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RESUMEN
Las lenguas originarias chilenas han atravesado diferentes etapas de vitalidad y desplazamiento lingüístico. 
Mientras que algunas de ellas ya han sido desplazadas y están al borde de la extinción, como el ckunza o kakán, 
otras como el aymara o mapudungún están enfrentando un lento, pero consistente proceso de desplazamiento. Estos 
procesos han sido causados por la llegada de imperios peruanos, colonialismo español y la actual implementación 
obligatoria del inglés en educación escolar. Todas estas políticas lingüísticas formales e informales han postergado 
el uso de las lenguas indígenas chilenas. El objetivo de esta revisión literaria es contextualizar ese desplazamiento 
y proponer una forma de revertir este proceso por medio de la enseñanza del inglés como elemento no sólo para 
desarrollar competencias interculturales, sino que como puente de diálogo entre culturas a través de estrategias y 
propuestas educativas de corte decolonizador.

Palabras clave: desplazamiento lingüístico, políticas lingüísticas, revitalización lingüística, enseñanza del inglés, 
decolonización.

ABSTRACT
Chilean native languages are  experiencing different stages of vitality and language shift. While some of them 
have already been displaced and are on the verge of extinction, such in the case of Ckunza or Kakan, other 
languages  such as Aymara and Mapudungun, are facing a slow, but consistent process of language shift. These 
processes have been caused by the arrival of Peruvian empires, Spanish colonialization and the current mandatory 
implementation of English in schools. All these formal and informal language policies have pushed aside the 
use of Chilean indigenous languages. The objective of this literature review is to contextualize this language 
shift as well as proposing a way to reverse this course through the teaching of English as an element not only to 
develop intercultural competences, but as a bridge for dialog between cultures through decolonizing strategies 
and educational proposals. 
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1.  INTRODUCCIÓN

El imperialismo y la colonización han sido la raíz de la desaparición y retrocesos de cientos 
de lenguas y culturas indígenas, cuyos efectos han sido su desplazamiento y en algunos 
casos su extinción (Hermes et al., 2012; McCarty, 2020; McIvor, 2020; Mostny, 1954; 
San Román, 1890; Von Esch et al., 2020). En el contexto chileno, la pérdida de lenguas 
y culturas en Chile se remonta a los procesos de expansión de los imperios Tiwanacu y 
del Incanato peruano (Fernández, 2010) y la colonización que comenzaron en el periodo 
pre-hispánico y durante el siglo XVI, hasta llegar al proceso de chilenización (Cádiz, 
2013; Gundermann et al., 2007; Lagos, 2013; Ortega, 2006). A estos procesos, también se 
agregan las existentes prácticas educativas que han respondido a la subordinación política, 
económica y sociocultural del país (Becerra-Lubies y Varghese, 2019; Lagos, 2012). 

Los procesos descritos han implicado que los pueblos indígenas se asimilen a la cultura, 
lengua e identidad hegemónica del país impuesta por los grupos políticos dominantes cuyo 
objetivo es la homogeneización del Estado Nación (Shohamy, 2006; Spolsky, 2004; Wright, 
2004), convirtiéndose estos pueblos en comunidades marginalizadas en el país (Caqueo-
Urízar et al., 2014; Gundermann et al., 2007). Se entiende así, que las comunidades 
indígenas del país han estado en situaciones de imperialismo, colonialidad, subordinación 
y presión, quedando en posiciones desfavorables frente a la cultura chilena. 

Por consiguiente, esta revisión literaria plantea problematizar el desplazamiento 
lingüístico de las lenguas originarias chilenas causado, entre otras razones, por la 
enseñanza del inglés debido al rol preponderante que ha adquirido en el currículum escolar 
chileno y, a la vez, aprovechar la importancia y difusión de esta lengua prestigiosa y ofrecer 
una propuesta culturalmente integradora que permita contribuir a revitalizar las lenguas 
originarias chilenas, utilizando las herramientas que ofrece la lingüística aplicada (McIvor, 
2020) y la actual postura decolonizadora que ha tomado la enseñanza del idioma inglés 
(Macedo, 2019; Meighan, 2019, 2020). En esta línea, los objetivos de esta revisión literaria 
son contextualizar ese desplazamiento lingüístico y proponer una forma de revertir este 
proceso por medio de la enseñanza del inglés como elemento no sólo para desarrollar 
competencias interculturales, sino que como un puente de diálogo entre culturas. Mientras 
que la pregunta que motiva esta revisión es ¿cómo pueden los docentes4 de inglés contribuir 
a la revitalización de las lenguas indígenas chilenas desde su disciplina? 

Con el propósito de lograr los objetivos antes delineados, este escrito se divide en tres 
partes que son: a) la contextualización del problema que nos informa del estado actual de 
las lenguas minoritarias chilenas hacia su revitalización, b) políticas educativas enfocadas a 
la revitalización de las lenguas indígenas, y c) la propuesta misma que apunta a vislumbrar 
cómo el inglés se puede transformar en un puente intercultural e interdisciplinario para el 
rescate de las mismas lenguas y culturas. 

