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Introducción

Las universidades latinoamericanas han emprendido un proceso de 
redefinición y revisión de las funciones sustantivas de docencia, investi-
gación y vinculación para adaptarse a las grandes transformaciones que 
ocurren en las sociedades a las que atienden� Sobre todo, el acceso a la 
educación superior se está transformando, diversificando y democrati-
zando: jóvenes que provienen de pueblos originarios, de comunidades 
afrodescendientes o de contextos campesino-rurales procuran ingresar 
a las instituciones de educación superior para profesionalizarse y ciuda-
danizarse en carreras que les resulten relevantes y pertinentes para sus 
propios proyectos de vida (Mato, 2018; Mateos Cortés y Dietz, 2024)� 

Estos cambios desafían no solamente los mecanismos de selección, 
admisión, permanencia, egreso e inserción laboral de estudiantes uni-
versitarias/os y las políticas de cobertura institucional con enfoque 
intercultural� Igualmente, tienen consecuencias para los programas aca-
démicos que se ofrecen para los planes de estudio y para el currículo en 
su conjunto, que son elementos necesarios para la transformación de la 
educación superior en los estados latinoamericanos (Brito Rodríguez et 
al., 2024)� En ese sentido, nuestro horizonte de trabajo intelectual res-
ponderá a los siguientes desafíos: ¿qué tipo de profesional se pretende 
formar en una universidad cada vez más diversa internamente?, ¿qué 
nuevas carreras se requieren para atender las necesidades formativas del 
estudiantado?, ¿cómo diversificar los métodos de didáctica de la educa-
ción superior para poder abrir diálogos de saberes al interior del aula?, 
¿qué lugar tienen los saberes comunitarios que aporta el nuevo tipo de 
estudiante en los procesos de enseñanza-aprendizaje?, ¿qué papel juegan 
las lenguas maternas de estudiantes pertenecientes a pueblos originarios 
en la transmisión de conocimientos académicos?, ¿cómo conjugar teoría 
y práctica, momentos áulicos y trabajos comunitarios en los planes de 
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estudio universitarios?, ¿cuál es la importancia de la política educativa 
para la educación intercultural?

Desde este marco, hemos convocado a académicas/os, estudiantes de 
posgrado y egresadas/os a enviar al presente monográfico de la revista 
Punto Cunorte contribuciones que avancen nuestro conocimiento so-
bre el currículo intercultural en la educación superior, nuevos modelos 
curriculares para las carreras o programas de educación superior, diá-
logos de saberes e incorporación de sabios y sabias en la universidad, 
formación docente intercultural y bilingüe/plurilingüe, así como sobre 
la vinculación comunitaria en la educación superior� 

Los cinco artículos que componen este monográfico abarcan estas 
temáticas y aportan reflexiones teórico-conceptuales como estudios de 
caso empírico que representan varios tipos de instituciones de educa-
ción superior: escuelas normales tanto convencionales como bilingües, 
universidades convencionales y universidades interculturales� Histó-
ricamente, las primeras instituciones de educación superior que han 
incursionado en procesos de interculturalización curricular son las es-
cuelas normales. Consecuentemente, nuestro monográfico abre con 
dos estudios de caso de escuelas normales mexicanas, una institución 
“convencional” de formación docente de larga trayectoria, la Benemé-
rita Escuela Normal Veracruzana “Enrique C� Rebsamen” (benvecr) de 
Xalapa, Veracruz, y una institución intercultural de reciente creación, 
la Escuela Normal Bilingüe e Intercultural de Oaxaca (enbio) de Tlaco-
chahuaya, Oaxaca� 

Para el caso de la benvecr, Olivia Daza Padrón, en su artículo “Herra-
mientas teóricas para la atención a la diversidad en la formación inicial 
docente� Una discusión breve desde distintas disciplinas”, avanza resul-
tados empíricos de su tesis doctoral de orientación interdisciplinaria en 
la que explora cuáles serían las herramientas teórico-conceptuales más 
pertinentes para atender la diversidad en la formación inicial docen-
te para el futuro profesorado de educación básica. La autora identifica 
la categoría constelaciones hiperdiversas, inspirada en la propuesta 
antropológica de Vertovec, como fértil para la caracterización de las di-
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versidades existentes al interior del estudiantado, pero igualmente para 
impulsar procesos autorreflexivos a lo largo de la formación de las y los 
futuros docentes veracruzanos�

Roberto Hernández Vásquez y Laura Selene Mateos Cortés, por su 
parte, aportan en su artículo “Hacia la descolonización de la forma-
ción docente en la Escuela Normal Bilingüe Intercultural de Oaxaca” 
resultados de un estudio etnográfico-colaborativo sobre la enbio, una 
escuela normal creada explícitamente bajo un enfoque intercultural y 
plurilingüe� Los autores analizan las trayectorias universitarias así como 
las transformaciones identitarias que observan en las y los estudiantes 
indígenas en sus procesos de profesionalización docente� Logran iden-
tificar cómo la enbio procura romper con el legado eurocéntrico de la 
formación docente, sobre todo preparando a jóvenes originarias/os de 
comunidades indígenas para la revalorización cultural y lingüística como 
herramientas de su futura práctica docente� En la interpretación de Her-
nández Vásquez y Mateos Cortés, los estudiantes de esta escuela normal 
se van convirtiendo así en “agentes comunitarios interculturales” que 
protagonizarán los esfuerzos de descolonización en su futuro quehacer 
docente frente a grupo�

Aparte de las instituciones dedicadas a la formación docente, en las úl-
timas dos décadas han ido surgiendo nuevas instituciones de educación 
superior que procuran conjugar dos objetivos: por un lado, ampliar y de-
mocratizar el acceso de jóvenes hasta ahora excluidas/os de la formación 
universitaria mediante la creación de nuevas universidades cercanas al 
medio rural e indígena; por otro lado, ofrecer carreras más allá de la 
docencia que sean pertinentes y relevantes para los contextos rurales y 
comunitarios de origen de estas/os jóvenes� Para poder conjugar e inte-
grar ambos mandatos, el de cobertura y el de pertinencia, estas nuevas 
universidades interculturales (ui) requieren de programas educativos y 
planes de estudio interculturalizados, diversificados y que incorporen los 
saberes comunitarios y las lenguas originarias en los procesos universi-
tarios de enseñanza-aprendizaje� 
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Para este monográfico contamos en primer lugar con un estudio em-
pírico que se enfoca en la Universidad Intercultural de Chiapas (unich), 
una de las ui públicas pioneras, “oficiales”, creadas en 2003 por convenio 
entre el gobierno federal y el gobierno del estado de Chiapas� En su ar-
tículo “Saberes y vinculación comunitaria: construyendo decolonialidad 
en la educación superior intercultural”, Ángel Horacio Gómez Escobar 
y Antonio de Jesús Nájera Castellanos aportan reflexiones críticas so-
bre cómo se articulan las funciones sustantivas en los ejes medulares y 
transversales del currículo intercultural, y se enfocan particularmente 
en la vinculación comunitaria, una de las “señas de identidad” de las ui� 
Como ilustran los datos aportados de la unich, solamente una formación 
intercultural decolonial puede sostener una vinculación entre comuni-
dad y universidad que se base en un diálogo de saberes como apuesta 
político-educativa. Los autores identifican como aspectos-clave para una 
vinculación comunitaria decolonial crítica la dialoguicidad y reciproci-
dad tanto en la planificación didáctica como en el acompañamiento y 
la retroalimentación dialógica entre los actores estudiantiles, docentes y 
comunitarios, para así generar sus propios “proyectos de vida”�

Pasemos a otra experiencia de interculturalización curricular univer-
sitaria, la Universidad Veracruzana Intercultural (uvi)� A diferencia de 
las ui gubernamentales, esta se crea en 2005 en el seno de una universi-
dad pública preexistente, la Universidad Veracruzana, para atender con 
programas interculturales a estudiantes en sus propias regiones de ori-
gen� Cuauhtémoc Jiménez Moyo, en su artículo “Veredas de montaña: 
educación superior intercultural, pueblos indígenas y empleo en Vera-
cruz, México”, problematiza la relación entre el Estado nación mexicano, 
los mercados laborales capitalistas y las juventudes nahuas del centro 
de Veracruz. Para ello, presenta los resultados de un estudio etnográfico 
llevado a cabo en la sede regional Grandes Montañas de la uvi, ubica-
da en la comunidad nahua de Tequila, sobre experiencias laborales de 
egresadas/os de dicha sede� El autor analiza y contrasta experiencias 
de egresadas/os con las de empleadores, e identifica un conjunto regio-
nal de actores que comparten “principios educativos y políticos afines a 
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la formación de la uvi” y que generan oportunidades y nichos de empleo 
para sus egresadas/os� Jiménez Moyo rechaza una simple dicotomización 
de la relación entre pueblos originarios y mercado laboral capitalista, ya 
que las alternativas sociales y comunitarias de empleo se van abriendo al 
interior de los mercados preestablecidos, gracias a competencias inter-
culturales específicamente adquiridas por las/os jóvenes en su formación 
en la uvi y su inserción en redes actorales locales y regionales�

Nuestro monográfico cierra con una investigación generada en el 
seno del Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadala-
jara. En su ensayo “Apuntes y reflexiones sobre la interculturalización 
del currículo y el racismo epistémico: el caso de la unidad de aprendiza-
je Psicología de la Interculturalidad de la Universidad de Guadalajara”, 
Adriana Elizabeth Morales Sánchez, José de Jesús Quintana Contrera, 
Noé Albino González Gallegos, Oscar Loreto Garibay, Leyna Priscila 
López Torres y Almeirim Isabel Acosta Bahena tematizan la persisten-
cia del racismo epistémico en las instituciones de educación superior 
hegemónicas� Como estudio de caso, se centran en los logros y retos a 
los que se enfrentan quienes promueven el proceso de interculturaliza-
ción curricular del plan de estudios de la Licenciatura en Psicología y 
concretamente de su unidad de aprendizaje Psicología de la Intercultu-
ralidad� Como ilustra su estudio, estos procesos de interculturalización 
únicamente se lograrán afianzar y profundizar si se diversifica la planta 
docente y se incluyen actores pertenecientes a los pueblos originarios, en 
este caso, al pueblo wixárika�

Como demuestran estas cinco contribuciones, las innovaciones cu-
rriculares que están ensayando y practicando tanto las instituciones 
de formación inicial docente como las universidades interculturales y 
algunas universidades convencionales aportan lecciones sumamente re-
levantes más allá de la misma institución de educación superior de la 
que proceden en cada caso. La capacidad de identificar y “diagnosticar” 
adecuadamente la composición diversa del propio estudiantado, la di-
versificación de la planta docente, la apertura del curriculum académico 
a saberes de origen comunitario, la inclusión de las lenguas originarias 
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en los aprendizajes universitarios, el desarrollo de estrategias explícitas 
de vinculación con el medio y la generación de itinerarios metodológicos 
inductivos y contextualmente significativos son elementos clave de los 
procesos de interculturalización curricular aquí estudiados� 

Con estas aportaciones conceptuales, metodológicas y empíricas 
esperamos, por tanto, contribuir a profundizar y problematizar el aún 
incipiente conocimiento sobre las transformaciones que están em-
prendiendo algunas instituciones aún pioneras en este ámbito de la 
interculturalización de la educación superior, un ámbito que constituye 
una “asignatura pendiente” para el conjunto de universidades latinoa-
mericanas�

Gunther Dietz

Wilfredo Quispe Huayhua

Luis Gerardo García Cruz
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Herramientas teóricas para la atención a la 
diversidad en la formación inicial docente
Una discusión breve desde distintas disciplinas

Theoretical foundations for attending diversity in initial 
teacher training

A brief discussion from different disciplines

Olivia Daza Padrón•

Resumen

Este artículo tiene el propósito de indagar acerca de las herramientas 
teóricas más pertinentes para comprender la atención a la diversidad en 
la formación inicial de docentes del nivel preescolar� Presenta una breve 
discusión desde tres disciplinas: la sociología, la pedagogía y la antropo-
logía� Enfatiza en la categoría constelaciones hiperdiversas para explorar 
sus aportes al tema de estudio, a partir de evidencias recuperadas en 
el trabajo de campo mediante entrevistas cualitativas� Por último, se 
reflexiona acerca de las características de la atención a la diversidad en 
la escuela normal�

Palabras clave: atención a la diversidad, escuela normal, formación de 
docentes de preescolar, categorías teóricas�

Abstract 

The purpose of this article is to investigate the most relevant theore-
tical tools to understand attention to diversity in the initial training of 

• Profesora adscrita a la Benemérita Escuela Normal Veracruzana "Enrique C� Rébsamen" en Xalapa, 
Veracruz� Maestra en Calidad de la Educación por la Universidad de las Américas, Puebla� Realiza 
estudios de doctorado en Educación y Comunicación Social en la Universidad de Málaga, España� 
odaza@msev,gob�mx; https://orcid�org/0000-0002-3322-4225�

DOI: 10.32870/punto.v1i19.210
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preschool teachers. It presents a brief discussion from three disciplines: 
sociology, pedagogy and anthropology. It emphasizes the category of 
hyperdiverse constellations to explore its contributions to the topic of 
study, based on evidence recovered in field work through qualitative 
interviews. Finally, we reflect on the characteristics of attention to 
diversity in normal schools.

Keywords: attention to diversity, Normal school, preschool teacher 
education, theoretical foundations.

A manera de introducción. Algunas generalidades sobre la 
investigación doctoral1

Las instituciones de educación superior y, por ende, las formadoras de 
docentes enfrentan nuevos retos ante las condiciones de la sociedad 
actual, donde a la par de los avances científicos y tecnológicos sin prece-
dentes prevalecen desigualdades sociales y económicas, y se observan 
fenómenos de gran impacto mundial como la pandemia de Covid-19, las 
migraciones masivas y el calentamiento global, entre otros� 

En el caso de las escuelas normales en México, resulta significativo 
que en las últimas dos décadas estas han atravesado por distintas trans-
formaciones para fortalecer su función sustantiva –la formación de 
maestros de educación básica– e integrar otras tareas, como son la in-
vestigación, la producción científica y la vinculación� En los últimos años 
hemos visto una serie de reformas (Arnaut, 2004) que han llevado a im-
plementar nuevos planes y programas de estudio, el último de reciente 
creación en 2022�

Este artículo se deriva de una investigación doctoral que se sitúa en el 
ámbito de la formación inicial docente, en particular el caso de la Licen-

1  Este artículo se ha desarrollado en el marco de la investigación para obtener el grado de doctora 
en Educación y Comunicación Social por la Universidad de Málaga, España, bajo un convenio con 
la Secretaría de Educación de Veracruz, México, dirigido a profesores de la Benemérita Escuela 
Normal Veracruzana “Enrique C� Rébsamen”�
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ciatura en Educación Preescolar (lep, en lo sucesivo) en la Benemérita 
Escuela Normal Veracruzana “Enrique C� Rébsamen” (benvecr, en lo 
sucesivo), que aborda como problema de investigación las prácticas pe-
dagógicas de las docentes formadoras de la lep y cómo atienden a la 
diversidad existente en los grupos de estudiantes normalistas, para com-
prender su relación con el desarrollo de las competencias profesionales 
de las futuras educadoras� 

De manera específica, este artículo se dirige a las siguientes preguntas:
• ¿Qué herramientas teóricas son más pertinentes para comprender la 
atención a la diversidad en la formación inicial de docentes del nivel pre-
escolar?
• ¿Qué aporta la categoría constelaciones hiperdiversas al estudio de 
las prácticas pedagógicas y atención a la diversidad en la formación ini-
cial de docentes de preescolar?
• ¿Qué características tiene la atención a la diversidad en la formación 
inicial de docentes de educación preescolar?

La estructura del artículo comprende, en primer término, una presen-
tación de las coordenadas de la investigación doctoral en curso, es decir, 
los objetivos y las preguntas de investigación y una breve descripción de 
la metodología empleada� Después, abordo generalidades de la forma-
ción inicial de docentes del nivel preescolar en las escuelas normales y 
una contextualización del espacio en donde se realizó la investigación�

En un tercer momento, presento algunas herramientas teóricas tra-
bajadas por diferentes autores desde las disciplinas de la sociología, la 
pedagogía y la antropología que ofrecen un marco para el estudio de la 
atención a la diversidad, analizando sus aportes y límites a la formación 
inicial docente� En especial, reviso la noción de constelaciones hiperdi-
versas proveniente del campo de la antropología, la cual ilustro a partir 
de algunos de los resultados iniciales de la investigación doctoral�

Cierro mi trabajo con algunas reflexiones y conclusiones sobre la im-
portancia de recurrir a categorías teóricas, como la de constelaciones 
hiperdiversas, entre otras, para analizar la atención a la diversidad en 



16 

Olivia Daza Padrón

Interculturalización del currículo en la educación 
superior y formación docente

escuelas normales y ciencias sociales, así como algunas consideraciones 
sobre la atención a la diversidad en el aula normalista�

Antecedentes. El objeto de estudio de la investigación 
doctoral

A partir de una caracterización de la diversidad de los grupos de genera-
ciones recientes de la lep vistos como escenarios donde transcurren las 
interacciones pedagógicas, la investigación doctoral tuvo como objetivo 
principal analizar las prácticas pedagógicas de docentes formadoras2 de 
la lep (ciclo escolar 2021-2022) de la benvecr de Xalapa, Veracruz, en 
relación con la diversidad en las aulas, como contexto formativo para 
desarrollar las competencias profesionales de las futuras educadoras�

Entender cómo se da la atención a la diversidad en la formación ini-
cial de docentes del nivel preescolar representa una interrogante valiosa 
a la que subyace un análisis de las prácticas pedagógicas de las forma-
doras y el perfil de egreso del plan de estudios, ya que se espera que los 
futuros docentes de educación preescolar sean capaces de reconocer la 
diversidad en los grupos de niños y atenderla en forma pertinente� 

Derivado de esta inquietud, también me propuse explorar los sabe-
res docentes y estrategias que movilizan las formadoras en su práctica 
pedagógica para reconocer y atender la diversidad en las aulas de la lep, 
así como comprender la forma en que la diversidad de las estudiantes se 
relaciona con las interacciones pedagógicas y cómo puede aprovecharse 
para enriquecer la formación inicial� 

La formación de docentes de educación preescolar

La Licenciatura en Educación Preescolar se dirige a brindar las bases 
teóricas, pedagógicas y disciplinares para la formación de docentes que 
serán responsables de otorgar un servicio educativo a infantes de 4 a 

2  Se usa el sustantivo femenino toda vez que las participantes en este caso fueron profesoras mujeres�
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6 años en los jardines de niños públicos o particulares de México� Esta 
carrera profesional se imparte principalmente en escuelas normales 
públicas y particulares, en universidades pedagógicas, así como en 
universidades particulares� La duración de los estudios es de ocho semes-
tres� Cuenta con una matrícula mayoritariamente femenina� 

Este programa ha atravesado en las dos últimas décadas por varios 
procesos de reforma, que han dado como resultado los planes de estudio 
1999, 2012, 2018 y, el más reciente, 2022� Este último, en particular, 
tiene la característica de haber sido producto de un proceso de codiseño, 
en el que los profesores normalistas han contribuido con sus saberes y 
experiencias a la creación de las mallas curriculares, así como de los pro-
gramas educativos� 

Cabe señalar que este nuevo plan de estudios tiene como uno de sus 
ejes la educación intercultural, que reconoce la importancia de los sabe-
res de la comunidad, así como la diversidad de las y los estudiantes, y que 
promueve el aprendizaje en interdependencia con la comunidad (Anexo 
03� Plan de estudio de la Licenciatura en Educación Preescolar, 2022)� 

Los grupos de estudiantes de la lep en la benvecr

Empezaré señalando que la benvecr es una institución formadora de 
docentes de carácter público, con una trayectoria de más de un siglo de 
existencia, situada en la ciudad de Xalapa, capital del estado de Vera-
cruz� Actualmente, ofrece seis licenciaturas, así como tres programas de 
posgrado�3 Como establecí antes, en el caso particular que me ocupa me 
referiré solo a la formación en Educación Preescolar�

De manera habitual la lep tiene 75 estudiantes por cohorte, los cuales 
se distribuyen en tres grupos: A, B y C� Cada uno se conforma por 25 

