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Resumen: La innovación educativa se ha asociado a la 
implementación de las tecnologías digitales en espacios 
escolares, especialmente con fines didácticos. No obstante, los 
propósitos de la innovación en educación deben apuntar a la 
transformación de los aprendizajes, favoreciendo un cambio de 
actitudes y valores en el contexto en el que se enmarcan. De 
acuerdo con unas categorías derivadas de la literatura en torno 
a la innovación educativa para la transformación social y con 
base en la propuesta metodológica de la sistematización de 
experiencias, se analizan dos mediaciones pedagógicas, una en 
México para la enseñanza de la diversidad lingüística y otra en 
Colombia en torno a la pedagogía de la literatura, ambas en el 
campo de la formación de docentes de lengua y literatura. Los 
hallazgos evidencian que las aperturas no hegemónicas del 
currículo, la colaboración docente y la investigación formativa 
son estrategias que favorecen escenarios de aprendizaje que 
hacen visibles las asimetrías sociales del contexto y, en este 
sentido, aportan a la equidad y la justicia social.  

Palabras clave: innovación; pluralismo cultural; formación de 
profesores; poesía afrofemenina; lengua pa ipai. 

 
 

 

Abstract: Innovation in Education has been associated with the 
implementation of digital technologies in the classrooms, 
mostly in teaching methods. However, the objective of 
innovation must be the transformation of learning, looking for 
a change of values and attitudes in the context where an 
innovation is inserted. Two pedagogical mediations are 
analyzed according to categories formulated based on the 
literature on social innovation and the methodological proposal 
of the systematization of experiences, both in the field of 
teacher education: one in Mexico on didactics of linguistic 
diversity, the other in Colombia on didactics of literature. 
Findings show that non-hegemonic contents in the curriculum, 
teacher cooperation, and formative research are strategies that 
favor learning scenarios that make visible social asymmetries in 
context, and, in consequence, they contribute to equity and 
social justice. 
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Introducción 

El problema de la innovación educativa 
En el ámbito educativo actual, se favorece el desarrollo 

de competencias como la transdisciplinariedad, la 
creatividad y la resolución de problemas (Scott, 2015). En 
consecuencia, la innovación se ha puesto en el centro de 
interés como uno de los dínamos que empuja estas 
habilidades. No obstante, los límites que acotan lo que 
puede considerarse innovador en el campo de la 
educación son difusos. En la bibliografía especializada, 
por ejemplo, el concepto de innovación educativa tiene 
diversos alcances y entre los autores se reconoce que no 
existe una sola manera de describirlo (Barraza Macías, 
2005).  

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) cuenta con la serie de publicaciones 
Measuring Innovation in Education que tiene como 
objetivo brindar definiciones, parámetros y criterios para 
orientar la actuación y evaluación de la innovación 
educativa. Estos textos retoman, a su vez, la noción de 
innovación del Manual de Oslo (OCDE/Eurostat, 2018), un 
documento que busca crear un lenguaje común para 
medir la innovación. Aquí se la define como un proceso o 
un producto, entendido como bien o servicio, 
implementado por un actor y que difiere del mismo 
proceso o producto en su versión anterior. Con esa base, 
la edición de 2019 de Measuring Innovation in Educaction 
(Vincent-Lancrin et al., 2019) tipifica la innovación 
educativa en tres clases: la pedagógica, que se enfoca en 
las mediaciones para el aprendizaje; la asociada a la 
tecnología; y la de desarrollo profesoral que promueve el 
trabajo colaborativo. Estas tres áreas se subsumen, en la 
edición de 2021 (Vincent-Lancrin, 2021), en dos 
categorías que generalizan la clasificación dentro del 
concepto de innovación. Por un lado, la INNOVACIÓN DE 
PRODUCTOS, con la incorporación de las mediaciones 
pedagógicas y didácticas de las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC); y, por otro, la 
INNOVACIÓN DE PROCESOS, con el favorecimiento de la 
colaboración entre docentes.  

La innovación vinculada al uso de TIC es la que con 
mayor frecuencia se relaciona con la innovación 
educativa, en particular aquellas prácticas relacionadas 
con la cultura digital. Esto se explica, quizás, por ser la más 
fácil de evidenciar. Sin embargo, si bien la tecnología 
favorece cambios en los procesos educativos, no es 

necesaria para que estos ocurran (Vincent-Lancrin et al., 
2019), además de que su implementación puede llevar a 
la paradoja de la productividad, la cual implica que los 
avances de la tecnología no son equiparados con una 
mayor productividad en el aprendizaje (Vincent-Lancrin, 
2021). Esta mirada coincide con el diagnóstico que 
Barraza Macías (2005) cuando afirma que muchas veces 
el concepto de innovación educativa queda reducido a la 
innovación tecnológica, aunque esta sea de carácter más 
cuantitativo que cualitativo.  

En este sentido, el siguiente trabajo tiene como objetivo 
sistematizar dos experiencias de formación docente, a 
partir de la consolidación de una base conceptual que 
permita entender esta innovación desde una perspectiva 
que no involucre tecnologías digitales, lo cual permite 
describir los alcances de estas dos propuestas. La 
problematización de estos casos ofrece la posibilidad de 
reflexionar en torno a qué características observadas 
definen la práctica como innovadora y, con esto, delimitar 
el potencial del concepto de innovación educativa para 
describir situaciones que no necesariamente se articulan 
con TIC. 