2.  CONTEXTO HISTÓRICO DE LAS LENGUAS ORIGINARIAS CHILENAS

Las lenguas indígenas de Chile han atravesado diferentes etapas de vitalidad y 
desplazamiento lingüístico. Mientras que algunas de ellas ya han sido desplazadas y están 

4 En esta revisión se utiliza el masculino para referirse a ambos sexos como término genérico no marcado en la posición lo 
masculino/femenino, de acuerdo a la norma de la Real Academia Española. 
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al borde de la extinción, como el ckunza o kakán, otras como el aymara o mapudungún 
están enfrentando un lento, pero consistente proceso de desplazamiento. En esta sección se 
revisa brevemente el impacto que ha tenido este desplazamiento en aspectos culturales y 
educativos relativos a las lenguas indígenas de Chile. 

2.1.  DESPLAZAMIENTO Y REVITALIZACIÓN DE LENGUAS Y CULTURAS INDÍGENAS

En la actualidad, la asimilación de las comunidades pertenecientes a los pueblos originarios 
chilenos se ha desarrollado directamente a través de la escuela y educación (Quispe, 2008). 
Quintrileo y Quintrileo (2018) señalan que las “lenguas indígenas han sido sistemáticamente 
excluidas del ámbito educativo” (p. 1467) por el Estado chileno, exponiendo a los estudiantes 
indígenas a una escuela monocultural y homogeneizadora (Quilaqueo et al., 2014). Esta 
visión educativa hacia las culturas y lenguas indígenas ha producido un estado lingüístico 
recesivo del aymara y mapudungún, dos de las lenguas indígenas mayoritarias en el país. 
Por ejemplo, desde el aymara, González (2019) y Gundermann et al. (2007) discuten las 
dificultades lingüísticas y educativas que se presentan en el norte. Mientras que, desde el 
pueblo mapuche, Quintrileo (2019) enfatiza que el idioma hablado por el pueblo mapuche 
es uno de los miles que se encuentra severamente en peligro de extensión alrededor del 
mundo. En este contexto, el retroceso cultural y lingüístico de los pueblos indígenas se ha 
convertido un tema transcendental de justicia social (Becerra-Lubies y Varghese, 2019) y 
de atención en las políticas educativas de Chile (Quintrileo y Quintrileo, 2018), las que 
precisan de un reconocimiento y revitalización en el ámbito educativo, social, histórico y 
cultural del país como parte del reconocimiento de los derechos lingüísticos de los pueblos 
originarios (Tubino, 2004, 2005; Walsh, 2008).

Históricamente, las lenguas y culturas indígenas se encuentran en una gran necesidad 
de revitalización y desarrollo (Coronel-Molina, 2011). La revitalización de las lenguas 
constituye un gran aporte para el desarrollo educacional, social y cultural de Chile, 
combatiendo prácticas educativas coloniales y hegemónicas que han regido el sistema 
educativo. La revitalización de una lengua busca restaurar y fortalecer sus funciones 
y presencia en las diferentes esferas de la sociedad mediante la enseñanza, desarrollo, 
fortalecimiento y diseminación de éstas (Paulston et al., 1993) en regiones en donde 
fueron desplazadas por otras lenguas más poderosas o prestigiosas (Comajoan-Colomé y 
Coronel-Molina, 2020). Grenoble y Whaley (2020) señalan que la revitalización no se trata 
solamente de enseñar una competencia lingüística, sino que busca introducir o reforzar el 
uso del lenguaje además de mejorar actitudes hacia esa lengua. 

Como respuesta a lo anterior, Chile ha recientemente desarrollado e implementado 
políticas orientadas hacia la revitalización de lenguas minoritarias. Una de estas acciones 
es la Ley Indígena 19.253/1993, 28 de septiembre, la cual establece la protección legal 
de los grupos indígenas y promueve el reconocimiento y respecto a las tierras, culturas y 
lenguas indígenas. 

2.2.  REVITALIZACIÓN LINGÜÍSTICA Y POLÍTICAS EDUCATIVAS

Educacionalmente, la Ley Indígena también busca desarrollar un sistema de educación 
intercultural bilingüe. En particular, esta ley incorpora el programa de Educación 
Intercultural Bilingüe (en adelante EIB). Sin embargo, no fue hasta el año 2009 que el 
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Ministerio de Educación promulgó el Decreto 280/2009, 20 de julio, el cual estipula que 
las escuelas deben reconocer, respetar y proteger las culturas indígenas y su lenguaje. Se 
añade así la asignatura Cultura y Lengua Indígena, la cual se implementa en escuelas con 
una matrícula que supere al 20% con población indígena (Torrico-Ávila, 2021). 

Si bien el programa EIB es una aproximación curricular hacia el reconocimiento y 
revitalización de las culturas y lenguas indígenas del país, varios expertos han encontrado 
problemas en su diseño, implementación y efectividad (Lagos, 2012; Quidel, 2011; 
Williamson y Flores, 2015). Por ejemplo, Lagos et al. (2017) evidenció rechazos en las 
prácticas e implementación del programa debido, entre otras, a ideologías lingüísticas, las 
que influenciaron el actuar de docentes, estudiantes y comunidades hacia la enseñanza y 
aprendizaje de las lenguas indígenas. 

En términos pedagógicos y didácticos, Quintriqueo (2010) señala que la educación en 
contextos mapuches tiene poca relación con los saberes y conocimientos de este pueblo, 
mientras que Lagos (2015) argumenta que los docentes y educadores interculturales no 
manejan metodologías sobre la enseñanza de lenguas indígenas, destacándose el uso de 
metodologías occidentales y descontextualizadas (Bel trán-Véliz y Osses-Bustingorry, 
2018; Luna et al., 2018; Quidel, 2011; Turra et al., 2013), a lo que Becerra-Lubies y 
Varghese (2019) argumentan se debe a que estos docentes reciben una débil preparación 
para este enfoque en los programas de formación inicial docente  en Chile. 

