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RESUMEN 

 
Antecedentes: 

La toma de conciencia y práctica de una pedagogía emancipadora, cada día 

cobra relevancia a partir del pensamiento de autores latinoamericanos, quienes, a 

través de términos como libertad, liberación, descolonizar, complejidad, dignidad 

humana, sustentabilidad y ecopedagogía, entre otros, conducen al repensar de los 

planes de formación educativa en todos los niveles, en las condiciones del 

aprendizaje y transformación social mediante la educación en acción (Freire, 

1978; De Sousa Santos, 2010; Morín, 1996; Menchú, 2001; Goldman, 1999; Gadotti, 

2000).  La educación rural desde la perspectiva de una práctica pedagógica cónsona 

con las nuevas realidades inmersas en la sustentabilidad y cosmovisión, se 

constituye en un espacio propio para interactuar entre comunidad educativa interna 

y entorno, de una manera colaborativa en todo aspecto. El diálogo abierto entre 

saberes pedagógicos y ancestrales tiende a ser un elemento oculto del currículo en 

las escuelas rurales que en diversas ocasiones no se ha concientizado. De esta 



 

manera, su comprensión por parte de los docentes que laboran en zonas rurales, 

en contextos  urbanos marginales o en comunidades étnicas debiera orientar el 

repensar del quehacer educativo  con miras a revalorizar la intergeneracionalidad 

para impulsar cambios en su labor cotidiana, con  un sentido de pertinencia en la 

complejidad y diversidad de estas comunidades, valorando el origen  de sus culturas 

tomando en cuenta el contexto, sus saberes, sentires y lenguaje (Freire, 2010; 

Giroux, 1990; Restrepo, 2004). 

En este sentido, surge la inquietud de ir preparando ideas que se van 

recogiendo con el transcurrir del tiempo en la práctica pedagógica y concentrarlas 

en uno de los temas que más llama  la atención ecosóficamente sobre la 

sustentabilidad de las regiones, la cultura del saber desde una cosmovisión 

ancestral, el pensamiento complejo para organizar el caos, trabajo-escuela, religar 

saberes desde una recursividad que nos permite deconstruir y reconstruir desde lo 

tecno-científico    a lo popular y de allí nuevamente a lo academicista sin perder lo 

ancestral. 

 

Objetivos: 

 

Intencionalidad principal 

Religar la práctica pedagógica rural a los saberes ancestrales y la 

intergeneracionalidad, en un contexto sociocrítico de los planes de estudio, 

enfrentando el reto del fortalecimiento del pensamiento humanista y del 

emprendimiento para el desarrollo socio-económico local a partir de la emancipación 

del Ser. 

 

Intencionalidades esenciales 

• Dilucidar las percepciones de los actores sociales de la comunidad educativa de 

la IE El Gas, San Pelayo, sobre la incorporación de los saberes ancestrales y la 

intergeneracionalidad a las prácticas pedagógicas en la educación rural. 



 

• Deconstruir colectivamente la práctica pedagógica rural a partir de la 

comprensión de la complejidad del ser humano, sus significados y significantes 

entre saber científico y saberes ancestrales en el diario compartir docente-

estudiante, en una autorreflexión optimizante de la labor educativa para la vida. 

• Reconstruir los planes de estudio de la educación rural bajo un método educativo 

que contemple la complejidad recursiva y la emancipación del Ser, permitiendo 

la religación de los   saberes ancestrales y la intergeneracionalidad a una práctica 

pedagógica que dignifique las realidades de la vida rural y el proyecto de vida de 

los estudiantes. 

• Valorar el impacto educativo de la aplicación del rediseño de planes de estudio 

propuesto, en la práctica pedagógica rural religada a los saberes ancestrales y 

la intergeneracionalidad, mediante la concienciación emancipatoria del Ser 

 

Materiales y Métodos: 

Se recorrió la ruta ontológica en el sendero del realismo ontológico, la ruta 

epistemológica del paradigma sociocrítico y de la complejidad. Metodológicamente 

se empleó el enfoque cualitativo, con diseño de Investigación Acción Educativa en 

tres fases: I. crítica reflexiva del quehacer pedagógico, II. Dialogicidad teórico-

práctica, III. Concienciación de la práctica reconstruida. 

