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Advertencia: 

Estimado lector, al ver el titulo con el que se na realizado este trabajo, tal vez la primera 
impresi6n pueda ser de confusi6n o bien la imagen de una cabeza desarticulada del 
cuerpo. Algo nay de cierto, pero también da falso, puasto qua el titulo inicial, que es con al 
que tuve la necesidad de trabajar. no fue modificado a lo largo del trabajo por dos causas: 
la primera, evitar cambiar o alejarme demasiado da mi objeto-sujeto da estudio: la 
segunda, la tardla conciencia de que este trabajo estaba comprometido no s610 con un 
trámite de titulaci6n, sino también con varias instituciones que financiaron y apoyaron éste 
escrito. 

Al inicio de este trabajo. mi interés por el tema indlgena y el conocimiento científico. no 
terminaban de fusionarse cuando a mi vida arribaron varias oportunidades para mi 
desarrollo profesional y que resultarian beneficiosas para el desarrollo de la lesis. Una de 
ellas, la más importante, fueron dos apoyos econ6micos otorgados por el CONACYT a 
través del programa: "Apoyo para investigadores nacionales para el fortalecimiento de 
actividades de tutorla y asesorla de estudiantes de nivel licenciatura" y el proyecto de 
investigacl6n: "Los J6venes en al inicio a la vida adulta : trayactorias, transicionas y 
subjetividad", y una última de la Secretaria de Educaci6n Pública en el programa 
PRONABES Becanel-Superior. Estas oportunidades reclamaban con urgencia el registro 
de mi tesis. Por lo que, a pesar de tener ya construido el protocolo, el titulo nunca fue un 
problema que abarcara mi alenci6n. AsI. fue como decidl dejar el titulo inicial. inacabado e 
inmaduro, para ev~ar problemas administrativos 

Aunque en el proceso de construcci6n de la tesis, el t itulo del trabajo no lograba contener 
la forma que poco a poco adquirla el ascrito, pues la dasbordaba, y mi deseo por 
modificarlo se acrecentaba, el cambio del titulo nubiese representado el atraso y en otras 
ocasiones, la devolución da becas y la anulaci6n de procedimientos administrativos 
avanzados por las instrtuciones. además de la pérdida de confianza de quienes me 
apoyaron para adquirir el compromiso. 

Por ello, para cumplir con los requisitos institucionales, ne decidido entregar los 
ejemplares. con dos liIulos unos con el titulo inicial. para satisfacer los lramites de 
manera satisfactoria y por otro lado, para terminar el proceso da construcci6n dal trabajo y 
no dejar sin un nombre adecuado a este escrito. ne decidido imprimir ejemplares con el 
liIulo que me nublera gustado al terminarlo, por lo que éste trabajo se le puede encontrar 
también con el titulo de: -Universidad Interc;ultural de Chiapas: un análisis sociológico de 
la interculturalidad como discurso y praxis". 
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Introducción 

El tema elegido para terminar mi formación como socióloga, de alguna manera 

representa, también, parte el fin e inicio de un ciclo como persona, pues al hablar de las 

reivind icaciones de los pueblos originarios y el conocimiento milenario, también toco una 

inquietud que desde mi nacimiento me ha marcado como mujer indigena, y este ha sido, 

el constante contacto con las comunidades indlgenas mazahuas, los conflictos, luchas y 

procesos de transformación y choque, atizaron mi interés por resolver el problema de la 

discriminación que como mujeres indlgenas, es doble. 

La sociologla ha sido una herramienta que me ha ayudado a comprender y explicar los 

complicados procesos de conflicto y resolución en los pueblos originarios, que lejos de 

representar, para mi, una imagen de vulnerabilidad, han sido una imagen de lucha y 

construcción de estrategias para la permanencia de los pueblos indlgenas. 

La conjunción de esta inquietud que a temprana edad me invitaba a cuestionar con la 

formación de sociologla, me dio las herramientas, para materializar en este trabajo el 

resultado de este movimiento interno . Más que dar respuestas a la situación de los 

sujetos que albergan las universidades interculturales, han resultado cuestionamientos 

más profundos sobre las nuevas formas de ensenanza de educación superior y las 

configuraciones de identidad que los indigenas mueven y transforman. la identidad y el 

entorno, en un proceso continuo de escepticismo y reafirmaciones del ser indlgena en 

comunidad . 

La pregunta inicial que guió esta tesis es: ¿Cuáles son los problemas a los que se 

enfrenta la reivindicación de la lengua indlgena en la actualidad? Uno de los caminos para 

responder fue reducir el universo a los planteamientos que se han construido alrededor de 

la interculturalidad. A medida que me acercaba al tema del conocimiento, el proyecto de la 

Universidad Intercultural de Chiapas (UNICH) me pareció un espacio que logró aterrizar 

los planteamientos e intereses principales, pues en esta institución me trajeron los 

bosquejos y preguntas sobre el conocimiento y los pueblos originarios. 

Asl. pues uno de los caminos que tome para desenlral'lar el ·problema del diálogo 

interculturar fueron las condiciones sociales y pollticas en las que el conocimiento 
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científico es una herramienta para legitimar una reivindicaciÓn negada a los movimientos 

indlgenas y sociales, materializada en la UNICH. La causa de este diálogo confuso, en 

gran parte es por los contextos en los que interaccionan sujetos que buscan en un 

espacio universitario encontrar la revitalizaciÓn de la identidad propia y de las 

comunidades indlgenas. La Universidad, ese espacio que por siglos ha tenido un papel 

protagÓnico para las éliles, también ha tenido un papel importante en los pueblos 

indlgenas a través de la historia . 

Para sostener lo anterior, el trabajo ha sido desarrollado de la siguiente manera : en el 

Capllul0 1, el marco teórico está dirigido a comprender el papel del Estado mexicano 

como un proceso social , consensado por un pacto social entre el gobierno y la sociedad, y 

de cÓmo a través la violación de este pacto, acarrea conflicto de relaciones entre la 

sociedad (insurgentes) y el gobierno obligado a transformarse o renunciar. Por otro lado , 

la importancia que ha tenido el discurso de la unidad del estado-nación en las pollticas de 

educación superior de anta no , y, como se han transformado a la actualidad , en un 

contexto de movimientos mutl:icutl:uralistas , además de las negociaciones que este 

concepto ha tenido con las inst ituciones oficiales; la universidad entre ellas . La creaciÓn 

de las Instituciones Intercufturales de Educación Superior (IIES), y el auge que desde el 

ano de 19891 se ha expandido en el mundo. 

El capitulo 11 , se plantea que la época actual, no ha sido la única en utilizar a la 

universidad como medio para concil iar y administrar la diversidad, sino que desde los 

tiempos coloniales la capacitación de los jóvenes ind!genas pertenecientes a la nobleza , 

era una práctica recurrente en México, utilizada por la iglesia. De aqui se desglosa la 

experiencia del Colegio de Santa Cruz Tlatelolco. As! , este recorrido histórico, toca otras 

tres etapas, hasta llegar a la época actual , que se encuentra cicatrizada por las luchas 

intestinas de los pueblos indlgenas por sobrevivir (como el Congreso indlgena de 1974), 

la efervescencia de los movimientos indígenas a nivel internacional y la reestructuración 

de las instituciones internacionales y estatales. Los primeros proyectos para las 

universidades intercutl:urales , surgen desde la necesidad por constituir un espacio que 

reivindique y se interese especialmente por los pueblos indlgenas desde una posiciÓn de 

equidad. 

, Véase el caso de la universidad: COOrdenao;ao das Organiza<;(les lodlgenas da AmazOnia 
Srasileira (COlAS), creada en 1989. 
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El capitulo 111, recae en el tema de la fractura social y po11lica que provocó el EZlN desde 

1994. Como sabemos, este hecho fue la causante de la reformulación del artículo 2" 

constitucional y la reforma de instituciones indigenistas. Pese a no contar con la 

aprobación del EZlN y otras organizaciones indlgenas, el gobierno federal erigió varias 

iniciativas que supondría la reconciliación con las poblaciones indígenas. reduciendo las 

demandas iniciales de reestructuración po11lica nacional. Se optó por la CQnstrucción de 

las Universidades Intercufturales. Por otro lado, las organizaciones indlgenas, erigieron 

con sus manos diversos proyectos de educación superior como la Universidad de la Tierra 

en Chiapas y Oaxaca, la UNISUR en Guerrero. entre otras. autónomas de las 

organizaciones indlgenas , por dar educación a jóvenes indlgenas y no indlgenas, con 

bases ideológicas y críticas propias del movimiento. 

En el capitulo IV desarrollo el proceso en el que las reformas CQnstitucionales e 

institucionales dieron paso a las universidades interculturales, pues una de las principales 

pol!licas de educativas, tenlan el objetivo de recuperar la legitimidad perdida ante los 

pueblos indígenas y la sociedad civil, fue la CQnstrucción del nivel superior intercutlural, 

para indlgenas y no indígenas. 

El capitulo V se centrará en el desarrollo de las pollticas de Educación Superior 

Intercultural en Chiapas. a partir del año 2003. momento en que se declara el nacimiento 

de la Red de Universidades Intercutturales al 2009, ano de egreso de la primera 

generación de la UNICH. Para esto , primero se realiza un análisis cuantitativo 

sociodemogr.Hico de la situación de la educación en Chiapas, enfatizando la situación de 

la educación superior, los jóvenes y los pueblos indlgenas. Con el contexto social 

marcado. se da inicio al análisis de la UNICH desde sus primeros planteas. 

Considero que la UNICH. es la materialización de la coyuntura de transformación de la 

relación entre dos actores; los pueblos originarios y el gobierno mexicano. 

Especlficamente , expondré el caso de la carrera de "Lengua y Cultura" en la UNICH. 

Como se verá estos dos temas. ahora aglutinados en una carrera . han sido por muchos 

anos asunto de discusión en la cuestión ¡ndlgena, sin embargo en un espacio 

universitario . toma dimensiones más profundas en el diálogo intercultural enlre 

conocimientos y aclares. 
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Para el analisis de la problematica del dialogo intercultural, realicé 20 entrevistas abiertas 

a estudiantes indígenas, no-indlgenas y profesores de la carrera de Lengua y Cultura. El 

tema central fue conocer los problemas a los que se enfrentaban los jóvenes indigenas al 

momento de reivindicar la lengua en la pr:ktica cotidiana de la UNICH. Para ello realicé 

tres vis~as a Chiapas para las entrevistas. en sendos meses de mayo. agosto y 

noviembre del ano 2009. Mi experiencia en la UN1CH, fue satisfactoria, pues encontré 

rápidamente la manera de insertarme en el ambiente , mediante contactos clave, que 

fueron profesores por quienes los alumnos sentlan apego y respeto . Otro tipo de contacto, 

fueron estudiantes indlgenas activos de la Universidad que se encontraban en realizando 

varios proyectos para las comunidades indigenas y a la vez, tenlan una fuerte inclinación 

al zapatismo y el discurso de la reivindicación de la cultura. 

Para el análisis de las 20 entrevistas, me apoye en el programa ATlAS-TI 6.1, pues esta 

es una de las varias técnicas de análisis que he aprendido, gracias al trabajo con la Dra . 

Orlandina de Oliveira y el Dr. Minor Salas en el Colegio de México, que además de ser 

una relación laboral, me apoyaron para que me terminara de formar como socióloga, es 

decir, en la práctica, que luego pude aplicar en este trabajo. Posteriormente , a la 

transcripción y codificación de las entrevistas, procedl al método de la triangulación, en 

donde se comparan: la teorla, el discurso oficial de la UNICH y las entrevistas a los 

sujetos. que critican esta insUución. que eran los mismos estudiantes y profesores. 

Ciertamente, mi objetivo no fue hacer un juicio prematuro a una universidad joven, más 

bien, fue desentranar las relaciones sociales que se entretejen en este espacio, 

llevándome varias sorpresas y rompiendo prejuicios sobre esta Universidad. que pese a 

tener una edad corta. no por ello resulta inexperta o poco productiva. Al contrario. y como 

se verá más adelante, los sujetos en la inst~ución educativa, interactúan y construyen 

prácticas en la vida cotidiana que satisfacen sus inquietudes y necesidades que la 

institución a veces no logra cubrir . 
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CAPíTULO I 

Estado-nación y 

Educación superior 

9 



Capítulo I 

1,1 Estado mexicano y nación cultural 

Las pollticas de educación superior están ligadas a los proyectos y planes del Estado

nación mexicano, como se inscriben en el Plan Nacional de Desarrollo del 2000, Por ello 

es importante desarrollar el concepto de Estado como Rhina Roux y GeUner lo 

construyen ; la representac i6n de una forma de vida social legitimada y consensada, por 

una lado, por las naciones y pueblos que la componen, y, por otro lado, legitimada por el 

gobierno mediante la construcci6n de polllicas y gasto social (educaci6n 

especifica mente) . Este pacto puede entrar en conflicto. por la pérdida de legitimidad de 

representaci6n de los intereses de la población, y la consecuente reformulac ión del pacto 

sociedad-estado (Roux : 20(5). 

Rhina Roux desarrolla el concepto de Estado de la siguiente manera : "como un proceso: 

una forma de vida social que no está dada de antemano, que se realiza en el conflicto, en 

cuya configuración participan también las clases subaHernas y cuyos fundamentos 

inmateriales (en el imaginario y las representaciones colectivas) se construyen en los 

tiempos largos de la historia "2 

Este concepto comprende los cambios de discursos y mecanismos de gobernabilidad del 

Estado a través de la historia de México y las re laciones entre sociedades que a su vez 

legitiman las formas de gobierno. El proyecto de Estado-naci6n mexicano , debe ser 

comprendido, no como una forma de imposición arbitraria y unidireccional por parte de la 

clase polllica y los gobernantes, sino como la slntesis de las formas diversas de 

relacionarnos en un pacto social y politico, que se reformulan en el tiempo, a través de 

tensiones y conflictos en la relación gobierno-sociedad. 

En el contexto de este trabajo (del allo 2000 al 2009) el Estado nacional mexicano, se 

inserta en el discurso de la unidad, constituido por leyes comunes. Rhina Roux menciona 

que el Estado es concebido como consenso y conflicto: ' comunidad, de la unidad de una 

sociedad internamente desgarrada por relaciones de dominio-subordinaci6n. Es el 

permanente -V siempre inestable- proceso de unificación de seres humanos que , 

2 Roux, Rhina. El prlndpe mex.i::ano. Subaltemidad, histeria y estado, México, Era. 2005, p. 24, 
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relacionados entre si por lazos no simétricos , supera -al unificarlos- el potencial conflicto 

entre ellos, conservando la fragmentación interna de la sociedad cohes ionada~ 

El discurso de la construcción de la unidad del Estado mexicano, se constituye dentro de 

una sociedad diversa en culhJras y pueblos indígenas. Gellner" menciona que toda cuflura 

está en el Esilldo-nación moderno , de manera explicita o impllcila englobada en el 

proyecto de la unidad del Esilldo de forma que son incluidas vla el consenso y 

reconocimiento de los pueblos diversos. Tal afirmación , puede corroborarse en el discurso 

del Estado, represenilldo por los aparatos gubernamenillles, en dónde la unidad es una 

de las meills para el logro del desarrollo del Estado mexicano y una sociedad armónica . 

La unidad, nos da la clave para explicar y comprender la evolución de las pol1licas 

educativas en México con respeclo a los pueblos indlgenas. Veremos en los 

antecedentes de las IIES. que los mecanismos estatales para lograr esta unidad. no han 

sido los mismos a través de la historia , asl como las reacciones y movilizaciones de los 

pueblos indlgenas , que han logrado tener influencia en el modelaje de pollticas 

educativas. 

Gellner menciona al nacionalismo moderno como parte consecuente del Esilldo , y 

principalmente como resultado de un proyeclo estatal que debe ser congruente en su 

unidad y la polltica que desemboca en los programas integradores. Menciona al respecto 

que: "el nacionalismo es una teoría de legaimidad polltica que prescribe que los limites 

étnicos no deben contraponerse a los pollticos, y especialmente -posibilidad ya 

formalmente excluida por el principio en su formación general- que no deben distinguir a 

los detentadores del poder del resto dentro de un estado dado'o/i 

Ahora bien, Rhina Roux menciona que esta unidad es una construcción polltica y artificial , 

expresada en la nación moderna o comunidad polltica . Está idea se refiere a una 

construcción de vinculos por las "leyes comunes· y el "reconocimiento de la autoridad 

suprema". Ésta idea de comunidad polltica , no alude a los lazos culturales, que es más 

bien referido a la concepción de nación cultural. 

• Itlidem, pág. 30 
• Gellner, Ernest, Naciones y nacia1a/ismo. Oxford, Inglaterra, ed. Alianza. 1983 
, Ibídem, pág. 25. 
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La nación cultura" desarrollada como concepto sociológico. se refiere a la manera en que 

se comparten rasgos culturales, como: lengua , religión, etnicidad y la historia, en una 

comunidad . La nación cu~ura l se remite y fundamenta las bases en la historia de una 

sociedad que se sabe antigua. y cimenta su identidad en las pr.kticas culturales en la 

vida cotidiana , Franyois-Xavier Guerra menciona al respecto: "La nación en el sentido 

antiguo, recurre al pasado, a la historia - real o mltica- de un grupo humano que se siente 

uno y diferente a 105 otros."6 

La historia compartida de los pueblos indlgenas , construye la conciencia subjet iva del ser 

indígena en una naci6n cultural: "Asl, la nación se convierte en expresión de una 

conciencia común; en la voluntad común de ser una naci6n, y no al revés."7 

También, es una conjunci6n tanto de elementos objetivos, construidos a través de la 

historia , como de criterios subjetivos en la conciencia colectiva indlgena o étnica , La 

subjetividad colectiva , menciona Stavenhagen (2001 ), puede ser un motor para moldear 

las caracterlsticas objetivas comunes; como las demandas de rei vindicaci6n de las 

cuKuras indlgenas mediante la educaci6n intercuKuraL 

Para algunos pueblos indlgenas (como el purépecha) la importancia de autodenominarse 

como naci6n , está en el proyecto polltico que se plantee como una comunidad indlgena , 

inserta en el proyecto de unidad de un Estado moderno . Para Ignasi Alvares, la naci6n 

cuHura l, está conformada por un grupo étnico que no 5610 reconoce su existencia 

milena ria en un determinado territorio, sino que tienen la aspiraci6n de reconstruirse con 

un proyecto compartido por quienes conforman esta naci6n cultural y desean realizar un 

plan de sociedad a futuro en el Estado, 

Ante esta diversidad de culturas, Estado moderno construye una sociedad artificial , 

basada en las leyes comunes y la legrtimidad de la administraci6n del poder a manos de 

brazos inst~uciona l es, Esta unidad, (como desarrollaremos a detalle más adelante) en el 

discurso de los anos del indigenismo y hasta la reforma const~uc ional del articulo 2", 

estuvo vinculada a la homogeneización culhJraL En el presente , esta posición no se 

sostiene, pues el reconocimiento del carácter "pluriculturar del Estado mexicano , 

• Guerra, Fral"l9ois-Xavier, cHado por Ambrosio Velasco, en ' Humanismo. nación a independencia" , 
en prensa, pág. 4. 
1 Stavenhagen, Rodolfo, La cuesfión étnica. México, Colmex, 2001, pág. 47. 
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reconoce sólo su papel como administrador de la diversidad cu~ural, sin renunciar al 

discurso de la unidad estatal. 

Ahora bien, la reformulac ión de esta posición con respeclo a la cultura, fueron resultado 

de un conflicto de relaciones entre el Estado y la sociedad que en México es diversa. Para 

explicar esto, Rhina Roux menciona que la relación de subordinación entre la sociedad y 

el estado es consensada y legitimada por ambas partes, sin embargo, cuando esta 

relación entre en conflicto, se convierte en una relación de dominación, caracterizada por 

la insubordinación de los ciudadanos inconformes por la falta de cumplimiento del pacto 

estatal. 

la crisis de legit imidad del estado, acusada por movimientos sociales, en el contexto de 

este trabajo, es representada por el levantamiento del EllN (entre otros) que en sus 

demandas se encontraba la reformulación del sistema polltico mexicano. Roux menciona 

que uno de las causas para la pérdida de legitimidad del Estado, fue : · ( . .. )al 

restablecimiento de antiguos derechos y al cumplimiento de otros que no hablan sido 

respetados: trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad , 

democracia, justicia y paz ( . .. ) el restablecimiento del articulo 27 constitucional y el 

reconocimiento de )a aulonomla de las comunidades indlgenas <- .. ) .... 

En este contexto, la movilización de los subordinados sella una etapa de la politica 

mexicana, y abre el proceso para la renegociación del pacto estatal con la sociedad . De 

manera que se busca la inclusión de las clases subalternas, mediante la reforma del 

discurso mexicano, que ahora se autodenomina como "pluricultural" 

1.2 El papet del Estado en la ed ucación 

El papel del Estado mexicano actual, es fundamental para comprender el desarrollo de las 

Universidades Intercu~urales en México de los anos 2001 al 2009. y la injerencia de estos 

en el camino de los jóvenes indlgenas en Chiapas en la actualidad. 

Hay diversas teorlas sociológicas sobre el papel que desempena el Estado en la 

educación, la mayorla de estas convergen en cuanto al tema del control y la reproducción 

I Roux Rhina , op. c~ , pp. 222-223. 
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a favor del proyecto de unidad del Estado vigente. Thomas Popkewitz define la relación 

entre el Estado y la educación de la siguiente manera : "El Estado la supervisa [la 

educación] y la certifica de forma directa . Al mismo tiempo, la organización social y 

epistemológica de las escuelas produce la disciplina moral. cuHural y social de la 

población. El compromiso del Estado con la escolarización se convierte en una importllnte 

preocupación moral y politica en una sociedad justa y democrática." 

El Estado, como lo menciona Popkewitz, posee el poder de administrar la educación, 

cuidar su desarrollo, certificar la veracidad y establecer los criterios de calidad, con el fin 

de alcanzar 105 ideales de una sociedad envuelta en el contexto de los Estados 

democráticos y la globalización. Por otro lado para satisfacer las exigencias de la 

comunidad que demanda el reconocimiento de 105 pueblos indlgenas, creando de esta 

manera conflicto interno y consensos dentro de las polflicas educativas. 

Michel Apple menciona el modelo analltico de la institución educativa como reproductor 

de las desigualdades. Tal modelo considera que el papel del Estado, con respecto a la 

educación, est:l dado en "la reproducción de las relaciones sociales"1o legitimadas y 

materializadas mediante las instituciones, para garantizar la continuidad del proyecto de 

nación y 105 ideales centrados en la unidad de una comunidad polltica. Menciona; 

· Prácticas sociales que organizan sistemas de desigualdad y que a la vez otorgan 

significados a 105 individuos a través de las autorrepresentaciones y representaciones 

sociales que definen las categorlas dominantes que permiten ordenar la vida social de 

toda sociedad dada : l1 

Lo anterior no se cierne solamente al tema de las desigualdades económicas, sino 

también culturales y sociales. El papel de las instituciones educativas. segun Michel 

Apple, es reproducir la distinción de los individuos integrados a la sociedad o a los 

individuos estigmatizados ·con problemas de integración". (como ha sido considerado el 

caso de los jóvenes indlgenas) y de esta manera dar un trato diferencial negativo y 

condescendiente, con la esperanza que más adelante se integren a la sociedad 

productiva (Olaz Polanco: 1996). De esta manera se refuerza la idea de lo que debe ser 

tpopkewitz Thomas S. SoclobJla PoIltica de las Reformas Ed~ivas. Washington: Columbia 
University. Morata.1991. pago 54 
1~ Ibídem, pa9. 56 
l1Ibidem., pág. 58 
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una institución educativa y la preservación de los valores tanto politicos como morales de 

una sociedad. Es por esto, que durante muchos afias las escuelas han intentado integrar 

a los indígenas mediante la creación de instituciones y programas de ensefianza 

especiales para los indlgenas. 

El sujeto en la instituc ión educativa 

Para esta investigación será primordial analizar las prácticas que construyen los sujetos 

(estudiantes indlgenas y profesores) a partir de una idea de la reivindicación de la cultura 

indígena, en un espacio educativo. 

Es por eso que me interesa el papel que fungen los estudiantes en la Universidad 

Intercultural de Chiapas La reconstrucción y reconocimiento del significado de la cultura 

indlgena que toma en las prácticas de la vida cotidiana en las aulas, en la interacción con 

la institución y profesores. El análisis de la institución es importante, pero también lo es el 

análisis de la interacción de los sujetos que en ella se recrean y buscan otras formas de 

ser reconocidos. 

Con respecto a las prácticas de los sujetos en la construcción de nuevas identidades, 

Ramón Flecha menciona : "El discurso de la e~periencia de los alumnos respalda un 

concepto de pedagogia y capacitación que permite a los alumnos recurrir a sus propias 

e~periencias y recursos culturales, a la vez que les permite tomar conciencia y 

desempei'lar un papel activo como productores de conocimiento en el proceso de la 

ensenanza y el aprendizaje"12 

El papel de los sujetos en estos espacios. es que deja de ser un simple consumidor de la 

educación a ser un creador en las prácticas dentro de las instituciones. La importancia 

esta en considerar, por un lado. la parte institucional, y, por el otro el sujeto activo , está en 

la reformulación de las prácticas y ensefianzas en un espacio, como lo es la UNICH, pues 

se dota a los alumnos, profesores y administrativos, de herramientas criticas, para 

intervenir en el espacio educativo y trascender al contexto externo , de las comunidades 

indígenas, transformando de esta la perspectiva de los sujetos como entes pasivos, 

1) Flecha, Ramón. ''Hacia una concepciOO dual de la sociedad y la educación" En Giroux, H. A Y 
Flecha: Igualdad educativa y diferencia cu~1Yal. El Roure, Barcelona. 1992, p:lg 11 9. 
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Ramón Flecha lo condensa de la siguiente manera: ·Proveer a los agentes elementos de 

análisis de las consecuencias sociales de las diferentes opciones que tienen en su 

intervención en el campo educativo, evitando la esterilidad de sus elaboraciones para todo 

objetivo que no se reduzca a la simple desactivación de las perspectivas emancipadoras 

de los movimientos socioeducativos."13 

En mi opinión, los limites del análisis en el sistema escolar como una estructura que sólo 

compete al Estado, empobrece los elementos para conocer el interior las instituciones 

educativas actuales y el problema con la interculturalidad, es por ello que es necesario 

considerar tanto la estructura como la agencia del sujeto, Ramón Flecha menciona: 

"Globalizar los mecanismos de análisis de forma que sean válidos para interpretar tanto la 

reproducción como la resistencia y transformación , tanto la estructura como la agencia , 

tanto el sistema como el mundo de la vida , tanto la comunicación como las distorsiones 

de la misma, tanto la estabilidad como el cambio."' · 

La institución de educación superior es un espacio, considerado por excelencia como un 

espacio para que los estudiantes se nutmn de herramientas teóricas y criticas que les 

permitan desarrollarse como profesionistas y transformar su entorno predeterminado, a 

través de posiciones criticas, en conjunto de las comunidades indlgenas. 

1.3 La Universidad 

El concepto de universidad es dinámico . Los fines que tiene para los usos del 

conocimiento son variados acorde a las exigencias de su entorno político y social, de aqul 

la importancia de ubicar y comprender las Instituciones de Educación Superior en el 

contexto mexicano actual (2000--2009).15 

En el presente apartado trataré el concepto de universidad , primero como Institución de 

Educación Superior (lES), como es tradicionalmente conocida, y posteriormente me 

11 Ibídem, pág. 119 
1. ldern 
1. Esta es una tarea ardua, ya que implica hacer una minuciosa relación de las transformaciones 
de la base de organización social, polltica, económica y epffitemológica, IXIr mencionar algunos. 
Por el lo en este apartado me referiré solamente a las universidades interculturales de México y en 
especifICO en la zona de Chiapas, esto lo desarrollaré en el siguiente apartado. 
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referiré a las Instituciones Interculturales de Educación Superior (IIES). Éstas 

consideradas como instituciones sociales con fines y misiones preestablecidos por una 

linea politica de intercunuralidad y acción afirmativa . 

Instituc iones de educación superio r 

Es menester poner en claro los puntos que son componentes indispensables del 

concepto: 

a) A diferencia de los niveles educativos básicos, la universidad tiene como función 

básica ser generadora y transmisora de conocimiento. 

b) Es una institución dinámica. que se transforma en dirección de la estructura que la 

creo, pero también obedece a las demandas de la sociedad y el contexto del 

Estado-nación al que pertenece , en este caso el mexicano. 

c) El reconocimiento de esta institución en la mayorla de los casos proviene del 

Estado, y, por tanto se encuentra sujeta a esta estructura polJlica y el concepto de 

calidad que se le otorgue. 

d) Reproduce relaciones de poder y desigualdad. 

e) Representa un medio para la movilidad social, mediante las credenciales 

educativas. 

f) Es un espacio para la creatividad y transformación tanto del sujeto inserlo en esta, 

como del entorno social que le rodea. 

A continuación desarrollaré de manera concisa cada punto. 

En un primer momento , desde el enfoque pragmático, es importante entender a la 

universidad desde la funciÓn que cumple en la sociedad. Augusto Pérez menciona que la 

medula de esta institución es la transmisión y creación de conocimiento, 

independientemente de los fines politicos a los que se someta. esta es la funciÓn primaria 

de la universidad: "( ... ) en virtud de los cambios en el modo de producción y de 
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transmisi6n del conocimiento en las sociedades actuales, el fundamento de la universidad 

reside en la capacidad multidimensional para crear, aplicar y controlar conocimientos," '$ 

En la época moderna las universidades evidentemente se diferencian de las de antallo. 

Es decir, las Instituciones de Educaci6n Superior (lES) transforman sus fines según el 

contexto hist6rico y social l1 en que se desarrollen, ya que estas están insertas en los 

planes de la polltica y corresponde a las necesidades de la sociedad que en un momento 

determinado demandan resoluci6n. De la misma manera, la forma de crear y transmitir 

conocimiento cambia en el contexto y las pnkticas. 

Augusto Pérez opina que en la época actual las universidades primero se definen con 

respeclo al conocimiento y luego con la política: -las universidades acluales se legitiman 

por su capacidad para crear conocimientos, por su pertinencia social , por su capacidad 

para autodeterminarse de acuerdo con pollticas que definan la validez te6rica y el interés 

estratégico de los saberes cientlficos, profesionales y tecnol6gicos de que se ocupan.",e 

Como sabemos el conocimiento en el contexto de la globalizaci6n ha tomado dimensiones 

en demasla importantes, debido a la gran cantidad de flujo de informaci6n en diversos 

medios de comunicaci6n. Por ello, en la universidad la administración del conocimiento, 

ya sea occidental o indlgena , es trascendental para el desarrollo no s610 de la universidad 

sino también de la sociedad que le rodea: "El futuro de la universidad depende de su 

capacidad para convertirse en una organización inteligente. Y esto constituye un desafio 

insostenible para organizaciones universitarias donde los actores no llegan a pensar 

estratégicamente , o sea , donde predomina la inercia corporativista , el seclarismo polltico 

o la atomizaci6n institucional",g. El desarrollo de la universidad también depende de las 

estrategias pollticas a las que se someta y el papel que desarrollen los estudiantes. 

Esto me lleva al siguiente punto: el reconocimiento del Estado de las lES. Si bien la 

educación superior tiene como función lo antes mencionado, no está libre de la influencia 

"Pérez Lindo, Augusto, PoIfticas del CO"/iXimianto, educación supera y desarrollo. Buenos Aires, 
1998, pág. 57 
n Sus fines son divergentes a los colegios en la época de la edad media, la Alemania nazi, en el 
contexto de la Unión SOviética. Para no ir más lejos, la historia de las universidades en México es 
variada según la época que en se les analice; piénsese en los colegios de la época colonial, en la 
é~a de la independencia o en contexto de los positMstas del p::trfiriato, etc. 
, lbidem, pág. 73 
11 lbid., pág. 73. 
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de la pollt ica en su estructura organizativa. Por ello es de fundamental importancia 

redefinir las universidades por su contexto polltico y social en el que se encuentran 

inmersas. La creaci6n de instituciones educativas que funcionen como mecanismo de 

control y administraci6n, no sólo del conocimiento (en el caso de las lES), sino también de 

la poblaci6n a quien van dirigidas las pollticas educativas. 

La configuraci6n de las universidades, como parte de un proyecto pollt ico, le da un 

sentido especifico a los objetivos estratégicos que persigue en la generaci6n y 

transmisi6n de conocimientos, como en el caso de la UNICH: "es tan ingenuo creer que 

las instituciones universitarias se rigen por los principios universales enunciados en sus 

estatutos o declaraciones como creer que no hay objetivos en la producci6n y difusi6n de 

conocimientos' 2O Actualmente, en el caso de la educaci6n superior en México los 

objetivos están centrados en construir la unidad nacional mediante la concil iación de 

problemas sociales. 

Por un lado, el reconocimiento , que el estado le olorga a las universidades, son indicios 

claros que ta les instituciones gestionan en dirección de las pollticas educativas. Es por 

esto , que la administraci6n de las Universidades Inlercunurales está configurada 

paralelamente a los designios y programas gubernamentales, como se menciona a 

continuación en las metas de la educación en el Programa Nacional de Educación 2001-

2006: 

"(. ,. ) sat isf<lcer I<ls necesidades del desarrollo social, cienllfico y tecnológico, econOmico, cultural y 

humano del pals; es promotor de innovaciones y se encuentra abierto <11 cambio en entornos 

instituc:kln¡¡les C<lr<lcteriZados por la argumenl<lciOn raCiona l rigurosa, 1<1 responsabil idad, la 

toler<lnc:ia, la cre<ltividad y la libert<ld; cuenta con un¡¡ oferta ampfia y diversificad<l que atiende la 

dern<:lnda edUC:<l tiv<l con equidad, con solidez aC<l~mica , y eficiencia en la organiUlci6n y 

utiliZad6n de sus recursos."21 

20 lbid., pág. 59. 
21 Presidencia de la Repúbfica, Prograrn<:l Nacklnal de Educación 2001-2006, México, 2001, p. 183. 
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Una propuesta atractiva sin duda , pero que no menciona la desigualdad y la diversidad de 

cuHuras, En la cita, se mencionan los ideales de calidadn a los que se aspira, La calidad: 

como la política, varia acorde a las condiciones en que este inmerso, 

El último punto a tratar: la universidad como un espacio para la creatividad y 

transformación tanto del sujeto inserto en esta, como del entorno social que le rodea , 

Anteriormente se mencionó que la universidad está limitada por el marco que le impone el 

reconocimiento del Estado y reproduzca relaciones de poder, esto no quiere decir que la 

universidad este tota lmente inmovilizada, 

La formación de los jóvenes estudiantes por los docentes que ocupan y dan vida al 

espacio de la universidad, es el elemento inicial para desarrollar las capacidades de 

creatividad y transformación, tanto de los alumnos como de los profesores, ya que: "tienen 

el potencial real para convertirse en actores clave que promuevan no sólo el aprendizaje 

transformativo a nivel individual, sino también el cambio social, institucional y de discurso 

en general::!3 

El espacio que ofrece la universidad como lugar físico que sirve para la creaci6n y 

transmisión de conocimiento, es ciertamente un elemento concebido por Peter Taylor, 

como: creativo y emancipador. Es un espacio social clave para el desarrollo de los 

individuos y consecutivamente la crltica y transformación de su entorno cercano, pues las 

lES y quienes las conforman tienen también un compromiso en la contribuci6n a la 

resoluci6n de problemalicas sociales, y cuando estas se nombran "interculturales" su 

misión es clara con la sociedad, Peter Taylor con respecto a esto menciona : "Las lES 

están jugando un papel importante en el fortalecimiento de la capacidad de individuos y 

organizaciones, para emprender iniciativas de desarrollo y participación práctica en la 

meta del cambio social"24 El autor menciona que el crecimiento de la participaci6n está en 

el interior de la universidad, pues es d6nde las personas aprenden a utilizar las 

herramientas para criticar y fundamentar nuevas formas de relacionarse, y minimiza las 

22 La calidad en la educación esta medida por la producción y rentabilidad que represente una 
institución educativa, Ademas del número de instituciones que exfstan. 
2' Peter Taylor, "Reinventando la Educación para el desarrollo en una era de globalización: el 
poder de la participación en las inslHuciones de educación superior" En revista Educación para el 
desarrollo, Junio 2008, pág. 35. 
24 ldem 
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relaciones de poder -entre profesor-alumno, alumno-alumno , y profesor-direelor, para 

transformar estas relaciones por iniciativas para la colaboración y participación conjunta , 

Los usos que los estudiantes practiquen en esta institución por parte de sus integrantes, 

no están insertos en el control del Estado-nación. Es un espacio libre para la construcción 

de otras posibilidades para desarrollarse y tener un impacto en la comunidad. 