Se deja de manifiesto, así, que el trabajo hacia la revitalización de las culturas y lenguas 
en Chile presenta un desafío didáctico, ya que los docentes presentarían dificultades para 
trabajar con los saberes y conocimientos de las culturas indígenas, aspectos imprescindibles 
para una educación intercultural y pertinente a los estudiantes de estas comunidades. 
Por tanto, el que un docente trabaje en un contexto intercultural no es suficiente para el 
apoyar a revitalizar las culturas (Ruiz y Quiroz, 2014). Andreucci (2013) indica que este 
docente debe poseer competencias como ser crítico y reflexivo ante la diversidad cultural, 
mientras que Sánchez et al. (2018) recalcan que se deben desarrollar y tener competencias 
interpersonales e interculturales que les permita promover una actitud y visión positiva 
hacia la diversidad social y cultural. 

3.  REVITALIZACIÓN LINGÜÍSTICA COMO UNA TAREA INTERDISCIPLINARIA

Para dar respuesta a la tarea de reconocer y revitalizar las lenguas indígenas, autores como 
Comajoan-Colomé y Coronel-Molina (2020), Cope y Penfield (2011), Grenoble y Whaley 
(2020), McIvor (2020) y Penfield y Tucker (2011) explican que esta se debe mirar como un 
campo dinámico que integre variadas perspectivas teoréticas, metodológicas y prácticas, 
es decir, la revitalización es un área necesariamente multi, inter y transdisciplinar. Estas 
disciplinas se relacionan, entre otras, con políticas educativas, ecolingüística, lingüística 
educativa o lingüística aplicada. 

Educacionalmente, es posible y necesaria la integración de otros actores educativos 
para un logro más efectivo de esta revitalización. Esta se puede realizar a través de una 
enseñanza formal o informal (Shah y Brezinger, 2018), al trabajo colaborativo que ocurre 
dentro y fuera de la escuela, en conexión con los hogares y comunidad en un enfoque de 
apoyo mutuo (McCarty, 2020), y al desarrollo de un trabajo curricular integrativo entre 
docentes de las diversas asignaturas para “proporcionar una educación más equitativa, justa 
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y que permita a los estudiantes indígenas ampliar sus oportunidades y alcanzar relaciones 
más igualitarias” (Ruiz y Quiroz, 2014, p. 10). Se hace necesario, por tanto, conocer como 
nuevo fenómeno de estudio (Quintrileo, 2019) que la revitalización de las lenguas indígenas 
en Chile no sólo se trabaje en la asignatura Cultura y Lengua Indígena. Al contrario, implica 
tener una mirada interna y transversal dentro de cada escuela o comunidad educativa.

3.1.  LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS COMO PROPUESTA PARA LA REVITALIZACIÓN LINGÜÍSTICA Y 

CULTURAL

Desde lo anterior y con una mirada curricular y educacionalmente integrativa hacia la 
revitalización, este trabajo propone un enfoque inclusivo y colaborativo al reconocer a la 
enseñanza del inglés como una herramienta para desarrollar, en conjunto con los pueblos 
indígenas, estrategias y materiales en pos de la enseñanza de las lenguas minoritarias. En 
este trabajo se apuesta a explorar formas de tomar ventaja de la enseñanza del inglés para 
la revitalización de las lenguas y culturas indígenas.

El inglés es el idioma extranjero obligatorio en el sistema educacional chileno debido 
a la globalización. En las escuelas los estudiantes aymaras y mapuches se enfrentan a tres 
lenguas, el castellano, inglés e idioma indígena, situación educativa compleja puesto que 
implicaría que ellos comprendan tres culturas. En este contexto, Quintana et al. (2019) 
enfatizan que los docentes de inglés en Chile tienen la responsabilidad profesional de 
aportar concretamente “a la revitalización de la lengua y cultura aymara a la vez que acepta 
una cultura foránea, como el inglés, por ser un parte de un país en vías de desarrollo 
y en plena proceso de globalización” (p. 32). Los docentes también deben tener una 
visión crítica hacia las realidades sociopolíticas inequitativas que se reflejan en las aulas 
educativas. Es crucial que el área de la enseñanza de inglés se desligue activamente de 
la asociación inextricable que predomina la colonialidad (R’boul, 2020) y tome un giro 
decolonial (Tubino, 2004, 2005; Walsh, 2008).

Ahora bien, a pesar de que el inglés es considerado como una lengua de poder, 
imperialista y de dominación colonial (Kubota y Lin, 2009; Meighan, 2019, 2020; Motha, 
2014), que ha contribuido a la opresión y desaparición de lenguas y ha reemplazando las 
voces e identidades de hablantes de diversas culturas (Meighan, 2020), este ha tomado una 
nueva perspectiva. Recientemente, se ha propuesto un enfoque pedagógico decolonizador, 
postcolonial e intercultural en la enseñanza del inglés, aprovechando las herramientas que 
entrega la lingüística aplicada (McIvor, 2020) y el enfoque decolonizador en la enseñanza 
del inglés (Macedo, 2019; Meighan, 2019, 2020). Por lo tanto, estas nuevas perspectivas 
en la enseñanza del inglés agregarían un valor agregado a la práctica, desde un discurso 
que podría resultar contradictorio de no ser re-pensado y re-aprendido (Zagar, 2020). No 
obstante, como se verá en las siguientes secciones, aún existen desafíos en la formación y 
prácticas docentes de inglés en Chile para lograr la revitalización.