3  Los programas de licenciatura que imparte son Licenciatura en Educación Primaria, Licenciatura 
en Educación Preescolar, Licenciatura en Educación Especial, Licenciatura en Educación Física, Li-
cenciatura en Educación Secundaria con Especialidad en Telesecundaria, Licenciatura en Inclusión 
Educativa� En cuanto al posgrado, ofrece la Especialidad en Matemática Educativa, Especialidad en 
Docencia Multigrado y la Maestría en Innovación en la Educación Básica�
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integrantes, en su mayoría mujeres� Si bien, ocasionalmente se inscri-
ben hombres. Este hecho que parece simplificar la diversidad grupal, al 
enfocarse con mayor precisión, permite descubrir una composición he-
terogénea determinada por la conjugación de distintas variables como 
son el tipo de bachillerato cursado,4 los contextos socioculturales y las 
regiones geográficas de procedencia o la pertenencia a diferentes gru-
pos étnicos� De igual modo, otros aspectos que abonan a la diversidad 
son la edad, los estudios complementarios o formación superior previa 
o paralela a la formación docente, el estado civil, los roles sociales, las 
habilidades académicas y hábitos de estudio, entre otros� 

Por otro lado, el surgimiento de la pandemia de Covid-19 puso de 
manifiesto la desigualdad en el acceso a la educación escolar en línea, 
ocasionada por la diversidad geográfica y cultural de la República mexi-
cana, así como por las brechas económicas que prevalecen en distintos 
grupos poblacionales, lo cual resaltó la gran diversidad de condiciones 
de vida, de acceso a las tecnologías de la comunicación y estudio de los 
alumnos de todos los niveles educativos�

Estas características constituyen un panorama general de las formas 
que puede asumir la diversidad en el aula, observadas en mi experien-
cia como formadora de docentes� La investigación realizada condujo a 
corroborar algunas de estas, así como a identificar nuevas fuentes de di-
versidad� 

Metodología

Para dar respuesta a las interrogantes planteadas, opté por un enfoque 
de investigación de corte cualitativo-interpretativo, bajo un diseño de 
estudio de caso (Latorre et al., 1996)� La población se conformó por la 
planta docente de la lep, de la cual se obtuvo una muestra de tipo no 

4  En la convocatoria de ingreso 2023 para el estado de Veracruz (Convocatoria Ingreso a Normales 
2023-2024, 2023) se señala que los aspirantes son las personas que estén por concluir o hayan con-
cluido el nivel de educación media superior (bachillerato en cualquiera de sus áreas y modalidades)� 
Tampoco especifica promedio mínimo ni edad. 
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probabilístico por conveniencia, integrada en un primer momento por 
tres profesoras de primer grado del plan de estudios 2018� Posterior-
mente, se incorporó una cuarta profesora�5 Los criterios de selección 
fueron a) ser docente con grupo de la lep en la benvecr y b) manifestar 
interés voluntario para colaborar en el estudio� 

El plan original de recolección de datos se adaptó ante las restriccio-
nes generadas por la contingencia sanitaria derivada de la pandemia por 
Covid-19 en la institución seleccionada� A lo largo del ciclo escolar 2021-
2022 se llevó a cabo la fase de trabajo de campo, con una duración de 10 
meses, de septiembre de 2021 a julio de 2022� 

Las técnicas de investigación empleadas fueron la entrevista a 
profundidad y la observación participante� Se efectuaron tres entre-
vistas virtuales mediante videollamadas en Zoom y cuatro entrevistas 
presenciales� El instrumento empleado fue un guion de entrevista se-
miestructurado� 

En cuanto a las observaciones participantes, se llevaron a cabo tres 
de manera virtual, una por cada profesora y, posteriormente, otras cinco 
observaciones presenciales en las aulas de clase� En este caso se aplicó 
una guía de observación abierta, así como el diario de campo y una vi-
deofilmación. 

En la siguiente tabla se muestran las categorías que se indagaron� 
Cabe mencionar que esta matriz se fue modificando en el transcurso de 
la investigación�

5  En la investigación doctoral se llevó a cabo el proceso de recolección de datos con profesoras que 
impartían cursos en el plan 2018� En la fase virtual participaron tres docentes, y en la fase presencial 
se integró otra maestra que fungía como pareja pedagógica, que es una modalidad docente en la cual 
dos profesores se hacen cargo de impartir un curso de manera conjunta�
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Tabla 1. Matriz de categorías de indagación

Categoría Subcategorías

1. Prácticas pedagógicas

Saberes docentes
Interacciones pedagógicas
Procesos organizadores, acciones y métodos
Estrategias docentes

2. Conformación del grupo y diversidad en el 
aula normalista

Diversidad del aula 
Constelaciones hiperdiversas
Singularidad de los estudiantes

3. Experiencias específicas de trabajo con la 
diversidad en el aula

Incidentes críticos

4. Implicaciones del trabajo docente en el con-
texto de pandemia

Diversificación de estrategias docentes ante los 
ajustes por la pandemia

Limitaciones para atender a la diversidad

5. Formación y actualización profesional Acciones de actualización institucionales
Acciones por iniciativa propia

6. Opinión y propuestas para atender la diversi-
dad en el aula

Propuestas para la institución
Propuestas para los docentes

Fuente: Elaboración propia. 

El procesamiento y sistematización de los datos recabados compren-
dió transcripciones de entrevistas, registros descriptivos, elaboración 
de matrices y tablas, entre otros recursos� De este modo, conjunté un 
corpus para llevar a cabo las tareas de análisis, que tuvieron como eje 
central el análisis cualitativo por teorización (Mucchielli, 1996), apoyado 
en la codificación abierta y la pareación de patrones (Knobel y Lanks-
hear, 2005)� 

Algunas herramientas categoriales para entender 
resultados que se han recuperado hasta el momento en la 
investigación doctoral

A la luz de algunas herramientas teóricas me ha sido posible extraer 
sentido al cúmulo de datos obtenidos de los registros empíricos disponi-
bles� El acercamiento a referentes provenientes de distintas disciplinas 
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como la sociología, la antropología y la pedagogía me han permitido 
tener una mejor comprensión del objeto de estudio� 

El avance en el procesamiento de los datos ha conducido a generar 
resultados de algunas categorías de indagación, en particular “Prác-
ticas pedagógicas”, con la subcategoría “Saberes docentes”, así como 
“Experiencias específicas de trabajo con la diversidad en el aula” y la 
subcategoría “Incidentes críticos”� En este texto me enfoco de manera 
específica en la categoría “Conformación del grupo y diversidad del aula 
normalista”, que se ha desagregado en tres subcategorías: diversidad del 
aula, constelaciones hiperdiversas y singularidad de los estudiantes�

Tabla 2. Categoría Conformación del grupo y diversidad en el aula normalista

Categoría Subcategorías Definición

2. Conformación del 
grupo y diversidad en el 
aula normalista

Diversidad del aula

Cualidad de los grupos escolares que 
da cabida a la singularidad de todos los 
estudiantes, valorada como recurso que 
dinamiza las interacciones grupales en el 
proceso de formación docente. 

Constelaciones hiperdiver-
sas

Composición heterogénea del grupo 
normalista, definida por distintas fuentes 
de diversidad como reflejo de la sociedad 
contemporánea (género, etnicidad, 
lengua, religión, etc.), que se ponen de 
manifiesto en los rasgos socioculturales y 
personales de sus integrantes y cómo se 
conectan entre sí (Dietz, 2016).

Singularidad de los estu-
diantes

Circunstancia que identifica a cada 
alumno como único y distinto a los 
demás. Como perspectiva de atención 
a la diversidad, implica mirar a toda la 
persona, reconociéndola como única 
e irrepetible, superando la postura del 
déficit (Barrero y Rosero, 2018; Gimeno 
Sacristán, 1999).

Fuente: Elaboración propia. 



22 

Olivia Daza Padrón

Interculturalización del currículo en la educación 
superior y formación docente

Para efectos de este artículo, voy a referirme a nociones de corte so-
ciológico, pedagógico y antropológico para obtener distintos lentes desde 
dónde mirar la atención a la diversidad en la formación inicial de docen-
tes de educación preescolar� 

Mirada sociológica: diferencias a partir de parámetros

Para comprender la atención a la diversidad desde una mirada sociológica, 
retomo a Ramos Calderón (2012), quien analiza la diversidad al interior 
del sistema educativo apoyado en la teoría de sistemas de Luhmann� Se 
detiene en el significado del término diversidad, y considera que no hay 
un consenso al respecto, ya que tiene distintas acepciones� Destaca que la 
diversidad se refiere a los atributos cualitativos o cuantitativos que esta-
blecen una diferencia o desemejanza entre cosas� Tal diferencia “[…] alude 
a una distinción entre las personas o cosas a partir de una cualidad, acci-
dente o determinación” (Ramos Calderón, 2012, p� 81)� En ese sentido, 
sostiene que “[…] para indicar las diferencias es necesario utilizar pará-
metros, criterios, ciertas unidades de medida o categorías, en términos de 
cualidad y cantidad” (Ramos Calderón, 2012, p� 81)�

Ramos Calderón (2012) plantea dos perspectivas para abordar la di-
versidad en la educación, la primera a nivel operativo, que comprende el 
aula y las escuelas, y la segunda a nivel de principios rectores del siste-
ma educativo� El primer nivel que corresponde al aula se relaciona con 
la forma como los profesores aprecian la diversidad, ya sea como “[…] 
desigual encaje de los alumnos dentro de las normas disciplinarias y de 
trabajo escolar” (Ramos Calderón, 2012, p� 86), o bien como “[…] desigual 
rendimiento escolar ante los patrones de aprendizaje exigidos” (Ramos 
Calderón, 2012, p� 86), es decir, “cuando las exigencias curriculares no son 
culminadas por todos al unísono” (Ramos Calderón, 2012, p� 86)� 

Esta forma de enfocar la diversidad trae consigo una connotación 
evaluativa, pues como agrega Ramos Calderón (2012), “[…] cuando se 
habla de diversidad se está haciendo referencia a la que se construye en 
función de un aspecto que se desea describir y que parte de criterios, 
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leyes, conceptos y parámetros propios de un sistema social en cuestión 
[…]” (Ramos Calderón, 2012, p� 94)� Esta postura rompe con el discurso 
pedagógico conocido que se expondrá en párrafos posteriores, ya que en 
forma implícita puede darse el uso de ciertas etiquetas o clasificaciones 
para colocar a los estudiantes según el atributo que se mida, aunque por 
otro lado, alude también a los necesarios diagnósticos que se realizan al 
inicio de cada ciclo o semestre, a fin de que los docentes cuenten con un 
conocimiento de partida sobre el estado o situación del grupo que les 
lleve a diseñar su intervención en forma pertinente y congruente con las 
características y necesidades de los estudiantes�

En el segundo nivel, el del sistema educativo, indica la presencia de 
tres principios: a) la universalidad de la educación más la prolongación 
de la etapa obligatoria que inciden en la diversidad de los centros esco-
lares; b) la sensibilidad por la heterogeneidad cultural que rompe con 
formas monolíticas del universalismo cultural, y c) cómo hacer compati-
ble la igualdad de todos ante la educación (Ramos Calderón, 2012)� Estos 
principios se acercan a los discursos vigentes en torno a las políticas edu-
cativas sobre la atención a la diversidad, que convergen con otros autores 
que se revisan en el siguiente apartado, en donde abordo lo relativo a la 
mirada pedagógica, la cual aporta otros elementos� 

Mirada pedagógica: la singularidad

Desde una posición pedagógica son múltiples los autores que han abor-
dado la atención a la diversidad orientados al aprendizaje tanto en 
educación básica (Gimeno Sacristán, 1999; Lerner, 2007; Gómez Montes, 
2005) como en educación superior (Paz Maldonado, 2018; Amaro et al., 
2014; Mas Torelló y Olmos Rueda, 2012; Bausela Herreras, 2002)� 

Para efectos de este texto recupero aquí algunos planteamientos de 
Lerner (2007), quien afirma que “[…] el sector social de origen no de-
termina mecánicamente las posibilidades de aprendizaje de los chicos 
[…]” (p� 8)� Este da a los docentes un punto de referencia para enfatizar 
en ciertas actividades; sin embargo, hay que evitar caer en prejuicios y 
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generalizaciones y entonces enfocar en el sujeto singular� Lerner (2007) 
lo refiere como personas singulares que están aprendiendo en las aulas, 
basándose en Charlot, epistemólogo y sociólogo que ha investigado acer-
ca de la desigualdad social frente a la escuela y la relación de los alumnos 
con el saber� Lerner (2007) enfatiza en la necesidad de “aceptar que la di-
versidad en el aula es la regla y no la excepción, reconocer la singularidad 
de los sujetos en el interior de cada grupo social o cultural –sin legitimar 
prejuicios producto de generalizaciones mecánicas– […]” (p� 9)�

En relación con esto, Ferreiro (1995) considera que la escuela debe 
afrontar el reto y el desafío de la diversidad, lo que implica instrumentar 
didácticamente a los docentes para trabajar con la diversidad y transfor-
marla en una ventaja pedagógica� Sin embargo, también señala que esto 
es complejo para las instituciones escolares, puesto que las escuelas del 
siglo xx en América Latina heredaron la tradición homogeneizadora del 
siglo xix que respondió a la tendencia de equiparar igualdad con homo-
geneidad� 

Concluye Lerner (2007) en torno al ámbito de la educación básica que 
la escuela está obligada a preguntarse “[…] qué condiciones es necesario 
crear para que todas esas personas singulares –en cada una de las cuales 
se cruzan múltiples rasgos culturales, familiares, personales…– puedan 
efectivamente aprender” (p� 10)� 

En contraparte, Gimeno Sacristán (1999) considera que no todos los 
estudiantes aprenden igual ni al mismo tiempo ni logran los mismos al-
cances en sus competencias:

No es realista pensar que una institución como la educa-
tiva sea capaz de asumir la diversidad en su totalidad; por 
razones económicas, no es posible una escuela para las 
individualidades y para todas ellas� Por otro lado, poco es 
necesario� Precisamente, la escuela es el primer espacio 
vital público para los individuos donde la vida común 
obliga a restringir la contemplación de los rasgos indivi-
duales de los sujetos (s�p�)�
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Este planteamiento cuestiona las expectativas que subyacen en la 
atención a la diversidad, y llevan a reflexionar en torno a los límites y 
posibilidades en el quehacer de la escuela y de los docentes� Con base en 
estas ideas se puede considerar que un criterio razonable para la aten-
ción a la diversidad es la búsqueda de un equilibrio entre mirar a las 
singularidades y al grupo en su conjunto� De este modo, los profesores 
pueden planear una intervención más realista y viable, tanto quienes tra-
bajan en educación básica como en educación superior� Asimismo, invita 
a analizar las particularidades para reconocer y atender a la diversidad 
en los procesos de formación inicial de docentes� En el siguiente aparta-
do abordaré algunos referentes desde la antropología que agregan otros 
aspectos a este análisis�

Mirada antropológica: constelaciones hiperdiversas

Hernández Sánchez (2009) sostiene que “[���] la aportación más impor-
tante que la antropología puede hacer a la educación consiste, en 
términos generales, en aprender a aceptar las diferencias y valorarlas 
positivamente” (p� 82)� Por lo tanto, en este apartado retomaré algunas 
nociones de esta disciplina que complementen las miradas sociológica y 
pedagógica sobre la atención a la diversidad�

Dietz (2014, 2016) realiza una reconstrucción histórica del surgi-
miento de los discursos sobre la diversidad, el multiculturalismo y la 
interculturalidad revisando su aparición en distintos contextos geográ-
ficos. Apunta que en entornos anglosajones (eeuu y Canadá), a partir 
de 1960 emergió el movimiento del multiculturalismo, que deriva de la 
lógica cromática, en la que se opone lo blanco con lo negro, posición muy 
marcada en Estados Unidos� Es un movimiento que solo logra separar 
las diferencias para reconocerlas� 

Posteriormente, en las décadas de los 80 y 90 aparece en Francia y 
Latinoamérica la noción de interculturalidad, que implica interacción 
entre diferentes� “Así, tanto movimientos indígenas como movimientos 
afrodescendientes y muchos otros movimientos sociales comienzan des-
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de los 90 aproximadamente a hablar de propuestas de interculturalidad, 
en el ámbito educativo, en el ámbito de la jurisprudencia, salud, etc�” 
(Dietz, 2016, p� 16)� Sin embargo, se le critica por ser simplista, ya que 
todos son interculturales internamente y no solo entre grupos� Es decir, 
en una comunidad rural puede haber diferentes subculturas y no solo 
habría diferencia entre la ciudad y la comunidad, como grupos visible-
mente distintos�

En la primera década del 2000, Vertovec (2007) acuñó el término 
superdiversidad para referirse a los patrones cambiantes de la migra-
ción en Reino Unido, en los que se advierten más países de origen y por 
tanto múltiples etnicidades, idiomas y religiones, además de cambios en 
la situación legal, diferentes experiencias laborales, entre otras variables 
que interactúan entre sí� En relación con esto, en algunos textos antro-
pológicos se identifica la noción de constelaciones hiperdiversas, como 
se lee en la siguiente cita:

[���] en un aula de escuela primaria de cualquiera de las 
grandes metrópolis de hoy en día, donde hay 20 lenguas 
maternas, 5 confesiones religiosas, etcétera, no tiene 
mucho sentido hablar de lo inter, sino que sería más bien, 
de la diversidad interna que aportan estos actores, y por 
eso algunos teóricos proponen hablar menos de lo inter-
cultural y más de las distintas fuentes de diversidad, a 
saber: de género, de etnicidad, de religión, de lengua, etc� 
y que esa diversidad se concatena en constelaciones como 
ellos la llaman ‘hiper-diversas’ (Dietz, 2016, p� 16)�

Concluye Dietz (2016) que se requieren nuevas herramientas con-
ceptuales para reflejar la diversidad en la sociedad contemporánea, y es 
posible agregar que, de igual modo, en las escuelas� De esta manera, las 
constelaciones hiperdiversas pueden aportar elementos para el estudio 
de la diversidad en los grupos de la lep� Resulta interesante revisar qué 
se entiende por constelaciones� Vemos que son un “conjunto de estrellas 



27 

Herramientas teóricas para la atención a la diversidad en la formación inicial docente 13-34

julio-diciembre 2024  | ISSN digital 2594-1852

que, mediante trazos imaginarios, forman un dibujo que evoca una figu-
ra determinada” (Real Academia Española, s�f�)� Para los astrónomos, 
las constelaciones sirven como puntos de referencia en el universo� 

En un sentido metafórico, el término puede usarse para aludir a con-
figuraciones significativas trasladables al aula de clases, ya que en ésta 
se presentan un conjunto de rasgos o características relacionadas con 
distintas fuentes de diversidad que aportan cada uno de los estudian-
tes� Estos rasgos pueden servir como punto de referencia al docente para 
guiar o adecuar las estrategias didácticas, tratando de atender a la diver-
sidad en su conjunto y en la medida de lo posible a las singularidades�

El análisis de resultados desde una mirada 
interdisciplinaria

En este apartado me propongo exponer algunos resultados obtenidos a 
partir del procesamiento de las entrevistas virtuales, analizándolos desde 
las herramientas categoriales desarrolladas al inicio y dando énfasis a la 
aplicación de la noción de constelaciones hiperdiversas� 

El guión de entrevista aplicado a las docentes participantes en la inves-
tigación incluyó preguntas para obtener información sobre la categoría 
“Conformación del grupo y la diversidad en el aula normalista”� Esta 
comprendía aspectos como matrícula, presencia de mujeres y hombres, 
tipo de bachillerato cursado, regiones geográficas de procedencia, perte-
nencia a algún grupo étnico, edad promedio, estudios complementarios, 
previos o paralelos a la formación docente, habilidades académicas o há-
bitos de estudio, talento particular o intereses específicos de los alumnos. 

