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1PRESENTACIÓN

prESEntación

El p ese te li o es esultado de la o ju i  de los esfue zo de t es I situ io es 
de Edu a i  “upe io  IE“ : la U i e sidad I te ultu al del Estado de Pue la 
(UIEP, México), la Universidad Campesina Indígena en Red, (UCIRED, México) y la 
Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL, Venezuela). Desde ellas 
convocamos a un grupo de especialistas en educación intercultural para compar-
i  o  osot o/as sus e pe ie ias, así o o las posi ilidades  ealidades de la 
educación intercultural a nivel superior, en el marco del “Seminario Internacional 
de Educación Intercultural a Nivel Superior”, realizado entre marzo y diciembre de 

. La a o ía de los pa i ipa tes fui os do e tes, estudia tes  eg esados/
as de la UIEP  UPEL -algu os i teg a tes de los pue los ahua  toto a o de 
M i o  wa uu  Hi i o Ji i de Ve ezuela-. Asi is o o ta os o  la pa i i-
pa i  de pe so as de ot as i situ io es edu ai as e i a as: la U i e sidad 
Aut o a de Chapi go UACh , la Be e ita U i e sidad Aut o a de Pue la 
BUAP , la U i e sidad Aut o a de la Ciudad de M i o UACM , el Ce t o de 

Estudios “upe io es I díge as Kgo o  CE“IK, Ba hille ato o u ita io u i ado 
e  el u i ipio de Huehuetla, Pue la   la telese u da ia tetsijtsili  i situ i  
de educación media ubicada en el municipio de Cuetzalan, Puebla).

Este se i a io su gi  o o u a e esidad de ele i  o  dife e tes a to es 
edu ai os  la ús ueda de alte ai as de fo a i  i te ultu al ue fuese 
abarcadora (incluyendo una visión que trasciende la fronteras nacionales) y 
accesible (a través del uso de diferentes recursos de internet), con el propósito 
de p opi ia  el diálogo pa a o pa i  o o i ie tos  e pe ie ias so e la 
i te ultu alidad, así o o odelos edu ai os ue se está  desa olla do, 
pa a i al e te te e  u a isi  glo al so e los a a es  etos  la edu a i  
i te ultu al a i el supe io  e  dife e tes países de A i a Lai a  el Ca i e. 
I duda le e te o ha  u  odelo o e eta pa a este ipo de i situ io es, pe o 
sí reconocemos que hay mucho que aprender de las experiencias ya existentes 
y del trabajo de diferentes actores involucrados en el tema. 

El Seminario se llevó a cabo en una modalidad semipresencial, involucrando 
el uso de foros de discusión en el aula virtual de la UCIRED y sesiones presen-
iales ada es e  las i stala io es de la UIEP pa a e ta la  u  diálogo di e -

to con quienes conformamos el Seminario. éste trabajo se desarrolló bajo la 
siguie te di á i a: las t es p i e as se a as de ada es se dedi a o  a la 
lectura y discusión virtual de la obra de dos o tres especialistas, mientras que 
la úli a se a a se efe tua o  sesio es p ese iales. U a a i idad o ple-
mentaria fue realizar entrevistas grabadas en video a cada uno de los/las es-
pe ialistas leídos/as, is as ue está  a la disposi i  del pú li o e  outu e:  
htp:// . outu e. o /use /“IEIN“.  
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El p og a a del “e i a io estu o est u tu ado e  uat o u idades te ái as 
y un panel de cierre. Es bajo esta misma estructura que se organizan los apar-
tados del libro. En él hemos incluido casi la totalidad de los trabajos de los/las 
espe ialistas ue pa i ipa o , po  lo ue so  p odu to de la ele i  su gida 
e  el “e i a io  fo a  pa te de u a apo ta i  pa a la ele i  so e la 
fo a i  desde la i te ultu alidad a i el supe io . Así, a o i ua i  des i-
bimos el contenido de cada módulo y la forma en que los trabajos revisados se 
incluyen en esta publicación.

El primer módulo se denominó “Interculturalidad, pluralismo epistemológi-
o  o u alidad ,  tu o la i te i  de i t odu i  u a ele i  o eptual 

a e a de la pe spe i a desde la ue se pla te  i a  las posi ilidades de 
la interculturalidad en la educación superior. En los meses de marzo y abril 
e isa os pa te de la o a  dialoga os o  gu the  Dietz  Lau a Mateos 

acerca de los procesos migratorios de los discursos sobre la interculturalidad, 
o  Le  Oli  so e el plu alis o episte ol gi o,  o  E a Cháza o a e a 

de la comunalidad y el espacio territorial. Sus propuestas dan contenido a la 
p i e a pa te del li o ‘e isi  o eptual , e  el ue se ealiza u  a álisis 
de los entendimientos que de la interculturalidad existen (Dietz y Mateos), así 
como las posibilidades y cambios necesarios para avanzar en el camino del 
plu alis o episte ol gi o Oli , pa a i al e te pasa  e ista a  la o i  
o u alidad  espa io te ito ial Cháza o .  

 El segu do dulo, itulado Episte ología  edu a i  de los pue los 
indígenas”, se llevó a cabo en los meses de mayo y junio con la intención de 
e isa  p opuestas edu ai as he has po   desde pue los o igi a ios. E  este 

dulo o ta os o  la pa i ipa i  de B u o Ba o et, Alfo so He á dez, 
Ho a io Bio d, tesiu ‘osas, Nallel  A güelles  Eliseo )a o a. E  su o ju to, 
sus aportaciones conforman la segunda parte del libro (salvo en el caso de las 
de Ho a io Bio d , de o i ada P opuestas desde los pue los o igi a ios , e  
donde se analizan algunos de los aspectos que debería contener la educación 
pe i e te ultu al e te. La p i ipal o lusi  de esta se i  es ue o 
hay respuestas unitarias, ni un modelo de educación intercultural, sino que se 
e uie e de auto o ía pa a la ge e a i  de la edu a i  p opia Ba o et , 

de la ele i  desde el pe sa ie to  la le gua lo al ‘osas , así o o pa i  
desde la oidia idad  las l gi as ultu ales pa a la ela o a i  de todos 

 a i idades ade uados He á dez, A güelles  )a o a .

El te e  dulo se desa oll  de julio a sepie e o  la te ái a: E -
pe ie ias de edu a i  i te ultu al a i el supe io  e  Lai oa i a . E  l 
revisamos las propuestas y experiencias de Daniel Mato, Sylvia Schmelkes, José 
“a allos, Ví to  Ma uel del Cid, Luis Fe a do “a a go, F li  “uá ez  Ma ía 
Isa el ‘a í ez, o  el i  de te e  u a pa o á i a ge e al de di e sas p á i as 
desa olladas e  Lai oa i a. “us apo ta io es -sal o la de Ví to  Ma uel 
del Cid, ue se u i a e  el siguie te apa tado- o fo a  la te e a pa te del 
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libro “Experiencias de educación intercultural a nivel superior en américa La-
i a , e  la ue se da u  pa o a a ge e al so e di e sas e pe ie ias de IE“ 
i te ultu ales. La se i  a e o  u a e isi  so e dife e tes i situ io es 
/o e pe ie ias de edu a i  i te ultu al a i el supe io  e  Lai oa i a, 
ajo u a p opuesta de lasii a i  ue disi gue i o odalidades e  fu -
i  del ipo de IE“ desde el ue se pla tea  los p og a as, los a to es ue 

pa i ipa   los o jei os pe seguidos Mato . Ade ás este apa tado i lu e 
la descripción de algunas experiencias concretas de educación intercultural a 

i el supe io  e  Lai oa i a: las u i e sidades i te ultu ales de M i o, 
la Universidad de las Regiones autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense 
(Saballos), la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (Ramírez), la 
U i e sidad del Pa íi o “uá ez   la U i e sidad Co u ita ia I te ultu al de 
las Na io alidades  Pue los I díge as A a ta  wasi  “a a go . 

El ua to dulo estu o dedi ado a la e isi  de p opuestas so e I esiga-
ción intercultural”. Se desarrolló en los meses de octubre y noviembre contando 
o  la pa i ipa i  de Ele a Lazos, Ped o O iz, ‘ossa a Podestá  Jo ge gas h . 

A ediados de di ie e se desa oll  u  pa el i al e  el ue pa i ipa o  Fe -
a do I. “al e , Ja ie  L pez  Be ja í  Be la ga. De estas dos a i idades 

del “e i a io es ue su gi  la ua ta pa te del li o, I esiga i   desaíos a 
futu o , o fo ada po  las apo ta io es de Ele a Lazos, guadalupe Díaz tepepa, 
Ví to  Ma uel del Cid, Jo ge gas h   Fe a do I. “al e , e  los ue se p ese -
ta  e pe ie ias de i esiga i  i te ultu al desde i adas o o la edu ai a 
Díaz tepepa  gas h , la so io atu al Lazos   los apo tes lai oa e i a os  

de pue los o igi a ios del Cid , pa a i al e te e a  o  u a ele i  so e 
los etos de las u i e sidades i te ultu ales de M i o “al e . Al i al del 
libro presentamos dos anexos, que complementan la experiencia del Seminario 
 fo tale e  los pla tea ie tos ela o ados: u  a e o fotog ái o ue da u a 

pe ueña uest a de la i te a i  lle ada a a o du a te el año, , la I i iai a 
Lai oa e i a a po  la Di e sidad Cultu al  la I te ultu alidad o  E uidad e  
Edu a i  “upe io , ue o ie e u a se ie de e o e da io es  p opuestas 
de acción que concuerdan con el espíritu de este libro. 

Co  este li o p ese ta os u plido el o jei o p opuesto: ge e a  u  espa-
io a t a s del ual se dialogue so e e pe ie ias lai oa e i a as de edu a-
i  i te ultu al a i el supe io  pa a ele io a  so e las ta eas pe die tes, 

los etos  log os. Ade ás us a os p o o e  el i te a io e t e dife e tes 
i situ io es   a to es pa a log a  la ola o a i  i te ultu al  Mato, .

Creemos que el Seminario mismo es muestra de la posibilidad de generar 
redes de colaboración, tal como lo muestra la serie de encuentros que dio 
origen a este trabajo conjunto. Como primer momento debemos señalar el 
Curso virtual “Formadores en Educación Superior Indígena y afrodescendiente” 

ue la UNE“CO-IE“ALC i d  e t e los eses de julio  o ie e de  
ajo la oo di a i  de Da iel Mato  u  g upo de e pe tos de A i a Lai a 
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 el Ca i e, e  el ual dos de osot os pa i ipa os. Este espa io os i d  
muestras claras de las posibilidades del uso de las tecnología de Información 

 Co u i a i  pa a o i ua  o  los p o esos fo ai os  el i te a io 
de e pe ie ias, ie t as ue e  el pla o de uest as i situ io es a  la 
pauta para el inicio del trabajo conjunto entre la UPEL y la UIEP. al concluir el 
u so a tes aludido os ued  la i p esi  de ue e a e esa io o pa i  

los ap e dizajes o  ás ge te  o o e  a ot os ás. 

Esta i te i  se su  al deseo ue de a e a i te a e isía e t e el pe -
sonal docente tanto de la UPEL como de la UIEP por contar con un espacio de 
formación. así, se fue vislumbrando desde diciembre de 2011 la propuesta del 
Seminario e iniciamos con la generación de su estructura. teníamos en mente 

ue te ía ue se  u a odalidad i tual o se ip ese ial, pues la dista ia ísi a 
entre Venezuela y México así lo requería; sin embargo, quedaba pendiente contar 
con una plataforma virtual y la experiencia para manejarla, pero pronto encon-
t a os este apo o e  la UCI‘ED, a t a s del o ta to de años at ás o  algu os 
 algu as de sus i teg a tes, pe o so e todo a t a s de la pa i ipa i  e  el 

Diplomado en “Mediación Pedagógica para la Interculturalidad” que ofrecieron 
e t e sepie e de   a il de  de t o del Co so io I te ultu al1. 
así, la modalidad a distancia del Seminario se realizó a través del aula virtual que 
UCIRED nos proporcionó e iniciamos el proceso de elección de las lecturas y de 
la difusión del Seminario.

Una vez con el programa y los requerimientos técnicos iniciamos el contacto 
o  dife e tes e pe tos ía o eo ele t i o. E  u  ue  ú e o de o asio es 

sin conocernos personalmente, todos y todas aceptaron la invitación movidos, 
ee os, po  la oi a i  de o pa i   de ai  sus ideas o  u  g upo de 

pe so as á idas de t a sfo a  su p á i a edu ai a  de i esiga i . Poste-
riormente se realizó la difusión del Seminario. 

E  este o pa i  ole i o de le tu as  e pe ie ias di e sas los  las   
integrantes del Seminario pudimos constatar,  desde la polifonía de voces en-
o t adas, ue A i a Lai a  el Ca i e ep ese ta  u  isol de ealidades, 

e  do de la Edu a i  “upe io  I te ultu al se uest a o o u a alte ai a 
reciente, en consonancia con las declaratorias internacionales, así como de 
i te io es egist adas e  ada a ta políi a de los di e sos países, del a-
nejo de la interculturalidad como estrategia, como proyecto de ciudadanía 
e  u so  o o á ito de ele i  íi a a te las di e sas fo as e  ue 
ha sido i st u e tada o o políi a pú li a.

E te di os el estado de los o stá ulos, de los a a es  de los etos ue 
de e os asu i . “e a la  el a ejo del t i o e  su a á te  polis i o,  
cómo éste se ha ido adecuando a las circunstancias y necesidades de unos y 
otros, incluso empleado por los entes de poder para mantener la dicotomía 

   Co fo ado po  C‘EFAL, CEAL, CgEIB  DVV I te a io al, ade ás de la UCI‘ED.
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poder – sumisión.  Sólo por poner un ejemplo, con Dietz y Mateos (2011) 
a aliza os los dife e tes se idos de lo i te ultu al  la i te ultu alidad, 
así como las formas en que “… intermediarios pedagógicos, académicos y 
políi os se sitúa  e  u a espe ie de t iá gulo atlá i o  de i lue ias de 
modelos y enfoques interculturales, de los cuales se nutren conforme a sus 
propios intereses y estrategias para “interculturalizar” determinados cam-
pos de t a sfe e ia  p. . “e a i  así u  espe t o ue segú  las o es 
de los o pañe os e ide ia  ue e  A i a Lai a o lu e  posi io es 
y experiencias donde conviven posturas asimilacionistas con el emerger de 
las decolonizadoras. Los contrastes y tensiones entre poderosos y oprimidos 
sigue  aú  e  el tapete lai oa e i a o.

En este clima imperante de transformaciones sobresalen las directrices del 
Estado e  políi as aú  a iguas e  ela i  a la di e sidad, así o o u  i  ha-
ciendo desde los localismos. apostamos pues a que las contribuciones de este 
libro nos lleven no a replicar o asumir recetas, sino a imaginar posibilidades 
en nuestros contextos gracias al ejemplo de diversas experiencias y apuntalar 
así la o st u i  de ela io es suste tadas e  u a i te ultu alidad íi a 
y liberadora. Posiblemente una conclusión adelantada que podemos vislum-

a  e t e los a í ulos a uí o te idos es ue la lu ha po  la auto o ía  
liberación del yugo opresor del pensamiento occidental universalizante (tan 
imbuido en el pensamiento de las IES) es imprescindible para el desarrollo 
de diferentes formas de educación intercultural a nivel superior. Diferentes 
movimientos sociales nos han puesto el ejemplo, como lo es el caso del mo-

i ie to del Eje ito )apaista de Li e a i  Na io al E)LN  a a ado  de 
la sociedad chiapaneca con una educación militante, así como la urgencia de 

ue os pa adig as suste tados e  la ilosoía de los pue los de o ige , o-
dos de diside ia /o disi tos odos de esiste ia ue desde las t i he as 
exceden los dialogismos para ir directamente al hacer la educación que se 
requiere en franco enfrentamiento con los entes de poder2.

Para cerrar esta presentación retomamos la palabra del profesor José alecio 
La a, uie  dej , e  u o de los fo os i ales del aula i tual del “e i a io, esta 
e ele te ele i :

El ha e  pa i ipado e  el “e i a io e ha se ido pa a ele io a  e  i papel 
de coordinador de un Centro de atención UPEL, como docente y como integrante 
de u  pue lo i díge a A azo e se: el pue lo HIwI o JIVI, de uie  e sie to 
muy orgulloso.

2   Recientemente, el 21 de diciembre de 2012, el EzLN dio una nueva muestra de su vitalidad al 
to a  de fo a sile iosa  pa íi a las alles de t es iudades hiapa e as  e o da  ue a tes 
del dis u so está  las a io es. E  pala as de Luis He á dez Na a o, es u  o edoso ¡Ya 

asta! si ila  al ue e u ia o  e  e e o de ,  de u a e si  e o ada de ¡Nu a ás u  
México sin nosotros! formulado en octubre de 1996, que abre otros horizontes. No piden nada, no 
demandan nada. Muestran la potencia del silencio. anuncian que un mundo se derrumba y otro 
e a e.  htp:// .jo ada.u a . / / / /polii a/ a pol
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E  p i e a i sta ia eo ue de e os t a s ii  a uest os/as alu os/as 
ese coraje no sólo para exigir al Estado sobre el ejercicio de lo declarado, sino 
el inculcar con el hacer el ejercicio de la interculturalidad con equidad, como 
leí e  Mato; el i  lle a do a la dis usi  a ad i a la ilosoía de los pue los 
i díge as, al aula, o o lo leí e  )a o a; el o pa i  o  is alu os las 
e pe ie ias de ‘ossa a Podestá so e el asu i   p io iza  las o es de los 
protagonistas; el asumir desde nuestro sur la importancia de la yuca en la 
ide idad de uest os pue los, al igual o o Jaz í  Nallel  A güelles “a iago 
lo hiciera con el maíz (leerlo fue el despertar de varios proyectos). Con tesiu he 
comenzado a hablar con mis alumnos sobre la epistemología de nuestros pue-
blos y vengo instando a varios para que comiencen con estos temas en sus tesis. 
Asi is o, ele io a  so e el se ido eal de lo ue es des olo iza . A Bio d 
lo he leído y oído, es muy claro sobre lo que debe hacerse sin estar esperando 
las dádi as del Estado. Co  Dietz  Mateos,  Oli , al i  o p e dí u has 
aspe tos so e la i te ultu alidad ue e ha ía  uido. Co  Ba o et pude 
ele io a  o las i u sta ias hist i as de op esi  ha e  ue su ja  h -
oes  se uest e el o aje de u  pue lo so e la edu a i  e dade a , ú i a 

vía no sólo de disidencia, sino de dignidad maltratada, de volver la mirada hacia 
las nuevas generaciones y querer para ellos otra vida, desde la autonomía. La 
experiencia de URaCCaN se convierte en un referente sobre lo posible al igual 
que la Universidad Comunitaria Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos 
I díge as A a ta  wasi , e pe ie ia ue os o o a a de i  NO Má“  
hu ga  e  uest as ultu as  o te tos a uello ue e ue i os. ¡Qu  o gullo 
se í al lee  so e ese pa adig a desde la ilosoía p opia! Co  F li  “uá ez  
o  el o pa i  o  algu os a igos af o e ezola os, eo ue les ha e falta 

seminarios como éste para que no sólo ubiquen en qué posición y momento 
está  e  ela i  a los ot os países, si o ju ta se  ost a se o o ole i os 
a e i a os ue está  ha tos del a is o, la dis i i a i   todo lo ue ello 
acarrea. Con Elena Lazos reviví las soledades y carencias de nuestros maestros 
u ales, los ol idados de sie p e. gas h  e i pa t  po  su dis u so di e to 

lleno de verdades. Verdades que da el convivir con los otros.

A odo de i ita i  pa a a o da  los dife e tes a í ulos ue e opila este 
li o, e o da os ta i  u as de las desaia tes p egu tas ue os hizo Jo ge 
gas h  pa a pla tea  el p o le a de las u i e sidades i te ultu ales, pa i ula -

e te de las eadas desde a i a: ¿ o  u  sueña  los j e es ue se fo a  
a uí?: ¿se  se ido es de u a isi  so ial do i a te de fue a sie do e pleado 
de u a ofi i a, u a ONg, u a depe de ia?, ¿ u  pode os ha e  e  esta u i-
e sidad pa a se a  u a pe spe i a alte ai a de ela io es i te ultu ales 

de diálogo li e ado  pa a uest os eg esados?

Sergio enrique Hernández Loeza (uieP)

María iSabeL raMírez duque (uPeL)

Yunuen Manjarrez Martínez (uCired)

aarón FLoreS roSaS (uieP)
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una década dE Educación  
intErcultural En méxico: 

dEBatES EntrE EmpodEramiEnto indÍGEna  
Y tranSvErSaliZación dE la divErSidad1

guntHer dietz2 Y Laura SeLene MateoS CortéS3 

Los nuevos actores indígenas que surgen y se consolidan en la esfera de las 
ei i di a io es  políi as pú li as e  M i o e  las úli as d adas o so  
edu i les a e as í i as  del eoli e alis o i a t a sito ios epi-fe e os 

de un acelerado ritmo de globalización económica y tecnológica al que desde 
e to es ha sido e puesto el país po  sus lites go e a tes. “o e todo a pa i  
de la a ela i  u ilate al del a iguo pa to ag a io post e olu io a io po  
pa te del Estado eoli e al, las o u idades i díge as  sus a to es ole i os 
se e-sitúa   edei e  e  su posi i  espe to al Estado- a i   a la so iedad 

esiza.

En el caso de los pueblos indígenas mexicanos, el “derecho a tener derechos” 
Ha ah A e dt, f . Be ha i , , ue si oliza la dei ii a iudada iza-

ción de los pueblos indígenas, actualmente se materializa en la noción de “au-
tonomía”, que implicaría el reconocimiento de las comunidades como sujetos 
ju ídi os  políi os o  ide idad  p o e tos p opios, o su su i les ajo el 
a iguo p o e to a io alista  ho oge eizado  del esizaje. E  el o te to 
mexicano, la autonomía como reivindicación se concreta históricamente en la 
igu a o ga izai a de la o u idad i díge a Dietz, .

En lo siguiente analizaremos el paradójico proceso a través del que la lla-
ada edu a i  i te ultu al se ha o e ido e  u  a po de atalla  de  

 
 

   Este te to ha sido pu li ado o igi al e te o o  apítulo ho i o e  Ma í i Puig ed., .
2   originario de Neumünster, alemania. Licenciado, maestro y doctor en antropología Social por la 
U i e sidad de Ha u go, Ale a ia. Es p ofeso -i esigado  del I situto de I esiga io es e  
Edu a i  de la U i e sidad Ve a uza a, M i o. Ha ealizado t a ajo de i esiga i  e  A dalu ía 
España , Mi hoa á   Ve a uz M i o . A tual e te t a aja las lí eas de i esiga i  e  Estudios 

Interculturales y Educación Intercultural. Ha trabajado con diversas organizaciones indígenas en 
Mi hoa á   Ve a uz, así o o o  O ga iza io es No gu e a e tales uli ultu alistas e  
España  Ale a ia. Co eo ele t i o: gu the dietz@g ail. o

   O igi a ia de Mi aitlá , Ve a uz, M i o. Li e iada e  Filosoía po  la U i e sidad Ve a uza a, 
aest a  do to a e  A t opología “o ial po  la U i e sidad de g a ada, España. Es p ofeso a-

i esigado a del I situto de I esiga io es e  Edu a i  de la U i e sidad Ve a uza a. Ha 
ealizado t a ajo de i esiga i  e  la Huaste a, el toto a apa , la “ie a de )o golo a  “el as 

del su  Ve a uz. A tual e te t a aja la lí ea de i esiga i  e  Estudios I te ultu ales. Ha 
t a ajado o  o u idades  O ga iza io es No gu e a e tales del su  de Ve a uz. Co eo 
ele t i o: lau a at@g ail. o

11
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ei i di a io es e i posi io es a pa i  de la e io ada t a sfo a i   
e ego ia i  de la ela i  e t e Estado- a i  e i a o  sus pue los  o-
u idades o igi a ias. El pa o a a de políi as edu ai as i lui á ta to las 

p opuestas auto i as o o la isi  oi ial del siste a edu ai o e  su le to 
 a ide tado p o eso de e o o i ie to de la di e sidad ultu al, li güísi a  
t i a e  el á ito edu ai o4.

1. hacia una interculturalización de las demandas 
educativas indígenas

Desde los noventas del siglo pasado, las relaciones entre el Estado mexicano y la 
so iedad a io al así o o e t e la a o ía esiza  las i o ías- a o ías i dí-
ge as está  sie do e-dei idas a pa i  de o edosos a to es t i o- egio ales. 
El p og a a de auto o ía sus ito po  las disi tas oali io es de o u idades 
se auto- o i e o o espuesta a la desapa i i  del Estado o o sujeto del de-
sarrollo económico y social en las regiones indígenas y como muestra del evidente 
f a aso de las políi as asiste ialistas e i dige istas de o t ol o po ai o. A 
través de la lucha por la autonomía, la coalición de comunidades se transforma 
paulai a e te o s lo e  u a i po ta te i sta ia de i te edia i , si o 
ta i  e  u  ue o i el de a i ula i  políi a ue se a i se ta do e t e 
las comunidades y el Estado (Dietz 1999, 2005). 

Es desde esta reivindicación de la autonomía comunal y/o regional desde 
la cual los actores indígenas replantean el debate sobre la educación bilingüe 

i ultu al, ue desde el úli o se e io se o ie za a de o i a  edu a i  
i te ultu al ili güe CgEIB, . Co o desa olla  ás a plia e te Muñoz 
C uz , , Be tel  Bus uets  go zález Apoda a   Ji ez Na a jo 

, desde e to es el su siste a edu ai o dedi ado a la po la i  i díge a 
se ha o e ido e  fo o p i ilegiado del e o o i ie to de la di e sidad a o 
o o u  p o le a o o o u  e u so, si o o o u  de e ho ole i o Muñoz 

Cruz, 2001), que requiere de respuestas gubernamentales diferenciadas y “per-
i e tes  “ h elkes, . La Coo di a i  ge e al de Edu a i  I te ultu al 
 Bili güe CgEIB  de la “e eta ía de Edu a i  Pú li a “EP  a o paña estos 

p o esos de di e sii a i  p og a ái a  u i ula  CgEIB, , Chapela  
ahuja, 2006). 

Es así o o la edu a i  i te ultu al ili güe se o ie te paulai a e te 
e  u  á ito se to ializado de la políi a pú li a e  el ual las o ga iza io es 
i díge as ego ia  o  el Estado e i a o pa a o te e  á ge es de auto-

o ía edu ai a   pa a e o uista  espa ios de i te edia i  e t a-lo al  
 

   Po  falta de espa io, o pode os a uí detalla  los a te ede tes hist i os de estas políi as 
dife e iales, a aigadas e  el i dige is o; pa a ello, e ii os a u a pu li a i  o og ái a 

ás a plia de la ual p o ede esta sí tesis f . Dietz  Mateos Co t s, .
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Be tel  Bus uets  go zález Apoda a, . Co  ello, el siste a es ola  i te -
ultu al ili güe  espe íi a e te la es uela o o i situ i  se t a sfo a 

e  u a espe ie de i te fa e  e t e el Estado  los pue los i díge as ‘o k ell 
 go es, : . 

Entre “cultura escolar” y “cultura comunitaria” (Jiménez Naranjo, 2009) se 
a e u  espa io de o li i idad i situ io al i he e te ue dete i a á g a  
pa te de los dis u sos i te ultu ales e i a os  ue se a a te iza á po  u  
o i uo os ila  e t e o io es ás ie  pedag gi as  o eptos ás ie  

políi o- t i os. Co o se espe ii a á a ajo, desde la pe spe i a de los a to es 
p o oto es de la i te ultu aliza i  de las de a das edu ai as i díge as, 
se a e f e ue te  e ie te e te u  a is o políi o  p og a ái o e t e 
quienes “desde abajo” reivindican “propuestas autonómicas” de educación 
intercultural, por una parte, y quienes conceden “desde arriba” nuevos espa-
ios edu ai os e  u a a itud de plu alis o o des e die te , po  ot a pa te 

(Jiménez Naranjo, 2011).

2. Antecedentes: comunidad y comunalismo  
en los noventas

A tes de a aliza  este ue o a a i o de p og a as edu ai os i te ultu ales, 
es necesario contextualizar la (re) emergencia de los pueblos indígenas como ac-
to es políi os e  la es e a a io al e i a a de los o e tas, o eta e te 
a pa i  de la apa i i  del Ej ito )apaista de Li e a i  Na io al E)LN   de 
ot as edes  platafo as i díge as. La o lue ia de los p o esos si ultá eos 
de etnogénesis, hibridación cultural y comunalidad indígena desencadena una 

o edosa di á i a de t a si io es: de lo lo al a lo egio al o i luso t a s-
a io al, de la políi a asiste ialista a las ei i di a io es o situ io ales, 

de la políi a de e o o i ie to a la políi a de autodesa ollo  autogesi . 

Ello marca un giro decisivo en la historia de los movimientos indígenas en 
M i o: las i o ado as e pe ie ias políi as  p á i as i i iadas e  los o-

e tas del siglo xx ha  dejado at ás el hist i o aisla ie to de la o u idad 
indígena. a pesar de los retrocesos en la reforma jurídica, el arraigo local tanto 
o o la pa i ipa i   iudada iza i  de las o u idades e  edes, alia zas 
 platafo as t i o- egio ales  zapaistas a a a á  o liga do a la la ga al 

Estado e i a o a e o o e  ple a e te los de e hos i di iduales  ole i-
vos de sus ciudadanos indígenas y de sus formas de organización (Dietz, 2011). 

Au  asi, la o lue ia dis u si a de lide es i díge as oi ialistas  diside -
tes no logra impedir una profunda bifurcación de intereses. En el contexto 
glo al de u a ei ada ge e alizada del Estado, la a o ía de la elite i tele tual 
i dia pie de sus espa ios de i lue ia ue ha ía ido o uista do de t o 
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del i dige is o  de sus políi as edu ai as  ultu ales. A te la p og esi a 
a gi a i  ue suf e el i dige is o de t o de la políi a glo al e i a a, u  

ú e o ada ez a o  de p o oto es  aest os ili gües, fu io a ios  
si di alistas i díge as, políi a e ideol gi a e te le da  la espalda al Estado 

esizo o  el ue sie p e ha ía  estado o p o eidos. “u ge así u a ue a 
disidencia indígena que revoca su lealtad al indigenismo gubernamental y que 
conscientemente se reintegra en sus comunidades de origen. 

a pesar de las tensiones que la aparición de agentes externos de desarrollo 
había desencadenado en el interior de la comunidad indígena, la estructura 
comunitaria hasta la fecha no ha perdido aquella central importancia que desde 
sie p e ha estado dese peña do e  la ida oidia a de la a o ía de los 
pueblos indígenas de México. Mientras que la principal unidad de producción la 
o situ e la fa ilia u lea   a e es ta i  la fa ilia e te sa, la o u idad 

sigue o fo a do el i el e t al de las a i idades e o i as, so iales, 
eligiosas  políi as de sus ha ita tes. Pa a esta ue a diside ia i díge a, se 

pe i e u  gi o desde u  dis u so et ii ado a e a de la ei dia iza i  ha ia 
u  edes u i ie to de las i situ io es o suetudi a ias de la o u idad lo al 
o o ue os o jetos  sujetos del o p o iso políi o )á ate Vidal, , 

Dietz, 1999, Rendón Monzón, 2003, Meyer y Maldonado, ed., 2010).

Pa a la ide idad ole i a de la g a  a o ía de los i díge as, la pe te e ia 
a u a dete i ada o u idad es de u ho a o  i po ta ia ue la ide ii-
a i  g upal de ipo t i o-li güísi o. Es lo ue de o i a os o u alis o , 
o o u  siste a o ai o p opio, asado e  la ideología de la o u idad o 

sólo como espacio de organización, sino como sistema propio del “bien vivir”. 
El poseer el estatus de comunero, que el individuo adquiere por nacimiento 
o at i o io, o s lo le o ie e al i di iduo el de e ho de a ede  a ie as 
o u ales /o ejidales, si o ue a la ez sig ii a u a pe te e ia o ligada a 

la u idad políi a  so ial de o i ada o u idad . 

La totalidad de los o u e os dete i a - e  ase al de e ho o suetudi-
a io - la ida políi a lo al: La asa lea o u al, e  la ue t adi io al e te 

sólo los varones casados poseen el derecho a voz y voto, distribuye todos los 
cargos comunales. Estos puestos y rangos, que implican considerables gastos 
personales para quienes los ostentan, hoy en día abarcan tanto aquellos cargos 

ue fo a  pa te de la je a uía í i o- eligiosa í i a e te ligada al ulto 
del sa to pat  lo al, o o los puestos ad i ist ai os i t odu idos e  la 
o u idad a lo la go del siglo xx po  el Estado- a i . 

Dado ue hasta la fe ha la o u idad e  M i o o posee a go o si-
tu io al p opio, si o ue se e ue t a ad i ist ai a e te supeditada a la 
i sta ia supe io , el u i ipio, a os puestos políi os eados desde fue a 
- el jefe de te e ia  el ep ese ta te de ie es o u ales - oi ial e te  
depe de  del p eside te u i ipal  de la e i ta “e eta ía de ‘efo a Ag a-
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ia, espe i a e te. “i  e a go, e  la p á i a políi a de las o u idades 
indígenas estos cargos son reivindicados por la asamblea comunal, lo cual a 

e udo p o o a o li tos e t e la o u idad  las i sta ias e te as a la 
ho a de epa i  di hos puestos.

La asamblea comunal, las autoridades locales nombradas por ella y el “con-
sejo de a ia os , u  i po ta te ga o o suli o  de a it aje ue es o -
puesto por todos aquellos que ya han desempeñado la totalidad de cargos 

o u ales - el o ju to de estas i situ io es o u ita ias o suetudi a ias 
se á edes u ie to, e italizado  efu io alizado po  la ge e a i  pe dida  
de los i díge as ue a a do a  las i situ io es i dige istas Dietz, , 
Maldonado, 2002). En vez de seguir buscando puestos y reconocimiento en el 

edio u a o, la elite i tele tual eg esa de la políi a o  a ús ula ,  aú  
a uellos aest os ili gües ue ísi a e te ape as salie o  de sus o u i-
dades de o ige , pe o ue sie p e ha ía  ilitado e  g e ios esizos o o 
si di atos del agiste io, se ei se ta  e  la oidia eidad de la políi a lo al. 
U  g a  ú e o de aest os  fu io a ios ue du a te u ho ie po ha ía  
dejado e  suspe so su estatus de o u e o, ue a e te pa i ipa  e  las 
asambleas comunales y se ofrecen para desempeñar cargos locales. Con ello, 

i te ta  o t i ui  a fo tale e  sus o u idades f e te a los a to es políi os 
e i situ io ales e te os  a supe a  las te sio es  di isio es ue stos p o-

o a o  e  el se o de las o u idades. La pa i ula  ultu a hí ida  ga ía 
Canclini, 2001) de esta generación, fruto del encuentro o “encontronazo” entre 

los usos  ostu es de la o u idad  su so ializa i  e  el u do esizo 
y urbano, se convierte así en un valioso recurso estratégico para los nuevos 

movimientos indígenas.

Los iejos  ue os a gos ola o a  est e ha e te e  su o jei o o ú  
de fortalecer la comunidad hacia dentro y de independizarla frente al exterior. 

Para ello, en muchas comunidades se recuperan tradiciones antes centrales de 

la ida lo al: la faena o el tequio - el t a ajo ole i o  o ligato io desi ado 
so e todo a la ealiza i  de o as pú li as o u ales -, la edist i u i  de 
e ede tes e o i os edia te la ele a i   i a ia i  de iestas así 

o o la pa i ipa i  igualita ia de los disi tos barrios de la comunidad en 

la asamblea comunal y en la distribución de cargos locales (Maldonado, 2002, 

2004a).

Sin embargo, no se trata meramente de un proceso de “revitalización” de 

p á i as o suetudi a ias. El espa io o u al se hi idiza o  las apo ta io-
es de los aest os ei teg ados, a ue las edidas desi adas a e upe a  
 e italiza  a iguas t adi io es so  o ple e tadas po  la i t odu i  de 
ue os ele e tos - de p o ede ia o ide tal  - e  la políi a lo al Dietz, 

1999, 2011, Maldonado, 2002, Nava, 2009). 
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3. ¿La comunidad como modelo educativo?

Es este giro hacia la comunidad como forma de organización reivindicada y 
p a i ada po  los o i ie tos i díge as o te po á eos el ue jusii a  
legii a la o i  de o u alidad . Desde   so e todo desde el se e io 

-  se pe i e u  i te to gu e a e tal de ipo post-  /o eoi di-
ge ista  He á dez / Paz / “ie a,  ue espo de a los e la os i díge as 
de autonomía y de reconocimiento pleno de la comunidad con concesiones de 
“interculturalidad”. 

Apli a do u  e fo ue i te ultu al a las i situ io es edu ai as oi iales 
desi adas a la po la i  i díge a del país – desde es uelas p ees ola es  
primarias pasando por bachilleratos y escuelas normales hasta desembocar en 
las lla adas u i e sidades i te ultu ales  -, la p opuesta o siste e  diseña  
p opuestas edu ai as ultu al e te pe i e tes  a las e esidades lo ales  
a los e la os ide ita ios “ h elkes, , .

“i  e a go, esta t a si i  de la ei i di a i  políi a de la auto o ía 
o u ita ia a la ego ia i  de espa ios de pe i e ia  auto o ía edu ai a 

dista u ho de se  u a e a i posi i  e i al desde a i a . Co o g a  pa te 
de los protagonistas de los movimientos indígenas son de extracción y formación 

agiste ial, ta to la es uela i díge a ili güe , aho a edei ida o o ili -
güe e i te ultu al , o o las ot as i situ io es edu ai as edia supe io es  
supe io es, ápida  fá il e te se o ie te  e  u a a e a políi a  go zález 
Apoda a,   e  o edosos espa ios de ap opia i   ei te p eta i  
endógena del discurso intercultural exógeno por parte de los profesionistas 
indígenas (Mateos Cortés, 2009). 

En este contexto, sobre todo los intelectuales indígenas oaxaqueños acu-
ñan la noción de “comunalidad” para expresar la reivindicación de un modelo 
edu ai o disi i o, asado e  la o ga iza i  o suetudi a ia de las o u-
nidades indígenas y sus sistemas internos de usos y costumbres (Maldonado, 

a . Estos e a is os i te os se ha  de o e i  e  p otoipos pa a u a 
“educación comunitaria”, pensada e implementada desde lo local (Maldonado, 
2004b, Meyer, 2009). En palabras de quién acuñó originalmente el término de 
o u alidad, el líde  a uuk Flo i e to Díaz:

“La comunalidad expresa principios y verdades universales en lo que respecta a la 
so iedad i díge a, la ue ha á ue e te de se de e t ada o o o algo opuesto 
sino como diferente de la sociedad occidental. Para entender cada uno de sus 
ele e tos ha  ue te e  e  ue ta ie tas o io es: lo o u al, lo ole i o, el 
se ido o u al e i teg al de ada a te ue p ete da os o p e de   e pli a , 

uest o o o i ie to esta á sie p e li itado  Díaz, itado e  Na a : .

E  este se ido, la o u alidad es u a fo a de o a   e te de  el 
ole i is o i dio  ‘e d  Mo z  : , ue se est u tu a e  la ida 
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oidia a e  to o a u a se ie de ejes ue o ga iza  a la o u idad: 

. La ie a, o o ad e  o o te ito io. . El o se so e  asa lea pa a 
la toma de decisiones. 3. El servicio gratuito, como ejercicio de autoridad. 4. 
El t a ajo ole i o, o o a to de e ea i . . Los itos  e e o ias, o o 
e p esi  del do  o u al  Díaz, itado e  Na a, : . 

A pa i  del ho izo te ide ita io de lo o u al se ei i di a u  odelo edu-
ai o i du i o gas h , a,  ue pa ta de las e esidades e d ge-

nas y de las cosmovisiones locales y regionales para desde ahí integrar saberes 
e ge os, sea  stos esizos, o ide tales  /o supuesta e te u i e sales . 
E ide te e te, este p o edi ie to o ge e a á u  solo odelo edu ai o de 
o u alidad, si o ue se desa olla á de fo a o te tual  situa io al e  

función de las realidades locales (Meyer, 2004). 

E iste  di e ge ias e  to o al a á te  e esa ia e te i díge a de la o-
u alidad: ie t as ue los p otago istas o igi ales del o u alis o i díge a 

oaxaqueño aplicaban el concepto para sus propias comunidades (Nava, 2009), 
ot os auto es e u e  a la o u alidad desde la pe spe i a de la edu a i  
popula  pa a a plia  su á ito a o te tos ta i  ig a tes  a se to es 
asi is o u a os ‘e d  Mo z , . La siste aiza i   el i te a io 
de experiencias con la educación comunal desencadena nuevos aprendizajes 
situados e t e todos los a to es i pli ados: edu ado es, edu a dos, pad es de 
fa ilia  e i os de la o u idad Podestá “i i, . Pa a ello, la edu a i  
o u al e u e f e ue te e te a e pe ie ias pedag gi as  o ga izai as 

anteriormente impulsadas por la educación popular.

E  u  p o e to-piloto si ila , au ue ás e fo ado a la edu a i  ili güe 
y carente del marco discursivo de la comunalidad, Hamel (2009) y su equipo 
a o paña  e  la Meseta Pu h pe ha de Mi hoa á  u  esfue zo po  desplega  
desde a ajo, a pa i  de los do e tes  estudia tes de dos es uelas p i a ias del 
sistema intercultural bilingüe, un curriculum bilingüe formulado también “desde 
a ajo . Co o de uest a el auto , ello pe ite o s lo ge e a  u idades didá i-
cas acordes a las necesidades locales, sino que aporta importantes indicadores 
para desarrollar una noción interculturalmente apropiada de calidad desde un 
proyecto de aula comunalmente arraigado.

4. Autonomía educativa: proyectos de  
educación autónoma

¿Qu  ela i  e iste e t e la auto o ía de la o u idad i díge a, po  u  lado,  
la reivindicación de una educación autónoma, por otro? En términos generales, el 
p og a a  de auto o ía sus ito po  las disi tas oali io es de o u idades 

se auto- o i e o o espuesta a la desapa i i  del Estado o o sujeto del 
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desarrollo económico y social en las regiones indígenas y como muestra del evi-
de te f a aso de las políi as asiste ialistas e i dige istas de o t ol o po ai o. 
La a plitud de la ue a p og a ái a eleja u a ez ás la o e ge ia del 
movimiento agrario, de las organizaciones de productores y de los movimientos 

t i o- o u ales. 

El pu to de pa ida lo o fo a e  los o e tas del siglo pasado la defe sa de 
la i teg idad te ito ial de la o u idad i díge a f e te a los i te tos oi iales 
de p i aiza i  fo zada. Dado ue e  u has zo as u ales la pe et a i  de 
empresas privadas interesadas en adquirir terrenos comunales y/o ejidales no 
afecta en primer lugar a las parcelas agrícolas a menudo poco rentables, sino 
a tes ue ada a la e plota i  de los e u sos atu ales - so e todo la ade a, 
los a i ie tos i e ales  las ese as a uífe as -, esta pe et a i  t as ie de 
el i el lo al pa a o e i se e  u  fa to  de a io egio al. 

Pa a pode  a tua  a te esta a e aza, las auto idades u a ez ás está  
obligadas a vencer su aislamiento local y a hacer valer a nivel regional su derecho 
a controlar los recursos comunales propios. Para ello, nuevamente se recurre a 
las oali io es de o u idades, ue ta i  a  o uista do ot o á ito de 
a i idades: la soli itud o ju ta de los po os e u sos de fo e to ue el Esta-
do sigue ofreciendo ya no se realiza de forma aislada por parte de cada pueblo 
e  pa i ula , si o edia te la ela o a i , p ese ta i  e i pla ta i  de 
proyectos de desarrollo agropecuario e infraestructural que sean de provecho 
pa a toda la egi  Ba o et, . 

Así, la oali i  de o u idades se t a sfo a paulai a e te o s lo e  
una importante instancia de intermediación, sino también en un nuevo nivel 
de a i ula i  políi a ue se a i se ta do e t e las o u idades  el Estado. 
Po  ello, au ue la auto o ía te ito ial se jusii a po  el o u alis o o o 
u a so e a ía hist i a de la o u idad i díge a, su puesta e  p á i a o es-
po de al i el egio al. Pa a este i el sup a-lo al, el p og a a de auto o ías 
pla teado po  las o ga iza io es t i o- o u ales p e  la ea i  de u  
o sejo egio al al ue se le oto ga ía  o pete ias ad i ist ai as, políi as 

y culturales que hasta la fecha ostenta en exclusiva o el gobierno central o el 
gobierno del Estado. Se pone énfasis en que no se trataría de adquirir privilegios 
espe íi os, puesto ue la ea i  de las egio es aut o as o se efe tua ía 
ú i a e te po  ite ios t i o-li güísi os, si o ue asi is o se espeta ía  
las u idades hist i a e te plu i t i as ue posee  u a ide idad egio al 
propia, en el marco de las llamadas Regiones Autónomas Pluriétnicas Bu guete 
Cal y Mayor, 1999).

Desde 1994, no sólo con el EzLN en Chiapas, sino también en las regiones in-
díge as de gue e o, Oa a a  Mi hoa á  se i i ia  a io es p i e o si li as 
 luego o ple e tadas po  edidas políi as o etas desi adas a p esio a  

al gobierno central para que éste reconozca el derecho de autonomía territorial 
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Bu guete Cal  Ma o , , Ba o et, . “e o upa  p eside ias u i i-
pales, se desitu e  al aldes o uptos, se ie a  oi i as gu e a e tales, se 
to a   edist i u e  ie as pe te e ie tes a laifu dios legales o e u ie tos 
y se crean los primeros fondos independientes de desarrollo regional, para así 
generar “autonomías de facto   go ie os e  e eldía  Bu guete Cal  Ma o , 
1999). 

E  este o te to de o iliza i  t i o-políi a, la p opuesta de u a edu-
a i  aut o a  Ba o et,  se t adu e e  pio e as i i iai as lo ales 

de “reinventar” lo escolar desde las condiciones y necesidades locales. Estas 
i i iai as se a a te iza  po  su leja ía de las i situ io es gu e a e tales 
– tanto federales como estatales – de educación escolarizada y por ende por la 
ause ia de los apa atos u o ái os de i te edia i   supe isi  i situ-
io al, políi a  si di al. 

La correspondiente marginalidad sistémica se expresa en una gran precariedad 
económica, dado que estos proyectos de educación comunal propia son iniciados 
y mantenidos con recursos de las comunidades y de las familias campesinas cuyos 
hijos e hijas asisten a estas escuelas comunitarias. Sin embargo, dicha margina-
lidad da luga  a i o ado es e pe i e tos de i ula i  es uela- o u idad 
Be tel  Bus uets, , , , Co o a Be ki  et al., , ‘ojas, , 

Sartorello, 2009, CMPIo et al., 2010).

El u i ulu  o u al  ue – asi ú i a e te a i el de la edu a i  ási a 
- las es uelas aut o as i e ta , i ple e ta   odii a  o i ua e te 
ha e fasis e  lo p opio : las o di io es lo ales so  el pu to de pa ida pa a 
u  ap e dizaje sig ii ai o, situado e  la o u idad  o s ie te de su a á te  
asi t i o e  ela i  o  la so iedad a o ita ia /o o  el Estado- a i  au-
se te Ba o et, . E  u hos de estos p o e tos-piloto, el o te to a o 
de la so iedad o te po á ea o está ause te, si o ue se i teg a desde lo lo al. 

El esulta te i te ultu alis o desde a ajo  ‘appapo t,  se disi gue 
del i te ultu alis o oi ial  Ba o et,  o s lo po  el p o edi ie to ás 
i du i o de la e seña za-ap e dizaje, si o po  ehusa  u a esta da iza i   
ho oge eiza i  de p o edi ie tos do e tes, o ga izai os  e aluai os. E  
este se ido, la auto o ía edu ai a a a a la is a dei i i  de lo ue e  
ada o u idad se e ie de po  lo es ola   lo e t aes ola .

De ido al o te to de e lusi   de falta de e o o i ie to i situ io al, 
pe o ta i  a la i po ta ia de los p o esos de et ii a i  políi a pa a la so-
brevivencia de las regiones autónomas, la correspondiente educación autónoma 
ie de a di oto iza  fue te e te e t e lo p opio   lo aje o  Ba o et, . 
Los do e tes o ie iza  a los dis e tes e  to o a su ide idad o pa ida  
a sus “raíces” comunales, para cohesionar el grupo y para impedir la emigración 
de los j e es let ados  a o te tos u a os, f e ue te e te hosiles a los 
intereses de la comunidad.
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En varios proyectos, esta tendencia a binarizar y/o dicotomizar entre lo propio 
 lo aje o, e t e lo i t a- o u al  lo e t a- o u al, se efue za a pa i  de la 
etodología i du i a  ue gas h  a  i po ta de sus p opias e pe ie ias 

e itosas a u uladas e  la A azo ía pe ua a. Bajo esta i lue ia dis u si a  
etodol gi a Be tel  Bus uets, , la o i  de lo i te ultu al  o so-

la e te a i ula lo i te o e sus lo e te o de la ida o u ita ia, si o ue 
et ii a la dife e ia e t e lo i díge a  lo o i díge a, lo esizo: lo e d ge o 
acaba siendo lo indígena, mientras que lo exógeno es percibido como lo no 
i díge a, lo esizo. 

“i  e a go, esta di oto iza i  puede esulta  o s lo políi a e te desea-
do, si o fa i le te ie do e  ue ta la situa i  de aisla ie to ue pade e  u-
has o u idades u i adas e  egio es aut o as; e  o te tos ás hí idos 
 u a os, po  ot a pa te, estos p o e tos i du i os o ha  sido desa ollados 

ni propuestos.

5. El topos de lo intercultural-bilingüe-indígena

al margen de estos proyectos novedosos y a menudo independientes de edu-
cación intercultural, que en su conjunto reivindican “el mantenimiento o la re-

italiza i  de las ultu as  le guas i díge as  Ha el: : , el siste a 
de edu a i  pú li a oi ial ta i  está sie do t a sfo ado p ofu da e te 
a pa i  de la i o po a i  del dis u so de la i te ultu alidad. Desde los o-
e tas del siglo pasado, la edu a i  pú li a ad uie e la ta ea de fo tale e  

las le guas  ultu as ue ha e  de M i o u  país uli ultu al  “ h elkes, 
: , us a do su sa a  así aspe tos de desigualdad ue se e o ta  a 

la o uista. Los p i e os a ios se eleja  e  la edu a i  p i a ia; pa a 
1997 el sistema de educación indígena cambia de educación bilingüe bicultural 
a educación intercultural bilingüe. 

A pa i  de este gi o uli ultu al de las políi as pú li as, ue se ate ializa 
jurídicamente a lo largo de un lento proceso que inicia en 1992 y que pasa por 
efo as o situ io ales, po  la e t ada e  igo  e  los dos úli os se e ios de 
ue as le es so e los de e hos ultu ales  li güísi os de los pue los i díge as 
f . Dietz, , guie ez Cho g, oo d., , es ue a e te el su siste a 

a te io e te de o i ado ili güe- i ultu al  el ue es el p i ipal desi a-
ta io del e fo ue i te ultu al e  las políi as pú li as e i a as.

E  el año  se ea la CgEIB o  la isi  de oo di a  todas a uellas 
políi as pú li as desi adas a i ple e ta  u a edu a i  ade uada al o te to 
indígena y a la población en general a través del enfoque intercultural. Como 
a aliza Muñoz C uz ,  o  detalle, el t á sito de la a igua edu a i  
de índole indigenista al nuevo concepto intercultural conlleva una apropiación 
oi ial de u  odelo li e al  del uli ultu alis o. E  esta ap opia i , el de-
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e ho a u a edu a i  ultu al  li güísi a e te pe i e te se o i a o  u  
ímpetu de promover e integrar el “capital humano”, proveniente de un modelo 
edu ai o o pe sato io f . Dietz  Mateos Co t s, . 

El Cuad o  ilust a los a ios  las o i uidades e  este t á sito p og a á-
i o del su siste a ili güe. Ca e desta a  la o i uidad ue esta se ue ia 
expresa en cuanto a la mirada indigenista hacia la educación para los pueblos 
i díge as: el su siste a ili güe o s lo se a ie e deli itado del esto del 
siste a edu ai o  sepa ado o gá i a e te de la CgEIB, si o ue e  el p o eso 
de des e t aliza i  i situ io al esta disi i  se ep odu e a i el estatal, 
ge e á dose así u  ele o de Di e io es estatales de Edu a i  I díge a, 

eadas a i age   se eja za de la DgEI fede al.

Cuadro 1. Propuestas principales de la educación indígena escolarizada

Edu a i  ili güe EB Modelo de o aizado

Edu a i  ili güe i ultu al EBB Modelo de capital humano y de  
superación de la marginalidad

Edu a i  ili güe i te ultu al EBI

Edu a i  i te ultu al ili güe EIB

 Educación indígena

 Edu a i  uli ultu al

 Educación endógena

 Educación propia

 Etnoeducación

Modelos liberales de capital humano

Modelos íi os de esiste ia

Fuente: Muñoz Cruz (2004: 39)

E  el dis u so oi ial de la aho a de o i ada edu a i  i te ultu al  i-
li güe  ta i  se a ie e u a e t aña e ua i  e t e lo li güísi o  lo ul-
tu al Podestá “i i  Ma í ez Bue a ad, , Ha el, . La ide ii a i  
se á i a de lo ili güe  o  lo i te ultu al  de uest a u a o i uidad o  
la a te io  edu a i  ili güe- i ultu al, dado ue e  a os asos el topos de 
lo ili güe  lo i te ultu al ie e a susitui  lo i díge a .

Esta p o le ái a e ua i  de lo ili güe+i te ultu al+i díge a  eleja u  
ese ialis o a t opol gi o-li güísi o ue e ite a la añeja a t opología fu -
cionalista de los treintas y cuarentas del siglo pasado (cfr. Dietz y Mateos Cortés, 

 ue a ha sido a plia e te supe ado po  e fo ues ás o st u i istas 
e interaccionistas tanto en antropología (Dietz, 2009, Jiménez Naranjo, 2009) 
o o e  so ioli güísi a Ha el et al., 2004, Hornberger, 2009). aparte de sus 
o se ue ias si plii ado as pa a la o eptualiza i  o te po á ea de lo 
i díge a   su isi iliza i  políi a – po  eje plo, e  datos e sales oi iales 
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ue a e udo sigue  e u ie do a ite ios li güísi os pa a ide ii a  po la-
i  i díge a -, el p i ipal p o le a de esta e ua i  o siste e  su i pa to 

p á i o e  el desa ollo de u í ulas i te ultu ales /o ili gües. 

Al e uipa a  p o esos li güísi os  ultu ales, i la ta ea de i te ultu aliza  el 
u i ulu  i el desaío del ili güis o es ola  so  t atados saisfa to ia e te. 

Po  u  lado, se a a a ado a do  el u i ulu  oi ial ú i o o  i g edie tes  
f e ue te e te folklo iza tes  et ii ados p o e ie tes de la ultu a p opia  
de u a i agi a ia o u idad i díge a idealizada  es asa e te ep ese tai a 
pa a la ealidad o eta del alu ado i díge a. Este p o edi ie to dedu i o 
i po e desde a i a  lo i te ultu al+i díge a, po  lo ual dii ulta al á i o 
u  ap e dizaje sig ii ai o, ta  p o la ado po  las úli as efo as edu ai-

as  ta  es asa e te p a i ado e  las aulas de la edu a i  ási a Ji ez 
Naranjo, 2009).

Po  ot o lado, a la ez se ie de a li ita  el uso áuli o de la le gua i díge a a 
uesio es i st u e tales  pu tuales ue de ota  u a a aigada o i uidad 
o  o jei os ú i a e te astella izado es ‘e olledo, . Co  ello, se pie de 

de ista la o pleja di á i a i te -li güe ue a a te iza las egio es i díge as 
del país y los diferentes niveles de L1 (lengua materna) y L2 (segunda lengua) 
del alu ado i- o plu ili güe Ha el et al., 2004). a ello se une la persistente 
si plii a i  ide ita ia de edu i  lo ili güe a lo i díge a, o o si la po la i  

esiza o pudie a a ede  a la di e sidad li güísi a del país. Co o o se ue -
ia, e  la p á i a pedag gi a se a e u  a ii ial  o i o a is o p og a ái o 

e t e u  ili güis o i díge a, o otado o o p o le ái o  o sta ulizado , 
po  u a pa te,  u  ili güis o esizo de lite , ide ii ado o  el i gl s, po  
otro lado (Cummins, 2000, Hornberger, 2009). 

“o  ue a e te es asos p o e tos-piloto los ue log a  t as e de  estas 
si plii a io es sist i as p o e ie tes del lási o i dige is o. “ lo i o po-
a do aspe tos sig ii ai os de la ultu a lo al, o u ita ia e  u  u i ulu  

p ete dida e te di e sii ado  a plia do la pe spe i a ili güe a los p o esos 
interlingües que acaecen en una comunidad y escuela concreta es posible lograr 
una educación que sea, a la vez, “intercultural” y “bilingüe”. 

6. De lo indígena a lo migrante:  
¿educación intercultural para todos?

E  u  i te to de supe a  el legado del i dige is o lási o  su ide ii a i  de 
p o le as edu ai os  ú i a e te pa a el aso de los pue los i díge as, a ios 

autores vienen proponiendo una nueva mirada hacia la educación intercultural. 
El pu to de pa ida lo o situ e  las ig a io es i díge as del a po a la 
iudad; ello desaía el su siste a de edu a i  i te ultu al ili güe, ue a tes 
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ú i a e te u ía espa ios u ales, o u a os. O se a os ue edia te el 
estudio de los jóvenes indígenas migrantes se da una aproximación discursiva 
ha ia los odelos edu ai os i te ultu ales i pe a tes e  el o te to eu opeo 
Dietz  Mateos Co t s, . Pa a ha e  f e te al desaío de la di e sidad  del 

ulili güis o áuli o e  las es uelas u a as, es p e iso t as e de  del e fo ue 
bilingüe indígena para implementar una interculturalidad incluyente.

La correspondiente “educación intercultural para todos”, acuñada por Sch-
melkes (2003), consiste en aplicar la interculturalidad a todo el sistema educa-
i o, o sola e te el su siste a i te ultu al  ili güe,  e  todos los i eles 
edu ai os, o ú i a e te e  la edu a i  p ees ola   p i a ia. “e t ata po  
tanto de transversalizar un enfoque intercultural, que visibiliza la diversidad, 
ele a la i te a i   p o ue e a itudes posii as a te la hete oge eidad,  

todo ello ás allá de ual uie  ate ia o asig atu a es ola  “ h elkes, . 

Desde el se e io e  el ue se ea a la CgEIB, esta i sta ia se ha dedi ado a 
promover esta visión transversal e integradora de la diversidad cultural como uno 
de los p i ipales fasis de sus p opuestas e  ate ia de políi as edu ai as. 
Disi tas efo as u i ula es, dife e tes p og a as edu ai os – o o el de las 
U i e sidades I te ultu ales  Casillas Muñoz  “a i i Villa ,  - así o o 

a ios p o e tos-piloto ilust a  este esfue zo po  i  ás allá de la ultu a  et i-
idad i díge a pa a te aiza  los legados di e sos del M i o o te po á eo. 

Estos esfue zos está  sie do o i uados  p ofu dizados e  el p ese te se e io 
ta to po  la is a Coo di a i  ge e al CgEIB,  o o po  ot as i i iai as 
a e udo i te -i situ io ales, tales o o la gu e a e tal Ca paña Na io al 
po  la Di e sidad Cultu al de M i o , las a i idades de la UNE“CO  el P og a a 
M i o Na i  Muli ultu al  oo di ado po  la UNAM. 

Co o de uest a  los de ates a tuales, o o sta te, aú  así el dis u so i -
te ultu al está aú  lejos de isi iliza  el o ju to de la di e sidad de di e si-
dades  p ese tes e  la edu a i  pú li a Be tel  Bus uets  “ h elkes, . 
Nue a e te es la i ada i dige ista la ue o situ e el pu to de pa ida de la 
i te ultu alidad pa a todos , e  el se ido de ue aho a se p ese ta, isi iliza  
ele a e  disi tas ate ias edu ai as, disi tos p og a as ediái os  di e -

sos ate iales didá i os el pat i o io ultu al i díge a a o sola e te pa a la 
población indígena, sino para el conjunto de la sociedad mexicana. aunque ello 
evidentemente contribuye a “interculturalizar” el curriculum, lo sigue sesgando 
e  to o a la a e udo et ii ada di oto ía i díge a e sus o i díge a f . 
Schmelkes, ed., 2006).

Ot a a a te ísi a ue desta a de este i po ta te esfue zo de t a s e sa-
liza  las te ái as de la di e sidad ás allá de lo i díge a o siste e  su fue te 
arraigo en un modelo de “educación para la tolerancia”. apelando a la sensibi-
liza i , a la o p e si   a la tole a ia, se p ete de odii a  a itudes  
comportamientos por parte del alumnado no indígena. Sin embargo, en este 
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se ido lla a la ate i  ue ape as se te aiza el a is o i las dis i i-
naciones que sufren los miembros de los pueblos indígenas y afromexicanos 
hasta la fe ha. Ello de uest a ue la i te ultu alidad se e ie de o o u a 
o pete ia a i a, dial gi a  a ie ta, ie t as ue el o li to o o 

ele e to o susta ial de ual uie  ela i  i te ultu al asi t i a se ie de 
a invisibilizar.

7. Conclusiones conceptuales: la diversidad,  
entre lo propio y lo ajeno

Pa a e ita  i po e  odelos edu ai os p ete dida e te i te ultu ales /o 
ili gües, ta to e  o te tos lási os  i díge as o o e  los e e ge tes 
o te tos u a os /o ig ato ios, se á e esa io e  ada aso ide ii a  

a los a to es pa í ipes e  los p o esos de i te ultu aliza i . E  ase a la 
g ái a a te io , ello pe ii á fo ula  o ju ta  ego iada e te lo ue la 
o u idad  e  uesi  e ie da po  lo p opio   lo aje o  Bo il Batalla, 

, , po  lo i t a ultu al  lo i te ultu al, lo ue e uie a de e pli ita-
i  i situ io al  lo ue pe a ez a o o ha itos i plí itos e  las p á i as 
oidia as Ji ez Na a jo, . 

‘eto a do el odelo p opuesto po  Bo il Batalla  pa a estudia  el 
o t ol ultu al  e  los p o esos t i os   apli á dolo a sus e pe ie ias o  

la et oedu a i  olo ia a, Casillo guz á   t i iño ga z   a uña  
el o epto de u a pedagogía del o t ol ultu al :

E  ese se ido, la et oedu a i  p opo e la idea de auto o ía edu ai a, lo 
ue de i a e  p á i as de u a pedagogía del o t ol ultu al, ue se e p esa 

e  sa e es  p á i as ue las/os aest as/os asu e  po  efe to de la egula-
i  ue las o u idades, sus a ildos  sus auto idades t adi io ales, ie e  

so e el p o e to edu ai o es ola ,  so e su ueha e  Casillo guz á   
t i iño ga z  : .

Sin embargo, para evitar falsas presunciones de relaciones armónicas en-
t e la ultu a o u ita ia  la i situ i  es ola  Ji ez Na a jo, , 
es p e iso edei i  esta p opuesta pa a log a  u a pedagogía íi a del 
o t ol ultu al  de la es uela. Co o esultado de la f e ue te et ii a i  

de las p á i as ultu ales, stas se o situ e  e  la ultu a p opia  de u  
dete i ado g upo, a uel tejido i te ela io ado de p á i as so e las ue 
el g upo e  uesi  log a o te e  u  o t ol ultu al  Bo il Batalla : 

. La ide ii a i  t i a o  esta ultu a p opia , si  e a go, su i st u-
e taliza i  ei i di ai a, p esupo e u  a to de dista ia ie to f e te a 

esta cultura, lo cual desencadena necesariamente un proceso de intercultu-
ralidad (Dietz, 2009).
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Cuadro 2. Modelo del control cultural en procesos étnicos

Recursos culturales Decisiones
           Propias  ajenas

Propios Cultura autónoma Cultura enajenada

ajenos Cultura apropiada Cultura impuesta

Fue te: Bo il Batalla 

Po  ello, las ego ia io es a e a de lo p opio  lo aje o se sitúa  de t o de 
la di á i a  o li i a a e a del o t ol ultu al et ii ado, tal o o o igi al-

e te apu tala a Bo il Batalla  o  su odelo f . Cuad o . “e t ata 
de procesos de apropiación, imposición, enajenación y autonomización que 
necesariamente generan divergencias de intereses tanto dentro de la comunidad 
o o e t e sta  la i situ i  es ola .

U  a álisis pedag gi o- íi o de estos p o esos i te ultu ales de ap o-
pia i -i posi i  de la i situ i  es ola  e uie e po  ta to de u a i ada 

ue a a ue la o li i idad o o u a a a te ísi a i t í se a de ual uie  
fenómeno intercultural. Por consiguiente, y una vez conceptualizada la posicio-
nalidad y relacionalidad del discurso intercultural mexicano en relación a sus 

ig a io es dis u si as, la e esa ia íi a de las o io es ese ializadas de 
ultu a  et i idad  sus edei i io es desde la pe spe i a o st u i ista  

poscolonial nos proporcionan una nueva base conceptual para reformular el 
t ata ie to i situ io al de la di e sidad  la i te ultu alidad Dietz, , 
Mateos Cortés, 2011). 

Las ide idades ue su a e  a la pe ep i  de la di e sidad ie e  ue se  
o te tualizadas o  espe to a las ela io es  asi et ías de pode  ás a plias 
 o t astadas e  sus i te - ela io es, i te a io es e i te fe e ias utuas. Las 

tensiones y contradicciones resultantes –por ejemplo, entre indicadores de iden-
idad ge e izados s. et ii ados– so  u a fue te pa a el a álisis de los o i uos 
p o esos o te po á eos de ide ii a i   hete oge iza i . Di hos p o esos 
s lo puede  se  a alizados e  su a á te  ulifa i o, si log a os disi gui  e  
ada o e to t es ejes a alíi os disi tos, pe o o ple e ta ios, ue ada u o 

po  sí s lo o situ e  todo u  pa adig a, pe o ue e  su o i a i  ge e a  
u  a álisis ulidi e sio al de las ide idades  di e sidades – se t ata de los 
o eptos de desigualdad, de dife e ia  de di e sidad f . ta i  Dietz, :

--  Hist i a e te, el eje de la igualdad-desigualdad, e t ado e  el a á-
lisis e i al  de est aii a io es so e todo so ioe o i as teo ía 

a ista de lases  o li tos de lases , pe o ta i  ge i as íi a 
fe i ista del pat ia ado , ha dese o ado e  espuestas i situ io a-
les o pe sato ias  a e udo asi ilado as, ue ide ii a a  el o ige  
de la desigualdad en carencias y handicaps respecto a la población 
do i a te; se t ata, po  ta to, de u  e fo ue u i e salista ue eleja 
su fue te a aigo ta to te i o o o p og a ái o e  u  ha itus o o-
li güe  o o ultu al gogoli  , lási o e  la t adi i  o ide tal 
del Estado- a i   de sus  ie ias so iales. 
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--  El eje de la ide idad-alte idad, po  el o t a io, ue o espo de al 
pa adig a de la dife e ia  ue es i puesto a pa i  de los ue os 

o i ie tos so iales  de sus políi as de ide idad  espe íi as, ha 
ge e ado u  a álisis ho izo tal  de las dife e ias t i as, ultu ales, 
de género, edad y generación, orientaciones sexuales y/o (dis)capaci-
dades, promoviendo de forma segregada el empoderamiento de cada 
una de las minorías mencionadas. Para ello, se ha recurrido a un en-
fo ue i du i o  gas h  a , pa i ula ista  uli ultu al ue 
en no pocas ocasiones acaba ignorando y/o obviando desigualdades 
socioeconómicas y condiciones estructurales. 

--  Po  úli o, el eje de la ho oge eidad-hete oge eidad, p odu to del 
pa adig a de la di e sidad, su ge a pa i  de la íi a ta to del o-

o ultu alis o asi ilado  o o del uli ultu alis o ue ese ializa 
las dife e ias ga ía Ca li i, . A dife e ia de los a te io es, 
este e fo ue pa te del a á te  plu al, uli-situado, o te tual  po  
ello e esa ia e te hí ido de las ide idades ultu ales, t i as, de 
lase, de g e o et . ue a i ula ada i di iduo  ada ole i idad. La 
o espo die te est ategia de a álisis es i te ultu al, i.e. ela io al, 

transversal e “interseccional”, haciendo énfasis en la interacción entre 
di e sio es ide ita ias hete og eas Dietz, . 

La siguie te g ái a f . Figu a  esu e las i pli a io es  o ple e -
ta iedades o eptuales de estos t es ejes p opuestos a uí pa a el a álisis i -
tercultural tanto de constelaciones como de proposiciones de “tratamiento” o 
gesi  de la di e sidad. 

Figura 1. Ejes de u a g a ái a de la di e sidad

homogeneidad

heterogeneidad

• t a s- ultut al
• est u tu al ei
• e i al
= eje si tá i o
estructuras
subyacentes

• i te - ultu al
• i te si ial  hí ido
• t a s e sal e i /ei
= eje p ag ái o
praxis (observable)

• i t a- ultut al
• ide ita io e i
• ho izo tal
= eje se á i o
discurso (verbalizable)

G a ái a de 
la Dive sidad

igualdad 

desigualdad

identidad

alteridad

Elaboración propia, basada en Dietz (2009)



27GuNThER DIETz y LAuRA SELENE MATEoS CoRTéS

A pa i  de esta disi i  de t es ejes a i ulado es de disi tas g a ái as 
de la diversidad”, los procesos concretos de negociación, interferencia y transfe-
rencia de saberes y conocimientos heterogéneos entre los diversos grupos que 
pa i ipa  e  u a situa i  de i te a i  hete og ea so  a aliza les e  t es 
di e sio es o ple e ta ias: 

 e  su di e si  i te - ultu al , e t ada e  las o plejas e p esio es 
y concatenaciones de praxis culturales que responden a lógicas subya-
centes, tales como determinadas culturas comunitarias subalternas que 

ie e  esisie do di e sas olas de olo iza i  de glo aliza i , la ul-
tu a o ga iza io al de los o i ie tos uli ultu alistas ue ei i di a  
determinados aspectos de la diversidad cultural y/o biológica; y la cultura 
a ad i a o ide tal - i se ta a tual e te e  u a t a si i  desde u  
paradigma rígido, monológico, “industrial” y “fordista” de la educación 
supe io  ha ia ot o ás le i le, dial gi o, posi dust ial  /o e ol gi o  
(Santos 2005);

 e  su di e si  i te -a to al , ue a aliza las pautas  a ales de ego-
ia i   utua t a sfe e ia de sa e es e t e dife e tes a to es i situ-

cionales, organizacionales y/o comunitarios, quiénes proporcionan memo-
ias ole i as Hal a hs , sa e es lo alizados  o te tualizados 

acerca de la diversidad cultural y biológica de su entorno inmediato;

 , po  úli o, e  su di e si  i te -li güe , ue es ui a las o pete -
cias no sustanciales, sino relacionales que hacen posible la traducción entre 
ho izo tes li güísi os  ultu ales o s lo hete og eos, si o so e todo 
asi t i os, e t e las ultu as í i as  Lo itz Adle   de los a to es 
locales subalternizados, marginados y/o silenciados históricamente y las 
i te - ultu as  e ge as; ello ge e a o pete ias i te -li gües e i te -

ge e a io ales, ue t as ie de  los do i ios li güísi os espe íi os de 
u a o dos le guas  ue ge e a  u  espa io i te si ial de o u i a i  
entre actores heterónomos.
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Hacia un modElo dE SociEdadES  
pluralES dE conocimiEntoS Y El  

pluraliSmo EpiStEmolóGico

León oLivé1

E  este t a ajo deie do la tesis de ue e  el o te to de la glo aliza i  a tual 
y del advenimiento de las llamadas sociedades del conocimiento, es necesario 
o st ui  u  odelo de so iedades de o o i ie tos  ue sea úil pa a el diseño 

de políi as pú li as e  ultu a, e  e o o ía, e  edu a i , e  ie ia, te o-
logía e i o a i , así o o e  uesio es ag í olas  fo estales,  ue pe ita 
también orientar acciones por parte de la sociedad civil para enfrentar muchos 
de los p o le as  desaíos ue pla tea  la glo aliza i   los fe e os ue 
han llevado a acuñar el concepto de sociedad del conocimiento2. 

Por ejemplo, en el contexto de la globalización, una amplia variedad de cono-
cimientos tradicionales —que en muchas ocasiones los pueblos indígenas han 
ge e ado, uli ado  apli ado du a te siglos  ue so  ele e tos o situi os 
de su ide idad— se ha  o e ido e  o jeto de i te s de u has e p esas 
transnacionales, las cuales con frecuencia se apropian indebidamente de ellos 
po ue esulta  úiles pa a o te e  ga a ias e o i as. tales ga a ias sue-
le  se  a fa o  de las e p esas  a a ez e ei ia  a las o u idades  pue los 
indígenas. 

   O igi a io de la iudad de M i o. Li e iado e  ate ái as  aest o e  ilosoía po  la 
UNAM,  do to  e  ilosoía po  la U i e sidad de O fo d. Es p ofeso -i esigado  de la Fa ultad de 
Filosoía  Let as de la UNAM. Fue espo sa le t i o oo di ado  del p o e to Co se a i , 
desarrollo, aprovechamiento social y protección de los conocimientos y recursos tradicionales en 
M i o , i a iado po  el Fo do de Coope a i  I te a io al e  Cie ia  te ología, U i  
Eu opea / M i o FONCICYt - , e  el ue pa i ip  u  e uipo i te i situ io al e i te -

a io al t a aja do o  o u idades u ales e i díge as de los estado de Mi hoa á , gue e o, 
Hidalgo y el Distrito Federal, en relación con conocimientos tradicionales sobre maíz, madera (leña 
 ue les , e u sos a uái os, pal a, ague   pla tas edi i ales. A tual e te sus lí eas de 

i esiga i  so : episte ología, ilosoía de la ie ia  de la te ología; ilosoía o al  políi a: 
problemas de diversidad cultural e interculturalidad; relación entre la ciencia, la tecnología y la 
so iedad; so iedades del o o i ie to, a i ula i  e t e o o i ie tos t adi io ales  o o i-

ie to ie íi o-te ol gi o. Co eo ele t i o: leo oli e@ ahoo. o
   Ag adez o el apo o i dado po  el P og a a PAPIIt de la UNAM pa a la i esiga i  ue 

sustenta este trabajo, mediante el proyecto ID400112 “Fortalecimiento de la innovación social en 
o u idades i díge as, u ales  a pesi as de M i o: o pa ie do sa e es - t a sfo a do 
ealidades . El t a ajo se asa e  u  te to p e io p ese tado e  el “e i a io I te a io al: Edu a-

ción Intercultural a Nivel Superior, en la sesión “Pluralismo epistemológico y comunalidad”, llevada 
a cabo en la Universidad Intercultural del Estado de Puebla, sede Huehuetla, el 26 de abril de 2012. 
Ag adez o la i ita i  a di ho “e i a io, e  pa i ula  al p ofeso  “e gio E i ue He á dez Loeza, 
y muy especialmente a los asistentes, así como a quienes intervinieron en el correspondiente Foro 
Virtual, por sus comentarios y preguntas, las respuestas a los cuales he recogido en la presente 
versión, permiténdome así enriquecer el texto.
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Para propiciar el desarrollo económico y sobre todo social de los pueblos 
i díge as de e ga a iza se ue los o o i ie tos t adi io ales se ap o e he  
e  e ei io de uie es los ha  ge e ado  uli ado. Esto o o sta pa a ue 
esos conocimientos puedan ser aprovechados por el resto de la sociedad, pero 
e to es de e ga a iza se ta i  el e o o i ie to a los eado es,  e  el 
aso de ue e ista  e ei ios e o i os de e  asegu a se e a is os pa a 
ue edu de  a fa o  de los legíi os dete tado es de esos o o i ie tos. 

Al is o ie po de e  esta le e se las o di io es ade uadas pa a ue los 
o o i ie tos t adi io ales se i teg e  ju to o  o o i ie tos ie íi o-

te ol gi os e  la o situ i  de las ue de o i a e os edes so io- ultu ales 
de innovación”, capaces de enfrentar y resolver problemas sociales y ambientales.

El modelo de sociedad al que estamos apuntando requiere una fundamen-
ta i , o e  el se ido de asa e to úli o, si o de ue as azo es pa a 
aceptarlo. Para esto se requiere del pluralismo o o posi i  ilos i a. E  
efe to, e e os ue esta posi i  pe ite a i ula  u  odelo ue si a pa a 
diseñar y realizar proyectos comunes entre grupos diferentes, por ejemplo un 
aut i o p o e to de a i  uli ultu al e  ada u o de los países de A i a 
Lai a, o p o e tos de oope a i  i te a io al ue fo talez a  a la egi  
Lai oa e i a a o o u a u idad ultu al o  peso geopolíi o e  el pla eta, 
do de o i a  pue los  g upos o  disi tas p á i as so iales, i lu e do 
las p á i as ue ge e a   apli a  o o i ie tos, o  dife e tes o ales  
ultu as, e o o ie do las dife e ias, pe o al is o ie po desa olla do 

u  p o e to o ú , o ie  pa a log a  a ue dos legíi os  esta les so e los 
de e hos hu a os. Al is o ie po ue se o st u e ese odelo so e u a 

ase plu alista, es e esa io e f e ta   ii a  dos posi io es e t e as so e 
las o as, los alo es  los ite ios de de isi  e  el á ito de las ee ias  
el o o i ie to así o o e  la i a: el a soluis o  el elai is o. 

Deben superarse ambas concepciones porque hacen planteamientos extremos 
que subyacen a muchos ordenamientos jurídicos nacionales e internacionales, de 
o de  políi o, e o i o  ultu al, ue e  la p á i a t a a  el e o o i ie to 
de la diversidad, obstaculizan la posibilidad del ejercicio de los derechos de los 
disi tos pue los  g upos o  dife e tes p á i as  ostu es,  desalie ta  
la cooperación y realización de proyectos comunes entre quienes son diferentes.

Con respecto a los derechos humanos, esto es crucial, pues entre las maneras 
ás so o idas pa a fu da e ta los, se e ue t a, po  u  lado, u a o ep i  

a soluista, ue e u e a la idea de u a ese ia hu a a  o o fu da e to de 
tales derechos. El riesgo de esta posición es que puede conducir a la imposición 
de u a o ep i  pa i ula  so e el se  hu a o  so e las pe so as, disf a-
zá dola de u  o o i ie to u i e sal so e la ese ia hu a a.

La posición a soluista sosie e ue s lo puede ha e  u  ú i o pe sa ie to 
o e to , u a ú i a a e a o e ta de e te de  el u do, po  o siguie te 
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u  ú i o o ju to o e to de ite ios de e alua i  epist i a ite ios pa a 
e alua  las p ete sio es de o o i ie to ,  u  ú i o o ju to o e to de i-
terios de evaluación moral. Esta tendencia se desprende de las ideas dominantes 
sobre la racionalidad en el pensamiento moderno, las cuales cobraron un gran 
auge ha ia i ales del siglo xx. Bajo la tesis de ue e iste  o as i as  alo es 
absolutos, esta posición suele respaldar la imposición de creencias, de normas y 
de alo es de u  g upo so ial, ue suele se  el do i a te e o i a, políi a  e 
ideol gi a e te e  algu a po a, o o si fue a  aut i a e te u i e sales, 
po  lo ual se p esta pa a jusii a  ela io es de do i a i  e i te e io es 
i pe ialistas, az  po  la ual es u  i po ta te ii a la  supe a la. 

E  efe to, la idea de ue el ú i o ipo de o o i ie to a io al es el ie íi-
o se ha t atado de legii a  o  ase e  u a pa i ula  a e a de o e i  a 

la racionalidad, que la supone uni versal y absoluta. Desde este punto de vista 
la racionalidad se considera universal, lo cual supone que todos los individuos 
—independientemente de su origen y de la cultura en que se desenvuelven— 
o pa te  ite ios id i os pa a e alua  el a á te  a io al de sus ee ias, 

decisiones y acciones. En el campo epistémico, la verdad se concibe o o ú i a 
y como accesible a cualquier ser humano independien temente de su contexto, 
con tal de que ejerza correctamente su capacidad de razonar. En la ciencia y la 
técnica, esta racionalidad —el ejercicio de la razón— se considera guiada por 
valores estric tamente epistémicos y lógicos, también universales, que en nada 
dependerían de contextos e intereses locales. Pero bajo esta concepción, que 
considera que los criterios de racionalidad en nada dependen de la situación 
histórica y social en la que los agentes ejercen su razón, tales criterios se asumen 
también como si fueran absolutos, es decir, inmutables y son los mismos siempre 
para todos los seres humanos.

Esta concepción, resumida muchas veces en la llamada “racionali dad de la 
ode idad , jusii a u a ap opia i  del e to o, del te ito io, de los e u sos, 

e incluso del trabajo manual e intelectual de la gente, para ponerlos al servicio 
de i te eses e a iles, lo ual e t a e  o li to o  las fo as de ida, los 
conocimientos y las formas racionales de actuar de los miembros de las culturas 
t adi io ales, e  las ue el u do se o situ e o o u  espa io de ida  o 
como una propiedad sujeta a los mecanismos del mercado como ocurre en las 
sociedades capitalistas.

E  a io, si se o side a ue la ie ia  la t i a está  o fo adas po  
sistemas de acciones en cuyo centro se encuentran seres humanos que son agen-
tes o  i te io es, ue us a  i es dete i ados, uiliza  edios espe íi os 
pa a ello,  sus a io es ie e  esultados de he ho, algu os de los uales esta a  
previstos por los mismos agen tes y otros no, entonces puede mostrarse que no 
so  eut ales desde u  pu to de ista alo ai o  i o e  pa i ula ,  ue la 
alii a i  de a io al o de i a io al ue se puede apli a  a u a ele i  de 
ee ias, o a la de isi  de a tua  de ie ta a e a, de uiliza  dete i ados 



38 hACIA uN MoDELo DE SoCIEDADES PLuRALES DE CoNoCIMIENToS y EL PLuRALISMo EPISTEMoLÓGICo

edios o us a  ie tos i es espe íi os, de e sie p e ha e se o side a do 
las circunstancias en las que los agentes deben hacer esas elecciones y tomar sus 
decisiones, por lo que no es correcto suponer que los criterios de racionalidad 
son universales y absolutos (véanse Quintanilla, 2005; olivé, 2007, 2012b).

Por su parte, el elai is o e t e o, si  lí ites, ai a ue o e iste  ite-
ios ue pe ita  ha e  u a e alua i  a io al o pa ai a e t e dife e tes 

pretensiones de saber o entre diferentes conjuntos de valores y normas mora-
les. Pa a el elai is o, ual uie  pu to de ista es ta  ue o o o ual uie  
ot o,  po  ta to sosie e ue u a es posi le ealiza  íi as a io ales a 
ot as o ep io es e  uesio es del o o i ie to, o so e p o le as i os 
 políi os,  e  ge e al so e o as  so e alo es. Esta posi i  desalie ta 

la interacción y la cooperación entre grupos humanos diferentes, por lo que 
ta i  es u ial ii a la.

La o ep i  alte ai a a estas dos es u a posi i  pluralista en epistemo-
logía  e  i a. La o ep i  plu alista p o ue e u a idea de la i a o o el 
conjunto mínimo de normas y de valores para la convivencia armoniosa entre 
dife e tes pe so as  g upos so iales, a eptados de o ú  a ue do au ue 
sus o ales sea  disi tas, o sea, au ue sus o as  alo es espe íi os pa a 
juzgar la corrección de una acción desde un punto de vista moral sean muy di-
fe e tes. Lo i po ta te es ue ada g upo a epte la o a o ú  e  uesi  
po  azo es ue o side a  álidas, au ue tales o sea  azo es a epta les 
para otros grupos, quienes a su vez deberían aceptar la norma, en su caso, por 
ot as azo es álidas pa a ellos. 

En el terreno de las creencias y del conocimiento, la concepción pluralista 
reconoce que hay muchas formas posibles de conocer y de interactuar con 
el u do. No e iste s lo u a fo a ue sea la o e ta. Disi tas a e as de 
conocer el mundo pueden ser correctas, pero tampoco es el caso que se valga 
cualquier cosa.3

U a episte ología plu alista e pli a la posi ilidad,  jusii a la e iste ia, de 
dife e tes o ju tos de ite ios de alidez del o o i ie to  sosie e po  ta to 

ue la legii idad de los o o i ie tos t adi io ales  lo ales o de e ía esta  
asada e  los is os ite ios ue se uiliza  pa a juzga  la alidez de los o o i-
ie tos ie íi os o te ol gi os. Los ite ios de alidez pa a los o o i ie tos 

t adi io ales  lo ales de e ía  ide ii a se po  edio de uidadosas i esi-
gaciones en relación con los procesos de generación, transmisión, apropiación 
so ial  apli a i  de esa lase de o o i ie tos f. Maie , Oli  a .

Por conocimiento tradicional queremos decir el que ha sido desarrollado y 
uli ado po  dete i adas o u idades t adi io ales o  ide idad espe íi a, 

a lo la go de ge e a io es,  ue ha sido t a s iido de u a ge e a i  a ot a. 
3   Para un desarrollo de la concepción pluralista en epistemología, véase olivé 2012a, caps. “El 
pluralismo” y “La pluralidad de los mundos”.
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Entendemos al conocimiento indígena como aquél que ha sido generado en el 
seno de comuni dades y pueblos indígenas. Hay conocimiento tradicional que 
es indígena, y vice versa. Pero no todo conocimiento tradicional es indígena, ni 
todo conocimiento indígena es tradicional. El conocimiento local es el que ha 
sido ge e ado  uli ado po  ie tas o u idades, au ue stas o o situ a  
ultu as t adi io ales o o las i díge as,  o e esa ia e te ha sido uli ado 

a lo largo de varias generaciones.

Pa a uest os i es e te de os a la episte ología o o la dis ipli a ue 
a aliza íi a e te las p á i as epist i as, es de i , a uellas edia te las 
uales se ge e a, se apli a  se e alúa  dife e tes fo as de o o i ie to. 

Conviene contrastar esta idea con la concepción tradicional de la epistemología 
o o la dis ipli a ilos i a o ai a ue us a e pli ita  los p i e os p i ipios 

del o o i ie to  e pli a  po u  so  fu da e tales, es de i , po u  a túa  
o o fu da e tos de todo o o i ie to e  el se ido fue te de fu da e tos, 
o o u  asa e to i e e i a o i le . 

La posición que aquí asumimos, en cambio, concibe a la epistemología como 
te ie do u a di e si  des ipi a  u a di e si  o ai a. “e e a ga po  
u a pa te del a álisis de ie tas p á i as so iales ge e ado as de o o i ie to, 
tal y como éstas existen y se han desarrollado de hecho, incluyendo la estructura 
axiológica, de normas y valores epistémicos y metodológicos que sustentan la 

alidez de tales o o i ie tos. La est u tu a a iol gi a de ada p á i a es i se-
pa a le del esto de la is a p á i a,  sta a su ez, fo a pa te de u  edio 
ultu al, so ial  e ol gi o espe íi o. Al e a ga se del a álisis de la di e si  

a iol gi a, ue puede o du i  a u a íi a de la is a, pa a u  ejo  log o 
de los i es de esa p á i a ejo  log o  e  t i os de las p opias o as  

alo es del edio ultu al e  do de está i se ta esa p á i a , la episte ología 
pasa de la di e si  des ipi a a la o ai a.

E  o se ue ia, se e haza la idea de ue e ista u  ú i o o ju to de ite ios 
para juzgar la validez desde un punto de vista epistemológico, así como la idea 
de ue el o o i ie to ie íi o es epist i a e  te supe io  a ual uie  ot o 
ipo de o o i ie to. Esto o i pide e o o e  ue algu os de los dife e tes 
o o i ie tos puede  se  ás ap opiados ue ot os pa a e f e ta   esol e  

p o le as espe íi os. E  efe to, la a o  pa te de los p o le as o te po-
á eos e uie e  de la a i ula i  de o o i ie tos de dife e tes lases pa a 

su ade uada o p e si   solu i ; e  u hos asos la pa i ipa i  de o-
o i ie tos ie íi o-te ol gi os es u  o e ie te,  e  u  ue  ú e o 

de problemas, es indispensable.

El e o o i ie to de ue o ha  u a ú i a fo a de o du ta a io al i de 
o te e  o o i ie tos álidos, si o ue de he ho ha  u a di e sidad de fo as 
racionales de actuar y de conocer, requiere de una concepción pluralista del 
conocimiento y de la racionalidad, la cual rechaza tanto la idea de una raciona-
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lidad a soluta, o o la elai iza i  e t e a ue ai a ue las e alua io es 
de los cono cimientos y de las acciones sólo pueden y deben hacerse de acuerdo 
o  ada a o o eptual o fo a de ida, pe o ás aú , ue ual uie  p e-

te si  de o o i ie to puede se  e o o ida o o álida, o  tal de ue se 
le construya un conjunto de criterios de validez apropiado (véase olivé 2012b). 
La o ep i  plu alista puede desa olla se  fo tale e se a pa i  de las o-
io es de a o o eptual , de p á i a so ial ,  e  pa i ula  de p á i a 

epist i a , pa a da  ue ta de la legii idad  del alo  de los o o i ie tos 
y las cultu ras tradicionales.

La o i  de ultu a puede e te de se o o u  ho izo te de se ido ue 
i teg a ta to a los a os o eptuales o o a las p á i as. La o i  de a o 
o eptual se eie e al o ju to de o di io es de posi ilidad pa a te e  ee -

cias y, por consiguiente, para poder actuar en el mundo. Entre estas condiciones 
se encuentran el lenguaje y cierto conjunto de conceptos, creencias, saberes, 
eglas etodol gi as, o as, i es  alo es epist i os, o ales  est  i os  

que se requieren para interpretar e interactuar con el mundo. Los marcos con-
eptuales so  o st u io es so iales ue se ea , sosie e   t a sfo a  

como resultado de las acciones e interaccio nes entre miembros de diferentes 
ultu as, es de i , so  e idades hist i as ue los se es hu a os o st u e   

t a sfo a  po  edio de sus p á i as.

Las p á i as está  o situidas po  o plejos de a io es hu a as o ie -
tadas por representaciones del mundo –como creencias, modelos o teorías– y 

ue ie e  u a est u tu a o ai o- alo ai a. Las p á i as está  aso iadas 
a o eptos o o los de t adi i , o ep i  del u do, os o isi ,  está  
sostenidas por grupos de seres humanos que comparten un conjunto de supues-
tos ue pe du a  e  el ie po pe o ue ta i  a ia , lo ual fo a pa te 
i po ta te de la di á i a de las p á i as a se Oli  , , a . 

Los se es hu a os se a  o situ e do e  uie es so ,  a  o situ e do 
a la ultu a  al edio a ie te e  el ue i e , edia te sus p á i as  los 

a os o eptuales ue fo a  pa te de ellas. De ahí ue las p á i as  los 
a os o eptuales sea  e esa ios pa a la o st u i  de las ide idades 

ultu ales, e te  die do ue estas úli as so  di á i as, se ea , se p ese a  
y se transforman mediante las interacciones de los seres humanos entre sí y con 
el entorno.

al aceptar que hay diversas formas de vida debemos reconocer también 
u a plu alidad de o as o ales, ju ídi as  políi as ue puede  llega  a se  
i o pai les e t e sí, pe o ue, si  e  a go, puede  se  legíi as de a ue do 
o  dife e tes ite ios de alidez i he e tes a p á i as disi tas ue so  a-
a te ísi as de dife e tes ultu as.

De acuerdo con esta posición pluralista, las normas morales, las de convivencia 
políi a e i luso las de alidez epist i a, a ía  de u a ultu a a ot a,  puede  
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se  jusii adas o  azo es dife e tes e  ada á ito, segú  los p esupuestos 
de los marcos conceptuales de cada comunidad cultural.

1. La propuesta del enfoque pluralista en 
cuestiones éticas

E  el a po de la i a el plu alis o a epta ue o ha  u a ú i a a e a o-
rrecta de fundamentar las normas morales, y pugna por el establecimiento de 
un conjunto mínimo de normas que permitan la convivencia armoniosa, y si se 
puede oope ai a, e t e g upos o  dife e tes o ales posii as, esas o as, 

ue de e ía  se  a epta les pa a los dife e tes g upos o  disi tos siste as 
de o as o ales, se ía  las o as i as, au ue pod ía  o oi idi  e  
las azo es ue ada g upo ie e pa a a epta  ada u a de esas o as. Pe o 
supo e  ue o e iste u  ú i o o ju to álido de está da es de o e i  

o uie e de i  ue o ha a i gú  o ju to de está da es de o e i  pa a 
juzgar la validez de diferentes sistemas de normas morales o de propuestas de 
conocimiento.

Igual e te, o ha  u  ú i o sig ii ado álido de los o eptos o ales 
fu da e tales o o dig idad , e esidad ási a   af e ta o al . Po  esta 
az , desde este pu to de ista la o i  de de e hos hu a os o se eie e a 

u a ese ia hu a a  dada de u a ez  pa a sie p e,  po  ello el sig ii ado de 
este o epto de e se  edei ido o sta te e te. No es ue estos o eptos 
no sean centrales. Cualquier cultura que tenga un mínimo de moralidad debe 
tener conceptos equivalentes. y cualquier convivencia entre culturas que aspire 
a una estabilidad, debe lograr un consenso racionalmente fundado acerca de lo 

ue sig ii a  esos o eptos. Pe o esta idea o se asa e  u  o se so, e  u  
a ue do, segú  el ual todos los pa i ipa tes, ie os de dife e tes ultu as, 
a epta  esos o eptos ajo u a is a  ú i a i te p eta i ,  de a ue do 
o  u  o ju to ú i o de azo es ue las fu da e ta .

El p o le a p e isa e te es ue el o epto de dig idad o ie e u  o te-
ido u i e sal. Lo ue sig ii a dig idad  e  u a ultu a puede o sig ii a  lo 

mismo en otra. El contenido del concepto debe revisarse y establecerse en cada 
o te to sig ii ai o de i te a i  hu a a  de i te a i  e t e ultu as. 

Pero en toda circunstancia ese concepto establece los límites intraspasables de 
respeto a las personas. y esos límites son los que se establecen al acordar los 
derechos humanos fundamentales.

El pluralismo propone que en cada interacción intercultural donde sea per-
i e te, se po ga  so e la esa de la dis usi  los aspe tos ele a tes de 
las dife e tes o ales posii as e  juego. Cua do se t ata de dete i a  si 
en un contexto de relaciones interculturales, a nivel nacional o internacional, 
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ciertas costumbres tradicionales respetan o no la dignidad de las personas, o 
los de e hos hu a os, o si se saisfa e  o o las e esidades hu a as ási as, 
el p o eso puede e ue i  u a ue a dis usi  de uáles so  las e esidades 

ási as  los de e hos hu a os ási os. Esto es lo ue o u e ada ez ue se 
discuten los derechos humanos, cada vez que se discute si se incluyen deter-

i ados de e hos i di iduales o de g upo e  u a o situ i  políi a, o e  
legisla io es i te a io ales. E  todos esos asos se está  edei ie do esos 
conceptos.

El pu to de pa ida del plu alis o episte ol gi o es el e o o i ie to de 
la e iste ia de dife e tes ipos de o o i ie to, u a legii idad se de e a la 
est u tu a a iol gi a pe ulia  de la p á i a do de se ge e a  usa ada ipo de 
o o i ie to. Pe o ás aú , este plu alis o episte ol gi o puede e te de se 

a u o o tol gi o, ajo u a a gu e ta i  ue sosie e ue los o jetos de la 
ealidad o so  i depe die tes de los a os o eptuales  de las p á i as 

e  fu i  de las uales los age tes ie os de di has p á i as i te a túa  
con la realidad. a ese conjunto de objetos y a sus relaciones, que dependen 
de los a os o eptuales  de las p á i as de u  dete i ado g upo so ial, 
pero que también dependen de la Realidad independiente de los marcos con-
eptuales  de las p á i as, pode os lla a le el u do  pa a los ie os 

de ese grupo social. Por tanto el pluralismo reconoce no sólo la diversidad de 
ipos de o o i ie to, e pli a do o es posi le ue ha a dife e tes ipos  

ue todos ellos sea  legíi os, si o ue da ue ta ta i  de la e iste ia de 
u dos dife e tes e  los ue ha ita  disi tos g upos. Cla o está ue u hos 

de esos u dos, si ie  so  dife e tes, ta i  ie e  u  t aslape sig ii ai-
o, es de i , puede  o pa i  u hos o jetos,  esa es la ase so e la ual 

es posi le desa olla  diálogos e i te a io es i te ultu ales, a  de ue la 
o situ i  iol gi a es la is a pa a todos los ie os de la espe ie hu-

mana. Pero aunque esto sea así, el despliegue de las capacidades, por ejemplo 
de las ue está  e  la ase del eje i io de la az , apa idades o o te e  
representaciones del mundo, hacer inferencias, evaluar creencias para aceptar-
las o rechazarlas, y tomar decisiones sobre posibles cursos de acción, así como 
e alua  íi a e te etas  i es ue pe segui os, todo esto, de e ha e se 
e  situa io es hist i as, so iales  ultu ales espe íi as, de odo ue au ue 
el sustrato biológico sea el mismo para todos los miembros de la especie, el 
contexto histórico, social y cultural donde se ejerce la razón es variable, y eso 
da ue ta de las dife e ias e  la est u tu a a iol gi a de las p á i as hu a as 
en diferentes contextos y momentos históricos.

Así, el plu alis o sosie e ue ha  dife e tes u dos ue oe iste , pe o 
ade ás e pli a ue i gu o de los o o i ie tos i de los u dos es supe io , 
 u ho e os ás e dade o, álido o eal ue ot os. El plu alis o episte o-

l gi o i siste e  ue los o o i ie tos ie e  ue se  e aluados de a ue do o  
las o as  alo es de las p á i as e  do de se ha  ge e ado. “u i siste ia 
no es “marcar la diferencia con otros”, sino que hace hincapié en que de hecho 
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e iste  u hos ipos de o o i ie to,  el plu alis o episte ol gi o e pli a 
o eso es posi le  po u  e iste  dife e tes ipos de o o i ie to. 

ta po o es su p ete si  jusii a  la e iste ia de ot a s  ultu a s  o 
episteme(s). Por tanto no hay separación, discriminación o exclusión. Pero 
ie ta e te el plu alis o episte ol gi o o se di ige a algú  i te lo uto  e  

pa i ula  p o e ie te de ot a ultu a  de ot as p á i as ge e ado as de o o-
i ie tos, si o se di ige a todos los ie os de dife e tes ultu as  p á i as 

epistémicas para que entre todos colaboren en la construcción de relaciones 
i te ultu ales oope ai as  o st u i as. Desde luego el plu alis o episte-

ol gi o está a ie to a es u ha   a tua  de a ue do o  ot as p opuestas, pe o 
el plu alista pla tea la su a o o u a ase de a i  oope ai a  o st u i a 
e t e ie os de dife e tes ultu as,  sie p e ueda a ie to al diálogo  a 
la íi a desde ot os pu tos de ista.

El pluralismo epistemológico por lo tanto no se plantea como propósito 
legii a  i gú  ipo de o o i ie to e  pa i ula , si o e pli a  o es 

posi le ue e ista  disi tos ipos de o o i ie tos  ue todos, au  espo -
die do a disi tas o as  alo es epist i os, sea  legíi os. Efe i a e te 
la legii idad de ada sa e  o o o i ie to p o ie e de las p á i as e  las ue 
se genera, y eso es lo que explica el pluralismo epistemológico. Pero cuando 
diseña os políi as edu ai as  ultu ales, o pa i ipa os e  i situ io es es-
po sa les de lle a  a a o esas políi as  p og a as, e to es es i po ta te 

ue e o t e os u a ase s lida le i le  fali le, es de i , ue puede llega  
a a ia , pe o ue po  el o e to of ez a el suste to pa a esas políi as  
programas. y el pluralismo epistemológico se plantea contribuir a ese susten-
to, e pli a do p e isa e te ue la legii idad de ada sa e  o o o i ie to 

o de e p o e i  de ot os, i de ot as p á i as, si o ue de e us a se esa 
legii idad e  t i os de las p á i as e  do de se ge e a  se apli a ese 
mismo conocimiento.

E  el aso de ie os de o u idades i díge as ue i te a túa  o  
ie os de ot as o u idades, i díge as  o i díge as, ie ta e te está  

ola o a do e  la fo ula i  de p o le as ue afe ta  a ás de u a o u-
idad — u has e es los p o le as so  o pa idos po  a ias o u idades 

indígenas y no indígenas— y entonces, para decirlo otra vez, es necesario evaluar 
sus o o i ie tos e  t i os de las o as  alo es de sus p opias p á i as. 

Sin embargo, debe reconocerse que para ciertos problemas (por ejemplo 
de salud, o edu ai os, o a ie tales , los o o i ie tos p opios puede  o 
se  sui ie tes,  e uie e  se  a i ulados  o ple e tados po  ot os o o-
i ie tos. Ese es u o de los g a des desaíos e  uest os países, log a  esa 
oope a i , o ple e ta eidad  a i ula i  e t e disi tos g upos, o  
ultu as disi tas, pa a ue a túe  a o iosa e te pa a o p e de   esol e  

los problemas muchas veces comunes, cada uno aportando sus conocimientos, 
y logrando una comprensión y una propuesta de solución de los problemas 
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ue puede se  u ha ás i a  ei ie te ue la a i  o  ase e  los o o i-
mientos de un sólo grupo. En esa medida caminaremos hacia una sociedad de 
o o i ie tos aut i a e te i te ultu al.

He os i sisido e  ue la legii idad de las o as sea  epist i as, o ales 
o ju ídi as  o depe de de u  ú i o o ju to de ite ios ue supuesta e te 
te d ía alidez u i e sal. La alidez de las o as depe de de ite ios elai os 
a los o te tos. E  disi tos o te tos ultu ales puede  p e ale e  dife e tes 

o as epist i as, o ales  ju ídi as, sie do todas álidas de t o de sus 
o te tos espe i os. Es de i , de t o del o te to de las p á i as  a os 
o eptuales p opios de ada ultu a, ada g upo de o as puede jusii a -

se o  ue as azo es. Pe o esas ue as azo es  se á  tales de t o de su 
o te to ultu al espe íi o,  las azo es ue jusii a  a ie tas o as e  u  
o te  to dete i ado o e esa ia e te se á  o side adas ue as azo nes 

desde ual uie  ot o pu to de ista. El plu alis o epist i o, i o  ju ídi o, e  
su a, sosie e ue o e iste u  ú i o o ju to u i e sal  a soluto de ite ios 
pa a de idi  so e la alidez de o  as espe íi as. La alidez de e juzga se 
en cada caso con respecto a criterios propios de los marcos conceptuales y las 
p á i as de ada ultu a. Pe o esto o sig ii a ue ual uie  o ju to de o -

as sea álido  a epta le, o  tal de ue se o st u a u  ade uado o ju  to 
de ite ios ue jusii ue su alidez. El plu alis o o de e o  fu di se o  u  
elai is o e t e o.

Po  ot a pa te, el desaío a o  de u a so iedad plu al, ju to o  el e o o-
i ie to de la alidez de dife e tes siste as o ai os e  los te e os epis-

témico, moral y jurídico, consiste en la construcción de un conjunto mínimo de 
o as i as  ju ídi as ue pe ita  la o i e ia  las i te a io es pa íi as 
 o st u i as e t e ie  os de ultu as dife e tes. Como ya hemos señalado, 

el eollo de la uesi  es ue tales o as esulte  a epta les  legíi as pa a 
todos los age tes i olu ados, au ue su legii idad o p o e ga e a ta e te 
de las is as azo es, pues desde disi tos pu tos de ista las o as pod á  
se  a eptadas o o legíi as po  dife e tes azo es, e  i tud de la plu alidad 
de p á i as  de a os o eptuales.

2. La responsabilidad de las instituciones 
educativas y de investigación

Para lograr lo anterior es preciso reconocer que una debilidad fundamental de 
u has de uest as i situ io es edu ai as  de i esiga i  es ue, o o 

miembros de ellas, no hemos sido preparados para interactuar con expertos en 
dis ipli as disi tas a las p opias,  las i situ io es ha e  po o po  p o o e  
la interacción entre especialistas de diferentes disciplinas. y si eso es así, nos 
e o t a os o  u a dii ultad e o e ua do se t ata de la oope a i  
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o  ie os de ot as ultu as  de o situi  lo ue lla a e os edes so io-
culturales de innovación.

A te estos p o le as, de e os segui  pug a do e  uest as p opias i si-
tuciones porque se abran al trabajo interdisciplinario y a la conformación de las 
edes so io- ultu ales de i o a i , es de i , edes o fo adas po  espe ia-

listas de dife e tes dis ipli as de las ie ias atu ales, so iales  hu a ísi as, 
pe o ta i   po  ep ese ta tes de o u idades u ales o u a as ue ie e  
dete i ados p o le as,  do de i ule  disi tos ipos de o o i ie to pa a 
comprender el problema y para proponer soluciones al mismo. Pero esto supone 
pa a u has i situ io es o s lo el t a ajo i te dis ipli a io, si o ta i  el 
trabajo trasnsdiciplinario, es decir, el que no sólo permite la cooperación entre 
expertos de diferentes disciplinas, sino que trasciende a las disciplinas e incor-
pora a representantes de grupos sociales que pueden hacer valiosos aportes con 
sus conocimientos locales o tradicionales, pero que desde luego no se trata de 
conocimientos disciplinarios. Se trata, pues, de establecer una relación novedosa 
de las i situ io es o  dife e tes se to es de la so iedad, esto tal ez o u e 
o  f e ue ia e  las u i e sidades i te ultu ales  e  ot as i situ io es o o 

Chapi go, pe o si  duda es u a eta ue aú  está lejos de al a za se e  la a o  
pa te de las i situ io es de edu a i  supe io  e  M i o.

3. Redes socio-culturales de innovación

En el contexto de la globalización y de las sociedades del conocimiento, los 
pue los, o u idades  países de A i a Lai a e f e ta  ot o i po ta te 
desaío o  espe to al ap o e ha ie to de o o i ie tos de di e sos ipos  
 la esolu i  de p o le as do de ha a u a ge ui a pa i ipa i  de ep e-

sentantes de diversas culturas.

Para comprender mejor la situación y proponer vías de solución, conviene co-
mentar todavía otro concepto que también se ha puesto en boga recientemente, 
el de i o a i . E  los úli os ie pos se es u ha u ho so e los siste as 
y redes de innovación, así como sobre la importancia de innovar. Se trata de 
u  o epto ue o ie e u a dei i i  ú i a.  E  los edios e p esa iales  
económicos suele hablarse de la innovación como una transformación de un pro-
ceso, de un sistema, o como la producción de un nuevo artefacto o de un nuevo 
se i io, o  ase e  o o i ie to ie íi o-te ol gi o,  suele de i se ue 
hay innovación cuando el resultado se coloca exitosamente en el mercado; no se 
trata sólo, pues, de la novedad, sino de que realmente se venda en el mercado.

Pero puede ampliarse el concepto de innovación y pensar en una transforma-
ción de servicios, de procesos, de artefactos o de bienes, que no necesariamente 
se coloque en el mercado, y en ocasiones que ni siquiera busque colocarse 
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exitosamente en el mercado y generar ganancias para quien la produzca, sino 
ás ie  ue edia te eso se p ete da e ol e  p o le as. Mu hos p o le-

mas sociales y ambientales pueden resolverse mediante una innovación que 
no necesariamente adquiera un valor en el mercado. La clave para considerar 
a la t a sfo a i  e  uesi  o o i o a i  es p e isa e te ue log e 
la esolu i  del p o le a e  uesi , a saisfa i  de los g upos ele a tes 

ue pade e  tal p o le a f. Oli  , . 

Bajo esta isi  a plia de e  o side a se ot as fue tes de o o i ie to 
— disi tos a los o o i ie tos ie íi o-te ol gi o ode os— o  e o -
me potencial para incorporarse a innovaciones que eventualmente pueden 
ser exitosas desde un punto de vista comercial, pero que sobre todo pueden 
se  u  úiles pa a o p e de   esol e  dife e tes p o le as so iales  
a ie tales: los o o i ie tos t adi io ales, es de i , los o o i ie tos ue 
ha  sido ge e ados, p ese ados, apli ados  uilizados po  o u idades  
pue los t adi io ales, o o los g upos i díge as de A i a Lai a. Pe o esto 

o es a a te ísi o s lo de uest o o i e te. E  áf i a, Asia  e  la is a 
Europa, existe un enorme reservorio de conocimientos tradicionales, por lo 
ual todos los países, i luso los eu opeos, ha ía  ie  e  e isa  sus políi as 

con respecto a los conocimientos tradicionales y locales, por ejemplo los rela-
cionados con la agricultura.

Los o o i ie tos t adi io ales ie e  u  g a  pote ial pa a el desa ollo 
e o i o  so ial, e  u hos asos po ue puede  pe ii  la ge e a i  
de productos comercializables, pero también de muchas otras maneras no 
comerciales. Por esto es importante desarrollar mecanismos sociales para su 
p ese a i , p o o i   ade uada e plota i  e  e ei io p i ipal e te 
de quienes lo han desarrollado y conservado, pero también del resto de la 
sociedad. Pero si se ha de contribuir a una sociedad de conocimientos justa, 
dicha explotación de los conocimientos tradicionales debe hacerse sobre bases 

i a e te a epta les,  p esta do u ho uidado a ue se haga el de ido 
reconocimiento de la propiedad intelectual de esos conocimientos por parte 
de quienes lo generaron y/o conservaron, mediante apropiadas formas de pro-
tección, que puede ser jurídica o no, es decir, mediante mecanismos sociales 
adecuados.

Pa a ealiza  u  pi o ap o e ha ie to de los o o i ie tos t adi io ales 
es o e ie te o situi  edes so io- ultu ales de i o a i , e  do de pa i-
cipen, de manera central, las comunidades que han generado y conservado los 
o o i ie tos t adi io ales pe i e tes.

Las edes so io- ultu ales de i o a i  so  edes ge e ado as  t a sfo -
madoras de conocimiento y de la realidad, que deben cumplir con las siguientes 
o di io es:

a   ue e p esa e te se di ija  al estudio de p o le as espe íi os, de 
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i te s pa a o u idades espe íi as,  a p opo e  solu io es pa a ellos;
b)  que puedan apropiarse del conocimiento previamente existente que sea 

necesario para comprender el problema y para proponer soluciones, este 
puede se  o o i ie to ie íi o-te ol gi o, pe o ta i  puede  
ser conocimientos locales y tradicionales. Para lograr esto es necesario 

ue los age tes te ga  las ha ilidades pa a ap opia se de esos disi tos 
ipos de o o i ie tos,  ue e ista la i f aest u tu a ue les pe ita 
el acceso a ellos;

c)  que sean capaces de generar ellas mismas (las redes) el conocimiento 
ue o puede e o t a se p e ia e te o st uido —o ue o está dis-

ponible— y que es necesario para entender y resolver los problemas de 
que se trate;

d)  que tengan, en su caso, capacidad de recuperar, promover y aprovechar 
conocimientos tradicionales, pero también la capacidad de protegerlo 
de ida e te pa a e ita  su ap opia i  ilegíi a;

e)   que tengan una estructura que evite la jerarquización y permita el des-
pliegue de las apa idades de todos los pa i ipa tes pa a o t i ui  a 
la generación del conocimiento que interesa, así como de las acciones 
convenientes para resolver el problema.

Las edes so iales de i o a i , ade ás de i lui  siste as  p o esos 
do de se ge e a el o o i ie to, de e  i lui : a  e a is os pa a ga a iza  

ue el o o i ie to se á ap o e hado so ial e te pa a saisfa e  de a das 
a alizadas íi a e te po  dife e tes g upos i olu ados,  po  edios a ep-
ta les desde el pu to de ista de uie es se á  afe tados;   e a is os  
p o edi ie tos ue ga a i e  la pa i ipa i  de uie es ie e  los p o le as, 
desde la conceptualización y formulación del problema, hasta su solución.

La posibilidad de contar con innovaciones basadas en conocimiento tradi-
cional muchas veces requiere que los grupos tradicionales tengan la habilidad 
de i o po a  e  sus p á i as p odu i as ot os o o i ie tos, po  eje plo 
ie íi o-te ol gi os. Este es ot o p o le a a esol e , ue puede e ue i  

de la pa i ipa i  de e pe tos e  el uso de tales o o i ie tos, así o o de 
procesos de apropiación de tales conocimientos por parte de la comunidad 
e  uesi , ue o es u  p o le a s lo de ad ui i  el o o i ie to de u a  
determinada disciplina, y mucho menos en abstracto, sino de incorporar cierto 
ipo de o o i ie tos espe íi os e  sus p á i as p odu i as. Esto e uie e 
de la interacción entre los miembros de la comunidad y especialistas de dife-
rentes disciplinas. algo fundamental es que las comunidades incorporen los 

ue os o o i ie tos o  ple a o ie ia de lo ue está  ha ie do  de lo 
ue sig ii a ese ue o o o i ie to ie íi o-te ol gi o, pa a a plia  así 

su horizonte cultural, expandirlo mediante una apropiación de conocimiento 
e te o,  ea  e  su p opio espa io u a ultu a ie íi o-te ol gi a. Lo ual 
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sig ii a ue o s lo o p e da  los o te idos ie íi os  te ol gi os, si o 
ue i o po e  efe i a e te ese o o i ie to e  sus p á i as.

Se trata, en suma, de redes de resolución de problemas, en las que pueden 
pa i ipa  u  di e sos age tes: i di iduos, ue puede  se  ie íi os, te -

logos, gesto es, e p esa ios, fu io a ios pú li os, ag i ulto es, g a des  
pequeños, campesinos, pescadores, miembros de comunidades indígenas, etc., 
pe o ta i  g upos e i situ io es, o o aso ia io es i iles, a ade ias, 
u i e sidades, e t os de i esiga i , o ga iza io es, age ias del estado, 
organismos internacionales, etc., junto con miembros de comunidades involu-
cradas, sean tradicionales, rurales o urbanas.

4. ¿Cómo avanzar hacia políticas públicas  
basadas en un modelo de sociedad  
multiculturalista y plural?

Pa a a a za  e  el diseño  ealiza i  de políi as pú li as asadas e  u  o-
delo como el esbozado hasta aquí, por un lado se requiere, ciertamente, del 
o e i i ie to po  pa te de los espo sa les de la to a de de isio es políi-
as. Al espe to de e e o o e se ue el diálogo o  uie es ie e  el pode  

es u  dií il, espe ial e te si o está  i te esados,  a a ez se i te esa  si 
o ha  p esio es  o li tos ue su ge  a pa i  de a io es de ot os g upos 

i te esados e  los p o le as. E  g a  edida uie es está  e  posi io es de 
pode   o  apa idad de to a de de isio es p eie e  a te e  el status quo. 

No o sta te, ade ás de p esio es p o e ie tes de o i ie tos so iales, 
de e os to a  e  ue ta ue desde disi tas posi io es  t i he as es posi-
ble ejercer presión, por medio del trabajo que se realiza en diferentes frentes, 
tanto en escritos como en el aula, así como seminarios que reunen a diferentes 
age tes p o e ie tes de u a di e sidad de i situ io es , si es posi le, ejo  
i o po a  a ep ese ta tes de disi tos g upos so iales. Po  estos edios de-

e ía ha e se e  a los g upos i te esados, a la opi i  pú li a  a los p opios 
fu io a ios espo sa les de la to a de de isio es, la e esidad de pa i ipa  
e  diálogos o  ep ese ta tes de dife e tes g upos  se to es so iales,  de 
ealiza  a io es ue p o ue a  tales diálogos, así o o la i ple e ta i  de 

resoluciones que se deriven de ellos, so pena de estar fallando en sus funciones 
por parte del Estado. 

Esto se puede efo za  edia te el de ate  dis usi  pú li os, sie p e ue 
sea posi le, así o o po  edio de de ates e  el se o de disi tas i situ io es 
a ad i as. Ade ás, de e pug a se po  o ie ta  a u has de uest as i s-
itu io es pa a ue pú li a e te eje za  u a a itud íi a ue haga isi le 
a te la opi i  pú li a la e esidad de ese diálogo  de a io es de i adas del 
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is o. No de e su esi a se ada fo o e  el ue te e os opo tu idad de 
ha la , ue a desde el aula, a disi tas o fe e ias o o g esos,  es i po -
tante ir logrando un convencimiento de diferentes grupos y agentes sociales. 
Y po  úli o, de e to a se e  ue ta ue el Estado o es ho og eo, ha  
i sta ias de t o del Estado ue está  e  si to ía o  p opuestas o o las 

ue se de i a  de i situ io es o o la UIEP, Chapi go  ot as,  es e esa io 
buscarlos como aliados.

Al is o ie po, e  el aso de u has i situ io es, es e esa io p o o e  
formas novedosas para sus relaciones con la sociedad. Las ideas dominantes 
hoy en día sobre la sociedad del conocimiento, y sobre los sistemas de innova-
i , po  eje plo, i siste  e  u a ela i  e t e i situ io es edu ai as  de 

i esiga i , o  e p esas, a i  de ue las p i e as ge e e  o o i ie to 
que sea transferido a las segundas, y éstas realicen los procesos de innovación, 

 se llegue a a ue dos so e el epa to de los e ei ios.

F e te a esta o ep i  do i a te, de e os i sisi  e  e a is os o o 
los ue suge i os a tes, e  la o situ i  de edes so io- ultu ales de i o-

a i , e  do de de e  pa ii ipa  ie ta e te i situ io es a ad i as de 
e seña za e i esiga i ,  puede  pa i ipa  e p esas u ot os ep ese ta tes 
del se to  p i ado, o ie e ue pa i ipe  to ado es de de isio es e  la esfe a 
políi a, pe o es i p es i di le ue pa i ipe  ie os de g upos so iales  
o u idades ue ie e  los p o le as ue de e  dei i se de a e a ás 

p e isa  e  ela i  o  los uales se desea o te e  ás o o i ie to pa a 
proponer soluciones y realizar acciones que se encaminen hacia esas soluciones.