Se llevaron a cabo sistémicamente, actividades científicas aplicadas a las 

unidades de análisis en la IE El Gas como contexto socio educativo de estudio, en 

los colectivos sociales: académico, estudiantes y representantes de la comunidad; 

así como el conjunto de documentos oficiales que sirven al análisis de contenidos 

en políticas educativas. 

 

Resultados: 

Los resultados del estudio evidencian en el discurso de las voces solistas, 

populares, docentes y discentes; coincidencias en el surgimiento de las categorías 

emergentes, aun cuando se podían presentar en variables diferentes. A tal efecto, 



 

el proceso permitió caracterizar positivamente una práctica pedagógica que debe 

coincidir en ser desarrollada a través de un enfoque transdisciplinar, ecosófico, 

emancipador, descolonizador, que permita la contextualización al valorar la cultura 

y los esquemas de las estructura cognitivas de los estudiantes, permitiendo 

igualmente la participación en un marco sociocomunitario, sin olvidar mantenerse 

actualizada y tecnificada; buscando en todo momento la dirección hacia la calidad y 

el mejoramiento continuo. 

En cuanto a la educación rural, consideran que debe ser sencilla, pero 

significativa, identitaria, que permita el rescate de la ancestralidad destacando la 

importancia de la intergeneracionalidad en ella, y que la transversalidad apoye el 

modelo de multigrado, así como la necesidad de que sea sustentable, productiva y 

sobre todo que permita la visibilidad del estudiante pelayero a nivel nacional, para 

que pueda continuar estudios hasta lograr su profesionalidad. 

Los saberes ancestrales que fueron identificados coinciden en la 

cosmovisión del conocimiento que se comparte por generaciones en el sector, 

acerca del agro, ecología, productividad, las décimas como expresión cultural del 

municipio, la música, gastronomía y artesanía. En ese sentido, concuerda el título 

del rediseño de los planes de estudio, donde se considera que la práctica 

pedagógica rural debe vincular pasado, presente y futuro; entendido esto como la 

religación de los saberes ancestrales e intergeneracionalidad con los lineamientos 

curriculares de turno, pensando en todo momento en el futuro de los estudiantes y 

sus familias, en el mejoramiento de su calidad de vida. 

 

Conclusiones: 

Se concluye con el surgimiento de una práctica pedagógica reflexiva desde 

el seno de las   propias vivencias, el aprovechamiento del conocimiento ancestral y 

el científico con la colaboración de los actores socio educativos para mejorar cada 

día la calidad de la educación rural, al lograr rediseñar los planes de estudio 

fundamentados en los documentos oficiales del MEN analizados en el trayecto, 



 

denominando la iniciativa como ‘Planes de estudio para una educación rural en 

formato pasado - presente – futuro: ancestralidad – cientificidad – desarrollo local’. 

 

Palabras clave: Práctica pedagógica, educación rural, saberes ancestrales, 

intergeneracionalidad. 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Background: 

The awareness and practice of an emancipatory pedagogy, each day 

becomes relevant from the thinking of Latin American authors, who through terms 

such as freedom, liberation, decolonize, complexity, human dignity, sustainability 

and ecopedagogy among others, lead to the rethinking of educational training plans 

at all levels, in the conditions of learning and social transformation through education 

in action (Freire, 1978; De Sousa Santos, 2010; Morín, 1996; Menchú, 2001; 

Goldman, 1999; Gadotti, 2000).   

Rural education from the perspective of a pedagogical practice in harmony 

with the new realities immersed in sustainability and worldview, constitutes its own 

space to interact between the internal educational community and the environment, 

in a collaborative manner in all aspects. The open dialogue between pedagogical 

and ancestral knowledge tends to be a hidden element of the curriculum in rural 

schools that has not been raised on several occasions. In this way, its understanding 

by teachers who work in rural areas, in marginal urban contexts or in ethnic 

communities should guide the rethinking of educational work with a view to revaluing 

intergenerationality to promote changes in their daily work, with a sense of relevance 

in the complexity and diversity of these communities, valuing the origin of their 

cultures taking into account the context, their knowledge, feelings and language. 



 

(Freire, 2010; Giroux, 1990; Restrepo, 2004). 