A continuación, presento un análisis descriptivo conforme a las dis-
tintas características indagadas� La docente entrevistada (Formadora A, 
entrevista, Xalapa, Veracruz, 6 de diciembre de 2021) proporcionó una 
serie de datos que permitieron obtener un panorama sobre las caracte-
rísticas del grupo I “A” Preescolar, que se detalla en las siguientes líneas� 

La matrícula estaba integrada por 24 estudiantes, todas ellas muje-
res� Como antecedentes escolares, había alumnas de telebachillerato que 
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provenían de localidades más lejanas en comparación con las demás es-
tudiantes. En cuanto a procedencia geográfica, todas eran de Veracruz, 
8 % foráneas, de lugares lejanos a la capital (limítrofes con otros esta-
dos); las demás provenían de la capital y otras de comunidades de la 
región: Martínez de la Torre, Papantla, Coatepec, San Andrés� En el as-
pecto de edad y roles, señaló que la mayoría tenía una edad promedio� 
Una estudiante sobrepasaba los 25 años; no había mamás en el grupo y 
solo una estudiante trabajaba� 

En cuanto a otros estudios, había una estudiante con una carrera de 
Contador Público concluída (la de mayor edad)� La docente agregó: “Se 
observa que tiene interés en la carrera, que cuenta con apoyos para su 
formación� Es propositiva, participativa, tiene madurez, su forma de ha-
blar, aporta tranquilidad al grupo” (Formadora A, entrevista, Xalapa, 
Veracruz, 6 de diciembre de 2021)�

En el aspecto de habilidades para el estudio, expresó: 

[…] quienes tuvieron mayor acceso a clases sincrónicas 
continuas, desarrollaron otros conocimientos y habili-
dades en el manejo de plataformas, a diferencia de quienes 
solo trabajaron por correo o que no tenían sesiones 
diarias de trabajo […]  Quienes han tenido la experiencia 
del trabajo virtual se muestran menos temerosas […] en la 
cámara, a diferencia de quienes casi no tuvieron esa acti-
vidad (Formadora A, entrevista, Xalapa, Veracruz, 6 de 
diciembre de 2021)�

Otros datos que aportó la profesora, fueron en torno a su percepción 
sobre el desempeño del grupo�

[���] al parecer la forma de integración de los grupos, hizo 
que en este A, se concentraran las alumnas de mayor 
puntaje de la prueba de ingreso� Que nota un buen desem-
peño en general de las estudiantes, que están pendientes 
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de las observaciones y necesitan aprobación del docente� 
Buena calidad de los trabajos� No han tenido mayor 
problema para llevar a cabo las tareas y entender los 
temas y contenidos del curso (Formadora A, entrevista, 
Xalapa, Veracruz, 6 de diciembre de 2021)�

Cabe señalar que la profesora refirió que recabó esta información al 
inicio del semestre mediante un instrumento denominado Fichas de diag-
nóstico. En el siguiente esquema presento una representación gráfica de 
la conformación del grupo, enfocándolo como constelación hiperdiversa�

Figura 1. Diagrama ilustrativo de la categoría de constelación hiperdiversa en 
el caso del Grupo I “A” Preescolar

Fuente: Elaboración propia. 
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Retomando los aportes desde la mirada de la sociología, se observa 
que en el grupo es posible reconocer algunas diferencias a partir de pará-
metros como la procedencia, con los porcentajes de estudiantes foráneas 
y locales, así como la estimación de estudiantes solteras� Otro aspecto 
a comentar son las diferencias en cuanto a las habilidades digitales que 
desarrollaron las alumnas durante la pandemia� Es decir, las diferencias 
presentes en las estudiantes en estos atributos dan forma a la diversidad 
de este grupo�

Desde la mirada pedagógica, podemos enfocar las singularidades, que 
pueden demandar del docente acciones pertinentes a sus conocimientos 
y experiencia� Ejemplo de ello es el caso de la estudiante con estudios 
concluidos de contabilidad y una edad superior al promedio, o bien, la 
estudiante que trabajaba, quien es probable que requiera ciertas condi-
ciones que apoyen a su aprendizaje�

Conclusiones

En torno a las herramientas teóricas más pertinentes para analizar las 
prácticas pedagógicas de las docentes formadoras de la lep, en relación 
con la atención a la diversidad, puedo decir que los fundamentos teóricos 
consultados ofrecen un punto de partida para acercarse al tema de estudio� 
Al mismo tiempo, son una herramienta que posibilita comprender e 
interpretar los datos en la etapa de análisis, que trascienda al sentido 
común de quien investiga� También considero que los referentes teóricos 
no son un marco rígido que detenten una verdad incuestionable, sino 
más bien una base para mirar y comprender los fenómenos de interés�

En este objeto de estudio se entrecruzan elementos de distintas dis-
ciplinas como la sociología, la pedagogía y la antropología; por lo tanto, 
adoptar un abordaje interdisciplinario permite apreciar diversas aristas 
del mismo. Desde los referentes sociológicos expuestos surge la reflexión 
en torno a cómo reconocer a partir de criterios definidos las diferencias 
entre los estudiantes, que es el primer paso para atender la diversidad, 
conocer quienes son los alumnos, sus características y necesidades� 
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A su vez, los planteamientos recuperados desde la pedagogía nos ha-
cen mirar que la diversidad es una constante en cualquier aula de clases, 
independientemente del nivel educativo que se trate, así como que la 
atención a la diversidad requiere buscar las condiciones didácticas para 
que todos los estudiantes desde su singularidad puedan aprender; es 
decir, el énfasis va hacia los aprendizajes o competencias que se busca 
favorecer� Por otra parte, es necesario para los docentes lograr un balan-
ce entre atender lo individual sin desatender lo grupal� 

En particular, la noción de constelaciones hiperdiversas recuperada 
desde la antropología es una herramienta útil para reconocer la comple-
jidad de la conformación de un grupo de estudiantes. Ayuda a identificar 
las fuentes de diversidad que le dan un matiz específico a las interac-
ciones pedagógicas que surjan en ese grupo durante los procesos de 
formación de docentes� 

En ese sentido, finalizo con una reflexión acerca del docente que se 
pretende formar en una escuela normal de la época actual, en donde 
los grupos son cada vez más diversos� Es importante mencionar que la 
atención a la diversidad en la formación de docentes tiene otras particu-
laridades que la distinguen de su aplicación en educación básica� 

Los estudiantes normalistas también se desempeñan como profeso-
res cuando acuden a sus jornadas de práctica y perciben la realidad de 
los niños con quienes trabajan, en donde también se manifiesta la di-
versidad cognitiva, social, cultural, religiosa, familiar� Esas diferencias 
constituyen un recurso y un motivo de reflexión con los futuros docentes, 
orientados bajo el principio de mirar a la diversidad como un fenómeno 
complejo, que ofrece una oportunidad para propiciar estrategias cola-
borativas, basadas en un ambiente de respeto que aliente al desarrollo y 
aprendizaje de todo su alumnado�
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Towards the decolonization of teacher education at the 
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Resumen

El artículo analiza la formación docente en la Escuela Normal Bilingüe e 
Intercultural de Oaxaca, cuyo modelo educativo conjuga el enfoque inter-
cultural con prácticas de la vida cotidiana, y apuesta por la formación 
de profesionistas indígenas que revolucionen el quehacer pedagógico� 
En sus hallazgos este estudio etnográfico-colaborativo muestra cómo la 
institución prepara a jóvenes para la revalorización cultural y lingüística� 
Estos sujetos se convierten en agentes comunitarios interculturales que 
se suman a la lucha por la descolonización�
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The article analyzes teacher training at the Escuela Normal Bilingüe 
e Intercultural de Oaxaca. The educational model of the institution 
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aiming to train indigenous professionals who revolutionize pedagogical 
practices. In its findings, this ethnographic-collaborative study shows 
how the teacher training center prepares young people for cultural and 
linguistic revival. These individuals become intercultural community 
brokers who join the struggle for decolonization.

Keywords: cultural diversity, intercultural education, identity, 
community education, teacher qualifications

Introducción 

En México, la educación ha sido tema de incesantes debates a lo largo 
de las décadas� Tras el paso de los años, aún no se han presentado 
propuestas claras y convincentes� Esta compleja discusión se inten-
sifica cuando se aborda el tema de la educación indígena. Estamos de 
acuerdo con Briseño-Roa (2013) en que “la educación dirigida a la pobla-
ción indígena ha sufrido transformaciones en su nombre, pero no en su 
intención” (p� 29)� Entre las propuestas, acciones y proyectos educativos 
existen las que hacen énfasis en potenciar las prácticas y los saberes 
que emergen al interior de las comunidades indígenas, abriendo así la 
posibilidad de desarrollar modelos educativos que se ajusten y respeten 
los estilos de vida propios los pueblos originarios� Estas son cercanas a 
las dinámicas comunitarias, ya que fomentan su autodeterminación y 
empoderamiento� 

La Escuela Normal Bilingüe e Intercultural de Oaxaca (enbio) es un 
proyecto educativo que intenta recuperar la cosmovisión y los saberes de 
los pueblos originarios bajo el paraguas de la comunalidad; fue creada 
en el 2000 a base de luchas etnopolíticas del “magisterio al gobierno del 
Estado para formar en ella a los docentes que atendieran las escuelas 
primarias y preescolares indígenas en el Estado de Oaxaca” (Maldonado 
Alvarado, 2020, p� 1)� Se trazó el objetivo de forjar a profesionales en y 
para la educación con base en acciones pedagógicas alternativas, con el 
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fin de desarrollar una educación bilingüe e intercultural que respondiera 
a las necesidades del entorno�

Así, la Normal como institución de educación superior, buscó 
fomentar el “rescate de las identidades, la recuperación de la cultura, la 
lengua, el fortalecimiento de los saberes comunitarios en la formación de 
docentes indígenas [,] y tiene a la comunalidad como principio rector del 
modelo de formación institucional” (Reyes Sanabria y Vásquez Romero, 
2008, p� 1)� De este modo, aunque la malla curricular esté sustentada 
en los planes de estudio de la Secretaría de Educación Pública (sep), el 
quehacer cotidiano está encaminado hacia la construcción de una educa-
ción dialógica-intercultural que fundamenta su acción en las matrices 
culturales de los sujetos que la conforman�

En efecto, las prácticas educativas, tuteladas desde la comunalidad 
(Reyes Sanabria y Vásquez Romero, 2008; Briseño Maas, 2011; Maldo-
nado Alvarado, 2010; Guadalupe Sánchez, 2015; Espinosa, 2016), han 
desencadenado procesos de formación híbrida, compleja y profunda� A 
los planes de estudios emanados desde la sep se les han incorporado las 
perspectivas educativas propias y populares generadas desde la intelec-
tualidad indígena y las luchas etnopolíticas de las comunidades excluidas, 
lo cual pretende que los estudiantes aprendan a ubicarse cultural y epis-
témicamente en el cosmos y, a su vez, valoren la diversidad cultural y 
lingüística, tejiendo “relaciones con personas de otras culturas y [que] 
tengan solidez en su formación cultural, a la par de promover el diálogo 
entre culturas” (Maldonado Alvarado y Maldonado Ramírez, 2018, p� 2)�

La enbio se enfoca en jóvenes provenientes de las comunidades indí-
genas� Entre ellos encontramos a jóvenes mixtecos, zapotecos, mixes, 
chinantecos y huaves, principalmente, y en menor escala, a amuzgos, 
cuicatecos, chatinos, ixcatecos, mazatecos, nahuas, triquis y zoques� No 
solo atiende a jóvenes de Oaxaca, sino de otros estados de la República 
mexicana� La plantilla docente está conformada por profesores perte-
necientes a pueblos originarios� Los fundamentos epistemológicos de la 
Normal se remiten a la interculturalidad crítica y al diálogo de saberes, 
así como al plurilingüismo en el quehacer pedagógico y el sentido 
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comunitario (sep, 2021), en donde refieren a la problematización de las 
prácticas coloniales en las que descansan las jerarquías sociales y en los 
dispositivos de racialización, y al mismo tiempo, hacia las otras formas 
de construir conocimientos. El plurilingüismo se afianza en el quehacer 
pedagógico sustentado en los modos y espacios de interacción sociocul-
tural de los actores, por lo que aglutina el ámbito pedagógico y social 
estableciendo vinculaciones con la diversidad lingüística del contexto� 

Nuestro objetivo en este artículo es analizar las experiencias forma-
tivas de estudiantes y egresados de esta institución, y destacar cómo su 
tránsito por la Normal ha contribuido al reconocimiento y aprecio por 
su cultura, generando así un potencial descolonizador en la formación 
docente� 

La enbio parte del supuesto de que seguimos colonizados por los 
discursos y las metáforas de la cultura occidental� La institución se traza 
dos objetivos centrales para la descolonización, entendiéndola como “un 
sinnúmero indefinido de estrategias y formas contestatarias que plan-
tean un cambio radical en las formas hegemónicas actuales de poder, ser 
y conocer” (Maldonado-Torres, 2008, p� 66)� El primer objetivo consiste 
en que el sujeto que está llevando a cabo el proceso de descolonización 
debe tener claridad acerca de este proceso, y el segundo objetivo abarca 
las técnicas a las que se recurre para la descolonización, cómo realizan 
este proceso� 

La comunalidad1 constituye la base epistémica para transitar hacia 
los horizontes utópicos de descolonización� Este ejercicio le ayuda a 
las prácticas educativas a distanciarse de los procesos coloniales de 
la escuela moderna convencional, de las prácticas etnocidas y de las 
matrices ontologicidas-epistemicidas, secuelas de la colonialidad-mo-
dernidad� Además, con ella abona a los procesos de trascendencia del 
“eurocentrismo, pero también [de] la razón occidental helenocéntrica 
desde su constitución filosófica” (Sánchez-Antonio, 2022, p. 6), episte-

1  La comunalidad es entendida como el modo de vida de los pueblos pertenecientes a la civilización 
mesoamericana, la cual consta de cuatro elementos principales que sustentan la vida comunitaria: 
el poder, el trabajo, el disfrute y el territorio comunal (Maldonado Alvarado, 2010)�
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mológica y metodológica� Sin embargo, el proceso de descolonización no 
solo implica un alejamiento crítico y reflexivo de las ideologías, discursos 
y prácticas etnocéntricas, sino también abarca la adopción de propuestas 
concretas que favorezcan el diálogo intercultural y la construcción de 
vínculos interculturales en la comunidad escolar� 

Metodología

Los datos analizados a continuación proceden de la investigación 
doctoral “Identificaciones en la educación intercultural: una mirada 
desde la Escuela Normal Bilingüe e Intercultural de Oaxaca”, realizada 
en el Doctorado en Investigación Educativa de la Universidad Vera-
cruzana (uv), reconocido por el Sistema Nacional de Posgrados del 
Conahcyt y en el marco del proyecto de investigación “Indigeneity and 
Pathways through Higher Education in Mexico” / “Sendas y trayecto-
rias indígenas en la educación superior mexicana”�2 La investigación 
se llevó a cabo utilizando la metodología cualitativa con un enfoque de 
etnografía colaborativa (Arribas-Lozano et al�, 2020; Dietz y Mateos, 
2020)� Este enfoque nos permitió la recopilación de “datos descriptivos: 
las propias palabras de las personas, tanto habladas como escritas, así 
como su conducta observable” (Taylor y Bogdan, 1996, p� 7)� Recurrimos 
a la etnografía colaborativa porque permite visibilizar el compromiso 
del investigador con el entorno, los actores y la responsabilidad de los 
sujetos con la investigación, pero sobre todo, la construcción conjunta y 
colaborativa del conocimiento�

Para la construcción de los datos aplicamos “entrevistas semiestruc-
turadas” (Flick, 2004) y talleres intersaberes (Dietz y Mateos, 2020)� 
Como técnicas complementarias utilizamos la observación participante 
y el diario de campo� A través de la triangulación (Majewska, 2020) de 
estos métodos se establecieron diálogos constantes entre “los decires y 

2  Proyecto dirigido por Michael Donnelly (University of Bath), codirigido por Judith Pérez-Castro 
(Universidad Nacional Autónoma de México) y Gunther Dietz (uv) y patrocinado por el Economic 
and Social Research Council (grant ES/S016473/1, Londres, Reino Unido)�
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los haceres” (Mateos-Cortés et al�, 2020), acción que permitió comple-
jizar y profundizar el análisis y la interpretación de los datos� 

En la selección de la muestra se utilizó un enfoque intencionado teórico 
(Monje Álvarez, 2011)� De esta manera, se eligieron colaboradores entre 
estudiantes y egresados que se autoidentifican como indígenas y que 
hablan alguna lengua originaria� En total se incluyeron ocho estudiantes 
(cuatro hombres y cuatro mujeres) y siete egresados (cuatro mujeres 
y tres hombres)� Por cuestiones éticas, hemos usado seudónimos para 
proteger la identidad de los participantes del estudio�

Tabla 1. Estudiantes y egresados participantes

Institución Carrera Semestre Participantes Lenguas

Escuela Nor-
mal Bilingüe 
e Intercultural 
de Oaxaca 
(enbio)

Licenciatura en 
Educación Primaria Inter-
cultural Bilingüe

Tercero Martín, Max,
Gis, Rubí, Luna 

Huave, mixteco, 
zapoteco y 
chinanteco

Quinto Alex, Toño Zapoteco 

Octavo Rosa Isela Zapoteco

Egresados 
(as)

Michel, Nadia, 
Ángel, Betty 

Zapoteco 

Juan Zoque 

Raúl Chatino 

Magali Mixe 

Fuente: Elaboración propia.

En seguida, se obtuvo el consentimiento informado, mismo que 
permitió la realización de las entrevistas y la participación en los talleres, 
lo cual incluía la captura de imagen, audio y la publicación de resul-
tados� El trabajo de campo se realizó entre 2020 y 2022� Es importante 
destacar que, durante los primeros 24 meses, fuertemente afectados por 
la pandemia por Covid-19, se prepararon los trabajos de campo previstos; 
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se elaboraron, pilotearon y revisaron las guías de entrevista� Además, 
debido a las medidas de confinamiento, las entrevistas se llevaron a cabo 
virtualmente a través del software Zoom�

El taller “Vivencias y experiencias en nuestra formación universitaria” 
se realizó de manera presencial� Este se utilizó para la validación y trian-
gulación de información (Majewska, 2020)� Al mismo tiempo, ayudó a 
obtener una visión más amplia del estudio, así como a trabajar de manera 
colaborativa-dialógica en convivencia e intercambio interactoral� 

Para el análisis de los datos, se utilizó la teoría fundamentada (Strauss 
y Corbin, 2002), apoyada por el software ATLAS�ti 7� Las categorías que 
utilizamos para la construcción de este artículo están relacionadas con 
experiencias escolares previas a su ingreso a la Normal, experiencias 
educativas en la enbio, sus percepciones sobre los estudios universita-
rios y las transformaciones que viven en su paso por la institución� 

Retratos en contexto: perfiles de los colaboradores

Los estudiantes y egresados que han participado en el estudio se caracte-
rizan por ser provenientes de diversas comunidades indígenas de Oaxaca 
y ser hablantes activos de sus respectivas lenguas maternas, tal como 
narra Michel: “Todo el tiempo nosotros nos comunicamos en zapoteco 
[…]� Cuando mis papás tienen tiempo nos reunimos y platicamos; a veces 
organizamos pequeños convivios […]� Diría un amigo, reímos, cantamos 
y lloramos en zapoteco” (Entrevista a Michel, enbio, 15 de junio de 2021)�

La escolaridad de sus padres ronda entre tercero y cuarto grados de 
primaria� Para ellos, que son albañiles, campesinos, artesanos, gana-
deros, amas de casa, entre otros, la escuela no fue un eje rector de su 
mundo de vida, así que los colaboradores del estudio son los primeros en 
acceder a la educación superior, como narra Ángel:

De la familia yo soy el único que quiso estudiar� Mis 
hermanos solamente terminaron la primaria� Para ellos 
eso también impacta en lo económico, porque somos tres, 
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conmigo cuatro […]� La decisión que ellos tomaron de 
no seguir estudiando y dedicarse a trabajar, a hacer un 
oficio” (Entrevista a Ángel, enbio, 24 de junio de 2021)�

Al no existir instituciones educativas suficientes en sus comunidades, 
algunos jóvenes se vieron obligados a acercarse a las cabeceras muni-
cipales o a los sitios conurbados� Asistieron a escuelas convencionales, 
castellanizadoras y monolingües� En estas han registrado, en su mayoría, 
experiencias de discriminación, racismo, exclusión cultural y lingüística, 
como señala Nadia: 

En la secundaria, cuando una maestra nos preguntó 
qué queríamos estudiar cuando termináramos el bachi-
llerato, dije: ‘Yo quiero ser maestra […]’� Nunca fui la 
mejor alumna, siempre la intermedia […], y la maestra 
se empezó a reír, y me dice: ‘¿Tú vas a ser maestra? No� 
Tú naciste para quedarte a hacer tortillas’ (Entrevista a 
Nadia, enbio, 16 de noviembre del 2022)�

Es importante resaltar que separarse de los padres de familia y de la 
comunidad hizo que estos jóvenes desde temprana edad fueran respon-
sables de sí mismos, experiencia que forjó una conducta resiliente y de 
adaptación cuyo impacto se refleja en la adopción de acciones y discursos 
diferentes a los que habían construido en sus comunidades� 

Por otro lado, han podido acceder a la educación básica, medio supe-
rior y superior por el apoyo de sus padres, familiares, becas o a través 
de la realización de trabajos� Su ingreso a la enbio ha sido por vocación� 
La mayoría de ellos narra cómo desde pequeños han querido ser maes-
tros(as), como señala Betty:

Desde chiquita, mi misión era llegar a ser una maestra 
y […] cambiar la forma de pensar de los niños de las 
comunidades originarias, porque mi objetivo era ese: ser 
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maestra de los pueblos originarios, desde pequeña� Desde 
ahí comenzó a nacer ese sentimiento de involucrarme en 
acciones que tengan que ver con los estudiantes o con 
los alumnos de pueblos originarios (Entrevista a Betty, 
enbio, 12 de junio del 2021)�

La enbio se muestra como un espacio educativo seguro para vivir su 
diversidad y diferencia cultural, libre de discriminación:

En la enbio, a nosotros, desde la perspectiva de Freire, 
se nos enseña a ver de manera horizontal y no esa verti-
calidad� Yo como profesor debo adaptarme al nivel de la 
comunidad, al nivel del lenguaje de los niños, al nivel del 
lenguaje de los pobladores de la comunidad� Independien-
temente de que nos pongamos un saco y una corbata, eso 
no implica que nosotros debemos ver desde una cúspide, 
de forma vertical hacia los pueblos (Entrevista a Jimmy, 
enbio, 10 de octubre del 2021)�

La formación con enfoque intercultural: visión 
institucional y voces de los colaboradores

La enbio como institución de carácter intercultural, cuya encomienda 
radica en el hecho de atender a los jóvenes provenientes de comuni-
dades indígenas, intenta rastrear los elementos de la vida comunitaria 
para insertarlos al proceso de formación� Por ello, a partir del curriculum 
formal/oficial y del curriculum vivido/real (Espinosa, 2016) se cons-
truye uno nuevo que busca la gestión educativa desde los fundamentos 
interculturales� En este sentido, la escolarización o educación “formal” 
complementa la biografía de un sujeto situado, cuyo locus enunciativo 
(individual y colectivo) se forja en las relaciones comunitarias e inter-
culturales� En este proceso constructivo los jóvenes son los autores 
materiales e intelectuales de sus propias subjetividades e identidades� 
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De este modo, comunidad y escuela son catalogadas como fuentes 
de formación complementaria y recíproca, en la cual las prácticas y los 
discursos comunitarios cobijan y dibujan la “nueva” gestión educativa 
intercultural� En efecto, desde el decreto filosófico de la enbio hasta los 
objetivos de cobertura y pertinencia educativa, enmarcados en la Ley 
General de Educación Superior promulgada en 2021, el quehacer peda-
gógico se ha “encaminado en romper esquemas y paradigmas educativos 
y académicos como institución de educación superior” (Montero-Gu-
tenberg, 2021, p� 6) por medio de la pluriversalización epistémica y 
metodológica� Por lo tanto, la formación en la enbio no solo es pedagógica 
sino también ética-política, que abona a la lucha para la descolonización�

Así, desde un enfoque intercultural, interepistémico, interontológico 
e intertextual, la enbio descarta la idea de conocimientos globales-uni-
versales, la existencia de una “monocultura del conocimiento y el rigor 
del conocimiento” (Sousa Santos, 2017, p� 213), y aboga por los procesos 
diversos, interconectados y complementarios, cuyas fuentes epistemo-
lógicas son recreadas y actualizadas� Desde el fortalecimiento cultural 
hasta las estrategias didácticas se trabaja para la justicia cognitiva y se 
abre el escenario para “la ecología de saberes” (Sousa Santos, 2006)� En 
este sentido, la institución es considerada 

pionera en la formación inicial de docentes� La única 
Normal que tiene docentes hablantes de lenguas origi-
narias y que dan talleres lingüísticos teóricos y prácticos 
es la Normal Bilingüe Intercultural de Oaxaca […] somos 
pioneros en ese sentido porque ofrecemos una formación 
diferenciada, contextual y específica (Entrevista a Nacho, 
enbio, 27 de abril del 2021)�

Las expresiones de Nacho refieren nuevamente a las directrices de la 
“interculturalidad crítica y el diálogo de saberes, el plurilingüismo en el 
quehacer pedagógico y el sentido comunitario” (sep, 2021, p� 28) como 
elementos constitutivos y constituyentes de la práctica educativa y de 
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la formación intercultural� De estos sobresalen el lenguaje, el tiempo, 
el espacio y la forma en la construcción del conocimiento, es decir “el 
nacionalismo metodológico” (Kniffki, 2019, p. 130) que cobijó las prác-
ticas pedagógicas de sumisión y exterminio sociocultural� Esto indica 
que los procesos formativos no han sido responsables y amigables con 
los estudiantes� Al respecto, Michel dice lo siguiente:

Fue una imposición, y la verdad […] no perdí mi lengua 
ni mi cultura� No pudieron o no logró la escuela despla-
zarlos completamente� Cursé un año de preescolar, y fue 
en ese momento que a aprendí el español� Yo entré siendo 
monolingüe en zapoteco (Entrevista a Michel, enbio, 15 
de junio del 2021)�

Aunado a los procesos de imposición y castellanización, la ideología 
y política nacionalista de educación como sinónimo de desarrollo rompe 
con la formación comunitaria e intercultural de los sujetos� Así lo subraya 
Raúl: 

El Estado siempre va a estar con esa mirada de […] 
una educación para todos, para que seamos una misma 
nación, o que nos acepten como parte de la nación mexi-
cana, la educación, pues, tiene que estar al nivel� Ellos 
tienen esa ideología de que la única manera de sacar 
adelante a nuestro pueblo es la educación, [de que] un 
pueblo educado es un pueblo que va a sobresalir (Entre-
vista a Raúl, enbio, 12 de junio del 2021)�

Entre tanto, las prácticas de discriminación, exclusión cultural y 
lingüística son respaldadas desde un discurso político de Estado que 
subyace al etnocentrismo occidental, cuya misión es fundar sujetos y 
sociedades monológicas que respondan a los intereses mercantiles, de los 
cuales la escuela ha sido el instrumento al que se recurre frecuentemente� 
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No obstante, lo nacional-estatal como antesala de lo universal retorna a 
los procesos de abstracción epistémica y ontológica que impacta en la 
formación estudiantil� El diálogo de saberes retorna a las utopías que 
se dibujan discursivamente en los escenarios institucionales del Estado� 
Jimmy reflexiona sobre los desafíos que se viven en la transmisión de 
contenidos educativos nacionales:

No hay un diálogo entre los conocimientos de nuestros 
pueblos y los conocimientos universales� El lenguaje es 
muy abstracto� Lo que se maneja en los planes y programas, 
los temas son muy abstractos� La jerga léxica que se utiliza 
en los diversos campos de conocimientos que se trans-
miten o que se pretenden transmitir a partir de los planes y 
programas diseñados nacionalmente es muy difícil (Entre-
vista a Jimmy, enbio, 10 de octubre del 2021)�

En efecto, cuando se añaden los procesos de exclusión y discriminación 
cultural a las prácticas monológicas y a los planes-programas de estudio 
centrados en la abstracción conceptual como fin último del conocimiento 
científico, quedan excluidas otras formas de construir conocimiento. En 
las instituciones escolares todavía encontramos dinámicas escolares que 
promueven el consumo y la reproducción de conocimientos descontex-
tualizados e irrelevantes para la vida de estos jóvenes, ya que operan 
desde un enfoque a-histórico y descontextualizado�

La enbio rompe con algunas de estas prácticas, por ejemplo, a través 
del acompañamiento académico-docente, el fomento de las lenguas 
maternas y la cultura por medio de la vinculación entre los estudiantes 
y docentes, encuentros institucionales, procesos de enseñanza-aprendi-
zaje colectivos para ejercitar la lectoescritura, acciones conjuntas en los 
trabajos y prácticas de campo, debates y círculos de lectura, investiga-
ciones en y con las comunidades, tesis colectivas, etcétera� De este modo, 
en la enbio:
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Nos están enseñando a hacer nuestros proyectos y nues-
tras planeaciones de manera integral como futuros 
maestros, pues ellos también ya lo están aplicando […]� 
De un conocimiento se imparten muchas cosas, y que 
todos creemos ese conocimiento� Tanto el maestro como 
el alumno aportan para crearlo […]� Sus estrategias me 
parecen muy buenas (Entrevista a Gis, enbio, 18 de 
noviembre del 2021)�

La institución en su quehacer gestiona nuevas formas de relación, 
nuevas prácticas pedagógicas, así como miradas contextualizadoras, 
afianzadas en las críticas al sistema educativo y social, acciones que 
convergen en la capacidad de saber-conocer y de detectar los elementos 
y procesos de discriminación-exclusión� Dicho de otro modo, uno de los 
mayores logros de la enbio en temas de desigualdad social e invisibiliza-
ción cultural es que los estudiantes saben y reconocen que son y han sido 
excluidos y discriminados por alguna práctica o ideología en su forma-
ción previa� Este hecho lo consideramos como una acción fundamental 
en la formación intercultural y en las luchas por la descolonización 
cultural que la Normal está cimentado en los jóvenes� 

Las instituciones educativas que atienden a los jóvenes indígenas 
tienen la tarea de interculturalizar el quehacer pedagógico y la práctica 
educativa para sumarse a la deconstrucción de los espacios donde se 
producen y reproducen las relaciones de poder y las prácticas discrimi-
natorias y, posteriormente, emprender acciones que forjen una agenda 
pedagógica más equitativa e igualitaria con la diversidad, una que tras-
cienda las políticas de reconocimiento y busque acciones que permitan a 
los estudiantes valorar, resignificar y reproducir sus lenguas, prácticas, 
conocimientos y valores dentro y fuera de la universidad� 

En este sentido, el reconocimiento constituye el primer eslabón para 
la descolonización; radica en el hecho de autoadscribirse como indígena 
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y, como complemento, la afirmación3 de que estos son discriminados por 
ser diferentes y diversos, para después promulgar acciones y metáforas 
que reinventen el quehacer pedagógico de la universidad� Así lo entiende 
la enbio como formadora de docentes y como institución destinada a la 
población indígena y a los estudiantes como sujetos que han transfor-
mado sus mentalidades y hábitos frente a los procesos de discriminación 
y exclusión cultural� En su paso por esta institución, las y los estudiantes 
se percatan de ello, como Rubí indica:

[En la enbio] está cambiando mi mentalidad, porque 
antes yo era muy así de que no me importaban tanto 
las cosas de la comunidad, pero ya viéndolo desde otro 
contexto ya es muy diferente� La Normal, pues, me ha 
ayudado a eso, a querer mi cultura y mi lengua (Entre-
vista a Rubí, enbio,16 de noviembre del 2022)�

La enbio como sujeto colectivo de transformación

Como puede observarse, la Normal ha servido como lente para examinar 
la realidad en perspectiva contextual e intertextual� Esta mirada inicia 
con la reflexión de la trayectoria histórica en la educación básica, luego 
se traslada al ámbito de la universidad en la que estudian y, finalmente, 
se profundiza en el análisis de escenarios más amplios, sus comunidades 
de origen y las relaciones interculturales que emergen en su interior� En 
estos escenarios los estudiantes trascienden el reconocimiento crítico y 
emprenden acciones para interculturalizar las relaciones socioculturales 
en la enbio y en las comunidades donde se encuentran� Por lo tanto, se 
cumplen dos principios epistemológicos planteados por la lucha por la 
descolonización y las matrices interculturales, la del reconocimiento y la 

3  El hecho de reconocer y afirmar que son discriminados por ser diferentes no significa que se 
acepte dicha práctica, por lo que –más allá de la negatividad de las prácticas– se expande la afir-
mación, es decir, se afirma que la diferencia forma parte del cosmos que nos rodea para después 
emprender acciones emancipadoras que contrarresten el racismo y la discriminación� 
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aceptación de la diversidad cultural del cosmos y la relación complemen-
taria y recíproca entre las culturas�

Dichos principios permiten entrever la capacidad de agenciamiento y 
de resiliencia individual y colectiva que los estudiantes de la enbio cons-
truyen respecto a su cultura de origen y a las adversidades a las que se 
enfrentan por ser diferentes. De este modo, de una afirmación cultural 
etnocéntrica, predominada en y por la escuela, se construye una intercul-
tural pluricéntrica, donde la simultaneidad espacio-temporal de la vida 
cotidiana y de las culturas locales posibilita la emergencia de las rela-
ciones recíprocas y complementarias en la formación de los estudiantes 
y donde las prácticas discriminatorias son los principios para emprender 
los viajes interculturales y descolonizadores desde los mundos de vida�

Entre tanto, los capitales culturales o elementos de identificación 
cultural son resignificados y reaprehendidos dentro y fuera de la univer-
sidad como activos subyacentes a la vida cotidiana de los estudiantes 
que se construyen en los procesos de socialización� Así, para los jóvenes 
partícipes de esta investigación la lengua materna es considerada un 
elemento fundamental de la vida comunitaria� La perciben como una 
ventana por la cual se puede observar, leer y habitar el cosmos� Es un 
elemento prioritario en y para la formación del sujeto, al grado de que 
los trabajos académicos y las tesis tienen que ser escritos en español y en 
la lengua materna�

De este modo, los estudiantes y egresados reconceptualizan y resigni-
fican sus lenguas, que son revaloradas y redescubiertas como elemento 
para la apropiación identitaria y cultural� Sucede lo mismo con la vesti-
menta, la gastronomía, los conocimientos, los valores, etcétera� En 
síntesis, se ha generado una nueva forma de concebir a sus comunidades 
y a la forma de vida que en ellas existen� Al respecto, Rubí indica: “En la 
comunidad no valoramos la lengua, no valoramos nuestra vestimenta� 
En mi pueblo ya se perdió eso de la vestimenta” (Entrevista a Rubí, 
enbio, 16 de noviembre del 2022)� 

Sin embargo, su estancia en la enbio le permitió revalorar elementos 
culturales de su comunidad� La enbio como institución intercultural 
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destinada a los jóvenes provenientes de comunidades indígenas es 
determinante para el desarrollo como profesionistas y como miembros 
de un pueblo indígena� Es decir, el “proyecto educativo” y el quehacer 
pedagógico son fundamentales en la formación práctica y discursiva de 
estos jóvenes� No obstante, las investigaciones, los trabajos académicos 
(individuales y colectivos), las prácticas profesionales y las dinámicas 
áulicas son las acciones que resaltan y abonan en el proceso de resigni-
ficación cultural. A partir de dichos ejercicios, los estudiantes reconocen 
la importancia de sus mundos de vida, pero también de la universidad 
como un campo de disputa que deconstruye el entorno y la imagen de sí 
mismo en relación con los otros�

Enfatizan la deconstrucción porque la consideran como epifenómeno 
de las acciones pedagógicas que permiten debatir la función social de las 
universidades y de la educación superior� Además, les permite abrirse 
al análisis crítico de las experiencias y trayectorias escolares como 
transformaciones que son, a la vez, transculturales, transepistémicas 
y transontológicas y que se matizan en saberes-haceres híbridos� Este 
hecho permite acentuar el análisis en las prácticas y los discursos educa-
tivos que pregonan un quehacer colectivo, multisituado, interactoral e 
intercultural�

Entre tanto, el hacer y construir comunidad dentro de la enbio permite 
que los estudiantes y egresados entretejan sus redes culturales con los 
otros� Sus saberes-haceres y prácticas culturales son complementadas 
y retroalimentadas por el tecnicismo académico� En ese sentido, hablar 
en público, tener la capacidad de mostrar sensibilidad y flexibilidad con 
los otros, contextualizar la didáctica al entorno, ser éticos en el proceso 
formativo, saber hablar la lengua materna, etcétera, son prácticas que 
hacen posible la deconstrucción cultural y profesional que viven� Al 
respecto, Magali reflexiona:

Con que sepan que vienes de la enbio ese ya es como un 
filtro, o sea ya la enbio hizo todos los filtros ¿no? De que 
hablas una lengua, de que sabes hacer materiales didác-
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ticos, de que puedes trabajar en una comunidad, de que 
has ido a prácticas […], y que además tienes fortalecido 
este ser comunitario; entonces es así como en automático 
(Entrevista a Magali, enbio, 10 de abril del 2021)�

La enbio como institución formadora de profesionistas interculturales 
tiene un impacto en las trayectorias y experiencias de sus estudiantes 
y egresados. Lo anterior significa que los jóvenes indígenas en su paso 
por la enbio deconstruyen sus saberes-haceres-decires y sus matrices 
axiológicas. Dichos procesos no significan transplantes culturales, más 
bien se trata de deconstrucciones sentipensadas y necesarias para forjar 
agendas interculturales en el quehacer educativo y en la vida cotidiana 
individual y colectiva� 

Por lo anterior, las políticas y los modelos educativos, así como el tipo 
de institución de educación superior por las que transitan los jóvenes 
indígenas, determinan la formación profesional de los estudiantes y 
egresados� Por ello, el currículo, la permanencia escolar y las prácticas 
educativas deben analizarse en sus complejidades para colocar en tela 
de juicio el conflicto entre el hacer y el deber-hacer, entre la teoría y la 
práctica, entre la comunidad, la escuela y las relaciones interactorales� 

Los estudiantes y egresados de la enbio se desempeñan como servi-
dores comunitarios comprometidos� A diferencia del planteamiento 
gramsciano de intelectuales orgánicos y el de intelectuales indígenas 
(Sánchez, 2016), los servidores comunitarios son aquellos sujetos que 
están comprometidos con la vida cotidiana de su comunidad� Más allá de 
una capacidad intelectual dotada, adquirida o construida, ellos poseen 
elementos concretos de la vida comunitaria que son transformados no 
por su inteligencia racional sino por su ser-estar-hacer-sentir-pensar 
con el mundo que les rodea� Los servidores comunitarios luchan contra 
la abstracción conceptual y de vida sugerida y propuesta desde la racio-
nalidad externa� No se piensan en relación con el Estado, ni por la lucha 
hegemónica o en correspondencia con el gobierno; más bien enfatizan 
florecer la vida comunitaria. Se piensan desde lo político para llegar a 
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construir una política en su dimensión equitativa� El servidor comunitario 
comprometido es el preámbulo para la construcción-configuración del 
sujeto intercultural orgánico�

Con el afán de formar servidores comunitarios comprometidos en 
y con sus comunidades, el quehacer de la enbio se finca en desarrollar 
capacidades de agenciamiento para que se diseñen políticas vincu-
ladas con la justicia social y la vida intercultural de la comunidad� Por 
lo tanto, la función social de la Normal cobra relevancia, puesto que se 
aleja del modelo educativo tradicional de laceración cultural, lingüís-
tica, ontológica y epistémica� Lucha contra la “estructura triangular de 
la colonialidad; la colonialidad del ser, la colonialidad del poder y la 
colonialidad del saber” (Castro-Gómez, 2007, pp� 79), contra las rela-
ciones verticales, de poder y de dominio entre las civilizaciones� Así, los 
jóvenes construyen nuevas y variadas posibilidades de ser-pensar-ha-
cer-vivir-sentir fuera de los nacionalismos epistémicos, metodológicos 
y axiológicos�

La enbio trasciende los muros áulicos-nacionalistas para conver-
tirse en un “laboratorio vivo” (Ruiz, 2019) y desde ahí luchar “contra la 
desigualdad y la sumisión que ese mismo Estado y sus aparatos, incluida 
la universidad, favorecen” (Martínez de la Escalera, 2019, p� 74)� De 
esta manera, el proceso formativo de los estudiantes y egresados está 
centrado en lo experiencial, la cotidianidad, lo lingüístico y no desde el 
profesionalismo academicista occidentalizado�

Por ello, las trayectorias educativas se convierten en una experiencia 
deconstruida, continua y en movimiento, donde la subjetividad se 
fortalece a partir de los elementos de identificación étnica en diálogo 
constante con la diversidad y la alteridad cultural� Desde la exclusión 
y discriminación cultural como práctica habitual de las escuelas tradi-
cionales, la enbio presenta un cambio hacia el reconocimiento de la 
diversidad como otredad trascendental que fortalece sus identidades� En 
ese sentido, los estudiantes y egresados de la enbio son servidores comu-
nitarios comprometidos con la vida intercultural de sus pueblos� Desde 
sus lugares de enunciación, pregonan el establecimiento de “diálogos 
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interculturales con otras culturas del norte y sur global” (Sánchez-An-
tonio y Solórzano-Cruz, 2020, p� 8), diálogos en acción que posibilitan su 
deconstrucción integral, pero también la de la propia Normal� 