5. Conclusión

Es preciso revalorar los conocimientos tradicionales y locales, mediante el re-
o o i ie to de su legii idad desde u  pu to de ista episte ol gi o. Las 

políi as edu ai as, las de ultu a, las de ie ia  te ología, así o o las de 
innovación, deben promover esa revaloración de los conocimientos tradicionales 

 de ot as fue tes de o o i ie to disi tas de los ode os siste as de ie -
ia  te ología, o o o pa te del fol lo e, si o o side á dolos se ia e te 

parte del conocimiento que puede ponerse en juego en los procesos de innova-
ción y que merece por tanto apoyos estatales y de organismos internacionales 
para su preservación, crecimiento, protección y aplicación en la percepción e 
ide ii a i  de p o le as, así o o e  su solu i . He os es ozado algu-

os aspe tos del plu alis o episte ol gi o, o o la posi i  ilos i a ue 
suste ta la o st u i  de u  odelo de so iedad plu al, uli ultu alista  
de o o i ie tos, ue pe ii ía lle a  adela te las a io es  las políi as a 
las que alude esta tesis.
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‘ESpacio tErritorial’ Y laS  
inStitucionES dE Educación SupErior

eva HortenSia CHázaro areLLano1

1. Introducción

El o epto e t al de este a í ulo, Espa io te ito ial, su ge o o p opuesta 
de o e latu a a u a o di i  ue e iste desde ha e u ho ie po e  las 
ela io es di á i as de i adas de u  a ie te u dial glo alizado . Pa i u-

larmente, el concepto se ocupa de la forma en que viven los indígenas y asumen 
su postura ante un mundo que de naturaleza no ha respetado sus formas de 
conocer, de construir el conocimiento, de vivir. En ese mundo de condicionan-
tes, o li tos  se sa io es, los siste as edu ai os ha  aptado al se  ai o 
con posturas extrañas a él. Hoy se enuncian corrientes de interculturalidad que 

us a  sol e ta  la p o le ái a señalada. De ello de i a la o side a i  so e 
el eto ue ie e  las i situ io es de edu a i , u i a do la ele i  e  el i el 
de educación superior.

2. El concepto Espacio Territorial,  
más allá de la Comunalidad

El se  o u al pe te e e a todos so e la ie a. Pa a e pli a  este o epto, 
es necesario recurrir a dos elementos teóricos que ayudan a comprender cómo 
es el se  ai o desde la ase de sus pa adig as epist i os. U  ele e to es la 
Comunalidad. El otro, consecuente de este, es el Espacio territorial.

   O igi a ia de la iudad de Pue la, M i o. Li e iada e  Le gua  Lite atu a Hispá i a BUAP  
y en Educación (UPN), maestra en Ciencias de la Educación (IEU) y en Calidad de la Educación 
(UDLaP), doctora en Educación de las Ciencias, Ingenierías y tecnologías (UDaLP) y en Ciencias 
Ju ídi o Ad i ist ai as CIPAC . Es p ofeso a e  la U i e sidad de las A i as Pue la UDLAP  
 ola o ado a de la “e eta ia de Edu a i  Pú li a del estado de Pue la. Ha ealizado t a ajo 

de i esiga i  e  la egi  de O ta io, Ca adá  e  a io es o igi a ias de A i a Lai a  el 
Ca i e, p i ipal e te e  M i o. A tual e te t a aja u a lí ea de i esiga i  e  to o a epis-
te ologías ai as. Ha pa i ipado e  a pañas de alfa eiza i  e  ola o a i  o  el I situto 
Nacional para la Educación de adultos (INEa) de México y ha acompañado visitas de evaluación a 
p og a as edu ai os de di e sas O ga iza io es de la “o iedad Ci il e  Pue la  Ve a uz po  la 
UDLAP. Co eo ele t i o: e a. haza oao@udlap.
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2.1  El ser comunal

El territorio es sagrado para los indígenas a través de todo el mundo. Se observa 
po  eje plo e  las e e o ias aú  p ese tes e  algu as o u idades, ela-
cionadas con el culto al cerro, o al agua. El trabajo, generalmente asociado con 
el uli o del aíz, ta i  es u a a e a de a te e se e  o ta to o  la 
naturaleza y con Dios. Se encuentran también las formas de manifestación del 
poder, donde lo importante no es ejercer la autoridad de uno sobre todos, sino 
el espí itu de se i io  las ela io es de e ip o idad  pa i ipa i .

Hoy, muchos años después de la conquista de su territorio por los españoles, 
que implicó cruentos procesos de dominación y colonización, los pueblos indíge-
nas en México habitan en territorios alejados de las ciudades, en las montañas. 
Au ue ta i  ie e  la posi ilidad de a ia  su luga  de eside ia a las 
urbes. aun con esa larga historia de dominación, conservan su cultura y cosmo-

isi  a iiesta e  úliples fo as.

Flo i e to Díaz  Jai e Ma í ez, a t op logos i díge as, fo ula  el se ido 
de ‘comunalidad’ para hablar de los elementos de cosmovisión que comprenden 
de entrada el Espacio territorial; aun cuando reconocen que comunidades rura-
les o i díge as p ese ta  ie tas a a te ísi as si ila es, e  las o u idades 
indígenas se enmarca el concepto en torno a su cosmovisión y religiosidad prin-
cipalmente, lo cual le da singularidad; así mismo se reconoce que ‘comunalidad’ 
aú  es u  o epto e  fo a i  Maldo ado, : , .

Figura 2. Elementos del ser comunal

Fuente: Elaboración propia
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El se ido de lo o u al o p e de fu da e tal e te uat o ele e tos 
ue so : Territorio, Poder, Trabajo y Fiestas ‘egi o, : . E t e sus á i os 

e po e tes se e ue t a  a t op logos i díge as de Oa a a, ade ás de los 
e io ados. Pa i ula e te es el aso de Flo i e to Díaz Maldo ado, : 
, uie  o side a ue el te ito io es el ele e to e t al de lo o u al, e  

ta to ad uie e u  se ido o o fue te de t a ajo,  a t a s de los itos ue 
oto ga  a la ie a el se ido de ad e .

La Figura 2 implica los elementos fundamentales en las cuatro esquinas, así 
como la relación divina en el centro, señalando a la ayuda angelical en el trabajo 
o  la ie a. Ade ás p ese ta ot os ele e tos t a s e sales o o so  el uso 

sagrado del lenguaje, los lazos de intercomunicación mediante la oralidad y la 
es u ha, ue da  se ido a la e iste ia.

Si bien la Comunalidad alude a un concepto que nace en los pensadores 
indígenas oaxaqueños en vista de los cambios sociales que han experimentado 
las o u idades, e  ese ia es u  o epto apli a le al ole i o i díge a, e  
tanto retoman los elementos propios de su cultura en relación con el territorio 

o u idad , las iestas e e o ias , el t a ajo p i ipal e te e  el a po   
las manifestaciones de poder (espíritu de servicio).

2.2  Espacio Territorial

La ide idad del ole i is o i díge a puede e f e ta se a u  p o eso de des-
te ito ializa i  ue alte e su pe ep i  de ie po  espa io  gi ez, 

: , e  ta to la ide idad –ade ás de se  la a ifesta i  de la ultu a, 
es también la “representación de su relación con otros agentes que ocupan…
posi io es dife e iadas e  el is o espa io  gi ez, : . “i se ha la 
de u  o ju to de ele e tos desde la ultu a ue da  ide idad al ole i is o 
indígena, ahora expuestos a la relación con otro u otros conjuntos de elementos 
ultu ales disi tos –ho  glo alizados-; e to es, si  p e ipita se, es e esa io 
i a  u  está ha ie do el i díge a al espe to, pa a o se a  –o tal ez o- su 

ide idad, ue i olu a su le gua.

La globalización requiere de un mundo acelerado en el que la sacra concep-
i  del espa io ue ie e el i díge a fo zosa e te se t asto a. U a fo a de 

pe sa ie to de g a des dife e ias ue gi ez ide ii a o o el u do 
le to de los toda ía te ito ializados  o t a el u do hipe a i o  a ele ado 
de los eje ui os de ego ios  gi ez, : , . Di ho de ot a fo a, el 
ole i o i díge a fo a pa te de las fue zas eta data ias  ue o st u e  

el desarrollo del Estado (Salinas et al., : , do de lo cultural to a ás 
o plejo toda ía lo e o i o:

Hemos dicho que la globalización se nos presenta en primera instancia como 
u a asta ed de iudades u diales, ada u a de las uales, a su ez, está  o-
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e tadas ei ula e te o  los de ás e t os u a os a io ales o egio ales 
ue o situ e  su hi te la d. Esto es lo que se llama ahora “metropolitanismo 

glo al  K o , :   ss. . Desde esta pe spe i a se puede suste ta  la tesis 
de que el primer efecto cultural de la globalización es la reorganización general 
de la ultu a e  el a o u a o, a e pe sas de las ultu as u ales  p o i ia as 

ue ie de  a olapsa se ju ta e te o  sus espe i as e o o ías gi ez, 
: .

A te este a o efe e ial, ¿ o está i a do el i díge a su a tua i  
t as e de tal desde lo o u al? Pa a esta o side a i , se ha e pe i e te 
efe i  a la apo ta i  o eptual ue of e e Be ja í  Maldo ado e  Auto-

nomía y Comunalidad India. Enfoques y propuestas desde oaxaca”, presentado 
por el Centro INaH de oaxaca y otros organismos en 2002 en su primera edición. 
Esta de isi  o ede e a dos azo es fu da e tales: a  el auto  se asa e  las 
apo ta io es de a t op logos i díge as, u a isi  es atu al e te sig ii a-
i a pa a esta i esiga i ,   señala aspe tos íi os u  ie  dei idos ue 
conforman el Espacio territorial, incluyendo los fenómenos migratorios. 

Después de considerar en parte los elementos del concepto Espacio territorial, 
es importante recordar en el tono de lo global que los indígenas con frecuencia se 
ven obligados a dejar su comunidad de origen para ubicar su lugar de residencia 
generalmente en una ciudad, en su propio país o en otro, lo cual les convierte 
en migrantes, es decir, “personas que se desplazan dentro o fuera del territorio” 
to a , :  de o ige . Este a io supo e e f e ta se a asgos ultu ales 

“occidentales” de individualismo, diametralmente opuestos al Espacio territo-
ial ue le o fo a o o i díge a Maldo ado, : - . Estos a ios 

requieren de una nueva conformación de su visión, que connota otros aspectos 
ás allá de lo o u al.

Esta condición nueva y diferente que también involucra al indígena, así mismo 
entra en la denominación de Espacio Territorial, pues el indígena conserva rasgos 
de su vida comunal en un ambiente diferente. Se ha señalado que no solamente 
se eie e al te ito io de o ige , ta i  a lo ultu al ue el i díge a se lle a 
cuando se va a la ciudad. Esto es, aquello que se señala como la comunalidad 
si  o u idad Maldo ado, : , es el Espa io te ito ial. A o i ua i  
se p ese ta  algu as a a te ísi as ue ad uie e el se  o u al u a ez ue 
entra en juego la migración y, con ello, el Espacio territorial.

Territorio.- Las edes so iales ue se e t eteje  e  los espa ios o i dios, se 
caracterizan por el individualismo y no por lo comunal; por una reciprocidad de 

alo  elai o t adu ida e  solida idad, do de o ha  fo a de se  e íp o os 
o  todos. El á ea ue a a a  las olo ias  f a io a ie tos o es o u al, 

es fragmentado y poseído en propiedad privada individual. Lo anterior hace que 
se pie da el se ido de pe te e ia al te ito io. Es u  te ito io desa alizado, 
do de o e iste  las e e o ias a la atu aleza ue les u e  a ella, al esilo 
de la cosmovisión indígena.
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Trabajo.- Mu hos i díge as us a  ea  ejo es opo tu idades e o i-
as e ig a do a la iudad. “i  e a go se e f e ta  a u a dife e ia ási a: 
o e iste la o u idad; es de i  e  t i os de esta i esiga i , el Espa io 

territorial como tal. Los intercambios de bienes entre vecinos son menos fre-
cuentes que en la comunidad de origen. El espíritu de servicio a la comunidad 
dií il e te e iste, así o o su pa i ipa i  e  u  siste a de a gos. Mie t as 

ue e  su te ito io sa e  atu al e te ue su a i idad se e á ela io ada 
o  dete i adas a i idades, ie e  ie  sa ido ue e  la iudad su a i idad 

la o al se á u  dife e te.

Poder.- Los i díge as, señala Maldo ado  está  ha ituados a se  pode , 
al formar parte de un órgano de gobierno comunitario que posee autoridad; 
existe una relación directa entre autoridad y asamblea. Es un ejercicio del es-
pí itu de se i io. Di ha o di i  de pa i ipa i  se pie de e  las iudades  
sus colonias. Los méritos del poder no son comunitarios, sino que penden de 
pla illas  ela io es políi as. 

Fiesta.- Las iudades o so  espa ios e  los ue se o pa ta ultu a. Las 
iestas ole i as so  ás ie  pa i ula es, e  asas do de i e  los e i os 

ue desea  asisi  o so  i itados. Estas o di io es o ge e a  a aigo. Po  
lo is o, los lazos o  la o u idad de o ige  o se o pe  ta  fá il e te, 
asiste  egula e te a las iestas o u ales  sigue  a e e ta do sus edes 
sociales con personas de la comunidad.

Idioma.- “e uiliza el idio a a io al o o le gua de o u i a i . Las le -
guas i díge as so  fa to  de ide idad  aglui a ie to solo e t e sus ha la tes, 
sin importar el lugar de residencia. Este uso de lenguaje, no permite que las 
relaciones interpersonales sean tan ligadas con las personas que no pertenecen 
a la etnia. Cuando para el indígena es tan importante escuchar, en la ciudad 
e ue t a ue se i e ta  ápido ue este sa o a te dis i u e e  i po ta ia. 
Los i díge as e  Lai oa i a ha la  la le gua oi ial o o p odu to de la 
educación que el Estado les ha suministrado. No por ello dejan de reconocer 

ue la e p esi  de su le gua ai a es ta to ás sig ii ai a ue es e esa io 
e alo a la, ap e de la  e-ap e de la.

En términos generales, se puede decir que el concepto Espacio territorial, 
surge ante las condiciones y circunstancias que viven actualmente los indígenas, 
en tanto no siempre permanecen en su lugar de origen en sus comunidades, sino 

ue, al igual ue toda la po la i  de u  país o  u a est u tu a dei ida, sus 
decisiones se ven determinadas en buena medida por los movimientos sociales 
e  el u do al i el de la e o o ía: las posi ilidades de t a ajo, de desa ollo, 
de preparación. Es decir, ante la “desterritorialización” que supone el proceso 
de globalización.

La est u tu a so ial dei ida a i el u dial o es u  fe e o aislado pa a 
los g upos i díge as, o lo es i e  sus e esidades i e  sus i te eses; pa i-
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cipan de él con responsabilidad. Si bien el concepto Comunalidad introduce la 
idea de u a fo a de o a  el ole i is o i dio ue e iste e  u  te ito io 
concreto; ahora es necesario reconocer qué sucede cuando dicha comunalidad 

o ue ta o  u a o u idad, pues el is o Be ja í  Maldo ado uest a 
que es la situación de muchos indígenas que viven en la ciudad, o en otros países 
Maldo ado, : .

adicionalmente, es posible que Comunalidad no considere como elemen-
tos ejes de su e iste ia  o situ i  i la os o isi  i díge a, i la le gua 
Maldo ado, : . “o  o side ados po  ot os auto es e io ados. “i  

e a go, ua do se ha le de Espa io te ito ial, stos se á  ele e tos fu -
da e tales, pues e  esta i esiga i ,  uizá ás allá de lo ue se pudie a 

ee , se e á ue ta to la os o isi  o o la le gua sigue  o situ e do la 
atu aleza de la ida i díge a e  u hos se idos. Au  ua do el i díge a i a 

en una ciudad, lejos de su comunidad, usa su idioma y busca a sus paisanos para 
realizarse culturalmente.

Asi is o, Co u alidad se eie e a u  ole i is o i dio e  ese ia o 
expuesto al individualismo occidental, o, si se encuentra expuesto, es a través 
de organizaciones indígenas o agrupaciones que les permiten conservar su cul-
tu a. De tal a e a ue Espa io te ito ial eto a el ole i o i díge a a te 
la p ese ia de la ultu a o ú e te lla ada o ide tal,  o sola e te e  
t i os de la e o o ía si o ás ie  de lo ultu al Maldo ado, ; “ali a 
et al., . Es u a espuesta o eptual a fa o  de la ide idad  ole i idad 
i díge a dada la dis u i a ue ep ese ta el e f e ta ie to o  la so iedad 
do i a te glo alizada, is a ue se ide ii a o e io al e te o  u a 
renuncia a lo propio, lo tradicional, lo diferente; para apropiarse de lo “moderno” 
gi ez, : , .

Aho a se ie e ue, o o esultado de i ula  lo o u al o  la ultu a 
dominante, y ante la complejidad que representa para el indígena tener sus 
propias formas de comunicación, pero verse en la posibilidad de aprender otra 
lengua como resultado de un cambio territorial, se puede llamar a esta nueva 
est u tu a del ole i o i díge a: Espa io te ito ial.

3. hacia una sociedad intercultural en América 
Latina y el Caribe

En estas condiciones descritas de Espacio territorial, la relación que el Esta-
do of e e a los g upos i díge as a tual e te e  A i a Lai a  el Ca i e, 
se ve apuntalada por el concepto de Interculturalidad, mismo que “…supone 
u a eo ie ta i  de la a e a o o se e o o e  t ata edu ai a e te la 
di e sidad so io ultu al  li güísi a  “EP, : ; Cu i gha , ; Mo a, 
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: ; L pez  Küpe , . Di e sos países lai oa e i a os ha  asu ido la 
i te ultu alidad e  sus políi as edu ai as , e  a ios asos, o o eje t a s-
e sal de sus p opuestas u i ula es  gode zzi, : , lo ual ha i luido la 

pa i ipa i  de los i díge as is os, o situ e do ue as fo as de ela i  
He á dez, : ; Bo il, ; ONU, . Lo a te io  us a espalda se 

po  i st u e tos ju ídi os  o ai os a i el i te a io al, a io al  estatal, 
que resultan fundamentales para la comprensión del enfoque intercultural entre 
los pueblos del mundo (López, 2005).

La interculturalidad aparece actualmente como una exigencia ineludible. En efec-
to el entorno internacional, como lo explicita Vallescar (2001), presenta aspectos 
o lu e tes ue de a da  u  e fo ue  t ata ie to i te ultu al: la e ie te 

i teg a i  de los países a pa i  de la di e sidad de g upos ultu ales, li güísi os, 
étnicos y religiosos; la mayor conciencia y sensibilización a la pluralidad cultural; 
los movimientos de descolonización; la globalización económica; el rechazo social 
y jurídico del racismo y la xenofobia; el reconocimiento internacional de los dere-
chos humanos, los cuales incluyen los derechos sociales y culturales, así como los 
de e hos de los pue los i díge as  ta i  de los iños… gode zzi, a: 

Las nuevas formas de relación que busca el Estado reconocen la importan-
cia y el valor de la presencia del indígena en una sociedad, como puertas de 
oportunidad encaminadas al desarrollo de los Estados. José Vargas (2000) hace 
alusión a dos grandes obras de la literatura mexicana que muestran la realidad 
de los países lai oa e i a os e  ela i  o  el desa ollo  ue ha  log ado, 

 las o di io es de sus o u idades, e  las ue Ped o Pá a o  el Co o el 
Bue día so  los p otago istas: A os t a ajos lite a ios to a  t pi os u iales 
del desa ollo Lai oa e i a o e  la ús ueda de ás ap opiadas ide idades, 
abandono del retraso de las comunidades y la eliminación de fuerzas las cuales 
est i ge  el log o de ejo es está da es de ida e o i a, so ial, políi a 

y cultural (p.3)

Lejos de agota  u a ele i  lite a ia, el o e ta io esulta i te esa te pa a 
pe sa  e  lo ue u ha ge te e ie de po  desa ollo , ela io a do el o ep-
to o  ejo es está da es de ida e o i a, so ial, políi a  ultu al . Ca e 
mencionar que, si bien esta condición se hace necesaria en tanto existe una es-
tructura de vida conformada por una mayoría en los países, los grupos indígenas 
o o e  est u tu as disi tas ue at oz e te se ie e  ue o fo a  o  el 

pu to de ista de la a o ía. Es e  este siio do de o e ge  dos ultu as ue 
innegablemente han de relacionarse si se busca un desarrollo que abarca todas 
las dimensiones que señaló el autor citado.

actualmente, y después de suscitarse diversas teorías sobre el desarrollo, 
se e o o e ue u a o di i  fu da e tal pa a ue ste se d , es la pa i i-
pación social” (Salinas et al, : - , do de los i díge as puede  te e  
una incidencia desde esa estructura social tan propia de su cultura. Decir que el 
i díge a o a ida desde el Estado sig ii a ue aho a se le está o side a do 
en las leyes, en las normas.
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“e e o o e ue o upa u  luga  e  la so iedad  ue su le gua aú  e iste. “e 
generan formas de relación intercultural, sobre las bases de las diferencias, del 
reconocimiento de los rasgos culturales. Pero realmente el indígena ha estado 
sie p e, i e,  lo ha e a su a e a, desde est u tu as so iales, edu ai as, po-
líi as  e o i as u  su as. El i díge a p eie e si  duda ue o se le lla e 
igual, sino que se respete que es diferente de los otros mayoritarios.

De tal manera que la Interculturalidad ha sido puesta en tela de juicio, dado 
que en su esencia “parece involucrar… a un sujeto indígena que ha sido acultu-
ado po  los ideales e o i os de las ultu as o ide tales  Ma í ez, : 
;  ue, po  ta to, e esita de fo as alte ai as de ela i . De esa fo a, 

la i te ultu alidad o o pa adig a de la edu a i  esulta p o le ái o e  
ta to ue o siste e  u  edu io is o de lo ue se e ie de po  i díge a  
 ue o o tal puede li ita  posi ilidades e  el á ito edu ai o, e  luga  de 

a plia las o o se p ete de  Ma í ez, : .

Au  o  todo, Lai oa i a ha e ido e  las p opuestas i te ultu ales o o 
alte ai a de e o ilia i  desde la a i  de las a io es ai as, e  a pos 
de conocimiento como el desarrollo sustentable, el derecho, la educación, la 
episte ología, la i esiga i . Co di i  ue ha pe iido ge e a  ela io-

es de o i e ia  ego ia i  o  los go ie os, los siste as edu ai os  
est u tu as de o ide te, i idie do e  las le es  los siste as edu ai os. El 
quehacer implica no solamente una mirada a lo externo, o un perderse en el mar 
del conocimiento occidentalizado.

Más allá de eso, es u a ús ueda o sta te de la ide idad p opia e  edio 
de est u tu as dei idas e  las ue se ie e ue pa i ipa . La i te e i  a 
sie do ada ez ás aut i a. La ús ueda de u  pu to de e ue t o i pli a, 
para el occidental, disponerse a entender los conceptos con otros términos y 
fo as de e  la ida; pa a el ai o, da  a o o e  sus o o i ie tos e  el 
mundo de la formalidad académica como, de hecho, se encuentra haciéndolo.

4.  Los retos que enfrentan las instituciones de 
educación superior (IES)

Las I situ io es de Edu a i  “upe io  o ede e  a u  siste a edu ai o o -
cidental en su naturaleza. tan diversas entre sí, se conforman bajo estructuras 
occidentalizadas que ofrecen carreras, planes de estudio y en general currículas 
que no consideran el Espacio territorial desde la mirada indígena. De la misma 
fo a, los do e tes e  las i situ io es de edu a i  supe io  so  p odu to 
de u  siste a edu ai o o ide talizado, po  lo ue e  su p á i a edu ai a 
ta po o o side a  el Espa io te ito ial desde la i ada i díge a. Aú  si 
se t ata de las u i e sidades ue ha  sido eadas espe íi a e te pa a da  
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ate i  a la di e sidad e  el o te to lai oa e i a o de la i te ultu alidad 
(como las universidades interculturales e indígenas), una llana revisión de la 
u í ula  la est u tu a po e de a iiesto la ase epist i a o ide tal de 

la que forman parte.

La existencia de estas universidades no quiere decir necesariamente que se 
considera de manera fundamental la presencia de los indígenas y su formación 
profesional, con la base del ser comunal. aunque sí se da preferencia al alumna-
do i díge a al is o ie po ue a epta  a todos los estudia tes ue uie a  
i g esa  a ellas, la ase epist i a del odelo edu ai o de las u i e sidades 
i te ultu ales o es el p opio desde la i ada i díge a, es u o ás ie  ap o-
piado del siste a edu ai o o ide tal.

aun con ello la oferta intercultural en educación superior es un buen esfuerzo 
e  la t a sfo a i  ue se p ete de. M i o ho , desde la políi a edu ai a, 
es consciente de que “la universidad mexicana… debe contemplar también la 
incorporación del saber, la experiencia y las manifestaciones culturales acumula-
das por los pueblos indígenas; saberes y experiencias que durante siglos se han 
ep odu ido  ha  pe iido ue estos se to es de la po la i  se soste ga  

au  e  las i u sta ias ás ad e sas  Casillas  “a i i, : .

al tratarse de una situación inevitable, los indígenas llegan al nivel de edu-
a i  supe io  po ie do e  p á i a ele e tos del se  o u al pa a log a  

su sobrevivencia. En esa manifestación de su Espacio territorial, se esfuerzan 
por terminar una carrera universitaria bajo los rasgos que rigen la formación 
de los occidentales. Hoy, las universidades interculturales son una opción 
edu ai a pa a los i díge as, ue sua iza  su paso po  el siste a edu ai o, a 
que estas reorientan su quehacer con el enfoque intercultural que les sustenta. 
Ho  ás ue e  ot o ie po de la histo ia, esa to a de o s ie ia lle a a la 
acción, a sabiendas de que una educación que se pretende a espaldas de la 
ultu a del edu a do, es u o de los ás g a des at opellos ue puede suf i  

el ser humano.

De ido a ue las u i e sidades i te ultu ales está  o p o eidas a al-
bergar en su seno la coexistencia y el intercambio de dos matrices culturales” 
Casillas  “a i i, : , u o de sus p i ipales etos es log a  la o e -

gencia de las miradas epistémicas diversas. Esta posibilidad requiere de un 
esfuerzo de sensibilización de todos los actores que conforman la comunidad 
edu ai a, pa a llega  a la o p e si   o siguie te a epta i  e íp o a. 
E  esa i u sta ia, to a  e  ue ta el Espa io te ito ial ue a iiesta  los 
estudiantes indígenas en sus vidas, es todavía un reto mayor.

No ha  ue ol ida  ue las i situ io es de edu a i  supe io  e  ge e al, 
t átese de a á te  pú li o o p i ado, al e ga  a j e es i díge as o  p og a-

as espe íi os de e as o e  el g a  g ueso de los estudia tes. A uí es do de 
los estudia tes ai os está  ás pe didos ue e  i gú  ot o luga , au ue 
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adaptados  a u  siste a do i a te e  edu a i , luego de su fo a i  á-
sica y media, hasta en estas circunstancias añoran la vida comunal y forman 
su Espacio territorial.

E  este se ido, el eto es p i ipal e te pa a las IE“, de ha e  espa ios 
i situ io ales do de el i díge a se sie ta o o e  asa , do de o sie ta ue 
suf e de u a i isi  ide ita ia. ¿E  u  o sisi ía  esos espa ios? ¿C o 
t ae  la o u idad al espa io edu ai o de t o de las IE“? ¿C o log a  u  

e ei io pa a estudia tes i díge as  o i díge as do de se pueda o ta  o  
la p ese ia de los a uelos o o o seje os ue pa i ipa  de su fo a i ? 
Es u  eto de los ás g a des e  A i a Lai a  el Ca i e, si oltea u  po o 
la i ada ha ia países de sí uli ultu ales o o Ca adá, do de esta o di i  
ha sido posi le a, pa a el e i ie to  la t a sfo a i  de u a so iedad ás 
hu a a, ás a a le.

5. Espacio Territorial. hacia la comprensión del 
paso indígena por la educación superior

Esta úli a se i  o lu e e ide ia do la i teg a i  de los o eptos ue 
se ha  puesta a o side a i . “i teiza la i po ta ia ue ie e el se  o u al 
en el Espacio territorial, y cómo esta condición evidencia las circunstancias en 
las ue el ai o se dese peña e  edio del siste a edu ai o e  A i a 
Lai a  el Ca i e e  edu a i  supe io , ue se e u ia i te ultu al.

Los estudios ue ha do u e tado e ie te e te la Coo di a i  ge e al 
de Edu a i  I te ultu al  Bili güe de la “e eta ía de Edu a i  Pú li a 
del go ie o Fede al CgEIB, ,  ot os o ga is os o o el Ce t o de 
I esiga io es  Estudios “upe io es e  A t opología “o ial CIE“A“, , 
po e  de a iiesto el espí itu det ás del se  o u al. Los estudia tes de las 
u i e sidades i te ultu ales e  M i o  ot os países de A i a Lai a  el 
Caribe, parten de su visión propia del mundo en relación sacra con la naturaleza 
y la divinidad, para aprender.

“u ap e dizaje  su fo a de o pa i  su i ueza o  el o ide tal, se e i-
de ia  ho  e  el aula a pa i  de los p o e tos ue desa olla  pa a e italiza  
los conocimientos indígenas y las formas de organización, entre otros saberes. 
Esta condición que es el Espacio territorial, es el fundamento contextual en el 

ue la edu a i  se asa e  o pa i  los sa e es de todos pa a el e i ue i-
ie to  la t a sfo a i  ole i a.

El se  o u al ue aie de o  uidado su Espa io te ito ial, asu e las 
posturas de interculturalidad con buena voluntad, aunque a veces con des-
concierto, ante la tendencia de corrientes interculturales impregnadas de un 
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o ide talis o olo izado . E  el á ito de la edu a i , se a a za e  este 
se ido del e o o i ie to de la di e sidad, au ue o  i adas f ag e tadas. 
Espe íi a e te e  el te a de la edu a i  supe io , las i situ io es se a e  
a e i i  la di e sidad o o opo tu idad de ap e dizaje , po  i , está dá dose 
la oportunidad de ver lo que el indígena como estudiante dentro del sistema es 
capaz de hacer y transformar desde su Espacio territorial.
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la autonomÍa como condición  
para la Educación intErcultural

bruno baronnet1

1. Introducción

“i  la o st u i  de auto o ías políi as e  los te ito ios uli t i os, 
pa e e dií il o side a  ue las i situ io es edu ai as pueda  p odu i  
pedagogías pe i e tes a i el so io ultu al. Al i pedi  la pa i ipa i  de 
las familias y autoridades indígenas en la planeación y administración educa-
i a, se uel e a su do diseña  p og a as i te ultu ales, a ue e t a  e  
o t adi i  o  las aspi a io es legíi as de eje uta  p o e tos p opios 

de desa ollo o u ita io. U a i alidad p ofu da de las auto o ías i dí-
ge as supo e ga a iza  el fo tale i ie to de las ide idades ultu ales de 
los pue los, po ie do la edu a i  e  a os de las e idades aut o as, 
sin renunciar a su coordinación a nivel estatal. En el marco de un Estado plu-
al, los p og a as, te tos  o jei os de e seña za e p esa ía  e to es 

los pu tos de ista de u a plu alidad e  la u idad de u  p o e to o ú  
Villo o, : . 

De a e a asta te dis eta  a o t a o ie te del uli ultu alis o eoli e-
al, los o i ie tos de los pue los o igi a ios e  A i a Lai a está  olo a do 

desde ha e u as d adas el te a de la auto o ía políi a e  el e t o de sus 
de a das políi as. Co t a ie to  a ea, las o ga iza io es i díge as ha  de-
sa ollado e pe ie ias políi o-edu ai as ue o siste  e  fo a  edu ado es, 
e alo a  o o i ie tos e idio as p opios,  fo e ta  la pa i ipa i  lo al e  

la gesi  es ola . Así, la auto o ía políi a de la gesi  edu ai a les pe ite 
sele io a  los ipos de o o i ie tos  alo es ue, desde su pe spe i a, se 
deben reproducir en las escuelas.

E to es la o st u i  de políi as de edu a i  i te ultu al ili güe ie de 
a depender en gran medida de la capacidad de tomar en cuenta las demandas  
edu ai as de las po la io es a t a s de la pa i ipa i  a i a de las o u-

idades e  ada egi . E  esta pi a, ta to los aest os i díge as o o 
 

   O igi a io del Poitou, F a ia. P ofeso  i esigado  e  la U i e sidad Ve a uza a xalapa . 
Li e iado e  Cie ias Políi as  e  “o iología U i e sidad de toulouse, F a ia , aest o e  
Estudios Lai oa e i a os U i e sidad Pa ís   do to  e  Cie ias “o iales El Colegio de M i-
o/ U i e sidad Pa ís , Posdo to ado e  el C‘IM-UNAM a zo -fe e o . Aseso  e  

la UPN Mo elos e I esigado  aso iado al La o ato io de A t opología de las I situ io es  las 
O ga iza io es “o iales EHE““, Pa ís . Ha ealizado t a ajos de i esiga i  e  Los Altos  la “el a 
de Chiapas, Oa a a, Mo elos, Costa-Chi a  Mo taña de gue e o, Colo ia, B asil  guate ala. 
Ha sido educador popular en diferentes regiones y con diversas organizaciones de la sociedad civil. 
Datos de o ta to: u o. a o et@g ail. o   htp:// u o a o et. o dp ess. o .
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los o i díge as e esita  esta  apa itados pa a ate de  las espe ii idades 
de la localidad en la cual enseñan. Esto implica una descentralización radical 
de las políi as edu ai as pa a t a sfo a  las ela io es e t e po la io es 
li güísi a  ultu al e te di e sas. E  efe to, pa a t a sfo a se e  u  

odelo edu ai o ue posi ilite u  ap e dizaje situado  ue efue e la 
autoestima, parece ineludible operar una ruptura contundente con la 

a gi aliza i  políi a de las o u idades  o ga iza io es i díge as pa a 
ue pueda  e igi se o o sujetos a i os  espo sa les de la o ie ta i  de su 

p opio ueha e  edu ai o. ¿C o la i t odu i  de odos de i te e i  
ho izo tal e  la edu a i  es ola  pe ite ga a iza  ue la e seña za est  
o te tualizada o s lo a i el so io ultu al, si o ta i  políi o  e o i o, 

de acuerdo a las prioridades localmente expresadas?

Bus a  o p e de  la ela i  e t e los pue los o igi a ios  las o u i-
dades i ig adas , po  ot o lado, la políi a a io al de edu a i , o du e 
a interrogarse sobre la acción que asume el Estado en la imposición de su 

o ai idad , ade ás, so e las esiste ias so iales ue sus ita e  ea i  
a ella  sus efe tos. guille o Bo il Batalla  o i i  las est ategias de 
resistencia étnica, en el marco de su teoría del control cultural, no sólo como 
la capacidad social de decisión y de usar un determinado elemento cultural, 
sino ante todo como la capacidad de producirlo y reproducirlo para sobre-

i i   esisi  a la e aje a i . En México las implicaciones de la etnicidad 
y la diferencia cultural se ubican en la construcción de una sociedad plural 
e incluyente en la cual los saberes tradicionales potencialicen la democracia 
o u ita ia, de a ue do o  Luis Villo o   Le  Oli  . E  el 

proceso de construcción de una democracia intercultural y de refundación 
del Estado, Boa e tu a de “ousa “a tos : -  ide ii a ue u a 
dii ultad pa a el de ate i ilizato io del ual pa te la episte ología del su  
adi a e  ue p esupo e u a edu a i  pú li a iudada a  o u ita ia  

ade uada pa a la ea i  de u  ue o se ido o ú  i te ultu al, lo ue 
i pli a ot as e talidades  su jei idades. 

En el campo social de la educación, diferentes formas de discriminaciones 
i situ io ales se puede  ap e ia  a t a s del estudio de los p o le as de 
a eso  alidad de la edu a i  desi ada a los pue los i díge as  las o-

u idades ig a tes. Co o fo a ás i plí ita de dis i i a i , de e os 
tomar en cuenta las consecuencias de las violencias simbólicas que Pierre 
Bou dieu  dei i  o o el a is o de la i telige ia , edia te el ual 
se des alii a a las pe so as  los g upos ue ie e  fo as o es ola es de 
producir y reproducir conocimientos y saberes que les son propios, pero que 
so  desp e iados, a ipulados  ep i idos po  las p i ipales i situ io es 
edu ai as. Po  eje plo, se t ata de o o i ie tos ue ie e  ue e  o  
el medioambiente, la artesanía o la medicina tradicional. algunos grupos 
su alte os ha  i o po ado  a eptado la des alii a i  de sus sa e es t a-
dicionales, es decir la colonización interna, y no luchan por el reconocimiento 
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y la valoración de conocimientos diferenciados por medio de su enseñanza y 
ap e dizaje e  la es uela. “e llega así a pe i i  ue los ú i os o o i ie tos 

 sa e es álidos so  los ue se t a s ite  e  la es uela.

2. Educación intercultural, interculturalidad y 
descolonización de saberes

Desde la ealidad oa a ueña, el a t op logo Be ja í  Maldo ado  os 
pregunta cómo podemos fortalecer los procesos de producción, recreación y 
ap e dizaje i plí itos e  la ida o u ita ia o  el afá  de des olo iza  los 
procesos de enseñanza y aprendizaje en la escuela. De acuerdo con él, una 
nueva concepción teórica debe fundamentarse en los postulados subyacentes 
a la di á i a ultu al de los pue los ue ha  log ado diseña   ea  te ología, 
que han producido y reproducido conocimientos, que han creado y recreado 
sa e es, pa a saisfa e  sus e esidades. Po  ello, te e os ue i olu a  ás 
a los actores comunitarios para abrir espacios autónomos de aprendizaje donde 
las o u idades haga  efe i os sus sa e es  o o i ie tos Ibíd.). Sin embar-
go, las fa ilias ig a tes e  las iudades o ie de  a o pa i  este ipo de 
proyecto que consiste en descolonizar la educación formal desde la etnicidad y 
la matriz cultural de los pueblos originarios. La situación de invisibilidad de los 
niños indígenas en las escuelas de ciudades como la Ciudad de México conduce 
a fuertes problemas en la adquisición de habilidades y competencias escolares, 
de ido ta i  a la falta de pe i e ia ultu al  el o oli güis o e  el aula 
que los discriminan (Czarny, 2010).

En el marco de la emergencia de los estudios sobre los procesos de educación 
i te ultu al e  M i o e  ‘o k ell  go zález Apoda a, , su a a os 
la o eptualiza i  de las p á i as edu ai as ge e adas desde la i situ io-

alidad  desde las e pe ie ias alte ai as de ate i  pedag gi a. Las aulas 
so  de atu aleza uli ultu al e  todo el país, e  las iudades o o e  las 
o u idades u ales, pe o las a i idades pla eadas po  los do e tes sigue  

esta do a adas, e  ge e al, po  a itudes, todos  o te idos es ola es 
que son monolingües y monoculturales. Uno de los principales retos de la 
educación intercultural en México consiste en luchar desde la escuela contra 
las discriminaciones culturales y las desigualdades ante los conocimientos. 
to a  e  ue ta las a a te ísi as ultu ales de los alu os  los sa e es 
comunitarios permite entonces contrarrestar los efectos del racismo que sub-
sisten en la sociedad.

Dei i os el a po de la edu a i  i te ultu al o o u  espa io o t adi -
to io  a i ale te e  el ual e t a  e  te si  disi tos age tes o  posi io es 

 disposi io es so iales,  do de está e  juego el o t ol de la sele i  de 
conocimientos culturalmente diferenciados. Los saberes culturales son legi-
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i ados o o o o i ie tos es ola es e  la edida e  ue o espo de  
a est ategias ide ita ias ep ese ta io es ole i as, e o ia, sí olos . 
así, mientras los actores de los movimientos indígenas buscan orientar los 
p o esos edu ai os ha ia u a des olo iza i  de los sa e es o u ita ios 
–los cuales se consideran amenazados en el contexto de la globalización–, las 
i situ io es edu ai as hege i as se i li a  a p o o e  o o i ie tos 
escolares que contribuyen a incluir aspectos de la diversidad cultural que los 
g upos de pode  esi a  ele a tes. to a do e  ue ta las asi et ías so iales 

 la ela i  o  los á itos de pode   la et i idad e  el a po edu ai o, 
¿ o la edu a i  i te ultu al fa o e e u a ultu a es ola  ás ap opiada 

 u  diálogo de sa e es e  el aula? E  ie ta edida la edu a i  i te ultu al 
depe de de las de a das de los a to es ue pa i ipa  e  la t a sfo a i  
de las pedagogías para que éstas se adecuen a los intereses y las prioridades 
de los grupos culturales y pueblos originarios que exigen un reconocimiento 

 u a isi ilidad legíi a e  el espa io a io al.

Al se  dis u sos de ipo ideol gi o, los ideales de diálogo i te ultu al so e 
ases e uitai as se des a e e  a te las epe usio es de ela io es de pode  

asimétricas que atraviesan los grupos culturales y los enfrentan entre ellos. De 
algú  odo, el o epto de i te ultu alidad es polis i o, i luso e  las ie ias 
so iales. De a e a ás ge e al, el t i o su ge e  los dis u sos ie íi os de 
los sociolingüistas, antropólogos, psicólogos y pedagogos de países occidentales 
e  la po a poste io  a la “egu da gue a Mu dial. “e o i e así la edu a i  
intercultural como un enfoque que considera el reconocimiento del valor de la 
diversidad como un elemento indispensable y enriquecedor para un aprendizaje 
integral y de calidad, lo cual es fundamental para una formación docente per-
i e te, espe ial e te e  o te tos i díge as ue so  ulili gües e  Jo dá 
He á dez, . 

Po  edu a i  i te ultu al e te de os el o ju to de a i idades  dis-
posi io es so iales ue está  est at gi a e te o ie tadas a egula , desde el 

a o es ola , las ela io es i te t i as ue so  espe íi a e te o li i as 
en la sociedad, ya que dependen de lógicas de poder y dominación social. 
Los currículos escolares se transforman para incluir conocimientos, valores y 
aspi a io es p opios a los disi tos g upos ultu ales ue oha ita  de t o 
de una misma localidad, región y/o nación. Por consiguiente, una promesa 
de los discursos interculturalistas es la de “empoderar” al alumnado y la co-
munidad, luchando, desde el aula, contra el racismo y las discriminaciones 
so io ultu ales, g a ias a la alo iza i  del se i ie to de dig idad hu a a 
y de orgullo etnonacional. Sin embargo, para obtener resultados convincentes 
a gran escala, se supone que este enfoque intercultural no puede limitarse 
al grupo cultural dominado, sino debe abarcar a toda la población regional y 

a io al Ba o et, : . 

D adas despu s de los p i e os disposii os de e seña za i te ultu al 
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desi ados a los i ig a tes e  los países eu opeos, puede pa e e  so p e -
dente que las propuestas gubernamentales de pedagogía intercultural para 
i díge as o se ha a  i spi ado de las p i ipales e pe ie ias eliistas de 
educación intercultural anteriores a los años noventa en México, tales como 
el Colegio A e i a o, Li eo F a o-Me i a o, Colegio Ale á , po  ita  
algu os eje plos, las uales ta i  ie e  el o jei o de fa ilita  la i te-
g a i  so ial  ultu al, pe o e  ot o país o ide tal Ma í ez Casas, : 
254). Interculturalizar los planes y programas implica transformar el poder 
de de idi  so e el ueha e  edu ai o e  ela i  o  el g upo ultu al 
o e ido. E  este se ido, ada i di a ue los a it ajes del Estado so e 

lo ue es ultu al e te pe i e te a i el u i ula  o espo da  a lo ue 
las organizaciones indígenas y sus comunidades puedan seleccionar como 
legíi a e te álido. De a ue do a la ilosoía de Edga  Mo i  : - , 
pa a ue u  o o i ie to edu ai o sea pe i e te, ha  ue u i a lo e  u  
o te to ue oto gue se ido, pe o ta i  e ide ia lo e  lo glo al - las 
ela io es e t e todo  pa tes di e sas ligadas de a e a i te - et oa i a u 

o ga iza io al -,  e  lo ulidi e sio al ue a a te iza la so iedad, u a 
o plejidad es e te dida o o la u i  e t e la u idad  la ulipli idad . 

Esta a i ula i  de la u idad o  la ulipli idad a e di e sio es de 
a álisis de las est ategias de lu ha auto i a e  ela i  al Estado, o o 
o di i  pa a u a edu a i  i te ultu al íi a. E  el aso de las es uelas 
 u i e sidades ue aie de  a iños  j e es de los pue los o igi a ios, la 

sele i   la o ga iza i  de los o o i ie tos es ola es está est e ha e -
te ligada al ipo de gesi  ad i ist ai a  pedag gi a. E  ez de t ata  de 
aplicar planes y programas elaborados fuera de las realidades comunitarias, 
las o ga iza io es i díge as us a  fu da e ta  las p á i as pedag gi as 
en las estructuras y mecanismos locales de ejercicio del autogobierno local 
y regional. 

3. El horizonte de la autonomía educativa  
en clave zapatista

E  Chiapas, el a o de auto o ía edu ai a pe ite a las ases so iales 
del o i ie to zapaista ap opia se de la es uela o o espa io o u ita-
io de t a s isi  de o o i ie tos ue so  so ial, políi a  ultu al e te 

dife e iados, de a ue do a la ide idad tseltal, a pesi a  zapaista de los 
p i ipales a to es i pli ados e  su desa ollo Ba o et, . Di ho de ot a 

a e a, la auto o ía apa e e e  este se ido o o u a o di i  o gá i a 
pa a fu da e ta  u  pla  de estudio egio al  le i le e  el ual est  u -
tapuestos y combinados los conocimientos socioculturalmente diferenciados. 
En un contexto de movilización étnica, la educación autónoma representa una 
propuesta pionera por “reinventar” lo escolar desde las condiciones y necesi-



70 LA AuToNoMíA CoMo CoNDICIÓN PARA LA EDuCACIÓN INTERCuLTuRAL

dades lo ales, leja a a las i situ io es gu e a e tales  e  ause ia de los 
apa atos u o ái os de i te edia i   supe isi  i situ io al, políi a  
si di al Dietz  Mateos, : .

Co o esultado de la apa idad de las fa ilias zapaistas de de idi  so e los 
asu tos edu ai os, la auto o ía políi a i pli a la pa i ipa i  a plia  plu al 
de los ie os de los pue los so e lo ue es o o  pe i e te estudia  e  
el aula, por lo cual es insostenible generar un currículo uniforme a nivel de los 
contenidos. No existe una suerte unívoca de planes y programas de estudio en 
las escuelas llamadas “autónomas”, sino algunos principios pedagógicos basados 
e  la p a is  el se ido o ú . Estos se ha  dei ido paso a paso  e  los i i ios 
de los p o e tos edu ai os e  la egi  de La ‘ealidad,  e  la a ha  e  
cada una de las cinco zonas rebeldes del sureste y en los Municipios autónomos 

ue las o situ e . La o ga iza i  e  ate ias o dis ipli as de estudio pa e e 
espo de  a u a l gi a de o- o st u i  a es ala egio al edia te el diálogo 

e t e edu ado es  fa ilias e  esiste ia , auto idades legíi as  ola o a-
do es e te os, desde u a ola o a i  e te sa a e es u  po o o li i a.

Al ha e se a go de es uelas p i a ias  se u da ias, u sos de alfa eiza i  
para adultos y centros de capacitación de educadores, los Municipios autóno-

os ‘e eldes )apaistas p opo e  p o e tos de t a sfo a i  de las políi as 
pú li as. Así, apuesta  a la des olo iza i  de los o o i ie tos, us a do 
o solida  auto o ías o  o p o isos ole i os, edia te la fo a i  

de o ie ias íi as ue fo talez a  el p otago is o a i o de los pue los. 
Después del levantamiento de 1994, los militantes tseltales, tsotsiles, choles y 
tojola ales ha  o st uido ás de  es uelas e  esiste ia , e alo iza do 
la le gua, la e o ia  las ide idades. “i  o ta  o  e u sos estatales, e t e 
1,300 y 1,500 promotores de educación (en servicio y formación) reciben con-
sejos, apoyos y alimentos proporcionados por cada comunidad. algunos obser-

ado es esi a  ue ás de ,  j e es ha  sido ate didos e  las es uelas 
zapaistas,  u hos de ellos aho a fu ge  o o p o oto es de edu a i , 
de salud o de o u i a i , e i luso o o ep ese ta tes del ú leo ejidal o 
autoridades municipales.

Co  e u sos p opios, los zapaistas log a  supe a  u a dei ie ia del siste a 
oi ial: la falta de pa i ipa i  de los pue los e  el diseño de los p og a as  
políi as de edu a i . Los pad es de fa ilia, las auto idades legíi as  los edu-
cadores se involucran en la elaboración de programas comunales, por medio de 
consultas y tomas de decisión en asambleas donde rinden cuentas las personas 
desig adas  dispuestas a o upa  a gos de do e ia  de gesi  edu ai a. 
Co o p o esos de o ái os a i-sist i os, los p o e tos de edu a i  e -
dadera” derivan del control comunitario sobre la administración y las pedagogías. 
E  la zo a “el a tseltal, las fo as de pa i ipa  e  edu a i  se ge e a  desde 
las p á i as de asa lea  de ilita ia, la desig a i  de a gos e o a les, 
la oope a i   el t a ajo ole i o. 
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Desde ha e ás de u a d ada, los u i ipios zapatistas ela o a  
p o e tos de a io edu ai o opuestos a las o ie ta io es a io ales 

ue li ita  e i pide  esta pa i ipa i  e  pla ea i , i ple e ta i  
 e alua i . Los i eles de i ide ia de los pue los e  la dei i i  

de currículos alternativos demuestran la capacidad y la dificultad de 
oo di a  edes fo ai as de iños, j e es  adultos. Ade ás de apli a  

u ilate al e te los A ue dos de “a  A d s, los zapaistas ha e  ealidad la 
Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas 

 ue pe ite esta le e   o t ola  sus siste as e i situ io es 
docentes que impartan educación en sus propios idiomas, en consonancia 
o  sus todos ultu ales de e seña za  ap e dizaje  A í ulo . Al 

i olu a  a los pue los se ga a iza el de e ho a ue la dig idad  di e sidad 
de sus culturas, tradiciones, historias y aspiraciones queden debidamente 
elejadas e  la edu a i  A í ulo .

Hasta ie to pu to, las fo as di e tas de pa i ipa i  i te ge e a io al e  
la o st u i  e i ple e ta i  de p og a as edu ai os ulili gües o -
t i u e  a la ai a i  ide ita ia  a la o te i  de u a edu a i  e dade-
a e te i te ultu al. El sal  de lase de los i díge as zapaistas es el espa io 

de recreación de relaciones interculturales en el cual se recurre a elementos de 
la e o ia de los a ia os  de la ide idad a a, zapaista  e i a a. El p o-
ceso de aprendizaje se desprende de la cultura escolar dominante que impone 
u a uptu a a it a ia o  la so ializa i  i fa il o igi ada e  el hoga , lo ue 
implica evitar exacerbar las contradicciones de la cultura escolar con la cultura 
fa ilia  Núñez Paiño, . “i ie  e iste  talle es egula es de apa ita i  
do e te e  las a e e as u i ipales de los e eldes, el a o pa i ipai o de 
la gesi  zapaista de la edu a i  ie de a p es i di  de la p ofesio aliza i  
del cargo de educadores, limitando así una diferenciación social creciente en las 
comunidades y la emergencia de caciquismos culturales entre los profesionistas 
indígenas. 

El su gi ie to de las es uelas zapaistas o espo de a u a l gi a de ap o-
pia i  p i ada e i di idual de los e ei ios de la p ofesio aliza i  do e te, 
si o a u  p o eso autoge e ado. Al o t a io de los p ofesio istas ue ie de  a 

o opoliza  uotas de pode  políi o- ultu al g a ias a la legii idad o fe ida 
por el Estado, los jóvenes promotores de educación no se diferencian socialmente 
de los de ás ilita tes zapaistas po ue sigue  pe te e ie do al a pesi ado 
i díge a o p o eido e  la o st u i  ole i a del p o e to de auto o ía. 
Pese a o se  p ofesio ales de la edu a i  ási a e  su o te to so io ultu al, 
ellos u ple  asi is o e  sus o u idades o  fu io es de a i istas ultu-
ales e i esigado es de las ultu as t i as  popula es Ba o et, . Esto 

depende de una cierta capacidad de ejercer los derechos a la autonomía y supone 
o pa i  la isi  de- olo ial de la pote ialidad de u a pedagogía i su isa 

(Medina Melgajero et al., 2011) en un mundo emancipado de las dominaciones 
socioculturales que impactan en la escuela. Para ello, es preciso generar una 
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edu a i  i te ultu al íi a walsh, , ap o e ha do los lazos o u ales, 
los saberes tradicionales y los modos propios de organización.

A pesa  de la gue a i teg al de desgaste, se sosie e  las apa idades o ga-
izai as  disposi io es e esa ias pa a asu i  la gesi  edu ai a, lo ue i -

pa ta e  la fo a i  pedag gi a, li güísi a  políi o- ultu al. Los edu ado es 
se uel e  e tusiastas i esigado es de las de a das  los sa e es lo ales,  
a i a  su eai idad pa a ue los iños go e  de u  ap e dizaje situado desde 
lo o u al e  a i ula i  o  lo a io al  lo glo al. Po  eje plo, estudia  
palabras y textos sobre la Madre tierra, memorias e historias de lucha social, 
de e hos ag a ios, t i as itosa ita ias, ate ái as apli adas a la edi i  
de pa elas, ose has  p e ios. Co o lo a iiesta u  u al e  el po lado de 
F a is o Villa “a  Ma uel : Estudia , ap e de , pa a el pue lo defe de , se 
trata así de prepararse para la defensa del territorio y de la dignidad de perte-
necer a pueblos mayas en lucha.

Las e pe ie ias auto i as e ela  la apa idad o ga izai a de ap opia se 
e  p ofu didad de la edu a i , da do la espalda a la dis i i a i  i situ io al 
ha ia las le guas  ultu as o igi a ias. Au ue so  u e osas las dii ultades 
al transitar de una educación “para” a una educación “por” los pueblos, la auto-

o ía se e ige e  o di i  pa a u a es uela a i a ista, íi a  dig ii a te. 
De a e a legíi a, las o u idades to a  la edu a i  e  sus a os o t a 
viento y marea. Esto procura orgullo y protagonismo a los ancianos que se dicen 
ig o a tes  a alfa etas  pe o ue so  aliosos aseso es pedag gi os  i os 
ue da  se ido al zapais o.

En las secundarias y centros de formación de promotores de educación de Las 
Cañadas, Los altos y en la región norte de Chiapas, los proyectos pedagógicos 
diie e  e  la o ga iza i   e  la ele i  de los o te idos. E  los Ca a oles de 
O e ik  Mo elia, se estudia u a ate ia de e seña za p á i a ue se de o i a 
“producción”, mientras que en los altos tsotsiles se estudia “humanismo”, y el 
e ui ale te e  Mo elia se lla a edu a i  políi a  pa a efe i se a los u sos 

ue e uel e  la i a zapaista  los alo es del o i ie to. E  las egio es 
aut o as de La ‘ealidad,  luego de ‘o e to Ba ios  La ga u ha, la p opuesta 
metodológica del proyecto Semillita del Sol ha sido reapropiada en las acciones 
fo ai as de los is os apa itado es i díge as, uie es so  los p o oto es 

ás e pe i e tados ele tos po  sus pa es. 

“i  ue sig ii ue la desapa i i  de los e uipos e te os de aseso ía peda-
g gi a, los e uipos de p o oto es se eú e  e  talle es dedi ados a i teg a  
las demandas”; es decir, transversalizar los conocimientos con base en su “re-
upe a i  edia te g upos de ele i  ue to a  o o eje de a álisis las 

de a das zapaistas. “e t ata de e asa  lo ue la ultu a es ola   u i e sita ia 
dominante impone mediante fronteras disciplinarias que debilitan la producción 
de o o i ie tos walle stei , . E  la i e i  so ial de esta edu a i  

íi a, ha  pa i ipado a ios g upos de aseso es o apa itado es e te os: al-
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gunos siendo antropólogos, pedagogos e historiadores ampliamente reconocidos 
en la academia universitaria así como estudiantes y educadores populares, pero 
en general muy discretos sobre su compromiso personal con los proyectos de 
educación autónoma. 

En agosto del año 2001, el Consejo autónomo del Municipio Ricardo Flores 
Mag  to a a ue dos ue eai a  po  es ito ue su t a ajo es pa a toda 
la comunidad, el trabajo con los niños y las niñas es sólo una parte, porque el 
p o oto , o o osot os lo esta os ie do, de e i te e i   o pa i  su 
conocimiento y buscar el intercambio de ideas a la hora en que la comunidad 
está e f e ta do o t ata do de esol e  u  p o le a . Esta isi  o iada a 
los p o oto es diie e de u  si ple t a ajo de alfa eiza i . “upo e p epa a se 
pa a e a a  dii ultades ue e asa  el á ito de o pete ias p o o idas e  
los i uitos de p ofesio aliza i  pedag gi a fo al, asu ido po  i situ io es 
de enseñanza superior, separadas de las universidades como las sedes de la UPN 
y las escuelas normales. 

4. Las demandas indígenas en la escuela

Las asambleas y las autoridades de los Municipios autónomos de la Selva La-
a do a ha  aii ado ue los p o e tos pedag gi os de e  pa i  del estudio 

de o e ejes fu da e tales ep ese tados po  las de a das zapaistas: te ho, 
tie a, Ali e ta i , t a ajo-p odu i , “alud, Edu a i , Jusi ia, Li e tad, 
De o a ia, Auto o ía e I depe de ia. “e e t e uza  e  uat o á eas de 
o o i ie to: Vida  edioa ie te, Histo ias, Le guas  Mate ái as. Po  

eje plo, o  la de a da tie a , los p o oto es p epa a  a i idades pedag -
gicas relacionadas con el tema agrario, el territorio y la Madre tierra. En ciencias 
de la ida  la ie a ellos fo ula  p egu tas ge e ado as so e la p ote i   
uiliza i  de los e u sos a ie tales. E  histo ia  ie ias so iales, estudia  
los o i ie tos de lu ha po  la ie a e  Chiapas, e  M i o  e  el u do. 
E  la e seña za del álge a, se ide  sola es  pa elas. Co o eje i ios de 
español se redactan poemas sobre la naturaleza y cartas virtuales de denuncia 
por amenazas de despojo. 

Cabe recordar que a diferencia de muchas escuelas de la modalidad federal 
bilingüe, el idioma predominante para la enseñanza es la lengua materna de 
los niños. El idioma castellano es relegado a menudo como segunda lengua 
de e seña za a pesa  de se  u a p io idad edu ai a e plí ita. La ause ia de 

a uales didá i os e  la zo a “el a tseltal fa o e e la auto o ía pedag gi a 
de ada edu ado  pa a i e ta , o  si gula  eai idad, o te idos  todos 
de e seña za adaptados a los alu os e  Ba o et, : . Ade ás de 
inspirarse de los recuerdos de su propia escolaridad y formación docente, el 
edu ado  a ostu a p o o e  ue sus alu os i esigue , juegue , a te  
 eali e  oidia a e te a i idades depo i as  a ísi as. 
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“ie do la edu a i  pa te de la ultu a ue oldea la su jei idad, está 
e  juego la políi a u i ula  ue espo de a i te eses políi os  so io ul-
tu ales ue da  se ido a la o ie ta i  glo al de los o te idos a o dados 
y estudiados en las escuelas. De manera recurrente en los discursos de las 

ases zapaistas, pa i ula e te de las auto idades u i ipales, t es lí eas 
di e t i es guía  la o ie ta i  glo al de los di e sos p o e tos edu ai os 
locales. Surgen como puntos comunes al conjunto de ellas, dejando suponer 

ue ie e  p o o idas po  la di e i  políi o- ilita  de los i su ge tes 
del E)LN. P i e o, e  todos sus p o e tos es ola es está p ese te la idea de 
hacer de las demandas, la historia y la situación (local y nacional) de la lucha 
del o i ie to zapaista, u  ele e to ese ial del ap e dizaje. “egu do, 
pa e e ha e  u a op i  o pa ida a fa o  de u  ili güis o oo di ado  
equilibrado en la enseñanza en español y en lengua indígena. tercero, cier-
tos alo es i os  o eptos fo jados e  el o i ie to i díge a i u pe  
e  la a i  edu ai a o o a to de o p o iso políi o; si  o t apa te 
i a ie a, al se i io de la defe sa  el fo tale i ie to de la ide idad t i-

a, a pesi a  zapaista. E  pala as de u  ep ese ta te de u a Ju ta de 
Bue  go ie o e t e ista e  La ga u ha, : 

Estamos viendo nosotros cómo se relaciona el conocimiento con las 13 demandas 
de la o ga iza i  zapaista  u  so  los ejes ue a aliza  e  uest o t a ajo de 
capacitación y en nuestras escuelitas; de allí porque ellos son del pueblo, los pro-

oto es  los iños sa e  po  d de e upe a  los sa e es ue ie e la o u i-
dad, po ue el pue lo ie e o o i ie to, ie e ie ia. […] No es o o si alguie  
de fuera nos dice cómo vamos a hacer nuestra educación autónoma, porque no 
sabe de nuestra verdadera historia como pueblo. Es la conciencia y no el dinero 
que se cobra por quincena lo que cuenta; dar el ejemplo, no ser individualista, 
respetar lo que dice la comunidad. Por eso es importante en nuestra educación 
te e  o ie ia, o sali se de la políi a  el a i o de la lu ha zapaista. 

E  este se ido, se desp e de de los tesi o ios de los a to es de la edu a-
i  zapaista el alto alo  si li o at i uido a la isi  de ap e de  ás  

formarse mejor para enseñar a la niñez la “verdadera historia” de los luchado-
res sociales y héroes del país y del mundo. Se hace énfasis en temas culturales 
espe íi os a la egi  i díge a, e  la e seña za ili güe e uili ada e t e la 
asilla   la a ia te de la le gua i díge a lo al, e  los o o i ie tos so e 

la vida en las épocas del peonaje en las haciendas, de la colonización de la 
sel a  de la o ga iza i  zapaista hasta ho . De a e a ge e al, los a ia os 
se sienten orgullosos al observar que los niños “vuelven” a contar en lengua 

a a,  ue se i te esa  e  las t i as  las histo ias lo ales ue i esiga  
divulga el educador, el cual también es comunero, campesino y miembro de la 
o ga iza i  políi a.

E  los dis u sos de las ases zapaistas so esale el te a del se i io a la 
ole i idad. “e i io asu ido o o a go o u ita io, pe o o ie tado po  

i es u  espe íi os: o t i ui  a u a edu a i  e dade a  –po  oposi i  
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a una que es juzgada falsa, ineficiente, ilegítima y nociva– que apunte a 
descolonizar las mentes y las conductas humanas gracias a la producción 
de conocimientos y métodos alternativos. Los testimonios de promotores 
atestiguan el fuerte valor simbólico atribuido al compromiso personal de 
asu i  u  papel o side a le de t o del p o e to edu ati o zapatista Ba-
ronnet, 2012). El mejor ejemplo de este rasgo subjetivo compartido por los 
p o oto es,  de algú  odo po  las auto idades  las fa ilias e  ge e al, 
es la idea de la entrega de sí mismo “para servir el pueblo” sin interés ma-
te ial o lu ati o, pa a lle a  los de e hos a la p á ti a e  e efi io de la 
colectividad y del movimiento. 

“i ie  e uie e e tusias o  dedi a i , esta la o  do e te es ole i a  
si li a e te e o o ida a i el lo al, pe o u  a so e te  po o at a i a 
a nivel material. Se trata para muchos promotores jóvenes adultos de buscar 

a e as de e e i  e  la p á i a los todos o  los ue ellos se alfa eiza o : 
usar la lengua indígena como lengua de enseñanza al igual que el español; usar 
e i e ta  todos  sopo tes didá i os o igi ales o  ase e  su i agi a i  
pedagógica y los recursos naturales y culturales movilizables; usar, inventar y 
apropiarse modos adecuados de transmisión de conocimientos dirigidos a “des-
pertar la conciencia”, “resolver nuestras necesidades”, “solucionar problemas”, 
“mejorar el pueblo”, “ayudar a salir adelante”, sin por lo tanto proponer un plan 
i teg al de e seña za ási a o  fasis a ado e  el desa ollo u al. Los 
pue los i díge as e  M i o, o o las ases de apo o zapaistas de Chiapas, 
de a da  u a edu a i  i teg al ue espete la ealidad egio al  la ide i-
dad ultu al, pa a o solida  la poliiza i  de las ide idades  fo tale e  el 
movimiento autonomista.

En los proyectos de “Educación autónoma por la Democracia, la Libertad y 
la Jusi ia , se e uie e u a edu a i  ue o diga e i as so e el pue lo , 

ole i a, de la o u idad  ue le si a al pue lo pa a e e  su o ie ia, 
mejorar su vida, resolver sus demandas” (entrevista Consejo autónomo del 
Mu i ipio ‘i a do Flo es Mag , . Los u i ipios zapaistas de la “el a 
La a do a ei i di a  u a edu a i  e dade a do de se puede o pa i  
ideas con nuestra comunidad”. Un joven padre de familia de la ranchería Emi-
lia o )apata e  el Mu i ipio F a is o Villa e t e ista  ai a ue los 
compañeros quieren que la escuela sirva para mejorar el pueblo, para salir 
adelante, para no olvidar quiénes somos aquí los tseltales, para que los niños 
respeten y aprenden de los mayas, y cómo era de nuestros antepasados en la 
i a, uie e  sa e  o ha e  su lu ha los o pañe os ue está  e  ot os 
estados, e  ot os países . E  los te ito ios zapaistas ue a a a  e a de il 
comunidades de militantes, no son actores sociales externos (funcionarios, ac-
i istas, et .  si o los ie os de la o u idad  sus ep ese ta tes uie es 
so  e o o idos o o ás aptos  legíi os pa a dete i a  los o o i ie tos 
de o de  ultu al pe i e tes de estudia  e  la es uela.
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De acuerdo al marco endógeno de los planes de trabajo pedagógico en las 
escuelas que dependen de la coordinación de cada proyecto municipal, existen 
diferencias, a veces muy profundas, sobre los temas abordados por los promo-
to es. Po  eje plo, u hos de los ás j e es e o o e  te e  dii ultad pa a 
enseñar historia nacional e internacional a sus alumnos porque esto supone 
u a fo a i  s lida p e ia ue po os ie e  al p i ipio de su apa ita i  

 la ause ia otu da e  el Ca a ol de ejes didá i os pa a la e seña za de la 
historia complica las condiciones de aprendizaje. 

Pa a Ho a io g ez La a : , uie  fuese a t op logo de o ige  
tsotsil, las es uelas zapaistas ie e  o jei os espe íi os o o: 

La reproducción del movimiento es uno de los principales, pero implícitamente 
e  su o ga iza i , po  eje plo, e  lo ue se eie e al ie po es ola  e iste u a 
est ategia i plí ita ue puede esta  sig ii a do el í ulo de la es uela o  el 
pue lo, a sa e : e  las es uelitas de los pue los so  t es o uat o días de t a ajo 
a la se a a, lo ue sig ii a ue el esto de los días las  los alu os pe a e e  
con sus padres y madres llevando a cabo lo que llamo la educación indígena, 
es de i , ie t as o está  e  la es uela está  ap e die do e  los espa ios de 
t a ajo, segú  su g e o: la ilpa, los o tes, la o u idad, la asa, la o i a, 
espe i a e te; o  lo ue la ep odu i  de los es ue as e tales de la 

ide idad i díge a  a pesi a ueda ga a izada.

Así, la edu a i  o fo al e  las fa ilias zapaistas se a i ula e to es 
o  los p o esos de e seña za-ap e dizaje e  el aula, ha ie do de la es uela 

un espacio comunitario estrechamente enlazado con el territorio y los sujetos 
ue lo ha ita . La auto o ía políi a  pedag gi a apa e e e to es o o 

una condición para producir una educación socialmente diferenciada y cultu-
al e te pe i e te Ba o et, , p. - , lo ue fa ilita la ge e a i  

de o o i ie tos es ola es ue pe ite  diálogos de sa e es e t e los a to es 
i pli ados e  u  p o e to edu ai o alte ai o de des olo iza i  o o el 

o i ie to i díge a. Los sujetos a i-sist i os se a a te iza  po  a a-
do es ide ita ios ue i situ e  a e as de a tua   e  el u do, desde las 
ide idades políi as  so io ultu ales ue se dei e  o  ase e  los efe tos 
de la etnicidad, los cuales son relevantes para los estudios sobre educación en 
el o te to de países  egio es uli ultu ales.

5. Conclusiones

De alguna manera, este capítulo escudriña procesos de transformación edu-
ai a ge e ados ue us a  ap opia se de la es uela pa a pode  ep odu-

cirse como pueblos y descolonizar de cierto modo las formas de enseñanza 
 ap e dizaje g a ias a la o st u i  de alte ai as p opias. A o da  la 
uesi  edu ai a e  el a po de las ela io es e t e los estados a io a-

les  los g upos t i os i pli a o st ui  pe spe i as a alíi as ue to e  
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e  ue ta la o plejidad de los p o esos so iales e i te ultu ales. A pa i  
de las e pe ie ias o te tualizadas, desde u a pe spe i a o pa ada  

íi a, se uel e úil uesio a  el i te ultu alis o i situ io al , es de i  
u a ideología de la o i e ia pa íi a e t e ultu as dife e tes, u o eto 
p i ipal está pla teado e  t i os de la o st u i  de u a ue a i a 
pú li a  e  el esta le i ie to de u a edu a i  i te ultu al pa a toda la 
po la i  e i a a, i díge a  o-i díge a ‘e olledo, : . ésta ha 
de estar acompañada por la acción autónoma de los agentes y la toma directa 
de decisiones en materia de contenidos, currículum, planeación y evaluación, 
ade ás de ap o e ha  la italidad de las i stitu io es o u ita ias  los lazos 
de solidaridad existentes, como elementos para generar formas de trabajo 
escolar y pedagógico (Ibíd.: . “e puede p ete de  e to es o side a  
las demandas de descolonizar la producción y circulación de conocimientos 
dife e iados, desta a do los diálogos de sa e es  los efe tos del uli ul-
tu alis o eoli e al e  ela i  a las ide idades ultu ales  las p á i as 
de enseñanza. 

La refundación del Estado requiere una educación para la democracia 
intercultural (Santos, 2010), es decir una educación para la autonomía, para 
ap e de  a o st ui  auto o ías a i el ole i o desde las su jei idades  
las e o ias hist i as. Así el o jei o de las est ategias de auto o ía, e  
palabras de Cornelius Castoriadis (1993), sería hacer de cada individuo “un 
ser capaz de gobernar y ser gobernado”. Frente a la desvalorización de los 
o o i ie tos p opios, u a ta ea est at gi a de los p o e tos edu ai os 

alte ai os pod ía te de  a o t a esta  ejo  los efe tos de la olo iza i  
del imaginario y la interiorización de la dominación simbólica. Esta transfor-
mación profunda limitaría los racismos y la incorporación de la creencia en 
una supuesta incapacidad de los pueblos y sus representantes para cumplir 
o  las ta eas de do e ia  de gesi  egula  de las es uelas. 

E  u a so iedad de o ái a la edu a i  i te ultu al se uel e fa i le 
 ia le si su o ga iza i  ad i ist ai a  pedag gi a deja de depe de , po  

u a pa te, de la tutela de i situ io es pú li as e  las uales o pa i ipa  de 
a e a di e ta los ep ese ta tes legíi os de los pue los o igi a ios,  po  

otra parte, de la (in)acción y el (des)interés de profesionistas de la enseñanza 
ue o o pa te  las o di io es so io ultu ales  los p o e tos et opolíi os 

de las o u idades do de so  do e tes. Asi is o, la pa i ipa i  a i a 
de los comuneros en la “democracia comunitaria” que menciona Luis Villoro 

, se e ige e  u a o di i  sine qua non para que emerjan proyectos 
auto i os e a ipado es. ‘ep ese ta ade ás u a o di i  pa a olo a  
a la edu a i  e  el e t o de la age da pú li a o u al  t a s egio al, 
soste ie do al is o ie po p á i as p eigu ai as de la Ot a edu a i  
que plantean los pueblos en lucha para la construcción de un futuro posible 
e  u a so iedad uli ultu al o o M i o.
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la EpiStEmoloGÍa nÁHuatl Y la  
dEScoloniZación dESdE laS  

lEnGuaS oriGinariaS

teSiu roSaS XeLHuantzi1

1.  Náhuatl y Mexicano

Náhuatl es u  t i o uilizado po  histo iado es, a t op logos  li güistas, 
para referirse a la lengua que actualmente hablan alrededor de un millón y 
medio de personas en la zona central de México.2 Sin embargo, los frailes 
españoles que estudiaron esta lengua durante los tres siglos de Colonia en 
México, la registraron con el nombre de “mexicano”. así lo registró Fray alonso 
de Moli a e  : Vo a ula io e  le gua e i a a  astella a. Fue hasta 
despu s de la I depe de ia de M i o ua do se o e z  a uiliza  ás el 
t i o áhuatl pa a o a  a la le gua. tal es el aso de ‘ i “i o  ue 
e   pu li  su Di io a io de la le gua áhuatl o e i a a.

Me i a o  áhuatl se uiliza o  o o si i o, pe o e  ealidad o lo 
so . El p i e  t i o fue uilizado po  los f a is a os o o ge ili io pe o 
ta i  o o le gua. De esta a e a e isía  los e i a os  la le gua 
mexicana. En cambio el término áhuatl se t ata ú i a e te de u  adjei o, 
y es diferente al término ahua ue se eie e al pue lo. E  su di io a io, 
Moli a t adujo áhuatl o o osa ue sue a ie , assi o o a pa a  
Moli a, : . El p o le a de la t adu i  «sue a ie » es ue se 
o fu de o  sue a o ito, pe o ás ie  uie e de i  ue sue a fue te. 

Náhuatl ie e a su ez del e o auai: ha la  alto. Pe o pa a los a iguos 
e i a os, eso sig ii a a a da . “i u o di e i its auai, literalmente dice 

« o te ha lo alto», pe o sig ii a « o te o de o». Au ue a tes de la llegada 
de los españoles se a eja a el t i o áhuatl, se p efe ía a plia e te el 
uso del término tlajtoli, ue uie e de i  «pala a, ha la ». 

aunque auai y tlajtoli uie e  de i  «ha la », du a te la olo ia ad ui ie o  
u  sig ii ado a tag i o e t e sí. Desglose os u  po o. Tla auaia i quiere  
 
1   Nahua originario del Distrito Federal. Licenciado en Relaciones Internacionales por la Facultad 
de Cie ias Políi as  “o iales de la UNAM, aest o  do to  e  Estudios Lai oa e i a os po  la 
Fa ultad de Filosoía  Let as de la UNAM  posdo to ado e  A t opología Li güísi a po  el I situto 
de I esiga io es A t opol gi as de la UNAM. Es p ofeso  de la Fa ultad de Filosoía  Let as de la 
UNAM. Ha ealizado t a ajo de i esiga i  o  pue los ahuas de Mo elos, gue e o, tla ala  
Pue la, así o o o  a a as de Boli ia  Pe ú,  af odes e ie tes de Boli ia  Cu a. A tual e te 
t a aja u a lí ea de i esiga i  so e o ta to li güísi o áhuatl-laí  e  do u e tos del siglo 
xVI. Co eo ele t i o: tesiu osas@g ail. o

   , ,  ahua ha la tes so  las if as oi iales pa a el año  INEgI, .

81 
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de i  «el ue ha la alto  », pe o e  la est u tu a so ial olo ial ep ese t  
al « a i ue» o « a d ». E  a io tlajtoani, ue ta i  sig ii a «el ue 
ha la», tu o u  se ido de «go e a te» que aludía a la organización social 
p e olo ial. Ya pode os da os ue ta ue el sig ii ado de a d  es u  
dife e te al de go e a te, pe o o i ue os o  la e pli a i . La espuesta 
li güísi a pa a auai «ha la  alto= a da »  es i otlatekilia « o t a ajo pa a 
alguie » . La espuesta pa a tlajtoa «ha la =go e a »  es i itskaki « o te 
es u ho, e ie do» . A uí e o t a os u a dife e ia a is al e t e o ede e  
y entender. El término áhuatl adquirió una relación de subordinación en la es-
tructura colonial. Tlajtoa es una relación de consenso que genera gobierno. Los 
a iguos e i a os te ía  al tlajtoani como gobernante, y no a un tla auaia i 
o o a d . Po  eso la le gua  ultu a e i a a a igua está aso iada o  

la «pala a o se suada» tlajtoli,  des i ulada o  la «pala a a dada» 
áhuatl en su contexto colonial.

Al i aliza  la Colo ia, el uso del t i o áhuatl se e ol i  e  el o te to 
de ea i  de los Estados a io ales e  el o i e te a e i a o du a te el 
siglo xIx. Las le guas  ultu as p e ias al Estado- a i  fue o  u ii adas ajo 
la ultu a do i a te. Po  eje plo, España se ha ía u ii ado ajo la le gua as-
tella a, pe o ta i  ajo el a do del ei o de Casilla. Cua do se o fo  
e  Estado, España o i i  al astella o e  le gua oi ial a io al,  aho a se le 
o o e o o español, u  a pesa  de ot as le guas o o el as o o el atalá .

El caso del mexicano fue al revés. Se tomó a la lengua mexicana para nombrar 
al ue o país: M i o. Pe o esta le gua o se o i i  e  le gua a io al oi ial 
del Estado Me i a o. E  a io, el español se o i i  e  la le gua oi ial, u  a 
pesar del centenar de lenguas existentes. Lo contradictorio fue que en México no 
se reconoció al mexicano, es decir a la lengua mexicana. En su lugar, se reconoció 
al mexicano como un ciudadano de nacionalidad mexicana. La cultura y lengua 
mexicana se volvieron ajenas a la nacionalidad mexicana. Estamos hablando de 
una apropiación del término mexicano por parte del Estado. 

Fue e to es ue se eto  el t i o áhuatl pa a e ita  o fusio es e t e 
la lengua mexicana, y la nacionalidad mexicana. así mismo se hizo indispensable el 
uso del término nahua, para acentuar la diferencia entre pueblo mexicano (nahua) 
 pue lo e i a o a io al . Esta dife e ia i  se oi ializ  o  la o solida i  

de las i situ io es e i a as a io ales  e  el siglo xx, ua do las dis ipli as 
de las ciencias sociales comenzaron a trabajar para el Estado mexicano. Durante 
este periodo, intelectuales comprendidos desde José Vasconcelos hasta Manuel 
ga io desa olla o  u  suste to te i o so e la ide idad a io al ue to a ía 
fo a de i dige is o de Estado. E  este se ido, la so iología, la a t opología, 
la histo ia  la li güísi a eto a o  el o e de áhuatl pa a efe i se a la 
le gua  ultu a,  o a o  e i a a a la ide idad a io al ue el Estado 

e i a o ha ía o st uido a ii ial e te. 
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2. La no-racionalidad náhuatl

Durante el contexto de desarrollo del indigenismo de Estado en México, se pu-
blicó en 1956 La ilosoía áhuatl de Miguel Le  Po illa . El de ate p o o-
ado ha e i ue ta años, se e t  e  la e iste ia de u a ilosoía i díge a , 

e  el se ido de u  pe sa ie to a io al  o de ado. La isi  eu o t i a de 
la ilosoía, a t opología e histo ia, a  u a i edulidad so e u  o plejo 
siste a de pe sa ie to áhuatl. Pe o ese de ate a i  la posi ilidad a u a íi a 
de la modernidad occidental que antes no se contemplaba abiertamente. Con el 
a e a ie to hist i o a los siste as p ehispá i os de o o i ie to, se o e z  
a considerar burdo que los nahuas o los mayas no tuvieran un pensamiento ar-
i ulado. Co  este i aje, la hip tesis de la e iste ia de u a ilosoía i díge a  
pa e i  ha e  ga ado el de ate e  la a t opología  la histo ia, pe o o e  la ilo-
soía ue a tu o su o a i   o ie ta i  o ide tal. Este dese la e t ajo u a 

ue a etapa a ad i a ue i lui ía e  las dis ipli as hist i o-a t opol gi as.

“i  e a go, a u l de ate so e si e iste o o u a ilosoía áhuatl ie e ue 
volverse a leer en el marco de una colonialidad del saber. En su momento, León 
Po illa uiliz  lo ue te ía al al a e pa a soste e  su pla tea ie to. Uiliz  el 
siste a ilos i o des a tesia o pa a o de a  el sa e  áhuatl,  te i  po  
i se ta lo e  los pa á et os epist i os o ide tales de la ilosoía. 

Le  Po illa e fo  todos sus esfue zos i tele tuales e  i e ta le u  siste a 
a io al al pe sa ie to áhuatl. De he ho, esa a io alidad del u do áhuatl 

es lo que creó el parteaguas académico, y con el cual se le reconoció como un 
pionero de esta interpretación lógica para culturas mesoamericanas. En un 
ho e aje a Le  Po illa po  pa te de sus dis ípulos, geo ges Baudot pla tea: 

La i po ta ia del esfue zo a io alizado  de los ahuas pa a i  ás allá de las 
p ísi as itogo ías. De e su a a se ue la apo ta i  de Miguel Le  Po illa 
a ía a uí a i os i sospe hados  pa i ula e te fas i a tes al p ese ta os 
u  pe sa ie to os ol gi o de la os pe iles a io ales, depu ados  ela o a-
dos, así o o s lida e te o st uidos Baudot, : .

Pa a pode  de ost a  la e iste ia de u a ilosoía áhuatl, Le  Po illa 
tenía que demostrar primero la existencia de una racionalidad en el pensamien-
to áhuatl. E  su o a desa oll  u  apítulo itulado El acaecer temporal del 
u i e so, en el cual retomó el relato fundador de los Cinco Soles por considerar 

ue di ho ito e  sí [...] e ie a la e pli a i  áhuatl del a ae e  s i o  
Le  Po illa, : . Despu s de u  estudio de los disi tos i los o e-

bidos en la narración de los Soles, llega a una serie de conclusiones en torno a 
la o ep i  del u i e so pa a los a iguos ahuas,  las p ese ta o o a-
tego ías os ol gi as . La p i ipal o lusi  fue la siguie te:  e esidad 
l gi a de fu da e ta i  u i e sal  Le  Po illa, : . Al de ost a  

ue el pe sa ie to áhuatl e a l gi o, a io al  u i e sal, da a po  se tado 
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la o p o a i  de la e iste ia de u a ilosoía áhuatl. 

Esta estrategia racionalizante fue recibida con entusiasmo por los académi-
os ue siguie o  su p opuesta. Le  Po illa le i puso u a l gi a de se ido 

a istot li o a la isi  áhuatl del u do, pa a o e i la e  os ol gi a . 
Y es a uí do de se ep odujo la olo ialidad del sa e . I puso pe spe i as 
construidas desde la razón de Descartes, sobre saberes totalmente ajenos al 
logos y episteme griegos, así  como a la sapie ia romana, que son pilares de la 
o st u i  ilos i a o ide tal.

Le  Po illa us  ue el siste a de o ga iza i  del o o i ie to áhuatl 
fue a e o o ido o o l gi o- a io al, pa a ue al a za a el i el de la ilosoía. 
Si bien es cierto que se interesó en reconocer el amplio desarrollo del pensamien-
to áhuatl, ta i  es ie to ue su fo a de e pli a lo  jusii a lo ep odujo 
una colonialidad eurocéntrica del conocimiento. 

Nuest a posi i  pla tea ue la a i ula i  del sa e  áhuatl o o espo de 
a la lógica aristotélica ni a la razón de Descartes. Pero cuidado, al decir que no es 
lógica ni racional, no queremos decir que sea una especie de conocimiento “ante-
io  o i fe io  a la ilosoía, pues os lle a ía al de ate o ide tal ue o i e 

u a t a si i  del ito i a io al-si li o, ha ia el logos a io al-p e iso. Esta 
t a si i  de u a a ai a íi a a u a a ai a e pli ai a, es la ue to  la 
ilosoía ode a, pe o o uie e de i  ue los sa e es o-o ide tales se te ga  
que supeditar a este proceso. 

Nosot os pla tea os ue el pe sa ie to áhuatl o es u a ilosoía. Pe o 
aquí nuevamente hay que tener mucho cuidado, pues los argumentos euro-

t i os oi ide  e  uest o pla tea ie to. La ilosoía o ide tal o a epta 
ue el pe sa ie to áhuatl sea u a ilosoía, po ue lo o side a íi o  asi 
p i ii o  e i a io al . Esto es o t a lo ue lu h  Le  Po illa,  po  eso 

intentó demostrar que sí es “racional”, para demostrar la existencia de una 
ilosoía áhuatl.

Pe o osot os pla tea os ue el sa e  áhuatl o es u a ilosoía áhuatl, 
porque no corresponde al camino de transición del mito al logos que siguió el 
pe sa ie to o ide tal pa a o e i se e  u a ilosoía ode a. El ito o es 
u  a tes, i  el logos es u  despu s, pa a la histo ia del pe sa ie to áhuatl. Es 
u  a i o de o o i ie to disi to, ue el sa e  áhuatl o a i , i ie e po  

u  a i a . Po  eso pe sa os ue la o ep i  de u a ilosoía est i ta pa a 
efe i se a la ode a,  de u a ilosoía a plia pa a efe i se a las o- ode as, 
a ie e u  eu o e t is o ue o i e u  solo p i ipio de o ga iza i  del 

o o i ie to: el ue a del ito al logos. 

Si somos capaces de despojarnos de los complejos de inferioridad que desa-
t  la olo ialidad, deja e os de de ai  si los pue los o o ide tales ie e  
ilosoía o o. Y o  eso, pode os i i ia  u  p o eso de auto o p e si  de 
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uest as fo as de a i ula  los sa e es. Esas fo as os di uja á  las est ategias 
descolonizadoras del conocimiento eurocéntrico, a la par de un delineamiento 
de saberes liberados de la colonialidad occidental.

Co side a os ue tales deli ea io es puede  e o t a se odii adas e  
algunos conceptos clave de las culturas y lenguas originarias. tratando de en-
o t a  estas guías, p opo e os algu os o eptos ue desde la pe spe i a 
áhuatl al a za  a uesio a  íida e te a su o t apa te i ilizato ia o ide -

tal. Nuestras propuestas de potencialidades descolonizadoras se encuentran en 
los siguientes apartados.

3. Comunidad

La concepción de linaje, clan y familia, son construcciones eurocéntricas para 
explicar procesos históricos occidentales. La idea de familia tan importante para 
la ealeza olo ial, o e isía e  la le gua  ultu a áhuatl al o e to de la 
invasión española. En parte esto se debe a que la concepción de familia nuclear 

ue se a ie e ho  e  O ide te, es dife e te al de la fa ilia e te sa e  los 
pue los o igi a ios. Desde la pe spe i a li güísi a áhuatl, e iste u a difu i-
nación entre la familia y la comunidad, ya que la familia misma es la comunidad. 
Po  eso se te i  uiliza do el t i o fa ilia o o u  p sta o le i al del 
español (por ejemplo mofamilia = «tu fa ilia» , a ue el o epto o e iste e  
la pe spe i a áhuatl. E  a io e iste el t i o senyelistli, que quiere decir 
«esta  ju tos e  u a u idad». Esto os eg esa a la o ep i  de pode  o o 
la generación de estar juntos en comunidad.

El solte o es alguie  i o pleto pa a la pe spe i a áhuatl, a ue todo el 
siste a so ial  políi o se suste ta e  la o u idad  o e  el i di iduo. “ lo 
los ue esta a  asados o u idos e  pa eja e a  los ú i os ue podía  to a  
decisiones en las asambleas comunitarias, así como tener derecho a representar 
a gos i iles o eligiosos. U  solte o o ie e a o ía de edad  e  la políi a 
áhuatl lási a, si  i po ta  su edad. Lo ue i po ta es ue se ha a i o po a-

do plenamente a la organización comunitaria como hombre completo, es decir, 
creando una familia. y aquí regresamos a la confusión conceptual. Crear familia 
se eie e al fo tale i ie to de la fa ilia e te sa,  po  ta to a la o u idad. 
Pa a a la a  la o fusi  es u he os ás  a la le gua.

Molina tradujo cencalli o o fa ilia Moli a, : . Pe o su sig ii ado 
lite al es «u a asa o pleta». La o i  de fa ilia e te sa se a e a ás a 
cencalli, pues incluye a todos los familiares que viven dentro de una casa como 
unidad, y no se limita a la familia nuclear. Esto se reitera con la traducción que 
realiza Siméon de e alii ate o o fa ilia,  ue lite al e te di e «esta os 
todos ju tos e  u a asa» “i o , : . 
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La o ep i  de fa ilia desde la pe spe i a áhuatl, se e ie de ás allá 
de lo que conocemos como familia nuclear, y se integra a la comunidad. Eso lo 
muestra el término ok i ue se puede t adu i  o o «he a o, o pañe o o 
a igo». Las t es fo as p ese ta  la o ep i  de u a i te a i  ho izo tal 
entre miembros de la comunidad, ya sea en la casa o fuera de ella. Es decir, 
t aslada la ela i  fa ilia  al o te to de la o u idad,  la esig ii a o o 
«he a oidad». Pe o ade ás la o u idad es u a ela i  a istosa de he a-
nos, como lo muestra ik i o ue lite al e te di e «he a oidad» pe o ta i  
sig ii a «a istad».

Más aso oso aú  es ue e t e le guas ta  dista tes o o el áhuatl e t o 
de M i o , tojola al- a a su este de M i o ,  a a a o te de Boli ia , se 
repite la misma concepción. En aymara masi sig ii a ta to « o pañe o» o o 
«a igo» g ez, : . Así is o, e  tojola al moj se puede entender 
o o «he a o» o « o pañe o» Le ke sdo f, : , al igual ue ok i 

e  áhuatl. Cua do se e esita ha e  e plí ito la dife e ia e t e u  he a o-
a al  u  he a o- o pañe o, las est ategias de las t es le guas so  disi tas, 

pero similares. En aymara, se dice ila asi, ue lite al e te di e « o pañe o-
sa g e»,  se t adu e o o «pa ie te» g ez, : . Co  esto la ela i  
sa guí ea del o pañe o-a igo e  a a a lo o ie te e  alguie  e a o a su 
asa. La est ategia del tojola al es i ula  al he a o- o pañe o o  el a i-

miento. De esta manera, moj´alijel di ía « o pañe o- a i ie to»,  se eie e al 
he a o a al Le ke sdo f, : . La est ategia del áhuatl se ealiza e  
el contexto de habla, de tal modo que ok i sig ii a «he a o» o «a igo» de 
a ue do al o te to espe íi o de los ha la tes. Po  eje plo, e  el español de 
M i o se di e « a al» ta to pa a de i  «he a o» o o pa a «a igo»,   se 
e ie de de a ue do al o te to. Esto es u a i lue ia del áhuatl e  el español.

Lo ás i po ta te po  desta a  de las t es le guas dista tes e t e sí, ta to 
geog ái a o o li güísi a e te, es ue el o epto de fa ilia o e iste e  i -
guna de ellas. De hecho en las tres se ha retomado el término como un préstamo 
le i al del astella o. Pe o el sig ii ado se dispa a ha ia ot os u os. tal ez, 
la e pli a i  de Le ke sdo f pueda a e a os a su o p e si : 

Al estudia  el o epto [moj], sus de i ados  o puestos lla a  la ate i  
porque el término puede referirse tanto al hermano carnal, familiar o pariente 
e  ge e al o o al he a o aí   o p o eido o  la o u idad lo al  

s i a. Es de i , al i el ho izo tal se elai iza la dife e ia e t e las dos la-
ses de he a os o he a as. De he ho, la dife e ia elai a se e pli a po  el 
Nosotros que no excluye a los no familiares sino todo lo contrario los incluye. Es 
de i , fa ilia es  ai es fo a  la o u idad os t i a ue a u ho ás allá 
de la fa ilia Le ke sdo f, : .

Esta interpretación nos incita a aclarar que nuestra hipótesis de concebir a la 
fa ilia o o suste to de la o ga iza i  so ial  políi a áhuatl, se e ie de 
ú i a e te desde la pe spe i a áhuatl de la fa ilia, pe o o desde la pe s-
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pe i a o ide tal del astella o. E to es, al ha la  de fa ilia os efe i os 
a la i te ela i  ue se ge e a o  los de ás ie os de la o u idad, ue 
su ge  desde la u idad so ial ás pe ueña: la asa. La o i e ia o  el o -
pañero lo convierte en un hermano. Por eso la comunidad es una hermandad, o 
e  ot as pala as, la o u idad es u a fa ilia e te si a. E  este se ido es ue 
pla tea os a la fa ilia e te sa o o pila  de la o ga iza i  so ial  políi a 

áhuatl, pues se suste ta e  el osot os,  o e  el i di iduo o o lo pla tea la 
pe spe i a li e al. E te de  esta dife e ia os o du e a e o o e  el pote ial 
descolonizador del nosotros.

4. La diversidad del Nosotros

La visión del mundo desde las lenguas y culturas originarias nos muestra caminos 
disi tos al eu o t i o. La o ep i  del osot os e  las le guas  ultu as 

áhuatl, a a a  tojola al, a iiesta  u a o ep i  disi ta a la l gi a 
lai o-o ide tal del astella o. “i so os apa es de a i ula  estas pe spe i-

as di e sas de t o de u  f e te o ú  o t a el eu o e t is o, o e za á  
a surgir propuestas concretas para la descolonización de los pueblos. tratemos 
de comprender esta diversidad.

4.1 El Nosotros náhuatl

El go ie o e i a o uiliza oi ial e te el t i o le gua i díge a áhuatl . 
Pero entre nosotros le decimos a nuestra lengua mexicano, e ikatlajtol «le gua 

e i a a» , ase atlajtol «le gua aseual , ase alkopa «al odo de los 
aseuales» , o si ple e te totlajtol « uest a le gua» . Au ue ase al fue el 

t i o pa a desig a  a la lase so ial ás aja du a te ie pos p ehispá i os, 
e  la a tualidad se uiliza esta pala a pa a ide ii a  al ue pe te e e al pue lo 

áhuatl, o o lo uest a la siguie te f ase: 

Tejua  i ase al ej.

La t adu i  e  le gua astella a se ía: «so os ahuas». “i  e a go, la 
f ase pe di  su se ido e  la t adu i  de ido a ue la l gi a del español o 
o te pla el o te ido ultu al ue la le gua áhuatl a iiesta. Vea os o  
ás detalle.

i) Tejuan: es el p o o e pe so al de la p i e a pe so a e  plu al, es de i  
« osot os». Pero no es el nosotros que estamos acostumbrados a entender en 
español. Este nosotros se compone de tej-, que es el pronombre personal de 
la segu da pe so a e  si gula  «tú» , ás el suijo –uan, una de las formas de 
pluralizar. Entonces, tenemos que tejuan osot os  lite al e te di e «tú-s», es 
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de i  u hos «tú». Esto os uest a ue:

•- El término tejuan pla tea u  diálogo e t e dos sujetos. U  « o» “ 3 
i plí ito,  u  «tú» “  e plí ito.

•- Pe o el «tú» se plu aliza e  u hos «tú». E  esta pa te del p o eso, el « o» 
se difu i a,  s lo ueda  los «tú-s», pa a o fo a  el « osot os» (N)4.

•- Esto o pe la l gi a o ide tal de « o + tú = osot os».

•- E  áhuatl se pla tea la ela i  «tú + tú + tú… = osot os».

•- Po  lo ta to N ≠ N. El osot os pla teado e  español o es el « osot os» 
o e ido e  áhuatl.

así entonces, tejuan es u  « osot os» disi to al osot os o ide tal. El « o» 
se pie de e  el p o eso, pe o a tes i te pela al «tú» pa a o fo a  u a o u-

idad: el « osot os». 

ii) i_ j: es el p eijo pe so al de sujeto de la p i e a pe so a e  plu al,  ta -
i  se t adu e o o « osot os». Lo pe ulia  de este p eijo es ue s lo e iste 

e  las p i e as  segu das pe so as, pe o o e  las te e as. “ulli a  espe ii a 
ue este ipo de p eijos se o po e  o  el e o  desig a  a la pe so a o 
osa ue está e  ela i  di e ta o  l  “ulli a , : . Esto es, ue el p eijo 

está ha ie do fasis e  la ela i  o  u  sujeto o o  la i e ia. Po ga os 
u os eje plos pa a e te de  ejo :

iko hi: «due es».

Se compone de i-5 «tú»  + ko hi «do i »  = «tú due es». Pode os da os 
ue ta ue e  español la pala a «due es» a i lu e i plí ita e te al sujeto 

«tú». E  a io e  áhuatl ie e ue ha e se e plí ito el sujeto, de ot a a e a 
o se e ie de, puesto ue está des i ie do u a ela i  e t e el sujeto  la 
i e ia, es de i  e t e el «tú»  el «do i ». Po  eso se i lu e  a os ele e -

tos en la misma palabra.

Ade ás, ua do se t ata del plu al de la p i e a pe so a, es de i  del « o-
sot os», el «tú»  se plu aliza o  u a a a al i al de la pala a: j. En este caso, 

ueda ía así:

Tiko hij: « osot os do i os».

Ti se pluraliza con la j del i al de la pala a  o situ e  u a u idad, au ue 
pa ez a ue está  sepa ados po  el e o ko hi «do i » . De esta a e a, el 
«tú» se plu aliza e  «tú-s», pa a o e i se e  « osot os»,  o fo a  u a o-

u idad e ga zada po  la i e ia del do i .  Pe o ade ás i_j os uest a ue:

3   S = sujeto.
4    N= nosotros.

   P eijo pe so al de sujeto de la segu da pe so a e  si gula .
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•- Se hace énfasis en una relación, que al tratarse de sujetos se convierte 
e  u  diálogo. 

•- Este diálogo e t e sujetos es a i ulado po  u a i e ia, ue e  o ju to 
conforman la comunidad del nosotros.

así pues, podemos decir que i_j os uest a ele e tos de u  diálogo i te -
su jei o i e ial, a dife e ia de la l gi a o ide tal del astella o, e  do de 
se o ie te al « osot os» e  u  se  pasi o,  p i ilegia la ela i  sujeto–o jeto 
que coloca al yo en un altar egocéntrico. 

iii  ase a: «es el e o e e e ». Co  el suijo p i a io del susta i o li, 
el e o se o ie te e  susta i o,  e to es ase al di e lite al e te «el 

ue e e e». “i le ag ega os el suijo del plu al -mej, entonces ase al ej se 
e ie de o o «los e e edo es». La o ep i  de e e e  es ta  i po ta te 
pa a la os o isi  áhuatl, ue uiliza el t i o pa a des i i se a sí is a. 
Po  eso so  e esa ias u as pala as ás pa a i te ta  o p e de  el t i o. 
Cuando a uno le invitan a comer, se dice i ase a «¡ e e e!» . Los sig os de 
e la a i  o ie e  el se ido de u a o de  o o puede i te p eta se e  es-
pañol, si o o o u a e ho ta i ,  al is o ie po u a i te pela i . Me e e  
la comida implica habérsela ganado con el trabajo y respeto. Lo mismo pasa en 
la o ep i  del ho e  la ida, ha  ue ga á sela o  t a ajo  espeto a 
los de ás ho es. El t i o ase al o es u a apa idad de ha la  áhuatl 
o ha e  a ido e  u a fa ilia áhuatl, tal o o pla tea la dei i i  oi ial de 
“indígena” como aquél que habla una lengua “indígena”. En cambio, ase al 
es u a a itud i a. «El ue e e e», es el ue se e e e/ espeta a sí is o  
a los de ás o o ho es  o o o osas, o o sujetos  o o o o jetos.  

De esta a e a, la t adu i  «so os ahuas» pa a tejua  i ase al ej, 
ie e u  se ido disto sio ado. U a t adu i  u a pod á se  id i a e t e 
una lengua y otra, sobre todo cuando se trata de lenguas/cosmovisiones lejanas 
e t e sí o o lo so  las le guas lai as  las le guas utoazte as. La o a i  e -
presada en español «so os ahuas», es est i i a a los ue ha la  áhuatl. Pe o 
se t ata de u a est i i  ue i po e la l gi a del español de ido al a á te  
he i o  e ado ue ie e el « osot os» desde la pe spe i a o ide tal.

E  a io, el « osot os» desde la pe spe i a áhuatl o es est i i o, si o 
i lusi o. “e a e al diálogo o  todos a uellos ue uie a  pe te e e  a la 
comunidad, por eso hace énfasis en la relación entre sujetos. Finalmente, la 
o u idad o pla tea u  t i o, si o u a a itud i a. E  o se ue ia, la 

o a i  se e te de ía así:

Tejua  i ase al ej = «Nosot os so os los ue te e os la a itud i a de 
e e e os  dialoga  pa a o fo a  la o u idad del osot os».

E  o lusi , la des olo iza i  del osot os áhuatl o ie za po  li e a se 
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del p opio t i o áhuatl,  pla tea el « e e i ie to» de la o u idad. La 
des olo iza i  de la pe spe i a áhuatl se á a uella ue se li e e del o ep-
to áhuatl,  e o oz a la ase del osot os. Pe o su ge ot a uesi : e iste  
disi tos ipos de osot os. E pli ue os o  dos le guas o igi a ias dista tes 
geog ái a e te e t e sí: el a a a  el tojola al.

4.2 El Nosotros Aymara

E  a a a se ha e u a dife e ia i  e  t es ipos disi tos de « osot os». El p i-
e  ipo de osot os es a aka. Por ejemplo a aka  ill ap ta di e « osot os 

es i i os». Pod ía os de i  ue este ipo de « osot os» deli ita a u  g upo de 
pe so as ue o fo a  u a o u idad. Pa a la pe spe i a o ide tal li e al, 
el « osot os» está o fo ado po  u  i el p e io de a ios i di iduos. E  el 
caso aymara el nosotros a aka ya es en sí una unidad que no se compone del 
individuo como un nivel inferior. La persona no se puede separar de la comunidad, 
nace integrada a ella. tal es el caso del término ayni, que se traduce como deuda 
so ial, o la o  de e ip o idad g ez, : . La aíz ay- se de i a de ayllu 
« o u idad» ,  ju to o  el suijo –ni, se eie e a la pe so a ue pe te e e 

al ayllu. Desde esta pe spe i a, la pe so a a e de la o u idad  ie e u  
compromiso con ella. El ayni como mecanismo de reciprocidad, es una de las 
fo as e  ue se a i ula el « osot os». 

El segu do ipo de osot os es ji asa. Por ejemplo ji asa  ill ta  di e « o-
sotros es i i os». La dife e ia de este ipo de osot os o la e o t a os e  
le guas lai as. Pa a el li güista a a a Ed u do “a ta de , ji asa o situ e 
ot o i el de los p o o es pe so ales e  la le gua  ultu a a a a: La ua ta 
persona, ji asa, es i lu e te, es u  alo  a a te ísi o de la ultu a a a a  
“a ta de   “iña i, : . La a a te ísi a de i lu e te uie e de i  ue 

la delimitación que implica la relación nosotros/ellos o nosotros/ustedes se di-
fu i a. El osot os o ide tal o o f o te a o  los ot os, desde la pe spe i a 
aymara, se abre consigo mismo como la posibilidad de incluir a los otros para 
que se conviertan en nosotros. De esta manera, ji asa se puede entender como 
« osot os o  los ot os». Es u a ape tu a ha ia la o i e ia so ial.

El te e  ipo de osot os es ji asa aka. Como nos podemos dar cuenta, es 
u a o ju i  de los dos p i e os ipos de osot os. Po  eje plo ji asa aka  
qillqapxtan uie e de i  «todos osot os es i i os». E pli ue os u  po o ás. 
Si nos encontramos en un salón de clases escribiendo la tarea, entonces nos 
efe i os o  el p i e  ipo de osot os a aka como se muestra en el primer 

eje plo. Ese osot os se eie e espe íi a e te a uie es se e ue t a  e  
el salón. En cambio si dijéramos ji asa aka en ese contexto, nos estaríamos 
ei ie do a los ue se e ue t a  e  el sal , pe o ta i  a todos los ue se 

e ue t a  e  los de ás salo es  paios, es de i  a todos los ue está  e  la 
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es uela. El p i e  ipo de osot os a aka o o u a u idad ole i a, se a e 
a la i lusi  de ot as u idades ole i as o o lo pla tea ji asa. así entonces, 
ji asa aka se o ie te e  u  « osot os o  los ot os osot os».

De esta manera, podemos alcanzar a percibir que en aymara no existe la 
concepción que hacen las lenguas indoeuropeas en torno al nosotros como una 
conformación de muchos individuos. La concepción occidental del yo como uni-
dad ási a, o se ep odu e e  a a a. E  a io pode os da os ue ta ue el 

osot os es u a u idad ási a ue se puede a i ula  e  u  osot os ás a plio, 
como lo demuestra ji asa aka ue a i ula u  osot os de a ios osot os, pe o 
ade ás es i lusi o  a e los ho izo tes del osot os ha ia el os os so ial. 

4.3 El Nosotros Tojolabal

Al igual ue el a a a, el tojola al ha e u a espe ii a i  del osot os ue o 
e iste e  español, pe o ta po o e  a a a i e  áhuatl. El p o o e de la 
primera persona del plural se dice ke´ ik. Pe o ade ás de esta fo a, ta i  
existe ke´ iko , ue se puede i te ta  t adu i  o o « osot os pe o tú o». 

En el caso aymara se hace énfasis en la relación hacia fuera del nosotros y 
ea t es fo as li güísi as pa a disi tos ipos de osot os  su ela i  o  

otros nosotros externos. aunque el nosotros (ke´ ik  tojola al ta i  ie e u a 
ape tu a ha ia el os os so ial, ade ás ha e u a espe ii a i  li güísi a ue 
explica una relación con un nosotros interno (ke´ iko ). Pongamos el siguiente 
eje plo itado po  Le ke sdo f:

ja ´a oj ke´ iko ´ita a  ha´ a´ e ke e  = «E  edio de osot os  
ha  dos j e es» Le ke sdo f, : .

La traducción que se presenta ya fue incorporada a la lógica del castellano 
ue o ha e i gu a dife e ia i  e t e a ios ipos de « osot os». Pe o si e-

cuperamos la forma ke´ iko , la t adu i  de e ía ha e  la disi i  siguie te:

«E  edio de osot os [pe o o de i] ha  dos j e es»

Esta o a i  os pe ite espe ula  u  o te to hipot i o: se e ue t a se -
tado u  at i o io e  u a a a,  e  edio de ellos está  sus dos hijos j e es. 
Enfrente de todos ellos se encuentra otra persona con la cual dialogan. El esposo 
le di e a esa pe so a de e f e te la f ase itada pa a espe ii a le ue e  edio 
de « osot os» se e ue t a  dos j e es, es de i  e  edio de l  su esposa 
que conforman un nosotros, en el cual no se encuentra la persona de enfrente. 
El ke´ iko  o o u a espe ii a i  li güísi a, pe ite a la a  lo siguie te:

•- El diálogo se ealiza al i te io  del osot os ke´ ik como unidad. tanto el 
matrimonio, sus hijos, como el interlocutor, pertenecen a la comunidad 
del ke´ ik.
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•- al interior de esa comunidad del ke´ ik, existe otro nosotros en el cual 
no se encuentra el interlocutor. Ke´ iko  espe ii a li güísi a e te esa 
excepción.

•  Ke´ iko  « osot os pe o tú o»), no excluye al interlocutor del nosotros 
ke´ ik como unidad, sino que genera distancia del interlocutor con el 
nosotros interno.

De esta manera podemos ver que ke´ iko  si e pa a espe ii a  u a ela i  
al interior del nosotros, pero esto no implica que se excluya al interlocutor del 

osot os-u idad, o o sugie e el t i o «e lu e te» o  la ue suele o -
a se a esta fo a de p o o e. Esta fo a li güísi a o e iste e  español 

debido a que éste no le da importancia al nosotros. Pero en tojolabal el nosotros 
es muy amplio y de suma importancia. 

Las espe ii a io es li güísi as ue ha e el áhuatl e  la ela i  del osot os 
con la vivencia, las que hace el tojolabal al interior del nosotros, así como las que 
hace el aymara al exterior del nosotros, son una muestra de la gran diversidad 
que el nosotros adquiere en la concepción de cada lengua y cultura. Es precisa-

e te esta di e sidad la ue fo tale e la íi a a la u i e salidad eu o t i a, 
pe o so e todo la ue i da úliples o te idos pa a suste ta  las p opuestas 
descolonizadoras en las esferas del poder y del conocimiento. 

5. Descolonización en lenguas originarias

Lo hasta a uí e puesto al a za a ost a  u a i o pai ilidad o eptual e t e 
lenguas originarias y lenguas indoeuropeas. Mantenemos y reproducimos esa 
i o pai ilidad al o a  los o eptos t adu idos pa a a i ula  uest o 
discurso en castellano. Por tanto, también reproducimos la colonialidad sobre 
el concepto. Nos situamos en un círculo colonial vicioso de la lengua.

Mie t as siga os a i ula do uest os o eptos e  le guas o ide tales, 
aunque busquemos sinónimos menos trillados, seguiremos anclados en un marco 
de pensamiento eurocéntrico. tal vez, como comenta Silvia Rivera Cusicanqui 

, el de ate te ga ue se  e  le gua o igi a ia, pues la pe spe i a de pe -
sa ie to ue e iste e t e u a le gua- ultu a o igi a ia  u a o ide tal, os 
lle a a o ep io es, o íge es  p o e io es disi tas. De esta a e a, el p e-
sente trabajo se encuentra ante un límite epistémico al estar escrito en español.  
Pe o t ata de sali se de ese lí ite al ost a  la pe spe i a de u  pe sa ie to 
no eurocéntrico a través de una lengua indoeuropea como lo es el castellano.

¿Pe o u  ha e  si el de ate a ad i o i situ io al es e lusi o a le guas 
i doeu opeas o o el astella o, i gl s, f a s o ale á ? Lle a  el de ate 
a las lenguas originarias plantea un destetamiento de occidente. Pero por las 
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o di io es a tuales de la a ade ia i situ io al e  todo el u do, eso está 
demasiado lejano. Por el momento, tal vez podamos comenzar por acercarnos 
lo ás posi le ue la le gua os pe ita, a la o pai ilidad epist i a o  las 
pe spe i as de los pue los.

Po  eje plo, au ue e iste u a i o pai ilidad del áhuatl o  el es-
pañol para traducir la idea de altepetl, es posible manejar otro concepto en 
lugar de pueblo. tal vez podríamos retomar la idea de la comunidad, debido a 
que altepetl ha e fasis e  ella o o u a e a a i  políi a del osot os 

áhuatl. “i  e a go, puede ha e se u  uso egai o a ue e  el siste a 
jurídico mexicano la comunidad se considera como una forma de organización 
so ial í i a  est i gida ue o ue ta o  de e hos políi os ás a plios 
que los que el nivel local otorga, descartando de esta manera cualquier forma 
de organización amplia. La situación es compleja, y nos recuerda que al usar 
una lengua colonial trae consigo también la reproducción de la colonialidad. 
así pues, se vuelve primordial comenzar una descolonización del saber de 
conceptos fundamentales.

Esta ús ueda de des olo iza  o eptos ase pa a la e o st u i  de u  
modelo de los pueblos originarios, también fue planteada por el taller de Historia 
O al A di a tHOA,  e  Boli ia. Este g upo eto  al a llu o o la fo a 
de descolonizar la democracia liberal, y propuso la democracia comunal. Uno 
de sus p e u so es, el so i logo a a a F li  Patzi, a i ul  u a p opuesta e  
la ue el siste a políi o o u al a di o se ige po  u  odelo de o ái o 
dife e te al li e al:

El ep ese ta te, e  esta fo a de políi a [ o u ita ia a di a], o es de i gu a 
manera el designado para mandar, sino simplemente para organizar el curso de 
la de isi  o ú   oo di a  o  ot os los pasos o etos ha ia o jei os o-
le i os. E  este se ido, el ue a da de t o de esta fo a de políi a, a da 
po ue o ede e. Po ue se sujeta a lo ue es la de isi  o ú   s lo e  tal 
se ido ad uie e su alidad de ep ese ta te. El ep ese ta te, ade ás, o es 
olu ta io, o o e  la políi a li e al, si o ue eje e la ep ese ta i  o o 

una obligación, como un deber, ya que a diferencia de la democracia represen-
tai a, e  el pode  o u al la l gi a o es la de la ga a ia, si o la del se i io 
Patzi, : .

y es que tanto en el ayllu como en el altepetl, el consenso comunitario de 
las de isio es es lo ue o situ e a la o u idad is a. Po  ta to se o i e 
una simbiosis entre democracia y comunidad, que da como resultado al pueblo, 
mejor dicho altepetl o ayllu. En cambio en la lógica castellana la democracia y 
la o u idad se e ie de  po  sepa ado. Esto se de e a ue e  O ide te se 
considera a la democracia como individual. 

Esta esig ii a i  de o eptos ase os dispa a a ot a situa i : o o 
ayllu y altepetl consideran a la democracia de forma comunitaria y no individual, 
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e to es o pla tea  u a iudada ía de o ái a de o te o ide tal. Al sali se 
del seno griego de la ciudadanía, y por tanto del origen “civilizatorio” de la con-
cepción de democracia, el ayllu y el altepetl se está  salie do de la olo ialidad 
de occidente. Estos planteamientos nos muestran ya ciertos elementos clave 
pa a la des olo iza i  de los pue los e  sus posi les esfe as políi a, so ial, 
cultural, y del saber. Descifrar esa clave, nos regresa al planteamiento de trasladar 
el debate a las lenguas y pensamientos de los pueblos originarios. 

El pueblo como experiencia histórica es tan solo uno de los muchos conceptos 
ue se ie e  ue des olo iza . Ot os o eptos po  uesio a  so : episteme, 
ultu a, l gi a, az , t a ajo, i díge a, A i a Lai a, po  ita  u os po os. “e 

t ata de u a ta ea itá i a ue los pue los te e os ue e peza  o o pa te de 
un amplio proceso de descolonización de nuestros saberes y lenguas. 

La esig ii a i  de uest a histo ia e esita á de la o st u i  de he a-
ie tas te i as o eu o t i as. Pa a o st ui las, se á e esa io t aslada  

el debate teórico hacia lenguas que nos proporcionen otras concepciones del 
u do disi tas a las ue ep odu e  las le guas i doeu opeas o o el i gl s, 

f a s, ale á   español. 

La a i ula i  de o eptos la e e  ada le gua o igi a ia del u do , 
os t aslada á a u a ue a esa de de ate. U  eje plo es la di e sidad ue el 

Nosot os ad uie e e  áhuatl, a a a  tojola al. La i lusi  de esta di e sidad 
o eptual, pod ía de i a  e  u  diálogo e t e úliples o ep io es del pode , 

de la políi a, de lo hu a o, o de ual uie  pu to la e e  el p o eso de des olo-
iza i  de los pue los. Al a i ula  el de ate e  o ep io es o i doeu opeas, 

estaríamos evadiendo al eurocentrismo implícito en las ciencias académicas.

No hay que perder de vista que la descolonización del pueblo no se limita a su 
pla tea ie to e  el á ito a ad i o. La e upe a i  de sa e es  esiste ias 
históricas que existen en las lenguas, necesita proyectarse de forma militante 
ha ia la a i ula i  de p o e tos políi os e  los uales los pue los i i ie  u  
p o eso de des olo iza i  e  lo so ial, políi o  e o i o.

 Po  eso ás ue e oge  so ilegios te i os, ha  ue e upe a  las disi tas 
est ategias de ap opia i   esiste ia a i olo ial ue los pue los ha  ge e ado 
para defender un sistema comunitario basado en el nosotros. Una de ellas es la 
lucha al interior de la familia y de la lengua, que se puede considerar como un 
e u so o u ita io de esiste ia ue se e te io iza  se e ie de a u a lu ha 
o t a la hege o ía ultu al, so ial, políi a, e o i a e hist i a. 

Los pue los o igi a ios del o i e te te e os la gos a i os po  e o e  
aú . E  ese a i a , ha e os de e o t a os o  la e pe ie ia de ot os pue-

los, ultu as  le guas del u do, o o las af i a as, las á a es, las hi dúes, 
las chinas, las australianas... Por eso habría que recordar que en nuestra lengua 
maseual, la palabra nemi ie e dos sig ii ados: « i i »  « a i a ». Pa a eso 
venimos a este mundo, para caminar...
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pEnSamiEnto SiStémico  
dE la cultura naHua En la  

SiErra nororiEntal dE puEBla

eLiSeo zaMora iSLaS1

 

El presente textos es un avance, con segmentos inconclusos, de un proceso de 
i esiga i  ue esto  lle a do a a o e  la “ie a No te del estado de Pue la 
desde la cultura nahua que se encuentra ubicada en su parte nororiental. Esta 
i esiga i  se e fo a e  el o ap e de os  os ap opia os de la ultu a, 
o  ese se i ie to  pe sa ie to hu a o desde u  a po o te tual so io-
ultu al, e  la t adi i  o al  la e p esi  ultu al: e  el hoga , el a po, e  las 

tradiciones y costumbres, la relación que existe entre nuestro cuerpo, la cultura, 
la lengua y la comunidad, todo esto desde un pensamiento sistémico.   

Es e esa io o p e de  ue el siste a hu a o o s lo es u  sujeto e á i-
o, ate ia, a e, si o ue está lle o de o e io es o po ales. Po  eje plo: el 

se i ie to  el pe sa ie to hu a o ue i ula e  todo el ue po, e  ada u o 
de sus órganos, forma parte de los elementos para descifrar la parte armónica y 
hu a ísi a del se . Pa a la ultu a ahua el ap e dizaje sist i o se o situ e 
en “ser un equilibrio, armónico y humano”. 