La innovación educativa y la formación docente: 
fundamentos de una sistematización de experiencias 

¿Qué es la innovación educativa? 
La intención y necesidad de generar propuestas 

innovadoras en educación superior debe partir de una 
comprensión de la innovación como un proceso que 
impacta los aprendizajes en diferentes dimensiones, para 
desde allí generar transformaciones en las interacciones, 
los currículos, las prácticas y los recursos. García-Peñalvo 
(2015) define la innovación educativa como la generación 
de cambios en el proceso formativo para mejorar los 
resultados de aprendizaje. Aclara que, para que estos 
procesos se consideren innovadores, deben responder a 
cuatro puntos: atender necesidades delimitadas; ser 
eficaces y eficientes; ser sostenibles en el tiempo; y que 
sus resultados puedan transferirse a otro contexto. En 
este sentido, es importante resaltar la relación que toda 
innovación tiene con el contexto donde surge, pues es allí 
donde se determina qué tan novedoso es el cambio. Es lo 
que el Manual de Oslo llama “unidad” (OCDE/Eurostat, 
2018), entendiéndola como el actor (sea un individuo, 
institución o sector) que lleva a cabo la innovación. En el 
caso de la innovación educativa, la unidad es la unidad 
académica, la cual “tiene una cultura reconocible y 
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comprende subsistemas, como el aula o la academia, con 
problemas identificables que se pueden resolver 
mediante proyectos de innovación” (Ortega Cuenca et al., 
2017, p. 151) e incluye a los diferentes actores vinculados 
a la escuela y su entorno. 

Esto significa que la innovación educativa ocurre en los 
espacios formativos de diferentes niveles, implica a los 
múltiples actores que allí participan y está vinculada con 
el entorno y sus necesidades. Además, esta definición 
proyecta cuatro efectos esperados (Vincent-Lancrin et al., 
2019): mejorar los resultados de aprendizaje y la calidad 
educativa; contribuir a la equidad e igualdad; impactar la 
eficiencia; y actualizar el sistema educativo para estar al 
ritmo de los cambios sociales y económicos. Tanto la 
definición como los alcances de la innovación educativa 
desbordan ampliamente la innovación tecnológica digital. 
Por lo tanto, estamos de acuerdo con Barraza Macías 
cuando sostiene que es necesario revisar el concepto 
para poder “vincularlo a una tendencia crítico-progresista 
que posibilite el distanciamiento de las visiones 
tecnocráticas en educación” (2005, p. 20). Esto quiere 
decir que puede haber innovación sin implementación de 
TIC y puede haber implementación de TIC que no sea 
innovadora, en especial luego del rápido empuje que 
provocó la pandemia de COVID-19 para insertar este tipo 
de prácticas en las aulas.  

La búsqueda de la innovación surge de una posición 
crítica ante una situación original que puede ser cambiada 
para obtener mejores resultados de aprendizaje frente a 
la situación social actual y conservando una mirada 
prospectiva (Ortega Cueca et al., 2007). Los esfuerzos por 
innovar toman forma a partir de unos intereses en las 
unidades académicas por fortalecer la calidad de la 
educación, muchas veces con la pobreza e inequidad 
como telón de fondo, para hacer reformas que consoliden 
nuevas políticas orientadas a estos fines (Barraza Macías, 
2005). El ejercicio situado de los y las docentes, vistos 
como agentes de cambio, pone los propósitos formativos 
en la base de toda iniciativa pedagógica, didáctica y de 
desarrollo profesional que puede desembocar en 
cambios estructurales. “La innovación, desde esta 
perspectiva, requiere de docentes críticos, empeñados en 
construir innovaciones teóricas, buscando verdades 
dialogadas en comunidades discursivas y prácticas 
reflexivas” (Pascual, 2019, p. 10). El trabajo colaborativo 
de los equipos de docentes detona la toma de consciencia 
compartida sobre las prácticas pedagógicas y, con esto, 
fomenta la discusión sobre cambios que pueden 

implementarse y que dan a lugar a prácticas innovadoras, 
abordando la brecha entre el horizonte de ideales y las 
formas propias de actuar (Pascual, 2019), con lo que 
toman parte de una apuesta que favorece el diálogo entre 
la escuela y la sociedad con miras a la transformación 
cultural y social (Margalef García & Arenas Martija, 2006).  

Innovación educativa para la formación docente 
De acuerdo con esta manera de comprender la 

innovación, se busca promoverla en los procesos de 
formación de profesores a través de la reflexión crítica 
para la creación de mediaciones pedagógicas eficaces y 
pertinentes para los sujetos y los contextos. Esto implica 
las relaciones con otros docentes e instituciones 
educativas y con sectores y gremios externos, con el fin 
de mejorar la gestión docente, directiva y aumentar la 
disponibilidad de recursos (Palacios Núñez et al., 2021; 
Vincent-Lancrin et al., 2019; García-Peñalvo, 2015). Los 
diálogos pueden dinamizarse con un eje transversal o 
integrador, que facilite la conexión de campos del 
conocimiento y de diferentes contextos a partir de 
competencias generales centradas en el humanismo y la 
ciudadanía responsable (Palacios Núñez et al., 2021; 
García-Peñalvo, 2015).  

La educación superior moviliza estas tendencias de 
innovación educativa desde la perspectiva del contexto. 
Como lo reporta el informe Horizon 2023 de EDUCASE 
(2023), en la educación superior se ha expandido e 
intensificado el enfoque en procesos de enseñanza-
aprendizaje equitativos e inclusivos, como consecuencia 
de la fuerza que el reconocimiento de la diversidad y las 
desigualdades ha tenido en diferentes panoramas a nivel 
global. Por esta razón, la reflexión en torno a cómo estas 
tendencias impactan la formación de los docentes, en 
este caso de lengua española, es un tema cuya discusión 
debe avanzarse y consolidarse para poder contribuir a las 
transformaciones deseadas. 

Así, el argumento central radica en que la innovación 
educativa no sólo implica proponer e implementar una 
tecnología novedosa, sino que busca desarrollar prácticas 
en contextos en donde no se habían llevado a cabo antes 
debido a situaciones que abarcan, entre otros casos, la 
falta de acceso a la tecnología digital, conflictos bélicos, 
ideológicos, políticos o conceptuales, infraestructura 
inadecuada y tendencia al centralismo curricular. Estas 
prácticas educativas novedosas buscan fortalecer los 
perfiles formativos de docentes y estudiantes, y 
contribuir al desarrollo humano, cultural y social de los 
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espacios en donde se insertan, a través del uso de TIC 
como medio opcional, pero no como fin (Ortega Cueca et 
al., 2007). Con el fomento de la reflexión pedagógica 
colaborativa y el pensamiento crítico en la comunidad 
académica es posible abordar con mirada atenta el 
contexto de ejecución de los currículos, lo que hace 
posible que se hagan visibles las asimetrías sociales como 
paso para la construcción de la justicia social y la paz. 