Debido a que la estructura de la universidad está determinada institucionalmente por las 

pollticas educativas, con base en un proyecto de nación, son los actores del desarrollo los 

que forman parte de esta institución (docentes, investigadores y estudiantes) quienes 

desarrollan iniciativas creativas, primero en ellos y posteriormente en la sociedad que los 

rodea en una relación conjunta -Se considera a docentes, investigadores y estudiantes 

como actores del desa rrollo, colaborando con otros para ayudar a suplir las necesidades 

sociales urgentes, y enriqueciendo en el proceso su propio aprendizaje y el de las 

diferentes personas con las que trabajan::!S 

Aunque en las universidades resulta dificil promover enfoques más abiertos a lo 

establecido formalmente, e individuos pertenecientes a la clase politica puedan bloquear 

iniciativas transformadoras y participativas a nivel institucional, la participación de los 

estudiantes y profesores no se detiene, Busca ouos medios para expresar lo que 

institucionalmente es visto como marginal y fuera de lo oficial, de esta manera se apropian 

de la universidad los estudiantes y profesores, 

La colaboración conjunta de estos aelores con la comunidad enriquece el diálogo entre la 

institución universitaria con quienes la conforman. La relación con las comunidades incita 

a valorar los diferentes tipos de conocimientos y crea un entorno de aprendizaje y 

retroalimentación en el aparato critico que los jóvenes alumnos están construyendo: ·para 

que cada miembro de la organización pueda desarrollar todo su potencial; estimular el 

diálogo y la exploración de diferentes perspectivas y experiencias para generar el 

pensamiento creativo; trabajar coleelivamente y romper las tradicionales barreras dentro 

de las organizaciones para liberar potencial creativo· 2G 

~Idem 
20 IblOOm, ~g. 38. 
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Inst ituc iones Interculturales de Educac ión Superior (IIES) 

Recientemente las universidades interculturales han brotado como proyectos que 

responden al interés por incluir la diversidad de las naciones indlgenas, y hacer fáctico el 

derecho de estos por desarrollar su cultura en condiciones de equidad. Por ello estas 

universidades se diferencian de las lES convencionales, pues tienen objetivos propios y 

especllicos, dirigidos a los pueblos indlgenas. Algunos rasgos distintivos de las IIES , 

según Daniel Mato. son: 

a) Las IIES surgieron a partir de los movimientos indlgenas que demandaban (entre otras 

materias) educación intercuHural , para el desarrollo de la cultura indlgena en 

condiciones de equidad , además de ser un medio para gestionar proyectos 

autónomos de desarrollo sustentable y espacio para la reflexión y critica de su 

situación aelual , Daniel Mato menciona: "para atender necesidades, demandas y 

propuestas de educación superior de comunidades de más de un pueblo indlgena , 

afrodescendientes y/o de otras adscripciones o identificaciones culturales: 27 

b) La Acción Afirmativa (AA) Es un concepto proveniente de Estados Unidos del ano 

1961 28 Este concepto ha estado más vinculado con las discusiones laborales y 

educacionales . Pese a ser un concepto aun ambiguo y fuertemente debatido. se 

Zl Mato, Daniel. Op. Cit , ¡)ég. 14 
28 Las polll icas denominadas como: Affirmalil' AcciOn (AA), surgen en 1961 en Estados Unidos, 
como orden de la pre1;idencia de ..Iohn F. Kemedy hacia los contratistas del gobierno Federal para 
incluir empleados sin importar su raza o color. Posteriormente en 1965, como produclo de las 
Il,IChas IkSeradas por Martin Lutl'ler King, se firmó la Ley de los Derechos Civile1;, en donde se 
prohibJa la discriminaciOn de los ciudadanos por su condición étnica. Posteriormente se creó la 
COmisión de Igualdad de Oportunidades, la cual implemento las primeras pomicas de AA que 
fueron en el ámbito laboral. EnCilrgada de rec ibir quejas de discriminación, ITltis tarde se apl icó la 
AA, corno un sistema de cuolas, en donde las empresas deblan garantizar un número determinado 
de puestos para empleados pertenecientes a algUlla etnia discriminada. 

Fue hasta en la presidencia de Nixon, el aM de 1971 que las poIlticas de AA, tuv ieron empuje y 
se aplicaron en el ámbito edlXiltiVO. Algunas unversidades que aplicaban esl<ls pollticas, también 
utilizaban el mecanismo del sistema de cuotas, pues se consideraba que se deblan compensar los 
grupos históricamente discriminados y por otro lado, halxla mayor posibilidad de que estos futuros 
prolesionistas se acercaran ITltis a las comunidade1; discriminadas, de donde hablan provenido (en 
su mayorla aIro-americano). 

Celis-Giraldo, Jorge E. (2009) Las acciones afirmafivas en Educación superior.' el caso se los 
Esfados Unidos. En la revista: Educación y educadores, Vol. 12, Núm. 2, agosto-sJn mes. 
COlombia: Universidad de La sabana. 
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pueden decir que se fundamenta en la concepción liberal de la igualdad. 

Consecutivamente a la igualdad, se desprende el derecho de los individuos al libre 

desarrollo de las capacidades, en distintos ámbitos, entre ellos el educativo. 

Además se basa en la creencia de la construcción de sociedades y Estados más 

democrfllicos, pues se reconoce de que una sociedad diversa , crea instituciones y 

Estados mejores, pues la contribución de la diversidad étnica esta en la mayor 

experiencia y perspectivas cuHurales que puedan enriquecer y fortalecer las instituciones 

(me parece que no se considera el conflicto y las fracturas que esto puede traer). 

Los mecanismos con que se desean realizar estos ideales de igualdad y democracia , son 

mediante las pollticas de AA En el ámbito de la educación superior2li
, éstas se 

caracterizan de la siguiente manera' 

i) Son beneficios temporales, dirigidos a corregir y compensar, la situación de 

vulnerabilidad de los individuos pertenecientes a grupos étnicos históricamente 

discriminados. 

ii) Compensar (retribuir , resarcir la deuda) las desigualdades étnicas, socialmente 

construidas como negativas. Disminuir la discriminación, consciente o inconsciente , 

reproducida en la cultura de los indios y no-indios, quienes niegan el acceso a los 

servicios o información a personas indlgenas. "( ... ) en una perspectiva de resarcimiento 

de injusticias históricas, o en una de estabilización social: en cómo reparar o superar las 

discriminaciones vinculadas con la baja tasa de acceso de indlgenas y afro descendientes 

a los servicios de bienestar y a las oportunidades de desarrollo con el no-reconocimiento 

de sus culturas (idiomas, conocimientos, valores y sus derechos)" 

iii) "La justicia individual" se refiere a ayudar a ubicar los individuos más cerca de dónde 

hubieran estado en ausencia de la discriminación. Construye condiciones equitativas para 

el acceso a las carreras de nivel universitario . 

:lO Las pollt;cas de AA en el ámbito educativo, sólo se refiere al nivel Superior (universitario), 
dejando de ~o los niveles básicos de educación, CO!T1O la primaria y secl.Odaria. 
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Los objetivos de estas polilicas sociales es: retribución y equidad. Mediante la formación 

de individuos, lideres para las comunidades. "Una condición sine qua non para acercarse 

a su consecución en definir 105 fines perseguidos (redistribución de oportunidades, pago 

de deudas coloniales, rescate cultural, empoderamiento de 105 pueblos indlgenas o 

desarrollo sustentable de sus reg iones de asentamiento), en función del perfil del grupo 

de población beneficiado y 105 medios disponibles,,3Q 

La AA no es un concepto equivalente al de la interculturalidad , sino que su relación está 

en que la interculturalidad es el resultado de las poll ticas de AA. "No puede hacerse 

sinónimo a la acción afirmativa y la interculturalidad, dado que corresponden a campos 

disciplinarios, pero también pollticos y programáticos diversos. Sin embargo , la 

inlerculturalidad puede ser un componente resultante y caracter!st ico de programas de 

acción afirmativa orientados a la integración de los pueblos indlgenas en contextos 

institucionales e interétnicos ."" 

cl Son instituciones completas, es decir, no están ane)(as a alguna lES convencional 

como programa , no es una edensión interinslitucional o de alguna unidad de 

instituciones más amplias. Tiene un sistema administrativo y planes de estudio propios 

acorde a las necesidades que el contedo y las naciones indlgenas requieran. 

d ) En cuanto al carácter curricular de la institución , esta desarrolla alrededor de un 

currlculo adjetivado como intercultural. En los planes de estudio figuran materias que 

reflejan tanto el conocimiento indlgena como el occidental, además de tener como 

objetivo vincular los profesionistas que resulten de las IIES con las comunidades 

indlgenas de donde provienen los jóvenes indlgenas. Con respecto al conocimiento, 

se menciona: "El currlculum incluye y ponen en relación contenidos propios tanto de 

105 saberes, modos de producción de conocimiento y formas de aprendizaje de las 

"'SilVie Oidou Aupetit (2000) Acción lifirmativa yeducación superioren América Latina : debates 
en ci&Tnes y estral&gias emergentes. En: Olaz-Romero, Pamela, Caminos para la ir,;;/usiál en la 
edvcación superior. Perú: Fundación Equ tas, pág. 65 
l1 Guillermo Williamsoo, "En un mundo global izado e inlercultural'la acción afirmativa en la 
educación Superior." En: En Olaz-Romero, Pamela, Caminos para la inclusión en la educación 
supericY. Perú: Fundación Equilas, p. 85. 
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respectivas tradiciones indlgenas y/o afrode5!:endientes, asl como de la cierx;ia y/o 

«saberes occidentales» (según el vocabulario usado en cada caso)~ 

e) El tema del conocimiento y la interacción intercultural es fundamental , pero también la 

producción inteledual y técnica, que surja de la confluencia y reflexión de ambos 

conocimientos (que no es ni enteramente indlgena, ni enteramente occidental) es uno 

de los resuHados con que se mida el éxito de lasllES: "No se bU5!:a el aprender de un 

saber mono-cultural, sino de saberes acumulados, modos de producción de 

conocimiento y formas de aprendizaje propios de diversas culturas, poniéndolas en 

relaci6n.~ 

f) En todas la IIES se promociona la inclusión tanto de jóvenes indlgenas como 

mestizos.Jo< "No limitan la participación en las mismas a estudiantes indlgenas, sino 

que incluyen a estudiantes identificados como meSIizOS."l5 

Ahora bien, los tipos de las IIES pueden diferenciarse por su origen . Es decir, algunas de 

estas universidades son creadas por iniciativa de organizaciones indlgenas, otras por lES , 

fundaciones privadas o por organismos de cooperación internacional, y, como es el caso 

de la UNICH, son fundadas por organismos del Estado, que es en donde me centraré . 

En el caso de la UNICH, lo anterior servira para desarrollar en los próximos capltulos el 

proceso de las IIES en un contexto Chiapaneco. con alto número de movilización social y 

transformaciones de las comunidades indlgenas, pues la educación representa un 

aparato de control social y polltico. También es un medio para la creación de otras 

posibilidades de relacionarse , según los usos que los alumnos y docentes le den a la 

universidad, pues no es fácil obtener los cambios, si no se estimula constantemente a 

asumir roles adivos y crlticos en las cuestiones sociales. induyendo a las comunidades. 

~¡ Schmelkes, Sylvia ·Crea:;i6n y desarrollo ineia! de las universidades interculturales en México: 
Problemas. oportunidades. retos" . En: Daniel Malo (Coord.) Diversidad cultural e interculturalidad 
en educación supera. Experiencias en América Latina. caracas. (2008a). Pág, 35 
!lldem. 
lo< A excepción del Centro Amazónico de formación indlgena de Brasil. en donde SOlo se aceptan a 
indlgenas. 
lO ldem 

" 



 

A continuaci6n, daré un pequet'io recuento de la educación indígena en México, de sus 

ortgenes en la Colonia a nuestra época oon las Universidades Interculturales, Lo anterior 

es para tener como referencia los antecedentes de lo que hoy se gesta en la Universidad 

Intercultural en Chiapas. La historia de la educaci6n indígena es también la historia de las 

luchas por sobrevivir y desarrollarse como pueblos indígenas. 
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Surgimiento de la educación superior 

para indigenas 
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Capítulo 11 

2,1 Antecedentes 

A continuación, presentaré un breve recorrido histórico en dónde destacaré sólo cuatro 

casos de capacitación de jóvenes indlgenas con estudios superiores a la educación 

básica , para facilitar al lector el análisis posterior de la creación de IIES en América Latina 

y, especialmente en el contexto mexicano, 

Este apartado se encuentra dividido en cuatro etapas que describen los intentos por 

capacitar a jóvenes indlgenas, como medio para la asim ilación de los pueblos originarios, 

no sólo a la dinámica del Estado-nación mexicano sino también a la unidad cultural. Estas 

cuatro etapas son: la colonia , del México independiente al Porfiriato, del nacimiento al 

ocaso del Instituto Nacional Indigenista y los promotores culturales, y por Liltimo el modelo 

neoliberal y las universidades interculturales36, 

Unido a este proceso se encuentra el tema de la cultura como medio para la construcción 

de puentes, para la asimilación, primero a la religión católica en la Colonia , y luego al 

proyecto de nación , a partir de la independencia hasta nuestros dlas. 

La cultura adquiere criterios de distinción , es decir, referencias que s irven para establecer 

jerarqulas, los valores culturales que toman como base el modelo europeo, "De este 

modo se van definiendo el buen y el mal gusto, lo distinguido y 'lo bajo' , lo legItimo y lo 

espLireo , lo bello y lo feo, lo civilizado y lo Mrbaro, lo artlstico y lo ordinario, lo valioso y lo 

triviaL"'1 

Tal jerarquización de códigos para distinguir la cultura , están rlgidamente establecidos por 

un "nLicleo privilegiado" Según Gramsci, en la esfera privilegiada, se encuentran quienes 

son de la clase hegemónica y ejercen dominio sobre las decisiones de pollticas 

educativas y culturales. 

lO Éste Li ltimo punto merece ser desarrollado en un apartado propio, pues requiere ser 
contextualizado en los procesos de global ización y de transformación de las movilizaciones 
indlgenas en América Latina y en México. 
31 Giménez, Gilberto, Op. Cijo Pág. 36. 
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El Colegio de Santa Cruz Tlatelolco 

La génesis de la capacitación de jóvenes indlgenas para la evangelización y conquista en 

México se remonta a la época de la colonia . Uno de los ejemplos fue en el siglo XVI 

cuando se hizo expllcito, por parte de la orden de los Dominicos, la necesidad de formar a 

jóvenes indigenas, principalmente para que 

1) La formación de jóvenes traductores sirvieran como intermediarios entre los 

colonizadores y las naciones indlgenas. 

2) Educar a indlgenas que fueran hijos de lideres en las comunidades, para ser 

sacerdotes, con el férreo objetivo de penetrar las comunidades y evangelizar a la 

población nativa de la nueva Espana. 

La evangelización representaba un medio para la salvación de las almas de los nativos. 

No involucraba la violencia flsica , a la que las poblaciones precolombinas fueron 

sometidas por parte de los conquistadores del oro. La discusión en el proceso de la 

colonización con respecto a la condición humana de los indlgenas, era : si estos serian 

considerados como seres condenados a ser esclavos y súbditos de los conquistadores, 

pues eran seres sin alma, o bien hijos de Dios, y, por tanto era un crimen tratarlos como si 

no tuviesen alma, por ello convertirlos a la fe de la religión católica representaba la 

solución más pertinente (Dlaz-Polanco: 1996). 

En la época de la colonización, la educación indlgena corrió a cargo de las órdenes 

religiosas. Aunque el objetivo principal de la evangelización no era el de educar, sino la 

salvación de los habitantes del nuevo mundo, ésta se convi rtió en una herramienta 

importante para establecer "puentes de comunicación" entre la vasta diversidad de 

cuHuras y de esta manera imponer formas de dominación que eran consideradas como 

las correctas , Elisa Ramlrez menciona ; "Además de imponer la fe deblan imponer su 

cuHura y, con ella, otra cultura y nuevas costumbres.~ Primero fue necesario , 

comprender la lengua en que hablaban las poblaciones que se deseaban convertir : 

~ Ramfrez Castaneda, Elisa, La edv:;;:w:;ión indlgena en México. 2006, pág. 18 
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"Indispensable fue conocer sus creencias antes de encauzarlas; cuales sus 

conocimientos , para hacerles intervenir en la correcta cristalización.49 

Uno de los intentos para hacer frente a la diversidad de los pueblos indlgenas , (pues para 

los colonizadores representaba un obstáculo para la conquista cultural) fue la capacitaciÓn 

de jÓvenes indlgenas, que perteneclan a la nobleza , para el aprendizaje de la religiÓn 

católica '1 la lengua castellana. Uno de estos intentos fue "El Colegio de Santa Cruz 

Tlatelolco". 

En 1533 fray Pedro de Gante decreta la creación del Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco 

en la Iglesia de San Francisco de la rec iente colonia espai'iola . Éste fue un espacio 

destinado para formar jÓvenes indlgenas sobresalientes e hijos de los principales de las 

naciones indlgenas. El objet ivo fue: compenetrar en las comunidades mediante estas 

figuras de autoridad: "agentes propagadores de las nuevas ideas, la religión , costumbres 

'1 conductas en sus propias comunidades"'o, es de esta manera como se busca formar a 

indlgenas que servirán como intermediarios entre los pueblos indlgenas '1 los 

conquisl:lldores. 

El ingreso de los jÓvenes indlgenas estaba condicionado al conocimiento del latln '1 un 

grado de estudios previos en alguna orden re ligiosa. Quienes desearan entrar en tal 

institución, primero deblan pertenecer a la nobleza indígena (por decirlo de alguna 

manera). Otro requisito era ser alumnos sobresa lientes de las escuelas franciscanas '1 

tener conocimiento previo del latin , pues estaban destinados a iniciar estudios 

especializados: "Los más adelantados continúan sus estudios superiores: lÓgica , (1Iosofla , 

teologla, Iatin .... 1 Los requisitos para el ingreso tenia el propósito de formar a un numero 

reducido de alumnos, pues el objet ivo era formar agentes clave para la ensenanza '1 el 

cambio cu~ura l a la homogeneidad. 

El aprendizaje '1 perfeccionamiento de la gramática castellana '1 latina, además de la 

religión, fue uno de los objetivos vertebrales para la creación de esta institución. Se 

aspiraba a que quienes egresaran pudieran ser los futuros dirigentes '1 maestros de la 

lt lbídem, pág. 19 
oW lbid., pág. 25. 
" Ibldem, Pág. 30 
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nueva Espat'ia, tanto en la religión como en la administración, cuyo deber seria dtfundir 

entre los nativos la lengua castellana y la fe católica , 

En los primeros diez at'ios el colegio también fue internado y las materias impartidas 

fueron: medicina indlgena , leologla , lengua indlgena y oficios, entre otras. Con respecto a 

la enset'ianza de la lengua, se escribla y enset'iaba en castellano y latln, además de 

traducir obras en nahua : "El primer virrey decretó una ley en 1536 para promover la 

redacción de artes, gramáticas, vocabularios, doctrinas y confesionarios en lenguas 

indlgenas; también dispuso que todos los sacerdotes deblan saber alguna lengua 

india( ... )""2 Como se puede apreciar la lengua , fue uno de los medios fundamentales para 

establecer puentes entre culturas, y asl lograr más control en la nueva Espat'ia, pues la 

lengua es un Instrumento poderoso para la imposición de una cultura. 

Se tiene registro de la buena preparación de los estudiantes indlgenas en los estudios 

que se les impartla en tal colegio, fray Pedro de Gante menciona; "A esta causa , y por 

haber razonable habilidad en la gente para ello , hace aprovechado razonablemente ; y sin 

mentir puedo decir harto bien que hay buenos escribanos y predicadores o pláticas, con 

harto fervor"'J Es en este colegio donde se prepararon los primeros sacerdotes indlgenas, 

sin embargo, ninguno de estos pudo ejercer como era esperado. 

La decadencia del Colegio de Santa Cruz Tlatelolco fue resultado de diversas 

adversidades, una de ellas; el descontento de los espat'ioles por el colegio , pues se habla 

depositado más atención a los indlgenas para ser los futuros administradores de la nueva 

Espat'ia , que los conquistadores. Por ello , se solicitó el inmediato cierre de ésta y la 

apertura de un colegio para los espal'ioles. 

Otra razón fue considerar inconvenientes los estudios para los nativos: "los indios no 

deben eSbJdiar, porque ningún fruto se espera de su estudio· .... Para los espal'ioles, los 

indlgenas tergiversaban las sagradas escrituras y hacia n interpretaciones heréticas de 

ellas. Como consecuencia de eslo, en 1555 la admisión de los indlgenas a las órdenes 

,¡ Ramlraz, Op. Cil. 33 
'llbidem., p:lg. 31 
... Borgia StechK, Francisco El Primer Colegio de América: Santa Cruz de Tlate/olco. Citado en: 
Zarata Ortiz y González Espineza, Hista-ia de la Educación Superior para IOO/genas en M&.ico. 
1992, p:lg 66 
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quedó legalmente prohibida, pues los indígenas ya no eran considerados aptos para ser 

sacerdotes, Por otro lado, los indlgenas estudiantes de esta institución, se opusieron a 

hacer los votos de castidad, como requisito para ser sacerdotes, 

En 1550 se prohibió, mediante un decreto, la traducción de los textos religiosos a los 

idiomas indigenas, pues se consideraba que se distorsionaba la religión. En 1565 se 

prohibió la traducción de cualquier texto sin la supervisión de las autoridades, quienes 

otorgaban las licencias. En 1570 se prohibió que se escribiera cualquier texto para evitar 

que se reprodujeran las supersticiones y costumbres. Para 1573"5 se consideró 

inconveniente la ensenanza dellalln y la fi losofla a los indios, reduciendo el desarrollo de 

su aprendizaje a la artesanla . 

Del México independien te al Porfir iato 

El nacimiento del México independiente trajo consigo los mismos retos que se hablan 

propuesto las órdenes religiosas en la colonia: la unificación y administración de la 

diversidad de los pueblos originarios en el territorio. Pero ahora, la base de este objetivo 

estaba en el deseo de crear un Estado-nación moderno unido. 

El Estado moderno tiene en el discurso polltico, como base: la exaltación del ciudadano, y 

con éste el deseo de la unidad nacional. Ahora la diversidad de los pueblos originarios. no 

seria problema para el Estado ya que se importó un concepto que fuera capaz de 

fagocitarlas, Borgia menciona: "El Estado-nación, en lugar de acepta r la diversidad de la 

sociedad real , t iende a uniformarla mediante una legislación general, una administración 

central y un poder único . ...e Luego se tuvo la esperanza de convertirlo en una realidad, "En 

lugar de una imposible unidad cu~ural, el Estado que surgió de ese proceso se concibió 

como una comunidad polltica, o como una nación polltica.'''7 

De un plumazo, el concepto de "indio" es borrado en 1821, pues se decreta que todos los 

que habitasen en el territorio de la Nueva Espana , estarlan en calidad de ciudadano sin 

distinción étnica u origen socia" pues esto representaba una afrenta a la igualdad. La 

<! Ibídem, pago 90. 
"¡bid, pago 561 . 
07 Florescano, Enrique, Memoria mexicana, México: FCE, 2004, p:lg 557. 
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igualdad ciudadana decretada·a retira a los pueblos originarios la capacidad de acción en 

las comunidades que les fue otorgada por la Corona y se les despoja de los privilegios : 

' Una misma ley para todos deSjXIja a los indios de su especificidad y hasta de su nombre. 

Convertidos en ciudadanos resultan ser los de la peor clase no son aptos para la producción y la 

aCl.IIYM.JlaciOn, resultan pésimos usuarios del libre comercio y malos propietarios; emjXIbrecidos 

todos, analfabetos y monolingCles muchos de ellos (. .. ) se convierten en seres invisibles al 

prohibirse asertar en todos los documentos públicos y privados su condición racial t. .. )"'" 

Estos inlentos fueron inutiles, pues en 1840 se retomo el término "indlgenas", para 

referirse a los pueblos originarios que tienen un significado más profundo, del cual fueron 

considerados y reducidos. Es aSI, como nace la nación moderna del Estado mexicano; 

con la aceptación forzada de la diversidad de pueblos en eltermorio mexicano. 

La invención del discurso de la nación mexicana estuvo permeada por la necesidad de 

Iransformar la historia. De aqul la importancia de exaltar una unica lengua; la castellana , 

en este caso , y luego uniformar el sistema económico, administrativo, ¡urldico y educativo 

del territorio ocupado por ciudadanos iguales. 

Enrique Florescano menciona que la configuración de la imagen de la nación moderna, se 

construyó con base en héroes, milos y también enemigos que se oponlan a la 

modernidad, uno de estos enemigos, además de los invasores extranjeros, eran los 

pueblos indlgenas, acusados por representar el atraso del Estado modern : "El 

sellalamiento de los indlgenas como enemigos del progreso , o la acusación de que eran 

culpables del atraso y los fracasos del pals, puso en movimiento una campalla insidiosa 

que terminó por configurar una imagen negativa del indlgena.oóO 

Paradójicamente, la cultura indigena también fue utilizada como recurso para construir la 

imagen de lo auténtico mexicano del Estado. La búsqueda de una única identidad 

nacional, hizo que intelectuales, como José Maria Vigil , propusieran la incorporación de la 

<e Posteriormente en 1824 José Maria Luis Mora refuel'U! este intento por unificar la nación, 
insistiendo en la ley de la inexistencia de los indios, al menos en el vocabulario; ' Mora insistió en 
que sólo se reconocieran en la sociedad mexicana diferencias económicas y que se desterrara la 
palabra 'indio' del lenguaje ofICial; por tanto, que se declarara por ley la inexistencia de los indios' 
f,n: Monternayor, Carlos, Los pueblos indios de MéXico, 2CKX1, pago 67. 

Ramlrez Gastaneda, E. Op. C~., pag 58. 
SI> Ibídem, pág. 564. 
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lengua náhuatl a los estudios universitarios : "C. ) que el idioma nllhoa figurase al iado de 

las lenguas sabias, a reserva de que cada uno de los Estados consagrase una atención 

especial a sus monumentos y lenguas part iculares ( ... ) -51, pues esta lengua se debía 

considerar a la par que el griego o ellatln, mas no quienes la hablaban ; los indios vivos: 

"dividir a los indios en dos clases; los dignos de altares y dignos de lástima.· s2 

Una vez mas la lengua y la universidad fueron medios para conseguir la unidad del 

Estado mexicano . Las discusiones sobre la educación corrieron "en paralelo a la idea de 

naciOn.~ Con respecto a la capacitación de jóvenes indlgenas, Elisa Ramlrez, menciona 

que hubieron dos intentos para abrir colegios, como lo fue la propuesta del ·Colegio de 

San Gregario para jóvenes indlgenas" o la propuesta impulsada por Valentln Gómez 

Farlas, para crear nuevas escuelas de estudios superioresso reformadas y adecuadas 

para los indlgenas, en lugar de la universidad. Sin embargo el primer proyecto fue 

manipulado para transformarse de acuerdo a las necesidades de la nación y no de las 

comunidades indlgenas, Bonfil Batalla menciona: 

"Finalmente se aprob:l que el colegio de San Gregario continuara abierto, aunque poco a poco 

se introdujeron modificaciones en su reglamento y termino por transformarse en escuela de 

agricutto.xa para los no indios en 1853, Asl coocluyó la unica experiencia de educación especial 

para los indios, en la que pusieron el mayor e~ro algunos egresados del mismo colegio, 

como Juan Rodrlguez Puebla ·."~ 

Las otras propuestas no fueron escuchadas , ya que el proyecto se concreto en la unidad 

nacional, como más tarde lo reafirmarla Gabino Barreda con la creación un proyecto 

progresista y cientlfico de la educación en 1870. 

s, Vigl, citado en Florescano E. Op. Gi! , pág. 570 
,/ Ramlrez Castaneda., Op. Gil. Pág. 71 
53 Ibídem, pág. 67. 
~ lbid, pág. 83. 
~ Bonfil Batalla, Guillermo, México profun::Jo., México, Grijalbo, 1994, pág. 159. 
"Don Juan Rodrlguez Puebla naciO en la ciudad de México el 24 de noviembre de 1798. Sus 
padres fueron don José Simón, de ofic io aguador y dona Maria Gertrudis, indios de la raza pura 
Estudió en los co legios de San Gregorio y San lldefonsa. En cuatro ocasiones fue diputado al 
Congreso y en dos ocasiones senador por el Estado de MéXico. En 1829 fue rector del Colegio de 
San Gregario, Murió en la ciudad de México el31 de octubre de 1848, Se le conoce también como 
el Benemérito de la InstrlXCión Pública por apoyar la modernización de la educación. 
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Posteriormente, la universidad en el contexto del México en el siglo XIX juega un papel 

fundamenta l en la construcción de la nación moderna , El 22 de septiembre de 1910, se 

inaugura la Universidad Nacional de México con un emotivo discurso dado por Justo 

Sierra ante las autoridades del Estado mayor. Lo interesante en tal evento fueron las 

justificaciones que dio el ilustre para la creación de la universidad. Además del discurso 

pos~ivista , una de las columnas vertebrales fue la necesidad de construir una nación 

moderna mexicana . Para ello era necesario resolver el considerado "problema de la 

diversidad cultural", pues se les vela a los indlgenas como la representación del pasado 

que se aferraba a lo glorioso, neg~ndose a ser descubierto por la luz del positivismo ; 

"¿Quiénes eran estos hombres. de dónde vinieron, en dónde están sus reliquias vivas en 

el fondo de este más indigena sobre el que ha pasado desde los tiempos prehistóricos el 

nivel de la superstición y de la servidumbre, pero que nos revela, de cuando en cuando, 

su formidable energla latente con individualidades cargadas de la electricidad espiritual 

del carácter y la inteligencia?..$$ 

La denuncia a la diversidad de pueblos de Justo Sierra pone de manrfiesto el anhelo de 

construir la unidad estatal con base en la integración de las culturas indlgenas a la 

espai'lola y de esta manera conformar una cultura mexicana . Es la educación el espacio 

que se necesita para lograr la fusión de la diversidad , Justo Sierra menciona: 

"(. .. ) y la el<linción de la aqul en tan múltiples formas desarrollada, como efecto de ese 

contacto hace cuatrocientos ar'lOG comenzando y que no acaba de consumarse, y la 

persistencia del alma indlgena copulada con el alma espar'lola, pero no idenMicada, pero no 

fundida, ni siquiera en la nueva raza, en la familia propiamente mexicana, nacida como se ha 

dicho, del primer beso de Hernán Cortez y la Malintzin; y la necesidad de encontrar en una 

educación común la forma de esa unificación suprema de la patria ( ... )"$7 

Ahora bien, la lengua también fue objeto de mención en la necesidad de conformar la 

identidad nacional mexicana . Es interesante considerar que en esta también se reconoce 

que el problema es la diversidad de lenguas indlgenas, por lo que se hace evidente la 

necesidad de enaltecer la lengua castellana y extinguir las otras mediante la educación , 

todo a favor de la cohesión del pueblo mexicano; "( ... ) pero esta, que sugiere h~bitos , que 

trata de convertir la disciplina externa en interna, que unifica la lengua , levantando una 

~ Justo Sierra, Discurso inaugural da la Universidad Nacional, México' UNAM, 2004, ~g . 18 
"Ibídem, ~g . 19. 
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lengua nacional sobre el polvo de todos los idiomas de cepa indlgena , creando asl el 

elemento primordial del alma de la naciOn(. ,, )~ 

Por otro lado , Justo Sierra reconoce que la universidad es un espacio para la creativ idad y 

la transformaciOn critica de sujetos trascendentales para construcción de México. 

Mencionaba que aunque en las instalaciones universitarias estuvieran atascadas en el 

pensamiento anejo, fueron los jOvenes quienes dieron el paso y mediante el pensamiento 

critico e innovador cultivaron la insurgencia a costa de las arcaicas formas de ensenanza. 

Justo Sierra muestra el ejemplo de la universidad como espacio para tramar la 

insurgencia en contra de la colonia: 

"No supo, ni hebrla podido, quizás, abrir una puerta al esplritu ruevo y renovar su aire y reaxigenar 

su v~jo organismo, que tendla a convertirse en piedra ; no k:I supo, y fueron los seminarios los que 

prepararon el esplritu de emancipación fik:lSOfica, obligando a sus alumnos a conocer lo en las 

refutaciones que él se haclan, o en algunos libros clandestinamente importados en las aulas; y 

fueron los seminarios, y no la universidad, los que cultivaron sigilosamente las grandes almas de 

los insurgentes de 1810, en las que, por primera vez, la patria fue."" 

Es asl como la vida en la universidad , el movimiento y la curiosidad critica de quienes la 

habitan son quienes hacen posible la creatividad y vitalidad de este espacio. No debemos 

olvidar que uno de los objetivos era, también, el desarrollo de los ciudadanos y adecuar 

una cuHura en un estado en construcci6n , Por lo anterior. no cabe duda que el espacio 

proporcionado por las instituciones de educaci6n superior siempre ha sido un lugar para la 

creaci6n. la critica y el desarrollo de nuevas alternativas a los modelos arcaicos de 

educaci6n y pensamiento. Quienes dan vitalidad a este espacio son las relaciones 

sociales tanto entre estudiantes como profesores y la sociedad participante. 

Al contrario de lo anterior, las escuelas rurales impulsadas por José Vasconcelos crea , a 

través del Departamento de Educaci6n CuHura Indlgena y la Secretaria de Educaci6n 

Pública$); "las escuelas rurales" y luego "las Casas del Pueblo", ambas para ninos 

indígenas, cuya función fue la castellanizaci6n directa de ninos indlgenas. Pero no 

perdamos el objetivo (hablo de los jóvenes indlgenas, no los ninos). otro proyecto 

~ lbid, p:jg, 37, 
~, lbid, p:jg, 34, 
61> Ambas instituciones fueron creadas el 28 de septiembre de 1921 . 
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interesante fue impulsado en 1926 "la Casa del Estudiante Indigena""' , el cual fue 

construido en la Ciudad de México para la atención de los jóvenes indlgenas de entre 14 y 

18 anos que desearan profesionalizarse en la pedagogla y la consejerla para los pueblos 

de donde provenlan, es decir, convertirse en los agentes de castellanización de su lugar 

de origen. Sin embargo , los objetivos no se cumplieron, pues los jóvenes se quedaban en 

la ciudad a vivir, para no regresar más a sus comunidades. 

En reacción al fracaso de la "Casa del Estudiante Indlgena", en 1927 se crean los 

"Centros de Educación Indlgena Regionar , ubicados en las zonas con mayor población 

indígena, dirigido a la preparación de jóvenes indlgenas de las comunidades, sin embargo 

no se contó con el apoyo loglstico para el éxito de la empresa , Bonfil Batalla , menciona al 

respecto: 

"Fue necesario buscar otra solución y se decidió recurrir a los propios jóvenes indios: escoger a los 

mejores, sacarlos de sus comunidades, llevarlos a un medio 'civil izado' que estarla 

preferentemente en la ciudades (focos centenarios de la civi lización), someterlos a un lavado de 

cerebro mediante el cual reconocieran la inferioridad de su cultura y la superioridad de la cultura 

nacional y devolverlos después a su medio de origen, converlidos en 'agentes de cambio', para 

lograr desde dentro, más fi!ici lmente, la ansiada transformación que conducirla al progreso: fl 

Cabe destacar que todas estas estrategias para asimilar al indlgena , estaban permeadas 

por un aura eurocentrista . l o que se esperaba es que los indigenas renunciaran 

totalmente a su cultura a cambio da ser ciudadanos, era nacesario "blanquearlos". Al 

correr del tiempo estas posturas, fueron ganando mayor grado de sofisticación en las 

estrategias para integrar al indlgena. 

En suma, la cultura nacionalista que el Estado mexicano en esta etapa, era considerada 

como sinónimo de civilidad, y progreso, por ello se consideraba que la integración de las 

cuHuras de los pueblos indios era menos desarrollada a las cuHuras mi!is avanzadas. es 

decir, habla una perspectiva evolucionista$' de éstas. 

" Zarate Ortiz y Gonztilez, Op. Cit., pp. 42·43. 
fl BonfilBatalla , Op. Gil. Pág. 173 
"Con esto se asume la existencia de que las culturas se desarrollan por etapas que evolucionan 
hacia un mismo camino de la modernidad, a esta leorla se le llama "evolucionismo", la cual está 
fundada en el éxrto de la leorla de la evolución de los organismos biológicos, propuesta por Darwin 
y ada¡:tada a la teorla social. El antropólogo Malincmsky lo expresó en el al"lo de 1944 a través de 
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Esta concepción ha sido utilizada como criterio para designar a las personas o pueblos 

etiquetas como "subdesarrolladas" o "en proceso de integración". Aún en las teorlas 

antropológicas más recientes&< que aceptan la existencia de la relatividad cultural. no 

cuestionan su posición de superioridad, pues se piensa que las culturas tienden a 

evoluciona r hacia la civilización. la modernidad y la integración al Estado moderno. 

El Instituto Nacional Indigenista y los promotores culturales. 

El tercer momento representativo en la historia del debate entre la educación pública y la 

diversidad cultural de los pueblos indfgenas fue : el indigenismo en México. Para lo cual 

me referiré del al'lo 1940, (al'lo en que comienzan a delinearse las pollticas indigenistas y 

la posterior creación del Instituto Nacional Indigenista (I NI) y la puesta en práctica del 

indigenismo) hasta el21 de mayo del 2003 que se extingue este organismo para dar paso 

a la Comisión Naciona l para el Desarrollo de los Pueblos Indlgenas (CDI). 

En 1940 se lleva a cabo el primer Congreso Indigenista Interamericano en Pátzcuaro , 

Michoacán. En el cual se pone de manifiesto la nueva mirada con que serian tratados los 

indígenas en las polrticas de educaciÓn, y la capacitaciÓn de los jÓvenes pertenecientes a 

alguna etnia. Ésta oportunidad trata de utilizar, como medio a la cultura indlgena para 

integrarlos a la nación mexicana como fin. (aún se tenia la convicción que esto era 

hacerles un bien). 