Por lo anterior, reconocemos que el trabajo pedagógico-académico 
que la enbio realiza aboga por la gestión y formación de sujetos intercul-
turales que se comprometan con la vida comunitaria� En ese sentido, a 
través de su modelo educativo y de los procesos de enseñanza, la Normal 
contribuye a detonar procesos de descolonización al reconocer la impor-
tancia de los saberes, las lenguas y las prácticas de sus estudiantes y de 
las comunidades a las que pertenecen, pero principalmente, al generar 
prácticas educativas críticas, propias y vinculadas a los contextos� 
Subrayamos también el esfuerzo que realiza curricularmente para revi-
talizar elementos culturales desde dinámicas colectivas-colaborativas, 
experiencias que parten de un escenario local y abordan crítica y reflexi-
vamente el género, la cultura, la religión, la edad, las ideologías, etcétera� 
En ese sentido, Nadia señala: 

Tengo que defender mi lengua, tengo que defender mi 
origen, mi pueblo, mi gente […]� Qué interesante conocer 
mi pasado para que yo pueda defender mi presente […], 
construir algo propio con las comunidades, escuchar a las 
comunidades realmente qué necesitan, qué quieren, qué 
desean (Entrevista a Nadia, enbio, 16 de noviembre del 
2022)�

Estos testimonios ilustran el carácter ético, político y pedagógico que 
la enbio adquiere en la formación de los jóvenes indígenas como actores 
constituidos colectivamente y, sobre todo, como sujetos corresponsables 
de sus respectivos futuros comunitarios�
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Conclusiones 

La educación superior es determinante para el desarrollo no solo de los 
jóvenes, sino también de las comunidades originarias de las que son 
parte� Aunque es cierto que la educación básica, como estandarte del 
Estado para la reproducción de la cultura nacional, ha sido uno de los 
instrumentos colonizadores más eficaces, consideramos que la educación 
superior y exclusivamente la formación docente, es el espacio en el cual 
reposan las ideologías y prácticas coloniales de sumisión� Por lo tanto, es 
el punto de partida para analizar la producción, reproducción y decons-
trucción de las prácticas y discursos discriminatorios-excluyentes, así 
como para fomentar la resistencia y lucha en pro de la descolonización� 
Por ello, la formación de los sujetos profesionales sigue siendo la clave 
para la transformación de la educación� 

La Normal, como institución formadora de profesionales para la 
educación indígena, permite a los estudiantes y egresados revalorar sus 
elementos culturales, reconfigurar sus identidades y reconciliarse socio-
cultural y políticamente con sus culturas de origen� Las experiencias 
formativas, el currículo, las prácticas áulicas y extraáulicas, el trabajo 
con las comunidades, etcétera, hacen que la enbio como institución 
intercultural deje una profunda “huella comunitaria” (Rivera Olvera et 
al�, 2023) en estos jóvenes, desmontando con ello la falsa idea de que 
un sujeto letrado posee “mejor calidad de vida” y que ser profesionista 
significa “ser alguien en la vida”. El tránsito por esta institución hace 
que estudiantes y egresados abandonen el mito de un futuro esperan-
zador-individualista y meritocrático transitando hacia un imaginario 
colectivo, donde el contexto como “sujeto colectivo de conocimiento” 
(Kniffky, 2019) y como “sujeto doliente” (Adorno, 2014) ordena y coor-
dina las acciones con las condiciones del contexto� 

De este modo, en la Normal se trasciende la praxis educativa tradi-
cional hegemónica y excluyente para dar paso a un proceso intercultural 
emergente, amigable y respetuoso con la diversidad que aboga por la 
justicia epistémica y por la construcción colaborativa de conocimiento� 



55 

Hacia la descolonización de la formación docente en la  
Escuela Normal Bilingüe Intercultural de Oaxaca 

35-59

julio-diciembre 2024  | ISSN digital 2594-1852

Así, aunque su caminar esté condicionado por reformas, políticas, presu-
puestos, infraestructuras y equipamientos, su misión principal sigue 
siendo formar profesionales en, para y con la diversidad� La enbio se 
muestra como una institución política-académica que intenta ir más allá 
de la formación profesional, impulsando procesos formativos que les 
permitan a los estudiantes y egresados construir acciones pedagógicas 
que buscan superar los nacionalismos epistemológicos para abrir las 
puertas a la diversidad cultural y lingüística� Por lo tanto, forja agendas 
comunes para la construcción de nuevas redes de aprendizaje y la crea-
ción de nuevas comunidades, de manera que busca interculturalizar y 
comunalizar no solo el ámbito escolar sino también la vida misma�

Los profesionales formados en esta institución fungen como servi-
dores comunitarios, que en su quehacer ético fomentan el respeto, 
el compromiso, la solidaridad y la compartencia colectiva� Este aún 
reciente y emergente cambio de perfil y función de sus egresados 
requerirá futuras investigaciones que profundicen en sus experiencias 
profesionales frente a grupo, donde coincidirán con docentes que aportan 
una formación magisterial mucho más convencional� Instituciones de 
educación superior como la enbio, que han iniciado un proceso de inter-
culturalización y descolonización, desafían el sistema educativo en su 
conjunto� Para transformar este sistema hace falta repensar la escuela 
y la interculturalidad en sí misma, para pensar y practicar otras formas 
y posibilidades de diálogo, así como para pilotear innovaciones en las 
gestiones del quehacer pedagógico� Se requieren redes interactorales 
de intercambio de experiencias para afianzar los avances logrados tanto 
como para contemplar y construir horizontes de esperanzas y voluntades 
que pregonen la urgencia y emergencia de construir otras experiencias 
en la educación intercultural�
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Resumen 

El presente artículo aborda una reflexión crítica de la reconfiguración 
de una de las funciones sustantivas de las instituciones de educación 
superior intercultural, que se conciben como uno de los ejes medulares y 
transversales del currículo intercultural� Se trata, pues, de la vinculación 
comunitaria como apuesta a la construcción de procesos de formación 
intercultural decoloniales y con sentido interepistémico� Esta experiencia 
parte del cuestionamiento de si es posible construir una vinculación 
comunitaria-universitaria decolonial y que además asuma el diálogo de 
saberes e intersaberes como apuesta político-educativa� 

Desde este posicionamiento, se plantea una perspectiva teórica 
centrada en procesos decoloniales críticos y la construcción del diálogo 
de saberes a partir de la experiencia de agentes universitarios como inter-
locutores de los procesos de aprendizaje en la Universidad Intercultural 
de Chiapas� La ruta metodológica que guió el proceso de investigación 
vinculada se posiciona desde una perspectiva comprensiva cualitativa y 
desde una etnografía crítica como descripción densa de la perspectiva 
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que se tiene de los agentes educativos con relación a la participación 
comunitaria en la vinculación y la apuesta por la construcción de una 
ruta crítica que posibilite el diseño de una vinculación comunitaria deco-
lonial crítica. Finalmente, esta posibilidad de reflexión dialéctica entre 
teoría y práctica dibuja referentes éticos-metodológicos como principios 
articuladores en procesos de vinculación comunitaria, como apuesta 
transformadora en espacios de formación universitaria que trastoca los 
currículos convencionales y posibilita la interculturalización de las prác-
ticas formativas no como una condición funcional sino como apuesta 
crítica-transformadora�

Palabras clave: universidad, vinculación comunitaria, decolonialidad, 
diálogo de saberes, interculturalidad� 

Abstract

This article addresses a critical reflection on the reconfiguration of one 
of the substantive functions of intercultural higher education institu-
tions that are conceived as one of the core and transversal axes of the 
intercultural curriculum; it is therefore about community bonding as 
a commitment to the construction of decolonial intercultural forma-
tion processes with an interepistemic sense. This experience is based on 
the question of whether it is possible to build a real decolonial commu-
nity-university connection? and that also assumes the dialogue of 
knowledge and inter-knowledge as a political-educational commitment. 
From this positioning, a theoretical perspective is proposed focused on 
critical decolonial processes and the construction of the dialogue of 
knowledge based on the experience of university agents as interlocutors 
of the learning processes at the Universidad Intercultural de Chiapas� 
The methodological route that guided the linked research process is 
positioned from a comprehensive qualitative perspective and from a 
critical ethnography as a dense description of the perspective held by 
educational agents in relation to community participation in linking 
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and the commitment to construction of a critical route that enables 
the design of a critical decolonial community connection. Finally, this 
possibility of dialectical reflection between theory and practice draws 
ethical-methodological references as articulating principles in commu-
nity bonding processes as a transformative commitment in university 
training spaces that disrupts conventional curricula and enables the 
interculturalization of training practices not as a condition functional 
but as a critical-transformative commitment.

Keywords: university, community linkage, decoloniality, dialogue of 
knowledge, interculturality.

Introducción

En América Latina surge el movimiento social, cultural y político más 
importante del siglo xx: el indigenismo (Bengoa, 1995), el cual entre 
1920 y 1970, marcó la oficialización de una ideología estatal, interven-
cionista y asistencialista, respaldada por recursos para implementar 
el proyecto nacional (Favre, 1999)� Esta visión no solo prevaleció en 
América Latina, sino también, en México, Norteamérica y Europa� Sin 
embargo, este movimiento ideológico fue implantado por intelectuales 
y políticos no indígenas para la integración de indígenas a la sociedad 
nacional (Aguirre Beltrán, 1976) y para consolidar el proyecto político 
moderno basado en el modelo de sociedad monocultural y monolingüe 
(Stavenhagen, 2013)� 

En este contexto, el Estado nación, en la convicción de consolidar la 
sociedad nacional monolingüe a través del mestizaje, apuntó a la supre-
sión de las lenguas maternas a través de la castellanización, siendo la 
educación indígena1 un medio para la asimilación blanda de los pueblos 
indígenas (Bengoa, 1995)� No obstante, dentro de la resistencia de comu-
nidades rurales, indígenas y campesinas se conformaron movimientos 

1  Educación indígena, educación bilingüe-bicultural y educación propia se utilizan para referir el 
antecedente histórico de la actual educación superior intercultural (esi) en México�
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sociales como posibilidad de buscar alternativas a la administración 
política-económica, que implicó reivindicaciones étnico-culturales 
conectadas a la autonomía indígena2 y la lucha histórica-política de 
grupos sociales subalternos�

En relación con lo anterior, la demanda social por una educación con 
mayor pertinencia cultural y lingüística se suscitó en 1974 en el primer 
Congreso Indígena en Chiapas, reflejo del reclamo político de sectores 
sociales excluidos y marginados de la educación superior (Bartra y Otero, 
2008)� Para los años ochenta, la Secretaría de Educación Pública (sep) 
crea el subsistema de educación bilingüe-bicultural3 en México� Por otro 
lado, a finales del siglo pasado, con la creación del pacto Acuerdos de 
San Andrés y la firma del convenio 1694 de la Organización Internacional 
del Trabajo (oit), se reconoce la diversidad cultural y lingüística de los 
pueblos indígenas en los estados nacionales en el marco del derecho a la 
educación intercultural en Latinoamérica� Lo anterior, en los noventa, 
se establece en la Constitución mexicana5 como un derecho educativo la 
educación bilingüe-bicultural de la sociedad multicultural�

2  López Bárcenas (2005) refiere sobre la autonomía de los pueblos indígenas como “[…] necesaria 
porque existen diversas sociedades con culturas diferentes a la dominante, con presencia previa 
incluso a la formación del Estado mexicano y que, a pesar de las políticas colonialistas, conservan su 
propio horizonte de vida” (p� 31)� 
3  Por medio de la Dirección General de Educación Indígena (dgei) en 1970 el ini y la sep, fundaron 
la Alianza Nacional de Profesionales Indígenas Bilingües (anpibac), institución encargada de la 
formación de docentes promotores de la educación indígena� 
4  En 1989 se firma el Convenio 169 de la oit para superar la política indigenista de los años 
cincuenta� Se establece con ello “una nueva relación entre los pueblos indígenas del país y el Estado, 
sus instituciones y niveles de gobierno […] para reconocer a los pueblos indígenas como nuevos 
sujetos de derecho” (Aubry, 2003, p� 26)� Es decir, se posibilita el reconocimiento de la condición 
de los pueblos indígenas como sujetos de derechos, entre ellos, al acceso a la educación superior�
5  En el artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (cpeum) se esta-
blece el derecho a la educación bilingüe bicultural de los pueblos indígenas, en el que se señala “La 
educación que imparta el Estado, tendrá [que] promover mediante la enseñanza el conocimiento 
de la pluralidad lingüística de la Nación y el respeto a los derechos lingüísticos de los pueblos indí-
genas […]” (Ley General de Educación, 1993, p� 88)� Es decir, la educación con pertinencia cultural 
y lingüística sería un derecho de los pueblos indígenas�
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Posteriormente, se plantean dos coyunturas históricas que marcaron 
el surgimiento de la Educación Superior Intercultural en México� Por un 
lado, se generó a partir de 1994 con el Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional (ezln),6 pero por otro, en 2001 se institucionaliza y oficializa la 
interculturalidad a través de la creación de la Coordinación General de 
Educación Intercultural y Bilingüe (cgeib-sep) (Bermúdez-Urbina, 2015)� 

Posicionamiento teórico-metodológico

El presente texto da cuenta del análisis comparativo de las perspectivas 
de actores educativos sobre la vinculación comunitaria en la Universidad 
Intercultural de Chiapas y la reflexión teórico-crítica de los elementos 
ético-metodológicos que fundamentan una apuesta de vinculación comu-
nitaria universitaria desde la decolonialidad y el diálogo de saberes crítico� 

De esta manera, la universidad como institución en la modernidad del 
siglo xxi se encuentra en crisis (De Sousa Santos, 2007), dado a la ideo-
logía política que reproduce cánones de pensamiento occidental instalado 
en las academias (Grosfoguel, 2013), históricamente legitimada como 
lugar único de producción de conocimiento y de fronteras epistémicas 
intransgredidas (Castro-Gómez, 2007), que niega otras epistemologías 
deslocalizando su realidad regional (Walsh, 2009)� En contraparte, los 
sujetos históricos, a menudo de pueblos originarios, se reconocen a partir 
de un complejo sistema de conocimientos contextualizados, es decir, lo 
marcado geo-históricamente por el sujeto, contrastando con la visión de 
mundo occidentalizada (Mignolo, 2003)�

En este sentido, se asume que en la educación superior la instrumen-
talización del conocimiento científico aún prevalece, arraigada en el 
paradigma científico-técnico, y que es necesaria la construcción de un 
proyecto educativo ético-político-ontológico-epistémico que tienda a “la 

6  En 1994 el surgimiento del ezln fue un acto de rebelión de los pueblos indígenas ante el desarrollo 
de políticas públicas neoliberales, y generó confrontaciones por espacios de negociación y reivindi-
cación política de los pueblos frente al Estado� En este sentido, una de sus demandas centrales sería 
la educación con pertinencia cultural y lingüística�
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decolonización de la universidad [como] pensamiento integrativo en el 
que la ciencia occidental pueda enlazarse con otras formas de produc-
ción de conocimientos, con la esperanza de que la educación deje de ser 
aliados del capitalismo” (Castro-Gómez, 2007, p� 90)� Desde esta pers-
pectiva, superar el modelo epistemológico moderno-colonial o la hybris 
del punto cero es crucial para trascender la producción convencional de 
conocimiento disciplinar en la universidad�

En relación con la idea anterior, la universidad colonizada se mani-
fiesta en tres niveles: dominada por sistemas científicos y conocimiento 
experto, perpetuando la colonialidad del saber y enraizada en una 
geopolítica del conocimiento dentro del sistema mundial (Restrepo, 
2018)� Por ello, el desafío radica en transformar los discursos retóricos a 
acciones tangibles, con el fin de no solo trascender el enfoque disciplinar 
y fortalecer la colaboración interdisciplinaria, sino también involucrar 
activamente a los actores comunitarios en la definición de proyectos 
educativos con pertinencia cultural y lingüísticas como función sustan-
tiva universitaria para abordar los desafíos comunitarios�

Cabe mencionar que los pueblos originarios resisten la educación 
instrumental y la negación de las racionalidades otras frente a la trans-
formación de procesos de aculturación en la educación, dado que “los 
tiempos actuales nos están marcando nuevas pautas en los procesos 
educativos, puesto que los esquemas tradicionales universitarios cada día 
son más obsoletos, en el que el predominio había sido la cátedra docente 
en un espacio definido y delimitado” (Nájera, 2020, p. 10). Es decir, 
desde otras geografías se generan perspectivas educativas del sur-global, 
bajo enfoques dinámicos y flexibles, que persiguen la reivindicación de 
la diferencia étnica como herramienta pedagógica para generar entornos 
de interaprendizaje experienciales, dialógicos y constructivistas�

Sucede, pues, que la vigencia de las universidades, como espacios 
educativos homogéneos, radica en su aspiración por integrar a la sociedad 
en la vida moderna occidental� De esta manera, “uno de los principales 
retos que enfrenta la educación pública en México ha sido el de romper 
con el encapsulamiento moldeado por el capitalismo” (Nájera, 2020, 



67 

Saberes y vinculación comunitaria 61-87

julio-diciembre 2024  | ISSN digital 2594-1852

p� 13)� De este modo, las múltiples expresiones de resistencia y lucha 
del movimiento político-pedagógico frente al capitalismo cognitivo y 
al multiculturalismo neoliberal apuntan hacia la justicia epistémica de 
sociedades cada vez más diversas�

El desarrollo de la investigación se enmarca en la metodología cualita-
tiva, recuperando a Taylor y Bogdán (1989) y Lincoln et al. (2012), quienes 
plantean que es de suma importancia las experiencias de las y los interlo-
cutores como sujetos que interpretan y reinterpretan el mundo social� 

Para situarse en una universidad intercultural fue prioritaria la gene-
ración de espacios de encuentros horizontales con los colaboradores de la 
investigación como posibilidad de cuestionamiento de la realidad social 
para la comprensión gradual del problema de investigación (Rappaport 
y Rodríguez, 2007). Así mismo, el método etnográfico fue de utilidad 
para observar de manera participativa7 la praxis de la figura docente, 
dado que “[…] se encuentra en la perspectiva desde la cual se interpreta 
[…] en las maneras de comprender la transformación” (Rockwell, 2009, 
p� 30)� Es decir, la transformación educativa parte de la praxis educativa 
de quien colabora como investigador� 

Es importante captar las prácticas educativas que inciden en la cons-
trucción de la vida académica de manera cotidiana y el sentido que 
figura la vinculación como práctica docente. Se parte del hecho de que 
“todo conocimiento social se encuentra en las relaciones concretas que 
el investigador mantiene con su campo” (Velasco y Díaz de Rada, 1997, 
p� 226)� Por ello, la interpretación de la cultura universitaria implicó una 
descripción densa, es decir, “rescatar ‘lo dicho’ en el flujo del discurso 
social” (Geertz, 2000, p� 32), sobre los hilos conductores y focos de aten-
ción que guían el presente texto�

El desarrollo de la investigación se basó en el muestreo de tipo teórico 
o intencionado con actores educativos de la Universidad Intercultural 

7  Con relación a las técnicas para la construcción de datos, fue de utilidad la observación partici-
pante para realizar “descripciones detalladas de situaciones, eventos, interacciones, conductas y 
sus manifestaciones” (Hernández y Baptista, 2010, p� 9)� Además, para el registro de datos fue de 
utilidad la libreta de campo en la documentación de las experiencias de investigación�
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de Chiapas� En este sentido, el acercamiento con los colaboradores 
estudiantes de la Universidad Intercultural de Chiapas fue a través de 
diálogos concentrados, y se accedió a participar en la discusión con 
relación al sentido de la vinculación comunitaria desde el ámbito de la 
educación superior intercultural, solicitando guardar el anonimato para 
la protección de su identidad� 

Finalmente, la sistematización y el análisis de los datos se realizó a 
partir de un proceso hermenéutico-dialéctico, comparando y contras-
tando dichas comprensiones para lograr una síntesis de las construcciones 
(Lincoln et al., 2012)� Para Wiesenfeld (2001), “las categorías son descu-
biertas por el investigador, como se sustenta en la teoría fundamentada” 
(p� 160)� En atención a esto se procedió al agrupamiento temático para 
la formulación de proposiciones teóricas, es decir, la triangulación 
(Denzin, 1978)� Además, posibilitó incorporar la hermenéutica diatópica 
como referente para la comprensión crítica de la experiencia de las y los 
colaboradores y la incidencia de su participación en la identificación de 
elementos ético-metodológicos que participan en la construcción de una 
vinculación comunitaria comprometida con, para y desde la comunidad�

El proyecto de creación de las universidades 
interculturales en México 

Inicialmente, la interculturalización de la educación superior en México 
como política educativa nacional se impulsó con la creación de las 
universidades interculturales (uuii), en el sexenio de Vicente Fox, por 
la Coordinación General de Educación Intercultural de la Secretaría de 
Educación Pública (cgeib-sep).8 En este contexto, las uuii son un tipo 
de instituciones interculturales de educación superior (iies) (Mato, 
2009) promovidas por la política multicultural de equidad en la educa-