En este sentido, la formación de docentes de lengua 
debe superar los modelos tradicionales utilizados para la 
enseñanza, los cuales no siempre hacen visibles estas 
asimetrías sociales y dificultan el desarrollo de una 
competencia intercultural desde la perspectiva de la 
diversidad (UNESCO, 2006). Como presenta Nuñez 
(2016), tres modelos han definido la enseñanza de la 
lengua: el retórico, que sigue las reglas tradicionales del 
aprendizaje de lenguas clásicas y que no tiene en cuenta 
las variedades sociales y geográficas de la lengua; el 
histórico-positivista, centrado en el conocimiento de la 
lengua como sistema abstracto, lo que invisibiliza las 
manifestaciones culturales, y de la literatura como 
archivo canónico acrítico que favorece las ideologías 
nacionales burguesas; y, por último, un modelo 
comunicativo-institucionista, que se abre a la idea del 
contexto y de uso funcional de la lengua y se centra en el 
contenido estrictamente literario de las obras. Estamos 
de acuerdo con Nuñez cuando afirma que, en el contexto 
contemporáneo, la enseñanza de la lengua y la literatura 
debe dar paso a un modelo intercultural en la que el 
hablante no acepta “el patrón unánime de una lengua 
estándar hablada en una nación homogénea y con una 
cultura compartida, como si la cultura no fuera también 
una forma ideológica y, por lo tanto, diversa y plural” 
(2016, p. 34). En su lugar, el hablante admite que es 
necesario seguir pautas diversas y tener destrezas para 
adaptar las normas de las lenguas a los diferentes 
contextos, interiorizando los marcos culturales de esas 
lenguas. 

Esta mirada intercultural permite hacer visibles los 
contextos, jerarquías de poder, gestos micropolíticos e 
identidades individuales y colectivas que se juegan en el 
uso de la lengua y en sus expresiones, allí incluida la 
literaria. Algunos procesos de formación de docentes de 
lengua resultarían innovadores, entonces, cuando se 
ubican en esta perspectiva de diversidad lingüística. 
 

Sistematización de experiencias: una orientación 
metodológica  
Con este interés de aportar a la transformación de la 

formación docente, los investigadores autores de este 
trabajo han venido dinamizando un proyecto colaborativo 
que abre la reflexión sobre la diversidad lingüística, con el 
fin de impactar la formación de futuros docentes de 
lengua española. Con la oportunidad que brindó un 
convenio interinstitucional entre la Universidad 
Autónoma de Baja California (UABC), en México, y la 
Universidad La Gran Colombia (UGC), en Colombia, los 
investigadores pudieron iniciar un diálogo que les 
permitió contrastar y poner en perspectiva cómo sus 
intencionalidades formativas y escenarios de aprendizaje 
contribuían al desarrollo de miradas críticas e 
interculturales.  

De allí surge la posibilidad de, a través de la propuesta 
metodológica de la sistematización de experiencias 
(Barbosa-Chacón et al., 2015), concertar una 
fundamentación teórica de estos escenarios y reconstruir 
las prácticas para, así, poder aportar a la generación y 
apropiación social del conocimiento que allí ha surgido. 
Como afirma Rodríguez, la sistematización de 
experiencias educativas, a través del relato y la 
descripción de la experiencia y comprensiones de los 
sujetos, reconfigura los “proyectos educativos y 
quehaceres cotidianos, invitando a sus participantes a 
observarse, interpretarse y reconocerse como 
protagonistas de su propio proceso” (2018, p. 17).  En 
este caso, el diálogo entre los docentes investigadores ha 
permitido avanzar prácticas reflexivas (O’Connor, 2007) y 
constatar, como señala Vincent-Lancrin (2021), que la 
innovación es un proceso de largo aliento que no ocurre 
en una intervención jerárquica, en sentido top-down. Más 
bien, los actores del campo educativo “deberían recurrir 
a las redes informales, donde pueden compartir sus ideas 
y reflexionar colaborativamente sobre sus prácticas” 
(Vincent-Lancrin, 2021, p.8. Nuestra traducción) 

Siguiendo a Barbosa-Chacón et al. (2015), la 
sistematización de experiencias es una metodología de 
investigación social que invita a una reflexión y gestión 
sobre los conocimientos con el fin de tomar distancia de 
la práctica y comprender su sentido. Su propósito es 
objetivar, reconocer y reconstruir la práctica para 
reinterpretarla y comprenderla. En esa ruta, en este 
estudio la pregunta por la diversidad lingüística invita a 
visibilizar y cuestionar los centros y periferias en torno a 
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las lenguas hegemónicas y los archivos culturales 
dominantes que derivan de ellas. Esto con el fin de 
contribuir a la formación de la actitud crítica en los 
futuros docentes y su capacidad para identificar estas 
asimetrías sociales y favorecer, con ello, ejercicios 
pedagógicos y didácticos más conscientes de la 
diversidad, equidad e inclusión en el campo de la lengua 
y la literatura. Con esta base, se presentan dos 
experiencias en diálogo: la enseñanza de la diversidad 
lingüística en la UABC; y la estrategia de investigación 
formativa en torno a la construcción de un archivo 
literario no canónico en la Facultad de Educación de la 
UGC. Para la descripción de las experiencias se han 
seguido preguntas orientadoras como (1) ¿Cuáles son las 
condiciones institucionales y de política educativa 
(institucional, nacional e internacional) que posibilitan o 
limitan la práctica propuesta? (2) ¿Qué productos y 
procesos mejoran o son resultado de la práctica 
propuesta? (3) ¿Qué líneas de investigación alimenta la 
práctica propuesta? (4) ¿Qué pertinencia tiene la práctica 
propuesta en el contexto de aplicación y desarrollo? (5) 
¿Cuál es la capacidad de trasposición de la práctica 
educativa fuera de su contexto de desarrollo y ejecución? 
(7) ¿Cuál es el perfil de los creadores e implementadores 
de la práctica propuesta? (8) ¿En qué medida la práctica 
propuesta favorece o refuerza el cambio de valores, 
actitudes y relaciones interpersonales? 