Gonzalo Aguirre Beltrán, uno de los representantes del indigenismo , menciona: 

"Integración de los indios a la sociedad nacional. realizada respetando los valores de sus 

cuHuras y su dignidad de hombres ( ... ) la integraciÓn del indio a la sociedad nacional. con 

todo y su bagaje cultural , proporcionándole los instrumentos de la civilización necesarios 

para su articulación dentro de una sociedad moderna~5 

su obra pOstuma "Una teorfa Ciertffica de la cultura", que dice acerca del evolu::ionismo: "El 
evolucionismo esta hoy fuera de moda. No obstante, sus principales coro::: lusiones son todavla, no 
SOlo vál idas, sino indispensables, tanto para el investigador de campo como para el teórico. ( .. . ) El 
concepto de "etapa" permanece tan válido como el de los "orlgenes" ( ... ) En definitiva, ciertas 
formas preceden a otras; organizaciones tecnológicas' en Malinowski, Bronislaw, Una Iocr/a 
cien/lfiea da la cultura. México: Ed. Los Grandes pensadores. 1985 pég 35 
~ Véase el concepto la aculruraciál de Agulrre 8eRrán o el culluralismo de Franz Boas. 
" Agl.irre SeRrán, Proceso deaculruración. México: UNAM. 1957, p<'ig 35. 
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La nueva propuesta al respeto de las culturas indígenas, no abandona la posici6n 

privilegiada de la cultura occidental. Contiene una ligera injerencia para guiarlos al camino 

de la integración a la civilizaci6n. Dlaz-Polanco menciona con respecto a esta forma de 

integraci6n: "El proceso de aculturaci6n implica respetar las culturas aut6ctonas. 

permitiéndoles un desarrollo propio; pero con la secreta esperanza de que tal respeto 

conduzca a los indlgenas. en todo caso. al abandono de su sistema. para incorporarse 

finalmente al sistema occidental, lo que implicaba nuevamente la aparici6n del 

etnocentrismo.- Pues se pensaba que toda la humanidad tenia un camino hist6rico que 

convergía a la modernidad. 

A este modelo de la cultura Gilberto Giménez lo denomina como modelo inlegracionista y 

lo caracteriza de la siguiente manera: 

"(. .. ) el modelo integracionista está fundado normativa mente, se presenta como teleológico, 

presupone un estrecho nexo entre valores y conocimientos y atribuye al actor social una 

racionalidad medios·fines en sentido fuerte, se basa en la transmisi6n de un patrimonio de valores 

y de conocimientos. supone la sotxevaloración de una cultura dominante elaborada por las él ites e 

implica cierta continuidad y coherencia entre las agencias de socialización: fami lia, escuela. medios 

de comun~ción masiva. etcétera."" 

Retomando la concepci6n integracionista de la cultura , el indigenismo que se representa 

en el Congreso (por casi 200 asistentes; ninguno indígena entre ellos) . es justamente la 

mirada evolucionista de la cultura . Se exalta la idea de que las culturas indlgenas deben 

cruzar por el camino a la modernidad , en d6nde se declara; "Cada país deberla adoptar e 

intensificar la polltica de ofrecer la m:ls amplia oportunidad al desarrollo de las 

capacidades de los grupos indlgenas con el fin de que su cultura propia no desaparezca y 

sirva para enriquecer el acervo cultural de cada pals. asl como la cultura del mundo y 

contribuya al fortalecimiento de las naciones.~ 

Como producto del Congreso , se decreta el 10 de noviembre de 1948 la creación dellNI. 

Este organismo tendría como !area dirigir el desarrollo de los pueblos originarios a la 

"Olaz.Polanco, Héctor. "La leorla indigenista y la integración' , en Diaz·PoIanco el. al. , 
Il)digenismo. mocJemización y margina/idad. Una revisión critica, Juan Pablos Editor. 1987, P 16 
01 Giménez. Gilberto. "/. La teor/a y el análisis de la cultura. Problemas teóricos y metodológioos · 
En Jorge A Gonz:llez (coord.) ~oddogla y cultura. COnaculla, 1994., pág. 43 
M Ramlrez Castaneda, Op. Cit, pág. 156 
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modernidad, mediante acciones como la coordinación de proyectos, investigación 

antropológica de las comunidades indlgenas, y la promoción de la intervención 

controlada, Es decir, el INI se harla cargo de toda la loglstica necesaria, los ideales y 

objetivos. Con respecto al papel que esta institución se le asignaba al indio, era el de un 

sujeto pasivo, pero la realidad era otra. 

Para Aguirre Beltran, la idea de aculturación de los pueblos se realiza mediante las 

instituciones, como en INI, gestora de las mas importantes expresiones culturales 

mediante instituciones administrativas como: la educación, el campo, la salud, etc. Se 

plantea, que estas intromisiones indigenistas, deben ser realizadas desde una posición 

humanitaria, es decir; no impuesta de manera violenta, sino, de un proceso paulatino, se 

reza al respecto "Mas con todo, el profundo impacto revolucionario no podla modificar en 

un instante las relaciones que norman la interdependencia económica sin transformar en 

su base las causas que le dan origen, y una alteración de tal naturaleza no es producto 

simple de un impulso violento, sino además de un paciente y continuado programa de 

acción integralo«! la aculturación, es entonces un proceso de integración paulatino, cuyo 

objetivo es que una curtura sea sustituida por otra. 

Se da cuenta de este trámite a la integración por medios diversos: gobierno, 

comunicación, salubridad, agrlcola, y por supuesto, )a educación. Para esto se plantean 

diversas etllpas: primero. el estudio minucioso y sistematico de la funcionalidad de Jos 

pueblos indios a manos de antropólogos; segundo, la aplicación de programas que 

asislan gradualmente la incorporación de las instituciones estalales mediante una 

hibridación entre la modernidad y las tradiciones de las culturas indígenas; tercero, instruir 

a los jóvenes indlgenas en la aplicación de las formas modernas para func ionar en 

conjunto con el Estado. y: cuarto. la transformación de Jos indlgenas, por ellos mismos. de 

sus culturas, incrustándolos en la comunicación con la nacionalidad mexicana, este es el 

caso de los ·Promotores culturales· 

Tanto el INI como la SEP iniciaron acciones para la aculturación del indlgena , una de 

éstas fueron los Centros Coordinadores Indlgenas creados en 1951, como respuesta al 

fracaso que hablan tenido los intentos de alfabetizar a los indlgenas monolingUes, 

" Aguirre aeRrán y Pozas Arciniega, La pdltica indigenista 00 MéJ.ioo, tomo 11, INI, CONACUL TA, 
1954, p. 239 
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mediante profesores ajenos a la lengua indlgena . Se llegó a la conclusión, que para el 

éxito de la empresa indigenista era necesario formar y aculturar a jóvenes indlgenas para 

que posteriormente actuaran como promotores de los ideales nacionalistas en sus 

comunidades. 

Ahora bien, estos Centros Coordinadores fueron instalados en las llamadas ·zonas del 

refugio', primero estuvieron en Chiapas y Chihuahua . La estrategia estuvo basada en las 

etapas de la aculturación, para esto los centros contaban con internados para los 

promotores culturales, los cuales reciblan una formación profunda e integral para la 

alfabetización de los indígenaS. El reclutamiento de los promotores culturales consistla en 

seleccionar entre los jóvenes que eran reconocidos en la comunidad "estos fueron 

seleccionados entre personas de prestigio, con puestos de escribanos o secretarios en 

sus comunidades'ro y que hubieran terminado con la educación primaria. 

En cuanto entraban los jóvenes indlgenas a los Centros Coordinadores la primera tarea 

fue convencerlos sobre la superioridad cultural que promovla la nación y la pertinencia de 

alfabetizar a las y los indlgenas como labor educativa y altruista. 

En Chiapas se encontraba el caso del Centro Coordinador Tselta l-Tsotsil , que tuvo 30 

internados. Su objetivo era: convertirse en promotores culturales . Sin embargo, centros 

como este no fueron tan exitosos por diversas razones, entre ellas, la falta de apoyo de 

las dependencias que hablan impulsado el proyecto. Estos centros funcionaban con muy 

pocos recursos económicos y asistencia gubernamental, la dificultad para reclutar a los 

indígenas fue otra causa. El tercer factor , fue la poca asistencia a los centros y el aumento 

de la deserción de estudiantes. Además de estos inconvenientes, los finque ros se 

opusieron violentamente a cualquier tipo de educación indlgena (Ramlrez 2006). 

Como era de esperarse, posteriormente, las reformas los proyectos indigenistas se 

transformaron. En 1964 se inicia, entre otras instituciones de educación indigena , el 

proyecto de "Promotores Indlgenas". Es interesante que a partir de este periodo se inicia 

el auge de la educación para indlgenas, los proyectos fueron variados y en diversas 

modalidades y niveles, desde la educación primaria a la capacitación de promotores 

~ Ramfrez Castaneda, Op. Cit, ~g . 161 . 
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cuHurales y profesores bilingUes: "En 1976 habla en México 42 011 escuelas rurales, 

atendidas por 78 000 maestros y 14 095 promotores bilíngues."71 

Sin embargo el repunte del proyecto del indigenismo en la educación no fue suficiente 

para hacer de estas experiencias exitosas, pues se tuvieron resultados pobres. En lo que 

respecta a los promotores culturales , la capacitación aún presentaba la negación y 

demérito de la identidad étnica . 

Por otro lado, exist lan oposiciones internas entre promotores culturales y profesores 

bilíngUes; "Se considera necesario un nuevo programa de capacitación para promotores, 

intermediarios y promotores de la acuHuración que permita subsanar la rivalidad entre los 

promotores y los maestros; entre los maestros calificados -no indios, urbanos, ilustrados, 

universitarios- y aquellos que fracasan por falta de preparación e incultura"7z 

Si bien estos proyectos no pudieron realizar las metas propuestas, si sirvieron como 

espacio de reflexión y discusión, sobre cómo debla desarrollarse la educación para 

jóvenes indlgenas, en esta discusión el INI propone la creación el "Programa de formación 

de etnolingUistas' en octubre de 1978, pues se reconoce la necesidad, ante el fracaso de 

los anteriores proyectos, de formación de cuadros profesionales que apoye las políticas 

indigenistas para el desarrollo de los pueblos originarios. 

Por otro lado, una nueva tendencia por parte de los pueblos indlgenas en rechazar la 

actitud paternalista del Estado se forta lecla, en conjunto con la antropologla critica . La 

medula de las demandas, se configuraba en solicitar su participación activa en la solución 

y construcción de pollticas que les afectarlan directamente. Por ejemplo, en el tema de la 

educación superior para indlgenas, los participantes indlgenas tuvieron una posición 

novedosa; en el octavo Congreso Indigenista Interamericano realizado en 1979, diversas 

representaciones de organizaciones indigenas del continente se propusieron la creación 

de una Universidad Indlgena en América . Su objetivo era formar a profesionales 

indigenas que tuvieran una visión creativa en la resolución de los conflictos de las 

naciones indlgenas, Rodolfo Stavenhagen menciona con respecto a esto: ' propone la 

creación de una universidad indígena en América con el propósito de alentar la formación 

11 lbid., pag. 167. 
1> ldem 
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del personal adecuado en varios niveles y categorlas, con una nueva visión que le 

perm itiera al indtgena rescatar su espiritualidad ( .. ,) Esta idea de la creación de una 

universidad indlgena de las Américas ha sido propuesta en otras ocasiones y en otros 

foros, pero hasta ahora no ha tenido seguimiento efectivo'" 

Es decir, mientras ellNI sólo proponía la creación de una carrera , la de "EtnolingUlstica" a 

cargo de las instituciones paterna listas, como única posibilidad para que los jóvenes 

indlgenas accedieran a la educación superior, las organizaciones indlgenas presentes en 

el congreso en Mérida , demandaban la creación de una universidad completa , para 

satisfacer la necesidad de profesionalización de indlgenas, y por supuesto los planes de 

estudio y disel'lo curricular estarlan hechos por los propios indlgenas, pues la propuesta 

iba encaminada a descentralizar el poder que tenia el Estado en las decisiones del 

desarrollo de los pueblos indlgenas mediante los jóvenes indlgenas. 

Como era de esperarse , el indigenismo siguió su curso por separado; el9 de jul io de 1979 

en Pátzcuaro, inicia act ividades el "Programa de Formación Profesional de 

EtnolingUlstas·14 con 67 estudiantes procedentes de las etnias: maya , mixteco, nahua , 

otoml. purépecha , totonaca y zapoteco. El objetivo de esta carrera era muy corto: formar 

una generación de profesionistas, que sean capaces de investigar la etnia a la que 

pertenece el estudiante, elaborar material para el desarrollo IingUlstico y étnico del 

indígena. la creación de un acervo documental útil para las instituciones , para futuros 

proyectos, y preparar a los estudiantes de esta generación para una maestrla . 

De esta primera generación se titularon 53 estudiantes en 1982 , Posteriormente hubo una 

segunda generación en San Pablo Apetitlán , Tlaxcala de 1983 a 1987 de la cual se 

titularon 36 elnolingllistas. Después esta carrera es clausurada. Por un lado. Zarate y 

González mencionan que esta m isma carrera estuvo fuertemente marcada por un perfil 

antropológico y teórico, por otro lado la v inculación con las comunidades indlgenas fue 

raqull ica. 

n Stavenhagen, Rodolfo "Tear/a y ptáctica del indigenismd , En: Stavenhagen, Rodolfo y Carrasco 
Tania, Der9:t!o ind/gena y (}ef9:hos humanos en Ivnérica Latina. México IIOH-COLMEX, pp, 67-
68. 
14 Zarate Ortizy Go~ lez EspinoZ3 Op. Cij , ~g , 150, 

43 



Los proyectos para capacitar a los jóvenes indlgenas por parte del INI: "Promotores 

Culturales" y el "Programa de Formación Profesional de EtnolingOistas", fueron los dos 

principales proyectos impulsados en el indigenismo de México. Por supuesto , después de 

estos existieron otros como: la carrera licenciatura en ciencias sociales de la Universidad 

Pedagógica Nacional (1981) (Zarate Ortiz y González Espinoza: 1992), la Universidad de 

Chapingo. en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social 

(CIESAS) se ofrecen actualmente varias carreras sobre lingUistica y culturas indlgenas. 

Estos proyectos, tenlan en los anos 80's una fuerte inclinaci6n a la administración y 

deseos de lograr la unidad nacional del Estado mexicano que a los de las naciones 

indígenas. 

En este periodo del indigenismo mexicano, el desarrollo de las pollticas educativas para 

los pueblos originarios era desarrollado con un enfoque de cultural desde el punto de 

vista integracionista (teleológico), pues se consideraba a la cultura mestiza como 

sinónimo de civilidad , progreso y con fines de integraci6n de las cuHuras menos 

desarrolladas (las indlgenas) a las culturas más avanzadas (la mestiza). es decir, habla 

una perspectiva evolucionista1S de éstas. 

Enseguida , entre otras cosas, analizaremos , si estas prácticas de asimilaci6n que han 

cambiado en el discurso y la práctica, pues aún en las teorlas antropol6gicas más 

recientes7$ que aceptan la existencia de la relatividad cuHural. pero se piensa que estas 

tienden a evolucionar hacia la civilizaci6n , la modernidad y la integración a la naci6n 

moderna 

H Con esto se asume la existencia de que las cu~uras se desarrollan por etapas que evoüx:ionan 
hacia un mismo camino de la modemidad. a esta leorla se le llama "evolucionismo". la cual está 
fundada en el éxrto de la leorla de la evolución de los organismos biológicos, propuesta por Darwin 
y adaptada a la teerla social. El antropOlogo Malinowsky lo exp-es6 en el ano de 1944 a través de 
su obra pOstl.llT1a "Una teorla CienUfica de la cullura", que dice acerca del evolucionismo: "El 
evolucionismo esta hoy fuera de moda. No obstante, sus principales conclusiones son todavla, no 
SOlo vál idas, sino indispensables, lanto para el investigador de cam~ como para elle6rico. ( ... ) El 
concepto de "etapa" permanece tan válido como el de los "orlgenes" ( ... ) En definitiva, ciertas 
formas preceden a otras: organizaciones tecnolOgicas' en Malinowski. Bronislaw (1985). Una leerla 
cientlfica de la cuRura, Ed. Los Grandes pensadores, pág. 35. 
10 Véase el concepto la élClJlfuración de Aguirre BeRrán o el cultlJlalismo de Franz Boas. 
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2,2 Los inicios de las Univers idades Interculturales en América Latina 

El proceso de transformación de las demandas y movilizaciones de los pueblos indlgenas, 

repercute en las decisiones de organismos internacionales para dar otra mirada a los 

derechos de los pueblos indlgenas, especialmente en el tema de la cultura y la educación. 

Antes de continuar en el contexto mexicano, es importante desarrollar la incidencia de los 

fenómenos sociales de la globalización y el impaclo que tuvieron en América Lalina los 

derechos internacionales, puesto que las primeras Universidades Interculturales, surgen 

como consecuencia de las demandas expresadas por las movilizaciones indlgenas y el 

ejercicio de los derechos educativos y culturales a nivel internacional. 

Movimientos indígenas y multiculturalismo 

Uno de los acontecimientos que fue significativo para la organización y movimienlos de 

los pueblos originarios, fue el Primer Congreso Indlgena "Fray Bartolomé de las Casas", 

realizado del 12 al 15 de octubre de 1974, en conmemoración a los 500 anos del natalicio 

de Fray Bartolomé. En un inicio, éste congreso fue apoyado y financiado por el gobierno 

de Chiapas y por otro lado por la diócesis de San Cristóbal de las Casas, encabezado por 

el obispo Samuel Ruiz, quien dio un giro decisivo al congreso. 

Un ano antes del Congreso, la diócesis de San Cristóbal trabajó y discutió los problemas 

que acosaban a los grupos tzeltal, Isollsil, tojolabal y chol, principalmente , con el objetivo 

de exponer en las mesas del congreso los temas que serian tratados. En el momento del 

Congreso. se reunieron 1,230 delegados que eran indigenas organizados (587 tseltales, 

330 tsotsiles, 152 tojolabales y 161 chales) que representaban a m;!s de 250,000 

indlgenas de Chiapas. Sumados a estos, se encontraban: "antropólogos. funcionarios 

indigenistas, miembros de iglesia católica , estudiantes y medios de comunicación"n 

Los principales temas tratados fueron: tierra, comercio, salud y educación. El tema de la 

política y el gobierno no fue mencionado , sin embargo, la efervescencia de las demandas 

hizo inevitable su mención. Ante la denuncia de los representantes de San Juan Chamula, 

Jl Gareia de León, Antonio, Frontaras intariores, Chiapas: lila modarnidad patticuliK. México: 
Océano, 2002, p_ 56 
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que denunciaron el fraude eleeloral del PRI en contra del PAN. El gobierno estatal ante la 

critica , se retiró del Congreso. las denuncias al aparato estatal continuaron oon más 

fuerza sin la presencia del gobierno. 

la educación fue uno de los temas, en que se demandó: ""tener un buen sistema de 

educación bilinglle . el rechazo de maestros que no supieran hablar la lengua local. la 

exigencia de una educación con contenidos afines a la cultura de cada grupo indlgena , la 

necesidad de comités comunitarios que supervisaran la ensenanza y el establecimiento 

de un periódico en las lenguas de los grupos asistentes al CongreSO·78 

la denuncia de los indfgenas de las prácticas viciadas de los educadores versaban: "No 

queremos que sean comerciantes. No queremos que se emborrachen. No queremos que 

den mal ejemplo·JI 

También se menciona la demanda de la ensenanza de los Derechos Humanos y el 

respeto de las costumbres indfgenas: "Queremos maestros que respeten a las 

comunidades y sus costumbres. Queremos que nos ensenen nuestros derechos de 

ciudadanos. Queremos que ensei'le a la comunidad sus derechos.-

la re levancia de este congreso estuvo en el posterior surgimiento de organizaciones 

como la Asociación Rural de Interés Coleelivo Unión de Uniones. de la que saldrlan 

destacados dirigentes del Ejercito Zapa ti sta de liberación Nacional. 

El resultado de la Congreso en materia educación indígena , menciona Bruno Baronnet, 

fue la "aparición en 1988 de las escuelas de la modalidad 'primaria indlgena estatal' 

originada en el Programa de Educación Integral de las Canadas de la Selva lacandona 

(PEICASEl ), ahora ampliado en el PECI, y que proviene del impulso de la organización 

Unión de Uniones Ejidales Í--. )oB' la organización del campesinado e indlgenas. 

principalmente en las Canadas de Ocosingo, se desarrollo de manera aeliva en los anos 

7~ Zolla, Carlos y Zolla M¿¡rquez, Emiliano. Los pueblos indfgenas de México: 100 preg l.llras. 
México: UNAM·MNMC, 2006, p. 79 
n Garcia de León. Op. Cit, pp 77. 
ao ldem 
11 Baronnet. Bruno 2009. Aulonomla y educación indlgena: las escuelas zapatislas de las Cariadas 
de la selva lacandona. Tesis de doctorado en sociologla, Universidad Parls 3 y El COlegio de 
México. pp. 140 
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venideros, plasmados en la organizaci6n y el interés por la polltica, mezclada con la 

religi6n (Baronnet 2009), 

A partir del Congreso indlgena de 1974, la actividad de los movimientos indígenas por la 

educaci6n se intensifica ,lZ tanto a nivel local como internacional Una de las 

características de estas movilizaciones es el constante uso de los derechos individuales 

que se manifiestan en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que versa en 

el articulo 22: 

"Toda persona, corno miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, 

mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización 

y los recursos de cada Estado, la satsfacci6n de los derechos económicos, socia les y 

culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad,"N 

Las implicaciones de este articulo en el tema de la cultura los vincula directamente a la 

educaci6n, pues es un recurso del Estado para garantizar el ejercicio de este derecho, 

Más adelante, en la misma declaración, se menciona explicita mente el rol que juega la 

educaci6n para el desarrolloS. del individuo , se inscribe: 

"La educación te~ por objeto el pleno desarrol lo de la personalidad humana y el fortalecimiento 

del respeto a los derechos humanos y a las libertades funo::lamentales ; favo recer~ la comprensión, 

la tOleraro:;ia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y 

promover~ el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la 

paz: 16 

Esta declaraci6n , es parte importante para las naciones étnicas, para el 

fortalecimiento y justificación de sus demandas de reconocim iento de los derechos. 

Cabe sel'lalar que éstas fueron justificadas por la proposición universal de que "todo 

1> Stavenhagen menciona que el crecimiento de las organizaciones indigenas data de los ar\os 
sesenta, pero es durante 1980 que los pueblos indlgenas comienzan a articularse con mas 
intensidad, para cuando se cumplieron los 500 anos del encuentro de los dos mundos, las 
movilizaciones indlgenas en México y América Latina, estaban en efervescencia. 
N ONU, Declaración Universal de los Derechos Humanos. Art. 22 
.. Por desarrollo humano comprenderé: "El fortalecimiento de las capacidades de las personas en 
sus contextos sociocuRurales, gocen plenamente de la posibi lidad de acceder a las oportunidades 
que se les presentan en términos de salud, educaci6n, empleo entre otros aspectos de la vida." Del 
Informe sobre Desarrollo Humano de /os pueblos ind/genas de MéXico, UNAM-MNMC, 2006, Pag, 
27 
"lblOOm, Art 26, parte 2 
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individuo tiene derecho a desarrollar sus capacidades' Con base en este valor 

general , los organismos internacionales introdujeron y reformaron convenios, como 

se verá más adelante. 

El tema de los derechos humanos de los pueblos indlgenas se abrió camino lentamente. 

Se retomaron temas que hablan quedado congelados. prueba de el lo es el convenio 10~ 

(del ano 1957) de los pueblos indtgenas. Cabe destacar que los primeros paises en 

ratificar este convenio fueron Noruega y México en 1990a1. 

En dicho Convenio se !razan las primeras lineas por el reconocimiento internacional, y la 

necesidad de desarrollar los derechos de los pueblos indlgenas, para poder conservar y 

desarrollar la cultura , sus usos y costumbres autóctonos frente a una sociedad moderna 

en la que han vivido por generaciones. Estableciendo de esta manera el inicios de una 

nueva relación entre el Estado-nación y los pueblos originarios. 

El Convenio 169 obliga a los Estados adherentes a reformar la legislación nacional con 

base en los acuerdos, pues se menciona que los gobiernos deben asumir la participación 

de los pueblos originarios , además de desarro llar acciones para proteger y ejercer éstos 

derechos, y garantizar el respeto a su integridad. Esto se expresa en el primer punto del 

articulo 2do del convenio: "l. Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de 

desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, una acción coordinada y 

sistemalica con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto a 

su integridad.-

Diversos paises de América Latina que ratificaron el convenio 169 de la OIT, 

transformaron la Conslilucion polltica del Estado en el lema del reconocimiento de la 

mulliculluralidad del Estado , se encuentra el caso de: Bolivia, Colombia, Canadá, entre 

""Que 30 aoos después de su creación la Organización Internacional del Trabajo (OIT) la expuso a 
revtsión en el ano de 1989, consttuyendo de esta manera el convenio 169 de la OIT, como único 
instrv:nento jurldico internacional vinculado a los derechos de k:rs pueblos indlgenas, hasta ese 
momento. 
11 Otros paIses que han ratificado esta Con.rención son: Colombia (1991), Bolivia (1991 , 1992), 
Costa Rica (1993), Paraguay (1993); Perú (1994); Honduras (1994); Dinamarca (1996); Guatemala 
(1996); Holanda (1997); Fiji (1998) Y Ecuador (1998). La rat ifICación del con.renio 107 de la OIT 
esta considerada en Brasil, Chile, Venezuela, Nicaragua, las Filipinas, Finlandia y Rusia, hasta el 
momento no ha sido actual izada su ratificación al convenio 169. 
"" Con.renio 169 OIT, Articulo 2 
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otros. Posteriormente, vinieron diversas reformas promovidas por diversos organismos 

internacionales que buscan transformar las relaciones entre el Estado-nacíOn y los 

pueblos originarios que hasta el momento el Estado las interpretaba dentro del discurso 

de la asimilaci6n" Por otro lado , los movimientos indlgenas tomaron un giro de 

reivind icaci6n , valiéndose del derecho internacional , para desarrollar conforme sus 

intereses proyectos propios de educación intercultural en todos los niveles. 

Reestructuración de las instituciones gubernamentales 

Este proceso de reconocimiento de los organismos internacionales y de los Estados por 

los derechos culturales de los pueblos indlgenas , no fue resultado solamente de una 

reflexi6n interna de los organismos internacionales y nacionales, sino que la movilizaci6n 

de las organizaciones indlgenas fueron protagonistas, para que dichos derechos fueran 

reconocidos a nivel internacional (Slavenhagen: 2007) . 

Como mencione en el tema con respeclo al mulliculturalismo, visto como movimiento 

social, el interés de las organizaciones indJgenas por ser reconocidas ya no se centraba 

en las demandas materiales. sino también en las culturales y sociales8Cl. Sin duda el 

derecho a la tierra y el trabajo son fundamentales, la metamorfosis de las exigencias de 

los movimientos indlgenas ahora tocaba temas culturales, como lo es: la lengua. 

La lengua es un medio primordial para trasmitir la vida de los pueblos originarios . La 

lengua es considerada como un bien de las culturas indigenas, por ello ha sido uno de los 

primeros en ser protegido por los derechos, Slavenhagen menciona: "Los derechos 

relacionados con el idioma son un elemento esencial de los derechos culturales que todas 

las personas disfrutan en virtud de las normas internacionales de derechos humanos. El 

" En el ano de 1990 la UNESCO se dio a la tarea de organizar una serie de seminarios 
internacionales, cuyo tema principal estuvo centrado en la edlXaciOn para incHgenas y los medios 
por los cuales estos pueden fomentar su cuHura . Posteriormente estas reuniones t!.Nieron frutos 
diez anos después, pues se logro crear otro instrumento jurldico de interés para la cultura indlgena: 
"La Declaración Universal de la Diversidad Cultural" de 2001 . En especifico el artIculo 4· senala : "la 
conservaci6n de la diversidad cuHUfal será una condición ética previa para la promoci6n de los 
derechos ~manos y las libertades fundamenta les, en particular las de las minorlas y los pueblos 
indlgenas." En: Stavenhagen, Los pueblos indlgenas y sus derachos, 2006, pág. 20 
ti> Asl, las instituciones internacionales crearon y adoptaron derechos de los indlgenas en diversos 
ámbitos, entre ellos; la edlXaciOn, la cultura y la lengua. Pues estos son elementales para la 
estructuración de los procesos tanto sociales como individuales de las personas pertenecientes a 
una cukura. 
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sujeto del derecho al propio idioma no son sólo los individuos, sino también las 

comunidades, las naciones y los pueblos:$' Una manera de garantizar el ejercicio de este 

derecho es mediante la educación, 

Como vimos anteriormente, las pollticas educativas en los anos del indigenismo mexicano 

se han centrado en el proyecto de la asimilación y posteriormente la integración a la 

cuHura nacional. La lengua es vista como un instrumento para aculturar a los ninos y 

jóvenes indigenas, con la creencia de que deben aprender el idioma nacional (el 

castellano) y utilizar la lengua materna sólo como medio para la transición a una cultura 

homogénea y perteneciente a una nación moderna, 

Con el objetivo de transformar la posición unilateral y paternalista, el derecho a la 

educación es reconocido a nivel internacional por medio del Convenio 169 de la OIT, la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración de la UNESCO sobre la 

Diversidad Cultural , la Declaración Universal de Derechos Lingtlisticos, y recientemente 

por los Declaración Internacional de los Derechos Indlgenas aprobada en el 2007 por la 

ONU, entre otros. En este ultimo, se menciona: "Los pueblos indigenas tienen derecho a 

que la dignidad y diversidad de sus culturas , tradiciones, historias y aspiraciones queden 

debidamente reflejadas en todas las formas de educación e información publica,'92 

La causa principal , por la cual se remarca la importancia de la diversidad en la educación, 

es que el sistema educativo oficial, ha sido disenado para satisfacer los ideales de unidad 

nacional$3, ignorando o eliminando la importancia de las diferencias culturales y 

linglllsticas de los pueblos indrgenas. 

El ánimo de las organizaciones indigenas por recuperar los conocimientos y la lengua 

mediante la educación , tanto formal como informal, han contribuido a las demandas por la 

construcción de una educación que los incluya de manera activa, es decir, que puedan 

incidir en el armado de los planes de estudio y el modelo educativo que se desee 

emplear, el primer relator de la ONU , Stavenhagen , menciona : "Contribuyen [los pueblos 

" Ibídem 30 
" Derechos de las Poblaciones Indrgenas, Part. IVart. 16 
.. Como lo mencione en el tema del nacionalismo, las p::I llt icas educatrvas, también funcionan 
como u:l mecanismo de gobernabihdad y administración de la drversidad, sin pretender p::Itenciarla 
o desarrollarla como se esperarla. 
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indígenas] a rescatar el conocimiento de la cultura aborigen, a fortalecer el orgullo y la 

identidad cultural de los jóvenes, a consolidar los vlnculos con la tierra y el medio 

ambiente y a ofrecer visiones alternativas del futuro para la juventud del indígena,-

Aunque se reconoce la importancia de la participación de los pueblos indlgenas en la 

construcción de la estruclura educativa que les afectara directamente, la implementación 

de las pollticas educativas en México es unilateral, pues las consultas realizadas a los 

pobladores de las regiones indlgenas para construir las pollticas educativas, carecen de 

un instrumento representativo y la participación es restringida, (como se verá más 

adelante en el caso de la UNICH), Es un paso que aún no se ha dado, pero que es 

necesario, pues son los pueblos indlgenas quienes deben reconocerse en estas pol1licas 

educativas: "se requiere que puedan participar libremente en todas las etapas de 

planeación, diseno , implementación y evaluación de estas reformas ( _o) la part icipación 

debe involucrar a los padres de familia , a los representantes legltimos de las 

comunidades indlgenas, asl como a los maestros , administradores y empleados 

indlgenas de las escuelas."9!I 

Si bien estas demandas han estado presentes en el largo proceso de los movimientos 

indígenas y, mal comprendidos por los programas gubernamentales, el tema de la 

educación superior es un asunto que desde el ano 2000 en México ha entrado en debate , 

tanto en los pueblos indlgenas como para los Estado-nación mexicanos y anteriormente 

(1990) de América Latina . 

Con respeclo a la participación de los pueblos y organizaciones indlgenas por crear 

alternativas de educación superior para los jóvenes indlgenas, las experiencias son 

muchas y variadas en todo el mundo. como uno de los efeclos de la globalil"ación_ 

Los primeros proyectos de universidades para indígenas. Dos vertientes. 

En la úftima década del siglo XX en América Latina , la mayorla de los Estados reconocen 

los derechos de los pueblos indlgenas en la constaución politica y se introduce el discurso 

de la multiculturalidad. Tales son los casos de Perú, Nicaragua, Bolivia, Colombia, 

'" lbid, pág. 108 
"Iclem. 
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Ecuador, Guatemala, México, entre otros. La institucionalizaci6n del discurso multicultural 

en el proyecto polltico, conllev6 también a una transformaci6n necesaria en la educaci6n 

pública para indlgenas, la cual debería estar permeada por el discurso de la 

interculturalidad. Por otro lado, diversas organizaciones indigenas, antes del 

reconocimiento de los estados, ya trabajaban en proyectos para la educaci6n de los 

indígenas, aunque no en el nivel superior todavla, sino que el foco de interés era la 

formación de docentes indlgenas para impulsar la educación bilingtle. 

La antesala de las universidades interculturales viene acompanada por procesos 

renexivos sobre la importancia de la educación superior para los pueblos autóctonos. Los 

primeros proyectos de universidades para indlgenas. provenientes lanto de las 

Organizaciones No Gubernamentales (ONG) como de las instituciones oficiales, aglut inan 

la propuesta de un modelo innovador de educación superior. diferente al modelo de 

universidad moderna . Los principios en los que se desarrollan estas universidades son: 

a) Critica al modelo neo liberal de la universidad. 

b) Como un medio para satisfacer las necesidades propias e inmediatas del indígena, 

además de ser un espacio para el encuentro y la renexión en la toma de 

decisiones propias sobre el tipo de desarrollo que desean. 

c) La reforma necesaria de la educación en un giro descolonizador del conocimiento 

y la reivindicación de los saberes indigenas. 

Esta clasificación!H5 obedece más a un intento por comprender el proceso de construcción 

de las bases y objetivos que pudieron haberse seguido en los modelos de las 

universidades interculturales, cambiantes y novedosas desde su planteamiento. Por otro 

lado, aunque en América latina hay alrededor de más de 70 Instituciones y programas 

dedicados a la educación superior para indlgenas (ver Anexo 1), aqul retomaré solamente 

algunos casos de universidades interculturales para ilustrar los puntos anteriores. 

a) Critica al modelo neoliberal de la universidad. 

10; Estos puntos no están desarrollados necesariamente en el orden en que las unversidades 
practicaron los principios de manera lineal, puesto que algunas instituciones pudieron haber nacido 
oon el úkimo principio citado o en otros casos oon el primero, o bien pueden tener todas las 
caracterlsticas al mismo tiempo o sólo una. 
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El contexto de la globalización tiende a desarrollar el modelo neoliberal de la universidad , 

el cual esta basado en la eficiencia y la eficacia que pudieran ofrecer al mercado , Es 

decir, el manejo de las universidades responde a las necesidades del mercado global, en 

donde se busca la flexibilidad para desarrollar conocimiento que sea capaz de lucrar y 

competir en el contexto global. 

En respuesta a este modelo de universidades, cada vez más alejado de los objetivos e 

intereses de los pueblos originarios, proponen (tanto instancias gubernamentales como 

organizaciones indlgenas) la creación de universidades indlgenas en regiones cercanas y 

con programas propios, Por ello, en diversas partes de América Latina (Ecuador, 

Colombia, Nicaragua , Peru , Chile, Guatemala, y México) asl como en otros paises del 

mundo (Nueva Zelanda, Canadá, Estados Unidos y los paises nórdicoS)gl surgen las 

primeras universidades indlgenas (ver anexos). 

Cuando los indlgenas logran ingresar y concluir la licenciatura , la mayorla prefiere 

quedarse en la ciudad , y se adaptarse a los modos de la vida "moderna" con una cultura 

distinta a la propia. De esta manera las comunidades no sólo pierden miembros jóvenes, 

sino que también las naciones se empobrecen un más. 

b) Como un medio para satisfacer las necesidades propias e inmediatas del 

indígena, ademas de ser un espacio para el encuentro y la renexión en la 

toma de decisiones propias sobre el tipo de desarrollo que desean. 

A diez anos de la primera propuesta para la creación de universidades para indlgenas en 

el octavo Congreso Indigenista Interamericano de 1979, el Estado NicaragUense decide la 

creación de la primera universidad indlgena en Centroamérica a principios de los 

noventasge
, se le nombr6: LB Universidad de lBs Regiones Autónomas de lB Costa Caribe 

Nicarag(Jense (URACCAN). El enfoque de esta universidad es pluriétnico. pues desea 

incrementar la educación continua para quienes habitan la Costa Atlánt ica, quienes en su 

mayorla la componen los indlgenas. 

11 Stavenhagen 2007, Op. Crt., pág. 109. 
'" "La Universidad de las Regiones Autónomas de la COsta Caribe Nicaragoense se constituyó en 
1990 y fue legalizada en 1993 a través de la autorización del Consejo Nacional de Univers idades y 
la Asamblea Nacional. ( ... ) inici6 operaciones en enero de 1995". En: Instituto Internacional para la 
Educación SuperiIx en América Latina y el Caribe- UNESCO Informe Nacional sobre la Educación 
Superior 1["Kjlgena en Nicaragua EDUCACiÓN SUPERIOR INDIGENA EN NICARAGUA, pág. 38 
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El ideal de esta universidad está basado en cuatro ob}etivos: 

a) La resolución de las necesidades actuales de los pueblos indígenas. 

b) Vinculación estrecha de la universidad con las comunidades indlgenas 

c) La formación de profesionales e intelectuales indlgenas para el servicio de los 

pueblos. 

d} Vinculación de estos con la dinámica del mundo globalizado. 

