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Resumen 

El objetivo del presente artículo es discutir la relación actual entre 
Estado mexicano, el mercado capitalista y los pueblos indígenas en 
México, a partir de un estudio etnográfico sobre experiencias laborales 
de egresadas y egresados de la Universidad Veracruzana Intercultural 
(uvi)� En este sentido, se analizan experiencias laborales y se contrastan 
sus testimonios con experiencias de empleadores, revisadas desde una 
visión intercultural para comprender la complejidad contemporánea 
de la relación entre Estado, mercado y pueblos indígenas� Además, el 
presente estudio permite valorar la propuesta formativa de una univer-
sidad intercultural en México, lo que posibilita repensar la educación 
superior intercultural en su conexión son el Estado y el mercado� Entre 
los principales resultados se identifica que las y los egresados de la uvi 
no han conocido un modelo de empleo caracterizado por estabilidad 
laboral, seguridad social y pensión, aun quienes han tenido experiencias 
laborales exitosas� Se observa la conformación de un conjunto de actores 
con principios educativos y políticos afines a la formación de la uvi que 
muestra apertura para ofrecer trabajo a egresadas y egresados de una 
propuesta formativa con enfoque intercultural� Esta información ofrece 
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indicios sobre las conexiones entre las estructuras sociales que interesan 
en este trabajo, y muestra una apertura del Estado a discursos y actores 
anteriormente marginales, la emergencia de alternativas sociales y comu-
nitarias a través de sinergias entre universidad y sociedad y la generación 
de competencias interculturales en egresados de la uvi� Finalmente, 
las principales conclusiones del estudio ayudan a responder preguntas 
como ¿las y los egresados de la uvi han desarrollado sus competencias al 
margen del mercado capitalista? o ¿han contribuido a crear alternativas 
sociales en sus comunidades? Mostrando la complejidad de un fenó-
meno histórico de profunda relevancia actual�

Palabras clave: Universidad Veracruzana Intercultural, empleo, egre-
sados 

Abstract

The objective of this article is to discuss the current relationship between 
the Mexican State, the capitalist market, and indigenous peoples in 
Mexico, based on an ethnographic study on the work experiences of 
graduates from the Intercultural University of Veracruz (uvi). In 
this sense, work experiences are analyzed and their testimonies are 
compared with those of employers, providing empirical information 
analyzed from an intercultural perspective to understand the contem-
porary complexity of the relationship between the State, the market, 
and indigenous peoples. 

This study also allows for an evaluation of the educational proposal 
of an intercultural university in Mexico, which enables a reconsidera-
tion of higher intercultural education in its connection with the State and 
the market. Among the main findings, it is identified that uvi graduates 
have not experienced a work model characterized by job stability, so-
cial security, and pensions, even those who have had successful work 
experiences. What is observed is the formation of a group of actors with 
educational and political principles aligned with the uvi’s educational 
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approach, which shows openness to offering employment to graduates 
of a formative proposal with an intercultural focus. 

This information provides insights into the connections between the 
social structures of interest in this work, showing a State’s openness to 
discourses and actors that were previously marginal, the emergence of 
social and community alternatives through synergies between univer-
sity and society, and the development of intercultural competencies in 
uvi graduates. 

Finally, the main conclusions of the study help answer questions such 
as: Have uvi graduates developed their competencies outside the capi-
talist market? Or have they contributed to creating social alternatives 
in their communities? Showing the complexity of a historically relevant 
current phenomenon.

Keywords: Intercultural University of Veracruz, graduates, work 
experiences

Introducción

Las universidades interculturales (ui) en México serán entendidas en 
este artículo no solo como una opción de educación superior destinada 
prioritariamente a población indígena de nuestro país, sino sobre todo, 
como un fenómeno educativo a través del cual comprender la relación 
actual entre estado nacional, mercado global y pueblos indígenas� Parti-
cipo del interés por entender qué son las universidades interculturales 
y qué sentido tienen, desde su constitución en el ya lejano 2005, en 
el sexenio del panista de Vicente Fox hasta nuestros días1� Hay un ya 
extenso estado del arte que permite orientarse en tal desafío� 

Algunos trabajos consideran que las ui dan continuidad a las políticas 
indigenistas en nuestro país (Hernández et al., 2004) y consideran que 
forman parte de una estrategia para volver a inducir una identidad ima-

1  Se muestra el interés por comprender el sentido de las universidades interculturales en los si-
guientes trabajos: Jiménez Moyo, 2015, 2017 y 2023�
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ginada por no indígenas, negando sus derechos a la autonomía� Otros 
más las consideran como una oportunidad para descolonizar la educa-
ción y vincular la escuela con las comunidades asegurando pertinencia 
social y cultural de las universidades (Dietz y Mateos-Cortés, 2013, 2019; 
Dietz et al., 2020; Mato, 2009; Schmelkes, 2008)� Otros las miran desde 
un enfoque decolonial y las consideran como funcionales al sistema que 
reproduce estructuras coloniales racistas (Walsh, 2011; Erdösová, 2011; 
Navarro Martínez, 2016); y finalmente, hay otros trabajos que invitan 
a reconocer la complejidad social, política, educativa y cultural de es-
tas instituciones para entenderlas mejor (Meseguer Galván, 2013; Ávila 
Pardo, 2016; Rojas-Cortés y González-Apodaca, 2016; Vargas-Moreno, 
2020)�

La revisión del estado del arte me lleva a pensar que las ui son pro-
puestas que están conectadas con otros fenómenos sociales en diferentes 
escalas, desde escalas micro, representadas por sujetos históricos espe-
cíficos, con una historia concreta, que habitan comunidades y regiones 
con ciertas características; hasta escalas macro, como políticas públi-
cas o modelos económicos como el capitalismo actual� Para abarcar esa 
complejidad requerimos de esfuerzos interdisciplinarios� En este trabajo 
busco contribuir a dilucidar esa complejidad a través de un estudio etno-
gráfico con enfoque intercultural en el que pude dar seguimiento a siete 
estudiantes de la Universidad Veracruzana Intercultural (uvi), tanto 
en su papel de estudiante como de profesionista� Se trató de un estudio 
que me permitió dar acompañamiento a sus procesos de investigación 
vinculada�2 En algunos casos pude identificar cómo problematizaron su 
temática junto con las personas de las comunidades� Las estudiantes me 
permitieron contribuir sugiriendo estrategias teóricas y metodológicas 
para desarrollar su trabajo� Realicé observación participante3 y entrevis-

2  Para mayor información sobre la investigación vinculada, véase el artículo Jiménez Moyo y Ávila 
Pardo (2024)�
3  La observación participante se vió limitada con la llegada de la pandemia por Covid-19� Se de-
sarrollaron alternativas metodológicas, las cuales son explicadas con mayor amplitud en Jiménez 
Moyo y Dietz (2022)�
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tas a profundidad con estudiantes y, en algunos casos, con personas que 
trabajaron con ellas� Además, pude entrevistar a empleadores de egresa-
das de la uvi�

Las conexiones entre este trabajo empírico y el estado del arte me per-
mitieron desarrollar algunos supuestos que buscan indagar respuestas a 
cómo es la relación actual entre Estado nación, pueblos indígenas y mer-
cado global, y además, repensar si la educación superior intercultural es 
una alternativa para mejorar la calidad de vida de los pueblos indígenas 
de México�

La uvi, un caso peculiar

El conjunto de ui muestra una diversidad interesante� Tenemos, por un 
lado, las que son promovidas por el Estado, entre las que encontramos 
las ui de Estado de México, Chiapas, Guerrero, Hidalgo; la ui indígena 
de Michoacán; la de Puebla; la ui maya de Quintana Roo; la de San Luis 
Potosí; la Universidad Autónoma Indígena de México; la de Tabasco y la 
de Colima� Por otra parte, tenemos las que son promovidas por actores 
no gubernamentales, como el Instituto Superior Intercultural Ayuuk en 
Oaxaca, la Universidad Intercultural de los Pueblos del Sur de Guerrero y 
la Universidad Campesina Indígena en Red en Puebla y Chiapas� Encon-
tramos otras universidades que comparten principios políticos-educativos 
con las ui y que son promovidas por actores no gubernamentales las 
cuales, sin embargo, no se reconocen como tales –como la Universidad 
Autónoma Comunal de Oaxaca (uaco)–, ya que prefieren remarcar su 
carácter comunal antes que intercultural� Por otro lado, integrantes de los 
pueblos yaquis en Sonora y personal de la Secretaría de Educación Pública 
y del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas en México, en noviembre 
de 2020, acordaron crear la Universidad Intercultural Yaqui� Siguiendo la 
información oficial del gobierno de México al respecto, está por ponerse en 
marcha la primera generación�

La uvi si bien fue creada por el Estado como una universidad in-
tercultural en 2005, tiene una peculiaridad que la condiciona y que la 
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diferencia sustancialmente del resto: depende de la Universidad Vera-
cruzana, una institución pública autónoma de educación superior con 
más de medio siglo de existencia� Esto conlleva un cierto blindaje contra 
la toma de decisiones políticas guiadas por el beneficio a corto plazo, im-
pronta innegable de los políticos en México, blindaje que el resto de las ui 
del Estado no tienen�4 La uvi podría vislumbrarse como una institución 
anfibia cuya identidad se entiende por su origen estatal, por la naturaleza 
de la universidad pública autónoma que la acoge y por las organizaciones 
civiles y no gubernamentales presentes a la hora de pensarla y diseñarla�5 

La uvi da inicio en 2005 en cuatro sedes regionales, en los munici-
pios veracruzanos de Ixhuatlán de Madero (región Huasteca), Espinal 
(región del Totonacapan), Tequila (región de las grandes montañas) y 
Huazuntlán (región de las selvas) con un par de licenciaturas: Gestión y 
Animación Intercultural y Desarrollo Regional Sustentable� En 2007 se 
da la primera reforma curricular que promueve la fusión de las licencia-
turas en una: Gestión Intercultural para el Desarrollo� Esta licenciatura 
se ofertó hasta 2022, año en el que se impulsó la segunda reforma curri-
cular, que culminó con la Licenciatura en Gestión Intercultural� 

En la uvi tienen presencia otros programas educativos, como la Li-
cenciatura en Derecho con Enfoque de Pluralismo Jurídico en la sede del 
Totonacapan y la Licenciatura en Agroecología y Soberanía Alimentaria 
en las sedes de las selvas, en Xalapa y en Tequila, así como la Maestría en 
Lengua y Cultura Nahua en la sede de Tequila� Por otra parte, el mode-
lo político-educativo de la uvi puede rastrearse en la educación popular 

4  Con esto no afirmo que carezcan de condiciones para desarrollar una oferta educativa pertinente 
para las comunidades donde están insertas� Menciono únicamente que, por depender de los gobier-
nos de los Estados, están más propensas a ser condicionadas por las dinámicas y necesidades de 
dichas autoridades�
5  Para mayor información de quienes participaron en el diseño e implementación de la uvi, véase 
Ávila Pardo y Mateos Cortés (2008)�



95 

Veredas de montaña 89-115

julio-diciembre 2024  | ISSN digital 2594-1852

freiriana (Freire, 1994, 1997) y en la investigación acción participativa 
construida por el colombiano Orlando Fals Borda (2008)�6