8  La cgeib es actualmente nombrada Dirección General de Educación Superior y Universidades 
Interculturales (dgesui)� Para Dietz y Mateos Cortés (2019) las uuii se crean “[…] ‘desde arriba y 
desde afuera’, de financiación pública y figura jurídica ‘organismo público descentralizado estatal’” 
(p. 169). Es decir, responde a una propuesta educativa oficial.
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ción superior y de continuidad en las propuestas educativas de Felipe 
Calderón, Peña Nieto y el actual gobierno de la cuarta transformación 
(4T)9 de Andrés Manuel López Obrador�

Por su parte, las uuii buscan transformar la educación hegemónica 
de la fase del indigenismo, como plantea Mateos Cortés et al. (2016) al 
mencionar que la apuesta es “superar las estrategias asimilacionistas 
adoptadas por las políticas educativas generadas en gobiernos ante-
riores […]” (p� 810)� Es decir, en esta propuesta educativa se considera la 
realidad regional en sus programas educativos, articulando una forma-
ción profesional de jóvenes indígenas, no indígenas, afrodescendientes 
abordando los sistemas de conocimientos locales�

El deber ser de las universidades interculturales: retos 
contemporáneos

El subsistema de las uuii nace como parte de las demandas históricas 
de los pueblos indígenas en la lucha político-social por una educación 
propia. Actualmente, la Subsecretaría de Educación Superior ha oficia-
lizado 17 uuii10 en diferentes entidades federativas del país� Su oferta 
educativa promueve el ingreso de jóvenes preferentemente indígenas, 
mestizos y afrodescendientes� En relación con el aspecto formativo en las 
uuii, estas se rigen bajo el Modelo Educativo Intercultural, que propicia 
la formación constructivista sociocultural� De ahí que la intención social 

9  En la propuesta educativa de la 4T, la sep crea las Universidades para el Bienestar Benito Juárez 
García (ubjg) para la atención de jóvenes y adultos rechazados de las universidades públicas en el país�
10  Este subsistema de 17 uuii se encuentra conformado por las siguientes instituciones: Univer-
sidad Intercultural del Estado de México, Universidad Intercultural de Chiapas, Universidad 
Intercultural del Estado de Tabasco, Universidad Intercultural del Estado de Puebla, Universidad 
Veracruzana Intercultural, Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo, Universidad Intercul-
tural de Guerrero, Universidad Intercultural Indígena de Michoacán, Universidad Intercultural de 
San Luis Potosí, Universidad Intercultural del Estado de Hidalgo, Universidad Autónoma Intercul-
tural de Sinaloa, Universidad Intercultural de Baja California, Universidad Intercultural de Colima, 
la Universidad Intercultural de Guanajuato, Universidad Intercultural de Campeche, Universidad 
Intercultural de Tlaxcala y la Universidad del Pueblo Yaqui de Sonora�
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de sus programas educativos sea “preparar a jóvenes indígenas para que 
sean agentes activos de transformación en su entorno” (Casillas Muñoz 
y Santini Villar, 2006, p� 22)� Así mismo, su sello distintivo reside en la 
formación universitaria intercultural�

En este sentido, los estudiantes desarrollan habilidades para la cons-
trucción de competencias profesionales, el cual versa en que “el saber 
hacer integra conocimientos, habilidades y actitudes que implican […] 
toma de decisiones y solución de problemas en las experiencias de vincu-
lación con la comunidad” (Casillas Muñoz y Santini Villar, 2006, p� 188)� 
Además, la formación se basa en ejes transversales: disciplinar, lenguas, 
sociocultural y vinculación con la comunidad, y ejes formativos: básico, 
profesional y especialización� 

Por su parte, el eje transversal de vinculación con la comunidad tiene 
que ver con procesos educativos relacionados con la vinculación como 
función sustantiva de la práctica docente en la formación de las y los 
estudiantes orientada a la construcción de conocimientos durante el 
desarrollo de los proyectos integradores11 (pi) a partir de la creación de 
equipos de trabajo a los sectores y comunidades de vinculación�

11  Los pi permiten la integración de las diferentes áreas del conocimiento y la solución de problemas 
de manera integral, articulando la investigación y la formación metodológica de este proceso como 
elementos del proceso de aprendizaje basado en proyectos académicos (Casillas Muñoz y Santini 
Villar, 2006)� 
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Figura 1. Funciones sustantivas de las uui

Fuente: Elaboración propia a partir de Casillas Muñoz y Santini Villar (2006). 

La interculturalidad crítica y la decolonialidad como 
posicionamiento político-pedagógico 

Históricamente, se relaciona la universidad con el surgimiento del 
Estado nación y el capitalismo global, ambos sistemas de dominación 
en el sistema-mundo y procesos históricos que conforma una estructura 
social geopolítica entre centro y periferia desde la perspectiva eurocén-
trica (Wallerstein, 1992)� Desde esta óptica, la crítica decolonial plantea 
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la imposición de un sistema mundo-moderno-colonial, producto de la 
centralidad geopolítica del norte global, en la producción hegemónica 
del conocimiento en donde se imponen formas de pensamiento que legi-
timan las desigualdades sociales�

En este contexto, diversos teóricos (Quijano, 1992; Mignolo, 2003; 
Maldonado-Torres, 2007) plantean la existencia tres dimensiones de la 
colonialidad:12 del poder, del saber y del ser� Es decir, a través de disposi-
tivos del poder se subsume la matriz epistémica de los pueblos indígenas� 
De modo que, de acuerdo con Mignolo (2003), se sume la presencia de 
geopolíticas del conocimiento y el pensamiento fronterizo13 que desnatu-
raliza la episteme colonial y la construcción horizontal de racionalidades 
“otras”, muy conectado con la ecología de saberes14 De Sousa Santos 
(2009) en la revitalización de las pluralidades epistémicas�

Así mismo, la interepistemología indígena15 de Walsh (2009) y el 
diálogo intercultural16 proponen una construcción de conocimientos 
que cuestiona las múltiples formas de negación histórica de los cono-

12  Maldonado-Torres (2007) refiere sobre la colonialidad del poder la interrelación entre formas 
modernas de explotación y dominación, la colonialidad del saber, el rol de la epistemología y la 
producción del conocimiento y la colonialidad del ser la experiencia vivida de la colonización�
13  Mignolo (2003) señala sobre el pensamiento fronterizo “lugares de historia, de memoria, de 
dolor, de lenguas y saberes diversos […]” (p� 22)� En ese sentido, se deduce la importancia de dar un 
giro epistémico en la universidad ante la imposición de narrativas pedagógicas eurocéntricas y una 
relación vertical entre docentes y estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje, lo cual genera 
asimetrías y obstaculiza la construcción horizontal de interaprendizajes�
14  Siguiendo a De Sousa Santos (2009), la ecología de saberes es un “conjunto de prácticas que 
promueven una nueva convivencia activa de saberes […], incluido el saber científico, [que] se pueden 
enriquecer en este diálogo” (p� 70)� Es decir, la posibilidad del diálogo interepistémico basado en la 
transformación a las condiciones de desigualdad histórica en la producción del conocimiento�
15  Parafraseando a Walsh (2009), plantea sobre interepistemologías una forma de referir el campo 
relacional entre el conocimiento indígena y el occidental, para la construcción de categorías propias�
16  Según la cgeib (2004), dentro de las reflexiones que elabora Fornet se plantea que la educa-
ción enfocada en la convivencia y el diálogo intercultural debe basarse en el intercambio de saberes 
dentro de los procesos educativos� Esto conlleva la construcción de conocimientos que permitan 
trascender lo propio y valorar lo diferente, reconociendo lo propio en lo ajeno� Así, es una alternativa 
al pensamiento único occidental, dado que la memoria histórica y la tradición oral de los pueblos 
nos invitan a repensar la dinámica social sin lentes coloniales, desde otros universos de existencia�



73 

Saberes y vinculación comunitaria 61-87

julio-diciembre 2024  | ISSN digital 2594-1852

cimientos culturales que junto a la transmodernidad17 de Dussel (1994) 
y el pluriverso18 de Escobar (2003) posibilitan la construcción de un 
paradigma intercultural ético-político con justicia epistémica en espa-
cios universitarios� De acuerdo con lo anterior, la interculturalidad 
desde una perspectiva crítica implica la construcción de un proyecto 
político-pedagógico, que siguiendo a Walsh (2009), puede asumirse 
como “herramienta pedagógica que cuestiona los patrones de poder […] 
que alienta la creación de modos ‘otros’ de pensar, ser, estar, aprender, 
enseñar” (p� 13), es decir, a contracorriente del racismo epistémico a 
estudiantes indígenas y no indígenas�

Resultados

De esta manera, el contexto de estudio se realizó desde la Universidad 
Intercultural de Chiapas (unich) particularmente de la sede central 
ubicada en San Cristóbal de Las Casas, en el estado de Chiapas� Esta 
fue fundada en 200419, sin embargo, comenzó a operar oficialmente para 
2005 luego de un estudio de factibilidad para el diseño de los primeros 
programas de estudios20 en consonancia al contexto local y regional 
(Fábregas Puig, 2008)� Así mismo, la unich oferta servicio educativo en 
la sede central de San Cristóbal de las Casas (sclc) y en cuatro unidades 

17  Ante la crisis civilizatoria, una vía alterna de emancipación social y estrategia transformadora 
se considera la transmodernidad de Dussel (1994), la cual versa en el “intento liberador […] de 
momentos culturales propios negados, despreciados que se encuentran en la exterioridad de la 
Modernidad; valores tradicionales ignorados, que deben ser el punto de arranque de una crítica 
interna, esto supone un tiempo largo de resistencia” (p� 24)�
18  Se plantea la existencia de diversos universos de existencia políticos-étnicos-territoriales-au-
tónomos que expresan las plurales formas de vivir, sentir y hacer bajo la lógica de “mundos u 
ontologías relacionales y defensa del pluriverso” (Escobar, 2014, p� 77)� Es decir, la construcción 
de un mundo donde quepan muchos mundos en pro del bienestar y justicia social de los pueblos�
19  Decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado No. 276, de fecha 1 de diciembre de 2004.
20  De acuerdo con el Plan Rector de Desarrollo Institucional (2021-2024), en la unich se imparten 
siete programas educativos: Comunicación Intercultural, Desarrollo Sustentable, Turismo Alter-
nativo, Lengua y Cultura, –años más tarde– Derecho Intercultural, Medicina Intercultural y 
Agroecología (Plan Rector de Desarrollo Institucional, 2021)�
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académicas multidisciplinarias: Las Margaritas, Oxchuc, Yajalón, Valle 
del Tulijá (Salto de Agua), y recientemente, hace no más de dos años 
se abrieron dos unidades académicas multimodales en la localidad El 
Porvenir y el ejido Bachajón� 

Ahora bien, es importante mencionar que uno de los elementos más 
importantes de la vinculación es que los estudiantes se ganen la confianza 
de los actores locales de los espacios en donde se realiza la vinculación 
comunitaria, lo cual implica respeto, escucha atenta y disposición al 
diálogo con otros modos de vida� Por su parte, en un grupo de discusión 
de la sede central sclc, un estudiante de sexto semestre de la Licencia-
tura en Médico Cirujano compartió:

Para mi vinculación, no solo nace en el aspecto comu-
nitario� Nace desde cómo es que tú te relacionas con las 
personas� Vincularse es como cada uno se conecta con las 
personas y como aprendes y convives con ellos (Comu-
nicación personal, San Cristóbal de Las Casas, 18 de 
septiembre de 2023)� 

En este sentido, se comprende el concepto de vinculación más allá de 
lo comunitario, en tanto que la relación interpersonal y el aprendizaje 
mutuo en la convivencia con actores sociales es central� Debe señalarse 
que las experiencias en la vinculación son diversas durante el trayecto 
formativo de los estudiantes� Una estudiante de tercer semestre de Desa-
rrollo Sustentable menciona: 

Nos enseñan que ir a la vinculación comunitaria, de una 
manera más interna, estar en la cocina de la comunidad, 
es hacer una excelente vinculación, porque no estamos en 
lo superficial de la comunidad, nos estamos integrando 
con las familias […]� Ellos te enseñan muchos procesos de 
cómo tomar la vida, la importancia que le dan a su espiri-
tualidad, ese conjunto de formas de expresión, aprender la 
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lengua, es todavía más interno (Comunicación personal, 
San Cristóbal de Las Casas, 18 de septiembre de 2023)� 

En su reflexión, la estudiante señala que estar en la cocina es un 
espacio social de convivencia con las familias de la comunidad, esencial 
en el aprendizaje de sus modos de vida� En relación con la idea anterior, 
se deduce que la vinculación interna es un proceso en el que las estu-
diantes se involucran en la vida y prácticas de la comunidad con las que 
se relacionan� Sin embargo, es necesario establecer una vinculación más 
cercana y fraterna con las familias, así como una participación en las 
actividades cotidianas de la comunidad� Sucede, pues, que en el mismo 
grupo de discusión se reflexiona en torno a estrategias de integración 
en la comunidad de los estudiantes para colaborar con las familias� Al 
respecto, una estudiante bilingüe tsotsil de tercer semestre de la carrera 
en Desarrollo Sustentable refiere:

A nosotros se nos enseñó a que no vas a ir a exprimir 
información, que vas a incorporarte con ellos� Nosotros, 
con mi, equipo ya conocemos a la comunidad� Siempre 
cuando llegamos y vemos a las personas trabajando les 
decimos si les podemos ayudar� Llega la noche y dicen 
‘vamos a mi casa y cenamos’� Al inicio llegas con ese miedo 
de que si haces algo malo te sacan� Vas aprendiendo 
(Comunicación personal, San Cristóbal de Las Casas, 18 
de septiembre de 2023)� 

En esta experiencia, la estudiante originaria de la comunidad desem-
peña un papel muy importante en cuanto al conocimiento previo sobre 
la organización comunitaria, autoridades comunitarias y la selección 
de informantes clave para el proceso de vinculación� De esta manera, 
el proceso de integración a la comunidad implica involucrarse en sus 
actividades cotidianas y compartir experiencias, lo cual enriquece el 
aprendizaje convivencial al posibilitar una comprensión más amplia de 
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la vida comunitaria, sus dinámicas y fortalecer los vínculos interperso-
nales más allá de únicamente buscar información�

Cabe considerar que la integración en la comunidad, especialmente 
cuando se trata de un estudiante hablante de la lengua originaria, 
aumenta la confianza y facilita la interacción con los actores locales para 
el aprendizaje convivencial� De acuerdo con la experiencia de una estu-
diante tsotsil de séptimo semestre de Turismo Alternativo de la sede 
central sclc:

Estuve trabajando en dos comunidades, en Tila tres 
semestres y en Simojovel� Ahora, en 7�º ya es otra moda-
lidad� Es el proceso de titulación� Tendría que elegir, y 
pues, seguir en esa comunidad […] yo hablo la lengua 
tsotsil. Puedo dominar más, y ya estoy más en confianza 
con la comunidad� Yo me siento más segura y me brindan 
más información. Me da más confianza a mi seguridad 
(Comunicación personal, San Cristóbal de Las Casas, 18 
de septiembre de 2023)� 

En esta óptica, ser hablante de lengua originaria no solo brinda segu-
ridad y confianza en la interacción con la comunidad, sino que también 
promueve un intercambio cultural y un diálogo profundo con los actores 
locales, lo cual facilita la obtención de información en el proceso de 
investigación y continuidad en la comunidad hasta el proceso de titula-
ción� En ese sentido, se comprende que las experiencias en las salidas a 
campo contribuyen a la retroalimentación de los aprendizajes teóricos 
adquiridos en la universidad� 

Por su parte, el eje transversal de las lenguas originarias es funda-
mental en el proceso de vinculación comunitaria� No obstante, esta 
situación se vuelve relevante para los estudiantes al adquirir una lengua 
originaria acorde a la comunidad de vinculación� Al respecto, una estu-
diante de tercer semestre de Desarrollo Sustentable en sede central sclc 
sostiene:
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En mi equipo no hablamos ninguna lengua, pero no lo 
vemos como una barrera de vinculación con las personas� 
Hay señoras que nos apoyan con la traducción, y es de 
las cosas más interesantes del proceso de vinculación� Es 
estar con ellos y convivir� No es como nos enseñan en la 
unich: tienen que ir a investigar esto� Como investiga-
dores crecemos con la comunidad, nos fortalecemos con 
nuestra formación académica (Comunicación personal, 
San Cristóbal de Las Casas, 18 de septiembre de 2023)� 

La estudiante sostiene que el respaldo de las familias en la comunidad 
de vinculación es importante en cuanto al recibimiento de estudiantes 
kaxlanes (no perteneciente a la comunidad), específicamente cuando 
no se domina la lengua originaria� En este sentido, al menos en esta 
experiencia de vinculación el obstáculo lingüístico se superó con la 
traducción de la lengua originaria por parte del propio informante, en 
los espacios de diálogo y convivencia familiar, misma que es una herra-
mienta de aprendizaje convivencial en la comunidad� No obstante, ser 
un estudiante bilingüe tseltal que realiza procesos de investigación en su 
municipio de origen no significa tener retos al comunicarse con actores 
locales en su lengua� Al respecto, un estudiante de la Licenciatura en 
Lengua y Cultura de séptimo semestre refiere:

En mi caso, siento mucha facilidad de palabra en la comu-
nidad� Los retos que yo tuve fue cuando nos presentamos 
por primera vez a la comunidad� Se reunieron todos los 
habitantes y elegimos a la persona que iba a hablar del 
equipo� Es bien complicado hablar la lengua tseltal con 
los habitantes, porque al momento de que quieres hablar, 
no te sale como tú quieres y sientes pena (Comunicación 
personal, Oxchuc, 15 de septiembre de 2023)�
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Desde esta mirada, la presentación del proyecto integrador por parte 
del equipo de vinculación ante las autoridades comunitarias para su 
aprobación es clave. Ahora bien, se infiere que el manejo de escenarios 
y la seguridad en el diálogo es un reto para el estudiante hablante de 
lengua originaria en el encuentro con sabias y sabios de las comunidades� 
En relación con el análisis sobre los hallazgos encontrados, el proceso de 
vinculación comunitaria revela una serie de temas fundamentales que 
articulan la discusión y que tienen implicaciones profundas tanto en la 
formación profesional de los estudiantes como en su interacción con las 
comunidades originarias� 

En este sentido, entre los temas fundamentales que abordan la 
vinculación comunitaria son la perspectiva y significado de la vincula-
ción comunitaria, el aprendizaje convivencial desde la comunidad de 
vinculación, el intercambio cultural y el diálogo con actores locales, la 
adaptación y flexibilidad al contexto, así como la ética y responsabi-
lidad en la integración cultural� Asimismo, la perspectiva y significado 
de la vinculación comunitaria es un pilar fundamental en la formación 
profesional de los estudiantes, más allá de los conocimientos teóricos� 
Se reconoce la importancia de la interacción social, la retroalimentación 
mutua y el diálogo en este proceso, lo cual subraya la necesidad de desa-
rrollar habilidades de comunicación y comprensión cultural�

Por ello, el aprendizaje convivencial desde la comunidad de vincula-
ción se presenta como un elemento fundamental para obtener la confianza 
de los actores locales y llevar a cabo procesos de investigación significa-
tivos� Además, la convivencia y el aprendizaje mutuo en la interacción 
con la comunidad son esenciales para profundizar la comprensión de las 
dinámicas sociales y culturales, de allí que el diálogo con actores locales 
facilite la integración en la comunidad y promueva un entendimiento 
más profundo de sus tradiciones, valores y formas de vida� 

Sin embargo, la adaptación y flexibilidad al contexto se destacan 
como elementos esenciales para el trabajo en las comunidades locales� 
Es fundamental poder adaptarse a las circunstancias específicas de cada 
contexto y ser flexible en los enfoques metodológicos para garantizar el 
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éxito de la vinculación� Finalmente, la ética y la responsabilidad en la 
integración cultural son aspectos cruciales para tener en cuenta durante 
todo el proceso de vinculación comunitaria, así como respetar la iden-
tidad y privacidad de las comunidades, actuar con ética en el manejo 
de la información, que son principios fundamentales que deben guiar la 
interacción de los estudiantes con las comunidades originarias� 

Conclusiones

Finalmente, la vinculación comunitaria como eje transversal y poten-
ciador de interaprendizajes y con ello un ejercicio interepistémico se 
convierte en una apuesta decolonial no solo para la interculturaliza-
ción del currículo, sino como apuesta que deconstruye las prácticas de 
vínculo entre universidad y sociedad� Por ello, se plantean referentes 
éticos-metodológicos para la vinculación comunitaria, fundamentados 
en la vinculación comunitaria crítica, que parte de principios ético-po-
líticos y criterios de colaboración, los cuales propician procesos de 
interaprendizaje y construcción de conocimientos pertinentes cultural y 
lingüísticamente (Nájera, 2020)� 

En esta perspectiva de la vinculación crítica se aportan pautas que 
aunque no pretendan ser una fórmula mágica, representan esfuerzos por 
acercarse a la complejidad de las situaciones en las que se lleva a cabo 
la vinculación con la comunidad� Por un lado, se destaca la importancia 
de reconocer a los sujetos como históricos-colectivos en la vinculación 
comunitaria, promoviendo una ética-política y diálogo centrales que 
permiten la territorialización y la escucha crítica, y que ofrecen una alter-
nativa a enfoques extractivistas (Nájera, 2020)�
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Figura 2. Referentes éticos-metodológicos para la vinculación comunitaria

Fuente: Elaboración propia a partir de Nájera (2020).