In this sense, the concern arises to prepare ideas that are collected over time 

in pedagogical practice and concentrate them on one of the issues that most draws 

attention ecosophically about the sustainability of the regions, the culture of 

knowledge from an ancestral worldview, complex thinking to organize chaos, work-

school, link knowledge from a recursion that allows us to deconstruct and rebuild 

from the techno-scientific to the popular and from there again to the academic without 

losing the ancestral. 

 

Objectives: 

 

Main Intention 

 

To link rural pedagogical practice to ancestral knowledge and intergenerationality, in 

a socio-critical context of study plans, facing the challenge of strengthening 

humanistic thought and entrepreneurship for local socio-economic development 

from the emancipation of the Being. 

 

Essential Intentions 

• To elucidate the perceptions of the social actors of the educational community of 

the IE El Gas, San Pelayo, on the incorporation of ancestral knowledge and 

intergenerationality to pedagogical practices in rural education. 

• Collectively to deconstruct the rural pedagogical practice from the understanding 

of the complexity of the human being, its meanings and signifiers between 

scientific knowledge and ancestral knowledge, in the daily teacher-student 

sharing, in an optimizing self-reflection of the educational work for life. 

• To reconstruct the study plans of rural education under an educational method 

that contemplates the recursive complexity and the emancipation of the Being, 

allowing the reconnection of ancestral knowledge and intergenerationality to a 



 

pedagogical practice that dignifies the realities of rural life and the project of 

student life. 

• To evaluate the educational impact of the application of the proposed redesign 

of study plans, in the rural pedagogical practice linked to ancestral knowledge 

and intergenerationality, through the emancipatory awareness of Being 

 

Materials and Methods: 

The ontological route was traveled on the path of ontological realism, the 

epistemological route of the socio-critical paradigm and complexity. 

Methodologically, the qualitative approach was used, with an educational action 

research design in three phases: I. reflective criticism of the pedagogical task, II. 

Theoretical-practical dialogue, III. Awareness of reconstructed practice. 

Scientific activities applied to the units of analysis were carried out 

systemically at IE El Gas as a socio-educational context of study, in social groups: 

academics, students and community representatives; as well as the set of official 

documents that serve to analyze content in educational policies and school planning. 

 

Results: 

The results of the study show in the speech of the voices soloists, popular, 

teachers and students; coincidences in the emergence of emerging categories, even 

when they could be presented in different variables. To this end, the process allowed 

to positively characterize a pedagogical practice that must coincide in being 

developed through a transdisciplinary, ecosophical, emancipatory, decolonizing 

approach, which allows contextualization by valuing the culture and the cognitive 

structure schemes of the students, also allowing participation in a socio-community 

framework, without forgetting to keep up to date and technified; seeking at all times 

the direction towards quality and continuous improvement. 

Regarding rural education, they consider that it should be simple, but 

significant, identity- oriented, that allows the rescue of ancestrality, highlighting the 



 

importance of intergenerationality in it, and that transversality supports the 

multigrade model, as well as the need for be sustainable, productive and above all 

that allows the visibility of the pelayero student at a national level, so that he can 

continue studies until he achieves his professionalism. 

The ancestral knowledge that was identified coincides with the worldview of 

the knowledge that is shared by generations in the sector, about agriculture, ecology, 

productivity, the tenths as a cultural expression of the municipality, music, 

gastronomy and crafts. In this sense, the title of the redesign of the study plans 

agrees, where it is considered that the rural pedagogical practice must link past, 

present and future; understood this as the reconnection of ancestral knowledge and 

intergenerationality with the current curricular guidelines, thinking at all times in the 

future of students and their families, in improving their quality of life. 

 

Conclusions: 

It concludes with the emergence of a reflective pedagogical practice from the 

bosom of their own experiences, the use of ancestral and scientific knowledge with 

the collaboration of socio-educational actors to improve the quality of rural education 

every day, by redesigning the plans based on the official MEN documents analyzed 

along the way, calling the initiative 'Study plans for rural education in a past - present 

- future format: ancestry - scientific - local development' where by consensus the link 

was determined through of the integrating axis: ancestral knowledge and 

intergenerationality. 

 

KeyWords: Pedagogical practice, rural education, ancestral knowledge, 

intergenerationality 
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