Haciendo este énfasis en el pensamiento sistémico para la cultura nahua, ve-
os ue el ue po hu a o es p i o dial pa a el ap e dizaje. Este es el o jei o 

de las siguie tes pági as, ost a  pa te del fu io a ie to del pe sa ie to 
sistémico nahua a través del conocimiento del subsistema del cuerpo, en par-
i ula  las siguie tes pa tes: eltapa h2: el hígado, yolot: el o az   kuai o: 
el cerebro. Concluiremos que existen ciertas conexiones para el aprendizaje 
y el desarrollo humano, por lo que es importante obtener la percepción del 
mundo real en términos de totalidades y de manera integral.

1     Nahua originario de San Miguel tzincapan, Cuetzalan, Puebla. tiene estudios en Docencia 
Universitaria. Es profesor de la Universidad Intercultural del Estado de Puebla. Ha realizado trabajo 
de i esiga i  e  dife e tes lo alidades ahuas  toto a as de la “ie a No te de Pue la. A -
tual e te desa olla u a i esiga i  so e la eta o fosis de la le gua ahua  el ap e dizaje 
a través del pensamiento sistémico de la cultura nahua. tiene diversas publicaciones en México y 
Ca adá so e ue tos, le e das  poesía ahua, así o o estudios li güísi os so e el áhuat  
su e seña za. Ha pa i ipado e  pu li a io es  plái as o  la es uela telese u da ia tetsijtsili  
de tzi a apa   e  la Casa de ultu a de Cuetzala . Co eo ele t i o: o hikal@hot ail. o
2     a lo largo de todo el trabajo presento palabras que inician con el sonido y, aunque como en 
algunas variantes de la lengua nahua ha caído en desuso, también presento las palabras sin la 
representación de este sonido. Presento las dos formas de escritura porque la “y” es fundamental 
pa a e te de  el sig ii ado de las pala as.
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1. Aprendizaje sistémico nahua
1.1 Los números y el cuerpo humano

Pa a o ta  e  la ultu a ahua o se e pieza o  el ú e o u o , o o se 
a ostu a o  el pe sa ie to o ide tal. Los ú e os e  la le gua ahua 
está  ela io ados o  el ue po hu a o. I i ia el o teo de u  todo, u  
o ju to i teg ado ue ie e ida  ue se desglosa po  o ple e tos, e -

tremidades. al decir sen o se (uno, en español) u a pe so a se está ei ie do 
a apegado, incorporado, integrado, unido, asociado, vinculado, conjugado, 
eu ido, o solidado, sujetado, ag upado, ge e alizado, u ii ado, fu dido, 
o de sado, solidii ada, o e t ado; es de i , u a e e gía ue se o solid  

en carne, huesos y venas. 

Para decir dos, yome u ome, el entero o conjunto se parte a la mitad 
desde el e t o-fo do-eje ue es el « o». «Yo» se eie e al «o ligo del se  
hu a o»  me es la fuente, nacimiento, levantamiento, desviación, emana-
ción, ramal, brazal, extremidad, descendencia, guía, aparición, derivación, 
o ige , ge e a i , ausa, u e, di isi , sepa a i , esi pe, aza, lí ea, 
a est os, a a ue, i i io, salida, g esis, a a ial, fu da e to, i ie to, 
que es el cordón umbilical. La totalidad de nuestro cuerpo es el sen o se y el 
yome u ome es nuestro centro, que es el ombligo, donde se da la derivación 
o ramal de los dos pies. Se parte de un pensamiento sistémico para llegar a 

un sistema integral.

Figura 3. ‘ep ese ta i  de se   o e  e  ela i  al ue po hu a o

 

Fuente: Elaboración propia

“e , se
(Un entero, un cuerpo)

Yo e, o e
(la derivación del centro)

Yo
(Centro)

Me
(Derivación, ramal)



99ELISEo zAMoRA ISLAS

El ú e o t es ye-yi o e-yi proviene de ye = energía y yi = de arriba. Este 
ú e o ha e efe e ia a la pa te del ue po hu a o ue se e ue t a po  

arriba del ombligo, hasta llegar al cuello. Esta zona del cuerpo es pura energía, 
que alimenta al cerebro y a los pies. Desde un concepto metafórico tenemos 

ue pa a fo a  el ú e o t es i te ie e  dife e tes pa tes del ue po: de 
la a eza al o ligo se ía el ú e o u o, ue al su a se o  los dos pies da  
como resultado el tres que conforma el cuerpo humano. 

El ú e o uat o, na-ui, se di ide e  dos sila as. Ei ol gi a e te na 
quiere decir: a e, ue po, he hu a, hu a idad, fo a, igu a, o ga is o, 
e iste ia, ide idad, se eja za, pa alelis o, igualdad, e ui ale ia, a alo-
gía, ost o, faz, a a, iso o ía. La ei ología de la sila a ui hace referencia 
a algo ue se a e a los lados, e  fo a de t iá gulo, pa a ha e  u  pu to de 
pa ida; e t o o o az  pa a i   e i  e  a os lados. Las a os  los pies 
son anexos, extremidades. La derivación del cuello hasta el vientre, con la 
e e gía ue p odu e, ea o i ie to e  fo a de t iá gulo. Las dos a os 
y los dos pies entre el ir y venir, por lo tanto, suman cuatro en la división del 
cuerpo que serían cuatro ramales   

Figura 4. ‘ep ese ta i  de e i   aui  e  ela i  al ue po hu a o

Fuente: Elaboración propia

Ye i, e i
(Energía del cuello al vientre)

naui
(El cuerpo con cuatro derivaciones)

ui
(Va y viene)

na
(Cuerpo)

Ye
(Energía)

Yi
(De arriba

hacia abajo)
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1.2 La nariz y la energía.

Ye-katsol, es decir, nariz, proviene de ye = energía, ka = donde se sale y entra 
desde el i te io , ha ie do efe e ia a algo ue está p otegido, u ie to de 
calor, y tsol = a ugado, le i le, f u ido. Po  eje plo, ej- e-kat o e-je-kat, en 
el o epto áhuat o es u a pala a ue sig ii ue si ple e te ie to, si o 
que hay una referencia metafórica a la nariz ( e-kat : po  do de pasa  sale todas 
las e e gías. “i pe sa os ade ás e  el- hikiuit o el- hikiuit osillas , ota os 
aú  o  a o  detalle la ela i  o  la a iz, es de i , el ai e ue llega a los 
pul o es, u e de e e gía toda la aja to á i a. Aú  ás, e  la ultu a ahua, 
para decir adelante se usa la palabra eka- a, es decir, adelanta la nariz, que es 
el o ple e to, el a e o del ue po. La t adu i  lite a ia se ia: «adela ta tu 
e e gía o  tu ost o». 

Figura 5. ‘ep ese ta i  de e-kat-sol a iz   e-lisi italidad de la e e gía

Fuente: Elaboración propia

1.3 El hígado es el brote y el relejo de los ojos

En el mundo occidental se dice que todo empieza y termina en el cerebro. Para 
la o ep i  ahua todo i i ia e  el hígado: el-tapa h. La misión del hígado 
es proporcionar vida, es susta ia i a, ital pa a el o ga is o, i ii a,  de 
él depende de la calidad de vida que lleve uno. El hombre lleno de vitalidad 
se sie te ie  e  ge e al, es a i o  e p e dedo : su siste a hígado- ilis 
fu io a ie . Esto se de e a ue el hígado está ela io ado o  e-lisi, es 

Yelisti
(VitaliDaD De la enerGía

Yeka-tsol
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decir, la sangre, que hace referencia a la energía vital del cuerpo humano que 
se percibe a través de la vista (ta hialis), transita en todo el cuerpo y lo mani-
iesta e  los ojos, e  el ie t e, e  las pie as  los pies. El elisi le trasmite 
energía al corazón (yolot). Este empieza a palpitar con el e-si o esi, que es 
transportada al cerebro y estremece todo el cuerpo. Cometan los curanderos 
que de ahí nace el Tonal, es decir, «la e e gía ital del ue po hu a o». Pa a 
nuestro mundo maseual el Tonal es la fuente de vida, de la existencia y sobre-
vivencia. Si se escapa, te lo quitan o se pierde, la sangre pierde su energía y se 

uel e de olo  a a illa hasta o e i se e  u  lí uido la o. Esa e e gía del 
Tonal o situ e al hígado, al o az   al e e o  si o es e upe ada puede 
enfermar al cuerpo o hasta levarlo a alcanzar la muerte. Por eso, se dice que 
el hígado es u  ga o ital: proporciona vida en lo mental, es el impetuoso 
donde brotan las ideas.

Figura 6. ‘ep ese ta i  de ga os ela io ados o  elisi sa g e   el To al 

Fuente: Elaboración propia

El tonal es la esencia de la existencia y sobrevivencia del ser humano, porque 
desde que es fecundado empieza a adquirirlo dentro del vientre de la madre. Esa 
energía que se transforma en esi o esi (sangre) estremece y moviliza el cuerpo 
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y es alimentada por la energía yel, que es proporcionada por la naturaleza, la 
ie a, el u i e so  el is o se  hu a o. Co  esa e e gía ue es fe u dada 
se la persona se vuelve un ser consolidado, energizado. Comentan los abuelos 

ahuas ue el hígado egula las a i idades e o io ales: el hígado p eie e la 
aleg ía a la dep esi , u  hígado sa o p opo io a jui io la o  de isio es i es, 
la a i  ue ge e a es ápida  o se ue te. La e o i  posii a de u  hígado 
sano es el ideal de toda persona.

Existen dos frases metafóricas en la lengua nahua que llevan la palabra energía 
yel o el  ha e  efe e ia al se i ie to ás ue al pe sa ie to. Estas pala as 
se relacionan con las partes del cuerpo que van del cuello hasta el vientre del ser 
hu a o. La a eza o ie e ta ta i po ta ia, po ue di e  los a uelos ue 
las palabras deben nacer del corazón y llevarlas a los labios, eso te hace sabio. 
Las f ases e  uesi  so :

Nimits-el-kaua: «te dejo, te ol ido»; es de i , e lle o e e gía de a uel ue 
se a i , e t   estu o de t o de i, aho a ue sale e la lle o de t o de í.

Nimits-el-namiki: «te e ue t o o te e ue do»; es de i , te e ue t o est e-
chamente en la profundidad de mi cuerpo y tu cuerpo.

Cuando los abuelos nos contaban historias o relatos, nos daban consejos y las 
formas de educarnos. aprendíamos las cosas del trabajo y los quehaceres del 
hoga . “e ía os u  esí ulo po ue se des a ga a  ie tas susta ias ue i -
pactaban al hígado y llegaban al corazón. Era un estado emocional y una claridad 
mental que recorría en todo nuestro sistema y química corporal.  En los relatos 
de la i  a uela ‘ui a e io a a ue el p i ipal ali e to del hígado es el 
pápalo uelite  ue el uaxin3 lo restablecía para recuperar energías.

El hígado es una especie de almacenadoras de energía y establece una serie 
de ela io es o  ot os o po e tes del ue po hu a o: toma a los ojos como 
su a e tu a, despu s eleja lo ue apta e  las uñas de las a os maymej) y 
de los pies (metsmej). Cuando las funciones del hígado son normales, los ojos 
(ixtololo  pod á  disi gui  los i o olo es  s  es apaz de to a  u a de isi . 
“u ue  fu io a ie to está ela io ado o  el alo , la auda ia, la te e idad, 
el coraje, los celos, la envidia, la agresividad y el descontento.

Nuestros abuelos sabían que el hígado es laboratorio del organismo. todo 
pasa por el hígado. Cuando el hígado funciona mal, afecta al resto de los órga-

os, po  lo ue la a o ía de las e fe edades se eleja  ahí. Desde la le gua 
nahua es el el-tapa h: energía, fuerza, vigor que produce el humano a través 
de los ojos y el tacto.

     Vai a de olo  e de ue o ie e u as se illas o  u  olo  fue te ue se puede  o e  solas 
o como complemento a las salsas.
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Figura 7. Yeltapa h e e gía ligada al hígado   su ela i  o  ot os o po e tes del 
ue po hu a o

Fuente: Elaboración propia

Los estudios ue se le ha  he ho el hígado ha  ide ii ado u as ui ie tas 
fu io es de este ga o. Es el la o ato io p i ipal del o ga is o: ilt a la 
sangre eliminando sustancias tóxicas, permite la libre circulación de la energía y 
la sangre. El hígado es el ga o ás g a de: pesa e  u  adá e  al ededo  de 

,  g a os,  e  u  se  i o au e ta  g a os po  la sa g e ue o ie e. 
“u olo a i  es ojo pa do. El hígado es u a asa o i ua de lulas, di idida e  
fo a i o pleta po  sepa a io es de tejido o e i o. De t o de esta asa de 

lulas las su di isio es de los o du tos ilia es  de los asos hepái os ie e  
numerosas conexiones. Esto lo saben también los abuelos nahuas y expresan 
en el el-tapa h como elemento esencial del ser humano y que permite el vivir 
y adquirir conocimientos día a día

Figura 8. O te i   li e a i  de e e gía desde la pe spe i a ahua

Fuente: Elaboración propia
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1.4 El hígado y el corazón como medios de aprendizaje
El corazón es el espejo del alma y la lengua es su gemelo

Para nuestro mundo nahua los dos sistemas son fundamentales en nuestro 
desa ollo hu a o, ie e ue e  o  uest o e uili io o po al: ua do algo 
nos impacta o nos conmueve brota de nuestros ojos esa energía, esa sustancia 
 la e i e el hígado, uie  la pu ii a  ei a pa a e ia la al o az , de do de 

i al e te llega al e e o.

De ahí nacen dos frases en la lengua nahua. La primera hace referencia a cuan-
do se e a o a u a pa eja  su t adu i  al español pod ía se : Ne h oj otsa 
ika o olo, a o ika otso teko , ika ota e ililis uelis e hkajka auas ua  
ika ota a hilis uelis e hiluis te i  elauak, «há la e o  el o az , o o  
la a eza, po ue o  el pe sa ie to e puedes e i   o  el se i ie to 

e puedes de i  la e dad». Esta f ase ha e efe e ia a ue ua do alguie  
nos gusta, nos brillan los ojos de emoción y nos llega al hígado, este produce 
energía pura, luego se la manda al corazón, quien comienza a acelerar su ritmo 
cardíaco y hace llegar hasta el cerebro una señal que recorre todo el cuerpo, 
est e e i dolo e  todos los pu tos. La segu da f ase está ela io ada o  la 
enseñanza y el aprendizaje de la escuela occidental, y traducida al español dice 
algo así o o: e hke ik ika ta e ililis otso teko  ua  petsik ikauak o ol-
ta a hilis, « e lle aste de pe sa ie to i e e o  a iaste de se i ie to 

i o az ». Los a uelos ahuas de ía  ue pode os te e  ta to o o i ie to 
e  la a eza, pe o uest o o az  esta hue o, a ío de se i ie to, po  lo ue 
de nada sirvió haber aprendido sino tenemos esa sabiduría desde el corazón.   

Figura 9.  Relaciones entre el yolot (corazón), nenepil (lengua) y el conocimiento en la 
ultu a ahua

Fuente: Elaboración propia
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también existen algunos complementos en nuestro cuerpo. Si el sistema 
del hígado ie e o o ele e tos de a o  o ta to a los ojos, las a os  
los pies, pa a el o az  su a e tu a o su elejo p i ipal es la le gua. Es o o 

uest o ge elo do de ota  las pala as -la t adi i  o al-, di e  los a uelos. 
Si no tuviéramos lengua no habría palabras, comunicación. Por eso es nuestro 
ge elo, es uest o o ple e to del o az : ha  ue ha la  o  el o az , 
no con la cabeza”.

E  ot o aspe to el a al del o az  se o u i a o   el  i tesi o delgado.  
tienen  una  relación estrecha  con  el  color,  la forma,  el  movimiento  y  el  
se ido del gusto de  la  le gua.  “e puede de i  ta i  ue la le gua es «u  

ote del o az ». El o az  to a la le gua o o su a e tu a  se eleja e  la 
cara, por eso el espíritu,  la conciencia,  la memoria,  el  pensamiento,  el sueño, 
está  ela io ados o  la fu i  del o az  de ateso a  los e ue dos.

Las p i ipales  fu io es  isiol gi as del o az  so  o t ola  la sa g e  los 
vasos sanguíneos y atesorar los recuerdos. La pasión que se siente es el hígado 
trabajando.  Vemos que e

El ap e dizaje del ue po ie e u a ela i  est e ha o  la atu aleza, la ie a 
 la pa te del isi is o del u do ahua. Esa ese ia ue p odu e la atu ale-

za, la e e gía ue e a a e  la ie a, so  o ple e tos de uest a ida dia ia.

Figura 10. Ele e tos del ap e dizaje sisté i o ahua

Fuente: Elaboración propia
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2. Concepción de la educación nahua sistémica

No pode os ge e aliza  o eptos edu ai os ue o e iste  e  uest a ultu a, 
que son ajenos al universo vocabular nahua, por lo que en este espacio analiza-
e os algu as pala as, las fo as de pe sa   se i  e  uest o e to o so ial. 

Nos daremos cuenta que no existen la palabra educación, se busca reforzar la idea 
de ue todas las ultu as está  edu adas pe o o o  u  pe sa ie to o ide -
tal, si o o  el despe ta  del ost o del se , o  la ilu i a i : la e iste ia del 
humano, la esencia de la vida, la sabiduría del ser y el despertar de la conciencia. 
Lo que hoy llaman los ideólogos interculturalidad, se ha venido desarrollando 
desde, por ejemplo, el primer encuentro entre totonacos y nahuas en la Sierra 
Norte de Puebla, por lo que no hablaremos de interculturalidad en educación, 
si o de algu as de las a a te ísi as de la edu a i  ahua sist i a. 

Los iejos a uelos ahuas se p eo upa a  ás e  ge e a  e e gía  o 
o solida la, e e giza  e  ue po hu a o, e  despe ta , e ita , esi ula  el 

se i ie to  ha e  o ie ia so ial desde u  pe sa ie to i di idual  glo al. 

La Figu a  uest a los o eptos e t ales ue hasta el o e to he ide ii-
ado desde la edu a i  sist i a ahua,  ue a o i ua i  des i o a detalle.

Figura 11.  Co po e tes de la edu a i  ahua sisté i a.

Fuente: Elaboración propia
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Nemi: eie e a a i ie to, pe sa ie to, ida  a i o. Las a a te ísi as 
a las ue ha e efe e ia este o epto so :

•-La idea de nacer con sabiduría y con la inteligencia para que después des-
pertar esos conocimientos.

•-Esa sa idu ía ue se ie e gua dado e  el o az , despu s se ad uie a e  
el pensamiento para poder manifestarlo con un rostro sabio. 

•-El a i a  o  u  ost o sa io  u  pe sa ie to ijo ue a e es dist ae 
y divaga por el camino de la vida.

•-La palabra nemini alude a andar errante, el ser inestable, por lo que ne-
esa ia e te lle a a la ele i , edita i , i agi a i , e sueño  

abstracción,  es decir, lleva al ta e ilisi

•-Al i al es la ida, e ilisi, esencialismo y existencialismo del ser humano.

Mach: eie e a se i ie to, se si ilidad, deli adeza, puli , e seña za  ap e -
dizaje. Las a a te ísi as a las ue ha e efe e ia este o epto so :

•-El sig ii ado de edu a i  pa a uest a p opia ultu a se eie e ue 
la e seña za  ap e dizaje se de e da  o  se i ie to, se si ilidad, 
delicadeza.

•-E  la es uela de e e isi  pla ea i , uidado, p ote i  pa a el estu-
diante, es decir, primero prepararlo para que pueda emprender el camino 
de la vida.

•-Los alu os de e  de ueda  ie  pulidos, la ados, sua izados, ai ados, 
ado ados, ata iados pa a ue se esi ule el autoap e dizaje.

•-Un estudiante debe ser como su propia cultura. Comparado con una blusa 
de mujer hecha de pechera podemos decir que cuando se prepara para 
ap e de  a ela o a la se ha e o  u ho se i ie to, se si ilidad  de-
li adeza, se ap e de a puli la, la a la, sua iza la, ei a la, ado a la  
ataviarla.

•-Es necesario que el alumno indígena aprenda con delicadeza, sensibilidad 
 se i ie to po ue so os u a ultu a ue fui os la ados, fo jados  

pulidos como el taj a h: con arte.

•-Por qué la frase Xik ej a hkuikaka  i  ko e ej aj o pa tej a h etoka , 
lle a los iños o  u ho uidado, suileza, te u a, piedad, o pasi , 
ue allá est  ap e die do o  deli adeza, se si ilidad  se i ie to

•-El estudiante debe ser como un danzante. Donde inicia el ensayo, recibe 
enseñanza, aprendizaje, se apropia del conocimiento de su propio con-
te to so ial  ultu al, lo a iiesta e  u a e p esi  ultu al de t o de 
su entorno. 
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Mat: Sabiduría, conocimiento, percepción y esperanza, conciencia, juicio, 
cognición, comprensión, intuición, adecuación, adaptación, apaciguamiento y 
tranquilidad. Es conocerse en sí mismo para poder conocer a otra persona y las 
cosas a través del rostro, obtener un rostro sabio con un conocimiento profundo 
o  la pe ep i   la p o a ilidad. Las a a te ísi as a las ue ha e efe e ia 

este o epto so :

•-El concepto mat es hu a iza  el o az  o  sa idu ía:

-- Nelua ot: la raíz de lo verdadero 

-- Melaujka ot: el e de eza ie to pa a llega  a la e itud.
-- Peujka ot: iniciación, cimiento y fundamento de la existencia.

-- Masiika ot: logro, madurez, entendimiento, maduración, razonamiento, 
lógica. 

•-La adaptación, la adecuación y la compresión del contexto social y cultural.

•-El aprendizaje como encontrarse con el conocimiento a través de la 
noción, la percepción y la cognición.

•-I ta aik so  a uellos o o i ie tos ue está  do idos e  el se i-
miento y pensamiento. Es decir, que el ser humano ya nace con esa sabi-
duría solo falta que se despiertan a través de la enseñanza y aprendizaje.  

•-Es recobrar el conocimiento, llegar a saber, a comprender y manifestarlo 
en su rostro. Es Conocerse interiormente y fuera de lo exterior.

•-Para percibir y comprender es necesario despertar esos conocimientos 
que existen en cada individuo.

•-Xita ai da el siguie te o sejo: o p e de e  tu ost o, asi ila, o -
p tate, azo a. Al i al, o p e di  e  el o az   pe i i  e  el o-
razón.

•-Es e esa io apo ta  esa o ia za  espe a za, de da  u  azo a ie to 
lógico.

•-E  ot o se ido, la pala a i ota aili = sosiégate, tranquilízate, apa-
íguate, e o íliate, ál ate. 

Petan: Co ie ia e i o s ie ia, alu a ie to, esta le i ie to, ilus-
tración,

Pa a el o epto ahua, los o o i ie tos a está  gua dados e  el o-
az  o  la ei ología silá i a mat   pa a la ei ología petani se eie e el 

despe ta  del o o i ie to e  la a eza, o st ui  ese pe sa ie to ue está 
gua dado e  el o az , es de i , despe ta lo, e upe a lo e  el se i ie to 
y transferirla en el cerebro para que se pueda manifestar con el I peta ilisi  
despertar e iluminar  el rostro con el razonamiento lógico. En nuestro concepto, 
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el conocimiento ya lo traemos desde el vientre de nuestra madre, solo falta 
despe ta lo, lo e e lo, uli a lo e ilu i a lo, si uest o o o i ie to está 
e  el su o s ie te pe sa ie to, ¿ o lo e upe a e os, e o st ui los 
con aquellos conocimientos que hacen falta? Para nosotros la educación no 
e iste: te o  a edu a , a e seña , es ás ie  a úda e a despe ta  esos 
o o i ie tos ue está  do idos, a í a e a ilúst a e pa a espla de e  

esa sabiduría adormecida, esa sabiduría y epistemología que viene de mis 
ancestros (biológicas), desde el vientre de mi madre (gens). Si la sabiduría y 
el conocimiento se esconden en el corazón, como hacer que la conciencia e 
inconsciencia, alumbramiento, restablecimiento, ilustración, resurgimiento, 
e o a i , ilu i a i  se esi ule e  el e e o  te uel as u  ho e sa io 

como aspiraban nuestros viejos abuelos. La idea es llegar a un razonamiento 
l gi o, íi o  o st u i o, u  pe sa ie to eado : ua do se ha la de 
log a  u  ost o sa io, es ota  las pala as e t e las lo es  el a to.

El tener un rostro sabio depende mucho del corazón, es decir, hay que tener 
u  ue  se i ie to pa a ue ha a u  pe sa ie to aute i o, ua do ue e-
mos que todo se quede en el pensamiento se vuelve enseñanza, nuestros ros-
t os o ie e i ie to  i eza, di e  los a uelos, ue ua do el ap e dizaje 
es todo o  se i ie to, el pe sa ie to se a iiesta e  u  ue  despe ta  
o  u a sa idu ía fu da e tada. E  el o az  de e llega  ese se i ie to 

humano verdadero para que brote en la cabeza ese pensamiento sabio  y se 
a iiesta e  las pala as lo idas .

E  esu e  de la Figu a  te e os:

Nemiliskayot «La e iste ia del se »: e iste ialis o o tología  la az  
del se , la dei i i  del se , la o st u i  de u  pe sa ie to de ide idad. 
‘ele io a so e las o ep io es de la ealidad, sus ela io es  a a te ís-
i as. t as e de  de la ese ia hu a a, esos aspe tos de oe isi  o o: el 

a e , a i a   i i  ue o situ e  u  solo pe sa ie to de p ee iste ia, 
subsistencia indígena.

Masiikayot: el log o, p odu to del se , llega  a la adu ez, e te di ie to, 
azo a ie to l gi a, de u a e iste ia íi a  o st u i a. 

Tamachyeliskayot: «El se i ie to de la ese ia del se »: ese ialis o 

(pedagogía) el cimiento de un corazón verídico, la fundamentación de un cono-
cimiento indudable. La misma esencia del ser humano es su propia existencia, 
no puede haber aprendizaje solo en la existencia, hay que buscarla en la esencia 
de la naturaleza humana, destacar el valor de ser propio del sujeto humano 
“la esencia de la realidad del aprendizaje”

Nel-ua-yot: ija i  s lida, la aíz de lo aut i o, pa i  desde la ese ia 
del ser para que sea un verdadero el conocimiento.
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Tamailisyot: «La az  del se »: sa idu ía ide idad  us a  ese “equili-
brio, armonía y humanismo”   en la sabiduría, desde la expresión cultural y la 
t adi i  o al. La sa idu ía de los a iguos es ue todo se o st u a a t a s 
de la ese ia del se , to a  la aíz de los se i ie tos  o te e  u  o az  

e dade o. Despu s esi ula lo e  el e e o pa a llega  al a za  u  ost o 
sa io, es de i , la i eza e  el o az   la e itud e  el e e o.  

Peujkayot: iniciación, cimiento y fundamento de la existencia humana, iniciar 
desde esa pe ep i   og i i  ultu al de ide idad.

Ixpetanilisyot: «El despe ta  el ost o del se »: o ie ia ideología, iloso-
ía  el despe ta  de u  ost o sa io, de u a ide idad pulida  la ada. Yekik: 
«e e gía  illa te  uli ada», log a   u  i el supe io  de o ie ia, a se  
u  se  hu a o se ado  p odu i o. Des u i  e  sí is o el a i ie to 
de u a a iposa hasta u a est ella,  a uellos ue ue e os log a  o o i  
sup e o de la e iste ia u a i te ultu alidad ás hu a a.

Melaujkayot: e de eza ie to del o o i ie to pa a llega  a la e itud 
del ser. 

todos los t a ajos e  asa  e  el a po se ap e de  ie do, si ie do, ha ie -
do,  sa ie do. U a iña ap e de olie do  e ha do to illas, o se a do a su 

a á  o i ie do a dia io o  ella. O se a todo el p o eso hasta ali e ta se 
y sabe que es una necesidad para poder sobrevivir. La niña siente el metapile y el 
metate con esa energía que le fue proporcionada. Cuando intenta moler la niña, 
la a á la o se a, la apo a  p a i a o  ella, e sa a u a  ot a ez, li e a esas 
energías de su cuerpo con las manos y los pies. Después de unos días sabe moler, 
e ha  to illas. O tu o esa sa idu ía a est al  la a ie e e  el pe sa ie to 
 e  el se i ie to po ue sa e ue es u a e esidad pa a pode  ali e ta se.

Figura 12. Ap e dizaje ahua sisté i o o te tual

Fuente: Elaboración propia

KimaChiliYa
Siente
Corazón

(Produce energía)

Kimati
Sabe

Cabeza
(obtuvo sabiduría)

taChiYa
Ve

Hígado
(Recibe energía)

KiChiua
Hace

Manos y pies
(Produce energía)
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E to es e pla te  a ias p egu tas: ¿sí los te as o  sus o te idos ue 
les da os a los alu os e  las es uelas so  de su o te to ultu al  so ial?, ¿sí 
crean una necesidad para poder sobrevivir, vivir en su entorno comunitario, así 
o o el aíz  su p o eso ali e i io?, ¿sí osot os o o aseso es o pa i os 

esa e e gía ue se os ha legado o  los alu os? ¿Qu  ate ias o asig atu as 
pueden alimentar al alumnado y qué contenidos pueden nutrirlos para su bien-
estar social y amarnos como seres humanos?    

El todo ue uiliza u  aest o da za te es fas i a te. E  este aso e as  
e  la da za de los “a iagos, ue di ige el aest o Ve a io A ieta, o igi a io 
de tzinacapan, Cuetzalan, Puebla. El método que utiliza durante los ensayos es 
el mismo para un niño y un adulto, aunque cambia en las técnicas y estrategias. 
Al iño lo to a de la a o pa a p a i a  los pasos o  pa ie ia, deli adeza  
sensibilidad. al adulto lo deja seguir los pasos del maestro, para que observe, 
es u he  p a i ue. Los j e es  los a o es de edad ue ha  da zado sigue  
el ejemplo de don Venancio. Cuando el niño aprende los primeros pasos lo toma 
del ho o pa a despu s ap e de  las p i e as o og aías. El iño es u ha el 
it o de la lauta  el ta o  o  esa pasi -se sa i  ue lo esi ula. Al it-
o de sus pasos a aliza los so es  los si teiza o  el o i ie to de sus pies. 

U e la pe ep i , el o o i ie to  el sig ii ado, las o p e de e i te p eta. 
“iste aiza ada o epto  el e saje e t e la úsi a, los pasos  las ela io-

es el diálogo de la itualidad de la da za . Despu s de a ios e sa os llega el 
día en que se viste de danzante y baile ante la comunidad, representa toda una 
e p esi  ultu al, u  p o eso de se i ie to  pe sa ie to o po al. Det ás 
de esa as a a es o de el isi is o a est al  se t aslada a u  se i ie to 
sist i o, a u  azo a ie to l gi o: el po  u   el pa a u  da za , la itua-
lidad cosmogónica y la promesa de bailar durante siete años. Cuando el niño 
es p esio ado u o ligado e  da za , lo ú i o ue se log a es ue dese te o po  
problemas económicos deja de bailar y no cumplir los siete años de promesa. 

tenemos entonces que la metodología sistémica que se construye durante el 
e sa o de u  da za te o p e de:

observar, ver (la percepción, sensación y aprehensión de la danza)

Músi a, es u ha , oí  el se i ie to de la se si ilidad, esi ula i  de la 
lauta  ta o

Pasos, e sa o  la o st u i  del e sa o a t a s de la p a i a  

.  La o og aía e , es u ha   e sa a  el a álisis  la sí tesis: la úsi a, los 
pasos  la o og aía

2.  Las relaciones, despertar la memoria (la comprensión e interpretación  
de la danza)

.  El t aje, la ad uisi i  del o o i ie to la dial i a de la da za
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.  Lo ísi o, el ap e dizaje episte ol gi o, eta og ii o la e p esi   la 
ap opia i  ultu al de la ás a a

La da za de los “a iagos del aest o Ve a io A ieta ha o st uido u a 
metodología sistémica, así como otros maestros de las danzas de la región. Con 

el uso de su metodología un niño aprende entre 10 y 15 sones y pasos al término 

de dos eses de e sa os sa ai os. El iño se o ie te e  todo u  da za te 
de su comunidad y si cumple la promesa de bailar los siete años durante ese 

t a s u so se o ie te e : dela te o, apo al, aest o o úsi o de la da za. 

Figura 13. Est ategia sisté i a de u  da za te ahua.

Fuente: Elaboración propia

“u ge  aho a ás p egu tas pa a la ele i :

-- ¿Qu  espe a os de u  alu o desde p ees ola  hasta la p i a ia, ue 
son siete años de vida, los mismos sobre los que un niño realiza una 

promesa en la danza? 

-- ¿Los todos ue e plea os o espo de  a su o te to ultu al  
social del alumno? 

-- ¿Los o te idos ue i pa i os so  ad ui idos desde su e to o so-
ciocultural? 

-- ¿E plea os su idio a o o edio de o u i a i , ap e dizaje  o s-
trucción de conocimientos? 

-- ¿Ma eja os o eptos ue so  de su p opia o u idad? 

-- ¿Los o o i ie tos ue ad uie e   se ap opia  está  e  fu i  de la 
forma de vida de su comunidad y para el bienestar social de su familia? 

CaPoral maestrodelantero

metaCogniCion
(Razonamiento lógico)

deCodiFiCa
(Comprensión e interpretación)

CodiFiCa
(Síntesis)

eXPerimenta
A álisis  E sa o

sensaCion
Esí ulo

musiCo
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A pa i  de los pla tea ie tos e puestos hasta aho a p opo go ta i :

-- Si en lugar de hablar de educación retomamos hablamos de despertar la 
e o ia  la i telige ia pa a ha e  o ie ia so ial, o o aú  o e -

tan los abuelos nahuas. 

-- Si en lugar de enseñar hablamos de adquisición, apropiación y manifes-
tación de la tradición oral y la expresión cultural.

-- Si en lugar de intercultural hablamos del equilibrio, la armonía y lo humano 
entre culturas.

e uili io e  el o azó
“e i ie to hu a ísi o, la aute i idad del se ido hu a o

Pa alelis o e  el e e o
Pe sa ie to íi o, u  azo a ie to l gi o dial i o

3. La metamorfosis de la lengua nahua

Despu s de ha e  ealizado u  estudio de i ultu a ahua, he i esigado u a 
pa te de la li güísi a  la ei ología de ada pala a adi al, o i al. “i teizo 

ue está o situida e  fo a sist i a, si t i a, ue se ap o e ha ía e  este 
esquema para poder explicarse cómo aprende un nahua hablante a través de 
su cultura y su lengua.  

Figura 14. “i et ía de la ultu a ahua

Fuente: Elaboración propia

iliKuat

taloKan

taltiKPaK
talmaniK
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Existen cuatro fundamentos para poder explicarse la existencia del ser 

hu a o ahua: el Talokan: «el o az , la o ada de la ie a, es el pa aíso 
te e al de la e iste ia del se  hu a o  la atu aleza». El Talikpak: «todo 
lo ue e iste e  la faz de la ie a, lo ue a e, p odu e, ep odu e, lo ue 
está he ho po  la ie a  el maseual». El Talmanik: « o fo e está he ha la 
ie a a la go, e te si   a ho del u do». El uli o es el Iluikak, que en la 

le gua ahua p o ie e a igua e te se le lla a a el a  iluikat, es de i , «el 
a  se eleja e  el ielo, o e iste ada e  el i a e to, i u  Dios ú i o  

pode oso».  

Los primeros frailes que llegaron a México tradujeron mal la palabra en 

le gua áhuatl teotl, al quedar sorprendidos por la similitud con el tehos del 

g iego. Pe o e  ealidad ada ie e ue e  o  la t adu i  he ha po  los 
españoles, sobre todo si consideramos que la palabra correcta a considerar 

no es teot (o teotl), sino teyot (o teyotl). Para el nahua de la Sierra Nororiental 

de Pue la es el g a o de u  á ol, u a pla ta o de u a f uta, algo edo do  
a izo. La sepa a i  ei ol gi a o espo de a: te = «algo o solidado, ue 

e a e e gía  se o solid , e e giz », yo = «es el e t o, el o az », la t es un 

a solui o. Así, la t adu i  lite al de la pala a se ía «algo ue se o solid , 
e e giz  desde el e t o, desde su o az ». 

Las deidades del sol, la lu a  las est ellas está  he hos po  e e gía, así 
como todo lo que genera vida. El ser humano y la naturaleza provienen desde 

el paraíso de Taloka , de los sa ios a ia os: Toteiskalijka a tsi  Taloka  
y Toteiskalijkatatsi  Taloka  = «Nuest a g a  ad e eado a de taloka   
Nuestro gran padre creador de Taloka ». Nuest os a uelos di e  ue todo 
lo ue ie e del ielo -la llu ia, los a os, el ie to, las u es, el alo , el f ío, 
todas esas energías, sustancias y esencias, provienen del paraíso de Taloka , 

e  el o az  de la ie a. Este fu da e to del pe sa ie to ahua se aso ia 
con otra expresión cultural vinculada con la lengua.

Ha ie do u  estudio li güísi o  ultu al e  la egi  ahuat, e ue t o 
u a síla a ei ol gi a ue es ua. Para contar un relato o historia, para explicar 

u a idea, pa a ealiza  u a a i idad, pa a o e  algo, pa a i ita  a alguie , 
para exponer un tema o dar un consejo, lo primero que se hace es abrir un 

punto, y en diversos contextos es la sílaba ua la que cumple esta función. Hace 

efe e ia a «a i , e t a   sali » de la pe so a o  la ue se dialoga. Es u a 
sila a ilos i a, u a etáfo a a st a ta, es la at iz li güísi a de la le gua 
nahuat, donde nacen la mayor parte de palabras. La ua abre para buscar el 

corazón, un centro de todo ser u objeto, lo que es el yo « o az , e t o, 
at iz, eje» . E  los elatos de la i  a uela ‘ui a algu a ez le p egu t : 

¿d de e o t a ía el e t o de Taloka ? Ella e dijo: El e t o e es tú. No 
i po ta do de est s, ahí esta á el e t o de la ie a .  
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Para salir del yo es necesario abrir el ko «e o ado, se i í ulo, a uea-
do»  pa a despu s llega  al lo «la edo dez, al í ulo»   i al e te pode os 
ir y venir con el ui «todo lo ue a  ie e» . “u ge e to es u  todo ue 
se uiliza desde la le gua  ultu a pa a la t a s isi  de o o i ie tos, ue 
vincula lo expuesto en las Figuras 12 (componentes del cuerpo involucrados) 

  o po e tes ultu ales i olu ados  o  los o po e tes li güísi os 
descritos y que se muestran en la Figura 15. 

Figura 15. “íla as de la le gua ahuat aso iadas a la si et ía  al ap e dizaje sisté i o 
o te tual de la ultu a ahua.

Fuente: Elaboración propia

Solamente así puede tener vida el ser o darle existencia a las cosas, descubrir 
lo i te io   e pli a se el po  u  ie e ida al e te io , hasta llega  a u  pe sa-
miento sistémico. 

La o lusi  de uest o ue po hu a o. Cie o estas ele io es o  u  
poe a ue si teiza, de ie ta a e a, lo a uí e puesto. 

Yo

lo

Ko

ui

ua
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ni itstajsojta ika o hi o eltap h.

Ika i  elkaualisi ua  el a ikilisi

Ika i  taj ouilis ua  ol a hilisi

Ika i  ol hikaualisi ua  i  tekipa holisi

Ika i  selikka ot ua  i  oltatalisi

Ika i  hiaualisi ua  i  hikaualisi

Ika i  ta ej ekilis u a i  e hikolisi

Ika i  i akuilika oi tololotapal.

Nimitstajsojta ika melaujkayot

Ika in nonakayo iyoliat

ua  ika i  i hikaualisi o aka o hiujkej

ni itstajsojta ika o hi i  o aka oliat

Ika o eska okajsika ailis ua  ika otajtol iueliika

Ika notajtolis uan in noyolneskayot

Ika i  ta a hilis ua  i  o a hiualisi

Ika i  eika ua  o ets ej e ilisi

Ika i  pil e ilisika ite h okual eska oijik

Ika i  i oliat ua  i elisi o aka o.

Nimitstajsojta ika melaujkayot

ika noesyo iyoliatka

ua  oto al i elisika
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te a o o  todo la e e gía de i hígado

En el olvido y el recuerdo

En el agobio y la depresión

En el ímpetu y la nostalgia

En la sensibilidad y la pasión

En los celos y el valor

E  los esí ulos  la e idia

En los cinco colores de mis ojos.

Verdaderamente te amo

con esta química corporal

y  esa vitalidad de mi hechura humana

te a o o  toda la ese ia de i ue po.

Con mi cultura y el sabor de mi lengua

Con la palabra y el verbo de mi corazón

Co  el se i   el ueha e  de is a os

Co  la i eza  el a da  de is pies

Con el ser que germina en el paraíso de tu vientre

Con la sustancia y energía de mi cuerpo.

Verdaderamente te amo

con mi sangre que es la esencia

y energía de mi tonal
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la fiESta dEl ElotE: conStrucción  
colEctiva dEl SEntido dE la vida En 

tEpEtZintla, vEracruZ1

jazMín naLLeLY argüeLLeS Santiago2

¿Po  u  e iste  se es hu a os ue
 no pueden dejar de luchar socialmente, 

mientras otros bajan los brazos y aceptan el status quo, 
i jusi ia so ial, el ha e  la ise ia so ial? 

Escobar, Miguel et al.

1. Introducción

La ealiza i  de la iesta del elote  e  la o u idad de tepetzi tla o situ e 
u  p o eso ole i o te die te a fo tale e  el siste a edu ai o p opio  la 
ide idad ultu al de la Huaste a e a uza a3. Las p á i as i e iadas e  
el o te to uest a  los p epa ai os pa a el e e to, así o o el desa ollo 
de la iesta desde la i ada de los p o esos de e seña za  ap e dizaje i -
ple e tados. La iesta del elote os pe ite e o o e  la edu a i  p opia 
de la o u idad  disi gui  los desaíos del p o e to t i o o te po á eo 
de la egi . A pa i  de este o te to se isualiza  las pe spe i as pa a u a 
edu a i  i lu e te ue apuesta po  la di e sidad so io ultu al  li güísi a, 
así o o la o st u i  ole i a del se ido de la ida.

   El p ese te e sa o e e ge de la e pe ie ia desa ollada e  a po  de las ele io es su gidas 
du a te el se i a io F ei e  E)LN: ot o u do es posi le  e  la FFYL de la UNAM.
2   Nahua originaria de tepetzintla, Veracruz. Licenciada en Educación Primaria por el Centro Re-
gio al de Edu a i  No al tu pa , Ve a uz , aest a e  Edu a i  I te ultu al Bili güe po  el 
P‘OEIB A des-U i e sidad Ma o  de “a  “i  Co ha a a, Boli ia   do to a te e  Pedagogía 
po  la UNAM. Ha ealizado i esiga i  e  la A azo ía o  el p o e to Cu í ulo o u ita io 
del pue lo o i a , e  los A des o  el p o e to Mu i: i o po a i  de los o o i ie tos 
lo ales e  el p o eso de alfa eiza i   e  la Huaste a e a uza a o  el p o e to El aíz e  
la ide idad ultu al e  la huaste a e a uza a . “u lí ea de i esiga i  a tual gi a e  to o a 
desarrollo humano y aprendizaje. Ha colaborado con “Huitzitzilin, unidos por la cultura, tepetzintla, 
Ve . A. C. , o  el P og a a de Edu a i  I te ultu al Bili güe pa a la A azo ía EIB-A az , o  
UNICEF-P‘OEIB-A des  o  el Co sejo Edu ai o de la Na i  Que hua CENAQ . Co eo ele t -

i o: ja guell@p oei a des.o g
3   En México, los huastecos constituyen uno de los pueblos que conforman dicho país y, 
p i ipal e te, se asie ta  e  Ve a uz, “a  Luis Potosí, ta aulipas e Hidalgo. E  lí ea:  
htp:// . o a t. /Co u i a io es/‘e ista/ A i ulo/Huaste os/Huaste os .ht    Fe ha 
de o sulta: / /
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2. Sobre el establecimiento de alianzas  
y la reconiguración identitaria
Pa a o e za , e io a  ue el a álisis  la o p e si  de los p o esos 
hist i os ue ha  ido o fo a do al pue lo huaste o de le gua áhuatl e  el 

o te de Ve a uz, os lle a  a la disi i  so e la o st u i  de la ide i-
dad ultu al  el e o o i ie to de los p o esos edu ai os desa ollados e  el 
entorno familiar y comunitario.

E  el aso de tepetzi tla, la iesta del aíz o iesta del elote Elotlamanalistli 
os pe ite o se a  el siste a edu ai o p opio  la e o igu a i  t i a 
o te po á ea de la lo alidad. Co o  p o e to edu ai o o o ado po  Hui-

tzitzilin, Unidos por la Cultura, tepetzintla, Ver., a. C.” ha tenido el sustento de un 
pla  de t a ajo desi ado a la fo a i  de las ue as ge e a io es desde u a 
postu a des olo izado a, es de i , desde u a postu a ue pe ita o ie iza  
a la po la i  pa a ii a  el siste a apitalista ue ha ido e  det i e to de la 
ali e ta i , las da zas, la itualidad, el a ejo de la ie a  el te ito io, así 
como el desplazamiento de la lengua originaria y la pérdida de saberes locales. 
“i ie , el desaío de la des olo iza i  se asa e  u a p á i a so ial, fu dada 
e  la eo ga iza i  de las fue zas p odu i as, ue se dese ade a  po  edio 
de la li e a i  del pue lo, pa a pode  pe ii  la apa i i  de u  ue o odo 
de p odu i   la o e i  de las ue as ela io es so iales  F ei e : , 
e  tepetzi tla la iesta del aíz o stitu e u  p o eso te die te a o solida  la 
pa i ipa i  o u ita ia desde u a fo a i  edu ai a íti a  la o st u i  
de nuevo entramado social.

Co i ua do o  la a gu e ta i , el Elotlamalistli o o p opuesta ole i a 
de la so iedad i il pa a u a ejo  alidad de ida, se ha i ado so e la ase 
de la aso ia i  i il Huitzitzili , ue ha o p o eido a dife e tes i sta ias, 
tales como la escuela, el comisariado ejidal y la iglesia4. asimismo, se ha apoyado 
de la Universidad Veracruzana Intercultural5 y del grupo de teatro “La Caja de Cris-
tal . E  este se ido, la oo di a i  de a i idades e  t i os de u  osot os  
tu o o o efe e te el desa ollo de ela io es ho izo tales ue pe iie o  el 
“… no a hacer acuerdos arriba para imponer abajo, sino a hacer acuerdos para ir 
juntos a escuchar y a organizar” (Co it  Cla desi o ‘e olu io a io I díge a-
Co a da ia ge e al del Ej ito )apaista de Li e a i  Na io al, : . 

4   Se giraron invitaciones al ayuntamiento, el Centro de Salud, la escuela primaria “adalberto teje-
da , el ja dí  de iños Be ito Juá ez , el Co isa iado Ejidal  a los ep ese ta tes de i situ io es 
eligiosas. “e les oi  a pa i ipa  pa a el día  de sepie e o e  su aso, ela o a  u a of e da 

al aíz e  su luga  de t a ajo. ta i  se i it  a los p ofeso es, úsi os, di os, o e ia tes 
y a los agentes de las comunidades del municipio.

   El Li . Ped o ‘a í ez ola o  a i a e te e  la o u idad, dado ue se e o t a a ealiza do 
la tesis de o i ada “ueños  ealidades de la iesta del elote (Elotlamanalistli) en la comunidad 
de Ca tolla o, I huatlá  de Made o, Ve a uz, M i o . Asi is o, el D . Helio ga ía  su e uipo 
brindaron las facilidades para la grabación documental del evento.
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Si bien, el Elotlamanalistli había quedado en el recuerdo de los comuneros 
desde hace varias décadas, su llegada al presente traía consigo una forma nue-

a de a ede  a los sa e es  a su ez, o se a a el i te de u a i te io ali-
dad pe a e te: el se   se i  huaste o desde u a so iedad o te po á ea. 

Si bien en tepetzintla la Fiesta del elote había sufrido una ruptura genera-
cional debido a los procesos históricos de colonización y globalización que pau-
lai a e te pe ea o  a la o u idad, ho  e  día la e o ia ole i a  la 
persistencia étnica de la comunidad han dado cabida al fortalecimiento de una 
e o igu a i  ide ita ia ue opta po  u a ejo  alidad de ida, segu idad 

ali e ta ia, uidado del ag o-siste a de la ilpa, t a s isi  i te ge e a io-
al de sa e es, así o o el esta le i ie to de alia zas i te i situ io ales. 

Me pa e e ue so  diga os o o  años […] E to es e peza os a plai a  o  
las pe so as a o es  fue lo ue os plai a a , pe o pues esto a fue dife e te, 
aho a sí ue ada ás po  datos  po  i esiga i  […] ha  u as pe so as ue 

os di e : ¡a  ue ue o ue está  es ata do! . Lo ue pasa ue o esta os 
es ata do ada. Las osas ahí está   o ás ha  ue o o e upe a las  ahí 

está la p ue a. Doña A to ia, / /

Las ases o situi as de la p epa a i , o ga iza i   desa ollo de la 
fesi idad posee  fu da e to i ediato e  el siste a edu ai o p opio ue 
o side a dos p o esos etodol gi os dife e iados: i its a hii «te e -

seño»   i o a hii « e e seño» o «ap e do» . Ni its a hii se eie e al 
p o eso e  ue alguie  e seña a ot o alguie  a asi ila   o st ui  las p á i as 
culturales de la familia y la comunidad. Mientras que  i o a hii es un proceso 

ue e p esa el odo e  ue se i te io iza, asi ila  o st u e el sa e  segú  los 
se idos e  ada p á i a6.

Dentro de los procesos de enseñanza ( i its a hii), encontramos que la 
pa i ipa i  o p o eida de la o u idad dej  e t e e  u a a uda utua 
basada en el te hpaleui, el ual se eie e a la etodología de la ola o a i  
a i a pa a el desa ollo de las a i idades de la fa ilia o de la o u idad e  
su o ju to a i  de opi iza  p o edi ie tos, espa ios  ie po: “e e ie de 
o o os a uda os  pa a el ue  i i  A güelles, : . E  este se i-

do, la oportunidad de vivenciar la Fiesta del elote surgió como una necesidad 
del ole i o o ga izado e  la ús ueda de alte ai as pa a u a edu a i  
i te ultu al  de- olo ial ue pe ita a te e   pe petua  la ela i  a -
mónica entre los seres humanos y el territorio que les ha correspondido vivir. 

     Estos pla tea ie tos esulta  de la i esiga i  de o i ada El aíz e  la ide idad ultu al 
de la Huaste a e a uza a , la ual o situ  i tesis de aest ía e  edu a i  i te ultu al i-
li güe -  po  la U i e sidad Ma o  de “a  “i /P‘OEIB A des e  Co ha a a, Boli ia.
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3. La asamblea: acuerdos para asumir  
“la palabra” y el consenso.

La asamblea suscitada entre el grupo “Huitzitzilin, unidos por la cultura, tepe-
tzi tla, Ve . A. C.   el Co isa iado Ejidal esulta ele a te puesto ue la pa i i-
pación de los campesinos y ejidatarios de la comunidad fue indispensable en la 
o st u i  de sa e es ole i os. Co ie e su a a  ue du a te la asa lea, 

el asu o de «la pala a» o tlajtoa supone un proceso de enseñanza desde el 
siste a edu ai o p opio: el tlajtoa consiste en proveer de sabiduría mediante 
la pala a, pa i ula e te desde las ueuetlajtoli o «pala as de los a ia os». 
Se basa en el consejo de los mayores” (Ídem.)

E  esta eu i , las e esidades gi a a  e  to o a la ús ueda de est ate-
gias pa a la e alo iza i  de los sig ii ados si li os adjudi ados al aíz, el 
posi io a ie to del te ito io  la o st u i  ole ti a del sa e : o eo ue 
de e os pa i ipa  o pañe os. Co o di e  ha  ue se a , ha  ue ha e  la 
milpa. Como digo, es aberrante que nosotros siendo campesinos, estemos fes-
teja do el aíz  o se e os aíz  Do  Ma io, / / . La i po ta ia 
de la pa i ipa i  de los ejidata ios e  la iesta del elote adi a a e  el asu o 
de una responsabilidad comunal para el reordenamiento de las condiciones del 
a ie te, la ali e ta i , el t a ajo  la salud, toda ez ue la ilpa o situ e 
un espacio de enseñanza y aprendizaje intergeneracional.

4. La iesta del elote: construcción  
del sentido de la vida.
Si bien en la comunidad de tepetzintla, la cultura huasteca se ha visto esca-
samente potenciada debido a la condición de minorización y subalternidad 
i puesta desde la Colo ia, así o o el esta le i ie to del Estado-Na i  
so e la ase de u  ú i o siste a es ola  ofi ial  el o t ol políti o ajo el 
sistema capitalista, conviene mencionar que la organización y realización de 
la iesta del aíz da ue ta de la pe siste ia t i a de los po lado es  de u  
proceso de resistencia cultural. 

Puesto ue las iestas o situ e  u  a ado  de ide idad, el Elotlamanalistli 
denota una de las manifestaciones propias del lugar, por cuanto evidencia el 
actuar de los comuneros en estrecha vinculación con el cosmos, con la totalidad 

ue les pe ite e isi  e  el u do  oe isi  o  ot os se es du a te la ida e  
el  Totlakipaktli7 « uest o te ito io» .

7   Tlaltepactli es el punto de equilibrio entre el plano celeste y el inframundo; entre el hombre y las 
di i idades; e t e lo alie te del día  el f ío de la o he. El ho e es el a to  p i ipal e  la ie a 
y el agente que puede destruir el equilibrio, por lo tanto debe cuidar su conducta y el uso indebido 
de la supe i ie te est e, tlali pa tzi «la a a de la ie a»  g ez, : .
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E  esta e pe ie ia se o side a ue la ilpa o o te e o de uli o es 
el escenario en donde los huastecos realizan la crianza del maíz. En la milpa, 
el aíz sigue u  i lo ag í ola pa a ali e ta  oidia a e te a los hu a os 

 los hu a os oidia a e te lo uida  pa a o te e  sus f utos. De ahí ue 
la iesta del elote o situ a u  p o eso ole i o de o st u i  del se ido 
de la ida. Los ho es, las uje es, los iños, las iñas, los a uelos  de ás 
familiares entran en conjunción para sostenerse mutuamente. Por ello, la 
iesta del elote de ota esa pulsi  de ida o o u  E os p opio: El E os ue 
es sie p e a ifesta i  de ida, de eai idad, de ge e osidad, de e ois-

o, de a o   ue se e p esa de úliples fo as e  ada se  hu a o  e  
la sociedad” (Escobar et al., : .

E  esta egi  de la Huaste a e a uza a la ela i  de las iestas  los 
odos de p odu i  ag í ola se e ide ia  e  los ale da ios ag o-fesi os 

que también adquieren ritualidad. ya sea que se trate de Tonalmili di ie e-
mayo) o Ipoualpan ju io- o ie e  e  a os pe iodos se de ota á la i -
te o e i  de los pla os te est e, eleste e i f a u do pa a la o i uidad 
de la vida en la milpa.

4.1  La procesión: proceso comunitario de enseñanza. 

Ot o p o eso de e seña za se eie e a la p o esi  o pe eg i a i . Desde la 
educación propia el tlayeualolistli consiste en “realizar una peregrinación que 
implica la visita a los lugares de las divinidades para solicitar la buena cosecha 
en compañía de las personas de la comunidad” (Ídem.: .

La procesión, o tlayeualolistli, a  el i i io de las a i idades a desa olla  
pa a la o se u i  de la iesta del elote. La e pe ie ia a o te ida os ues-
tra la relación directa entre los seres humanos y el patrimonio biocultural de 
la Huaste a. De a e a e plí ita, se e ide i  esta i te o e i : Me gust  
porque era una concentración de campesinos, ahora sí, yo me emocioné al 
ver caminando. Vi que venia una milpa caminando, una milpa andante y fue 
e o io a te po ue a ued  o situido, esta le ido la fe ha del día del 
maíz, aquí en el municipio de tepetzintla” (Profra. teresa amor, 24/01/2012). 

Durante esta peregrinación, las nuevas generaciones tuvieron la oportu-
idad de o se a  e i te io iza  al aíz o o u  eje a i ulado  tejido so-

ciocultural desde una educación propia o endógena. Uno de los procesos de 
aprendizaje estuvo basado en el tlaitalistli, que alude a la “observación que 
pe ite o st ui  pe sa ie tos [  la] o e i  de u a a i  a pa i  de la 

i ada  A güelles, : . Po  eje plo, los iños  j e es o se a o  
cada procedimiento y escenario (espacio temporal) para  la realización de la 
iesta. A su ez, a pa i  de la o se a i  in situ, pa i ipa o  a i a e te 
siguie do a sus pa es  a los a o es. Asi is o, e  este a álisis disi gui os 
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ue el e ue t o i te ge e a io al pe ii  o solida  la a uda utua  la 
pa i ipa i  i te sa. Al espe to, de Le   os e io a lo siguie te:

La idea de la pa i ipa i  i te sa es ue los ap e di es so  age tes de su p o eso 
de ap e dizaje a t a s del i olu a ie to po  o se a i , es u ha a i a  
ate i  aguda […] o u e e  las o u idades ultu ales ue p a i a  u a ui a 
e  la ue i lu e  a los iños e  las a i idades pa a adultos ue fo a  pa te 
de la ida oidia a o u ita ia de Le , : .

El tlayeualolistli i pli  u  p o eso edu ai o pa a el desa ollo del se   se i  
huaste o desde la p opuesta o u ita ia. todos los pa i ipa tes o fo a o  
u  ole i o u a i alidad esidía e  el ag ade i ie to po  los f utos de la ilpa 
y las plegarias para una buena cosecha, es decir, la unidad de la comunidad tenía 
o o  p op sito: la iesta del elote  la ep odu i  de la ultu a. 

4.2  El recibimiento 

E  tepetzi tla, el desa ollo de la iesta del elote o side  el e i i ie to  
de las azo as e  u  siio de i te s o ú : la iglesia. Este a o te i ie -
to os deja e t e e  ue Los siste as eligiosos está  p ese tes e  la ida 
oidia a, pe o e  o asio es i u pe  o  a o  i te sidad e  los espa ios 

so iales e faiza do, la e pe ie ia de la ealidad o pa ida  Ba tolo , 
: . “i ie , la iglesia alude al esta le i ie to de u a eligi  de o te 

occidental, en este caso, debemos comprender que la espiritualidad del pueblo 
o igi a io ha e o igu ado las eligio es esta le idas po  la olo iza i  e  
ta to ha pe iido la itualidad asada e  las o ep io es de u  ale da io 
ag o-fesi o p opio.  

Pa a e t a  a la iglesia, se soli it  ue los iños pe ueños hi ie a  u a ila. Los 
mayores dijeron que los primeros en entrar serían las niñas y niños, quienes 
también llevaban sus matas de maíz adornadas. Después, los comuneros que 
t aía  a “a  Miguel A á gel, el eza de o, la seño a ue t aía a la Tenansintli, el 
trío del huapango y la joven voz que cantaba el Xo hipitsauak. En unos minutos 
todos los pa i ipa tes se ap o i a o  al at io  lle a o  la iglesia. ta i  
estaban ahí, algunas personas provenientes de comunidades aledañas. Ellos 
habían llegado caminando o en camionetas que los habían traído sólo para 
la ocasión. Portaban sus matas de maíz y algunas ofrendas (Diario de campo, 
29/09/2011).

El “recibimiento” como proceso pedagógico, nos lleva a considerar que la 
pa i ipa i  de los iños, iñas, j e es, pad es de fa ilia  e pe tos i díge as 
de la o u idad, o s lo eside e  la p ese ia ole i a si o e  la ad uisi i  
de las fo as de o ga iza i  o u ita ia, la ap opia i  de los sig ii ados 
simbólicos asociados al maíz (Chiko e o hitl como sustento de vida y Niño Maíz 
como ser vivo del territorio), así como el aprendizaje de la lengua originaria. 
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4.3  La bendición

Du a te la iesta, la e di i  de las atas de aíz se lle  a a o e  t es 
momentos. al principio, se realizó una bendición durante “el recibimiento” 
en el atrio de la iglesia; justo cuando los comuneros terminaron el trayecto 
de la p o esi . Despu s, los pa i ipa tes espe a o  el o e to de la isa 
que aludía especialmente a la bendición de las ofrendas y por consiguiente, 
las mazorcas. 

El eza de o e io  u  dis u so e  áhuatl, ag ade i  po  el f uto de la 
milpa y elevó unas plegarias para que en el devenir no faltara el alimento. 
también, el sacerdote agradeció la cosecha a los Santos celebrados ese día 
po  la iglesia at li a “a  Miguel, “a  ‘afael  “a  ga iel . Los ate uistas 
ayudaron a rociar el “agua bendita” a los presentes. El trío de huapango entonó 

a ios so es dedi ados a la Fiesta del aíz. Adi io al e te, al i al de la isa, 
el sacerdote hizo nuevamente una bendición a manera de despedida (Diario 
de campo, 29/09/2011). 

Puesto ue … los sa e es  las p á i as s lo e iste  e  la edida ue so  
usados o eje idos po  g upos so iales  “a tos, : , es o e ie te 
mencionar que durante “la bendición” se evidencian algunos principios que 
ige  pa a el ue  i i  de la o u idad. La e di i  se e ie de o o u a 

“protección” adquirida para evitar inconvenientes, pues mediante ella, se ha 
estrechado un nexo divino. En suma, tal como lo expresa una experta indígena, 
la e di i  se ealiza: Pa a ue i da  las ose has, pa a ue se de  ie  las 
semillas. Para que las personas tengan buena vida y salud, para que se sientan 
p otegidas, pa a ue les a a ie  e  la ida.  “ a. He á dez, / / . 
E  este se ido, la pe siste ia t i a de los o u e os de tepetzi tla os 
pe ite o side a  ue la e di i  de los p odu tos de la ilpa aia za el 
tejido so io ultu al e  la e o igu a i  del u do huaste o .  

4.4  El baile del elote

Puesto que en la actualidad, el Elotlamanalistli se o situ e o o u a iesta 
ue a i ula la e o ia hist i a de los o u e os de a taño  las ge e a-

ciones jóvenes de tepetzintla, entonces es posible hablar de la reconstrucción 
de u   p o eso edu ai o ue de ota la apa idad de se  sujetos ole i os. 

     E  las o u idades de tepetzi tla se o i e al aíz o o u  se  i o ue e e o o los 
hu a os, po  ua to o side a  ue allí se o igi  «el Niño Maíz» “i tliko etl . asimismo, resulta 
relevante una divinidad a quien veneran porque es quien los alimenta y les da vida, Chiko e o hitl 
«“iete-Flo » . Au ado a ello, e  el te a del si eis o o de u a eligi  p opia, suele e se ue 

el aíz se aso ia e  dife e tes po as del año o  los “a tos, Ma ía  Jesús. Po  ot o lado, a e 
e io a  ue du a te la o ga iza i  de la iesta e  , se i it  a toda la po la i  del u-

nicipio para que en sus templos o iglesias celebraran el día del maíz.
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anteriormente, hasta lloraba la gente cuando empezaba a contar como se de-
sarrolla el maíz, como crece, como vive. Había gente que le llegaba hasta el 

al a, ha de pe sa  ua tas osas o pasa el ai ito allá do de lo sie a , 
do de a oja  la se illa. Cada so  ue a to a do l [ aíz] a ha la do P of . 
He á dez, / / .

E  t i os del siste a edu ai o p opio ota os ue la etodología de 
enseñanza operante para el baile del elote se concreta en el ijtoia, el cual se 
eie e a la da za ue i olu a el o i ie to o po al e  o espo de ia al 

plano espiritual para perpetuar el buen vivir desde nuestro territorio. asimis-
mo, dentro de los procesos de aprendizaje encontramos que la observación 
(tlaitalistli) y escucha (tlakakia  esulta  i dispe sa les pa a la pa i ipa i  
que se requiere. 

Mi utos despu s, la p ofeso a Naza ia oi  pa a ha e  u  e o ido e  fo a 
de espi al, así ue al o pás de la úsi a, todos siguie o  la t a e to ia. El 
eza de o, Do  E a isto, o i u  al f e te. todos los pad es  ad es lle a a  

a sus hijos pequeños, cargados o de la mano. Hombres y mujeres bailaban y 

so eía . Las a uelas e a  uie es eje uta a  o  p e isi  la o eog aía. 
Sólo algunas personas, incluyendo al sacerdote, se habían quedado como 

espe tado es. Ellos o fo a o  u  pú li o ue al i al i d  sus ejo es 
aplausos. (Diario de campo, 29/09/2011) 

El aile del elote o s lo o sisía e  el desa ollo de u a se ue ia de pasos 
al o pás del huapa go a he os des ito la ela i  ue gua da la da za 
o  los pla os ue o situ e  la os o isi  del pue lo , po  el o t a io, 

e p esa a la o e i  del p o e to t i o o te po á eo ha ia u a ejo  
calidad de vida.

Sí, porque favorece la autoproducción y ahí hay elementos para la subsis-
tencia, sobre todo en las comunidades rurales, donde la mayoría de la gente 

depe de del a po. E to es el ue sie a pues ie e algo au ue sea pa a 
la ag i ultu a de su siste ia, pa a su sisi , pa a so e i i . Y ha  pe so as 

ue o des a sa   ue ie e  el e tusias o  les ueda algo pa a e de . 
Entonces esto viene a contribuir en su economía familiar. Si es importante, si 

incide en una buena vida, en la calidad de vida, porque al haber qué comer, 

o  u  su sisi , ha  desa ollo ísi o, e tal, e o io al ta i . P of . 
“oío, / /

E  el tesi o io a te io  e o t a os ue la iesta fo tale e ta to las 
a io es o o los p i ipios pa a el ue  i i . A su ez, aia za el siste a 
edu ai o p opio e  ta to oad u a al desa ollo ple o de los se es hu a os 
en la comunidad. Como hemos visto, el entramado social y el nuevo tejido de 
las alia zas i te i situ io ales ha  pe iido la apuesta po  u a edu a i  
de olo ial u a p ospe i a se asa e  la i te ultu alidad.
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4.5  La iesta del mapache: transmisión  
intergeneracional de saberes.

Despu s del aile del elote, el e e to o i u  o  la «iesta del apa he» o 
Mapa hi  Iljuitl. Au ue e  algu as o u idades suele lla a se «la ue te 
del apa he», esta iesta o ple e ta al Elotlamanalistli por cuanto muestra 
los p o edi ie tos pa a el uidado de la ilpa. E  este se ido, la iesta del 

apa he o o u a puesta e  es e a  te ía o o i alidad el fo tale i ie to 
de las p á i as edu ai as ue editúa  e  la t a s isi  i te ge e a io al de 
sa e es. E  uest a e pe ie ia, esta ep ese ta i  fue el elejo del a duo 
trabajo realizado en el taller de teatro de “Huitzitzilin, Unidos por la cultura, 
tepetzintla, Ver. a. C.” y el apoyo del grupo de teatro “La Caja de Cristal”.

Surgió el contacto y nos invitaron a montar un cuento que tenia alrededor de 
40 y tantos años que no se había llevado a cabo, teníamos una responsabilidad 

u  g a de  el ue to a a  la o ie ia de iños  j e es ue pa i ipa o  
o  osot os la idea es ue se ie e ue segui  ha ie do u a t adi i  ue o 

esta a ue ta po ue las t adi io es está  ahí  ha  ue eto a las  desde 
ahí nosotros la responsabilidad. (Jorge de la Peña, 30/09/2011)

Durante el evento se espera que los receptores, es decir, el resto de los 
o u e os ue p ese ia el a to e ue de , es de i , « a te ga  e  la 
e o ia» tla o ololilistli  «los o sejos de los a uelos o las a uelas»  

(ueuetlajtoli) y con ello, se percaten de las posibles fallas que hubiera para el 
uidado de su uli o. 

… los esposos en un hogar huasteco reciben la ayuda de los familiares y com-
padres, en esta representación se muestra esa relación estrecha para ayudarse 
mutuamente (te hpaleui  ua do sea e esa io, pa i ula e te ua do se 
t ate de la p odu i  ag í ola. A güelles : 

“i ie , el pú li o p ese i  u a ep ese ta i  so e los uidados de la 
milpa que no se había realizado desde hacía varias décadas, conviene subrayar 
la p ese ia de disi tas ge e a io es ue se o e t a o  e  el luga  o  la 
i alidad de o se a   ap opia se del o te ido de la o a. Pues ello, supo e 
u  ie to o p o iso po  el aia za ie to ide ita io  la u ge te e esidad 
de avanzar hacia la reproducción y mantenimiento de la cultura.

4.6  La convivencia

Co o he os ad e ido, la iesta del elote e  la o u idad t ajo o sigo el 
fo tale i ie to del siste a edu ai o p opio. La ealiza i  de a i idades 
ole i as e  este e e to ul i  o  la o i e ia, la ual se t adujo e  

otra forma de enseñar y aprender para el buen vivir. De acuerdo con osorio 
(2004) el proceso de construcción de sujetos y movimientos sociales para una 
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ue a so iedad es apaz de gesta  u a fo a disi ta de ha e  edu a i . La 
de isi  de pa i ipa   o - i i  de ota esta p e isa i eludi le.

Ciertamente, a un costado de la entrada de la iglesia se acomodaron las 
of e das ue ás ta de se epa ie o  a los p ese tes. Algu as fa ilias lle a-
ron guatape aldo espeso  de elote o hile-atole, ha a a es to illa tostada 
en forma rectangular), tamales y sakauili (tamal grande) de olla. Hubo algunas 
comidas que se dieron en güiras, como el kakalote (maíz asado con sal), xamiles, 
e hiladas  o oles. Ot os of e ie o  pa , pe oles, alfajo es  asa i a . 
también algunas bebidas de maíz. Por ejemplo, el a okotl (bebida endulzada 
o  pil , o ie e g a os de aíz   atoles de dife e tes sa o es: atole la o, 

de pilón y naranja. 

E  esta e pe ie ia, la o i e ia es e te dida o o p o eso edu ai o 
ue p opi ia el e ue t o i te ultu al  a su ez, ge e a u  diálogo de sa e es 

pa a u a ejo  alidad de ida, pues e  este ipo de edu a io es se a ie e 
la armonía y se entrelazan las costumbres, las tradiciones. Nuestra cultura se 
fo tale e. Es u  o ito este ipo de o i ios po ue da os g a ias a lo ue 
te e os, a lo ue la ie a os da  P of a. A eli e, / / . 

E  i tud de ello, es posi le o side a  ue la o st u i  ole i a de los 
sa e es aia za el siste a edu ai o p opio po  ua to pe ite el papel age -
i o de la o u idad e  su o ju to. No ol ide os ue la edu a i  es u a 
p á i a so ial ue us a afe ta  i te io al e te las fo as de o p e de  

 a tua  de los sujetos so iales  to es, : .

5. Los nuevos desafíos

La iesta del elote ha pe iido la e o igu a i  ide ita ia del pue lo o i-
gi a io huaste o  ha dado a ida al aia za ie to del siste a edu ai o 
p opio. E  p i ipio, ha o side ado la i alidad de pote ia  u a edu a i  
intercultural que responda a los requerimientos del contexto inmediato. asi-

is o, se ha adaptado a las e pe tai as de los o u e os, los do e tes  las 
auto idades lo ales e  el o p o iso po  u a edu a i  i teg al, pe i e te  
de alidad. E t e los desaíos pa a el p o e to t i o o te po á eo te e os 
los siguientes.

•-La le gua o igi a ia o o eje de t a s isi  ge e a io al. U  desaío 
pe die te o situ e el ap e dizaje de la le gua áhuatl pa a e p esa  
los diálogos du a te la ep ese ta i  de la «iesta del apa he». Este 
reto no sólo consiste en la memorización de un guión teatral sino en 
el proceso de enseñanza y aprendizaje de la lengua indígena como L2. 
Situación relevante y necesaria, pero hasta ahora no atendida por las 
i situ io es oi iales.
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•-La fo a i  de pa i ipa tes pa a el aile del elote. Co  la i alidad 
de t a s ii  el Elotlamanalistli, se optó por invitar a las niñas y niños 
desde p e-es ola . De esta a e a, ellos o se a   ad uie e  la iesta 
del aíz o o pa te de su fo a i  de ida: a ueda do el etoño  
Doña )efe i a, / / . Este desaío se i á o eta do ie t as 

exista el apoyo por parte de los padres de familia. aunado al interés y 
disposición de los docentes, pues la alianza entre ambos agentes edu-
ai os esulta i dispe sa le pa a e ita  el desa aigo e t e la es uela 

y la comunidad. 

•-La fo a i  de úsi os. El ap e dizaje de los so es  e  pa i ula , 
a uellos ue a o paña  a los ituales ie e  espe ial ele a ia e  la 
e o igu a i  de la ide idad de las iñas  iños po ue los a e a  

de a e a di e ta a los sig ii ados si li os del aíz. E  esta iesta 
he os o statado ue la úsi a u ple la fu i  de ela io a   el 
a to o  el aile pa a da  o i uidad a la ida ue os ali e ta e  la 
ilpa: los t íos ie e  ue to a  la úsi a de huapa go po ue ua do 

aila os los ai itos, ellos está  o te tos  Doña Ma i, / / .

•-La e p esi  o al ue pe petúe la sa idu ía a t a s de los ue tos. 
Uno de los retos de los comuneros consiste en la reapropiación de la 
le gua o igi a ia. Pe o o s lo e eie o al áhuatl o o L  si o a la 

ea i   e ea i  de la e o ia hist i a ue aú  se e ue t a e  
los cuentos tradicionales, tales como el Niño Maíz, Chiko e o hitl o la 
«iesta del apa he», los uales ie e  su ase e  la le gua o igi a ia. 

•-La ela o a i  de ali e tos de la o i a tepetzi tle a. Du a te la iesta 
se puso de a iiesto ue e  tepetzi tla e iste u a a iedad de plai-
llos ípi os asados e  el aíz. “i  e a go, ta i  se e ide i  ue 
algunas comidas elaboradas por las abuelas y madres de la comunidad 
se han ido desplazando.

6.  A manera de cierre…

Du a te la ealiza i  de la iesta del elote he os isto ue el t i o edu-
cación se encuentra asociado al conjunto de procesos que permiten la par-
i ipa i  de los sujetos e  la ad uisi i , o st u i   esig ii a i  de 
la cultura. En términos de una educación huasteca, la formación de cada 
persona involucra la asimilación, ejecución y transmisión del totlalnamikilis, 
es decir, la sabiduría. 

E  tepetzi tla, los p o esos de «e seña za» i its a hii   «ap e di-
zaje» i o a hii) desarrollados en el Elotlamanalistli, os ha  pe iido 
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vivenciar la construcción de saberes desde el entorno familiar y comunitario 
pa a el ue  i i , espe íi a e te e  el o te to de u a lo alidad ase tada 
en territorio originario. 

Por otro lado, hemos constatado que el establecimiento de alianzas in-
te i situ io ales  el papel age i o del ole i o o ga izado fo tale e  el 
siste a edu ai o p opio. De odo ue la edu a i  es el esultado de u  

ueha e  ole i o  pe so al: o te e seño a i, pe o a la ez, tú te estás 
e seña do a i is o. La i te ela i  e t e i its a hii y i o a hii 
conlleva a la construcción de saberes y la reproducción de la cultura en un 
proceso de “ida y vuelta” por cuanto involucra situaciones que enfrentan, 
ejecutan y delimitan al menos dos personas en condiciones de complemen-
tariedad.  

Po  ta to, las alte ai as pa a u a edu a i  i te ultu al  des olo izado-
a o espo de  a las etas episte ol gi as  pedag gi as desde el pa i ula  

ho izo te o tol gi o se i i o De Al a,  de los a to es i pli ados e  
la o u idad. Cie ta e te, el p o eso edu ai o  la fo a i  de los se es 
humanos se encuentran estrechamente relacionados con los problemas con-

etos ue ada so iedad – o eta  pa i ula – ie e ue esol e . 

De ese odo, es posi le o side a  ue las ultu as esta le e  i situ-
ciones y mecanismos para reproducirse socialmente. asimismo, desarrollan 
pa a ello sus p opios o jei os pedag gi os, etodologías, es e a ios de 
ap e dizaje  age tes edu ai os, u a p á i a p odu e, t a s ite e i lusi e, 
e alúa dete i ados o o i ie tos. “i  e a go, tales p á i as se p ese ta   
desde fue a , pues aú  ie e  es asa p ese ia e  el siste a edu ai o 

oi ial. 

Pa a a a za  ha ia u a edu a i  o  pe i e ia ultu al ue i ida e  el 
sistema escolar deberíamos asumir que “no a tratar de resolver desde arriba 
los problemas de nuestra Nación, sino a construir desde abajo y por abajo 
u a alte ai a  Co it  Cla desi o ‘e olu io a io I díge a-Co a da ia 
ge e al del Ej ito )apaista de Li e a i  Na io al, : , u a alte ai a 
que permita construir una educación intercultural y descolonizadora desde 
el pue lo huaste o de le gua áhuatl po ue o o pue lo o igi a io  El 
mundo que queremos es uno donde quepan muchos mundos” (Comité Clan-
desi o ‘e olu io a io I díge a-Co a da ia ge e al del Ej ito )apaista 
de Li e a i  Na io al, : . Di ho de ot o odo, pa a a a za  ha ia u a 
educación propia que incida en el sistema escolar deberíamos asumir que “… 
eal e te el o o i ie to ie íi o apta u a pa te de la ealidad  uizás 

para el bienestar de la humanidad hay otros conocimientos que nos faltan” 
(Santos, 2011).
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aprEndEr a SEr HomBrE.  
Honor Y prEStiGio EntrE loS  

totonacoS dE ZiHuatEutla, puEBla

aLFonSo Hernández oLvera1

El p ese te do u e to se o situ e a pa i  de u  estudio et og ái o o  to-
tonacos de la región de zihuateutla, Puebla para la comprensión de sus saberes y 
p á i as ag í olas, así o o de las fo as e  ue di has p á i as se e ue t a  
ligadas a lo ági o eligioso. Pa i ula e te se us a o p e de  el odo e  

ue los sa e es  p á i as o situ e  el ho o   la p odu i  del p esigio 
masculino, así como del poder y dominación que ejercen los hombres en la vida 
oidia a e  sus u  di e sos o te tos  p á i as. El estudio se e t  o  

ho es a pesi os  uje es ue ie e  a gos de ipo eligioso, es el aso 
de las curanderas quienes han aportado elementos para la comprensión del 
ie po, así o o de su a i idad o o ie pe as  g a i e os , itualistas del 
rayo” como ha hecho referencia Lorente (2009) al plantear que los “graniceros 
o fo a  u a i situ i  ele a te e  t i os a alíi os ho  e  día. Ha  

sido dei idos o o u  ipo de espe ialistas ituales de o ige  p ehispá i o 
dotados del do  pa a a ipula  los fe e os at osf i os -la llu ia, el ie to, 
las to e tas, el g a izo- así o o pa a u a  los ales ue estos fe e os 
p o o a  Lo e te, : .

De esta fo a, se puede e te de  ue la a i idad ag í ola de los ho es, 
o s lo está asado e  los sa e es a e a de las o di io es  p epa a i  de 

los terrenos; la selección y preparación de las semillas, el mantenimiento de los 
uli os  su ose ha, si o ue di hos sa e es ie e  u  í ulo  su fue te pa te 

desde los ituales de ipo ági o eligioso. Así is o, e  el p ese te do u e to 
se da á ue ta de ue el ho o  de los ho es se ap e de  se p odu e e  la 
medida en que se van apropiando de nuevos conocimientos y desarrollando ca-
pa idades e  i te a i  o  ot os ho es,  de ahí, la ad uisi i  del p esigio 

ue les da á pode   do i io ha ia ot os a to es so iales.

     toto a o o igi a io de )ihuateutla, Pue la. Li e iado e  Edu a i  UIA-Pue la , aest o 
e  I esiga io es Edu ai as DIE-CINVE“tAV-IPN . Fue p ofeso  de ie po o pleto de la U i-
versidad Intercultural del Estado de Puebla y actualmente es coordinador de la Sede totonacapan 
de la U i e sidad Ve a uza a I te ultu al. Ha ealizado t a ajo de i esiga i  e  la egi  de 
Huauchinango, Puebla, principalmente con totonacos de zihuateutla.  Desde el año 2000 a la fecha 
ha pa i ipado e  el diseño  desa ollo de p o e tos edu ai os  ultu ales e  los u i ipio de 
)ihuateutla, xi otepe  de Juá ez, Huehuetla, Cuetzala , tetela de O a po  Cholula, Pue la o  
el Ce t o Edu ai o I tli ollotl A.C., la Fu da i  Majo a A.C.  J e es Ku a  “kgalalh “kguj a 
A.C. P e io UVM po  el Desa ollo “o ial , po  el diseño  desa ollo del p og a a edu ai o 
J e es Ap e die do a “e , Co o e   Co i i . Co eo ele t i o: lekstak a@ ahoo. o .
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antes de iniciar con la revisión del caso es necesario aclarar que el estudio 
pla teado es de ipo si i o al posi io a se e  u  aso pa i ula   e  o -
te tos espe íi os e  las lo alidades de )ihuateutla, O o a tla  Ce o Ve de, 
pertenecientes al municipio de zihuateutla. Las descripciones que se obtuvieron 

o p ete de  ge e aliza  sus esultados e  ot os o te tos, si o ue se o si-
tu e  o o u  efe e te pa a o p e de  de u a fo a espe íi a e  ue los 
toto a os de )ihuateutla fo a  su ho o   ad uie e  p esigio o  su epis-
te ología e  to o a sus a i idades lo ales  so e las fo as e  ue eje e  
poder y dominación con lo que saben y pueden hacer.

1. El trabajo agrícola entre los totonacos: 
conocimientos colectivos y capacidades 
reconocidas socialmente

Del estudio realizado con los totonacos ha destacado que su iniciación en el 
trabajo agrícola es desde temprana edad que va desde los 6 a 7 años con ac-
i idades ue e uie e  e o  esfue zo  e ige ia e  o pa a i  o  las 
de un adulto.

U  eje plo ilust ai o so e la fo a e  ue u a pe so a al a za a se i se 
ho es se o se a e  la ita ue ha e Núñez, e  A u hástegui  “zasz, oo d. 

:   de su e t e istado Mau i io “á hez: o e hi e a ho e ua do 
e i a o  a i solo o o t a ajado , su eso ue l sitúa ap o i ada e te a 

los  años . Co  esto o se ai a ue el p o eso de ap e dizaje ha a i i iado 
a esa edad. En zihuateutla, el trabajo se inicia a temprana edad colaborando 
e  las a i idades fa ilia es: a a eo de agua, leña, a o paña  a los pad es e  
el corte de café, a deshierbar la milpa, a desgranar el maíz, marcando el inicio 
de los primeros aprendizajes en el hogar y la construcción del conocimiento 
e  ela i  a lo ag í ola. E  lo ue sigue, se des i i á  los o o i ie tos  
ha ilidades o o dos pila es ue ha  de soste e  los sa e es  p á i as de 
los varones totonacos.

El se  ho e toto a o i pli a te e  u a ulipli idad de o o i ie tos 
en relación a lo agrícola que va desde conocer las condiciones del terreno, su 
p epa a i  de a ue do a los ipos de uli o a desa olla , los ipos de se illas, 
su  selección, tomando en cuenta la calidad de ellas; así mismo, del cuidado 

 a te i ie to de los uli os, la apli a i  de los fe iliza tes  el uso de 
herbicidas.

En cuanto a las condiciones del terreno, los campesinos han referido que 
a tes de i i ia  la a i idad es i po ta te e  ue el te e o est  ue o, 
ade ás de ue ha  ue li pia lo. Pa a los a pesi os, u  te e o ue es 
apto para la siembra en primer lugar es el “que cuenta con agua para facilitar 
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los trabajos”, el agua es fundamental para la aplicación de herbicidas en la 
eli i a i  de ie tas alezas ue afe ta  los uli os de aíz. Así is o, 
la ie a de e se  eg a pa a ue se d  ás o ito el aíz , e  e si  de 

uno de los campesinos quien se ha dedicado en la mayor parte de su vida en 
la producción del maíz. otro de los conocimientos que señalan los entrevis-
tados es que “los terrenos no deben de ser muy laderosos, no deben de ser 
pa ejos, pa a ue o se pose el agua, de e esta  o o a teadito la ie a 
para que salga bonito las plantas”. 

Las e o e da io es a te io es se suste ta  desde la e pe ie ia pa i ula  
ue ie e  los a pesi os; es de i , desde el ipo de suelo  las o di io es 

geog ái as de los te e os ue los a pesi os ha  ido o situ e do a t a s 
de sus e pe ie ias ge e a do est ategias p opias de uli o. 

E  ua to a la ue a p odu i , pa a el aso pa i ula  del f ijol u  a pesi o 
eie e ue el f ijol ha  ue us a le su te e o…es u  deli ado, o e  ual uie  

terreno se puede dar muy bien ese frijol, hay que buscarle terreno, esas semillas 
se da e  ie a olo ado, ahí se da ás . Co o puede ota se, pa a ada ipo de 
sie a los a pesi os ie e  ie ta o i  del ipo de suelo ue es ap opiado 
pa a el uli o; de esta fo a, la p i e a ap o i a i   alo a i  del suelo 
i di a u o de los o o i ie tos ási os a to a  e  ue ta pa a te e  ito e  
el emprendimiento agrícola.

La p epa a i  de los te e os de uli o ta i  e uie e de u  o o i-
ie to pa a sa e  ha e lo, tal  o o pla tea u o de los a pesi os: ha  ue 

li pia lo  si es posi le ue a  la asu a pa a ue uede li pio . Pa i ula -
mente, cito una de las recomendaciones que hacen los campesinos respecto 
a la sie a del f ijol: pa a el f ijol, ha  ue ue a  ie , a e  ie , ue o 
quede mucha basura gruesa, porque no se desarrolla el frijol, se debilita, no 
ie e fue za el tallo . E  este i el, el o o i ie to o s lo se sitúa e  ua to 
a las condiciones del terreno, sino que es fundamental una buena preparación 
del espacio y sobre todo que esa preparación sea en referencia a la calidad de 
desa ollo de los pla íos.

Ot o a po de o o i ie to de los a pesi os toto a os ie e ue e  
o  los ipos de se illas, sus a a te ísi as  la fo a de sele io a los  

t ata los. E  la egi  de )ihuateutla espe to al ipo de se illa del aíz, 
recomiendan que “el maíz criollo es lo mejor que se puede dar en la región 
po ue se da ás o ito  po ue esiste el alo . U  dato ue es álido 
rescatar de la cita anterior, es aquel que destaca la importancia de conocer 
el ipo de se illa to a do u  e  ue ta las o di io es li ái as e  las 

ue se adapta  ejo . Asi is o, e  la sele i  del aíz es i po ta te: 
“seleccionar también la semilla mas mejor, de mazorcas grandes, y todo lo 

ue es la azo a ha  ue uita le ada ás e  edio  las pu tas o si e  
para semilla, porque sale vano los elotes”. Es interesante la forma en que se 
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hace la selección de los granos de maíz y la técnica es desgranar sólo la mitad 
de la azo a deja do lo de ás pa a o su o fa ilia  o pa a los pollos de 
o al ue se ie e  e  asa.

De las t i as de p epa a i  de la se illa del aíz, eie e  ue es e e-
sario  “echarlo a remojar una noche para que ya esté a punto de brotar cuando 
se siembre y ya no tarde en nacer”. Como ha explicado el campesino, con la 
t i a del e ojado del aíz al te e  día a está ota do de la ie a. U o de 
los problemas a las cuales se enfrentan los campesinos son los daños producidos 
po  los ato es, ho igas  pája os ue e t ae  los g a os pa a o su i los, lo 

ue p o o a la falta de los pla íos e  los su os. De las est ategias de sie a 
ue i ple e ta  los a pesi os pa a o t a esta  di hos daños es la siguie te:  

“yo a la semilla lo que le hago, este, para que nazca bien, que no falte la mata, 
la remojamos a la semilla y luego le echamos polvo, lo que sea, Dt o le echamos 
Foley2 pa  la ho iga . De esta fo a t ata  de e ita  di ha p o le ái a  si 

o se p e ie e el p o le a se to a  ot o ie po pa a ese a  el aíz e  el 
te e o de uli o. 

Ot a de las p o le ái as e  los uli os es ue ua do e pieza  a desa o-
lla se los elotes, los a i ales apa hes, tejo es, a dillas  afe ta  los uli os, 
por lo que en las orillas de los terrenos hacen una limpia de unos 2 metros de 
distancia de donde llega el sembradío de tal forma que quede despejado, o 
ta i , uida  los uli os e  la o he pa a ahu e ta  a los a i ales, ade ás 
de olo a  espa ta pája os ela o ados de otes de lá i a  e  su i te io  u a 
piedra colgada para que con el aire se mueva y suene otra estrategia consiste 
en colocar prendas que ya no se usan en la casa para ahuyentar a las aves.

también merece importancia describir la forma en que los campesinos 
fe iliza  sus uli os, a ue pa a ello se e uie e el o o i ie to de ie tos 
fe iliza tes uí i os pa a o t a esta  las plagas. Pa a los a pesi os to-
to a os es fu da e tal la fe iliza i  de los pla íos, lo ue i pli a o ta  
o  o o i ie tos so e los ipos de a o o, las a idades o dosis e  ue se 

debe de aplicar. 

Los a pesi os e t e istados ha  efe ido el uso de los fe iliza tes uí-
micos para las milpas y el café al señalar que “hay que fumigar para la plaga, 
a folia la ta i  a o o folia , le a uda la pla ta pa a ue se po ga ás 

e de, pa a ue ez a ápido . E  lo ue espe ta a la fe iliza i  del af , 
la ilpa  el hile, ot o a pesi o des i e la apli a i  de los fe iliza tes:

… pa a el af  se a eja  los fe iliza tes uí i os  o se ha a ejado el a o o 
o gá i o. “e usa el sulfato o t iple. Pa a pla ta hi a se a eja el U ea o “ulfato. 
Para planta grande, se maneja el triple 17 que va mezclado con potasio, fósforo y 
el urea o sulfato. La milpa se le echa el abono químico, se le echa urea o sulfato.  
 

   Dt  FOLEY eie e a los o es de algu os i se i idas ue usa  los a pesi os pa a el a -
te i ie to de los uli os.
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La ilpa se le e ha ua do a est  ás o e os o o de     de altu a,  
se le echa de 20 a 30 gramos. Lo mismo el chile, lo que varia para foliar el chile, 
lo que se usa es el Foley polvo o liquido o este sulfato de amonio, el Urea no se 
le e ha u ho,    g a os,  de dista ia, u os  e í et os. 

En lo que respecta a las plantaciones del frijol tenemos que “el frijol hay que 
fu iga la pa a plaga. “e le po e u  lí uido ue se lla a ga a a  pa a ata  
los moscos y los gusanos”.

Co  las itas a te io es se e ide ia  los sa e es ue ie e ada a pesi o 
e  ua to a los ipos  apli a i  de los fe iliza tes e  los uli os, lo ue fo a 
pa te de los o o i ie tos ue ha  ue te e  o o ho e e  la a i idad 
agrícola. Si no se cuenta con dicho conocimiento, es importante la consulta a 
ot os a pesi os ue está  ás e pe i e tados e  la p á i a ag í ola  e  la 

ue se ge e a u  p o eso de e seña za-ap e dizaje e t e a pesi os, tal o o 
se des i i á a o i ua i . 

1.1 Construcción de conocimientos colectivos

E  la a i idad del ho e e  el á ito ag í ola es su a e te i po ta te te-
ner conocimientos acerca de las fechas de siembra y cosecha de los productos 
ya que de ello depende el éxito en la producción agrícola. algo que me parece 
i te esa te e  ela i  al ie po, es la fo a e  ue los a pesi os dei e  los 
ie pos de sie a,  ello lo ha e  e  diálogo o  ot os o pañe os o o lo 
señala u o de los a pesi os: o o plái a a uí e t e los a igos  e i os, pues 
te e os los o e ta ios de uli o . El o epto de o e ta ios de uli o , 

os e ite a la o i  de diálogo o  ase e  las e pe ie ias ue ie e ada 
campesino. Para puntualizar dicho concepto, otro de los campesinos  da cuenta 
de ue la dei i i  del ie po de sie a se da desde el siguie te p o eso: 

is o e t e o pañe os ue ta i  a  a se a , os po e os a plai a  
qué fechas podemos sembrar también”. Lo anterior, da pie a formular que las 
plái as de uli o se o ie te  e  u a fue te de e seña za-ap e dizaje e  el 
trabajo agrícola, ya que entre  hombres se van orientando sobre las fechas y 
formas de siembra apropiadas.

E  ot o se ido, e  edio del diálogo de sa e es, se i se ta la o i  de 
p esigio e t e los ue o o e  a e a de las fe has  uli os,  ue e  toto-
naco se les nombra ligado al conocimiento/takatsi  que poseen para decir que 
alguie  sa e lakapasa  katsi  oste ta el o o i ie to , ade ás de ue ie e 
la apa idad de desplega  a io es,  so e todo u  o po ta ie to i o 
“steya talanan” (buen comportamiento) en su desempeño como varón. Los 
t es ele e tos, o o i ie to, apa idad  o po ta ie to i o so  el edio 
pa a disi gui se e t e los de ás ho es de la is a lo alidad  ue ello es 
de isi o pa a legii a  di ha disi i  so ial. El p esigio se sitúa e  los a igos, 
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pad es  pe so as de la te e a edad ue o ie ta  a los ás j e es. U o de 
los entrevistados expone la importancia de ver y consultar a otros compañeros 
pa a ha e  lo is o: ha  ue p egu ta , ha  ue e  ta i  o o t a aja  
ellos, así trabajamos también”. 

otro campesino explica acerca de la consulta que se hace a los adultos mayores 
 del i te a io de e pe ie ias: 

… o e po go a plai a  o  las ge tes, ho a si a g a des, ue a ie e  edad, 
ellos ie e  la e pe ie ia  todas esas e pe ie ias ue e a  plai a do, 

ue e a  o e ta do, o lo  llego a a ota  todo lo ue e plai a , en base 

a eso, o e o  asa do… lo ue e a  plai a do los ás a ia os, o algú  
compadre, también trabaja lo mismo como yo trabajo y la misma experiencia, 

ue o, la e pe ie ia ue ie e l, tal ez o o te go, pe o l e lo plai a,  
o a e es, la e pe ie ia ue o te go se lo plai o  este, os a os i te a -

biando experiencias de cómo se va trabajando y desde ahí nos vamos basando. 

E  este apa tado, el a pesi o eie e a la i po ta ia de e u i  a la e pe-
ie ia de las pe so as a o es, ade ás de la so ializa i  de e pe ie ias  ue 

todo este proceso de consulta e intercambio de conocimientos forman parte en 
la o situ i  del ho o  de los ho es e  el t a ajo ag í ola.

otro indicador que vale la pena señalar es que el aprendizaje de un hombre 
no termina nunca, ya que existe la necesidad de volver a consultar las expe-
riencias o el aval de los padres en cualquier emprendimiento agrícola, y en 
eso se eie e la siguie te ita: o sulta os u  po o ta i  o  los pad es, 
les de i os si está ie  esto lo ue ue e os ha e , a os di e  ue sí está 

ie  o o, pues ha  e  e es, e ie de u o o e  e es o, pe o ua do e os 
hay que decirle”. 

E  ot a e si , u  a pesi o des i e di ie do: o e e a go, o oo di o 
los t a ajos, a e es llego a p egu ta le a i papá ua do se e ol ida o lo o -
sulto o  algú  o pad e. P egu to o lle a  a a o u  t a ajo, po  eje plo, 
cuando se trata de sembrar, pregunto si ya es bueno sembrar”. 

1.2 La producción del hombre honorable y prestigioso

Despu s de ha e  des ito las p á i as, ep ese ta io es so iales  algu os de 
los ele e tos ue o situ e  el ho o  as uli o de los toto a os, du a te las 
entrevistas destacaron los procesos de enseñanza aprendizaje de los niños, por 
lo que en este apartado se describen algunas situaciones pedagógicas para la 
e seña za de las p á i as ag í olas. 

Del desa ollo de las p á i as pedag gi as, e  las e t e istas es e ide te ue 
los responsables en educar a los hijos en las labores del campo son los padres.
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En lo que respecta a la metodología para la producción de los varones hono-
a les  p esigiosos, los a pesi os des i e  el p o eso de i i ia i  de los 
iños e  sus p i e os ap e dizajes pa a las la o es del a po o o po  eje plo: 

“primero le enseñé a hacer mandados, a machetear, el chapeo, cómo se cosecha, 
 así fue aga a do la e pe ie ia o el  o o i ie to de los uli os . 

Ot o de los a pesi os ha des ito u a se ie de a i idades e  las ue se a 
implicando a los niños para que desarrollen sus conocimientos y capacidades 
e  a i idades ag í olas:

E: ¿ o se i teg a  a e  el p o eso de t a ajo?

I: Puees, ue o desde el p i ipio los iños a está  t a aja do desde ue e -
pieza el corte de café, ya desde chiquitos se enseñan a cortar hora si, el café, 
a uí los iños este, desde pe ueños se está  e seña do, a puede  o ta , se 
cortan unos 5, 6 kilos, poco a poco van aumentando también ya, conforme van 
creciendo van agarrando, hora si como que la maña sobre cómo se trabaja. Mis 
hijos ahorita como la cosecha del maíz igual yo los llevo, ellos amontonan toda 
la mazorca cuando voy cosechando, ellos lo van amontonando en un solo lugar, 

a poste io e te o e po go a e olsa  ot a ez, pe o a la azo a está e  
u  solo luga , ellos la a a ea  hasta do de se ie e que embolsar o empacar. 
y aquí en la casa también igual, pues este, cuando se trata de desgranar maíz 
se po e  ta i  a desg a a , desde pe ueños se está  e seña do. Ha  ue 
sele io a  ta i  todo el aíz ue est , ho a si al, ue o si e, ue está 
pi ado a lo a os apa ta do a pa a los a i ales, desde ahí este, ellos se está  
enseñando también. 

Es i te esa te el p o eso a te io  a ue eleja u a e seña za situada e  la 
p á i a, es de i , se i pli a al iño e  las a i idades ue ealiza  los adultos. 
Cua do los adultos eje uta  a i idades o o po  eje plo: el o te de af , el 
desg a e del aíz, los iños o se a   ade ás se les a e pli a do la fo a 
en que han de trabajar para que vayan desarrollando sus habilidades mientras 

e e , e  pala as del a pesi o di ía: a  aga a do la aña so e o 
se trabaja”. 

también es importante destacar de la cita anterior que el proceso de enseñan-
za aprendizaje de los niños viene a representar una contribución para la familia, 
por ejemplo, del levantamiento de la cosecha de maíz, cuando un campesino 
señala que los niños amontonan la mazorca en un solo lugar permite a los adultos 
ga a  ie po pa a dedi a se solo a e olsa  la ose ha. Po  ot a pa te, o o se 
ha planteado anteriormente, la mayoría de las familias de zihuateutla asisten a 
o ta  af  e  las g a des i as afetale as de la egi   e  ella i te ie e  los 
iños apo a do a sus fa ilias pa a ose ha  a o  a idad, lo ue ep ese ta 

mayor ingreso económico para la familia. 

E  el p o eso is o de e seña za ap e dizaje, el g ado de dii ultad de 
las a i idades ue se le e o ie da  al iño so  p opios de su edad o o 
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se uest a e  la siguie te ita: el iño ha e lo po o ue pueda. No se puede 
comparar con el trabajo de un adulto”. 

El po e  a los iños e  situa io es la o ales les pe ite i  o situ e do su 
a po de o o i ie tos so e la fo a e  ue se desa olla  las a i idades 

agrícolas lo que conlleva a una mentalidad monetaria desde temprana edad, la 
reproducción de la pobreza y al mismo, se producen como hombres y mujeres 
honorables ante la familia y sociedad.

Respecto a la forma en que se desarrolla la enseñanza de padre a hijo destaca 
que hay una reproducción de los aprendizajes adquiridos previamente, y eso se 
muestra cuando uno de los campesinos fundamenta que la enseñanza que le 
fue i ul ado po  sus pad es lo e ea aho a o  sus hijos:

E ¿ ui es e seña  so e o se de e de t a aja  e  el a po?

I: po  eje plo o a i, pues ho a si, desde hi o a í e e señ  i papá a t a a-
jar, yo ahorita también lo mismo lo estoy haciendo con mis hijos, yo los pongo a 
t a aja  así e  atos ua do ha  ie pos li es ue o a  a la es uela, e to es 

a les e pli o ta i  o se ha e  los t a ajos. Mi hijo a el ás g a de ito 
cuando se trata, hora si de deshijar3 las pla tas de af  le digo o: - así se ha e, 
así lo vas a hacer después, ya le voy explicando desde pequeño, ya le estoy 
e seña do po  eje plo: ua do se i a el a o o igual, a les esto  e pli a do 
desde aho ita ue está  hi os 

E: i te esa te, pe o di e ue los lle a al a po, o sola e te ha la o  ellos

I: o, o ada ás, la o ue o, se ie e ue e seña les […] o se a a t a-
aja , o se ha e algú  t a ajo po ue el día de aña a o pasado a sepa  

ha e  ta i  esos t a ajos ue u o está ealiza do o al e os au ue o lo 
haga , pe o ellos ie e  ue sa e , ie e  ue te e  la e pe ie ia pa a ha e  
ese ipo de t a ajos.

Lo a a te ísi o de la ita a te io  es ue la o situ i  del ho o  de los 
hijos o solo se fu da e  las i st u io es si o ue la e seña za se sitúa e  la 
p á i a, es de i , el ap e de  ha ie do. De las e t e istas o  los a pesi-
nos, recurrentemente señalaban que es muy importante que los hijos tengan 
la experiencia en los trabajos agrícolas aunque no se dediquen a ello en su 
vida, pero que al menos sepan realizar los trabajos cuando salgan a trabajar 
en otras regiones. Para lograr dicho propósito, a los hijos desde pequeños se 
les llama la atención para que cuando sean grandes no desobedezcan. Uno 
de los a pesi os ei i  ue algu os pad es de fa ilia de la o u idad de 
zihuateutla consienten a sus hijos al no llevarlos en el trabajo y que ya grandes  
 

     Es e esa io deshija  dos e es al año. El deshije o siste e  ei a le los etoños a la pla ta 
que le nacen una vez que se poda. Se seleccionan los retoños dejando dos o tres, que es lo que 
va a producir. Hay que seleccionar los retoños, porque unos no sirven, vienen muy encima de los 
t o os. “i se deja , se desp e de  fá il e te o  el p odu to. 
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o o ede e  i se i pli a  e  las a i idades ag í olas. Po  ello, sugie e ue 
a los iños ha  ue o ie ta los  lle a los al t a ajo desde pe ueños:

… o e  i aso, i hijo o lo esto  lle a do au ue o t a aje. A e es di e : 
- o uie o i -, o pe o tú as a i  o le digo, e ie es ue a o paña  au ue 
no trabajes. Si lo voy a dejar, al rato, el día de mañana ya no me va a obedecer, él 

va a querer hacer las cosas a su voluntad, no lo va a hacer, este, si no le llamo la  

ate i  a o lo a a ha e  a ás g a de ito. Desde pe ueños, desde ,  años 
decirles, o llevarlos aunque no trabajen, yo así le hago cuando los días este, libres 

ue está i hijo, ue o estudia, los lle o a los dos a t a aja , ahí está  o igo 
au ue o t a aje   desde ahí ie e  ue aga a  ese, este, ue o, ie e ue 
aprender a trabajar, como yo en mi caso yo así le hice, yo antes cuando estaba 

o ie  hi o o t a aja a o, pe o desde ahí eía o i papá o le ha ía las 
cosas, cómo trabajaba y desde ahí, aunque todavía no trabajaba pero ya veía yo. 

Un dato a reconocer de la descripción anterior es que es evidente que la 
forma de implicar a los hijos en el trabajo agrícola es a veces en contra de 
su olu tad  el a pesi o lo jusii a señala do ue u a g a  a o ía de 
jóvenes en la comunidad de zihuateutla desobedecen a sus padres y oponen 
esiste ia a o t i ui  e  las a i idades ag í olas. Po  ello, el a pesi o 

sugiere que a los hijos se les debe enseñar a trabajar desde pequeños, lle-
á dolos au ue o t a aje  pe o lo i po ta te es ue a a  o se a do 

los procesos agrícolas.

El a pesi o ta i  ha dado ue ta de ot a di á i a de ela i  e  el p o-
ceso de enseñanza aprendizaje al destacar que hay algunas familias que educan 
a sus hijos en relación al trabajo desde pequeños y otras familias no lo hacen. 
De ello, hace notar la forma en que entre padres llegan a orientarse sobre la 
forma de educar a los hijos cuando se le pregunta si otras familias educan a sus 
hijos como él lo hace.

E: de las ot as fa ilias ¿ha isto a alguie  ás ue ha e lo is o de lo ue 
usted hace?

I: pues u hos si  u hos o lo ha e , pe o o les digo o a e es este, a 
veces ahí en la calle, bueno yo tengo amigos, este, a veces por ahí en la calle 

esto  plai a do  este o les digo ue lo haga  así o  sus hijos po ue es u  
importante que les llamen la atención desde chicos porque ya de grandes ya no 

los va poder uno enderezar.

En la cita anterior se hace notar la importancia de orientarse entre los amigos 
a ue o o ad ie te el a pesi o despu s se á u  dií il pode  o ie ta  la 

formación de los hijos en el trabajo. 

Respecto a los tutores en el proceso de enseñanza aprendizaje, los campesi-
os ha  señalado ue i te ie e  dife e tes pe so as tal  o o se des i i á 

a o i ua i .
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En el proceso de enseñanza aprendizaje ligado al trabajo agrícola, aparte del 
e t e a ie to ue of e e  los pad es pa a las a i idades ag í olas, ie e i -
portancia la función de otras personas externas a la familia quienes contribuyen 
en la formación de los varones chicos.

Uno de los campesinos ha descrito que su hijo se ha enseñado en el trabajo 
agrícola gracias al apoyo de otras personas, es decir, cuando los hijos salen a 
trabajar a otras regiones del municipio los patrones les exigen una calidad en el 
trabajo lo que les permite mejorar sus conocimientos y habilidades agrícolas. Lo 
a te io  se puede ap e ia  e  la siguie te ita:

Co o l este, a e es ha te ido ie po pa a t a aja , sali   ga a se u  peso 
¿ e dad?, t a aja  a dia io, pues, este, pues allá fue o o ie do ta i  po  
medio de los patrones como le fueron diciendo cómo este, cómo iba a ser el tra-
bajo, cómo lo querían los patrones y pues así fue agarrando experiencia también.

Es decir, el trabajo con otras personas les permite a los hombres jóvenes 
probarse como varones al asumir responsabilidades agrícolas de tal manera 

ue se a  aia za do  pe fe io ado sus o o i ie tos  ha ilidades. U o de 
los elatos de los a pesi os ue lla a la ate i  es el señala  ue las i as 
cafetales y en potreros, son un espacio para probarse como hombres ya que en 
ella son evidentes las demostraciones y competencias entre varones, como por 
eje plo e  el hapeo. E  este espa io es do de se ide ii a  a los a o es ue 
no han desarrollado las capacidades para ejecutar el trabajo ya que se atrasan 
en las melgas o realizan el trabajo sin la calidad a las que se les ha solicitado lo 

ue puede p o o a  el ue a o se le o t ate e  p i as a i idades. 

Ot os a to es ue i te ie e  e  la o situ i  del ho o  de los a o es 
toto a os es la pa i ipa i  de la ad e, los a uelos, los he a os  íos. Po  
ejemplo, el campesino señaló que en la formación de su hijo contribuyeron los 
a uelos:

… sus a uelos de l si i te ie e  ta ito ta i  po ue pues o o so  ta i  
de a po ¿ e dad? o o e  este de uli o, pues le ha  ido e seña do ta i  

o se ha e  así es o o ha ido ap e die do ta i  o ap e di  ás ue 
nada, totalmente bien. 

En la sociedad totonaca los abuelos cumplen una función importante en la 
formación de los nietos, que para el caso del trabajo agrícola intervienen para 
orientar a sus nietos en relación a la forma en que han de abordar los trabajos 
agrícolas. 

también es necesario hacer notar que en la educación de los hijos totona-
os, pa a la o situ i  de su ho o  o sola e te se asa e  o o i ie tos 
ela io ados al a po si o ue ade ás, se edu a e  ase a alo es ua do 

orientan a sus hijos para su buen comportamiento en la familia y ante la so-
ciedad y ello aplica tanto para hombres y mujeres ya que como lo planteó uno 
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de los a pesi os ef i dose a la fo a i  de sus hijas: ha  ue e seña les 
muchas cosas, por su bien de ellas, a enseñarles el trabajo y como no tengo 
muchos estudios casi no les puedo enseñar mucho, solo les digo que le echen 
ga as a la es uela . Y e faiza di ie do: les e seño o se de e  de o -
portar y cómo hacer el trabajo, las aconsejamos para que se porten bien, para 

ie  de ellas . De esta fo a, la fo a i  i a es pa te o situi a e  la 
producción de hombres y mujeres honorables en la familia y en la sociedad 

2. Cosmovisión totonaca

La os o isi  de los toto a os de la egi  de )ihuateutla es i a e  el se ido 
de ue juega  u  papel t as e de tal e  la p á i a ag í ola. Los toto a os 
sosie e  ue es u  i po ta te o side a  la posi i  de la lu a a tes de la 
sie a: e  p i e a ha  ue ija se si la lu a está ie o, ha  ue p epa a se 
antes pa sembrar el maíz, hay que sembrar en luna recia”. Esta advertencia 

uest a las o se ue ias egai as ue puede  su gi  e  los uli os ua do 
o se to a  e  ue ta los a ios de la lu a, al e pli a  ue: 

… lo ue a os siguie do es la lu a, po ue ta i  ua do esta ie a la lu a, 
pues este, sí se puede se a , pe o a uí la ostu e ue ie e la ge te, di e 
que no queda muy fuerte, hora si, el tallo de la milpa, como que se cae con el 
aire cuando viene el aire, no desarrolla muy bien la planta, en cualquier clase de 
pla ta. “i está ie a la lu a, igual el af , las pla tas de af  o se puede  pla ta . 
Se siembra cuando la luna este recia, cuando es luna llena. Si no se considera 
la uesi  de la lu a, e  la uesi  del f ijol  aíz, se pi a u ho, le pega la 
plaga, se apolilla luego el aíz ua do se sie a e  lu a ie a. 

He aquí la importancia del conocimiento acerca de los cambios estacionales 
de la lu a  e  ello los a pesi os fu da e ta  sus a i idades ag í olas. 
Di ho o o i ie to se ha ido desa olla do a t a s de la p á i a  ue se 
ha o e ido e  u a ostu e pa a los ag i ulto es.

Ot o ele e to fu da e tal e  el t a ajo ag í ola eie e al sol, ue ta to 
puede se  u  fa to  posii o e  el t a ajo ag í ola, o o u  fa to  ue puede 
alte a  la p odu i  e  los uli os.

El a o paña ie to de los a pesi os e  su t a ajo, e pe ii  o se a   
escuchar sus conversaciones en torno a la forma en que van tomando en cuenta 
los a ios li ái os. E  los eses de a il  a o, so  ie pos de alo  u  
fuerte en la región de zihuateutla, lo que llega a alterar el buen desarrollo de 
las milpas, el chile, el frijol, el tomate y el café, por lo que algunos grupos de 
campesinos recurren al ritual para el pedimento de lluvia en las cuevas y que 

ás adela te desa olla  u  apa tado efe e te a esta te ái a.

E  ot o se ido, el sol o a i po ta ia ua do llega la po a de llu-
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ias ue a desde el es de julio a di ie e. “e e uie e del ue  ie -
po para poder realizar la cosecha de los productos, principalmente del 
maíz y del café. Referente al maíz, si se moja, empieza a reproducirse y 
en el caso del café, con las lluvias, el grano se parte y empieza a pudrir-
se, y por lo tanto, se cae de las matas. Para el corte del café se requiere 
de u  ie po alu oso pa a pode  a ipula  los g a os a ue los i te -
sos fríos de diciembre, enero, febrero4, impiden poder movilizar las manos. 
Esto es parte de la experiencia que viví con los campesinos de zihuateutla.

U a os o isi  pa i ula  ue e pa e i  i po ta te, eie e a la poda del 
café, cuando se hace el corte de las plantas, que puede ser con el machete o 
con el serrucho. Un campesino explicó de manera admirable la forma en que 
se de e eje uta  di ho t a ajo:

… se hace el corte sesgado, de espejo que le dicen, porque lo que pasa, que 
si o está el o te de lado, e  ie pos de llu ia, si se ha e el o te pa ejo, le 
entra el agua a las matas donde no se hace bien el corte, entonces, ya es a 
donde empieza a afectar la planta, empieza como a pudrirse el tronco de café 

 este, ual uie  osa ta i  de los á oles igual, ie e ue se  sesgado el 
o te pa a ue es u a el agua ás ue ada,  pa a ue le pegue ta i  el 

sol, por eso, precisamente se hacen los cortes en dirección de donde viene el 
sol para que le pegue bien el sol.

El a pesi o uel e a e faiza  di ie do ue:

 …precisamente se hace así  esos cortes, sí, esa es la importancia, el calor, 
pa a ue es u a el agua ás ue ada,  o le pe et e al t o o, po ue pe-

et á dole, ue o, si se asilla o se ua tea el o te, es ahí do de a le afe ta 
uno la planta, empieza a entrar el agua y ya empieza a pudrirse el tronco y ya 

o agua ta u ho ie po  e pieza a se a se. 

De estas dos citas se evidencian que para los campesinos es muy importante 
el sol pa a el ue  a te i ie to de los pla íos de af ,  po  ot a pa te, la 
ha ilidad o  ue se ha e  los o tes e  la poda, ue ie e ue se  o  u ha 
p e isi  pa a o p o o a  la afe ta i  de la pla ta e  ie pos de llu ia. 

El ie po kilhta akuj  es algo fu da e tal e  la ida oidia a de los to-
tonacos, ya que es el fundamento de su quehacer en cualquier espacio social. 
Po  lo e os puede  a a te iza se dos fo as e  ue o i e  el ie po. 
E  p i e  luga , de la a i idad ag í ola, el ue  ie po alu oso   el al 
ie po llu ioso  ta to puede fa o e e  o alte a  los uli os, a ue e  Ma zo, 
A il, Ma o  Ju io  los fue tes alo es p o o a  la se uía de los pla íos  e  
ie pos de llu ia i te sa julio, agosto, sepie e, o tu e, o ie e  se 
obstaculiza el trabajo de los varones, impidiendo el acceso en los campos de 
trabajo así como causando daño a las cosechas.  

     La afe ta i  de los f íos e  los úli os eses señalados so  elai os a ue ie  puede  
terminar desde enero o prolongarse hasta febrero.
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U a segu da fo a de ela io a  el ie po o  la a i idad ag í ola de los 
a o es, es desde u a p á i a itual o o lo i di a  algu as u a de as de 

)ihuateutla al a a te iza  los ie pos e   días .5 Con base a los “20 días”, 
las u a de as ha e  el pedi e to po  los uli os e  los días: I  hi hi i pi  
(día del chile), i  hi hi i li at día de los ali e tos p odu idos e  la a i idad 
agrícola) y jilininin día de los a os , ste úli o o o el día ás i po ta te 
po  se  el día de los dioses del a o , ta i  o o ido o  el o e de: katla 
kilhta akuj día g a de , ie po e  ue las u a de as p ese ta  su of e da 

ue o siste e  ta ales, atole, ei o, ef es os, pa , e t e ot os ele e tos. 
El día de los rayos también se puede pedir por la buena cosecha tal y como 
lo han indicado las curanderas. Es importante aclarar que el conocimiento 
de los “20 días” y su aplicación, son exclusivos para las mujeres (curanderas) 

 s lo ellas e a eza   di ige  p á i as ituali as o espo die tes pa a 
cada día. Lo anterior remite plantear que la función de las curanderas es de 
g a  i po ta ia, lo ue e pli a el ue ha a  al a zado u  alto p esigio po  
su t a ajo, a ue o  ase a los  días e pli a  las p á i as oidia as de 
la sociedad totonaca, así mismo, son invitadas para presenciar el nacimiento 
de u  ue o se   de di igi  el itual del le a ta ie to del e , ue ás 
adela te se des i i á. Ade ás, so  ellas uie es pide  po  la italidad del 
ole i o al e a eza  ituales pa a el pedi e to de la salud. De esta fo -

ma, la función de las curanderas sugiere que con base a sus conocimientos 
adi i ato ios se e ue t a  sujetas las p á i as ag í olas de los a o es 
al fortalecerla con el pedimento por la buena cosecha, por la condición de 

ida de los a o es pa a o t a esta  las e fe edades de ipo espi itual 
 ísi a a la ho a de i se ta se e  los a pos de t a ajo  e ita  ual uie  

accidente en el manejo de las herramientas de trabajo y el riesgo de la pica-
du a de se pie te du a te el p o eso ag í ola. U  dato a a te ísi o, es ue 
las esposas de los varones, en su mayoría, son las que asisten a presentar la 
ofrenda con la curandera para pedir por el trabajo de su esposo. también 
merece destacar que en la comunidad de zihuateutla son mujeres quienes 
asumen la curandería y sólo destaca un varón quien cumple la función de cu-
randero y huesero. Lo anterior hace evidente que las mujeres juegan un papel 
importante en la producción masculina de los varones, ya que el poder que 
oste ta  las uje es po  sus apa idades  a i idades de ipo eligioso, desde 
la di e si  a la ue se le uie a a aliza , a los lados, at ás o dela te de los 
varones, aparecen las mujeres curanderas y las esposas realizando pedimen-
tos  e e o ias pa a p o u a  el ie esta  ísi o  espi itual de los a o es.