La formación de docentes de lengua española: dos 
experiencias 

Diversidad lingüística y su vulnerabilidad: el caso de las 
lenguas yumanas de Baja California 
En Baja California, México, existe una gran diversidad 

lingüística. De acuerdo con el Instituto Nacional de 
Lenguas Indígenas (INALI) en la región se hablan 
alrededor de 65 variantes lingüísticas de las 364 que se 
han registrado en el territorio mexicano (Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía, 2020; Instituto 
Nacional de Lenguas Indígenas, 2008). Además, debido a 
la situación de frontera con Estados Unidos, también 
podemos encontrar diversidad de lenguas extranjeras 
como el ruso, creole, chino, francés, así como variedades 
de español de distintas latitudes y español en contacto 
con el inglés (Toledo-Sarracino, 2021).  

En la región, además, aún se hablan las lenguas 
yumanas, un grupo de lenguas que, de acuerdo con 

 
1 Profesora, hablante y promotora de la lengua pa ipai. 

trabajos antropológicos y arqueológicos, se han hablado 
en Baja California (México), California y Nuevo México 
(Estados Unidos), desde hace por lo menos 3.000 años 
(Garduño, 1994). En territorio mexicano, las lenguas de 
esta familia etnolingüística son: pa ipai, kumiai, kiliwa, 
cucapá y ko’alh (Campbell, 2000). Sus hablantes oscilan 
de 2 a 60 en algunas comunidades de habla, por lo que, 
de acuerdo con la UNESCO, todas las lenguas yumanas se 
encuentran en grave peligro de desaparecer (Embriz 
Osorio & Zamora Alarcón, 2012; Moseley, 2010).  

La comunidad pa ipai de Santa Catarina es la comunidad 
de habla más vital de la lengua pa ipai. En ella habitan 
alrededor de 190 personas (Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía, 2020), aunque cuentan con 
alrededor de 60 hablantes (E. González1, comunicación 
personal). La gran mayoría son monolingües de español, 
no existen monolingües de pa ipai, y en algunos casos, hay 
hablantes que tienen a otra lengua yumana, el ko’alh, 
como tercera lengua (Sánchez-Fernández & Rojas-
Berscia, 2016). La comunidad se encuentra ubicada en el 
kilómetro 97 de la carretera San Felipe-Ensenada, en una 
zona rural cerca de la cadena montañosa central de la 
península de Baja California (Carbajal, 2002). La situación 
de vitalidad de la lengua es delicada. No sólo cuentan con 
pocos hablantes, sino que la transmisión 
intergeneracional se ha trastocado. La escuela bilingüe 
“Benito Juárez” priorizó la enseñanza del español y las 
personas que en este momento dominan la lengua no la 
transmiten a sus hijos. No existen menores de 20 años 
que hablen la lengua, y se puede suponer con esto que 
ninguno de ellos tienen al pa ipai como lengua materna 
(González Castillo, 2020).  

Esta situación, que no es exclusiva de esta lengua 
específica, está en la mira de un marco de políticas 
lingüísticas y de instituciones internacionales y nacionales 
que buscan promover la protección de la diversidad. 
Entre las leyes relevantes se encuentran la Declaración de 
las Naciones Unidas sobre los pueblos indígenas 
(Organización de las Naciones Unidas: Asamblea General, 
2007) y la Ley General de Derechos Lingüísticos en México 
(2003). No obstante, aunque esta legislación favorece la 
atención a las lenguas indígenas, ha sido difícil el paso a 
una política local y educativa. Un ejemplo de esto es el 
hecho de que la UABC no dispone de mecanismos para 
reconocer en su estudiantado el dominio de una lengua 
indígena. La UABC sólo reconoce lenguas extranjeras 
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(siendo el inglés el referente común) como segunda 
lengua en términos de acreditaciones y preparación 
académica (Toledo-Sarracino, 2021).  

Lo anterior es apenas un vistazo de una política 
lingüística estatal que no tiene clara la definición de 
lengua o variante lingüística, por ejemplo. Si bien esto ha 
sido problemático para la articulación de acciones que 
favorezcan el uso de lenguas subrepresentadas, en 2021 
se constituye la Universidad Intercultural de Baja 
California (Decreto 45/2021) la cual refuerza la iniciativa 
que ya se había retomado desde la administración federal 
sobre integrar la interculturalidad al currículo corriente 
de los niveles básicos y medio superiores (Subsecretaría 
Educación Media Superior, 2019). 

La enseñanza de la diversidad lingüística: producto y 
proceso 

En el marco de un proyecto de maestría (Sánchez-
Fernández, 2016), una de las colaboradoras de la 
comunidad pa ipai solicitó apoyo en la creación de un 
recurso didáctico para su lengua, una tarea que tenía 
como reto, entro otros, la falta de un sistema de escritura 
normalizado dada su transmisión oral. El resultado de la 
iniciativa fue la Lotería pa pai, que tomó como base los 
grafemas del español. Más allá de la problemática que 
implica enseñar una lengua indígena como L2, el 
propósito de la Lotería pa ipai era acercar los sonidos y el 
léxico a los profesores de la comunidad rural, con un 
material para hablar de la lengua.  