 
3.1.1. Formación Inicial Docente de Inglés y Desafíos para la Revitalización

Lograr el objetivo de contribuir a revitalizar las lenguas indígenas nacionales puede ser un 
desafío para los docentes de inglés en el país. La formación inicial docente en el área inglés 
en Chile se ha tradicionalmente destacado por estar enfocada hacia la lingüística aplicada y 
la disciplina (Barahona, 2016; British Council, 2015) por sobre otros aspectos imperantes 
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necesarios para responder a los desafíos educativos y sociales del país. Los actuales enfoques 
en la formación de docentes de inglés buscan que se desarrolle a un docente dentro de un 
modelo post metodológico (Kumaravadivelu, 2001) y que se enfoque cada día más en la 
diversidad, justicia social y pedagogía crítica (Abrahams y Farías, 2010; Hastings y Jacob, 
2016; Hawkins y Norton, 2009; Peercy et al., 2017; R’boul, 2020; Ramos et al., 2021). Es 
decir, la formación de docentes y el actual docente en servicio debe ser capaz de expandir 
su enfoque de enseñanza hacia más allá del desarrollo de competencias comunicativas en el 
inglés, si no que a ser agentes de cambio a través de su enseñanza para y con sus estudiantes. 

En el marco del reconocimiento y revitalización de las lenguas indígenas, es importante, 
por tanto, que el docente de inglés no sólo desarrolle competencias disciplinarias y pedagógicas, 
sino que además desarrolle competencias interculturales que promuevan la enseñanza 
del inglés como lengua extranjera y que sea capaz de integrar y enfocar su pedagogía 
hacia la diversidad presente en las aulas, especialmente en las aulas rurales, en donde ya se  
identificado que los docentes no están preparados para trabajar (Quidel, 2011; Turra et al., 2013). 

Siendo el inglés una lengua que es la forma de expresión de una cultura compuesta 
de todas sus sutilezas complejidades, es decir, un patrimonio en sí mismo, la lengua está 
intrínsecamente compuesta de componentes culturales que permean a la enseñanza del 
inglés, para que puedan “entender y dar sentido a nuestra propia percepción de la realidad, 
ampliándola y enriqueciéndola” (Pereira y Ramos, 2016, p. 152). Es decir, se propone 
que, desde su práctica pedagógica, el docente de inglés promueva un reconocimiento y 
revitalización hacia las culturas indígenas. Esta idea se puede asociar a lo establecido por 
el Estándar 9 de los Estándares Orientadores para las Carreas de Pedagogía en Inglés, el 
cual dice relación con “Comprender la importancia de conocer e integrar la diversidad de 
su propia cultura y la de comunidades angloparlantes u otras a las cuales se accede por 
medio del inglés, al contextualizar el proceso de enseñanza-aprendizaje de este idioma” 
(CPEIP, 2014, p. 16). 

Por tanto, los docentes de inglés deben saber llevar las realidades de enseñanza, ayudar 
al empoderamiento de sus estudiantes y eliminar barreras políticas educativas y lingüísticas, 
así como aquellas que emergen de las condiciones sociales de inequidad (Robayo y 
Cárdenas, 2017). Asimismo, los docentes deberían tener una mirada intercultural, en 
donde sus prácticas aporten al desarrollo de las comunidades indígenas y así contribuyan 
a la mirada interdisciplinar, metodológica y práctica que se espera en el reconocimiento y 
revitalización de lenguas indígenas (Comajoan-Colomé y Coronel-Molina, 2020; Grenoble 
y Whaley, 2020; McIvor, 2020).

Dentro del contexto chileno, sin embargo, los docentes de inglés enmarcan su labor 
de acuerdo a los lineamientos de un currículo de inglés nacional, hegemónico, el cual se 
traspasa a las bases curriculares, programas de asignatura y textos de estudio entregados por 
el Ministerio de Educación. Por ejemplo, Pereira y Ramos (2016) destacan que los textos 
escolares entregados por el Ministerio de Educación para la asignatura de inglés no incluyen 
temas de la cultura regional, desfavoreciendo el aprendizaje del inglés y que los estudiantes 
no se sientan identificados ni representados con este material. En términos culturales, los 
textos sólo mencionan lugares turísticos, hacen mínima referencia a tradiciones, fiestas y 
celebraciones propias del país, convirtiéndose en material pedagógico no relevante para un 
desarrollo intercultural ni pertinente hacia las lenguas indígenas (Pereira y Ramos, 2016; 
Quintana et al., 2019), que ayuden a visualizar e incentivar al estudiante a querer aprender 
el idioma, relacionándolo con su cultura y propios intereses. 
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Es por eso, que, desde una aproximación pedagógica, una competencia intercultural 
para la enseñanza de idiomas debe atender a que el estudiante sea consciente de su propia 
cultura e identidad, y también de conocer las culturas e identidades de las personas con 
cuales interactúa (Quintana et al., 2019), mientras que el docente conozca el contexto 
escolar y el de sus estudiantes, la experiencia local de la comunidad y aprenda sobre 
sus estudiantes (Robayo y Cárdenas, 2017). Los docentes de inglés que incluyan la 
cultura indígena dentro de su enseñanza, no sólo educarán sobre estos pueblos, sino que 
también a hacer el aprendizaje de idioma más significativo para los estudiantes indígenas 
(Barfield y Uzarski, 2009). En consecuencia, la incorporación de contenidos educativos 
y socioculturales indígenas ayudarían a establecer relaciones interculturales para los 
estudiantes indígenas y no indígenas (Quilaqueo y Torres, 2013). 