La noción moderna de trabajo y su relación con los 
estudiantes de la uvi

Ser testigo de la trayectoria de jóvenes universitarios, verles crecer en 
todos los sentidos y platicar con sus familias me ha dado una perspec-
tiva diacrónica de la problemática� Este enfoque me lleva a pensar que el 
sentido que le dan al empleo tanto las jóvenes como sus familiares se rela-
ciona con la noción moderna de trabajo� Esta se caracteriza por ser una 
de las bases de la familia patriarcal, por ofrecer empleos remunerados y 
por consolidar el destino social tanto de hombres como de mujeres� A los 
primeros los condiciona a una ocupación productiva, y a las segundas, a 
una vida doméstica� La noción moderna de trabajo asegura el imaginario 
de un trabajo permanente y de tiempo completo y establece la relación 
entre clase social y actividad productiva (Fresa, 2004)� 

Para entender parte de esta noción tan familiar para nuestros padres 
nacidos en los 50 y que las nuevas generaciones veremos con nostalgia, 
debemos tomar en cuenta que la modernidad se basa en una razón tota-
lizadora, única y universal: totalizadora porque se dirige a todo lo real, 
única porque se considera la única válida sobre otras racionalidades y 
universal porque se considera válida para todo el mundo (Villoro, 1993)� 
El sujeto moderno no solo comprende o explica el mundo: lo transforma, 
y una manera de transformar el mundo es mediante el trabajo, entendi-
do como una actividad racional que asegura la función social del hombre 
y de la mujer�

Esta noción moderna de trabajo está en crisis, sobre todo a partir de 
la caída del muro de Berlín, del cambio paulatino y constante de la fun-
ción social de la mujer, de la transformación del capitalismo actual y de 

6  Remito a otros trabajos que han dado cuenta del modelo político-educativo de la uvi con el fin 
de mostrar algunas de sus principales dimensiones: Ramos García, 2022; Olivera Rodríguez, 2014; 
Ávila Pardo, 2016�
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los constantes cambios que trajo la globalización económica y cultural, 
como el fin del estado de bienestar y la entrada de políticas económicas 
neoliberales� 

La noción moderna de trabajo se acabó

De acuerdo con Anthony Giddens (1994), hay algunos síntomas sociales 
que nos permiten reflexionar sobre el cambio en la noción de trabajo. 
La incorporación de las mujeres al trabajo remunerado, el autoempleo, 
el trabajo de media jornada, el trabajo en casa o la poca estabilidad de 
los empleos son algunos de los fenómenos que promovieron el desgaste 
de la noción moderna de trabajo� Bauman (1999) considera que la crisis 
de la noción moderna de empleo puede verse reflejada en el desgaste de 
la relación del trabajo con el sentido del deber cumplido, para pasar a 
una noción que él llama estética del trabajo, donde la satisfacción y la 
realización personales son cruciales� Muy poca gente anhela un empleo 
permanente que no le gusta� Son muy pocos aquellos que pueden esperar 
la recompensa de una pensión y de un patrimonio que beneficiará a las 
generaciones venideras: en la visión moderna del empleo, el sacrificio 
que representa llevar a cabo una rutina (en algunos casos desagradable) 
en el trabajo durante 30 años vale la pena� Parte del sentido de la vida 
representa el sacrificio por los tuyos, además de la sensación de ser parte 
de un proyecto más grande que te trasciende como sujeto� 

En cambio, el relato meritocrático clásico se articula hoy día con la 
búsqueda de la vocación y la necesidad vital de cumplir los sueños per-
sonales� Sociólogos como Richard Sennett (2013) consideran que este 
cambio no surgió, fundamentalmente, de sujetos insatisfechos, sino de 
un cambio de nuestro sistema económico:

¿Cómo pueden perseguirse objetivos a largo plazo en 
una sociedad a corto plazo? ¿Cómo pueden sostenerse 
relaciones duraderas? ¿Cómo puede un ser humano 
desarrollar un relato de su identidad e historia vital en 
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una sociedad compuesta de episodios y fragmentos? Las 
condiciones de la nueva economía se alimentan de una 
experiencia que va a la deriva en el tiempo, de un lugar a 
otro lugar, de un empleo a otro (p� 25)�

En América Latina quizá podrían encontrarse sujetos a los que el ideal 
moderno de empleo no les sea indiferente, pero simplemente, esa po-
sibilidad ya no existe� A pesar de que el mundo ha cambiado, de que 
la economía se ha transformado, en América Latina seguimos conside-
rando que tener un trabajo estable nos ayudará a transitar a la adultez 
y lograr la anhelada independencia económica y la autonomía personal 
(Fresa, 2004)� Es como si en un mismo momento histórico convivieran, 
al menos en América Latina, dos épocas diferentes: el anhelo de estabi-
lidad laboral y empleos precarios y efímeros� Estudiosos del fenómeno 
del empleo consideran que a pesar de los cambios estructurales de la 
economía actual y del impacto de estos cambios en el mundo del trabajo, 
el empleo es para la mayoría de jóvenes en América Latina “un lugar de-
finitivo en el proceso de constitución como sujetos, esto es, su proceso de 
incorporación a la vida adulta” (Fresa, 2004, p� 395)�

Esto lo puedo confirmar con los hallazgos empíricos de mi investi-
gación, pues descubro que el empleo es deseado por la totalidad de mis 
entrevistadas� Su deseo de empleo lo expresan con emociones diferentes, 
de acuerdo a su condición laboral actual. Por ejemplo, algunos confirman 
su deseo con frustración y enojo: “Yo necesito herramientas para poder 
trabajar, para encontrar un trabajo bueno, estable, que me mantenga, 
porque soy un profesionista” (Ando, comunicación personal, marzo de 
2019); otros, con ansiedad por las expectativas que tienen sus padres 
puestas en ellas: “Y ahora era ‘búscate un trabajo’, ‘¿por qué no trabajas 
si ya tienes tu título?’ […] Entonces ahí fue donde me sentí presionada� 
Y sentí esa pregunta de… ¿ahora en qué trabajo?, ¿qué hago?” (Adha-
ra, comunicación personal, febrero de 2020)� Aunque las condiciones 
económicas estructurales actuales se materialicen en desempleo o em-
pleos precarios por diferentes fenómenos sociales (Gallart, 2011; Fresa, 
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2004), las jóvenes de la uvi aún entienden el trabajo como el fenómeno 
social que confirma su llegada a la adultez y su tránsito a la autonomía 
personal� 

Identificar los significados que tiene el trabajo en nuestros contextos 
nos ayuda a vislumbrar las conexiones entre la educación ofertada en la 
uvi y el mercado laboral; sin embargo, para entender la complejidad hay 
que mirar cómo esta relación condiciona a nivel estructural a los actores 
que estudian en una universidad intercultural como esa�

Empleo, desigualdad y racismo estructural 

Tenemos entonces que existe una tensión estructural entre el significado 
que tiene el empleo en nuestros contextos y las condiciones económicas 
del mundo, la cual se genera porque se confirma una posición desventa-
josa de los actores que estudian en la uvi� En esta tensión observamos 
que se muestra claramente la desigualdad social� 

La mayoría de las estudiantes entrevistadas viven esta tensión es-
tructural como desencanto� Ando, un egresado que muestra una actitud 
sarcástica digna de su irreverente inteligencia, me compartió unos au-
dios en los que explicaba su situación laboral actual: “Fui, al salir de la 
escuela, a una agencia de empleos y me preguntaron qué era esa licen-
ciatura� Yo les dije que del área de administración” (Ando, comunicación 
personal, marzo 2019)� Su desencanto se tornó en frustración y enojo, ya 
que no obtuvo ningún empleo: “Yo digo que, si es de esa área, métanle 
materias de esa área� Porque esta onda de que todos somos hermanos, 
ayudamos, no nos da de comer” (Comunicación personal, marzo 2019)� 
El audio contiene una frase que se reitera: “no da de comer”� Ando, en 
otro momento de su audio, relaciona la formación recibida en la uvi con 
actitudes y comportamientos new age, entendida la nueva era como un 
conjunto de creencias y comportamientos que se establecen como alter-
nativa a los conocimientos científicos convencionales y que recuperan 
saberes ancestrales de culturas indígenas, ubicándolas en occidente, re-
nombrándolas, sin necesariamente recuperar las dimensiones culturales 
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que les dieron soporte. Ando forma parte de los egresados que identifi-
can una contradicción entre los discursos que se fomentan en la uvi y 
sus expectativas de vida� A pesar de que gran parte de su profesorado es 
originario de municipios de la sierra de Zongolica y de que los discursos 
han sido apropiados por muchas estudiantes, los que muestran esta ten-
sión lo interpretan como poco auténtico, como un engaño� 

No los ilusionen, no les metan fantasías […]� No se vale 
que cuando terminas la carrera dices ‘yo sé esto, pero ante 
un mundo globalizado, capitalista, no me sirve’ […]� Yo 
necesito herramientas para poder trabajar, encontrar un 
trabajo bueno, estable, que me mantenga� Porque soy un 
profesionista� […] Porque los docentes, ¡ellos qué! Ellos 
ya tienen su trabajo� No estudiaron la licenciatura de la 
uvi� Estudiaron otra cosa que sí les dio trabajo (Ando, 
comunicación personal, marzo de 2019)�

La tensión estructural entre la formación recibida en una institución 
de educación superior intercultural y el mercado laboral no se traduce 
únicamente como desencanto, también se vive como desilusión, como 
un desengaño al no encontrar lugar la conciencia política forjada en la 
uvi en el mundo laboral, caracterizada por cuestionar estructuras socia-
les que permiten la reproducción de condiciones de desigualdad social y 
de racismo� 

Valentina es una egresada avispada, interesada en el tema de la afro-
descendencia� Gracias a sus evidentes aptitudes académicas, tuvo la 
oportunidad de estudiar una maestría afín a la de la uvi en el Centro de 
Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social� Valentina 
afirma con desilusión:

No quiero decir que no exista un vínculo entre los trabajos 
que ya egresados desempeñamos, o que la academia no 
tenga ningún interés en resolver problemas sociales […], 
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pero no es como el sueño hecho realidad de las discu-
siones que teníamos en clase e imaginábamos cambiar 
al tener un trabajo […]� Existe ya una estructura, una 
jerarquía que es difícil de cambiar, y el diálogo del que 
tanto se habla en la uvi queda en la utopía (Comunicación 
personal, mayo de 2021)�

La misma Valentina me comenta: “Cuando salimos de esas burbujas 
académicas y vemos el racismo con el que se siguen enfrentando hoy 
en día los indígenas y los afrodescendientes, me doy cuenta de que mi 
conocimiento no es valorado” (Comunicación personal, mayo de 2021)� 
Considero que podemos interpretar la tensión que muestra el testimonio 
de Valentina como el efecto que tienen las estructuras sociales en una 
joven con una conciencia crítica de la sociedad o, también, podríamos 
pensar que el enfoque con el que nos aproximamos en la uvi a la realidad 
no permite identificar la complejidad de las problemáticas sociales: las 
tensiones éticas y económicas; las conexiones entre elementos culturales 
y sociales que tienen papeles simbólicos diferentes de acuerdo a quién y 
desde dónde se miren; es decir, la complejidad que no puede compren-
derse con un enfoque que entiende los fenómenos interculturales como si 
se tratase de entidades esenciales que pertenecen a realidades reificadas 
completamente opuestas (occidente vs� pueblos originarios, consumis-
mo vs� buen vivir…)� Pareciera que de lo que hablan algunas egresadas 
es de una simplificación ideológica que condiciona a las estudiantes para 
sumarse a una compresión del mundo dicotómica y reificadora.