Figura 1.  
Lotería para la enseñanza y difusión de la lengua pa ipai 

 
Nota. El producto consta de 54 tarjetas con piezas léxicas que hacen referencia a 
naturaleza y objetos de la vida de Santa Catarina, así como algunos verbos 
Fuente: archivo propio

Seis años después, varias voluntades se sumaron para 
imprimir el material creado y poder llevarlo a diferentes 
escenarios. Las relaciones de cooperación inician con la 
que fue la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas (ahora Instituto Nacional de los 
Pueblos Indígenas), que operó los servicios profesionales 
de diseñadores gráficos de la Universidad de Sonora. 
Posteriormente, el Instituto de Investigaciones Culturales 
– Museo (IIC-Museo) y la Facultad de Pedagogía e 
Innovación Educativa (FPIE), ambas instituciones de 
UABC, destinan parte de su presupuesto en la impresión 
de 300 ejemplares gratuitos, de los cuales 100 son 
resguardados por el museo, 100 por la FPIE y 100 por la 
comunidad de Santa Catarina. A su vez, la FPIE convoca a 
una plaza de profesor de tiempo completo en el área de 

lingüística, con la cual se articula la idea de integrar la 
diversidad lingüística regional y fomentar la reflexión y 
creación de la línea de investigación sobre la enseñanza 
de la diversidad lingüística en contextos en donde la 
mayoría de las participantes no son hablantes de alguna 
lengua indígena. Con ello, estas instituciones funcionaron 
como mecenas del proyecto y, a la vez, centinelas de las 
etapas de difusión e intervención. 

La concreción de la lotería dio lugar a varios eventos 
que resultaron novedosos para la FPIE. Primero, esta fue 
la primera vez que se financiaba material didáctico para 
la enseñanza de una lengua indígena; sumado a que el 
tema de las lenguas indígenas había sido integrado de 
manera tangencial en la formación de los estudiantes de 
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la Licenciatura en Docencia de la Lengua y Literatura. Esto 
planteó algunas resistencias; por ejemplo, por qué 
destinar tiempo a lenguas minoritarias, cuando el español 
era el foco de atención de la carrera. No obstante, esto se 
sobrellevó a partir de talleres de capacitación para los 
estudiantes de la licenciatura, con lo que se ayudó a 
comprender las razones detrás de un ejercicio de este 
tipo, a partir de que ellos mismos pudieran dirigir y 
“cantar” la lotería. En la primavera del 2022 se capacitó a 
un equipo de estudiantes de la licenciatura en Docencia 
de la lengua y literatura de la Facultad de Pedagogía e 
Innovación Educativa a quienes se les dieron 4 talleres de 
2 horas cada uno en donde se trataron los siguientes 
temas: Características lingüísticas de la lengua pa ipai; 
características históricas y culturales de los pa ipai de 
Santa Catarina y los yumanos; dinámicas teatrales y 
expresión en voz alta; y estrategias para la pronunciación 
de la lengua pa ipai.  

Luego se realizaron varias intervenciones didácticas con 
la Lotería pa ipai. La primera se llevó a cabo en la XXIII 
Feria Internacional del Libro en la ciudad de Mexicali, Baja 
California, del 31 de marzo al 5 de abril del 2022. Parte de 
la dinámica de jugar la lotería consistía en comentar 
algunas tarjetas que tenían como intención acentuar 
elementos culturales y naturales de la región. También se 
llamaba la atención sobre sonidos que sólo tiene esta 
lengua, en contraste con el español. Esto se aprovechaba 
para hacer alusión a que otras lenguas, como el hindi o el 
alemán, también tenían características similares al pa ipai. 
Esta dinámica se reprodujo de manera similar en el 
Pabellón de la ciencia del Festival Aeroespacial Mexicali 
en las Alturas llevado a cabo el 31 de abril de 2022, en la 
Noches de Museo: Loterías del IIC-Museo el 10 de junio 
del 2022, y en un taller presentado en la UGC el 4 de 
octubre del 2022. 

Las presentaciones anteriores pusieron a prueba el 
ejercicio de enseñar la diversidad lingüística desde 
mestizos a mestizos. No obstante, un evento destaca de 
entre ellos debido a que se llevó a cabo con los mismos 
miembros de la comunidad indígena pa ipai. Este sucedió 
en la Feria de las lenguas indígenas nacionales organizada 
por el INALI del 20 al 23 de mayo del 2022 en la ciudad de 
Tijuana, Baja California. En este evento se reunieron 
miembros de la comunidad pa ipai de Santa Catarina 
quienes pudieron jugar la lotería bajo la dirección de la 
profesora Eloísa González Castro, la colaboradora y 
traductora principal del proyecto. En ese espacio se 
distribuyeron copias del material, pero quedó pendiente 

el realizar la dinámica de intervención en la escuela 
bilingüe. 

Así, la experiencia genera un producto: la Lotería Pa 
ipai; y dos procesos: por un lado, la integración de la 
enseñanza de la diversidad lingüística en Baja California, 
con personas de diferentes orígenes culturales y étnicos 
que participan en los talleres y eventos. Por otro lado, la 
elaboración de estrategias para que los profesores de las 
comunidades de Santa Catarina puedan utilizar el 
material. Este segundo proceso aún no se ha 
implementado, ya que se requiere una gestión diferente 
para los recursos del viaje y los viáticos necesarios para 
realizar los talleres en la comunidad. No obstante, las 
propias profesoras y colaboradoras iniciales han 
manifestado su interés en participar en los talleres 
después de haber visto parte del ejercicio en un evento 
secundario en Tijuana. 

Interseccionalidad y transposición pa ipai 
La creación de este material sentó las bases 

conceptuales para construir una materia que tuviera 
como propósito conducir estas reflexiones 
interculturales, lo que dinamizó el currículo. En el caso de 
la FPIE, se propuso la inclusión en el plan de estudios de 
la Licenciatura en Docencia de la Lengua y Literatura de la 
materia de “Diversidad lingüística e interculturalidad”, 
propuesta que se colegió entre distintos docentes de la 
Academia de Docencia de la lengua y literatura y fue 
aprobada por el Consejo Universitario de la UABC en el 
2023. 