El esquema gráfico presenta una síntesis de las complejidades que se 
construyen en torno a la vinculación comunitaria� Por un lado, el ejer-
cicio de planificación institucional marca el sentido y compromiso de la 
vinculación que se pretende poner en práctica, puesto que estará atra-
vesada por el reconocimiento intersubjetivo, principios ético-políticos y 
se articulará a partir de la dialogicidad y la concienciación con el refe-
rente comunitario� Desde este referente comunitario, los actores tanto 
educativos como comunitarios parten de la disposición ético-política por 
construir proyectos de vida, es decir, proyectos de acompañamiento y 
colaboración que promuevan la escucha crítica, la responsabilidad, la 
permanencia, perseverancia y continuidad, elementos que se traducen en 
la reciprocidad como criterio de colaboración comunitaria, pero también 



81 

Saberes y vinculación comunitaria 61-87

julio-diciembre 2024  | ISSN digital 2594-1852

posibilidad para que las y los estudiantes realicen el servicio social� Es 
decir, se trata de un continuum en el que institución y comunidad terri-
torializan la vinculación a través de la retroalimentación dialógica, en el 
que todos los actores participan en esta construcción compleja�

En este sentido y a partir del esquema presentado, la dialogicidad y 
la reciprocidad se convierten en dos elementos medulares que tejen la 
urdimbre en la vinculación comunitaria, puesto que un diálogo trans-
parente, comprometido y franco entre actores sociales y educativos no 
solo propicia el diálogo de saberes, sino que se construye una concien-
ciación como posibilidad de construcción de interaprendizajes vinculado 
a la reciprocidad como “la mutua cooperación y solidaridad como rasgos 
fundamentales de las acciones colectivas” (Nájera Castellanos y Casti-
ñeira, 2022, p� 80); es decir, la reciprocidad se trata de un ofrecimiento 
como don de modo gratuito y con voluntad de agradar� Justamente 
esta práctica es la que docentes y estudiantes construyen cuando han 
tejido ya procesos de vinculación comunitaria, cuando son reconocidos 
como actores que colaboran y contribuyen al bienestar de la dinámica 
comunitaria� 

Por tanto, como don “no exige un retorno equivalente, y por lo tanto, 
no es un trueque en el que se tenga que retribuir con valores equiva-
lentes� El don no crea obligaciones necesarias de restitución” (Melia, 
1988, p� 47)� En este sentido, la condición ética en los procesos de vincu-
lación comunitaria no solo se refleja en los actores comunitarios ni 
solamente en los actores educativos, sino que es un elemento inherente 
en la construcción del acompañamiento sociedad-universidad� En ese 
contexto, a partir del esquema presentado, las lenguas originarias juegan 
un papel muy importante porque se convierte en una posibilidad de esta-
blecer diálogos horizontales con los actores sociales que participan en la 
vinculación comunitaria� 

Las y los estudiantes que tienen y han adquirido las habilidades y 
competencias para la comunicación en lenguas originarias visualizan 
un campo de reflexión e identificación de categorías epistémicas desde 
la propia cultura de los actores sociales; sin embargo, para aquellos 



82 

Ángel Horacio Gómez Escobar, Antonio de Jesús Nájera Castellanos

Interculturalización del currículo en la educación 
superior y formación docente

que son hablantes únicamente de castellano, se convierte en una de las 
dificultades que debe ser afrontada al participar en proyectos de vincula-
ción comunitaria en contextos en los que se habla una lengua originaria 
(Gómez Escobar y Reyes Trujillo, 2023)� Esto subraya la necesidad de 
que estas instituciones continúen en la apuesta política de la revitali-
zación de las lenguas originarias, en concreto a los estudiantes para 
propiciar competencias lingüísticas que permitan justamente un proceso 
dialógico horizontal� Esto no solo fomentará la participación efectiva en 
proyectos comunitarios, sino que también fomentará la equidad lingüís-
tica y cultural como proyecto educativo institucional� 

Sucede, pues, que la vinculación comunitaria desde una perspec-
tiva intercultural implica desplazamientos epistémicos, lingüísticos y 
territoriales en el encuentro con la otredad� Por consiguiente, requiere 
disponer-nos y reconocer-nos intersubjetivamente en experiencias 
compartidas, integrando la diferencia étnica al diálogo interepistémico 
en las relaciones político-pedagógicas� De esta manera, la vinculación 
exige la participación entre los actores involucrados a las actividades 
cotidianas comunitarias como elemento de reciprocidad que alterna 
relaciones verticales desde la construcción de confianza en el lenguaje 
propio y lugar de enunciación en espacios sociales de aprendizaje convi-
vencial�

A la vez, que situar-nos con los grupos familiares y sus conocimientos 
culturales en el entre del proceso de deconstrucción dialógica y acción 
territorial hacia el empoderamiento de subjetividades históricas, en una 
suerte de tejer fino entre la pluralidad ontológica-epistémica desde los 
referentes éticos-morales de los pueblos originarios y resignificación de 
las experiencias de vinculación con sentido práctico-existencial en espa-
cios universitarios� De este modo, los procesos de formación profesional 
intercultural pueden ser una apuesta política de reafirmación de identi-
dades étnicas como puente hacia la construcción colectiva de proyectos 
de vida común ético-político y de agentes de cambio social�
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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)�
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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 



101 

Veredas de montaña 89-115

julio-diciembre 2024  | ISSN digital 2594-1852

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� 



111 

Veredas de montaña 89-115

julio-diciembre 2024  | ISSN digital 2594-1852

Referencias

Anderson, B� (1997)� Comunidades imaginadas� Trad� L� E� Suárez� Fon-
do de Cultura Económica�

Ávila Pardo, A� (2016)� La interculturalización de la educación supe-
rior en México: Actores y discursos en el proceso fundacional de 
la Universidad Veracruzana Intercultural [Tesis de doctorado en 
Antropología Social]� Universidad de Granada� http://hdl�handle�
net/10481/43422

Ávila Pardo, A. y Mateos Cortés, L. S., (2008). Configuración de actores 
y discursos híbridos en la creación de la Universidad Veracruzana In-
tercultural� trace, (53), pp� 64-82� http://www�redalyc�org/articulo�
oa?id=423839509005

Bauman, Z� (1999)� Trabajo, consumismo y nuevos pobres� Trad� V� 
Boschiroli� Gedisa� 

Dietz, G� y Mateos-Cortés, L� S� (2013)� Interculturalidad y Educación 
Intercultural en México� Coordinación General de Educación Inter-
cultural Bilingüe, Secretaría de Educación Pública� 

-----� (2019)� Las universidades interculturales en México, logros y retos 
de un nuevo subsistema de educación superior� Estudios sobre las 
Culturas Contemporáneas, 25(49), pp� 163-190� 

Dietz, G�, Mateos-Cortés, L� S� y Budar, L� (Eds�) (2020)� La gestión in-
tercultural en la práctica: la Universidad Veracruzana Intercultural 
a través de sus egresadas y sus egresados. Universidad Veracruzana� 
http://libros�uv�mx/index�php/UV/catalog/book/2341 
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Resumen

La interculturalización curricular es indispensable para la internaciona-
lización del currículo en las instituciones de educación superior (ies)� 
El racismo epistémico se ha perpetuado de manera silenciosa, privile-
giando al mundo occidental sobre los pueblos originarios respecto del 
conocimiento científico, y esto se refleja en el interior de los planes de 
estudios así como en los contenidos de las unidades de aprendizaje� El 
objetivo principal de este artículo, es hacer una puesta de partida sobre el 
tema, que nos permita reflexionar sobre la interculturalización del currí-
culo y el racismo epistémico en el programa de la unidad de aprendizaje 
“Psicología de la Interculturalidad” perteneciente al plan de estudios en 
la carrera de psicología en el Centro Universitario del Norte de la Univer-
sidad de Guadalajara�

Palabras clave: racismo epistémico, interculturalización del currículo, 
grupos étnicos, dominación estructural, educación superior�

Abstract

Curricular interculturalization is essential for the internationalization 
of the curriculum in Higher Education Institutions (HEIs). Epistemic 
racism has been silently perpetuated, privileging the Western world 
over indigenous peoples with respect to scientific knowledge, and this is 
reflected within the curricula and in the contents of the learning units. 
The main objective of this article is to make a starting point on the topic, 
which allows us to reflect on the interculturalization of the curriculum 
and epistemic racism in the program of the learning unit Psychology of 
Interculturality belonging to the curriculum in the psychology degree 
at the Centro Universitario del Norte of the University of Guadalajara.

Keywords: epistemic racism, interculturalization of the curriculum, 
ethnic groups, structural domination, higher education.
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Antecedentes

Un tema vigente en la educación es la internacionalización del currículo, 
que se refiere a la integración de las dimensiones internacional y multi-
cultural en los programas de curso y en sus contenidos con el propósito 
de que los egresados sean competentes profesionalmente en contextos 
internacionales y multiculturales (Gacel-Ávila, 2014)� Cabe señalar que 
dentro de la internacionalización debe considerarse como eje primordial 
la interculturalización curricular que, a su vez, guarda estrecha rela-
ción con el racismo epistémico� Su análisis precisa eslabonar estos tres 
conceptos�

Para comprender los contenidos curriculares es preciso hablar de la 
internacionalización del currículo en dos sentidos: a) su implementación 
y b) el impacto del contexto dentro de un marco de cooperación inter-
nacional con instituciones de educación superior� El currículo basado 
en competencias debe fundamentarse en los conocimientos logrados 
a través de la investigación y el análisis de los contextos locales, regio-
nales, nacionales e internacionales� Entonces será necesario integrar 
las competencias interculturales en el currículo, además de precisar la 
forma en que se desarrollan, se miden y se evalúan como parte de los 
aprendizajes (Arango, 2018)�

En un estudio colombiano, Castillo Guzmán (2020) hace referencia a 
las políticas de conocimiento de las instituciones de educación superior 
(ies), a las que se les considera sustentadas en el modelo del capitalismo 
cognitivo (Torres, 2011)� Se habla de la imposición de esa cognición 
capitalista sobre los aprendizajes que se requieren para competir en los 
mercados laborales, al tiempo que desdeña ámbitos como las humani-
dades y los conocimientos no disciplinares o científicos. Esta situación, 
reconocida como injusticia curricular (Castillo Guzmán, 2020), es una 
de las grandes calamidades del racismo epistémico de las ies� 

El racismo epistémico se refiere a un tipo de discriminación que 
opera en el ámbito del conocimiento y la producción intelectual� Este 
término se utiliza para describir cómo ciertos sistemas de conocimiento, 
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paradigmas, teorías o métodos de investigación pueden subestimar, 
desvalorizar o ignorar los saberes, perspectivas y contribuciones de 
ciertos grupos étnicos o culturales, mientras que privilegian y otorgan 
mayor legitimidad a los conocimientos producidos por grupos conside-
rados dominantes o hegemónicos en la sociedad (Grosfoguel, 2011)�

Este concepto destaca cómo el poder y las relaciones de domina-
ción estructural también se reflejan en el ámbito del conocimiento y la 
academia, y cómo estas dinámicas pueden perpetuar desigualdades y 
exclusiones basadas en la raza, la etnia o la cultura (Grosfoguel, 2011)� El 
racismo epistémico subraya la importancia de cuestionar y desafiar las 
estructuras y prácticas que perpetúan este tipo de discriminación en la 
producción y circulación del conocimiento�

Continuando con el orden de ideas, el racismo epistémico se consi-
dera invisibilizado en el sistema mundo globalizado (Grosfoguel, 2011)� 
Los privilegios del conocimiento y la epistemología los acaparan las 
cosmologías occidentales y se institucionalizan en el sistema universi-
tario global� En la misma ruta se detectan el monologismo y el diseño 
global monotópico de occidente, donde la relación con otras culturas y 
personas toman una postura de superioridad y es negligente a las cosmo-
logías y epistemologías de contextos no occidentales (Grosfoguel, 2006)�

En este sentido, Grosfoguel (2007) menciona que los estudios étnicos 
continúan debatiéndose como estudios interdisciplinarios, dentro de 
un marco colonizado por las disciplinas académicas eurocentradas con 
enfoques de transdisciplinariedad, descolonización y transmodernidad� 

Para Grosfoguel (2011), el racismo epistémico se legitima de manera 
tradicional en el pensamiento moderno-occidental como único en la 
producción del conocimiento, universal, racional y verdadero� De este 
modo, el conocimiento no occidental se presenta como inferior al conoci-
miento occidental (Grosfoguel, 2011, p� 343)� Lo anterior se opera desde 
la corpo-política o la geopolítica del conocimiento1 (Grosfoguel, 2011, 

1  Cómo el poder, la geografía, la economía y la cultura afectan la producción, distribución y circu-
lación del conocimiento a nivel global, así como su influencia para perpetuar desigualdades en el 
acceso y la producción de conocimiento entre diferentes regiones y grupos sociales�
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pp� 343-344)� Eso podría subyacer en formas inconscientes que perpe-
túan el racismo epistémico en los contextos universitarios�

Metodología

Con el objetivo de reflexionar sobre sobre la interculturalización del 
currículo y el racismo epistémico de los contenidos del programa de la 
unidad de aprendizaje Psicología de la Interculturalidad en la carrera 
de Psicología en el Centro Universitario del Norte (Cunorte) de la 
Universidad de Guadalajara (udg), se utilizó una metodología de tipo 
documental teórica basada en revisión de literatura intencionada sobre 
los temas de interculturalización del currículo y el racismo epistémico� 
Se revisaron datos de archivos relacionados al plan de estudios del 2014� 
Se recabó información del Sistema Integral de Información y Adminis-
tración Universitaria (siiau)� Se recogieron experiencias de profesores 
involucrados en la reforma del plan de estudios en cuestión, a través de 
relatos de experiencias biográficas.

La interpretación se sustenta en el contenido del plan de estudios de 
la licenciatura en psicología de la red de la udg, de manera particular los 
contenidos del programa de la unidad de aprendizaje de Psicología de la 
Interculturalidad que se imparte actualmente en Cunorte�

Aporte en el ámbito de la educación

En la reforma del plan de estudios de 2014 se logró agregar la unidad de 
aprendizaje Psicología de la Interculturalidad; sin embargo, la presente 
reflexión invita al análisis de los contenidos actuales en su programa, con 
la firme intención de otorgar mayor espacio a las propuestas que tengan 
los profesores procedentes de los diversos pueblos originarios, frente a 
una próxima reforma al plan de estudios de la Licenciatura en Psicología 
de la red de la udg. La presente reflexión tiene la intención de sensibi-
lizar a los actores de dicha reforma a buscar nuevas perspectivas para 
integrar un currículo con perspectiva intercultural�
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Hallazgos

Dicho lo anterior, es ineludible presentar un panorama general del 
contexto universitario para la presente reflexión. La udg está confor-
mada por una red universitaria de centros universitarios regionales 
que abarcan geográficamente el estado de Jalisco; además, cuenta con 
el sistema de universidad virtual, que ofrece múltiples programas de 
pregrado y posgrado� 

El Cunorte se encuentra ubicado en la zona geográfica del norte de 
Jalisco� Esto permite mayor accesibilidad a la adscripción de estudiantes 
pertenecientes de pueblos originarios, con presencia tanto en pregrado 
como en posgrado; lo anterior, permite un contexto multicultural� De 
acuerdo con información obtenida del siiau a través de una solicitud a la 
Coordinación de Control Escolar del Cunorte, en la actualidad hay 257 
estudiantes matriculados que pertenecen a las etnias wixárika, náhuatl, 
tepehuana, achimec, mazahua, zoque, akateca, chatina, coca, cora, 
mixteca, popoluca, tlapeneca o totonaca�

El Cunorte no es normativamente una universidad intercultural; sin 
embargo, acoge a la comunidad universitaria con mayor número de 
estudiantes del pueblos originarios (más del 50 % de los alumnos perte-
necientes a un pueblo originario que estudian en el nivel superior lo hacen 
en Cunorte), siendo la comunidad Wixárika la de mayor proporción de 
estudiantes pertenecientes a algunos programas de la red universitaria de 
la udg; en este sentido, han sido vastos los esfuerzos por lograr equidad 
en el acceso y promover la interculturalidad; como ejemplo, existe una 
acción afirmativa para estudiantes indígenas, se trata de la condonación 
de la matrícula al registrarse en Cunorte certificando su origen étnico. 

La tarea de integrar estudiantes pertenecientes a pueblos originarios 
no ha sido sencilla, pero la intención es clara al reducir la brecha de opor-
tunidades en el acceso a estudios de nivel superior, procurando disipar 
actos de discriminación, desigualdad y racismo� Uno de los propósitos de 
estas políticas de inclusión ha sido incrementar la riqueza de los procesos 
interculturales en contextos universitarios multiculturales; sin embargo, 
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aún se manifiestan prácticas significativas que podrían estar incidiendo 
en un racismo epistémico subyacente al pensamiento monoculturista, 
monolingüe y monoepistémico de la comunidad universitaria y a cierta 
distancia en la interculturalización del currículo en su oferta académica� 

Dentro de estas reflexiones se ha contemplado para el análisis el caso 
de la Licenciatura en Psicología, la cual es ofertada en los siguientes 
centros universitarios: Centro Universitario de Ciencias de la Salud 
(cucs), Centro Universitario de los Altos (Cualtos), Centro Universitario 
de los Lagos (Culagos), Centro Universitario de los Valles (Cuvalles), 
Centro Universitario de la Ciénega (Cuciénega), Centro Universitario 
del Sur (Cusur), Centro Universitario de la Costa Sur (Cucosta) y Centro 
Universitario del Norte (Cunorte)� 

Para dar sentido al análisis, se pone a discusión el actual plan de 
estudios de esta carrera, de manera particular la unidad de aprendi-
zaje Psicología de la Interculturalidad,2 la cual fue incluida en la última 
reforma del plan de estudios� Dicho programa muestra una marcada 
tendencia en sus recursos bibliográficos, que siguen basados en concep-
ciones epistémicas occidentalizadas� En términos generales, esto no 
significa que dichos contenidos no aporten a un conocimiento amplio y 
flexible respecto a la interculturalidad, sobre todo en aspectos teóricos; 
sin embargo, cabe destacar que el eje central es compartir las cosmogo-
nías desde los espacios étnicos y no occidentalizados tanto en lo teórico 
como en lo práctico, sobre todo con la participación de profesores perte-
necientes a pueblos originarios� 

La unidad de aprendizaje Psicología de la Interculturalidad fue 
propuesta por Cunorte y aprobada en el plan de estudios actual, que data 
de 2014, de acuerdo con el Dictamen I/2014/192 (2014)� Fue puesta 
en marcha en el ciclo escolar 2014B (agosto 2014-enero 2015)� Pese a 
los esfuerzos por aportar contenido desde otras cosmogonías, estos 
provienen de las epistemologías occidentalizadas, bibliografía en todo 
sentido más teórica que práctica, lo que deviene en apenas una pincelada 

2  Disponible en http://www.pregrado.udg.mx/sites/default/files/unidadesAprendizaje/i9134.pdf 
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respecto a la meta de fundamentar una psicología de la interculturalidad 
entendida desde perspectivas diferentes a las occidentales� Por tanto, la 
propuesta es redireccionar el sentido hacia nuevos paradigmas prove-
nientes desde otras cosmogonías�

Aquí se expone parte de la razón de ser de la unidad de aprendi-
zaje que tiene cabida dentro del contenido del programa original que 
fue diseñado por profesores del cucs y un profesor del Cunorte� Debe 
destacarse que existen versiones modificadas de este mismo programa 
en los otros centros universitarios de la red; sin embargo, no será en el 
presente artículo donde se debata su pertinencia� En las siguientes líneas 
se presentan las generalidades más sobresalientes del programa en cues-
tión que se aborda en la actualidad en Cunorte�

El curso taller Psicología de la Interculturalidad (clave I9134) tiene 
una duración de 48 horas de teoría y 18 horas de práctica, que equivalen 
a siete créditos en la carrera de Licenciatura en Psicología, pertenece 
a la Academia de Disciplinas Psicológicas del Departamento de Bien-
estar y Desarrollo Sustentable y a la División de Cultura y Sociedad del 
Cunorte� Esta unidad de aprendizaje pertenece al área de formación 
básica particular obligatoria, y es prerrequisito del resto de las unidades 
de aprendizaje que forman parte del área de formación especializarte 
selectiva en la orientación de Psicología Social� Tiene como prerrequisito 
el curso de Psicología y Contexto Socio-Histórico: Vínculo Global-Local 
(clave: I9116)� 

Al coexistir diversidad de alumnos, con distintos patrones culturales, 
se desata una cadena de cambios, peticiones y retos que los mismos 
deben enfrentar y sobre los cuales recaen transformaciones constantes 
en la toma decisiones� El ámbito de la psicología intercultural resulta 
clave para comprender la interacción de las personas en todos los grupos 
(Berry, 2013)� Esta categoría general de los fenómenos incluye procesos 
tales como aculturación, relaciones interculturales, globalización e hibri-
dación cultural, identidad cultural, comunicación, educación y salud 
intercultural, entre otros� Valdría la pena considerar a profesores indí-
genas que egresan recientemente y no cumplen con el requisito de la 
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experiencia docente pero sí con la vinculación de espacios transdiscipli-
narios; que, además, estos perfiles aportarían sin duda en los saberes que 
a continuación se presentan�

Propuestas del programa respecto a los saberes

Respecto a los saberes prácticos, reconocer que estos son solo una de las 
formas que existen de comprender, relacionarse y resolver el mundo; 
propiciar el diálogo con el otro con una postura de apertura y aprendizaje 
de los procesos psicosociales�

En el ámbito teórico, busca identificar las posturas filosóficas y teóricas 
acerca del otro y su importancia para la construcción de saberes: filosofía 
de la liberación, interculturalidad (crítica), psicología social, psicología 
comunitaria, psicología cultural, psicología e interculturalidad, psico-
logía y pueblos originarios�

De los saberes formativos, respeta y acepta con responsabilidad, 
profesionalismo y congruencia los conocimientos adquiridos� 

Propuesta del programa respecto a las competencias

Respecto a las competencias profesionales, investiga, interviene, 
previene y evalúa, desde una perspectiva psicosocial y transdisciplinaria, 
proyectos, planes y programas relacionados con procesos socioes-
tructurales e interculturales y de transculturación, relacionados con 
problemáticas sociales, como son medio ambiente, desarrollo urba-
no-rural sustentable, calidad educativa, salud mental para incidir en la 
reorientación y aplicación de políticas públicas en el ámbito local, estatal, 
regional, nacional y global, con un alto espíritu de liderazgo, profesiona-
lismo, colaboración, respeto y solidaridad (Dictamen I/2014/192, 2014)�

En las competencias socioculturales, comprende y participa con los 
diversos grupos sociales y culturales, en contextos y escenarios econó-
mico-políticos, con una postura reflexiva y crítico propositiva. Aplica 
los elementos teóricos-metodológicos y técnicos desde una postura 
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transdisciplinaria, con respeto a la diversidad e identidad, y contri-
buye al desarrollo de las instituciones y sociedades democráticas, con 
congruencia ética y responsabilidad profesional� Promueve comporta-
mientos ambientalmente responsables y de cooperación en proyectos 
de desarrollo sustentable que generen relaciones armónicas entre seres 
humanos, sociedad y naturaleza, desde una visión global�

En cuanto a las competencias técnico-instrumentales, participa, desa-
rrolla y gestiona creativamente proyectos sociales, laborales, deportivos y 
culturales de forma individual, grupal y social� Se busca desarrollarlos desde 
una perspectiva histórica, con orientación a futuro, ante los retos y cambios 
de la realidad, con sentido profesional, responsabilidad, equidad, respeto y 
compromiso�

Dicho lo anterior, es indispensable apuntalar una perspectiva ideo-
lógica que ofrece datos impactantes que marcan la diferencia de la 
occidentalización de la psicología sobre los pueblos originarios� Se profun-
diza en resaltar que más allá de ser psicológicos, sus saberes ancestrales 
en América implican incompatibilidad con la psicología y tienen pode-
rosos argumentos para cuestionarla� Se aborda lo anterior críticamente 
con base en una ideología subyacente al conocimiento psicológico� 

La discusión toma sentido sobre la concepción de los saberes de Abya 
Yala, de los cuales tiene basto conocimiento, los de la región mesoame-
ricana septentrional hoy ocupada por México� Sus saberes son escenario 
del debate que aportan ideas opuestas a 15 tendencias ideológicas de la 
psicología: etnocentrismo, universalismo, normalizacionismo, antro-
pocentrismo, androcentrismo, binarismo, preceptismo, realismo, 
objetivismo, individualismo, posesivismo, asertivismo, vitalismo, inte-
riorismo y dualismo (Pavón, 2023)� 

Existe una preocupación por abonar a las cuestiones epistemológicas, 
metodológicas y ontológicas desde perspectivas no occidentalizadas� 
Pareciera que los estudiantes de orígenes étnicos formados en Cunorte 
han pasado por una formación que podría estarlos aculturizando, 
siendo necesario incentivar a la comunidad intercultural para recabar 
aportes no solo teóricos, sino también prácticos que emerjan desde sus 
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cosmovisiones y que abonen a nuevos paradigmas que respondan a las 
problemáticas actuales en los currículos interculturales�

En este sentido, una propuesta sería modificar el programa de la 
unidad de aprendizaje en cuestión, con el afán de otorgar el derecho de 
la voz a los profesores wixaritari que forman parte de la planta docente 
de Cunorte, sobre todo aquellos de la Licenciatura en Psicología� El 
objetivo sería transformar el programa desde su cosmovisión y, a la 
vez, enriquecer a toda la comunidad estudiantil con el acceso a nuevas 
perspectivas epistémicas desde la psicología o la no psicología de la 
interculturalidad, la cual sale a colación dentro de un debate intenso en 
los trabajos que se realizaron para esa modificación del plan de estudios. 
Por cierto, está próxima una nueva transformación a dicho plan, lo que 
invita a la reflexión de cuáles serán las nuevas propuestas para la inter-
culturalización del currículo� 

En el recorrido de estas reflexiones cabe señalar que cuando se 
modificó el presente plan de estudios la propuesta de una unidad de 
aprendizaje en psicología de la interculturalidad surge como aporte de 
profesores mestizos de Cunorte, y de manera posterior, se retoman los 
trabajos con participantes de la red udg en un intento por abonar al 
currículo intercultural, pues en ese momento no se contaba con docentes 
indígenas formados en psicología� 

Sin embargo, varios años después se presentó el caso de un profesor 
de origen wixárika egresado de la carrera de psicología de Cunorte, 
quien impartió esta unidad de aprendizaje por varios semestres� Este 
compartió sus experiencias a través de un relato oral en entrevista cara a 
cara, las cuales deben considerarse como aportes invaluables� Desde su 
práctica, dejó de lado la mayoría las lecturas del programa de la unidad 
de aprendizaje en cuestión haciendo hincapié a la libertad de cátedra� 
Menciona haber abordado contenidos desde su cosmogonía� Además, 
en el diálogo explica no contar con materiales escritos que pudieran ser 
agregados al programa, pero deja en claro que la tradición de la oralidad 
en este sentido forma parte de los pueblos originarios� Desafortunada-
mente, en la actualidad ya no imparte esa unidad de aprendizaje, pues 
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ahora tiene nuevas responsabilidades, e imparte cátedra en la carrera 
de Educación Indígena, la cual enriquece con sus conocimientos y su 
cosmogonía sobre el currículo intercultural�

No es la intención en este ensayo continuar en el anterior debate, pero 
sí es relevante tomarlo en consideración, pues podría ser a partir de estas 
cosmogonías donde se finquen cimientos en el rediseño del próximo 
plan de estudios de la carrera de psicología en la red universitaria con 
novedosas propuestas de unidades de aprendizaje que abonen a la inter-
culturalización del currículo�

Conclusiones

La idea no es deslegitimar la manera de abordar los temas curriculares 
por parte de las ies sobre la modificación de sus planes de estudios; al 
contrario, se trata de reconocer todas las acciones que se promueven en 
el tema de la interculturalidad, la no discriminación, la inclusión y la 
equidad� Sin embargo, es tiempo de hacer consciente lo que subyace a 
la carencia institucional en los planteamientos de participación sobre 
dichas interculturalidades, que caen como infortunio en forma de 
racismo epistémico�

En segundo lugar, los debates casi interminables en las mesas de 
trabajo en el rediseño del plan de estudios actual con otras dependencias 
de la red que ofertan la Licenciatura en Psicología manifestaron posturas 
que perpetran el racismo epistémico, por una parte, proponiendo vasta 
bibliografía de corte occidental en la unidad de aprendizaje Psicología de 
la Interculturalidad, no dando pie a la inclusión o menoscabo de algunas 
propuestas de apertura para, por lo menos, dar reconocimiento a otras 
cosmovisiones� 

En cuestiones prácticas, el programa de materia de la unidad de apren-
dizaje de psicología de la interculturalidad solo reconoce en su creación 
a un docente de Cunorte, y de los diez docentes de otras dependencias 
en ninguno de los casos se declara su origen étnico� Lo anterior obedece 
a los cotos de poder que ha ejercido el centralismo la red, en la cual la 
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carrera de psicología se ofertó de manera exclusiva por varias décadas 
solo en la ciudad de Guadalajara�

La propuesta es incluir licenciados en psicología pertenecientes a pueblos 
originarios como parte de la comisión para la modificación del plan de estu-
dios actual, el cual está próximo, con la firme intención de lograr procesos 
más horizontales hacia la interculturalización del currículo�
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Políticas editoriales

Punto Cunorte es la revista académica del 
Centro Universitario del Norte (CUNorte) 
de la Universidad de Guadalajara� Se trata 
de una publicación semestral cuyo objetivo 
principal es acercar a especialistas en una 
plataforma interdisciplinaria e intercultural 
que propicie el diálogo y promueva el pen-
samiento crítico con relación al tema trata-
do en cada edición� 
Cada número está enfocado en un problema 
o debate específico de las áreas temáticas que 
atiende el CUNorte: administración de nego-
cios, antropología, contaduría pública, dere-
cho, enfermería, electrónica y computación, 
educación, mecánica eléctrica, salud pública, 
tecnologías para el aprendizaje, nutrición, 
psicología y turismo� Por lo tanto, la revista se 
dirige a investigadores, profesores, estudian-
tes y público general interesado en las disci-
plinas mencionadas� Se publican trabajos ori-
ginales e inéditos� Los tipos de manuscritos 
aceptables se enlistan a continuación�

• Artículos científicos que reporten resulta-
dos de investigación inéditos�
• Ensayos científicos que aviven la discusión 
sobre los temas propuestos para su análisis� 
Se contemplan aquellos documentos inédi-
tos que contribuyan al esclarecimiento de la 
realidad del fenómeno que se aborda�
• Estudios o diagnósticos acerca de un 
tema, programa o política gubernamental�
• Reseñas de libros clave o clásicos, bate-
rías de pruebas o protocolos de medición, 
páginas web, aplicaciones (apps), entre 
otros� Se podrá consultar con la directora 
la pertinencia de otro tipo de materiales 
sujetos a reseñar�

Todos los contenidos están disponibles de 
manera totalmente gratuita para todo el 
público en cualquier parte del mundo inme-
diatamente después de su publicación� Pun-
to Cunorte se une a la iniciativa del acceso 
abierto en tanto que una gran parte de las 
investigaciones publicadas fueron financia-

das con fondos públicos� 
Los usuarios pueden leer, descargar, co-
piar, distribuir, imprimir, buscar y enlazar 
los textos completos de esta revista siem-
pre y cuando sea para un propósito legíti-
mo y se cite la fuente�
Se permite compartir, copiar y redistri-
buir la obra en cualquier medio o formato, 
y adaptar, transformar y crear a partir la 
obra si y solo si se cita adecuadamente la 
autoría y la fuente —sin que ello sugiera 
que se tiene el apoyo del autor/coautor o 
de la universidad, o lo recibe por el uso que 
hace—; se utiliza el material de la obra para 
una finalidad no comercial, y la obra deri-
vada se pone a la disposición de usuarios o 
lectores de la misma manera�
Esta revista se adhiere a las normas de la 
Universidad de Guadalajara y seguirá reco-
mendaciones del Committee on Publication 
Ethics, especialmente de su Código de con-
ducta� Cualquier práctica deshonesta será 
rechazada y tendrá las consecuencias co-
rrespondientes a la gravedad de la situación, 
siguiendo a estos organismos� En Punto 
Cunorte se utiliza el software especializado 
para la detección de plagio iThenticate� Los 
textos recibidos serán sometidos a revisión 
antes de enviarlos a dictamen editorial y 
académico, se rechazarán si el porcentaje de 
similitud con otro texto publicado o dispo-
nible en línea es superior a 25%� La versión 
completa de estas políticas se encuentra 
disponible en el sitio web, al que se puede 
acceder a través del código QR�



Información para autores

La revista publica trabajos de autores de 
cualquier institución, con cualquier grado 
académico y de cualquier parte del mundo 
siempre que los textos cumplan las condi-
ciones técnicas y estructurales, no incurran 
en prácticas que falten a la ética de publica-
ciones y sean considerados valiosos por los 
especialistas� Un manuscrito que no satisfa-
ga lo descrito a continuación no continuará 
con el proceso editorial y no será sometido a 
la evaluación por pares a menos que los au-
tores realicen las modificaciones necesarias.
No se aceptará que el trabajo se presen-
te de manera simultánea en dos medios 
distintos para evaluar su publicación� En 
caso de que los autores incurran en estas 
prácticas, se considerará como una falta a 
la ética de publicaciones y se emprenderán 
las acciones correspondientes�

Condiciones técnicas

• Los artículos que sean postulados para 
su posible publicación en Punto Cunorte 
deberán remitir la siguiente documenta-
ción completa y en su versión final a tra-
vés de la interfaz Open Journal Systems� 
No se aceptarán postulaciones que no 
sean enviadas por este medio�

• Entregar el contenido textual en archi-
vos en formato electrónico para procesa-
dor de textos, sin clave de contraseña (el 
envío de archivos en PDF no es pertinen-
te para el proceso editorial)�

• Entregar fotografías e imágenes en archi-
vos electrónicos en formato jpg (o compa-
tible) con al menos 300 dpi de resolución� 
Si el artículo cuenta con gráficas, tablas o 
cuadros generados desde hojas de cálcu-
lo, es indispensable anexar estos archivos 
de hoja de cálculo por separado� Las imá-
genes de gráficas, cuadros o tablas no son 
pertinentes para el proceso editorial�

• Contar con los derechos de reproducción 
de material gráfico, imágenes, fotografía, 
obra artística, etcétera, ya sea por parte del 
propio autor (autores), o bien de terceros�

• Naturaleza de los trabajos: Las contribu-
ciones que se reciban para su eventual 
publicación deben ser resultados origi-
nales e inéditos derivados de un trabajo 
académico de alto nivel�

• Extensión y formato: Los artículos debe-
rán estar escritos en procesador de textos, 
con una extensión de entre 20 cuartillas 
y máximo 7 000 palabras, tamaño carta 
con márgenes de 2�5 centímetros, Arial 
de 12 puntos, interlineado doble, sin es-
pacio entre párrafos� Las páginas deberán 
estar foliadas desde la primera hasta la 
última en el margen inferior derecho� La 
extensión total incluye abordaje textual, 
bibliografía, gráficas, figuras, imágenes y 
todo material adicional�

• Exclusividad: Los trabajos enviados a 
Punto Cunorte deberán ser inéditos y sus 
autores se comprometen a no someterlos 
simultáneamente a la consideración de 
otras publicaciones; por lo que es nece-
sario adjuntar una carta de originalidad 
(disponible en la plataforma de la revista) 

• Idiomas de publicación: Se recibirán tex-
tos en español, inglés y lenguas origina-
rias� Si el envío original es en inglés, se 
deberá enviar la traducción al español� Si 
el envío original es en lengua originaria, 
se deberá enviar la traducción al español� 
De no enviar la traducción en tiempo y 
forma, el artículo podrá ser rechazado o 
se pospondrá su publicación�

Condiciones estructurales

• ID Autores: Es indispensable que todos 
y cada uno de los autores proporcionen 
su número de identificador normalizado 
ORCID�

• Institución de adscripción: Es indispen-
sable señalar la institución de adscripción 
y país de todos y cada uno de los autores, 
indicando exclusivamente la institución de 
primer nivel, sin recurrir al uso de siglas 
o acrónimos� Se sugiere recurrir al uso de 



la herramienta wayta de Scielo para evitar 
el uso incorrecto de nombres de institucio-
nes� Si el autor o autores no se encuentran 
adscritos a una institución, deberán seña-
lar que son investigadores independientes 
y acompañar el país de origen�

• Anonimato en la identidad de los auto-
res: Los artículos no deberán incluir en 
el cuerpo del artículo, ni en las notas a 
pie de página o propiedades del docu-
mento ninguna información que revele 
su identidad, esto con el fin de asegurar 
una evaluación anónima por parte de los 
pares académicos que realizarán el dic-
tamen� Si es preciso, dicha información 
podrá agregarse una vez que se acredite 
el proceso de revisión por pares�

• Estructura de los artículos: Los artículos 
incluirán una introducción que refleje 
con claridad los antecedentes del traba-
jo, el método o estrategia de análisis a la 
que se recurre, desarrollo, resultados, 
conclusiones y bibliografía� 

• Título: Máximo 15 palabras y deberá es-
tar en español e inglés, y si es su caso, en 
una lengua originaria, y deberá expresar 
de manera clara, concisa y descriptiva el 
contenido del artículo�

• Resumen/Abstract: Deberá integrarse un 
resumen en español e inglés, y si es su 
caso, en una lengua originaria, de máxi-
mo 600 caracteres incluidos los espacios, 
donde se describa el tema, propósito y re-
sultados principales del trabajo� 

• Palabras Clave/Keywords: Se deberá in-
cluir una lista de 3 a 5 palabras clave en 
español e inglés, y si es su caso, en una 
lengua originaria, que permitan identifi-
car el ámbito temático que aborda el ar-
tículo� Se recomienda utilizar el tesauro 
Unesco para manejar un lenguaje contro-
lado en palabras clave�

• Las colaboraciones se acompañarán de 
una hoja aparte con una breve referen-
cia de los (las) autores(as) que contenga: 
nombres completos, institución de perte-
nencia o declaración de investigación in-
dependiente, áreas de investigación, telé-
fono, y correo electrónico� Deberá incluir 
el nombre de la institución que financia 
la investigación de la cual se desprende el 
artículo� Asimismo, se eliminará del texto 

toda referencia o dato que pueda sugerir 
la autoría del mismo

• Las notas a pie de página deberán tener 
una numeración consecutiva y se utiliza-
rán para hacer comentarios y aclaracio-
nes, mientras que la lista de referencias 
bibliográficas se agrupará al final del artí-
culo en orden alfabético según las normas 
de estilo de APA (séptima edición)�

• Anonimato/Carta de confidencialidad: 
Todo trabajo que conlleve, implique o 
involucre la participación de personas, 
en su calidad de informantes, sujetos de 
estudio o participantes en la investiga-
ción o en cualquier parte del trabajo de 
campo, deberá contar con la aprobación 
propia e individual de cada persona para 
el uso y publicación de la información ce-
dida; en el caso de que se tratara de me-
nores de edad es necesario contar con el 
permiso de los padres o tutores para la 
publicación de los resultados y, en todo 
momento y para todos los casos, la apro-
bación deberá constar en una carta de 
consentimiento informado debidamente 
autografiada. Punto Cunorte podrá solici-
tarlas, en todo momento, como requisito 
para poder someter un artículo a la revis-
ta� Asimismo, se deberá respetar el ano-
nimato de estas personas en los trabajos 
a menos que conste el consentimiento 
explícito, por escrito y firmado por parte 
de ellas, en donde se especifique mani-
fiestamente que se permite el uso de sus 
nombres reales�

La versión completa de estos lineamientos se 
encuentra disponible en el sitio web, al que 
se puede acceder a través del código QR�
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