Si bien podemos encontrar en los programas que sustentan a la uvi un 
enfoque esencialista y dicotómico, considero que las tensiones que viven 
las egresadas no se debe únicamente a limitaciones de la institución, sino 
sobre todo, a fenómenos económicos y sociales de carácter estructural� 
En este caso, resulta pertinente reconocer el mercado laboral como una 
estructura que condiciona la experiencia subjetiva de las egresadas�

El sociólogo Gonzalo Saraví realizó una investigación etnográfica que 
pone atención en las experiencias subjetivas en la universidad de jóvenes 
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de distintas clases sociales para comprender el fenómeno de la desigual-
dad social� Una de sus principales aportaciones es que jóvenes de clases 
sociales no privilegiadas quedan limitados por cadenas de desventajas 
que los condicionan a experimentar exclusión social� Dicha metáfora re-
sulta de utilidad para comprender la tensión entre egresadas de la uvi 
con el mercado laboral� 

Una de las egresadas con la que tuve oportunidad de trabajar expe-
rimentó condiciones desfavorables durante su periodo formativo: falta 
de apoyo familiar, violencia de género, embarazo no deseado� Fueron 
desventajas que complicaron su tránsito por la universidad, y a pesar 
de que no evitaron que concluyera sus estudios, su trayectoria terminó 
siendo irregular, ya que tuvo que dejar de estudiar por algunos periodos� 
Concluir con su universidad requirió no únicamente afrontar desafíos 
académicos sino sobrepasar un desgaste emocional constante� Sin em-
bargo, quienes hemos estudiado en universidades públicas en México 
sabemos que estas circunstancias afectan a una gran cantidad de estu-
diantes� En las universidades interculturales puede verse otra desventaja 
más que se articula desfavorablemente con el resto: el racismo punzante 
en nuestras sociedades�7

La socióloga Natividad Gutiérrez Chong (2021) lo hace notar en uno 
de sus más recientes trabajos, donde puntualiza:

Las instituciones educativas a las que tienen acceso, si es 
que lo tienen, son precarias e incompletas� El mercado 
laboral al que se insertan es de informalidad, sin espe-
cialización y de baja remuneración, por ejemplo trabajos 
que demandan fuerza física y rutina, como lo son bajos 
rangos en la industria de la construcción, en la domes-
ticidad, en el ambulantaje, en la carga y embalaje de 
mercancías y objetos, alrededor de mercados y centros de 
abasto (p� 136)�

7  Mis entrevistados abundan en testimonios sobre racismo escolar, por ejemplo, exclusión por su 
color de piel, discriminación por hablar náhuatl, ninguna referencia a los saberes de sus padres�
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Después de revisar el trabajo de Saraví uno entiende por qué las tasas 
de empleabilidad de algunas de las principales universidades privadas en 
nuestro país están mucho más arriba de la media� No se trata de mayo-
res conocimientos ni de habilidades o actitudes más completas, se trata 
de privilegios concatenados que trabajan de manera inversa a como lo 
hacen las cadenas de desventajas� Las biografías de estudiantes exitosos 
de universidades privadas demuestran la existencia de redes previas a 
la consecución del grado académico que les permitieron articularse al 
mercado laboral de manera casi natural� Mientras tanto, quienes egresan 
de universidades públicas carecen, en muchas ocasiones, de esas redes 
donde se articula el privilegio con las oportunidades del mercado� Si ane-
xamos el racismo estructural a nuestro análisis, podemos entender las 
tensiones que se traducen en frustración y enojo de las y los egresados 
de la uvi� 

No obstante, sabemos que estas circunstancias son vividas por mu-
chas y muchos de los estudiantes de universidades públicas� El universo 
estudiado por Saraví abarca estudiantes de universidades exclusivas de 
Ciudad de México y de las principales universidades públicas de la ciu-
dad� Sus conclusiones sobre las desventajas y la consecuente exclusión 
de los beneficios de un empleo digno apuntan a estudiantes de universi-
dades públicas� Sin embargo, las biografías de estudiantes de la uvi dejan 
ver la desventaja del racismo� Para comprender en su complejidad la ex-
clusión social a la que son sujetos estudiantes de universidades públicas 
en general y estudiantes de universidades interculturales en particular 
quizá debamos entender la desigualdad social en articulación con otras 
disposiciones ideológicas, como el racismo, pues “a nivel experiencial, la 
desigualdad social se ha tornado cada vez más multidimensional y colec-
tiva” (Saraví, 2015, p� 79)�

Tránsito exitoso al mercado laboral

El curso de la investigación de campo fue mostrando también testimo-
nios de jóvenes que transitan exitosamente al mercado laboral� Freira, 
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por ejemplo, asombra con su testimonio, pues pareciera que sus acti-
tudes y decisiones tomadas como estudiante de la uvi se articularon para 
entrar al mundo del mercado laboral casi como si fuera un fenómeno 
natural y lógico: “Cuando egresé de la uvi yo ya estaba dando clases 
en cuatro lugares al menos, en particulares de Orizaba o en la Casa de 
Cultura en Tlilapan o en Tequila o con profesores de la sep” (Comunica-
ción personal, mayo de 2021)� Siendo aún estudiante, se involucró con 
la asociación civil Calli Luz Marina, que tiene como objetivo promover 
los derechos humanos de mujeres indígenas de la región de la sierra 
de Zongolica� De tal manera, al egresar ya era promotora de derechos 
humanos y ya había acompañado y asesorado a mujeres en situación de 
violencia� Freira me compartió que dicho trabajo no fue remunerado, 
pero que se sentía orgullosa de haberlo realizado, porque un trabajo 
así “sí es necesario en nuestras comunidades” (Freira, comunicación 
personal, mayo de 2021)� 

Por si esto fuera poco, Freira se vinculó en un proyecto con un inves-
tigador de la universidad de Copenhague, Dinamarca, a quien conoció 
en la uvi, pues este se encontraba haciendo una estancia debido a que su 
tema de interés era el idioma náhuatl� Al reconocer el conocimiento y la 
actitud proactiva de Freira, el investigador la invitó a un conversatorio 
sobre náhuatl en la ciudad de Austin, Texas; además, la incluyó en su 
proyecto de investigación que, a decir de Freira, “busca encontrar ele-
mentos del náhuatl que se encuentran presentes en diferentes puntos de 
México” (Comunicación personal, mayo de 2021)� Además de todo esto, 
Freira tiene el sueño de crear una escuela comunitaria donde se enseñe 
con pertinencia lingüística y cultural� Me compartió que ha adquirido ya 
un terreno para construirla�

Adhara, por su parte, fue una estudiante tímida gran parte de su tra-
yectoria en la uvi hasta que encontró una temática que la apasionó: el 
cacao� Durante los primeros semestres de su licenciatura mucha gente le 
advirtió que ya no había cacao en la sierra de Zongolica, que desistiera 
de ese tema� Familiares y amigos le decían que optara por trabajar junto 
con productores de café� Sin embargo,  no desistió y obtuvo su recom-
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pensa. Pudo identificar productores de cacao y trabajar junto con ellos 
para impulsar la comercialización del producto. Identificó regiones de la 
sierra con producción de cacao y regiones que consumían cacao en sus 
fiestas patronales o en Día de Muertos� Hizo lo posible por contactar a 
productores y a consumidores para impulsar tanto la comercialización 
del cacao como, al mismo tiempo, la motivación de campesinos que ya 
no veían rentable la producción de cacao� Después de que concluyó su 
estancia en la uvi, además, desarrolló una microempresa de elaboración 
de chocolate que permitía impulsar la producción de cacao, el comercio 
justo y, finalmente, obtener una ganancia económica para ella. Bautizó 
su microempresa como Agua de Estrellas� 

Adhara me compartió que el inicio de su empresa fue cuando le pres-
taron una conchadora (un molino de cacao) y se puso a hacer chocolate: 
“La probé […], me puse a tostar cacao a las ocho de la noche y pensé que 
como a las diez ya iba a tener mi chocolate” (Comunicación personal, 
agosto de 2019), pero el proceso le llevó mucho tiempo más del conside-
rado inicialmente� 

No dormí, pero tenía la idea aquí en la mente� No tenía 
moldes, y entonces, con papel aluminio y unas calaveritas 
[se acercaban las fiestas de todos santos] lo hice. […] Sentí 
en el estómago un fuego de hacer cosas� Tienes esa idea en 
la mente y dices ‘hasta que se haga, duermo’� Es como un 
ímpetu o una pasión” (Adhara, comunicación personal, 
agosto de 2019)�

Al conocer ambos testimonios, pude identificar que tanto en el relato 
de Adhara como en el de Freira existía una estructura sentimental ar-
ticulada por ideas de transformación social� Algo muy semenjante a lo 
que Fals Borda (2015) llamó sentipensar� En ambas estudiantes encon-
tramos el deseo de transformar la sociedad en un lugar mejor para vivir, 
y en ambos casos también, fue la uvi el espacio que encauzó ese deseo 
y lo tradujo en una vocación e, incluso, en parte esencial de su identi-
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dad individual� Tanto Freira como Adhara no pensaron en desarrollar 
competencias que les facilitaran su tránsito al mercado laboral� Esas cua-
lidades son características de su ser� No son algo adquirido, anexado de 
manera pragmática para cumplir una función� Adhara y Freira son esos 
ideales: su identidad se define por una semilla de cacao o por una escuela 
comunitaria; sus acciones definen su ser.

De acuerdo con Fernando,8 los principales espacios que emplean a 
jóvenes de la uvi son dependencias estatales como el Instituto Nacio-
nal de los Pueblos Indígenas, el cual impulsa proyectos productivos con 
comunidades indígenas de la sierra de Zongolica en organizaciones que 
tienen la finalidad de impulsar el desarrollo local, como World Vision, 
Ayuda en acción, Fondo para la Paz o Kalli Luz Marina; en medios de co-
municación como en la radio Zongolica o en XEZON “La voz de la Sierra 
de Zongolica”, en las que desarrollan contenidos de interés local o como 
locutores; en programas de gobierno destinados al impulso del desarro-
llo regional, como Sembrando vida; en instituciones educativas como el 
Consejo Nacional de Fomento Educativo, la Normal Benito Juárez de 
Atlahuilco o escuelas privadas de Orizaba y de Zongolica como docen-
tes o administrativos; así como también en iniciativas propias como las 
que Adhara y Freira impulsaron a través de una escuela comunitaria 
o de una microempresa de chocolates� Otros más continúan estudian-
do un posgrado, ya sea en la uv (en la Maestría en Educación para la 
Interculturalidad y la Sustentabilidad [meis] o en la Maestría en Investi-
gación Educativa o en la nueva Maestriah ipan Totlahtol iwan Tonemilis 
[Maestría en Lengua y Cultura Nahua]), en la Universidad Autónoma 
de México (uam) en la Maestría en Desarrollo Rural o en el Centro de 
Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (ciesas) en 
la Maestría en Antropología Social�

Para comprender la complejidad del problema me di la tarea de entre-
vistar también a empleadores de egresadas de la uvi� Una activista de la 
región que tiene un café donde se promueve el comercio justo y la exposi-

8  Fernando es una figura de la uvi responsable del seguimiento de egresados�
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ción del arte local ha incorporado a egresadas y egresados hasta el punto 
de cederles casi por completo el control del negocio� Al pedirle su opinión 
sobre ellos y ellas, comenta que tienen “el conocimiento del territorio, las 
relaciones que ahí se tejen, las jerarquías, dinámicas, intereses en juego, 
su capacidad de moverse ahí, motivar diálogos, procesos, reflexiones en 
lo local, familiar, comunitario” (Rebela, comunicación personal, marzo 
de 2021)� Me compartió, además, que tener esos conocimientos les ayu-
da a “hacer visibles problemas normalizados e imaginar caminos para 
su posible solución” (Rebela, comunicación personal, marzo de 2021)� 
Señaló también que tienen el desafío de superar “inseguridades introyec-
tadas (relacionadas con prejuicios y estereotipos asumidos: edad, origen 
étnico, idioma, clase, género […], y profundizar el autoconocimiento de 
ellxs mismxs y de su profesión” (Rebela, comunicación personal, marzo 
de 2021)�

Otro empleador, un exfuncionario de la Secretaría de Salud del Go-
bierno del Estado de Veracruz, puntualizó que los estudiantes de la uvi 
tenían cualidades que los hacían diferentes de egresados de otras insti-
tuciones� Comentó: “Saben trabajar con la gente, en comunidad […]� La 
mayoría habla náhuatl, y se ganan la confianza de las personas” (Pala-
cios, comunicación personal, marzo de 2022)� El ahora exfuncionario es 
un aliado de la uvi en tanto que ha sido un enlace entre instituciones del 
gobierno y estudiantes, egresados y académicos de la intercultural� 

Por otra parte, pude entrevistar también a la coordinadora de la 
Maestría en Educación para la Interculturalidad y la Sustentabilidad, en 
la cual continúan sus estudios varios de las y los egresados de la uvi� Me 
compartió: 

[Ellos y ellas] traen otra sensibilidad diferente en cuanto a 
temáticas y realidades, mucho más aterrizadas a sus terri-
torios […]; incluso, los que no son indígenas pero pasaron 
por la uvi tienen otras experiencias de vida, de haber 
convivido con los indígenas, de estar muy cercanos con 
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otras epistemologías� Tienen una sensibilización especial, 
yo diría (Ange, comunicación personal, mayo de 2021)�

Por otra parte, también compartió que tienen algunas deficiencias: 
“Tienen problemas con la parte más escolarizada en el sentido de que les 
cuesta mucho más trabajo escribir el documento recepcional� No traen 
la experiencia de escribir uno con el nivel de maestría� Por lo mismo, les 
cuesta mucho trabajo dialogar con trabajos académicos” (Ange, comuni-
cación personal, mayo de 2021)�

Después de conocer la percepción de empleadores me percaté que en 
las y los egresados de la uvi se valoran no únicamente sus capacidades 
desarrolladas en la institución sino también el conjunto de creencias 
políticas que se apropiaron� Lo que pude advertir también es la genera-
ción de una comunidad de sentido con afinidades discursivas y prácticas 
con la uvi�9 Pienso que es una comunidad en ciernes que actúa como 
red de actores con principios políticos semejantes�10 Si esto fuera cierto, 
permitiría comprender por qué las y los egresados de la uvi que más 
apropiados tienen los principios políticos y éticos de la institución son 
quienes se han insertado con mayor éxito al mercado laboral, un merca-
do, además, afín a las competencias que desarrollaron en la universidad� 

Para explicar el tránsito exitoso al mercado laboral de las y los egresa-
dos de la uvi nos ayuda también tomar en cuenta que tras el cambio en 
el gobierno nacional en 2018, la interculturalidad crítica como principio 
político formó parte de una política de estado� Cuando la uvi estaba en 
ciernes en 2004 se hablaba poco de interculturalidad en el ámbito acadé-
mico, casi nada en el discurso estatal: en suma, se trataba de un discurso 
marginal� Ahora, 20 años después, ya no digamos la interculturalidad 

9  Principios que se basan en el cuestionamiento del sistema-mundo (Wallerstein, 2007) hegemóni-
co basado en preceptos modernos (Villoro, 1993) y en un modelo capitalista�
10  Para pensar esta nueva comunidad de sentido quizá nos ayude tener en cuenta aportaciones teó-
ricas como la comunidad imaginada de Anderson (1997) o el concepto de grupo social de Goffman 
(2006) debido a que hablamos de discursos afines entre sí que han permitido la generación de redes 
entre sujetos e instituciones con creencias compartidas� 
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sino la versión crítica y decolonial de la interculturalidad se ha convertido 
en discurso de Estado� La interculturalidad crítica es un eje articulador 
del currículo actual en el plan de estudios para la educación preescolar, 
primaria y secundaria de 2022� El viraje que estamos contemplando en 
materia educativa ha posibilitado la apertura de las instituciones del es-
tado a proyectos, instituciones y sujetos con afinidades políticas a la uvi� 

A modo de cierre: Estado, mercado, pueblos indígenas y 
educación superior intercultural 