También, esta experiencia integra la reflexión sobre el 
lugar de la interseccionalidad en los procesos educativos, 
un tema crucial en el momento de hablar de diversidad, 
equidad e inclusión. Principalmente, en asuntos como el 
tema indígena, es relevante que los estudiantes y aquellos 
inmersos en actividades de investigación con las 
comunidades se cuestionen sobre su posición —como 
hombres, mujeres, mestizos, indígenas, bajacaliforniano, 
clase baja, media o alta, e incluso, orientación sexual. Esta 
toma de posición permite ser sensibles a los alcances de 
nuestras enunciaciones, pero también, a reconocer que la 
diversidad existe en todos lados.  

Finalmente, en cuanto a la posibilidad de transponer la 
práctica de la lotería como producto innovador, resulta 
complicado pensar en un escenario fuera del 
bajacaliforniano en donde este material pueda llegar a 
cubrir su objetivo inicial. No obstante, la colaboración 
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entre los investigadores permitió realizar un taller para 
presentar la lotería a estudiantes de la Licenciatura en 
Humanidades y Lengua castellana de la UGC, en el marco 
del VII Congreso Internacional de Innovación Educativa 
organizado por esta universidad, un evento que permitió 
comprobar que la sustancia permite abstraer la forma y el 
valor se encuentra en abrir la imaginación para proyectar 
otras posibilidades. Tal vez no como una traducción uno 
a uno de la lotería pa ipai a una lotería de una lengua 
indígena colombiana, sino a la práctica misma de integrar 
y hablar sobre diversidad en espacios académicos 
hispanocéntricos, como lo son, en particular, los espacios 
formadores de docentes de lengua y literatura. 

Asimetrías sociales y pedagogía de la literatura  
El abordaje de libros de literatura en la escuela conserva 

un lugar preponderante en la enseñanza de la lengua, 
tanto materna como extranjera. La literatura, como arte 
de la palabra, la convierte en un lugar de trabajo 
frecuente para fortalecer y evaluar en los estudiantes su 
capacidad de comprensión, interpretación, valoración y 
producción de textos que se ubican fuera de los márgenes 
de la comunicación referencial cotidiana. Ahora bien, en 
el momento de construir un currículo de lengua, la 
decisión de qué textos literarios incluir, con qué objetivo 
incluirlos y qué aprendizajes privilegiar en torno a ellos se 
convierte en una decisión siempre contextual, de manera 
que la indagación por los currículos establecidos y sus 
posibilidades de cambio son un campo para la innovación. 
La pregunta central sería cómo estos currículos 
responden a los retos contemporáneos que enfrentan 
estudiantes y docentes en su condición ciudadanos 
participantes de una comunidad diversa a nivel local, 
nacional y global. 

Los marcos de referencia para la enseñanza de la 
literatura en Colombia 
El Ministerio de Educación Nacional de Colombia (MEN) 

pone a disposición de los equipos pedagógicos de las 
instituciones educativas una serie de documentos que 
sirven de base para el desarrollo de los currículos en 
sintonía con el Proyecto Educativo Institucional, el cual es 
el documento rector de cada institución educativa. Estos 
documentos son: los Lineamientos curriculares en Lengua 
castellana (1998), que ofrecen unos marcos 
epistemológicos para el área; los Estándares Básicos de 
Competencia en Lenguaje (2006), donde se precisan las 

 
2 Si bien los Derechos básicos no tienen un eje explícito para la 
Literatura, en su lectura se puede confirmar que conservan la misma 

metas de formación, las orientaciones pedagógicas y 
didácticas para los procesos de enseñanza, y los saberes 
que deben apropiarse en cada grupo de grados de la 
educación básica y media. Finalmente, los Derechos 
Básicos de Aprendizaje en Lenguaje (2016), un 
documento que describe los aprendizajes estructurantes 
y evidencias de aprendizaje esperados en cada grado, 
acompañados de unos ejemplos. 

Para el área de Lenguaje, uno de los ejes de trabajo es 
la Literatura, entendida, primero, como representación 
de las culturas y el origen de lo estético; segundo, como 
un espacio de encuentro de las manifestaciones humanas 
como la ciencia y las otras artes; y tercero, como 
testimonio de los momentos históricos (Ministerio de 
Educación Nacional, 1998). Con el trabajo de la literatura 
en la escuela se busca formar estudiantes que lean de 
manera crítica “su propia cultura, creativos y sensibles 
ante el lenguaje poético, con un amplio conocimiento 
cultural y con la disposición necesaria para disfrutar la 
ficción literaria y la libertad expresa de poder leer cuando 
y como se desee” (Ministerio de Educación Nacional, 
2006, p. 26). Al revisar los Estándares y los Derechos 
Básicos2 se encuentra que, por un lado, hay un interés por 
el texto literario como objeto a ser comprendido en las 
particularidades de su lenguaje y su contexto. Por otro, 
como objeto a ser producido para estimular la 
creatividad, el ludismo y la expresión subjetiva de la 
realidad 

La cuestión es, entonces, cómo se concretan estas 
orientaciones en el trabajo pedagógico y didáctico en las 
aulas en el marco de la diversidad y el reconocimiento de 
los contextos. Los docentes deben reflexionar sobre la 
manera en que se aborda la cultura nacional e 
internacional en la selección de textos de trabajo y en las 
orientaciones de los textos a producir, así como el lugar 
que toman los textos canónicos dentro del desarrollo de 
los planes de estudio, determinando si se tienen en 
cuenta las tendencias educativas contemporáneas en 
torno a las voces subrepresentadas y las identidades 
múltiples (OECD, 2022).  