Es de notarse que en estos objetivos se buscaba primordialmente satisfacer las 

necesidades inmediatas de desarrollo de las comunidades indígenas; las materiales. 

La profesionalización de los indlgenas estaba dirigida para el uso "raciona l y sostenido de 

los recursos naturales..w de las comunidades étnicas. Otro punto que refuerza esta idea 

es la fomentación de la autonomla de los pueblos indlgenas en los ' Procesos de 

autogest ión, unidad multiétnica y la formación integral de hombres y mujeres costel'los· l00. 

Lo anterior indica la importancia que esta universidad representa para la satisfacción de 

las necesidades materiales, de manera autónoma e independiente del gobierno en curso . 

Para el Estado nicaragUense esta institución representaba contar con el desarrollo del 

capital humano, para el crecimiento de la nación y la competitiv idad en el contexto global. 

Este plan educativo se encuentra inserto en el proyecto de Estado-nación y en el de 

globalización, es decir. aún está involucrado con el modelo neoliberal de educación 

(educación para qué): "El Plan [de la URACCAN] incorpora conceptos definidos en los 

espacios de la UNESCO y propone el desarrollo de competencias en los recursos 

humanos que requiere Nicaragua ante el proceso de globalización y competitividad. C .) 

adopta el paradigma de la educación permanente, el modelo socio constructivista y la 

promoción de enfoques de género. medio ambiente. cultura de paz. gobernabilidad . 

derechos humanos y promoción de valores cuHurales nacionales."'01 

" lbidem, pág. 39 
'''''Educación superior para los pueblos indlgenas de América Latina, Memorias 00/ segundo 
ancuan~orag~. 2004, pág. 248. 
101 lbidem, pág. 36. 
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El proyecto de esta universidad para indlgenas en Centroamérica si bien fue innovador, 

estuvo aún inserto en el proyecto del Estado-naciOn y de las recomendaciones de 

organismos internacionales, Cuestión que no demerita los primeros esfuerzos de IIES , 

basados en la inmediatez de las necesidades y los intereses de los organismos oficiales. 

Sólo quiero remarcar el objetivo principal con que fue creada ésta primera universidad; las 

necesidades materiales. 

Por otro lado, el discurso de la multiculturalidad se muestra de manera superficial y vaga , 

con respecto a esto se menciona : "debe contribuir a la unidad multiétnica costena" pero 

no se define claramente que se entiende por esto, o bien se afirma: -Debe ser 

intercultural, respetuosa y promotora de la convivencia de personas y conocimientos entre 

cuKuras. Debe introducir la práctica de la interculturalidad como herramienta de 

convivencia y activación de los pueblos"!02, al parecer el fin último de la URACCAN es la 

convivencia y la armonla . La interculturalidad es considerada sólo un medio. 

El caso de la URACCAN es un ejemplo, pero existen otras Universidades indlgenas tanto 

oficiales como autónomas que siguen este mismo principio, como: Universidad 

Intercultural Indlgena Originaria Kawsay (UNIK) de Bolivia y Ecuador y el Centro 

Amazónico de Formar;::io Indlgena (CAFI) de Brasil , son algunas que tienen marcados en 

sus objet ivos la satisfacción de las necesidades materiales mediante la capacitaciOn de 

los jóvenes indigenas. 

c) La reforma necesaria de la educación en un giro descolonizador de las 

culturas y saberes indígenas!!" 

El tema de la descolonización de las culturas y saberes indigenas ha sido retomado, 

principalmente, por organizaciones indlgenas autónomas que provienen de movimientos 

que tienen una posición politica de reivindicación y discurso contra_hegemónico'(\< Tales 

son los casos de Bolivia y Ecuador. En estas sedes educativas, predomina el "sujeto 

creativo en la educación- antes citado por Peter Taylor. Pues las organizaciones tienen 

'02 EDUCACIÓN SUPERIOR INDíGENA EN NICARAGUA, Op. Crt., pág. 249. 
'~COmprendo que este es un punto harto complejo para ser tratado en un apartado y que merece 
la seriedad de un trabajo más ampho, por ello en este espacio lo desarrollare de manera concisa. 
''''' En MéXico, con la creación de la Universidad del Sur de Guel1'ero, proveniente de la Policla 
COm,mitaria, o bien la Universidad de la Tierra creada por el EZLN en Chiapas, entre otras (serán 
mencionada más adelante). 
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una carga de agencia importante, desde la construcción de significados; como lo es la 

intercultura lidad, 

Las bases de la interculturalidad como concepto para los movimientos indlgenas, es un 

concepto apropiado e interpretado por ellos mismos, no impuesto por las instituciones 

académicas o gubernamentales_ Éste, en algunas organizaciones indigenas, tiene un 

sentido diferente al de las instituciones, (como lo desarrollé en el capltulo 1) pues es 

entendido no sólo como la aceptación del otro para la convivencia en armonla , sino que 

también es un proyecto polltico de los movimientos indlgenas y la educación que ellos 

impulsen. 

La interculturalidad es retomada con un sentido más amplio , no está limitado sólo a la 

convivencia entre indlgenas y mestizos o el reconocimiento de las diferencias culrurales 

(como lo es para la URACCAN), sino que también considera que es un proceso de 

construcción de nuevas maneras de transformar la situación de marginación de los 

indlgenas y con ello a la sociedad en su conjunto , Catherine Walsh menciona: "Más que 

un simple concepto de interrelación, la interculturalidad sel'lala y significa procesos de 

construcción de conocimientos 'otros', de una práctica polltica 'otra ', de un poder social 

'otro' , y de una sociedad 'otra,"lO!i Es interesante , porque, al menos en Ecuador, la 

propuesta no es solamente la reivindicación del conocim iento indlgena , sino que a partir 

de este y en conjunto con el conocimiento occidental. se aspira a construir nuevas formas 

de conocer y relacionarse, son las dos culturas. Para lograr este objetivo, son varios y 

novedosos los fundamentos con los que se administran las Universidades. 

Uno de los pasos más interesantes que han dado las Universidades Interculturales unas 

autónomas , otras no reconocidas por el Estado y unas pocas instituciones oficiales en 

América Latina- ha sido la reformulación inédita de las estructuras tradicionales de la 

universidad_ Aqul menciono algunos de los puntos más relevantes: 

a) La interculturalidad como praxis polltica . 

b) Descolonización del conocimiento. 

c) Reforma de las universidades en toda su estructura, de la curricular a la 

arquitectónica . 

• O!i Walsh, Catherine, "Intercultural idad y colonlal idad del poder". En: Catherine Walsh, Wa~er 
Mi9nolo, Alvarado Garcra Linera, Intercurturahdad, descolonización del Estado y del conocimiento, 
2006, ¡:ág 21 
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El primer punto se refiere a que la interculturalidad es más que un discurso académico o 

el reconocimiento constitucional, sino que es principalmente una práctica con sentido 

político, un consta nte "hacer intercultural" desde la vida cotidiana de los pueblos indlgenas 

con el objetivo de transformar las instituciones sociales y pollticas 

La interculturalidad es un fin en si mismo que debe lograrse en las estructuras sociales, y, 

la educación es s610 un medio para lograrlo: "( ... ) el significado polltico e ideol6gico de la 

interculturalidad se centra en el hecho de que forma parte de procesos y prácticas que 

necesariamente son oposicionales, transformadoras y contra -hegem6nicaS : 106 

Asl, el proyecto de estas universidades trasciende el ámbito de las naciones indlgenas y 

su desarrollo. Se quiere transformar mediante las instituciones las estructuras politicas. 

sociales y culturales de los estados, Lao-Montes menciona: "Ya no se trata simplemente 

de crear un programa, dar acceso a estudiantes, y contratar profesores, sino también de 

transformar la instituci6n misma en todas sus dimensiones pedag6gicas, curriculares, y de 

gobierno.o10l 

Algunas Universidades interculturales, que se apropian el concepto de interculturalidad 

como pralCis polltica, nacen de movimientos indlgenas y son autónomos al Estado. Entre 

estas se encuentran: la Universidad Intercultural de las Nacionalidades y Pueblos 

Indlgenas "Amawtay Wasi" (UIAW) de Ecuador, que aspira a tener un impacto a nivel 

nacional y estructural, por ello se posiciona de la siguiente manera : 

"(,.,) es un componente del proyecto polltico de la Confederación de Nacionalidades Indlgenas del 

Ecuador (Conaie). Por la necesidad de encontrar una respuesta aHernativa a la formación de los 

cuadros que se requieren para conseguir un real protagonismo inlercutural en los procesos de 

desarrollo del pals. (, .. ) Para las grandes decisiones nacionales,"loe 

Con respecto a la descolonización del conocimiento está presente en cómo se retoma el 

conocimiento indlgena en las universidades. Catherine Walsh habla de un giro epistémico , 

loe IMem., pág. 27 
l'"Lao·Montes Agustln, conferencia: "Tendencias internacionales de la edlXación superior incllJSiva 
para grupos éffiicos" En: < http:l"""""""',mineducacion,QOv.co!cyrvl665/article-175889,html>, 
consultado el 25 de agosto 2009, pág, 10. 
101 http:'''''''''''''''',amawtaywasi.edu.ecI 
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en dónde el conocimiento del indlgena es revalorizado e introducido en los planes 

curriculares. Por otra parte, el conocimiento occidental no es rechazado, más bien se 

convierte en un instrumento para la construcción de una nueva manera de reflexionar. La 

indígena y la occidental se conjugan con el objetivo de desarrollar el conocimiento 

ancesual y abrir el occidental. 

Son muchas las universidades que apuestan a la reivindicación del conocimiento 

indlgena, enue ellas: Universidad Intercullural lndlgena Originaria Kawsay (UHOK), Centro 

AGRUCO, Universidad Mayor de San Simón (UMSS) y Centro de investigación en Bolivia . 

La Universidad Maya de Guatemala que es "dirigida I'Qr un "consejo de ancianos mayas" 

y profesionales indlgenas que a su vez integraran el cuerpo de rectores"loe, la Universidad 

Autónoma Indlgena e Intercullural (UAIIN) afiliada al Consejo Regional Indlgena del 

Cauca (CRIC) de Colombia. y por último. se encuentra la Universidad Indlgena de 

Venezuela, entre otras universidades y centros, que busca retomar los conocimientos 

ancestrales. 

Ahora bien, la imI'Qr1ancia que represenla para las organizaciones y las naciones 

indlgenas la ensel'ian.za de los saberes y conocimientos, es que eslas son también un 

cambio en las configuraciones conceptuales y epistémicas, tanto en la cultura indlgena 

como en la occidental. El conocimiento de las culturas indlgenas está ligado Intimamente 

a las prácticas cotidianas como la crianza a la organización de la comunidad y las 

técnicas de cultivo. 

La universidad intercultural es precisamente un espacio para la confluencia de estas 

inquietudes y proyectos para la recuperación y administración de los conocimientos 

ancesuales. pues como lo menciono en los primeros apartados. la universidad es por 

definición un lugar para la I'Qtenciación, construcción y critica del conocimiento. Lao" 

Montes. menciona que para lograr estos proyectos es necesario tomar de manera critica 

la colonialidad del saber, "el racismo académico" y reestructurar el conocimiento a partir 

de la educación superior critica , mediante encuentros, renexiones, redes, y diálogos de 

múltiples culturas. 

10$ httpl~aventana. casa . cultculmodules. php?na me:News&fl le:article&sid:2292 
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Otro punto de vital importancia para impulsar 105 conocimientos indlgenas en estas sedes, 

es el derecho del desarrollo de la cultura indtgena expresado por diversos organismos 

internacionales y nacionales, Para Maria Bertely, se trata de · reconstruir y renovar nuestra 

concepción de 105 derechos desde la recuperación de 105 saberes previos de la gente. 

Eso es lo que hemos intentado desde un inicio, pues sabemos que sólo de esa manera la 

educación ciudadana se convierte en una experiencia con sentido · 11o 

Por ú!timo, la reforma de las universidades recae en toda su estructura; que va de la 

curricular a la arquitectónica. Este es uno de los aspectos que germinan a partir del 

primero, que es el proyecto polltico de la intercu~uralidad. La reforma del modelo 

educativo juega un papel importante en el fortalecimiento de las cu~uras indlgenas y por 

lo tanto estas toman un papel activo en la organización de las universidades, las 

iniciativas de desarrollo y participación. 

La novedad de las Universidades Interculturales desde lo administrativo busca la 

innovación, en donde, por ejemplo. en lugar de tener una estructura jerárquica, está 

aspiran a la horizontalidad e introducen a personas representativas de las comunidades 

indígenas, como lo es el caso de la Universidad Intercultural de Venezuela en dónde es 

"dirigida por un "consejo de ancianos mayas" y profesionales indlgenas que a su vez 

integraran el cuerpo de rectores."11t O bien la Universidad Indlgena de MéKico con sede 

en Sinaloa. que tiene una estructura de relaciones horizontales, no hay profesores, sino 

facilitadores y los alumnos son en su mayor parte autodidactas, por mencionar algunos 

ejemplos. 

Asl pues, los pueblos indígenas que abogan por los espacios de educación superior, 

vinculan no sólo el esfuerzo de re ivindicar su cuHura. sino también crear una organizaciÓn 

innovadora que fomente el pensamiento creativo , el trabajo colectivo y sobre todo romper 

con 105 modelos tradicionales de organización. reduciendo las distinciones. como la 

dirección, los empleados, profesores , etc., y transformando en el aula las relaciones de 

interacción alumno profesor. 

". Maria Bertely Busquets, Conflicto Intercultural, educación y democracia activa en MéXico. 
México: CIESAS, 2007, pág. 12 
t1 t httpllwww.mefeedia.com/INalchl24929322 

" 



 

Unido a esta concepción de reforma en las instituciones es útil recordar a Peter Taylor, 

citado en apartados anteriores, sobre la reinvención de las lES para que sean un lugar de 

creación y critica , y no reproductor de desigualdades: "[acciones] que recuperen el sentido 

de 'Universitas' como espacio de encuentros múltiples orientados por sistemas 

pedagógicos trans e interdisciplinarios_·112 

112 Lao Montes, Op. Cit., pág. 10 
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CAPíTULO 111 

EZlN: preludio a las Universidades 

Interculturales en México 
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Capitulo 111 

"Disculpen las molestias, 
pero esto es una revolución" 

Sub Comandante Insurgente Marcos 

3.1 EZLN: preludio a tas Universidades tnlercullur31es en México 

El contexto en que son creadas las universidades interculturales en México , está 

influenciado por los modelos educativos anter iormente citados. proyectos de 

universidades para indlgenas e interculturales en América Latina . Pero sobre todo, por los 

movimientos indlgenas en el interior del pals que se gestaban como respuesta a la 

marginación de los pueblos indlgenas y como opción para la reestructuración del modelo 

político y social. 

La antes31a para la creación de las IIES está permeada por cambios sociales y 

estructurales a las instituciones destinadas al desarrollo de los indigenas, como un 

recurso del gobierno para recuperar la legitimidad perdida , producto de la ruptura del 

pacto entre el gobierno y sociedad (RoU)( 2005). Aqul daré cuenta de los movimientos 

indlgenas y las reformas instrtucionalesm para comprender mejor el contexto en el que se 

desarrolla la UNICH. 

La reforma constitucional fallida 

El contexto de la globalización y el auge del neoliberalismo trajeron nuevos retos al 

Estado-nación mexicano. En el exterior el mundo se transformaba hacia una era de la 

información y movilizaciones indlgenas que abogaban por el reconocimiento de la 

multiculturalidad de los Estados. En el interior, México también experimentaba cambios, 

Arturo Warman lo resume brevemente: 

113 Maria Berte~ Busquets menciona que son tres los factores que propiciaron la lucha por los 
derechos indfgenas: "( ... ) la articulación de movimientos indlgenas en diversos escenarios 
nacionales e internacionales, el reconocimiento de una jurPsprudencia internacional a favor de los 
derechos de los pueblos indlgenas , expresado entre otros instrumentos legales en el Convenio 
169 de la OIT. además de las reformas const ituciona les que reconocen la pluralidad cu~ural y 
lingolstica en diversos Estados nacionales (Sieder 2005)", en Berte~ Busquets, conflicto 
inlerculluraJ. ed~ión y democracia acli\la €fl México, CIESAS, 2007, pág. 15. 
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"En las úHimas tres o cuatro décadas, México dejó de ser una sociedad agraria IXIr su composición 

demogrMca y tall"bén IXIr sus representaciones ideológicas. El crecimiento explosivo de la 

población y su emigración, la urbanización acelerada y desordenada, la industrializac ión derivada y 

desintegrada, el agotamiento de la representación corporativa para el controllXll~ico, la apertura al 

exterior de bienes y gente, la mayor esperanza de vida, la penetración de los medios electrónicos 

de comunicación en escala masiva, las cris is recurrentes y la desigualdad permanente, entre otros 

muchos faclores, sacudieron las estructuras sociales y sus representaciones colectivas," , .o 

Tanto la promesa de la unidad nacional del Estado melCicano, como la idea del Estado 

paternalista que se habla forjado desde la constitución de MélCico, fueron diluidas en la 

realidad que las superaba; la pluralidad de los pueblos indlgenas en aumento y la 

creciente situación de pobreza . El papel del Estado fue puesto en cuestión en la esfera 

social principalmente (Roux 2(05). 

Las demandas de los indlgenas iban en aumento. ante el desgaste de un modelo estatal 

que los habla desencantado desde su nacimiento. Entre estas destacaba la necesidad por 

obtener un marco mayor de acción dentro de las estructuras oficiales, Warman menciona : 

"una exigencia de participación en las estructuras del Estado, una cuota de poder que 

compensara la discriminación y exclusión ( ... )"t1~. La autonomla a partir de los ai'los 90's 

la medula de las movilizac iones indlgenas, la meta; una reforma constitucional de fondo, 

por el reconocimiento de la multiculturalidad (Dlaz-Potanco , 2007). 

Ademas de las exigencias de los pueblos indlgenas por reformar la constitución, México 

se encontraba en la mirada de los organismos internacionales, como la OIT o la ONU, que 

esperaban ver la respuesta del gobierno en turno por la reivindicación de los desposeldos, 

desde la colonización. 

Es aSl, corno en medio de un contexto de transiciones tanto globales corno locales, la 

transformación de la constitución se realizó en la reforma en 1992 del articulo cuarto 

constitucional ; "La reforma de 1992 en la reforma reconoc ió la composición pluricultural de 

la nación derivada , en primer instancia , de la diversidad de sus pueblos indlgenas. 

Garantizó el acceso efect ivo de los indlgenas a la jurisdicción del estado y comprometió 

su apoyo para la protección y desarrollo de sus cufturas y formas de organización 

'10 Arturo Warman, Los indios Me~;canos M el umbral del mi/Mio, México: FCE, 2003, pág. 273 
11$ lbidem, pág. 269. 
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social" " $ El gobierno salinista, esperaba que esta fuera una respuesta satisfactoria para 

las demandas indlgenas, y también una manera significativa de conmemorar los 500 anos 

del "Encuentro de dos mundos·, que, de paso, dejaba una buena imagen ante las miradas 

internacionales. 

Sin embargo, esta reforma no tuvo ningún efeclo. El aliento que daba esta reforma, fue 

sofocada simultáneamente con las reformas al articulo 27 en materia agraria y por olro 

lado, la planeación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Lejos 

de considerarse un avance, los pueblos indlgenas lo consideraron como un retroceso, 

pues el paternalismo indigenista remarcaba su poder con esta reforma y ademés las otras 

reformas atentaban direclamente con las propiedades terrenales de los campesinos y 

pueblos indlgenas. El tema indlgena, no fue relevante por mucho tiempo "Ningún esfuerzo 

por reglamentar el articulo cuarto constitucional en materia indlgena prospero· m 

Con esto se inició el proceso de transformación del modelo del Estado·nación al Eslado 

plural, Villoro lo resume: "El Estado plural supone , al lado del derecho a la igualdad, el 

derecho a la diferencia; igualdad de derecho en todos los individuos y comunidades a 

elegir y realizar su plan de vida que puede ser diferente en todos el!os."118 Mediante la 

Constitución mexicana da lugar al reconocimiento de la pluralidad en el territorio , 

marcando la ruptura con la aspiración anterior de crear una sola sociedad·nacional, 

basada en lo autentico mexicano. 

Las limitantes de la reforma en este articulo son varias, entre estas que : este derecho 

está inscrito en las garanIJas individuales, lo cual no favorece los derechos indlgenas 

como derechos coleclivos, es una visión individualista. El artículo es marcadamente 

cuHuralista, y sólo se hace mención de los "recursos" no de las tierras, reduciendo a la 

cuHura a lo folklórico y los recursos a la libre interpretación . No se reconocen practicas 

jurldicas indlgenas , sino que se "tomaran en cuenta", en el marco interpretativo de la ley , 

entre otras"$, incluso no cumple con el convenio de la OIT (Mendoza, 1999). En cuanto a 

la legislación en materia educativa , el reconocimiento de los derechos indlgenas es 

," lbidem, pag. 270 
'" lbid, pág. 274. 
"' Vi lloro, Luis, Los retos de la so:::iedad por venir, México: FCE, 2007 pag. 183. 
''"Mendoza, Moisés Franco, "El debate sobre /os derechos indlgenas en MéXicd' En Wi llen 
Assies, Gemma Van der Haar, Ardré Hoekema (Ed) El reto da la diversidad: pueblos indlgenas y 
ref(;xma del estado en América Latina, Zamora: El Colegio de Michoacán, 1999 pág. 134. 
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discutible , por ejemplo; en el articulo tercero constitucional, no fue transformado , pese a la 

importancia que representa para la reforma de las instituciones educativas, En este 

apartado, se menciona que la educación "Sera nacionar, "atenderá la continuidad de 

nuestra cultura", regresando de esta manera al carácter integracionista del indigenismo 

mexicano, "La politica educativa, en este aspecto, es integracionista y se orienta a hacer 

abandonar lo propio. Invocando 'nuestra cultura ' y el 'interés general' se privilegia la 

lengua castellana y al grupo mestizo· '2(I 

Con respecto a la educación para los pueblos originarios, el Convenio 169 de la OIT 

menciona puntos que incluso pueden ser contradictorios con el articulo tercero de la 

constitución mexicana, en el convenio internacional se inscribe como derecho: 

"Articulo 27: Los programas y los servicios de educaciÓn destinados a los pueblos 

interesados deberan desarrollarse y aplicarse en cooperación con estos últimos a fin de 

responder a sus necesidades particulares, y deberan abarcar su historia, sus 

conocimientos y técnicas, sus sistemas de valores y todas las demas aspiraciones 

sociales, económicas y culturales. 

Ademas los gobiernos deberM reconocer el derecho de esos puebloS a crear sus 

propi"s instituciOnes y medios de edue<lción, siempre que t<:lles instituciones satisfagan 

I<:IS norm<lS mlnim<!$ est<:lbleeidas por la autoridad competente en consutta con esos 

pueblos. DeberM f<:lci litá rseles reclJrSDS aprOpi<:ldos con tal fin. 

Articulo 26. (Punto 3) Deberán adoptarse disposiciones para preserv<:l r las lenguas 

indlger'las de los pueblos interesados y promover el desarrollo y la práctica de las 

mi$m<:ls 

Articulo 3f. Deberán adoptarse medidas de carácter educativo en todos los sectores de 

la comunidad nacional, y especialmente en los que estén en contacto mas directo con 

los pueblos interesados, con ot;eto de eliminar los prejuicios que pudieran tener con 

respecto a esos pueblos, A tal fin. deberan hacerse esfuerzos por aseglJrar que los 

litros de historia y demás material didáctico ofrezcan IJna descripción equitativa, exacta 

e instructiva de las sociedades y clJltlJras de los pueblos interesados,' 

"Oldem 
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A pesar de estas disposiciones que obligan a los Estados impartir una educación en la 

lengua materna de los pueblos indlgenas, respetando sus culturas y organizaciones 

sociales, en México en 1992, no se llevan a cabo las transformaciones pertinentes121
, En 

este periodo de dos anos, no hubo interés por avanzar en el tema indlgena. Las 

prioridades se concentraban en los nuevos vinculas mercantiles, Warman menciona: "La 

arena polltica y la opinión pública, si algo como eso existe, no otorgaron prioridad ni 

urgencia a un tema que en esos momentos parecla superado por los grandes cambios 

que el pals vivla ."l22 

Tiempo después, el conflicto con el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional en el ano de 

1994, obligará a que se retome el debate de las reformas constitucionales y 

reconocimiento de las demandas indlgenas en diversas materias, entre ellas: la 

educación. 

3.2 El movimiento indígena: el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) 

El estallido de la rebelión zapatista en Chiapas avivó el interés por las reformas 

constitucionales en materia indlgena. El reclamo de los pueblos indlgenas en este Estado , 

tuvieron varias razones; dentro de las principales, se encuentra falta de la democracia en 

la práctica para los pueblos indlgenas, Ambrosio Velaseo dice al respecto: • En este 

contexto, el EZLN afirma que 'una de las causas fundamentales que condujeron el 

levantamiento armado de 1994 es la ausencia de democracia y de canales de 

participación y de mediación de los conflictos sociales y pollticos por la falta de 

represenlatividad de las autoridades, · 12) 

Sumado a lo anterior la larga historia de marginación y pobreza de los indlgenas , se sumó 

la reforma al articulo 27 de la Constitución, que significó el total desamparo y falta de 

interés por los pueblos indlgenas, pues éste articulo afecta directamente a las tierras 

comunales y ejidales. Por ello la irrupción del EZLN en el momento de entrada del Tratado 

de Libre Comercio (TLC) surge con dos objetivos; la rendición del ejército federal y la 

renuncia inmediata del presidente, esto plasmado en la Primera Declaración de la Selva 

Lacandona. Estos objetivos lejos de ser irreales, son una denuncia impllcita al sistema 

121 Cabe mencionar, que en el al"lo 2006 se suprimió de los libros de texto gratuito de las primarias 
\thistoria de las civilizaciones precolombinas. lo que contradice las disposiciones de la OIT 

W3rman. Op. Crt., pág. 270 
m Ambrosio Velasco, Republicarismo y multic(l/fura/ismo, México: Siglo XXI, pág. 136 
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político mexicano. que margina y empobrece a los más pobres (no es pleonasmo) y 

además es un serio cuestionamiento al estado etnocéntrico; "( ... ) especialmente el 

movimiento del EZLN . pueden entenderse como un cuestiona miento y una oposición a la 

nación estatal . o estado nacional que bajo la bandera nacionalista se ha impuesto desde 

el poder gubernamentaL" I:M 

La reestructuración del Estado deberla estar fundado en el reconocimiento serio de la 

multiculturalidad y hacerlo efectivo: "Estos movimientos no buscan imponer una nación 

indlgena sobre la criolla. sino más bien reconstruir la nación mexicana de tal manera que 

las etnias indlgenas quepan junto con las demás etnias, pueblos y grupos sociales que 

habitan en el territorio mexiCanO: I25 

Es importante remarcar que el movimiento del EZLN al demandar autonomla no surge 

con ánimos separatistas, como lo quisieron pensar intelectuales y pollticos. Pues desde el 

surgimiento, el movimiento buscó fundamento en la constitución mexicana; "( .. ) después 

de haber intentado todo por poner en práctica la legalidad basada en nuestra Carta 

Magna, recurrimos a ella, nuestra Constitución, para apl icar el articulo 39 constitucional 

( ... )"126 El movimiento , en consecuencia , se enfocó al reconocimiento de la autonomla de 

los pueblos indlgenas que marca la necesidad del reconocimiento y respeto a su cuftura 

mediante la Const~ución. 

La búsqueda de un espacio de participación en un Estado"nación que ha negado la 

diversidad por siglos, para hacer olr sus demandas y necesidades fue el impulso del 

movimiento neozapatista , que con esto propone la reconstrucc ión de una polltica 

mexicana ·Otra": "¿Decimos que la politica no sirve? No. Decimos que ESA polltica no 

sirve." Espeta el Subcomandante Marcos. 

En esta primera etapa de enfrentamiento armado con el ejército federal 127, re ino la 

confusión, y una diversidad de sectores de la sociedad civil volteó a mirar, por primera 

':Mlbidem, pág. 120 
'''Ibídem, pág, 120 
,:¡fEjerCiIO Zapatista de liberadón Nacional, "Primera Declaración de la serva Lancandona", en: 
Documentos y Comunicados 1: enero, 8 de agosto de 1994, México: Era. 
m "En los primeros intensos y confusos 15 dlas de ese aro sucedieron muchas cosas' el ejercrto 
recupero las cabeceras municipales ocupadas o los rebeldes las abandonaron, se suspendieron 
los combares y se ordenó el cese del fuego por parte del Ejército mexicano, una parte importante 
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vez, y desde hace mucho tiempo , los sujetos que promovieron el cambio de una 

estructura polltica aneja y la democracia mexicana , Vieron pueblos originarios 

empobrecidos y que desafiaban el orden hegem6nico "(, . . ) el movimiento indlgena sigue 

denunciando el carácter etnocéntrico del estado nacional y demanda al inclusión de los 

pueblos indlgenas en una naci6n muKicultural y en una democracia republicana."I28 

Las negociaciones que dieron lugar tiempo después del enfrentamiento armado, hizo que 

las demandas originales tomaran otro rumbo. El matiz que le dieron los actores 

gubernamentales al movimiento estuvo centrado en la "cuesti6n indlgena", pese a que 

inicialmente el ElLN nunca menciono éste elemento en las primeras declaraciones. Se 

encubri6 la grave denuncia de la necesidad de reestructurar el Estado-nacional en su 

totalidad política, y s610 se considero el tema étnico y de pobreza para solucionar el 

conflicto con el ElLN; "De hecho y desafortunadamente la cuestión indlgena se us6 como 

convenci6n y encubrimiento para la negociación y soluci6n del conflicto con el EZLN : '2li 

Es asl como se inicia la reducci6n de las demandas del EZLN, pues con los acuerdos 

posteriores se disminuirlan aun más las exigencias. 

Posteriormente a los enfrentamientos del primero de enero de 1994 y un largo proceso de 

negociaci6n entre los zapatistas y el gobierno federal, se abrieron las vlas para el diálogo. 

Los Acuerdos de San Andrés Larráinzar sobre Derechos y Cultura indígena (febrero de 

1996) fue la culminaci6n de este largo proceso. 

En materia educativa este acuerdo, propuesto y pactado por el ElLN y representantes del 

Estado, es uno de los que me más se apegan al Convenio 169, y satisfacen las 

demandas de los indlgenas, pues menciona que el gobierno debe: 

de la sociedad mexícana se pronunci6 por la búsqueda de una salida negociada y rechaz6 la 
represión, apareció el obispo de san Cristóbal como actor e interlocutor, se nombr6 y acepró un 
mediador para negociar la paz defini\io,Ia , los medios de comunicación inlervinieron en el conflicto y 
tomaron partido, el Congreso de la Unión concedió amnistla a los rebe ldes y el ElLN fue calificado 
y reconocido como movimiento y rebel i6n indlgena e iniciO su largo tránsito como ta l. Todos fueron 
cambios trascendentales para contener el conflicto y buscar la solución en el campo de la polltica 
f~ lugar de las batallas ' EnWarman, Arturo. Op. CH , pago 271 

Velasoo. Op. Gil. Pág. 126. 
12t Warman. Op. C~., t:ég 276 

68 



"5. Asegurar educación y capacitación. El Estado debe asegurar a los incllgenas una educación que 

respete y aproveche sus saberes, lradiciones y formas de organización. Con procesos de educación 

integra l en las comunidades que les ampllen su acceso a la cuttura, la cienc ia y la lecnologla; 

educación profesional que mejore sus perspectivas de desarrollo; capacitac iOn y asistencia lécn ca 

que mejore los procesos productivos y cal idad de sus bienes, y capacitación para la organización 

que eleve la capacidad de gesl iOn de las comunidades. El Estado deberti respetar el quehacer 

educativo de los pueblos indlgenas dentro de su propio espacio cunural . La educación que imparta 

el Estado debe ser intercunural. Se impulsara la inlegración de redes educativas regionales que 

ofrezcan a las comunidades la posibi lidad de acceder a los distinlos niveles de educación. ' ... 

Los 37 puntos de los Acuerdos sobre los Derechos y Cultura Indlgena representan , para 

los pueblos originarios del país. un instrumento jurldico para legitimar las demandas de 

reconocimiento de los derechos que se inscriben en el ambito internacional. Entre estas: 

ejercer sus propias formas de organización cultural , además de tener una part icipación 

directa en la planeación de pollticas que les afecte directamente. como: el acceso a una 

educación intercullural que permita el desarrollo de los pueblos indlgenas. 

Las negociaciones concluyeron con la firma de los Acuerdos de San Andes, en febrero de 

1996 entre el EZLN y el Gobierno federal. La médula de estos acuerdos son: "el 

reconocimiento de la autonomla de los pueblos indígenas. la aceptación constitucional de 

sus sistemas normativos para dirimir los conflictos internos, la remunicipa lización para 

promover una mayor participación y una más equitativa representación polltica de los 

indlgenas."')' 

Esta es una declaración política que claramente afecta y cuestiona la idea liberal de 

"nación" y de "unidad" El debate de los acuerdos de San Andrés se centró en los 

derechos de: "Autodeterminación, autonomla, territorio y jurisdicción se plantearon como 

derechos y acapararon el tiempo y peso del debate ·'~2 Fue motivo de polarización de 

opiniones, la confusión de conceptos sobre la autonomla y la soberanla, causó la 

predisposición del gobierno federal de ver al movimiento neozapatista como un 

movimiento separatista. Nadas más errado de la rea lidad. Con base en esta idea 

equivocada , se distorsionaron las demandas. 

no Ejercito Zapatista de Uberación Nacional "Acuen:bs de San Andrés Larráizar. Febrero 1996' , 
En: Documentos y Comunicados 3: octuoce de lGG5· 24 de enero de 1997 México: Era 
11' Velasoo, A. Op. Cit, pago 138 
1)2 Warman, Op. CiI., I»g 277. 
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El ejecut ivo federa l, al recibir los acuerdos de San Andrés con las revisiones y reducción 

de las peticiones originales, elaboró otra propuesta , en donde se eliminaba el concepto de 

"aulonomla" de las demandas, pues consideraban que esto atentaba contra los principios 

de la ciudadanla del Estado-nacional (Velasco: 2006). 

El 29 de Noviembre de 1996 la Comisión de Concordia y Pacificación del Poder 

Legislativo Federal (COCOPA) , presentó una iniciativa basada en los Acuerdos de San 

Andrés Larráinzar y en el Convenio 169 de la OIT. Dicha iniciativa fue avalada por el 

EZLN , como una propuesta definitiva y no sujeta a modificación. Pero el Gobierno Federal 

se negó a reconocerla y realizó todavla otras modificaciones para presentarla al 

Congreso, por lo cual el EZLN la rechazó. 

Posteriormente al fracaso de las negociaciones, las estrategias de hostigamiento a las 

bases de apoyo zapatista se intensificaron. Guerra integral de desgaste, 

desmantelamiento de municipios autónomos, desplazamientos, hostigamientos de las 

fuerzas militares y paramilitares, fueron acciones continuas. Hasta la matanza de Acteal el 

23 de diciembre de 1997, en dónde 45 indlgenas. entre mujeres y ninos fueron 

cobardemente masacrados mientras rezaban por la paz. 

EIS de diciembre de 2000 el presidente en turno. el Lic. V icente Fox Quesada. presentó al 

Senado la iniciativa de reformas constitucionales con base en los cambios rea lizados a la 

COCOPA conforme a sus intereses, con lo que se reconocen una serie de derechos, 

entre estas , en materia de cultura y educaciÓn. En este rubro se reconoce el derecho de 

los pueblos indlgenas para preservar y enriquecer sus lenguas, los conocimientos y 

demás elementos que formen parte de la identidad de los pueblos indlgenas. En la 

educación se establece la obligación de las autoridades correspondientes a consultar 

directamente a los pueblos indígenas para definir y desarrollar programas educativos 

La iniciativa presidencial, pese a no representar la esencia de los Acuerdos de San 

Andrés y ser reducida a la mera consideraciÓn de los pueblos indlgenas. fue aprobada el 

25 de abril de 2001 entre reclamos e inconformidades por parte de organizaciones 

indígenas y representantes de la OIT. El 28 de abril la Cámara de diputados aprobó la 

iniciativa según sus términos. 

70 



La reducciOn de las demandas originales de reestructurac ión del movimiento zapatista , se 

mal tradujo en un problema de pobreza que se podria resolver con el apoyo de politicas 

publicas. La introducciOn de pollticas de acción afirmativa o de diferencia fue una soluciOn 

que surgiO para combatir la desigualdad , la cuestión de la autonomla se cambio por "las 

políticas y programas paternalistas y de asistencia social"l~ y por otro lado convirtieron a 

los pueblos indlgenas, de sujetos de derecho (que era la demanda) a objetos de interés 

publico (es decir, focos de politicas asistencia listas y de desarrollo) en el articulo segundo 

constitucional , reformado en el al'lo de 2002 se inscribe: 

"Articulo 2". La NaciOn Mexicana es única e indivisible. 