Ot a de las a i idades ituali as de g a  i po ta ia ligada al á ito ag í-
ola ie e ue e  o  el pedi e to de llu ia a te los p o le as de se uía 
ue afe ta  se ia e te los uli os. De esta fo a, los g a i e os ad uie e  

un reconocimiento social por las funciones que desempeñan cuando invocan  
 

     ‘espe to a los  días  s lo se i di a  algu os sig ii ados ue las u a de as oto ga  al 
ie po a ue o se log  o p e de  su sig ii ado total.
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y pretenden controlar a las nubes, la tormenta, el granizo, el viento, etcétera 

B oda e  Juá ez : . Co o lo ha  efe ido Lo e te   B oda  
al señala  ue las a i idades de los g a i e os, ie e  u a est e ha ela i  
con los ciclos estacionales y agrícolas, siendo las fechas clave el 3 de mayo, 

 de fe e o,  de agosto   de o ie e. E  el aso pa i ula  de )ihua-
teutla, el papel de las uje es ue e i e  el o a ie to de: u a de as  

 adi i as , es fu da e tal, e  el se ido de ue so  las espe ialistas pa a 
e a eza  los ituales e  el pedi e to de llu ia pa a los uli os e  ie pos 
de se uía. “u a i idad se o ie te au  ás ese ial de ido a ue la so iedad 
totonaca de zihuateutla y ocomantla creen en sus poderes de invocación 

para dirigir el ritual de pedimento de lluvia en las cuevas. De esta manera, 

se puede e te de  ue:

… los g a i e os o situ e  u a i situ i  e  la ue o lu e   se i teg a  
fu io al e te los ás a iados aspe tos de la os o isi  esoa e i a a, 
y que por tanto representan un eje privilegiado a través del cual, leerla en su 

pe spe i a dia i a, o gá i a  e  su ge ui a a i ula i . El ulto a los e os, 
los ue tos, el agua, la llu ia, las ue as  el a  o o p opo e B oda [ ]  
g a ita i i ado al ededo  de esta igu a Lo e te, : .

Cabe aclarar que la función de las “curanderas” de zihuateutla no se limita en 

el pedimento de agua, cumplen diferentes funciones en una variedad de ritua-
les para la protección de la vida de los totonacos y el pedimento de una buena 

ose ha e  los uli os. El is o godelie   des i e ue pa a la so iedad 
Ba u a, el ha a is o: 

… se t ata de u  a po de a i  a ie to ta to a la a i idad de las uje es 
o o a la de los ho es, el ú i o de la a i  so ial e  el ue a os se os 

asu e  igu osa e te u a is a fu i . Esta fu i  es ese ial: o siste e  
rechazar la muerte, en expulsar las enfermedades, en una palabra, en proteger 

la ida godelie , : - .

Es de i , ta to ho es o o uje es, puede  ele a se  disi gui se e t e la 
sociedad debido a los poderes adquiridos y poderes heredados, y es el caso de las 

u a de as os  ue po  su oi io ági o- eligioso  las de ost a io es ue a  
desplegando, y que la sociedad los valora, promueve y acepta por estar dotados 

de ie tos pode es elejado e  sus apa idades adi i ato ias pa a p ede i  los 
ie pos  fe e os atu ales.     

Fi al e te, ot a de las a i idades ituali as e  ela i  al agua, los toto a os 
p ese ta  of e das  la olo a i  de u es ado ados o  lo es de sa ta 

uz  el  de a o, pa a se  olo ados e  los pozos, a a iales, e  la pue ta 
de las casas y en las entradas principales del pueblo como una forma de mostrar 

ag ade i ie to a los dioses del agua, si  ega  ue esta p á i a ie e  u a fue te 
relación con el catolicismo.
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3. Repercusiones en las relaciones genéricas y de 
poder del aprender a ser hombre totonaco 

al entender la masculinidad como proceso que se aprende y se enseña, es claro 
ue o es estái o  se a o igu a do e  los a ios  o i uidades so iales 

de los toto a os  o  ase e  ello a  e o igu a do la fo a e  ue dei e  
 po e  e  p á i a los o po ta ie tos ue so ial e te pe ite  disi gui  

al ser y hacer de un varón.

 En dicho proceso, los niños totonacos se involucran desde pequeños en ac-
i idades del hoga   e  el á ito ag í ola, lo ue les pe ite i  desa olla do 
o o i ie tos, ha ilidades,  la o situ i  de u  digo de ho o  ue da á 

paso ha ia la ad uisi i  del p esigio so ial po  la apa idad de dese peña  
a gos  oi ios o  e o o i ie to so ial, así, se ep odu e la i te aliza i  de 

la dominación masculina. El proceso pedagógico que se sigue entre los totonacos 
para la producción de los nuevos varones de honor, se desarrolla desde una ense-
ñanza situada, es decir, que la enseñanza no solo se basa en meras instrucciones, 
si o ue los a o es j e es ap e de  eje uta do las a i idades ag í olas, lo 
que implica un interiorización de la división genérica del trabajo. La asistencia a 
los campos de trabajo de los niños es a veces en contra de su voluntad exigién-
doles que lo hagan para que vayan adquiriendo el estatus de hombres honestos. 
Lo importante es que los niños asistan aunque no trabajen, pero al menos que 
tengan la experiencia y si no fuera así, el comportamiento de los hijos se concibe 
o o u a deso edie ia total. Los a pesi os ha  ad e ido ue ua do o se 

encauza la educación de los niños, llegan a ser violentos con sus propios padres, 
ade ás de u a a itud egai a ha ia el t a ajo.

Los a pesi os ha  dado ue ta de ue la pa i ipa i  de los hijos e  los 
p o esos ag í olas o solo ep ese ta ap e dizajes, si o ade ás, es u a o -
tribución a la economía familiar. En consecuencia, subsiste una mentalidad de 
trabajo a temprana edad en los jóvenes varones, lo que muchas veces provoca 
la inasistencia e incluso una deserción escolar. así mismo, en este proceso de 
producción de los nuevos varones, aparecen hallazgos de reproducción de la 
pobreza en la sociedad totonaca debido a que los trabajos agrícolas son poco 
valorados económicamente en la región y los varones asumen dicha situación 

o solo po ue les pe ite su sisi   soste e  a sus fa ilias, si o ue ási a-
e te e  ella e ue t a  el fu da e to de su p esigio so ial a t a s de u a 

producción masculina en referencia con otros varones que también compiten 
po  o segui  u a disi i  so ial ua do se asu e  a i idades aje as  así 

is o, ua do se desa olla  a i idades p opias de ost a do u a ue a p o-
du i  e  los uli os.

también es importante notar que el proceso de producción del honor mascu-
li o de los a o es toto a os se o situ e ole i a e te, es de i , es la ado 
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por diversos actores (padres, hermanos, abuelos, patrones, mujeres, amigos, 
et .  uie es i situ e  la t ia gula i  del p o eso de e seña za ap e dizaje. 
Ya ue si pe sa os la edu a i  desde u  t iá gulo so ial, u a de las pu tas 
marca la iniciación de los varones y las otras dos, representan el horizonte abierto 
y amplio que ha de ir recorriendo el varón con la orientación de otros actores. 

                                       Iniciación

E  ot o se ido, puede pla tea se ue el ho o  as uli o e t e los toto a-
cos, se produce a medida que los varones logran autonomía, desde un proceso 
dial gi o pa a i  o situ e do su ho o a ilidad o  ase e  e o o i ie tos 
y atributos ligados a capacidades y a la demostración de comportamientos; por 
ejemplo, el respeto, el cumplimiento de la palabra empeñada y el apoyo que se 
of e e a los de ás.

Ligado a ello, se puede plantear que los varones totonacos de zihuateutla 
a  o situ e do sus t a e to ias desde dos esfe as: po  u a pa te desde u a 

p á i a ag í ola  ot os oi ios   e  segu do luga  e  el á ito de lo eligioso 
 sag ado ue oi a  da se ido a la p i e a, ade ás de la italidad del espí-

ritu y de lo físico. Esto se hace notar en el poder que ostentan las curanderas, 
ue pe ite fo tale e  la p á i a ag í ola de los a o es e  el pedi e to po  

la buena cosecha, el pedimento de la lluvia y el pedimento por la salud de los 
propios varones.

De esta forma, se fundamenta que la masculinidad de los varones totonacos 
y su honorabilidad se encuentran entretejidas con el mundo de las mujeres, por 
lo ue o es aislada, es de i , es u a o st u i  ole i a  dial i a. El se  
hombre se construye siempre en referencia a otros, quienes valoran, reprueban 

 ap ue a  el a tua  del sujeto oto gá dole los apitales si li os a t a s 
de de ost a io es pú li as, a sea e  el á ito ag í ola, de ost a do o o-
cimientos en relación a las condiciones de suelo, la preparación de las semillas 
o po  la apa idad de eje uta  a i idades ag í olas o  alidad. Así is o, los 
o o i ie tos  os o isio es ue posee  los a o es de algú  odo ga a iza  

u a ue a p odu i  e  los uli os  e  o se ue ia, ep ese ta  el ho o  
 p esigio so ial po  los esultados o te idos.

Por otra parte, son evidentes las relaciones de poder y dominación por parte 
de los varones totonacos, sobre todo en la división social y sexual del trabajo los 
p opios a o es e o o e  ue las uje es desa olla  úliples a i idades a 
diferencia de ellos, que solo realizan trabajos en el campo y al concluir la jornada 
laboral, llegan a descansar en la casa, lo que muestra ya un claro ejemplo de 
poder que ostentan los varones. así mismo, en la organización, planeación y 
distribución de los ingresos económicos, los varones son quienes dirigen la mayor 
pa te de los p o esos ag í olas  di ta  la úli a pala a a la ho a de desi a  los 
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recursos económicos. En cuanto al uso de herramientas de trabajo y el acceso a 
siios pú li os ese ado pa a los a o es so  fo as e ide tes de eje e  pode  
 do i io po  los ho es ha ia sus esposas, a ue eleja  o te tos so iales 

estructurados en un mundo de relaciones de poder asimétrico caracterizado por 
acciones, objetos, en relación a procesos históricos. El ejercicio del poder basado 
e  el o t ol as uli o, e ue t a se ido po ue las uje es se halla  at apadas 
en esquemas mentales que son producto de la asimilación de las relaciones de 
pode  o o lo ha pla teado Bou dieu . Bou dieu ta i  sosie e ue la 

uje  es opa í ipe e  la p odu i  de los ie es si li os, lo ue o solida 
la fue za políi a, el pode   el p esigio del a   ello es la o e  la so iedad 
toto a a po ue las uje es desa olla  u a ulipli idad de t a ajos e  el ho-
ga   e  el á ito ag í ola  ue o o sosie e A o ada , la esiste ia 

as uli a a asu i  sus espo sa ilidades e  lo do si o de e des i i se o o 
una estrategia premeditada para defender privilegios privados y para frenar la 
auto o ía fe e i a e  el diseño del p opio p o e to ital, A o ada, : . 
Di ha situa i  ie e ue e  o  los p o esos ultu ales e  las ue e ue t a  
i e sos los toto a os  sus apa idades de asig a  sig ii ados tal  o o 
pla tea wolf  al señala  ue: … la atu aleza o da sus sig ii ados a las 
cosas; los hombres son los que los desarrollan e imponen, de lo cual se siguen 

a ias osas. Esta apa idad de oto ga  sig ii ados, de o a  da  o e  
a osas, a tos, ideas, es u a fue te de pode  wolf, : .

De a ue do a los egist os et og ái os, los a o es posee  el pode  de oto ga  
sig ii ado a sus p á i as e  el á ito ag í ola,  e  la esfe a de lo ági o eli-
gioso, las uje es ie e  el pode  de oto ga  o e  se ido a las e e o ias 
y rituales, en las cuales los varones ocupan puestos de subordinación o aparecen 
o o e os ola o ado es. Es de i , ue ada a to  te d á sus p opios espa ios 

de do i a i  e  do de oto ga  sig ii ado a las p á i as  defe de á  di ho 
espa io eje ie do el pode  tal  o o e faiza wolf,  al señala , u a ez 

ue se ha dado o e a las osas, se e uie e pode  pa a a te e  e  su siio 
a los sig ii ados así ge e ados .

U o de los hallazgos e  la so iedad toto a a, es ue los a pos de uli o  
a i idades ag í olas o so  te ito ios e lusi os de la as uli idad, po  lo ue 
diie e al pla tea ie to de Keijze , :  e  su estudio o  la po la i  
de Iguanillas al plantear que “los terrenos de siembra son también territorios 

as uli os . La p á i a ag í ola e  la so iedad toto a a de )ihuateutla es u  
a po ta to de a o es, uje es  iños uie es asu e  a i idades je a -
uizadas  dife e iadas ge i a e te ue atu aliza  las o di io es ísi as 
 apa idades de a os. E  o asio es, las uje es ie e  ue sopo ta  las 

i le e ias del ie po  a gas si ila es a los a o es a la ho a de t aslada  
la cosecha del campo al hogar o al mercado sin ser reconocidas en términos de 
ho o a ilidad  p esigio. I depe die te e te de las posi io es ue o upe  
los a to es ho es, uje es, iños  e  el á ito so ial, e iste u a i lue ia 
i te pe so al pa a o situi  su ide idad.
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En general, considerando las descripción anteriores, los hallazgos importan-
tes del estudio, es ue los o o i ie tos e  t i os ag í olas  a gos de ipo 
eligioso; e  la e pe ie ia pa a desa olla  el t a ajo o  alidad; la o ia za 

que se otorga o recibe al sostener contratos de trabajo entre patrón y peón, la 
pala a e peñada, el ue  t ato  el apo o a los de ás, so  at i utos de legii-
mación masculina entre los totonacos, porque dan cuenta de la honorabilidad, 
el oto ga ie to del p esigio  de fo a de isi a, sig ii a  edios de disi i  
social que dan la pauta para marcar diferencias de estatus entre hombres de la 
misma localidad y que traspasa otras comunidades del municipio de zihuateutla.

4. Prácticas y representaciones locales de la 
masculinidad entre los totonacos. hacia una  
educación intercultural a nivel superior.

E  este apa tado e e e i po ta ia pode  situa  los egist os et og ái os 
presentados como elementos que puedan enriquecer el proceso de enseñanza 
aprendizaje en las Universidades Interculturales (UI’s). Uno de los propósitos 

 etos de las UI s o es la i teg a i  de las ep ese ta io es  p á i as de 
los pueblos originarios como complementó curricular, sino su inclusión con 
pleno derecho, como campos del conocimiento decisivos en la valorización, 
o i uidad  e italiza i  de los sa e es  p á i as lo ales de los pue los 

originarios. 

Los datos et og ái os p ese tados a te io e te o ie e  el p op sito de 
igu a  o o o o i ie tos e dade os, si o ás ie , o o ele e tos suge-
e tes ue pe ite  o p e de  las di á i as de i teg a i  de los toto a os 

de )ihuateutla  las fo as e  ue sig ii a   ep ese ta  la as uli idad. Pe o 
sobre todo, en materia pedagógica, se puede decir que los totonacos propor-
cionan elementos teóricos y metodologías para la producción de los varones, 
a a te izado po  la o st u i  o pa ida de o o i ie tos  sig ii ados 

e  ela i  la p odu i  ag í ola, ade ás de ue la e seña za de los iños se 
encuentra situado en contextos reales y no en meras instrucciones. otro de los 
aspectos pedagógicos, es la forma en que los varones guían a los niños, y que 
a e es es e  o t a de su olu tad, si  ue ello ep ese te asigo ísi o, si o 
lla adas de ate i  e i ita i  al t a ajo pa a fo ja  el a á te  de los hijos  
evitar conductas de desobediencia total.

En el aspecto epistemológico no solo interesa la forma en que construyen sus 
conocimientos, sino que también, la importancia de los conocimientos que ellos 
ha  o situido so e todo e  t i os ag í olas. Po  eje plo, e  la p epa a i  
de los terrenos, en la preparación de las semillas, en el mantenimiento de los 
uli os  la o side a i  de los a ios esta io ales del ie po, de la lu a  
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del sol, ue pa a los toto a os de )ihuateutla ga a iza  u a ue a p odu i  
agrícola y que dichos saberes son dignos de incluirse en los curriculums educa-
i os de las UI s, depe die do de su o te to geog ái o. Lo a te io  apu ta a la 
necesidad de que los  conocimientos que los jóvenes traen consigo sean valorados 
 so ializados e  el á ito es ola .  

En el aspecto axiológico, los totonacos muestran que para ser varones ho-
estos  p esigiosos so  e esa ios ie tos at i utos, o o po  eje plo, la 
o ia za ue se oto ga /o e i e al soste e  o t atos de t a ajo, la pala a 

e peñada, el ue  t ato  el apo o a los de ás. Di hos alo es puede  se  
incluidos de forma que no sólo sean conceptualizados, sino que actuados en la 

ida oidia a de las aulas e t e do e tes  alu os, ade ás de se  pa te de las 
o di io es pa a ga a iza  la i te ultu alidad e  el aula  e  el u do.  U a 

de las pautas para concretar la interculturalidad y no perdernos en el discurso, 
es el e- o o e - os desde u  diálogo de pe so a a pe so a, de i situ io es a 
i situ io es  de so iedades a so iedades, ue os a ude  a o o e  ui es 
so os, u  ha e os  ha ia d de a os  He á dez, : 

Es i po ta te señala  ue las UI ś, ie e  la espo sa ilidad so ial de edia  
las ela io es  p á ti as de los pue los o igi a ios o  el p op sito de fo e ta  
el diálogo, el espeto  las o di io es de igualdad e  edio de las est u tu as 
asimétricas en que se encuentran situados los hombres y mujeres como se ha 

ost ado e  los egist os et og ái os. 

Fi al e te, el eto fo ai o de las UI s, o solo de e  se  las ue as i te -
ciones de ofertar educación de nivel superior y de calidad para las poblaciones 
i díge as, si o de dispo e se pa a a aliza , ele io a   ap e de  de la i ueza 
cosmogónica, de los conocimientos y técnicas que históricamente han sido re-
legados de los espacios escolares. Se trata de posicionar a la juventud indígena 
o o a to es est at gi os pa a la alo iza i , e italiza i   o i uidad de 

sus sa e es  p á i as lo ales de sus o u idades de o ige , e  sus di e sos 
aspe tos, desde u a pe spe i a pedag gi a-edu ai a pa a e upe a  ele e tos 
epistemológicos y técnicas que contribuyan en la mejora de sus condiciones de 
vida local y a la vez desarrollar una pedagogía intercultural. así mismo, es im-
portante señalar que la educación que oferten las UI’s, no solo debe proyectarse 
e  u  i el lo al si o ue asu i  u a pe spe i a glo al, de tal fo a ue se 
posi io e e  ot os o te tos so iales  edu ai os pa a soste e  el i te a io 
de sa e es  e pe ie ias sa e  ha e . Ha la os de ue las  UI s ie e  ue 
fo a  a sujetos lo ales   del u do. Po ue es la o ue: uest o o te to se 
está glo aliza do ada ez ás, se u i e saliza  las ela io es so iales,  ua -
do los sujetos o ha  desa ollado u  e o o i ie to  alo iza i  ele i a, 

íi a a i el i t a e i te pe so al, so  asaltados e i du idos a pe sa , a a tua  
sin autonomía propia. Por ello, la interculturalidad se vuelve un camino posible 
pa a e uili a  las ela io es a te la uli ultu alidad  He á dez, : 
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Por lo anterior, las UI ś deben de ser espacios en donde se promueva la re-
le i  íi a pa a asu i  el u do lo al  glo al po  pa te de los sujetos, o 
solo de manera competente, sino consciente, responsable y sobre todo siendo 
compasivo, es decir, plenamente formados para asumir la propia imperfección 
y comprender la imperfección ajena y la imperfección humana, construyendo 
desde el límite.
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divErSidad cultural, intErculturalidad 
Y Educación SupErior En américa latina. 

contExtoS, modalidadES dE colaBoración 
intErcultural, loGroS Y dESafÍoS.

danieL Mato1

E  las úli as dos d adas, la a o ía de las so iedades lai oa e i a as ha  
logrado mejorar la calidad de sus democracias respecto de algunas inequidades 

ue afe ta  pa i ula e te a pue los i díge as  af odes e die tes. Au ue 
aú  i sui ie tes, estas ejo as so  i po ta tes  su fo tale i ie to  p ofu -
dización debería interesar no sólo a esos pueblos, sino a todos los sectores de las 
espe i as so iedades a io ales. Po ue, i luso ás allá de ual uie  o side-
a i  i a  de ige ia efe i a de las espe i as o situ io es a io ales, 

estas so iedades se e ei ia ía  de la i o po a i  ple a de la ulipli idad 
de o o i ie tos  ot os e u sos p opios de la di e sidad ultu al a a te ísi a 
de cada una de ellas. La Educación Superior de la región ha venido jugando un 
limitado papel en estos procesos. En este texto se examinan algunos factores de 
o te to  ultu as i situ io ales ue o t i u e  a e te de  las li ita io es 

de su papel. adicionalmente se ofrece un panorama de las principales moda-
lidades de ola o a i  i te ultu al ue ha  e ido desa ollá dose e  este 

i el edu ai o e  di e sos países de A i a Lai a  se señala  sus p i ipales 
log os  desaíos.

Derivadas de la herencia colonial, las inequidades que afectan a pueblos indí-
ge as  af odes e die tes aú  está  fue te e te e uistadas e  las so iedades 
lai oa e i a as o te po á eas. Más allá de t a sfo a io es ue o a e e  
de i po ta ia, su o i uidad puede o se a se e  algu as le es  políi as 
pú li as, así o o e  las p á i as de u e osas i situ io es  a to es so iales. 

Estas i e uidades f e ue te e te pasa  i ad e idas pa a la a o  pa te 
de la iudada ía, so  pa te del se ido o ú  esta le ido, de los i agi a- 
 
 

     O igi a io de Bue os Ai es, A ge i a, i i  ás de  años e  Ca a as, Ve ezuela  eto  
a Bue os Ai es e  . Es Do to  e  Cie ias “o iales po  la U i e sidad Ce t al de Ve ezuela. 
I esigado  P i ipal del Co sejo Na io al de I esiga io es Cie íi as  t i as CONICEt , 
adscripto al Centro Interdisciplinario de Estudios avanzados, Universidad Nacional tres de Febrero, 
Bue os Ai es, A ge i a, do de oo di a la lí ea de i esiga i   fo a i  de i esigado es 
Cultura, Comunicación y transformaciones Sociales, la cual creó en 1990 en la Universidad Central 
de Ve ezuela, do de la di igi  hasta  .glo al ult.o g. e . Desde  es oo di ado  del 
P o e to Di e sidad Cultu al e I te ultu alidad e  Edu a i  “upe io  del I situto I te a io al de 
la U es o pa a la Edu a i  “upe io  e  A i a Lai a  el Ca i e UNE“CO-IE“ALC . Desde  ha 
desarrollado diversas experiencias de colaboración con organizaciones e intelectuales indígenas y 
af odes e die tes de a ios países de A i a Lai a. Co eo ele t i o: d ato @g ail. o
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ios so iales p e ale ie tes. Pe o o pasa  i ad e idas pa a las o u ida-
des e individuos de dichos pueblos a quienes afectan de maneras evidentes. 

Por eso, las mencionadas mejoras recientes en la calidad de las democracias 
lai oa e i a as ha  de ido se  i pulsadas p i ipal e te po  o ga iza io es, 
dirigentes, e intelectuales, de los pueblos indígenas y afrodescendientes de 
numerosos países de la región. En la mayoría de estos países, su accionar se ha 
visto complementado por el de algunos otros sectores sociales de esas mismas 
so iedades, i lu e do o ga iza io es i iles de di e sos ipos, fu da io es 
p i adas, e i situ io es de edu a i  supe io  IE“ , así o o auto idades, es-
tudia tes, do e tes, i esigado es  eg esados de stas. ta i  ha  e i ido 
sig ii ai o apo o de algu as o ga iza io es o gu e a e tales  fu da io-
nes privadas de otros países, así como de organismos intergubernamentales y 
age ias de oope a i  i te a io al. E  algu os asos, estas i i iai as ha  
o tado ta i  o  la e epi idad /o adhesi  ás o e os p oa i a de 

algu os di ige tes políi os, pa la e ta ios  auto idades eje ui as de los es-
pe i os países. Estos a ios se ha  isto fa o e idos ta i  po  u  ie to 

li a de po a   ho izo te i o-políi o p e ale ie te e  el siste a i te a-
io al o te po á eo, el ual e ue t a e p esi  e  u  sig ii ai o o ju to 

de t atados  o e io es i te a io ales, a algu os de los uales se ha á 
referencia en este capítulo.

En un estudio reciente, realizado con el apoyo de un equipo de colegas de 
diez países lai oa e i a os, he os a alizado detallada e te, país po  país, 
las ejo as o situ io ales  o ai as al a zadas e  la a o ía de las a-
io es lai oa e i a as espe to de los asu tos o jeto de este a í ulo. Pe o, 

lamentablemente también hemos debido dejar constancia de la distancia entre 
esos i st u e tos o ai os  de políi a  el es aso al a e de su apli a i  
efe i a Mato, oo d. . No es posi le i lui  a á ta tos detalles, po  lo 

ue de a e a esu ida a e ai a  ue los a a es e  uesi  se ha  e -
p esado e  i po ta tes efo as o situ io ales, le es  políi as pú li as, 
así o o e  algu os a ios fa o a les e  las p á i as o etas de algu os 
age tes so iales. Au ue aliosos, estos a a es esulta  aú  i sui ie tes pa a 
reparar los efectos de siglos de racismo y desconocimiento de la propia historia. 
Pe o, ade ás, e  la p á i a, la ige ia de estos a a es f e ue te e te se 
ve menoscabada debido a la persistencia de diversas formas de racismo (fre-
cuentemente solapado, o inconsciente), a la “naturalización” de situaciones 
i e uitai as, o al e os la i dife e ia ha ia ellas, así o o a i te eses e o -

i os do si os e i te a io ales,  al eu o e t is o e ig o a ia espe to 
de la propia historia de diversos sectores sociales de estos países. Estos y otros 
fa to es ha e  ue los a a es log ados e  las o situ io es a io ales de 

a ios países se e p ese  i sui ie te e te e  las le es ige tes, /o e  sus 
egla e ta io es  fo as o etas de apli a i , /o e  políi as pú li as 

efe i as, su puesta e  p á i a  asig a io es p esupuesta ias pa a las is as.  
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El edu ai o es u o de los a pos e  los uales puede  o se a se algu-
os a a es sig ii ai os, i luso au ue aú  sea  i sui ie tes. Estos se 

registran especialmente respecto de acceso de dichos pueblos a educación 
ási a  e  o asio es edia  supe io , au ue f e ue te e te esulta  ás 

sig ii ai os e  el i el o ai o ue e  el de las ealiza io es p á i as. 
Las ealiza io es so  i luso e os sig ii ai as e  ate ia de edu a i  
intercultural bilingüe. 

En el caso de la educación superior, si bien ha habido algunos avances 
respecto de acceso, permanencia y graduación de estudiantes de dichos pue-

los, stos aú  esulta  a ada e te i sui ie tes. Pe o, los a a es ha  
sido i luso e os sig ii ai os si os pla tea os el te a e  t i os de 
la pe i e ia del siste a de edu a i  supe io  de estos países espe to 
de la diversidad cultural propia de cada uno de ellos; e incluso y de manera 

ás ge e al espe to de las e esidades, p o le as  p opuestas de a plios 
sectores de población, independientemente de su adscripción étnica. Es decir, 
si nos planteamos el asunto en términos de “interculturalización” de la educa-
ción superior, entendida ésta como la inclusión de los conocimientos y modos 
de producción de conocimientos, modos de aprendizaje, lenguas, historias, 
visiones de mundo, y proyectos de futuro de los pueblos indígenas y afrodes-
cendientes, en los planes de estudio de todas las IE“, segú  sea pe i e te 
para las diversas formaciones profesionales.  

“Interculturalizar” toda la educación superior, entendido esto de la manera 
antes señalada, forma parte explícitamente de las Recomendaciones de la 
Co fe e ia ‘egio al de Edu a i  “upe io  a ápites C-   D- , ele ada e  
Ca tage a de I dias del  al  de ju io de 2 . Este encuentro internacio-

al, el ás i po ta te de la egi  e  ate ia de edu a i  supe io , o t  
o  la pa i ipa i  de ás de .  i teg a tes de la o u idad a ad i a 

lai oa e i a a, i lu e do ep ese ta tes de go ie os, o ga is os de 
promoción de la educación superior, ciencia y tecnología, rectores, vicerrec-
tores y funcionarios de numerosas universidades, así como representantes de 
o ga iza io es estudia iles  do e tes, uie es o se sua o   ap o a o  
esas recomendaciones por unanimidad. 

“Interculturalizar toda la educación superior” es un asunto que debería 
interesar no solo a los pueblos indígenas y afrodescendientes, sino a todos los 
se to es de las espe i as so iedades a io ales. Po ue es o di i  e esa-
ia pa a ejo a  la alidad de la edu a i  supe io  de los espe i os países, 

y sus posibilidades de aprovechar mejor las potencialidades de la diversidad 
de sus po la io es a io ales  de o st ui  so iedades ás e uitai as, 
que sean económica, social y ambientalmente sostenibles”.

 

   http:// .iesal .u es o.o g. e/do s/ oleti es/ oleti o /de la a io es.pdf  
Fe ha de o sulta: / /



158 DIvERSIDAD CuLTuRAL, INTERCuLTuRALIDAD y EDuCACIÓN SuPERIoR EN AMéRICA LATINA.

Desde i ales de la d ada de los o he ta, algu os Estados, u i e sidades 
pú li as  p i adas  fu da io es p i adas ha  esta le ido políi as de upos  
especiales y programas de becas y otras formas de apoyo dirigidos a mejorar  
las posibilidades de acceso y culminación de estudios de educación superior a  
individuos indígenas y afrodescendientes en IES “convencionales”3. Pese a los 
esfuerzos realizados a través de estos programas de “inclusión de individuos”, 
las posi ilidades efe i as de i di iduos i díge as  af odes e die tes de 
a ede   ul i a  estudios e  IE“ o e io ales  aú  esulta  ala a te-

e te i e uitai as. 

No o sta te, au ue e  ú e o aú  es aso, o  p esupuestos li itados 
y/o precarios, algunos programas especiales desarrollados por IES “conven-
io ales   algu as I situ io es I te ultu ales de Edu a i  “upe io  IIE“  

ha  ido su gie do  ga a do luga  e  las úli as dos d adas. E  algu os 
países de la egi  i luso se ha  adoptado edidas desde los espe i os 
Estados, ge e a do políi as  ea do IE“ espe ial e te o e idas pa a 
o e za  a espo de  a estos etos los eje plos ás ota les al espe to 

so  los ue se p ese ta  e  Boli ia, Colo ia,  M i o ; pe o ueda u ho 
por hacer.

La persistencia de inequidades y la ignorancia respecto de la necesidad de 
reconocer y valorar la diversidad cultural que afectan a la educación superior 
de la región, junto con la capacidad demostrada por las IIES y los progra-
mas especiales de IES “convencionales” antes mencionados de responder 
a los etos ue pla tea la i sui ie te i lusi  de estudia tes i díge as 

 af odes e die tes, ha  sido oi os sig ii ai os pa a ue el I situto  
I te a io al de la UNE“CO pa a la Edu a i  “upe io  e  A i a Lai a  
el Ca i e UNE“CO-IE“ALC  pusie a e  a ha el P o e to Di e sidad Cultu al 
e I te ultu alidad e  Edu a i  “upe io  e  A i a Lai a e  adela te: el 
Proyecto, este Proyecto, o nuestro Proyecto), a mediados de 2007, el cual 
desde e to es he te ido la espo sa ilidad de oo di a . Este P o e to está 
orientado a documentar y analizar experiencias de IIES y programas especiales 
de IES “convencionales” orientados a responder a necesidades, demandas, 
y propuestas de pueblos indígenas y afrodescendientes, así como a sentar 

ases pa a e o e da io es de políi as e  la ate ia, ge e a  ite ios pa a 
la p odu i  de estadísi as e i di ado es, ide ii a  te ái as pa a ue as 
i esiga io es,  o t i ui  a desa olla  e a is os soste i les de ola o-
a i  e t e las i situ io es estudiadas  ot as o  i te eses ai es. Co  la a-

liosa ola o a i  de sese ta  siete i esigado as/es de o e países lai oa-
mericanos, hasta la fecha este Proyecto ha publicado cuatro libros exponiendo 
esultados de sus i esiga io es  ade ás ha i pulsado ot as a i idades  

 

3    En este texto se llama “convencionales” a las IES que no han sido diseñadas para responder a 
necesidades, demandas o propuestas de pueblos indígenas y afrodescendientes.
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o ie tadas a fo tale e  los ipos de e pe ie ias a tes e io ados4. El presente 
te to se asa e  esas i esiga io es.

1. Algunos factores históricos, sociales, e 
institucionales, signiicativos 
Para comprender la situación actual de los pueblos indígenas y afrodescendientes 
espe to de la Edu a i  “upe io  e  A i a Lai a es e esa io o e za  po  

destacar, cuanto menos brevemente, algunos aspectos salientes de su historia 
ue ie e  espe ial ele a ia pa a el te a ue os o upa.  

Como se sabe, la historia de américa ha sido fuertemente marcada por la 
conquista y colonización, con masacres, despojos de territorio, desplaza-
mientos y reorganización social y territorial de los pobladores originales 
de esta pa te del u do, así o o o  la i po ta i  asi a de o i -
gentes de personas esclavizadas, provenientes de variados pueblos africa-

os. Co o pa te de estos p o esos, ta to los pue los ai os a e i a os, 
o o los o i ge tes p o e ie tes de pue los af i a os, pade ie o  a-
ios p o esos ue ate ta o  o t a i po ta tes ele e tos o situi os 

de sus isio es de u do, ilosoías  eligio es,  o  esto  de espe ial 
interés para el tema que nos ocupa de sus lenguas, conocimientos acu-
mulados, modos de producción de los mismos, sistemas de aprendizaje 
y de organización social. Por ejemplo, sus religiones fueron prohibidas y 
fueron forzados a adoptar el catolicismo, y en general el uso de sus lenguas 
e  espa ios pú li os ta i  fue p ohi ido, espe ial e te e  la es uela 
ua do a edie o  a ella. Ade ás, fue o  fo zados a ap e de   a eja se

   Ade ás de la pu li a i  de los e io ados uat o li os, el desa ollo del P o e to ha o du i-
do a crear el observatorio de Diversidad Cultural e Interculturalidad en Educación Superior, así como 
a ofrecer un Curso a Distancia de Formadores en Educación Superior Indígena y afrodescendiente, 
el ual o t   pa i ipa tes de  países,  ta i  a ealiza  u  o u so de fo dos edia te 
el ual se apo a o   p o e tos de i esiga i   p o o i  del ue  i i , los uales fue o  
sele io ados e t e  postula io es. Ade ás, dio luga  a la ea i  de u  Fo o i tual de i te  
cambio de experiencias para analizar el impacto de la formación de maestros y profesores afro 
des e die tes e i díge as e  i situ io es i te ultu ales  di e sas de Edu a i  “upe io  e  
A i a Lai a  el Ca i e, ue o t  o   pa i ipa tes de  países. Asi is o, se ha eado 
u a Bi liote a Vi tual te ái a  u  Di e to io de I situ io es i uladas o  a i idades e  
este campo. Finalmente, en mayo de 2012 se realizó un Talle  ‘egio al so e Políi as Pú li as de 
Edu a i  “upe io   Pue los I díge as  Af odes e die tes e  A i a Lai a, e  la U i e sidad 
de Pa a á, o  la pa i ipa i  de  espe ialistas p o e ie tes de  países lai oa e i a os, 
el ual dio o o esultado la o eptualiza i   la za ie to de la I i iai a Lai oa e i a a 
por la Diversidad Cultural y la Interculturalidad con Equidad en Educación Superior y de su anexo 
de P opuestas de A i ,  o te i a de u a se ie de e o e da io es o ie tadas a log a  ue 
la Edu a i  “upe io  sea ás pe i e te o  la di e sidad ultu al p opia de los disi tos países 
de la egi . Pa a ás i fo a i  so e el Proyecto Diversidad Cultural e Interculturalidad en 
Edu a i  “upe io  e  A i a Lai a, del I situto I te a io al de la UNE“CO pa a la Edu a i  
“upe io  e  A i a Lai a  el Ca i e UNE“CO-IE“ALC , e : <htp:// .iesal .u es o.o g. e/
i de .php?opio = o _ o te t& ie =a i le&id= &Ite id= &la g=es>
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so ial e i situ io al e te e  le guas e t a je as, el astella o  po tugu s de 
los conquistadores. otro tanto ocurrió con sus conocimientos ancestrales, par-
i ula e te los elai os al a po de la salud, ue los olo izado es e  et o-
centrismo e ignorancia asociaban a la idea europea de “brujería”, pero también  
los propios de otros campos, como los del manejo ambiental, la agricultura y 
la ali e ta i . La fu da i  de las ue as epú li as e  el siglo xIx de i gú  

odo a a  o  estas o di io es. Los ue os Estados o i ua o  u has de 
esas p á i as  a t a s de sus políi as edu ai as  ultu ales desa olla o  
imaginarios nacionales homogeneizantes, negadores de las diferencias, de la  
pluralidad de lenguas, saberes, modos de organización social, proyectos de 
vida y futuro, y otros atributos de esos pueblos. 

Como resultado de esos procesos históricos y de que pese a ellos no se 
o plet  el e te i io ísi o de todas las po la io es afe tadas, así o o 

a lujos ig ato ios poste io es, e  la a tualidad todos los países lai oa e-
ricanos exhiben una rica diversidad cultural. Sin embargo, contrario a lo que 
sugieren algunas interpretaciones ingenuas de la idea de diversidad cultural, 
las dife e ias t i as  a iales segú  suele  o a se las ue alude  a 
pue los i díge as  af odes e die tes, espe i a e te  a lo la go de la 
histo ia ha  sido oi o,  e u so de legii a i , de i e uidades o al, 
económica y socialmente insostenibles. Desde los comienzos de la conquista 
y colonización los pueblos indígenas ensayaron diversas formas de organi-
za i  pa a esisi   a la do i a i , ot o ta to o u i  po o despu s o  
los africanos esclavizados y sus descendientes. Las organizaciones sociales 

 políi as i díge as  af odes e die tes o te po á eas so  u  hete o-
géneas, como consecuencia tanto de los muy diversos pueblos de los que 
emergen, como de las diferencias de las historias y contextos nacionales, y de 
sus ela io es o  los espe i os Estados  ot os a to es so iales, así o o 
de los idea ios de sus espe i os lide azgos. ‘e o o e  esta hete oge eidad 
es fu da e tal pa a alo a  ap opiada e te las i i iai as e  edu a i  
supe io  ue a tual e te i pulsa  o ga iza io es  se to es pa i ula es 
de estos movimientos sociales, así como para evitar cualquier tentación de 

us a  ejo es p á i as  a se  epli adas . 

No o sta te, ás allá de esas dife e ias, e  ge e al puede o stata se ue 
a te la ige ia de ela io es i te ultu ales i e uitai as de he ho , las o ga i-
za io es i díge as  af odes e die tes de A i a Lai a i pulsa  p opuestas 
 políi as de i te ultu alidad o  e uidad . A pa i  de stas ha  lu hado po  
efo as legales, i luso o situ io ales, ue ie da  a ha e  posi le la ate-

rialización de esa consigna.  Para ello han procurado lograr el reconocimiento del 
a á te  plu i t i o de los espe i os Estados a io ales, así o o la e iste ia 

de formas de ciudadanía culturalmente diferenciadas. Como parte de estos 
procesos, en lo que hace a la Educación Superior, han realizado propuestas de 
políi as a los espe i os Estados a io ales,  ade ás algu as de estas o ga-
nizaciones han desarrollado sus propias IIES, mientras que otras han construido 
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programas especiales mediante alianzas con algunas IES “convencionales”  (para 
eje plos e : Mato, oo d. , a, , .

E  o t aste o  esta p o-a i idad de las o ga iza io es i díge as  af o-
des e die tes,  la e epi idad  p otago is o de u as elai a e te po as 
IES “convencionales” que se han involucrado en estos procesos, la mayoría de 
las IES de la región operan como si los pueblos indígenas y afrodescendientes 

o e isie a , o e  algu os asos o o si esos pue los fue a  los ú i os ue 
necesitan formación intercultural, y no así los restantes sectores de estas 
so iedades. Estos o po ta ie tos está  est e ha e te aso iados a los 
factores históricos antes mencionados, los cuales aunque originados en la 
o uista  olo iza i  o i úa  ope a do e  la a tualidad, ajo ot as 

modalidades y formatos.

 E  lí eas ge e ales, las políi as e IE“ de A i a Lai a ha  seguido es ue as 
heredados de las relaciones coloniales que han dado origen a estas sociedades 

 ue los o i ie tos i depe de istas del siglo xIx  las epú li as desde 
entonces fundadas escasamente han alterado. Salvo contadas excepciones, las 
IE“ de la egi  se ha  o sag ado a íi a e te a ep odu i  alo es, i te eses 
y modalidades eurocéntricas de producción y aplicación de conocimientos, es 
decir que han sido generados fuera de la región y sin atención a sus peculiarida-
des. Esto, ade ás, f e ue te e te las o de a a juga  papeles su o di ados 
en los campos de la educación superior, la ciencia y la tecnología vistos a escala 
mundial. Si bien los caminos marcadamente alternos conscientemente trazados 
ha  sido po os, los p o le as e o i os, so iales  políi os, las de a das 
 p o e tos de di e sos se to es so iales, algu as políi as pú li as,  la la o  
isio a ia de algu os ie os  ole i os de esas i situ io es, ha  he ho ue 

las IES de la región por numerosas razones resulten diferentes a sus congéneres 
de Estados Unidos y Europa occidental. 

No o sta te, el edo e  el a á te  u i e sal  de u a ie ta isi  de 
u do e  pa i ula  segú  los asos, lla ada o ide tal , /o ode a , 

y con ella en “la ciencia” y su contraposición a otras formas de producción 
de conocimiento a las que se desprecia por considerar de antemano que sólo 
te d ía  –si a aso- alo  lo al , do i a el a po de la edu a i  supe io , 
la ie ia  la te ología e  A i a Lai a. Esta o si ada ee ia, ue, e  
ta to tal, es desde luego a ada e te a ie íi a, contrasta con la curio-
sidad, i te s  a u da tes e ei ios o te idos po  eje plo po  algu as 
o po a io es t a s a io ales, espe ial e te fa a ui as  ag oi dus-

triales, que se han apropiado de conocimientos de pueblos indígenas de 
A i a Lai a,  los ha  eela o ado  pate tado e  su e ei io. Co t asta 
ta i  o  los ap e dizajes o te idos po  i esigado es de di e sas a as 
de las ciencias sociales, de dentro y fuera de la región, respecto de asuntos 
tales como formas de autogobierno y de toma de decisiones, modalidades 
de esolu i  de o li tos, es ue as de o ga iza i  del t a ajo, a ejo 
ambiental y otros aspectos de la vida de comunidades de diversos pueblos 
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i díge as  af odes e die tes. Mato ; Mato, oo d., , a, 
2009b, 2012)

Como consecuencia de ese edo a ie íi o en la superioridad excluyente 
de la ie ia  so e ot as fo as de o o i ie to, que cuando no se procla-

a a ie ta e te de todos odos se p a i a de he ho, las IE“ de la egi  
ie e  es asa e pe ie ia e  p á i as de ola o a i  i te ultu al, ta to 
en la producción de conocimientos, como en los procesos de aprendizaje y 
de formación profesional. así mismo, la arrogancia con la que se ha asumido 
el edo de la ie ia  ha he ho ue hasta el día de ho  las p á i as de 
“extensión” frecuentemente sean exclusivamente eso que su nombre –no 
a ide tal e te- sugie e  opo e a la idea de i ula i  so ial : lle a  los 
saberes académicos hacia afuera, con escasa capacidad para aprender de los 
grupos de población con los que se trabaja. afortunadamente, en cada uno 
de estos campos existen numerosas excepciones. No han faltado colegas y 
grupos de colegas que han trabajado a contracorriente, pero casi siempre ha 
sido no sólo a contracorriente del “credo”, sino también y consistentemente 
de las ultu as i situ io ales, uiliza do espa ios i te si iales de o ai as 
ígidas  est i i as  o  a o es est i io es p esupuesta ias ue las 
ue suele  pade e  sus olegas ue se dedi a  a la i esiga i  ie íi a 

Al eida, ; Ca a ho Mo i   ot os, ; Casi i o C do a  ot os, 
2011; Castaño Cuellar, 2009; Castro y Manzo, 2009; Cortez Ruiz, 2009; Díaz, 
e  p e sa; Hi api  )apata, ; Mato, ; Mato, oo d. , , 
2012, Rodríguez torres y otros, 2009) 

Así, la es asa pe i e ia de la a o ía de las IE“ lai oa e i a as espe to 
de la diversidad social y cultural que caracteriza a la región, no sólo ha reforzado 
formas de discriminación que afectan a individuos y comunidades de pueblos 
i díge as  af odes e die tes, si o ue ade ás ha afe tado  o i úa afe ta -
do los planes de estudio y la calidad de la formación que proveen esas mismas 
IES; esto tanto en términos de contenidos, como de modos de aprendizaje, y 
modalidades de relación con diversos sectores sociales. De este modo, esa es-
asa pe i e ia o  la di e sidad so ial  ultu al de sus o te tos de a tua i  

también afecta sus posibilidades de generación de conocimientos, tecnologías e 
i o a io es so iales  edu ai as úiles, las uales pod ía  esulta  e ei io-
sas o solo pa a esos g upos de po la i  e  pa i ula , si o ta i  pa a las 
espe i as so iedades a io ales e  su o ju to. 

Ya ha e ie po ue u e osas IE“, sea po  i i iai a p opia /o esi uladas 
po  políi as pú li as, ha  i te sii ado sus ela io es o  lo ue suele lla a se 
el se to  p odu i o . Pe o la e ta le e te la idea de se to  p odu i o  ue 
a eja  f e ue te e te se e edu ida a las g a des e p esas, sea  pú li as o 

p i adas, o o o á i o a pe ueñas  edia as e p esas  “o  elai a e te 
po as las IE“ ue ue ta  o  p og a as i situ io ales de e e gadu a se eja -
te a los antes mencionados, que estén orientados a profundizar su vinculación con 
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ot os ipos de a to es del se to  p odu i o , o o po  eje plo di e sos ipos 
de o ga iza io es p odu i as de o u idades i díge as  af odes e die tes, 
/o a pesi as, e t e ot as pa a eje plos e : Mato, oo d. , , . 

“i ie  e iste  e ep io es, po  lo ge e al las políi as pú li as o esi ula  
estos ot os ipos de esfue zos, o al e os o lo ha e  desi a do a ello la is a 
a idad de e u sos5. Los casos estudiados por este Proyecto, muestran que las 

i i iai as ha ia esos se to es ue se i pulsa  desde las IE“ ge e al e te se 
desa olla  ap o e ha do i te si ios de las políi as i situ io ales, o ue e  
todo aso o suele  se  e t ales pa a ellas Mato, oo d. , a,  

Adi io al e te, espe to de las a i idades de e te si  po  usa  el t i-
o esta le ido, au ue f e ue te e te es,  de e se , uesio ado  su ede algo 
u  dife e te de lo ue o u e o  las a i idades de i esiga i , a ue pa a 

esi ula  estas úli as los o ga is os a io ales de ie ia, te ología /o edu-
cación superior, de varios países de la región y algunas IES han creado programas 
espe iales ue suele  t adu i se e  fo dos pa a i esiga i   o ii a io es 
pa a los i esigado es. E  o t aste, las a i idades de e te si  ge e al e -
te o so  i esi uladas, i e o o idas. Pe o, f e ue te e te ta po o suele 
se lo la i esiga i  apli ada e  ie ias so iales  hu a idades, ta to po ue 
a a e te o du e a a í ulos a ad i os ue es lo ue ue ta a la ho a de las 

evaluaciones), como porque no puede (ni debe) dar lugar a patentes, como ocurre 
con su contraparte en las ingenierías, medicina, bioquímica y otras disciplinas 
del campo de las llamadas “ciencias duras”. Por esto, la escasa atención brindada 
por las IES a las comunidades indígenas y afrodescendientes no debe verse como 
un problema aislado dentro del panorama de la educación superior en américa 
Lai a, si o o o u a di e si  pa i ula  de t o del is o. 

Ot o aspe to de i po ta ia pa a e te de  la elai a e te es asa ate -
ción que desde las IES se suele prestar a las comunidades de pueblos indígenas 

 af odes e die tes, es ue los e io ados p og a as de esí ulo a la i -
esiga i  f e ue te e te asig a  su as o side a le e te a o es pa a 

a uello ue o side a  i esiga i  ie íi a , e te dida ge e al e te de 
manera muy reductora como la propia de las ciencias experimentales, que los 

ue adjudi a  a ot as odalidades de i esiga i . Así, po  eje plo, ue a 
pa te de los p esupuestos esta le idos solo puede  desi a se a la ad uisi i  
de equipos para laboratorios y de insumos para experimentos. En tanto los 

5     Una interesante excepción es, por ejemplo, el Programa de Voluntariado Universitario de la 
“e eta ia de Políi as U i e sita ias del Mi iste io de Edu a i  de A ge i a. Este P og a a, 
puesto e  a ha e  , ealiza ada año u a o o ato ia desi ada a sele io a  p o e tos 
de e uipos de do e tes, i esigado es  estudia tes u i e sita ios o ie tados a t a aja  o  
organizaciones sociales de las comunidades con el propósito de mejorar la calidad de vida de la 
po la i  edia te la o st u i  de alte ai as de desa ollo lo al. Estos p o e tos de e  
apuntar tanto a atender necesidades y demandas de las comunidades, como a favorecer la forma-
ción profesional de los estudiantes y en general la excelencia académica. Desde su creación este 
P og a a ha i dado e o o i ie to  apo o a .  p o e tos de e uipos de  u i e sidades, 
los uales ha  i olu ado la pa i ipa i  de asi .  estudia tes, ás de .  do e tes  

ás de .  o ga iza io es so iales Mato, e  p e sa .  
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p esupuestos p e istos pa a a i idades p opias de las ie ias so iales  hu-
a idades,  espe ial e te pa a i esiga i  de a po suele  se  o side-

rablemente menores y sujetos a controles de ejecución que frecuentemente 
son sencillamente irreales, como por ejemplo la obtención de facturas por 
gastos de alimentación en comunidades rurales en las cuales estos son pa-
gados a personas de la comunidad que no poseen comercios de este ramo 
sino que sencillamente cocinan y venden comida, esto por poner uno de 
los eje plos ás u dos  des o e tados de la ealidad ue las o ai-

as del aso p e ee . Co  f e ue ia, so  los i esigado es de las ie ias 
so iales  hu a idades uie es ás se i te esa  po  t a aja  e / o  o-

u idades i díge as  af odes e die tes, po  lo ue ese ipo de epa to  
presupuestario también afecta las posibilidades de que las IES se vinculen siste-

ái a e i situ io al e te o  esos se to es. Au ue o te d ía po  u  se  
e esa ia e te así,  ade ás ha  u e osas e ep io es, su ede ue la e ta-
le e te so  elai a e te es asos los p o e tos de fa ultades, depa ta e tos 

y/o escuelas de farmacia, bioquímica, e ingenierías, etc. que acometen proyectos 
de interés para las comunidades indígenas y afrodescendientes. En cambio suelen 
desarrollarse numerosos proyectos desde facultades, departamentos y escuelas 
de medicina, odontología, agronomía y veterinaria. 

En la próxima sección de este texto se ofrece un panorama general de las 
principales modalidades de colaboración intercultural actualmente en desarrollo 
entre IIES, IES y organizaciones y comunidades de pueblos indígenas o afrodes-
e die tes de A i a Lai a.

a manera de síntesis, cabe adelantar que algunas de las modalidades de cola-
boración existentes orientan su accionar principalmente a asegurar la formación 
de profesionales y técnicos indígenas y afrodescendientes a través de su inclusión 
en IES “convencionales”, mientras que otras procuran lograrla en el marco de IES 

ue segú  los asos se autoide ii a  o o i díge as , af odes e die tes  , 
y/o “interculturales” y/o de programas especiales de IES “convencionales”, cuyos 
planes de estudio integran las lenguas y conocimientos propios de estos pueblos 
con los “occidentales modernos”. 

Co o fue señalado a te io e te, el pa o a a ue se p ese ta a o i ua-
i  se asa e  las i esiga io es ealizadas po  el P o e to Di e sidad Cultu al e 

I te ultu alidad e  Edu a i  “upe io  del I situto I te a io al de la UNE“CO 
pa a la Edu a i  “upe io  e  A i a Lai a  el Ca i e UNE“CO-IE“ALC . Esta 
i esiga i  o es e hausi a  las e pe ie ias ue e io a  o situ e  
sólo algunos ejemplos de las modalidades de colaboración que hemos logrado 
ide ii a . Este es u  u i e so o situido po  e pe ie ias u  dife e tes e t e 
sí. Esta diversidad de experiencias no debería resultar sorprendente si tomamos 
en cuenta que se trata de modalidades de colaboración intercultural con comu-
nidades y organizaciones muy diferentes entre sí, en el marco de sociedades 

a io ales ta i  u  disi tas u as de ot as.
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2. un panorama de la diversidad de modalidades de 
colaboración intercultural en educación superior 
actualmente en curso en América Latina

Pode os lasii a  las e pe ie ias de ola o a i  i te ultu al ue hasta aho a 
ha log ado ide ii a  uest o P o e to e  i o odalidades dife e tes:

2.1  Experiencias de colaboración intercultural en 
programas de “inclusión de individuos” indígenas 
o afrodescendientes como estudiantes en IES 
“convencionales”

Los programas de becas y cupos especiales para individuos indígenas o afrodes-
e die tes e  IE“ o e io ales  o situ e  odalidades de i lusi  de 

individuos”. otra modalidad “de inclusión de individuos” es la de los programas 
de apoyo académico y psicosocial a estudiantes de esos pueblos. aunque las 
modalidades de “inclusión de individuos” no han sido el foco de nuestro Proyecto, 
he os egist ado algu as e pe ie ias de este ipo. “i  e a go, esta os e  
o di io es de ai a  ue e iste  u e osas e pe ie ias ue espo de  a 

estos ipos de odalidades, así o o ue, pese a ello, aú  esulta  i sui ie tes 
en relación de las necesidades y demandas expresadas al respecto. 

Existen opiniones encontradas respecto de las experiencias de “inclusión de 
i di iduos . Algu as e faiza  ue o s lo ea  opo tu idades pa a i di iduos, 
si o ue ade ás o t i u e  a desa olla  apas de p ofesio ales i díge as o 
afrodescendientes que sirven de manera directa a sus pueblos y comunidades, y 

ue ade ás u hos de estos p ofesio ales juega  papeles fu da e tales e  el 
desa ollo  gesi  de e pe ie ias de los uat o ipos esta tes ue o e ta  
e seguida. Ot as opi io es desta a  ue este ipo de p og a as fa o e e  la 
“fuga de cerebros” desde las comunidades apartadas hacia las grandes ciudades, 
así como su “occidentalización”, la pérdida de sus valores étnicos, de sus lenguas 
 de la alo a i  po  sus sa e es. Po  o ha e  sido su fo o p i ipal  e isi  

tantas y tan diversas experiencias de programas de “inclusión de individuos”  
uest o P o e to o posee o o i ie tos sui ie tes pa a sa a  sus p opias 
o lusio es so e este ipo de odalidades de ola o a i  i te ultu al.  

2.2 Experiencias de colaboración intercultural en 
programas de formación conducentes a títulos u otras 
certiicaciones creados por IES “convencionales” 

Existen diversas modalidades dentro de este grupo de experiencias. En algunas 
de ellas se registra escasa colaboración intercultural, mientras que en otras la 
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pa i ipa i  de o ga iza io es  o u idades i díge as o af odes e die tes 
esulta sig ii ai a. E  algu os de estos asos se o stata ade ás u a pa i i-

pación importante de docentes provenientes de los mencionados pueblos y la 
inclusión de sus lenguas, saberes y formas de aprendizaje y modos de producción 
de o o i ie to. Mu has de estas e pe ie ias está  o ie tadas a la fo a i  
de docentes para programas de educación intercultural bilingüe a diversos niveles 
del siste a edu ai o. éstas o s lo ejo a  las opo tu idades de fo a i  
de  p ofesio ales pa a esos g upos de po la i , si o ue ade ás o t i u e  a 
au e ta  el ú e o de pote iales aspi a tes a edu a i  supe io  p o e ie tes 
de estos pueblos. Esta es otra modalidad de colaboración en la que existe un 

ú e o i po ta te de e pe ie ias. 

Entre las muchas y valiosas experiencias que ha estudiado nuestro Proyec-
to e  di e sos países lai oa e i a os, e io a  a á a a e a de eje plo 
la del Nú leo t a sdis ipli a io de I esiga i  de la U i e sidad Fede al de 
Mi as ge ais, e  B asil, ue i i i  a i idades e  . E t e ot as a i idades, 
este Nú leo oo di a el á ea de le gua, a te  lite atu a del u so fo a i  
de p ofeso es i díge as de esa u i e sidad. Pe o ade ás, ealiza i po ta tes 
la o es de i esiga i , pu li a i   p odu i  de ideos  ot os p odu tos 
audiovisuales y sonoros conjuntamente con las comunidades. En muchas de sus 
p odu io es los i esigado es  do e tes de a ios depa ta e tos de la u i-
versidad trabajan junto con sus estudiantes, quienes en la mayoría de los casos 
so  p ofeso es i díge as ue está  estudia do e  esta u i e sidad, así o o 
con miembros de las comunidades, quienes se incorporan como asesores y/o 
directamente miembros del equipo de diseño y producción, y en general juegan 
un papel destacado en sus producciones (de almeida, 2009). 

Ot as e pe ie ias de este ipo ue ha  sido do u e tadas po  uest o 
Proyecto son, por ejemplo, el Programa académico Cotopaxi de la Univer-
sidad Polit i a “alesia a, e  E uado  Fa fá , , a ias e pe ie ias 
desarrolladas por la Universidad de Cuenca, también en Ecuador (Mendoza 
O ella a, , la Li e iatu a e  Et oedu a i  de la U i e sidad del Cau a, 
e  Colo ia ‘ojas, , el P og a a de Cualii a i  Do e te e  Et oedu-
a i  Af o olo ia a de la U i e sidad del Pa íi o, ta i  e  Colo ia 
“uá ez ‘e es  Loza o Le a, , las Li e iatu as pa a la fo a i  de 

P ofeso es I díge as de la U i e sidad do Estado de Mato g osso  de la 
U i e sidad Fede al de ‘o ai a, e  B asil  Ca alho  Al eida de Ca alho, 

; Ja ua io  “elle i “il a, , el P og a a de t i os “upe io es e  
Jusi ia Co u ita ia, de la U i e sidad Ma o  “a  A d s, e  Boli ia Mallea 
‘ada,   el P og a a de Fo a i  e  Edu a i  I te ultu al Biligüe 
para los países andinos, de la Universidad Mayor San Simón, también en 
Boli ia Li a hi , .

Por otra parte, el Registro de Experiencias creado por nuestro Proyecto, per-
ii  ide ii a  a ias e pe ie ias de p og a as de fo a i  o du e tes 
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a ítulos u ot as e ii a io es ue o he os estudiado pe o u a e iste ia 
debe cuanto menos mencionarse. Por ejemplo, las licenciaturas ofrecidas desde 

 po  la U i e sidad Estatal de Bolí a , u a u i e sidad pú li a de E uado , 
en campos tales como Educación y Estudios Interculturales, Desarrollo Regional 
I te ultu al, e t e ot os. E  esta e pe ie ia, de a e a a áloga a lo ue o u-
rre en la de la Licenciatura en Desarrollo Comunitario Integral de la Universidad 
Pedag gi a Na io al, u a IE“ pú li a de M i o, o s lo pa i ipa  pe so as 
indígenas como estudiantes, sino que a través de diversas modalidades se in-
corporan los conocimientos de los sabios y ancianos de las comunidades. otro 
tanto cabe decir de la experiencia de la especialidad de Educación Intercultural 
Bili güe pa a la fo a i  de aest os de edu a i  ási a  se u da ia of e ida 
e  la U i e sidad Na io al de Edu a i  E i ue guz á   Valle La Ca tuta, una 
IE“ pú li a pe ua a. E  i , e iste  u has e pe ie ias de este ipo, o he os 
log ado dete i a  e a ta e te uá tas. 

2.3  Experiencias de colaboración intercultural en 
programas y proyectos docentes, de investigación y/o 
de vinculación y “servicio social”, desarrollados por  IES 
“convencionales” con participación de comunidades de 
pueblos indígenas o afrodescendientes.

El conjunto de experiencias que un tanto forzadamente incluyo en esta “mo-
dalidad” es expresión de la diversidad de contextos, culturas profesionales y 
a ad i as, ultu as i situ io ales,  o ai as o o ultu alistas, ue po-

e  a p ue a la eai idad de u e osos g upos de do e tes, i esigado es 
 ot os a to es sig ii ai os. Po  esto, ajo la o pli ada de o i a i  de 

esta modalidad he agrupado un conjunto diverso de experiencias, que un tanto 
arbitrariamente se podrían separar en tres subconjuntos, pero el problema es 

ue algu as fo a ía  pa te de ás de u o de stos. 

El primero de esos subconjuntos abarcaría las experiencias centradas principal-
mente en programas y proyectos docentes, que no obstante incluyen importantes 
o po e tes de i esiga i   de i ula i  o  la o u idad. “e dife e ia  

de los del ipo des ito e  la se i  a te io  e  ue o o du e  a ítulos de 
g ado o postg ado, si o ue o siste  e  u a o ás asig atu as o se i a ios, 
que no otorgan créditos, puntos u horas para graduarse. Dependiendo de los 
asos, este ipo de a i idades se a a te iza po  i lui  la pa i ipa i  de do-
e tes p o e ie tes de los e io ados pue los  la i lusi  sig ii ai a de 

lenguas, saberes y modos de producción de conocimiento y aprendizaje propios 
de estos pueblos. 

El segundo subconjunto abarcaría experiencias en las cuales la colabora-
ción intercultural se da principalmente a través de programas y proyectos de 
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i esiga i   ge e a i  de te ologías, algu as de ellas ade ás i lu e  
a i idades do e tes, ot as o. “egú  los asos estas e pe ie ias p odu e  
o o i ie tos so e estas o u idades, siste aiza  sus le guas  sa e es 
 ge e a  te ologías, ue o pa te  de a e a p o-a i a o  las o u-
idades, o ie  ha e  esto is o pe o edia te odalidades o-t a ajo o 

coproducción.  

El tercer subgrupo incluiría experiencias en las que la colaboración se da 
especialmente mediante proyectos denominados de “vinculación” o “servicio 
social” u otras denominaciones, orientados a mejorar la calidad de vida de las 
comunidades. No se limitan a “aplicar” saberes académicos en las comunidades, 
sino que integran saberes de las o u idades. Este ipo de asos se a a te iza ía 
po ue au ue i lu e  a i idades do e tes  de i esiga i , sus a i idades 
principales son de servicio a y vinculación con las comunidades. En estos tres 
su ipos de e pe ie ias suele o se a se u a i po ta te pa i ipa i  de 
miembros de las comunidades con sus lenguas, saberes, y modos de organización 
de las a i idades. 

El ‘egist o eado po  uest o P o e to ha pe iido eu i  i fo a i  á-
si a so e u e osas e pe ie ias de los t es ipos a tes e io ados, au ue 
solo he os estudiado i o de ellas e  pa i ula  Ca a ho Mo i   ot os, ; 
Castaño Cuellar, 2009; Castro y Manzo, 2009; Cortez Ruiz, 2009; Hincapié zapata, 

. Po  li ita io es de espa io, a á o e ta  e e e te solo so e dos 
de estas experiencias. 

E t e    el P og a a Do e ia e I esiga i  e  Medi i a t adi-
io al  del I situto Polit i o Na io al, u a i situ i  pú li a de edu a i  

supe io  de M i o, ha i teg ado la pa i ipa i  de u  e uipo i te dis i-
pli a io de esa i situ i  o  la de p ofeso es  iños de es uelas ási as, 
médicos tradicionales y campesinos del estado de oaxaca. Los resultados de 
la información etnomédica levantada durante años de colaboración fueron 
devueltos a la población a través de diferentes medios, como integración de 
ole io es otá i as, ela o a i  de ate iales didá i os, de u  a ual pa a 

el uso de e u sos itote apeúi os ue ade ás se t adujo a la le gua zapote a, 
 e posi io es e  es uelas, e ados  ot as á eas pú li as. Adi io al e te, la 

experiencia condujo a la reestructuración de los contenidos de los programas 
de algunas materias de las careras de Licenciado en odontología, de Médico 
Cirujano y Homeópata, y de Médico Cirujano y Partero. Los miembros del 
e uipo de i esiga i  pu li a o  u e osos apítulos  a í ulos e  li os 

 e istas a ad i as Ca a ho Mo i   ot os, .  

El P og a a de I esiga i  I te dis ipli a io Desa ollo Hu a o  de la 
U i e sidad Aut o a Met opolita a, u a u i e sidad pú li a e i a a, se 
inició en el año 1997 en el estado de Chiapas. Este programa integra el trabajo 
de i esiga i  o  la fo a i  p ofesio al  el se i io a la o u idad. 
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E  el p og a a ha  pa i ipado p ofeso es, i esigado es  estudia tes de 
diferentes departamentos, junto a miembros de las comunidades. algunos 
estudia tes ue pa i ipa o  e  el P og a a poste io e te se i o po a o  
al t a ajo e  o ga iza io es so iales de la zo a. Las a i idades se desa olla  
e  á itos di e sos: las ie as de uli o, el la o ato io, las ese as e ol -
gicas, etc. y a través de diferentes formas de colaboración, de interacción y 
de esta ia o  g upos de i te s, o u idades  o ga iza io es. Ade ás 
del trabajo docente hacia el interior de la IES y los diplomados ofrecidos a 
interesados en la zona, los resultados del trabajo incluyen publicaciones, 

e o ias, epo tes de se i io so ial, p otoipos de e uipos, ideos  u sos 
p á i os pa a ie os de las o u idades. Asi is o, se ha  ealizado 
tesis de Maestría y de Doctorado sobre temas diversos relacionados con el 
programa (Cortez Ruiz, 2009).

 2.4. Colaboración intercultural entre IES y organizaciones 
indígenas o afrodescendientes en co-ejecuciones orientadas 
a responder a necesidades o propuestas de formación en 
educación superior de comunidades de pueblos indígenas  
o afrodescendientes y sus organizaciones.

Hasta el o e to he os log ado ide ii a  s lo uat o experiencias de este 
ipo, todas las uales ha  sido do u e tadas e  li os de uest o P o e to. to-
das ellas oto ga  ítulos e o o idos po  las auto idades edu ai as a io ales. 

Dos de estas e pe ie ias so  se das o-eje u io es i pulsadas po  la Aso-
ciación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (aIDESEP). Una de éstas 
es el P og a a de Fo a i  de Maest os Bili gües de la A azo ía Pe ua a, 

ue desa olla e  ola o a i  o  el I situto “upe io  Pedag gi o Lo eto 
t ap ell,   la ot a el P og a a de Fo a i  de E fe e os t i os 

e  “alud I te ultu al, ue desa olla e  ola o a i  o  el I situto “upe io  
te ol gi o Pú li o de Atala a, situado e  la pe ueña iudad a az i a de 
este mismo nombre (Rodríguez torres y otros, 2009) 

La te e a es la del I situto de Edu a i  e I esiga i  Ma uel )apata, 
una organización afrocolombiana que desarrolla programas de formación 
p ofesio al e  o e io o  la U i e sidad de La guaji a: Li e iatu a e  
Etnoeducacion con énfasis en ciencias sociales y cultura, ciencias naturales 

 edu a i  a ie tal, li güísi a  ili güis o, ate ái as He á dez 
Cassia i,  

El cuarto caso incluye dos experiencias desarrolladas por la organización 
I díge a de A io uia,  a t a s de su I situto de Edu a i  I díge a, e  
alia za o  la U i e sidad Po ii ia Boli a ia a  la U i e sidad de A io uia, 
mediante la cual ofrecen la Licenciatura en Etnoeducación, la especialización 
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e  go ie o  Ad i ist a i  I díge a  la Li e iatu a e  Pedagogía de la 
Mad e tie a Caisa o Isa a a  ga ía, ; “ie a, . 

Au ue hasta la fe ha o he os log ado ide ii a  ot as e pe ie ias de este 
ipo, las estudiadas lle a  a pe sa  ue se t ata de u a odalidad pote ial e te 
muy provechosa para la formación de profesionales y técnicos de los pueblos 
i díge as. Po  lo ue he os log ado a e igua , ha  e isido a ias i i iai as de 
este ipo ue o ha  log ado p ospe a  de ido a p ejui ios de a as pa tes, 
así o o a o stá ulos u o ái os de las i situ io es  ot os aso iados a las 

o ai as de edu a i  supe io .

2.5.  Experiencias de colaboración intercultural en 
Instituciones Interculturales de Educación Superior

Las I situ io es I te ultu ales de Edu a i  “upe io  IIE“  se a a te iza  po  
su orientación a integrar los saberes, modos de producción de conocimiento 
y modos de aprendizaje de varias tradiciones culturales, incluyendo los usual-

e te ide ii ados ajo las de o i a io es de ie ia   hu a idades , 
poniéndolas en relación. 

E  A i a Lai a, o o o se ue ia del p o eso hist i o de olo iza i  
 las o i uidades del is o ue puede  o se a se e  las epú li as ea-

das a pa i  del siglo xIx, estas i situ io es ha  sido eadas espe ial e te 
para atender las necesidades, demandas y propuestas de formación de pue-
blos indígenas o afrodescendientes. Estas generalmente incluyen, aunque en 
menor medida, estudiantes, docentes, necesidades y demandas propias de 
ot as ide ii a io es ultu ales, i lu e do los se to es usual e te de o i-

ados la os , iollos , o esizos , segú  las de o i a io es usuales 
en diversos países. 

Por las mismas razones históricas antes mencionadas, se observa que en 
la a o ía de los asos estas i situ io es ha  sido eadas po  di ige ias u 
o ga iza io es i díge as o af odes e die tes. Eje plos de estos ipos de i si-
tu io es so  la U i e sidad I te ultu al I díge a O igi a ia Ka sa , i i iai a 
de u a ed de o ga iza io es i díge as de Boli ia, Pe ú  E uado  Ce uto, 

, “aa ed a, ; el Ce t o A az i o de Fo a i  I díge a, i i iai a 
de la Coo di a i  de O ga iza io es I díge as de la A azo ía B asilei a, e  
B asil Flo es, ; la U i e sidad Aut o a, I díge a e I te ultu al, u a i i-
iai a del Co sejo ‘egio al I díge a del Cau a, e  Colo ia Bolaños, ; 

la de la Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas 
A a ta  wasi , eada po  algu os se to es de la Co fede a i  de Na io a-

lidades I díge as del E uado  “a a go, , , U i e sidad I te ultu al 
A a ta  wasi, ; la de la U i e sidad de las ‘egio es Aut o as de la 
Costa Caribe Nicaragüense, frecuentementereferida simplemente a través 
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de sus siglas: U‘ACCAN Hooke , ,   la de la Blueields I dia  & 
Ca i ea  U i e sit  Cha a ía Leza a,  , estas dos úli as eadas e  
Ni a agua po  i i iai as de lide azgos i díge as  af odes e die tes lo ales. 

ta i  e iste  i situ io es de este ipo ue ha  sido eadas po  age ias 
de los Estados, o o, po  eje plo, el Ce t o de I esiga i   Fo a i  pa a 
la Modalidad aborigen, creado por el gobierno de la provincia del Chaco en 
A ge i a Vale zuela , . Ot o eje plo de IIE“ i pulsadas desde el 
Estado es el sistema de las ya 10 universidades interculturales integrantes del 
sistema de universidades interculturales creado por la Secretaria de Educación 
Pú li a de M i o “ h elkes, , o o, la U i e sidad Ve a uza a I -
te ultu al Dietz,   las U i e sidades I te ultu ales de los Estados de 
Chiapas Fa egas Puig, , gue e o, M i o, Pue la  ta as o, así o o la 
U i e sidad I te ultu al I díge a de Mi hoa á   la U i e sidad I te ultu al 
Maya de Quintana Roo; así como otras dos creadas inicialmente por gobiernos 
de los Estados y posteriormente asimiladas al sistema nacional, la Universidad 
Aut o a I díge a de M i o gue a ga ía  Meza He á dez,   la 
Universidad Comunitaria de San Luis Potosí (Silva Carrillo, 2009).

E  ta to, e  Boli ia, el es de agosto de , edia te u  de eto p esi-
dencial se crearon tres Universidades Indígenas Comunitarias Interculturales 
de Boli ia UNIBOL , la U i e sidad I díge a A a a, la U i e sidad Que hua 

 la U i e sidad gua a í  de Pue los I díge as de tie as Bajas Cho ue 
Quispe, 2012).  

E iste  ot os dos ipos de asos de u i e sidades i te ultu ales. Po  u  
lado, tenemos el caso de la Universidad Indígena Intercultural, que fue creada 
po  el Fo do pa a el Desa ollo de los Pue los I díge as de A i a Lai a  
el Ca i e, u  o ga is o ulilate al o-go e ado po  u  ue po de ep e-
se ta tes de go ie os  o ga iza io es i díge as Yapu, . Po  ot o 
lado, tenemos el caso de la Universidad Intercultural ayuk, creada en México 
como parte del sistema de la Universidad Iberoamericana de los jesuitas 
Est ada, .  

todas las IIE“ ue uest o P o e to ha log ado ide ii a  us a  p epa a  
profesionales con orientaciones que, de variadas maneras, responden a la 
diversidad cultural propia de las regiones en que han sido creadas, y todas 
ellas of e e  fo a i  a pa i  ta to de o o i ie tos o ide tales ode -
nos, como de los pueblos indígenas o afrodescendientes de la región en que 
a túa . Pe o de e e faiza se ue de i gú  odo estas IIE“ espo de  a 
u a sue te de fo ato ú i o. Las a e as e  ue u as u ot as i teg a  los 
disi tos ipos de o o i ie tos  odos de ap e dizaje so  u  di e sos, 
como lo ilustran las experiencias descriptas en las publicaciones de nuestro 
p o e to, dispo i les ta to e  e si  i p esa o o e  I te et Mato , 
2009a, 2009b, 2012) 
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3. Logros, problemas y desafíos de la Educación 
Superior Intercultural en América Latina 

Los p i ipales log os ue e hi e  los di e sos ipos de e pe ie ias de edu a i  
superior intercultural que han sido estudiadas por nuestro Proyecto, acerca de las 
uales he os o e tado e e e te e  pági as a te io es, so  los siguie tes: 

a)   Mejoran las posibilidades de que individuos indígenas y afrodescendientes 
accedan a oportunidades de educación superior y culminen exitosamente 
sus estudios.

  Ajusta  su ofe ta edu ai a a e esidades, de a das  p opuestas de 
las comunidades y la relacionan con oportunidades locales y regionales 
su a io ales  de e pleo, ge e a i  de i i iai as p odu i as  se i io 

a la comunidad.

  Desa olla  odalidades pa i ipai as de ap e dizaje, f e ue te e te 
e t adas e  la i esiga i  apli ada.

d   I teg a  ap e dizaje, i esiga i   se i io a las o u idades.

e   I teg a  di e sos ipos de o o i ie tos  de odos de p odu i  de 
conocimiento.

f   P o ue e  la alo iza i  , segú  los asos, i o po a  las le guas  
conocimientos propios de estos pueblos y comunidades, contribuyen 
p oa i a e te a su fo tale i ie to  ealiza  i esiga i  so e di has 
lenguas y saberes. 

g   Desa olla  do e ia e i esiga i  o ie tadas po  ite ios de alo a i  
de la diversidad cultural, interculturalidad, equidad, inclusión, gobernabi-
lidad de o ái a, desa ollo soste i le  ue  i i .

h)  Forman egresados que contribuyen al desarrollo sostenible local y regional, 
y al mejoramiento de la calidad de vida de sus comunidades.

E  ta to, los p o le as  desaíos ue f e ue te e te o f o ta  las IIE“, 
p og a as de t o de IE“ o e io ales   a eglos i te i situ io ales ue 
ha  sido estudiadas po  uest o P og a a so  los siguie tes: 

a   I sui ie ia /o p e a iedad p esupuesta ia. 

  A itudes de dis i i a i  a ial po  pa te de fu io a ios pú li os  
di e sos se to es de po la i  ue afe ta  el desa ollo de sus a i idades.

  Dii ultades de i adas de la igidez de los ite ios apli ados po  las age -
cias especializadas de los Estados encargadas de otorgar reconocimiento 
y/o acreditación. 
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d   O stá ulos i situ io ales ad i ist ai os de i ados de la igidez de p o-
edi ie tos, los uales afe ta  la eje u i  de sus pla es  a i idades.

e   O stá ulos i situ io ales a ad i os de i ados de la igidez de ite ios 
y procedimientos aplicados por las IES en las cuales funcionan algunos 
de los programas estudiados y/o por agencias gubernamentales que 
oto ga  fo dos pa a i esiga i   p o e tos a ad i os espe iales, 
los uales afe ta  la o es do e tes  de i esiga i  de las IE“  p o-
gramas estudiados.  

f   Dii ultades pa a o segui  do e tes  ot o pe so al o  ade uada se -
sibilidad y recursos personales y técnicos para el trabajo intercultural.

g   Dii ultades e o i as de los estudia tes pa a pode  dedi a se ás  
mejor a su formación. 

h   I sui ie ia de e as.  

i   Di e sos ipos de dii ultades de i adas de las situa io es de p e a iedad 
económica y jurídica “de hecho” en las que hacen sus vidas buena parte 

de las comunidades atendidas por estas IES.
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laS univErSidadES  
intErculturalES En méxico:  

SuS rEtoS Y nEcESidadES actualES

SYLvia SCHMeLkeS1

Las universidades interculturales se plantean como posibles y necesarias en Mé-
xico, por vez primera, en el contexto de la elaboración del Programa Nacional de 
Edu a i   de la ea i  de la Coo di a i  ge e al de Edu a i  I te ultu al 
 Bili güe, a as e  el año .  E  ese o e to se e o o i  la e iste ia 

de problemas que aquejaban – y aquejan – a la educación superior en el país, 
e t e ot as: a  su es asa o e tu a – e  if as opi istas, el % del g upo de 
edad - 2, ue o pa ada o  ot os países lai oa e i a os pa e idos al 

uest o e  i el de desa ollo  PIB pe  ápita Chile o  %, A ge i a o  
%  UNE“CO-IE“ALC,  esulta so p e de te e te aja:  su e esi a 

centralización en las megalópolis del país y, en menor medida, en las ciudades 
apitales  iudades edia as de las e idades fede ai as;  el au e to de la 

ofe ta de edu a i  supe io  p i ada de alidad uesio a le, p e isa e te pa a 
apta  a la po la i  e hazada de las u i e sidades pú li as Muñoz Iz uie do  

“il a La a, ,  d  el a á te  eliista  ep odu to  de la edu a i  supe io  
– no sólo en México, hay que decir – fundamentalmente a través de un modelo 

e ito ái o ue sele io a a pa i  de itos a ad i os ue se sa e  es-
trechamente vinculados al origen socioeconómico y cultural de los estudiantes.  

Los estudiantes indígenas se encuentran entre los sectores sociales especial-
mente perjudicados por este estado de cosas.  Ni siquiera se conoce la propor-
i  de estudia tes i díge as i s itos e  i situ io es de edu a i  supe io , 

po ue o i te esa a uie es diseña  los i di ado es estadísi os de este i el 
edu ai o o o e los.  Po  i fo a i  i di e ta, fu da e tal e te de i ada 
del Censo Nacional de Población y Vivienda que no pregunta por los inscritos, 
sino por los años de escolaridad de la población en general, podemos suponer, 

   O igi a ia de la Ciudad de M i o. Li e iada e  “o iología  aest a e  I esiga i   Desa ollo 
de la Educación por la Universidad Iberoamericana, México. Cuenta con estudios de doctorado en 
“o iología de la Edu a i  e  el I situto de Edu a i , U i e sidad de Lo d es. Es di e to a del 
I situto de I esiga io es pa a el Desa ollo de la Edu a i , U i e sidad I e oa e i a a, Cd. 
de M i o. Ha ealizado t a ajo de i esiga i  e  tlapa, xo histlahua a, Los Altos de Chiapas, la 
“ie a No te de Pue la  la ta ahu a a, así o o e  dife e tes u i ipios de Yu atá , Na a it  
Jalis o. A tual e te t a aja u a lí ea de i esiga i  so e edu a i  i te ultu al. Ha t a ajado 
con docentes y organizaciones que laboran en zonas indígenas de tlapa, Xochistlahuaca y otras 
egio es de gue e o, los Altos de Chiapas  u i ipios a as de Yu atá . Co eo ele t i o: 

s h elkes@g ail. o
   Úli os datos p opo io ados po  el “e eta io de Edu a i  Pú li a, Jos  á gel C do a Villa-

lobos, al presentar el balance del Plan Sectorial de Educación.  El Informador, 2012.
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si  e a go, ue solo e t e el   el % de la at í ula de las i situ io es de 
edu a i  supe io  es i díge a.  Este dato, si ie  i p e iso, es elo ue te: u  
siste a edu ai o e uitai o de e ía de ep ese ta  a los dife e tes se to es 
de la población en forma proporcional a su presencia en la sociedad.  tampoco 
hay acuerdo respecto a cómo medir la población indígena, pero en cualquier 
hip tesis, esta o es e o  del % de la po la i  a io al.  El uesio a io 
a pliado ue se apli  e  pa alelo o  el p opio del úli o e so a io al de 
po la i   i ie da e   pe ite esi a  ue uie es se o side a  i dí-
ge as e  M i o as ie de  a .  illo es INEgI, .  De esta a e a, u  
siste a edu ai o e uitai o de ie a te e  u a at í ula e  la ue hu ie a al 

e os u  % de po la i  i díge a.  Es e ide te ue esta os u  lejos de 
lograr este propósito.   

El P og a a Na io al de Edu a i  -  “EP,  e o o e e  pa te 
esta p o le ái a  p opo e o sola e te a plia  la o e tu a de edu a i  
supe io , si o des e t aliza  la ofe ta  di e sii a la.  Es a uí do de se a la la 
propuesta de crear universidades interculturales.

1. Marco histórico

E  , el o i ie to zapaista lle a a a o u  le a ta ie to e  Chiapas.  
Este suceso contribuyó a una mayor visibilización de los indígenas, los volvió 
a colocar en el mapa nacional, y evidenció las causas por las que luchan.  El 

o i ie to zapaista pla te  de a das la as de atu aleza edu ai a.  Dos 
de estas de a das e a : u a edu a i  ultu al  li güísi a e te pe i e te 
de los i díge as  pa a ellos, a todos los i eles edu ai os,  u a edu a i  
i te ultu al pa a toda la po la i  a i  de despe ta  la o ie ia del alo  de 
la di e sidad  o ai  el a is o.

Ca o   señala ue los a ios de políi a edu ai a o ie tados ha ia 
u a a o  e uidad o se e ie de  si  la e iste ia de o i ie tos so iales 
que los impulsen.  Las universidades interculturales tampoco se pueden entender 
sino como respuesta a una demanda indígena planteada en el contexto de un 
importante movimiento social en el país.  La educación intercultural para todos, 
es una demanda para enfrentar al racismo de las estructuras y de la población na-
io al, e ide iado  de u iado, e t e a ios ot os, po  el o i ie to zapaista.

La ea i  de la Coo di a i  ge e al de Edu a i  I te ultu al  Bili güe, 
en el año 2001, retoma parcialmente estas demandas indígenas.  Se plantea 
dos p op sitos ue po  p i e a ez apa e e  e  la políi a edu ai a a io al:

  Of e e  u a edu a i  ultu al  li güísi a e te pe i e te a los i -
díge as a todos los i eles edu ai os.  Esto úli o a todos los i eles 
edu ai os  es lo o edoso, pues hasta ese o e to la edu a i  ue 
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consideraba a los indígenas en tanto tales se había reducido a la educación 
inicial, preescolar y primaria. 

2)   ofrecer una educación intercultural a toda la población y a todos los niveles 
edu ai os.

Así, el a te ede te del le a ta ie to zapaista, au ado a ot as a ifesta-
io es de de a das edu ai as po  pa te de la edu a i  i díge a, así o o la 

conjunción de las dos coyunturas mencionadas – las propuestas de descentralizar 
 di e sii a  la ofe ta de edu a i  supe io ,  la ea i  de la Coo di a i  

ge e al de Edu a i  I te ultu al  Bili güe CgEIB , fue o  los fa to es ue 
pe iie o  pla tea  la ea i  de las u i e sidades i te ultu ales.

2. Marco Institucional

En 2004 se creó la primera universidad intercultural, la del Estado de México, 
ubicada en la zona mazahua de San Felipe del Progreso.  Para el año 2006, se 
ha ía  eado ot as siete,  u a ás, la U i e sidad Aut o a I díge a de M -
xico, se había vuelto “intercultural”.  Una de las siete, la Universidad Veracruzana 
I te ultu al, se o situ e o  u  status disi to a las ot as seis, pues fo a 
pa te, o o u  p og a a espe íi o, de u a u i e sidad pú li a o e io al la 
U i e sidad Ve a uza a .  Las ot as seis u i e sidades eadas e  este ie po 
so : la U i e sidad I te ultu al de Chiapas, la U i e sidad I te ultu al del Esta-
do de tabasco, la Universidad Intercultural del Estado de Puebla, la Universidad 
I te ultu al del Estado de Mi hoa á , la U i e sidad I te ultu al gue e o  
la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo.

A tual e te e iste  o e u i e sidades i te ultu ales pú li as.  “e u i  a 
las universidades interculturales la Universidad Comunitaria de San Luis Potosí, 

eada ta i  o  a te io idad a la ea i  de la CgEIB,  u  e ie te e te 
se e  la U i e sidad I te ultu al de Hidalgo.  Ade ás, e iste  dos u i e sida-
des i te ultu ales p i adas, au ue g atuitas: el I situto “upe io  I te ultu al 
A uuk, e  Oa a a,  el I situto I te ultu al Ñh ñh , e  Que ta o.

3. Marco Regional

La Universidad de las Regiones autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense 
(URaCCaN) sin duda inspiró la propuesta de las universidades interculturales 
de M i o. E a la ú i a u i e sidad i te ultu al ope a do e  A i a Lai a 
cuando en 2003 se realizó el primer coloquio sobre universidades intercultura-
les o o ado po  la CgEIB “EP-CgEIB .  E  este olo uio pa i ipa o   
p o e tos, e t e ellos los de M i o,  u a ealidad: U‘ACCAN.  
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E  pu li a i  e ie te, Mato  o ta iliz  ás de  i i iai as de 
edu a i  supe io  pa a i díge as e  A i a Lai a e  ope a i , de seis dife-
e tes ipos:  p og a as de i lusi  de i di iduos i díge as e  u i e sidades 
o e io ales al esilo del PAEIE“ de la ANUIE“, o p og a as de e as o upos 

espe iales ;  P og a as de IE“ « o e io ales» diseñados pa a espo de  
a necesidades, demandas y/o propuestas de formación en educación superior 
de individuos y/o comunidades de pueblos indígenas; (3) Programas y proyectos 
desa ollados e /po /desde IE“ « o e io ales» so e, ha ia o o , o u i-
dades de pue los, sus le guas  sa e es;  Alia zas, o-eje u io es /u ot os 
ipos de a eglos i te i situ io ales o ie tados a espo de  a e esidades, 
demandas y propuestas de formación en educación superior de comunidades 
de pue los i díge as  sus o ga iza io es;  IE“ « o e io ales» ue po  su 
lo aliza i  geog ái a /u ot as a a te ísi as «de he ho» of e e  opo tu ida-
des de formación e  edu a i  supe io  a i di iduos i díge as;   I situ io es 
Interculturales de Educación Superior (IIES).

La experiencia de México, sin duda, es pionera, pero forma parte de un mis-
mo movimiento de los propios indígenas en el campo de la educación. Se trata 
susta ial e te de la is a de a da zapaista e  el te e o de lo edu ai o , 
e p esada de a e as disi tas e  los dife e tes países.

4. Marco conceptual

Det ás de la o p e si  de lo i te ultu al e  las u i e sidades, ha  u a se ie 
de conceptos y de tomas de posición que orientaron en sus orígenes a las Uni-
versidades Interculturales en México.  

“e e ie de la uli ultu alidad (o pluriculturalidad, que es el que maneja el 
A t. ° Co situ io al al dei i  al país  o o u  o epto des ipi o ue eie e 
a la coexistencia o convivencia en un determinado territorio de diferentes grupos 
culturales o pueblos.  Por su parte, el uli ultu alis o, cuyo origen se encuentra 

ás ie  e  los países ue ha  te ido fue tes ig a io es, fu da e tal e te 
Estados U idos, Ca adá  Eu opa, es, o o todo is o, u  o epto aspi a io al 
que persigue el reconocimiento de los derechos de los culturalmente diferentes.  
Bus a fu da e tal e te la tole a ia.

La interculturalidad es un concepto que describe y explica las relaciones 
entre diversos grupos culturales o pueblos. El racismo, por ejemplo, es un 
objeto de estudio de la interculturalidad. El interculturalismo es un concepto 
políi o-aspi a io al ue dei e el o po e te i te ultu al de la so iedad 
deseada: e  la ue las ela io es e t e los ie os e las dife e tes ultu as 
o pueblos se den desde posiciones de igualdad, estén basadas en el respeto 
y resulten mutuamente enriquecedoras.  

No se des o o e el o li to ue está det ás de las ela io es i te ultu ales.  
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“e ide ii a  estas ela io es o o hist i a e te o li i as  a adas po  
el racismo y la discriminación. Se reconocen las relaciones interculturales actuales 
o o o li i as.  Ello, si  e a go, se e ie de o o e esa io: pa a e te de  

al otro diferente es necesario abandonar las certezas propias.  Se trata de un 
o li to sa o.  Lo ue ha  ue e ita  es ue p o o ue la iole ia, o se us ue 
esol e  e u ie do a la iole ia e  luga  de al diálogo.

El i te ultu alis o o puede e isi  e  la edida e  ue e ista  asi et ías 
e o i as, políi as, so iales  ultu ales e t e g upos ultu ales o pue los, es 
decir, sociedades en  las que estas diferencias se expliquen porque las relaciones 
de poder y simbólicas en una sociedad impiden que los grupos culturales no 
dominantes tengan el mismo acceso a los bienes, servicios, posiciones y capa-
cidades de decisión que los grupos dominantes.  El interculturalismo supone 
luchar contra estas asimetrías.

Po  su pa te, la edu a i  i te ultu al se e ie de, de t o de este a o, 
como aquella que contribuye a la construcción de una sociedad “intercultural”, 
es decir, en la que se haga realidad el interculturalismo.  Desde lo indígena, la 
educación intercultural busca asegurar el conocimiento y valoración de lo propio 
 el o gullo de la p opia ide idad, a i  de pode  asegu a  u a ela i  o  los 

otros desde posiciones de igualdad, un requisito del interculturalismo. Desde la 
po la i  a o ita ia o do i a te, la edu a i  i te ultu al us a o ai  
el racismo a través de lograr el conocimiento del otro, el respeto al otro, y el 
aprecio del otro.

U a to a de postu a fu da e tal estu o, ade ás de este a o o eptual, 
det ás de la ea i  de las u i e sidades.  “e t ata de la o i i  de ue seg e-
gar empobrece.  Por ejemplo, en el caso de la educación preescolar y primaria, 
se o side a ue ha sido u  e o  de uest o siste a edu ai o a te e  u  
su siste a pa a ate de  a los i díge as .  Esta seg ega i  ha sido oi o 
para propiciar una educación empobrecida en lugar de enriquecida. Desde este 
lugar segregado, por ejemplo, se ha decidido que la lengua indígena es una 
asignatura que se imparte durante 3 horas de la semana, lo que no puede dar 
lugar a una educación verdaderamente bilingüe.  El español no se enseña con la 
metodología pedagógica de una segunda lengua.  Desde este lugar segregado, 
se sigue o t ata do a aest os o  a hille ato ue o está  fo ados o o 
docentes, mucho menos en educación intercultural bilingüe.  Esta toma de pos-
tu a e pli a po  u , desde la CgEIB o se ea o  se u da ias i díge as  i 
“normales indígenas”, sino que se propició la atención a la diversidad desde el 
o az  is o del siste a edu ai o,  la o i e ia i te ultu al sie p e ue 

ésta fuera posible.

Esta toma de postura explica por qué las universidades interculturales son 
interculturales y no indígenas.  Desde luego que, al plantear ubicarse en zonas 
densamente indígenas, se pensó en que fueran privilegiadamente para indígenas, 
pero nunca exclusivamente para indígenas.  De hecho, en todas las universida-
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des i te ultu ales ha  po la i  esiza, ue a ía e t e u    u  % de la 
at í ula.  Po  el p i ipio ele e tal de jusi ia edu ai a, ue fue el ue oi  

de origen su creación, las universidades interculturales persiguen explícitamente 
representar una oferta de educación superior en la que los indígenas sí tengan 
cabida.  Por eso se acercan a los lugares donde viven, en el entendido de que 

u hos de ellos o pod á  t aslada se a las apitales pa a u sa  edu a i  
superior.  Pero explícitamente persiguen la diversidad cultural a su interior.

5. Las universidades Interculturales en México

Las u i e sidades i te ultu ales e  M i o, a dife e ia de las del se to ipo 
e io ado po  Mato f. sup a  ue ope a  e  ot os países de A i a Lai a, 

no se desarrollaron junto con los pueblos indígenas y sus organizaciones.  Es 
necesario reconocer esta seria debilidad de origen.  Surgieron en una coyun-
tura de debilitamiento de las organizaciones indígenas, y el interlocutor estaba 
ausente o era endeble.

Las u i e sidades i te ultu ales e  M i o, ade ás se a la o  e  u a o-
u tu a políi a de la edu a i  supe io  ue us a a des e t aliza la  di e si-

i a la, pe o ue o te ía u a isi  i te ultu al.  Esto e pli a ue, e  el fo do, 
su ea i  o se i  e  la t a sfo a i  de u a est u tu a a ista de to a 
de decisiones.  Ello ha implicado duras y desiguales negociaciones que en mu-
chos casos han derivado en decisiones diferenciadoras pero no interculturales 
(notables, entre otras, son las que conciernen los presupuestos diseñados y los 
i al e te  asig ados,  así o o  la o a esi ilidad de las U i e sidades I te -
ultu ales a los P o e tos I teg ales de Fo tale i ie to I situ io al – PIFIs – ue 

permiten acceso a recursos adicionales, por ejemplo).

A pesa  de lo a te io , sí se t ata o  de espeta  los p i ipios ási os ue se 
dei ie o  e  el a a ue –  ue, o ia e te, puede  legíi a e te uesio-

a se, pe o ue e  ese o e to o ie ta o  las de isio es --.  Estos p i ipios 
fue o  los siguie tes:

1)  Las universidades son interculturales, no indígenas.  

 Está  o ie tadas al desa ollo e o i o, li güísi o, so ial, ultu al  
egio al, po  lo ue la ofe ta edu ai a se asa e  las e esidades  

potencialidades de la región en la que se encuentran.

 P opi ia  el diálogo episte ol gi o, pe o a pa i  de p o esos i te sos  
pe a e tes de i esiga i   siste aiza i  so e le gua, ultu a  
p o le ái a e o i a, e ol gi a  so ial, e  el e te dido de ue los 
sa e es p opios de los pue los i díge as, pa a i g esa  al diálogo glo al, 
de e  se  de ida e te siste aizados.

  Fa o e e  la pa i ipa i  o u ita ia o gá i a, e  los ga os de go ie -
o, a t a s de los o sejos di e i os  de i ula i  so ial, al e os.
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 El ap e dizaje es o se ue ia de t es p o esos i te ela io ados: la 
do e ia, la i esiga i   la i ula i  o u ita ia. Este te e  eje se 
e ie de o o el p o eso ás i o de ela i  o  la o u idad a t a s 
de procesos de transformación comunitaria acordados entre universidad 

 o u idad.  Los t es ejes so  fo ai os.
6) Con una fuerte apuesta a la calidad académica de talla internacional, 

edia te su p ese ta i  al u do a pa i  de su p opia ide idad, pe o 
e  est e ho í ulo o  i sta ias e te as de fo a i  e i esiga i , 
nacionales e internacionales.

Parece importante explicar aquí por qué las universidades interculturales se 
p opusie o  o sele io a  a los alu os o fo e al odelo e ito ái o, 
a pa i  de ite ios a ad i os. “e e ogie o  los esultados de las úliples 
i esiga io es ue uest a  ue el siste a edu ai o e i a o es fue te e te 
desigual, y que dentro de esta desigualdad los que reciben la educación de menor 
calidad son precisamente los indígenas. El INEE comenzaba en ese entonces a 
proporcionar información de los resultados de la prueba Excale. ahora es ya 
evidente. Resulta totalmente injusto que al sujeto se le considere culpable de lo 

ue o tu o a t a s de u  siste a edu ai o ta  te i le e te desigual. Po  eso 
se opt  po  asu i  u  pla tea ie to ás ie  de i ela i , e  el e te dido de 

ue al siste a edu ai o is o le to a e f e ta  sus e o es. Esta i ela i  ha 
to ado dife e tes fo as e  las di e sas u i e sidades: u  año de fasis e  el 
manejo de lenguajes y razonamiento; medio año de lo mismo; énfasis en estos 
aspectos de manera transversal en todas las asignaturas del primer año de la 
carrera. En general, puede decirse que los alumnos que no desertan – hay una 
alta deserción por razones económicas – han mostrado una muy alta resiliencia 
a ad i a, a juzga  po  las alii a io es ue o ie e  de sus do e tes.

6. Contradicciones, disyuntivas, retos ¿Cuál es mi 
visión de las universidades Interculturales hoy?

Las u i e sidades i te ultu ales ie e  fue tes o t adi io es a las ue de e  
e f e ta se e i te ta  esol e :

Los p i ipios ue guia o  su ea i  se e f e ta  oidia a e te a la i po-
si ilidad de apli a los, u os ás ue ot os, po  la o ai idad de la “e eta ía 
de Edu a i  Pú li a o de las se eta ías estatales, o ie  po  de isio es de po-
líi a ue las e asa . Ha sido dií il defe de  los p i ipios,  desg a iada e te 
muchas de las decisiones que han tenido que tomar las propias universidades las 
debilitan – de manera muy preocupante en el aspecto de la calidad académica 
a la que teóricamente se aspira.

ta i  las u i e sidades ha  ost ado u a ul e a ilidad políi a, so e 
todo a te las auto idades estatales, ue ha e  ella a su ide idad, ue está e  
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proceso de adquirir la fortaleza necesaria para enfrentarse desde posiciones de 
igualdad o  ot as u i e sidades. Espe íi a e te ul e a les esulta  po  la 

o ai idad ue a epta ue sea el go e ado  lo al uie  o e –  e ue a 
a su antojo – al rector, aunque también habría que decir que las universidades 
i te ultu ales, aú  d iles, so  fá il p esa de i te tos de a ipula i  políi a 
po  pa te de fue zas e te as a la i situ i .

Una contradicción muy preocupante es la que existe entre la vocación al desa-
rrollo regional y la inamovilidad del mercado de trabajo local y regional.  De esta 

a e a, po  u a pa te se fo a a los alu os pa a dese peña se e  á eas ue 
requiere su región, pero por otra, no hay inversión en el desarrollo de la región ni 
u  e ado de t a ajo apaz de o upa los p odu i a e te. Pa a dese peña se 
emprendedoramente, los egresados requerirían de capital del trabajo del que 
no disponen. La contradicción estriba en que las Universidades Interculturales 
aspi a  a p opi ia  u  desa ollo egio al e uili ado, pe o la políi a a io al 

o a ha e  el is o se ido,  el a a do o del a po e i a o, so e todo 
de aquel en el que se encuentran los territorios indígenas sigue siendo una reali-
dad.  Un estudio en proceso sobre egresados indígenas de la educación superior 
“ h elkes, e  p e sa  uest a ue este fe e o está e  fu i  del ta año 

de la localidad donde se encuentra la universidad, y no por el hecho de ser o no 
intercultural.  Pero muchos de los egresados, de acuerdo con este estudio, ter-
minan aceptando trabajos muy mal pagados, autoemprendiendo negocios que 
no requieren de una formación profesional, o bien abandonando la región para 

us a  e pleo e  ot os siios.  Esta ealidad ue e e ge aho a o  los estudios 
ue se está  ha ie do uesio a se ia e te la est ategia de las U i e sidades 

Interculturales de formar para la región sin que desde éstas se promueva su 
desarrollo.  Este es uno de los problemas ás i po ta tes ue aho a e f e ta  
las u i e sidades i te ultu ales y que las pone en grave riesgo, pues la presen-
cia de egresados desempleados o subempleados causa en ellos frustración y en 
los futu os aspi a tes desá i o.  “e á u  o e ie te ue las u i e sidades 
interculturales analicen pronto y encuentren soluciones a este problema.

U  p o le a, o uizás ejo , u  des uido, de las U i e sidades I te ultu ales, 
ha sido el di a is o de su ofe ta, ue estu o p e isto desde sus o íge es: u a 
a e a o de ía eg esa , sal o e ep io es fu da e tadas, ás de t es ge e a-

ciones, para no correr el riesgo de saturar los mercados de trabajo locales.  Esto, 
desgraciadamente, no ha ocurrido con la fuerza necesaria. Las carreras con las 

ue se i i i  ha e siete u o ho años, ue a ie e  t es o uat o ge e a io es de 
egreso, se siguen ofreciendo y, aunque sí hay carreras nuevas y necesarias, éstas 
so  u  po as  o susitu e , si o se añade  a las a te io es.  U  eje plo es 
la Universidad Intercultural de Chiapas, que ha egresado ya tres generaciones 
numerosas de licenciados en desarrollo sustentable.  El mercado se encuentra 
ya claramente saturado.

La ide idad o ú  de las U i e sidades I te ultu ales es u  d il. “i ie  
está  aso iadas e  u a ‘ed: la ‘ed de U i e sidades I te ultu ales ‘EDUI , ue 
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se esperaba cumpliera importantes funciones de formación de profesores, desa-
rrollo curricular de carreras, negociación de condiciones de desarrollo académico, 
etc., ha venido cumpliendo una función indispensable, que es la negociación, año 
o  año, de los p esupuestos a te la á a a de diputados a t a s de la o isi  

de asu tos i díge as, o  elai o ito, pe o ahí se ha  o e t ado la a o  
parte de las energías de dicha red, que ha descuidado consecuentemente su 
muy importante función académica

Ha  u a i dei i i  est u tu al espe to de la u i a i  ope ai a de las 
universidades interculturales en la estructura de la Secretaría de Educación 
Pú li a.  La CgEIB o ie e fa ultades ope ai as e  su de eto de ea i ,  
au ue ha asu ido u  papel de o du i  a ad i a  o ai a i te a de 
las i situ io es, o ie e so e ellas i gu a lí ea i ulato ia  i fu io es 
p opia e te ope ai as..  Esta se da, po  lo p o to, e  la  Di e i  ge e al 
de Universidades de la Subsecretaría de Educación Superior, que ha manifesta-
do ue o o side a su fu i  ate de las.  “e ha ha lado de e a gá selas a 
la Di e i  ge e al de U i e sidades te ol gi as, o  la uales o gua da  
ai idad algu a.  “e ha e io ado la posi ilidad de ea  u  ga o des o -
e t ado pa a a eja  los a hille atos i te ultu ales – ue ie e  p o le as 
u  si ila es –  las u i e sidades i te ultu ales, pe o po  las dii ultades ue 

ello i pli a, o se ha  dado pasos e  este se ido.  Este p o le a a a se  a-
yor en fechas próximas, y sería indispensable que fuera debidamente atendido.  
A tual e te, las u i e sidades está  e  u a espe ie de li o ad i ist ai o, 
o  g a es dii ultades de i te lo u i  o  las auto idades edu ai as.  E  este 
is o te e o, se ía u  o e ie te ue se dei ie a la fu i  de la CgEIB 

f e te a estas U i e sidades, pues a te la i dei i i  ha p e ale ido la fu i  
que ha jugado de facto, pe o ie t as o est  dei ida de jure, no hay nada que 
asegu e su o i uidad.

Las U i e sidades I te ultu ales, adi io al e te, de e á  e f e ta  e  el 
futu o algu os dile as  esta le e   fu da e ta  la a e te ie tas dei i-
io es.  Lo ideal se ía ue esto o u ie a de a e a o ju ta, pues a se está 

da do el aso de dei i io es dife e iadas e t e las U i e sidades al e se ada 
u a  e  la e esidad de e f e ta  dife e tes  o u tu as políi as lo ales.  E t e 
ot os dile as, isualizo lo siguie te: 

-- ¿A a za  ha ia u a u i e sidad i díge a, o ha ia u a u i e sidad i te ul-
tural?  Es importante reconocer la diferencia entre ambas concepciones 
 dei i  po  uál a i o uie e segui se.  E iste i luso la te de ia e  

algu a u i e sidad a i  a epta do ás estudia tes esizos ue i díge-
nas, o a ir prescindiendo de los docentes indígenas.

-- ¿U a u i e sidad pa a, po  o de los i díge as?  La p ese ia de los i -
dígenas y sus organizaciones en las universidades entendidas como in-
te ultu ales se e ie de o o i dispe sa le, pe o o es ealidad e  
muchas de ellas.
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-- ¿Diálogo episte ol gi o o fo a i  p ofesio al?  Esta le e  el diálogo 
e t e sa e es ha esultado dií il, pues se ha he ho u ho e os i esi-
ga i   siste aiza i  de la espe ada i i ial e te.  A falta de ello esulta 

ás odo segui  los odelos de p og a a de lase, e i luso de diseño 
de a e as, fá il e te e ula les  ás la os e  su desa ollo.  El iesgo 
es abandonar una de las razones de ser centrales de estas universidades.

-- ¿U i e sidades de do e ia o u i e sidades de i esiga i ?  Ideal-
e te, po  sus a a te ísi as espe íi as  po  el deseo de o situi  

espa ios de diálogo episte ol gi o, estas u i e sidades de e ía  se  
e t al e te de i esiga i .  “i ie  su o ie ta i  es ha ia el desa o-

llo local, la orientación de este desarrollo debe implicar una construcción 
i te ultu al.  “i o ha  i esiga i , la te de ia atu al es a fa o e e  
la do e ia,  o  ello los odelos ás t adi io ales  t a s isi os de 
un conocimiento ajeno.

-- ¿Vi ula i  pa a el alu o o pa a la o u idad?  te i a e te se 
e ie de la i po ta ia de la i ula i  o u ita ia o o u  eje fo -

ai o e t al.  “i  e a go, e  la p á i a de algu as u i e sidades, 
di ha i ula i  se a o i ie do ás e  u  e uisito pa a pasa  u a 

ate ia ue e  lo ue de ie a se : u  pla  de desa ollo o u ita io 
apoyado por la universidad.

-- ¿A aigo o fuga de e e os?  Ya he os e io ado la falta de e ados 
de trabajo o de espacios de emprendedurismo adecuados a la formación 
de los alu os  la o se ue te ig a i  de eg esados a ot os siios.  
Esta o es, si  e a go, la o a i  de las u i e sidades.  ¿“e a a do a 
la o a i  o igi al, o se to a  las edidas, e esa ia e te de a á -
te  i te se to ial e i te i situ io al,  pa a efe i a e te i pulsa  el 
desarrollo regional?

-- ¿De los u i e sita ios, o de la o u idad?  Este e  est i to se ido o 
debe ser un dilema, pues las universidades son concebidas como espacio 
de ambos.  En los hechos, hay una tensión entre ambos polos, y la univer-
sidad suele te i a  dei ie do su p opia isi  del desa ollo egio al.

-- ¿Co  ot as o solos?  Es e ide te ue estas u i e sidades s lo so e i i-
á  e  la edida e  ue est  est e ha e te i uladas o  el u do 

de las i situ io es de edu a i  supe io , a io al e i te a io al.  E  
algunas de ellas, esto es algo ya claramente emprendido y en desarrollo.  
En otras, sin embargo, la vinculación con el medio universitario ha sido 
u  p o eso ás le to  ás te e oso.  Ha á ue to a  dei i io es.

-- ¿Y los ot os i eles edu ai os?  Las u i e sidades i te ultu ales de e-
ía  de esta  ali e ta do, o  sus i esiga io es li güísi as  ultu a-

les, ot os i eles edu ai os o  e fo ue i te ultu al.  Esto ha o u ido 
muy incipientemente en alguna universidad que ha formado docentes en 
la enseñanza de la lengua para la secundaria, pero en ninguna de ellas 
está pla teada o o u  p op sito e plí ito.
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Dado el estado de la uesi , los etos fu da e tales de las U i e sidades 
I te ultu ales e  el p i o futu o se isualiza  o o sigue:

-- ‘ealiza  i esiga i  so e la le gua, so e la ultu a  so e la p o le-
ái a  las pote ialidades egio ales.  “i  esta i esiga i , el diálogo 

epistemológico que puede darse es muy pobre y pronto se agota.  Esta 
de e se  la ide idad de las u i e sidades i te ultu ales.

-- Comprometerse con el desarrollo regional.  Sin negociar este desarrollo 
o  ot as i situ io es  depe de ias de go ie o, o  e p esa ios, 

organizaciones sociales, comunidades locales y organizaciones indígenas, 
no hay empleo para los egresados, y éstos van a acabar yéndose, o se va 
a desp esigia  la u i e sidad.  Nego ia  el desa ollo egio al de e se  
también función de las universidades.

-- Diseño y apertura de nuevas carreras.  Es necesario dotar de gran dina-
is o a la ofe ta edu ai a.

-- t a aja  pa a ejo a  la alidad de los i eles edu ai os i fe io es, a 
través de alimentarlos con contenidos y metodologías resultado de su 
i esiga i .  Esta es u a esfe a atu al de i lue ia de las u i e si-
dades a través de la formación de docentes y de futuros maestros de 
los di e sos i eles edu ai os, o  e fo ue i te ultu al  o  o o i-
miento de la lengua y la cultura.  No se ha visto que las universidades, 
hasta la fecha, se lo hayan planteado.

-- t a aja  de a e a ás i te sa e  ejo a  las o di io es de t a ajo 
y la formación docente y académica de su personal.  En muchas univer-
sidades, u  do e te u i e sita io ga a po o ás ue u  aest o de 
p i a ia.  El pe so al de i te de ia  ad i ist ai o ie e u  ajos 
sueldos  es u  i esta le.  La i du i  al odelo edu ai o i te ul-
tural de los nuevos docentes debiera ser una prioridad. El crecimiento 
colegiado en materia de educación superior intercultural también tendría 
que ser intenso.

-- El eto ás i po ta te de todos, si  e a go, p o a le e te sea el 
ue se log e la idad espe to de ui  dei e  o se dei e el ha ia 

dónde de las universidades interculturales.  Naturalmente debiera ser la 
‘EDUI, pe o hasta la fe ha,  a este espe to, su papel ha estado i dei-

ido  desdi ujado. Po  eje plo, la dei i i  de si se ea  ás u i e -
sidades i te ultu ales, si ada u a de e segui  e ie do e i al e te 

o  posg ados  u ho izo tal e te o  ás a e as  o está la o e  
i gú  aso.   El iesgo es ue alguie  ás dei a po  ellas su de ote o.  

Las Universidades Interculturales son una importante respuesta de equidad 
so ial, o  pe i e ia ultu al, li güísi a  egio al, a los ha ita tes de las zo-
nas en las que se concentran las poblaciones indígenas que nunca antes habían 
contado con oportunidades locales de educación superior.  Es un ejemplo muy 
claro de responsabilidad social del sistema de educación superior del país. Ellas 
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is as so  la o tesi o io, e  u hos asos, de e idades o  u  p ofu do 
se ido de espo sa ilidad so ial ha ia los pue los  las egio es do de se u i a .  
Pero todavía son marginales.  En este momento las universidades interculturales 
aie de  a ,  alu os – es el ta año de i u i e sidad, la I e oa e i a a.   
Es ie po ue se les d  u  luga  e  la est u tu a de la se eta ía de edu a i  
pú li a fede al, se les dote de los e u sos e esa ios pa a ope a  dig a e te 
y para crecer, y se les brinden los apoyos necesarios para su desarrollo. también 
es ie po ue las p opias u i e sidades i te ultu ales, e  est e ha ela i  
con sus comunidades de referencia, asuman en sus manos la responsabilidad 
de dei i  la o ie ta i  de su futu o.
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univErSidad comunitaria intErcultural  
Y dESarrollo con idEntidad:  

convErGEnciaS dESdE la ExpEriEncia dE 
uraccan

joSé LuiS SabaLLoS veLáSquez1

1. Introducción

La edu a i  supe io  ie e u  i po ta te papel ue juga  e  el desa ollo. 
U eta  ai a ue:

La e seña za supe io  o situ e u a he a ie ta fu da e tal pa a ue 
las disi tas so iedades pueda  dota se de los o o i ie tos  las apa idades 
que les permitan impulsar procesos de transformación y afrontar en mejores 
o di io es los etos del desa ollo [hu a o soste i le] e  los ás di e sos 
a pos U eta “at ústegui, : .

E  su o t i u i  al desa ollo hu a o, so ial  p odu i o, la u i e sidad 
ha tomado diferentes caminos, desde la desvinculación al involucramiento 
de idido e  a io es soste idas de desa ollo o e io al  alte ai o. Po  
ejemplo, en los mediados del siglo XX, la universidad anglosajona ha jugado 
u  i po ta te papel e  la dei i i  de las p io idades  las est ategias de 
oope a i  al desa ollo U eta “at ústegui, . ‘e ie te e te, a te la 

exclusión, marginación y pobreza generalizada, y como parte de su lucha de 
reivindicaciones de derechos, los pueblos y comunidades indígenas, afrodescen-
die tes  esizas ha  e ido i pulsa do sus p opias i i iai as de edu a i  
supe io  e  A i a Lai a.

Las universidades interculturales, comunitarias, indígenas, afrodescendientes 
o situ e  espa ios fu da e tales de p o o i  del desa ollo o  ide idad 

e  A i a Lai a. Estas u i e sidades su ge  desde  espaldadas po  e o-
nocimientos jurídicos, nacionales e internacionales, de los pueblos y comunidades 
i díge as  af odes e die tes. E  las o situ io es políi as de la a o ía de  
 

     O igi a io de Co  Isla d, ‘AA“, Ni a agua. Li e iado e  E o o ía de Io a “tate U i e sit , 
Estados U idos, Magiste  e  gesi  de P o e tos de Desa ollo de U i e sit  of B adfo d, g a  B e-
taña  a tual e te a didato do to al del P og a a de Estudios del Desa ollo del I situto Hegoa 
de la Universidad del País Vasco. Desde el año 2000 funge como director de cooperación externa de 
la Universidad de las Regiones autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense (URaCCaN). Ha realizado 
t a ajo de i esiga i  e  las ‘egio es Aut o as de Ni a agua. “u lí ea de i esiga i  a tual 
gi a e  to o a la ap opia i  o u ita ia o o di e si  de efe i idad del a o paña ie to a 
la autogesi  o u ita ia de U‘ACCAN. A lo la go de su t a e to ia ha gesio ado p o e tos de 
a o paña ie to a los pue los Miskito, “u o-Ma a g a, ‘a a, ga ífu a, K iol  Mesizo de las 
‘egio es Aut o as, desde U‘ACCAN. Co eo ele t i o: jose.sa allos@u a a .edu. i
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los países de A i a Lai a se llega a e o o e la atu aleza uli ultu al   
pluriétnica de sus sociedades, y con derechos particulares de ciudada-
nías de las poblaciones indígenas y afrodescendientes. En el caso de Nica-
ragua, este reconocimiento trasciende a un Estatuto de autonomía de las 
‘egio es de la Costa Atlá i a de Ni a agua Le  .  A i el i te a io-
nal, el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y tribales en Países Inde-
pe die tes de la O ga iza i  I te a io al del t a ajo OIt  de , la 
Declaración Universal de la UNESCo sobre Diversidad Cultural de 2001, la 
Declaración contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las 
formas conexas de Intolerancia de 2001 y la Declaración Universal de De-
e hos de los Pue los I díge as de la Asa lea ge e al de las Na io es de 

 so  los ás i po ta tes espaldos ju ídi os de estas u i e sidades.

El abordaje del paradigma de universidad comunitaria intercultural en su 
i ula i  o  el desa ollo o  ide idad es el te a e t al de este t a ajo. El 

p ese te a í ulo se o po e de t es pa tes edula es. La p i e a pa te pla tea 
las p i ipales pe spe i as o te po á eas so e el papel de la u i e sidad e  
el desa ollo, espe ial e te e  ela i  a la uli ultu alidad  plu iet i idad. La 
segu da pa te e plo a las pe spe i as so e la i te ultu alidad e  la edu a i  
superior en la Red de Universidades Indígenas, Interculturales y Comunitarias 
de abya yala (RUIICay). Esta red es un espacio importante de convergencia e 
i ide ia egio al, o ju ta de i i iai as e le ái as de edu a i  supe io  
de pue los i díge as  af odes e die tes de A i a Lai a. La te e a pa te 
ahonda en la Universidad de las Regiones autónomas de la Costa Caribe Nica-
agüe se U‘ACCAN  o o u o de los asos egio ales ás e le ái os del 
odelo de u i e sidad o u ita ia i te ultu al, pa i ula e te e  ua to 

a las apa idades espe íi as  las e tajas o pa ai as pa a el i pulso del 
desa ollo o  ide idad,  su ap opia i  ole i a, o u ita ia.

2. Principales perspectivas sobre la  
universidad en el desarrollo

2.1  Principales consensos sobre el papel  
de la educación superior para el desarrollo

La De la a i  U i e sal de De e hos Hu a os, ap o ada po  la Asa lea ge-
e al de las Na io es U idas el  de di ie e e  , esta le e u o de los 

p i e os o se sos i te a io ales so e la edu a i  supe io .  E  su a í ulo 
, i iso , esta le e ue … el a eso a los estudios supe io es se á igual pa a 

todos, e  fu i  de los itos espe i os . La Co fe e ia Mu dial so e la 
Edu a i  “upe io , ealizada e  Pa ís po  p i e a ez e   -  de o tu e  
 eeditada e   -  de julio , ha ep ese tado la ás i po ta te platafo -

ma internacional de consenso sobre el papel de la universidad en el desarrollo. 
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Entre los principales consensos a que se han llegado sobre el rol a jugar por la 
edu a i  supe io  pa a el desa ollo está  UNE“CO, , :

•-La edu a i  supe io  es u  ie  pú li o, u  o po e te ese ial del 
desa ollo ultu al, so ial, e o i o  políi o de los países  u a fue za 
primordial para la construcción de sociedades del conocimiento integra-
doras y diversas.