La formación docente y la noción de canon literario 
En esta reflexión están llamadas a tomar parte las 

facultades de educación quienes deben asegurarse de 
formar docentes de lengua preparados para enfrentar los 

estructura de los Estándares que sí lo incluyen. Al respecto, consultar 
Guardia Hernández (2023). 
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cuestionamientos contemporáneos a los lugares de 
poder y las apuestas identitarias en los corpus literarios. 
Es fácil constatar que los programas de formación de 
docentes de esta área en Colombia tienen como 
característica común el recorrido histórico o por géneros 
de la literatura, con listas de autores y obras que se 
repiten en manuales y antologías. Entonces, si este canon 
comprende los textos literarios ajustados a la regla 
estética, que es por principio eurocéntrica, masculina, 
blanca y cisheterosexual, la cuestión es cómo se 
diversifica o se fractura este conjunto para dar cabida a 
otras voces silenciadas, especialmente cuando los 
docentes encargados de reorganizar y dar perspectiva a 
este canon son formados en los mismos límites 
hegemónicos de lo masculino y eurocéntrico.  Si el reto es 
que la escuela acoja lectores y lectoras con actitud crítica 
y perspectiva intercultural e inclusiva, ¿qué innovación 
curricular es necesaria en la pedagogía de la literatura 
para generar un cambio que se ajuste a esta necesidad? 
Desde este marco, en la Licenciatura en Humanidades y 
Lengua castellana de la UGC surge la propuesta de 
diversificar los archivos literarios que se construyen en los 
espacios académicos con la participación de los 
estudiantes.  

La propuesta se consolida a partir de la promoción de la 
investigación formativa en torno a textos no canónicos 
que permitan analizar los entrecruzamientos sociales, 
culturales y semióticos que allí tienen lugar. La 
investigación formativa genera espacios curriculares y 
extracurriculares que promueven actitudes y aptitudes 
para que los estudiantes apropien herramientas 
conceptuales y metodológicas para la construcción de 
conocimiento (Universidad La Gran Colombia, 2021), lo 
cual les permitirá asumir su rol profesional con visión 
crítica y liderazgo. En el caso de la formación de docentes, 
la innovación educativa detona cambios para que ellos 
mismos sean agentes de cambio. Con este ánimo, el 
Semillero de investigación en Estudios Literarios 
“Polifonía” surgió en el segundo semestre del 2020 como 
un espacio extracurricular para desarrollar estos procesos 
de reflexión en torno al archivo literario que se construye 
en la escuela y para la escuela, con el fin de dar visibilidad 
a textos que se ubican en los márgenes de lo canónico.  

Los y las semilleristas proponen y lideran sus proyectos 
para generar productos de divulgación académica con 
potencial didáctico, como ha sido el caso de 
investigaciones en torno a la lectura de ficciones 
multimodales, al análisis de textos literarios de autores 

racializados o al acercamiento a las representaciones de 
lo femenino en narrativas audiovisuales. El semillero de 
investigación produce una innovación pedagógica en la 
medida en que favorece la transformación del rol del 
estudiante, a veces un poco pasivo en la toma de 
decisiones del proceso de enseñanza-aprendizaje, hacia 
el rol de un investigador que organiza y agencia este 
proceso desde sus intereses. Además, promueve la 
colaboración entre pares para la construcción del 
conocimiento y produce resultados transformadores para 
la práctica pedagógica en torno al archivo literario.  

La consolidación de este espacio de formación de 
futuros docentes permitió la formulación en 2022 de un 
proyecto de investigación en torno a la mirada 
interseccional del análisis literario y el abordaje de la 
poesía afrofemenina colombiana. En el 2010, el 
Ministerio de Cultura de Colombia presentó la Biblioteca 
de literatura afrocolombiana, una colección de 18 
volúmenes de narrativa, poesía y ensayo de autores 
afrodescendientes. Esta iniciativa es producto resultante 
de la apertura de la política pública a un enfoque 
intercultural y reconocedor de las desigualdades que 
atraviesan la sociedad colombiana. En este caso concreto, 
la visibilización de la herencia afro con la Constitución 
Política de 1991 que reconoce a Colombia como una 
nación pluriétnica y multicultural, luego con la Ley 70 de 
1993 de reconocimiento a las comunidades negras y, 
finalmente, con el Decreto 1122 de junio de 1998 que 
establece el funcionamiento de una Cátedra de Estudios 
Afrocolombianos en todas las instituciones educativas, 
con sus correspondientes lineamientos curriculares. 

La antología crea una nueva entrada en el archivo 
literario colombiano centrada en la poesía, en las voces 
femeninas y, además, voces femeninas racializadas, un 
corpus silenciado en la poesía considerada canónica 
(Echavarría, 2001). Al mismo tiempo, el hecho de que sea 
una antología gratuita y digital pretende lograr una mayor 
difusión que venza las dificultades que diagnosticaba el 
Ministerio de Educación ya hace dos décadas, sobre la 
pobreza de las bibliotecas y la ausencia de librerías en 
muchas zonas del país (1998).  

El abordaje de esta antología en procesos de 
investigación formativa de futuros docentes de lengua se 
incluye en las acciones para generar procesos de crítica y 
deconstrucción de las fuerzas que atraviesan al campo 
literario (Bourdieu, 1990), para con esto determinar qué 
voces se conservan en el archivo y qué concepciones de 
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sociedad se construyen sobre este. Las mujeres, y aún 
más las mujeres racializadas, quedan en los márgenes 
porque no se las reconoce como agentes culturales y, en 
este caso, literarios, y, en consecuencia, están excluidas 
del canon. “El canon es, en cierta manera, el resultado de 
la acción restrictiva que produce nuestro automodelo de 
cultura sobre la cultura misma, que discurre 
separadamente. Ellas forman parte de la cultura, pero no 
de su automodelo” (López-Navajas & López, 2012, p. 29). 
Y la asimetría no puede pensarse únicamente desde la 
condición femenina de las autoras, como ya se ha 

avanzado en los estudios feministas respecto de la crítica 
a la neutralidad que esconde la visión hegemónica de la 
autoridad masculina (Richard, 2013). Tampoco 
exclusivamente desde las implicaciones sociales y no 
biológicas de su condición racializada, como ya lo han 
analizado los estudios poscoloniales del eurocentrismo 
(Moraña et al., 2008). Sino en el entrecruzamiento 
dinámico y plural del género y la raza, el cual produce 
unas asimetrías contextuales en las épocas y lugares 
donde se ubican las autoras.  