La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indigenas 

que son aquellO$ que descienden de poblaciones que habitaban en el terr itOriO actual del pals al 

iniciarse la coloniZaCión y que cor'l$ervan sus propias ir'l$t ituciOnes sociales, econOmicas, culturales 

y polil icas, o pa rte de ellas, La conc iencia de su identidad indlgena deberá ser criterio 

fundamental para determinar a quiénes se aplican tas disposiciones sobre pue~O$ indlgenas,l3' 

Como puede apreciarse , el articulo inicia con la declaración de la unidad nacional , lo que 

reproduce de nuevo la idea de unidad cultural y no conforme con ello pone un candado 

innecesario sobre su indivisibilidad, pues como mencione antes, el movimiento 

neozapatista, nunca tuvo intensiones separatistas. 

A diferencia del anterior, este articulo retoma la definición segun la concepción de la OIT, 

que es ambigua, y no la concepción de pueblo que adopta el EZLN. Hay que sei'ialar que 

a pesar de que se usa el concepto de pueblo de la OIT, no se crean los mecanismos 

necesarios para la "participación de los pueblos indigenas" en las políticas publicas que 

les afectan directamente " 

En este mismo apartado del artículo 2", con respecto a las lenguas y conocimiento 

indlgena se menciona : 

"¡v. Preservar y enriquecer sus lenguas, COflC):;imentos y todos los elementos que constituyan su 

cuftura e identidad,' 

UJ Velasco. Op. Cit., ~g, 141. 
13' Art 2' de la Cor'l$t itución Aolltica de los Estados Unidos Mexicanos, 2002. 
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En este punto, se refuerza el asistencialismo de los pueblos indlgenas por parte del 

estado, reproduciendo de nuevo la dominación sobre el patrimonio que es propio de 

los pueblos originarios. De aqulla importancia por la autodeterminación , el derecho a 

auto-administrarse sin la injerencia externa . 

Por otro lado. también se determina el papel de la Federación, los estados y los 

municipios con respecto al desarrollo de las comunidades indlgenas en la educación: 

"11. Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación bilingOe e 

intercuHural, la alfabetización, la conclusión de la educación básica, la capacrtación prodooiva y la 

educación media superior y superior. Establecer un sistema de becas para los estudiantes 

indrgenas en todos los niveles. Definir y desarrollar programas educativos de contenido regional 

que reconozcan la herencia cultural de sus pueblos, de acuerdo con las leyes de la materia y en 

consulta con las comunidades indrgenas. Impulsar el respelo y conocimiento de las diversas 

cutt!YilS ex;slentes en la nación." 

En estos puntos, la coincidencia es la misma : el asistencialismo del Estado para 

desarrollar mediante pollticas de diferencia centrados en el Estado y las secretarias 

correspondientes . Si comparamos este fragmento con la propuesta original de los 

Acuerdos de San Andrés o con la OIT con respecto al punto de la educación , 

veremos que se omite la participación activa de los pueblos indlgenas para , no sólo 

construir las propuestas educativas, sino también para aplicarlas en todo el proceso, 

en este articulo sólo se hace mención a la mera ·consulta con las comunidades 

indlgenas". 

Por otro lado, no se reconoce el derecho de los pueblos por crear sus propias 

instituciones y medios de comunicación. Todo intento por crear instituciones 

educativas, estft centrado y gestionado con la supervisión del Estado-nación 

mexicano. Aunque como veremos a continuación, esto no ha sido un obsl::kulo para 

los indígenas con pasamontal"ias que defienden su espacio en medio de la selva. 

3.3 Las consecuencias de la reforma en materia educativa 

Las consecuencias de estas reformas fueron varias: entre ellas la ruptura del diftlogo 

con el EZLN, y que éste haya optado por vlas no institucionales mediante proyectos 
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autónomos. como los caracoles zapatistas que fueron construidos'$ para su 

desarrollo. Los artlculos no satisfaclan los intereses y no escucharon los deseos y 

opiniones de los pueblos indlgenas. Por ello , en primer lugar. y siendo consecuentes 

con la critica al sistema democ~tico y a las instituciones, el EZLN opta por el 

autogobierno. que adquiere una importancia fundamental en los caracoles zapatistas 

y las Juntas de Buen Gobierno. mencionan: "[aprendimos] a gobernarnos nosotros 

mismos y a resolver nuestros problemas. Los pueblos aprenden a mandar y a vigilar 

nuestro trabajo y nosotros aprendemos a obedecer. El pueblo es sabio y sabe cuando 

uno se equivoca o se desvla en el trabajo. AsI trabajamos nosotros·'3$ 

Optaron por vlas alternas para construir la autonomla , en la ilegalidad , pese a las 

consecuencias que pueda acarrear, pero con el pleno reconocimiento y apoyo de los 

pueblos indigenas. ONG nacionales e internacionales en Chiapas. Una de las 

opciones fueron la construcción de las Juntas de Buen Gobierno: "Entre otras 

acciones, ha promovido a partir de julio de 2003, la creación de las Juntas de Buen 

Gobierno que integran confederaciones regionales de Municipios Autónomos 

Rebeldes Zapatistas, que entre otros fines buscan proteger la autonomla de los 

pueblos indlgenas y al mismo tiempo procurar la solidaridad entre comunidades y 

pueblos indlgenas para manejar sus precarias condciones de alimentación, salud, 

educación, etc."'31 

La nueva dinámica que propició el movimiento zapatista trajo consigo el 

poscionamiento de nuevos agentes en la educación indígena, los cuales impulsaron 

ONG con interesantes propuestas educativas. Estas comenzaron por la creación de 

escuelas para la educación básica (Bertely, 2007, Dietz. 2009, Baronnet. 2(09). 

Por otro lado , la educación autónoma promueve la participación directa de los pobladores, 

pues es gracias a ellos que las redes de escuelas zapatistas se mantienen. Bruno Baronet 

(2009) menciona : 

'M Las vlas autónomas que surgieron a la posterior desvinculación del EZLN con el gobjerno y la 
planeación de proyectos autOflomos como los siguientes proyectos: escuelas zapatistas de las 
caMdas de la selva Lacandona, la Unión de Maestros de la Nueva Educación para México, entre 
otros. 
,>< Gloria Munoz Ramirez, "CaracoIIY, Morelia", 
En: http·I.www.jornada.unam.mxI2OO4I09119Ichip.incipal.html 
U1Yelasco, A. Op. Cil., pág. 141 . 
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"En los comités, consejos, comisiones y asambleas de educación autónoma , las 

autoridades, los promotores, alumnos, madres, padres y ancianos indlgenas movilizan 

recursos humanos, técnicos y materiales para la construcción de la autonomla educativa , 

salvo donde la educación se mantiene como informal por la dificultad de autoreclular y 

mantener a educadores "en resistencia" frente a los programas gubernamentales· '38 

Otra vla para la participación, es la elección de los planes de estudios vinculados 

directamente con sus necesidades especificas y valores propios de las comunidades, Los 

planes son construidos desde el pueblo, no hay imposición desde arriba , si alguna materia 

no funciona , esta es puesta en debate por la comunidad ya sea para su cambio o bien 

sustitución. 

Lo mismo sucede con los profesores, pues son elegidos por el pueblo indlgena . Durante 

la impartición de las clases, el pueblo mismo evalúa constantemente su desempeno, si 

este no es satisfactorio es removido de su puesto. 

Dos de los principales de estos proyectos autónomos de educación zapatista son: El 

Sistema Educativo Rebelde Autónomo Zapatista de Liberación Nacional (SERAZLN). 

Estos modelos educativos autónomos consideran "insuficiente el marco juridico y 

normativo aplicado al reconocimiento del carácter pluricultural de la nación mexicana , 

establecido en el articulo 2"· ' 3$, el reconocimiento oficial y la acreditación de instancias 

oficiales cercenan la participación activa de los pueblos indígenas, pues el marco legal 

restringe el campo de acción. 

Sin importar la legalidad de las escuelas y organizaciones indlgenas, la expansión de 

estos proyectos autónomos, primero se desarrollaron en el nivel básico en los 

territorios de influencia zapatista. Actualmente los zapatistas se plantean la 

posibilidad de construir un espacio para el nivel de Educación Superior . 

... Baronnet, Bruno. Autonomla y edu::ación ind/gena: las escuelas zapatistas de las Cal'locJas de 
la S61va Lacandona. Tesis de doctorado en sociologla, Universidad Parls 3 y Colmex, 2009, pág. 9. 
m Ibdem, t:ég 13 
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Otro proyecto educativo interesante, es la Universidad de la Tierra (Unilierra) '·o, es 

producto del interés de sujetos inmersos en la teologla de la liberación , Su origen está 

ligado al Centro Indlgena de Capacitación Integral (CIDECI) fundado en 1989 en San 

Cristóbal de Las Casas. Es en este espacio donde se crea la Universidad de la Tierra 

en el 2004 a la iniciativa de intelectuales cercanos a la teologla de la liberación india. 

En su estructura tiene ; "un auditorio con capacidad para 600 personas y 8 salas de 

reuniones; servicio de alimentación para los asistentes al congreso; dormitorios para 

120 personas. Sus edificios y jardines están rodeados por un bosque de 20 

hectáreas." ,., 

Su áreas temáticas son : "Derecho Autónomo, Arquitectura Vernácula, Agroecologla , 

Hidrotopografla , Administración de Iniciativas y Proyectos Comunitarios/Colectivos, 

Electro-mecánica. Interculturalidad, Análisis de los Sistemas-Mundo, Estudios de 

(Post) y (Des) colonialidad y Filosoflas y Teologlas Contelduales." '.2 

Este es un espacio para jóvenes indlgenas e investigadores que convergen para la 

discusión de diversas temáticas, como: "(. .. ) historia , análisis coyuntural , paz, 

derechos humanos , interculturalidad , ecumenismo, reconcil iación. derechos de la 

mujer, entre otros muchos" 1<3 Además ya ha sido sede para diversos eventos 

polllicos y académicos, tanto del EZLN como de ONG locales. 

Este proyecto autónomo de educación superior es uno de los que ha florecido, sin 

importar el reconocimiento legal. Aqul se forman los jóvenes indlgenas que desean 

aportar algo a su comunidad de origen y que además portan los ideales del 

neozapatismo. 

Ahora bien , existen otras experiencias de construcción de instituciones para la 

formación en de jóvenes indígenas, que no están insertos en las organizaciones del 

,~o Desgraciadamente no hay mucha información documental sobre esta universidad. En una visi ta 
que rea licé a este espacio en el mes de noviemtxe, me dieron la olxntunidad de recorrerla con un 
gula, el cual me indicó que si deseaba realizar una licenciatura en la universidad, era biel1\lenida, 
pero no se permilla hacer entrevistas o il1\lestigación sobre la Universidad por razones de 
seguridad 
14 ' httpllpsicosocialchiapas.b'ogia,coml2007/110801-universidad.(je-la-tierra.,php 
'<2http://w'Nw.madrimasd.orglblogs/pensamiento .."oedagogico _rad ica lf2009/01/151111241/comrnent 
-Wge-l 
, 1 httpllcideci,blogspolcoml 
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neozapatismo, y de igual forma buscan la reivindicación de la cultura indigena_ La 

Escuela Rural Maclumáclza ' .... y la Escuela Normal Indlgena Inlercultural Bilinglle 

'Jacinto Canek" os, son ejemplos de estos esfuerzos, que se encuentran 

desvinculados del zapalismo_ 

A manera de renexión, estos proyectos autónomos de educación, no son sólo una 

alternativa para los ninos y jóvenes indlgenas, sino que también es una forma de 

recuperar, defender y gestionar un espacio polltico de formación. Pues es una educación 

construida desde y para los pueblos indlgenas, con contenidos temáticos que se yinculan 

directamente a sus contextos, intereses y visiones de desarrollo. 

Además, estos proyectos representan un cuesl ionamiento a las polllicas educativas 

oficiales_ Pues la centralización del sistema educativo en el Estado, no permite adecuar 

los planes de estudio a los intereses de la población que se afecta directamente . 

, .. hllpllmaClumaCtza.tripod.oomlhistoria.html 
'o. hllpllwww.oemca.org.mxltraoefTRACE_53_POFlBaronnet_T53.pdf 

76 



CAPíTULO IV 

las reformas a las 

instituciones indigenistas 

77 



CAPiTUL.O IV 

4.1 L.as reformas a las instituciones indigenistas 

La transición partidista del PRI al PAN en las estructuras pollticas de México en el 

ano 2000. marca un proceso de cambio estructural. no SOlo en el marco de la 

transición del poder presidencial, sino también en cambios sociales, económicos y de 

movilización social: "México se encuentra inmerso en un proceso de cambio profundo 

enmarcado en cuatro grandes transiciones: demográfica, económica, polltica y social, 

que nos obligan a adecuar la acción del gobierno para aprovechar oportunidades y 

prever y evitar posibles efectos negativos·,·e 

En cuanto a las naciones indlgenas, no son reconocidas aún a la par de la nación 

moderna , solamente se reconoce que ésta última está compuesta por lo multiétnico, 

como pueblos: 

"Asl, la concepciOO de la nación mexicana corno cuUuralmente romogénea se ha vuelto 

inadecuada, en buena parte porque los propios indlgenas asl lo muestran. Debe recordarse 

que uno de los soportes ideológicos de tal concepción homogénea es el mito del mestizaje 

( ... ) es cacle vez más ot:>,rio que la cuRura nacional sólo puede entenderse corno una realidad 

múttiple. Hay que anadir que la nación no es solamente muRicultural sino muRiétnica no existe 

una sola identidad mexicana (que antes se definla como mestiza) sino muchas, tantas como 

identidades étnicas existen en nuestro pals."'·' 

La incomprensión del gobierno con las demandas de los autodenominados naciones 

o pueblos indlgenas se hace notar en el Plan Nacional de Desarrollo del sexenio 

foxista , el cual afirma (después de mencionar el movimiento de 1994) , que la 

participación activa de la población está en el rubro de la educación . pues se 

considera que ésta les permitirá el acceso a una vida más cómoda sin hacer 

referencia a la autonomla : 

'"' Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, pág. 16 
lulbidem, pág. 37 
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"Por último, es imperativo reconocer que la educación es la mejor manera de propiciar 

y fortalecer los cambios sociales que creen mas y mejores oportunidades e 

incrementen las potencialidades de los me~icanos para alcanzar mejores niveles de 

vida ' !·' 

ASl , la educación se convierte en uno de los principales ejes para desarrollar politicas 

sociales y dar salida a las demandas de las peticiones de las naciones indlgenas, La 

educación, se menciona, es un elemento fundamental para enfrentar la movilidad 

social y lograr la competrtividad a nivel mundial: 

"La educación es la verdadera palanca para el progreso individual, la mejor avenida para la 

movilidad social, y la estrategia adecuada para ganar nuestro Muro. La educación seJá Ja columna 

vertebral de mi gobierno_ ( ___ lEI Aan establece como columna vertebral del desarrollo a la 

educación, por lo que habremos de impulsar una revolución educativa que nO$ permita elevar la 

competitividad del pals en el entorno mundial, asl como la capacidad de todos los mexicanos para 

ter'ler acC6$O a mejoref; niveles de cal idad de vkla_"\" 

Con respecto a las "culturas indlgenas", se considera a la educación como un acto de 

acción afirmativa t$O para los indlgenas y como consecuencia el beneficio al desarrollo 

de la nación mexicana como unidad: 

"El reto de llevar la educación a todos los mexicanos mediante el sistema educativo 

formal y de la multiplicación de oportunidades de educación no formal , incluye tomar 

en cuenta la pluralidad cultural , étnica y lingUistica del pals para eliminar el rezago en 

la educación indlgena , siempre con respeto a sus culturas· tSt 

Como vemos, las pollticas del nuevo milenio y de un gobierno con otros tintes 

partidistas, traen a la mesa altas expectativas para el desarrollo de la educación 

t·'ldem. 
t.9 lbidem, pag 16 
t$OEI desarrollo de jXI ll1icas de Acción Afirmativa buscan construir mediante estas inst~uciones 
oportunidades de ventaja a los jóvenes indlgenas que no han tenido una educación de 
calklad. Una forma de hacerlo es mediante las becas, otra es la selección de los jóvenes, sin 
considerar la acumulación de conocimientos. Con estos mecanismos se busca practicar ' Ia 
justicia educativa" para jóVenes indlgenas que deseen pl"ofesionalizarse y se encuentran en 
def;ventaja por su condición étnica. 
'01 lbid, pág. 70. 
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indígena_ Veremos si en la práctica el discurso logra algunos objetivos o bien, s610 se 

trata de acumular objetivos, sin lograr los anteriores . 

e) La reestructuración institucional 

A partir de las reformas de los artlculos constitucionales. se marcan las nuevas 

obligaciones del Estado con los pueblos indlgenas, y, con ello se ajustan los modelos 

institucionales, que ya daban senas de ser cada vez más insuficientes. 

El Instituto Nacional Indigenista (INI) representaba 54 anos de indigenismo, de los 

cuales pocas acciones hablan fructificado (Díaz-Polanco, 1991). Luego de un largo 

proceso de consulta y discusión, el5 de mayo de 2003 se decide la consumación del 

INI, para dar vida a otra institución: la Comisi6n Nacional para el Desarrollo de los 

Pueblos Indígenas (CDI). 

La CDI estaría encargada de la obra inconclusa del INI, en lo referente al desarrollo 

de los pueblos indlgenas, esta nueva institución nace con los siguientes objetivos: "la 

CDI tiene por objeto orientar, coordinar. promover, apoyar, fomentar, dar seguimiento 

y evaluar los programas, proyectos, estrategias y acciones publ icas para el desarrollo 

integral y sustentable de los pueblos y comunidades indlgenas de conformidad con el 

artIculo 2°. '52 

Una de las vertientes que se estableció para este fin del neo-indigenismo, es el punto 

acerca de la educación Intercultural: ·Su objetivo es contribuir al reconocimiento pleno 

y efectivo de los pueblos indlgenas; analizar y proponer políticas educativas 

(programas y proyectos) que impulsen y logren el desarrollo integral de las 

comunidades y pueblos indlgenas del pals, tomando en cuenta nuestra historia, 

cuHura. lengua y demás tradiciones· ' $3 

La CDI será parte importante para la posterior creación de las universidades en la 

parte del financiamiento y la CGEIB en la parte del modelo educativo para las 

universidades inlercuHurales oficiales. Mientras, para el ario 2001, aun no se hablan 

11' Informe COI 2001·2003, pág. 14. 
m Informe sobre Desarrollo Humano de los PuetNos Indlgenas de México, 2006. Pág. 48. 
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planteado esta posibilidad, pero si se delinearon tres formas de apoyo para los 

estudiantes indlgenas que estuvieran en el nivel superior, estas son: Programa de 

Apoyo a Estudiantes Indígenas en Instituciones de Educación Superior, Maestrla en 

LingUistica Indoamericana y Escuelas de Música en Oaxaca y Michoacán. 

Posteriormente se al'ladirían otro tipo de apoyos Proyecto de Becas Transporte y 

PRONABES. 

La Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingtle (CGEIB) es una 

institución oficial, fundada el 22 de enero de 2001 por la Secretaria de Educación 

Pública (SEP), que en el intento por acatar y dar satisfacción a las reformas 

constitucionales, se crea éste organismo, cuyo objetivo es: "disei'lar una poUlica 

educativa indlgena que abarque todos los niveles, asl como impulsar la 

interculturalidad entre todos los mexicanos " '~ Esta institución será la encargada de 

impulsar el proyecto de las universidades interculturales oficiales, pues uno de los 

objetivos, en el Plan citado anter iormente , era el incremento de niveles de educación 

para indlgenas, lo que significa el anuncio de las universidades interculturales. 

4,2 Educación superio r para j óvenes indígenas 

Hasta ese momento. la discusión sobre la educación y participación de los indlgenas 

se componla por los análisis a la educación básica y la formación de profesores 

bilingUes. Las poUticas de educación para los pueblos indlgenas, a partir de la 

reforma en las instituciones indigenistas, fueron transformadas con el objetivo de 

expandir los niveles educativos y satisfacer las demandas de los pueblos indlgenas 

que escalaron a la educación superior y alcanzar. al mismo tiempo , los objetivos del 

Plan Nacional. Con respecto a esto Sylvia Schmelkes menciona: 

"Estas demandas [de los indlgenasJ han vendo escalando de forma ta l que ahora incorporan 

no sólo el acceso a la educación básica, sino también a la caJXlcitación para el trabajo y la 

educación superior. Los puetNos indlgenas organizados, además, han calificado sus 

, .. Informe COI, 2003. Pág. 10. 
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demar'ldas, y han $Ol iC~ado que esta oferta educativa incluya la ensel'lanza de las lenguas 

indlgenas y se abra a sus propjos aportes cunurales .. m 

Como mencionamos anteriormente, las demandas de los movimientos multiculturales 

a fueron transformándose en peticiones que iban de lo material a las reivindicaciones 

de reivindicación identitario y la lengua mediante la educación. Es por ello, que en 

México, se comienza a vislumbrar el tema de la educación como medio de 

integración, ya no como instrumento de asimilación. Posteriormente, se plantea la 

necesidad de reivindicar los conocimientos ancestrales mediante las Universidades y 

luego la construcc ión de Universidades interculturales para este fin. 

A partir de estas primeras renexiones Sylvia Schmelkes se pregunta: "¿Por qué 

Universidades Interculturales en MéxicoT'5e, con lo que analiza diversas razones que 

justificaran la existencia de este nuevo proyecto: 

a) El exiguo número de población indígena que asiste a instituciones 

universitarias en general. Se estimaba que en estos espacios educativos. sólo 

el 1% de los universitarios era indfgena , Barreno senala: "En cuanto a la 

educación superior ( ... ) las estipulaciones sin que la matricula indlgena en el 

nivel superior es apenas el 1 % ( ... ) por lo que México registra el número más 

bajo de estudiantes indlgenas a nivel superior en América Latina .",s7 

b) La desigualdad de oportunidades debido a la ubicación geogr¡jfica. En las 

regiones rurales con alta concentración de población indfgena la fa!ta de 

Universidades es notable. Las zonas urbanizadas concentran el grueso de 

estas instituciones, por lo que los jóvenes indlgenas que aspiran a obtener 

una licenciatura, deben viajar grandes cantidades o bien trasladarse de hogar; 