•-La misión de la educación superior es contribuir al desarrollo sostenible 
 al ejo a ie to del o ju to de la so iedad edia te u a ejo  a i-

culación en la solución de los problemas de la sociedad como la pobreza, 
i tole a ia, iole ia, ha e, a alfa eis o, e fe edades  dete io o 
del medio ambiente.

•-a manera de visión, se plantea que la educación superior es un instrumento 
pa a la p o o i  de u  aut i o desa ollo e d ge o  soste i le, u  
dialogo intercultural y una cultura de paz.

•-Los p i ipales o jei os ela io ados a las fu io es susta i as de la u i-
e sidad do e ia, i esiga i , e te si  e i te a io aliza i  está  

(i) proporcionar competencias sólidas, establecer espacios abiertos de 
ap e dizaje pe a e te, p o o e  la i esiga i  ie íi a  te ol gi a 
o  u a o ie ta i  de la go plazo a los o jei os  e esidades so iales  

culturales, difundir conocimientos de una manera pluralista y desde la di-
versidad cultural, proteger y consolidar valores sociales de una ciudadanía 
de o ái a  o t i ui  a la dei i i   t ata ie to de los p o le as 
que afectan el bienestar de las comunidades.

En el camino a la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior de 2009, 
se e o o i  el g a  desaío de la i lusi  e dade a de los pue los i díge as 
y afro descendientes a la educación superior. En la Conferencia Regional de 
Edu a i  “upe io  C‘E“ , ealizada del  al  de Ju io de  e  Ca tage a 
de I dias, Colo ia, se de la o ue:

… se debe promover la diversidad cultural y la interculturalidad en condiciones 
e uitai as  utua e te espetuosas. El eto o es s lo i lui  a i díge as, 
af o des e die te  ot as pe so as ultu al e te dife e iadas e  las i situ-
ciones tal cual existen en la actualidad, sino transformar a éstas para que sean 

ás pe i e tes o  la di e sidad ultu al. Es e esa io i o po a  el diálogo de 
saberes y el reconocimiento de la diversidad de valores y modos de aprendizaje 
o o ele e tos e t ales de las políi as, pla es  p og a as del se to  “e -

ción C, Inciso 3).  

El eto de la I te ultu aliza i  de la i situ io es de edu a i  supe io  
IE“  o e io ales ha sido el ás o plejo  dií il de todos. A o o el aso 

de los pueblos indígenas y afro descendientes de las Regiones autónomas de 
Nicaragua, la Interculturalización de la educación superior es una posibilidad tan 
solo ealiza le a pa i  de e p e de  sus p opias u i e sidades.
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2.2   Génesis de la universidad en América Latina

Existen diferentes consideraciones sobre el origen del término universidad.  
Jos  ‘a  Alo so Peña ela io a el t i o u i e sidad o  la lo u i  lai a 
ad u u e te e, ue sig ii a … los ue i a  e  el is o se ido , los ue 

i a  e  la is a di e i  Alo so Peña, . Ca los tü e a  Be hei  
sitúa el o ige  de la u i e sidad e  la lo u i  lai a u i e sitas, entendida ori-
ginalmente como gremio o corporación de los que enseñan y aprenden, de los 

aest os  dis ípulos dedi ados al oi io de ap e de  los sa e es tü e a  
Be hei , .  E  la a tualidad, la u i e sidad se eie e a la i situ i  ue 
hace educación superior y la universalidad de la enseñanza de todas las ramas del 
o o i ie to. Co o i situ io es, las u i e sidades se o side a  est u tu as 

le i les, u  adapta les a las e esidades de la so iedad e  la ue se desa o-
lla   apa es de so e i i   p ospe a  ajo todo ipo de egí e es políi os  
situaciones sociales” Alo so Peña, : . 

E  A i a Lai a, la u i e sidad ie e ás de  años de histo ia, es u a 
i situ i  eada e  el se o de la olo iza i  española. Du a te los t es siglos 
del pe iodo de do i io español di e to, ás de  u i e sidades fue o  eadas 
e   iudades- apitales olo iales go zález go zález, 2. Estas universi-
dades se establecen al servicio de las élites vinculadas a la corona, la iglesia, las 
lases políi as  e o i as supe io es de la so iedad,  de la ep odu i  

de la forma de vida española en el territorio colonizado por los enclaves de 
o uistado es go zález go zález, ; tü e a  Be hei , . Las 

universidades coloniales americanas eran señoriales y clasistas a como la socie-
dad a la ue se ía   de la ue e a  e p esi  tü e a  Be hei , .  
La exclusión e inequidad en el acceso a la universidad es un legado colonial que 
ha dete i ado u a pa te del a á te  de las u i e sidades o e io ales de 
Lai oa e i a a hasta el día de ho .

Hasta el siglo XX, el acceso a la universidad dejó de ser un privilegio del seg-
mento poblacional rico y dominante de las sociedades de todo el mundo.  En los 

s  s, el a eso a la u i e sidad se asii a, esi ulado po  políi as 
estatales de desarrollo y una mayor inversión privada. La expansión de la educa-
i  supe io , pú li a  p i ada, e  A i a Lai a ie e sus p i ipales ausas e  

     Las  iudades fue o  “a to Do i go , M i o , Li a , guate ala , 
“a taf  de Bogotá , guadalaja a , Cha as , M ida de Yu atá  , Quito 

, “a iago de Chile , Hua a ga o A a u ho , C do a , La Ha a a , 
Ca a as   Cuz o .  E  estas iudades,  u i e sidades fue o  fu dadas po  las de es 
eligiosas Do i i a, Agusi a  Jesuita,  u i e sidades po  la ‘ealeza Española  el esto de u i e -

sidades por el clero secular. Estas universidades se fundan teniendo de referencia a la Universidad 
de “ala a a  la U i e sidad Al alá de He a es o o odelos o ga izai os.  La u i e sidad 
de Salamanca representaba un modelo de universidad estatal, donde los estudiantes y claustro 
de p ofeso es o  apa idad de i lue ia e  la go e a za i situ io al.  La U i e sidad Al alá 
de Henares representaba un modelo de universidad privada, donde los estudiantes y claustro de 
p ofeso es esta a  so eidos a la olu tad del pat o ato.
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sig ii ai os a ios e o i os, de og ái os, so iales  pa adig ái os o o 
la industrialización, el aumento de la población de clase media y urbana, mejoras 
e  el a eso a la edu a i  p i a ia  se u da ia,  la as e si  de la pe spe i a 
del capital humano que se incorporan a los planes nacionales de desarrollo (De 
Figuei edo Co e , ; Kapu   C o le , .  E  A i a Lai a, la tasa uta 
de matrícula de educación superior de la población en rango de edad de 15 a 

 años paso de . % e   a . % e   Kapu   C o le , . E  la 
historia e ie te de la u i e sidad o e io al Lai oa e i a a, la i ula i  
social, autonomía y equidad han sido posicionadas como temas apremiantes.

La efo a de C do a e   ep ese ta u  o e to fu da e tal de 
replanteamiento de la relación entre universidad, sociedad y Estado.  Por una 
pa te, esta efo a t ata de de o aiza  la u i e sidad edia te la des i ula-
ción de la universidad del control del Estado mediante un régimen de autonomía 
tü e a  Be hei , 3. Por otra parte, el movimiento de reforma planteo 

el papel de la universidad como catalizadora de cambio social dentro de la socie-
dad De Figuei edo Co e , . E  el t a s u i  desde la efo a de C do a 
hasta la actualidad, la realización de la autonomía universitaria ha estado ligada 
al ito o f a aso de la de o a ia e  los países tü e a  Be hei , . 
La vinculación social de la universidad a un proyecto de desarrollo de nación 
sigue siendo uno de los principales retos de los sistemas nacionales de educación 
supe io   de las políi as de Estado de los países.  “egú  A a Lu ía gazzola … 
no se puede construir un proyecto sustentable de país en el escenario contem-
po á eo si  la u i e sidad  gazzola, : . Estos p o e tos a io ales 
ie e  u a e ie te de a da de eleja  la uli ultu alidad  plu iet i idad.

2.3  El panorama de la inclusión de los pueblos indígenas y 
afrodescendientes en la educación superior latinoamericana

Los pue los i díge as  af odes e die tes ie e  u  i po ta te peso po la-
io al e  la egi . De t o de u a po la i  total lai oa e i a a esi ada e  

,  pe so as, la p ese ia de los pue los i díge as  af odes e die -
tes se esi ada í i a e te e  ,  pe so as . %   ,  

. %  espe i a e te de di ho total Mato, . Ot as esi a io es u i a  
a los pueblos indígenas entre 40 y 50 millones de personas y la población afrodes-
e die te e  ás de  illo es de pe so as Lopez, D Álessa d e,  Co eta, 

.  “e esi a e iste  ás de  pue los i díge as e o o idos po  los Es-

     El o epto de auto o ía u i e sita ia del o i ie to efo ista de C do a o p e de: 
el reconocimiento del derecho de la comunidad universitaria a elegir sus propias autoridades, 
si  i te fe e ias e t añas; la li e tad de áted a; la desig a i  de los p ofeso es edia te 
p o edi ie tos pu a e te a ad i os ue ga a i e  su ido eidad; la di e i   go ie o de 
la i situ i  po  sus p opios ga os di e i os; la ap o a i  de pla es  p og a as de estudio; 
ela o a i   ap o a i  del p esupuesto u i e sita io; la ús ueda de u  e a is o ue pe ita 
a la u i e sidad su autoi a ia ie to o auta uía pat i o ial;  la i iola ilidad de los e i tos 
universitarios.
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tados Lai oa e i a os CEPAL, .  El total de le guas  diale tos ha lados 
os ila e t e  a ás de , esta do el % e  pelig o de desapa e e Lopez et 
al., . El peso de og ái o de la p ese ia i díge a  af odes e die te a ía 
de país a país, de estudio e  estudio.  Los e sos  estadísi as a io ales ha  
invisibilizado históricamente a estos dos importantes segmentos poblacionales.

E  A i a Lai a, los pue los  o u idades i díge as  af odes e die tes 
son los grupos sociales con las mayores afectaciones de marginalidad, exclusión 
 po eza, p odu to de u a la ga histo ia de dis i i a i  est u tu al.  E  p á -

i a e te todos los i di ado es de ie esta  pade e  de i po ta tes e has 
de e uidad o  espe to a la po la i  esiza  la a o o o talidad i fa -
il, a eso a agua  sa ea ie to, des ut i i  ate o-i fa il, ha i a ie to 
ha ita io al, i dige ia, i g esos  o e tu a, alidad  pe i e ia edu ai a, 
eleja do se e os d i it de eje i io eal de de e hos, li e tades, opo tu ida-

des  e ei ios pú li os Lopez et al., 2011). En cuanto a la educación, como 
una dimensión fundamental del desarrollo humano sostenible, existen notorios 
avances para los pueblos indígenas y afrodescendientes, pero siempre con bre-
chas notables en relación al resto de la población.  Estas brechas se agudizan en 
la edida ue se a a za e  i el edu ai o.

Desde i ales de los s e i i ios de los s, las o situ io es políi as 
de a ios países de A i a Lai a i o po a  el e o o i ie to de la atu aleza 

uli ultu al  plu i t i a de sus so iedades. Este e o o i ie to e iste e   
de los  países Lai oa e i a os español-po tugu s ha la tes4, dando lugar 
a dife e tes le es  políi as de e o o i ie to de de e hos e i lusi  de los 
pue los i díge as  af odes e die tes e  los á itos del desa ollo de los países 
o o la edu a i . “i  e a go, solo  países Lai oa e i a o -Boli ia, M i o, 

Ni a agua, Pa a á, Pa agua   Ve ezuela- ha  a a zado e  ta i  i o po a  
en sus leyes sobre educación superior el reconocimiento de los pueblos indíge-

as o o sujetos de de e hos Mato, .  Más aú , solo Ni a agua  Pa a á 
reconocen a la población afrodescendientes en dichas leyes (ibíd.).  La educación 
superior es por consiguiente un campo donde se presenta con mayor agudeza la 
discriminación, exclusión e inequidad social histórica, heredada desde la colonia, 
en contra de los pueblos indígenas y afrodescendiente.

E  A i a Lai a, se ha  dado i po ta tes a io es de i lusi  e  la edu-
cación superior de estudiantes de pueblos indígenas y afrodescendientes.  En-
t e estas a io es está  el esta le i ie to de políi as de upos espe iales  
p og a as de e as, p og a as de fo a i , i esiga i   e te si  e  IE“ 
convencionales y no convencionales (indígenas, afrodescendientes, comunitarias 

   A ge i a, Boli ia, B asil, Colo ia, Costa ‘i a E uado , El “al ado , guate ala, Ho du as, M i-
o, Ni a agua, Pa a á, Pa agua , Pe ú  Ve ezuela e o o e  la uli ultu alidad  plu iet i idad 

e  sus o situ io es Mato, .  De estos, A ge i a, M i o  Ve ezuela o e o o e  e  sus 
o situ io es la e iste ia de po la i  af odes e die te Mato, .  Chile, Cu a, ‘epú li a 

Do i i a a  U ugua  o dispo e  e  sus o situ io es del e o o i ie to de la uli ultu a-
lidad y plurietnicidad.
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e i te ultu ales .  Pa alela e te, se ha  dado u a a iedad de i i iai as de 
edu a i  supe io  de t o  e t e disi tos pue los  o u idades i díge as 
 af odes e die tes de la egi . “e esi a  ue e iste  ás de u  e te a  

de estas experiencias en 11 países de la región (Mato, 2012). Estas experiencias 
está  apo ta do i po ta tes le io es so e los desaíos de la i lusi idad, 
e uidad, alidad  pe i e ia.

“i  e a go, estas e pe ie ias de i lusi  aú  so  e t e ada e te i su-
i ie tes pa a superarla inequidad estructural imperante en el sector educación 
superior.  Esto por varias razones.  En términos generales,

… la i lusi  ajo o di io es de i e uidad de opo tu idad ie e las o se-
cuencias de elevar la repitencia, el abandono de estudios y bajo dominio de 
conocimientos y competencias que van a limitar el desempeño, posibilidad de 
e pleo, e u e a i  ap opiada  p odu i idad de las pe so as e  el u do 
del t a ajo  la o t i u i  ue pod ía  ha e  a la so iedad Apo te He á dez, 

: -

Hist i a e te, fa to es o o la dispe si  geog ái a de las o u idades, 
ause ia de i situ io es edu ai as o sedes de stas e  las zo as i díge as  
af odes e die tes o ajos i eles de alidad  o e tu a de la edu a i  ási a 
 edia e  sus zo as, alta di e sidad li güísi a  ause ia de espe ialistas e  

esas lenguas, localización de los indígenas en zonas marginales, deprimidas y 
u has e es de alta o li i idad políi a  so ial, ue dii ulta  la adi a i  

de i situ io es  el t a ajo de los do e tes ha  oad u ado a pe petua  u as 
condiciones estructurales de inequidad de oportunidades de educación superior 
 IE“ALC-UNE“CO, . Ot as azo es so  pa i ula es a la IE“ o e io ales 

y no convencionales.

E  el aso las IE“ o e io ales, e iste  a ias azo es de la po a ei a ia de 
las políi as  a io es de i lusi idad. E t e ellas se e ue t a  la po a pe i-
nencia de los currículos universitarios para las labores y trabajos de las comuni-
dades indígenas y afrodescendientes, la discriminación en los mercados laborales 
urbanos para los profesionales indígenas y afrodescendientes, alta deserción de 
estos estudiantes por lejanía de los centros de estudio, diferencias culturales, 
altos costos de sostenimiento y elevados costos de oportunidad para los hogares, 
así o o ue las U i e sidades t adi io ales o ie e  la le i ilidad i se ha  
ajustado para aceptar y recibir estudiantes de otras culturas y sus modelos de 
ap e dizaje u i e sita io so  i di iduales  o peii os IE“ALC-UNE“CO, : 

. E  el u i e so de las IE“ o e io ales de A i a Lai a el a o daje de 
la inclusividad indígena y afrodescendiente es una buena proporción un tema 
ignorado.

a como se ha mencionado, la lucha de los pueblos indígenas y afrodescen-
dientes por la reivindicación de derechos ha dado lugar al establecimiento de 
sus p opios p og a as e i situ io es de edu a i  supe io .  E  el Cuad o , se 
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ide ii a   de estos p og a as e i situ io es e   países, u os itos ha  
adi ado e  espo de  eai a e te a las pa i ula idades de sus o te tos  

a las demandas, necesidades y proyectos de vida de los pueblos y comunidades 
ue le ha  dado o ige .  E  estas p opuestas edu ai as, las isio es del u -

do, saberes, formas de producción de conocimientos y modos de aprendizaje 
de sus pue los  o u idades o upa  u a e t alidad e  u  a o de diálogo 
i te ultu al o  la ie ia o o o i ie tos o ide tales Mato, . Aú  e  
condiciones de estrechez de económica y/o precariedad presupuestaria, el reto 
de reclutar y formar a docentes idóneos y los prejuicios contra sus modelos no 
o e io ales u o ide talizados Mato, , a estas i i iai as se le e o-

nocen importantes logros.

E t e estos log os está  diseños u i ula es ue espo de  a las de a -
das, necesidades y propuestas de poblaciones indígenas, afrodescendientes y 

esizas pa i ula es a las uales di ige  su ueha e , ue se o i a o  u a 
presencia en localidades claves de estas poblaciones, la integración de docencia, 
i esiga i   e te si  espe ial e te e  la i ula i  o  las o u idades, 
a i ula i  de dife e tes sa e es  fo as de ap e dizaje, e italiza i  de 
lenguas y saberes de los pueblos indígenas y afrodescendientes, y los propios 
oho tes de g aduados o p o eidos o  el ejo a ie to de la alidad de ida 

de las o u idades Mato, .  Estos log os o situ e  i po ta tes a a es 
en el fortalecimiento y desarrollo de los planes de vida autónomos, sostenibles 
 o ie tados al Bue  Vi i , el Desa ollo o  Ide idad  la i te ultu alidad de 

los pue los  o u idades i díge as, af odes e die tes  esizas, i lusi e.

3. Acercamiento a una noción de educación 
superior intercultural
3.1 La RUIICAY y su marco ilosóico
La Red de Universidades Indígenas, Interculturales y Comunitarias de abya yala 
‘UIICAY  se fu da el  de Ju io de  e  Chukiagu Ma ka, La Paz, Boli ia.  

La ‘UIICAY está o fo ada po  siete u i e sidades de  países: La U i e sidad 
autónoma Indígena Intercultural (UaIIN, Colombia), la Universidad Intercultural 
de las Na io alidades  Pue los I díge as A a ta  wasi UINPI-Aw, E uado , 
la Universidad Intercultural de los Pueblos del Sur (UNISUR, México), Universidad 
I díge a Boli ia a UNIBOL  gua a í  Pue los de tie as Bajas Apiaguaiki tüpa, 
U i e sidad I díge a Boli ia a UNIBOL  Que hua Casi i o Hua a , U i e -
sidad I díge a Boli ia a UNIBOL  A a a tupak Kata i   la U i e sidad de 
las Regiones autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense (URaCCaN). tiene un 
importante antecedente en el proyecto de Universidad Indígena Intercultural 
i pulsado po  el Fo do de Desa ollo de los Pue los I díge a de A i a Lai a 
y el Caribe con el auspicio de cooperación internacional. Este espacio sinérgico 

 de a i ula i  egio al pa te de la e esidad de i pulsa  o ju ta e te 
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Cuadro 3. P og a as e I situ io es de Edu a i  “upe io  I te ultu ales  
de A é i a Lai a

no. País i situ ió  de edu a ió  “upe io

1 A ge i a Ce t o de I esiga i   Fo a i  pa a la  
Modalidad aborigen (CIFMa)

2 Boli ia U i e sidad I díge a I te ultu al Ka sa  UNIK

3 U i e sidad I díge a ta a i su u

4 U i e sidad I díge a Boli ia a UNIBOL  gua a í   
Pue los de tie as Bajas Apiaguaiki tüpa

5 U i e sidad I díge a Boli ia a UNIBOL  Que hua  
“Casimiro Huanca”

6 U i e sidad I díge a Boli ia a UNIBOL  A a a  
“tupak Katari”

7 B asil Centro amazónico de Formación Indígena (CaFI)

Colombia Universidad autónoma Indígena Intercultural (UaIIN)

9
Ecuador

Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos  
I díge as A a ta  wasi  UINPI-Aw

10 guate ala Escuela Superior de Educación Integral Rural  
Mayab´Saqarib´al (ESEDIR)

11 México Universidad Indígena autónoma de México

12 Universidad Intercultural de Chiapas (UNICH)

13 Universidad Intercultural del Estado de México

14 Universidad Intercultural del Estado de tabasco

15 Universidad Veracruzana Intercultural (UVI)

16 Universidad Intercultural del Estado de Puebla (UIEP)

17 U i e sidad I te ultu al I díge a de Mi hoa á

Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo

19 U i e sidad I te ultu al del Estado de gue e o

20 Universidad Comunitaria de San Luis Potosí

21 Universidad Intercultural de los Pueblos del Sur (UNISUR)

22 Universidad Indígena Intercultural ayuuk

23 Nicaragua Universidad de las Regiones autónomas de la  
Costa Caribe Nicaragüense (URaCCaN)

24 Blueields I dia  a d Ca i ea  U i e sit  BICU

25 Venezuela Universidad Indígena de Venezuela

Fue te: Basado e  Mato, , 
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p o esos de a ios pa a el ue  i i   la iudada ía i te ultu al o i e tal 
para unos contextos nacionales y regional determinados por procesos coloniales, 
neocoloniales y neoliberales que han venido invisibilizando a los pueblos indí-
ge as  af odes e die tes al apli a  políi as edu ai as pú li as e lu e tes, 

ue o eie e  sus histo ias, i ultu as5.

La ‘UIICAY es u o, si o el ás, i po ta te espa io auto gesio ado de 
o lue ia est at gi a egio al de las I situ io es I díge as, Af odes e -

dientes, Interculturales y Comunitarias de Educación Superior (IIaICES) en 
A i a Lai a.  Po  u a pa te, sus u i e sidades ie os so  pa te de p o-
cesos históricos y movimientos de lucha de sus pueblos por la reivindicación 
de de e hos pa i ula e te ole i os , desde sus efe e tes p opios de 
la vida digna o anhelada. En México, la génesis de la UNISUR son el Consejo 
gue e e se  años de ‘esiste ia I dia, Neg a  Popula , el o i ie to 

agiste ial del Estado de gue e o  de ie ta a e a el Mo i ie to )apaista. 
E  Colo ia, la UAIIN es u  o po e te fu da e tal del “iste a Edu ai o 
Propio a cargo del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC).  En Ecuador, la 
UINPI-Aw es u a p opuesta fo jada desde la Co fede a i  de Na io alidades 
I díge as del E uado  CONAIE . E  Boli ia, las UNIBOL esulta  del as e so a 
la presencia de un líder indígena (Evo Morales), que es producto de las luchas 
de los movimientos indígenas. En Nicaragua, URaCCaN es parte del proceso de 
o st u i  de Auto o ía ‘egio al  pa te del “iste a Edu ai o Auto i o 

Regional (SEaR). Estas luchas convergen la disponibilidad y disposición de un 
rico acervo de talentos humanos profesionalizados (en todos los niveles) de 
los propios pueblos indígenas y afrodescendientes.

La RUIICay a la vez es un espacio de convergencia de diferentes modelos 
de u i e sidad e  ua to a los a o dajes p opios de la uesi  i díge a, 
afrodescendiente, intercultural y comunitaria en sus propuestas de educación 
supe io .  E  este se ido, la ‘UIICAY ep ese ta u  a po f il de efe e ia 
pa a el a álisis de la di e sidad de odelos de IIAICE“ e iste tes e  A i a 
Lai a. De t o de la o plejidad ue sig ii a esta di e sidad de odelos epis-
te ol gi os, o tol gi os, edu ai os  políi os, el a e a ie to a u a o i  
de edu a i  supe io  i te ultu al desde las IIAICE“ es u  a o daje a alíi o 

e esa io e  el a i o de la ejo a de la alidad  pe i e ia de sus p opues-
tas académicas, y el reconocimiento y acreditación de las mismas dentro de sus 
so iedades uli ultu ales de o ige .

La interculturalidad es una orientación enarbolada por las universidades miem-
os de la ‘UIICAY ta to e  el pla o i situ io al o o de ed. E  este se ido, 

la isi  de la ed se ha dei ido o o:

La fo a i  de tale tos hu a os, o  o o i ie tos  apa idades ie íi o-
t i a, a itudes i te ultu ales, hu a istas, se ido del e p e di ie to  la  
 

5      Documento de Declaratoria RUIICay.
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innovación, para establecer la relación armónica entre la naturaleza y la sociedad 
para el buen vivir, vivir bien y vivir con dignidad de los Pueblos de abya yala6.

La noción de universidad intercultural desde la RUIICay parte entonces de 
u a idea so e la u i e sidad o o u a platafo a de dialogo te i o-p á i o 

íi o, si t i o, i te su jei o  de e i ue i ie to utuo, ue e o o e los 
o di io a ie tos dife e tes de los sujetos ole i os  i te a tua tes, a pa i  

de asumir solidaria, reciproca, respetuosa e interdependientemente la otredad 
como condición sine qua non para la construcción de verdaderas ciudadanías 
i te ultu ales  desa ollo o  ide idad e  uest os países desde el efe e te 
de Bue  Vi i  de los pue los i díge as  af odes e die tes.

Los o di io a ie tos dife e tes de los sujetos ole i os pue los i dí-
ge as  af odes e die tes  está  a ados po  u a la ga histo ia de olo i-
zación, y con ello exclusión y discriminación. La colonización, incluyendo sus 
fo as ode as, ha  i situ io alizado u a di e sidad de edios de a ul-
turalización y deshumanización del ser indígena y afro. En las universidades 
convencionales esto se traduce en exclusión de las formas de pensar y los sa-
beres no occidentales desde un modelo de universalidad del conocimiento, 

 ta tas ot as fo as de dis i i a i  i situ io al ue t a sita  desde el 
acceso hasta la graduación del sujeto indígena y afrodescendiente.  Por otra 
pa te, ot a he e ia de la olo iza i   eo- olo iza i  es la pe siste ia de 
la des o ia za de t o de la di e sidad de los pue los i díge as  af odes e -
die tes,  e t e estos o o sujetos ole i os dife e iados. Las p opuestas 
de educación superior intercultural de las IIaICES que conforman la RUIICay 
e o o e  ue aú  e  la e lusi , dis i i a i   a is o i situ io al ue 

sufren los pueblos indígenas y afrodescendientes, la marginalidad y la coloniza-
i  del pe sa ie to ie e ta i  dife e tes e has de pue lo e  pue lo.

En sus senos, el modelo de universidad intercultural asume como centrali-
dad el protagonismo del conocimiento y los saberes propios en otredad, desde 
condiciones de igualdad y equidad entre los pueblos indígenas y afrodescen-
dientes y en la relación con los otros conocimientos de afuera (occidentales u 
o ide talizados . La o di i  de e uidad se eie e a ue al is o ie po de 
p opi ia  el diálogo i te ultu al, la u i e sidad asu e u  i po ta te papel de 
fa ilita  la ea i  de las o di io es fá i as de los dialoga tes i díge as  
af odes e die tes o fo e sus disi iles o di io a ie tos. Desde la UINPI-
Aw, el pa adig a i te ultu al t ata de asu i  la edu a i  o o:

U a espo sa ilidad o pa ida po  el o ju to de a to es so iales de las di-
e sas ultu as ue i te ie e  e  el p o eso de la t a sfo a i   gesi  del 

desa ollo hu a o lo al, a io al e i te a io al, a i  de log a  u  ade uado 
“bien vivir” para las actuales y futuras generaciones7.

6     tomado de la Declaración de la RUIICay.
     Ap e de  e  la “a idu ía  el Bue  Vi i , : .
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De esta a e a, las fu io es susta i as de la u i e sidad se o ie ta  a fo ta-
le e  la auto gesi  del desa ollo o  ide idad, a pa i  de p o eso holísi os de 
e pode a ie to i di idual  ole i o desde lo e d ge o, la eai a i  de la 
ide idad ultu al  p o le aiza i  el estatus uo episte ol gi o, o tol gi o, 
so ial, políi o, e o i o  ultu al.  Así, la do e ia se suste ta e  u í ulos 

ue i o po a  las o pete ias del sa e   sa e  ha e  del Bue  Vi i  e  el 
a o de u a ofe ta di igida a las á eas la es  p o le ái as del desa ollo o  

ide idad. La i esiga i  es u  p o eso pa i ipai o de ge e a i  de ue os 
o o i ie tos  apa idades, de siste aiza i , e alo iza i   isi iliza i  

de sa e es  p á i as espe ial e te desde los p opios sujetos, o u idades 
y pueblos, que cimenta mejor su camino hacia la autonomía. La extensión se 
o ie ta al fo tale i ie to de los odelos so iales, e o i os  políi os de los 
pueblos y sus comunidades, desde un punto de vista integral y equilibrado que 
ie e o o e t alidad las apa idades e d ge as de auto gesi   su pode  
efe i o de de isi .

La i te ultu alidad e to es adopta su e dade o a á te   atu aleza, e  
contraposición de un uso vacío e instrumental del término. Esto por cuanto la 
i te ultu alidad ha sido uilizada o o u  apellido ás e  p o e tos  p og a-
mas compensatorios de educación superior para pueblos indígenas y afrodes-
e die tes, e e a do la des- ultu aliza i  o  asi ila i  o ide tal o la 

tendencia al nicho y al aislamiento con el resto de la sociedad . Desde el estado 
de u hos países lai oa e i a o las p opuestas de edu a i  i te ultu alidad 
ha  o espo dido o  políi as so io t i as  et o t i as, e  o t aposi i  
a ot os es e a ios do de el estado o e o o e  esiste i situ io al e te a 
los proyectos propios de educación superior de los propios pueblos indígenas y 
af odes e die tes o o ie es o espa ios de ealiza i  pú li os. Esta situa i  
es pa i ula e te e ide te e  Colo ia  E uado  o  la UAIIN  la UINPI-Aw 
espe i a e te.

3.2  La Experiencia de uRACCAN en la promoción del 
desarrollo con identidad

La Universidad de las Regiones autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense 
(URaCCaN) es una universidad comunitaria intercultural.  Su génesis se ubica 
e  los ediados de los s ua do sus fu dado es gesio a o  sedes egio-

ales e  Bil i  Blueields de la U i e sidad Na io al Aut o a de Ni a agua 
UNAN-Ma agua .  El P og a a U i e sita io de Edu a i  a Dista ia P‘UEDI“  

de profesionalización del magisterio de la Costa Caribe de la UNaN Managua 
inicio en enero de 1976, interrumpiéndose con el triunfo de la revolución po-
pula  sa di ista e    des o i uá dose e  . Este p og a a tu o   
 

     “egú  Edua do A d s “a do al Fo e o  E esto gue a ga ía e  La I te ultu alidad e  la 
Educación Superior en México”. ‘a Xi ai, Vol. 3, No. 2, 2007.
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maestros y maestras egresados como profesores de educación media (del Cid,  
. El p o e to i situ io al de U‘ACCAN fue p epa ado  p ese tado e  

 al Co sejo Na io al de U i e sidades CNU , ap o á dose el  de Ma zo 
de . El  de Ju io de  la u i e sidad o ie e pe so e ía ju ídi a o o 
u a i situ i  si  i  de lu o. U‘ACCAN i augu a sus e i tos Blueields, Bil i  
Siuna el 30 de octubre de 1994 e inicia operaciones en 1995 con 649 estudiantes, 
incluyendo 120 estudiantes del PRUEDIS en la carrera de ciencias de la educación 
o  disi tas e io es o o ate ái as, histo ia, iología, i gl s  español.

E  la fo aliza i  del a á te  o u ita ia i te ultu al de U‘ACCAN, e iste  
otros hitos históricos importantes.  El 13 de abril de 1996, la asamblea Nacional 
ap ue a la Le   ue i o po a a U‘ACCAN e  la Le  de Auto o ía de las 
I situ io es de Edu a i  “upe io  Le  , asegu á dole de esta a e a u a 
asig a i  p esupuesta ia de la pa te del P esupuesto ge e al de la ‘epú li a 
desi ado a las u i e sidades ie os del CNU.  Esta su e i  estatal ha 
e ido i e e tá dose desde el .  E  No ie e de , los o sejos 
egio ales aut o os de la ‘egi  Aut o a del Atlá i o No te ‘AAN   “u  

(RaaS) declaran a URaCCaN patrimonio de los pueblos indígenas y comunida-
des t i as de las egio es aut o as, eai a do su atu aleza o u ita ia 
i te ultu al.  Co  la ap o a i  de la Le  ge e al de Edu a i  Le   el  
de agosto de 2006, a URaCCaN se le reconoce su estatus como universidad 
o u ita ia e i te s pú li o egio al a í ulo .  E  el Pla  Est at gi o de la 

Edu a i  “upe io  de Ni a agua - , la i te ultu alidad se asu e o o 
un eje importante del quehacer universitario.

Hasta antes del surgimiento de URaCCaN, y de la otra universidad caribeña9, 
la oferta de oportunidades en el nivel de la educación superior discriminaba 
severamente a la población de las regiones autónomas del Caribe nicaragüense.  
En el país existen actualmente universidades, 10 miembros del CNU, subven-
cionadas por el Estado,y 45 privadas.  De las universidades miembros del CNU, 
U‘ACCAN  BICU u ie o  el . % de la at i ula de estudia tes de las egio es 
autónomas en el 2010 (Saballos Velasquez, 2011).La población nicaribeña10 no 
ú i a e te ie e a eso a la edu a i  supe io  o o ie  pú li o, si o ue 
también desde estos espacios erigen las bases fundacionales de sus planes de 

ida  del eje i io de sus de e hos auto i os.  E  este se ido, U‘ACCAN ha 
desa ollado e  el país la ás i po ta te e pe ie ia de puesta e  p á i a del 
p e epto del desa ollo o  ide idad, desde el o te to del gi e  auto i o 
regional11 y los principales referentes de su modelo comunitario intercultural.

La isi   isi  del ueha e  i situ io al de U‘ACCAN i o po a  estos 
p e eptos.  E  su pla  est at gi o - , la isi  se dei e o o 

   Blueields I dia  a d Ca i ea  U i e sit  BICU .
10   término acuñado por el poeta Carl Rigby para referirse a la población de las Regiones autó-
nomas del Caribe de Nicaragua.

     Co fo e la Le   o Estatuto de Auto o ía de las ‘egio es de la Costa Atlá i a de Ni a agua, 
p o ulgada el  de O tu e de .
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… la fo a i  de e u sos hu a os, o  o o i ie tos  apa idades ie íi o-
técnica, actitudes humanistas, sentido del emprendimiento y la innovación, que 
contribuyan al fortalecimiento del sistema autonómico regional y del país y la 
visión de ser líder en el paradigma de universidad comunitaria intercultural, 
nacional e internacional, que acompaña procesos de desarrollo con identidad 
de los pueblos indígenas, afrodescendientes, y comunidades étnicas para la 
promoción de la ciudadanía intercultural U‘ACCAN, : .

Esta misión y visión se plantean como parte de un espacio establecido por líde-
es i díge as, af o des e die tes  esizos osteños de las egio es aut o as 

de Ni a agua pa a ha e  u  eje i io efe i o del de e ho de sus pue los a u a 
edu a i  supe io , ue p o ue a la u idad uli t i a pa a el fo tale i ie to 
del gi e  de auto o ía egio al.  “u a á te  o u ita io está dete i ado 
po  el papel e t al de a o paña ie to a los p o esos de autogesi  o u i-
taria para la profundización de la autonomía.

Figura 16. La p ese ia de U‘ACCAN e  las egio es aut o as de Ni a agua

Fue te: U‘ACCAN
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E  el , la U‘ACCAN ie e u a a plia p ese ia e  las egio es aut o as 
de Ni a agua.  E  su est u tu a o ga izai a, la u i e sidad ue ta o   e i tos 
Blueields, Bil i, Nue a gui ea  “iu a    e te sio es u i e sita ias waspá , 

‘osita, Bo a za  waslala  lo alizadas e  las p i ipales lo alidades de las zo as 
et oli güísi as de las egio es aut o as,  i situtos   e t os de i esi-
ga i , u a oi i a de gesi  e  la apital  u a ed de adios  p og a as de 
tV- a le de edu a i  o u ita ia12. Su comunidad universitaria ha ido crecien-
do hasta o p e de  ,  estudia tes  u  pe so al de  pe so as, i lu-
yendo 630 docentes en el 2012. La universidad ha graduado a 4,213 estudiantes.

3.3  Las principales capacidades especíicas y ventajas 
comparativas de uRACCAN en la promoción del desarrollo 
con identidad desde la comunidad

La URaCCaN basa todo su quehacer en el cumplimiento de su visión y misión 
centrado en el fortalecimiento del régimen de autonomía regional.  En este 
se ido, e  u a e alua i  e te a so e el p o e to i situ io al de U‘ACCAN, 
se o lu  ue:

Es interesante observar que tanto la comunidad universitaria como la comunidad 
e  ge e al se ha  ap opiado de su ilosoía, ha ie do p opio los postulados de la 
visión y misión, principalmente en los conceptos de fortalecimiento del proceso 
de auto o ía  de u i e sidad o u ita ia. U‘ACCAN e  todas sus a i idades 
a ad i as, ad i ist ai as, so iales, de i esiga i   e te si , ie e o o 
eje transversal su misión y visión(Vega Ríos, Muñoz Muñiz y otero Castañeda, 

: . 

 El Estatuto de la Auto o ía de las ‘egio es Aut o as de la Costa Atlá i a 
Le  o.  fue ap o ado po  la Asa lea Na io al el  de “epie e de 13.  

La auto o ía egio al o situ e u  gi e  ju ídi o ue ei i di a los de e hos 
i di iduales  ole i os hist i os, e  los á itos políi os, so iales, e o i os 
y culturales de los pueblos y comunidades indígenas y afro descendientes de la 
Costa Caribe Nicaragüense. Desde la aprobación del Estatuto de autonomía, el 
marco jurídico autonómico ha crecido con la aprobación de otras leyes14.

     Los i situtos  e t os de U‘ACCAN so  el I situto de P o o i  e I esiga i  Li güísi a 
 ‘e italiza i  Cultu al IPILC , el I situto de Estudios  P o o i  de la Auto o ía IEPA , el 

I situto de Medi i a t adi io al  Desa ollo Co u ita io IMt‘ADEC , el I situto de ‘e u sos 
Natu ales, Medio A ie te  Desa ollo “oste i le I‘EMADE“ , el I situto de Co u i a i  
Intercultural (ICI), el Centro de Información Socio ambiental (CISa) y el Centro de Estudios e Infor-

a i  de la Muje  Muli t i a CEIMM .
     E t e ado e  ige ia el  de O tu e de .
     E t e estas ot as le es está  la le  o.  o Le  de uso oi ial de las le guas de las o u i-

dades de la Costa Atlá i a de Ni a agua ap o ada el  de Julio de   la le  o.  o Le  del 
Régimen de Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas y Comunidades étnicas de las Regiones 
Aut o as de la Costa Atlá i a de Ni a agua  de los ‘íos Bo a , Co o, I dio  Maíz ap o ada el 
13 de Diciembre de 2002.



206 uNIvERSIDAD CoMuNITARIA INTERCuLTuRAL y DESARRoLLo CoN IDENTIDAD: CoNvERGENCIAS...

Cuadro 4. Eje plos de de e hos e o o idos e  el Estatuto de Auto o ía

•-La absoluta igualdad de derechos y deberes entre sí, independiente-
e te de su ú e o po la io al  i el de desa ollo.

•-Preservar y desarrollar sus lenguas, religiones y culturas.

•-Usa , goza   disf uta  de las aguas, os ues  ie as o u ales…

•-Desa olla  li e e te sus o ga iza io es so iales  p odu i as 
conforme sus propios valores.

•-La educación en su lengua materna y en español, mediante  

programas que recojan su patrimonio histórico, su sistema de  

alo es, las t adi io es  a a te ísi as de su edio a ie te.

•-Fo as o u ales, ole i as e i di iduales de p opiedad   
la transmisión de la misma.

•-‘es ata  e  fo a ie íi a… los o o i ie tos de  
medicina natural acumulados a lo largo de su historia

Fue te: Estatuto de Auto o ía apítulo III, a í ulo 

El fortalecimiento de la autonomía regional se hace desde uno de sus prin-
ipales efe e tes o eptuales, el desa ollo o  ide idad.  E  U‘ACCAN, el 

desa ollo o  ide idad

I pli a el i pulso de a io es pa a el e pode a ie to  la autogesi  
de los pueblos en el marco del desarrollo de sus propios procesos de trans-
fo a i  pa a el ie esta  ole i o e i di idual.  E  esto se o te pla la 
pe ep i  ue ie e ada u o de los pue los so e la ida, so e sus p á -
i as t adi io ales, sus o eptos so e salud- e fe edad, la e italiza i  
ultu al, la e uidad de g e o desde la pe spe i a  isi  eg a, i díge a  
o i díge a  su pa i ipa i  e  las de isio es ue ie e  ue e  o  su ida 

e  o ju to U‘ACCAN, : .  

E  U‘ACCAN, el a o paña ie to a la autogesi  o u ita ia es u a di-
e si  fu da e tal de la p o o i  del desa ollo o  ide idad, o i -

i dose e  u o de sus li ea ie tos est at gi os fu da e tales. De este 
li ea ie to se de i a  a ios o jei os est at gi os e  Cuad o   u a a plia 
a te a de p o e tos. Estos p o e tos de a o paña ie to a la autogesi  

comunitaria buscan fortalecer la autonomía comunitaria, como un eslabón 
fundamental de la consolidación del régimen de autonomía regional, es decir, 
u  eje i io efe i o de los de e hos auto i os ue o duz a al a i o fue a 
de la pobreza, la exclusión y hacia el desarrollo humano sostenible desde la 
p opia ide idad ultu al. Los p o e tos de fo tale i ie to de la autogesi  
o u ita ia i lu e  a io es i teg adas desde las á eas susta i as de la 

do e ia, e te si  e i esiga i  de la U i e sidad.
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Cuadro 5. Los o jei os est atégi os ela io ados al a o paña ie to  
a la autogesi  o u ita ia

Contribuir a mejorar la cali-

dad de vida de los pueblos in-

dígenas, comunidades étnicas 

y afro descendientes desde la 

propia cosmovisión de cada 

uno de los pueblos.

Incidir en la implementación de las 

políi as egio ales  a io ales pa a 

proporcionar mejores condiciones de 

vida a los pobladores de la Costa Ca-

i e de Ni a agua: Pue los I díge as, 

Comunidades étnicas,  

Af o des e die tes  esizos.

Fortalecer la vincu-

lación de la Universi-

dad con la comunidad 

desde el á ito lo al, 

regional, nacional e 

internacional.

Fuente: Basado e  U‘ACCAN, 

Co o u  a to  del desa ollo o u ita io o  ide idad i po ta te de las 
regiones autónomas de Nicaragua, la URaCCaN dispone de una serie de capa-
idades espe íi as  e tajas o pa ai as ue la ha  o e ido e  u  aliado 

est at gi o de úliples age ias  o ga iza io es de oope a i  i te a io al 
al desa ollo. E t e las p i ipales apa idades espe íi as de ue dispo e U‘AC-
CAN a e io a  e  el i pulso del desa ollo o  ide idad desde la o u i-
dad está  su lide azgo, est u tu a o ga iza io al, e u sos hu a os, gesi   

í ulos i te i situ io ales.

La apa idad de lide azgo efe i o ha sido u o de los p i ipales a i os de 
U‘ACCAN.  Hasta la a tualidad, los a o es a gos de auto idad - e to ías  

i e e to ías- las ha  o upado ho es  uje es o  u a e te sa t a e to ia 
 e o o i ie to e  la ei i di a i  de de e hos de la po la i  uli t i a 

regional y la promoción de la autonomía.  a nivel de rectoría, la universidad ha 
sido lide ada po  dos uje es -M a Cu igha   Alta Hooke - o  i po ta te 
e pe ie ia e olu io a ia e  los s, sie do ade ás o otadas a i istas 
del a a e  eje i io efe i o de los de e hos i díge as  af o des e die tes 
espe i a e te. “us lide azgos ha  o t i uido a i  oldea do u a ultu a 

organizacional de compromiso, dedicación y responsabilidad hacia la universi-
dad  los p o esos de fo tale i ie to de la auto o ía.  Esto es pa i ula e te 
i po ta te al se  la u i e sidad del país ás jo e  e  su pe so al de di e i , 
do e te  de i esiga i  Didou Aupeit  ‘e edi Allio e, .  E iste  dis-
i tas e alua io es ue da  ue ta de ello.  Po  u a pa te, se ha dete i ado 
que URaCCaN cuenta con un liderazgo superior fuerte e inclusivo, que ha logra-
do  dispo e  de a dos edios u  apa es  dedi ados Volde  ‘utle, .  
Por otra parte, se determinan los procesos de toma de decisión en URaCCaN 
o o plu alistas  o se suados e  ase a u a pa i ipa i  de la o u idad 

universitaria debidamente establecida (Vega Ríos et al., 2004).

La estructura organizacional de URaCCaN representa una capacidad por varias 
azo es.  Los i eles je á ui os de t o de la u i e sidad so  asta te est e hos, 
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lo ue posi ilita u a a o  le i ilidad e  los p o esos de to a de de isi   
de a i .  Los e i tos, e te sio es e i situtos ie e  u a a plia o e tu a 
geog ái a de t o de las egio es aut o as, lo ue pe ite u i  las de a das 
de acompañamiento coyuntural y de largo plazo de los pueblos y comunidades 
i díge as, af odes e die tes  esizos, t adi io al e te e luidos. E  este 
se ido, se ha dete i ado ue e iste t a spa e ia, espo sa ilidad  i a 
de la i situ i  e  su est u tu a o ga iza io al ue la o du e al u pli ie to 
de la isi   i es esta le idos  Vega ‘íos et al., 2004, p. 12).

Los e u sos hu a os ep ese ta  u a fu da e tal apa idad i situ io al 
pa a U‘ACCAN.  El pe so al de la u i e sidad eleja la plu iet i idad  uli-
culturalidad de la región, lo que permite su arraigo en la diversidad cultural de 
la región y en compromiso con el modelo de universidad comunitaria (van den 
Boo , Ja o   “il est i i, .  Los e u sos hu a os de la u i e sidad ta -
bién han sido sujetos del proceso de empoderamiento autonómico, logrando 
ada ez ás i eles de p ofesio aliza i . Esto ha pe iido ue U‘ACCAN ha a 

llegado a se  u a i situ i  esta le, ejo a do o i ua e te sus e a is-
os de pla ii a i   o ito eo de p o e tos  p og a as de oope a i  al 

desa ollo  log ado i depe de ia o eptual  ad i ist ai a e  la eje u i  
de los is os a  de  Boo  et al., .  Pe o ás sig ii ai o, el desa ollo 
de capacidades de los recursos humanos de URaCCaN ha estado implicando la 
ealiza i  de p o esos  a i idades i o ado as de fo a i , i esiga i  
 i ula i  o  la so iedad Didou Aupeit  ‘e edi Allio e, .  De esta 

manera, en la universidad existe un cuerpo de profesionales que se han especia-
lizado e  el diseño e i ple e ta i  de a io es- espe ial e te i teg adas- de 
do e ia, i esiga i   e te si  so ial de fo tale i ie to de la auto o ía 
regional y de promoción de la interculturalidad y el desarrollo comunitario desde 
las pa i ula idades so io ultu ales de los pue los i díge as, af o des e die tes 
 esizos de las egio es aut o as de Ni a agua.

E  su apa idad de gesi , se desta a pa i ula e te lo ela io ado a la 
gesi  de la oope a i  al desa ollo.  E  ap o i ada e te  años desde 
su inicio de operaciones, la Universidad ha erigido un equipo de profesionales 
competentes en el diseño, implementación y seguimiento a proyectos y pro-
g a as o  los pue los  o u idades i díge as, af odes e die tes  esi-
zas.  Este e uipo de pe so as- ep ese ta do u a di e sidad t i a, de g e o, 
ge e a io al, p ofesio al  i e ial- se a i ula e  el espa io i situ io al ue 
representa actualmente la Dirección de Cooperación Externa (DCE).  En una eva-
luación externa hecha al programa de acceso de pueblos indígenas a la educación 
supe io  e  su ítulo e  i gles, Path a s to Highe  Edu aio ), auspiciado por 
la Fundación Ford, se valoró el papel de este espacio (DCE) en relación a dicho 
p og a a, ai á dose lo siguie te: 

E  u a pe spe i a ad i ist ai a  est at gi a, Path a s fue implementado en 
u a i situ i  ue e  o  i o u a oi i a ad ho  pa a la o se u i   gesi  
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de apo os i a ie os  a te los o ga is os de ola o a i  i te a io al. Esa, 
despu s de asi u a d ada de a i idad, ue ta o  u a e pe ie ia a u u-
lada relevante, tanto en cuanto a negociaciones como a rendición de cuentas. 
La procuración de fondos de colaboración internacional devino así un objeto de 
inversión estratégica y de formación de especialistas, con altas tasas de retorno, 
no el resultado azaroso de oportunidades casualmente aprovechadas (Didou 
Aupeit  ‘e edi Allio e, : . 

 La alii a i  del e uipo de gesi  de oope a i  al desa ollo ie e u  
nivel mínimo de maestría.

La U‘ACCAN ha o st uido u a apa idad de oope a i   aso iai idad 
con una gran diversidad de organizaciones e instancias de toma de decisión en 
los niveles comunitarios, municipales, regionales y nacionales.  En si la universi-
dad es u o de los ás i po ta tes espa ios de e ue t o, de ate  o se so 
plu alista, plu i t i o, uli ultu al  ulise to ial de las egio es aut o as 
Volde  ‘utle, .  A pa te de ello, el odelo de u i e sidad o u ita ia de 

U‘ACCAN ie e la a a te ísi a de i te a tua  est e ha e te o  las auto ida-
des lo ales, líde es o u ales  los is os e ei ia ios de t o de la po la i  

a  de  Boo  et al., .  La p o o i  de la aso iai idad o  do a tes, 
o ga iza io es de so iedad i il  e idades de go ie o u i ipal, egio al  

a io al  so  pa te de la pe spe i a de la u i e sidad de o st u i  de u idad 
e  la di e sidad.  E  este se ido, U‘ACCAN ep ese ta u a de las i situ io es 
a nivel nacional con mayor vínculo social, y comunitario.

U a de las p i ipales e tajas o pa ai as de U‘ACCAN es su e fo ue.  
Desde su origen, el enfoque del quehacer de la Universidad se ha dirigido al 
fo tale i ie to de la auto o ía egio al e  disi tas di e sio es ju ídi as, 
episte ol gi a, ope ai o  de ap opia i  so ial . Esto edia te la i teg a i  
de a io es de do e ia, i esiga i , e te si  e i ide ia políi a a io al 
e internacional en una amplia gama de acciones diseñados e implementados en 

ase a p o esos de pa i ipa i  fu da e tados e  el o se i ie to p e io 
informado de las autoridades y líderes de las organizaciones, comunidades y 
pue los i pli ados, u a pe spe i a de p o eso  u a isi  de la go plazo. Los 
p o e tos i pulsados desde el e fo ue auto i o está  suste tados po  los 
p i ipios de a esi ilidad, pe i e ia, e uidad, ide idad  solida idad ue 
de i a  e  u a a plia o e tu a geog ái a15, t i a, te ái a de las a i idades 
de fo a i , i esiga i , e italiza i  ultu al  a o paña ie to t i o, 
fundamentados en la solución de los problemas del entorno y las necesidades de 
auto desa ollo pa i ula  de ada pue lo, la p o o i  de la igualdad e t e los 
g e os  ela io es de ola o a i  est e ha o  los disi tos a to es- i te os 
 e te os- ele a tes a las o u idades  pue los Hooke  Bla dfo d  “a allos 

   Los  de los  u i ipios de las egio es aut o as e  ue U‘ACCAN ie e p ese ia e-
dia te de sus e i tos  e te sio es a a a  el . % de la po la i  total de la ‘egi  Aut o a 
del Atlá i o No te, ‘AAN,  el . % de la ‘egi  Aut o a del Atlá i o “u , ‘AA“ “a allos 
Velás uez, .
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Velás uez, . todo el ueha e  de fo tale i ie to de la auto o ía egio al 
está a i ulado e  el Pla  Est at gi o I situ io al de U‘ACCAN - , ue 
se ha estado evaluando año con año.  

así, en la actualidad, a URaCCaN se le reconoce como una de las principales 
i situ io es de la Auto o ía ‘egio al, goza do de edi ilidad  o ia za 
entre las comunidades y pueblos de las regiones autónomas.  así mismo, se le 
e o o e su o p o iso  apo te a la p o o i  de la pa i ipa i  de la uje  

y la equidad de género dentro y fuera del espacio universitario, y en general a 
u a o a i  ha ia g upos e luidos de la edu a i  supe io  Didou Aupeit 
y Remedi allione, 2010). El enfoque pro autonómico de todo el quehacer de la 
U i e sidad o solo es u  ele e to a a te ísi o fu da e tal del p o e to 
i situ io al de U‘ACCAN, si o ue ta i  u  fa to  i po ta te de ge e a i  
de compromisos y apoyos internos y externos. Los pares evaluadores externos 
de URaCCaN, como parte de un programa piloto de evaluación y acreditación 
de la edu a i  supe io  i a agüe se auspi iado po  el Ba o I te a e i a o 
de Desa ollo BID , esta le ie o  e  su i fo e ue:

Es interesante observar que tanto la Comunidad Universitaria como la Comunidad 
e  ge e al se ha  ap opiado de su ilosoía, ha ie do p opio los postulados de 
la Visión y Misión, principalmente en los conceptos de FoRtaLECIMIENto DEL 
P‘OCE“O DE AUtONOMíA Y DE UNIVE‘“IDAD COMUNItA‘IA Vega ‘íos et al., 

: .  

Es impresionante el grado de conocimiento que las comunidades, organi-
za io es de la so iedad i il, e p esa ios, ONg e i situ io es oope a tes, 
ie e  del p o e to i situ io al de U‘ACCAN. Es igual e te i p esio a te el 
g ado de apo o i a ie o  o al ue e i e de los o ga is os a te io e te 
mencionados (Vega Ríos et al., : .  

El p o e to i situ io al de U‘ACCAN, o i úa Vega ‘íos: …es Pe i e te al 
a ifesta se la i ula i  de la I situ i  o  la so iedad e  la ús ueda de 

respuesta a los problemas y necesidades, concretamente al aspecto autonómico y 
o u ita io. E iste E uidad po  el se ido de jusi ia o  ue ope a la I situ i  

e  el o te to so ial  políi o  Vega ‘íos et al., : .

 
Y es e  la i ula i  o  la p o le ái a de desa ollo de la po la i  uli t-
nica de las regiones autónomas de Nicaragua donde la Universidad la logrado 
o ta  o  u a e taja o pa ai a o  ot os a to es del desa ollo egio al. 

Esto le ha sig ii ado u a elai a aja ota i  de pe so al  u a a plia ed de 
ola o a i   de i a ia ie tos de pa te de o ga iza io es do a tes i te a-
io ales, e idades de go ie o a io al  o ga iza io es de so iedad i il egio-

nales y nacionales. En cuanto a sus recursos humanos, el marco de colaboración 
o  ot as u i e sidades, espe ial e te e t a je as, ha sig ii ado u  p o eso 

i e e tal de alii a i  de su pe so al e  todos los á itos-do e tes, i -
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esigai os  ad i ist ai o. Así is o, estas ola o a io es ha  o e ido 
a U‘ACCAN e  u a de las i situ io es egio ales  a io ales  o  a o  
adelanto en tecnologías de información y comunicación, que la redimensiona 
e  u a i situ i  elai a e te ei ie te o  las o t apa tes, espe ial e te 
la población, comunidades y organizaciones metas16.

E  la gesi  de oope a i  i te a io al, la su e i  estatal ue e i e 
U‘ACCAN a ual e te del P esupuesto ge e al de la ‘epú li a ep ese ta u a 
o t apa ida aliosa  u a e taja o pa ai a e  ela i  a ot os a to es del 

desarrollo regional y comunitario.  La subvención estatal que recibe URaCCaN 
del % asig ado o situ io al e te a las u i e sidades ie os del Co sejo 
Nacional de Universidades (CNU) le permite a la Universidad cubrir los salarios 
de la a o  pa te de su pe so al i olu ado e  la gesi  e i ple e ta i  
de proyectos y programas auspiciados por la cooperación internacional. De esta 

a e a, los gastos ad i ist ai os de los p esupuestos de estos p o e tos so  
asta te ajos, llega do e  u hos asos a se  e o es a u  % del p esu-

puesto total ap o ado, lo ue sig ii a u  a o  i el de i e si  espe ial e te 
en las comunidades.

4. Conclusiones

El desa ollo o  ide idad ie e e  la edu a i  supe io  u  a po f u -
ífe o de puesta e  p á i a e  A i a Lai a. E  los úli os , las disi tas 
IES interculturales, indígenas, afrodescendientes y comunitarias emergen ha-
ciendo converger la reivindicación de derechos y las demandas de autonomía 
real para echar a andar los proyectos de vida históricamente anhelados. Ellas 
mismas representan espacios ganados desde donde los pueblos y comunidades 
i díge as  af odes e die tes puede  i pulsa  el e o o i ie to  legii idad 
de sus sa e es  o o i ie tos a est ales  el diálogo i te ultu ales o  los 
conocimientos occidentales, como base para crear las capacidades endógenas 
necesarias de autodeterminación en el marco de procesos de desarrollo con 
ide idad  las o di io es fá i as de dialogo o  los se to es hege i os de 
la so iedad a io al. E  estas i i iai as, la edu a i  supe io  Lai oa e i a a 

En el contexto nicaragüense, URaCCaN es el principal referente del paradigma 
de u i e sidad o u ita ia i te ultu al. E  u  po o ás de  años de p a is, la 
u i e sidad dispo e de u as apa idades espe íi as  e tajas o pa ai as ue 
la o ie te es u  a to  p epo de a te del desa ollo o  ide idad e  las egio-

es aut o as de Ni a agua, espe ial e te o o a o paña te a la autogesi  
comunitaria.  a como en el resto de las universidades miembros de la RUIICay,  
 

   U‘ACCAN ue ta o  uat o adios edu ai as o u ita ias ue o t i u e  a u  a o  
í ulo o  las po la io es lo ales, ade ás de p og a as de tele isi  po  a le, pagi a we , 

revistas impresas y electrónicas.
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la i te ultu alidad es ta to u a pe spe i a susta i a o o u a o ie ta i  
p og a ái a de U‘ACCAN po  edio del ual de t ata de supe a  las asi et ías 
 e has de e uidad ue li ita  el Bue  Vi i , el Vi i  Bie   el Vi i  o  Dig idad 

de los pue los  o u idades i díge as, af odes e die tes e i lusi e esizas. 
E  estos dos p e eptos desa ollo o  ide idad e i te ultu alidad ,  su i pulso 
o iliado, la u i e sidad o o e io al lai oa e i a a o o U‘ACCAN se 

han venido consolidando como verdaderos agentes de transformación social 

para los pueblos y comunidades meta de su quehacer.
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Va  a e isi  estos o i ie tos de ho oge iza i  
sie p e pe o u a a e á  o  los dis u sos 

de lealtades t i as  li güísi as
Rodolfo Cerrón-Palomino

1. Introducción

El siguie te e sa o o situ e u a ele i  so e la situa i  a tual de la  
educación intercultural en Venezuela en el marco de transformaciones que se 

ie e  da do e  A i a Lai a   el Ca i e, espe ial e te de la edu a i  
desi ada a los pue los i díge as. P i e o, se a aliza  las i te io es, ue des-
de lo i o–políi o fu da e ta  los a ios. “egu do, se po e de elie e las 
p i ipales si ilitudes e t e las e pe ie ias lai oa e i a as so e edu a i  
i te ultu al: a  Ca e ia de estadísi as,  políi as i ei ie tes, p esupuesto 

 e u sos i iso ios,  la fo a i   o o eje eu álgi o pa a t a sfo a  
  d  la gesi  i te ultu al; pa a i al e te llega  a la o lusi  de ue la 

educación es un torbellino complejo excede lo intercultural. El discurso sobre la 
diversidad e interculturalidad con equidad es limitado si sólo se ubica en la esfera 
de la íi a a ade i ista so e lo so io ultu al  te sio es hege o eiza tes, 
dista iá dose  de u a dis usi  a plia, i teg al  a i ulado a e t e las a o 
y microestructuras sociales, habida cuenta de que son las personas que conviven 
en sociedades diversas quienes se comunican.

   Do e te Aso iado, Dedi a i  E lusi a de la. UPEL. Aseso a, i esigado a  do e te e  el 
P og a a EIB UPEL – Má a o, e  los Ce t os de Ate i  de A azo as  Apu e. Mie o fu da-
do  a i o del Ce t o de I esiga io es Li güísi as  Lite a ias Hugo O eg  Muñoz   Ce t o 
de I esiga i  Cultu as  Le guas .  Ju ado e  t a ajos de tesis, o u sos, a it o de e istas. 
Mie o de la Aso ia i  de Li güísi a  Filología de A i a Lai a ALFAL  desde el . 
Po e te e  e e tos a io ales e i te a io ales. Co e io UPEL – go e a i . Fa ilitado a e  
u sos so e  pla ii a i  li güísi a  ultu al e  o te tos uli ultu ales  plu ili gües. Ha 

realizado diversos cursos de actualización con notas de excelencia sobre educación intercultural y 
fo a i  de fo ado es i díge as  af odes e die tes. Cue ta ade ás o  di e sas pu li a io es 
so e di has te ái as, dispo i les e  la ed. Aseso a Na io al del P og a a EIB. Aseso a  e  el 
p o eso de fo tale i ie to del “u  siste a de la EIB e  el Estado A azo as. Co eo ele t i o: 

ai a a @g ail. o
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2. Contexto situacional en venezuela:  
entre intenciones y realidades

La palabra sin acción es vacía,
la acción sin palabra, es ciega,

la palabra y la acción, fuera del espíritu
de la comunidad, es la muerte.

Pue lo Naso

La po la i  i díge a ta to e   A i a Lai a o o e  Ve ezuela ha sido 
considerada como el sector de la población menos atendida en cuanto a la 
saisfa i  de todos sus de e hos, fu da e tal e te  a lo ue atañe a  sus  
de e hos  so iales, políi os  ultu ales. E  el aso espe íi o de  la edu a i  
i situ io alizada,   hist i a e te se le  ha ofe tado a esta po la i  u a 
educación eminentemente colonizadora que rompe con sus cosmovisiones, 
idio as, p á i as, ostu es  alo es ue le so  p opios. Dife e ias ue 
ha  he ho u  uesta a i a la i te ultu iza i  de los i situtos edu ai os 
e  Ve ezuela, a pesa  de ue el país  se ha dei ido o o u a so iedad ul-
i ultu al, plu ili güe, tal o o se de la a e  el P eá ulo de la Co situ i  
Boli a ia a de . Di e sidad ue se i espeta  al o of e e  las is as 
opo tu idades e  los di e sos i eles edu ai os,  tal o o lo esta le e  
e  las le es ige tes. La Co situ i  Na io al e  sus a í ulos  de la a: “El 
idio a oi ial es el astella o. Los idio as i díge as ta ié  so  de uso oi ial 
para los pueblos indígenas y deben ser respetados en todo el territorio de la 
‘epú li a , e  el a í ulo  e p esa: “El Estado reconocerá la existencia de 
los pue los  o u idades i díge as . Asi is o e  el a t.  se puede lee : 

Los pue los i díge as ie e  de e ho a a te e   desa olla  su ide idad 
étnica y cultural, cosmovisión, valores, espiritualidad y sus lugares sagrados y 
de culto. El Estado fo e ta á la alo a i   difusi  de las a ifesta io es 
ultu ales de los pue los i díge as, los uales ie e  de e ho a u a edu a i  

p opia  a u  égi e  edu ai o de a á te  i te ultu al  ili güe, ate die do 
a sus pa i ula idades so io ultu ales, alo es  t adi io es.  (Resaltado propio)

E  el  se  señala ade ás ue:

Los pue los i díge as ie e  de e ho a se i ios de fo a i  p ofesio al  a 
pa i ipa  e  la ela o a i , eje u i   gesi  de p og a as espe íi os de 
apa ita i  […]. Poste io e te, e  el a í ulo , e t e ot as osas, sosie-
e: “e ga a iza  p otege la p opiedad i tele tual ole i a de los o o i ie -

tos, tecnologías e innovaciones de los pueblos indígenas. (Resaltado propio)

De igual odo, e  la Le  O gá i a de Edu a i  LOE    p ese ta u  
a i ulado so o o  la Co situ i . Así e  su a í ulo , al e u e a  los 
« alo es fu da e tales  ue la o ie ta , i lu e, e t e ot os, el espeto a 
la diversidad propia de los diferentes grupos humanos”, y “establece que la 
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edu a i  es […] plu i ultu al, uliét i a, i te ultu al  plu ili güe . Poste-
io e te, e  el a í ulo  e po e ue el Estado, e t e ot as osas, ga a iza 
el uso del idio a astella o e  todas las i situ io es  e t os edu ai os, 

sal o e  la odalidad de la edu a i  i te ultu al ili güe i díge a, la ual 
de e á ga a iza  el uso oi ial  pa ita io de los idio as i díge as  del as-
tella o   (Resaltado propio)

Es i po ta te e al a  el l a í ulo  ha e efe e ia a u a isi  o s lo 
i díge a, si o ta i  ha e alusi  a los  af odes e die tes, al señala  ue: 

La educación es un derecho humano y un deber social fundamental concebida 
o o u  p o eso de fo a i  i teg al […] p o ue e la o st u i  so ial del 
o o i ie to, […] la fo a i  de ue os epu li a os  epu li a as pa a la 

pa i ipa i  a i a, o s ie te  solida ia e  los p o esos de t a sfo a i  
individual y social, o susta iada o  los alo es de la ide idad a io al, o  
u a isi  lai oa e i a a, a i eña, i díge a, af odes e die te  u i e sal. 
(Resaltado propio)

Las odalidades del “iste a Edu ai o so  a ia tes edu ai as pa a la ate -
i  de las pe so as ue po  sus a a te ísi as  o di io es espe íi as de 

su desa ollo i teg al, ultu al, t i o, li güísi o  ot as, e uie e  adapta-
io es u i ula es de fo a pe a e te o te po al o  el i  de espo de  

a las e ige ias de los dife e tes i eles edu ai os; luego de lo ual lista las 
di e sas odalidades, entre las cuales incluye “la educación intercultural, la 
edu a i  i te ultu al ili güe  (Resaltado propio)

Cul i a o : … la du a i , e uisitos, e ii ados  ítulos de las odali-
dades del “iste a Edu ai o esta á  dei idos e  la le  espe ial de edu a i  

ási a  de edu a i  u i e sita ia” (Resaltado propio)

No o sta te, es ie  sa ido ue la Le  de U i e sidades del año , aú  
vigente, no hace referencia ni a individuos, ni pueblos, lenguas y conocimien-
tos indígenas o afrodescendientes, ni tampoco a una educación universitaria 
intercultural. Los  conceptos sí forman parte de la Ley de Educación Univer-
sitaria aprobada por la asamblea Nacional el 22 de diciembre de 2010, pero  
so eida a eto p eside ial.

E iste  ot as Le es espe ii as efe idas a la p ote i  de los pue los i -
díge as o o La Le  O gá i a de Pue los  Co u idades I díge as  e  
ella esalto el a í ulo , de pa i ula  i te s pa a este te to: La edu a i  
i te ultu al ili güe es u  égi e  edu ai o espe íi o ue se i pla ta á 
e  todos los i eles  odalidades del siste a edu ai o pa a los pue los 
i díge as,  esta á o ie tado a fa o e e  la i te ultu alidad  a saisfa e  las 

e esidades i di iduales  ole i as de los pue los  o u idades i díge as.  
(Resaltado propio)

Ley de Idiomas (2009) entre otras tantas que abogan por el rescate de 
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lenguas, culturas minorizadas2, así como por la reducción, no sólo cultural 
sino también biológica lo que representa un gran peligro para la estabilidad 
y resistencia del mundo con enormes consecuencias en el plano de lo econó-

i o, i tele tual, e oi o, o al  espi itual.

En el Proyecto de Ley de Educación de los pueblos Indígenas (LEPI) (2012) es 
a igua e  lo ue a Edu a i  “upe io  I te ultu al se eie e. El a t.  ha e 
efe e ia a e ui ale ias pa a ga a iza  la o ilidad, e ii a i   itula i . 

“u fo o de ate i  po  aho a  está e  la edu a i  p opia, o  fasis  e  la 
educación maternal, preescolar, (art. 13)  de adultos (art. 14) y especial (15). 
Pa a la edu a i  de adultos, de la a: “e ga a iza la apli a i  de pla es  
p o e tos de Edu a i  I te ultu al Bili güe, di igidos a i díge as adultos  
t a ajado es, adaptados a sus e esidades  fo as de ida espe ii as.  E  este 
se ido, oa ta  e lu e el a a e de la Edu a i  I te ultu al Bili güe EIB ,  
e  todos los á itos  di e sii a i  de a e as, así o o de la fo a i  
pe a e te. El fo o de ate i  e  lo p opio, se o p e de o o u  t á sito 

e esa io pa a aia za   e italiza  la ultu a p opia. No o sta te, o side o 
ue lo a te io  o e t a e  o t adi i  o  lo i te t i o o o  la p á i a de 

i te ultu alidad  ai ai a. El fasis de di ho p o e to e  lo p opio, ha e ue 
el te to e  ge e al se uest e a iguo espe to a la EIB, ade ás se e t a e  
la carrera docente obviando prisma de carreras que actualmente se ofertan en 
ual uie  i situ i  de edu a i  supe io  e  Ve ezuela.

Pese al basamento legal que las protege las poblaciones indígenas y afrodes-
e die tes  sigue  sie do í i as de i e uidades  de e lusi  so ial lo ue 

profundiza  considerablemente las condiciones pobreza en la cual subsisten los 
pueblos indígenas y población de afrodescendientes  como parte de los sectores 

ás po es de la so iedad e ezola a. 

La po eza ie e u hos ost os  afe ta p i ipal e te a uie es i e  e  
zonas rurales y en los populosos barrios citadinos, cordones de miseria donde 
se f agua u a iñez  ju e tud e t e i e idu es so e su futu o: ¡ uest o 
futuro!

 La pobreza material también puede estar acompañada por las otras nociones 
de po eza, o o la falta de ide idad ultu al, autoesi a  sig ii ado espi i-
tual, donde ha contribuido el manejo y circulación  de discursos representaciona-
les sobre lo indio a lo largo de la historia, que informan sobre “indios imaginados,” 
estrategia de los dominadores para mantener así el poder y hegemonía.  

 Se han ido desintegrando muchos sistemas sociales, donde la solidaridad y la  
 

     Mi o izadas e  el se ido oto gado  a todo su g upo so ial e lusi a e te desde las esfe as 
políi as  de u a so iedad a o . “o iedades digl si as desde lo so io ultu al  li güísi o.  éstas 
so  lla adas i o izadas po  o posee  pode  fue a de sus o te tos, pe o se disi gue  po  su 
le gua  de ás a ado es ultu ales ue los dei e , i depe die te e te de se  u i a e te 
mayor o menor.
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reciprocidad funcionaban como redes de seguridad de los pobres para otorgarles 
ide idad  o t ol so ial. todo eso o o p odu to de fa to es di e sos  e t e las 

ue ue ta  las ig a io es e te as e i te as, la uli ultu alidad de las a io-
nes en constante aumento, resultando en tensiones sociales. La cohesión social 
de las sociedades modernas se muestran en un franco camino a la desintegración, 
po  ot o lado, e  el o te to políi o de u  u do glo alizado, ediaizado po  
el lui  de las edes so iales i tuales a efo ula do  e o igu a do ue as 
ep ese ta io es desde los is os i dios,  ost á dose desde los a ado es 

de la et i idad ue los dei e, u  o ju to de disi io es ate iales e i ate-
iales ue o fo a  u  u i e so de se idos auto ep ese tados ue apo ta a 

sus ie os se idos ide ita ios pa a la o st u i  so ial de su p o e to 
de ida. Co o señala Pe ueño :  u  ue o pode  de p odu i  ue as 
i áge es /o efo ula  a uellas ge e adas po  las lites do i a tes, o o u  
fa to  de o iliza i  ole i a pa a fo ja  o efo za  u a ide idad

I dis ui le e te,  ue e  este lui  de te sio es las ultu as t adi io ales 
 a est ales  so  las ás ul e a les. Estas  i situ io es lo ales ue fue o  

perdiendo sus funciones al ser arrinconadas, diezmadas o violentadas de formas 
diversas, ahora gracias al “clima de época” y a las oportunidades de comunicarse 
las e idades t i as está  e i ie do ue o i pulso  está  apa e ie do ue-

as fo as de esiste ia uso de las edes i fo ái as    alia zas políi as de 
colaboración intercultural 

Esta condición de pobreza, en algunos casos extrema, unida  al irrespeto a 
la di e sidad ultu al  a ie tal se agudiza ua do la edu a i  desi ada a 
estos sectores de la población se muestra, pese a lo declarado y a la resistencia 
a t a s de di e sos edios,  aú  o o i ie ta.

3. Realidades diferentes con problemas similares

El a álisis de las e pe ie ias so e los I situtos I te ultu ales de Edu a i  
“upe io   IIE“  e  A i a Lai a  el Ca i e, epo tadas po  Mato , a 
y 2009b) muestra un panorama donde se destacan algunas similitudes que 
coartan  el progreso de la Educación Indígena en el hemisferio. Hecho que ha 
desembocado en una agencia indígena de resistencia, donde el poder local va 
ganando espacios acorde al ejercicio de los derechos y al accionar de términos 
o o pa i ipa i  de o ái a, jusi ia so ial e t e ot as hasta aho a a ías 

e  la p á i a so ial. E t e las si ilitudes desta a :

3.1  La carencia de estadísticas

A pesa  de alii a se la a o ía de las e pe ie ias epo tadas po  Mato , 
2009a y 2009b) como exitosas, se presentan problemas comunes que exigen 
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retos de parte de los agentes sociales involucrados. Uno de ellos, considerado 
o o p i o dial es la a e ia de estadísi as. ¿C o pla tea se a ios 

susta iales si o se ie e e teza de lo ue a o te e eal e te e  las o u i-
dades? ¿C o sa e  uál es la de a da  e esidad de u a EIB  hasta d de 
ha sido  ei ie te, si o se desa olla  apeos ue de  ue ta de las di e sas 
ealidades? ¿Cuáles so  las de a das de los pad es, aest os  estudia tado 

en general?

E  Ve ezuela, po  eje plo e iste po a edi ilidad e  los úli os e sos, 
debido a circunstancias diversas, lo que ha acarreado que los líderes indígenas, 
organizaciones diversas y maestros hayan tenido que hacer lo propio para ir 
le a ta do datos pa a  sol e ta  la a e ia de i fo a i  eal  o jei a, 
pues el o te e la e to pe e la pla ea i , pla ii a i  so ioedu ai a  
li güísi a, así o o la ela o a i  de i di ado es eales pa a la ela o a i  
de políi as pú li as e  ate ias de edu a i  pa a los di e sos se to es ue 
conforman el entramado de nuestra venezolanidad. 

El no contar con una base de datos, entorpece el conformar mecanismos 
pa a  o o e  po  eje plo: a  g ados de a alfa eis o,  es ola idad p o e-
dio de la población indígena y no indígena que vive en el contexto, (c) cobertura 
de la edu a i  e  o u idades i díge as  pe i e ia ultu al  li güísi a, 
(d) el grado de  pobreza que afecta a los pueblos indígenas, (e) rezago escolar 
entre los niños y niñas indígenas, (f) Migración indígena, (g) La relación entre 
de a da  ofe ta de los e ados la o ales h  las políi as pú li as fa o e-
cedoras de la demanda de los mercados o de las necesidades y demandas de 
las o u idades aledañas a los IIE“ i  ¿La e pa si   di e sii a i  de los 
IIE“ o e io ales, o o e io ales, pú li os o p i ados, se da e  az  
de u ? ¿Del juego de a da  ofe ta del e ado o de las de a das  e ue-
i ie tos so iales? j  ¿Cuál o uáles ha  sido los i pa tos de los eg esados 

e  las o u idades do de la o a ? ¿Cuál ha sido su t a e to ia? ¿Cuál es el 
grado de aceptación de sus profesionistas en el mercado laboral y el papel 

ue juega  e  el desa ollo de lo al, egio al? k  ¿C o i ide  los fa to es 
so ioe o i os, li güísi os  psi oso iales e  la edu a i  i díge a, ta to 
e  e t os u a os,  u ales  de a uellos siios alejados e i a esi les?  Asi-
mismo, el contar con datos para la promoción, la movilidad, la cooperación 

 dist i u i  de e u sos, a sea   de o de  a ad i o, i a ie o, t i o 
ue pod ía  o t i ui  a fo tale e  la EIB e  todos los i eles.

 Así lo señala  e pe tos o o tapia , uie  sosie e ue 

… la isis ge e alizada está dese o a do e  i e idu e e i esta ilidad, 
pero también en nuevas oportunidades. Existe una mayor conciencia sobre 
el riesgo que corren la sostenibilidad mundial, su economía, la seguridad del 
sistema social y la ecología. Los problemas existentes son generados por los 
hu a os , po  lo ta to, está de t o del al a e p opio de la espe ie hu a a 
el arreglarlos. Pero necesitamos una nueva manera de pensar y actuar.
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3.2  Políticas ineicientes, presupuesto y recursos irrisorios

“i ual uie  políi a idio ái a o a a o pañada de  
una serie de reivindicaciones económicas y sociales  

pa a los ha la tes de esa le gua está o de ada al f a aso. 
rodolfo Ce ó -Palo i o

Las tensiones entre los factores macroestructurales  y microestructurales siem-
p e ha  e isido. E te de os ue la edu a i  oi ial o o asu to políi o, es 
uesi  de Estado, asi is o te e os la e teza de ue la edu a i   o está 

li itada i se agota o  la es ola iza i  oi ial, sta está e  las p á i as so iales 
oidia as del  o te to de ida o pa ida de los alu os.

 Las i situ io es edu ai as de ual uie  i el  tal o o la pe i i os 
actualmente en Venezuela, no atrapan la riqueza del entramado comunitario 
de los diversos pueblos indígenas y de los afrovenezolanos. En las experien-
ias so e IIE“ a alizadas e  Mato , a   se o i a ue 

aquellas que muestran éxito en su proceso son aquellas con una visión socio 
comunitaria, de involucramiento, aprendizajes mutuos, de aceptación de la 
dife e ia, legii a i  de di e sos sa e es desde lo a ad i o, ta to e  
los recintos o claustros universitarios, como en los espacios extramuros. 
acciones que poco a poco van contribuyendo a   desmantelar las lógicas de 
la do i a i   a fo ja  ue os pa adig as o alte ai as i te ultu ales, 
apropiadas a las aspiraciones de los comunarios y a los ritmos que demanda 
el advenimiento de este siglo XXI

E  ada u a de las e pe ie ias epo tadas po  Mato , a  
2009b) se convierte en un lei  oi  la carencia de presupuestos, recursos 
e i ei ie ia de las políi as pú li as di igidas a este se to . E  el p i e o, 
la designación de recursos presupuestarios varía de contexto a contexto, así 
o o de las di e sas alia zas est at gi as ue ha  e ido lle á dose a a o 

desde di e sas i sta ias  laitudes. Alia zas ole i as lla adas po  Mato 
(2009b) como “colaboraciones interculturales”. En el segundo, se consta-
t  ue la e ta le e te las políi as pú li as e  edu a i  supe io  e  la 
mayoría de los países de la región no han prestado especial atención a las 
necesidades y demandas de las poblaciones indígenas y especialmente de las  
af odes e die tes  E  lo ue espeta a las políi as li güísi as  edu ai as las 
intenciones se muestran, pero quedan a nivel de formulación o declaratorias 
o o se apli a  o  p opiedad. Desde lo e pe ie ial he podido ad e i  ue 
no se avanza hacia el hacer la intercultural debido a que los diversos actores 
so iales, e  i sta ias di e sas se pliega  a segui  li ea ie tos e i ales de 
a á te  políi o, si  epli a algu a. E  i país está p á i a de iudada ía 

a i a  pe ea todos los i eles.
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3.3  La formación, eje neurálgico para transformar

Por una educación en nuestras propias manos 
y con nuestras propias decisiones, en nuestras lenguas  

y de acuerdo a nuestros valores tradicionales,  
cimentados en la comunalidad, y ordenados  

de a ue do a uest os o eptos de espa io  ie po  
y con asesores que nosotros mismos determinemos. 

[Ma iiesto de Edu a i  I dia, “ie a de Juá ez, Oa a a, ]

Ot o aspe to si ila  a todos los países lo o situ e la fo a i  e  t i os 
generales. La función de la superestructura ideológica y dentro de ella la función 
de la educación ha tenido un papel protagónico. a través de ella se han trans-

iido de a e a siste ái a  ge e a io al u a se ie de alo es, i áge es 
este eoipadas  odelos de pe sa ie to ue ha  ido o igu a do la ultu a 
o i e tal  de ada país e  pa i ula . ésta se uest a a te las de ás o o 

la valida e indispensable para tener aceptación  y posibilidad de ascenso social. 
De allí ue paulai a e te se desa oll   u a edu a i  si  pe i e ia so ial 

i li güísi a, total e te a ista, e lu e te, deshu a izado a  iole ta pa a 
los pue los ás op i idos. E  o se ue ia, la edu a i  ue se i pa te eleja 
el a á te  de op esi   ep esi  de la so iedad o del Estado. U a edu a i  
do de ale el ú ulo de o o i ie tos f ag e tados o te idos de a e a 

e á i a  epeii a desde los laust os. Es la edu a i  lla ada a a ia  
o e i lopedista ue espo de ade ás al odelo  ep esi o  o t olado  de 
o de  e i alista Au ado a ello se desp e ia  los alo es p opios de ot as ul-
turas como la oralidad, los conocimientos sobre las tareas propias del campo, 
los oi ios a uales, e t e ot os o o i ie tos so e he ola ia, ast o o ía e 
i te ela i  o  la atu aleza, u  si í  de p á i as ue ide ii a  a i di iduos, 
pueblos y territorios.

En este “clima propicio de transformaciones” las sociedades oprimidas han 
ido  o fo a do alia zas, e  e o  o a o  g ado de a ue do a sus ie pos 
 i u sta ias situadas  gesta do a ios pa a i  edii a do u a edu a i  

desde lo intra hacia afuera. En contextos como el colombiano se buscan canales 
de diálogo a t a s de los a ildeos e  esa lu ha de asegu a  u a edu a i  
ap opiada , e  el aso de E uado  las ego ia io es ha  e t ado u  po o ás e  
te sio es, pese a ue e  di ho país se ue ta o  la ejo  o situ i  e  ate ia 
de de e hos i díge as e  A i a. E  sí tesis, se ad ie te u  á i o ole i o 
po  te e  p ese ia, to a  pa te del de ate políi o e  asu tos edu ai os. 
á i o ue se fo tale e g a ias a ue pue los, o ga iza io es e i situ io es 
indígenas quienes se han apoderado de los espacios virtuales como medio para 
te e  p ese ia, fo a se, i fo a se, alia se, eje e  sus de e hos   esisi  
de diversa manera.

Pese a ello los di e sos epo tes de i esiga io es e ie tes ad ie te  so e 
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la d il fo a i   desi ada pa a estos se to es op i idos, e  todos los i eles 
 o te tos u ales, u a os,  a sea  pú li os  p i ados.  ‘o pie do o  este 

es ue a, e  A i a Lai a se a e te die do p og esi a e te la idea de  Bo -
il Batalla  uie  e pleo el t i o et oedu a i   pa a efe i se a la 
educación cultural diferenciada para grupos étnicos. Este autor hace énfasis en 
la e esidad de u a edu a i  i te ultu al, o  la ual a pa i  del o o i ie to 
de la cultura propia de esos pueblos, se conozca la cultura nacional y universal. 
Aspe to ue a ala do desde la p á i a, e  la LEPI  a t.  esalta e  la 
Le  de Edu a i  o  la i alidad de fo tale e  las ultu as  de los pue los 
indígenas. Entendiéndose por educación propia. art. 2 como.

Figura 1. Pe il del Edu a do EIB

Fue te: ‘a í ez  sí tesis asada e  U i e sidad Pedag gi a E pe i e tal Li e tado , 

Pe il del iudada o o peiivo  de o ái o

Pe il de o upa ió
té i a P ofesio al

Pe il po  ivel / odalidad

Pe il de i g eso a la
edu a ió  supe io

Cualitaivos:

Há itos  a itudes

Capacidades de  
aprender  aprender

Desarrollo de valores  
o ales  i os

DDHH, o situ io al  
internacional  
y consuetudinario)

Formación cívica y ciudadana

Recursos, Instrumentos, 
etodologías  gesi .

Cua itaivos:

Desempeño en las lenguas 
(L1, L2...)

Dese peño e  ate ái a   
et o ate ái a

Desempreño en ciencias  y  
saberes propios

Desempeño en historia  
 geog aía 

Universal y local

Desempeño en las tLC

Desempeño en literatura 
p opia  fo á ea

Dese peño e  pedagogía] 
propia y diferencial
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El Estado e o o e  ga a iza el de e ho de los pue los i díge as a u a 
educación propia como mecanismo de enseñanza de sus idiomas, cosmovi-
sión, saberes, valores, conocimientos, mitología, territorialidad, espiritualidad, 
o ga iza i   siste as so io p odu i os. La edu a i  p opia de los pue los 
i díge as es s i a, holísi a, o i ua, o pa ida, autogesio a ia, solida ia, 
o ie tada a saisfa e  sus e esidades i di iduales  ole i as

E  Ve ezuela pese a los a ios ope ados du a te las dos úli as d adas, 
so e todo a i el de de la ato ias pe i e aú   e  el ha e  la e esi a u ifo -

idad del siste a edu ai o, e ide iado e  u  u í ulo ú i o, alejado de la 
plu alidad lo al, egio al, ultu al  t i a, aú  ua do e  la i te i  se p ete de 
lograr lo contrario. Empero, en el seno de muchas comunidades, a través de las 
edes  e  la o st u i  ole i a de le es o o la LEPI se ie e pe i ie do 

cambios lentos, pero sustanciales hacia esa educación que los pueblos origina-
rios demandan.

E  ate ia de fo a i  sta a u ida a las desigualdades edu ai as se 
eleja  e   a uellas i situ io es u i adas e  e t os u a os o  u a i f aes-

t u tu a  e uipa ie to o side ado o o i sui ie te, o t astado  o  la de 
los centros rurales  donde la escuela se reduce a una choza de palma, general-

e te o  u  aest o ulig ado, h oe ue la a po  fo a i  o i ua, su 
soledad  aisla ie to lo a a  o   u a fo a i  i sui ie te, u hos de ellos 
ha e  de su p á i a pedag gi a desde el esfue zo p opio, el se ido o ú   
o u ita io. Maest o ue des i e  desde las lites o  u  pe il o so o 
o  la ealidad. U  súpe  aest o ue i gu a u i e sidad ha fo ado, pe o 

que día a día se enfrenta a  una escuela con realidades diversas  donde conver-
gen alumnos pertenecientes a diversas culturas, hablantes de lenguas diversas, 

o o pa idas  e  su a o ía  po  el aest o. Niños as  ue posee   g a es 
carencias de diverso orden.

Queda claro que la escuela ha sido y es un lugar donde se produce un 
encuentro entre culturas diversas. La responsabilidad debería estar com-
pa ida e t e el  Estado  espe ial e te o  los a to es i olu ados e  el 
proceso, para que la diversidad cultural se viva desde condiciones de igual-
dad. Es i ega le el he ho  de ue la i te a i  e t e ultu as o situ e u  
he ho edu ai o e  sí is o, o o sta te desde lo i o se t ata de ue se  
produzca un enriquecimiento mutuo durante la covivencialidad, pero  pese 
a las i te io es, e  el país pe i e   di e sos odelos edu ai os pa a la 
educación indígena 

En cuanto a formación de formadores, especialmente de los docentes egre-
sados del PEIB, se puede si teiza  e  los siguie tes aspe tos:

-- La fo a i  del do e te EIB ue aspi a la UPEL despu s de  años sigue 
siendo un deseo distante, pero hacia donde es apremiante que se oriente 
u   a io a  o  pe i e ia  dete i a i . 
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-- Los j e es ue se a e a  a tual e te al PEIB , o lo ha e  po ue esa 
idea estuviera en el primer lugar de sus prioridades, sino porque “no les 

ued  de ot a , ee  ue es ás fá il
-- EL PEIB o ue ta o  u a a te a de p ofeso es fo ados e  EIB, la a-
yoría son contratados o cuenta con aquellos de planta que como favor 
o e  á i os de ha e  tu is o  se of e e  pa a i pa i  los u sos e  las 
zo as dista tes do de está  los Ce t os de Ate i  del P og a a.

Figura 18. Modelos edu ai os i díge as

Fuente: Ramírez, 2012a

-- El PEIB lu ha aú  o  los p ejui ios, este eoipos  sesgos ue está  p o-
fu da e te a aigados  ta to e  las pe so as ads itas al PEIB, o o las 
aje as a l, e ide ias  ost adas e  gestos, pala as, a itudes  hasta 
e  la disposi i  de las depe de ias EIB e  la i situ i , u i adas e  
la periferia de la universidad, sin personal y recursos.

-- Falta e u so hu a o alii ado. La fo a i   i ade uada es ge e alizada 
en todos los niveles, incluso de los formadores a nivel superior, funcio-

a ios   do e tes, su á dose la es asa difusi  so e la EIB  e t e los 
comunarios y sociedad en general.    
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En proceso de 
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interCultural BilingÜe

Ma ía Isa el ‘a í ez. Lí ea de i esiga i  le guas, lite atu as  ultu as 
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--  La formación actual no se corresponde con las necesidades de las co-
munidades donde laboran.  Esto aunado  a  factores como la dispersión 
geog ái a de las o u idades pe te e ie tes a u  is o pue lo, 
de la  hete oge eidad so ioli güísi a  e o – a ie tal. Aspe tos 
que demandan  un maestro en adecuada y constante formación para 
asu i  tales desaíos.

-- Los do e tes o está  p epa ados pa a ela o a   lle a  a a o pla es 
de estudios. 

-- Los do e tes EIB e  su a o ía  o sa e  lee   es i i  e  la le gua 
originaria y no cuentan con docentes expertos que los formen.

-- La fo a i  de u  do e te  EIB, segú  las e pe tai as de los i pli a-
dos e  di e sas  i esiga io es  do u e tos ue si e  de fu da e -
to a este e sa o. de e di igi se  a: a  La fo a i  o ie tada al t a ajo. 
p á i a, úil, sig ii ai a    La fo a i  pa a el desa ollo i teg al: 
o pete ias so ios o u i ai os e i te ultu ales.  La fo a i  

pa a el eje i io de la iudada ía: diálogo, pa i ipa i  p otag i a, 
tole a ia a i a e i teg a i .  Co o fu da e to de la fo a i  
general o de base “educación para la vida”

-- La es asez de i esiga io es e ie tes de a á te  dis ipli a  e i te -
dis ipli a  ha e dií il el pla ii a  si  o o e  se , aspe tos ue de e  
pote ia se pa a da le u so desde los ú leos  lí eas de i esiga i  
adscritos a la universidad.

-- E iste u a deslegii a i  a ade i ista de las p á i as so iales o-
idia as  i díge as, i dispe sa les pa a el  ap o e ha ie to e  la 
i esiga i , pla ii a i   fo a i  e  todos los i eles. 

-- Los contenidos referidos a temas como aculturación, prejuicios, despla-
za ie to li güísi o - ultu al, diglosia e t e ot os, o de e  li ita se 
s lo a la dis usi  te i o – a ade i ista, si o o ta ta se  ele io-
narse desde las propias realidades

-- La educación intercultural focaliza su atención en los indígenas y obvia a 
los de ás se to es de la po la i  uli ultu al  plu ili güe. El siste a 
edu ai o e pli ita lo i te ultu al, pe o o ha o du ido u  o o i-

ie to siste ái o de la di e sidad ultu al del país, el ual de e ía 
fo a  pa te del ha e  oidia o e  todas  las es uelas. La i te ultu a-
lidad es una aspiración para concretar el proyecto de ciudadanía que se 
e uie e, o st u to asado e  p i ipios i os  de o ái os o o 

pa i ipa i , li e tad, auto o ía, espeto, e uidad, tole a ia a i a. 
La is a, o  ha t as e dido lo e pli itado. Po  lo ue de e ía de i se: 
“educación para la interculturalidad y no educación intercultural”

-- Se evidencia reducida atención a la formación permanente relacio-
ada o  los etos ue ap e ia  e  edu a i  i te ultu al: talle es, 

seminarios, diplomados, especializaciones, maestría, doctorados y 
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postdoctorados. En Venezuela se coincide con países como México, 

ua do Bello :  señala ue:
La capacitación y la actualización del personal en este servicio, se de-
sarrollaron de manera limitada, con pocas pretensiones y con muchos 

o stá ulos e  ela i  a las i pli a io es te i o- etodol gi as, de 
la p á i a do e te e  la edu a i  p i a ia i díge a ili güe i ul-
tural, tales, como el manejo de la lecto-escritura en lengua indígena 

 su g a ái a; la etodología pa a la e seña za del español o o 
segunda lengua, la captación de contenidos étnicos y su tratamiento 

pedag gi o; la o eptualiza i  is a de la p á i a do e te e  el 
medio indígena (con sus implicaciones de compromiso moral y profe-

sional). (Resaltado propio)

-- A pesa  de di e sos p o e tos, aú  o se po e e  p á i a la fo a i  
en espacios virtuales, los cuales reducirían los costos y fomentarían la 

pa i ipa i  opo tu a de  p ofesio ales u i ados e  zo as e uidista tes. 
-- E  Ve ezuela la falta de a i ula i  e to pe e ue se esta lez a la edu-
cación intercultural de calidad. ésta demanda de la colaboración inter-
ultu al e t e se to es di e sos, i situ io es u o ga iza io es, de odo 
ue se pueda  supe a  las dei ie ias o s lo p esupuesta ias, si o 

también de expertos. 

E  ate i  a lo a te io  se puede ase e a  ue la EIB e  el país o ha sido 
i i te ultu al, e  el se ido posii o  i ili güe. E  el p i e  t i o es u a 

aspiración en proceso, y en el segundo, la educación  “en las zonas indígenas” 

sigue siendo asimilacionista, totalmente castellanizante y homogenizante. No se 

ha supe ado el a á te  asiste ialista del Estado  los i díge as o ha  to ado 
o ie ia del a á te  e a ipado  ue  sta ep ese ta.

 
3.4  La gestión intercultural  

Hay que romper con la idea de que la enseñanza  

es u  te a e lusi o de los aest os

Al a Ma í ez Oli é

La gesi  e  este li a de t a sfo a io es e uie e o e i se ta i  
o o i te ultu al ai ai a. E  este se ido los do e tes ads itos al P og a a 

EIB de la UPEL e la a  po  fo a i  e  esta á ea. “Formar a los directores y 

oo di ado es e  EIB.  Du a te los ole i os a p op sito de la e alua i  del 
PEIB e p esa o   ue la ate i  ha ia el i díge a de pa te de las auto idades 
es dei ie te,  e ela o  ade ás la falta de o u i a i  e i teg a i  e t e 
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los diversos Centros de atención3. En zulia y amazonas las autoridades locales 
y las adscritas en los niveles meso trabajan por separado. a su vez,  de modo 
reiterado señalan que el p o eso de i s ip i  es i ade uado e i le i le, debido 
que se hace vía on line pa a toda la po la i  upelista, e  días  ho as espe íi-
os segú  la te i a i  de sus ú e os de dulas  espe ialidades. A i idad 

ho oge izada e i le i le ue o o side a la a e ia de e u sos i fo ái os 
y de formación que impide que los alumnos(as) que viven en zonas distantes 
puedan hacerlo quedando muchas veces rezagados u ocasionando problemas 
ad i ist ai os  olate ales.  El á ito ad i ist ai o debe responder no sólo a 
los e ue i ie tos t i o-ad i ist ai os, si o a las ealidades de los alu os 
de odo ue o se o ie ta e  u  fa to  egai o  pa a los p o esos de e se-
ñanza y aprendizaje y para sus resultados.  

 La gesi  de e e te de se o o u   o ju to de a i idades e a i adas 
a fa ilita  la t a sfo a i  de las o di io es i situ io ales o  espí itu de 
e o a i , o t o e sia  de i esiga i . La is a i teg a di e sos á itos 
o o: El o ga iza io al, lo ad i ist ai o, lo pedag gi o u i ula ,  la pa i i-

pa i  so ial,  las ela io es i te i situ io ales o de ola o a i  est at gi a 
o  di e sos o ga iza io es de ase  de ual uie  o de  a sea  pú li as o 

privadas consideradas como alianzas estratégicas para avanzar y lograr metas 
o u es, esto i pli a a su ez pla ii a  a tua io es,  dist i ui  ta eas  es-

ponsabilidades, dirigir, coordinar y evaluar procesos y resultados. En la misma,  
pa i ipa la o u idad es ola  e  ple o: di e i os, do e tes, alu os, pad es; 
au ue segu a e te lo ha á  e  g ados  fo as dife e tes. 

E  este se ido, la LEPI  o te pla  el Capítulo II De gesi   “upe -
isi  Edu ai a , so e la pa i ipa i  e  la gesi  edu ai a po   pa te de 

los comunarios en “las fases de diseño, ejecución, coordinación, seguimiento, 
o t ol  e alua i  de las políi as  p og a as ue o espo da  a esta o 

dalidad.  E  el at.  t ata so e la pa i ipa i  e  p o e tos  p og a as de 
formación”, en tanto que el art. 10  expresa que “los pueblos y comunidades 
i díge as pa i ipa á  e  la supe isi  de las i situ io es, e t os, pla teles 
 se i ios edu ai os

La gesi , ista o o u  todo i teg ado afe ta  se e afe tada po  la ali-
dad de la fo a i  o i ua o o del p ofeso ado; la pla ea i  pedag gi a 
o pa ida desde el diálogo i te ultu al; el fo o de ate i  e  los ap e di es 

segú  los o te tos o ealidades, e uidad e  opo tu idades de ap e dizajes 
 e ei ios o o e as u ot os e ei ios estudia iles; el o p o iso de la 
o u idad de a to es ue eje e  la ta ea de e seña ; el li a de o ia za 

i t a  e t a u os; la alía de las de isio es o pa idas; la ele i  ole i a 
intercultural sobre los procesos; el mantenerse en contacto y en formación 

   “e lla a  Ce t os de Ate i  a ada u a de las Coo di a io es egio ales del P og a a EIB de 
la UPEL, dist i uida e  i o estados do de e iste la a o  o e t a i  de po la i  i díge a: 
)ulia, A azo as, Apu e, Bolí a , Delta A a u o. 
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a t a s de las edes i tuales  de la oope a i  i situ io al e i te i situ-
cional; conformar comunidades de aprendizaje como apoyo a lo extraescolar 
do de todos ap e de  de todos; o p e de   po e  e  p á i a la o i  
de la políi a  de lo pú li o o o espa io de plu alidad hu a a; opi iza  
los e u sos o  p o e tos i teg ados de autogesi , fo a  supe iso es 
como acompañantes, y en el caso de la UPEL apoyar la idea de la creación 
de i situtos pedag gi os i díge as  o  auto o ía p opia, e  luga  de los 
Ce t os de Ate i  del PEIB, uie es hasta aho a se e ía   ost a do o o 
centros aislados dependientes de las decisiones centralizadas que obstaculizan 
el efe i o dese peño, o  i as a la ate i  de las ealidades  so iales, 
egio ales do de o lu e  fa to es e o i os, políi os, li güísi os, so-
iales, eligiosos, a ie tales e t e ot os ue di uja   pa i ula idades ue 

en algunos casos no pueden generalizarse.

De esta manera, se considera imprescindible que en la malla curricular 
ue está e  o st u i  se i lu a o o asig atu a de fo a i  ge e al 

la gesi  i te ultu al e te dida sta o o u lea  e  todos los aspe tos 
ue o fo a  el u í ulo de la EIB o de ual uie  a e a o i situ i  de 
a á te  i te ultu al o  isi  plu alista, e p e dedo a  de olo izado a, 

e  el se ido del diálogo, e te di ie to e t e uie es o i e  e  u  is-
mo territorio,  atendiendo en primera instancia a la educación propia de los 
pueblos indígenas, como paso previo de fortalecimiento, para así ir progre-
sivamente construyendo esa interculturalidad donde no hay supremacía de 
u os so e ot os, si o u  o pa i  ap e dizajes e  u a o u idad de iguales  
enriquecidos por las diferencias.

4. La educación en el torbellino  
complejo excede lo intercultural

Un día hubo una invasión; un deslave colosal  
de cultura extranjera, tan violento que nos arrasó  

y arrastró, distrayéndonos de la realidad,  
ue es la ultu a p opia de esta ie a. 

Volver a levantarnos, a erguirnos todavía,  
es uest a ta ea legíi a,  la ú i a a e a  

posible de marcar la diferencia.
 Líde  I díge a

gue a  ‘a í ez :  ase e a  ue.

El eollo o se e t a s lo e  i te ultu aliza  i situ io es  el u í ulo, si o 
en convenir en acercamientos sociointerculturales, ha ida ue ta de ue so  los 

ie os de las so iedades di e sas uie es se i te ela io a   e  su o ju to 
o s lo o pa te  sus ultu as, si o ue las e ea , las odii a , las ade ua  
 e i ue e  o o sujetos de u  u do ho  disi to do de el e e ge  de 
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ue as o pete ias, posi io a ie tos alia zas est atégi as o ola o a io es 
i te ultu ales a a  el a i o ha ia el ue  i i  ju tos e  este uest o hoga : 
el pla eta ie a ‘esaltado p opio

Las ele io es so e lo ue a o te e e  los IIE“ e  A i a Lai a  el Ca-
ribe, nos conduce a  constatar un  clima de tensiones y distensiones entre los 
marcadores microestructurales y los macroestructurales. Por un lado, un dar y 
recoger de quienes ostentan el poder quienes se han apoderado del discurso de 
la interculturalidad para seguir manteniendo el estado de sumisión de los grupos 
 pue los ás ul e a les. Lo ue i hi e los diálogos ho izo tales.

Evidentemente, que la respuesta de las organizaciones indígenas y de quienes 
pe i i os  la a ipula i  a iiesta po  u hos, es asu i  la edu a i  desde 
la ilosoía de los pue los. He ho aii ado du a te la Conferencia Internacional 
de los Pue los I díge as ‘io+  so e el Desa ollo “oste i le  la Li e dete i-

a i : Ai a os o  u a sola oz ue es ho a de asu i  las espo sa ilidades 
hist i as pa a e e i  siglos de dep eda i , o ta i a i , olo ialis o, 
violación de los derechos y genocidio de nuestros pueblos.”

El error de quienes toman decisiones desde los centros hegemónicos de po-
de  ha sido o o p e de  el pe sa ie to i teg ado  i díge a: educar es un 
p o eso de ida. La edu a i  o se i u s i e a u  edii io e ado, a u  ú i o 

aest o itulado, a u os sa e es f ag e tados, a u  ha la  de las p á i as so-
ciales desde lo teórico, el quedarnos en una escuela y universidad bajo principios 
es olási os de e o iza i , epei i , o  u a ígida a az  l gi a, o del 
enciclopedismo donde se pensaba que la ciencia y la razón era camino para la 
felicidad. La vida nos ha ido demostrando durante estos 500 años, que tanto el 
planeta como ser vivo y nosotros sus huéspedes debemos retomar las nociones 
de e uili io  feli idad desde los se idos adjudi ados po  los i díge as. El 
entender las interrelaciones entre los diversos componentes del universo como 
una red viva. Las enseñanzas de nuestros pueblos  reside en la simplicidad de 
lee  el u do o p e die do  ue pa a la e iste ia  la o i uidad de la ida, 
debemos cuidar a nuestra Madre Naturaleza,  y todo lo que en ella reside para 
mantener el equilibrio, de allí  que el pronombre posesivo “nuestros” y el sustan-
i o  he a os  se o eda  a todos los se es a i ados o o, o o  á oles  
animales, ríos, lagos, mares, océanos, e incluso las piedras, pero  sobre todo, al 
aire oxigenado que nos permite respirar y vivir. 

La es itu a se asiog ái a de los pue los i díge as supla tada po  la alfa-
etos  es itu a  g e o lai a, está  p ese te, po  eje plo e  los  je oglíi os 

mayas, aztecas, incas o de los diversos pictogramas expuestos actualmente en 
los museos. Estos  son escritos con varios niveles de simbolismos que incluyen 
u  o o i ie to esot i o ue la ie ia  o ide t ista u a o p e de á, 
 u ho e os pod á t adu i . No o sta te, desde los IE“ o e io ales o o 

debemos tratar de recuperar y valorar las formas de leer y escribir indígenas, 
así o o la e o ia ole i a  de ás o o i ie tos pe didos o aleta gados.
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La EIB  e  espe ial la p ete dida i te ultu alidad ha ta e te a oseada 
 a ipulada, o se o eta á hasta ue los de a i a se o e te  o  los de 

a ajo  a epte  ue e iste  ot as l gi as  ot os sig ii ados ue di uja  u  
se , u  esta   u  se i  i te ela io ados o  la atu aleza, o  el os os. 
Las intenciones que se muestran como leyes o declaratorias no lograran im-
poner una realidad, sino son los hombres y mujeres de los grupos o pueblos  
op i idos uie es asu a  las ie das de su desi o. Co o ase e a Bio d 

:  ta po o u a o situ i  o u a le  ea u  fe e o so ial: lo 
norma, lo rige, lo ordena, pero no lo decreta ni impone.” Son los actores 
sociales quienes transforman sus esquemas mentales desde la aceptación, la 

alo a i   la p á i a oidia a de esa hasta aho a p ete dida i te ultu-
ralidad con equidad”.

Los involucrados en la toma de decisiones desde los niveles centrales y 
los representantes indígenas no terminan de comprender,  que tanto los 

a ado es de ide idad p opia,  a a te izado es de lo i odi e sio al, 
o o los fa to es e ge os ue dei e  lo a odi e sio al fo a  u  

entramado de elementos intervinculantes e interdependientes en constante 
tensión y distensión.

Figura 19. EIB entre tensiones y distenciones

Fuente: Ramírez (2012b)

trama de elementos y circunstancias temporales y espaciales que de  una 
u ot a a e a ha  i idido e  los a a es  et o esos de la, EIB  de la Edu-
a i  I te ultu al, pe o i dis ui le e te ue lo ás pe e so ha sido la 
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pérdida  progresiva de las culturas ancestrales, el arrinconamiento de éstas 

a los á itos p i ados. Asi is o, la afe ta i  de la autoesi a i di idual  
ole i a ue alo a  e  patologías o o el desa aigo, la desola i , deses-

peranza, la rabia o la  pasividad extrema. 

 E  Ve ezuela la a e ia de líde es i díge as, la o a i ula i  de las 
organizaciones indígenas de base, regionales y nacionales  ha  hecho mella, 

así como también la carencia de formación e información a las comunidades 

sobre “el clima de época”  favorecedor de oportunidades, aspecto que remite 

a la o ap opia i   e  o se ue ia al o po e  e  p á i a  o e igi  el  
ejercicio de los derechos fundamentales que les asisten. 

 Por  todo lo anterior, se hace necesario y urgente  realizar cambios para  

ofrecer una educación diferenciada que reconozca la diversidad cultural y 

li güísi a de  di hos pue los   g upos, do de se  ga a i e o s lo el a e-
so, sino prosecución, egreso con oportunidades de trabajo en  igualdad de 

o di io es, ue edu de  e  alidad  ei ie ia. t i os ue e ite  
indudablemente a transformaciones desde el interior è exterior. Es decir, 

desde aia za  lo i odi e sio al pa a i  posesio á dose, i olu á dose, 
ela io á dose o  la esfe a a odi e sio al e  la ús ueda  paulai a de 

espa ios de diálogos, ego ia io es o  e uidad. Aspe tos ue t as ie de  
el á ito políi o del Estado. 

Figura 20. Complejo escenario de construcción sociointercultural

Fuente: Ramírez (2012b)
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Desde lo i o – políi o se o o a a los iudada os a fo a , te e   to a  
parte en las decisiones que atañen a los cambios de vida, entendiendo que 
la edu a i  se o i e o o u  p o eso de ida  ue a ás allá de o o i-

ie tos  de las ha ilidades,  ue  i olu a el se , el esta , el se i , ue da 
sig ii ado  se ido a la ida e  o u alidad, do de ada pe so a apo ta 
una parte a la construcción de la sociedad y a sus representaciones , que son 
p odu to del pe sa  – a tua  de ada u a, ediaizada po  la edu a i  ue 
e i e. Al espe to, ha  p ese te las o es de Ca alho  ‘epeto  
uie es señala :

Al e o o e se u  país o o plu i ultu al, plu i a io al  ulili güe, se p o-

duce un quiebre o  la teo ía políi a lási a ue e pli a la e iste ia de un 

Estado o o a uel o puesto po  UN te ito io, UNA a i , u a le gua… 
todo ú i o. Esta es una forma de pensar el país. O ia e te uest os países 
sie p e fue o  o puestos po  g upos so iales di e sos. El empoderamiento 

de estos de e t adu i se e  p á i as so iales. Ese es uest o desaío. No 
dis ui  ta to si e iste  de e hos o o, si o el eje i io ple o de los de e hos. 
(Resaltado propio)

asimismo, me acojo al siguiente planteamiento de los autores, el cual se 
sus i e e  ese ia a lo pla teado po  gas h  : Pe sa os ue no es 
en la escuela donde se transforma la sociedad, en ella se puede promover 
un debate, pero es e  la ida fue a de la es uela do de se dei e  las osas 
i po ta tes.  (Resaltado propio)

 De este modo, son los propios ciudadanos pertenecientes a los pueblos 
 g upos lla ados i o izados, uie es de e  i  o pa ie do espa ios  
o pe  desde el i te io  de su se   del esta  las a itudes de do i a i   - 

sumisión aprovechando las circunstancias favorecedoras.

Los i situtos i te ultu ales de edu a i  supe io  des itos e  Mato 
, a    a alizados poste io e te e  el u so de fo a i  

de  formadores indígenas y afrodescendientes, evidencian que aquellos que 
ha  te ido ito so  los ue está  ate tos a la e esidad  la de a da de 
construir pedagogías y procesos de formación docente que sean culturalmente 
aut i os, po  lo ue a  o st u e do la edu a i  desde u a isi   o-

u alista, o  ape tu a,  e  e ei io de las o u idades, o  o p o iso 
e i teg a i   o u ita ia, i te ultu al, íi a, a i a, lúdi a, o  ide idad 
cultural, para interrelacionarse con otras culturas, en el  ejercer el “poder 
o u al  pa i ipai a e  asa leas, a ildos , el t a ajo o u al  i te -

familiar que involucra aprendizajes vivenciales), el “disfrute comunal”  (par-
i ipa i  e  iestas , uso  defe sa del te ito io o u al  ha e  ale  
sus derechos ambientales, en contra de la depredación, la invasión u otros 
tantos) no es otra cosa que hacer del reconocimiento una realidad, el estar 
atentos y vigilantes sobre el cumplimiento y ejercicio de los  derechos como  
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pueblos y su respeto es en la actualidad uno de los principales reclamos de 
los movimientos indios en la Abya Yala.

 Entre estos IIES destacan la Universidad de las Regiones autónomas de la 
Costa Caribe Nicaragüense (URaCCaN), universidad con población afroamericana 
e indígena cuyo proceso de construcción se destaca por un modelo de desarrollo 
i te ultu al, e uitai o, auto i o e i teg ado . No o sta te, e iste  ot as, 
como la Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas 
A a ta  wasi , UIAw, de a á te  i te t i o ue se uest a o o  diside -

te  contra la posición hegemónica del Estado. ésta especialmente, representa 
una  propuesta de educación superior desde el movimiento indígena, de modo 
que van desarrollando un proyecto en proceso de una universidad sustentada 
desde la ilosoía de los  pue los i díge as ue la i teg a . La UIAw, Casa de 
la “a idu ía  […]  es u a i ka i te ultu al, pa a ge e a  la o u idad ie í-
i a ue o t i ui á a la o st u i  de u  Estado Plu i a io al  u a so iedad 
intercultural convivencial.”4

antonio Méndez5, al efe i se a la e pe ie ia a la a:

La e pe ie ia de esiste ia, de ap opia i  de u a postu a e guida de los 
sujetos a to es ue i te ie e  estas e pe ie ias, es muy compleja en el 
sentido de que es difícil definir realmente que es. 

O ide te está a ostu ado a lasifi a , o a , e asilla . Para nuestros 
pue los lo ás i po ta te es el se tido, el ho izo te ue le a os da do 

uest os ueha e es. Es así o o la e pe ie ia de la UIAW se e ige e  sus 
principios filosóficos.

Dentro de este panorama de las experiencias latinoamericanas de educa-
ción intercultural crítica o decolonial se reconoce también las experiencias 
sobre el contexto chiapaneco donde la autonomía educativa zapatista sobre 
la toma de decisiones desde intra, lo libre, liberador y con coraje se muestra 
como una condición para que la educación sea “verdaderamente” intercul-
tural, multilingüe y descolonizadora, en consonancia con los preceptos de 
la llamada pedagogía liberadora.

E  o se ue ia, estas u i e sidades   estas ús uedas de auto o ía 
destacan por mostrarse como experiencias, que van progresando desde  la 
prioridad en el ir conformando un nuevo paradigma educacional para, de y 
desde los pueblos  indígenas. El foco de  atención en la mayoría de los casos  

4     Léase en  el portal de  La Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas 
A a ta  wasi , htp:// i tuali . o i/u i e sidad/i de .php?opio = o _ o te t& ie =a i

cle&id=23&Itemid=34&lang=es
5     antonio Méndez es integrante del Centro de Estudios Superiores Indígenas Kgoyom (CESIK), 
ubicado en el municipio de Huehuetla, Puebla, México. Estas palabras fueron recuperadas de un 
o e ta io ealizado e  el aula i tual del “e i a io I te a io al: Edu a i  I te ultu al a Ni el 

“upe io , du a te el fo o: El a i o ha ia u  pa adig a de plu idi e sidad desde la e pe ie ia 
de la A a ta  wasi , el día lu es  de sepie e de .
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es el fortalecer la “educación propia” o “educación verdadera” para  luego 
t as e de  a lo i te t i o e i te ultu al. Este últi o se uest a aú  o o  
u  p o e to de iudada ía ue ha sido u  a o odati io  ue aú  e  i 
país recién se inicia, como intención, ahora desde los pueblos indígenas 
quienes participan en la construcción colectiva de la LEPI, motivo por lo 
que me atrevo  a aseverar que no ha superado el estadio de la prédica y 
peo  aú  de la a ti ula i  o  todos los e tes i olu ados, t i o ue 
en el accionar representa el hacer la educación intercultural

En este sentido, en toda américa de percibe un ir haciendo la educación 
que los pueblos menos favorecidos requieren, acorde a lo declarado. En 

ada espa io las efo as,  so e todo el se tido o ú , ha  i stado a 
o st ui  u í ulos pa ti ipati os  di á i os  ue efleje   la  otidia idad 

de los pueblos, en atención a la cosmovisión, lo que involucra los modos 
de e seña -ap e de  p opios, pa a así ga a tiza  la p ese a i  de los 

alo es, ee ias  p á ti as ajustados a su se , esta   se ti . Ade ás, se 
ha hecho hincapié en una formación técnica o universitaria para ingresar al 
mercado laboral en el marco de los derechos sociales y políticos propios de 
u a so iedad de o áti a, ulti ultu al  plu ili güísti a o o la uest a. 
Al espe to Mato :  señala: 

La orientación expresa de programas e IES a la atención de necesidades 
y demandas de esos grupos de población suele reflejarse en su oferta de 
carreras, diseño curricular, modalidades de aprendizaje previstas, formas 
de articulación entre conocimiento científico y otros saberes, y modos de 
producción de conocimientos, modalidades de relación con las comunida-
des a las que sirven, entre otros aspectos significativos de su diseño y vida 
institucional.

La idea es que la educación que se brinde esté conectada con la vida 
local, con la  problematización de los entornos. Centros educativos de y 
para el involucramiento y  reciprocidad entre comunidades y universida-
des donde se conjugan la docencia, la investigación y la extensión como 
servicio social, ideas en consonancia con las intenciones declaradas en 
CRES6  La Edu a i  “upe io  es u  ie  pú li o so ial, u  de e ho 
hu a o  u i e sal  u  de e  del Estado. ésta es la convicción y la base 
para el papel estratégico que debe jugar en los procesos de desarrollo 
sustentable de los países de la región.” No obstante, queda claro que no 
es sufi ie te o  ue la edu a i  apueste po  los alo es de o áti os, 
la justicia, la participación y la equidad, si al mismo tiempo no existen 
iniciativas políticas, económicas, sociales, de planificación lingüísticas, 
entre otras, que como un todo integrado  avancen en la misma dirección.

     Dispo i le e : .iesal .u es o.o g. e/do s/ olei es/.../pla dea io .pd
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ExpEriEnciaS dE Educación intErcultural  
En  Suramérica irES Y vEnirES dE la 

univErSidad dEl pacÍfico.

FéLiX Suárez reYeS1

1. Institucional.

1.1  filosofía y objetivos Generales de la  
Universidad del Pacíico.