3.1.2. Prácticas Pedagógicas del Inglés en Contextos Indígenas

Desde una perspectiva epistemológica, Beltrán-Véliz et al. (2019) señalan que el conocer 
las prácticas pedagógicas en contextos interculturales ayuda a entender y diseñar 
propuestas didácticas que mejoren los procesos educativos en el aula. En relación a las 
metodologías, Riestenberg y Sherris (2018) problematizan que los métodos utilizados para 
enseñar segundas lenguas en el área de la lingüística aplicada se han aplicado rara vez 
en la enseñanza de lenguas indígenas. Es por esto, que a pesar de que los docentes de 
inglés no sean los encargados de promover el desarrollo del idioma aymara o mapudungún, 
esta revisión sí responde al llamado de conocer la efectividad y pertinencia de diferentes 
métodos de la enseñanza de idioma en la revitalización de las lenguas indígenas (Hinton, 
2011; Penfield y Tucker, 2011). 

Sin embargo, el conocimiento sobre las prácticas que realizan los docentes de inglés 
en este tipo de comunidades en comparación a las investigaciones que sí se han realizado 
con docentes y educadores tradicionales en contextos indígenas en Chile es limitado, lo que 
refleja un vacío en el conocimiento de la enseñanza del inglés. En lo que respecta al norte 
de Chile, la búsqueda de información en fuentes académicas no arrojó información sobre 
investigaciones realizadas sobre la enseñanza del inglés en contextos aymara. Los pocos 
trabajos encontrados tienen relación a proyectos de innovación docente que sí buscan el 
reconocimiento de la cultura aymara para facilitar el aprendizaje del idioma inglés. 

Pereira y Ramos (2016) comparten la experiencia de innovación de libros para la 
enseñanza del inglés para enseñanza básica y media con temas culturales de la región 
de Tarapacá. Estos autores, destacan que los estudiantes logran asimilar el contenido de 
los textos con su propia cultural, relacionando su propia cultural con la que aparece en 
el material. En esa línea, Quintana et al. (2019) presentan un libro para la enseñanza del 
inglés en enseñanza básica y media acerca de cuentos y leyendas aymaras como respuesta 
a la escasa presencia de temas de la cultura regional y originaria en los textos de inglés 
utilizados en Chile. Este trabajo se basó en la importancia de reconocer, valorizar y 
aceptar la cultura local y de entregar una educación de mejor calidad y más inclusiva 
dentro de un contexto multicultural. A pesar de esta innovación, no se identificó un 
impacto de este material en los estudiantes, ni tampoco se da conocer cómo los docentes 
lo utilizan en los establecimientos. Ambos enfoques si bien innovadores curricularmente, 
no presentan un enfoque didáctico sobre su implementación ni revisión de las prácticas 
de los docentes. 
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Por el contrario, el número de investigaciones en contextos mapuches, si bien 
limitados, entrega mayor información sobre la enseñanza del inglés. Del Valle et al. (2014) 
investigaron elementos asociados al idioma mapudungún que facilitaron u obstaculizaron 
el aprendizaje del inglés en estudiantes mapuches. Los investigadores encontraron que los 
elementos que favorecieron el aprendizaje del inglés fueron la transferencia lingüística, la 
conciencia metalingüística y factores socioculturales. Sobre los factores que obstaculizaron 
el aprendizaje se encontró la relación entre las culturas occidentales con la mapuche y la 
diferencia lingüística entre las tres lenguas (castellano, mapudungún e inglés). Este escrito 
revela importantes hallazgos en lo que respecta a las prácticas propias de la lingüística 
aplicada para el aprendizaje, mas no explora las prácticas realizadas por los docentes en 
el aula. 

Por otro lado, Pinto (2016) investigó el fortalecimiento de la adquisición del 
chedungun como primera lengua mediante el uso de la tecnología a través de recursos 
multimedia en el sur de Chile. Pinto encontró, a través de una metodología cuantitativa, que 
los estudiantes lograron desarrollar habilidades lingüísticas del chedungun demostrando 
que los recursos tecnológicos son una buena herramienta para ser utilizadas en la clase de 
inglés. Este estudio contribuye directamente a construir el estado del arte acerca de visiones 
decolonizadoras para la enseñanza de la lengua extranjera. Sin embargo, se sugiere poner 
atención a las prácticas de los docentes y a las voces de los estudiantes, por lo que queda 
aún un vacío descriptivo sobre la pertinencia intercultural, decolonizadora y postcolonial 
de la enseñanza del inglés para estudiantes de origen indígena que aporte al desarrollo de 
campos problemáticos de la futura investigación en el tema. 

En un contexto latinoamericano, otras investigaciones extranjeras sí han revelado 
prácticas pedagógicas de docentes del inglés orientadas al reconocimiento y revitalización 
de lenguas indígenas. En el contexto colombiano, por ejemplo, Jaraba y Arrieta (2012) 
indican que la enseñanza y aprendizaje del inglés en comunidades culturalmente diversas 
presentan retos, ya que las prácticas pedagógicas no responden a los contextos ni son 
pertinentes para los individuos de estas comunidades. En este marco, Jaraba y Arrieta 
realizaron un estudio etnográfico en donde se implementaron estrategias de enseñanza 
denominadas Etnoenglish, que consistieron en utilizar actividades artesanales, saberes 
y artefactos de la cultura indígena que fuesen cohesionadores de la comunidad para el 
aprendizaje del inglés. Jaraba y Arrieta encontraron que utilizar la técnica de trenzado de 
flecha mejoró la motivación y los aprendizajes de los estudiantes, reafirmó la identidad 
cultural del grupo, y se promovió la creación de espacios de inclusión social. 