"incorporarse a estas instituciones representa altos costos de oportunidad, de 

traslado , de estancia y de sostenimiento que, en la mayorla de los casos, los 

1M Schmelkes, SylVia, ·Creoción y desarrollo inicial de las universidades inrercultUra/es en México: 

~~~§~. ~-~~WÉ~-V~;'~~~~""~· ~':;'~. ~Daniel Mato (COOrd.) Diversidad cultural a intercultLRlidad en América Lafina. Caracas, 2008 pág. 329 
Intercunurales en México: ¿Una contribución a la equidad 

Barreno, ' Educación Wperfor indlgena en Amarica Lalin;/' en La educación supel'ia-
para indlgenas en America Lafina, Caracas. Unesco-IESALC. 2003, p. 
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j6venes indigenas y sus familias no pueden cubrir dada su precaria 

economla ."'S$ 

c) La baja calidad educativa en los niveles basicos que es impartida en las 

regiones con afta concentraci6n de indlgenas y los pocos niveles de 

escolaridad concluidos. Con respecto a esto último , para el año 2008 del total 

de poblaci6n indlgena en México que termina la secundaria se estima en s610 

el 8.8% de mujeres indlgenas y el 13.1%'59 en nombres indlgenas. Aunque 

nayan terminado la secundaria, la mayorla lo nabrá necno en 

telesecundarias'60, las cuales obtienen los peores resultados educativos entre 

los alumnos. 

Los bacnilleratos en los que la poblaci6n indlgena es instruida. no gozan de 

mejor reputación . Es más dificil qua aspirantes indlgenas aprueben el examen 

de admisi6n que quienes no son indlgenas. 

Con estas condiciones sociodemográficas acumuladas, además de las polflicas y 

movimientos sociales ya mencionados, la CGEIB, representada por la coordinadora 

Sylvia Schmelkes, lanza la iniciativa para la creaci6n de las Universidades 

Interculturales en el ano 2003'G' . El proyecto cont6 con el apoyo de la Subsecretaria 

de Educaci6n Superior de la SEP (Schmelkes 2008). que conc ibi6 al proyecto como 

una manera da lograr las metas sena ladas en al Plan Nacional y al Programa 

Nacional de Educaci6n que buscaban: "Garantizar e incrementar los niveles de 

escolaridad favoreciendo la educación bilingile e intercultural , la alfabetización , la 

conclusi6n de la educación básica, la capacitaci6n productiva y la educaci6n media 

superior y superior" '82 

,~ Maria de Loosdes Casillas Mul'loz y Laura Sanbni Villar. Universidad intercuHural, modelo 
educativo, 2006, pago 32 
,>$ INEGI, Población incHgena de 15 a 59 anos según se~o y nivel de escolaridad por entidad 
federativa y tipo de municipio. 2009 
,.0 Actualmente en México existen 15,781 escuelas secundarias en zonas rurales del pa ls, lo que 
representa el 40% de las secundarias en el pars. SChmelkes, Las universidades interculturales en 
México. 
'" Acuerdo REDUI en: 
~ http://www. redui . org . mxIinde~. pI.lp?optiOf.Feom content&viE!w=artide&id:31 &ltemid:37' pág.1 
'u Schmelkes, Syt...ia. Op. Crt., pag 7. -
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4.3 Las Universidades Intercu lturales en México; el discurso 

Como lo mencioné al inicio de este trabajo , uno de los principales objetivos de mi 

investigación es el antllisis de los discursos con los que son creadas las IIES oficiales 

en México. la promoción de re laciones entre personas de otras culturas en 

posiciones de igualdad. el fortalecimiento del autoestima cultural de los jóvenes 

indlgenas y la construcción de un espacio para el dialogo intercultural, son algunos de 

los factores que buscan encarar las tensiones mediante la educación superior oficial, 

sin encarar crlticamente las instituciones . 

En México el proyecto de las universidades interculturales se concibe desde un inicio 

como un proyecto que tenga como función revertir el proceso educativo de 

asimilación practicado en el periodo del indigenismo. y. por otro lado. la formación de 

un espacio para el dialogo intercultural que "complemente" los conocimientos 

occidentales e indlgenas en un ejercicio de intercambio de conocimientos y valores 

en condiciones "paralelas' (Casillas Mul'loz 2006). 

los discursos con que se sostienen y justifican las IIES en México están basados en 

diversos ejes, para lo cual mencionare aqul sólo tres: 

a) la interculturalidad 

b) Acción afirmativa ; Pollticas de equidad e inclusión 

c) Desarrollo de los pueblos indlgenas 

a) La Intercu ltural idad 

La interculturalidad en la educación superior, y a diferencia de los otros proyectos de 

IIES en América Latina 'e.,. es concebida en la construcción de las relaciones de 

igualdad entre diferentes culturas y el respeto que se pueda construir entre éstas. 

Una de las impulsoras de este proyecto, Dra . Sylvia Schmelkes, menciona : "la 

interculturalidad. que se refiere a la relación entre los miembros de las diferentes 

cuKuras y califica dicha relación. sosteniendo que ésta es la que se da desde 

' <3 Recordemos que para algunas IIES, por ejemplo en Bolivia, el concepto de inlercutturalidad 
contempla también un proyecto poI ~ico y de transformación social, no asr en México. 
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posic iones de igualdad, se basa en el respeto y resuHa mutuamente 

enriquecedora.·'$.< 

Por otro lado, la interculturalidad en el <lmbito de la educación "Se trata de ofrecer una 

educación que fortalezca las lenguas y culturas que definen a nuestros paises como 

pluriculturales, asl como de contribuir, a través de la educación, a eliminar el rac ismo 

y a ofrecer las condiciones para que las re laciones entre las culturas se den con base 

en el respeto ."'~~ 

Para la estructura de las Universidades interculturales la igualdad es un tema 

recurrente dentro del discurso: "El concepto de interculturalidad que manejamos tiene 

que ver con el deseo de que las relaciones entre las culturas se den desde 

posiciones de ig ualdad, Eso significa que , cuando trabajamos con indlgenas en 

instituciones educativas, una de las primeras cosas que debemos hacer es fortalecer 

su identidad, lo cual tiene que ver con el conocimiento de la cultura propia , con el 

dominio de su lengua y con el orgullo de ser lo que son ."'lle 

La igualdad y el autoestima de los jóvenes indlgenas, vio lentados por su condición 

étnica , son temas recurrenles y asociados como importantes y previos para construir 

la inlerculturalidad entre culturas , pues se considera que se deben establecer primero 

las condiciones óptimas para la interacción intercultural, sin embargo me parece que 

se reduce las condiciones de marginación a un problema personal de cada joven 

indlgena , minimizando las condiciones de desigualdad social que reproducen 

esquemas sociales de marginación, un problema estructural en el que lodos estamos 

incluidos y no sólo como un problema psicológico de los indlgenas, que frena la 

igualdad. Las IIES en México son una herramienta para lograr la igualdad de 

condiciones en el <lmbito educativo: "La interculturalidad es una relación desde 

posiciones de igualdad, una relación que no admite desigualdades por razones de 

poder, y la educación tiene que contribuir a que esto se dé en todo el pals." '$1 Una 

'''Idem. 
'~SchmelkeS, Sytvia (2008b) Op. Crt. P<lg, 7 
," Entrevisw a Sytvia Schmelkes en Se~ierrbre del 2002, en el marco del Segundo Encuentro 
Regional. En Memonas del Segundo encuentro regional de Educación Superior para los pueblos 
indlgenas de América Latina. pág. 659 
'<1 ldem 
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relación, pero en el discurso se limitan a las relaciones personales, cara a cara, no a 

las relaciones de las instituciones oficiales con las naciones indlgenas, 

Otro elemento de la interculturalidad estA relacionado con el reconocimiento. Éste 

entendido como el saber la existencia de otras visiones del mundo igualmente 

valiosas que tienen sentido en un contex to especifico y con valor colectivo "El 

reconocimiento al modo ancestral del saber construido de manera colectiva en un 

contexto determinado." '1'8 Es decir, reconocer la diversidad de otras visiones de 

mundo, que no son menos o más que las acostumbradas. 

Con base en lo anterior, en el discurso, el reconocimiento llevado a acciones 

concretas es aterrizado en el derecho de la autodeterminación. El derecho de las 

naciones indlgenas a construir medios propios para el desarrollo y las formas de 

interacción con la nación moderna : "El reconocimiento de la diversidad de las 

tradiciones indlgenas para proyectar su derecho a la autodeterminación, eslo es, su 

derecho a construir un mundo de acuerdo con sus necesidades y a lender puentes de 

comunicación y proyección hacia otras latitudes y culturas."'lg Es interesante 

mencionar que esta perspectiva de autodeterminación considera a los indlgenas 

como sujetos activos para el desarrollo de sus culturas , a diferencia del articulo 2" 

constitucional que los considera de manera pasiva, y donde es el gobierno quien 

delimita y define la autonomla para beneficio propio. 

Por último, la interculturalidad es entendida en el discurso como la intersección de 

conocimientos indígenas y conocimiento occidental, y que de ello resulte un conocimiento 

nuevo "otro", fusión de ambos. Cuestión que fue propuesta en diversas universidades de 

América del sur. Para el caso de las UE en México se plantea de la siguiente manera: 

"En este marc<J, el enfoque íntercultural se prorM.Jncia por el desarrollo de un diálogo interculrura/ 

como estrategia para promover procesos de innovaci6n en la c<Jnslrucción de nuevos 

conocimientos, ya que confronta elementos de diferentes horizontes y perspectivas culturales, 

abriendo asila posibilidad de impulsar un proceso de complementaci6n y enriquecimiento entre la 

ciencia moderna y otros saberes ( ... ) Este enfoque fomenta la formulación de una slntesis entre los 

' .. Ibídem, pág.38 
,ot 100m 
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conocimientos que aporta la visión cient(fica occidental y los saberes tradicionales que no han sidO 

reconocidos desde esa perspectiva: m 

El concepto de interculturalidad en las Universidades Interculturales en México'?' se 

caracteriza por ser profundamente neutro en cuanto a la posición polllica pues, como 

veremos más adelante, en México las IIES están marcadas por el deseo de lograr el 

desarrollo de los indlgenas en cuanto a lo econ6mico, mas no es la intención de las 

instituciones la transformaci6n politica de una sociedad que margina a los indlgenas. En 

mi opini6n este es un eje que debería ser considerado en las universidades 

interculturales , porque como ya se mencionó: ningún proyecto educativo puede 

considerarse como neutro pollticamente. 

b) Políticas de equidad e inclusión 

Las acciones concretas para compensar las condiciones de desigualdad varlan en 

contextos, para el caso de las Universidades Interculturales en México el sistema 

utiliza: 

i) El sistema de cuotas, que no está centrada en un número mayor de lugares para 

indígenas, sino en la admisión preferente por los jóvenes que se autoadscriban como 

indígenas. Por ello el examen de ingreso se considera como una herramienta de 

evaluación, y no de admisión (Perú también utiliza este método). 

ii) Asignación da becas (Silvie Didou Aupetit: 2006) . 

iii) Accesibilidad geográfica . Construcción da instalaciones sólo para las 

Universidades Interculturales. La cercanla geográfica con las comunidades indlgenas 

permite una mayor interacc ión con los pueblos originarios, por ello se construyen 

sedes alternas en zonas rurales alejadas (en el caso de Chiapas: Margar~as , Yajal6n) 

no ldem 
111 Posteriormente analizaré la posibilidad y el camino que ha tomado la creación de conocimiento 
como uno de los propósitos en la educación interc¡jtural en las IIES, El desarrollo que se ha 
tomado para lograr esta fusión de conocimiento, si la hay, y analizar cuales han sido las estrategias 
en la Universidad Inlercullural de Chiapas para la realización del objetivo. 
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iv) Formaciones y planes de estudios especializados, (la carrera de lengua y cultura , 

Desa rrollo sustenta ble) 

v) La Vinculación directa con las comunidades con alta población indígena , a 

diferencia de las lES, es el objetivo principal. La construcción y propuesta de 

proyectos negociados con las comunidades. 

vij Aplicar estrategias de sensibilización, para ayudar a superar la concepción 

negativa de la identidad indlgena . 

Los objetivos de estas pollticas sociales es: retribución y equidad. Mediante la 

formación de individuos, lideres para las comunidades. "Una condición sine qua non 

para acercarse a su consecución en definir los fines perseguidos (redistribución de 

oportunidades, pago de deudas coloniales, rescate cultural , empoderamiento de los 

pueblos indlgenas o desarrollo sustentable de sus regiones de asentamiento), en 

función del perfil del grupo de población beneficiado y los medios disponibles."172 

e) Desarrollo de los pueblos indígenas 

La importancia de la educación para los jóvenes indlgenas es precisamente que 

mediante estas instituciones puedan funcionar como un espacio de reflexión sobre la 

imagen del indlgena : de una figura estigmatizada socialmente, a ser una figura de 

dignidad y con derecho a ser y desarrollarse, mediante la interacción y la 

transformación de la propia concepción del "ser indlgena" de 105 estudiantes 

indígenas y no-indlgenas: 

"En este plano, en atención de los principios de la educ~ión infetClJlIl.I"a/, cobra importancia la 

creación de espacios académicos que perm~an establecer las bases para promover reta clones 

paralelas entre Individuos de diferentes culturas y que contribuyan a fortalecer la 

autoestima cultural y personal de los jóvenes de este origen, desplazando las actitudes de 

asimilación y sometimiento a culturas ajenas."m 

112 Silvie Oidou Aupetit (2006) Acción Afirmativa yedvca:::ión superior en América LaUna debates 
en ciet'nes y estrategias emergentes. En: Olaz-Romero, Pamela , CamiflO& para la incllJsión en la 
aducación superior. Perú: Fundación Equitas, ~g . 73. 
m Casillas Mu/'Ioz y Laura Santini Villar. Op.Cij ., pág. 34 
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Se promueve la profesionalización de los jOvenes indlgenas, como agentes activos para el 

cambio en sus comunidades de origen : 

"Se busca promover que lOS integranle5 de la5 di5tinta5 etnia5, atendido$ de acuerdo con e5tO$ 

cr~erio5, !Se desernpel'len con la cal iood requerida en 10$ proce$()5 de acee$() al conocimiento y en 

10$ proceso5 de trabajo en la actualidad, con un fuerte sentido de compromi$() con 5U5 

comunioode5, y que puedan realizar5e eomo profesionales y orgul10505 exponentes de 105 

valores de su eultura en eualquier espacio geográfiCo."uo 

El desarrollo de los pueblos indlgenas , se plantea no SOlo en la profesionalización de los 

jóvenes indlgenas, sino también en la vinculación de las comunidades indígenas que se 

establezca con la universidad, ~sta relación abarca también el ámbito de la investigación 

y la postura crítica con respecto al conocimiento científico y él indígena, Se plantea como 

una posibilidad para la reivindicación del conocimiento indlgena que ha sido 

milenariamente sobajado: 

"(.,. ) con objeto de fortalecer la perspectiva de la acción inlecullural en el nivel de la educación 

superior, surge la oportunidad de crear una nueva univef$idad con vocación particutar que 

favorezca el establecimiento de un diálogo intercu/turaJ orientado a hacer ~i bles los procesos 

de etltudio, análisis y generación de nuevos conocimientos que beneficien a la!> poblaciones que 

las sustentan, y contribuya a librar barreras de comunicación entre el conod miento práctico 

y mlstico acumulado en la sabidurla indlgena y el conocimiento cientlfico generado en las 

universidades convencionales," '11I 

Asl pues, el desarrollo de los pueblos indlgenas en las universidades interculturales, se 

basa tanto en la capacitación de jóvenes indlgenas con perspectiva critica sobre los 

pueblos indígenas, y el ser indígena, puedan desarrollar proyectos en vinculación con las 

comunidades a las que pertenecen. La profesionalización de los jóvenes indígenas. En 

cuanto al conocimiento, se menciona el interés por reivindicar el conocimiento indígena 

(aunque Schmelkes, le sigue llamando "sabidurlal, y construir puentes de interacción con 

el conocimiento cienllfico. 

m CasJllas Mur'loz y Laura Santini Villar Op. Crt ., pág. 34 
'111 lbidem, pág, 34. las negrillas son mlas, 
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Principios de las universidades interculturales 

La médula para la creación de las IIES es: "el objetivo de abrir nuevos espacios 

formativos para la educación superior consiste en generar las condiciones adecuadas 

para favorecer la inclusión '1 participación de la población indlgena en construcción de 

conocimientos '1 disciplinas científicas que, a la vez, coadyuven a formalizar el proceso de 

profesionalización de las nuevas generaciones de agentes de desarrollo en las regiones 

habitadas por estos pueblos "l1~ 

La creación de espacios, regulados mediante polllicas educativas de acción afirmativa, 

para las nuevas generaciones de jóvenes indlgenas que deseen tener una formación 

profesional , corno se puede ver posee obedece a la acción afirmativa antes mencionada, 

por parte de las instituciones. 

Ahora bien, citando a una de las principales fundadoras de las Universidades 

interculturales, Sylvia Schmelkes, los principios con los que se instituyeron son: 

a) Su misión se definió como la de formar intelectuales y profesionales 

comprometidos con el desarrollo económico, social, cultural y lingllfstico de las 

regiones en las que se ubicaban. 

b) Su modelo pedagógico se basarla en tres pilares: la docencia, la investigación '1 el 

servicio a las comunidades de referencia . 

c) Serian privilegiadamente, pero no exclusivamente, para indigenas. 

d) La oferta educativa se define a partir de las necesidades y de las potencialidades 

de la región. 

e) No seleccionarlan por criterios académicos. En cambio , dedicarlan el tiempo 

necesario a dotar a sus alumnos de las habilidades linglllsticas y superiores de 

pensamiento. necesarias para enfrentar con criticidad los estudios universitarios. 

f) Se vincularlan organica '1 formativamente con la comunidad de referencia. 

La novedad de las IIES es la vinculación directa con las comunidades de población 

indígena. Puesto que las prácticas y proyectos de los jóvenes indlgenas. buscan estar en 

116 lbidem, ¡::ég. 39 
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constante contacto las comunidades de donde son originarios, dotando de esta manera, 

una aportación para el desarrollo de las culturas y lenguas indlgenas , 

Una vez establecido las bases teóricas del modelo educativo intercu!tural, se paso al 

proceso de consultas y estudios para explorar las vlas para la construcción de las 

sedes acorde a las necesidades de los indlgenas que mostraran los estudios 

realizados, Se menciona la realización de "Estudios de factibilidad" y "Diagnóstico de 

necesidades", 

Para el primero, se realizó un estudio de contexto con el fin de tener información tanto 

descriptiva como analltica de las zonas con población mayoritariamente indlgena , 

Para esto, se tomaron en cuenta la elaboración de estudios en ocho temas: 

macroregionales, microregional, de mercado laboral , estudios socioecon6micos tanto 

de las familias como de los j6venes en edad de ingresar a la universidad, y, de éstos 

últimos las expectativas educativas, estudios de oferta y demanda educativa, 

aspectos de desarrollo cientlfico y cultural, análisis y evaluación de la propuesta y por 

último un estudio sobre la integraci6n del nuevo cuerpo docente con que se contarla 

para la instituci6n117, 

En el segundo estudio; "Diagnostico de necesidades", esta etapa de investigación se 

caracterizó por realizar consultas con actores comunitarios: "El dialogo se orientó 

hacia la obtención de información sobre inquietudes y expectativas de padres de 

familia y jóvenes de las comunidades sobre su futuro educativo y ocupacional",17I El 

apartado sobre la consulta a las comunidades indlgenas es escaso y muestra 

solamente las inquietudes que los padres de familia tienen sobre la educación y 

formaci6n profesional de sus hijos, que versa sobre el abandono de los j6venes que 

migran para obtener un titulo universitario y la pérdida de los valores de los pueblos 

indígenas de los jóvenes que estudian en un sistema que ignora las prácticas 

cuHurales y valores de las naciones indlgenas, 

Otra observación sobre las consultas a las comunidades indlgenas, es que se 

considero a la familia como el núcleo central de los indlgenas, sin consultar a otras 
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organizaciones indígenas que son fundamentales para las naciones indígenas, como 

los son las autoridades comunitarias, los mayordomos, comités indtgenas u otras 

organizaciones indlgenas que se dediquen a la educación intercultural de ninos y 

jóvenes. Por lo cual, la consu~a a las comunidades indlgenas se redujo a: "la petición 

de los jóvenes indlgenas y de sus familias de poder contar con una institución 

educativa de nivel superior cercana a sus comunidades en la que se valoraran las 

ratces,las formas de comunicación y de interacción de los actores comunitarios y que 

contribuyeran a transformar las condiciones de marginación que esta población 

padece." ' 7t Un espacio en dónde la acción afirmativa gana terreno ante la necesidad 

de un proyecto educativo transformador e innovador de las estructuras. 

Posteriormente se realizaron consultas a expertos (antropólogos, lingüistas, 

agrónomos. biólogos , historiadores. pedagogos. maestros de lenguas regionales. 

sociólogos, economistas, etc.) para el armado del plan curricular de laslicencialuras y 

proyectos afines. Los estudios posteriores que se aplicaron a la población estudiantil 

indlgena en edad de cursar el nivel superior, se realizó con una muestra "inlegrada 

por 276 estudiantes de bachillerato de ocho entidades del centro del pars: Guerrero, 

Hidalgo , Estado de México, Michoacán, Morelos, Puebla, Querétaro, y Tlaxcala"ll1D Lo 

que resalta de este estudio son dos cosas; una, el bajo numero de indrgenas en 

bachillerato que se utilizo para consulta , y segunda: la ausencia de los estados con 

más densidad indígena del sur, que son: Chiapas y Oaxaca, sin mencionar algunos 

más. 

La participación y consulta de los pueblos indlgenas es abrumada por los 

instrumentos de investigación y las opiniones de zeltal s os y estudiosos de los 

pueblos indlgenas. Aunque posteriormente se aplicaron instrumentos a cada estado 

que aspirara fundar una IIES, los principios de los planes de estudio para este 

proyecto estatal se basaron en estos primeros estudios. con los que también se 

delinearon las bases y objetivos del modelo educativo de las universidades y las 

funciones sustantivas de las Universidades interculturales. 

119 lbid , pág. 139. 
1110 lbid , pá9. 141 . 
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Estas últimas son las que sustentan las bases de la operación: "docencia, 

investigación, difusión de la cultura y extensión de los servicios, entre otras."'$' Una 

de las principales caracterlsticas de las universidades interculturales es la vinculación 

con la comunidad. Esta puede ser considerada como uno de los principales caminos 

para el desarrollo de la universidad y las comunidades indlgenas, pues se plantea 

que los profesionistas egresados de estas sedes, desarrollaran programas y acciones 

que relacionen a las comunidades a las que pertenecen, que es el objetivo principal 

de los jóvenes indlgenas; lograr un impacto para el desarrollo de las comunidades 

indlgenas. Esto en el discurso, más adelante veremos como lo han vivido los 

estudiantes y profesores realmente. 

Con estos parámetros y lineas conceptuales se fundan las universidades 

interculturales de carácter oficial en México. Al inicio las universidades interculturales 

eran cinco ubicadas en : La Universidad Autónoma Indlgena de México (UAIM), en 

Sinaloa (1999), el Estado de México (2003), Tabasco (2006), Veracruz, Puebla 

(2006), y Chiapas (2004). 

Posteriormente , entre los rectores y la coordinación de la CGEIB, se consenso el 

armado de la Red de Universidades Interculturales (REDUI), con el objetivo de fijar 

"estándares mlnimos de calidad en el operar de estas instituciones, y de brindar una 

especie de acredaación o membrecla a las instituciones que integran la red"'82 

Schmelkes menciona que otra de las causas para la establecer una asociación de las 

universidades interculturales promovidas por el estado fue ev itar que estos espacios 

sean presa de los intereses pollticos o de elaes y garantizar la calidad indispensable 

para su crecimiento. 

Una de las primeras acciones para concretar la REDUI fue elaborar una red virtual: 

http://www.redui.org.mxl . Otrasson las reuniones, foros y conferencias. 

Otros propósitos de la REDUI son: 

"' lbid, pág. 146. 
,$2 Schmelkes, (2008') Op. Cit. , pág 333 
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• Prestar servicios fundamentales a las instituciones miembro como el disello 

curricular. 

• La formación o capacitación del personal académico 

• El necesario cabildeo con las autoridades ejecutivas y legislativas para el logro 

de condiciones equitativas y recursos necesarios. 

• La formulaci6n de criterio para la evaluaci6n y acreditaci6n externa de estas 

instituciones · '!l 

Actualmente existen 10 Universidades Interculturales que pertenecen a la REDUI. de 

las anteriores se sumaron los estados: Quintana Roo, Michoacan y Guerrero (para 

mas informaci6n véase el anexo). Cabe mencionar que estas IIES fueron creando 

sedes alternas para llegar a regiones con mayor presencia de población indlgena , 

expandiendo de esta manera las posibilidades de cursar una carrera universitaria 

para las naciones indlgenas que demandaban un cambio en la educaci6n de élite. 

que los j6venes Indrgenas tenlan poca posibilidad de acceder. 

Las razones por la escasa presencia indígena en las universidades responde a 

diversas situaciones, aqul se mencionaran s610 tres de ellas para el estado de 

Chiapas: Sociodemografico, movimientos sociales y estructuras universitarias en el 

Estado. En el siguiente apartado, veremos las causas por las que se cre6 la 

Universidad Intercultural de Chiapas, para ello hare una descripci6n de la situaci6n 

socioec:on6mica y la efervescencia participativa de los j6venes en Chiapas que 

hicieron posible estos espacios. 

1&lldem 
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CAPiTULO V 

5,1 El contex to de los j óvenes indígenas y la educación superior en Chiapas: 

descripción demográfica 

Chiapas, pese a la riqueza natural y social que lo adorna , ha sido reconocido como uno 

de los estados mas marginados en lo que a materia educativa y en desarrollo se refiere , 

Por ello es importante reconocer los elementos de la rea lidad chiapaneca. Estos abarcan 

de la organización polaica '1 social ('la descrita anteriormente) a la sociodemográfica . En 

este apartado me sujetare a describir el segundo panorama. El corte cronológico en el 

que me centraré va del ario 2000 al 2008. 

Las dos básicas razones para develar el panorama de las condiciones sociodemogrtlficas 

son: comprender el contexto socioeconómico, por el cual se justifica la creación de la 

UNICH, y, por otro lado la situación a la que se enfrentan tanto estudiantes como 

profesores en el desarrollo de sus carreras. 

Chiapas: descripc ión sociodemog ráfica 

Para el ano 2005 Chiapas se componla de una población total de 4 293 459 '900 personas '1 

en el ario 2008 se acerca a 4 460 013 habitantes. Chiapas está , en su mayorla compuesta 

por jóvenes'es en edad de cursar algún nivel escolar; entre ellos el universitario . Para el 

ano 2000 el 35.2%'811 está constituido por jóvenes entre 12 '1 29 arios de edad (gráfica 1). 

En cuestión de género , la población femenina rebasa; por cada 100 mujeres chiapanecas 

hay 97 hombres. Además resulta interesante que esta proporción aumente en la 

población joven, pues el rango de 20 a 24 arios la proporción es de 88 hombres por cada 

100 mujeres. y para los arios de 25-29 se agudiza con 87 varones por 100 mujeres 

jóvenes (gráfica 2) . Es importante sena lar esto para comprender, más adelante, una de 

'&o INEGI, Perfil sociodemográlico de Chiapas. 2005. 
, .. Por población joven para efectos estadlsticos la comprenderé de los 15 a 29 anos, 
posteriormente reduciré este universo de los 18 a los 29 anos para referirme sólo a la población en 
P.f:ibilidad de estudiar el ni\iel superior . 
.. "El 30.6% cooesponde a la población infantil de O a 11 arios, 25% representa a la población de 

30 a 59 anos, en tanto que 5.43% se ubica en la tercera edad; identificándose el restante 3.8% 
como no especificada." Encuesta nacional de Jl.NentocJ del Siglo XXI. Chiapas", 2000, pág. 13. 
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las razones por las que la densidad es mas grande en la población femenina en la 

UNICH. 
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CUadro tomaoo de: INEGI 2005. Pe,u sociodemográfieo de Chiapas, pag " 
Gráfica 2 Proporc ión entre hombres y mujeres para el 2000 y 2005 
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Cuadro tOm¡"lOO de: INEGI 2005. Perfil soc~rnográ~eo de Chiapa$, pág t 5 
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En cuanto al racimo lingüístico: Chiapas es el tercer estado en donde se habla lengua 

indigena, pues uno de cada cuatro chiapaneoos la práctica . Ahora bien, en cuanto a la 

población indígena; el 26% habla alguna lengua autóctona (gráfica 3) Es importante 

mencionar, que del 2000 al 2005 mienlras, a nivel nacional, el número de los hablanles 

indigenas disminuía , en Chiapas aumentó 1.4 unidades porcentuales (gráfica 4), lo cual 

indica el incremento del dinamismo e interés por la lengua indigena en una población 

chiapaneca eminentemente joven. 

Gráfica 3 

- -""""- -'-__ ..... .. e-o_ .. _, __ ,.o-.. _ ,--
Cuadro tomado de INEOI 2005. Peóil sociodemogr.lfico de O1iapas, pag, 46. 

Gráfica 4 
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Cuadro tomado de INEGI2OO5. Peml sociodemogr.lfico de O1iapas, pag, 45 
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La población hablante de lengua indigena en Chiapas es mayormente representada por 

jóvenes de los 5 a 19 al'\os se concentra el 46.5% de los indigenas que hablan alguna 

lengua y en los jóvenes de 15 a 29 años es el 33.1% 1el, que es la muestra del rango de 

edad que nos interesa (gráfica 5). 

La población femenina tiene un papel fundamental , pues son quienes más hablan alguna 

lengua indigena ya sean monolingües o bilingües (graflca 6). Además, en un rango de 

edad 30-69 años en mujeres 1M, se ha incrementado la cifra de hablantes de lengua 

indigena (gráfica 5). 

Gráfica 5 Población que habla alguna 
.Lengua indigena en Chiapas para 2000 y 2005 
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Cuadro tomado de: t!'EGt 2005. Perfit sociodemogrMico de Chiapas. ~g , 46 , 

•S1 lbidem, pág. 15. 
'811 Éste dato resutta interesante. pueslo que perlenecen a la generación de mujeres que en el 
momento del levantamiento zapati$ta tenian entre 19 y 58 años. 
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Gráfica 6 

Distribución pOreentual de la poblaelón de 5 Y mh aflos 
hablanle de ' engua indigena, pOr sexo segun eondlclón 
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", . -- . ..,--
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FUENTE: o<tGl. I<JIC_~"'_._ »XI .• ' Co<Ooo <10_ ._2001. 
Cuadro tomado de: INEOI 2005. Perf~ sociodemográlico de Chiapas, pág, 49. 

Éste mismo incremento estuvo centrado en la lengua !seltal , mientras que las otras 

lenguas decrecieron en número de hablantes (gráfica 6) 

Gráfica 7 Población hablante de alguna lengua indígena en Chiapas por comunidad. 
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C~adro tomado de: INEOI 2005. Perfi l sociodemogr.!fioo de Chiapas, pág. 48. 

100 



La d ivers idad en Chiapas 

El abanico cultural de Chiapas no está sólo centrado en las naCiones étnicas, sino que ha 

sido resultado de la conjunción de otras fuentes culturales, Fábregas Puig menciona 

dichos origenes: "Tres son las tradiciones básicas que conforman las fuentes de la cultura 

contemporánea de Chiapas: 1) la de los pueblos origina les, variada y distinta entre sí; 2) 

la europea en su variante castellana ; y 3) la afroantillana, cuyos orrgenes precisos aun ro 

están totalmente localizados. ( .. ) son dos tradiCiones culturales Claramente distinguibles: 

la zoque, emparentada con los mixes y popolucas, y la de los pueblos mayas" ~ 

De las probables 16 lenguas indígenas, el INEGI contabilizó únicamente 9 (gráfica 7). 

Como había menCionadO, la lengua Tseltal es la más practicada en el estado, 37.9% de 

los indigenas la habla, "en el ai'io 2000 la Cifra solo llegaba a 34.4%, lO cua l indica un 

crecimiento significativo de los hablantes zeltal s. La lengua Tsotsil le sigue con el 

33.5%, ChQl con 16.9%, Zoque con 4.6% y Tojolaba l 4.5%. Estas son las principales 

lenguas que se considerarán posteriormente para dirigir el plan de estudios de la carrera 

de Lengua y Cultura de la UNICH pues abarca también el grueso de la poblaCión joven e 

ind ígena en Chiapas (gráfica 8 y 9), 

Gráfica B 

DI.t<1buclón porcentua l ele la pobla c ión d. 5 Y m b a fto. 
ha bla n'. d . '.nIlUO ''''' 'lIen., p<>' tlp<> da I. " I/I'a , 
2000 y 2005 
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Cuadro lomado de: INEGI 2005. Perfil sociodemográfloo de Ol iapas, páQ, 52 

,n F~bregas Puig, Andrés (1995). "Los pueblos de Chiapa~" en Armend~ri:, MOl. Luisa (Comp) 
Chiapas: una radiografla. FCE , pég. 172. 
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Gráfica 9 
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Gráfica 10 
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Educación en Chiapas y los jóvenes indígenas 

Siendo la educación es una vla para la integración, la movilidad social y el desarrollo 

comunitario, la universidad es un camino que promete a muchos el asenso social. Sin 

embargo, es uno de los menos concurridos por diversas causas, entre ellas; el bajo nivel 

escolar, la condición de género , la pobreza y la precoz inserción al mercado laboral. 

Desgraciadamente, también la condición de ser indlgena trunca la oportunidad de estudiar 

una carrera, no por tener otra cultura, sino por la marginalidad en la que se han sido 

remitidos. 

En el presente apartado me interesa desdoblar de manera breve el tema de la educación 

en Chiapas en varios niveles: básico, media superior y superior. El objetivo es tener un 

referente de las dificultades en las que se encuentran los estudiantes de la UNICH, 

quienes muchas veces arrastran en su historial educativo, los mayores Indices de 

marginalidad que hay en México, desarrollando en consecuencia rutas alternativas para 

compensar el rezago educativo . 

A nivel nacional, Chiapas carga con uno de los niveles más bajos de escolaridad en 

cuanto a la calidad y la cantidad educativa . En el ano 2005 se ubicó en el ultimo lugar a 

nivel nacional en asistencia escolar en la educación básica (gráfica 10). Mientras en 

México la media de asistencia escolar en ninos de 5 a 14 anos, está en el 85.3% de la 

población, en Chiapas es del 76.8%, situándose de esta manera en el más bajo lugar 

(Gráfica 10 y 11 ). En el estado del sureste, la población de 15 anos, que es la que 

interesa para acercarnos a la población joven, refleja los efectos de la baja escolaridad en 

la infancia, pues también se caracteriza por componerse de un bajo nivel académico y de 

desarrollo profesional. (gr<lfica 12) se demuestra esto. La mayorla de la población tuvo 

una educación b<lsic:a, sin embargo los niveles de deserción son elevados, y en 

consecuencia los niveles educativos siguientes son mlnimos. 
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Grilfica 11 
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DislribuciÓll porcentu al de la población de 1 S y mas años. 
por nivel de escolaridad y sexo, 2005 

·- . --
NOTA:Por .... 1iOtIdo . -'"'._ I _ _ ~a ... 2~d._ ... pjog .... 

'~. lo poI:1II_con.~ gradoe"_ ni .. tII_.._.r8qUll1o """.II.do.16cni 
' Inc:I~ . 11 pobIo06ncon", grado __ ., ....... <loo ""'_ ...... . <P-_ 

o .......... y.¡,. __ -..._1Ik<licaoc:o_lcon.-..do 
·rd~ . I __ ccnllg(Jnogrado .... ni .... ~ . ..... iI 0<1 __ y'" do 

~-
Cuadro tomado de: INEGI 2005. Perfil sociodemográfico de Chiapas, pág.61. 

La escolaridad de la población indígena es más restringida, para la población indígena de 

15 años y más, (ver gráfica 13 para el año 2000). Lo que muestra las grandes 

desproporciones de acceso en competencia con la población general. El analfabetismo es 

mayor en la población indígena, sobre todo en mujeres, y el asenso a una educación 

posprimaria es más viable para quienes no son indígenas. Esto tiene causas que 

pertenecen al ámbito tanto escolar, como extra escolar, que más adelante señalaré. 

Gráfica 14 

Ol&lrlbuelon poreontu,,1 dol" pobl~elon do 15 y m~s ,,"o. 
y de 1" hablante de lonlilUa Indllilena por sexo selilun 

I'oIIi><l/wIdo lSy,"x _ 

-n .• -

-- --
INEGI2000. Población indígena en México. Pág. 69 
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Media Superior 

Para el 2CXXJ la población nacional que cursa el nivel media superior es de 18.5%, en 

Chiapas esto es representado por escuetas cifras: 9.4% en hombres y 11.1 % en mujeres 

en este nivel educativo. En el 2005 la poblaciÓn que estudia en la media superior o la 

superior es representada por el 32.1 % Y en Chiapas es de 20.7%. con un evidente relraso 

de 12 puntos porcentuales. 

A nivel nacional, en la población indlgena que estudia la media superior se tienen los 

datos de 299,595 estudiantes en Chiapas, sólo 36,806 eran indlgenas (cuadro 1). Esto 

nos revela la reproducciÓn de la desigualdad en la educaciÓn en la poblaciÓn indígena. 

con respecto a las oportunidades de desarrollo y competencia con la poblaciÓn no· 

indlgena. 

Un estudio realizado por el comité de especialistas de la CGEIB, en el ano escolar 2001-

2002. para saber la cantidad aproximada de jóvenes indlgenas que cursaba el último nivel 

de la media superior, se puede saber que -8.7% de los estudiantes que cursaba el tercer 

ario de bachillerato ( ... ) pertenecla a un grupo indlgena· I90. De este grupo muestra, la 

pregunta sobre las posibilidades de ingreso de este grupo a la universidad reveló, que una 

de las principales causas de abandonar la idea de acceder a nivel superior es la situación 

económica, se obtuvo que sólo el 7% declaró el deseo de continuar con una profesión, 

pero sólo 4 de 10 contaba con los recursos económicos para hacerlo, los otros 6 jóvenes 

carecla del apoyo económico . El otro 2% de los estudiantes indigenas no estaba seguro 

de dar seguimiento a los estudios, por la situación de escasos recursos. 

La situación económica es una de las principales causas de los jóvenes por las que se 

dejan los estudios en Chiapas. El alto número de marginación y pobreza en el Estado 

orilla a las personas a insertarse en el mercado laboral a temprana edad . Son los varones 

quienes desertan para conseguir un trabajo "72% de los jóvenes declaran haber 

enconlrado su primer empleo en menos de tres meses- tgt
, la inserción ropida y temprana 

ocurre al ocupar una actividad precaria con falta de seguridad laboral como lo es ser 

jornalero. 

'00 casillas Mur'"loz 2006. Op. Gil. Pág. 143 
." Encuesta Nacional de JlNentud, Chiapas. 20CX1. Pág. 30 

106 



En la población femenina el escenario es otro, para ellas la primera causa de deserción 

son por causas familiares , ya sea porque forman un nuevo hogar o deben trabajar en el 

propio; · Una gran proporción de jóvenes chiapanecas (25.37%) se dedica al hogar"1i1 

Cuadro 1 

, , . ""'". m::, 
1 ",,"" 1",", ~'f~' , ; , 
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fUENTE. INEGI. 11 Conteo d~ pobl.o;oon V YWlcnd. 200S. 

1t2 Ibrdem, pág. 30. 
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instituciones, están preferentemente en las poblaciones urbanizadas'&< de Chiapas: el 

38% de las universidades o tecnológicos se encuentran en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, 

le sigue Tapachula con el 14% y luego San Cristóbal de las Casas con 13%. (cuadro 2). 

Cuadro 2 

" 

Cuadro tomado de Gil Anton. Manuel. Cobertura de la Educadon Superior en Mexico. ANUlES, 2009. pag.84 

Como resultado de la centralización de las instituciones. el Hujo migratorio de los jóvenes 

que lienen las posibilidades de realizar alguna profesión , es abundante a estos centros. 

Sin embargo, los que no cuentan con esa posibilidad permanecen en su lugar de origen o 

buscan otras formas de movilidad (migración a otros estados). 

A Pesar de a tener la menor cobertura de educación superior a nivel nacional y estar 

ubicado en lugares céntricos, Chiapas es el tercer estado que más ha crecido en lES en 

los últimos arios_ En 2000 la cifra era de 5_9% del total de matriculados en alguna 

universidad o escuela técnica y para el ano 20005 fue de 8.0% teniendo un crecimiento 

significativo de 2_1%_ AsI que el crecimiento de estos centros de estudio han ido 

aumentando de manera paulatina en estos arios, gracias a ONG's indlgenas, iniciativa 

privada o proyectos del estado. En el siguiente cuadro se describen el tipo de oferta 

educativa antes y hoy en Chiapas (cuadro 3)_ 

'''según el INEGI una zona urbanizada se entiende como aquella que conliene más de 2 500 
habitanles_ 
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Cuadro 3 

Cuadro lomado de: Amon, Manuel. Cobenura de la E<:ixación Superi or en Mé~ico ANUlES, 2009 Pi\g. 82 

Dentro de estos planteles la oferta educativa está marcada por el área de Ciencias 

sociales y administrativas. Es en estas carreras la matricula se ha mantenido en 

crecimiento, con la matricula en el 2005 de 23,281 alumnos, le sigue Educaci6n y 

Humanidades con ", 056 inscritos. En conlraste con lo anterior, las ciencias 

agropecuarias se ha mantenido en un timido crecimiento, para el mismo ario la malricula 

es de las más bajas, con 3, 216 estudiantes 

