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El trabajo de investigación se centró en realizar un análisis sobre la figura del 
profesorado indígena como sujeto colectivo emergente, en la tensión entre los 
Estados nacionales homogéneos y la lucha de los pueblos originarios por legitimar 
sus identidades político-socio-culturales diferenciadas, en México y Colombia. 
Para ello, se realizó un análisis documental con base en la propuesta de historia 
comparada de Bloch (1928: 115-117), donde señala que se requiere elegir 
fenómenos que, de inicio, presenten ciertas analogías para: describir sus cursos, 
constatar sus convergencias y divergencias, y explicarlas. Comprendemos que en 
ambas regiones, posterior a las Colonias, existió el interés de los grupos 
hegemónicos por conformar una nación homogénea (Bello, 2009; Bertely, 1998; 
Bolaños, 2012). Frente a ello, emergió la presencia organizativa por parte de los 
pueblos originarios para exigir su visibilidad, a lo cual se sumaron los llamados de 
los organismos de cooperación internacional (Bolaños, 2012; Hevia, 2005). De 
entre las principales conclusiones, presenciamos contraposición en términos 
políticos, por un lado del Estado –en México- o la Iglesia en relación con el Estado 
–en el caso de Colombia hasta 1991-, en la imposición de políticas educativas y 
de identidad que nulificaban a los pueblos originarios; y por otro lado, la 
resistencia y lucha de los pueblos originarios para su visibilidad dentro del mismo 
ámbito, pero con un antecedente de movimiento político, cultural y territorial 
(Bolaños, 2012; Giménez, 2009; Herrera, 2002). Es decir, tensiones entre la 
práctica colonizadora y la decolonización. En este entramado, el profesorado 
indígena juega un rol político en las propuestas educativas de los pueblos 
originarios y en el del Estado, ya que se espera que desde su capacidad de 
agencia represente al portavoz de la ideología implícita en ambas propuestas 
educativas. 
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