En México, los trabajos de López-Gopar (2013, 2014, 2016) son los que más han 
entregado información sobre la enseñanza del inglés a estudiantes indígenas. A través de su 
trabajo en base a una etnografía crítica e investigación-acción realizadas en zonas rurales 
de Oaxaca, México, el investigador y su equipo lograron dilucidar variados aspectos 
pedagógicos, didácticos y evaluativos para trabajar con estudiantes indígenas. No obstante, 
a pesar de que las investigaciones se realizaron con estudiantes en formación, los aportes 
de este investigador presentan hallazgos significativos para los trabajos de docentes de 
inglés. López-Gopar (2013, 2014, 2016) quiso dar respuesta al fenómeno mundial de que 
el inglés se sitúa sobre otras lenguas, especialmente las indígenas, además de la necesidad 
de contrarrestar la baja pertinencia de los programas de inglés para enseñar a niños de 
primaria en México. Este autor utilizó un modelo denominado praxicum, el cual mezcla 
el concepto de praxis de Freire (1970) y el de practicum (práctica profesional en español), 
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siendo así una práctica profesional reflexiva, activista y crítica, orientada al reconocimiento 
de las identidades de los estudiantes. 

Las investigaciones de López-Gopar han buscado crear un ambiente inclusivo de 
aprendizaje en donde los niños pudieran afirmar sus identidades y valorar el uno del otro. 
Como principales hallazgos, López-Gopar (2013, 2014, 2016) encontró que los docentes 
que no hablaban el idioma indígena podrían promover exitosamente el multilingüismo 
e interculturalismo a través de su praxicum a través de la relación y aprendizaje de sus 
alumnos. También identificó que un relevante aspecto para este logro es el sentido de 
agencia del estudiante en práctica, la voluntad del estudiante para establecer conexiones 
de confianza con sus estudiantes y crear relaciones personales para la co-construcción de 
identidades, tanto de los docentes en formación, como los estudiantes. López-Gopar apunta 
a que es posible abrir el aula de inglés para incluir otras lenguas minorizadas siempre 
que se enseñe de manera crítica y apuntando a la significación y aceptación de la lengua 
indígena en donde el translingüismo se convirtió en una herramienta pedagógica exitosa 
para aprender el inglés. 

Una extensión de los trabajos de López-Gopar (2013, 2014, 2016) son los realizados 
por Schissel et al. (2019, 2021), quienes estudiaron el uso de translingüismo (uso de ambas 
lenguas) en los procesos de enseñanza y evaluativos del inglés en contextos multiculturales. 
El translingüismo se reconoce como herramienta exitosa para apoyar a los estudiantes 
indígenas, no obstante, se presentó como desafiante para algunos docentes, puesto que se 
aleja de utilizar solamente el inglés para enseñar (enfoque monolingüístico), para así abrir 
una puerta a la inclusión de elementos lingüísticos de otras lenguas con el fin de facilitar 
el aprendizaje. 

3.2.  EL ROL DECOLONIZADOR DEL INGLÉS

Después de revisar la escasa investigación en Chile y en otros contextos latinoamericanos, el 
utilizar la enseñanza del inglés para revitalizar las culturas y lenguas indígenas, y apoyarse 
no exclusivamente en lo que respecta la lingüística aplicada, toma un rol decolonizador 
(Macedo, 2019; Meighan, 2019, 2020). Desde esta perspectiva decolonizadora, la 
enseñanza del inglés se enmarca en un entorno en donde el estudiante toma un sentido de 
pertinencia y aceptación para facilitar su formación integral. 

Meighan (2020) propone que la decolonización de la enseñanza del inglés implica 
implementar cambios pedagógicos e inspirar un cambio radical de paradigma para abarcar 
de manera completa las variadas perspectivas de mundo y las maneras de conocer y ser. 
Meighan (2019) agrega que para decolonizar el aula es necesario cuestionar métodos 
de enseñanza monolingües que restringen el uso de lenguas hereditarias y así también 
promover la justica social e implementar estrategias pedagógicas transformadoras. Este se 
evidenció, por ejemplo, con López-Gopar (2013, 2014, 2016) y Schissel et al. (2019, 2021) 
con el uso del translingüismo como una perspectiva y herramienta facilitadora del lenguaje, 
la cual ya es descrita por Chan y Henderson (2018) como una práctica decolonizadora. 
Macedo (2019) señala que el desafío en la enseñanza del inglés desde la decolonización 
debe tener una mirada crítica de reconocer el impacto social, abrir puertas a que el inglés 
sea una herramienta decolonizadora que ayude a las lenguas indígenas o las que estén 
en peligro de extinción, e ir más allá que solamente la aplicación de metodologías que 
desarrollen la competencia comunica en inglés en los estudiantes. 
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La decolonización a través de la enseñanza del inglés no debe quedar en un discurso, 
si no que en acciones concretas dentro del aula. Freire y Macedo (1995) indican que el 
docente debe comprometerse tanto en la acción como en la reflexión, a través de una praxis 
que mantenga un movimiento dialéctico entre el ser y lo que se realiza en un contexto en 
particular. Sin embargo, Macedo (2019) señala que esta actividad logra ser desafiante para 
el docente por su gran conocimiento teórico de la disciplina. En este caso y en base al 
contexto chileno, se podría especular que esta praxis y mirada decolonizadora en el aula de 
la enseñanza inglés podría no tomar lugar debido a la formación que reciben los docentes 
de inglés en las universidades locales enfocadas a la formación de estilo anglosajón.