. .  O jeivos: Of e e  a las o u idades de la Costa Pa íi a p og a as de 
educación superior que respondan a los requerimientos del desarrollo regional, 
o ie tados a la fo a i  de p ofesio ales i teg ales desde la pe spe i a i a, 
ie íi a, t i a  ultu al. Desa olla  p og a as de i esiga i   estudios 

postg aduados ue o t i u a  a p o o e  el desa ollo ie íi o, te ol gi o, 
edu ai o, so ial, e o i o, a ie tal  ultu al e  el Lito al Pa íi o, fa o e-
ie do alia zas est at gi as o  u i e sidades  e t os de i esiga i  de la 

región, del país y del exterior. organizar y ejecutar programas y proyectos de 
impacto en la comunidad local y regional; establecer relaciones de cooperación 
o  los se to es p odu i os, so iales  gu e a e tales,  a i ula  a i idades 

a ad i as e i esigai as o  los disi tos i eles  odos de edu a i . 

. .  Misió : ge e a , o pa i   t a s ii  el o o i ie to; of e e  o  a-
lidad el se i io pú li o de la edu a i  supe io ; fo a  iudada os i os, 
espo sa les, o p o eidos o  su o u idad, o  el desa ollo soste i le  
o  el e o o i ie to de su ide idad ultu al  de los alo es hu a os; a te 

 

   Af o olo ia o o igi a io de Bue a e tu a, Valle del Cau a. Magíste  e  Li güísi a, o  Me -
i  Ho o íi a e  p e  postg ado. E -Coo di ado  del á ea de Et oedu a i , P ofeso  de las 

ele i as Et oedu a i   Af o olo ia a, Le tu a I te a i a  Co u i a i    “o ioli güísi a 
asociado al programa de sociología y miembro fundador de los equipos de los Programas de For-
mación Docente en Etnoeducación afrocolombiana y Competencias Ciudadanas adscritos al Centro 
de Estudios Pedag gi os de A a zada CEPA , E di e to -Fu dado  del Depa ta e to de Le guas, 
Li güísi a  Lite atu a DELIN . U i e sidad del Pa íi o, Co sulto  UNE“CO-IE“ALC pa a el P o e to 
Di e sidad Cultu al, Edu a i  “upe io  e I te ultu alidad e  A i a Lai a  el Ca i e -

  e hizo pa te del P o e to BIBLIOBANCO  pa a la Ela o a i  de te tos de Bási a P i a ia  
“e u da ia e  las á eas de Cie ias “o iales  Co pete ias Ciudada as  Español  Lite atu a e  
Bue a e tu a o  los p o e tos pedag gi os de et oedu a i   et oli guísi a af o olo ia a, 

- . Be a io Cu so I te a e i a o: Pa i ipa i  e I ide ia de Los Af odes e die tes e  
la O ga iza i  de Estados A e i a os OEA- glo al ‘ights: , EE.UU . Pa i ip  e  el p o e to: 
El le guaje e  Colo ia, to o I apo ado po  La A ade ia Colo ia a de la Le gua  El I situto 
Ca o  Cue o, . Es el líde  de los g upos de i esiga i  Et oedu a i  Af o olo ia a 
y EtHaFRo categorizados por CoLCIENCIaS, ha publicado diversos textos en revistas indexadas. 
Co eo ele t i o: fesu ez@hot ail. o  
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e  alia zas o  e idades a io ales e i te a io ales,  o t i ui  al desa ollo 
de la ‘egi  Pa íi o  de la a i  olo ia a.  

. .  Visió : La U i e sidad del Pa íi o e  el año , se á u  e t o de ap e -
dizaje de la ‘egi  Pa íi o  u a i situ i  ue lide a p og a as de i esiga-
ción sustentados en la integración de los saberes locales con los conocimientos 
de la o u idad ie íi a a io al e i te a io al, ue p opo e solu io es a 
los p o le as del pa íi o olo ia o,  ue fo a p ofesio ales alta e te 
alii ados pa a el desa ollo de la egi . 

2. Características demográicas  
de la región pacíica.
En una región caracterizada por sus grandes potencialidades, por su inmen-
sa iodi e sidad de sus á eas os osas, a i as  de aguas o i e tales, e  
do de ha ita u a ulipli idad de espe ies, u has de ellas des o o idas po  
el hombre, con importantes yacimientos minerales y con abundantes cuencas 
hid og ái as; o  zo as aptas pa a la ga ade ía  pa a el uli o de espe ies e-
getales y animales; con dos puertos sobre el océano, uno de los cuales concentra 
el mayor movimiento de exportaciones e importaciones del país; en una región 
u i ada e  la p o iso ia Cue a del Pa íi o, pe o o  u a po la i  ue ha 
sopo tado du a te d adas, dií iles o di io es so ioe o i as, e p esadas 
po  los ajos i di ado es so iales, su ge e  .  la U i e sidad del Pa íi o o o 
uno de los instrumentos del desarrollo regional,  haciendo  presencia con sus 
fu io es de i esiga i , de  fo a i  de p ofesio ales alta e te alii ados 
y de prestación de servicios a la comunidad local y regional.

La ‘egi  Pa íi o es u a f a ja del lito al o fo ada po   u i ipios2 
de los departamentos de Nariño, Cauca, Valle y Chocó. tiene una extensión de 

.  k , ue ep ese ta el , % del te ito io del a io al. El % de la egi  
está u ie ta de os ues plu iales hú edos  supe hú edos t opi ales  de los 

.  illo es de he tá eas de os ues, el % o ha  sido toda ía i te e idas. 
“e al ula ue el lito al p odu e ás del % de la ade a ase ada ue se 
consume en el país. La deforestación asciende a un promedio de 154.000 hs/
año3  la p dida de la apa egetal e  las zo as desi adas a la ag i ultu a  a 
la i e ía ha i luido e  la dis i u i  del olu e  de las aguas, e  la o ta-
minación del cauce de sus ríos, en la inestabilidad y degradación de los suelos y 
en la consecuente disminución de especies vivas.

   DNP-UD“ . Pla  Pa íi o. “a taf  de Bogotá.
   E  el o e to de la e pedi i  de la Le  a de , la ese a fo estal del Pa íi o - U a á o -

ta a o  u a e te si  de .  he tá eas;  años despu s, e  , la o e tu a del os ue 
se ha ía edu ido a s lo .  he tá eas, o  u a p dida p o edio a ual del . % .  
he tá eas/año  au ue e  algu as zo as la dest u i  es a o . De a te e se o sta te este 
ritmo promedio de destrucción, la pérdida total del bosque natural se alcanzaría en el año 2020.
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Po  ot a pa te, el Pa íi o ie e e  Bue a e tu a la ás g a de pue ta a las 
e po ta io es e i po ta io es del país. La zo a po tua ia de Bue a e tu a 
registra un amplio movimiento de carga, esencialmente a través de la Sociedad 
Po tua ia ‘egio al. El te i al a íi o ue ta o  uelles espe ializados e  
g á eles, lí uidos  s lidos. E  .  se o iliza o  a t a s de la “o iedad Po -
tua ia ‘egio al de Bue a e tu a e a de .  illo es de to eladas de a ga de 
o e io e te io  % de la a ga de o e io e te io  ue se a eja a t a s 

de los pue tos pú li os olo ia os , de los uales .  illo es de to eladas 
correspondieron a carga de exportación. Se calcula que para el año 2.000 el 
pue to de Bue a e tu a o iliza á al ededo  de  illo es de to eladas4. El 
pue to de tu a o ue o iliza pet leo  o usi le ie e u  a al de a eso 
cuyo calado limita la entrada de grandes barcos.

La po la i  total de la egi  pa íi o se esi a e  .  pe so as5, lo que 
o situ e el . % del total de la po la i  de Colo ia. El . % se e ue t a 

e  e t os u a os, p i ipal e te e  Bue a e tu a %   tu a o % . 
La tasa de e i ie to se ha esi ado e  u  % sie do egai a e  algu os 

u i ipios , f e te al . %  de la tasa a io al. La po la i  u al se u i a e  
asentamientos dispersos, cada vez de menor tamaño, debido a la alta movilidad 
espe ial e te ha ia Bue a e tu a, tu a o, Qui d   algu as apitales fue a 
de la egi . La po la i  de la egi  pa íi a está o fo ada po  t es g upos 

t i os: Neg os % , Bla os %  e i dios % 6.

Las Comunidades Negras se asientan en las orillas de los ríos, y en los bordes 
de los caminos carreteables y de las vías, en relación directa con la posibilidad 
de vender la madera que extraen, a los camioneros intermediarios. a lo largo 
de su pe a e ia e  la egi  del pa íi o, la po la i  eg a uest a u a 
di á i a de olo iza i  o ie tada ha ia el esta le i ie to de u  siste a de 
su siste ia, ue e t ae del os ue los e u sos e esa ios pa a ol e  a epei  
el i lo. Hist i a e te di ha situa i  se odii a o  la i t odu i  del t a ajo 
asalariado, la vinculación del capital y de nuevos actores en procura del aprove-
chamiento de los recursos del bosque7. Pa a las o u idades eg as, es a pa i  
de la Co situ i  de .   cuando se logra elevar al nivel nacional el debate 
en torno a cómo proteger la relación entre las comunidades y sus territorios.

Los pue los i díge as ue ha ita  la egi  so : E e a, wau a a, E e a-
Cha i, E e aKaio, Cu a, E pe a a,  A a; u a te de ia, e  la a tualidad, es 
conformar centros de población. Con la cultura occidental, los indígenas vienen 
t a sfo a do su ide idad ultu al  u o de los i pa tos ás fue tes es la  
 

   Do u e to P o e tos de desa ollo de i f aest u tu a o  i a ia ie to del go ie o japo-
s . Do u e to CONPE“ . .

5   (DaNE 2005), proyecciones municipales de población.
   Ot os estudios o side a  al g upo de esizos, ue e  la zo a o upa  el % de la po la i , el 
ual es u  i fe io  al p o edio de Colo ia, esi ado e  %.
   BAL“A,  Ha ia u a Cultu a del Bos ue . Edito ial Piza o “.A, I p esi  Le e  Ltda.
   La le   de . , pa a o u idades eg as. Co o egla e to del a í ulo t a sito io .
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incorporación de pautas de manejo occidental del bosque, lo cual ha llevado a 
u a p dida de la t adi i  de ap o e ha ie to ii e a te del is o.

El tercer grupo de población lo componen los “paisas” o blancos, que han 
i u pido ás e ie te e te e  la zo a, o  apa idad e o i a u  po o 
mayor y que dotados de moto sierras, compiten con la comunidad negra y en 
alguna proporción con la indígena en la extracción de la madera.

todos los i di ado es so iales de la ‘egi  Pa íi a se e ue t a  e  i eles 
inferiores a los nacionales, explicados tal vez por falta de recursos y de capacidad 
i situ io al. Es la zo a e os desa ollada del país, segú  estadísi as oi iales, 
las e esidades ási as hu a as del % de la po la i  o está  saisfe has  
el i g eso pe  ápita s lo al a za a los U“$ /año. Los se i ios pú li os so  
i ade uados e  todas las á eas  diseñados o  u a o ep i   a di a  del 
desa ollo. Fi al e te, la edu a i  e  la ‘egi  Pa íi o o o la de todo el 
país ie e p o le as de o e tu a  alidad, pe o o  i di ado es oto ia e te 
p otu e a tes. El a alfa eis o de la po la i  u al %  es el do le,  el de 
la po la i  u a a %  el t iple del egist ado e  los p o edios a io ales 

ue al a za  al . %  de . % espe i a e te.

Los datos a te io es uest a  ue el pe il a ad i o del a hille  de esta 
egi  es dei ie te lo ual sugie e diseña  p io ita ia e te fo as alte ai as 

de nivelación y complementación académica para aquellos estudiantes que 
aspiren a ingresar a la educación superior y que les permita mejorar sus compe-
te ias espe ial e te e  ate ái as, ie ias atu ales, español e i gl s, pa a 
asegurar que los programas académicos de educación superior sean de calidad. 
Igualmente, y dadas las condiciones socioeconómicas de muchos bachilleres de 
la región, es indispensable promover la creación de mecanismos para la perma-
nencia de estudiantes con talento en la educación superior, tales como crédito 
de sostenimiento y becas para los mejores. 

3. La Universidad del Pacíico: Ley 70 de  1993 y  
Ley 65 de 1988,  sus motores de arranque.

La d ada del  e  uest o país ade ás de se  i ie ta e  t i os de lo políi o 
fue a iaga e  la ús ueda de ue as fo as de ela i  so ial. Los dis u sos  
discusiones trascendieron las luchas de los grupos étnicos, económicos y so-
ciedad civil a nivel nacional e internacional lo que precipitó que se abordara la 
o st u i  de u a ue a o situ i  políi a ue a a a a la ealidad so ial 
 ultu al de uest a a i . Po  ello, la Co situ i  del  ie e a ha e  isi le 

por su misma lógica interna que se ha venido habitando un país que reniega de 
sus indígenas, excluye a los afroamericanos, ignora a la mujer y desconoce el 
papel de las culturas en su propia consolidación como nación.
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Es po  ello, ue al i t odu i  el a í ulo t a sito io , los o situ e tes, ue 
luego de ie e e  la Le   del , los o situ e tes deja  pla teada u a 
estrategia de reparación que va a venir a instaurar unos nuevos conceptos 
e  la edu a i ,  ot as i adas ue de algu a fo a f a io a á  el t adi io-

alis o ue la es uela desde su o ige  ha ía i pla tado e  la ole i idad 
su dis u so hege i o so e lo t i o. Ma  we e  : , pla tea al 
respecto que “resulta demasiado ventajoso hacer gala de la fuerza de las 
p opias opi io es allí do de uie es es u ha  ue tal ez pie sa  disi to, 
está  sujetos al sile io . 

En este contexto, surgen una serie de decretos reglamentarios y acciones de 
egla e ta i  ue ie e   a pe ila  toda u a se ue ia de o ie ta io es a 

los desa ollos u i ula es o o so : Los de etos  de , li ea ie tos 
u i ula es de la Cáted a de Estudios Af o olo ia os, el de eto , ue 
egla e ta el apítulo te e o de la Le   del ; Edu a i  pa a g upos 

ét i os, Co isi  Pedag gi a Na io al, le   de .  Le   de  po  
la ual se ea la u i e sidad del pa íi o. 

“e ee ad e i , ue o  lo a te io e te e p esado, se t ata de eli i a  
del u í ulo esas p á i as pe e sas de alie a i  de la histo ia de los sujetos 
e  su is a alte idad a i tuida po  )apata Oli illa :  a  , ua do os 
enseña  que “ la historia narrada desde una postura de juez ciego olvidado del 
a á te  a ial, esulta p odu i a solo pa a a uellos ue du a te el siglo xVI, 

ai a o  ue este o i e te esta a ha itado po  á a os a t op fagos; po  
quienes en el siglo XVII y XVIII preconizaron que el negro y el indio carecían 
del natural entendimiento”9

Por lo anterior, es viable entender   la necesidad de inclusión de la cosmogonía 
 de las p á i as ultu ales is as al i te io  del siste a edu ai o su o i-

de tal  egio al del pa íi o do de los p i ipios ási os de la Et oedu a i : 
di e sidad li güísi a, auto o ía, i te ultu alidad  pa i ipa i  o u ita ia 
eleje  la i po ta ia de los te as, p o le as  a i idades pedag gi as 

pe i e tes  ap opiadas pa a las o u idades eg as del su o ide te o-
lombiano que se deben desarrollar no solo en ciencias sociales sino en todas 
las á eas fu da e tales  o ligato ias esta le idas po  la Le   de .   

así, la obligatoriedad en la formación de etnoeducadores y especialmente 
af o olo ia os o situ e u  paso sig ii ai o  pa a la fo a i  de fo a-
do es  la a tualiza i  de los a fo ados e  te as  p o le as t i os og ii-
vos, no antes tocado desde la pedagogía colombiana. Porque como lo plantea Ma-
ia o Fe á dez : ,  la es uela a i  o o u a i situ i  de idida e te 

asi ila io ista, u ifo ado a, u a á ui a de fa i a  sú ditos o iudada os,  
 

     A uí es i po ta te a ota  ue lo ue está e  juego es e te de  ue la fo a o o la es uela 
ha venido enseñando la historia no ayuda a entender la realidad de las personas ni a construir 
ide idad ole i a. 
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pe o e  todo aso iguales, o  u a ú i a ultu a o ú , o p e didos e  sta  
los alo es, las pautas de o du ta . He a uí la az  ue su a e e  la ús ueda 
de una nueva forma de educación para todos y todas.

3.1  Ley 70 y Universidad del Pacíico

A te esta p o le ái a, es posi le o se a  ue despu s de  apa e e  
en Colombia al interior de las facultades de educación licenciaturas en Etnoedu-
cación con una variedad de énfasis y enfoques que han obligado a contemplar 
lo étnico y cultural como elementos importantes para la formación docente  
e  ual uie  i el. La g a  dii ultad pa a este aso, es ue i gu o de los  
p og a as egist ados a i os e  el “NIE“ del Mi iste io de Edu a i  Na io al 
p ese ta u  fasis e  lo af o olo ia o. Esto se e ie de, dado ue el eg o 
ha sido en una forma brutal asimilado a la cultura hegemónica y por ende ni el 
mismo asume en algunos casos la urgencia de conocer su propia realidad cul-
tural. Para él la educación exitosa es la ue lo ase eja ada ez ás al ot o  lo 
es i de de su oidia idad.

El panorama descrito, nos ubica en una paradoja que se nos revela inquie-
tante. La Ley 70 introduce el concepto de etnoeducación afrocolombiana para 
reparar los desaciertos de una educación centralista que avasalló los refe-
rentes culturales del pueblo afrocolombiano, pero las universidades deciden 
t a aja  la et oedu a i  e  todo Lai oa i a e i luso e  uest o país o  
un sesgo indigenista, dejando de lado los otros grupos étnicos.

Es sabido, que el estado no siempre ha visto con buenos ojos el que los 
pueblos apelen a su tradición y sus costumbres dado que siempre se irrigan 
p á i as ho oge eiza tes, ue e  úli as so  el pedido de la ode idad. 
Po  ello, el p ofeso , Ma í ez, : , pla tea o o esultado de u a 
i esiga i  de o i ada: Edu a i  pa a la Paz ue, el Estado a egaña-
dientes, ha reconocido el derecho a los grupos étnicos a tener una educación 

ue o o esta le i  la Co situ i  políi a del , espete  fo talez a su 
ide idad ultu al

No se trata por ende, de tener una mirada excluyente frente a lo indígena, 
sino de mostrar que lo afro colombiano también debe tener acogida en el cu-
rrículo. Debemos comprender que la lucha de los hermanos indígenas empezó 
e  el o e to is o e  ue los eu opeos se e o t a o  o  uest o o i-
nente y persiste hasta nuestros días ahora frente a los descendientes criollos 
de los conquistadores y colonizadores. Nosotros por otra parte, empezamos 
la lu ha e  áf i a, f e te a u  te ito io ue se to a a hosil, p osegui os la  
 

   “e  puede ad e i  ue a pa i  de la p o ulga i  de la Le   e  el , se e ue t a la g esis 
del diseño de la estructura de los diversos programas aquí referidos. también es de anotar que la 
Co situ i  del , fu io  de algu a a e a o o el atalizado  de este p o eso.
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lu ha e  ult a a   ho  o ai os hasta o  osot os is os a ue os 
enseñaron a odiarnos unos a otros.

Co  todo, los dis u sos  las p á i as edu ai as de la u i e sidad ue to a  
forma en los currículos y los microcurrículos persisten en ignorar los saberes y 
t adi io es ue está  e  la oidia idad de las o u idades. Ha  u a o odidad 
pas osa e  e seña  lo ue ot os pe sa o  e  ot os o te tos, si  i gú  ais o 
de e isi  íi a de o te idos pa a o se a  hasta d de ha  pe i e ia o  
los pue los. Ade ás, se i u e e  la eli i a i  siste ái a de a uello ue 
pod ía ge e a  ide idad a las pe so as  se esuel e el p o le a pla tea do 
situa io es didá i as11 a o fas  si  se ido.

Pode os o lui , ita do a )apata :  ue

… son racistas todos aquellos relatos e interpretaciones  que olvidan la importan-
ia de isi a  ue tu o la e olu i  A ies la ista de Haií, u a i to ia i lu  
o s lo e  la o ga iza i  de los ej itos li e tado es de Mi a da  Bolí a , si o 

en el pensamiento de los pueblos de toda américa.

3.2  Universidad del Pacíico y Ley 70.

La Ley 70 del 93, da forma inicial a la puesta en marcha de la Universidad del 
Pa íi o  e o t a os e  el a í ulo  de la itada le  ue eza de t o del 
año siguie te a la ige ia de la p ese te le , el go ie o Na io al desi a á las 
pa idas p esupuestales e esa ias pa a la puesta e  a ha de la U i e sidad 
del Pa íi o eada edia te la le   del  de di ie e de .

Ca e a ota , ue de lo i di ai o de la Le , hasta la puesta e  a ha de 
la misma se dieron como es lógico en los procesos nuevos muchas tensiones 
 o li tos. No se pie da de ista ue ha ía ás de ei te años el estado o 

creaba una universidad estatal. Esto muestra de alguna forma que los discursos 
imperantes sobre sociedad incluyente y sin discriminaciones son elementos para 
homogeneizar el pensamiento carente de realidad. 

3.3  Ley 65 de 1988 y La Universidad del Pacíico.

La le   de  ea la U i e sidad del Pa íi o, ue está a edio a da  dado 
ue e  ella se deja a ie tos ot os u hos desa ollos ás del ue señala e  el 

a í ulo p i e o: 

A pa i  de la fe ha de sa i  de esta Le , ease la U i e sidad del Pa íi o, 
o o u  esta le i ie to pú li o a io al de a á te  do e te o  pe so e ía  

 
   “itua i  didá i a es u  o epto a uñado po  B ousseau, : , pa a g ai a  el p o eso 

e seña za-ap e dizaje, e  u  o te to ediado po  el sa e  a e seña   la ela i  aest o-
alumno.
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ju ídi a  auto o ía de edu a i  a io al. “u do i ilio se á la iudad de Bue a-
e tu a, Depa ta e to del Valle del Cau a, pe o pod á esta le e  depe de ias 

a ad i as e  ot as lo alidades del Lito al Pa íi o…

E  este is o se ido, ella pla tea e  el a í ulo  ua to ade ás  ue: 

C ase el Ce t o de I esiga io es de la U i e sidad del Pa íi o, ads ito a la 
is a, el ual te d á o o fu i  ási a ealiza  i esiga io es ue pe ita  

el mejor conocimiento y el desarrollo integral de la región y la formación de 
i esigado es  espe ialistas ai os  del país. .. 

De igual a e a, e  u  te e  o e to i po ta ísi o de la is a le , e  
el a í ulo d i o  ha e a e  a la Ciudadela U i e sita ia de la U i e sidad del 
Pa íi o:

C ease la Ciudad U i e sita ia de la U i e sidad del Pa íi o, el ual o sta á 
de edii a io es pa a la do e ia, i esiga i , eside ias pa a p ofeso es e 
i esigado es, depe de ias ad i ist ai as, a pos depo i os, afete ía  
de ás fa ilidades. El go ie o Na io al desi a á los fo dos e esa ios pa a ue 
la U i e sidad del Pa íi o  su Ciudad U i e sita ia, a ás ta da  e  ei te  

eses a pa i  de la fe ha de sa i  de esta Le , e pie e a fu io a .

Po  úli o  o e os i po ta te, a al eollo del asu to o  los a í ulos 
o e  do e su esi a e te  o o apa e e  e  los siguie tes apa tes:

A‘tíCULO . El go ie o Na io al egla e ta á esta Le   ea á u  Co it  
e a gado de la o ga iza i  de la U i e sidad del Pa íi o  de ás depe de -
ias ads itas a ella, Co it  ue fu io a á hasta ue la U i e sidad  Ce t o de 

I esiga io es e pie e  a ope a . E  este Co it  se á i p es i di le la ep e-
se ta i  del Mi iste io de Edu a i , del I situto Colo ia o pa a el Fo e to 
de la Educación Superior, ICFES, el Departamento Nacional de Planeación y de la 
Al aldía de Bue a e tu a. Le  , : 

A‘tíCULO . El go ie o Na io al ap opia á los e u sos e o i os e esa ios 
para el cumplimiento de esta Ley, al igual que queda autorizado para realizar los 
créditos, contra créditos, traslados presupuestales, contratación de asesorías 

a io ales o i te a io ales, o t ata i  del estudio de fa i ilidad ue de e 
p ese ta  al ICFE“  la ele a i  de o e ios de asiste ia t i a  ie íi a 

ue se e uie a . Le  , : 

todos estos apa tes de la Le   de  uest a  ue despu s de do e años 
de se i ios la U i e sidad del Pa íi o s lo está a edio e peza   ue a pesa  
de los a a es ue a uí se e ie de  o o i es  o al a za ,  i si uie a se 
a e a  a u  ple o desa ollo hasta la isis ue se señala al i al de o i ado 
como venires.

Po  lo a te io , se e  la o t es aspe tos la es: u o, esta os u  lejos 
del desa ollo de la U i e sidad del Pa íi o; dos, falta el i i io de la Ciudadela 
U i e sita ia o  los e t os p á i as  la o ato ios. Y; t es, o se ha pe sado 
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al o e to pa a el o ie zo   la ope a i  de El Ce t o de I esiga io es de 
la U i e sidad del Pa íi o. todo esto su ede a pesa  del apo o dado po  la Le  

 del   del a í ulo   de la is a le   de .

En 1995 comienzan a llegar los recursos económicos; pero, le toma organizarse 
i o años ás, de a e a ue o ie za a de ol e  e u sos po ue o se sa ía 

o   te ía ue i e i los ade ás  o se o ta a o  los pe isos i digos 
ICFE“ pa a fu io a  o o u i e sidad. te ía pla ta ad i ist ai a pe o o 
alumnos. arrancó con estudiantes, en tres programas, en el primer semestre del 
año 2000. Hasta hace cuatro años organizó sus consejos académico y superior.

4. Aspectos organizativos y básicos de la  
Universidad del Pacíico.
La U i e sidad del Pa íi o es de o de  estatal, de a á te  pú li o  de i el 

a io al eada po  la le   de , o  digo del I situto Colo ia o Pa a 
el Fo e to de la Edu a i  “upe io  ICFE“  -  ue segú  de eto  de 

  odii a la le    ea u  o it  e a gado de o ga iza la  ade ua la 
a los requerimientos de la ley 30 de 1992 o ley de la educación superior en Co-
lo ia. Ade ás, la Le   de  o le  de o u idades eg as pla tea e  el 
a í ulo , apítulo VII  disposi io es i ales, ue el go ie o a io al desi e 
el p esupuesto e esa io pa a po e  e  a ha la U i e sidad del Pa íi o.  Le  
30 de 1992 o de la Educación Superior da los lineamientos para la escogencia de 
los ga os de go ie o  segú  A t. , Cap. II  A t. 

La dirección de la universidades estatales corresponde al Consejo Superior,  Con-
sejo académico y al Rector (a). Estos dos organismos iniciales,  se escogen por 
votación de toda la comunidad universitaria para que después de un período de 
tres años se vuelvan a elegir los miembros incluyendo el  Rector. Ministerio de 
Edu a i  Na io al de Colo ia MEN, : 

4.1  Historia de la Universidad del Pacíico

“egú   el Cole i o O se ato io de Co li tos A ie tales de la U i e sidad 
del Pa íi o – “ede Bue a e tu a :  la U i e sidad i i ia desde años at ás 
e iste u  p o e to de u i e sidad e  la e o ia del Pa íi o de Colo ia, fue 
soñado por separado en diversas playas y pasa por la imaginación de poetas, 
a istas, ie íi os  efo ado es. Pe o es o seño  ge a do Vale ia Ca o el 
que empieza a pronunciarlo con mucha fuerza. El proyecto va tomando forma 
por etapas y empieza a ser ejecutado en los primeros años del siglo XXI. La idea 
i i ial de o seño   su o jei o ge e al es fo tale e  el te ito io; su espí itu 
apu ta a ea  p og a as a ad i os al se i io de la po la i  af o-i díge a  

esiza o  el i  de e ea  lo lo al  e i ue e lo o  el legado de las ie ias 
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apli adas a las o di io es de la sel a hú eda t opi al, las aguas dul es  saladas 
que la acompañan (incluidos los grandes aguaceros preñados de centellas) y las 
fo a io es u a as ue se pe ila .

El is o ole i o pla tea t es o e tos pa a el desa ollo de la U i e sidad: 

1. El p i e  o e to, p otago izado po  o seño  ge a do Vale ia Ca o 
ie e u  e fo ue ide ita io  apu ta a i da le he a ie tas a las 
gentes y empoderar sus ansias de ser libres, es decir, fortalecer la iden-
idad e  o so a ia o  el paisaje  los siste as atu ales. “e adela t  
al p o e to e ol gi o e a ado e  la ue a isi  lai oa e i a a, 
una propuesta de convivencia de nueva humanidad. Pese a su muerte 
o asesinato en 1972 sus seguidores, perseguidos por la élite racista del 

o e to, o se a ila a o ; i sisie o  e  p opaga  la idea de u a u i-
versidad de y para las ge tes del Pa íi o.

2. El segundo momento se presenta en los años ochenta del siglo pasado con 
la i i iai a de a ios  a ias o a e e ses ue i pulsa o  u  p og a a 
de De e ho o  el o e de U i e sidad del Pa íi o. Estas pe so as 
e t e ot as, e t ega o  la idea a do  O a  guido Ba o a, ho o a le 

ie o de la a desa editada Cá a a de ‘ep ese ta tes, uie  e-
ogi  la i i iai a, ealiz  los t á ites  log  la p o ulga i  de la Le  

 de  po  edio de la ual se e  la U i e sidad. Log a la le   se 
la embolsilla, rompe con la comunidad que le dio la idea y la pone en su 
cartera, abandonando a los líderes y los declara sus enemigos. así, la 
ley duerme hasta 1993 cuando la coyuntura de la Ley 70, crea el marco 
ju ídi o pa a o te e  su i a ia i . O a  Ba o a o po e su í ulo 

 la U i e sidad del Pa íi o i i ia lidia do o  pe so ajes o o Jua  
de la C uz Mos ue a, su ho e de o ia za e  el a go de Di e to  
Ad i ist ai o  Fi a ie o. O a  guido, el a íi e de la Le   de  
recibe de sí mismo la rectoría y avanza con un comité organizador donde 
está  ep ese tados disi tos e tes del Estado. O ga iza e  o ju to la 
acción y termina haciendo y deshaciendo a su antojo. Escamoteó enton-
ces la idea inicial. El enfoque altruista de monseñor se diluyó  y espumó.

3. El tercer momento, en los años noventa, inicia con la Ley 70 de 1993 en 
u o a í ulo  se dei i  el p o edi ie to i a ie o pa a po e  e  
a ha la i situ i  a la luz del e fo ue t i o af o ta to de di ha le , 

o o de los t i os del a i ulado so e edu a i   fo a i  del 
o e io  de la OIt de  ás o o ido o o Legisla i  Mu dial 

Especial para los Pueblos Indígenas y afrodescendientes del Mundo”).

La U i e sidad i i i  la o es e  las i stala io es del a iguo I situto Na io-
al Pa a la E seña za t i a e  Colo ia INtENALCO  e   Bue a e tu a, ue 

pe te e ía a la e i ta E p esa Pue tos de Colo ia o  u sos de fo a i  
do e te e  las dife e tes á eas del o o i ie to apo ados po  la “o iedad Po -
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tua ia ‘egio al de Bue a e tu a e    . Luego, u sos de fo a i   
actualización de estudiantes para el desarrollo de las habilidades y competencias 
necesarias para el ingreso a  la Universidad, a la vez se va conformando la estruc-
tu a a ad i a-ad i ist ai a o  la llegada de p ofesio ales de  ot as egio es 
altamente formados; por la falta de códigos de los programas que estaban en 
t á ite, se pudo i i ia  s lo o    t a ajos de u sos p eu i e sita ios e  guapi, 
tu a o  Bue a e tu a o  u  p o edio de  estudia tes ho es  uje-
es. E  el año ,   de o ie e, se a a  o  los p i e os p og a as: 

sociología, arquitectura, agronomía y tecnología en agronomía.   Por lo anterior, 
en el 2003, se conforman los órganos de gobierno   bajo la presión de una parte 
de la comunidad universitaria, de algunos entes gubernamentales y de otros 
a to es políi os e te os. E  el     la U i e sidad se ha e o o e  a  
nivel nacional y regional por la oferta de servicios en la formación de docentes 
a través del  Centro de Estudios Pedagógicos de avanzada (CEPa), de las con-
sultorías y asesorías de los programas de arquitectura, agronomía y sociología. 
ta i , po  la p á i as de los estudia tes de te ología e  i fo ái a.  “e 
i i ia la o st u i  de la Ciudadela U i e sita ia  se a e  ás upos pa a el 
i g eso a p i e  se est e: uat o oho tes e  i fo ái a, t es e  a uite tu a 
y sociología;  aunque,  se disminuyen en agronomía y tecnología en acuicultura, 
lo ue au e ta e  u  % la po la i  estudia il a ele a do la i aliza i  
parcial de la ciudadela.

Se pone en marcha el Canal Universitario, denominado yubarta tV. éste es 
una ventana  a través de la que se muestra la Universidad y la Región a sí misma 
 al u do. Es u  a al a ísi o, ultu al  e eai o ue si e de espejo pa a 

aprender a vernos como región y a ser protagonistas de todo los aconteceres 
del Pa íi o  de la iudad.

E  el  se g adúa   po  e ta illa los p i e os eg esados de a uite tu-
a, te ología de i fo ái a, a ui ultu a, ag o o ía  la U i e sidad o ie e 
ue os pu tajes e  los E á e es de la Calidad de la Edu a i  “upe io  ECAE“  

espe ial e te e  a uite tu a e i fo ái a, posi io á dose te e a  ua ta 
e  el á ito a io al.  “e fo tale e  los o e ios o  la go e a i  del Valle 
del Cau a pa a el su sidio del %,  e  el osto total de las at í ulas a todos 
los estudiantes de primer semestre y se incluye los almuerzos, cenas y refrigerios 
universitarios para las dos jornadas.

En julio del 2007 fallece el rector. Luego, el Consejo superior elige por unani-
idad a la ue hasta el o e to se dese peña a o o “e eta ía ge e al de 

la Universidad, la abogada Carmela Quiñones, quien venía acompañando exito-
sa e te la gesi  del ‘e to  fu dado . Co  ella se fo tale e  los p og a as de 
proyección social, la formación de docentes en todos los niveles, se adelantan  
o e ios i te i situ io ales, au e ta la po la i  do e te ai a de la egi  
 del u i ipio de Bue a e tu a, se ealiza   dos e e o ias de g ado ge e ales, 

se o fo a el o it  u i e sita io de i esiga io es  se i s i e  u  total de 
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 g upos de i esiga i  o  sus espe i as lí eas a COLCIENCIA“, se ope a 
el P og a a Na io al de ‘ED JUNtO“, se ade ua  ás  ejo  los espa ios de 
la Ciudadela Universitaria, se crea la asociación de Egresados de la Universidad 
del Pa íi o.

5. Avances y desarrollo de la universidad del 
Pacíico: 2000-2012.

5.1  Gestión Académica

La U i e sidad del Pa íi o i i ia sus la o es e  el año  ás e a ta e te, 
el  de o ie e o  t es p og a as: ag o o ía a i el de te ología e i -
geniería, sociología y arquitectura diurna y nocturna; luego, van apareciendo, 
la te ología e  a ui ultu a e i fo ái a diu a- o tu a. Po  úli o, a e  el 
2011 la ingeniería en sistemas.

Cuadro 6. Programas Académicos de Formación Superior

Programa Detalles Jornada Créditos

tec. en

 acuicultura

‘egist o Calii ado  años
Res. 1352 de Marzo 17/2009

P o o se ui o 

Diurna 91

tec. en 

agronomía

112226303337610991110

P o o se ui o 
Diurna 6 Semestres

agronomía ‘egist o Calii ado  años
Res. 5541 de agosto 21/2009

P o o se ui o 

Diurna 160

arquitectura ‘egist o Calii ado  años
‘es.  de Fe e o /
P o o se ui o 

Diurna
Nocturna

161

Sociología ‘egist o Calii ado  años
‘es.  de Di ie e /
P o o se ui o 

Diurna
Nocturna

Ing. de  
Sistemas

‘egist o Calii ado  años
‘es.  de Di ie e/

Diurna
Nocturna

144

Fuente: Elaboración propia
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La U i e sidad del Pa íi o i i ia o  sus la o es o   estudia tes pa a t es 
p og a as. Desde el  a la fe ha po  ella ha  pasado u  ú e o sig ii ai o 
de j e es  adultos ue se ha  ue ido supe a . Vea os uá tos estudia tes  
ha te ido hasta aho a po  ada p og a a, jo ada   a ual e te:

Cuadro 7. P og a as a adé i os de fo a i  supe io   ad iidos

Programa Detalles Jornada Créditos - - - -

tec. en

 acuicultura

‘egist o Calii ado  años

Res. 1352 de Marzo 17/2009

P o o se ui o 

Diurna 91 14 14 17 25

tec. en 

agronomía

112226303337610991110

P o o se ui o 

Diurna 6  
Semestres

20 0 0 0

agronomía ‘egist o Calii ado  años

Res. 5541 de agosto 21/2009

P o o se ui o 

Diurna 160 44 42 51 40

arquitectura ‘egist o Calii ado  años

‘es.  de Fe e o /

P o o se ui o 

Diurna

Nocturna

161 96 79

Sociología ‘egist o Calii ado  años

‘es.  de Di ie e /

P o o se ui o 

Diurna

Nocturna

0 0 91 0

Ing. de  
Sistemas

‘egist o Calii ado  años

‘es.  de Di ie e/

Diurna

Nocturna

144 0 120 157 110

Fue te: Oi i a de ‘egist o  Co t ol A adé i o

La Universidad ha mantenido una tasa de deserción y retención desde sus 
i i ios a la a tualidad de:

Cuadro 8. Tasa Deserción SPADIES

I- II- I- II- I- II- I- I-

, % , % , % , % , % , % , % , %

I- II- I- II- I- II- I- I-

, % , % , % , % , % , % , % , %

Fue te: Oi i a de ‘egist o  Co t ol A adé i o
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La U i e sidad del Pa íi o i i ia sus la o es o  ás o e os  do e tes, 
hoy cuenta con 172; pero, desde el inicio de la misma hasta ahora no se ha 
podido realizar el concurso para proveer la planta de cargos y en consecuencia 
todos han estado sólo por prestación de servicios y como docentes ocasionales. 

Cuadro 9. Co fo a i  del pe so al do e te, -

Formación Periodos académicos

I- II- I- II- I- II- I- I-

Doctorado 3 2 3 3 4 5 6 3

Magíster 27 19 16 19 19 36

Especialista 49 55 57 50 53 43

Licenciado 0 24 30 33 0 24 26 77

Profesional 49 61 76 79 96 74 13

técnicos 2 1 6 9 6 1 9 11

otros 7 3 0 0 0 4 0 0

Fuente: Elaboración propia

La Universidad  inició labores con una planta escasa de personal adminis-
t ai o ue ha se ido de apo o a la do e ia  a los estudia tes e  ge e al. 
Los p i e os eg esados de la U i e sidad del Pa íi o apa e e  e  el ; si  
e a go,  el ú e o de g aduados o t asta o  los p i e os. Vea os o o 
ha sido ese he ho: 

Cuadro 10. Egresados Programas de Formación Profesional

Programa - - - -

tec. En acuicultura 14 14 17 25

tec. En agronomía 20 0 0 0

agronomía| 44 42 51 40

arquitectura 96 79

Sociología 0 0 91 0

Ing. De Sistemas 0 120 157 110

Fue te: Oi i a de ‘egist o  Co t ol A adé i o

Pa a el se i io del p o eso e seña za-ap e dizaje la U i e sidad del Pa íi-
o ha t azado i o ejes te ái os o  sus espe i os p og a as  etas ue 

o ie ta  su la o . Ellos so : gesi  A ad i a, Asegu a ie to de la Calidad, 
Fo tale i ie to del Bie esta  U i e sita io, Mode iza i  de la gesi   Desa-

ollo Do e te. A pa i  de estos ejes est at gi os la U i e sidad ha desa ollado 
e  este pe íodo u  a plio o ju to de a io es ue se p ese ta  a o i ua i .

Mejorar la gestión académica de la Universidad del Pacífico con el pro-
pósito de dirigirla hacia la excelencia. Dado que no existía un programa de 
seguimiento a Egresados, se propuso como meta diseñar la Estrategia de 
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Seguimiento a Egresados como un propósito institucional.

Se dio inicio al programa de capacitación. Se inició el programa de Relevo 
ge e a io al ue ho  ie e i ulados  Eg esados ue ade ás está  u -
sando estudios de postgrado (maestrías) como requisito para estar vinculados 
e  a i idades a ad i as.

Puesta e  a ha de la Oi i a  del O se ato io La o al de Eg esados: o  el 
apoyo del Ministerio de Educación Nacional se puso al servicio de los egresados 
el observatorio Laboral de Egresados.  Hoy la Universidad ha realizado estudios 
de seguimiento a egresados. Se puso en marcha el observatorio Laboral de 
Eg esados A plia i  de o e tu a, Au e to de la Co e tu a Edu ai a o o 
u a uest a de o ia za e  la U i e sidad del Pa íi o  El desa ollo estudia il 
se gesio  e  el a o de la políi a de e uidad e  el a eso  pe a e ia.

El desa ollo estudia il ha sido el oto  de la gesi , sie do e esa ia la 
puesta e  a ha de edidas espe iales a t a s de las uales se ga a iz  el 
a eso  la pe a e ia: A eso a C dito, ‘e aja de i te s, ‘eli uida i  de 
matrículas en situaciones especiales, apoyo socioeconómico, Plan Padrinos, 
I e i os a ad i os po  ue  e di ie to, po  ep ese ta i  desta ada e  
a te, ultu a  depo tes, depo istas  se ille os de i esiga i , Apo o espe-
ial pa a estudia tes de aja a  o   “I“BEN  ue pa i ipa  e  p og a as de 

e te si , Be as Fu da i  “o iedad Po tua ia, Be as Fu da i  Hid opa íi o 
Créditos ICEtEX.

Con el propósito de alcanzar en el corto plazo la acreditación de alta Cali-
dad de los p og a as a ad i os  luego al a za  la i situ io al, u o de los 
g a des etos de la U i e sidad del Pa íi o se e a  e  asu i  de a e a 
espo sa le  jui iosa el p o eso de autoe alua i . Di ho p o eso ha pe iido 

ate de   a aliza  los a a es  de ilidades de u a I situ i  e  p o eso de 
fortalecimiento, con la sinceridad necesaria para corregir errores y fortalecer los 
a ie tos ue pe ii á  log a  el p op sito de a edita se.

La U i e sidad fo tale e á sus p o esos de fo a i  po  o pete ias la o-
ales  e fo ue po  p o e tos, apo a do los es e a ios de diálogo de sa e es, 

ide ii a i  de e esidades  p o le as pedag gi os, u i ula es  didá i os; 
se esta le i  u  o t ato pedag gi o a o pañado de p o esos fo ai os de 
etnoeducación y etnoemprendimiento, aprovechando diferentes ambientes de 
aprendizaje donde la tIC’s y el Canal de televisión yubarta representan fortalezas 
i situ io ales, de tal a e a ue los a ie tes poli ale tes so  u a opo tu i-
dad de fo a i   desa ollo de la eai idad. Del is o odo, es opo tu o 
i di a  ue los p o esos de e seña za fo a i   e alua i  te d á  sopo tes 
evidenciados con guías de formación e instrumentos de evaluación, seguimiento, 
pla es de ejo a ie to  esí ulos a la fo a i ; la Es uela de Pad es de e á 
se  fo ai a  ha e  pa te de la est ategia e  oo di a i  o  el p og a a 
Universidad en Casa para la formación integral de la familia del estudiante.
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5.2 Gestión Investigación

Al i i io de la U i e sidad del Pa íi o se o e t  espe ial e te e  la do e ia 
 e  la p o e i  so ial  se dej  de  lado la i esiga i ; si  e a go, sta 

se eto  u a ez se o ga iza o  los ga os de go ie o; ade ás po  el e-
cimiento que ella fue desarrollando. El primer intento, se realiza en el 2006 con 
el atalogo de i esiga io es  allí se pla tea  los p i e os g upos de i esi-
ga i  o  sus espe i as lí eas  p o e tos. Vea os e  los siguie tes uad os 

ue uest a  el p o eso de atego iza i  de los g upos de i esiga i  po  
COLCIENCIA“  el desglose de los e iste tes hasta el o e to:

Cuadro 11. ‘egist o hist i o de g upos de i esiga i  atego izados po  COLCIENCIA“

año 2006 2007 2009 2010

g upo 0 0 13 13 17

Fuente: Elaboración propia

Cuadro 12. G upos de I esiga i  Catalogados  Catego izados po  COLCIENCIA“

No Código Nombre Estado

1 COL g esis g.I.t Categoría D

2 CoL007515 g upo Li ología Categoría D

3 CoL0041366 antropología Jurídica Categoría D

4 COL Sinergia Uno Categoría a

5 CoL0000505 acuicultura tropical Categoría D

6 CoL0066955 Vigías del Patrimonio Material e Inmaterial Categoría D

7 COL Pedagogía Nómada Categoría C

CoL0013619 Etnoeducación, Salud y Desarrollo Local Categoría D

9 CoL0066955 gesi  Et oedu ai a Categoría D

10 COL Producción Limpia UNPa Categoría D

11 CoL0066795 Etnoemprendimiento y Etnoempresarismo Catego ía B

12 CoL0066715 g upo Bue a e tu a de I esiga i  e A uite tu a t opi al Categoría C

13 COL Ciudad Región Categoría D

14 CoL0077009 Ide idades Categoría C

15 CoL0066946 Etnoeducación UNPa Categoría D

16 CoL0067139 glo alidades Categoría D

17 CoL0067433 Huellas del Pa íi o Catego ía B

Fuente: Elaboración propia
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Pa a apo a  la i esiga i , desa oll  la p ese ia de  do e tes e i esi-
gado es, se ea o  los se ille os de i esiga i  ue a pa e e  e  la Figu a 
siguie te, desglosados desde el  a la fe ha:

Figura 21. I e e to de los “e ille os e  la U i e sidad del Pa íi o

Fuente: Elaboración propia

La apa i i  de  los g upos de i esiga i ,  o  sus lí eas   se ille os 
p odujo u  ú e o i po ta te de pu li a io es ue fue o  posi io a do la 
U i e sidad a i el a io al e  t i os de i esiga i . A la pa , ha  u  lista-
do e hausi o de te tos pu li ados e t e  a . Vea os o apa e e  
ellos  en el siguiente cuadro.

Figura 22. Pu li a io es U i e sidad del Pa íi o

Fuente: Elaboración propia 
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Al i al de todo, este a a e se aso ia a los g upos de i esiga i  o  e t os 
tal como se ve en el siguiente cuadro.

Cuadro 13. G upos  e t os de i esiga i

Ce t o de I esiga i g upo

observatorio Social Vigías del patrimonio Inmaterial

Huellas del Pa íi o
Ide idades e  Co li to
Etnoemprendimiento – Etnoempresarismo

ambientes Virtuales de aprendizaje aVaS

Centro de Estudios  
U a os - A ie tales

agroforestería y Desarrollo Sostenible

arquitectura tropical

Ciudad Región

Educación, Juventud y Región

ambientes Virtuales de aprendizaje aVaS

Henry Von Prahl  
 Esta i  Bahía Malaga

acuicultura tropical

Recursos Hidrobiológicos

Biología Ma i a  Pes ue ías
Etnoemprendimiento

Producción Limpia

ambientes Virtuales de aprendizaje aVaS

Centro de Estudios Pedagógicos 
avanzados CEPa

Pedagogía Contextual

Etnoeducación afrocolombiana

Rizomas étnicos

ambientes Virtuales de aprendizaje aVaS

Fuente: Elaboración propia

Espe ial e te e  el pe íodo  -  se ij  o o eta, fo e ta   fo -
tale e  la a i idad i esigai a e  la U i e sidad del Pa íi o, esto te ie do e  
ue ta ue e  el año  se de idi  asu i  o o u  p o e to lide ado po  la 

‘e to ía de la U i e sidad  el Co it  Ce t al de I esiga io es. Las etas se 
al a za o  de la siguie te fo a: La puesta e  a ha de la políi a de i es-
iga i   ge e a i  de o o i ie to i i i  di ulga do  se si iliza do a la 
o u idad u i e sita ia so e el papel de la fo a i  i esigai a, el ual es 

un eje transversal a lo largo de los ciclos de los programas académicos.

La gesi  pa a el fo tale i ie to de la i esiga i  se o ie t  e  este pe-
íodo a p o o e  a io es o o: La fo a i  de do e tes i estigado es, 
lasii a  o atego iza  g upos de i esiga i , fo e ta  la i te ela i  o  
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ot os g upos de i esiga i , gesio a  e u sos pa a i a ia  p o e tos de 
i esiga i , p odu i   di ulga i  del o o i ie to, Co solida  alia zas 
o  i situ io es pa a la ealiza i  de p o e tos est at gi os.

Las acciones puestas en marcha han producido resultados concretos, tales 
o o: El apo o pa a el diseño de pla es de a i  de los g upos de i esiga i . 

A tualiza i  pe a e te de los g upos e  la platafo a “ ie i ol, diseño de 
p o e tos de i esiga i  ue se i teg a  a u  po tafolio i situ io al, Ide i-
i a i   o ga iza i  de pu li a io es  – ,   , algu as de 
ellas o  i a ia i  e te a.

1. Creación de la Editorial Universitaria y puesta en marcha de la colección 
o  el sello edito ial de la U i e sidad del Pa íi o.   . Fo e to de la i te -

dis ipli a iedad de los g upos  p o e tos de i esiga i .   . “e ap opia o  
e u sos pa a i esiga i  e  los años ,   .   . “e pu li  la 
ole i : La I esiga i  de la Ma e a Cultu al e  el Pa íi o olo ia o  sus 

se ies so : Pedagogía  Et oedu a i , “o iología  te ito io, Medio A ie te 
 P odu i idad, Ci e i a  Vi tualidad Capital “o ial  Et oe p e di ie to.    

5. también, se fortaleció el programa de Semilleros y se dio inicio al de “Jóvenes 
I esigado es .

Los log os so  e ide tes  se t adu e  e  el i e e to sig ii ai o de los 
e u sos e te os e i te os pa a la i esiga i , las alia zas est at gi as ue 

la Universidad ha establecido como producto del proceso, y la ejecución de pro-
yectos de gran impacto, así como la producción de publicaciones y divulgación 
de las mismas.

La a i idad i esigai a de se ille os e  la U i e sidad del Pa íi o du a te 
los años ,   , se a a te iz  po  su est e ha i ula i  o  la do-
e ia, su alta se si ilidad so ial, la di ulga i  de sus esultados, la pe i e ia 

so ial, ie íi a  te ol gi a de sus hallazgos, lo ue a su ez pe ii  diseña  
a io es de ejo a ie to o i uo e  p o de la alidad de los p o esos, lo ue 
o ie te a la i situ i  desde a e  efe e te a io al. E  los is os años, 

hubo publicaciones, años por primera vez la Universidad produce libros de texto 
p odu to de p o esos i esigai os. El desa ollo de políi as o ie tadas a di ul-
ga   so ializa  la p odu i  a ad i a de los i esigado es de la U i e sidad 
del Pa íi o pe ii  log a  i po ta tes a a es, fo tale ie do así la a i idad 
i esigai a  el apo te de la U i e sidad a la solu i  de p o le ái as so iales.

5.3 Gestión Proyección Social

La Universidad inició labores de proyección social primero que académicas, 
pues desde  a  desa oll  a i idades fo ai as pa a las o u idades 
negras e indígenas de la región e inclusive preparatorias para la misma como e 
se est e e o, los u sos p eu i e sita ios  ade ás de los de a tualiza i   de 
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sistemas para docentes.

La proyección social evidencia la relación permanente y directa que la Uni-
e sidad del Pa íi o ie e o  la so iedad  se ate ializa e  do le se ido: 

la proyección de la Universidad en la sociedad y viceversa. Para que ello se 
dé se realiza por medio de procesos y programas de interacción con diversos 
se to es  a to es so iales e p esadas e  las disi tas a i idades a ísi as, 
ie íi as, t i as  te ol gi as, lo is o ue a t a s de o sulto ías, 

asesorías e interventorías, y por medio de programas orientados a promover 
las a tes, pote ia  la ultu a  el diálogo de sa e es a pa i  del i te a io 
de experiencias.

La P o e i  “o ial o situ e u a p io idad e  la ús ueda de la E ele ia 
a ad i a,  e  el pe íodo  -  se e ide ia e  u a a o  a i ula i  
de la Universidad con su entorno. Fruto de ello se mejoró históricamente la 
gesi  de o e ios  se fo tale ie o  las a io es e  el au e to sig ii ai o 
de los recursos para la Proyección Social por encima de lo que se produjo en 
años anteriores. Ello se evidencia con las alianzas estratégicas que se ha logrado 
fomentar y fortalecer, la ejecución de proyectos de alto impacto en la región 
del Pa íi o olo ia o. Así o o ta i  po  el i ega le e o o i ie to 
i situ io al e  asu tos o o la et oedu a i  af o olo ia a, la p odu i  
limpia, la arquitectura tropical, la conservación y preservación del patrimonio 
material e inmaterial y la seguridad humana.

E  el año  se i i i  el p og a a Ce t os de P á i a o o u  p o e to ue 
pe ii  ela io a  a la i situ i  o  el e to o: . Co sulto io so io-ju ídi o: e  
alia za U i e sidad “a iago de Cali – U i e sidad del Pa íi o. P o e to Clí i a 
pa a el Al a: Alia za Pasto al Pe ite ia ia –Fu da i  Haga os la Paz Al ede-
do  de la Mesa. Co u idad de la e eda La glo ia . Ce t o de I esiga io es 
He  Vo  P ahl. . Esta i  Ma i a Bahía Málaga – e  o e io. . Pa ela 
Ag ofo estal, P og a a de Ag o o ía – Co u idad-e  o e io.

6. La Universidad del Pacíico en crisis: venir
Los problemas que la Universidad presenta en la actualidad no le son ajenos; 
inicialmente, se pelaba por la monarquía de su rector fundador, a quién se le 
e igi  la ea i  de los ga os  de o t ol  de go ie o segú  le   de  
 al ie po ue esta e ía au e ta a  los gastos  dis i uía  los i g esos. 

Fue así como en el 2005 un grupo de interés muy importante lideró un para 
que reivindicaba la estabilidad del os docentes y el derecho de asociación a la 
par que denunciaba muy malos manejos de la administración del  Doctor omar 
Ba o a lo ue o lle  a u a i esiga i  de los ga os del o t ol  a io al 
o o o t alo ía  is alía. ha  i fo es de estos isitas .todo esto hizo ella 

en el gobierno central y los escasos recursos de la Universidad pararon de llegar 
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hasta tanto que se estuvo un semestre sin recibir el salario de seis quincenas o 
ás i lusi e. todos pe sá a os e  el e i e te ie e del al a ate .

Se entró en un pulso de poderes entre el grupo de interés que era liderado por 
el histo iado  “a iago A oleda Quiño es   Cesa  Asp illa. El e to  despidi  a 
la mayoría de ellos y otros renunciaron a la Universidad. De hecho, él se mantuvo 
en el cargo con un equipo que lo acompañó hasta su muerte.

“e g adúa  los p i e os  eg esados, los i fo es de los ga os de o t ol o 
deja  u  ie  pa ada a la ad i ist a i  de la U i e sidad po  las altas a i-
dades de hallazgos   esto po e e  tela de jui io el o e del ‘e to  ade ás 
de los p o esos ad i ist ai os  i a ie os ue  se lle a a  e  ella.  

El go ie o de la Do to a Quiño es a a z  o  esultados posii os; pe o, o  
un gran descontento de parte de un sector de los estudiantes y egresados que en 
el 2010 se van a paro con cierre de las instalaciones de la Universidad. a pesar de 
este t opiezo a te io , ella o i úa su go ie o pues pudo desa olla  el diálogo 
con los manifestantes en las mesas de concertación  que se establecieron con 
la edia i  de ie os del Co sejo “upe io  au ue al i al o u pli  los 
acuerdos.

Ella termina su mandato en el 2011, pero antes inician las elecciones para el 
pe iodo -  o  a ios i g edie tes u  i te esa tes: u o, se p ese ta   
seis candidatos;  dos, se escoge la terna, donde se incluye uno que no alcanza 
el mínimo de votos de los estudiantes y luego éste que electo 5 votos contra 4, 
vuélvela universidad a parar por quince días; sin embargo, se levanta el cese, 
se termina el gobierno de Carmela Quiñones y  se posesiona el nuevo Rector, el 
Doctor Florencio Candelo Estacio  bajo una tensa calmada que incluyó un acto 
casi que privado para la posesión del nuevo rector por temor a represarías del 
grupo perdedor.

Desde aquí en adelante, la crisis de la Universidad se agudiza, pues el 
nuevo rector sólo ha podido desarrollar un semestre y medio y no digo que 
empieza repito se agudiza porque hubo despidos tanto de docentes como 
ad i ist ai os Desde el  de sepie e, o  pla to es, a has  u a 
a ta al p eside te de la ‘epú li a los estudia tes de la U i e sidad de Pa íi-
o de u ia  ue e iste o up i    polii ue ía al i te io  del al a ate  
 e la a  alidad a ad i a pa a sus p eg ados. I sisi os e  la salida del 
e to  Flo e io Cá delo, eso o ie e dis usi , le dijo al dia io El País  

A to io ‘uíz, líde  de los estudia tes: 

…La U i e sidad del Pa íi o, ue e t  e  pa o ha e ás de u  es, está at a-
esa do u a p ofu da isis po  ue ta de las deudas ue a u ula - ue a 

supe a  los $ .  illo es-  las g a es de u ias de o up i  ue odea  a 
las úli as ad i ist a io es…
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Aho a las di e i as, ade ás de ad ii  ue la i situ i  sí at a iesa po  u a 
g a e isis e o i a, ad ie te  ue el pa o de a i idades pod ía t ae  o o 
o se ue ia la a ela i  del se est e e  u so Flo e io Cá delo, e to  de 

la U i e sidad, dijo:

Al ededo  de ,  j e es pe de á  u  se est e e  su p o e to de ida, ade ás 
a la Universidad le traería serias repercusiones económicas, como la reducción del 
presupuesto en la vigencia del año 2013, por falta de indicadores en el segundo 
pe iodo del año  El tie po, : 

A ad i os e i esigado es i ulados a la i situ i  ai a  ue la u i-
e sidad es i ia le ad i ist ai a  i a ie a e te . Este p o le a, di e , 
ie e de la ad i ist a i  a te io   se ha i te sii ado e  la del e to  Cá delo.

En la administración pasada “No sabemos con qué criterio se decidió que no 
se les liquidaba los contratos a los docentes ocasionales, liquidación que debía 
hacerse semestralmente, y simplemente se les dejó de pagar sus prestaciones”, 
ai a Natalia ‘uiz, hasta ha e u os días i e i ist a e  de edu a i  supe io . 
Estos he hos a so  ate ia de i esiga i  po  pa te de la Co t alo ía  la 
Procuraduría. Incluso, en recientes auditorías, se encontró que la Universidad les 
consignaba a sus trabajadores sumas superiores a los salarios devengados por 
estos, que en algunos casos llegaron al millón de pesos adicionales. Esto sucedió 
o  ás de  e pleados.

Pe o a estos p o le as se su a, segú  el Mi iste io de Edu a i , ot o as-
pe to p eo upa te: la U i e sidad i lu  e  su p esupuesto $ .  illo es 

ue u a le llega o , p odu to de p o esas de la go e a i  del Valle,  se 
los gast  si  u  p op sito la o. La go e a i  le gi  a la i situ i  $  

illo es e   pa a a uda  a la soste i ilidad de los estudia tes  de  a 
 estos gi os solo fue o  p o esa; si  e a go, la i situ i  se fue gasta do 

esa plata  aho a os ued  el g a  a ía ue ha e pa te del d i it de la  de la 
Universidad.

Lo a te io , segú  el a tual e to  Flo e io Cá delo, a fue puesto e  o o-
cimiento de la Fiscalía. “En esta rectoría no se van a tolerar casos de corrupción. 
El funcionario responsable de esto ya fue despedido… Hemos encontrado un 
pa o a a g is ue esta os t ata do de esol e , dijo el di e i o, a uie  es-
tudia tes  t a ajado es espo sa iliza  de la isis i a ie a a tual  le e ige  
su renuncia.

Ha ha ido u ha o up i , ai a u  e  do e te de la U i e sidad, ue 
hace parte del grupo de académicos que buscan salvar a la Universidad, y que 
fue des i ulado eses at ás. “u ede  osas i e pli a les o o el he ho de 

ue el Co sejo “upe io  sesio a e  Cali  o e  Bue a e tu a, i u ie do e  
gastos i e esa ios,  ue o e iste u  sot a e o ta le , ag ega. “egú  l, 
e o o idos políi os de la egi  está  det ás de estas i egula idades. El e to  
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a tual se le e t eg  a u  políi o  ha o e zado a o a  pe so as si  u pli  
los pe iles e ue idos, o o lo e ide ia la audito ía ealizada po  la i a a o-
gados o sulto es LtDA», ag eg  el do e te. La i situ i  o ie e u  p o e to 
regional que esté al servicio de las necesidades y los problemas de la comunidad 
pa a la ual  po  la ual fue eada o o úli a u i e sidad pú li a del país,  

i ta po o, E  su o e to, la Co t alo ía ge e al ad i i  -e  u a audito ía 
ealizada a la u i e sidad- ue esta o o ta a u  o  pla  ope ai o a ual de 

inversiones en el que se hiciera visible la asignación y ejecución de sus recursos.

De otro lado, “La salida a la crisis de la Universidad no es la salida del rector, es 
u  p o le a est u tu al ue e uie a la pa i ipa i  de todos , le dijo al pe i di-
o lo al Ha ilto  Vale ia, eg esado  ie o del o sejo supe io , la á i a 

i sta ia de go ie o de la UP   El Mi iste io de Edu a i , si  e a go, ai a 
que el rector ha tratado de organizar las cuentas y normalizar la contratación de 
los do e tes  ue det ás de las a ifesta io es a tuales igu a u  estudia te 
de  años, hasta ha e po o ep ese ta te estudia il a te el Co sejo “upe io , 
que ha pasado por diferentes universidades y que nunca termina sus carreras.

La a i a situa i  ue desde ha e ás de u  es  afe ta a la U i e sidad 
del Pa íi o e  Bue a e tu a, ua do los estudia tes se de la a o  e  ese de 
a i idades, se o pli a ada ez ás. Ello i lu  pa a ue  El e to  Flo e io 
Cá delo Esta io de idie a suspe de  los o t atos de los do e tes ated ái os 
 o asio ales, así o o el de los i st u to es del á ea de Bie esta  U i e sita io 

para el segundo periodo académico.

Así l i o ai a ue este pa o lle  a la a ela i  de o t atos, la sus-
pensión de los grados y a que se pierda el trabajo desarrollado en las semanas 
de lases di tadas hasta el o e to, dije o  o e os de la i situ i   ta i  
o  la de isi  los estudia tes pe de ía  el pago de at í ula, ade ás de los 
o e ios po  e as. “e edu i á el p esupuesto e  la ige ia del  po  falta 

de indicadores en el segundo periodo de 2012 y se perdería la oportunidad de 
convenios nacionales e internacionales.

“i  e a go, segú  o e os estudia iles la p otesta o ede e a alos a ejos 
ad i ist ai os, despidos i jusii ados de do e tes si  espeta  e pe ie ia i 
a igüedad  a los altos ostos de at í ulas  ue  e  esta ad i ist a i  dado 
la falta de gesi   ue pade e la U i e sidad  su is a i p odu i idad. Pa a 
colmo de males un informe de auditoría, por ejemplo, detectó que entre enero 
y marzo algunos funcionarios recibieron sumas superiores a sus salarios. a un 
solo funcionario que debía recibir 3,6 millones de pesos en ese trimestre le 
consignaron 13 millones.

El pasado  de sepie e de  el Co sejo “upe io  de la U i e sidad 
sesionó extraordinariamente por instrucciones de la Ministra de Educación, tras 
la pei i  de u a o isi  e  a eza del Al alde de Bue a e tu a, pe o o log  
u a solu i . La a i a situa i  ue desde ha e  días afe ta a la U i e sidad 
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del Pa íi o e  Bue a e tu a, ua do los estudia tes se de la a o  e  ese de 
a i idades, se o pli a ada ez ás  a la ez se o pe la posi ilidad de diálogo.

El e to  Flo e io Cá delo Esta io de idi  suspe de  los o t atos de los 
do e tes ated ái os  o asio ales, así o o el de los i st u to es del á ea de 
Bie esta  U i e sita io pa a el segu do pe iodo a ad i o. Co  la de isi  los 
estudia tes pe de ía  el pago de at í ula, ade ás de los o e ios po  e as. 
“e edu i á el p esupuesto e  la ige ia del  po  falta de i di ado es e  el 
segundo periodo de 2012 y se perdería la oportunidad de convenios nacionales 
e internacionales.

“egú  o e os estudia iles la p otesta o ede e a alos a ejos ad i ist a-
i os, despidos i jusii ados de do e tes si  espeta  e pe ie ia i a igüedad 
y a los altos costos de matrículas. Un informe de auditoría, por ejemplo, detectó 
que entre enero y marzo algunos funcionarios recibieron sumas superiores a 
sus salarios. a un solo funcionario que debía recibir 3,6 millones de pesos en 
ese trimestre le consignaron 13 millones. “Este y otros casos fueron puesto en 
conocimiento de la Fiscalía”, dijo el Rector.

Sin embargo, ahora a enero 22 de 2013 la situación de la Universidad es  peor 
po ue despu s de te i ado el se est e II de  aú  o i ua el ese de 
a i idades a ad i as, los p ofeso es s lo e i ie o  dos pagos, la U i e sidad 
ai a ue o de ol e á los di e os po  o epto de at í ula del se est e 
anterior. Por ello, muchos estudiantes han demandado el derecho a la educación 
a t a s de a io es de tutela falladas a fa o  de ellos e i siste  ue a a za á  
hacia el desacato si la Universidad no cumple.

De otra parte, la Universidad avanza con el concurso para incorporar 40 do-
e tes de pla ta, ealiz  t a ajos de p o e i  so ial e i esiga i  ue p e-

se ta á o o ee plazo de la do e ia, a i  i s ip io es o  aja a epta i  
 alísi a dese i  estudia il. Y, todo sigue i ie to. No se sa e u  se á de 

la U i e sidad del Pa íi o, pues  se espe a u  fallo de segu da i sta ia pa a 
aii a  la tutela e  o t a de ella  dei i  si o i úa el ese de a i idades 

académicas y los profesores nombrados se quedan de nuevo sin empleo. 
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la univErSidad comunitaria  
intErcultural dE laS nacionalidadES  

Y puEBloS indÍGEnaS “amawtaY waSi”1.  
Hacia un nuEvo paradiGma  

dE Educación SupErior.

LuiS Fernando Sarango M.2

1. Introducción

t ata os de  o pa i  la e pe ie ia  del Mo i ie to I díge a del E uado  
liderado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Co-
NAIE ,  el I situto Cie íi o de Cultu as I díge as ICCI , e  la o igu a i  
de un centro de estudios superiores que originalmente se planteo llamarlo 
Pluriversidad,3 o e o igu a i e iste te e  la legisla i  de Edu a i  
“upe io  del E uado , po  u o oi o adopta os i e edia le e te el o -
bre de Universidad. Se trata de la historia de una Mi ka para la construcción 
comunitaria de la Universidad Comunitaria Intercultural de las Nacionalidades 

 Pue los I díge as – A a ta  wasi, la hazaña de  su legaliza i   la sí tesis 
de los ele e tos ilos i os  etodol gi os ue le pe ii á  desa olla  u  
nuevo paradigma de educación. 

La Universidad Comunitaria Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos 
I díge as  A a ta  wasi  ue uie e de i  Casa de la “a idu ía , es u  sueño 
hecho realidad de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador 
CONAIE  del I situto Cie íi o de Cultu as I díge as ICCI. “u ea i  ha i o-
lu ado ie po  esfue zo de u  ole i o de ho es  uje es, i díge as  o 
indígenas, priorizando la idea fundamental de la interculturalidad, orientada a  
respetar la diversidad cultural, rescatar las sabidurías originarias, descolonizar 
la ie ia  la edu a i  oi iales ,  fo tale e  el diálogo i te ultu al e t e las 
diferentes sociedades,  nacionalidades y pueblos. 

     A a ta  wasi,  e   ‘u a “hi i o Ki h a,  sig ii a La asa de la sa idu ía. “u do i ilio p i ipal 
se e ue t a situado e  la iudad de Quito D.M., p o i ia de Pi hi ha, ‘epú li a del E uado .

   I díge a del Pue lo Ki h a “a agu o, del E uado . Li e iado e  Cie ias de la Edu a i , 
espe ialidad Li güísi a A di a  Edu a i  Bili güe, po  la U i e sidad de Cue a; li e iado e  
Cie ias “o iales, Políi as  E o i as,  do to  e  Ju isp ude ia po  la U i e sidad Na io al 
de Loja. Desde el año 2005 viene ejerciendo las funciones de Rector de la Universidad Intercultural 
de las Na io alidades  Pue los I díge as A a ta  wasi . Ade ás, fue el p i e  Coo di ado  
de la Red de Universidades Indígenas, Interculturales y Comunitarias de abya yala RUIICay, que la 
o fo a : UINPI Aw E uado , UAIIN-C‘IC Colo ia, U‘ACCAN Ni a agua, UNI“U‘ M i o  el 

“iste a de U i e sidades UNIBOL de Boli ia. Co eo ele t i o: pushak @ ahoo. o
3    Pluriversidad.- I situ i  I díge a I te ultu al de Edu a i  “upe io  IIIE“ . Espa io a ad -

i o de diálogo de sa e es  ie ias desde los di e sos pa adig as i ilizato ios e  igualdad de 
condiciones, es decir, con equidad epistémica.

265
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El  á ito de a i  de la U i e sidad se e a a  e  los te ito ios de las 
Nacionalidades y Pueblos Indígenas del Ecuador, sin embargo no es exclusiva 
para indígenas. Inclusive, el Parlamento Indígena de américa (PIa),  en una de 
sus sesiones ordinarias realizada en Quito en el año 2004, adoptó una resolución 
que declara a esta universidad como un referente regional para los Pueblos 
Indígenas de américa del Sur.

1.1  vida legal de la universidad Comunitaria Intercultural 
“Amawtay Wasi”.

La Universidad Comunitaria Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos Indí-
ge as A a ta  wasi , es u a I situ i  de edu a i  supe io  e o o ida 
legalmente por el estado ecuatoriano y por lo tanto forma parte del Sistema 
Nacional de Educación Superior.

“e o situ e edia te Le  de la ‘epú li a No. - , del  de julio del 
, pu li ada e  el ‘egist o Oi ial No.  del  de agosto del is o año .

El Estatuto O gá i o fue ap o ado po  el ple o del Co sejo Na io al de Edu-
cación Superior CoNESUP, mediante resolución RCP.S11 No. 352.05, el 20 de 

noviembre del año 2005.

1.2  Nuestra Minka (Misión) y nuestro Sueño (visión).

Mi ka (misión). La Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos 
I díge as  A a ta  wasi , es u a i ka intercultural, para generar la comu-

idad ie íi a ue o t i ui á a la o st u i  de u  Estado Plu i a io al  
una sociedad intercultural convivencial.

Sueño (visión). La Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos 
I díge as A a ta  wasi , es pa te del tejido i o ue e t eteje os e  la i te -
culturalidad cósmica y que contribuye en la formación de talentos humanos que 
prioricen una relación armónica entre la Pa ha a a y el Runa, suste tá dose 
en el A lluku apak “u ak Ka sa  « ue  i i  o u ita io» , o o asa e to 
de la o u idad ie íi a.

1.3  Descripción sintética de la estructura  
de gobierno de la institución.

La est u tu a de go ie o de la U i e sidad I te ultu al A a ta  wasi , se 
a a te iza po  su fo a o ga izai a de pi á ide t u a ue p o e ta el se -

ido de u a o ga iza i  de a ajo ha ia a i a, ue la su ato ia o ga izada de 
ole i os pe ueños estos o situ e  u  ole i o g a de lla ado U i e sidad.

Los ga os olegiados de go ie o so : Co sejo  de A a tas, Consejo Eje-
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ui o, los Co sejos de Ce t os del “a e : Usha  Ya ha  o de la Interculturalidad; 
‘u a  Usha   o de las tecnociencias para la vida; Munay Ruray o del Mundo Vivo; 
y, Ya ha  Mu a   o de las Cosmovisiones.

Las auto idades p i ipales so : ‘e to , Vi e e to es A ad i o e I esi-
ga i   Ad i ist ai o Fi a ie o, Coo di ado es de los Ce t os del “a e   el 
“e eta io ge e al.

1.4  ubicación de la universidad.

La  U i e sidad Co u ita ia I te ultu al A a ta  wasi ,  se e ue t a e  la 
‘epú li a del E uado . tie e u a oi i a ad i ist ai a e  la iudad de Quito 
D.M., u i ada e  la A . g a  Colo ia N -   Elizalde, segu do piso. La Chak a 
de arquitectura ancestral se encuentra situada en el barrio Los arupos, ciudadela 
Hospitalaria, Conocoto, Quito D.M. La Chak a de agroecología, se encuentra en 
la Parroquia La Esperanza, cantón Pedro Moncayo, provincia de Pichincha. La 
Na io alidad “hua  ie e u  Ájaa4 en la ciudad de Macas, provincia de Morona 
“a iago  el Pue lo Ki h a “a agu o, ie e su Chak a en la Comunidad Mem-
brillo, parroquia tenta, cantón Saraguro, provincia de Loja. 

2. Minka de pensamiento para construir la 
universidad  Amawtay Wasi

En el ejercicio de la Mi ka para la construcción epistemológica de la Universidad, 
a ios fue o  los pa í ipes: a a tas, mayores, hombres y mujeres, indígenas y 

no indígenas,   que contribuyeron con sus criterios y saberes a la recuperación de 
atego ías  a la o igu a i  de u a  episte ología dife e te a la de o ide te 
ue si  se  a a ada, o situ e u  eje i io de siste aiza i  ue apu ta a la 
o igu a i   de u  ue o pa adig a de Edu a i  “upe io .

Así pues, i i ia os e opila do  ele io a do e  to o a pe sa ie tos de 
los ás g a des pe sado es, A a tas, dirigentes y  líderes espirituales indígenas, 
u as ideas os pe iie o  e ausa os po  u  a i o  p opio pe o disi to 

del pa adig a o ide tal. Cita os algu os de ellos:

2.1  El pensamiento de Atawallpa frente al  
“exhorto y requerimiento” de vicente de valverde 
testaferro del vaticano.

yo soy el primero de los reyes del mundo y  a ninguno debo acatamiento; tu rey 
debe ser grande, porque ha enviado criados suyos hasta aquí, pasando sobre el 

a : po  eso lo t ata  o o a u  he a o. ¿Qui  es ese ot o e  o dios  de  
4    En idioma Shuar, Ájaa es  equivalente a Chak a e  ‘u a “hi i o Ki h a. 
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ue e ha las, ue ha egalado al tu o ie as ue o le pe te e e , po ue 
son nuestras? El Tahua i su u es uest o  ada ás ue uest o. Me pa e e 
un absurdo que me hables de ese dios tuyo, al que los hombres creados por él  
han asesinado. yo no adoro a un dios muerto. Mi dios el sol,  vive y hace vivir a 
los hombres, los animales y las plantas. Si él muriera, todos moriríamos con él, 
así o o ua do l due e, todos do i os ta i … ¿Co  u  auto idad te 
at e es a de i e las osas i se satas ue e has di ho?  Ca i , : . 

2.2  un pensamiento q’uechua.

Pa ha  iña  i-ña pa  kausa ;

a a alla i hu, a a tukuku hu;

Kikilla pi a ha hiku ,

kikilla pi añu u ,

pa halla pipas t´ik aku .

Auto : Apa i io Ma ías. A ia o A a i a 
de la Co u idad de A í , Valle “ag ado. Pe ú.

Mi ie po-espa io i e pa a e e   e e ;

no se inicia, no se termina;

en si mismo se hace nacer

en si mismo viene muriendo,

 e  el ie po-espa io is o eto a ta i .

traducción aproximada al español  
de: Luis Fe a do “a a go.

2.3  El pensamiento del Jefe Seatle.

¿C o se puede o p a  o e de  el i a e to, 
el alo  de la ie a? 

Dicha idea nos es desconocida. 

Si no somos dueños de la frescura del aire 
ni del fulgor de las aguas, 

¿ o pod á  ustedes o p a los?  […]

“El hombre blanco 
no parece conciente del aire que respira, 

como un moribundo que agoniza durante muchos días 
es i se si le al hedo .  […]
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“Esto sabemos;  
la ie a o pe te e e al ho e;  
el ho e pe te e e a la ie a.

El hombre no tejió la trama de la vida;  
él es sólo un hilo.  

Lo que hace con la trama  
se lo hace a sí mismo.”  (Fragmentos).

Jefe “eatle . .5

2.4  un pensamiento Lakota.

“Cada uno de nosotros ha sido puesto en este

ie po  este luga  pa a de idi

personalmente el futuro de la humanidad.

¿C eías ue esta as a uí pa a algo e os

importante?”.

á ol Looki g Ho se Ca allo ue i a .

Jefe de la Nación Lakota.

2.5  un pensamiento mestizo.

La universidad europea ha de ceder a la universidad americana. La historia de 
A i a, de los i as a á, ha de e seña se al dedillo, au ue o se e señe la de 
los a o tes de g e ia. Nuest a g e ia es p efe i le a la g e ia ue o es uest a. 
Nos es ás e esa ia. … I j tese e  uest as epú li as el u do; pe o el t o o 
ha de se  el de uest as epú li as. 

Jos  Ma í, 

2.6  un pensamiento kichwa.

“o os o o la paja de pá a o,

que se arranca y vuelve a crecer,

 de paja de pá a o se a e os el u do .

Dolo es Ca ua go. Lide  Ki h a de E uado  .

   E   el p eside te de los EUA, ue ía o p a  a plísi a e te si  de ie as i dias p o-
eie do ea  u a ese a i  pa a el pue lo i dio. La espuesta del g a  Jefe Piel ‘oja, a uí 

t adu ida e  pa te ha sido des ita o o la de la a i  ás ella  ás p ofu da ja ás he ha 
sobre la madre naturaleza.
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2.7  La cruz del sur.

La CoNStELaCIóN DE La CRUz DEL SUR  es un ente y un concepto astronómico 
ligado a la p o le ái a del o t ol de las esta io es. “u fo a de uz es pu-
a e te asual  la lo gitud de sus azos e o   a o , está  e  la is a 

relación que el lado de un cuadrado y su diagonal.

Esta constelación, que con su eje mayor señala al polo sur, es rectora del hemis-
ferio austral, al igual como sucede con la estrella polar en el hemisferio boreal. 
Milla Ville a, : .

2.8  Sur celeste, sur terrestre.

Nuestros abuelos  una vez que estudiaron a la cruz del sur con su sabiduría 
a a i a, no solo que lo tuvieron como un símbolo sagrado, sino que literalmen-
te a ese símbolo celeste lo bajaron para que se convierta en símbolo terrestre. 
A pa i  de sus di e sio es sag adas log a  desa olla  toda u  ie ia ue 
posi ilit  o te e  u  o de ado  ha a a : so ial, políi o, e o i o, espi itual, 
etc. Usando en forma concreta  este ordenador se procedió a la organización 
integral del Ta a i su u.

3. La Chakana, ordenador ilosóico y metodológico 
de la Amawtay Wasi.

El Signo Escalonado, otra forma simbólica de expresar la Cruz del Sur es la esca-
le a o Cha a a , o o la lla a el o ista a a a Pa ha ui “al a a hua e  
su dibujo del altar mayor del Coricancha. Esta Chacana se forma de 3 escalones, 
… porque tres son las diagonales progresivas para llegar a la Cruz Cuadrada. El 
ancho del paso es el lado del cuadrado unitario y el contrapaso es la diagonal de 
este uad ado. Milla Ville a, : .

3.1  Los cuatro elementos de la vida.

La dei i i  de los o po e tes  de la UIAw, e e ge  a pa i  de los uat o 
ele e tos ási os de la ida: ai e, fuego, ie a  agua; e  el es ue a de di hos 
ele e tos se i o po a   o po e tes la es: a ha  (saber), munay (querer), 
ruray (hacer), usha  (poder) y ka sa  ida . La a i ula i  del o ju to de 
elementos  a estos cinco componentes de orden complejo relacional da lugar 
a la o fo a i  de i o Ce t os del “a e , ada u o de los uales ie e u  
desaío espe íi o. 

Esta o ju i  de fue zas-sí olos ai e, fuego, ie a, agua, ida  a túa  
tensionalmente (concurrencia antagonismo) en términos de  vincularidad (recí-
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proca, proporcional,  correspondiente y complementaria) y durante el proceso 
cíclico de interacciones va produciendo cambios y transformaciones, pues este 
p o eso ie e luga  e  u  os os i o polis i o, poli ale te  polisi li o , 
que incorpora los aspectos explicados e implicados de la realidad, introduciendo 
po  ta to u  fue te o po e te de i e idu e. La o juga i  de los uat o 
elementos fundamentales se expresa simbólicamente en la vida, en el runa, en 
las comunidades, en las culturas, en la convivencialidad intercultural.

3.2  Relacionalidad como ser.

La UIAw, espo de desde su os o isi , episte ología  i a a la des olo i-
za i  del o o i ie to,  se o situ e o o u  espa io de ele i -a i  
propuesto desde las nacionalidades y pueblos del Ecuador y de Abya Yala, en el 
ual pueda  pa i ipa  todos los ho es  uje es o p o eidos o  la ta ea 

de  reconstruir las ciencias del conocimiento intercultural convivenciales; los 
p i ipios ilos i os ue suste ta  este p o eso de i ula idad so : p i ipio 
de proporcionalidad, principio de complementariedad, principio de correspon-
dencia y principio de reciprocidad. 

La proporcionalidad ha e efe e ia  a la pe spe i a holog a ái a e  el 
se ido de la p ofu da ela i  e t e las pa tes  el todo. La complementariedad 
hace referencia a la dualidad complementaria, los polos opuestos de occidente  
para la sabiduría indígena son complementos. La correspondencia se eie e a 

ue el u a ie e u  o po ta ie to o i e ial si li o   o espo die te 
que se expresa mediante una gestualidad simbólica. La reciprocidad ie e ue 
ver con el Ayni, que da vida al aprendizaje, el intercambio de saberes es funda-

e tal e  el u do i díge a, se t ata de la o- o st u i  del o o i ie to.

 

3.3  Los cinco centros del saber.

Los o eptos eseñados da  o ige  a la est u tu a de la A a ta  wasi, e -
p esada e  u a ue a pe spe i a episte ol gi a de i ula idad   ue e  su 
te si  o fo a  los i o e t os de  la UIAw. 

así, los cinco centros del saber se originan bajo la lógica de los cuatro elemen-
tos de la vida  vinculados en el Ka sa  – Vida,  estos so :

.- Ce t o Ya ha  Mu a  o de las Cosmovisiones; 

.- Ce t o Munay Ruray o del Mundo Vivo; 

.- Ce t o ‘u a  Usha  o de las tecnociencias para la vida; y,

.- Ce t o Usha  Ya ha  o de la Interculturalidad;
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3.4  Desafíos de cada centro del saber.

Centro Yachay Munay

tie e o o desai  las os o isio es, las a io alidades, las ilosoías; e  este 
e t o se a i ula  u  o ju to de sa e es  sa e  ha e , ue da  ue ta de la 

construcción intercultural de las diversas cosmovisiones y epistemologías, de 
la si ología, le guaje  la est i a e t e ot as. Este e t o p o o e á  desa-

olla á i esiga io es  e p e di ie tos e  esta pe spe i a, allí oope a á  
uie es est  i te esados e  el o o i ie to de: la ilosoía, os o isio es, 

epistemología, espiritualidad, simbología, lenguaje y comunicación y otros cam-
pos ai es.

Centro Munay Ruray

tie e o o desaío la o st u i  de u  u do i o ue posi ilite la e e ge -
ia del ie  i i , pe ita a i ula  el se  hu a o a la o u idad, la ie a, el 

pla eta, el os os; e  l se a i ula  u  o ju to de ie ias ue pe ite  la 
o st u i  de u  há itat ue e upe e lo ejo  de las di e sas ultu as. Este 
e t o p o o e á  desa olla á i esiga io es  e p e di ie tos e  esta 

pe spe i a, allí oope a á  uie es est  i te esados e  los a pos de la salud 
 edi i a i teg al e uili ios di á i os , ag oe ología, e ología, a ejo de 
ue as hid og ái as, geog aía, tu is o, desa ollo hu a o suste ta le,  e t e 

ot as ai es a esta pe spe i a.

Centro Ruray Ushay.

tie e  o o desaío la e upe a i    el desa ollo de los i ge ios hu a-
nos orientados a la vida, reconciliando al hombre con la tecnología; en este  
Ce t o se a i ula  u  o ju to de te o ie ias o  o ie ia. El Ce t o  
p o o e á  desa olla á i estiga io es  e p e di ie tos e  esta  
pe spe i a, allí oope a á  uie es est  i te esados e  los a pos de 
las ciencias del territorio, técnicas y tecnologías de construcción, ciencias 
exactas, gerencia, emprendimientos y administración, sistemas de interpre-
ta i  geog ái a, e e gías alte ai as, i e i a, sist i a, te ologías 
de o u i a i , i ge ie ías, a uite tu as, i fo ái a, ele t o e á i a, 

iote ología, te ologías a ie tal e te suste ta les, e t e ot as ai es 
a esta pe spe i a.

Centro Ushay Yachay

tie e o o desaío la o st u i  de la i te ultu alidad, esto es  la e p e-
si  igualita ia  de las ás di e sas ultu as e iste tes a i el lo al, a io al 
e i te a io al; e  l se a i ula  u  o ju to de ie ias ela io adas o  las 
ultu as, la e o o ía, la políi a, la i te ultu alidad, e t e ot as ue us a  e  

sus interrelaciones dar cuenta de la pluralidad cultural del planeta.  Este Centro 
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p o o e á  desa olla á i esiga io es  e p e di ie tos e  esta pe spe -
i a, allí oope a á  uie es est  i te esados e  los a pos de la o ga iza i  
políi a, la so iología, la ultu a, la est i a de Abya Yala, la literatura, la historia, 
la interculturalidad, la antropología, el derecho indígena, el derecho internacio-

al, la políi a, la edu a i , la de og aía, la ida oidia a, e t e ot as ai es 
a esta pe spe i a.

Centro Kawsay

tie e o o desaío la o st u i  de la sa idu ía, es el eje a i ulado ,  
relacionador, vinculador del conjunto de los Centros del Saber; en el se expresa 
el o az  de la o ada pa a la “a idu ía.  E  este e t o ie e  a ida todas 
las i esiga io es  e p e di ie tos ue i olu e  a ios de los fasis  
previstos para el trabajo de coordinación de los otros cuatro Centros. El Ka -
say vela por que la sabiduría, la trascendencia, la complejidad, la vincularidad 
est  sie p e p ese tes; di a iza á el t a ajo i t a, i te   t a sdis ipli a-
io e  el o ju to de la U i e sidad, p o o e á esta pe spe i a  lle a á  

adela te ele io es  a io es ue de  ue ta de esta pe spe i a, e  
pa i ula  desa olla á u a p opuesta de gesi  del  po  el o o i ie to  

ulidi e sio al.

3.5  Método de aprendizaje.

La p opuesta pedag gi a de la UIAw, se asa e  la fo ula i  de Cuesio es 
Problémicas Simbólicas Relaciónales, para generar los aprendizajes las mismas 
que recogen en forma explícita los problemas de la realidad local, regional y 
nacional. trabajamos en base a un método llamado Vi e ial – “i li o - ‘ela-
cional, ue o te pla uat o o e tos:

• Co st u e do e i ita do: vive ia do  e pe ie ia do. Desarrolla una  
adecuada forma de observación, mediante la vivencia y experiencia directa 
con las comunidades. 

• re upe a do  ee a ta do: o se a do ele i a e te. Apu ta a la 
e esidad de siste aiza   ele io a  lo i e iado, lo e pe ie iado, a 

i  de oi a  la e upe a i  de la e pe ie ia.

• “ig ii a do  esig ii a do: conceptualizando y teorizando. Se propone 
sig ii a   esig ii a  lo i e iado, de tal a e a de log a  u a ap o i-

a i  ele i a a lo ue esta os t a aja do. 

• i volu á do os  o p o eié do os: aplicando y experimentando. 
tie e o o i alidad e a  el i lo  se p opo e ue el estudia te  
se i olu e  o p o eta o  lo ue está ha ie do, la idea es apli a  
lo ap e dido, e pe i e ta  a i  de e alua  su uilidad  pote ialidad.
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3.6  Niveles del aprender.

Nos referimos a los niveles del aprendizaje académico de los estudiantes de la 
UIAw. “e a a te iza  po  su o ie ta i  ha ia la fo a i  de p ofesio ales  
t i os, a i ulado a t a s de p o esos de i esiga i   e p e di ie tos 
p odu i os /o de se i ios de di e sa í dole e  ue las/los estudia tes pasa  
po  los siguie tes á itos: 

i.  ap e de  ha ie do o u ita ia e te (dos semestres), en que las/los 
estudiantes construyen, plantean y resuelven problemas de baja compleji-
dad e  los a pos de sus espe i os i te eses, pe iie do al estudia te 
te e  u  ade uado o o i ie to de la U i e sidad  de la a e a a i  
de tomar decisiones sobre la misma.

ii.  ap e de  a ap e de  (cuatro semestres), en que las/los estudiantes cons-
t u e , pla tea   esuel e  p o le as de edia a o plejidad elai os 
a su campos profesional, desarrollando una pasión por su carrera y su 
capacidad de aprender a aprender.

iii.  ap e de  a desap e de   a eap e de  (dos semestres), en el que las/
los estudiantes construyen, plantean y resuelven problemas de mediana 
o plejidad, e  la ual sus ha ilidades e  los a pos i esigai o  la-
o al so  alta e te sig ii ai os, a a do el u o de su o pete ia 

profesional.

iv.  ap e de  a e p e de  dos se est es  es el á ito e  ue las/los estu-
diantes construyen, plantean y resuelven problemas de alta complejidad 
correspondiente al trabajo de sus tesis, desarrollan propuestas futuras 
eales  ia les , se p epa a  pa a el postg ado  desa olla  a itudes 

p oa i as, a i ulados a los a pos p ofesio al, i esigai o, e p esa-
rial y social; y

v.  ap e de  a ap e de  a se  po  toda la vida es el á ito i al de postg a-
do, en que las/los estudiantes construyen, plantean y resuelven problemas 
de alta o plejidad, o solida  a itudes p oa i as e  sus ele io es e 
i te e io es  su a i ula i  o  el a po p ofesio al, i esigai o, 
e p e dedo   so ial es de a á te  e i e te e te p oa i o e i o-
vador, construyendo propuestas  reales y viables en los campos de su 
i te s. “u du a i  es a ia le e  ela i  al g ado a o te e : diplo ado 
superior, especialización, maestría o doctorado.

3.7  ámbitos de Aprendizaje.

El p o eso de ap e dizaje o te pla el e t etejido de uat o á itos ue a i-
culan el conjunto de la formación y que se expresan en créditos que conforman 
la a e a: 

El á ito de las edes o e sa io ales, de o i ado Co e sato ios, es 
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el luga  de la fo a i  e  el le guajeo , e  el diálogo, el de ate, el i te -
cambio de ideas, del calor cultural, de los espacios de encuentro, disenso y 
o e ta i ; e f e ta á a los pa i ipa tes de las di e sas i esiga io es  

e p e di ie tos o u ita ios po  pla tea   de ai  so e la o igu a i  
de los espe i os p o esos de ap e dizaje. 

El á ito a i ulado  o eje del p o eso fo ai o es la del t a ajo de I es-
iga io es, en base a resolver problemas de diversa complejidad, potencializa 
las apa idades pa a p o le aiza , e f e ta  p o le as e i esiga io es e  
los di e sos a pos del sa e   sa e  ha e , o  alo es  a itud io i a. “e 
t a aja á  p o le as e i esiga io es de aja, edia a  alta o plejidad 
segú  el i el  el p o eso del u sa te, es la de a o  peso elai o  e  la 
cual se pone mucho énfasis en los semestres superiores.

El á ito de los emprendimientos comunitarios, esto es de la formación 
e p e dedo a o  a á te  o u ita io, ue pe ite e t e ot os aspe tos 
ealiza  p á i as o u ita ias, ta i  de edia o peso elai o; es la del 

servicio, del contacto de los cursantes con las comunidades locales, tanto 
pa a o pa i   apli a  o o i ie tos o o pa a la p á i a p ofesio al. 
Los u sa tes de e á  o te pla  u  ú e o de ditos dete i ados po  
se est e pa a u pli  o  este e uisito de fo a i . Estas p á i as está  
a i uladas a los p o e tos de i esiga i .

El eje fo ai o asado e  dulos i fo ai os, es el del aldo de uli o, 
de la constelación de seminarios, eventos, talleres, laboratorios, entre otros, 
consideradas de apoyo para la resolución de problemas y los emprendimien-
tos o u ita ios, so  de edia o peso elai o; o te pla á  dos i eles: 
los de a á te  ge e al ue se á  o ligato ios pa a todos los u sa tes  los 
de a á te  espe íi o ue se á  u sados po  uie es se ads i a  a u  de-
te i ado Ce t o del “a e ; los ue so  o side ados espe íi os pa a u os 
pod á  se  o side ados optai os pa a ot os. Los dulos te d á  u  do le 
a á te , u os se desa olla á  de a e a p ese ial %   ot os de o de  
i tual % .

3.8  Ciclos referentes al conocimiento.

“e eie e a los t es i los del o o i ie to.
•-‘u a Ya ha : Ciclo del conocimiento ancestral (semestres 1 – 2 y 3)

•-“huktak Ya ha : Ciclo del conocimiento occidental (semestres 4 – 5 y 6)

•-Ya ha  Pu a: Ci lo del o o i ie to i te ultu al se est es  –     

El a i o del o o i ie to i te ultu al o side a t es g a des i los: el 
‘u a Ya ha  o ciclo de formación predominante en las Ciencias ancestrales, 
o p e de el á ito del Ap e de  a Pe sa  Ha ie do Co u ita ia e te  pa te 
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del á ito del Ap e de  a Ap e de ; el “huktak Ya ha ku a o ciclo de formación 
p edo i a te e  las Cie ias O ide tales, o p e de el á ito del Ap e de  
a Ap e de   pa te del á ito del Ap e de  a Desap e de   ‘eap e de ; , el 
Ya ha ku a Pu a o ciclo de la interculturalidad o dialogo de saberes, que com-
p e de pa te del á ito del Ap e de  a Desap e de   ‘eap e de   el á ito 
del aprender a Emprender.

3.9  La estructura orgánica.

La est u tu a o gá i a de la U i e sidad I te ultu al de las Na io alidades  
Pue los I díge as -  A a ta  wasi, ie e u a est u tu a pi a idal pi á ide 
t u a  ue  o ede e a su p opia ilosoía  se dife e ia adi al e te de la l gi a 
e i al ue uiliza o ide te pa a su o ga iza i  i situ io al.

Co  el o jeto de ilust a  la est u tu a pi a idal, ‘a i o ‘e aga, os di e: 

Ma as-Qhi h s e  el o te  A a as-Khes as e  el su  esulta  de u a e o ia 
de t adi io es, de u a sa idu ía istalizada pa ie te e te a lo la go de ás de 

 siglos de ap e dizaje. E  la pe í sula e i a a de Yu atá  ta  solo .  
pi á ides fue o  o st uidas. Y ada pi á ide es li o pú li o, oste si le, o  
conocimientos tallados, para asegurar que la sabiduría comunitaria estuviera 
sie p e o pa ida. E  M ida, M i o, Ca los Da i  io di ujada e  u a 
pi á ide la e olu i  de la ida a t a s de las espe ies. Vio al i oo ga is o 
fo á dose e  el agua, ad ui ie do aletas  o i i dose e  pez. O se  sus 
aletas ol i dose patas al a a do a  el agua  a ast a se a la ie a a epil,  
siguie do su e olu i  hasta el hu a o. La pi á ide o te i a e  pu ta po ue 
el hu a o o es el i  de la e olu i .

Nuest as pi á ides, au ue e o es o o e os pe ueños, o  o pe  el 
paisaje, se i teg a  a l. “o  t u adas po ue o ee os e  u  dios ú i o, 
individual, sino comunitario.

La pi á ide t u ada ep ese ta  g ái a  pú li a e te la est u tu a del go-
ie o i ai o. “u úspide pla a epite la úspide del estado, el Co sejo, la es-

po sa ilidad ole i a de de isi . ‘e aga, : , , .

4.  Lo que queremos y buscamos

4.1  ¿qué aprendemos y qué queremos aprender?

Para proyectarnos a la sabiduría es necesario superar la educación occidental 
a a ia. Cua do se es i díge a se puede ota  la a e te las a a te ísi as de 

la educación occidental direccionada a apuntalar a un sistema injusto imperante. 

La ida u i e sita ia t adi io al pe sigue la su isi   a se  ei ie te  ei az 
Ba o Mu dial  pa a se i  al siste a. Es i duda le ue so os u a á ui a 
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de o su o  os p epa a  pa a o pei  e  el li e e ado . Pa a ello lo 
fu da e tal es la do esi a i .

Frente a semejante proyecto de “educación” pretendemos rescatar nuestras 

propias potencialidades, ordenar aquellos elementos milenarios que siempre 

nos proyectaron a plasmar la vida, el “u ak Ka sa  – Bue  Vi i , pe o u a ida 
alegre y comunitaria, desterrando para siempre el individualismo sagrado de 

o ide te. I duda le e te ue se á u  aleg e si es o u ita ia.

4.2  queremos una educación para aprender a aprender.

La capacidad de aprender a aprender desde sí mismo y en la convivencia con los 

otros al parecer la hemos perdido. Claro, porque los “civilizados” nos instruyen, 

os edu a , os e t e a , os do esi a  o  sus eglas  pa a sus i es. A uella 
capacidad innata del ser humano es urgente recuperarla para que a la vez recupe-
e su pode  pa a da  se ido a la ida, a la ida o u ita ia  a la ida pla eta ia.

4.3  queremos una educación para recuperar la equidad.

En una sociedad donde se nos ha abolido por completo nuestro valores propios 

 a te i ado i po ie do alo es i i ios o o la e esidad i sa ia le pa a 
acumular bienes materiales y ganar status, vemos como se agranda la brecha 

existente entre unos pocos ricos y una inmensa mayoría de pobres.

No pretendemos encontrar la solución inmediata a este fenómeno producto 

de la aberración de “valores” de la sociedad occidental, pero consideramos 

necesario descubrir la trampa ideológica que hace normal pensar ser rico ma-
te ial e te pe o po e, a soluta e te po e i a e te.

4.4  Buscamos descolonizar.

Nos aprestamos a desarrollar un proceso de descolonización de la sociedad, de 

la ciencia, de los saberes y de la educación. Los procesos colonizadores de Es-
paña  de Eu o-No tea i a se a a te iza  p i ipal e te po  se  alie a tes 
e i posii as, po  lo ta to ha  iole ia solapada al i po e os suil e te su 
cultura y su ciencia.

Creemos que es importante desprofesionalizar la ciencia, entendido a la pro-
fesi  o o e pe i ia pa a epei  de a e a e á i a e i i ita u  oi io  
se  u a pieza de u a á ui a del siste a. Es e esa io es ata  a esos se es 
hu a os pa a ue eto e  el a i o de la sa idu ía, pa a ue al i , sea  sa ios.
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4.5  El Buen vivir frente al Desarrollo.

El  eoli e alis o p edi a ue el desa ollo  e te dido  p a i ado po  los 
países del lla ado p i e  u do, es el ú i o a i o pa a sali  de la po eza, 
pero solo de la pobreza material. En efecto, este punto de vista es demasiado 
elai o  u ilate al, pues lla a  desa ollo a la si ple a u ula i  de di e o 

y/o bienes materiales pero se olvidan de lo espiritual. Nuestros abuelos nos han 
di ho la a e te ue  pa a o te e  feli idad de e saisfa e se las e esidades 
materiales y espirituales, los dos a la vez, de lo contrario hay un desequilibrio 
po  lo ta to o ha á ie esta , o ha á u  Bue  Vi i .

Los is os o ide tales a e es di e : el di e o o es la feli idad . Po  eje -
plo, vemos como las grandes estrellas de Hooll ood al ie po ue a u ula  
di e o e  a idades e age adas, u hos de ellos se e ue t a  su idos e  
los i ios del al oholis o  la d ogadi i . “i ie e  di e o, es de i , si lo ie e  
todo, ¿po  u  o so  feli es?

5. PRoGRAMAS.
5.1  Programas,  trazas o caminos que la uIAW,   
ofrece actualmente.

Conforme a la ley de creación de la Universidad, en los primeros cinco años, 
se ofe ta á  sola e te uat o a e as de p eg ado, los u sos de postg ado, 
sola e te se ealiza á  ajo o e io o  ot as u i e sidades de a o  a i-
güedad. Solo la capacitación llamada “informal”, que en nuestro caso se llaman 
Co u idades de Ap e dizaje, o ie e i gú  ipo de est i i .

A o i ua i  e po e os u  uad o pa a u a ejo  o p e si  de la 
ofe ta a ad i a a tual de la UIAw.

Cuadro 14. Ofe ta a adé i a de la UIAW
Áreas Ni eles Te ái a Título “e est es/C éditos

Educación 
Formal

Pregrado

Arquitectura con mención  
en Arquitectura Ancestral Arquitecto 10 semestres

Agroecología Ingeniero 10 semestres

Turismo Comunitario Ingeniero 10 semestres

Ciencias de la Educación  
con mención en  
Pedagogía Intercultural

Li e iado  se est es

Educación 
Informal

Promotores

Ag oe ología  Lide azgo Promotor 3 semestres

Lide azgo  Tu is o Co u ita io Promotor 3 semestres

Lide azgo  Políi as Pú li as Gesto 3 semestres

Comunicación Intercultural  
y Comunitaria Promotor 2 semestres

Fuente: Elaboración propia
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5.2  Número  actual de estudiantes y de docentes:

El ú e o a tual de estudia tes e  el i el de p eg ado es: 
El ú e o a tual de estudia tes e  el i el de postg ado es: 
El ú e o a tual de estudia tes e  el i el de p o oto es es: 

El ú e o a tual de do e tes e  el i el de p eg ado es: 
El ú e o a tual de do e tes e  el i el de postg ado es: 
El ú e o a tual de do e tes e  el i el de p o oto es es: 

5.3  La modalidad/proceso de aprendizaje  
puesto en práctica.

La U i e sidad ha desa ollado u a odalidad lla ada INtEg‘AL COMUNItA‘IA.  

La odalidad i teg al o u ita ia, i olu a di e sas di á i as  odalidades 
o e io ales pa a o st ui  el o o i ie to. El eje a i ulado  a pa i  del 
ual se e t eteje el ap e dizaje, du a te todo el desa ollo fo ai o, so  los 

e p e di ie tos  las i esiga io es; adi io al e te el p o eso es apo ado 
po  u  o ju to de dulos i fo ai os  a o pañado po  a ios o e sato-
ios. UIAw, : 

todos los M dulos I fo ai os de las Cuesio es P o l i o - “i li as 
CP“  so  t atados e  le gua i díge a, depe die do del ú e o de  estudia tes 

hablantes en esas lenguas.

5.4  Procedimientos de evaluación y acreditación.

La U i e sidad I te ultu al A a ta  wasi , así o o todas las u i e sidades 
legal e te e o o idas po  el “iste a de Edu a i  “upe io , está sujeta de 
acuerdo a la Ley a ser evaluada y acreditada por el Consejo de Evaluación, acre-
ditación y aseguramiento de la Calidad de la educación Superior (CEaaCES). 

La U i e sidad, ie e el ite io ue de e ía so ete se a la e alua i   
posterior acreditación por parte del CEaaCES, en razón de que se encuentra 
o ligada po  la le , as el odelo lla ado UNIVE‘“AL  sus pa á et os ue 
pa a el efe to ie e  el CEAACE“, o  ite ios fu da e tal e te o ide tales, 
ha e ue esta o liga i  sea i o pai le o  la ilosoía,  el sueño isi   la 

i ka isi  ue a i a a esta i situ i . 

Para responder a esta necesidad de evaluación y acreditación propia, que no 
uile las aspi a io es ilos i as  etodol gi as  de esta e pe ie ia alte ai a 

de pueblos originarios, la Red de Universidades Indígenas de abya yala (RUIa), 
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que  la conforman la Universidad Comunitaria Intercultural de las Nacionalidades 
 Pue los I díge as A a ta  wasi  de E uado , la U i e sidad Aut o a I dí-

gena Intercultural (UaIIN) del CRIC de Colombia;  la Universidad de las Regiones 
autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense (URaCCaN) de Nicaragua; las  tres 
U i e sidades del “iste a UNIBOL  de Boli ia; , la U i e sidad de los Pue los 
del “u  UNI“U‘  de M i o, ie e  e  su age da el a o da  pa á et os  o es-
tá da es de alidad  pa a e alua    a edita  a las u i e sidades ie os ue 
ie e  estas a a te ísi as ilos i as  etodol gi as sui g e is.

6. hacia un nuevo paradigma de educación

En Abya Yala  A i a Lai a e  pa i ula , e iste u  pa adig a de la edu a i  
ue está ige te, pe o ue  a te todo, es i puesto a ítulo de oi ial  i ilizado 

a despe ho de u a ulitud de ealidades, disi tas e t e sí pe o o u es e  
sus raíces milenarias.

¿Qu  es e  dei ii a u  pa adig a? Al pa adig a se le e ie de o o u  
eje plo a segui , u  a i o, algo eje pla  ue se disi gue de los de ás, ue si  
duda se ha o e ido e  u  odelo pe o ue sie p e de i  se  el p odu to de 
u a sele i  olu ta ia de todos  ás o el de u a suil i posi i  olo ialista, 
usando los avances de los medios de comunicación.

Podemos decir que en el mundo globalizado actual, el paradigma de la educa-
i  se p o e ta desde los países súpe  desa ollados . Estos ie e  – o te ía  -, 

la apa idad e o i a sui ie te pa a i pulsa   desa olla  las i esiga io es 
ás u ge tes  uilita ias ue pe ita  a te e  su status uo, de pote ias 

mundiales, frente a una mayoría de países empobrecidos o “en vías de desarro-
llo  ue e  i  de ue tas o situ e  la az  o la o di i  pa a ue los súpe  
desarrollados existan.

Si en el mundo actual la lucha implacable por la hegemonía de los mercados 
mundiales es la primera regla para la existencia de los ricos, entonces no se 
puede des a ta  el uso de la fue za pa a i po e  sus desig ios  lo ue es ás, 
es pe iido ea  gue as i e esa ias pa a ue la i dust ia li a sea e ta le 
 e  i  el te a de la i esiga i  siga esta do al se i io p i e o de la gue a 

y luego después al servicio de la vida.

U i á do os e to es e  este apa de i te eses po  de ás desigual, de t o 
del ual los pue los  a io alidades I díge as su siste  e  la ase de la pi á-

ide o o dije a Mo seño  Leo idas P oaño, o o los ás po es e t e los 
pobres”; no deja de ser una afrenta exageradamente atrevida el que los pueblos y 
nacionalidades indígenas del Ecuador por medio de su propio espacio académico 
llamado Universidad Comunitaria Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos 
I díge as - A a ta  wasi p opo ga  aho a u  ue o pa adig a de edu a i .
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Pe o, ¿ uáles so  las ases de este pa adig a pa a ue los det a to es g a-
tuitos e i te esados o diga , u a ez ás, ue esta es u a idea si  fu da e to 
alguno? Podemos describir muchísimos argumentos empezando por los históricos 
hasta ho  i isi ilizados  pode os de ost a  e  la p á i a ue las pedagogías 
p opias sie p e estu ie o  i as, hist i a e te o i uas.

y es que la vida misma es educación. Si nos caracterizamos por tener una 
histo ia disi ta a la oi ial e te o o ida, uest as fo as de ida  uest as 
ideas ue t as ie de  lo e a e te ate ial  e a ilista del u do glo a-
lizado actual, y si hemos demostrado al mundo que no existe lo homogéneo y 

ue este desespe ado i te to de u ifo iza  al u do o situ e u a o di i  
para el dominio; pues bien podemos decir que los pueblos milenarios, aquellos 

ue p ee isie o  a los estados- a i  ho  olapsados, of e e  a la hu a idad 
otro paradigma de educación, o  su p opia l gi a, o  sus p opios o jei os, 
con su forma de evaluación, con su propio método pensado como camino y con 
una gama de modalidades. 

Se trata de un nuevo paradigma de educación en el que ya no hay objetos de 
educación, donde su relación es de sujeto a sujeto, donde no hay seguidores de 
caminos sino constructores de caminos, un paradigma donde se privilegia la sabi-
duría frente a las profesiones, un paradigma de vida de largo aliento, paradigma 
o st uido o u ita ia e te, p a i ado po  todos  e aluado po  sus is os 

a to es. U i e sidad I te ultu al A a ta  wasi,   .
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EtnoGrafÍa dE loS SaBErES campESinoS  
En procESoS EducativoS. loS SaBErES  

intErculturalES dE la Educación  
aGropEcuaria a nivEl mEdio SupErior.  

El EStado dE la cuEStión

María guadaLuPe díaz tePePa1

1. Introducción

 E  el a po de la i esiga i  edu ai a, desde , he os uli ado u a lí ea 
de i esiga i   so e el a opla ie to o a i ula i  de sa e es a pesi os 
i díge as  o  los sa e es es ola es e  las p á i as es ola es; a este p o eso 

aho a lo pode os de o i a : la i te ultu alidad e  la es uela.

E  este e sa o p ete do ost a  u  estado del a te de u a lí ea de i esiga-
ción sobre los procesos interculturales entre la escuela rural agropecuaria de nivel 
medio superior con su contexto comunitario.  Se aborda la interculturalidad en 
el a álisis de la a i ula i  de los sa e es a pesi os o  los sa e es es ola es, 
po ie do fasis e  el a álisis a t opol gi o del o o i ie to a pesi o de 
las ultu as p odu i as u ales de uest o país, o  i as al e o o i ie to, 
fu io alidad  pe i e ia de los sa e es a pesi os pa a pla tea  alte ai as 
en la educación intercultural a nivel superior. también se platean algunos criterios 
o o pu to de pa ida pa a u a didá i a i te ultu al.

2. La línea de investigación y sus aportaciones 

Co  la di e i  de Edua do weiss  u  e uipo de i esiga i  Díaz guadalupe 
 Le  Claudi e  e   –  se ealiz  e  el Depa ta e to de I esiga io es 

Edu ai as del CINVE“tAV - IPN, u  p o e to de i esiga i  de o i ado Las 
‘ela io es e t e el “a e  Es ola   E t aes ola  e  la P odu i  Ag ope ua ia: 
Ha ia u a Nue a Co ep i  de lo Polit i o . Este p o e to os pe ii   
 
1   originaria de Huamantla, tlaxcala. Licenciada en Pedagogía (Sociopedagogía) por la UNaM, 

aest a e  Cie ias o  Espe ialidad e  Edu a i  po  el Depa ta e to de I esiga io es Edu-
ai as del CINVE“tAV-IPN, do to a e  Filosoía Espe ialidad e  Cie ias de la Edu a i  po  la 

U i e sidad de Na a a, España. P ofeso a-i esigado a de la U i e sidad Pedag gi a Na io-
al – Ajus o, D.F. Ha ealizado t a aja de i esiga i  o  pue los  o u idades del alipla o 
e t al de M i o. A tual e te t a aja u a lí ea de i esiga i  so e itos, itos  ee ias 

e  la o igu a i  de los sa e es p á i os: didá i a de la os o isi . Es auto a de dos li os 
 oauto a de u o ás so e edu a i , i te ultu alidad  sa e es a pesi os, ade ás de au-

to a de di e sos a í ulos  apítulos de li os so e las is as te ái as. Ha ealizado t a ajo 
de ola o a i  o  el Ce t o de Estudios pa a el Desa ollo ‘u al CE“DE‘ . Co eo ele t i o:  
gpediaz@p odig . et.
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a a te iza  los sa e es es ola es t i o-ag ope ua ios e  sus di e sio es 
u i ula   didá i a, a aliza  los o eptos  el se ido del sa e  t i o ue se 

i pa ía e  los a hille atos u ales  o t asta  los sa e es es ola es espe to 
a los sa e es e t aes ola es i díge as  a pesi os  de la zo a de i lue ia 
de los planteles, sobre la producción agropecuaria. 

Este p o e to t aslada al á ito edu ai o el de ate ue a esta a o u ie -
do respecto a las concepciones del desarrollo y las posibilidades de un enfoque 
alte ai o desde di e sas pe spe i as: a pesi istas A tu o wa a   gus-
ta o Este a , sist i as E i ue Lef  e ol gi as Ví to  toledo  ag oe ol gi as 
Ef aí  He á dez xolo otzi . Esto de ido a ue la fo a i  es ola  de i el 

edio supe io  i pa ida a hijos de a pesi os e i díge as e  los Ce t os de 
Ba hille ato te ol gi o Ag ope ua ios se asa a e  siste as de eglas t i as 
ge e adas e  p odu io es apitalistas alta e te te ii adas  e  las legii-

a io es ie íi as o espo die tes a la g a  p odu i  o e ial. El sa e  
tradicional (indígena y campesino) no se consideraba digno de enseñanza, rara 
vez se mencionaba y casi siempre como saber falso, que la escuela (ilustrada) 
ha ía ue e adi a  Cf . weiss, : 

En el contexto del proyecto global se produjeron  dos tesis de maestría 
pu li adas  e  la se ie tesis DIE del Depa ta e to de I esiga io es Edu a-
i as del CINVE“tAV – IPN. La tesis de Díaz, g. . El “a e  t i o e  la 
Enseñanza agropecuaria”, y la tesis de Levy C. (1993). “El Saber técnico en las 
Escuelas agropecuarias”.

En ambos trabajos se hace una caracterización, desde diferentes dimensio-
nes2, de los saberes escolares técnicos agropecuarios y se analizan las  formas 
de o t asta i   a i ula i  espe to a los sa e es a pesi os e i díge as 
de la zo a de i lue ia de los pla teles. ta i  se log a alo a  el se ido  la 
fu io alidad de los sa e es a pesi os  las pe spe i as de u a a i ula i  de 
saberes y de su acoplamiento en procesos interculturales al interior de la escuela.

E  su tesis, Le   al a aliza  las p á i as p odu i as e  las es uelas 
te ol gi as ag ope ua ias, siguie do a Mi hel Fou ault, ai a:

E pe  a isualiza  la es uela o o u  te e o de o li tos  o t adi io es 
en el cual los saberes se oponen unos a otros, resultando unos dominantes, otros 
so eidos […]  Pe o, e  p i e  luga , o e o t a os asos la os de o li tos 
de sa e es, al e os e  las o se a io es de lases  de p á i as,  e  las e -
t e istas a aest os  alu os […]

Sin embargo, las observaciones realizadas en las clases de aula de las materias 
te ol gi as ue Díaz g.  do u e ta e  la tesis, 

… sí aparece una clara contradicción entre los conocimientos teóricos referencia-

     Didá i a a i el de la lase es ola   las p á i as es ola es,  u i ula   e  los di e sos espa ios 
curriculares  de las producciones agropecuarias y en el plan de estudios.



287MARíA GuADALuPE DíAz TEPEPA

les  del modelo de la tecnología moderna que fundamenta el plan y los programas 
escolares, respecto a los saberes experienciales de los alumnos y respecto a los 

is os sa e es p á i os de los p ofeso es.

Esta situación nos indica que el conocimiento que se produce en campos 
experimentales, con tecnología transferida y muchas veces descontextuada, 
guarda una distancia considerable respecto a la tecnología agrícola tradicional 

ue se p odu e, difu de e i o a a pa i  de u a t adi i  ultu al  se e p esa 
en los saberes indígenas y campesinos.

Pe o, o o ie  apu ta Le , este o li to de sa e es o apa e e e  las 
p á i as p odu i as . E  efe to, es la esolu i  de p o le as p odu i os 
en la enseñanza, y no el modelo ideal, el que permite acoplar el conocimiento 
ie íi o te ol gi o o  el o o i ie to de los p odu to es a pesi os e 

i díge as   esol e , e  los he hos, ese o li to o o t adi i  de sa e es.

Con el desarrollo de nuevos estudios al respecto (Díaz, 2001) tampoco se de-
te ta o   asos de o f o ta i  o o li tos de sa e es e  la es uela,  po ue 
e  la p á i a, ás ue o t adi io es, ue ie  se puede  o se a  e t e los 

odelos te ol gi os o ie íi os dife e tes, o e  la ideología de ag o os o 
antropólogos, lo que si aparece es un acoplamiento entre la tradición y la inno-
a i  que nos permite mantener la hipótesis de relaciones interculturales en las 

p á i as  o o i ie tos es ola es  pa a la esolu i  de p o le as edu ai os 
de a á te  p odu i o. 

Lo is o o u e e  las p á i as p odu i as de los a pesi os e i díge as. 
Po  eje plo: e  las o u idades i díge as do de se hizo el t a ajo de a po 
de la i esiga i  itulada: Es uela fa ilia  o u idad e  la fo a i  ag o-
pe ua ia  Díaz, -   los campesinos reconocen la superioridad del abono 
o gá i o  la ota i  de los uli os o o siste a de fe iliza i , so e el uso 
i dis i i ado de fe iliza tes a ii iales  de ás ag o uí i os. “a e  ue el 
efecto del químico es sólo de un ciclo agrícola y que si en el siguiente no se le 
e ha, la ie a a o da ada. E  a io, ue o  el o gá i o puede agua ta  
hasta i o años si  ol e  a fe iliza . No o sta te, uie es ha  ai ado esto, 

o usa a  a o o o gá i o, si o el ta  ii ado fe iliza te uí i o. Esto, ue 
pareciera una fuerte contradicción, sólo es tal si se toman a los conocimientos 
e  to o a la fe iliza i  o o algo a soluto, ie t as ue si se les u i a o o 
pa te de u  siste a p odu i o  de u a ultu a p odu i a a ie ta, la di oto ía 
se aiza. Así, ua do le p egu ta os a u  i fo a te a pesi o ue po  u  

o usa a el a o o o gá i o, si e o o ía su supe io idad, l o test : aho a a 
no, porque ya cambió todo, ya la gente ya cambió su modo de vivir, sus modos 
de progresar”.