de 19 a 24 arios (cuadro 4 y gráfica 16). 
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Gráfioa 17 

Ve n.Clon d. le ml trlcule n cola.lz3dalOlal p.o. "",. de Uludlo Gn ChIapas 1991-1998 a 2006-2001 
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Cuad.o tomado d~; Antón, Manu~1. Cobertu,"" de la Edu<;aci6n Superior ~n México. ANU lES. 2009. P~\I. 73 

CUAdro 4 

OJadro lomado de: Anión, Manool. Cobertura de la Educación Superior en México. ANUlES. 2009. Pág, 74 
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La educación superior para indígenas en Ch iapas 

No ha sido que hasta en hempos recientes se han comenzado a toma r medidas para 

desarrollar estudios sobre la situación de los jóvenes indigenas en las lES. Tanto a nivel 

local como global. Por ello son pocos los elementos disponibles que permiten discernir 

con claridad la travesia de los jóvenes indigenas por la universidad en la epoca actual. El 

criterio básico utilizado para comenzar a trabajar sobre este campo, fue que los 

matriculados hablaran alguna lengua indigena 

Los datos de 2005 muestran que Chiapas cuenta con un tolal de 108, 427 inscritos en 

a lguna licenciatura, de los cuales sólo 6, 260 son indígenas, es decir aproximadamente el 

17%. 

Las condiciones por la ausencia de los jóvenes indígenas en estas instituciones, son 

muchas. Aqui sólo señalare algunas Las poblaciones ind igenas estan situadas en 

regiones eminentemente rurales '1j6 (gráfica 16), sitios poco preferidos por las lES para 

emprender proyectos alternativos 

Gráfica 18 

o;o1ri" .. <l6o> p<>t,,,,, ... , ... ,. _Killn <lO 's y m • • ftoo. pot ..... 110 <lO ,,,',.~""" 
"?-in ..... , <lO .. ,o>1>ri ...... ~. 2005 ,_ .... ,- - -' ---- - '- --- ,,,,,'" ., m ., ., ,,, U _ .. ,,,,, 

",.". •• .. ., ,,, U U 

'""".- ~- •• '" ., ,,, ." " ......... ~., ., ." ., ., " . U 

"'''''',- , .. u .u ., .. " . '" --, ,,..,,. ., ,,, ,,, ., ' H U _ .. ,,., 
''''''0 '" oo. •• .' U ,., 

' ...... - .",,, -. '" •• . , ... " ......... ••• " . .. ' •• "' ". .u ... .,.,- .. , " oo • • • '" •• O> '_ .. _"" __ .. __ .. _,_",,,. __ ._e.o __ '_ .. _---_ .... _ .. _. __ ._-_ .. -._, ... _--_._----'-.. ... _--_ .. _--_._, .... __ ._--'-"""'L" ...... C-_ ... _,_ZOOO', .~._, ___ ... _ 
Cu~<lro lomado de: INEGI. 2005. Per11 sociodemogrll roco de Chiapa~ , p~ g.67 

' !lO> Por rural se comprende como una zona habi tada por menos de 2 500 habitantes. 
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El historial de deserción de la población indígena, antes descritos, y la premura con que 

entran a las labores rurales, como jornaleros, por ejemplo. Los niveles básicos de la 

escolaridad necesaria para que los jóvenes indígenas tengan acceso a la universidad es 

un impedimento. La causa para esta son los altos niveles de marginalidad en que se 

encuentran, influye el hecho de trabajar a temprana edad. 

5.2 LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE CHIAPAS: 

"POR UN CHIAPAS IGUALITARIO Y PLURAL·· 

Universidad 
Intercultural 
de CHIAPAS 

Por un Chiapas igualitario y plural 
---San Cristóbal de Las Casas---

Es importante desarrollar el concepto de la interculturalidad, para efectos de análisis, pues 

como veremos el discurso se encontrará dislocado de la práctica de la interculturalidad. 

La interculturalidad, es un concepto que ha sido utilizado en exceso en los discursos de 

educación oficial desde el año 2000. Sin embargo ha sido poco definido. Arturo Warman, 

menciona que "( ... ) es un discurso que aumenta las expectativas, mientras se practica el 

indigenismo ( .. )"196. Para comprender el discurso la interculturalidad en las universidades 

interculturales, utilizaré el concepto de interculturalidad como las relaciones que 

trascienden el reconocimiento del otro, pues éstas construyen relaciones de empatía, 

sociabilidad y reflexión entre contextos heterogéneos. Tales elementos guían la 

interacción con el otro para construir la comunicación intercultural entre sujetos de 

culturas diferentes y con esto, la conformación de nuevas identidades como producto de 

la interacción. 

La interculturalidad está permeada por la idea de establecer puentes sólidos de 

reconocimiento, respeto, y, a diferencia del multiculturalismo, de reconocer los aportes del 

otro para la cultura propia. Valorar la cultura del otro, de manera crítica a las imposiciones 

1% Warman, Arturo, Los indios Mexicanos en el umbral del milenio. México: FCE. 2003, pág, 45. 
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etnocentristas, pues se construye una concepción de equidad cultural, lo que permitirá el 

diálogo entre sujetos, cuHuras e instituciones, en planos de igualdad. 

El reconocimiento es sólo el primer paso para el desarrollo de las culturas. No es sólo el 

reconocimiento a su derecho de sobrevivir desde su racionalidad , sino que también es 

importante establecer puentes de diálogo. pues se admite que todas las culturas tienen 

algo interesante que aportar a otras culturas: "En calidad de hipótesis, la afirmación es 

que todas las culturas que han animado a sociedades enteras durante algún periodo 

considerable tienen algo importante qué decir a todos los seres humanos."'$7 

Con base en éste diálogo. y en esto rad ica la idea de la interculturalidad. los sujetos (me 

refiero tanto a indios como a no-indios) que participan en este intercambio de visiones de 

mundo. logran construir una nueva identidad basada en el respeto del otro y con 

elementos de visiones del mundo del otro . Por otra parte, la interculturalidad ya no es una 

bandera de lucha de los grupos étnicos que buscan defender su identidad, sino que 

involucra también a los que discriminan. 

Entonces la interculturalidad no puede ser tal , si ambos sujetos -dominadores y 

dominados- no están dispuestos a modificar la imagen de dominación y subyugaci6n"8 

Charles Taylor e~presa esta idea : "pero el concepto de que hay una lucha por modificar la 

autoimagen que ocurre a la vez dentro del grupo de los subyugados y contra los 

dominadores, ha encontrado muy vasta aplicación."'$$ 

La interculturalidad puede ser entendida como una práctica marcada en el diálogo , 

principalmente. como lo manifiesta Gunther Dielz: "Más allá de los prerrequisitos 

cognitivos de 'conocimientos' acerca del airo. la situaci6n intercultural requiere de 

'habilidades' de empalIa , sociabilidad y mediaci6n entre conte~los heterogéneos. Este tipo 

de competencias sólo se adquiere mediante la interacción ( ... ) Las posibilidades de una 

compresión intercuHural, que procura traducir enlre estos mundos de vida , dependen no 

s610 de las competencias y habilidades lingUísticas, tal y como sugerirla la comunicaci6n 

1i7Taylor, Charles, Op. Crt. pág. 98 
'M Al igual que el tema de género, no sólo compete a mujeres sino también a hombres para 
transformar la idea de superioridad, tal es el conce~o de participación activa en el tema indlgena 
indios y no-indios. 
'"Taylor, Charles, Op. C~., pág 96 
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intercultural, sino asimismo del desarrollo de "diálogos reflexivos" con el horizonte de 

comprensión del 'otro ' (Braun 1994)":100 

Son estos "dittlogos reflexivos' lo que permitirtt cambiar la actitud hacia la determinación 

de lo propio ante lo ajeno, dando inicio as! al proceso de interculturalización entre lo indio 

y lo no-indio . Con lo anterior, Gunther Dielz menciona la importancia que tiene la praxis en 

la construcción de la interculturalidad , pues no es sólo como un discurso; "Por 

consiguiente, es preciso redireccionar el legado cltlsico de la hermenéutica, hasta ahora 

confinado a la dimensión semántica y conceptual. hacia la praxis cultural (Fomet

Belancourt 2002). Ello requiere de una "hermenéutica pragmática" (Braun 1994)":101 

En resumen , la interculturalidad en mi opinión está compuesta básicamente por los 

siguientes puntos: 

La primera son las relaciones de reconocimiento (mu~iculturalismo) que se centren 

en el reconocimiento del valor de la otra cultura . 

• La participación de ambos sujetos, tanto dominadores como dominados, es 

importante para la construcción del dialogo reflex ivo. lo cual implica comprender al 

airo. 

• La transformación de la imagen de depreciación o de reconocimiento 

condescendiente, como producto de la transformación de las re laciones de 

dominación etnocéntrica en ambas partes. 

Por último, la intercu~uralidad es la construcción de nuevas identidades. como producto 

del dittlogo reflexivo. es decir. es un cambio que afecta de manera profunda a los sujelos. 

:¡oo DielZ, Gunter, Mulricufluralismo. intl3fCultut"alidad y educación, México: CIESAS, 2003 ~g. 72 
201 Ibdem, ¡::ég 76 
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Antecedentes 

El primero de diciembre de 2004202 a través de un decreto oficial proveniente del congreso 

del estado de Chiapas, y bajo el lema "Un Chiapas igualitario y plural", la Universidad 

Intercultural de Chiapas fue fundada oficialmente. Esta institución materializa la 

conjunción de esfuerzos y transiciones políticas, por un lado, el esfuerzo realizado de las 

organizaciones indígenas por demandar una educación desde los niveles básicos a 

superiores, que respetara la visión de las naciones indígenas y su derecho al desarrollo 

alternativo. Por otro lado, representa la transformación del discurso de unión nacionalista 

del Estado al de la multiculturalidad. Concretamente las acciones de acción afirmativa se 

reftejan en materia de educación superior y de la transformación de las instituciones 

estatales que se dedicaban al desarrollo de los pueblos indígenas. 

Fuente: acervo personal 

Al igual que las otras universidades creadas con base en el Plan Nacional 2001-2006, la 

UNICH nace para cumplir los objetivos que se propusieron a nivel nacional en la 

educación, centrados en ampliar la cobertura de jóvenes con educación superior. 

20": Andrés Fábregas Puig, "Universidad intercultural de Chiapas, informe de la administración 2005-
2008". Consultado en: hUp://www.unich.edu.mx 
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El nombramiento del rector estuvo a cargo del gobernador del estado el Lic. Juan Sabines 

Guerrero, quien el 17 de enero de 2005 notificó como rector de la UNICH al Dr, Andrés 

Fabregas Puig. Para entonces se había acordado el redorado tendría una duración de 4 

anos y posteriormente se negociarla el cambio a otro rector. Además de la figura del 

rector, se instauraron otros brazos administrativos principales como lo son: "La 

universidad se administra, C .. ) con un secretario Académico y un secretario 

administrativo"m 

fuente : acervo personal 

La UNICH se caracteriza por ser un organismo público descentrahzado del gobierno del 

estado y sectorizado en la SEP, Desde el momento de su creación cuenta con las 

reglamentaciones y decretos oficiales necesarios para su funcionamiento interior y el 

reconocimiento de las instituciones públicas, sin embargo no contó con la aprobación del 

movimiento zapatista y de otras organizaciones indlgenas. 

Como mencione anteriormente, se realizó un trabajo de investigación para el armado de 

las instituciones, el rector de la UNICH, Dr. Fábregas Puig, menciona: "El gobierno del 

estado estableció un grupo de trabajo, conformado con una amplia representatividad 

institucional as! como de intelectuales, académicos, representantes de comunidades y 

profesionales de educación superior, quienes entre el 2003 y 2004, discutieron y 

analizaron las condiciones para el funcionamiento de una universidad intercultural. "2O< Sin 

embargo, el estado de Chiapas no participó como región para aplicar dichos estudios, 

siendo una de los primeros estados interesados en participar un proyecto que silViera 

como apoyo para el desarrollo de las naciones y jóvenes indfgenas. A diferencia del 

2(Il lbidem, pág. 6 
104 lbid, pég. 1 
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modelo de las escuelas zapatistas que se construyen desde la participación de los 

indlgenas, estas instituciones se constituyen desde arriba , desde las decisiones tomadas 

por un grupo selecto de funcionarios e investigadores . 

A lo largo de las memorias y documentos previos y posteriores de la UNICH, los casi 

ausentes fueron los propios indigenas. que no tuvieron injerencia en el diseno de las 

estas instituciones dedicadas a su desarrollo. Las consultas realizadas en las 

comunidades con población mayoritariamente indlgena, no tienen registros sistemáticos y 

la información que se tiene de estos encuentros hace referencias poco especificas. 

La representación de los indlgenas en la estructura tanto administrativa como de 

planeaciÓn curricular del proyecto de la UNICH, es anímica, pues existen SÓlo dos áreas 

fundamenta les en las cuales los indlgenas tienen injerencia: "Desarrollo social" y 

"Desarrollo industrial". Para el primero , además de las autoridades antes mencionadas, lo 

integran dos representantes de los pueblos indlgenas y tres representantes distinguidos 

de la región, (quienes no mencionan su nombre) . En el segundo la presencia indlgena es 

poco significativa; tres representantes de las comunidades indlgenas y dos miembros 

distinguidos de la región. Asl , se pretende obtener la participación de los indlgenas en la 

creaciÓn de las instituciones, aunque claramente es insuficiente y poco representativo el 

número de indlgenas, en esta área de planeación , si consideramos que el dato 

sociodemográfico indica una que el 26% de los chiapanecos son indlgenasm . 

Misión y visión de la UNICH 

La médula con que se levanta esta universidad es el concepto de interculturalidad, 

entendido como un proceso para la integraciÓn de las relaciones basadas en la armonla e 

igualdad entre personas de diversas culturas. En suma , la UNICH fusiona los elementos 

básicos en la misión, que subraya como: 

"La Universidad IntercuRural de Chiapas es v:la Institución de Educación Superior pojblica y 

d(l$Centralizada del Gobierno del Estado, orientada a la formación de profesionistas con una sólida 

formación interdisciplinaria, conocimiento de las lenguas originarias y capacidad para ~ diálogo 

intercultural y de saberes, éticamente respor'lS<lbles de $U compromiso social y represenWntes de 

~ Sin embargo, como veremos más adelante, hay otros mecanismos dentro de la instrtución en 
los que hay claramente una fuerte presencia y partic ipación indlgena. 
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la sociedad pluricultural mexicana, a través de programas educativos basados en el modelo 

educativo intercultural que promueve procesos de aprendizaje y construcción del conocimiento 

donde confluyan el saber científico y saberes tradicionales , donde el reconocimiento y 

revitalización de la lengua y la cultura se orienta a la construcción de una sociedad abierta a la 

diversidad encaminada a mejorar la calidad de vida , comprometida con el desarrollo social y 

económico sostenible local, regional y nacional.,,2ffi 

Fuente: acervo personal. 

Una segunda parte, de la misión de la UNICH , es su papel como instrumento para la 

revaloración de lo tradicional , y su utilidad para impulsar el desarrollo social de la región y 

zonas aledañas de la universidad y sus integrantes; 

"( . .. ) debe promover el proceso de revaloración y aplicación de conocimientos 

tradicionales, comprometidos con el desarrollo social y económico de la región a través de 

procesos dinámicos marcados por la reciprocidad de perspectivas con desarrollo de las 

comunidades con las que se relaciona y a las que orienta su vocación de servicio ."207 

2ffihttp://www.urich.edu.mxlindex .php?option=com content&view-article&id=49&ltemid=56 
consultado en mayo del 2010, las negrillas son mías. 
2Il7 ldem . 
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Estructura académica y plan curricular 

Con base en estos lineamientos, se entreteje la estructura académica de la UNICH con la 

cual desarrolló el plan curricular para la formación de profesionales indígenas, que a 

continuación describo. 

Aún sin un espacio propio, el 5 de Agosto de 2005 inicia actividades la UNICH en 

instalaciones alternativas. Es interesante ver que en este espacio se reconocen, de las 16 

lenguas indígenas, 4 de las más representativas que habitan en Chiapas, que son: tsotsil, 

zeltal, ch'ol y zoque. Es debido a este reconocimiento que cada edificio tenga alguna frase 

en sus edificios. 

Fuente: acervo personal. 

Oferta educativa 

La estructura de los planes curriculares está dividida en dos departamentos llamados; 

Procesos naturales y procesos sociales, dentro de los cuales desglosaré las carreras 

brevemente, pero me centraré en la Carrera de Lengua y Cultura: 

A) Procesos Naturales: 
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i. Desarrollo sustentable: "Esta ligado a tres grandes dimensiones: la 

ecológico-ambiental, donde se busca un equilibrio del ecosistema a largo 

plazo; económica ligada al manejo sustentable de los recursos naturales , y 

la social donde la equidad y justicia social intergeneracional son aspectos 

primordiales., 208 

ii. Turismo alternativo: "C .. ) su realización debe incluir cierta sensibilidad 

social, debido a la importancia de incorporar los beneficios del turismo a las 

comunidades locales, cultural, porque el turista busca a la gente y su 

cultura y ambiental, que implica la conservación de los ecosistemas y el 

reconocimiento a la biodiversidad . (oo.) El proceso de desarrollo rural a 

través del aprovechamiento económico y ambiental ya que permite la 

vinculación con otros sectores productivos , como el sector agrlcola, 

ganadero y artesanal donde se generan ingresos retenidos por las 

comunidades rurales." 2OII Esta carrera se deriva en tres principales ramas: 

Ecoturismo , turismo rural y turismo de aventura 

B) Procesos Sociales 

i. Comunicación: tiene como objetivo, la "formación integral en los ámbitos de 

la cultura, la lingllistica y áreas afines como la antropologia y al mismo 

tiempo , una preparación de calidad en el uso y manejo de las nuevas 

tecnologlas de la información. (oo.) La tarea es combinar cultura y 

tecnologla en el marco de un ambiente multicultural que es la base del 

intercambio y del conocimiento mutuo"210 

ii. Lengua y cultura : "El diseno curricular de esta licenciatura tiene base en un 

enfoque multidisciplinario en el que se parte de las necesidades de la 

diversidad lingllistica y cultural de Chiapas y México como la posibilidad de 

establecer los canales de comunicación para la preservación de las 

historias y expresiones culturales de los pueblos indios sin renunciar al 

reconocimiento de los aportes cientlficos, culturales y artlsticos de la 

cultura occidental. Lo anterior t iene como finalidad construir relaciones 

201 "Urencialura en Desarrollo SlJslenlable' , en: Gaceta de la Universidad IntercuHural de Chiapas. 
Ano 1 Nom. 1 octubre de 2005. Pág 8 
:!09 Ibldem, pág. 6 
210 lbidem, pág. 10 
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simétr icas socioculturales y linglllsticas de los pueblos indios con respeclo 

a la sociedad naciona l~11 

"La concepción curricular intercuHural de esta licenciatura se inscribe en la 

lógica de promover procesos interculturales linglllsticos y culturales que 

hagan posible el reconocimiento de las diversas expresIones 

socioculturales de los pueblos indígenas en los :!!mbitos local, nacional e 

internacional sin renunciar a los elementos identitarios socioculturales que 

han determinado históricamente sus marcos ideológicos y culturales de 

identificación social .~12 

Perfil deseado de los egresados 

En todas las carreras. una de las caraclerlsticas que las diferencian de las carreras de 

otras universidades en su modo de operar para realizar sus objetivos. Principalmente la 

· vinculación con la comunidad'Z13 que busca con las comunidades indigenas interacción . 

para que el alumnado se relacione de manera directa con las comunidades a las que se 

pertenece y comience el proceso de desarrollo de proyectos e investigación. 

Cada carrera est:!! disenada para cursarse en nueve semestres (un lapso de 4.5 anos en 

promedio). Independientemente de la carrera que se curse. el perfil genérico que los 

alumnos que se formen como profesionistas de la UNICH aspira a: "El egresado será 

capaz de adquirir. sistematizar y generar nuevos conocimientos, desde la perspectiva 

intercultural, en relación con: el entorno natural ; la problem:!!tica que enfrentan las 

comunidades indlgenas; la situación actual del pals, asl como el potencial de contribución 

que los profesionales formados en esta perspectiva podrán ofrecer para impulsar el 

desarrollo regional y nacional."21. 

Sin embargo, considerando que este periodo de tiempo sea demasiado largo e 

insostenible para jóvenes que buscan una inserción r:!!pida al mercado laboral, se crearon 

211 ldem 
2 12 1dem. 
21l En el próximo apartado, analizaré a profundidad el impacto que se tiene hasta el momento de 
este proceso de vinculación con las comunidades, tanto en profesores como en alufTV"lOs de la 
carrera de Lengua y Cuttura en especlfico 
210 Op. Crt. CaSillas Munaz, Maria de Loureles y Santini Vi llar, Laura. Universidad intercuRural, 
modelo educativo. CEGEIB, 2006, pág. 176 
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dos modalidades para la acreditación de los estudios; la primera es para quienes salen 

con el titulo de "Licenciatura" y el segundo es con el titulo de "Profesional Asociado' , el 

cual consta para su nivel formativo consta de un tiempo cuatro semestres (dos anos) para 

adquirir las habilidades y concluir la formación con titulo de "Profesional Asociado', su 

perfil esta orientado a "el manejo de ciertos conocimientos y saberes cuyas destrezas y 

habilidades se podrlan consolidar en un tiempo más corto, o bien, cuando su adquisiciÓn 

previa permita agilizar el proceso formativo, como seria el caso de la practica de lengua 

indlgena para apoyar procesos de gestión social y productiva, comunicación o educación 

intercultural.~ '5 

Población de estudian tes en la UNICHl10 

Al iniciar actividades en la UNICH, la matricula de estudiantes estuvo conformada por 692 

estudiantes, de los cuales sólo 386 fueron becados por PRONABES, De esta población, 

es de notar que la mayorla fueron mujeres más, las interesadas por ingresar a la 

universidad, 

¡ 
l • 1 
¡ , 

Mujeres: 359 -es decir el 52% 

Hombres: 333 --es decir el 48% 

Población de est udiantes UNICH en 2005 ,-
.~ -
.~ 

,~ 

~ 

Gráfica: Elaboración propia con lo datos de: Gaceta Universidad intercultural de Chiapas, 

Ano 1, Núm, 1 octubre de 2005. Edición especial. 

En el ano 2007, estas cifras aumentaron 959 estudiantes, de los cuales 485 son hombres 

y 474 mujeres. Como se aprecia , la matricula de varones aumento sign¡ficativamente. 

~ I S Ibídem, pág, 177. 
~" Datos tomados de: Gaceta Universidad intercultural de Chiapas, Aro 1, Núm. 1 octubre de 
2005, Edición especial, pág. 8, 
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Posiblemente las dos razones principales de que las mujeres superen la población de 

varones al inscribirse en un esta sede, sean; primero, la temprana inserción de los 

hombres en el mercado laboral (como se mosuo al inicio de este apartado) y, segundo; 

los altos Indices de migración de los hombres a oUos estados en búsqueda de trabajo y 

otras oportunidades educativas. lo anterior, podría propiciar que la población más 

estable, la de mujeres, busquen opciones cercanas a su lugar de origen 

Ahora bien, en cuanto al origen étnico de los estudiantes en la universidad, se revela que 

más de la mitad habla alguna lengua indlgena y sólo el 46.26% habla sólo castellano. En 

la siguiente tabla se desglosa: 

lengua de origen de los estudiantes en 
la UNICH 

Porcentaje 
Número de d. 

lengua estudiantes estudiantes 

Castellano 334 46.26% 

TseHal 216 31.21% 

Tsotsil 110 15.89% 

Ch'ol la 2.6% 

20 ue 6 0.86% 

To·olabal 4 0.57% 

TseHallTsotsil 2 0.28% 
Chu· 1 0.14% 

Francés 1 0.14% 

En cuanto a la elección de la carrera en la UNICH, los estudiantes prefirieron la carrera de 

turismo aHernativo y Comunicación intercuHural como primeras opciones. luego las 

carreras que tuvieron menos demanda fueron: desarrollo sustentable carrera y lengua y 

cuHura, esta última fue la carrera con menos demanda de estudiantes. Se desglosa: 
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M atricula e n las carreras e n la UNICH e n e l 2005 

'" ------ '" /111---- '" 
lud<moal'o<n3"." 

Gráfica: 8aborao::iÓfl prop ia. con datQ$ de Gaceta Univers.idad inlerw ltural de Chiapas. Año 1 Núm, 1 OO<.bre 
de 2005. Edición especial, pág. 8. 

En el ano 2007 las cifras aumentan : 

Tu ri smo alternativo 255 

Desa rrollo Suslenta ~e 235 

Comunicación Intercultu ra l 241 

Lengua y Cuftura 226 
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5.3 Licen ciatura en Lengua y Cultu ra 

Para conocer las condiciones que existen en la UNICH en el diálogo intercultural entre el 

conocimiento cientif ico y la reivindicación de las lenguas indigenas, se realizó un análisis 

cualitativo de la carrera de Lengua y Cultura, mediante entrevistas a alumnos y 

profeso res. Los cuales hacen mención de las problemáticas existentes para la interacción 

de conocimientos y la reivind icación de la lengua indígena. 

Fuente: acervo personal 

Para el desarrollo de este análisis, en primer lugar se hace una descripción de la carrera, 

esto es; misión-visión de la carrera, perfi l del egresado, planes de estudio, y la matricula 

existente . Posteriormente se realiza un anális is entre el discurso de interculturalidad que 

se desarrolla en la UNICH y la práctica de éste mismo por la reivindicación de la leng ua y 

los conocimientos indigenas mediante la vivencia de los estudiantes y profesores 

Descri pción analít ica 

Uno de los principales objetivos de la Universid¡¡d mencionado en el discurso ofici¡¡l , fue I¡¡ 

reivindicación de las lenguas de "las comunidades indígenas" La carrera de Lengua y 

Cultura nació con est¡¡s intenciones. Dentro de los objetivos se hace mención 

126 



"El disel'lo currieular de esUl liCer'ICia tura tiene base en un enfoque multidiscipl inario en el que se 

parte de las necesidades de la diversidad lingUistica y cultural de Chiapas y Méllico como la 

posibilidad de establecer los canates de comunicación para la preservación de las historias y 

expresiones cu~ura les de KlS pueblos indios sin renunciar al reconocimiento de tos aportes 

clentlficos , cultura tes y artistlcos de ta cultura occidental. Lo anterior tiene como fi nahdad 

construi r relaciones simétricas sociocukurales y lingOlsticas de los pueblos indios con respecto a 

la sociedad nacional,m 

En este fragmento se encuentran varios elementos que son representativos del proyeclo 

del Estado-naciOn , en especial la intención de "establecer los canales de comunicación" 

con el objetivo de ' preservar" (no desarrollar) las expresiones de culturales de las 

naciones indlgenas. Marca de entrada la posición en que serán consideradas las culturas 

indígenas: como un elemento estático al que hay que salvar. Por otro lado, se hace 

referencia a la ciencia occidental en un papel de "aporte", no de interacción y tampoco de 

diálogo intercukural con el conocimiento indígena. 

Finalmente , se resume el objetivo de la carrera en: "construir relaciones simétr icas" entre 

los pueblos indlgenas y la sociedad nacional mexicana. Lo cual remarca la continuación 

por la construcción de unidad nacional desde la profesionalización de los jóvenes 

indígenas, que se inició desde la época de la colonia, seguido por las políticas 

indigenistas del lNI. Sin embargo, en este caso, el elemento innovador es la busqueda de 

la simetrla, cuestión que anteriormente no hubiera sido posible en el indigenismo, por la 

idea de la superioridad cuftural , aunque para praclicar la simetrla primero se deberla 

reconocer a las etnias indlgenas como "naciones" y no "pueblos' Más adelante, veremos 

si el discurso es compatible con las experiencias de estudiantes y profesores de la carrera 

de Lengua y Cultura . 

Ahora bien , en cuanto al plan curricular se plantea : 

"La concepción clXricula r intercultural de esta licenciatura se inscribe en la lógica de promover 

procesos interculturales lingOlsticos y culturales que hagan posi!)e el reconocimiento de las 

diversas ellpresiones sociocukoxales de los pueblos indlgenas en los ámbitos local, nacional e 

111 Licenciatoxa en Lengua y Cukura, en Gaceta de la Universidad Intercukural de Chiapas. Af'lJ 1 
Núm 1 octubre de 2005. P<'Ig. 10. Las negri llas son mlas. 
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internacional sin renunciar a los elementos identitarios socioculturales que han determinado 

históricamente Sl,l$ marcos ideológicO$ y cuRurales de fdentihcación social. ·~1t 

La idea central , del párrafo es lograr el "reconocimiento", haciendo referencia 

indirectamente del mufticulturalismo , pues se considera el hecho de que en un Estado

nacional mexicano se ubican diversas culturas (pueblos o comunidades, mas no 

naciones) indlgenas, pero esto no significa la obtención de un dialogo entre culturas. 

Por otra parte, a las naciones indlgenas se les identifica como "diversas expresiones 

socioculturales", no como naciones étnicas con un proyecto socio-polltico propio, sino que 

se piensa que comparten un proyecto único, y este es el del Estado-nación, reduciendo 

de esta manera su marco de acción a las meras "expresiones cufturales" que constituyen 

la identidad indlgena . 

En suma. este ejercicio del reconocimiento de la multiculturalidad en condiciones de 

relaciones simétricas, de equidad, es interesante. Sin embargo no se menciona aun la 

posibilidad de la interculturalidad, como un paso siguiente del reconocimiento. Se olvida 

en el discurso la mención de un dialogo reflexivo entre ambas naciones (Nación 

mexicana-nación étnica) y la construcción de nuevas relaciones e identidades. Es decir, 

una vez establecido el reconocimiento de la diversidad cultural con valores y prácticas en 

igualdad de importancia , la interculturalidad propone la retroalimentac ión mutua de 

cuHuras, conocimientos e identidades, construyendo de esta manera nuevos sujetos 

indígenas y mestizos. temas desarrollados de manera marginal en el discurso. 

Continuando con el plan curricular de la carrera de Lengua y cultura, éste se desglosa de 

la siguiente manera: 

211 lbidem, ¡::ég 10. Las negrillas son mlas. 
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Introduoción . lo 
anlropologla culu,a l. 

Introducción al lurismo 
a~9malivo. 

Prácticas d<I vinculación 
con 111 comunidad. 

o.sarrollo d<I .... bilid.d<I. 
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Estudiantes en la carrera de L.engua y Cultura 

La carrera de Lengua y Cullura, es un medio para la profesionalización de jóvenes tanto 

indlgenas como no-indlgenas, que se interesen por las culturas y las lenguas de los 

pueblos o riginarios. Los criterios para ingresa r a esta carrera son mlnimos; el unico 

requisito inapelable es que hayan terminado la educación media superior para sol icitar la 

inscripción . No se considera el promedio escolar, pues se sabe que las condiciones de la 

educación indlgena se encuentran en desventaja frente a la educación que reciben los 

jóvenes que no son indígenas. Otra medida de esta pontica educativa de acción 

afirmativa; es que el primer ano de estancia en la UNICH se imparta n talleres para el 

desarrollo de habi lidades bésicas: escritura. comprensión de lectura. espanol. entre otras 

habilidades que en la educación para indlgenas es impartida de manera precaria 

En cuanto al apoyo económico. se menciona que las becas son preferentemente 

otorgadas a los estudiantes indigenas, pues según las estadísticas, son quienes desertan 

en mayor número por causas de economía. Como se vio en las tablas demográficas 

anteriores, los jóvenes indígenas (en especial varones) aba ndonan los estudios, por 

insertarse prontamente en el campo laboral, no asilas mujeres, cuya principal causa es la 

familia. 

Ahora bien, en cuanto a la matricula de la carrera de Lengua y cultura del 2005 al 2009, 

se desglosa de la siguiente manera: 

,~ 

'00 

'" 
'00 

'" 
' 00 

M ¡¡trÍl;u!a d e estud iantes de Len gua y CultUr.l 

~ 

, ~~~~---==-----==--< 

_ W05 

_ 2007 

.,= 

Fu""'¡.: EI~bor:lci6n propi.:l con D~toc tom~doc dal PI~n jnct~ucjO/"l3I de decarrollo :¡oQtl--:¡016. UNICH 
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Las actividades de los estudianles de ésla carrera, son diversas. En el plan curricular, 

además de impartir materias teóricas, desde el primer semestre se plantean actividades 

un ejemplo de esto son las materias de pr.icticas de vinculación con la comunidad en los 

primeros semestres. 

Otra forma de participación de los alumnos es a través de los proyectos de investigación 

en la Universidad, los cuales son dirigidos por profesores. Desafortunadamente pocos 

tienen la oportunidad de insertarse en un proyecto que les permila de:¡¡arrollar practica:¡¡ 

vinculadas con su carrel<! y las comunidades indigenas. Por ello, algunos alumnos han 

optado por construir proyectos de investigación propios, o bien grupos de tealro y poesia, 

o impartición de talleres de su lengua madre (los hablantes de alguna lengua indígena), 

alfabetizaciÓll a indigenas monolingües, elaboración de materiales didácticos para la 

enseñanza de alguna lengua indígena Otros han optado por vincularse con alguna 

institución que requiera de traductores indigenas (INALI , CONAPO, etc.). Más adelante 

desarrollare éste punlo 

La salida de la primera generación de egresados de la carrera de lengua y cultura fue de 

95 alumnos, y se celebró en junio del 2009. Sólo se hace mención de los alumnos que 

terminaron los créditos de la carrera, lo cual no significa que :¡¡e han titulado. Para recordar 

este acontecimiento se erigieron en placas los nombres de los primeros egresados. En la 

enll<!da de la universidad, se pueden apreciar la :¡¡iguiente imagen: 

Fuente: Acervo per.;onal 
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Para ellos se idearon 12 formas de titulación,las cuales son : 

i i li 

Al parecer la mayorla de los estudiantes de la carrera de lengua y Cultura han optado por 

realizar la tesis profesional , lo que explica el numero bajo de titulados (cuatro son quienes 

han entregado tesis y se han titulado, de estos dos son de Desarrollo sustentable, y los 

otros de Comunicación21g
, ninguno de lengua y Cultura). Un profesor de la UNICH 

menciona: ' se puede ver la gente joven ahorita quieren hacer tesis, no sé porque, casi 

todos quieren realizar tesis. no sé porque. habiendo 12 modalidades para poder egresar 

ahorita -no 

21t las tesis regislradas hasta el 07 de diciembre del 2009, de las cuales, sólo una persona ya 
rea lizó su examen profesional y recibió su t~ulo 
no Entrevista realizada al Profesor Pascual, ifldlgena tzotzil , proveniente de san Juan Chamula, de 
la carrera de Lengua y Cultura, en mayo del 2009 
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5.4 Experiencia de los estudiantes al Ingresar a la UNICH; revalorando la identidad indlgena 

La mirada cuantitativa de los estudiantes de la UNICH nos da la pauta para imaginar los 

procesos por los que pasan los jóvenes indlgenas '1 no-indlgenas que buscan formarse 

como profesionistas en un contexto de reivindicación de las culturas indlgenas. Ahora 

bien , el proceso interno que los alumnos '1 profesores viven en la UNICH nos da otra 

perspectiva de las condiciones que existen para el diálogo intercultural de conocimientos, 

en un espacio que desde su nacimiento fue designado a servir la pluralidad de sujetos e 

identidades. 

En muchas ocasiones, estos sujetos tienen perspectivas encontradas de lo que significa 

el conocimiento indlgena '1 el conocimiento científico, la lengua indígena '1 la 

interculturalidad. Además la carga de las experiencias de marginalidad, discriminación '1 

aclivismo polltico de los estudiantes '1 profesores, irremediablemente forman parle de las 

interacciones que se construyen en las aulas de la universidad por la revitalización de las 

lenguas. 

A continuación se analizaránm una serie de entrev istas realizadas a estudiantes '1 

profesores de la carrera de Lengua '1 CuHura en los meses de mayo '1 diciembre del 2009. 

En estas entrevistas se da cuenta de la construcción del camino para el diálogo 

intercultural que tanto profesores como alumnos han tomado como un proceso para la 

re ivindicación de la cultura indlgena. usando al conocimiento cientlfico como una 

herramienta (aunque esto a veces se invierle. enaHeciendo la ciencia y usando la lengua 

como un medio). El interés de los jóvenes por gestionar a~ernat ivas destaca de manera 

importante . Primero se analizaránm el punto de vista de los estudiantes y posteriormente 

el de los profesores. 

El esquema de los perfiles de los estudiantes de la carrera de Lengua y Cultura de la 

UNICH a quienes se realizó una entrevista , está compuesto por nueve alumnos. Los 

criterios de selección de los perfiles fueron: a) estudiantes de la carrera de Lengua y 

m En el análisis se util izaron dos técniC<lS; la primera, fue el resumen de las entrevistas, en dónde 
se condensa las ideas principales del cada entrevistado '1 posiciones acerca de la universidad. La 
segunda, fue una codificación realizada con el programa Atlas-ti 6.1, de dónde se pudieron hacer 
un cuadro comparativo de opniones sobre diversas temáticas. El producto de estos dos a",'i lisis, 
gueden ser consultados en el anexo. 
n Para el análisis hice uso de la triangulación, esto es: comparar lo expresado por los 

entrevistados con el marco teórico y el discurso ofi cial, para obtener conclusiones más fiables 

133 



Cultura, b) que cursaran algún semestre superior al quinto, pues se esperaba que en la 

entrevista pudieran narrar su experiencia en la carrera con una opinión informada, por ello 

se seleccionaron dos estudiantes de quinto semestre, uno de sexto , tres de séptimo y dos 

estudiantes de octavo semestre (que es el último a cursar en la carrera) , c) en cuanto al 

género, se eligieron cil'lCO hombfes y cuatro mujeres, d) las edades de los entrevistados 

se encuentra en el rango de los 21 a los 26 años de edad) por último, una de las 

caracteristicas trascendentales, es que siete de los alumnos entrevistados se consideran 

indígenas, aunque sólo cuatro hablan alguna lengua indigena=, 

El perfil social de los estudiantes es divelSO, sin embargo es interesante que entre 

estudiantes indigenas existan posiciones similares en cuanto a su formación pfOfesional y 

la vinculación con las comunidades indígenas, Asi mismo los estudiantes que no se 

considera n indigenas, tienen posturas diferentes sobre la universidad, pues las 

expectativas son distintas, mas compatible con el ideal de progreso, Por otro lado, una 

semejanza que todos mencionan es el eslatus económico ; la mayoria se considera como 

personas de ingresos medios y únicamente dos de ingresos bajos, 

Fuente: acervo personal. 

m Para ver el perfil completo de los alumnos y profesores, remitirse al anexo, en dónde 89regué 
un resumen de todas las entreviSlas 
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Como se vio en el capitulo anterior, Chiapas se caracteriza por ser uno de los estados con 

menos oportunidades reales para ingresar al nivel superior. Quienes logran entrar a la 

universidad pertenecen a un grupo socioeconómico medio o medio ano. Por esta razón ha 

sido difícil la inserción de los jóvenes indígenas a la universidad. pues pertenecen a uno 

de los grupos económicamente más vulnerables. En el caso de la UNICH, pese a ser un 

proyecto cuyo grupo focal son las poblaciones indígenas y otorgar becas económicas a la 

mayorla de los jóvenes que se consideran indlgenas, el grueso de los jóvenes que 

estudian en la carrera de Lengua y CuHura se definen en un estatus económico medio y 

además residen con sus familiares, que le otorgan apoyo para desarrollar su carrera. Es 

decir, aun no se logra llegar a la población indlgena consideradas con bajo estrato 

económico 

Tal es el caso de José Juan. quien es un estudiante con 22 anos de edad e indlgena 

tseltal, él rec ibe apoyo de sus padres. En esta misma situación se encuentra : Andrés 

indlgena tsotzil de 21 arios. Roclo, indlgena !seltal de 22 anos es madre soltera. Consuelo 

indlgena tselta lliene 22 anos. Manuel de 21 anos indlgena tsotsil. Todos ellos residen con 

sus padres y reciben su apoyo para continuar la carrera. En estos casos, la coincidencia 

en cuanto a la trayectoria educativa también es similar. 

Sumado al apoyo famil iar, la historia educativa de estos estudiantes se privilegia por 

haber sido satisfactoria. No tuvieron experiencias de discriminación y su trayectoria fue 

continua y en ascenso pese a las dificultades que se pudieran enfrentar. 
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Andrés José Juan'" Roclo Consuelo Marcial 

( ... ) 
" 

escuela '" Entonces, yo mismo me di cuenta No '"~ 
m, logros ( .. ) era una escuela ( .. ) desde la 

dO''' yo estudie que el miedo pues lo habla académicos, p~, de, de religiosas de, primaria, 

es una de las más dejado, pero eso fue hasta la fueron, favorables, y de religión católica, secundaria y la 

reconocidas aquf prepa. Entonces, eso me abrió ya con la relación con entonces este, si la prepa, todo 

de San Cristóbal, y NJevos caminos, NJevos camino, mis companeros, pues forma de ensel"lar de tienes que llevar 

aparte ,,, ~ cual uno puede aprovechar más o menos, no muy ellos era asl como un pian como te 

catedráticos o '00 para enriquecer su educación, ~ ,"do llevar = que te trataban con lo presentan, te 

maestros, están para aprovechar el conocimiento ellos( .. , ) ~ "re '" mucho caril'lo y oon lo van a 

capacitados, tienen que uno tenga, jXlr ejemplo, el tumo " " tarde, muchas cosas asl enseriar, todo 

dipiomados. ósea y este .. eso me permitió participar jXlrque ahl habla más ( .. ) lineal ( ... ) 

". '"pongo q~ en pequel'los talleres literarios, convivencia, me gusto ( .. ) " secundaria, 

eso hace, de que la participar en talleres literarios. El (.,. ) b~oo " ~ bJeno, ,~ . bJeno 

educación 

alumnos 

~~ 