4.  REFLEXIONES FINALES

En consecuencia, por medio del análisis de la exhaustiva revisión literaria presentada en 
este manuscrito, se propone que, para alcanzar la revitalización, los docentes deben ser 
intelectuales transformadores y teorizadores (Giroux, 1988) y los analistas más sensibles 
y con conocimiento de sus propias aulas (Motha, 2014). En este ámbito, enfrentar la 
revitalización a través de una mirada interdisciplinar a través del inglés significa enfocarse 
en la diversidad y justicia social, dos aspectos socio educativos que afectan a la sociedad 
chilena, ya que el reconocimiento y revitalización de las lenguas es una práctica orientada 
a la justicia social y diversidad (Becerra-Lubies y Varghese, 2019; McCarty, 2020). 

Desde lo anteriormente expuesto, emergen dos aristas en el ámbito de la educación y 
el inglés que se deben desarrollar con futuros docentes y docentes en servicio. La primera 
tiene relación con la formación inicial docente. Los planes y programas de estudios de 
las distintas pedagogías del país, particularmente de instituciones que se encuentran en 
áreas con alto número de estudiantes escolares de origen indígena, deben incorporar un 
enfoque intercultural que sea transversal al currículo de las carreras. Este debe permear 
todos los programas de asignatura, más que tratar la temática de interculturalidad un 
curso individual, con el objetivo de tener un real impacto en los futuros docentes (Ladson-
Billings, 2021; Moule, 2005) y de esta manera ellos tengan un aprendizaje y comprensión 
de estos pueblos originarios. Este currículo debe promover la problematización de la 
enseñanza, el currículum de inglés, la escuela y la sociedad (Ladson-Billings, 2021). 
Para lograr este objetivo, es necesario tener a futuros formadores docentes preparados en 
la temática de interculturalidad. No obstante, esta no debe ser sólo de manera teórica, 
sino que deben poseer estrategias y didácticas curriculares que les permitan integrar este 
enfoque al momento de enseñar fonética o didáctica del inglés, por ejemplo. Surge así, 
como propuesta investigativa desde esta reflexión explorar los planes de formación de las 
diversas pedagogías en inglés del país y ver cómo trabajan la y hacia la interculturalidad 
en los futuros docentes.

La segunda arista que se desprende es la necesidad directa de estudiar a los docentes 
de inglés que trabajan en contextos interculturales para conocer la didáctica que utilizan 
en la enseñanza en contextos indígenas e interculturales, partiendo de la base que son ellos 
quienes entregan los contenidos de acuerdo a sus habilidades y capacidades pedagógicas 
(Beltrán-Véliz et al., 2019). En este sentido, se abre una propuesta de explorar cómo los 
docentes de inglés trabajan con los estudiantes de las culturas aymaras y mapuches o de 
otros pueblos, reconociendo la complejidad entre la unión de ambos mundos, el occidental 
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o chileno y el indígena. Como se evidenció en este trabajo, la limitada investigación sobre 
prácticas pedagógicas que se utilizan para trabajar las lenguas indígenas en Chile (Espinoza, 
2016; Quintrileo y Valenzuela, 2014), el bajo número de estudios disponibles sobre las 
prácticas de docentes de inglés en contextos aymaras y mapuches, y la acotada exploración 
a la enseñanza del inglés desde un enfoque decolonizador hacen evidente indagar acerca 
de una propuesta de revitalización de las lenguas indígenas nacionales desde la práctica de 
la enseñanza del inglés en sus diversos aspectos. Es decir, diseño de materiales, formación 
docente, estrategias de enseñanza-aprendizaje, entre muchos otros. 

Se propone un llamado a realizar investigaciones con docentes de lenguas que enseñan 
a estudiantes de culturas indígenas para el desarrollo de una equidad racial-lingüística en la 
enseñanza de idiomas (Von Esch et al., 2020). También se hace el llamado de aprovechar 
los recursos de la lingüística aplicada (McIvor, 2020) hacia una unión de variados esfuerzos 
interdisciplinares para evitar la desaparición las lenguas indígenas, por lo que la enseñanza 
del inglés debiese también aportar a esta necesidad cultural, social y educativa en el país en 
pos de su reconocimiento y revitalización. 

En específico, la propuesta para rescatar las lenguas como patrimonio cultural 
inmaterial desde la enseñanza del inglés por medio de esta revisión literaria sugiere que 
los futuros esfuerzos en esta línea busquen: a) evidenciar cómo trabajan los docentes de 
inglés con estudiantes de pueblos originarios hacia un enfoque pedagógico-disciplinar, 
b) develar la existencia de prácticas decolonizadoras en las aulas de inglés en contextos 
rurales que prueben ser efectivas para su posterior sistematización en planes de formación 
en universidades y perfeccionamiento docente, c) aportar a la formación inicial docente 
y al desarrollo profesional de docentes en servicio sobre la pertinencia de justicia social, 
diversidad e inclusión a través de la enseñanza del inglés en contextos indígenas, d) 
entregar sugerencias a nivel curricular y de políticas públicas sobre la integración de áreas 
disciplinares para la revitalización de las culturas y lenguas indígenas, y e) contribuir 
al conocimiento sobre la decolonización de la enseñanza del inglés en un contexto 
sudamericano y con dos culturas indígenas distintas.
 