 
Figura 2. 
Semillero de investigación en Estudios Literarios “Polifonía” 

 
Nota: Participación de los semilleristas en el I Encuentro translocal latinoamericano de semilleros de investigación organizado por la 
Universidad de Cundinamarca en el primer semestre del 2023. En la imagen, Alejandra Ramírez presenta su póster “Comparativos entre 
el bullerengue y la poesía escrita por mujeres afrocolombianas” y David García su ponencia “Voces interseccionales en la literatura 
colombiana”.  
Fuente: archivo propio. 
 

Literatura y reconocimiento de la diversidad 
La iniciativa de hacer una labor crítica con el archivo 

literario es una práctica situada en el contexto urbano, 
académico y mestizo de la universidad en la capital del 
país. Entender el lugar que ocupamos los y las estudiantes 
y docentes respecto de las identidades múltiples que 
pretenden abordarse en ese archivo requiere un 
reconocimiento de las relaciones de poder que nos 
atraviesan en tanto que investigadores-as y ciudadanos-
as. Hacer explícitos los centros, periferias y sus relaciones, 
así como el dinamismo y polimorfismo de las identidades, 
nos lleva a pensar constantemente en las condiciones de 
la comunidad imaginada (Anderson, 2021) que 
fundamenta una literatura nacional. Reconocernos como 
nación diversa exige que esa diversidad se aborde 
críticamente y se represente en el trabajo en torno a la 

lengua, en este caso, la literatura. Así, la innovación se da 
aquí en términos curriculares para la pedagogía de la 
lengua española al facilitar estas fracturas críticas a nivel 
conceptual. 

Además, la apuesta tiene que ver con un cambio en la 
manera en que se lee y se representa el mundo social 
nacional, en línea con los intereses contemporáneos por 
la diversidad, la equidad y la no discriminación (Naciones 
Unidas, s.f.; OCDE, 2022) y con base en la agencia de los 
estudiantes. La innovación educativa se entiende, 
entonces, desde acciones pedagógicas que apuntan a la 
sociedad que se quiere construir y, en esta medida, a un 
cambio de valores y actitudes que debe sustentar estas 
acciones y que, en consecuencia, exige transformar a los 
actores y al currículo. La literatura, entendida como un 
hecho social, recoge las voces plurales del mundo 
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cultural, de manera que la pedagogía de la literatura 
ofrece la posibilidad de recuperar y hacer audibles esa 
diversidad de voces.  

Finalmente, la iniciativa se ha sustentado en la 
colaboración docente interinstitucional; el diálogo con la 
UABC ha hecho posible identificar un interés común por 
potenciar la inclusión y representación de los márgenes 
en la formación de docentes de lengua castellana. Por 
esto, se ha tenido la posibilidad de generar acciones 
conjuntas que favorecen la participación estudiantil en 
actividades con este objetivo. En este sentido, el archivo 
literario concreto que se construye con los estudiantes de 
la UGC puede resultar situado y anclado al contexto, lo 
que no hace siempre pertinente que sea traspuesto. No 
obstante, la colaboración de los docentes investigadores 
hace evidente que la apuesta por la diversidad y los 
modos de incluirla y representarla en los procesos 
educativos es una meta transversal a los contextos. Por 
esto, las experiencias compartidas impactan y refuerzan 
los objetivos individuales de cada estrategia. 

 
Conclusiones 

La innovación educativa como apuesta y objetivo se 
centra en el desarrollo de mediaciones pedagógicas 
producto de reflexiones de los equipos colaborativos de 
docentes, instituciones y sectores. El fin es la conexión de 
campos de conocimiento, contextos y competencias 
generales para la ciudadanía responsable en la búsqueda 
de generar mejores resultados de aprendizaje que 
promuevan la equidad, la justicia social y que respondan 
a los retos sociales y económicos. Esto es especialmente 
innovador cuando ocurre en contextos que por su historia 
y condiciones están dominados por las jerarquías de 
poder que afectan la igualdad de oportunidades, generan 
precarización y causan o alimentan conflictos sociales. 

En las experiencias sistematizadas, se observa la 
necesidad de acercarse al reto del reconocimiento de la 
diversidad lingüística y literaria, y lo que ella implica en la 
formación de docentes de lengua de los contextos 
latinoamericanos. Las iniciativas se hacen posibles por 
unas políticas públicas que abren los espacios de 
discusión y orientan el discurso en torno a la diversidad y 
al lugar de la educación dentro de ella, así como de 
condiciones institucionales que favorecen el desarrollo de 
las propuestas y el intercambio académico entre 
docentes. Es este escenario de colaboración el que 
permite determinar que, si bien los productos de las 

experiencias no son transferibles, la línea de investigación 
de la diversidad lingüística sí permite hacer transversales 
los procesos y, en esa medida, consolida la pertinencia de 
las propuestas en su contexto y en el ámbito de la 
educación. 

Las experiencias en torno al desmonte y reconstrucción 
de una manera de comprender las lenguas y el archivo 
literario, con la apertura a la representación de las 
asimetrías, han permitido a los y las estudiantes tomar 
parte de un proceso situado de construcción de 
conocimiento. Esto favorece su autonomía académica, así 
como el diálogo constructivo con sus pares, lo que facilita 
que la labor crítica que promueven estas propuestas 
resulte transformadora de las prácticas de la pedagogía 
de la lengua y la literatura. La innovación está relacionada, 
en este punto, con proponer formas de interacción entre 
los actores del escenario de aprendizaje que motive la 
participación, el liderazgo y la conciencia de que el 
conocimiento es una construcción social y colaborativa, 
siempre en contexto. 

 
Declaración de aspectos éticos 

Los participantes de estas experiencias, estudiantes, 
docentes y comunidad externa, fueron y son reconocidos 
en sus conocimientos y aportes a la investigación a partir 
de un diálogo informado sobre los objetivos, patrocinios, 
resultados y productos de esta. 
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