Este “cambio” en los modos de vivir implica, entre otras cosas, que este cam-
pesi o to a de isio es a pa i  de u  o o i ie to p á i o, ha  u a sa idu ía 
exenta de ideologías, tal sabiduría para la vida le hace reparar por ejemplo en que 
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o ue ta o  ie as p opias, si o las e ta,  o o l di e: ue tal si le e ho 
la ajada lo ue aho a i pli a ás ostos   ie do ue a está ie  a o ado, 

a el año ue e t a e las uita , e to es a pe dí . ta po o ie e a as i 
a allos p odu to es po  e ele ia de a o o atu al , i t aspaio lo sui ie -

te e te g a de pa a al e ga los puesto ue ha su di idido al á i o el sola  
urbano para dar casa a sus hijos casados) y sus hijos ya no desean involucrarse 
e  a i idades ag í olas, i l se dedi a al a po ie  po  ie to. Po  todas esas 
azo es, pa a l o ha  o t adi i  e t e su p efe e ia po  el a o o o gá i o 
 las e tajas ope ai as ue le p opo io a el uso de fe iliza tes a ii iales. 

La i daga i  p efe e ial de esta i esiga i  fue e o o e  la o stela-
i  de sa e es  o o i ie tos p á i os de los a pesi os e i díge as  la 

fo a e  ue estos o o i ie tos se ha  ge e ado  difu dido,  so  uilizados, 
a pliados, uesio ados  e-sig ii ados po  a to es o etos. Esta fo a de 
a o da  los sa e es  o o i ie tos p á i os de los a pesi os e i díge as 
pe iie o  o o e  o estos o o i ie tos se a i ula , uesio a , o -
plementan o se niegan en un contexto cultural concreto, como es la escuela 
agropecuaria y las comunidades campesinas. En el ejemplo anterior pudimos 
e  o u  o li to o eto e t e sa e es se esuel e o se aiza al pasa  

al pla o de los siste as p odu i os ue o st iñe  las p á i as  sa e es o -
cretos de los actores sociales. Sin embargo, también se encontraron, ejemplos 
de otros actores – maestros de las telesecundarias rurales y promotores en la 
edu a i  u al- ue ea io a a   o t a el sa e  do i a te,  pa a ha e lo 
debían enfrentarse abiertamente al sistema que sustenta ese saber, para lo cual 

e esita  lle a  a a o u  a i is o f o tal e  us a del eg eso a los siste as 
p odu i os a est ales i luso se es u ha o  p opuestas de o s lo epudia  
el uso de agroquímicos, sino ni siquiera el abono natural, sólo la alternancia de 
g a í eas o  ho talizas o o siste a de fe iliza i . 

E  la is a i esiga i  ta i , se a aliza  las est ategias de supe i-
e ia de la fa ilia u al  sus e pe tai as de es ola idad, se o t asta  los 

saberes que se transmiten en las familias rurales con relación al saber escolar, 
o  el o jeto de alo a  el ipo de fo a i  ás o se ue te o  la alidad 

de ida u al  se o p ue a tesi o ial e te la e esidad de log a  u  a-
o  o o i ie to de la ultu a p odu i a  de la ultu a u al, de pa te de los 

p ofeso es, pa a ealiza  u  t a ajo u i ula   didá i o ás a o de o  las 
e esidades, e pe tai as  a a te ísi as de la po la i , de tal a e a ue 

la e pe ie ia es ola  sea ás sig ii ai a  la es uela log e u  a o   ejo  
impacto en su contexto local.

El t a ajo de i esiga i  se ealiz  e  t es es uelas telese u da ias de la 
“ie a No te de Pue la  e  sus espe i as o u idades. Ade ás, o  i es de 
o t asta i  se a aliz  u  Ce t o de Ba hille ato te ol gi o Ag ope ua io de 

un Pueblo del estado de México.
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Así, esta lí ea de i esiga i  ue se o solida o  la pu li a i  del li o: 
t i a  t adi i . Et og aía de la es uela u al e i a a  de su o te to 

familiar y comunitario” (Díaz, 2001); nos ha provisto de ejemplos que aparecerían 
o o o t adi to ios desde u a pe spe i a est u tu al, a uella ue p i ilegia el 

a álisis de la fo a e  ue la a i  hu a a ha e siste a  pe o pe fe ta e te 
i teg a les desde u a pe spe i a ue po e el a e to e  las di e sas odalida-
des de la acción social, en los sujetos de la acción.    

De lo anterior se desprende que, tan importante es trabajar en la demostración 
de la racionalidad del conocimiento indígena y campesino (para luego mostrar 
sus a i ula io es o  la ultu a ue le e a a  o o ost a  la fo a e  ue, 
e  la p á i a o eta, los dife e tes p odu to es del a po a  odii a do, 
a plia do o e-sig ii a do los sa e es  o o i ie tos de su ultu a.  Esto 
s lo es posi le si se elude la ilusi  de e  a los po lados e  i esiga i   a 
las escuelas como comunidades armónicas y se les vislumbra como escenarios 
culturales donde diferentes actores, en situaciones diversas, despliegan su acción 
oidia a, de fo a tal ue o  ella da  fo a a siste as so iales  ultu ales e  

constante interacción y transformación, en procesos interculturales.

Esto puede te e  o se ue ias i po ta tes e  la edu a i  i te ultu al: el 
de e o t a  los a i os ás pe i e tes pa a e o o e  los sa e es a pesi-

os e i díge as al i te io  de la es uela  pa a log a  la a i ula i  de sa e es, 
tal situación aparece, en primera instancia, como supeditada a la posibilidad de 
a i ula , e  los diseños  p á i as u i ula es, los sa e es es ola es o  los 
saberes de diferentes culturas de las que la escuela forma parte. Creemos que la 
inclusión del conocimiento en las acciones concretas de los diversos actores sólo 
es posible si la escuela logra establecer un diálogo con la comunidad, esto quiere 
de i  i te a tua  de a e a o p e si a  a ie ta al ap e dizaje: “i ie , en la 
escuela se enseña, en la comunidad se aprende. también, tal comunicación nos 
orienta a la comprensión del saber campesino e indígena y abre el abanico para 
la ide ii a i  de est ategias edu ai as. De se  o e ta la ap e ia i  so e 
la a i ula i  de sa e es o acoplamiento de saberes, nos veremos obligados a 
i lui  a las p á i as ultu ales a pesi as e i díge as o o ele e to e t al 
para analizar la interculturalidad en la escuela.

La lí ea de i esiga i  a te io e te señalada,  ue o situ e u  a te e-
de te i po ta te so e el te a e  el a po de la i esiga i  edu ai a, desde 
el año  ie e o i uidad e  la U i e sidad Pedag gi a Na io al Ajus o, 
D.F.  a pa i  de u  p o e to de i esiga i  de o i ado: Los sa e es p á i-
os i te ultu ales  su o t i u i  e  la o fe i  de p opuestas edu ai as 

pa a la edu a i  uli ultu al.  El esultado de esta i esiga i  se o et  
o  la pu li a i  del li o: Díaz g. O iz P.  Núñez I.  I te ultu alidad, 

saberes campesinos y educación”. En este libro los autores dan cuenta de una in-
esiga i  ualitai a de o te et og ái o, ealizada e  di e sas lo alidades del 

Alipla o Ce t al de M i o. E  u a eseña ue pu li  “ h elkes ‘MIE, : 
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333 – 337)  comenta que se trata de “un estudio de epistemología campesina 
ue uesio a de a e a p ofu da los itos do i a tes ue uest a so iedad 

ha a ejado du a te siglos,  espe ial e te du a te este úli o, espe to del 
alo  de las p á i as p odu i as a pesi as . Coi idi os o  la o e ta ista 

de ue algu as de hip tesis e t ales del li o so  las siguie tes: 

  El li o uesio a la ee ia de ue el ú i o odo de a i a  al o o-
i ie to álido es la ie ia  la t i a ode as. Los a pesi os e 

indígenas que para los autores son lo mismo) representan otra tradición 
mediante la cual la especie humana logró reproducir sus condiciones ma-
teriales a lo largo de la historia

   Schmelkes (2006),  en su comentario, advierte esta hipótesis de otra ma-
e a: el o o i ie to a pesi o ta ié  es o o i ie to ie íi o, e  la 
edida e  ue ha podido de ost a , a lo la go de la histo ia, su uilidad 

y funcionamiento. De se  a eptada esta ai a i , esta ía os, de e -
trada, avalando la pluralidad de la ciencia y, apuntando a epistemologías  
de- olo iales. 

2)  “Que el conocimiento campesino se haya considerado inferior al conoci-
ie to ie íi o de i a, e  pa te, de la e ui o ada o ep i  de ue sus 

p op sitos p odu i os so  id i os a los de la p odu i  ode a . El 
li o po  el o t a io ai a ue:

… la p i ipal i alidad de la p odu i  ode a es la ga a ia; e  a -
io, e  la p odu i  a pesi a  es la saisfa i  de las e esidades […] 

so  dos l gi as dife e tes las ue guía  la p odu i , lo ue o sig ii a 
que el campesino desconozca o no comprenda la lógica moderna, que 
apli a pa a la pa te de su p odu i  desi ada al e ado. Pe o el o -
portamiento del campesino es racional,

  El o o i ie to a pesi o o es i estái o i afe ado a u a sola os-
o isi : e  las ele io es t i as oidia as, el a pesi o p odu e 

un acoplamiento entre los saberes técnico modernos y los tradicionales. 
Experimentan no sólo cuando producen para el mercado, también cuan-
do lo hacen para el autoconsumo y también por mera curiosidad”. En 
el o te to de la p odu i  a pesi a e iste i o a i , eai idad, 
a io. La i o a i  se da desde la t adi i : t adi i  e i o a i  o 

son opuestos.

 4)  “El campesino puede dinamizar su producción porque genera conocimien-
to  ap e de de l Núñez, .  “eñala “ h elkes  ue 

… si  duda u o de los apo tes ás aliosos de la i esiga i   ue e u-
pe a este li o es el do u e ta  las fo as de ap e de  del a pesi o: a 
través de la observación, de la transmisión de secretos y de la imitación, 
pero siempre experimentando. y todo esto, para los autores, se da en un 
o te to de e do ultu a i : es e esa io fo a  pa te de u a ultu a 
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ue e oge la histo ia – ta i  la p odu i a – del g upo e  uesi   
acomoda o adapta lo nuevo a la cosmovisión propia de esa cultura; 

5)  De esta manera, la generación de conocimiento no es un fenómeno indivi-
dual, si o so ial. E  la l gi a a pesi a, de saisfa i  de e esidades, 

o ha  o pete ia e t e u idades p odu i as. El o o i ie to o se 
gua da, i se p otege, ás ie  se o pa te . 

6)  advierte Schmelkes (2006), respecto a la tesis 6 del libro que “En este 
p o eso ie e  u  papel u  i po ta te los espe ialistas a pesi os e 
i díge as , espe ialista e  o o i ie tos t adi io ales, o o Do  Agusí  
Ranchero de Ixtenco, tlaxcala, informante y por lo mismo protagonista del 
libro. Estos especialistas o sabios, acumulan el conocimiento campesino, 
lo si teiza , o u i a  las i o a io es e itosas  f a asadas, pe o lo 

ás i te esa te, e pli a . Los a pesi os ie e  u a o ie ta i  p á i a 
al proceso de generación y uso del conocimiento, su preocupación es por 
el cómo, los especialistas explican el por qué”. 

 Co lu e la o e ta ista del li o di ie do ue: 

… este estudio y varios otros anteriores han puesto las bases para argu-
e ta  a fa o  de la e esidad de u  ue o pa adig a edu ai o; u o 

que reconozca la diversidad cultural, la escuela y la educación superior 
ie e  e  esto u  papel u  i po ta te: les o espo de ha e  e plí ito 
el o o i ie to tá ito de los a pesi os e i díge as  o  a uda de sus 
sa ios  o  espe ial fasis e  el o o i ie to p odu i o, ue ha sido 
des uidado e  la i esiga i  a t opol gi a o o lo de u ia el li o 
(Schmelkes, 2006).          

E  el is o li o, se ha e  pu tualiza io es íi as señala do ue e  las 
es uelas ag ope ua ias el odelo ue p edo i a es el ue está o ie tado 
a la mediana y gran empresa agropecuaria, subordinando los saberes que 
tradicionalmente resuelven los problemas en las producciones locales. Sin 
e a go, ue e  los dife e tes ipos de p á i as es ola es  a te la u ge ia 
de da  espuestas e  los p o esos p odu i os eales, se pie de la p edo i-
nancia del modelo tecnológico dominante y se recupera la experiencia de los 
productores locales.

ta i  se ha  p odu ido di e sos a í ulos  e sa os de i ados de esta i es-
iga i . E  el apítulo de li o itulado I o a  e  la t adi i . La o st u i  
lo al de los o o i ie tos a pesi os e  p o esos i te ultu ales , Díaz, O iz  
Núñez,  se hace una conceptualización del saber y conocimiento campesino, 
do de se señala ue e  los he hos se t ata de u a disi i  falsa, “e desta a 

ue o ie e uilidad la disi i  e t e o o i ie to e pí i o  ie íi o.  
Los itados auto es desta a  ue:

El o o i ie to e pí i o po  eje plo: la alfa e ía  la ag i ultu a  supo-
nen una racionalidad cultural y complejas operaciones, así como experi-
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e ta io es, ue ha e  dií il e te soste i le su p odu i  a ide tal, 
el t a ajo a pesi o está sopo tado e  u  o ju to de ideas, o o i ie -
tos, alo es, dei i io es  ee ias ue i te a túa  o  u a est u tu a 
espe íi a, de fo a tal ue pe ite  a i ula  e  u  solo p o eso de 
transformación elementos de diferente índole y naturaleza. 

El o o i ie to t adi io al es siste ái o e i te a túa o  ele e tos e te -
nos correspondientes a otras tradiciones culturales. también se destaca que hay 
una relación estrecha entre  creencia y conocimiento pero que no es lineal, ni 
aparece necesariamente, lo que sí es consustancial a las formas campesinas de 
o o i ie to es el á ito itual.

Ca e desta a  las siguie tes o lusio es de este t a ajo de i esiga i :

•-El o o i ie to a pesi o o es estái o, i afe ado a u a sola os o-
visión.

•-El campesino realiza un acoplamiento entre los saberes técnicos modernos 
y los tradicionales.

•-Experimentan no solo para producir para el mercado sino también para el 
autoconsumo y por mera curiosidad.

•-La innovación se hace desde la tradición.

E  el o te to de la i esiga i , a tes eseñada, se han estado formando 
estudiantes en el posgrado. Cabe mencionar, de manera especial, el trabajo 
de Ped o A to io O iz Báez,  ue desde u a pe spe i a a t opol gi a, e  su 
tesis do to al  itulada: Co o i ie tos a pesi os  p á i as ag í olas 
e  el e t o de M i o , o i úa el a álisis del li o a tes eseñado po  “ h-

elkes  del ue es oauto . E  su t a ajo de i esiga i  de la tesis do to al 
se p opo e: ge e a  todos  teo ías p opias pa a dese t aña  la l gi a 
pa i ula  ue su a e e  los o o i ie tos ue los a pesi os del e t o 
de M i o po e  e  fu io a ie to pa a ha e  p odu i  la ie a.  A lo la go 
de su tesis a aliza el o o i ie to a pesi o o o e idad dis eta  pa a 
mostrarnos la lógica que subyace en la producción y transmisión de dicho cono-
i ie to hasta o fo a  u  siste a og ii o  p opio del sa e  a pesi o. 

U a o t i u i  i po ta te de esta tesis es el a álisis de la siste ai idad 
del conocimiento campesino a la luz de “principios epistémicos relacionados 
o  la te odi á i a de siste as a ie tos  alejados del e uili io. …es u a 

apuesta a alíi a de los i pa tos de los lujos de e e gía e  la o situ i   
organización de realidades complejas”. De suyo este trabajo es una muestra 
la a de o e  la i esiga i  et og ái a puede da se u  diálogo o  la 

teo ía pa a p ofu diza  e  los p o le as i esigai os ue, a alizados e  su 
pa i ula is o, da  ie  ue ta de la u i e saliza i  del o o i ie to al 

ue se eie e , es de i , so  estudios e  asos, o de asos   po  lo is o, 
avances importantes para la ciencia social. 
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E  ot a di e si  de estos estudios, e  el posg ado de la UPN- Ajus o. U i-
a os la tesis ue p ese t  ga ía Lo a, F.  pa a o te e  el g ado de 

Maest o e  Desa ollo Edu ai o po  la U i e sidad Pedag gi a Na io al  ue 
lle a po  ítulo: “a e es p á i os  ee ias t adi io ales so e el a ejo de 
los a i ales do si os e  o u idades u ales de M i o . En la tesis se hace 
efe e ia a ue la p odu i  de t aspaio sigue e isie do  sigue p odu ie -

do a o t a-l gi a del e ado  sigue a aste ie do a la fa ilia a pesi a de 
p oteí as de o ige  a i al. El auto  pa te de la p e isa de ue este ipo de 
p odu i  es el sust ato do de se uli a  los ás di e sos sa e es p á i os 
 ee ias t adi io ales so e el a ejo de los a i ales do si os . Efe i a-
e te, es u a o t i u i  i po ta te pa a la i esiga i  de lo ue pode os 

denominar “zootécnia tradicional”.

“Los saberes tradicionales, técnicos y el simbolismo en la castración de los 
a i ales do si os  es el ítulo ue lle a el te to e t al de esta tesis, do de 
o lu e  los aspe tos p á i os ue uest a  la a i ula i  e t e sa e es, 
ee ias  itos a lados e  u a p á i a lo al, ue pa e ie a o de ie a se  

ui a ia e  el eje i io p ofesio al de los di os ete i a ios ue ha e  lí-
i a o zoote ia e  las á eas u ales de todo el país. Este apa tado es esultado 

de la apli a i  de la he e ui a a u  p o le a o eto: la ast a i  de 
e dos, ue deja e  i di ado es ultu ales i po ta tes  ue ie e i pli a io-
es e  el e o o i ie to de la fu io alidad  pe i e ia del o o i ie to 

t adi io al ua do se lle a a a o e  la p odu i  de t aspaio, po  eje plo, el 
criterio de que el cerdo no tenga olor y sabor, antes que el criterio económico 
de ue ast ado e e ás ápido, au ue e  o asio es los dos ite ios so  
complementarios.

Co  este t a ajo se de uest a ue los sa e es p á i os  las ee ias -
di as t adi io ales so e el a ejo de los a i ales do si os, está p ese te 
de a e a pe a e te, ue o so  p á i as del pasado, si o al o t a io, so  
saberes indispensables para resolver problemas de las producciones locales en 
las ad e sas o di io es de la p odu i  e  el a po. “osie e el auto  ue: 

La i esiga i  le ha ost ado ue o se t ata de de ost a  feha ie te e te 
la e iste ia de esos sa e es p á i os  ee ias di as t adi io ales so e 
el a ejo de los a i ales do si os, pues eso o du i ía a o lui  ue o 
existen porque uno no los ve (con un criterio de racionalidad instrumental), que 
existen y que en ocasiones sólo el azar o la buena fortuna pueden documentar 
todas sus a ifesta io es. Po ue, ade ás, o i a  su e iste ia o sig ii a su 
entendimiento, lo que trasciende es la comprensión de ellos y el papel primordial 
que juegan en el proceso de producción de alimentos de origen vegetal y animal 
 e  las p á i as ultu ales de su o te to. “osie e ue o ha  uli ultu alidad 

posible sin la existencia de los campesinos y de los indígenas de nuestro país.

Con estos trabajos hemos mostrado cómo el conocimiento campesino e in-
díge a es pe siste te, pe i e te, si li o e i te ultu al. Nos pa e e ue la 
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o p e si  de los sa e es lo ales: a pesi os e i díge as, su alo , fu io a-
lidad  se ido, es la o di i  i p es i di le pa a ga a iza  u a p opuesta de 
educación intercultural para la escuela rural de los jóvenes, no excluyente, capaz 
de hacer dialogar los ele e tos ue os dei e  ultu al e te  ue a i ula  
las fo as p odu i as lo ales o  la ultu a  las ultu as. Esto ta i  i pli a 
a opla  los o o i ie tos ie íi os te ol gi os ás a a zados po  eje plo 
de la pe a ultu a o la ag i ultu a o gá i a  o  el o o i ie to lo al p ofu do 
de la ag i ultu a a pesi a. Al is o ie po, es la o di i  pa a ue el odelo 
ag í ola difu dido po  la es uela u al de i el edio supe io  pueda e ei ia  
a las comunidades y pueblos campesinos de nuestro país.

 

3. Sobre la perspectiva didáctica

Co  ase e  la p eo upa i  po  a i  u  diálogo o  los p ofeso es pa a 
intercambiar visiones, ideas y conceptos que permitan diseñar algunos criterios 
de a tua i  pa a a o da  las fo as  o te idos de la p á i a es ola , pe o 
sobre todo, tomado en cuenta el contexto cultural y las posibilidades y límites 
del contexto comunitario donde se realiza la educación, es necesario plantear 
alte ai as o  ase e  lo ue he os de o i ado: u a pedagogía  didá i a 
i te ultu al o  ase e  las episte ologías  p á i as edu ai as i díge as  
campesinas.

Es de ha e  ota  ue esta pe spe i a, de e t ada, disi gue  to a dista ia 
de la didá i a lási a ue ha o sisido e  u  ue po de do t i a  p es ip-
i  u í o a  o o ultu al ue Co e io  – , dei i  o o: el 

arte general de enseñar todo a todos”. Desde entonces la tendencia que ha 
dominado en esta disciplina es la elaboración de una serie de normas y proce-
dimientos que pretenden orientar la actuación de los profesores. En problema 
no radica en la intencionalidad, sa e os ue todo a to edu ai o es u a a i  
so ial i te io al; el p o le a o siste e  ue tales p es ip io es didá i as se 
imponen como “modelo del buen hacer docente”, del docente ideal, sin tomar 
en cuenta la diversidad cultural de nuestras sociedades, que se muestra, entre 
otros componentes, en su di e sidad og ii a, y las relaciones asimétricas y de 
do i a i  ultu al ue o u e e  las es uelas, ás au , si  to a  e  ue ta 
las o di io es es ola es  a los sujetos de la i situ i  es ola .

Du a te las úli as t es d adas dife e tes i esigado es e  el o te to 
internacional se han mostrado preocupados por reconstruir el campo de estudio 
 el o jeto de esta dis ipli a, ás allá de la o fe i  de odelos  eglas del 
ue  ha e  do e te, ás allá de o a , desde e fo ues de la te ología edu-
ai a, el ueha e  do e te. Po  eje plo: Ae li , Ba o de “u ghi ; 

, Che alla d , Díaz Ba iga F.  , Li a eo ,  “a istá  
, weiss , M k . Queda po  e plo a , e  ie pos e ie tes, 
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los a a es ealizados e  la egi  lai oa e i a a espe to de las pe spe i as 
que se derivan de la pedagogía de la de-colonización , ade ás,  a uellas ue 
han considerado a la diversidad cultural y a la interculturalidad como eje de los 
proyectos.

Más ue e ea  u  dis u so  apli a  p o edi ie tos  o eptos suge i os 
pe sa  alte ai as didá i as situadas, e  es e a ios ultu ales espe íi os  
considerar, principalmente, aquellos elementos culturales que son marcadores 
de ide idad os o isi   ue ás ue se  o aidos po  la es uela pa a 
imponer su modelo monocultural, sean de tomarse en cuenta para que la edu-
a i  ad uie a ele a ia, pe i e ia  se ido e  la o u idad  e  es uelas 

de los contextos de donde se realiza la educación.

A pa i  de todas estas o se a io es es ue o side a os o o  pu to 
de pa ida el p o eso de t a sposi i  didá i a  Che alla d:  o o u  
p o eso ese ial de las ela io es i te ultu ales e  la es uela; a ue se eie e 
principalmente a aquel proceso que ocurre en la realidad de la clase, y que se da, 
en el paso o transformación de un contenido a enseñar (disciplinario), respecto a 
un contenido enseñado (culturalmente situado). Sabemos que lo que se planea 
u i ula e te u a es si ila  a lo ue efe i a e te o u e e  la e seña za 

y el aprendizaje, porque los profesores y alumnos reestructuran, transforman o 
adapta  el o te ido dis ipli a io o  i es de e seña za,  lo ha e  o  ase 
en sus interpretaciones del mismo, sus preferencias, creencias y las posibilidades 
eales de po e lo e  p á i a. Y este es u  a ge  u  i po ta te a to a se 

e  ue ta pa a of e e  alte ai as didá i as, o st uidas e  coautorías con 
profesores y agentes comunitarios, no como normas, sino como guías de acción 
sig ii ai as so ial  ultu al e te.

Co  ase e  los ite ios didá i os a tes señalados pa a el pla tea ie to 
de u a didá i a situada, i te p etai a, e i te ultu al,  de ninguna manera la 
os o isi  es sólo un tema o un concepto abstracto para maquillar el trabajo, 

sino una o ie ta i  episté i a de las p á i as edu ai as, el pe sa ie to  
o ie ta i  de los sujetos; entendiendo la cosmovisión como la manera de ver, 
i te p eta   pa i ipa  e  el u do o igu á dolo. E  el u do i díge a se 
t ata del o ju to de sa e es, itos,  ee ias  p á i as ue pe ite  a aliza  
 e o o e  la ealidad a pa i  de la p opia e iste ia, la histo ia  las p odu -

ciones culturales.

E  u  se ido u  ge e al  e i lop di o se puede de i  ue cosmos es un 
t i o lai o ue p o ede de u  o a lo g iego  ue se uiliza pa a o a  al 
conjunto de todas las cosas creadas. El o epto puede uiliza se pa a efe i se 
a un sistema ordenado, oponiéndose a la noción del caos.

Es importante tener en cuenta que una cosmovisión es totalizadora; es decir, 
es holísi a, a a a aspe tos de todos los á itos de la ida: la eligi , la o al, 
la ilosoía, la e o o ía, la o ga iza i  políi a  po  supuesto la edu a i .
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Si tomamos en cuenta la pluralidad de culturas que existen en el mundo, 
pode os ai a  ue ada at iz ultu al ue a i ula di has ultu as o fo a 
u a os o isi , pe o ás au , ue ada u idad ultu al o ie e i di ado es 
ultu ales ide ita ios ue o plejiza   di e sii a  el e o o i ie to de los 
o po e tes pa i ula es de u a os o isi . Esto sig ii a ue pa a la o -

prensión de la cosmovisión de un grupo social es importante reconocer la historia 
social y cultural de cada unidad cultural, como también los lasos comunicantes 
de esa u idad ultu al o  las de ás ultu as  o  la at iz ultu al de la ue 
forman parte. Es decir, hay que tener presente la interculturalidad.  

Las relaciones sociales, la cultura y la educación resultan claves a la hora del 
desarrollo de la cosmovisión individual. Los seres humanos somos seres socia-
les y nadie crece totalmente aislado y ajeno al entorno. De tal manera que, si 
bien la educación es un proceso social, el aprendizaje social es un proceso que 
ocurre en la conformación de la individuación de cada sujeto y, de alguna ma-

e a, es t a s iido po  u  e to o ultu al; ta i  es ie to ue las ultu as 
indígenas y campesinas al ser avasalladas por la monocultura, incluso a través 
de la i situ io aliza i  de la edu a i , so  p o li es a suf i  los e ates de la 
modernización y la globalización y con ello a transformar su cosmovisión con la 
o se ue te p dida de los a ado es ide ita ios p opios ue ha  o igu ado, 
o si  a ios, al g upo ultu al. Po  tal az , es i po ta te esitui  a t a s  

de la edu a i , ta to es ola  o o o u ita ia, los a ado es ide ita ios 
que permitan el reconocimiento, aprecio y valor de la historia, el territorio y la 
p odu i  ultu al p opia del g upo e  uesi , si  ae  e  elai is os i 
fa ais os, si o o p e die do lo ue he os sido  so os pa a pode  se lo. 

“ lo así se puede ga a iza  u a edu a i  pe i e te o  se ido  ho izo te 
con miras a lograr la interculturalidad en la escuela.
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intErculturalidad:  
naturalEZaS dominadaS,  

naturalEZaS vividaS

eLena LazoS CHavero1 

 La atego ía de atu aleza es u a ea i  so ial, disi ta e  ada o e to  
histórico, cambiante de acuerdo a cómo los hombres se vinculan con su entorno”  

gud as, : .

1. Introducción: La interculturalidad en la 
construcción de mundos socioambientales
Desde la década de 1970, varios antropólogos y diversos movimientos socioam-

ie talistas o e za o  a uesio a  la e iste ia de u a ú i a atego ía de 
atu aleza “t athe , ; “ hefold, ; Des ola  Pálsso , ; Es o a , 

. El t i o de atu aleza lle a u a la ga t a e to ia de dis usi   los 
úliples sig ii ados ue i pli a depe de  del a o o eptual del ual se 

pa ta “ h ithüse , ; gud as, . 

E to es, ¿ o se o st u e ese u do so io atu al? Las dis usio es 
llegaron a establecer que no existe una misma naturaleza para todos; lo que 
o u e  so  di e sas i te p eta io es pa a u a ealidad ioísi a. “i e o t a-
os úliples atu alezas, ta i  halla os u e osos a to es  atu alezas 

construidas. Pero, a grosso modo, desde hace ya varios siglos, la naturaleza ha 
pasado de sig ii a  u a e idad todopode osa  a u a a asta de e u sos  
o a una forma de capital o a “un río de servicios,” es decir, siempre bajo una vi-
si  uilita ista. Cua do se to a  de isio es so e u  te ito io, u a dei i i  
de ap opia i  de atu aleza p e ale e so e las ot as. ¿Cuál es el dis u so de 
Natu aleza ue p edo i a? ¿Cuáles so  las i te p eta io es pe i e tes? ¿A 
qué responde esta imposición de un discurso de Naturaleza sobre otros? Estas 
dife e ias está  at a esadas po  las est u tu as de pode  fo jadas po  lo e o-
nómico y por lo cultural. Si se privilegia el modelo capitalista de apropiación de  
 

      O igi a ia del Dist ito Fede al. Desde , I esigado a titula  C del I situto de I esiga io-
es “o iales, UNAM. “NI II. Li e iatu a e  Biología, UNAM, P e io Medalla ga i o Ba eda  tesis 

p e iada po  la “o iedad Botá i a. Maest ía e  A t opología “o ial, ENAH. Do to ado  e  
A t opología  “o io-e o o ía del Desa ollo e  la é ole des Hautes études e  “ ie es “o iales, 
Pa is, F a ia. tesis p e iada po  INAH «F a  Be a di o de “ahagú ». Disi i  U i e sidad a 
J e es A ad i os I esiga i  e  Cie ias “o iales  UNAM . Be a CLAC“O se io  . 
Cáted a Lai oa e i a a e  “uiza  Cáted a M i o e  la U i e sidad de Mo t eal, Ca adá . 
Coo di ado a de p o e tos de i esiga i . Auto a  oauto a de uat o li os pu li ados, dos 
li os e  p e sa  ás de  a í ulos de i esiga i   apítulos e  li os. Ha i pa ido u sos 
e  di e sas u i e sidades M i o, F a ia, “uiza, Ca adá, Boli ia; E uado ; B asil; g e ia; tu uía . 
Lí ea de i esiga i : e ología políi a e  to o a la o se a i  de la ag o iodi e sidad  de los 
so ioe osiste as. Co eo ele t i o: lazos@u a .
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la atu aleza i.e. pla ta io es, i t odu i  de uli os t a sg i os  so e los 
úliples odelos lo ales i.e. di e sidad ag ofo estal, ag odi e sidad , se ea, 

pa a algu os te i os de la e ología políi a, u  o li to dist i ui o ta to e  
el a eso o o e  el o t ol de los e u sos atu ales Ma í ez Alie , , lo 
que implica consecuencias ecológicas, económicas y culturales. 

Los desenlaces actuales del pensamiento que concibe a la naturaleza como 
resultado de un agregado de recursos naturales que hay que aprovechar para 
el e ei io  p og eso, a e ita  u  ue o a e a ie to de la ela i  o  la 

atu aleza, e  pala as de Dal , o igu a  ue as  disi tas atego ías o -
tol gi as  p á i as de uest o se  e  t i os e ol gi os, sugie e asi is o 
e u ia  a los ha ituales pu tos de ista so e la atu aleza  gud as, : 

. ‘egist a  ue e iste  estas ue as o igu a io es posi les esulta de g a  
importancia, pues supone reconocer los elementos de pluralidad e inconmen-
surabilidad de las relaciones naturaleza y sociedad. En estas nuevas formas de 
o igu a  atego ías, pod ía  o side a se los sa e es o t a-hege i os 

(Souza Santos, 2009) 2.

E  este se ido, las isis a ie tales so  isis ultu ales  e o i as.  “e 
destapa  lu has po  los sig ii ados ultu ales e  la ap opia i  de la atu a-
leza, los cuales son centrales para la estructuración del mundo socioambiental 
Es o a , : . Esta isi  p o o a u  gi o i po ta te e  el estudio de las 

dife e ias ultu ales: de u  odelo de la ode idad ajo u  uli ultu alis-
o a u  odelo do de e iste u  do i io ultu al de los efe tos dist i ui os 

(colonialismo) en el acceso y control de los recursos, y por ende, donde se con-
eiza  lu has de pode . Los o i ie tos so iales ue e la a  ho  e  día 

jusi ia a ie tal, ta i  us a  jusi ia ultu al, es de i , el o p o iso de 
la construcción de la interculturalidad. Pero una interculturalidad que no sólo 
se e ie da o o u a oe iste ia  de di e sas ultu as. I lusi e, ta po o 
es sui ie te o o a ios te i os la ha  a a te izado: o o el diálogo de ul-
turas bajo respeto, igualdad y desarrollo de espacios comunes (Manzini, 2001; 
alcina, 2003).

E te da os i te ultu alidad o o u  p o e to políi o  so ial ue i pli a 
o i ua e te u  diálogo de ultu as ajo u  o te to de pode  Es o a  . 

E  este is o se ido, di e sas o ga iza io es  o i ie tos so iales ha  
dete i ado a la i te ultu alidad o o u  p o eso di á i o  pe a e te de 
o u i a i   ap e dizaje utuo o  el i  de desa olla  pote ialidades de 

     gud as  des i e o o las o ep io es lai oa e i a as de la atu aleza  so  u a 
he e ia di e ta de las isio es eu opeas […] Du a te esta etapa i i ial se difu di  la idea ue la 
naturaleza ofrecía todos los recursos necesarios, y que el ser humano debía controlarla y mani-
pula la. Esta isi  se i i ia e  el ‘e a i ie to o  las ideas so e el o o i ie to de F. Ba o , 
‘. Des a tes  sus seguido es […] la atu aleza ued  despojada de esa o ga i idad  desde u a 
postura antropocéntrica se la vio como un conjunto de elementos, algunos vivos y otros no, que 
podía  se  a ipulados  a ejados […] Desde el a io e a e ista […] el se  hu a o o a u  

ue o papel po  fue a de la atu aleza […]  “e a ipula  ap opia la atu aleza o o o di i   
e esidad pa a ate de  e ue i ie tos u a eta e a el p og eso pe petuo […] 



301ELENA LAzoS ChAvERo

grupos con diferencias culturales que no sólo reconozcan al “otro”, sino que con-
igu e  u  espa io de u a ue a ealidad o ú . I lusi e, o ga iza io es o o 
la FENoCIN (Confederación Nacional de organizaciones Campesinas Indígenas y 
Negras) del Ecuador proponen que para la consolidación de la interculturalidad 
o o políi a oi ial de e ha e  u a e o a i  de le es, i situ io es  del tejido 

so ial i te o  de e esta  e  la ase de la efo a edu ai a glo al htp:// .
fenocin.org/interculturalidad.html). Si bien es cierto que la interculturalidad no 
admite asimetrías, es decir, desigualdades entre culturas mediadas por el poder, 

ue e ei ie  a u  g upo ultu al po  e i a de ot o u ot os “ h elkes, , 
de e os e o o e  la e iste ia de esta est u tu a de pode  pa a pode  a pa i  
de ella lograr las transformaciones profundas que se requieren para construir 
la interculturalidad.

Estas diferencias y estas interpretaciones podrían ser consideradas para los 
odelos de o se a i   los esfue zos de desa ollo lo al pa a ga a iza  u a 

ase de to a de de isio es ás t a spa e te e t e los di e sos a to es del e-
dio u al. No pode os ú i a e te o e i  la o st u i  de pue tes e t e las 
disi tas o ep io es de Natu aleza o s lo p ete de  es u ha  las ot as o es 
que provienen de las comunidades locales sin replantearnos transformaciones 
en las estructuras de poder. 

Desde la pe spe i a del o st u i is o et og ái o, estas o es so  fo as 
ultu ales espe íi as de o jei a i  del u do atu al Des ola, ; ‘est e-

po, ; Es o a , . I di a  odelos lo ales de lasii a i  de su e to o, 
 o o tal, se eleja  e  los dis u sos, e  las pe ep io es  e  las p á i as de 

los ha ita tes lo ales. Estos odelos se o igu a  o i ua e te a t a s de 
las complejas relaciones históricas.

Los o li tos ultu ales so  elejos de dife e ias o tol gi as, es de i , di e -
sas a e as de o p e de  el u do,  e  úli a i sta ia, disi tos u dos, 
disi tas atu alezas. Estas dife e ias se e p esa  ás la a e te e  el aso 
de las relaciones entre las poblaciones indígenas y los tomadores de decisión 
so e el futu o de las á eas de o se a i  o á eas p otegidas. E  los pla es de 
desa ollo, se de la a la pa i ipa i  lo al o o i dispe sa le o i lusi e o o 
mandatario; sin embargo, todos estos programas de conservación raramente 
incorporan a las poblaciones indígenas en el diseño mismo del proyecto (toledo, 

; Pa   tají , ; t e h, ; Du a d  Váz uez, ; B e e , ; 
Lego eta  Má uez, e  p e sa . El ha e lo sig ii a ía uesio a  las est u tu-
as políi as i situ io ales, pe o ta i , los postulados te i os ue di ide  
ultu a  atu aleza Oste eil, ; Es o a , : .

Las luchas indígenas en defensa de sus territorios giran alrededor de las inte-
ela io es a ie te, e o o ía, ultu a, ide idad. Las o ep io es de atu a-

leza puede  lle a  a oposi io es e t e as, lo ue puede e p esa se e  úliples 
enfrentamientos (i.e. entre las mineras expoliadoras y destructoras de territorios, 
ide idades, ultu as  a ie tes  las o u idades lo ales fo ulado as de 
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otros modelos de desarrollo; entre las compañías semilleras introductoras de 
uli os t a sg i os  los ag i ulto es ue lu ha  po  a te e  las se illas de 

sus uli os ai os , po ue lo ue está e  juego so  los odelos alte ai os 
de desarrollo con inclusión o con exclusión y marginación (Mallón, 2003).

E  este a í ulo, ue e os dis ui  la i po ta ia de la o st u i  de la 
i te ultu alidad o  el i  de e p esa  las úliples i te p eta io es de atu-
alezas  po  e de, o igu a  odelos alte ai os pa a el a eso, uso  o t ol 

de los recursos naturales acorde a las necesidades de las comunidades locales. 
Para ello, tomaré dos casos contrastantes sobre la reforestación y la restauración 
forestal en el sur de Veracruz. 

Enclavada en Los tuxtlas, la Sierra de Santa Marta ocupa al norte los municipios 
de “a  A d s tu tla, Cate a o, “a iago tu tla  pa te del u i ipio de A gel 
Ca ada. Ha ia el su   su este, se e ie de so e los u i ipios de Hue apa  
de ocampo y Soteapan con una población dominante de popolucas, y hacia ta-
tahui apa  de Juá ez, Me a apa   Pajapa  o  u a po la i  p i ipal e te 
nahua. a esta región desde mediados del siglo XX, comenzaron a llegar oleadas 
de esizos llegados e  su a o ía del e t o  su  de Ve a uz. E o t a os u  

osai o de te e ia de la ie a: desde la p opiedad p i ada, p opiedad fede al, 
hasta colonias agrícolas, ejidos y comunidades agrarias que se han parcelado y 
di idido. Los  ejidos a a a  ,  he tá eas, o espo die tes al % de 
la supe i ie de la sie a La o de, . E  la egi  de Los tu tlas, al ededo  
de , se egist a ue ha ía ,  he tá eas de os ues  sel as; pe o e t e 

   se edujo a ,  he tá eas de ido a la olo iza i  du a te las 
d adas de     a la ápida o e si  e  pot e os po  los esizos 
que traían el esquema del manejo de sus lugares de origen (Dirzo, 1991; Lazos, 

; Lazos  godí ez, . La f ag e ta i  de las sel as sigue pat o es dis-
i tos depe die do de i u sta ias o o las o di io es topog ái as hasta 
las de isio es de los p odu to es, po  lo ual te e os f ag e tos de disi ta 
forma y tamaño. Esta fragmentación que afecta a las poblaciones de especies 
de disi tas a e as  el aisla ie to e t e los f ag e tos a e aza  el futu o 
de la e iste ia is a de la sel a gue a a et al., . 

2. Perdiendo bosques, desaprovechando 
oportunidades de participación

Las políi as de efo esta i  pa a la e upe a i  de los a a iales ie e  
poco impacto en el medio rural. Inclusive, podríamos hablar del fracaso de la 
políi a de la efo esta i  e  M i o. Au ue los p og a as ha a  a iado 
de nombre, pues en el sexenio pasado se le conocía como Programa Nacional 
de ‘efo esta i  -  ue e  este se e io pas  a se  el P og a a de 
Desa ollo Fo estal   a tual e te e i e el o e de P oá ol  
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a 2012), las reglas de operación en esencia parten de la misma interpretación 
del concepto de conservación y reforestación de la naturaleza. a pesar de los 

illo es i e idos, a pesa  de los a u ios de la e sa ta de p eside tes se -
brando arbolitos el Día Mundial del Medio ambiente, a pesar de los jornales 
i e idos, la efo esta i  ie e u  i pa to de e upe a i  de e os de la 

itad de la supe i ie efo estada se al ula e t e   % de la supe i e ia 
de los á oles   la tala la desi a de os ues llega a t es e es la supe i ie 
reforestada (CoNaFoR, 2007)

El go ie o fede al a ie e la is a políi a de efo esta i  del se e io pa-
sado, ue dej  la so e i e ia de  po  ie to de los il illo es de á oles 
plantados, para lo cual se ejercieron 2 mil 33 millones de pesos, por lo que mil 

 illo es se gasta o  de fo a i ei az al pe de se ás de la itad de lo 
sembrado. Lo anterior se desprende del informe Desarrollo forestal sustentable 
en México -de la Co isi  Na io al Fo estal CoNaFoR -, el ual ai a ue 
el índice de supervivencia de las plantas es de alrededor de 40 por ciento en 
p o edio-. E t e    ge e   illo es de jo ales. “i  e a go, 
la supe i ie ue el go ie o fede al di e ue efo esta sie p e es e o  a la 
a idad de os ues ue se pie de ada año,  ue es de al ededo  de  il 

he tá eas, o e t  H to  Magall , oo di ado  de la a paña de os ues 
de g ee pea e. I di  ue aho a ue esta ad i ist a i  se ha ijado la eta 
de pla ta   illo es de á oles, ha  ue o side a  lo ue o u i  el se e io 
pasado. “e pla ta o  il illo es e  u  ill  de he tá eas e  seis años, pe o 
e  ese pe iodo se pe die o  os ues e ui ale tes a t es e es esa supe i ie, 
e t e  illo es de he tá eas  .  illo es de he tá eas , e pli . La Jo ada, 
11 de abril del 2007)

¿C o pode os e pli a  este f a aso? Ade ás de ue po  u hos años se 
efo est  o  espe ies e te as a la egi , ade ás de ue los a olitos sie -

p e llega  ta de, i lusi e a i ales del pe íodo de llu ia, po ie do e  iesgo su 
so e i e ia ápida e te al llega  el pe íodo de esío, o todo lo ue sig ii a  
los p o le as de ue tes o uie es de los á oles po  la t a spo ta i , ade-

ás de o a isa  o  ie po a las o u idades  o esta  p epa adas pa a la 
sie a, ¿ o las o u idades lo ales, i díge as  esizas, i e  el p o eso 
de la efo esta i ? ¿C o o side a  esta sie a, o o i posi i , o o 
una idea venida de afuera, como una tarea obligatoria, como manejo del pro-
grama de oportunidades, como un trabajo fortuito o como una necesidad? 
Estas p egu tas o so  fo uladas i e  ie po i e  fo a po  las auto idades 
fo estales, po  e de, o ha  espuestas, o ha  diálogos, o ha  e te di ie tos, 
no hay vivencias comunes. 

La o isi  is a dei e la políi a de efo esta i  o o el oto ga ie to 
de apoyos para el establecimiento, protección y mantenimiento de plantaciones 
o  i es de o se a i   estau a i  de e osiste as fo estales.  Pla tea  
ue u a a a te ísi a disi i a de esta políi a es ue la p opia so iedad ea-

liza las acciones de conservación o restauración de los recursos forestales bajo 
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los li ea ie tos de la Co isi .  Este p i ipio es ási o pa a e te de  ue 
la reforestación se pone en manos de la población local sólo para que hagan 
los t a ajos, pe o ajo los li ea ie tos e lusi os de la o isi . Ade ás, o 
todos los ha ita tes pa i ipa  po  igual. Bási a e te, los ho es % de los 

e ei ia ios  al segui  los li ea ie tos i puestos po  la CONAFO‘ Co isi  
Na io al Fo estal , e i e  a o e te los apo os i a ie os. El ú e o de 
jornales generados por los apoyos de Reforestación en 2009 ascendieron a 

,  pe o u  po as uje es so  e ei iadas po  el pago de jo ales % 
e  p o edio . Los apo os so  oto gados ta to al se to  ejidal/ o u al %  
o o al se to  p i ado %  Agui e, .

Estos p og a as diseñados desde las oi i as  e aluados oi ial e te ú i-
a e te desde isio es u i as - p i e o, el ú e o de á oles uli ados 

e  los i e ade os, despu s, ajo íi as a ad i as  políi as, el ú e o 
de á oles se ados, ás ta de, el ú e o de á oles so e i ie tes a los 
riesgos socioambientales – nunca han sido imaginados para ser evaluados 
por las propias comunidades locales. No tenemos estudios por parte de las 
i situ io es do de se dis uta  los u e osos f a asos a uí sí e  ú e os  
de la políi a de efo esta i . Au ue ha a fu io a ios íi os ha ia estos 
p o e tos  ade ás o  p opuestas ás fu da e tadas, o ha  a a es e  
log a  u a pa i ipa i  de los a to es lo ales e  el diseño e i te e i  de 
los programas. 

Las o es sigue  si  e o t a se e  u a políi a ue apa e ta u a pa i ipa-
i  lo al ue se est i ge a la ealiza i  ísi a del t a ajo, pe o o se a e al 

diseño de los propios programas. Esto lleva a la desapropiación de los programas 
 a o side a  ú i a e te la efo esta i  o o u a fo a de pago. I lusi e, 

CONAFO‘ de la a ue e  ause ia de los apo os, ás del % de los e ei ia ios 
no habrían realizado acciones de reforestación en sus predios (aguirre, 2011). 
Al ededo  del % de los po lado es e p esa  ha e  pa i ipado s lo pa a te e  
el pago del jo al o pa a ge e a  e pleos e  la o u idad % e t e los ú leos 
ag a ias  . % e t e los p opieta ios p i ados ; ie t as ue e t e el   

% de los ha ita tes ú leos ag a ios  p opiedad p i ada, espe i a e te  
a iiesta  ha e  ue ido pa i ipa  pa a oad u a  a dete e  el p o eso de 

deforestación (aguirre, 2011).

E  pa i ula , la “ie a de “a ta Ma ta fue de la ada ‘ese a Espe ial de la 
Bi sfe a e  , au ue desde  a ha ía sido e o o ida o o )o a 
de P ote i  de Flo a  Fau a. Desde  a la fe ha se ha  pe dido ás 
de ,  he tá eas de sel a, es de i , se al ula u a p dida del % de la 
cubierta forestal con tasas de deforestación que en algunos años superan las 

,  he tá eas po  año, sie do las d adas de    ua do hu o u a 
a o  defo esta i  INE, htp:// .i e.go . /pu li a io es /li os/ /

stamarta.html). Inclusive se ha reportado que entre 1967 y 1976, la cubierta 
egetal dis i u  d ási a e te: de ,  he tá eas a ,  he tá eas 
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‘a í ez,  e  Pa   Fue tes, : . E  estos años, la Co isi  Na-
io al de Des o tes fo e ta a la o e si  de ie as aldías  e  ie as 

p odu i as, po  u  lado,  las o esio es ade e as ue toda ía fu io a a  
hasta ediados de , ap o e ha a  ápida e te los f ag e tos os osos, 
po  ot o lado, a ue fue hasta  ue la Le  Fo estal e o o i  al dueño 
de la ie a o o e ei ia io del ap o e ha ie to de los e u sos fo estales. 
Estas if as desde  esulta  pa ad ji as: altas tasas de defo esta i  e  
zo as p otegidas. Esto sig ii a ue ha ha ido ta to uie es  uptu as e  
la políi a de o se a i  o o o li tos i te os ue ha  lle ado a u a 
falta de u a est u tu a legii ada po  las o u idades, a u  es uie e de 
i situ io es lo ales  po  e de, la e iste ia de u a deso ga iza i  i te a. 
Esto se t adu e e  la falta de pa i ipa i  de los po lado es lo ales e  la to a 
de de isio es de las políi as de o se a i   de desa ollo ag a io o peo  
aú  a e hue os do de los líde es oludidos o  auto idades se ap o e ha  
del a ío i situ io al  de la luidez del a o legal. Las o u idades o s lo 
se sie te  aje as a los o jei os de di has políi as, pe o i lusi e, se sie te  
amenazadas por ellas. 

… ua do supi os ue se e ía la le , pues ájale, ue u hos se fue o  o t a 
los bosques, una tala pero fuerte, sacaban camiones y camiones con madera, 

e  la ad ugada los eía u o, pe o los fo estales sa ía , ¿ o o lo i a  a 
sa e ? Do  Cá dido, i díge a ahua de tatahui apa  de Juá ez

… los ga ade os o e za o  a ue a  pa a luego o e i  todo eso e  po-
trero. así nos enseñaron, así hemos visto que se hace, queremos trabajar la 

ie a  o  o te, pues, así o pode os t a aja . O a es disi to, o a a u o 
ie e o ie ia, pe o ¿de u  a os a o e ? Ellos, los fo estales, ie e  
pe o o ie e  o ie ia de uest as e esidades. Ellos ie e  de fue a  
piensan lo que les dicen, pero no piensan como nosotros, no nos preguntan, 

solo pie sa  ue so os alos o ue o ue e os oope a  ‘ui o, ga ade o 
de Be ig o Me doza

Este iedo a pe de  sus ie as o el o t ol so e pa te de su te ito io 
ta i  fue e p esada ua do la UNAM us a a ie as ue pudie a  se  
do adas /o o p adas pa a o situi  la Esta i  de Biología o  i es de 
i esiga i  Du a d  ‘uíz, . Esta esta i  u i ada e  el u i ipio 
de Cate a o  u o ta año es de ta  solo de  he tá eas ha estado ajo 
te sio es a lo la go de los años o  la dos o u idades e i as, Balzapote 

 Lagu a Es o dida. “egú  los po lado es alzapoteños, las p o esas de 
se i ios, e  pa i ula  de u a lí i a u al, a a io de la do a i  de  
he tá eas o fue o  u plidas  esto ha sido el pu to de o li to. No a e 
duda que en aquella época, mediados de la década de 1960, no se conside-
a a ue la o se a i  e a u  he ho so iopolíi o wilshuse  et al, , 

y por ello se descuidaron las formalizaciones debidas para comenzar el inicio 
de las comprensiones de naturalezas y sus devenires (Durand y Ruíz, 2009). 
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t a s u idos ei te años, el esta le i ie to de á eas atu ales p otegidas 
sigui  lí eas pa alelas al odelo esta le ido po  la Esta i  de Biología de Los 
tuxtlas. aunque SEMaRNat haya abrazado el principio 10 de la Declaración de 
‘ío e  , do de se po de a la pa i ipa i  so ial de todos los iudada os 
interesados en el nivel que corresponda, esta vasta deforestación y el fracaso 
de la políi a de o se a i  e  á eas p otegidas o o Los tu tlas se de e , 
po  u  lado, a la falta de pa i ipa i  lo al ta to e  las políi as de o se -

a i  o o e  las políi as de desa ollo, pe o ta i  a la desa i ula i  
 a las o t adi io es e t e las políi as pú li as lo ue ha dii ultado la 

apli a i  de los i st u e tos de políi a a ie tal. Esto ha ge e ado a i-
mañas de corrupción establecidas con líderes y funcionarios, lo que fomenta 
la tala  la aza la desi a. Las políi as fo estales se e  sepa adas de las 
agrícolas y de las ganaderas. Por ejemplo, mientras que CoNaFoR alienta la 
conservación de bosques y selvas por pago de servicios ambientales; FoNaES 
(Fondo Nacional de apoyo para las Empresas en Solidaridad de la Secretaría 
de Economía) fomenta la ganadería a través de créditos para la compra de 
ga ado, aú  si los p odu to es o a eja  ade uada e te p ade as o  
pastos p odu i os. Así, si e iste  o t adi io es ta  fue tes e t e di has 
políi as ag ope ua ias  fo estales, ¿ u  pode os espe a  de la oo di a-
i  o  las políi as edu ai as  las políi as de salud e  el edio u al? 

aparejado al desarrollo social, e inclusive a veces, resultante de la aplicación 
de estos programas descoordinados, los problemas sociales de marginación 
y exclusión social, la galopante pobreza de la mayor parte de la población, la 
i esta ilidad e  la te e ia de la ie a, las políi as e o i as ausa tes 
de mayores desigualdades generan una alta vulnerabilidad social, económi-
a, e ol gi a  políi a e  la egi . E  este se ido, oi idi os o  Pa   

Fue tes  ua do pla tea  ue la f ag e ta i  i situ io al ha lle ado 
a i ohe e ias e t e las políi as a todos los i eles.

a pesar de estos adversos resultados, existen algunos avances. Mientras 
ue e  , los po lado es des o o ía  i lusi e ue i ía  e  u  á ea 
atu al p otegida Lazos  Pa , ; a tual e te, la i fo a i  ha luido 

fue te e te  la i po ta ia de la o se a i  ha sido dis uida a t a s 
de úliples talle es de o ie iza i .  “i  e a go, esto o es sui ie te 
para entablar responsabilidades y apropiaciones por parte de las comunida-
des locales del bienestar de su territorio. a pesar de algunos acuerdos, las 
i situ io es ag í olas ta to a i el fede al, la “AgA‘PA, o o a i el del 
estado de Veracruz, la Secretaría de Desarrollo agropecuario, Rural y Pesca, la 
“EDA‘PA  sigue  i pulsa do odelos p odu i os o ade uados: ga ade ía 
extensiva y agricultura con bajos rendimientos y con un uso excesivo de agro-
químicos. Esto ha conllevado a una tala desmedida, lo que ha provocado una 
fuerte erosión del suelo, a un azolvamiento y a una contaminación de cuerpos 
de agua. El t ái o ilegal de espe ies a i ales  egetales o se ha dete ido.

Los g a des pila es de la políi a de o se a i  e  M i o - a  la ea i  
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de á eas atu ales p otegidas, a o e te, a ue % de la supe i ie o se -
ada se e ue t a ajo este estatuto Pa   Fue tes, , ;  las políi as de 
efo esta i ,- se e ue t a  ta alea tes desde sus ases. Los o jei os de las 

reservas y programas aludidos claramente establecen entre sus prioridades el 
mejoramiento de las condiciones de vida de las poblaciones locales. Igualmente, 
de t o de sus estatutos se señala a la pa i ipa i  o o u  ele e to la e 
para lograr avanzar en la conservación y en el desarrollo regional. Sin embargo, 
esta pa i ipa i  ueda ás e  el papel ue e  la p á ti a. Va ios o sejos 
asesores no se han logrado consolidar; muchos otros son un simple juego y 

u  po os ie e  legii idad. U a de sus p i ipales ta eas es pa i ipa  e  la 
elaboración de un Programa de Conservación y Manejo, enriquecer propuestas 
pa a los P og a as Ope ai os A uales POA   asi is o dete ta  los p o le as 
socioambientales ás i po ta tes de la egi  pa a lle a los a u  fo o de dis-
cusión egio al. Po  e de, estos o jei os o se ha  u plido e  la a o ía de 
las á eas atu ales p otegidas t e h, ; Du a d  Váz uez, ; B e e , 

; Lego eta  Má uez, e  p e sa . 

3. Recobrando bosques, recuperando manantiales

… yo me di cuenta que donde nace el río se estaba secando, cada vez  
había menos agua. Me puse a pensar como sería adelante si el río pues el 
agua o i a a ota  ás. Eso e hizo po e e a se a  á oles, á oles 
de los ue lla a  el agua. No todos los á oles lla a  el agua, u os los es-
pantan. así que empecé con la siembra de apompo, ese es muy bueno.  

 we eslao, i díge a popolu a, O otal Chi o

Al is o ie po ue todo esto su ede, e iste  e pe ie ias a pe ueña es-
cala que nos dan aprendizajes sobre los caminos de la conservación y de la 
restauración forestal. En la zona popoluca de la sierra, en ocotal Chico, un 
pe ueño g upo de p odu to es o e z  a o ga iza se pa a o e i  sus 
pa elas e  os ues o  el i  de e upe a  los a a iales a asi pe didos. 
Esta zo a es u  pe ueño e la e de os ues de pi o-e i os o  u a alta 
p e ipita i  a ual, do de los p odu to es ha  uli ado af  e  úliples 
siste as. Co  apo o de a ias o ga iza io es, pa i ula e te, despu s de 
u o de los hu a a es ue ás ha ía afe tado a la egeta i , estos p odu -
to es de idie o  i  se a do á oles desde la se illa, es de i , o t aídos de 
viveros, para ir transformando poco a poco sus milpas y potreros en bosque. 
Po  disi tas ausas, desde uesio es de salud hasta de edu a i , los p o-
du to es sie p e ie e  u  hato ga ade o lu tua te, po  lo ge e al, e t e 

   a ezas de ga ado. Pe o we eslao ie do ue o p ospe a a o o 
pe ueño ga ade o de ido a las lu tua io es de los p e ios ue te día  a 
la baja y al “coyotaje” en la compra de ganado, decidió vender todo su hato 
pa a o e i se e  u  p odu to  fo estal ua do le p opusie o  el p o e to. 
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Esto fa ilit  la disposi i  pa a la t a sfo a i  p odu i a. “i  e a go, 
ua do isita os su pa ela e  agosto del  le uesio a os su de isi  

de deja  de se a  aíz, a ue po d ía ás ul e a le a su fa ilia, a 
que estaría siempre dependiente del mercado, perdiendo así su soberanía 
ali e ta ia. F e te a esto, we eslao o e t : es ie to, a o te d  aíz, 
pero cuando no llueve, tampoco tengo maíz. Entonces yo para mí digo que lo 

ás i po ta te es ol e  a te e  llu ia. “i te e os agua, pode os se a  
u  po o  lo de ás ue uede de os ue pa a ue los ot os o pañe os lo 

ea , lo o e te   luego de ida .  Este p odu to  ie e u a pa ela de  
he tá eas,  ha ido po o a po o ol ie do a se a  á oles ade a les. 
Au ue ie t as los á oles e e , Isid o ha ap o e hado el te e o pa a la 
sie a de aí es ai os. El p o eso le ha to ado ás de  años, pe o e  los 
úli os dos años, ha podido i e i le ás t a ajo po  el apo o ue e i e de 
la organización Espacios Naturales y Desarrollo Sustentable a.C. aunque haya 
sido po o ie po, a ie e sus e o pe sas. E  p i e  luga , el a a ial del 
cual ya no brotaba agua, actualmente ha sido recuperado. El río ya no se llena 
de pied as  lodo ue o pe iía ue o ie a el agua. solito el ío se li pi , 
o o a o ha  a ast e de ta ta ie a o  la llu ia, e to es a los á oles 

la deie e , a o la deja  i , así se li pia o  los íos  os ue ta we eslao. 
Pero inclusive, también señala que hace 3 años, él podía vender su parcela 
e  ,  pesos; pe o ue e ie te e te e  , po  todos los á oles a 
sembrados, una persona de Coatzacoalcos, le pagaba hasta 1,500,000 pesos.

“u pa ela se ha o e ido e  u a pa ela de ost ai a pa a los p odu -
to es. U a de e a de fa ilias ás le ha  seguido a diso a tes it os  e  
diferentes espacios, pero han logrado tener un vivero que surte de 10 espe-
ies de á oles, p i ipal e te pi os  e i os, a la egi . tie e  eu io es 

cada dos meses para ver los avances, los problemas y las soluciones que cada 
productor va imprimiendo en sus parcelas. Si bien es cierto que apenas se 
van a consolidar como red y si bien es cierto que son muy pocos todavía, las 
familias se han mantenido por varios años, a pesar de las altas vulnerabilidades 
so iales, e o i as  políi as, e  la estau a i  fo estal de sus pa elas 

 e o a do los a a iales ue a esta a  se os. Las fa ilias i e  de su 
producción cafetalera que venden al exterior y de su producción maicera para 
la subsistencia. aunque hayan tenido varios fracasos en la comercialización del 
af , ue ta  o  u a i a e pe ie ia o ga izai a, lo ue les ha pe iido 

te e  ot o ipo de í ulos o  las i situ io es  aso ia io es i iles. El ipo 
de ego ia io es, las eglas i stau adas, las o as pa a segui , los ie pos, 
los espa ios so  dis uidos a plia e te. Esto los ha o solidado o o g upo. 
“i  e a go, e t e los pa i ipa tes, ha  algu os ue esta do o o a ezales 
de la o ga iza i  afetale a ha  o eido f audes. ¿C o i lu e esto e  la 
o ia za del g upo? Es u a e pe ie ia ue a pa a e o igu a  u  odelo 

alte ai o ajo u has dudas pe o ajo u  li a de espeto  de o ia za e  
el futu o. “í a os a pode  sali  adela te. Nuest o i e o a está p odu ie do 
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u ha pla ta ue luego su i os pa a la efo esta i  de po  este lado de la 
sie a  es el se i  de a ios de los p odu to es.

El proyecto ha sido hasta hoy en día apropiado por ellos, a pesar de que el 
i a ia ie to ie e di e sos o íge es go ie o del estado de Ve a uz o o 
de e p esas p i adas  e p esas pa aestatales . Ade ás, la “ie a de “a ta 
Ma ta ha sido u  a  de i te e io es de age tes e te os, i situ io es 
gu e a e tales  o gu e a e tales, ope ado es políi os ue ha  te ido 
efe tos espe íi os so e el ipo de ela i  ue se esta le e e t e stos  
la po la i  lo al. E  pa i ula , di e sas i situ io es gu e a e tales ha  
dejado o o se uela a itudes de depe de ia, o o o t apa te de u  pa-
ternalismo exacerbado y divisiones intracomunitarias como consecuencia de 
fo as o po ai as de apli a  los e u sos. Esta histo ia de dese ue t os ha 
log ado i a  las i situ io es so iales lo ales  po  e de, os e o t a os 
o  i situ io es deslegii adas. No o sta te, e  el aso de los p odu to es 

forestales de ocotal Chico, podemos hablar de cierto éxito logrado hasta hoy, 
el ual ie e a ias ausas. Po  u  lado, los p odu to es a ha ía  o e zado a 
trabajar una restauración forestal con otras asociaciones civiles, luego fueron 
i pulsados o  el p og a a de e e ge ias despu s del hu a á . te ie do 
la supe isi  de a ias aso ia io es i iles, el i a ia ie to  la asiste ia 
t i a ha  sido o i uos  apegados a la ealidad de la egi . Po  ot o 
lado, los productores han establecido sus propios compromisos, de acuerdo 
a su situación familiar. Sin embargo, todavía no podemos augurar un éxito, ya 
que han pasado pocos años y las vulnerabilidades que enfrentan las familias 
so  u  altas. No o sta te, es u  es ue a ás apegado a la ealidad de la 
vida campesina, es un esquema donde se comparten los conocimientos y las 
dudas, es un esquema donde se resuelven los problemas por  ambas partes. 
Los i te eses segui á  sie do disti tos  las o ep io es de atu aleza so  
contrapuestas, pero pudieron encontrar hasta ahora una forma de tejerlas.

Como estas experiencias, hay muchas a lo largo del país, asesoradas bajo 
disi tas aso ia io es i iles e i situ io es a ad i as, si  e a go, po  lo 
general, quedan a pequeña escala, es decir, sólo una decena de productores 
pa i ipa , de u a po la i  de  a  fa ilias. E to es sie p e ueda  
p egu tas i po ta tes pa a ele a  la es ala de la e pe ie ia, ¿po  u  o 
ha  ás e pe ie ias de este ipo?, ¿po  u  o ha  ás p odu to es ue se 
a i e  a pa i ipa ?, ¿ uáles so  los fa to es so iales, ultu ales, e o i os 
o políi os ue dii ulta  u a a o  pa i ipa i ?, ¿po  uá to ie po fu -
io a á este odelo? Esto ie e u ho ue e  o o estas i te e io es, 
o  sus o as  p á i as, ha  o t i uido a ue ie tas to as de de isi  

salgan del espacio de hegemonía de las comunidades y produzcan vacíos ins-
itu io ales i po ta tes. E  po os asos, las i situ io es gu e a e tales 
han impulsado estas experiencias conjuntamente con las asociaciones civiles 
(véase el caso de CoNaFoR en oaxaca).



310 INTERCuLTuRALIDAD: NATuRALEzAS DoMINADAS, NATuRALEzAS vIvIDAS

Esta p eo upa i  gi a e  to o al a á te  de la pa i ipa i  de la po la i  
lo al. Au ue los p o e tos se ide ii ue  o  la o ie te del desa ollo sus-
tentable, es extremadamente endeble si los actores locales no se transforman 

en sujetos sociales con capacidad para dirigir su propio proceso de desarrollo. 

La construcción de un sujeto social capaz de orientar las acciones que puedan 

proporcionar mayor bienestar implica su propia capacidad de dialogar con sus 

propuestas para impulsar un proceso de desarrollo regional desde adentro (Paré 

 Lazos, . Las úliples i te a io es e t e las o u idades  los age tes 
e i situ io es e te os p o o a  a ios: u as i situ io es lo ales se e osio-

a , desapa e e  o se t a sfo a ; ie t as ot as i situ io es apa e e   las 
ela io es i te as, la est u tu a de pode   los te ito ios se odii a  Pa  

y Lazos, 2003).

4. A manera de relexiones
E  este se ido, la i te ultu alidad ie e a juga  u  papel fu da e tal pa a da le 
u  gi o a la políi a de o se a i   de desa ollo. “i e  e dad, la i te ultu-
alidad o solo se e u ia a políi a e te e  las i situ io es ultu alistas de 

la egi  i.e. Di e i  ge e al de Cultu as Popula es, Co isi  Na io al pa a 
el Desa ollo de los Pue los I díge as , si o ue se o i ie a e  un proyecto 

políi o  so ial ue i pli a a o i ua e te u  diálogo de ultu as a pa i  de 
u a t a sfo a i  o i ua e  las est u tu as de pode , las o u idades po-
d ía  o st ui  espa ios de to a de de isio es de u a a e a ás de o ái a 
y transparente y podrían apropiarse de los proyectos para construir modelos 

alte ai os de desa ollo Mall , . 

Sin embargo, en la Sierra de Santa Marta, la educación intercultural no es una 

eta so ial i políi a. Las es uelas ili gües, despu s e o adas o o de 
educación intercultural, se aparecen como un fantasma de la educación, siempre 

volando en los discursos pero nunca tangible en la región. En el discurso, los y 

las maestras enseñan el ahuat del su  de Ve a uz; e  la p á i a, adie ha la 
en ahuat e  la es uela. A pesa  de esta g a  o t adi i , o ha  ele io es 
g upales al espe to. ta po o ha  talle es so e la ide idad ahua i popolu a. 
I lusi e, ha  aest os ue os di e :

Nosot os o so os ahuas, o  i esposa so os aest os, o te e os ie a, 
o i i os de la ie a, e to es o so os ahuas. A uí ahua es el ue es 
a pesi o, ue ie e su pa ela, ue sie a aíz o ie e su ga adito. Yo ha lo 

el diale to, pe o o lo uso di e to  de u a es uela ili güe  Lazos, : 

Los nahuas son los pobres de tatahui, y vaya que hay pobres. yo soy maestra, 

o o so  ahua aest a e  el siste a ili güe  Lazos, : 
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“e  ahua está aso iado o  po eza e ig o a ia. “e  ahua sig ii a o ha-
ber ido a la escuela. El futuro de los nahuas es incierto, por ello, los maestros 

piensan que el futuro debe ser construido en una sociedad nacional con una 

cultura internacional. algunos maestros piensan que sólo hay que mantener la 

cultura nahua como una forma de orgullo nacional, pero no por ser una meta 

de transformación cultural contrahegemónica; mientras que otros, inclusive, 

a gu e ta  ue ie t as se uie a a te e  las ostu es ahuas, ha á 
atraso.” Los docentes, inclusive del sistema bilingüe, no vislumbran la impor-
ta ia de la o st u i  de la i te ultu alidad Lazos, : . 

Esto nos lleva a un callejón sin salida. Si planteamos que debe construirse 

u a so iedad i te ultu al pa i ipai a, te d ía os ue te e  diálogos e t e 
comunidades y sector magisterial sobre el futuro de la educación indígena 

y la revaloración de la cultura local en la educación nacional. En contraste, 

la mayoría de los hogares campesinos nahuas siguen hablando ahuat a los 

niños y niñas, pero se da sólo al interior de la familia. Por el contrario, los 

maestros bilingües hablantes de ahuat sie p e plai a  o  sus hijos e  es-
pañol. ¿C o se o st u e u a so iedad i te ultu al a t a s de la edu a i  
cuando ni siquiera los maestros creen en este proyecto de vida? a pesar del 

desi te s o apaía agiste ial ge e alizada, e iste  algu os do e tes a i os 
e i te esados e  ele io a  o  los iños  iñas de la sie a. Este diálogo 
entre comunidades y sector magisterial sobre el futuro de la educación indí-
ge a  so e el futu o so ioa ie tal está po  o st ui se. La e alo a i  
de la cultura local se tendría que construir desde lo local y desde lo nacional. 

Uno de los elementos fundamentales para su revaloración es la existencia de 

formas de organización comunal donde pueda darse la expresión de actores 

que generen movimientos que se interesen por reproducir los procesos de 

ide idad a t a s de la le gua, de u a te ito ialidad, de usos  ostu es, 
de ie tos asgos ultu ales ue sig ii ue   si oli e  edes de i te se -
i  e t e los pa i ipa tes. Cua do se o igu e  estos o i ie tos e  la 

sie a, ei i di a do la defe sa de su te ito io  de sus ide idades, us a do 
jusi ia so ial  a ie tal, se pod á  o st ui  a i os de diálogo e t e las 
diversas concepciones de Naturaleza y las formas de control y transformación 

de sus te ito ios. Co  ello, i al e te se log a á teje  la i te ultu alidad  
conformar una ciudadanía que construya esquemas de democracia, donde lo 

cultural tenga un papel fundamental en su devenir. Estos movimientos serían 

la chispa que encendiera el inicio de colaboración entre los intereses externos 

de la conservación y los intereses propios de las comunidades para lograr 

o se a  ajo u  es ue a de de o a ia pa i ipai a do de lo a ie tal 
y el bienestar social sean la base de este nuevo modelo de desarrollo. Estas 

interacciones de comprensión de intereses y de percepciones serían un primer 

e uisito pa a a a za  e  es ue as legíi os de o se a i .
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traScEndiEndo laS tEorÍaS HEGEmónicaS.  
loS aportES dE loS puEBloS indÍGEnaS  

Y loS movimiEntoS SocialES a laS  
ciEnciaS SocialES

víCtor ManueL deL Cid LuCero1

1. Introducción

Desde la d ada de los años  del siglo pasado hasta el  p ese te, las ie ias 
sociales se han enriquecido con el surgimiento de nuevas propuestas episte-
mológicas, tal como la educación popular liberadora, comunicación popular, 
siste aiza i  e i esiga i  a i  pa i ipai a, o ie tes de pe sa ie to 

ue o  suiles ai es ie e  el o ú  ideal de u a so iedad  u a hu a idad 
de iguales, donde unos y otros podamos encontrarnos y complementarnos.  
Bús ueda  ue o pa te la edu a i  i te ultu al.  “e t ata de la o st u i  
del  os –ot os   edia te la t a sfo a i  posii a de las ela io es e t e 
ultu as dife e tes  la p o o i  del u pli ie to del de e ho ole i o de 

los pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades étnicas a una vida con 
jusi ia  e uidad, es de i , el eje i io de la iudada ía i te ultu al, e te dida 
esta, como desde un enfoque de derechos.

Estos apo tes a las ie ias so iales e e ge  de la íi a al odelo de edu-
cación tradicional, enclaustrado y alejado de la realidad. Dos fundamentos de 
esta uptu a episte ol gi a so  el i pulso de u a alte ai a e  la ea i  de 
sa e es  la o t i u i   pa a la p o le aiza i  de la ealidad de po eza, 
discriminación, inequidad, como un primer paso para la toma de conciencia y la 
transformación de la sociedad. 

 otro de los grandes aportes de esta época es la teología de la Liberación cuya 
oz p of i a se alz  e  o t a de los pe ados so iales. E  las Co u idades de 

Base, de a e a pa i ipai a se p o o i  la ele tu a de las sag adas es itu as, 
ju ta do las etodologías de la edu a i  isia a o  las de la edu a i   
comunicación popular.  

   O igi a io de Jalapa, guate ala. tie e estudios de li e iatu a e  “o iología o  e i  e  
autonomía y de Maestría en antropología Social, ambos de la Universidad de las Regiones autó-
nomas de la Costa Caribe Nicaragüense (URaCCaN). Labora actualmente en la Secretaria para 
Asu tos I díge as  Af odes e die tes del Mi iste io de ‘ela io es E te io es de la ‘epú li a 
de Ni a agua. “us lí eas de i esiga i  a tual so : te ito ialidad,  salud, edu a i , ide idad, 
go e a za. Ha ola o ado o o I esigado  del Ce t o de Apo o al Desa ollo de los Pue los 
I díge as, CADPI, e  el Co sejo de Pue los I díge as del Pa íi o, Ce t o  No te de Ni a agua 
 pa i ipado e     o o Co sulto  del Alto Co isio ado de Na io es U idas pa a los 

Derechos Humanos.  Sus publicaciones han versado sobre infancia indígena, saberes ancestrales 
e i situ io alidad i díge a. Co eo ele t i o: del idlu e o@ ahoo. o
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U a segu da uptu a episte ol gi a ie e luga  o  la p opuesta de los 
pueblos indígenas de la interculturalidad, en la que los sujetos autonómicos, 
i di iduales  ole i os, se a e  a los de ás ie os de la so iedad a te-

ie do su p opia ide idad. La i te ultu alidad desde esta pe spe i a o puede 
entenderse como un sistema, sino como un proceso de aprendizaje permanente.  

2.  Reinventar las disciplinas sociales

E  u  a í ulo e ie te pu li ado e  el pe i di o e i a o La Jo ada, el a -
t op logo  Este a  K otz, de la U i e sidad de Yu atá , p opo e  ue e  la 
actualidad, cuando se intentan reinventar los modelos de desarrollo conven-
cional, deberíamos hacernos la pregunta sino es mejor reinventar la economía, 
la so iología  las de ás dis ipli as so iales.   El p ofeso  K otz p opo e ol e  
la i ada ha ia los g a des apo tes de las ie ias so iales  hu a idades lai-

oa e i a as ue su gie o  e  las dos úli as d adas del siglo pasado, ue  a 
la vez que denuncia  la falsedad de las teorías hegemónicas con la generación 
de  alte ai as. Los apo tes e io ados, segú   K otz,  ha  sido opa ados 
por el culto a la globalización y la postmodernidad, ambas insensibles ante la 
verdad de la desigualdad persistente.  Posmodernidad que empezó en el llamado 
primer mundo en la década de los años 70 del siglo pasado, caracterizado por 
la acumulación de capital basada en la transnacionalización de la producción y 
los consumos de mercancía, lo que trajo la desnacionalización de las economías 
periféricas, entregadas por las oligarquías locales a los oligopolios globales, acen-
tuá dose esto e  Lai oa i a e  los años  del is o siglo.  La ode idad 
impulsada con el oro extraído a américa y su fase posterior, la postmodernidad, 
so  su alte as espe to a las zo as geopolíi as hege i as. Mo ales, .

Vol e  a los apo tes ue a i ales siglo pasado e i ue ie o  las ie ias 
so iales, o sig ii a u  et o eso e  el ie po i u a epei i  e á i a, se 
t ata de asu i  u  legado i tele tual ue está i o  puede se  úil pa a la a i  
t a sfo ado a e  los o te tos te i os  so iopolíi os a tuales, e  los ue 
sigue sie do i pe ai o la lu ha de la a o ía po  u a ida o  dig idad, si  
inequidades.

E t e estos apo tes, está la teología  ilosoía de la li e a i  que se hace una 
ele tu a de la so iedad, ii a do  de u ia do el siste a de i jusi ia glo al 

y buscando la realización de los valores de la libertad, igualdad y solidaridad, no 
o  a tos i di iduales si o desde u a p opuesta i a ole i a.  La educación 

popular liberadora, íi a de la edu a i  t adi io al a a ia, de la alie a i  
y la división social del conocimiento, proponiendo la reorganización completa 
de la so iedad, sus i situ io es  sus fo as de eje e  el pode , pasa do de 
la o ie ia i ge ua a u a o ie ia i fo ada  ele i a de la iudada ía.



317víCToR MANuEL DEL CID LuCERo

“egú  el p ofeso  K otz, estos e fo ues te i os pa a o p e de   t a s-
formar las realidades, es acompañada por otra teoría que viene de los pueblos 
i díge as lai oa e i a os, del su  del su , la teo ía del Bue  Vi i  o del i i  
e  ple itud.  Esta teo ía se e p esa de a e a disi ta e  ot os pue los, o o 
en el sur de México, donde a la competencia se contrapone el principio de la 

o pa te ia , o e  la Costa Ca i e Ni a agüe se, o  la t ilogía del: Ju tos 
te e os, Ju tos ha e os, Ju tos o pa i os .  

 El Bue  Vi i /Vi i  Bie , tal o o se e p esa e  Co fe e ia I te a io al de 
los Pue los I díge as so e el Desa ollo “oste i le  la Li e-dete i a i ,  
son sistemas fundamentales de creencias culturales y visiones del mundo que 
se basan en una relación sagrada con la Madre tierra. Las culturas indígenas son 
formas de ser y de vivir con la naturaleza sustentadas en valores y decisiones 

i as  o ales.   El desaío de los pue los i díge as aho a ua do el odelo 
de desarrollo vigente avanza hacia la destrucción, es fomentar culturas de soste-

i ilidad, di e esta de la a i .   La o st u i  ole i a de u  ue o odelo 
de desarrollo sostenible que se complemente con la libre determinación, con la 
pa i ipa i  ple a de los pue los e  la to a de de isio es  o  u pli ie to 
del p i ipio del o se i ie to li e, p e io e i fo ado so e las políi as, 
p og a as  p o e tos.  todo esto o o ase pa a el Bue  Vi i /Vi i  Bie .

La educación intercultural, principalmente a nivel de educación superior, ha 
ahondado en la epistemología, en el sistema diferenciado de conocimientos o los 
ipos de sa e es ue de e  guia  uest as p á i as de ap e dizaje.  Los sa e es 
ie e  u a i ula i  i disolu le o  los todos, es de i , los odos, fo as  

a e as e  ue los o o i ie tos se á  o e idos e  alo es  ap e dizajes.  
La ela i  e t e sa e es  los p o edi ie tos o todos, de e  se  ele io-

ados, a alizados  ii ados, o o pa te del p o eso is o de fo a i , 
tanto en las universidades interculturales como en otros centros dedicados a la 
gesi  del o o i ie to.

3. La investigación acción participativa
En los contextos que se caracterizan por una alta complejidad social, cultural y 

atu al, los todos o e io ales ua itai os o ie e  u ha ele a ia, 
por eso mismo, en el campo de las ciencias sociales ha crecido la importancia 
de la i esiga i  ualitai a  la i esiga i  a i  pa i ipai a pa a a ali-
za  las ela io es e t e los disi tos a to es pa i ipa tes e  di e sos p o esos 
complejos de interacción social y cultural, con diferentes manifestaciones que 
e uie e  etodologías ue a a  ás allá de las des ip io es.

E  los p o esos de i esiga i  ualitai a las p egu tas de i esiga i   o 
se fo ula   ú i a e te  a pa i  de teo ías, si o su ge  de la ealidad,  dei i-
das e  o se so o  todas las pe so as i olu adas e  la i esiga i .  E  la 
i esiga i  ualitai a, o o e  la i esiga i  a i  pa i ipai a, se usa  
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métodos combinados, triangulares y abiertos, uniendo inducción y deducción 
se o st u e  sig ii ados de a o  al a e e  la ús ueda de espuestas a las 
p o le ái as estudiadas. Cua do los todos usados espo de  de a e a 
e lusi a a la i esiga i  ua itai a, se ha e dií il la e pli a i  de las o t a-
di io es ue o situ e la o pleja ealidad so io ultu al  atu al e  estudio.

La p opuesta de  la i esiga i  a i  pa i ipai a, desde la d ada de los 
años  del siglo pasado hasta las p i e as d adas del p ese te,  ha  apo tado 
alte ai as al p o le a del todo. Las situa io es estudiadas o so  asu i-
das como objetos o hechos aislados, cuya interpretación pueda ser tratada de 

a e a i depe die te, to a do e  ue ta el si ple a álisis e t e a ia les, 
unas separadas de otras, sino que son estudiadas dentro de sus propias com-
plejidades y realidades, no aislando variables para comprobar lo establecido 
por alguna teoría, sino descubriendo cosas nuevas, creando conocimientos a 
pa i  de los he hos  situa io es o plejas, si  segui  todos li eales o a s-
t a tos. Este ipo de i esiga i  fu da e te su o ia ilidad  alidez e :    
a) fundamentación empírica;  b) correspondencia y triangulación metódica;  

  Pa i ipa i ;  d  ‘ele i  ole i a;  e  ele a ia de los esultados.

E t e las etodologías de i esiga i  pa i ipai a ie e u  luga  i po ta -
te la siste aiza i , ue ie e o o p op sito la e o st u i  íi a de u  
p o eso a i ido pa a ide ii a  los a ie tos, los desa ie tos, los fa ilitado es 
y obstaculizadores, lo que concluye con la formulación de lecciones aprendidas.  
La pala a siste aiza i , u has e es es uilizada o o si i o de e o-
ria o para referirse que ciertos documentos fueron ordenados y puestos en un 
siste a.  E  los p o esos de i esiga i  ualitai a el sig ii ado es dife e te, 
se t ata de ea  o o i ie to e  ase a la ele i  ole i a ue es ealizado 
po  las pe so as ue p otago iza o  u a e pe ie ia, edia te diálogos, talle-
es, e t e istas, g upos fo ales.  E  la siste aiza i  se e o st u e el pasado 

para proyectar el futuro.  

4. Interculturalidad o el nosotros solidario

La cuenta larga de los calendarios agrícolas y sagrados de los pueblos indígenas 
y afrodescendientes de abya yala se remonta a miles de años de construcción 
hu a a. Este a i a  se ha dado e  edio de o li tos, de ho ues e t e 
civilizaciones, de desencuentros y encuentros en culturas, entre unos y otros.

E  Lai oa i a, e  los úli os i o siglos los pue los o igi a ios suf ie o  
la opresión del colonialismo europeo, y posteriormente la del colonialismo inter-

o e  la po a epu li a a.  E  todo este ie po la ultu a hege i a iolla 
 esiza, hi ie o  todo lo posi le desde los Estados Na i  pa a i po e  sus 

pautas ultu ales e  o e de la ultu a a io al, ú i a pa a todas  todos.
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La pluriculturalidad, entendida como la coexistencia de diversas culturas en 
u  is o te ito io e a u  he ho e  todos los países, desde ie pos a iguos ha 
habido contactos e intercambios entre los pueblos originarios, afrodescendientes 
 o u idades esizas, pe o si  fue tes e os e t e ellas.  Es a ediados de 

los años  del siglo pasado ua do su ge el uli ultu alis o, e  los Estados 
Unidos de américa, como fruto de las luchas por los derechos civiles, como un 
p o e to políi o di igido a i lui  e  el Estado- a i   e  la so iedad a io-

al a las i o ías t i as. La legisla i   políi as pú li as ue p o ue e se 
a a te iza  po  us a : el e o o i ie to  espeto oi ial de las dife e ias 
ultu ales e iste tes e  la so iedad; la p o o i  de la pa i ipa i  igualita ia  

e  las i situ io es del Estado de los di e sos g upos t i os  ultu ales;  la 
i teg a i  e o i a  so ial  de las po la io es dis i i adas ga a izá doles 
las is as opo tu idades ue a la so iedad do i a tes a t a s de políi as de 
uotas u ot as le es de dis i i a i  posii a.

Po  ot o lado, la i te ultu alidad o o p opuesta i o /o políi o es e  
A i a Lai a u  p o e to alte ai o a las políi as uli ultu ales de a i  
ai ai a p o o idas po  age ias i te a io ales. La i te ultu alidad o o 
p opuesta i olu a u a to a de dista ia íi a f e te al odelo e o i o 

ige te, el uli ultu alis o o.  

E  este se ido, la o ie ta i  políi a de la i te ultu alidad ás ue a io-
es ai ai as, p o ue e a io es t a sfo ai as. “u i te i  es p odu i  

el t á sito de ela io es i te ultu ales egai as a ela io es i te ultu ales 
posii as.  E  todos los asos, el ideal de la i te ultu alidad, a dife e ia del 

uli ultu alis o, se asa e  u a apuesta po   o edu i se a la p o o i  del 
espeto  la tole a ia  e t e ellas: us a  ás ie , i e i a  el dialogo  el 
e o o i ie to utuo si  ig o a  el a á te  asi t i o de las ela io es i te -

culturales.  Su intención es disminuir la desigualdad existente entre las diferentes 
o u idades ultu ales de u a so iedad si  eli i a  sus i te a ios: ap e de  

a convivir por intermedio del enriquecimiento mutuo.  

El insigne maestro Paulo Freire, al que la opresión y las dictaduras no le fueron 
aje as a ue le to  i i  los a a gos días del e ilio ua do e  su atal B asil 
se e u a o  los ilita es  aú  despu s i i  la t agedia del golpe ilita  
e  Chile, i sisía e  su p opuesta pedag gi a e  el diálogo.  U  diálogo e t e 
dife e tes pe o o e t e a tag i os. El diálogo ue se i spi a e  u a teo ía del 
conocimiento en el que se pasa de “hablar de” a “hablar con”, de manera que 
esta construcción mutua, como personas y como sociedades, sea inspirada en 
u a episte ología o e -sí  pa a sí, si o ás ie  o ie tada al pa a-ot os, ha ia 
la creación de un nosotros solidario.

Ese osot os solida io ue p opo e F ei e, ie e e  o ú  o  la i te ultu-
ralidad, en que se basa en una relación de respeto y comprensión de la forma de 
interpretar la realidad y el mundo, en un proceso de comunicación, educación 
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 fo a i . La i te ultu alidad es u  p o eso de o i e ia, de e paía, 
e t e g upos hu a os dife e tes o i ie do e  u  e to o o pa ido. Es  
una situación en constante cambio, lo que no siempre se da en armonía, sin en 

edio de o li tos, de tal a e a ue dos ele e tos itales pa a la o i e ia 
intercultural son el Respeto y Dialogo.  La Interculturalidad se caracteriza por sus 
aspi a io es  p i ipios, o o los siguie tes:

1. Favorece el contacto y el encuentro de todas las culturas en un espacio 
 ie po o ú .

2. abarca a las minorías, pero junto a la gran mayoría, y por tanto incide 
e  las di e sio es pe so ales, fa ilia es e i situ io ales del o ju to 
social.

. P o ue e el o o i ie to  el e o o i ie to de las disi tas ultu as 
ue o i e , a epta do las dife e ias ultu ales o o algo posii o 

y enriquecedor del entorno social y ambiental.

4. Favorece la toma de conciencia de un mundo global e interdependiente, 
accediendo a claves de desigualdad económica y a la necesidad de paliar 
las desventajas.

. E seña a af o ta  los o li tos de fo a posii a, o ega do ue 
existen y son reales, asumiendo que pueden ser motor del cambio para 
mejorar.

. Desa olla ela io es ho izo tales  p o ue e la si to ía  e paía.

7. Reconoce el valor de la diversidad y la oportunidad de realizar sinergias 
a pa i  de pe ep io es  e pe ie ias dife e tes.

“egú  la pe spe i a de hu a idad  so iedad ue p ete de la i te ultu a-
lidad, vemos con claridad su esencia libertaria y emancipadora. La intercultu-
ralidad busca formar una nueva ciudadanía y transformar las relaciones entre 
ultu as de a e a posii a. Esta t a sfo a i  solo es posi le, si tal o o 

nos enseña Freire, se sustenta en una concepción de los hombres y mujeres 
como seres inacabados, incompletos en ese proceso de estar siendo personas 
pa a  o  los de ás. La o t i u i  epist i a F ei ia a es la o ep i  
de los ho es  uje es o etos o o totalidades di á i as e p esadas 
e  la a i ula i  de las di e sio es og ii as, afe i as, olii as e i agi a-
i as.   Es la isi  del se  hu a o, ho e  uje , o o sujetos pe sa tes 
– si ie tes – a tua tes.  La i te ultu alidad de a da a i se a los de ás,  
siguiendo el pensamiento de Freire en su libro “Pedagogía de la autonomía”, 
ha e  esta e pe ie ia desde el se i se i a a ado: …la e pe ie ia de ape -
tura como experiencia fundadora del ser inacabado que terminó por saberse 
inacabado.   Sería imposible saberse inacabado y no abrirse al mundo y a los 
ot os e  us a …  de úliples p egu tas. El e a se al u do  a los ot os se 
o ie te e  u a t a sg esi  al i pulso atu al de la i o pletud ,   añade: 
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… i segu idad se ai a e  el sa e  o i ado po  la p opia e pe ie ia 
de ue, si i i o lusi , de la ue so  o s ie te, atesigua, de u  lado, i 
ignorancia, me abre, del otro, el camino para conocer” (Freire, 2004).

La interculturalidad, como utopía, demanda la superación de la conciencia 
ingenua de la realidad por parte de los sujetos, lo que solo puede alcanzarse si 
se ha e u a le tu a p o le aizado a  íi a del u do so ial. Pa a F ei e la 

ida  la e iste ia de o ái a e uie e  de ho es  uje es apa es de 
p o le aiza , desde u a o ie ia íi a.   Esta p o le aiza i  de e a u-
da  a o st ui  ela io es e t e lo pedag gi o, lo políi o, lo i o  lo est i o.  
El e u so f ei ia o pa a o st ui  estas ue as ela io es es el diálogo e t e 
dife e tes o-a tag i os.

La interculturalidad, como signo de esperanza de los pueblos indígenas, no 
se da fue a de o li tos  te sio es, e t e las fue zas ue la o sta uliza   la 

ús ueda de la asu i  de sí po  pa te de los g upos  fue zas ue t a aja  a 
favor de esa asunción. (Freire, 2004).

La uli ultu alidad o o e o o i ie to a la dife e ia es i po ta te, 
o situ e el pu to de pa ida, pe o se de e t a sita  ha ia la i te ultu alidad 

para que no quedar solo en el plano de las diferencias. Esto es la construcción de 
u  osot os, ía diálogo ha ía la alte idad. “egú  F ei e ue s lo alte á do os 
por y desde los otros se cumplimenta la transformación de la vida en existencia 
solidaria.

5. La Ciencia occidental y la filosofía Indígena

En Europa la preocupación por interpretar la realidad y los fenómenos durante 
la edad media, tuvo un énfasis marcadamente idealista, colocando como factor 
o elemento determinante en la construcción del conocimiento la idea, la razón, 
la abstracción de los intelectuales de aquella época.  Es el hombre (y mujer) y 
so e todo las ideas ue l  ella  ie e, la fo a o e la ealidad, o 
piensa que son los fenómenos y la realidad lo que determina el conocimiento, 
su verdad y su razón sobre la realidad y los fenómenos.

Por esa manera de concebir el conocimiento se generó una visión androcén-
trica en la que el hombre, el ser humano, la persona, es el centro del universo, 
en el contexto de las grandes transformaciones ocurridas alrededor de la forma 
de producir la riqueza.  Hay escasa o nula referencia en la relación de esta 
o st u i  del pe sa ie to o  la ie a, el te ito io, la ad e atu aleza.  

En el caso de los pueblos indígenas, como escribe el dirigente maya gua-
temalteco Pablo Ceto (2009), son otros conceptos, otra forma de describir la 
realidad y los fenómenos al alcance de la vista y del pensamiento humano. El 
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conocimiento se elabora en base a la observación de los fenómenos y de la 
realidad, apegado a las condiciones y medios de vida,  dentro del conjunto de 
los elementos, factores o componentes del entorno, del universo.  también 
hubo una elaboración de larga data, como en la interpretación de los fenó-

e os ast o i os o el ál ulo del ie po e  la ue ta la ga del Cale da io 
Maya, por ejemplo.

P e ale e aú  e  los Pue los I díge as, el o epto de ue el se  hu a o es pa te 
del e to o, del todo , ade ás ue la pe so a sola o e iste si  la o u idad, es 

ás ie , la o u idad la atego ía p i ipal, la pe so a es u a pa te. Igual e te, 
el entorno son todos sus componentes, la comunidad es una parte del entorno 
o del u i e so. E  este aso, el pe sa ie to i díge a está u  a a ado a la 

ad e atu aleza, a la ad e ie a, a la fo a de i i  o  ellas. […] El e to o, 
el universo, es la madre naturaleza en el pensamiento indígena, con todos sus 
componentes, los ríos, los bosques, los animales, el hombre incluido, es una parte 

ue de e uida  la a o ía, el e uili io, ue eza al o ta  el á ol, al he i  la 
ad e ie a, todo lo ual, se ol i  ultu a, u  pe sa ie to, u a guía p á i a 

pa a el Bue  Vi i  Ceto, .

Son dos sistemas diferenciados de construir el conocimiento que, en la ac-
tualidad, ie e  uesio es o u es o o la p eo upa i  po  los fe e os 
del ale ta ie to glo al, las atego ías  las le es elai as a la iodi e sidad; 
así o o, el g a  a a e ue o situ e el e o o i ie to de los de e hos a la 
di e sidad ultu al, el e o o i ie to de los o o i ie tos, p á i as, alo es 
culturales y derechos de los pueblos indígenas, tanto en el manejo de los bienes 
y recursos naturales como en el ejercicio de su plena ciudadanía,  que han sido, 
e t e ot as, o uistas e ie tes, de i ales del siglo pasado  de los p i e os 
años de este ue o siglo, e  disi tas egio es del pla eta  a i el de disi tas 
i situ io es de a á te  i te a io al2.  

Así o o ta i  ie e  sus dife e ias, u  g a des, p odu to de la ultu a 
eurocentrista predominante no sólo en los aspectos culturales, sociales, sino en 
los aspe tos o e iales, e o i os  políi os o o la fo a de pe i i  el 
desarrollo y el progreso de nuestras naciones, el uso y el saqueo de los recursos 

atu ales e  te ito ios i díge as po  pa te de las e p esas uli a io ales, 
que son también, una expresión de esa forma de pensar y hacer conocimiento 
de la realidad y sus fenómenos.

6. Conocimiento e identidad cultural

La construcción del conocimiento es un elemento fundamental para mantener 
i a la ide idad ultu al de u  pue lo, de estos depe de la t a s isi  de los  

2     Los p i ipales i st u e tos de p ote i  de los de e hos ole i os de los pue los i díge as 
so  el Co e io No.  de la OIt . .   la De la a i  de las Na io es U idas so e los 
Derechos de los Pueblos Indígenas (13.09.2007).
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dife e tes ele e tos ue le i da  u idad   se ido a sus ha ita tes po  e-
dio de u  si ú e o de p á i as o u ita ias ue les ide ii a  e t e sí  los 
diferencia de otras poblaciones humanas. 

Cada cultura cuenta con un sistema de símbolos  propios que determinan su 
cosmovisión del mundo, esto varía en función del territorio  en que se encuentra 
 los e u sos o  los ue está e  o ta to.  No existen culturas superiores o 
ejo es,  a la ez ta po o se puede ai a  ue u  o o i ie to es e dade o 

o falso e  fu i  a la ultu a ue lo ha eado. Esto solo puede e isi  ua do 
la ie ia se uiliza o  i es de do i a i  ideol gi a  políi a, o o su edi  
o  las po la io es aut to as de A i a  los eg os af i a os uilizados o o 

esclavos en las colonias americanas. 

Desde el e fo ue o ide tal la atu aleza o ie e o i ie to o a i a, es 
entendida simplemente como materia que se encuentra a la disposición de la 
humanidad para hacer uso de ella en el momento y la forma que se quiera. Esto 
es contrario al sistema epistemológico indígena en donde la naturaleza es vida, 
con anima propia y “el ser humano es parte del entorno, aquí la persona no existe 
sin la comunidad, por lo que el pensamiento se arraiga a la madre naturaleza”. 
(Ceto, 2009).

Pa a los ide logos de la ie ia o ide tal, segú  su pe sa ie to so e 
el conocimiento verdadero como universal, no se acepta que existan otros 
ipos de o o i ie to dife e tes  se i siste e  ue los esultados de e  se  

e ii a les.  El desa ollo de la teo ía posii ista e p esada e  el pe sa ie -
to de sus principales precursores como augusto Comte, David Hume, Saint 
“i o ,  el il sofo ale á  E a uel Ka t, o solid  la eu o e t aliza i  
del o o i ie to u i e sal e i puso su etodología o o ú i a  a soluta 
forma de llegar a la verdad,  lo que se extendió a la ciencia en todas sus expre-
sio es.  El posii is o o solo i lu  e  la ie ia, si o ue ade ás olo iz  
y excluyó las otras formas de conocimiento, especialmente las de los pueblos 
de las a iguas olo ias de las pote ias eu opeas, los pue los i díge as  
afrodescendientes.

Esto provocó una subordinación intelectual de la periferia hacia la metró-
poli, o i i dose esta úli a o o la fue te ge e ado a de la sa idu ía 
po  e ele ia, segú  la geopolíi a del o o i ie to e i po ie do o o 
lenguas del conocimiento las de las culturas hegemónicas.  La supremacía de 
una forma de generar conocimiento sobre otra es un mecanismo de control 

 so ei ie to de u  pue lo ue se ha e lla a  desa ollado o i ilizado 
sobre otro a quien denomina subdesarrollado. Mientras la ciencia occidental 
se desa olla a pa i  de u a ilosoía, a te, eligi   te ología, la ie ia 
indígena aporta  su ciencia empírica viabilizada y validada por la convivencia 
por generaciones con el medio natural en inseparable vínculo con el territorio. 
El pe sa ie to o ide tal o ie e espuestas a p egu tas ue s lo ie e
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espuesta e  la ilosoía t adi io al ue se ut e de o o i ie tos p opios, 
t a s iidos o al e te de ge e a i  e  ge e a i   ue a t a s de la p á -
i a epeida se ha  uelto fu io ales.

7. Conocimiento: aprendizaje y descubrimiento

Co st ui  o o i ie to segú  Edga  Mo í  , es ap e de  a des u i  las 
ela io es utuas  las e íp o as i lue ias e t e las pa tes  el todo; ap e de  

lo ue es la o di i  hu a a e  su u idad o pleja, ajo sus úliples fa etas: 
ísi a, iol gi a, psi ol gi a, ultu al, so ial e hist i a; to a  o ie ia de ues-
t a ide idad te á uea, des u ie do ue todos los se es hu a os af o ta os 
problemas y riesgos planetarios comunes; aprender a comprenderse uno a otro, 
o f o ta do el a is o, la e ofo ia  la dis i i a i ; ap e de  u a i a 

para el género humano, es decir una ciudadanía global cimentada en la unidad 
o situi a del i di iduo-so iedad-espe ie.  

al respecto Paulo Freire nos aporta la idea de la “experiencia vivida”, la 
e pe ie ia e iste ial o o u  todo.  “egú  F ei e los pa i ipa tes e  u  
p o eso de edu a i  popula  ie de  a ee plaza  la isi  f ag e ta ia de 
la ealidad po  u a isi  total, ue esulta de la di á i a e t e la odii a-
i  de situa io es e iste iales  la de odii a i  lo ue lle a a los sujetos 

a u a e- o st u i  o sta te de pe ep i  de la ealidad.    F ei e le 
da un marcado acento al papel de la experiencia dentro de un contexto de 
ealidad a i ulada, u a pe ep i  o ad i a i  se ha á de a e a pa ial 

o total depe die do de los e u sos odii ado es  de odii ado es de ue 
se dispongan.  Esta experiencia existencial, tal como demanda la intercultu-
alidad, de e te e  u  a á te  a ie to ha ia la ot edad, lo ue pe ite ue 

los sujetos i a  e pe ie ias de su jei idad de o ái a.    El papel del 
diálogo es fu da e tal pa a o st ui  ela io es ue as e t e pe so as  
entre culturas, porque permite la distensión, pero debe ser como dice Freire 
u  diálogo a i ulado, ehi ulizado po  la solida idad ue se eje e desde el 
ha la  o   pa a los de ás .

8. Interacciones entre la Educación Intercultural y 
la Educación Popular/Investigación Participativa

Co o o ola io a estas ele io es so e el o o i ie to  la fo a de ap o i a-
i  ue se ha e a este e  dos fo as ultu ales disi tas, pe o e  i te a i  po  
azo es hist i as, se p ese ta e  el siguie te uad o o pa ai o u a sí tesis 

de estas dos propuestas epistémicas y metodológicas, que se muestran cercanas 
a los modos comunales de interacción con el conocimiento y los saberes de las 
culturas indígenas. 
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Cuadro 15. I te a io es e t e la Edu a i  I te ultu al  la  Edu a i  Popula /I es-
iga i  Pa i ipai a

Paradigmas Educación Intercultural
Educación Popular Liberadora/ 
I esiga i  Pa i ipai a

apuestas

E uidad, a idis i i a i , o pete ias  
interculturales, transformación social. 

apuesta ética, política,  
pedagógica y epistemológica.

Se trata de transformar el mundo y 
cambiar la vida.

Visión de 
sociedad, como  
comunidad  
de iguales

Construir ciudadanías interculturales. Encuentro entre  
interlocutores, entre grupos que se reconocen recíprocamente  
la capacidad y el derecho a la creación cultural. 

El p i ipio de iudada ía: todos so os iudada os  
y tenemos la misma categoría.

El p i ipio del de e ho a la dife e ia: la dife e ia es  
una riqueza y un derecho.

El principio de unidad nacional, no impuesta sino  
construida por todos y todas, y asumida voluntariamente.

Superar ciudadanías pasivas, 
fo ales, asisidas, i e idas, 
marginales hacia ciudadanías 
plenas, profundas, emancipadas, 
susta i as  e i teg ales es de i  
transformadoras.

Visión de  
humanidad 
como proyecto 
histórico.

Valo a i  de la p opia ide idad ultu al.

Respeto y tolerancia.

Valo a i  posii a de la di e sidad.

Jusi ia  e uidad

E paía

Solidaridad

Seres inacabados/nos hacemos con 
la Historia.

“e -e -el- u do   
se - o -el- u do

Vocación a ser  
sujeto transformador

“ujeto og os e te: o o e e  
ta to a túa  ele io a su u do

Paradigmas 
emancipatorios

E fo ue edu ai o holísi o e i lusi o ue, pa ie do del espeto 
y la valoración de la diversidad cultural, busca superar el  
racismo/discriminación/exclusión, favorecer la comunicación y  
las competencias interculturales, y apoyar el cambio social  
segú  p i ipios de jusi ia so ial. 

Dan cabida a las visiones  
 p opuestas uesio ado es de  

las desigualdades y asimetrías,  
 p eigu a  u a  so iedad  

justa y humanizada. 

Enfoques

“e t ata de u  e fo ue edu ai o, u a a e a de e te de  la 
edu a i ,  supo e u  p o eso o i uo  o u  p og a a o 
acción puntual). 

Co o e fo ue holísi o, afe ta a todas las di e sio es edu ai as 
(y no sólo al currículo). 

Como enfoque inclusivo, supone educación de todos (y no sólo de 
minorías o grupos étnicos con poca presencia en un territorio). 

Pe i e la di e sidad o o u  alo   o o o u a dei ie ia . 

P ete de efo as edu ai as pa a o segui  u a edu a i  de 
calidad para todos y todas.

Se traducen en instrumentos de 
t a ajo, o eptos ope ai os, sus-
epi les de e i ue e se desde 

di e sas p á i as  o ie tes de 
pensamiento.

Fuente: Elaboración propia
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9. Los aprendizajes del proceso de ediicación de las 
autonomías comunitarias  en los Pueblos Indígenas 
del Pacíico, Centro y Norte de Nicaragua

En los años 2010 – 2012, se realizaron diplomados y cursos para la formación 

de tale tos hu a os pa a la edii a i  de las auto o ías o u ita ias e  
los pue los i díge as del Pa íi o, Ce t o  No te de Ni a agua. Estos pue los 
pe te e e  a las as e de ias ho otega, a aope a/ ataglapa, iu-suia a  

ahoa, su a do segú  las de og aías p opias, ás de ,  pe so as.  Es-
tos so  algu os de los ap e dizajes ge e ados e  estos p o esos de fo a i :

Principios teóricos y metodológicos para la educación intercultural

. P a i a  u a ap o i a i  i te -dis ipli a ia  de olo izado a del se , 
el saber, el poder y la naturaleza;

. Apli a  u a pedagogía e a ipado a i te ultu al, o  pe spe i a de 
género y generacional;

. P o o e  la I esiga i  A i  t a sfo ado a, e  a o ía o  la 
pedagogía emancipadora intercultural;

. Valo a  o  se ido íi o holísi o, las e pe ie ias   p o esos e o -
i os, so iales  políi os e te didos de fo a di á i a, así o o  los 

movimientos de resistencia y acomodación que los acompañan;

. I pulsa  la i te ela i  dial gi a e t e p á i a  teo ía,  e t e el 
mundo de la realidad social y el mundo de la academia;

. I o po a  e pe ie ias, p á i as   el o o i ie to lo al a la do e ia, 
i esiga i   el a o paña ie to so ial o u ita io;

. ge e a  espa ios de diálogo pa a el ap e dizaje  e ip o o  ole i o 
e t e pue los, o i ie tos so iales, i situ io es, u i e sidades  es-
tudiantado.

.  Apo ta   a los p o esos  p opuestas de a io es ole i as o i situ io-
nales para hacer viva la autonomía desde los pueblos.

.  ‘ealiza  de a e a o st u i a o  las o u idades, los pue los  
so iedad e  ge e al, los p o esos de i esiga i  t a sfo ado a;

. Desde las p io idades de la ge te, t a aja do de a e a o pa ida, 
pa a gesta  u a iudada ía o ú . Desde ellos  ellas, o  ellos  ellas, 
para todos y para todas).
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10. Lecciones aprendidas de la experiencia de 
formación de talentos indígenas en los pueblos 
indígenas del pacíico, centro y norte de Nicaragua.

Fi a e te  a odo de o lusi  o pa to las ele io es ue de i a o  de 
estos procesos como lecciones aprendidas. 

. La i te ultu alidad e  los p o esos fo ai os se o p e de o o el 
diálogo e t e o o i ie tos, el t adi io al de los pue los i díge as  el 
o o i ie to o ide tal o ie íi o. El e ue t o de estos dos siste as 

diferenciados de conocimiento requieren de una pedagogía diferente, 
o te tualizada ultu al e te  o igi ada e  la p o le aiza i  de la 
ealidad.   U a episte ología  u a pedagogía, ue se o eiza e  p og a-

as u i ula es e  u a ela o a i  pa i ipa  las pe so as po tado as 
de sabiduría y educadores.

 Esta a i ula i  se suste ta e  dos o ie tes de pe sa ie to: la edu-
cación intercultural como propuesta de construcción dialogal de saberes 
y de valores para el ejercicio de la ciudadanía intercultural; otra fuente 
es la concepción y metodologías de la educación popular, impulsada por 
Paulo F ei e e  la d ada de los   o i uada po  edu ado es popula es 
lai oa e i a os al alo  de las lu has po  la e a ipa i  del se  hu a o 
 las so iedades.   Ot a o t i u i  susta i a es la i esiga i  a i  

pa i ipai a IAP  o o todo de p o le aiza i  de la ealidad  el 
planteamiento de acciones transformadoras.    La experiencia de estos 
diplomados es que el binomio educación intercultural – educación popular, 
es el que responde mejor al sistema de educación ancestral de los pueblos 
indígenas.

 . E  la p á i a guia se po  estos p i ipios o eptuales  etodol gi os, 
pa te de ue el a to edu ai o o es u  he ho i p o isado, si o ue sigue 
u  p o eso í li o de pe sa ie to, de a álisis, sí tesis  a i .   “e t ata 
de aprender a crear y recrear el conocimiento.   Se parte entonces de un 
diag si o de e esidades de apa ita i  segú  el te a ue se uie a 
fo tale e , pod á se  lo políi o, lo e o i o so ial, lo e o i o, o 
ual uie  ot a a ifesta i  de la ealidad, e  u a pe spe i a holísi a 

pe o ue e faiza lo si gula .  Este diag si o se o i ua o  la ela o a-
i  de u  p og a a u i ula  lo ue está a a go p i e o de u  e uipo 

t i o uli o t a sdi ipli a io a t op logos, so i logos, pedagogos, 
técnicos) que lo presenta a un círculo de sabios y sabias indígenas que lo 
retroalimenta y que cuidan que las propuestas curriculares se centren en 
los sig ii ados ultu ales, se a o i e  o  ot os o o i ie tos, pa a ue 
se puedan crear los nuevos conocimientos.  Una vez aprobado el programa 
curricular, este mismo comité o equipo de trabajo hace la selección de 
fa ilitado es  la ela o a i  del ate ial didá i o.
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3. El proceso de creación del conocimiento parte de lo propio, de la com-
p e si  de la p opia ealidad segú  la p opia e pe ie ia, los sa e es 
a est ales  la ide idad, este e fo ue supo e ta i  la i o po a i  
sele i a de ue os o o i ie tos  p á i as i te ultu ales, lo ue i -
plica un enfoque abierto a los aportes del entorno, a la reciprocidad y a la 
depe de ia utua. Esto se log a edia te la i esiga i  pa i ipai a 

ue se ealiza e  el se o de la o u idad e  la ue el ole i o de ap e -
dizaje e plo a  ap e de de las pe so as ue ie e  el o o i ie to so e 
el te a i esigado.  Po  eje plo, los estudia tes del Diplo ado e  De e-
cho Indígena y Regímenes autonómicos, acceden a experiencias de otros 
pue los i díge as de Lai oa i a e  la esolu i  de o li tos, luego 
lo complementa con los marcos jurídicos internacionales y nacionales, 
ap e de t i as de edia i  ultu al.  todo este ap e dizaje ie e ue 
apli a lo e  el a álisis de la o li i idad p ese te e  su p opio pue lo, 
documentarlo y presentar una propuesta de abordaje. Los resultados de 
este p o eso de i esiga i  pa i ipai a es o pa ido e  los e ue -
t os p ese iales, lo ue les pe ite te e  u a pe spe i a glo al.  De esta 
manera se llega a un conocimiento nuevo.  Esta metodología se aplica a lo 
la go del u so, do de el ap e dizaje p ese ial  la i esiga i  pa i i-
pai a, posi ilita  o st ui  g adual e te los o o i ie tos espe ados.

. Los ate iales de apo o didá i o se espe a ue sea  ediados pedag -
gicamente y culturalmente.   Deben incluir estrategias de inicio, desarrollo 
 i al, tal o o se pla tea e  los p i ipios de la edu a i  t a sfo a-

do a; el le guaje  las i áge es de e  se  ohe e tes o  la ultu a, lo 
ue sig ii a ue los auto es de e  o o e  el  o a ula io de los pue los 

i díge as, su a uite tu a, fo as de esi   e  ge e al la a e a de i i  
para que los materiales se contextualicen culturalmente.   Estos materiales 
deben incorporar los momentos de aprendizaje presencial y el trabajo de 
i esiga i  pa i ipai a e  el a po.   U  ap e dizaje es ue la i es-
iga i  pa i ipai a o de e se  ú i a e te des ipi a, si o ue de e 
se  a alíi a  p oposii a.  La i esiga i  pa i ipai a es lo ue pe ite 
el diálogo de sa e es  se da e  u  espa io ás a ie to, o  ás ie po 
 o ia za.

5. La formación intercultural, requiere una base conceptual epistemológica 
y recursos pedagógicos para el dialogo entre conocimientos diferentes y 
complementarios; requiere también de facilitadores con competencias 
i te ultu ales: Valo iza i  de las ultu as, apa idad de e paía, e -
pe ie ia e  i esiga i  pa i ipai a, o o i ie to de las pedagogías 
p opias de los pue los i díge as  de las os o isio es e ide idades, 
entre otras.   

6. En diversos talleres de consulta, como los impulsados por el  alto Comisio-
nado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, las autoridades 
indígenas han manifestado que el “tallerismo”, entendido como una serie 
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de eventos muchas veces aislados entre sí, no responden a las necesida-
des de fo a i  pa a la edii a i  de las auto o ías o u ita ias. Los 
talleres abusan de las exposiciones, trabajos de grupos, plenarios y la con-
ducción del facilitador.  Se hacen en horarios comprimidos y limitados en 
ie po  espa io, a ue u a ez o luido el e e to a o ha  ás ap e -
dizajes. también se ha abusado de las nuevas tecnologías, como los cono-
idos Po e Poi t.  Este odelo, si ie  uiliza di á i as pa i ipai as, 
o p opi ia el dialogo e t e o o i ie tos i p o ue e la i esiga i  

pa i ipai a. La p opuesta es ue sea  p o esos pa i ipai os guiados 
por los principios teóricos y metodológicos para la interculturalización de 
los p o esos edu ai os t a sfo ado es.

. E  ua to a la sele i  de los pa i ipa tes, fue o  p opuestos  a alados 
por las autoridades de cada pueblo indígena, en base a criterios acordados 
ole i a e te o o: o a i , o p o iso, g e o, dese peño e  la 

comunidad.    En el caso de los dos cursos y los dos diplomados se hizo una 
excelente selección que se muestra en escasos abandonos y la realización 
de p o esos i esigai os de alta alidad.

. Los u sos  diplo ados o o situ e  p opuestas i di iduales, si ie  
ie e  sus p opias pa i ula idades pa te  de u  t o o o ú .   E  los e -
cuentros presenciales y en el trabajo de campo se promovieron momentos 
o u es pa a o pa i  las e pe ie ias  o o i ie tos.  Los t a ajos 

de u so so  u  a e a ie to a la ealidad de los pue los desde los ejes: 
ultu al – i te ultu al, políi o - ju ídi o; e o i o – e ol gi o. Estos 

t a ajos og ii os se siste aiza  pa a o ta  o  u a i age  hist i a, 
cultural y socioeconómica de todos los pueblos.
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fracaSo Y éxitoS dE una propuESta  
Educativa intErcultural concEBida Y 

aplicada En américa latina Y BaSada SoBrE 
El método inductivo intErcultural

jorge gaSCHé SueSS1 

Aho a,  años despu s de ha e  e pezado a ele io a  so e e i esiga  las 
o di io es de la e seña za-ap e dizaje e  las es uelas i díge as de la A a-

zo ía pe ua a  de ha e  p opuesto u  u í ulo alte ai o pa a la fo a i  
agiste ial i díge a es de i : pa a el i el de edu a i  supe io   ot o pa a 

la escuela primaria intercultural y bilingüe amazónica, luego, para maestros y 
es uelas i díge as e i a as , i al e te, pa a estudia tes u i e sita ios  
es uelas i díge as asileñas. Pode os, i a do at ás, e a i a  desde u a 
mayor distancia el camino recorrido y analizar, por un lado, los factores que, en 
u  p i e  ie po  e  el Pe ú, o ha  dado los f utos espe ados a la p opuesta 
i i ial  los ue, po  ot o lado, sí, e  M i o  B asil, ha  fa o e ido p o esos 
fo ado es e itosos po  ha e  desa ollado la eai idad i díge a, po  u  lado, 
g a ias a la i i iai a de u  g upo de aest os o u ita ios hiapa e os de la 
UNEM e independientes, por otro lado, por la comprensión y el compromiso de 
do e tes u i e sita ios e i a as Ma ía Be tel -CIE“A“-DF, ‘ossa a Podestá-
UPN-Pue la, E i a go zález-CIE“A“-Oa a a, Uli  Ke se -UPN-Mi hoa á   a-
sileños Ma i  ‘epeto-UF‘‘, Ma ia “p e -UFMg, Ju i a  Dos “a tos-UEB .