5.  CONCLUSIÓN

La presente revisión literaria, que tuvo como objetivos contextualizar ese desplazamiento 
lingüístico y proponer una forma de revertir este proceso por medio de la enseñanza del 
inglés como elemento no sólo para desarrollar competencias interculturales, sino que 
como un puente de diálogo entre culturas, centró su reflexión en dar cuenta del proceso de 
desplazamiento de las lenguas originarias chilenas y, a la vez, propuso formas de revitalizar 
estas lenguas por medio de la enseñanza del inglés que goza de prestigio en la sociedad 
chilena al tener un rol principal en el curriculum educativo nacional y su actual enfoque 
decolonizador en el área de la lingüística aplicada.

Después de haber informado de cómo las lenguas indígenas locales han llegado al estado 
de desplazamiento y muerte por medio de agentes externos que fuerzan su postergación, 
tales como las lenguas occidentales que son el español e inglés en el espacio lingüístico 
chileno, se elaboró en los esfuerzos multidisciplinarios de revitalización de estas lenguas 
en el que la educación y sus actores adquieren vital importancia. Se concluyó entregando 
luces de cómo la enseñanza del inglés puede posicionarse como una propuesta de rescate 
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lingüístico gracias a los componentes culturales propios de la disciplina, siendo este un 
aporte que se busca presentar a la comunidad educativa e investigadora. Para ello, se buscó 
evidenciar procesos multifacéticos, y enfoques para la enseñanza y aprendizaje del inglés 
dentro de contextos indígenas nacionales e internacionales y, en específico, se exploró las 
lenguas aymara y mapudungún, observando y rescatando las prácticas propias del proceso 
de enseñanza-aprendizaje puesto que son los docentes quienes influyen significativamente 
en el aprendizaje de los estudiantes.

Como se mencionó anteriormente, el objeto de estudio fue explorado desde experiencias 
no sólo chilenas, sino que también latinoamericanas. Esta observación sirvió para identificar 
las prácticas educativas propias de países cuya diversidad étnica es mayor debido al tamaño 
de la población y al impacto que la colonización tuvo en sus contextos. Las características 
de estos países hacen que los programas educativos tengan en cuenta la diversidad étnica 
que en algunos casos cuenta con hablantes de lenguas indígenas que no conocen el español. 
Estas experiencias extranjeras contribuyen a proveer de herramientas a los educadores 
y curriculistas chilenos para desarrollar políticas públicas y educativas para un rescate 
lingüístico mejor informado y fortalecer este rescate como un derecho lingüístico en Chile. 

Cabe destacar que este trabajo hace particular hincapié en los derechos lingüísticos 
detrás de la revitalización lingüística del patrimonio cultural inmaterial nacional que es 
propio de las diez comunidades indígenas reconocidas en Chile y de cómo esta diversidad 
lingüística, que dan cuentas de las cosmovisiones de sus grupos étnicos, es parte de la 
diversidad cultural propia del país que contrasta con antiguas visiones monolíticas y 
hegemónicas que el Estado Nación chileno buscaba consolidar, pero con la presión que 
ejercen las nuevas políticas públicas nacionales e internacionales, ya no puede ignorar. 

Se espera que este trabajo sea una contribución al arduo trabajo que realizan diariamente 
los docentes quienes buscan formas de llevar al aula los lineamientos contenidos en los 
planes y programas de estudios actuales que entrega MINEDUC. Para ello, se realiza 
un cordial llamado no sólo a investigadores y formadores de docentes, sino que también 
a los docentes de inglés y estudiantes en práctica a explorar esta propuesta y, sin duda, 
nuevas formas de enfrentar los procesos de enseñanza del inglés que se vislumbran como 
más amigables con el patrimonio cultural inmaterial chileno que hoy está nuevamente 
recuperando su protagonismo y siendo puesto en valor por los diversos actores que 
componen la ciudadanía chilena. 

Finalmente, con esta exhaustiva revisión literaria que se ha realizado del problema en 
cuestión que es aportar a la revitalización lingüística de las lenguas minoritarias chilenas por 
medio del apoyo cultural que contiene el inglés como lengua prestigiosa en el contexto chileno, 
se concluye la propuesta con un mapa de ruta cuya finalidad es sugerir los pasos que pueden 
seguir los futuros estudios e investigaciones en esta área de estudio que está comenzando a 
ser explorada. De esa forma, la fortaleza de este trabajo, por un lado, fue la revisión literaria 
la que aporta de insumos para los investigadores interesados en explorar nuevas aristas de 
esta problemática desde otras disciplinas y metodologías. Por otro lado, la debilidad del 
escrito se manifiesta no solo en carencia de la puesta en práctica de la propuesta que aquí se 
realiza, sino que también en la entrega de un estudio de caso local. Es por ello que el aporte 
de este trabajo, como se mencionó antes, es dar luz del camino de no sólo la investigación 
en este tema, sino que también de cómo la práctica docente misma puede tomar con el 
propósito de construir puentes de comunicación interdisciplinarios que aporten al diálogo  
intercultural necesario en los actuales tiempos de transformación social que vive el país. 
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