El modelo de empleo en América Latina está cambiando lenta e irre-
mediablemente� Caracterizado por su precariedad, ha abandonado el 
modelo moderno para dar paso a empleos efímeros, sin estabilidad, 
altamente demandantes e injustamente remunerados� Las y los egre-
sados de la uvi, incluso aquellos que incursionaron de manera exitosa 
en el mercado laboral, no han conocido ya el modelo que conllevaba 
estabilidad laboral, seguridad social y pensión� Ellos y ellas no solo han 
tenido que enfrentar esta nueva realidad, sino que además se encuen-
tran en medio de la tensión actual entre el Estado, mercado y pueblos 
indígenas� Para entender esta tensión, seguimos pistas que han dejado 
otros, al analizar las conexiones entre profesionistas egresados de la uvi 
y el mercado laboral� Por ejemplo, Shantal Meseguer Galván (2016), 
menciona: 

La intención de formar nuevos perfiles profesionales no 
convencionales en las universidades interculturales ha 
resultado en la formación de profesionales subalternos 
que, aunque realizan trabajo de mediación cultural y 
traducción lingüística, no pueden sustituir a los profe-
sionales tradicionales que ocupan puestos nodales en las 
instituciones y son ubicados como promotores de salud, 
traductores en el sistema de justicia o educadores sociales 
en ayuntamientos, fuera del sistema educativo, tal como 
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pasa frecuentemente con los egresados de la uvi, cuyos 
puestos laborales son los últimos de los profesiogramas 
oficiales o dependen de campañas institucionales finitas 
y periódicas, lo que marca su inestabilidad laboral, no 
obstante que su labor para la implementación de tales 
políticas es reconocida por los empleadores (p� 294)�

Otros estudios ya puntualizaron en la desfavorable condición de las 
y los egresados de la uvi cuando incursionan en sus primeros empleos 
(Dietz y Mateos-Cortés, 2019; Mateos-Cortés et al., 2016; Dietz et al., 
2020)� En los distintos estudios se observa la preocupación de que la 
precariedad laboral de los egresados de las universidades interculturales 
pudiera explicarse, en parte, por un racismo institucionalizado, que con-
dicione a profesionistas indígenas a laborar en puestos subalternos, lo 
cual mantienen su condición económica y social desfavorable� 

Un hallazgo del presente estudio es que si bien podemos reconocer 
aún la inercia indigenista que ha caracterizado la relación entre el Es-
tado y los pueblos indígenas desde el siglo xix, la complejidad de esta 
relación no puede comprenderse sin entender la ubicación de los sujetos 
en el mercado actual� Las conexiones entre educación superior intercul-
tural y mercado laboral muestran que oposiciones dicotómicas como 
pueblos originarios y occidente son empíricamente insostenible� Sirven, 
quizá, como modelos formales para reconocer modos de vida arquetí-
picos, pero no corresponden a la vida diaria de jóvenes de la sierra de 
Zongolica� Pensar desde dicotomías sin tomar en cuenta la evidencia em-
pírica podría terminar siendo incluso racista, pues se estaría cancelando 
la posibilidad de que dentro de esta complejidad, existieran condiciones 
que favorezcan a profesionistas indígenas en este mundo tan complejo 
y contradictorio� Recordemos a Silvia Rivera Cusicanqui (2018) cuando 
advirtió una cuestión similar�

La satanización del mercado, ¿no será acaso una forma de 
simplificar, en busca de la idílica armonía de la ‘economía 
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natural’, otra variante del sueño europeo del buen 
salvaje?, ¿no será una forma de negar que en la historia 
las complejidades pueden jugar a nuestro favor? (p� 70)�

Los testimonios y las historias de las y los jóvenes con los que pude 
convivir durante varios años muestran que la juventud rural e indígena 
actual, al menos en la sierra de Zongolica del estado de Veracruz, no pue-
de comprenderse sin sus conexiones económicas, sociales y culturales 
con el sistema occidental, moderno, capitalista y patriarcal, pero tam-
bién muestra que esas conexiones pueden favorecer la emergencia de 
discursos y acciones críticas a ese sistema� Por ejemplo, la red de actores 
afines con los discursos y prácticas de la uvi, que generan prácticas al-
ternativas en instituciones del estado, en la sociedad civil o en el terreno 
educativo y que se vuelven empleadores de egresadas y egresados� La red 
está ahí, enarbolando principios basados en la equidad de género, en los 
conocimientos de los pueblos indígenas, en la sustentabilidad ambiental 
y en la visibilización de las identidades afromestizas en México, todo ello 
en tensión con una realidad que puede ser lacerante�

Las conexiones actuales entre Estado, mercado y pueblos indígenas 
muestran una apertura del Estado a discursos y actores marginales; 
muestran también la emergencia de alternativas sociales y comunitarias 
para atender problemáticas locales; que esas alternativas no han gene-
rado, todavía, condiciones sociales, políticas y culturales que favorezcan 
procesos autonómicos en las comunidades de la sierra de Zongolica� Se 
observan competencias en las y los jóvenes que podrían denominar-
se interculturales, ya que muestran la capacidad para transitar de sus 
contextos comunitarios a contextos institucionales urbanos y viceversa� 
La comprensión actual de la relación entre Estado, mercado y pueblos 
indígenas ha de tomar en cuenta esta complejidad regional, pues la di-
versidad cultural en nuestro país exige abandonar esquemas maniqueos 
o principios metafísicos esencialistas, pues la realidad de nuestro país es 
vasta y compleja. Es nuestra tarea como científicos sociales desvelar esa 
complejidad y construir alternativas social y culturalmente pertinentes� 
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