Expondremos aquí en qué condiciones, con qué experiencias previas y con qué 
a prioris e hip tesis e peza os uest as i esiga io es edu ai as e  , 
elaboramos la primera propuesta de formación magisterial, la que empezamos 
a apli a  e  ,  e pli a e os ta i  la est ategia de fo a i  de fo -
madores de formadores que diseñamos en esa época inicial. trazaremos luego  
 
 

      O igi a io de Chu , “uiza. Li e iado e  Let as usas  li güísi a ge e al po  la “o o a, Pa ís 
 aest o e  Et ología po  el Museo del Ho e, Pa ís. Hasta  fue i esigado  e  el Ce t e 

Naio al de la ‘e he he “ ie ii ue CN‘“ , Pa ís; desde  es i esigado  e  el I situto de 
I esiga io es de la A azo ía Pe ua a IIAP , I uitos, do de eside a tual e te. Ha ealizado 
t a ajo de i esiga i  e  la A azo ía olo ia a  pe ua a. “us lí eas de i esiga i  a tuales 
so : ‘et i a  ilosoía huitoto, Edu a i  I te ultu al Bili güe  “o iología u al a az i a. De 

 a  ealiz  i esiga io es e  edu a i , so ioli güísi a  a t opología , a pa i  de , 
en la implementación y ejecución del “Programa de formación de maestros indígenas especializados 
en educación intercultural y bilingüe” de la confederación indígena amazónica peruana aIDESEP y 
del I situto “upe io  Pedag gi o Lo eto, e  I uitos. De   a  ola o  o  el CIE“A“ “a  
Cristóbal de las Casas, Chiapas y tlalpan, D. F.) en la formación de maestros chiapanecos comuni-
ta ios de la UNEM  de estudia tes e  las UPNs de Oa a a, Mi hoa á , Pue la  Chiapas. Cue ta 
con diversas publicaciones sobre interculturalidad, cultura y epistemología indígena, pedagogía, 
edu a i   políi a  a t opología. Co eo ele t i o: jo ge.gas he@g ail. o
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el p o eso ue o dujo al a a do o paulai o de esta est ategia , o  ello, al 
abandono de los  procesos pedagógicos que apuntaban a la liberación de la crea-
i idad del aest o i díge a,  la uelta a las p es ip io es  los e eta ios .

E  la A azo ía pe ua a, los estudia tes ue e i i os a pa i  de  e  el 
programa de Formación de Maestros Especializados en Educación Intercultural 
 Bili güe FO‘MABIAP  e  I uitos e a  e  su a o ía eg esados de olegios 

secundarios rurales o urbanos, donde habían recibido una educación “civiliza-
do a  ue desp e ia a e ig o a a los alo es so io- ultu ales i díge as, po  lo 

ue ha ía  i te io izado el jui io egai o do i a te de at aso, su desa ollo, 
lastra del progreso” que pesaba sobre sus pueblos. aunque los dirigentes de 
aIDESEP, la confederación nacional indígena amazónica, que logró del Estado la 
o-eje u i  del p og a a ju to o  el I situto “upe io  Pedag gi o de Lo eto, 

tu ie o  la i te i  políi a de e alo a  la so iedad  ultu a i díge as, a o -
se ue ia de la p dida so io- ultu al ausada po  el siste a es ola  i stau ado 
po  el I situto Li güísi o de Ve a o ILV , los estudia tes, e  su g a  a o ía, 

o a didatea o  pa a i g esa  al p og a a po  este ipo de oi a i  políi a 
o o i i ial e te supo ía os , si o ás ie  po  te e  e  el futu o a eso 

a u  sueldo e sual, , e  lo i ediato, e ei ia se de u a e a de estudios. 
Ha e les des u i   asu i  sus p opios sa e es, sa e -ha e   alo es e igía u  
le to p o eso de i esiga i , a álisis, i te p eta i   e alua i . 

E  o t aste, los p o esos fo ai os de aest os i díge as e  M i o e -
peza o  e  Chiapas e  el , do de las o di io es so iales  políi as de la 
edu a i , despu s del su gi ie to del o i ie to zapaista e  , ha ía  
a iado us a e te  e a  u  dife e tes del o te to edu ai o pe ua o 

e  el ual ha ía os t a ajado a te io e te. El o i ie to zapaista ha ía 
creado en las comunidades mayas de Chiapas una conciencia de dignidad, la 
e ige ia de espeto de sus alo es  de jusi ia so ial de las ue e a  i p eg-

ados los estudia tes al agiste io. Las e tes  las e pe tai as de los j e es 
esta a  a p epa adas pa a e i i  uest a p opuesta edu ai a de e alo a i  
e i lusi  de los sa e es  el sa e -ha e  i díge a. Pe o, ¿po  u  la p opuesta 
aceptada e implementada en Chiapas (UNEM) tenía luego aceptación también 
e  uat o Estados e i a os ás Oa a a, Pue la, Mi hoa á , Yu atá  do de 

o ha ha ido o i ie to zapaista? Esta es u a p egu ta i po ta te o testa , 
pues o podía os o ta  o  las oi a io es políi as ue a i a a  a los 
maestros chiapanecos. Las causas de la posibilidad de esta ampliación del rayo 
de acción de nuestra propuesta a nuevos Estados mexicanos nos han aclarado – a 
posteriori – lo ue a i tuii a e te ha ía os o p e dido e  el Pe ú po  los 
esultados egai os , pe o lo ue e i  os fue o i ado posii a e te e  

M i o: i gu a i o a i  edu ai a e  la so iedad os uesi a i díge a, u al  
se uel e eal si los aest os o ie e  u a o ie ia la a de su a i ale ia 
so io- ultu al gas h , a  e t e los alo es so io- ultu ales do i a tes 

 los alo es so io- ultu ales i díge as, do i ados, e su ados, op i idos. 
Esta conciencia, recién, les permite ubicarse claramente ya sea del lado de los 
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dominantes (como agentes “civilizadores”), o del lado de los dominados  –  los 
i díge as, ai a do  t as iie do sus alo es p opios , i lu dolos e  
su pedagogía es ola  lo ue es el o jei o fu da e tal de uest a p opuesta 
edu ai o i te ultu al .

Cua do e peza os, e    e  I uitos, la i esiga i , ela o a i  e 
i ple e ta i  del FO‘MABIAP, o pa i os del a álisis  e o o i ie to de 
la a i ale ia. Habíamos expresado claramente, en el documento fundador 
gas h , t ap ell  ‘e gifo, , la ela i  de dominación políi a, e o i a 

e ideológica entre la sociedad nacional y los pueblos indígenas, pero no había-
os diag osi ado o, e  las p á i as dia ias, esta ela i  se e p esa a e  

conductas contradictorias personales (tanto de los estudiantes indígenas como 
de los docentes no indígenas) a las que nos referimos ahora con el término de 
a i ale ia . ‘e i  el te to de gA“CHé de  pu li ado e  a  puso 

en evidencia estas conductas y esta noción.

¿Po  u  e  los años - , du a te la ela o a i  de la p i e a e si  
del u í ulo del FO‘MABIAP, o os ued  la a esta a i ale ia su jei a 
pe so al de todos los a to es i pli ados e  u  p o e to edu ai o i te ultu al?

Po  u  lado, o o i tele tual eu opeo de los años   , te ía u a isi  algo 
idealizada  de asiado ge e alizada de la o ie ia políi a de los i tele tuales 
lai oa e i a os  de sus o p o isos so iales. Es ie to ue e o t  e t e 
ellos e  esa po a is ás e a as ola o ado as  ola o ado es o  los ue 
e peza os a p epa a  el FO‘MABIAP, a ue a ifesta a  u  se io  a i o 
compromiso con el futuro de los pueblos indígenas. Pero, como todos los intelec-
tuales de iz uie da de esa po a, te ía os u a isi  po  de ás o jei ista  de 
la dominación y explotación. Que nosotros mismos, como sujetos, por nuestras 
ui as de pe sa ie to, afe to  o du tas está a os ealiza do  eite a do 

en la vida diaria esta dominación y que nuestros alumnos, también como sujetos, 
te ía , de su lado, las ui as de o du ta  el le guaje pe fe ta e te adap-
tados a ese uest o t ato, s lo lo des u í a t a s de i p á i a pedag gi a 
diaria en contacto con los alumnos de seis pueblos indígenas en el programa y 
observando las conductas de ellos, las de mis colegas y examinando las mías. Esto 
no logré hacerlo comprender, ni menos aceptar, a mis colegas y colaboradores, 
pues is es itos a alíi os e i te p etai os, a dista ia , del fu io a ie to 
del programa a través de nuestras “personas sociales” sólo despertaban enojo, 
protestas y la voluntad de hacerse los ciegos sobre lo que yo enunciaba como 
“problemas”. La dirección (indígena y no indígena) del programa prohibió a los 
do e tes  alu os de lee  estos es itos,  ás au  de de ai los.

Por otro lado, sin embargo, la dominación que pesaba sobre los pueblos in-
díge as esta a e o o ida e t e los i tele tuales lai oa e i a os de los años 

   f. ‘od íguez, Masfe e   Va gas, . Pe o esta do i a i  – o o 
tu i os ue da os ue ta – se diag osi  s lo a i el o jei o  de las ela-
ciones sociales entre sociedad nacional y sociedad indígena. No se había com-
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p e dido e  toda su e te si   sig ii a i  su ealidad su jei a  ue eside 
en la persona del maestro indígena mismo, de sus alumnos, pero también de 
los formadores de los maestros2.  Por eso, en aquella época, no comprendimos 
aú  la l gi a su jei a pe so al del actor social que es el maestro (y de todos 
los ot os a to es edu ai os : sus oi a io es a i ale tes, at aídas, po  u  
lado, por el espejismo urbano, “civilizador” y devaluador de lo indígena, y, por 
ot o lado, atadas afe i a e te a su edio fa ilia  o u al, e a o de la a-
turaleza y con valores sociales que inspiraban la vida feliz de la niñez y juventud 
en el seno de la comunidad.

A ediados de los años , ua do la o i  de edu a i  i te ultu al ili -
güe e pez  a susitui se a la o i  de edu a i  ili güe, o  la ue se efe ía 
desde los años  a la edu a i  i díge a a az i a p o o ida e  el Pe ú po  
el ILV pe o ta i  e  ot os países lai oa e i a os , los ue o e za o  a 
pe sa  e  este ue o te a e a  edu ado es o p o eidos ue ue ía  es-
po de  a las e ige ias de los di ige tes de las ue as o ga iza io es políi as 
indígenas (federaciones), pero que no tenían una experiencia vivencial de lo que 
era una “cultura indígena”, sólo manejaban una noción genérica y algo abstrac-
ta de cultura. y los antropólogos amazonistas, mayormente provenientes del 
Norte, que tenían esta experiencia vivencial en el medio indígena no estaban 
i te esados e  la te ái a edu ai a, a pesa  ue u hos ha ía  o statado las 
consecuencias fuertes –a menudo fatales– de la educación misionera o estatal 
sobre las culturas indígenas. Su visión era orientada de preferencia hacia el pa-
sado perdido, cambiado y lamentado, mas no podían o no querían imaginar una 
alte ai a edu ai a al odelo do i a te, i ilizado , ue e su a a  ep i-

ía los alo es so io- ultu ales aut to os. Ha ía ue es ata  pa a la ie ia 
todo lo ue se podía aú  ap e de  e i esiga  e  las ultu as i díge as, pe o si  
te e  la idea ue este es ate pod ía se  ta i  sig ii ai o pa a los pue los 
mismos y su futuro. No podían concebir que en el contexto social nacional de 
entonces la educación pudiera tener otra función – una función revaloradora 
 eai ado a de la p opia so iedad  ultu a. O, e  todo aso, o pe sa a  

te e  algu a espo sa ilidad p ofesio al e  el a po edu ai o f e te al futu o 
de los pueblos indígenas.

De esta situa i  esulta a ue uest o p og a a, ue se i i i  e   e  
Iquitos, no pudo contar con personal profesional con experiencia vivencial en 
o u idades i díge as, o  la e ep i  de u  espe ialista a ajú  e  ag o-

pe ua ia, fo ado po  los Jesuitas  ue fu gi  o o o-di e to  del p og a a, 
una antropóloga peruana que también tenía formación de pedagoga, un peda-
gogo lo eta o de la ga e pe ie ia u al, pe o ha ie do p a i ado la edu a i  

i ilizado a   ep eso a de la le gua i díge a segú  el odelo oi ial,  i 
persona como antropólogo.

2     a pesar de que habíamos leído los trabajos sobre la persona colonizada de Sartre, Memmi, 
Fanon, Mannoni y otros de la época de la descolonización europea.
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‘e alo a  la so iedad  ultu a i díge a sig ii a a fo ula  el o o i ie to 
y la comprensión antropológicos en un lenguaje que sea accesible para personas 
i díge as ue a e udo ha la a  u  astella o diale tal  dei ie te  ue 
li e e los ele e tos so iales  ultu ales i díge as del jui io egai o ue el 
le guaje astella o esizo i pli a a ada ez ue alguie  se e p esa a e  l 
so e los i díge as. A este i , uest o do u e to u i ula  de ase o te ía 
u  a o te i o i te p etai o ge i o de las so iedades  ultu as i díge as 

ue uiliza a t i os eut os ue pe iía  o a , des i i   a aliza  las 
p opiedades so io- ultu ales i díge as  o pa a  si  p ejui io los ele e tos 
so io- ultu ales i díge as o  los de la so iedad a io al  e alua  su espe i a 
validez. De esta manera se logró, después, hablar tanto de la desnudez de las 
mujeres huitoto y bora, como de la antropofagia, de la reducción de cabezas y 
del papel de la gue a, al is o ie po ue des u i os o  los alu os los 
p i ipios ísi os de la pala a, del pist , de la u a alísi a, et . i plí itos 
e  las t i as i díge as, lo ue pe ii  ea  u  pue te e alo ado  e t e 
o o i ie to i díge a  ie íi o o ide tal. Lo is o fue posi le e  la e a-

lua i  posii a de los siste as ho í olas i díge as, adaptados a las li ita io es 
t i as del edio edafol gi o,  soste i les a la go plazo. La a i ula i  e t e 
conocimiento y comprensión indígena y el conocimiento y la comprensión cien-
íi a, desde luego, se ol i  ápida e te el eje fu da e tal de la fo a i  
magisterial revaloradora de la sociedad y cultura indígena.

Es evidente que este reexamen y esta reapropiación de la sociedad y cultura 
i díge as o upa a u  ie po i po ta te del t a ajo o  los alu os ue ha-
bían, en su mayoría, egresado de un colegio secundario y, desde luego, pasado 
una gran – si no la mayor parte – de su juventud fuera de su comunidad, en una 
iudad dist ital o e  u a apital do de ha ía  i te io izado toda la egai idad 

de las opiniones urbanas respecto a los indígenas. Sin esta dedicación a la reeva-
lua i  so io- ultu al posii a e a i úil espe a  del futu o aest o la ap e ia i  
posii a de sí is o o o ie o de u  pue lo i díge a  ha la te de u a 
le gua i díge a  la li e a i  de su eai idad pa a el diseño de u  ue o pla  
de e seña za e  las o u idades i díge as ue a a a a los o te idos so io-
culturales indígenas. y es a este respecto que, en la evolución del programa, los 
pedagogos no se habían vuelto conscientes  de su propio papel dominante y 
et osui ie te, esta a  o e idos ue la ei ie ia del aest o – es de i : la 
mejora de la educación escolar indígena – dependía de las recetas pedagógicas 

ue apli a a, si  i si uie a o te pla  uá  et osui ie te  o ide tal  e a 
la si ología del iño de la ue se de i a a  las e etas del o st u i is o ue 

i o a la oda e  los i iste ios de edu a i  lai oa e i a os de esa po a, 
y que estos pedagogos se esforzaban implementar con los futuros maestros in-
díge as. Luego, i so p esa pe so al ha sido la de e o t a  e  M i o  B asil 
edu ado es p ofesio ales u ho ás íi os f e te a los p i ipios et osui-
ie tes de la pedagogía ue se e seña a e  las i situ io es a ad i as  de 
e los dispuestos  oi ados a uesio a los  pla tea  alte ai as, ta i , 
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por haber tenido mayor experiencia de convivencia con comunidades indígenas y 
ha e  sido a ados po  los itos del o i ie to zapaista. “u fa ilia idad ás 
í i a o  la ida i díge a ta i  le dio a o  o ia za e  las apa idades  
la eai idad i díge as  elai iza a el pode  de la pedagogía o ide tal de 
la que ellos eran los representantes y la que daba a los pedagogos peruanos el 
estatus social dominante al que no querían renunciar.

Desde el i i io e  , el p og a a pe ua o, o  el o jei o de e alo a  la 
sociedad y cultura indígenas, estaba confrontado con el problema de la forma-
i  de los fo ado es: pe so al p ofesio al dispo i le  dispuesto a t a aja  

en la selva e Iquitos con la experiencia vivencial requerida en comunidades 
i díge as. E  la ús ueda de tales p ofesio ales pe ua os e o t a os las 
li ita io es ás i po ta tes. La a t opología pe ua a a azo ista  – o  po os 
i esigado es –  se ha ía dedi ado asi e lusi a e te a estudios hist i os  
a las ela io es políi as , so e todo, e o i as, e t e los pue los i díge as 

 la so iedad a io al. “o  ellos ue ha  apo ado, desde los años , los 
p o esos o ga izai os de las fede a io es i díge as a az i as e  el a o 
de aIDESEP (la confederación indígena amazónica nacional) como instrumen-
tos de la defensa de los derechos de los pueblos autóctonos ante un Estado 
colonizador, usurpador de sus territorios y extractor de sus recursos naturales. 

E  a io, la i esiga i  de las a a te ísi as  p opiedades p opias  de 
los pueblos indígenas – o etnias – ha sido la labor mayormente de antropólogos 
e t a je os del No te  sus esultados, pu li ados e  i gl s, f a s o ale á , 

o ha  llegado al o o i ie to de las lites pe ua as. Aú  los t a ajos e t a -
jeros traducidos no han contribuido a una mejor comprensión de la situación 
so ial, políi a, ultu al  e o i a e  el edio de los i tele tuales  políi os 
peruanos, pues respondían a intereses teóricos planteados en las facultades 
de ciencias sociales de las universidades del Norte, y, desde luego, se situaban 
dentro de las tradiciones académicas de una antropología vinculada, por un 
lado, a los intereses coloniales de estos países y los procesos de superación de 
olo ialis o, , po  ot o lado, a u a isi  hu a ísi a ue p ete día e ela  

valores y “hechos” universales (aunque de formas culturales diversas).

tratamos de remediar a la falta de experiencia vivencial en comunidades in-
díge as  de o o i ie to so io- ultu al de los p ofesio ales o t atados de las 
dife e tes dis ipli as ha i doles asisi , du a te los p i e os años, a uest os 
cursos de “sociedad”, “naturaleza” y “lengua” en los que demostramos el método 
i du i o i te ultu al o o ás ta de lo lla a os  ue ha ía os ideado pa a 
a i ula  los o o i ie tos  alo es so io- ultu ales i díge as o  los o eptos 
ie íi os o ide tales. A la pedagoga, ue ta i  te ía fo a i  de a t o-

p loga  e a o-di e to a del p og a a, i u ía de ost a  esta a i ula i  
e  el a po edu ai o  pedag gi o  a fo a  a los do e tes e  edu i  e  
el sig ii ado p á i o ue dá a os a la o i  de i te ultu alidad . De esta 

a e a, pe sá a os ue log a ía os, e  los p i e os  años, fo a  do e tes 
interculturales familiarizados con el método. 
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“i  e a go, u  a tago is o e t e los ie íi os so iales  los pedagogos se 
e  ua do la di e i  p opuso au e ta  los sueldos de los do e tes ue ás 

se ha ía  pe fe io ado e  el o o i ie to so io- ultu al i díge a  ua do, 
a consecuencia de una evaluación de estos conocimientos, los pedagogos se 
e ela o  e os a a zados , desde luego, o e ei ia a  del au e to. La 

directora, antropóloga y pedagoga, que era responsable de la formación de los 
do e tes e  edu a i  i te ultu al to  pa ido po  los pedagogos  de et  

ue está a os e  u  p og a a de edu a i   o de fo a i  de a t op logos, 
des i tua do de esta a e a el p o eso políi o de e alo a i  so ial  ultu al 
e  u  asu to de elos p ofesio ales: los a t op logos s los pedagogos. al mismo 
ie po, ella a i  el p og a a a ás do e tes pedagogos ue o te ía  la e o  
idea del todo i du i o i te ultu al  del o jei o de la e alo a i  e  el 
contexto de la dominación), redujo las horas del curso en “sociedad”, aumentó 
las de edu a i  i t odu ie do el o st u i is o e to es de oda, si  
reconocer el peso de la ideología dominante en los planteamientos pedagógicos 
resultantes de una visión sicológica individualista) y declaró que “las puertas 
estaban abiertas”, es decir, que los docentes que no estaban de acuerdo con sus 
decisiones podían irse. así el programa perdió un capital profesional importante 
que era el resultado de 10 años de formación y experiencia docente.

 Eso llevó a situaciones absurdamente contradictorias. Habíamos implemen-
tado u  p o eso de e seña za ap e dizaje ue pa ía de las a i idades so iales, 
de la pa i ipa i  de la es uela e  el ueha e  oidia o  de la e pli ita i  de 
los o o i ie tos i díge as i plí itos e  las a i idades pa a llega  a la a i u-
la i  de estos o o i ie tos i díge as o  los o eptos ie íi os. Es de i , 
se asu i  la pa i ipa i  de los iños e  las a i idades de la o u idad o o 
fa to  de oi a i  lo ue la a e te se o i  e  las es uelas e i a as .  
Pe o, e  ez de i sisi   p a i a  o  los estudia tes al agiste io este ue o 

todo de oi a i  – ue, po  ie to – e a u  ue o pa a ellos ue ha ía  
experimentado exclusivamente la escuela en el aula, los pedagogos, bajo la orien-
tación de la directora, empezaban a dibujar planchas con animales, aves y otras 
osas ue de ía  se i  a los aest os de te as oi ado es . De lo di á i o 

se ol i  a i ple e ta  u a pedagogía a pa i  de u  o jeto estái o. U a e -
sión ulterior de currículo de primaria, elaborada por los docentes del programa, 
contenía inclusive toda una terminología sicológica, abstracta, inspirada del 
o st u i is o, ue o te ía i gu a a i ula i  o  las o io es de pe so a 

y su desarrollo en las sociedades indígenas; era nuevamente una imposición 
o eptual desde la so iedad do i a te ue se jusii a a o  la e esidad de 

ga a iza  la ei ie ia del aest o  ol idá dose ue ste esta a o f o tado 
o  ot o ipo de so iedad  de alo es so iales ue el aest o a io al, u a o . 

La falta de o ia za de los di e i os del p og a a e  la eai idad i díge a 
 la so e-esi a i  de las e etas pedag gi as  lle  a los di e i os  peda-

gogos a o e i  e  u  si ple listado de o pete ias, apa idades  a itudes 
po  al a za  segú  los i los es ola es  e  uad os de o te idos segú  u  



338 fRACASo y éxIToS DE uNA PRoPuESTA EDuCATIvA INTERCuLTuRAL... 

ú e o p edete i ado  li itado de a i idades u  u í ulo i i ial e te 
ela o ado e  ista de deja  ple a li e tad a la eai idad del aest o e  las 
es oge ias de los o te idos, e  su pa i ipa i  a las a i idades so iales, 
de a ue do al ale da io i díge a,  dá dole los i st u e tos o eptuales 
pa a e pli ita   a i ula  los o o i ie tos i plí itos o  los o o i ie tos  
p i ipios ie íi os. Ade ás, estos listados  uad os o i a  a o pañados 
de i gu as o ie ta io es etodol gi as i du i as i te ultu ales e  ua to 
a la e pli ita i   de los o o i ie tos i díge as  de su a i ula i  o  los 
o o i ie tos  la o p e si  ie íi a. ¿E a eso po  falta de o ia za e  la 
eai idad i díge a o, si ple e te, la ai a i  de la supe io idad p ofesio al 

del pedagogo so e el alu o i díge a ig o a te? Es u  ilust ai o o pa a  
este P og a a u i ula  del FO‘MABIAP de  AIDE“EP, I“PL  FO‘MA-
BIAP,  o  el Modelo u i ula  de EIB  p odu ido po  los aest os a a 
de la UNEM de Chiapas (UNEM, 2009), quienes (juntos con sus asesores) habían 
o p e dido pe fe ta e te la i po ta ia políi a e alo ado a de uest a 

propuesta y de nuestro método.

Es ie to ue e  todo el p o eso de i ple e ta i  del P og a a de -
, los pedagogos se se ía  uesio ados, pues su sa e  p ofesio al o es-

pondía al manejo pedagógico en la sociedad dominante, y no han reconocido 
su papel dominante precisamente en la orientación pedagógica. Ni la directora, 
que tenía doble formación, tenía esta conciencia. yo personalmente, no había 
diag osi ado o  sui ie te la idad esta falta de auto- o ie ia do i ado a 

a ue esta a i lue iado po  la isi  algo idealista de la o ie ia políi a 
de los i tele tuales lai o-a e i a os ,  is e sa os íi os es itos, o o dije 
antes, no fueron recibidos, sino, negados, rechazados sin debate. De esta manera, 

o he os log ado fo e ta  los de ates e  e uipo ue os hu ie a  pe iido 
to a  esta o ie ia auto- íi a, ue ha sido de isi a e  el desa ollo de los 
p og a as de fo a i  e  M i o  B asil.

Ot a te de ia ás del p og a a os e ela la falta de o ie ia políi a 
respecto a los aspectos interiorizados de la dominación de parte de la dirección 
indígena y no indígena del programa y la falta de reconocimiento de la exigencia 
de p o esos pe so ales le tos e  la e olu i  de la o ie ia de los alu os: 
la te de ia ue se a ifest  desde el i i io de los años  a asii a  el i -
pa to edu ai o del p og a a, ua do se de idi  asu i  u sos a a io ales de 
capacitación y profesionalización de docentes en ejercicio, y eso contratando 

ue os do e tes ue ta po o te ía  i o o i ie to i e pe ie ia p á i a 
e  la apli a i  del todo i du i o i te ultu al.

En este aspecto, los responsables profesionales y docentes de los equipos 
e i a os  asileños ha  sido u  ápidos e  o p e de  ue s lo a estu-

dia tes políi a e te oi ados po  la e alo a i  so io- ultu al se di igía su 
p opuesta de fo a i  agiste ial, , e  M i o, hasta se ha  esisido a u a 
ofe ta de la “e eta ía de Edu a i  Pú li a “EP  de ge e aliza  la apli a i  de 
la p opuesta a i el a io al  oi ial .



339JoRGE GASChé SuESS

De he ho, e  uest a opi i , la i o a i   ejo a edu ai as a t a s de la 
e alo a i  so io- ultu al po  edio del e io ado todo de e  p o ede  
desde a ajo ha ia a i a   o al e s, a lo ue aspi a a , e  i  de ue tas, 

los di e i os pe ua os. U  a io ualitai o e  la edu a i  o se da po  
ue as e etas  o eptos t i o-pedag gi os, o o lo diji os e  u  es ito 

de  gas h , , si o po  la li e a i  de la eai idad so io- ultu al 
del aest o fo ado e  las es uelas e i situ io es de la do i a i   su de 
su apa idad de a i ula  los sa e es  el sa e -ha e  p opio de su pue lo o  
los de la ciencia y del país.

Esta clase de liberación ya se había dado en el Estado de Chiapas gracias al 
o i ie to zapaista. Despu s de ha e  estallado la p otesta zapaista e  , 

u a de las p i e as de isio es de las o u idades zapaistas ha sido la de ota  
de las o u idades a todos los aest os oi iales po  o espeta  la ultu a  los 
valores locales, por ser incumplidos, a menudo alcohólicos y no querer enseñar 
en la lengua indígena. Estas comunidades escogían luego a jóvenes que estaban 
dispuestos a formarse como maestros, pero para cuya formación ellos mismos 
i a  a es oge  sus fo ado es ue de ía  espo de  a los ite ios políi os  
so io- ultu ales zapaistas: espeta   e alo a  su so iedad, ultu a  le gua, 
 ade ás, t a aja  e  o ú  a ue do o  las de isio es de las o u idades 

tomadas en sus asambleas. “Mandar obedeciendo” era la regla de conducta 
zapaista fu da e tal,  eso sig ii a a ta i : e seña  o ede ie do a las 
decisiones de la comunidad”.

Un grupo de jóvenes elegidos para ser maestros comunitarios reunidos en la 
“Unión de Maestros para una Nueva Educación de México (UNEM)” se dirigió al 
CIE“A“ de “a  C ist al de Las Casas, di ie do: ta tos años Uds. ha  estudiado 
nuestras comunidades, ahora necesitamos su apoyo para formar una nueva 
ge e a i  de aest os: aest os o u ita ios .  El CIE“A“ a ept  el eto  
se lanzó con cursos algo improvisados a formar maestros (ya que el CIESaS no 
te ía i la ta ea i la e pe ie ia e  este a po; sus i esigado es, si  e a -
go, ha ía  o p e dido lo ue esta a políi a e te e  juego pa a el futu o de 
los pueblos indígenas y vieron en este pedido una forma de poder reciprocar 
lo que habían recibido de las comunidades), buscando cómo responder a las 
e pe tai as de las o u idades de fo a  aest os apa es de e alo a  su 
sociedad, cultura y lengua.

En 1997, en una conferencia que dicté en la Universidad Pedagógica Nacional 
de oaxaca sobre la propuesta curricular elaborada en Iquitos en el marco de 
AIDE“EP  el I“PL, asisie o  dos ie os estudia tes de la UNEM. Al i al de la 
presentación ellos se me acercaron y me dijeron que esta propuesta correspondía 
a lo que buscaban y, de ahí, se coordinaron con el CIESaS de Chiapas para que 
fue a i itado a t a aja  o  los aest os de la UNEM. E pez  así u a f u í-
fe a oope a i  asada e  u a oi a i  políi a  pedag gi a o ú  ue 
facilitó grandemente la intercomprensión entre el grupo de los indígenas maya 
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de Chiapas  el a t op logo  edu ado  a azo ista del Pe ú gas h , . E  
u a etapa ulte io ,  g a ias a apo os i a ie os pu tuales de la oope a i  
t i a i te a io al, pudie o  e i  a Chiapas dos ot as e -do e tes del á ea de 
a t opología del FO‘MABIAP, J si a Ma í ez  Ca e  gallegos, ue a uda o  
a explicar, fundamentar e implementar el currículo intercultural de primaria 
ela o ado e  I uitos o  el o jei o de e alo a i  e i lusi  de los o o-
i ie tos  i díge as gas h  a . Co  las is as dos do e tes pe ua as  

conmigo, la UNEM luego elaboró tres juegos de tarjetas de autoaprendizaje en 
astella o, tsotsil, tzeltal  h ol, g a ias al fo do del p e io Ba tolo  de Las 

Casas  ue el ga ado , el p ofeso  Le -Po illa, de la UNAM, puso a disposi i  
de u  p o e to edu ai o i díge a. El p o e to de la UNEM ga  el o u so  los 
maestros chiapanecos produjeron, como autores, los materiales anunciados, ya 

ue ellos te ía  la oi a i  políi a de ha e  ale  sus apa idades  sa e es, 
y los asesores tenían claro el método de hacerles descubrir sus capacidades a 
t a s de ta eas p og esi as, e f e ta  los p ejui ios egai os p odu idos po  la 
do i a i   desa olla  su eai idad ta to e  la i esiga i   eap e dizaje 
de su so iedad  ultu a, o o e  el diseño pedag gi o  a ísi o de las ta jetas.

Si, después de la UNEM de Chiapas, estudiantes del magisterio en sucursales 
de la UPN e  los Estados de Chiapas, Oa a a, Pue la, Mi hoa á   Yu atá  se 

oi a o  po  u  diplo ado ue i ple e ta a el todo i du i o i te ultu-
al a t a s de la i esiga i , el diseño, la ela o a i   alida i  de ta jetas 

de auto-ap e dizaje e  sus o u idades, se de e a ue los fo ado es te ía  
claro que el reconocimiento de la a i ale ia personal en el contexto de la 
do i a i  so io- ultu al e a la o di i  sine qua non para la toma de posición 
del maestro en favor de la sociedad y cultura de su pueblo, y para la liberación 
de su eai idad  el desa ollo de la apa idad de esta le e  u  ue o ipo 
de relaciones sociales entre la escuela y la comunidad, basadas sobre el intera-
p e dizaje  la pa i ipa i  a i a e  a i idades o u es. E  este p o eso de 
to a de o ie ia de la a i ale ia pe so al les a ud  la le tu a, la ele i  
 el o e ta io so e i a í ulo de  gas h , a , ue o ie za e -

po ie do este aspe to ási o de la edu a i  i te ultu al  de la e alo a i  
so io- ultu al. U a segu da az , de igual i po ta ia, ha sido ue pa te del 
proceso en las sucursales estatales de la UPN ha sido llevado adelante por los 
mismos maestros indígenas chiapanecos de la UNEM que se habían formado 
con nosotros, de manera que se desarrolló un proceso de interaprendizaje en-
t e i díge as de dife e tes Estados Be tel , .3  E  B asil, los fo ado es 
u i e sita ios ha  p o edido de a e a se eja te a pa i  del e o o i ie to 
de la a i ale ia pe so al, o  igual ito e  la oi a i  de los estudia tes. 

     Pode os añadi  ue e  M i o e isía , e  dife e tes Estados, a a ias i i iai as to adas 
por comunidades indígenas para crear e implementar sus propios currículos escolares, ver, p.ej., 
e  Be tel , gas h   Podestá, . Eso pa e e i di a  ue la edu a i  estatal e i a a ha sido 
menos dominadora, censuradora y castrante que la que el ILV, en convenio con el Estado peruano, 
creó e impuso en las comunidades de la amazonía peruana.
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“i e pe ito o lui  i e posi i  o  esta ota opi ista  posii a, 
es ue i opi is o se apo a e  los ate iales pedag gi os p odu idos po  
estos estudiantes, han suscitado hasta la admiración de los técnicos en pe-
dagogía, de manera que, por ejemplo, el manual de educación civil indígena, 
elaborado por los maestros de la UNEM e independientes de México (bajo 
la o ie ta i  de Ma ía Be tel   o  i aseso ía  el ual ie e el ítulo Los 
hombres y las mujeres del maíz”, fue tan apreciado por la SEP que decidió 
publicarlo en 32’500 ejemplares para distribuirlo a todos los colegios del país. 
Po  ot o lado, Ma ía Be tel   oo di   edit  e  el CIE“A“ u  olu e  
sobre las experiencias de los diplomados interculturales en las sedes de la 
UPN en cuatro Estados mexicanos. En cada Estado, los maestros  – estudiantes 

olu ta ios de los diplo ados –  tesi o ia  de las i e ias ue el  ue o 
pla tea ie to u i ula  asado so e el todo i du i o i te ultu al les 
ha causado y reconocen que, a través de varios momentos de sufrimiento 
pe so al, ha  al a zado u  a o  g ado de segu idad  saisfa i  e  su 
a i idades de aest o  a o  feli idad e  la o i e ia  ola o a i  o  
los comuneros de sus pueblos, gracias a su nuevo posicionamiento a conse-
ue ia del e o o i ie to  la a epta i  de su a i ale ia so io- ultu al 
 g a ias a la li e a i  de su eai idad pedag gi a. Estos he hos o etos 

de e  o e e os ás de la alidez de uest a p opuesta ue ual uie  
a gu ia te i a, a ue uest o pla tea ie to te i o ha sido o i ado 
po  la e pe i e ta i  p á i a.

[U  a álisis íi o ás detallado de la e olu i  egai a del FO‘MABIAP  
del a a do o de sus p i ipios fu dado es se e ue t a e  gas h , ]
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avancES, rEtoS Y pErSpEctivaS dE la 
Educación intErcultural a nivEl SupErior

Fernando i. SaLMerón CaStro1

Ag adez o a la U i e sidad I te ultu al del Estado de Pue la la i ita i  a pa i-
ipa  e  este “e i a io I te a io al: Edu a i  I te ultu al a Ni el “upe io . 

Quie o ap o e ha  la opo tu idad ue e da  pa a p ese ta les algu as uesio-
es ue o side o fo a  pa te de los p i ipales a a es, etos  pe spe i as 

de la edu a i  i te ultu al de i el supe io  e  M i o, pa i ula e te e  
lo ue se eie e al su siste a de u i e sidades i te ultu ales, p o o ido  
egulado po  la Coo di a i  ge e al de Edu a i  I te ultu al  Bili güe de 

la “e eta ía de Edu a i  Pú i a.  E  las siguie tes pági as e po d  u  so  
las u i e sidades i te ultu ales, uáles ha  sido sus p i ipales log os, uáles 
o side o ue so  sus p i ipales etos  pe spe i as pa a el futu o. 

El Enfoque Intercultural en educación superior se orienta fundamentalmente 
po  u a se ie de p i ipios ilos i o-a iol gi os ue se p opo e  odii a  
las formas de abordar y atender la diversidad en diferentes dimensiones de 
las ela io es so iales ue, pa i ula e te e  la so iedad e i a a, se ha  
visto afectadas por las condiciones históricas que determinaron la desigualdad 
estructural, polarizando intereses y dividiendo tajantemente a los diferentes 
sectores que la integran.

Este e fo ue se p opo e e e i  el p o eso edu ai o ue lle  a eli i a  las 
diferencias de las culturas y que las orilló a resguardar conocimientos y valores 
que, de no haberse sumido en el aislamiento, hubieran podido  enriquecer sus 
posibilidades de desarrollo.  Su propósito central es aprovechar las diferencias en 
u  p o eso de o ple e ta i  de los o o i ie tos o st uidos  o pa idos 
o  ot os sujetos  ot as di e sio es de desa ollo o u idad- egi , e idad, 

nación, mundo). así, la diferencia debe concebirse como una cualidad que implica 
o p e si   espeto e íp o o e t e disi tas ultu as; así o o u a ela i   

 

   Do to  e  “o iología, po  la U i e sidad de te as, e  Ausi . ‘ealiz  estudios de Maest ía e  
A t opología “o ial, e  el Colegio de Mi hoa á   la Li e iatu a e  ‘ela io es I te a io ales e  El 
Colegio de M i o. Es ie o de la A ade ia Me i a a de Cie ias e I esigado  Na io al, Ni el 
I. E t e    se dese peñ  o o P ofeso -I esigado  e  el Ce t o de I esiga io es  
Estudios “upe io es e  A t opología “o ial CIE“A“ , e  sus U idades golfo  Dist ito Fede al. E  
esa i situ i , o up  los a gos de Coo di ado  de la U idad golfo, Coo di ado  del P og a a 
de Doctorado en antropología y Director académico. asimismo, ha sido profesor visitante en la 
U i e sidad de Califo ia, Ca pus “a ta Bá a a  “a  Diego. A pa i  de sepie e de  o upa 
el puesto de Coo di ado  ge e al de Edu a i  I te ultu al  Bili güe CgEIB e  la “e eta ía de 
Edu a i  Pú li a. Ha di tado u sos de li e iatu a  posg ado e  el CIE“A“, la U i e sidad Ve a-

uza a, la Es uela Na io al de A t opología e Histo ia, el Colegio de Mi hoa á   la U i e sidad 
de Califo ia e  “a ta Bá a a. Co eo ele t i o: sal e o . gei @g ail. o
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de intercambio de conocimientos y valores en condiciones de igualdad, ofrecien-
do así u  apo te al desa ollo del o o i ie to, de la ilosoía  os o isi  del 
mundo y de las relaciones que en éste se establecen, entre diferentes actores, 
en diferentes circunstancias.

Las ue as i situ io es edu ai as diseñadas a pa i  de estos p i ipios 
buscan contribuir al rescate y a la difusión de expresiones culturales diversas 
y trabajan por establecer estrechos vínculos de comunicación directa entre las 
ultu as a est ales o  el u do ode o. Esto o t i ui á a ue los pue los 

indígenas establezcan –en una relación paritaria– vínculos de colaboración y 
o t i u i  al o o i ie to ie íi o ue, a t a s de u a isi  íi a  ea-

i a, fa ilite la ge e a i  de p opuestas de desa ollo ade uadas a su ultu a, 
t adi io es, e pe tai as e i te eses  a ue se a te ga  e  o ta to di á i o 
con otras culturas del mundo.

Co  ase e  estas ideas, la CgEIB ha i pulsado el su siste a de u i e si-
dades i te ultu ales. “e t ata de u  p o e to edu ai o est at gi o diseñado 
para coadyuvar en la ampliación de la cobertura en educación superior dentro 
de u  seg e to espe íi o de la so iedad: la po la i  eside te e  egio es 
predominantemente indígenas alejadas de los grandes centros urbanos. Estas 
universidades forman parte del subsistema de educación superior de la SEP, 
oo di ado po  la “u se eta ía de Edu a i  “upe io . “i  e a go, ie e  a-
a te ísi as pa i ula es ue o ede e  a su i te i  de ate de  u a po la i  

dife e te a la ue t adi io al e te se at i ula e  las i situ io es de edu a i  
supe io  pú li as. Po  esta az , o situ e  u  o po e te de las a io es 
de di e sii a i  del su siste a de edu a i  supe io  e  la edida e  ue 
se localizan en zonas próximas a la población indígena y desarrollan una oferta 
pe i e te ue po e pa i ula  ate i  al desa ollo de le guas  ultu as de 
los pueblos originarios.

E  t i os o ga izai os, las UI so  o ga is os des e t alizados de los 
go ie os estatales  ie e  u  es ue a de i a ia ie to de u i e sidades 
pú li as de apo o solida io.  Esto uie e de i  ue, ad i ist ai a e te se i-
ge  po  la le  de e idades pa aestatales, ue ta  o  u  o sejo di e i o o  
pa i ipa i  de los go ie os estatal  fede al  su p esupuesto ope ai o se 
apo ta al % po  la fede a i   el estado al ue pe te e e.  Al e i i  e u sos 
fede ales, se ige  po  los is os e a is os e to es de todas las i situ io es 
de edu a i  supe io  ue e i e  su sidio fede al. E  o ju to, o situ e  
u  su siste a de u i e sidades i te ultu ales ue ie e  eglas de ope a i  

ue so  o u es  o pa te  u  odelo edu ai o ue fue diseñado espe í-
i a e te pa a ellas. No o sta te, el e uisito del odelo ue se e t a e  la 
pe i e ia edu ai a, a e u  espa io o side a le pa a la i o po a i  de 
o o i ie tos  fo as edu ai as p opias de las egio es e  las ue se i se ta . 

A tual e te, el su siste a de u i e sidades i te ultu ales está o puesto po  
 i situ io es lo alizadas e  los estados de M i o, Chiapas, ta as o, Ve a uz, 



345fERNANDo I. SALMERÓN CASTRo

Pue la, gue e o, Mi hoa á , Qui ta a ‘oo, “i aloa, “a  Luis Potosí, Hidalgo, 
 Na a it.  E t e todas ie e  a u a at í ula total de  estudia tes, o  

. % de uje es  % de po la i  i díge a., o o puede ap e ia se e  el 
siguiente cuadro.

Cuadro 17. U i e sidades I te ultu ales de Mé i o e  

UI Inicio Sedes
Carre-

ras
Lenguas Matrícula

UIEM 2004 1 3

UNICH 2005 4 4 10 1607

UIEt 2005 1 4 4 614

UVI 2005 4 1 10

UIEP 2006 1 3 4 249

UIEg 2007 1 5 3 322

UIIM 2007 3 5 4

UIMQRoo 2007 1 5 1 561

UaIM 2001 2 10 37 1543

UISLP 2011 11 11 4 2526

UIEH 2012 1 3 3 133

UIEN 2012 1 - 2 -

Fuente: Elaboración propia

Las UI so  i situ io es de edu a i  supe io  ue ie e  la isi  de i pul-
sa  odalidades de ate i  edu ai a ue sea  pe i e tes ultu al  li güís-
i a e te.  Esto sig ii a ue de e  espo de  a las a a te ísi as ultu ales 

 li güísi as de la po la i  de la egi  e  la ue ope a . “e e ie de po  
edu a i  pe i e te a uella ue o situ e u  fa to  pa a el desa ollo  el 
fortalecimiento de la cultura de los grupos sociales involucrados. Una educación 
pe i e te i lu e el espeto a las disi tas pe spe i as desde las uales se o -
prende y explica la vida. En el caso de las UI, debe considerarse todo el panorama 
de la fo a i  u i e sita ia, pe o aie de  espe íi a e te al e la o de los 
pue los o igi a ios e  el se ido de ha e  efe i o su de e ho a u a edu a i  
que les ofrezca oportunidades de desarrollo propias, así como el fortalecimiento 
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de su cultura, sus cosmovisiones, sus costumbres, tradiciones y conocimientos 
ancestrales.  Como corolario, puesto que la lengua es el vehículo y soporte de 
la e p esi   el pe sa ie to, esulta el ele e to ás p i o  se si le pa a 
ser considerado en la educación.

Las universidades interculturales fueron diseñadas para preparar jóvenes indí-
genas y no indígenas en regiones predominantemente indígenas.  Es decir que las 
op io es fo ati as fue o  deli eadas pa a ate de  a esta po la i  ue ie e 
u  pe il p opio a ado po  sus o íge es p edo i a te e te u ales, do de 
las ultu as o igi a ias ie e  u  peso espe íi o i po ta te  ue p ete de  
o juga  sa e es  o o i ie tos desde dife e tes pe spe i as ultu ales.  

Fi al e te, se espe a ue estas i situ io es pueda  o e i se e  a to es 
esenciales para el desarrollo regional concebido desde las propias comunidades. 
Es de i  ue ie e  ue ap o e ha  sus a a te ísi as pa i ula es de i situ io-

es e  dialogo pe a e te o  los pue los i díge as pa a ide ii a  p opuestas 
pe i e tes de desa ollo ue haga  lo e e  los o o i ie tos, las le guas, las 
os o isio es  las disi tas isio es de u  u do ejo .

Debido a la organización del modelo y a sus propósitos, las UI se proponen 
u a se ie de ta eas espe íi as e  ela i  o  los pue los i díge as  o  el 
desarrollo de los conocimientos diversos. Parten de la base de que no existe un 
o o i ie to ue po  si is o sea ejo  ue ot os.  E  este se ido us a  

favorecer un dialogo permanente entre miembros de comunidades diferentes 
ue pe ita  po e  e  o u i a i  disi tas fo as de i agi a  el u do, 

disi tas a e as de o st ui  el o o i ie to. Media te este diálogo se á 
posible impulsar la revaloración de los saberes de los pueblos indígenas y propi-
ciar procesos de enriquecimiento mutuo entre estos saberes y el conocimiento 
de i ado de ot as pe spe i as de o st u i , o o el lla ado o o i ie to 
ie íi o o te po á eo. Bus a  ta i  fo e ta  la difusi  de los alo es 

propios de las comunidades indígenas así como abrir espacios para promover la 
revitalización, el desarrollo y la consolidación de lenguas y culturas originarias.  
Fi al e te, us a  esi ula  u a o u i a i   u a et oali e ta i  pe -
i e tes de las ta eas u i e sita ias o  las o u idades ue les da  suste to.  

Es importante subrayar que estos nuevos sistemas buscan proporcionar edu-
a i  supe io  pe i e te, de alta alidad  o  ite ios de e uidad, o ie tada 

a la fo a i  ge e al, a la fo a i  de o pete ias espe íi as  e  ela i  
est e ha o  las e esidades de las o u idades ue las suste ta .  E  pa i-
ula , las U i e sidades I te ultu ales ie e  el p op sito de lle a  edu a i  

supe io  de estas a a te ísi as a las egio es i díge as, do de o e iste  ot as 
opciones de educación superior.

En lo académico las Universidades Interculturales ofrecen programas for-
ai os de alto i el a ad i o de p ofesio al aso iado  li e iatu a.  Estos 

p og a as, está  o ie tados a la fo a i  de p ofesio ales ue, a pa i  del 
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reconocimiento de su cultura, lengua y valores comunitarios, adquieran un es-
pí itu ie íi o se si le a la di e sidad ultu al. Los estudia tes asu e  u  
o p o iso s lido o  el desa ollo de sus pue los  de su país. Los p ofeso es-

i esigado es ue ta  o  la p epa a i  dis ipli a ia  pedag gi a ade uada 
pa a las e esidades espe íi as de estas U i e sidades. Po  lo ta to se espe a 

ue estas i situ io es de edu a i  supe io  IE“  a a  u  espa io de espeto 
y reconocimiento a los aportes de diferentes culturas que coexisten en México.

En términos de vinculación con la sociedad estas universidades establecen 
a i idades pe a e tes de pla ea i , o ga iza i , ope a i   e alua i  
de a io es e  las ue la do e ia  la i esiga i  se ela io a  di e ta e te 
con las comunidades que les dan sustento para la atención de necesidades es-
pe íi as. E  este se ido, las u i e sidades i te ultu ales lle a  a a o todas 
las fu io es susta i as de las i situ io es de edu a i  supe io , o o so  
do e ia, i esiga i , difusi  de la ultu a  e te si  de los se i ios. “i  
e a go, i o po a  u a ue a fu i  susta i a: la i ula i  o  la o-

u idad. Esta fu i  ie e el p op sito de esta le e  u  e o pe a e te 
de intercambio de conocimiento con las comunidades del entorno. No se trata 
ú i a e te de a e a  a la u i e sidad a los usua ios del o o i ie to ue 
p odu e  ep odu e, o o ha e  ot as i situ io es de edu a i  supe io .  
“e t ata fu da e tal e te de esta le e  e a is os de uli o  e i ue i-
miento del conocimiento de las propias comunidades, apoyar la solución de los 
p o le as ue ellas is as pe i e  o o ele a tes  a pa i  de pe spe i as 
pe i e tes pa a ellas is as.  E  este se ido, las UI ope a  o o i situ io es 
de educación superior con un compromiso adicional con las comunidades que 
les dan sustento.

La i f aest u tu a de estas u i e sidades lle a a los luga es e  do de o lu-
e u a sig ii ai a p opo i  de estudia tes i díge as estos se i ios ue se 

apoyan también en la moderna tecnología de la comunicación para acompañar 
los p o esos de fo a i  e  todo este i el edu ai o   ue pote ia  la a-
pacidad de aprendizaje autónomo. Estos instrumentos permiten también una 
o u i a i  ei ie te pa a el desa ollo de las ta eas de i esiga i   i u-

lación que son parte central del proceso de formación de nuevos profesionales 
que comparten la vocación de estas nuevas universidades.

La forma en la que las universidades interculturales llevan a cabo estas tareas 
ie e u a se ie de a a te ísi as espe íi as ue de e  te e se e  o side a-
ción. axiológicamente, promueven el reconocimiento y la revitalización de las 
so iedades i díge as  af odes e die tes e  M i o desde la pe spe i a de la 
i te ultu alidad. Es de i , ue lle a  a a o sus ta eas do e tes, de i esiga-
ción y vinculación mediante una interacción dialógica con otros grupos sociales 
 ultu ales, a io ales e i te a io ales.  E  t i os de sus ta eas susta i as, 

lle a  a a o i esiga i , do e ia  e te si  u i e sita ia a se eja za de 
ot as i situ io es de edu a i  supe io ; pe o, ade ás, esta le e  la i u-
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la i  a i a de sus p o esos i situ io ales o  p o le as  de a das de las 
so iedades i díge as a las ue si e .  E  t i os o ga izai os i te os, pos-
tula  u  e uili io e t e la e i alidad del siste a u i e sita io  las e ige ias 
de horizontalidad de los cuerpos académicos y la creación de comunidades de 
aprendizaje.  Deberían, con ello, reproducir y enriquecer mecanismos de apren-
dizaje y transmisión del conocimiento de las propias comunidades del entorno.  
En términos pedagógicos, la universidad intercultural sigue una orientación 
o st u i ista  de pa i ipa i  o u ita ia. E  este se ido, o side a ue 

el alumno y las comunidades locales son sujetos que portan y elaboran cono-
cimientos, lo cual implica enseñar de cierto modo y también incorporar a los 
lla ados sa ios lo ales  a la ta ea edu ai a  de i esiga i .

En su conjunto, estas universidades plantean la existencia de una red de ins-
itu io es situadas e  di e sas egio es del país, o  se eja zas est u tu ales, 
que imparten carreras similares, pero son autónomas en materia de diseño 
de planes de estudio, formatos académicos y estrategias de vinculación. Los 
pla es de estudios fue o  diseñados espe íi a e te pa a estas i situ io es  
se p ese ta  o o p og a as de estudios pe i e tes  o edosos.  Desta a  
los de Desarrollo sustentable, Comunicación intercultural, Salud Intercultural, 
I ge ie ía Fo estal pa a el Desa ollo Co u ita io, A uite tu a Bio-“uste ta le 
e Ingeniería en Energía.

El modelo de la UI es novedoso para el espacio mexicano de la educación supe-
io .  Co situ e u a p opuesta e  la ue puede  pa i ipa  los pue los o igi a ios 

de disi tas fo as  pe ite la fo a i  de sus j e es e  espa ios edu ai os 
i te ultu ales.  E t e sus p i ipales e ei ios puede  esta le e se el  a plia  
la f o te a edu ai a  a i  espa ios de ele i  o edosos e  la ela i  e t e 
disi tas fo as de o o i ie to  disi tos e a is os pa a la a i . ta i  
de e o side a se su papel e  la a plia i   la di e sii a i  de la ofe ta de 
Edu a i  “upe io , al e te de  las opo tu idades edu ai as pa a ate de  o  
pe i e ia a estudia tes de di e sos o íge es, le guas  ultu as del país.

Puede señalarse también que ofrecen servicios de formación profesional, 
i esiga i , difusi  de la ultu a  a io es de i ula i  o u ita ia ue 
esulta  pe i e tes pa a i pulsa  el desa ollo de las o u idades u ales e 

i díge as del país. E  este se ido ha  log ado i pulsa  p o e tos de e upe-
ración, consolidación y desarrollo de las culturas de los pueblos originarios y 
fortalecer, de esta forma,  los vínculos  y la comunicación entre la universidad y 
las comunidades indígenas.

El sopo te de estas i situ io es ie e disi tas fue tes. Po  u a pa te, su 
i a ia ie to se esta le e e  o e io de apo o solida io al % e t e el 
gobierno federal y los gobiernos estatales. adicionalmente han contado con 
Fondos Extraordinarios establecidos por el Congreso de la Unión y apoyos de la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas para el desarrollo 
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de su infraestructura y diversos proyectos de vinculación.  

El gobierno federal establece esquemas de supervisión y registro de carreras, 
ue pos a ad i os, pe iles p ofesio ales  es ue as de e alua i .  Pa a ello 
ue ta  o  el a o paña ie to de la CgEIB pa a el diseño de su o ga iza i , 

la preparación de su reglamentación fundamental, el desarrollo de su oferta 
edu ai a, sus pla es de i esiga i   la i ple e ta i  de la i ula i  o  
la comunidad.  a esto se suma la retroalimentación que reciben de los propios 
miembros del subsistema, mediante la Red de Universidades Interculturales.

El a i o, si  e a go, o está e e to de dii ultades. Es u  su siste a jo e  
 e  o st u i , o  asi todo po  ha e .  Pa i ula e te, ha  dos g a des 

g upos de etos ue se á e esa io ate de  o  p o itud: los ue pod ía os 
de o i a  desaíos de o st u i   los etos de i st u e ta i .

E iste  al e os t es g a des desaíos de o st u i  ue puede  esu-
mirse de la siguiente manera.  Un gran desaío episte ol gi o que requiere la 
o st u i  de u a pe spe i a ue d  ue ta de la u idad e  la di e sidad, 

la complementariedad, reciprocidad, correspondencia y proporcionalidad de 
los o o i ie tos, sa e es, ha e es, ele io es, i e ias  os o isio es.  
Las  u i e sidades i te ultu ales de e  desa olla  e  la p á i a a ad i a  
ope ai a u a pe spe i a plu alista ue a epte ue o ha  u a ú i a ía ha ia 
el o o i ie to ie íi o   ha ia el log o de etas espe íi as, si o ue e iste 
u a ga a de op io es legíi as, au ue di e sas, ue el p og eso o puede 
e alua se desde u  ú i o pu to de ista o desde u  ú i o o ju to de alo es  
i es. Co o o ple e to de lo a te io , e iste u  i po ta te desaío pedag -
gico ue e ige u a se ie de p á i as de estudio  t a s isi  de o o i ie to 
basadas en una conjugación de diferencias y similitudes de creencias, valores 
 pat o es de ida de ultu as disi tas. De a e a o susta ial, e iste ta -

bién un desaío políi o o  úliples a istas. Las u i e sidades i te ultu ales 
de e  log a  u  pu to e t al del e pode a ie to  o- espo sa ilidad e  los 
a ios  las op io es o  los pue los i díge as. El eto de uli a  su p opio 

conocimiento y generar nuevas posibilidades de desarrollo sólidamente ancladas 
e  las dei i io es  e esidades de la o u idad e ige e-posi io a  la di e -
sidad de o o i ie tos, las disi tas ías pa a al a za los  el e uili io e t e 
fo as alte ai as de o o e   apli a  o o i ie to. De ido al o ige  olo ial 
de u has p á i as del siste a edu ai o, los p o esos de e pode a ie to, 
des olo iza i   ge e a i  de ue as alte ai as esulta fu da e tal.

No pueden minimizarse, sin embargo, los retos de instrumentación del modelo 
de las u i e sidades i te ultu ales e  el siste a edu ai o  e  la ad i ist a i  
pú li a e i a a.  E iste  p o le as i a ie os ela io ados o  los es ue as 
de i a ia ie to de la edu a i  supe io  ue p ese ta  p o le as pa a i si-
tuciones jóvenes alejadas de los centros urbanos. también es de subrayarse que 
las a a te ísi as  o di io es de los estudia tes pla tea  etos i po ta tes, 
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porque son estudiantes que provienen del medio rural, primera generación de 
u i e sita ios, o  p e a iedad e o i a  si  ot as alte ai as ia les de 
o te e  edu a i  supe io . El o li to pe a e te e t e las e ige ias fo -

ales del siste a de edu a i  supe io   las e esidades de pe i e ia del 
odelo o situ e  ot o eto sig ii ai o. Po  úli o, de ido a su lo aliza i  

 a su a á te  de i situ io es des e t alizadas de los go ie os estatales so  
políi a e te ul e a les f e te a las auto idades estatales, los lie telis os e 
intereses locales y regionales.

E  o lusi , uisie a i sisi  e  ue el odelo de la U i e sidad I te ultu al 
es o edoso pa a el espa io e i a o de la edu a i  supe io .  Co situ e u a 
p opuesta e  la ue puede  pa i ipa  los pue los o igi a ios de disi tas fo -

as  es desea le ue las p opias i situ io es pa i ipe  e  el esta le i ie to 
de e a is os de diálogo pa a el e i ue i ie to  el fo tale i ie to de sus 
sa e es, le guas  t adi io es p opios.  Estas ue as i situ io es u ple  fu -
io es i po ta tes pa a a plia  la f o te a edu ai a  ta i  a i  espa ios 

de ele i  o edosos.  No o sta te, el a i o o está e e to de dii ultades, 
es un subsistema joven y en construcción con casi todo por hacer.
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 gu the  Dietz  Lau a Mateos

Co pa ie do eso a ias  e  g upos de t a ajo



355IMáGENES DEL SEMINARIo INTERNACIoNAL: EDuCACIÓN INTERCuLTuRAL A NIvEL SuPERIoR

E a Cháza o UDLAP, M i o Le  Oli  FF L-UNAM, M i o

Alfo so He á dez UVI-toto a apa , M i o

Nallely argüelles (Posgrado en Pedagogia,  

UNaM, México)

Da iel Mato UNt‘EF-CONICEt, A ge i a  
UNE“CO-IE“ALC, Ve ezuela

Eliseo zamora Islas (UIEP, México)

tesiu ‘osas FF L-UNAM

B u o Ba o et La o ato io de A t opología de las 
I situ io es  las O ga iza io es “o iales, F a ia



356 IMáGENES DEL SEMINARIo INTERNACIoNAL: EDuCACIÓN INTERCuLTuRAL A NIvEL SuPERIoR

Sylvia Schmelkes (UIa, México)

Jose Luis Saballos (URaCCaN, Nicaragua)

Víctor Manuel del Cid, José Saballos y Sylvia Schmelkes

Víctor Manuel del Cid  (Consejo de Pueblos  
I díge as del Pa íi o, Ce t o  No te de Ni a agua



357IMáGENES DEL SEMINARIo INTERNACIoNAL: EDuCACIÓN INTERCuLTuRAL A NIvEL SuPERIoR

Luis Fernando Sarango  
UIAw, E uado

F li  “uá ez  
U del Pa íi o, Colo ia ,

María Isabel Ramírez  
(UPEL, Venezuela)

Luis Fe a do “a a go o  so e o  UIAw, E uado , F li  “uá ez det ás de Fe a do  U del Pa íi o, 
Colombia), María Isabel Ramírez (color vino) (UPEL, Venezuela)



358 IMáGENES DEL SEMINARIo INTERNACIoNAL: EDuCACIÓN INTERCuLTuRAL A NIvEL SuPERIoR

Jo ge gas h  IIAP, Pe ú

‘ossa a Podestá IC“ H-BUAP  “EP Pue la, M i o

Ele a Lazos II“-UNAM, M i o Ped o O iz Báez CII“DE‘-UAt, M i o



359IMáGENES DEL SEMINARIo INTERNACIoNAL: EDuCACIÓN INTERCuLTuRAL A NIvEL SuPERIoR

“esi  i al del “e i a io

Fe a do “al e  CgEIB, M i o

Javier López (INaLI, México)

Be ja í  Be la ga UCI‘ED, M i o



360 IMáGENES DEL SEMINARIo INTERNACIoNAL: EDuCACIÓN INTERCuLTuRAL A NIvEL SuPERIoR



361INICIATIvA LATINoAMERICANA PoR LA DIvERSIDAD CuLTuRAL y LA INTERCuLTuRALIDAD CoN EquIDAD

iniciativa latinoamEricana por la  
divErSidad cultural Y la intErculturalidad  

con EQuidad En Educación SupErior1

a la luz del escenario favorable creado por los avances logrados en instrumen-
tos i te a io ales, efo as o situ io ales, i o a io es legislai as  de 
políi as pú li as, espe ial e te de las e o e da io es de la Co fe e ia 
‘egio al de Edu a i  “upe io  Ca tage a, , la Co fe e ia Mu dial de 
Educación Superior (París, 2009), el IV Encuentro de Redes Universitarias y 
Co sejos de ‘e to es Bue os Ai es, ,  del talle  ‘egio al so e Di e si-
dad Cultu al e I te ultu alidad e  Edu a i  “upe io  e  A i a Lai a Belo 
Ho izo te, ;  f e te a la e esidad de a a za  e  su apli a i  efe i a  
da  espuesta a los etos pe die tes, Las os  pa i ipa tes del talle  ‘egio al 
Políi as de Edu a i  “upe io   Pue los I díge as  Af odes e die tes e  

A i a Lai a , eu idas os  e  la U i e sidad de Pa a á los días    de 
a o de , o o ados po  el I situto I te a io al de la UNE“CO pa a la 

Edu a i  “upe io  e  A i a Lai a  el Ca i e UNE“COIE“ALC , A o da os 
sus i i  e i pulsa  la p ese te I i iai a  o o a  a Estados, go ie os  
sus age ias; i situ io es de Edu a i  “upe io  IE“ , sus auto idades  
miembros; organismos intergubernamentales; organizaciones (sociales, no 
gu e a e tales, fu da io es,  ot as e idades   pe so as i te esadas 
e  el ejo a ie to de la alidad de la Edu a i  “upe io   e  la de o ai-
za i  de uest as so iedades, a adhe i se a esta I i iai a  t a aja  po  la 
o e i  de las siguie tes e o e da io es: 

1)  Dar mayor y mejor difusión a los derechos de pueblos indígenas y afro-
des e die tes esta le idos e  las o situ io es políi as  le es de ada 
país, en sus diferentes lenguas, con especial atención a su incidencia en 
Educación Superior. Para esto se aboga por realizar estudios acerca de los 
o stá ulos a su apli a i  efe i a e  las IE“, po e  e  p á i a i i iai as 
o etas pa a supe a los, p o o e  a ios i situ io ales pa a asegu a  

la apli a i  efe i a de esas o as,  desa olla  i i iai as o etas 
para interculturalizar la Educación Superior.

  Desa olla  p og a as siste ái os, ohe e tes o  los di e sos o te tos 
sociales, orientados a informar, sensibilizar y/o capacitar a autoridades, 
docentes, funcionarios y estudiantes de IES; funcionarios de las agencias 
gubernamentales de Educación Superior; comunicadores y otros forma-
dores de opinión; así como a la sociedad en su conjunto, respecto de los 

e ei ios ue la di e sidad ultu al  el desa ollo de ela io es i te ul-

     Pa a a o  i fo a i  al espe to de la I i iai a o sulta : htp:// .iesal .u es o.o g. e/i -
de .php?opio = o _ o te t& ie =a i le&id= % Ala za ie to-de-la-i i iai a-lai oa e-
i a a-po -la-di e sidad- ultu al- -la-i te ultu alidad& aid= % Aiesal &Ite id= &la g=es
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 tu ales e uitai as, alo izado as  espetuosas de las dife e ias puede  
acarrear para todos los sectores que componen las sociedades naciona-
les. Co side a os ue esta puede se  u a fo a posii a de o ai  la 
pe siste ia de p ejui ios, a itudes, o po ta ie tos a istas  ot as 
fo as de dis i i a i  e lu e te ue e os a a  la ei a ia de las 

o as  políi as. 

  Diseña  /o e te de  el al a e  apli a i  efe i a de políi as o ie -
tadas a reconocer, promover y valorar la diversidad cultural y la intercul-
turalidad con equidad en los planes de estudio de todas las IES; con las 

odalidades ue esulte  ap opiadas segú  las a e as, IE“  países; 
i o po a do de a e a pe i e te le guas, o o i ie tos, sa e es, 
e pe ie ias, histo ias, p odu io es a ísi as, fo as de ap e de , aspi-
raciones, propuestas e individuos de pueblos indígenas y afrodescendien-
tes, o  pa i ipa i  a i a, ple a  efe i a de estos pue los. Espe ial 
atención merecen los programas de formación de educadoras(es) para 
todos los i eles fo ai os. 

  Po e  e  p á i a, soste e   p ofu diza  p og a as o ie tados a la alo a-
ción y fortalecimiento de las lenguas de pueblos y comunidades indígenas 

 af odes e die tes; pa i ula e te a su i esiga i , e seña za  
uiliza i  efe i a  pe i e te e  Edu a i  “upe io .

 C ea  /o e te de  el al a e  apli a i  efe i a de políi as pú li as  
programas de pregrado y postgrado orientados a mejorar las oportuni-
dades de acceso, trayectoria exitosa, graduación e inserción laboral y/o 
comunitaria de estudiantes indígenas y afrodescendientes a la Educación 
Superior, procurando asegurar que estos contribuyan al bienestar de sus 
pueblos, así como a la equidad de género. 

 C ea  /o e te de  el al a e  apli a i  efe i a de políi as pú li as 
y programas orientados a asegurar la diversidad cultural de las plantas 
do e tes  auto idades a ad i as  ad i ist ai as e  las IE“, ga a -
iza do la i lusi  de pe so as pe te e ie tes a pue los i díge as  
af odes e die tes, p o u a do ade ás asegu a  la e uidad de g e o.

 C ea , fo tale e  /o esi ula  opo tu idades efe i as de ejo a ie to 
p ofesio al  fo a i  de postg ado pa a do e tes e i esigado es 

ue se dese peña  e  i situ io es  p og a as de Edu a i  “upe io  
orientados a responder a necesidades, demandas y propuestas de pue-

los i díge as  af odes e die tes, o  pa i ula  ate i  a los asos de 
i esigado es  do e tes p o e ie tes de estos pue los.

 ge e a  i fo a i  ua itai a  ualitai a, o pleta  dife e iada, 
o  estadísi as, diag si os  ot os estudios, pa a o ie ta  la fo u-

la i  de políi as ap opiadas de p o o i  de la di e sidad ultu al  
la interculturalidad con equidad en la Educación Superior. Entre otras 
apli a io es, esulta pa i ula e te i po ta te o ta  o  i fo a i  
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para evaluar tanto las posibilidades de ingreso, permanencia y graduación 
de estudia tes i díge as  af odes e die tes, o o la pa i ipa i  de 
do e tes e i esigado es i díge as  af odes e die tes e  las IE“. 

 P o o e  el diálogo e t e disi tos odelos de p og a as e IE“ o -
vencionales”, interculturales, indígenas, afrodescendientes, comunitarias), 
auto idades  age ias gu e a e tales de Edu a i  “upe io , e i si-
tu io es a editado as, pa a o se sua  políi as pú li as  esta le e  
p o esos de a edita i , e alua i , e ii a i   asegu a ie to de la 
alidad a o des o  los alo es  pa i ula idades de ada p og a a, de 

cada IES y de cada país. 

 Asig a  p esupuestos sui ie tes pa a asegu a  la o e tu a, alidad  efe -
i idad de las políi as pú li as, i situ io es  p og a as de Edu a i  
Superior orientados a responder a necesidades, demandas y propuestas 
de pueblos indígenas y afrodescendientes. Esto debe ser parte de los es-
fuerzos que se deben realizar para contribuir a alcanzar y superar la meta 
de dedi a  al e os % del PIB a la i e si  e  edu a i , esta le ida e  
el programa de la UNESCo “Educación para todos” (EPt), vigente desde 
el año 2000.

 P o o e   p io iza  la asig a i  de fo dos pa a: a  el desa ollo de p o-
g a as  p o e tos de ola o a i  i te ultu al e t e IE“ -espe ial e te 
i situ io es i te ultu ales, i díge as, af odes e die tes, o u ita ias 
de Edu a i  “upe io  IIE“ -  o u idades de pue los i díge as /o 
af odes e die tes, ue i lu a  la pa i ipa i   o o i ie tos de estas 
comunidades; b) el desarrollo de programas de formación diseñados en 
ola o a i  e t e IE“ -espe ial e te IIE“-  o u idades de pue los 

i díge as /o af odes e die tes, ue i lu a  la pa i ipa i   o o i-
mientos de estas comunidades.

12) Redactar y promover la adopción de un documento internacional, que 
podría denominarse “Declaración para la Promoción de la Diversidad 
Cultural y de la Interculturalidad con Equidad en la Educación Superior”. 
La pe i e ia de esta De la a i  se asa e  la Co e i  de la UNE“CO 
sobre Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Cultu-
rales (2005), así como en la Declaración Universal sobre los Derechos de 
los Pueblos Indígenas (oNU, 2007), la Declaratoria del Segundo Decenio 
Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo (oNU, 2005), el Convenio 

º  de la OIt , la Co e i  I te a io al so e la Eli i a i  
de todas las Formas de Discriminación Racial (adoptada en 1965, con en-
trada en vigor en 1969); el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales (adoptado en 1966, con entrada en vigor en 1976); 
la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas 
Pe te e ie tes a Mi o ías Na io ales o ét i as, ‘eligiosas  Li güísi as 

;  el a í ulo J del Co e io so e la Di e sidad Biol gi a . 
Adi io al e te, la De la a i  p opuesta ie e i po ta tes a te ede -
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tes e  el á ito de la Edu a i  “upe io : la De la a i  Mu dial so e 
Edu a i  “upe io  pa a el “iglo xxI e iida po  la Co fe e ia Mu dial 
de Edu a i  “upe io  Pa ís, ; la Co fe e ia ‘egio al de Edu a i  
“upe io  Ca tage a de I dias, ; la Co fe e ia Mu dial de Edu a i  
Superior (París, 2009); y el IV Encuentro de Redes Universitarias y Consejos 
de ‘e to es Bue os Ai es, . 

Las pe so as a ajo i a tes a ue da  o situi se e  ed e i ita  a ot as 
pe so as; i situ io es de Edu a i  “upe io  IE“ , sus auto idades  ie os; 
Estados, gobiernos y sus agencias; organismos intergubernamentales, organiza-
io es so iales, o gu e a e tales, fu da io es,  ot as e idades ; a adhe i  

a esta I i iai a  ola o a  pa a a a za  de a e as o etas  ei a es e  
la puesta e  p á i a de las e o e da io es a tes e io adas, p opi ia  
a i idades de di e sos ipos, /o o situi  g upos de t a ajo ad ho  pa a da  
segui ie to  esi ula  a a es e  su u pli ie to. El do u e to a e o, 
de o i ado P opuestas de a io es a desa olla  pa a po e  e  p á i a la 
I i iai a Lai oa e i a a po  la Di e sidad Cultu al  la I te ultu alidad o  
Equidad en Educación Superior”, presenta algunas propuestas de acciones que 
se pod ía  desa olla . No se t ata de u  listado e hausi o, si o de u  o ju to 
inacabado de sugerencias. 

Fi al e te, las  los a ajo i a tes a ue da  soli ita  a UNE“CO-IE“ALC 
apo a  la difusi  de esta I i iai a a t a s de los edios a su al a e,  e  
pa i ula  pu li a  su te to  el do u e to a e o de P opuestas de A io es e  
el observatorio de Diversidad Cultural e Interculturalidad en Educación Superior, 
 ue ste p o ue a el i te a io de ideas  la o e ta i  de a i idades 

orientadas a avanzar en la realización de las recomendaciones que la componen.

firmantes2:

Argentina

Da iel Mato. Do to  e  Cie ias “o iales. I esigado  P i ipal del Co sejo Na io al de 
I esiga io es Cie íi as  t i as CONICEt   de la U i e sidad Na io al 
t es de Fe e o, A ge i a. Coo di ado  del P o e to Di e sidad Cultu al e I te -
ultu alidad e  Edu a i  “upe io , UNE“CO-IE“ALC. Ha sido p ofeso  isita te 

e  u i e sidades de Estados U idos, España  a ios países lai oa e i a os,  
hasta 2010 Profesor titular de la Universidad Central de Venezuela. 

2   Las interpretaciones y recomendaciones que se expresan en este documento corresponden a 
las pe so as i a tes  o e esa ia e te i pli a  los pu tos de ista de las i situ io es do de 
trabajan, o de las organizaciones de las cuales forman parte, cuyos nombres se incluyen sólo a modo 
de i fo a i  a e a de la i se i  de estas pe so as e  IE“ /u ot as i situ io es sig ii ai as 
o  espe to al o jeto de esta I i iai a.
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Mi ta Fa ia a Millá . Pertenece al Pueblo Mapuche. Profesora Superior en artes Visua-
les. P ofeso a de teat o. Magíste  e  Estudios ét i os, FLAC“O-Quito, E uado  

- . Di e to a de la Es uela de Edu a i  Est i a N° . I esigado a 
en Educación Intercultural. Presidenta de la asamblea Permanente por los 

De e hos Hu a os APDH  de la iudad de Ola a ía, P o i ia de Bue os 
Ai es, A ge i a.

Bolivia

Ma ía euge ia Cho ue Quispe. A a a. Magíste  e  Histo ia A di a, Fa ultad Lai oa-
mericana de Ciencias Sociales (FLaCSo). Profesora en el Diplomado Formación 

y Liderazgo de las Mujeres Indígenas, CIESaS y el Fondo Indígena. Miembro de 

la ‘ed I te a io al de Muje es I díge as so e Biodi e sidad. 

Brasil

re ato athias. Douto  e  A t opologia, do e te do P og a a de P s-g aduação e  
A t opologia, Coo de ado  do Nú leo de Estudos e Pes uisas so e Et i idade 
(NEPE), docente da Licenciatura Intercultural, da Universidade Federal de Per-

a u o UFPE . Pes uisado  do CNP  e do e te do Mest ado I te u i e sitá-
rio em antropologia Iberoamericana da Universidade de Salamanca. Espanha.

Fa íola Ca valho. Douto a e  Ci ias Vete i á ias, p ofesso a do Cu so de Li e iatu a 
I te ultu al/I situto I siki a  e do P og a a de P s-g aduação e  Ci ias 
da “aúde, Coode ado a dos P og a as P odo ia PIBID Li e iatu a I te -
cultural da Universidade Federal de Roraima.

rita Go es do nas i e to. I díge a do Po o Pot gua a do Cea á-B asil. Douto a e  
Educação. Conselheira do Conselho Nacional de Educação (CNE). Foi professora 

e oo de ado a i díge a do Cu so de Li e iatu a I te ultu al: fo ação de 
p ofesso es i díge as, a U i e sidade Estadual do Cea á UECE  de  at  
abril de 2012.

Ma ía das Do es de Olivei a. Do po o Pa ka a u Pe a u o-B asil . Li e iada e  His-
t ia e Pedagogia. Mest e e Douto a e  Let as e Li guísi a pela U i e sidade 
Fede al de Alagoas – UFAL. P ofesso a da Fu dação Na io al do í dio – FUNAI 
o  e pe i ia a á ea de edu ação es ola  i díge a.

Chile

Ma i el Mo a. Poeta mapuche. Profesora de Castellano. Licenciada en Educación. Ma-
gíster en Literatura y candidata a Doctora en Estudios americanos. Líneas de 

i esiga i : p odu io es est i as apu he  de ot os pue los o igi a ios, 
educación intercultural y equidad en Educación Superior. Forma parte del Equi-
po de Equidad e Inclusión de la Universidad de Chile.
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Colombia

Os a  al a io G. Historiador. Magíster en Historia andina. Doctor en antropología. 

P ofeso  titula , e -De a o de la Fa ultad de Cie ias Hu a as  E o i as, 
 e -Vi e e to  de la U i e sidad Na io al de Colo ia, sede Medellí . Mie -
o del Co sejo Depa ta e tal de Cie ia, te ología e I o a i -CODECYt 

de A io uia. 

a el rojas. “o i logo  Magíste  e  Estudios Cultu ales. P ofeso  e i esigado  del 
Departamento de Estudios Interculturales, Universidad del Cauca (Colombia). 

Ha ealizado di e sas pu li a io es ela io adas o  la histo ia de las políi as 
edu ai as pa a i díge as  af odes e die tes. Ha a o pañado p o esos de 
formación de maestros en diversas regiones de su país.

Féli  “uá ez. Af odes e die te. Magíste  e  Li güísi a. E - oo di ado  del á ea de 
Et oedu a i  Af o olo ia a de la U i e sidad del Pa íi o, do e te  lí-
de  i esigado  egist ado e  COLCIENCIA“. Co sulto  pa a FUNEJCOL e  el 
P o e to Bi lio a os Pe i e te al Dist ito de Bue a e tu a  e  Edu a i  
Bási a P i a ia  “e u da ia pa a Cie ias “o iales  Le gua Castella a, o  
los su p o e tos pedag gi os Af oli guísi a  Et oedu a i  Af o olo ia a 

- .

Ecuador

luis Fe a do Cuji llug a. Li e iado e  Psi ología Edu ai a. Maest o e  Cie ias 
“o iales  e  Filosoía de la Cie ia. Ha t a ajado e  di e sas i situ io es 
edu ai as   ot as de se i io so ial. Lí eas de i esiga i : siste a edu a-
i o, po la io es i díge as, Edu a i  “upe io , i te ultu alidad, ide idad 

 a t opología de la ida eligiosa. I díge a Ki h a, Chi o azo , segu da 
generación migrante a la ciudad de Quito.

José a to io Figue oa. PhD Estudios Culturales. PhD antropología Social. Miembro del 

Consejo de Evaluación, acreditación y aseguramiento de la Calidad de la Edu-
a i  “upe io . Li os: No o Mo iliza i  políi a  Mig a i  Ca pesi a. El 
aso de u a Pa o uia ‘u al de Quito, I situto de la Ciudad; ‘ealis o ági o, 
alle ato  iole ia políi a e  el Ca i e olo ia o, I situto Colo ia o de 

antropología e Historia (ICaNH).

Ví to  Ma uel Va a ela Quizhpe. originario del pueblo Saraguro de la nacionalidad Ki-
h a. Magíste  e  Ag oe ología  Ag i ultu a “oste i le e I ge ie o Ag o o.

Maest o de te ología Ag í ola A di a e  la U idad Edu ai a I te ultu al 
Bili güe t a sito A aguaña . Fue Di e to  ge e al A ad i o  Coo di ado  
I te ultu al de la U i e sidad A a ta  wasi .
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Guatemala

Jua  Chojoj. M di o  Ci uja o po  la U i e sidad de “a  Ca los de guate ala. Maes-
t o e  “alud Pú li a po  la Es uela de “alud Pú li a de M i o  Maest o 
en Salud Intercultural por la Universidad de las Regiones autónomas de la 

Costa Ca i e Ni a agüe se U‘ACCAN . Audeli o “a  Co o . AJQ IJ MAYA-
K ICHE  sa e dote Ma a . Autodida ta p e io a o te e  Magíste  e  ge e ia 
pa a Desa ollo “oste i le, U i e sidad Aut o a de Mad id e I situto Chi 
Pi a ´ de Quetzalte a go, guate ala. Co sulto , P ofeso  titula , i itado  
conferenciante sobre cultura Maya, interculturalidad y derechos de pueblos 

i díge as e  u i e sidades e i situ io es de guate ala; “u , Ce t o, No te 
américa; Europa y asia.

México

ro a a Ca a ho Mo í . Ci uja o De ista. Magíste  e  Ad i ist a i   Desa ollo 
de la Edu a i . P ofeso a titula  e i esigado a de ie po o pleto e  
el Ce t o I te dis ipli a io e  Cie ias de la “alud “a to to ás, I situto 
Polit i o Na io al, M i o. E pe ie ia de  años e  i esiga i  so e 
etnomedicina. asesora de la Dirección de Medicina tradicional y desarrollo 

intercultural de la Secretaría de Salud.

lou des Casillas Muñoz. “o i loga, espe ialista e  I esiga i   Desa ollo de la 
Educación. Profesora del Colegio de Pedagogía, de la Universidad Nacional 

Aut o a de M i o. Cola o a o  la Coo di a i  ge e al de Edu a i  
I te ultu al  Bili güe de la “e eta ía de Edu a i  Pú li a “EP  de M i-
o e  el diseño del odelo edu ai o  segui ie to de las fu io es de las 

Universidades Interculturales.

e esto Gue a Ga ía. Doctor en Enseñanza Superior. Ha sido funcionario y profesor 

e  dife e tes i situ io es de Edu a i  “upe io  de M i o. Desde  
fo  pa te del g upo di e i o fu dado  de la U i e sidad Aut o a I dí-
ge a de M i o, i situ i  e  la ue a tual e te es p ofeso  i esigado . 
Pe te e e al “iste a Na io al de I esigado es e  M i o.

Mi dahi C es e io Basida Muñoz. Doctor en Desarrollo Rural, Universidad autóno-
a Met opolita a. Maest o e  Cie ia Políi a po  la U i e sidad de Ca leto , 

Ca adá. A tual e te es aseso  del ‘e to  de la UAM U idad Le a. Jefe del 
Depa ta e to de I esiga i  e  la U i e sidad I te ultu al del Estado de  
México, Presidente Consejo Mexicano para el Desarrollo Sustentable y miem-

o del Co sejo Di e i o-g upo Aseso  del CBD –A í ulo j– de Na io es 
Unidas.
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Nicaragua

alta Hooke  Bla dfo d. Mujer nicaragüense de origen afrodescendiente. Magíster 

e  “alud I te ultu al o  Espe ializa i  e  ge e ia U i e sita ia  e  
Di e i   Pla ii a i  de la E o o ía. ‘e to a de U‘ACCAN. Mie o 
del Consejo Nacional de Universidades de Nicaragua. Coordinadora de la 

‘ed de U i e sidades I díge as, Co u ita ias e I te ultu ales ABYA YALA  
Miembro del Consejo asesor de las Naciones Unidas sobre pueblos indígenas 

y afrodescendientes CCPIaN.

Ma os Willia so  Cuth e t. De origen afrodescendiente. Magíster en Desarrollo 

o  Ide idad, o  e i  e  go e a ilidad, te ito ialidad  Ma ejo de 
Bos ue. Di e to  del Ce t o de I fo a i  “o io A ie tal CI“A  de la 
Universidad de las Regiones autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense 

(URaCCaN). 

Panamá

Ca los a. Co tés. Magíster en Ingeniería Económica, con experiencia en el campo de 

la gesi  pú li a, t a spa e ia  fo tale i ie to i situ io al. Coo di a-
do  del P og a a de go e a ilidad  ge e ia Políi a de la Co po a i  
A di a de Fo e to CAF , U i e sidad de Pa a á  the geo ge washi gto  
University.

“o ia He í uez. Muje  i díge a del pue lo gu a. Co sulto a, di ige ta, fa ilitado a, 
docente en modalidad virtual y defensora de los Derechos Humanos de las 

Muje es I dige as a i el lo al, a io al, egio al  o i e tal. P eside -
ta de la Coo di ado a Na io al de Muje es I díge as de Pa a á. Ha sido 
Coo di ado a Eje ui a del E la e Co i e tal de Muje es I díge as de las 
américas y de la Comisión de la Propiedad Intelectual.

a i ta núñez. Muje  af odes e die te. Magíste  e  tu is o  gesi  Pat i o ial. 
Espe ialista e  Histo ia-A t opología. I esigado a de los g upos hu a-

os de Pa a á, pa i ula e te i esiga io es so e pat i o io ultu al 
de Pa a á. Fue Di e to a Na io al de Pat i o io Hist i o, Di e to a del 
Ce t o de ‘estau a i  OEA-INAC  P eside ta del II o g eso de Cultu a 
Negra de las américas. autora de escritos y publicaciones sobre los temas 

de su especialidad.

Perú

Gavi a Có dova Cusihua a . Que hua ha la te ai a, del pue lo Cha ka. Ba hille  
en Educación, Universidad Federico Villareal. Magíster en antropología, 
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Po ii ia U i e sidad Cat li a. P ofeso a del I“P Jos  Ma ía A guedas, de 
A dahua las. Mie o del Co it  Co suli o de la Di e i  Na io al de 
Edu a i  Bili güe I te ultu al del Mi iste io de Edu a i . Mie o del 
E uipo del P og a a de A i  Ai ai a e  Edu a i  “upe io  Hatu  
Ña  auspi iado po  la Fu da i  Fo d.

ilia a esta idis. Pe ua a. Li e iada e  “o iología Magíste  e  Políi as Pú li as, 
Especialización en Formación Magisterial y en Educación Intercultural. Di-
e to a de Coo di a i  U i e sita ia del Mi iste io de Edu a i . E - oo -

di ado a del P og a a uje es í i as de iole ia se ual e  o te tos 
de o li to a ado de Co seje ía e  P o e tos, e -“e eta ia Eje ui a del 
P og a a Edu a i  ‘u al A di a. A i ista de de e hos hu a os.

lu  t ap ell. antropóloga y Magíster en Educación. Cofundadora del programa 

FO‘MABIAP, oeje utado po  el I situto “upe io  Pedag gi o Lo eto  la 
confederación indígena aIDESEP. asesora y docente invitada del Programa 

de Formación Docente Descentralizado de la organización regional indígena 

A‘PI-“C  la U i e sidad Na io al Ma o  de “a  Ma os. Auto a de di e sas 
publicaciones sobre educación intercultural bilingüe. Miembro del Consejo 

Di e i o de Fo o Edu ai o.

venezuela

Jessi a Ge del. Licenciada en Comunicación Social y Socióloga. Profesora asistente, 

Es uela de Co u i a i  “o ial, U i e sidad Cat li a A d s Bello. Ha sido 
colaboradora del observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las 

Muje es. Coo di ado a Eje ui a del P o e to Di e sidad Cultu al e I te -
ultu alidad e  Edu a i  “upe io  e  A i a Lai a, de UNE“CO-IE“ALC.

e esto Go zález e de s. P ofeso -i esigado , ie o Co sejo U i e sita io 
 CEA,e Vi e-De a o Fa ultad de Medi i a  e -Vi e e to  A ad i o, 

Universidad Central de Venezuela (UCV). Consultor académico, Proyecto 

I te a io aliza i : Espa io de E ue t o Lai oa e i a o  Ca i eño de 
Edu a i  “upe io  ENLACE“  de UNE“COIE“ALC. M di o, Bi logo de UPCH, 
Pe ú. Magíste   Do to  e  Fisiología  Bioísi a, IVIC, Ve ezuela. Postdo to-
ado, Yale U i e sit . Mie o de la A ade ia de Cie ias de A i a Lai a.

este a  e ilio Moso i. P ofeso  titula  de A t opología  Li güísi a de la UCV. ‘e -
to  de la U i e sidad I díge a de tau a, estado Bolí a , Ve ezuela. Mie o 
de la Comisión Presidencial por la Diversidad Cultural. Premio Nacional de 

Hu a idades . E Di e to  del Do to ado de FACE“-UCV. Co de o ado 
po  o ga iza io es i díge as  af odes e die tes. I esigado , t adu to   
hablante de numerosos idiomas indígenas y afrodescendientes de Venezuela 

y otros países abya yala.
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anExo 
propuEStaS dE accionES a dESarrollar  
para ponEr En prÁctica la iniciativa

Este do u e to o ie e u  listado i i ial de p opuestas de a io es pa a po e  
e  p á i a la I i iai a Lai oa e i a a po  la Di e sidad Cultu al  la I te ul-
tu alidad o  E uidad e  Edu a i  “upe io , sus ita po  los pa i ipa tes del 
talle  Políi as de Edu a i  “upe io   Pue los I díge as  Af odes e die tes 
e  A i a Lai a , o o ado po  el I situto I te a io al de la UNE“CO pa a la 
Edu a i  “upe io  e  A i a Lai a  el Ca i e UNE“CO-IE“ALC , ealizado e  
la U i e sidad de Pa a á los días    de a o de ; o  la ue o o a  
a Estados, go ie os  sus age ias; i situ io es de Edu a i  “upe io  IE“ , 
sus autoridades y miembros; organismos intergubernamentales; organizacio-

es so iales, o gu e a e tales, fu da io es,  ot as e idades   pe so as 
interesadas en el mejoramiento de la calidad de la Educación Superior y en la 
de o aiza i  de las so iedades de la egi , a adhe i se a ella  ola o a  
pa a a a za  de a e as o etas  ei a es e  la puesta e  p á i a de las 
recomendaciones que la componen.

No se t ata de u  listado e hausi o, si o de u  o ju to i a a ado de suge-
rencias sobre las cuales se propone avanzar e intercambiar ideas, aprovechando 
el Foro de Discusión3 del observatorio de Diversidad Cultural e Interculturalidad 
e  Edu a i  “upe io , de UNE“CO-IE“ALC. 

“egú  los asos, algu as de estas a io es puede  se  i ple e tadas a es ala 
local, nacional o regional (subnacional o supranacional), de manera presencial 
y/o basadas en Internet.

A o i ua i  se p ese ta  las p opuestas de a i , e  ela i  o  ada 
e o e da i  de la I i iai a Lai oa e i a a po  la Di e sidad Cultu al  la 

Interculturalidad con Equidad en Educación Superior.

re o e da ió  n o. : Dar mayor y mejor difusión a los derechos de pueblos 
i díge as  af odes e die tes esta le idos e  las o situ io es políi as  le es 
de cada país, en sus diferentes lenguas, con especial atención a su incidencia en 
Educación Superior. Para esto se aboga por realizar estudios acerca de los obs-
tá ulos a su apli a i  efe i a e  las IE“, po e  e  p á i a i i iai as o etas 
pa a supe a los, p o o e  a ios i situ io ales pa a asegu a  la apli a i  
efe i a de esas o as,  desa olla  i i iai as o etas pa a i te ultu aliza  
la Educación Superior.

     htp:// .iesal .u es o.o g. e/fo o
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P opuestas de a io es:

a  ‘ealiza  pu li a io es  a pañas edu ai as, di igidas a la o u idad de 
las i situ io es de Edu a i  “upe io  IE“  auto idades, do e tes, i es-
igado es, pe so al ad i ist ai o, estudia tes   al pú li o e  ge e al, 
para dar a conocer los derechos de pueblos indígenas y afrodescendientes 
esta le idos e  las o situ io es políi as  le es de ada país  su apli-
cación en las IES.

 ‘ealiza  pu li a io es  a pañas edu ai as, di igidas a la o u idad 
de las IE“ auto idades, do e tes, i esigado es, pe so al ad i ist ai o, 
estudia tes   al pú li o e  ge e al, pa a difu di  ue as p á i as de 
relaciones interculturales en las IES.

 Esi ula  la ealiza i  de p o e tos de i esiga i  o ie tados a ide -
ii a  o stá ulos pa a la efe i a apli a i  e  las IE“ de los de e hos de 
pue los i díge as  af odes e die tes esta le idos e  las o situ io es 
políi as  le es de ada país. 

d  Difu di  los esultados de estas i esiga io es  p o o e  la adop i  
de de isio es pa a supe a  los o stá ulos ide ii ados.

e  C ea  i sta ias pa i ipai as pa a el diseño, segui ie to  e alua i  de 
políi as pú li as ela io adas o  el efe i o u pli ie to de los de e-
chos de los pueblos indígenas y afrodescendientes, con especial atención 
al á ito de la Edu a i  “upe io .

re o e da ió  n o. : Desa olla  p og a as siste ái os, ohe e tes o  
los diversos contextos sociales, orientados a informar, sensibilizar y/o capaci-
tar a autoridades, docentes, funcionarios y estudiantes de IES; funcionarios de 
las agencias gubernamentales de Educación Superior; comunicadores y otros 
formadores de opinión; así como a la sociedad en su conjunto, respecto de los 

e ei ios ue la di e sidad ultu al  el desa ollo de ela io es i te ultu ales 
e uitai as, alo izado as  espetuosas de las dife e ias puede  a a ea  pa a 
todos los sectores que componen las sociedades nacionales. Consideramos que 
esta puede se  u a fo a posii a de o ai  la pe siste ia de p ejui ios, a -
itudes, o po ta ie tos a istas  ot as fo as de dis i i a i  e lu e te 

ue e os a a  la ei a ia de las o as  políi as.

P opuestas de a io es:

a  ‘ealiza  a pañas edu ai as pa a e ita  el a is o  la dis i i a i  
e lu e te e  la so iedad e  ge e al,  pa i ula e te e  las IE“, e-
curriendo a los medios de comunicación e involucrando a intelectuales 
destacados y otros formadores de opinión.

 ‘ealiza  e e tos, pu li a io es  a pañas edu ai as, di igidas a la o-
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u idad de las IE“ auto idades, do e tes, i esigado es, pe so al ad i-
ist ai o, estudia tes   al pú li o e  ge e al, difu die do e pe ie ias 

exitosas en la superación del racismo y la discriminación excluyente.

 ‘ealiza  talle es  ot as a i idades p ese iales /o o  apo o e  I te -
et , o  pa i ipa i  de auto idades, fu io a ios, do e tes  estudia -

tes de IES para intercambiar ideas acerca de cómo superar el racismo y la 
discriminación excluyente en las IES.

d  P o o e  la ea i  de Cáted as I te ultu ales pa a i e i a  el diálogo, 
solidaridad y conocimiento mutuos en todas las IES.

re o e da ió  n o. : Diseña  /o e te de  el al a e  apli a i  efe i a 
de políi as o ie tadas a e o o e , p o o e   alo a  la di e sidad ultu al  
la interculturalidad con equidad en los planes de estudio de todas las IES; con 
las odalidades ue esulte  ap opiadas segú  las a e as, IE“  países; i o -
po a do de a e a pe i e te le guas, o o i ie tos, sa e es, e pe ie ias, 
histo ias, p odu io es a ísi as, fo as de ap e de , aspi a io es, p opuestas 
e i di iduos de pue los i díge as  af odes e die tes, o  pa i ipa i  a i a, 
ple a  efe i a de estos pue los. Espe ial ate i  e e e  los p og a as de 
fo a i  de edu ado as es  pa a todos los i eles fo ai os.

P opuestas de a io es:

a) Realizar talleres, seminarios y acciones de asistencia técnica para asegurar 
la inclusión de lenguas y conocimientos indígenas y afrodescendientes en 
las allas u i ula es; o  espe ial fasis e  di e i as u i e sita ias, 
programas de formación de maestros, representantes de estudiantes e 
intelectuales de estos pueblos.

 Asig a  e u sos  ea  las o di io es i situ io ales e esa ias pa a 
promover la realización de experiencias de innovación curricular en las 
IE“, e  pa i ula  a uellas ue i o po e  de a e a pe i e te le guas, 
conocimientos, experiencias, historias, formas de aprender, producciones 
a ísi as, aspi a io es, p opuestas e i di iduos de pue los i díge as  
af odes e die tes, o  pa i ipa i  a i a, ple a  efe i a de estos 
pueblos.

 C ea  espa ios de diálogo e t e los p og a as de fo a i  de do e tes, 
funcionarios de los ministerios de educación y otras instancias relacionadas 
o  las políi as de Edu a i  “upe io , e  los ue se dis uta a e a de 

la e esidad  pe i e ia de ade ua  los p og a as de edu a i  a las 
realidades de diversidad cultural de los países de la región.

d  Fo tale e , do de los hu ie e, los espa ios de o e ta i  de las políi as 
de Educación Superior dirigidas a pueblos indígenas y afrodescendientes.
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e) Desarrollar programas de formación de educadores para todos los niveles 
fo ai os, o  espe ial ate i  a la di e sidad e i lusi  de los sa e es 
y conocimientos de los pueblos indígenas y afrodescendientes.

f) analizar las mallas curriculares de las carreras convencionales de las IES, 
o  el i  de ide ii a  espa ios do de la i lusi  de le guas, o o i-
ie tos, e pe ie ias, histo ias, fo as de ap e de , p odu io es a ísi-

cas, aspiraciones y propuestas de pueblos indígenas y afrodescendientes, 
pueda contribuir a mejorar la formación de los estudiantes.

g) Promover espacios de debate al interior de las carreras, departamentos y/o 
facultades para evaluar y promover la inclusión de lenguas, conocimien-
tos, e pe ie ias, histo ias, fo as de ap e de , p odu io es a ísi as, 
aspiraciones y propuestas de pueblos indígenas y afrodescendientes, en 
sus mallas curriculares.

h  ge e a  a os de datos o  apo tes i díge as /o af odes e die tes a 
los diversos campos del conocimiento.

i  I pulsa  el esta le i ie to de políi as  o ai as i situ io ales pa a 
asegu a  u  pla  de a i   ha e  ope ai o el eje de la i te ultu alidad 
e  los pla es i situ io ales de las IE“.

j) Promover el diseño de indicadores que faciliten medir el avance de ob-
jei os est at gi os ela io ados o  el eje de la i te ultu alidad e  las 
IE“, edia te talle es, fo os  e ue t os a ad i os de las i situ io es 
interculturales de Educación Superior (IIES).

k  I idi  de a e a opo tu a  siste ái a e  los p o esos de e isi , 
readecuación y transformación curricular para incorporar de manera trans-
e sal la te ái a de la i te ultu alidad e  las IE“.

re o e da ió  n o. : Po e  e  p á i a, soste e   p ofu diza  p og a as 
orientados a la valoración y fortalecimiento de las lenguas de pueblos y co-

u idades i díge as  af odes e die tes; pa i ula e te a su i esiga i , 
e seña za  uiliza i  efe i a  pe i e te e  Edu a i  “upe io .

P opuestas de a io es:

a  Lle a  a a o i i iai as de i esiga i -a i , o  apo o de las o u-
idades i díge as  af odes e die tes, so e las úliples e pe ie ias 

de e italiza i  li güísi a  ei se i  edu ai a de sus le guas p opias 
a e azadas, ha ie do fasis e  los asos ás e itosos, o  el i  de 
difu di  sus esultados pa a ue si a  de age te ulipli ado  e  situa-
io es a álogas.

 I o po a  los te as elai os a la alo a i   fo tale i ie to de las  
lenguas de pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes dentro 
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de los p og a as  políi as de ie ia  te ología, asig a do e u sos 
espe íi os pa a el i a ia ie to de p o e tos de i esiga i .

c) Realizar talleres y eventos orientados a intercambiar ideas acerca del uso 
de las lenguas indígenas y afrodescendientes en programas académicos 
dentro de las IES.

d  Desa olla  p o esos de e seña za-ap e dizaje i te ultu ales ili gües, 
orientados a la valoración y fortalecimiento de las lenguas de pueblos 

 o u idades i díge as  af odes e die tes, pa i ula e te a su i -
esiga i , e seña za  uiliza i  efe i a  pe i e te e  Edu a i  

Superior

e  I e e ta  la p odu i  ie íi a  la t adu i  de los o o i ie tos 
y saberes ancestrales de los pueblos indígenas y afrodescendientes en sus 
propias lenguas.

f) Promover publicaciones en las lenguas de los pueblos indígenas y afro-
descendientes.

g) Propiciar la inclusión de las lenguas indígenas y afrodescendientes como 
pa te de las le guas sus epi les de ap e dizaje  a edita i  e  los 
i situtos de idio as de las IE“.

h  Difu di  los p odu tos eai os e  le guas i díge as  af odes e die tes 
(libros, canciones, poemas, historias, cuentos, etc.), a través de eventos 
ofrecidos a toda la comunidad universitaria.

i) Desarrollar métodos apoyados en el conocimiento ancestral para la en-
señanza y transmisión de las lenguas indígenas y afrodescendientes, de 

a e a ue se o i e   efue e  los o o i ie tos li güísi os  
ultu ales o  la p á i a i a de la o u i a i  e i te a i  li güísi a, 

tanto oral como escrita.

j) Desarrollar estudios y consultas con pueblos indígenas y afrodescendien-
tes que permitan la creación de neologismos y neotropismos (palabras, 
términos y giros especiales) para referirse a conceptos, objetos, procesos 

 ot as ealidades i te ultu ales, ue pe ita  el uso luido de estas 
lenguas en la Educación Superior y otros campos de aplicación. 

re o e da ió  n o. : C ea  /o e te de  el al a e  apli a i  efe i a de 
políi as pú li as  p og a as de p eg ado  postg ado o ie tados a ejo a  
las oportunidades de acceso, trayectoria exitosa, graduación e inserción laboral 
y/o comunitaria de estudiantes indígenas y afrodescendientes a la Educación 
Superior, procurando asegurar que estos contribuyan al bienestar de sus pueblos, 
así como a la equidad de género. 

P opuestas de a io es:
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a  I st u e ta  e a is os i situ io ales e  las dife e tes IE“ de la egi  
ue pe ita  ea  /o e te de  el al a e  apli a i  efe i a de políi-

cas y programas orientados a mejorar las posibilidades de acceso, trayec-
toria exitosa y graduación de estudiantes indígenas y afrodescendientes, 
a través de programas de becas, acompañamiento, servicios sociales, 
pasa ías /u ot os  ‘ealiza  p og a as de apa ita i  pa a do e tes 
de IES, orientados a mejorar su comprensión y manejo de la diversidad 
cultural en el desempeño de sus funciones.

c) Procurar que la formación para la promoción de la diversidad cultural y la 
interculturalidad con equidad en Educación Superior sea incluida entre las 
te ái as de los p og a as de e as e iste tes i lu e do, e t e ot as, 
las orientadas a profesionalización de docentes universitarios).

d  I pulsa  la ea i  de u idades ad i ist ai as pe i e tes o   
personal y recursos necesarios) encargadas de brindar seguimiento, 
acompañamiento y apoyo a los estudiantes indígenas y afrodescen-
dientes en las IES.

re o e da ió  n o. : C ea  /o e te de  el al a e  apli a i  efe i a de 
políi as pú li as  p og a as o ie tados a asegu a  la di e sidad ultu al de las 
pla tas do e tes  auto idades a ad i as  ad i ist ai as e  las IE“, ga a -
iza do la i lusi  de pe so as pe te e ie tes a pue los i díge as  af odes-
e die tes, p o u a do ade ás asegu a  la e uidad de g e o.

P opuestas de a io es:

a  P o o e  la i situ io aliza i  de espa ios de pa i ipa i  i díge a  
af odes e die te e  todos los á itos de o ga iza i , gesi   de isi  
académica con base en la legislación nacional, convenios internacionales 
 a ue dos i te i situ io ales.

 ‘ealiza  e e tos de de ate a e a de políi as de dis i i a i  posii a 
para afrodescendientes e indígenas en la Educación Superior, incorporan-
do la ele i  a e a de la pa i ipa i  efe i a de estos pue los e  la 
o u idad estudia il  e  los espa ios de to a de de isio es, así o o 

las condiciones y alcances de estos programas.

 I pulsa   igila  la e iste ia /o el u pli ie to de políi as de  
dis i i a i  posii a e  los egla e tos o o u sos de plazas do-
e tes, a i  de ue oi e  el i g eso de p ofesio ales i díge as  

af odes e die tes o o do e tes o auto idades e  las IE“ e i situ-
ciones relacionadas.

d  Co ie ia  so e la e esidad ap e ia te de asig a i  pe i e te de 
becas de pregrado y postgrado dirigidas a indígenas y afrodescendientes.
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re o e da ió  n o. : C ea , fo tale e  /o esi ula  opo tu idades efe i-
vas de mejoramiento profesional y formación de postgrado para docentes e 
i esigado es ue se dese peña  e  i situ io es  p og a as de Edu a i  
Superior orientados a responder a necesidades, demandas y propuestas de 
pue los i díge as  af odes e die tes, o  pa i ula  ate i  a los asos de 
i esigado es  do e tes p o e ie tes de estos pue los.

P opuestas de a io es:

a  I sta  a las IE“ de Lai oa i a  el Ca i e al diseño de u  p og a a 
egio al de fo a i  de postg ado ii e a te e  di e sidad ultu al e 

interculturalidad, con énfasis en la formación de formadores.

b) Promover la creación y fortalecimiento de programas de intercambio y 
movilidad académica entre IES e IIES.

 Esi ula  la ea i   el fo tale i ie to de e t os lo ales, a io ales e 
internacionales de documentación, tanto digital como impresa, referida 
a la pedagogía  didá i a de los p o esos de e seña za-ap e dizaje e  
la Educación Superior orientados a responder a necesidades, demandas 

 p opuestas de pue los i díge as  af odes e die tes, o  pa i ula  
ate i  a los asos de i esigado es  do e tes p o e ie tes de esos 
pueblos.

d  A i ula  i esiga io es o pa idas e t e las IE“ desde u a pe spe i a 
holísi a, i ula do los sa e es i díge as  af odes e die tes o  el 
o o i ie to t i o- ie íi o o ide tal, fo e ta do la pa i ipa i  

de e uipos i te dis ipli a ios  ulidis ipli a ios. 

re o e da ió  n o. : ge e a  i fo a i  ua itai a  ualitai a, o pleta 
 dife e iada, o  estadísi as, diag si os  ot os estudios, pa a o ie ta  la 

fo ula i  de políi as ap opiadas de p o o i  de la di e sidad ultu al  la 
interculturalidad con equidad en la Educación Superior. Entre otras aplicaciones, 
esulta pa i ula e te i po ta te o ta  o  i fo a i  pa a e alua  ta to las 

posibilidades de ingreso, permanencia y graduación de estudiantes indígenas y 
af odes e die tes, o o la pa i ipa i  de do e tes e i esigado es i díge as 
y afrodescendientes en las IES.

P opuestas de a io es: 

a  I pulsa  la i lusi  de a ia les t i o- ultu ales e  la ge e a i  de 
datos estadísi os de og ái os  edu ai os espe ial e te e  edades de 
Edu a i  “upe io , ealizados po  los i situtos a io ales de estadísi as 
y por las secretarías de Estado encargadas de la Educación Superior.  

 Co st ui  ases de datos o  ite ios t i o- ultu ales i ulados o  los 
procesos de admisión, matrícula, promoción y graduación de estudiantes, 
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 a la sele i  de do e tes  pe so al ad i ist ai o de las IE“; o  el 
i  de e alua  la pa i ipa i  de estudia tes, do e tes e i esigado es 
indígenas y afrodescendientes en las mismas.

re o e da ió  n o. : P o o e  el diálogo e t e disi tos odelos de p o-
gramas e IES (“convencionales”, interculturales, indígenas, afrodescendientes, 
comunitarias), autoridades y agencias gubernamentales de Educación Superior, 
e i situ io es a editado as, pa a o se sua  políi as pú li as  esta le e  
p o esos de a edita i , e alua i , e ii a i   asegu a ie to de la 
alidad a o des o  los alo es  pa i ula idades de ada p og a a, de ada 

IES y de cada país.

P opuestas de a io es:

a  C ea  espa ios de diálogo e i te a ios e t e disi tos odelos de IE“ 
y programas de Educación Superior (“convencionales”, interculturales, 
indígenas, afrodescendientes, comunitarias u otras) sobre criterios de 
alidad  pe i e ia de la Edu a i  “upe io .

 C ea  espa ios de diálogo  p o o e  la o e ta i  e t e e idades 
estatales y los diversos modelos de IES (“convencionales”, interculturales, 
indígenas, afrodescendientes, comunitarias u otras) sobre criterios de ca-
lidad, p o esos de a edita i , e alua i , e ii a i   asegu a ie to 
de la alidad a o des o  los alo es  pa i ula idades de ada p og a a, 
de cada IES y de cada país.

 Co se sua  políi as pú li as  esta le e  p o esos de a edita i , e a-
lua i , e ii a i   asegu a ie to de la alidad a o des o  los alo es 
 pa i ula idades de ada p og a a, de ada IE“  de ada país.

d) Realizar eventos académicos donde se debata sobre los criterios de ca-
lidad de la Educación Superior para la diversidad cultural, que cuenten 
o  la pa i ipa i  de ep ese ta tes de las dife e tes postu as so e 

evaluación y acreditación de la calidad en la Educación Superior, dirigidos 
y diseñados para diferentes niveles de toma de decisión.

e  ‘ealiza  a i idades de difusi   fo a i  o ie tadas a p o o e  la e-
le i  a e a de la i po ta ia de la i lusi  de ite ios de p o o i  
de la diversidad cultural y la interculturalidad con equidad como parte 
de las variables que aportan a la mejora de la calidad de la Educación 
Superior.

f  I sisi  e  las de a das de de e ho o  to ado es de de isio es, de 
a e a ue se esta lez a  políi as  pa á et os la os e  la dist i u i  

e uitai a de fo dos estatales asig ados a las u i e sidades pe te e ie -
tes al organismo rector de las IES en cada país.
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re o e da ió  n o. : Asig a  p esupuestos sui ie tes pa a asegu a  la 
o e tu a, alidad  efe i idad de las políi as pú li as, i situ io es  p og a-

mas de Educación Superior orientados a responder a necesidades, demandas 
y propuestas de pueblos indígenas y afrodescendientes. Esto debe ser parte 
de los esfuerzos que se deben realizar para contribuir a alcanzar y superar la 

eta de dedi a  al e os % del PIB a la i e si  e  edu a i , esta le ida 
en el programa de la UNESCo “Educación para todos” (EPt), vigente desde 
el año 2000.

P opuestas de a io es:

a  Asegu a  la asig a i  de p esupuestos sui ie tes pa a asegu a  la o-
e tu a, alidad  efe i idad de las políi as pú li as, i situ io es  

programas de Educación Superior orientados a responder a necesidades, 
demandas y propuestas de pueblos indígenas y afrodescendientes.

b) Sensibilizar a agentes con capacidad de decisión sobre los presupuestos 
i situ io ales, espe to de la e esidad e i po ta ia de la ate i  a 
individuos y conocimientos indígenas y afrodescendientes en la Educación 
“upe io , o o u a fo a de ejo a  la alidad  pe i e ia de las IE“  
de colaborar con el fortalecimiento de las democracias en los países de la 
región.

 Apo a  de fo a o eta las políi as, i situ io es  p og a as de Edu-
cación Superior orientados a responder a necesidades, demandas y pro-
puestas de pueblos indígenas y afrodescendientes.

d  gesio a   o ie ta  e u sos  i a ia ie to a a i idades del pla  de 
acción a ejecutarse en las IES para la promoción de la diversidad cultural 
y la interculturalidad en la Educación Superior.

re o e da ió  n o. : P o o e   p io iza  la asig a i  de fo dos pa a: 
a) el desarrollo de programas y proyectos de colaboración intercultural entre 
IE“ -espe ial e te i situ io es i te ultu ales, i díge as, af odes e die tes, 
o u ita ias de Edu a i  “upe io  IIE“ -  o u idades de pue los i díge as 
/o af odes e die tes, ue i lu a  la pa i ipa i   o o i ie tos de estas 

comunidades; 

P opuestas de a io es:

a) asignar recursos presupuestarios regulares para la realización programas 
 p o e tos edu ai os i esiga i , i o a i  u i ula , fo a i  de 

profesionales, entre otros) de colaboración intercultural entre IES (especial-
mente IIES) y comunidades de pueblos indígenas y/o afrodescendientes.

 C ea  fo dos espe iales pa a esi ula   ha e  posi le la ealiza i  /o 
a plia i  del al a e de p og a as  p o e tos edu ai os i esiga-
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ción, innovación curricular, formación de profesionales, entre otros) de 
colaboración intercultural entre IES (especialmente IIES) y comunidades 
de pueblos indígenas y/o afrodescendientes.

re o e da ió  n o. : Redactar y promover la adopción de un documento 
internacional, que podría denominarse “Declaración para la Promoción de la 
Diversidad Cultural y de la Interculturalidad con Equidad en la Educación Supe-
io . La pe i e ia de esta De la a i  se asa e  la Co e i  de la UNE“CO 

sobre Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales 
(2005), así como en la Declaración Universal sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas (oNU, 2007), la Declaratoria del Segundo Decenio Internacional de 
los Pueblos Indígenas del Mundo (oNU, 2005), el Convenio nº 169 de la oIt 

, la Co e i  I te a io al so e la Eli i a i  de todas las Fo as 
de Discriminación Racial (adoptada en 1965, con entrada en vigor en 1969); el 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (adoptado en 
1966, con entrada en vigor en 1976); la Declaración de las Naciones Unidas sobre 
los Derechos de las Personas Pertenecientes a Minorías Nacionales o étnicas, 
‘eligiosas  Li güísi as ;  el a í ulo J del Co e io so e la Di e sidad 
Biol gi a . Adi io al e te, la De la a i  p opuesta ie e i po ta tes 
a te ede tes e  el á ito de la Edu a i  “upe io : la De la a i  Mu dial 
so e Edu a i  “upe io  pa a el “iglo xxI e iida po  la Co fe e ia Mu dial 
de Edu a i  “upe io  Pa ís, ; la Co fe e ia ‘egio al de Edu a i  “upe-
io  Ca tage a de I dias, ; la Co fe e ia Mu dial de Edu a i  “upe io  

(París, 2009); y el IV Encuentro de Redes Universitarias y Consejos de Rectores 
Bue os Ai es, .

P opuestas de a io es:

a  “oli ita  a UNE“CO-IE“ALC apo a  la difusi  de la I i iai a Lai oa e-
ricana por la Diversidad Cultural y la Interculturalidad con Equidad en 
Edu a i  “upe io  Pa a á  a t a s de los edios a su al a e, 
y especialmente que la presente en todas las reuniones y encuentros de 
Edu a i  “upe io  e  las ue te ga pa i ipa i , p o o ie do el i te -
a io de ideas  la o e ta i  de a i idades o ie tadas a a a za  e  

la materialización de las recomendaciones que la componen, así como –en 
la medida que resulte posible– la adhesión a la misma. Esto contribuiría 
a ir creando condiciones favorables para avanzar progresivamente en la 
redacción y adopción de un documento que podría denominarse “Decla-
ración para la Promoción de la Diversidad Cultural y de la Interculturalidad 
con Equidad en la Educación Superior”.

 “oli ita  a UNE“CO-IE“ALC ue, e  la edida de sus posi ilidades, a a -
ce en la elaboración de un primer borrador de un documento que podría 
denominarse “Declaración para la Promoción de la Diversidad Cultural y 
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de la Interculturalidad con Equidad en la Educación Superior”. Para esto 
se sugie e to a  o o efe e ias el te to de la I i iai a Lai oa e-
ricana por la Diversidad Cultural y la Interculturalidad con Equidad en 
Edu a i  “upe io  Pa a á, ; la De la a i  Mu dial so e Edu-
a i  “upe io  pa a el “iglo xxI, e iida po  la Co fe e ia Mu dial de 

Edu a i  “upe io  Pa ís, ; la Co fe e ia ‘egio al de Edu a i  
“upe io  Ca tage a de I dias, ; la Co fe e ia Mu dial de Edu a-
ción Superior (París, 2009); y el IV Encuentro de Redes Universitarias y 
Co sejos de ‘e to es Bue os Ai es, . Adi io al e te, se sugie e 
considerar la Convención de la UNESCo sobre Protección y Promoción 
de la Diversidad de las Expresiones Culturales (2005), así como la De-
claración Universal sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (oNU, 
2007); la Declaratoria del Segundo Decenio Internacional de los Pueblos 
I díge as del Mu do ONU, ; el Co e io º  de la OIt ; 
la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación Racial (adoptada en 1965, con entrada en vigor en 1969); 
el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
(adoptado en 1966, con entrada en vigor en 1976); la Declaración de 
las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas Pertenecientes 
a Mi o ías Na io ales o ét i as, ‘eligiosas  Li güísi as ;  el 
a í ulo J del Co e io so e la Di e sidad Biol gi a . 

 “oli ita  a UNE“CO-IE“ALC ue, u a ez ela o ado ese p i e  o ado , 
en la medida de sus posibilidades impulse, promueva, auspicie u organi-
ce encuentros de trabajo (por país o grupos de países vecinos, así como 
e  e to os i tuales; o  la pa i ipa i  de espe ialistas e  el te a, 
representantes de IES y programas de Educación Superior de diversos 
ipos o e io ales , i te ultu ales, i díge as, af odes e die tes, 
comunitarias u otras), representantes de agencias gubernamentales e 
intergubernamentales y organizaciones indígenas y afrodescendientes) 
orientados a mejorar ese primer borrador y procurar los consensos ne-
cesarios para elaborar un documento con el cual se pueda trabajar por 
su adop i  a es ala lai oa e i a a, si ultá ea e i depe die te e te 
e  dos á itos: todas las IE“ de la egi   las auto idades edu ai as 
de ada país i iste ios, se eta ías o i e i iste ios, segú  los asos . 
Se aspira a lograr la elaboración y adopción de una Declaración de al-
cance mundial, para lo cual se sugiere comenzar por avanzar en ello a 
es ala lai oa e i a a , poste io e te, a plia  el t a ajo ha ia ot as 
regiones.
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EDUCACION INTERCULTURAL A NIVEL SUPERIOR:  

REFLEXIONES DESDE DIVERSAS  

REALIDADES LATINOAMERICANAS .

SE tERMINo DE IMPRIMIR EN LoS taLLERES DE  
IMP‘E“O‘A PUBLIg‘AFICA, “.A. DE C.V.  

EN PUEBLA, PUE. MéxICO  
EN EL MES DE JUNIo DE 2013.  

SU tIRaJE CoNSta DE 500 EJEMPLaRES.
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