para los cual esos talleres me ofrecieron gustaba partic ipar '"' algo difici l, '" 
'" otros nuevos caminos, por mucho en lo que era cuanto , 

"" '00 
ejemplo, como tomar un danza, danza y en lo maestros eran mv; 

diplomado para creación literaria, " .. '" " escolta estrictos. 

después de eso seguir en un partic ipaba yo mucho, 

seminario de composición literaria 

Los casos contrastantes , a los anteriores, son de alumnos cuyo origen socioeconómico se 

encuentra en los niveles bajos. Además no reciben ningún tipo de ayuda de sus 

famil iares. Todos ellos viven solos en San Cristóbal de las Casas. Inés de 26 anos, es 

madre soliera. ella sola mantiene a su hijo y es indlgena tsotsil. Alberto es indlgena Isellal 

de 24 anos. Diana indlgena tsots il de 25 anos, labora como trabajadora doméstica para 

mantener sus estudios. Marcial de 20 anos, indlgena !sella!' Estos casos están marcados 

por historias educativas deficientes, los tres asistieron a escuelas bilinglles que lejos de 

ser satisfactorias, practicaban la discriminación en contra de los indlgenas. 

zu Entrevista rea lizada jXlr Cynthia Rodriguez a Andrés, estudiante indlgena tzotzil de 21 al'los, 
cursaba el 5to semestre de la carrera de Lengua y cuRura. 6 de noviembre del 2009 
m Entrevista realizada Cynthia Rodríguez a José Juan, Alumno de 6to semestre de la carrera de 
Lengua y CuMura en la UNICH. 25 de mayo del 2009, UNICH. 
Z2f Entrevista realizada Cynlhia Rodriguez a Rocio, estudiante indlgena tzeltal de 22 al'los, es 
madre soltera, Cursaba la carrera de Lengua y Cultura en 7mo semestre. 
m Entrevista realizada Cynthia Rodriguez a Consuelo, estudiante indlgena tsellal de 22 anos, 
Cursaba la carrera de Lengua y Cultura en 7mo semestre n. Entrevista realizada Cynthia Rodríguez a Marcial, estudiante indlgena tseltal de 25 a/'lOS, 
Cursaba la carrera de Lengua y CuRura en evo semestre. 
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'"" Alberto Diana Marcial 

"SO supone q~ ~ ,. o~ "Do"" q~ IOCle So trayectoria (, .. ) " ¡ximari a, 

educación "" bilingüe, "'~ m" estudie ~ " W~ -" estuvo securdaria y " este, romo mis maestros 00 eran urbana (, .. ) de ahl se marcada po, " ~'" " estudie 

habjantes de la misma lengua que yo M formando ,." ~"' " 'o ~ tres 

habiaba, '.0 Tseltales, o .~, "" y conocimiento madre, cuando comunidades 

entonces más hablaban en Espanol, romo " " sistema ella tenia 5 anos diferentes, " ( .. , ) yo casi no aprendla yo ahl, porque educativo, oomo ., 
'" " escuela primaria ( .. ) tiene 

= ,- mis companeros maestros " '"o sufriO " ~ plan oil ingoe, 

plati~bamos en Tsotsil , entonces casi inculcando valores discriminación ( .. ) pero era mas 

no aprendl, este el Espal'lol y ya de ajenos , " luya. " ""o po< 'o el espal'lol. (, .. ) si 

ahl, sall de la primaria y ya me vine a mismo situadOn, pero aspecto ITsico se me dificultaba 

la ciudad, entre a la secundaria donde jamas " tocan " romo ~" 
~, en el aprendLzaje. 

todos mis oompar\eros, ya hablaban el rea lidad ele • q~ " indlgena. Eo " ( .. ) con los al'los 

espal'\oI, entonces tuve que aprender "" realmente ( ... ) media Superior y, ,~ "", 
para que yo pudiera comunicarme con igual en la secuodar~, menciona qo, equilibrado " ellos y con mis maestros también ( ... ) llegas a " prepa; " tuvo el apoyo de asunto (.,. ) yo 

atgo difIcil porque igual este, digamos msmo, (,.,) y " ,~ profesores habla aprendido 

que yo no podla participar, o aportar oportunidad que 'w, para continuar, mas el espal'lol y 

"90 roo ., maestros, porque ~ '" " prepa ~ q~ habla elesplazado 

sabIa cómo expresarlo.( .,) ya sabia estudie técnico mas el \SeRal. 

mas o menos hablar el Esparol (.,, )" comunitario y estwe 

metido 000 lo' 
comunidades: 

Las trayectorias académicas de los entrevistados reflejan de cierto modo las condiciones 

en las que algunos alumnos indigenas tienen como antecedentes la incorporación en la 

educación superior. Las situaciones de marginalidad son un obstáculo para la educación 

de los jóvenes indlgenas, y no sólo para el los, sino también, para la institución pues son 

dificultades para satisfacer los planes educativos y objetivos que se plantean. como la 

intercultura lidad. 

229 Entrevista realizada por Andrés Á1varez Elizalde a Inés, estudiante indlgena tzotzil de 26 al'\os, 
Cursaba el7mo semestre de la carrera de Lengua y CuRura, 
230 Entrevista real izada por Andrés Álvarez Elizalde a Alberto, estudiante indlgena tsellal de 24 
al'los. cursaba elSvo semestre de la carrera de Lengua y cultura. 6 de noviembre del 2009. 
231 Entrevista realizada por Cynthia Rodriguez a Diana, estudiante indlgena tSOlsil de 25 al'los, 
cursaba el 8vo semestre de la carrera de Lengua y cultura, 6 de noviembre del 2009. 
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La in terculturalidad 

Tanto el multiculturalismo como la interculturalidad han tenido diversas interpretaciones, 

dependiendo de las épocas e instituciones que la adoptan y moldean a sus intereses. 

Estos dos conceptos desarrollados en el contexto mexicano, fueron nutridos por 

movimientos sociales , en especial de indlgenas (como lo fue el EZLN), que abogaban por 

el reconocimiento de las poblaciones indlgenas, y con ello el derecho por la autonomla 

para determinarse . 

Estos movimientos , tienen influencia en la re ivindicación de la identidad de los indigenas. 

pues invita a reflexionar, desde una perspectiva descentralizada sobre su cultura , el 

desarrollo y los conocimientos indlgenas que poseen las naciones indlgenas Es por eso 

que los jóvenes indlgenas que llenan las aulas de la UNICH, toman el papel activo por la 

construcción de alternativas para el desarrollo de las comunidades indigenas. Por ello , los 

jóvenes indlgenas en la UNICH, además de la formación profesional, se construyen 

criterios propios sobre lo que es la interculturalidad, como concepto y proceso en 

construcción. 

En esta primera perspectiva de la interculturalidad, la universidad como institución 

anexada a un proyecto de Estado-nación, aporta las herramientas básicas para la 

reflexión sobre la interculturalidad. Este concepto en la institución versa : "la 

inlerculturalidad, inlegrando la diversidad cullural, social y económica de los diversos 

aclares que conforman la sociedad Chiapaneca "232 Lo anterior, entendido como un 

proceso para la inlegración de las relaciones basadas en la armonla e igualdad enlre 

personas de diversas culturas. 

La inlerculturalidad que transmite la UNICH, es en un plano de "reconocimiento" de la 

diferencias en las relaciones Cara-Cara con el otro en la vida cotidiana . Mas la interacción 

entre culturas y los conocimientos de los cuales son portadores, no llegan al diálogo entre 

conocimientos , sólo de reconocimiento. 

n?hnp:/fwww.unich.edu.mxIindex.pbP?Option=com content&view"article&id:49&ttemid:56 
[consultado el 18 de febrero 2010) 
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La interculturalidad: como concepto 

En las entrevistas, con el fin de comparar el sentido mentado que tienen los estudiantes y 

profesores con respecto a la realidad que se vive. Primero se les pidió que definieran la 

interculturalidad como concepto. Posteriormente se les preguntó cómo lo vivían en la 

universidad. Una de las coincidencias en los testimonios es que todos los alumnos, 

conceptualizan la intercuHuralidad como relaciones de respeto en los encuentros Cara

cara , es decir a nivel individual. 

Inés hace referencia a la interculturalidad como relaciones cara-cara en condiciones de 

respeto y tolerancia, remitiéndose más al concepto de multiculturalidad 

"(. .. ) es asl como respetarnos entre todos, este, digamos que si mi compal'lero viene de otra, de 

otro pueblo y que este tiene otro tip.. olra forma de, de vida, que lo tengo que respetar, no 

rechazarlo, y participar también lo que hacer, igual que él me respete a mi (. .. ).~lJ 

Por otra parte José Juan reconoce que estas relaciones de respeto entre cu~uras , puede 

llevarse en dos niveles: individual e institucional, remarcando el aspecto individual: 

"( ... ) es la re lación entre culturas de manera muy general, pero que uno debe llevarlo a cabo de 

manera ya sea en una institución o de manera personal respetando al otro, este, respetando las 

diferentes habilidades, y capacidades de las personas'~;\O 

Para el caso de Roclo, menciona la condición de equidad en las relaciones: 

"( ... ) es el respelo entre varios grupos cufturales, a donde, bueno si que se respelen, que se den a 

conocer, y que no una sea més importante y la otra no"2M 

Andrés y Consuelo en su concepto de interculturalidad, no sólo mencionan el 

23> Entrevisla realizada por Andrés Á1varez Elizalde a Inés, estudiante indlgena Izolzil de 26 211\05. 
Cursaba el7mo semestre de la carrera de Lengua y CultUra. 
2:>, Entrevista realizada a José Juan, Alumno de 6to semestre de la carrera de Lengua y Cultura en 
la UNICH. 25 de mayo del 2009. UNICH. 
2M Entrevista realizada Cynthia Rodriguez a Rocio, estudiante indlgena Izellal de 22 al\os, es 
madre soltera Cursaba la carrera de Lengua y Cultura en 7mo semestre. 
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reconocimiento , sino que también el elemento de la interacción y retroal imentación. 

Andrés ilustra el caso de los saberes entre la cultura ind!gena y mestiza: 

"La intercuH!Yalidad es la conviverda, entre cutturas, milis que nada, ósea en que por ejemplo: 

alguien indlgena, con alguien mesliza pueden compartir sus saberes, por ejemplo: yo St:Ii indlgena 

y tu eres mestizo, yo le puedo comparti r muchas cosas de mi cultura, porque lu cullura y la mla es 

diferente, y tu, tú me puedes compart ir muchas cosas y yo te puedo compartir cosas, en eso hace 

una convivencia, en c6Jr0, en como podemos llevar bien y compartir muchas cosas ( ... )" 

Consuelo hace énfasis en dos cosas; la convivencia y la retroalimentac ión en encuentros 

cara-cara: 

"Es que es algo asl muy, algo muy extenso. SI, parte de la convivencia entre var ias personas, ósea 

bueno podrla ser algo asl como convivencia entre varias personas siempre con, con el respeto que 

se tiene, respetando las ideas de los demás, pero también con una agradable convivencia, 

entonces hay una retroal imentación, también, entre ambos, todos podrla decirse, una convivencia 

entre todos" 

El sentido mentado de interculturalidad en los jóvenes indlgenas y no indlgenas, está 

delimitado en las relaciones individuales y la vida cotidiana . A veces se confunde el 

concepto de multiculturalidad con el de la interculturalidad y viceversa. Este es el 

aprendizaje de la interculturalidad que adquieren los estudiantes, mediante los maestros 

de la carrera 

Los profesores. son quienes inculcan este concepto a los estudiantes. Por ello es 

interesante desentranar que entienden ellos por interculturalidad. En la siguiente tabla se 

sintetizan las opiniones de algunos de los profesores sobre el concepto: 
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""'" Pascual J osé Lupita Ramiro 

'"" .ro, ro~ IntercuMural: es como la Po. mI la inle rcu~ual es el ( .. , • e., ) Es esta 

convIVi r .c relación o 1, respeto ,1 "" ¿no?, .1 intercultural idad idea d. 
diferentes CU~ua5, interrelación OC' -, conocimiento de, de tu ralz ~ • saberse roc 
no me interesa si tú haber de varias cuHuras. cultural profunda, lo que te interrelación, ," demás, 

,,~ hindú, Este .. este compartir permde ~ comprender ,1 digamos, "" saberse ooc 
japonés, tsolsil , m"~ do OM cultura otro, (XI rque lienes OM ",,,,",, tener ," do"", 

eUfopec hacia la otra y de recibir comprensión profunda de Iu '00 .,,,,",, diferentes 

estadounidense. también. E, ~, cultura, , 
" 

historia, 
" 

tener ooc .c 

Ace~ar "" " cuestión reciproca p,,, forlTlClción, lo que te posibilita diferentes convivencia 

tienes " propio mi es eso: dar y recibi r, " entender ~ ,'Oc culturas, ¿no?, e., ) 

est ilo de vida y que dar y rec ibir, no tiene mosaico intercuRural que " dentro do oc 
to también " ,~ ~, do ~~" la humanidad (, .. ) cómo ~ espacio ( ... ) 

~"",o " m" y sistemética quizas ~ eslán represenladas 

'00 podamos ""'" "', asl como .. diferentes cuHuras ,c oc 
convivi r .c oc ,",' naturalmenle espacio ¿no? y como eslo. 

territorio hablando puede ser asl de viv ir en ese lugar (,., ) 

delerminado. como naturalmente (.,. ) 

La concepción de interculturalidad de los profesores, es bastante similar al de los 

estudiantes; la convivencia de personas con culturas diferentes en un espacio, y las 

interacciones reciprocas que aporten las personas. Para estos profesores (indígenas y no

indígenas) las relaciones de interculturalidad siguen siendo una cuestión de relaciones 

individuales. 

2~ Entrevista realizada JXIr Cynthia Rodriguez a la Prof. Mayra, de 26 a!'los. Imparte la materia de: 
Taller de Tsotsil con nativo hablantes. Profesora de asignatura. Mayo del 2009. 

m Entrevisla realizada por Cynthia Rodrfguez al Prof. Pascual, indigena Tsotsi l. Imparte Taller de 
lengUCI y cultura, Mayo del 2009. 

23e Entrevista rea lizada JXIr Cynthia Rodrfguez al Prol. José, de 56 Mos. Imparte la materia de: 
vinculación con la comunidad y antrop:;llogla. Noviembre 2009, 

m Entrevista realizada por Cynthia Rodriguez al Prof. Lu¡);ta. de 35 a!'los. Imparte la materia de: 
vinculación con la comunidad, Teorla de la cukura e irrveshgación documental. NOviembre 2009. 

~o Entrevista realÍlada por Cynthia Rodríguez al Prof. Ramiro, de 54 a!'los. Imparte la materia de: 
Educación e historia de la educación indlgena, procesos de evaluación (desde Agosto del 2008), 
Mayo del 2009. 
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El reconocimiento, no sOlo se encuentra en el nivel personal, en las relaciones cotidianas 

cara a cara, como lo piensan los profesores, sino también en varios niveles de 

complejidad : como lo expresa Taylor "Es asl como el discurso del reconocimiento se ha 

vue~o familiar para nosotros en dos niveles primero , en la esfera Intima, donde 

comprendemos que la formaciOn de la identidad y del yo tiene lugar en un dialogo 

sostenido y en pugna con los significantes . Y luego en la esfera pública, donde la polltica 

del reconocimiento igualttario ha llegado a desempenar un papel cada vez mayor:2~1 

L.a interculturalidad como práctica 

¿COmo viven los estudiantes de lengua y cu~ura la interculturalidad? la distancia entre la 

interculturalidad como concepto a cOmo es pract icada y v ivida en este espacio. para el 

caso de 105 estudiantes es una realidad muy diferente. En la vivencia de la 

interculturalidad en la UNICH hay marcadas divergencias , la mayorla de los entrevistados 

niegan que exista la interculturalidad como práctica en la universidad, y otros que es un 

discurso de las instituciones por "mantener controlados" las naciones indlgenas, tal como 

lo sugiere un alumno de lengua y cultura : 

"( .. . ) a veces uno llega a crearse esa iOeologla (de la intercunuratidad) . el currlculum educativo, 

en las escuelas ya seas bilingoe manejada por la SEP, tam/;Jién pretender una unicunuralizaciOn 

por eso a veces como te digo yo poniéndome en el papel del exterior tam/;Jién se ve como una 

utopla, porque el mismo sfslema permite o sea, no te lo van a mostrar asl de manera mI.1\' visible, 

sino q..¡e son cosas que este uno no puede ver que está detrtts de estos intereses polllicos 

econOmicos, la unicultural izaciOn, aunque uno luche por la interculluralidad viéndolo desde esta 

manera lambién: 2u 

La interculturalidad. entonces como un discurso teOrico que se les ensena a los alumnos, 

queda en las aulas, no hay un paso a la práctica de la vida cotidiana , como lo expresa 

Roelo en sus experiencias en las aulas: "( .. . ) sólo está en palabras (la intercul tura lidad), 

porque no, no se practica, es lo que me he dado cuenta, es pura lenrla 

P, ósea se queda en el libro, y cerrando el libro ya se aC<lbo la interculturalidad oh .. 

2<1 Taylor, Charles, El multicu/tura/ismo y La poIltica del reconocimiento. México: FCE, 1992, p. 59 
2<~ Entrevista realizada a José Juan, Alumno de 6to semestre de la carrera de lengua y Cultura en 
la UNICH. 25 de mayo del 2009. UNICH. 
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R- Aja, sa liendo de la escuela, pues ya se acaba" 

Las relaciones cotidianas entre companeros de la universidad, es en dónde también ha 

fallado la práctica del concepto: 

"p. y en la UNICH ¿hay intercunosalidad? En la práctica 
R- Owe, pues yo digo qwe cuando se quiere si , pero en Ol ra pwes no t;lnto 
p. y ¿Cómo? Cuando se quiere Si hay ¿Cómo es? 
R· Es que de repente nos nace. no que mejor hay que ser lX1idos no, hay que respetarnos y todo 

eso, veo que ahl de repente un ral ~o si hay inlercunosalidad y ya al ralo pues cada quien con su 

grupo, no .""'~ 

Una alumna, menciona que la falla de la interculturalidad en la universidad se encuentra 

desde el concepto mismo, y como consecuencia en todo lo que se construye a partir de 

este concepto; diseno de los edificios, la división tan marcada de las carreras y en el 

ejercicio de la carrera , es decir, un problema desde el fondo de la institución . Critica la 

interculturalidad desde su vivencia , y menciona que se confunde con la multiculturalidad: 

.p- ¿O~ opin ~s de eso? (sobre la interculluralid<!d) 
R- Que no hay nad<! 
P,¿Porqué? 
R· Muy, en primer luga r, muy ~ididos todos los edificios, bueno no hay mucha convrvencia, se 

supone que entre todos deberla h¡¡ber el respeto, sin embargo hay veces que t¡¡mbién ha h¡¡bido 

muc::h¡¡s falsas, entre, t;lnto profesores, como alumnos, y si ha h¡¡bido, no, no se h¡¡ manejado bien 

el concepto de intercunuralidad, se puede decir que es intercunural porque vienen de lagun¡¡s 

comunid<!des y de varios lugares, lal vez seria por eso, se puede manejar que es ¡¡Igo intercuRural, 

pero de ahl a lo que se enfoca realmente la intercuRura lidad, pues no" 

La falta de comunicación entre áreas, imposibilita desde un inicio la práctica de la 

interculturalidad en la universidad con este adjetivo. Constantemente se hace mención a 

la drvisión de las carreras: 

R· No casi no, cada, cada area, le maneja sus eventos por aparte, osea, a veces que ni siquiera los 

de turismo no, no invitamos a los de desarrollo, a los de comunicación o cosas aSl, cada quien, 

cada area se divide en sus eventos como puede, y no pues no hay un apoyo ( ... r , .. 

La falta de la práctica de la interdis<;iplinaria, es un reflejo de la falta de coincidencias 

entre el concepto y la praxis. A drferencia de otras universidades interculturales en 

"'~ Entrevista realizada por Andrés Álvarez Elizalde a Inés, estudiante indlgena tzolZi l de 26 a/'los. 
Cursaba el7mo semestre de la carrera de Lengua y Cultura . Mayo 2009 
"'" Entrevista realizad<! Cynthia Rodriguez a Consuelo, estudianle indlgena lseltal de 22 a/'lOS. 
Cursaba la carrera de Lengua y Cunura en 7mo semestre. Mayo 2009. 
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América latina , en dónde la interculturalidad se define primero desde la práctica y luego se 

concreta en la teorla , como lo es el caso de Ecuador o Bol iv ia . 

Una de las pocas coincidencias en estas experiencias de la interculluralidad en estos dos 

sujetos, está en que la interculturalidad se encuentra en proceso de construcción debido a 

la edad prematura de la universidad, por lo tanto es muy pronto para establecer juicios. 

También se menciona constantemente que el papel de los estudiantes y profesores de la 

UNICH. Con respecto a la construcción de la interculturalidad, los estudiantes se 

consideran como los responsables del proceso en construcción de los diálogos 

intercullurales, entre el conocimiento c ientlfico y las culturas indlgenas. 

"( ... ) mira, realmente intercuHuralidad no ha habido interculturalidad, porque entre maestros esti!m 

ahl, ( ... ) peleando entre ellos, no? no hay interculturalidad ( ... ) pues porque en primero por 

cuestiones de trabajo, y por cuestiones de plan de estudio, (, .. ) entonces igual entre alumnos no 

hay interculturalidad, porque aqul existe la discriminación, Aqul no hay tolerancia, aqul no hay el 

respeto que debe tener del uno al otro, entonces no es una suposición ( .. ) es nada más el nombre: 

la interculturalidad." 1<~ 

Para otros la interculturalidad, no existe. sin embargo , el proceso para construirla es lo 

que la hace una meta , mas que un concepto: 

"Pero para mi la interculturalidad es todavla un prClCe$O que todavla no se ha llegado, es qu¡ZM se 

ha dado el primer paso, de que: "¡hal si la hay un reconoc imiento de las culturas, pero no se saben 

cómo la viven, cómo esUm estrucluradaS, cómo es su forma de pensar, todo eso se desoonoce, 

desde mi punto de visla llegar al concepto clave de Ja interculluralidad, todavla falta un buen 

trecho, falta un proceso." 

"La interacción entre Jas culturas que hay aqur, de hecro si se da en los cuales, este, todos 

convivimos, ¿no? pero tamt)én esta intercultural idad, implica no sólo reconocer, sino poder sentir 

la cullura del otro, poder vivirlo que los olros viven, respetarlas, entenderlas y admirarlas, porque 

es un proceso de que no es de ahora, sino desde hace mucho tiempo, gracias a la perseverancia y 

al orgullo que liene esta cojtura aun se practica" 

1<~ Entrevista realizada por Cynthia Rodriguez a Diana, estudiante indlgena tSOlsi l de 25 arm, 
cursaba el 8vo semestre de la carrera de Lengua y cultura, 6 de noviembre del 2009. 
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Muy diferente es la opinión de los docentes en cuanto a la vivencia de la interculturalidad . 

La existencia de varias culturas indlgenas en un espacio compartido, es el argumento que 

utilizan los profesores para afirmar la existencia de una interculturalidad en proceso de 

consolidación . Podemos citar un ejemplo de este argumento: 

"(" . ) para mi si existe la intercu~uralidad, podrla decirte que aqul podemos tener intercambio de 

pensamiento. de personas que son mestizas. personas que son propiamente. Mee ... De aqul de 

San Cristóbal. otras que son de fuera. y otras que son propiamente indlgenas que vienen, que son 

pues. hablantes de lenguas originarias.":¡O, 

La interacción con los estudiantes dentro del aula y en el plan curricular como un espacio 

en donde puede haber un dialogo intercu~ural entre el conocimiento occidental e 

indlgena : 

"Entonces, aqul en un aula por ejemplo, podemos fusionar una idea y pues interpretarla de mil 

maneras, ¿sI? Entonces siento que la intercutturalidad, si lleva a cabo la universidad ademas que 

mi forma de oonoebirlo s~mpre ha exist ido. " :!oI1 

"(".) no sólo es que convivimos y ya, sino que decimos que estamos conviviendo, senalamos 

nuestras diferencias cutturales, las hacemos evidentes, las reflexionamos. SI hay un 

reconocimiento del valor de la diversidad cultural, evidentemente en el discurso, y no sólo en el 

discurso, sino que en las lecturas académicas que tu anal izas en tus programas de estudio, ósea 

alll estamos buscando no sOlo que sea la convivencia y ya convivimos, no, sino que eso va 

acompanado de evidenciar y de leer autores que habjan so/:lre eso, entonces va desde lo 

académico." :!oII 

Las perspectivas de la vivencia de la interculturalidad entre profesores y alumnos son 

distantes. Por un lado los alumnos no creen que exista la interculturalidad en la 

universidad como práctica, al contrario de esto , expresan la falta de confianza en la 

institución para lograr el objetivo de la reivindicación de la lengua indígena. Los 

profesores, son quienes afirman que la este concepto es representado en las aulas de 

clases y los espacios en dónde convivan diversas culturas. 

:¡o, Entrevista realizada por Cynthia Rodriguez al Prof.Pascual, incllgena Tootsil Imparte Taller de 
leDQUCI y cultura. Mayo del 2009. :¡01

1dem 
:¡o, Entrevista rea lizada por Andrés Alvarez Elizalde a la Pro( Carolina, de 33 anos. Imparte la 
materia de: Vinculación Comunitaria de Noviembre 2009. 
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Entonces , uno de los problemas para el diálogo intercultural con el conocimiento , son las 

condiciones estructurales desfavorables, en opinión de los alumnos, y favorables en las 

horas de clase , para los profesores. La falla de concordancia de la leorla y la práctica en 

la instituciÓn, es, sin duda, un obstáculo para la reivindicaciÓn2'~ de la lengua indlgena. 

Lengua y Cultura 

En el inicio del trabajo, presenle conceplos con respecto a la cultura y la lengua . En la 

primera me referla a la cultura desde una concepción simbólica. Para la lengua me centré 

en dos características: expresiÓn de un mundo de vida. y con ello como un medio de 

poder para ordenar la realidad , acluar en eITa y transformarla. De aqur la importancia a 

través de los siglos por administrar la pluralidad de lenguas en las instituciones 

hegemónicas. 

Posteriormente también mencioné el lugar primigenio que tomo la lengua y la cultura 

como componentes de la identidad en las demandas de los movimientos 

multiculturalistas, y el reclamo del derecho y el poder por autodefinirse , sin la injerencia de 

agentes exlernos. 

En la UNleH la lengua y la cultura toman otros significados y usos. Para desarrollar este 

punto se realizaron dos preguntas: en la primera se les pidió a los entrevistados que 

mencionaran que entendlan por lengua y cultura indlgena como concepto: la segunda 

parte se les solicit6 que contaran el papel que juega la lengua y la cultura en el desarrollo 

de las comunidades indígenas, es decir, como se prnctica. Al igual que en el tema de al 

inlerculturalidad, las respuestas fueron distanciadas. 

En el concepto de cultura y lengua , casi todos coincidieron en la concepción simbólica y la 

importancia por revalorarla o revitalizarla , en la opinión de los alumnos esto es lo que 

expresaron: 

~u Un alumno, mencionó que él prefiere utilizar el término "revitalizaciÓn" de las lenguas indrgenas. 
y no de rescate, lo cual tiene una carga peyorativa hacia la cultura indlgena y se reproducen 
esquemas de superioridad de conocimientos occidentales que eran pract icados en el indigenismo. 
El termino reivindicaci6n se refiere al reconocimiento, siempre existente pero no reconocido, del 
valor de la cultura indrgena. 
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"¿OJé significa para ti la lengua? 
R· La lengua, no pues es como un medio de com .. micación, m.JY im~rtante 
p. ¿Por qué es importante? 
R. Bueno ~rque nos comunicamos y aparte nos, damos a conocer cosas que sabemos a través 
de la Lengua, ~r ejemplo podemos decir, cantar y todo eso, a través de la lengua podemos 
expresarnos, y es parte flSldamenta l de la cuRura 
p . ¿Y, qué es la cukura? 
R· La cultura, pues, ¿Cómo le dirla?, la cultura, es que no, no la tengo definida la cuHura 
p. AsI como en, como para ti, ¿OJées? 
R. Pues son acl¡"' ldades que real iza, pues un puE!bIo, en donde hay historias, saberes, 
conocimientos y todo eso, a eso le llamo cultura"lOO 

La lengua y la cultura indígena, desde la revalorizaci6n y la equidad ante el espanol: 

"R· Lengua y CuUura, asl como le d igo se basa principalmente en la cukura de k:ls pueblos 

indlgenas, ósea este, ~rque acá en México es más reconocida la lengua castel lana, ósea que es 

el espa!"lol, el estándar se poctla decir, y hacen a un lado las lenguas indlgenas, ósea el enfoque 

que tiene la carrera es rescatar los valores culturales que tiene un pueblo indlgena, no SOlo un 

pueblo urbano, sino un pueblo indlgena, revalorizarto y tal vez este, la lengua que ellos hablan, 

podertas estandarizar, para que asl como junto con el casteltano y con una lengua indlgena estén 

iguales, y no se desplace una lengua indlgena por una, que serIa la del castellano"~' 

Se menciona la lengua y la cultura como un medio para la revitalización de las 

comunidades y la creaci6n de vlnculos con la cultura occidental: 

"(,. , ) se trata de estudiar a las cukuras y como están integradas, su estructuradas, asl como su 

lengua, sus costo..mbres, sus tradiciones, cual es el vinculo con la cultura occidental, cual es la 

importancia de el las, ~rque revitalizar esas cukuras. Entonces te dan un ampl io espacio para que 

lo puedas recorrer, entonces más si eres parte de una comunidad, la carrera te invita para que 

seas parte de ello y que no pienses como los demés de que: 'a para que regresar a mi pueblo si no 

tiene nada, son unos atrasados' Entonces esta carrera te invita a eso, de que tu formes parte de la 

COJ'l'llXlidad, simplemente ta vinculación con elk:ls es lo que te hace ser grande y todo eso, En 

general eso seria la lengua y la cultura."~l 

100 Entrevista real izada Cynthia Rodríguez a Roda, estudiante indlgena tzeltal de 22 a!"los, es 
madre soltera. Cursaba la carrera de Lengua y Cultura en 7mo semestre, 
~, Entrevista realizada por Cynthia Rodriguez a Andrés, estudiante indlgena tzotzil de 21 anos, 
cursaba el 510 semestre de la carrera de Lengua y cukura. 6 de noviembre del 2009, 
mldem 
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Se ha convertido como un proceso de autoconocimiento mediante la lengua: 

"C. ., ) es un proceso en el cual nosotros mismos nos vamos a conocer como originariOs de una 

como,.o;lidad. COnocernos internamente y conocer las relaciones qve tenemos con k:I demás en b<lse 

a nveslra lengua nuestra cu ltOJra , la proyecciOn en nuestra cultwa 10$ slmoolO$ sagraoos qOJe tiene 

cada OJna de nuestra cl.ll tOJra " 

Siguiendo con el desarrollo el concepto de LengOJa y cOJltura , esto es lo que los 

académicos de la UNICH mencionaron: 

"R. Pus OJna cosa, es como IOJ identidad ¿no?, por priro:::ipio qve te identifiqve como Maya,( ... ) tu 

primer vlnwlo identitario hac~ el exterior es tu lengua, hacia el interior es tOJ cuROJra, la cOJltOJra se 

mama, literalmente ¿no?, entooces, la cOJestí6n de que tu eres parte de una organización socia l 

muy coro:::reta que son los pueblo$ mayas ¿no?, entonces la lengua es el primer, el vinculo 

identitario entre todo OJn grupo ¿no?, porque a partir de tOJ lengua te esti!m educando" 

Lo definieron como un medio para transmitir "mundos de vida" complejos, pero también la 

construcción de realidades e identidades: 

"( ... ) en primera instancia, es OJn medio es un medio para poder este, transmit ir qlJizM 

pensamientos, he.. Valores, he , .. Modos diferentes de vida, y desde mi plJnto de vista creo que 

asl en términos generales, una lengua es para trar'lSmitir mlH'ldos de vida, SI es para transmitir 

mundos de vida, porque a través de la lengua se puede realizar casi todo, (. .. )SI, entonces, la 

lengoo es la qOJe hace posible para mi, el que yo pueda estar aqOJI y ahora, he ... Construyendo 

una rea lidad que puede servirte a ti, ¿no? Y OJna lengua para mi, pues puede ser de que plJedo 

decirte qve, de que es lo que a mi me ha constrOJido desde, desde atrás hasta ahora, ¿no? O sea, 

de darme una identidad, de darme por ejempk:l, no solamente me da sino también, este mlJl'ldo de 

vida que yo vivo 51 qOJe es bastante ampl io para mi, 51 , Eso es OJna lengua pa ra ml,·:1!3 

Son múltiples las interpretaciones de profesores y estudiantes del concepto de la lengua y 

la cultura indlgena. Como se puede apreciar, todas convergen en la revitalización por su 

carillcter simbOl ico, es decir, la lengua es portadora del mundo cOJ~ura l de las naciones 

indígenas. 

:1!3 Entrevista realizada por Cynthia Rodrigvez al Prof.Pascual, inellgena Tsotsil Imparte Taller de 
lengoo y cOJIMa, Mayo del 2009. 
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Aunque en el concepto se comparten caracterlsticas y hay consenso en algunos 

elementos centrales. La segunda pregunta pone en evidencia las diversas realidades de 

cómo se vive en la practica la revitalización de la lengua y cultura . Hay profesores y 

estudiantes que pese a haber dado una concepción simbólica de la cultura y la lengua . la 

práctica es otra 

Entienden a la lengua y la cultura desde la concepción utilitaria , es decir, como una 

herramienta para penetrar las comunidades indlgenas y llevar el progreso. Se reproducen 

prácticas del indigenismo de anta no. Tal es el caso de un profesor que, primero menciona 

la importancia del reconocimiento de las lenguas indlgenas. como componente 

indispensable para la identidad y luego seriala su utilidad como un medio para entrar a las 

comunidades y "ensena r a los indios, el camino correcto y lo que es bueno para ellos"~ 

Otro uso de las lenguas indlgenas está relacionado al conocimiento cientlfico. Este último 

se le reconoce en un lugar priv ilegiado, y por supuesto con más estatus que el 

conocimiento de las culturas indlgenas. Ante este reconocimiento de superioridad, 

especialmente los profesores, mencionan la urgencia de desarrollar a las lenguas 

indlgenas con el mismo modelo epistémico de las lenguas dominantes, pa ra obtener el 

mismo estatus de importancia: 

"(. .. ) si quieres rea lmente no ser rOl lO y ser algo rea l, la escrilura de tu lengua, lienes que formar 

tipógrafos, lienes que, correctOfes, todo lo que tenemos en nuestra cultura occidental castellana, 

para poder editar libros necesilamos apoyar en la fOfmación de la academia de las lenguas 

vernáculas, as! como está la academia rea l de la lengua espal'oola ( ... ).tM 

Otro profesor menciona que el desarrollo de la lengua indlgena debe alcanzar espacios 

académicos y en la relac ión con el conocimiento científico : 

"( ... ) ver cómo hacer que la comunidad se apropien de la herramientas de la lingoiStica para que ya 

no en su camino se vay;; sacando de ese espacio qve nw corresponde, Sino que vay;; s;;cando 

~ Entrevist;; rea lizada por Cynthía Rodriguez al Pro!. José. de 56 arios. Imparte la matería de: 
vinculación con la corrro..oidad y antropologla. Noviembre 2009 
tM ldem 
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también la lengua en su espacio que sea una lengua académiCa, que pueda discutir en Cier'ICia en 

chol'~ 

Estas opiniones son concebidas en el entendido de que es importante el fortalecimiento 

interno de las lenguas en las comunidades indlgenas para su desarrollo . Pero se piensa 

también que cuando las lenguas indlgenas logren evolucionar, será cuando estas puedan 

ser similares al conocimiento occidental. Sin considerar primero que el valor de las 

lenguas y culturas indígenas no necesitan imitar lo occidental para que exista el diálogo 

de conocimientos. 

Contrario a esta posición teleológíca de la lengua y la cuHura, se encuentran quienes 

miran desde una mirada crítica los usos. Es interesante que quienes tienen esta opinión 

critica , son eminentemente profesores y alumnos que se consideran indlgenas. Miran a la 

lengua y la cultura desde la concepción simbólica, como un proceso dinámico que 

representa modos de dar significado. comprender y actual en el mundo. No es sólo una 

herramienta . 

Por un lado, un estudiante , al preguntarle sobre los usos de la lengua y cultura en la 

UNICH, menciona sobre estar consciente de la manipulación que se le da en las 

instituciones: 

"Pero tengo oIra percepción que es mas cabrona: yo creo que lengua y cultura es sólo un discurso 

poIltico para apaciguamos, ¿no? De que ·ahora si todos los pueblos originarios son tomados en 

cuenta y ya les hicimos ta universidad' Cómo lYl disfraz para aparentar que todo está bien, esta 

chido: 2S1 

Continuando con las criticas sobre los usos y el desarrollo de las lenguas indlgenas, los 

profesores indígenas mencionan que el crecimiento de sus lenguas puede ser paralelo a 

las lenguas indlgenas sin dirigirse a la imitación: 

"(". ) si , pues sabemos que la lengua esta conformada por un COrlunl:o de slmbolos y signos, 

también la traducción literal, sino que irn¡:¡jiCarla la cuestión interpretativa, ( ... ) a como se puede ver 

,.. Entrevista realizada por Cynlhia Rodr iguez al ProI.Sergio. indlgena Chol. Es Coordinador del 
centro de lenguas. Mayo del 2009 
2S1ldem 
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a como la lengua r'IO se distorsione. (. ,. ) Hee .. , Siempre ha habido, discusiones de que la lengua 

indlgena pueda algún dla, alcanzar un estatl)$, un estatus que pueda pues, igualarse al espal\ol, 

que aunque el INAHLI ya lo maneja a asl r'IO de que una lengua indlgena, pues r'IO tiene menor 

estatus que el espanor, siempre ha manejado que tiene el mismo estatus (.,. )"251 

La profesora Mayra, indlgena tsotsil, critica las posturas de asistencialismo a las 

comunidades indlgenas que algunos académicos de la universidad practican,y, la 

concepción de la lengua indlgena vista como sólo una herramienta : 

"Prof.: Buer'lO. hay administrativos y hay maestros. incluso hay maestros indlgenas aca que 

tampoco creen importante la ensenanza de la lengua. como un objeto de estudio. como algo que 

tiene un papel muy importante y sólo lo ven como lXIa herramienta de comunicación: "Hay si que 

aprendan a hablar pero sólo para que puedan penetrar la comunidad indígena". A mi no me 

interesa eso. la comunidad indlgena esta muy bien como está. sin que nadie llegue a interrumpir, 

que lleguen a aportar, Sir'lO como que r'IO es asl el asunto, ¿no? Entonces, pues igual hay 

administrativos, hay de todo, no entre todos ,m 

La reivindicación de la identidad indígena: el primer paso 

Pese a las dificultades que pudieran tener los jóvenes indlgenas, ellos identifican a la 

UNICH como un espacio propio, en dónde pueden hablar su lengua sin las miradas 

acosadoras de personas que desaprueban lo indlgena . La universidad como espacio 

institucional, como lo mencioné en el apartado sobre la educación , puede ser también un 

espacio de apropiación de los sujetos que sirva para reflexionar sobre la identidad, para 

este caso la indlgena: 

"( .. ) desde un principio cuando r'IO había tenido información sobre la lXIiversKlad. pues siempre 

negaba mi lengua. negaba mi lengua. Pero después de que empecé a estudiar aca. entonces 

como que empecé a reconocer mas el valor universal que tiene mi lengua materna. considerada 

como lenguas mir'lOritarias ante lenguas francas. ( ... ) entonces estando en esta universidad pues 

me siento como mas a gusto estudiar en esta universidad intercuHural en donde se retomen todas 

~ Entrevista realizada por Cynthia Rodríguez al Prof.Pascual, indlgena Tsotsil , Imparte Taller de 
lengua y cultura, Mayo del 2009. 
~, Entrevista realizada por Cynthia Rodríguez a la Pro!. Mayra, de 26 al\os. Imparte la materia de: 
Taller de Tsotsil con nativo hablantes. Profesora de asignatura. Mayo del 2009. 

151 



estas partes que se han negado anos atrás, ¿no? ( .. ) enriquecen nuestro aprendiZaje entonces 

me siento muy privilegiado· liC 

Una estudiante activa de la UNICH, menciona el gusto por su lengua indlgena y la 

satisfacción por estar en una institución para una formación profesional que reivindique la 

lengua : 

"Me defino como una de las estudiantes de esta universidad una persona responsable, interesada 

en tas lenguas indlgenas revaloriZar o rescatar lo que son nuestras propias lenguas, y yo me defino 

que también es una persona que me ha gustado hablar mi propia lengua, escr ibir la y compartir con 

los demás ( .. ) ha cambiado muchas cosas de mi. (, .. ) La universidad nos ha dado la oportunidad 

de estudiar, y yo me siento contenta porque es una de las universidades que ha tratado de 

rescatar, valorizar las culturas de las comunidades .• :tf. 

Retomando a Peter Taylor, la universidad juega un papel fundamental para impulsar 

iniciativas de los individuos y organizaciones que motiven en cambio social. Uno de los 

primeros pasos es el cambio en la imagen que los individuos tienen de ellos mismos y de 

su etnia indlgena 

La UNICH es un proyecto inserto en la unidad nacional del estado moderno , mas esto no 

limita a los estudiantes para que el uso de estos espacios, sea para la recreación y 

reconstrucción de su identidad como jóvenes indlgenas. Sin embargo, asl como se 

mencionan los sentimientos de satisfacción hacia la Universidad , también se menciona la 

desilusión al entrar a una Universidad que no práctica la interculturalidad que tiene como 

nombre: 

"Al principio llegas uno a la escuela y uno dice: 'iNo pues una escuela para indlgenas! ¡Guaul Al fin 

tengo la oportunidad, ¿no?' y llegas con el afán de que tu lengua sea conocida, o todas tus 

tradiCiones y cuRuras, pero en rea lidad llegas a una escuela con el nombre de lo que se diee 

interCUkural, No. Las real idades son muy diferentes, y son pocas las veces que permiten el chanee 

de estar hablando la lengua, ¿no? y como dentro de las instituciones siguen siendo de que "el 

espar'lol son las vlas alternas para la formación académica'. Cuando en realidad el termino 

intercuRural queda vagando otra vez y esto no deberla de ser, pero es lo que nos dicen: 'no, pues 

,.. Entrevista realiZada a José Juan, Alumno de 610 semestre de la carrera de Lengua y Cultura en 
la UNICH. 25 de mayo del 2009. UNICH. 
lO. Diana, Alurma de octavo semestre de la carrera de Lengua y Cultura en la UNICH. 
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ustedes son las pruebas pi loto a ver si funciOna (.,. ) apenas nosotros estamos dando los primeros 

ejemplos (dar clase en lengua indlgena)":!62 

El papel que fungen los estudiantes en esta institución, en dónde está perm~ida y es 

alentada la diversidad (dentro de los marcos y deficiencias que toda institución tiene) es 

de recreación de lo que significa ser indrgena en el contexto de Chiapas. La 

reconstrucción y reconocimiento del significado de lo indrgena en la interacción en las 

aulas, explanadas, canchas, auditorios y fuentes, es lo que mantiene en movimiento la 

duda del ser indlgena como motivo de exclusión o vergllenza. 

Quizás el primer aporte que otorgue este espacio educativo sea la transformación de la 

imagen negativa que los jóvenes indrgenas tienen de su misma etnia. Lo cual nos puede 

llevar a un paso hacia la intercutturalidad. Para Charles Taylor, el reconocimiento es 

importante para la formación de la identidad y la autoestima de los estudiantes. La 

profesora Mayra menciona el impacto que ha tenido la Universidad en los estudiantes 

indlgenas: 

"la reva lorización de la lengua en este caso en tsotSiI lo dicen con orgullo, ¿no? Hay quien dice: 

'fijese que antes de estar acá en la universidad, yo cuando estwe en la prepa pues como habla 

tanta discriminación, y te insultaban, pues trataba de r.egar que era Tsotsil , pero ahora me siento 

muy orgullosa de ser Tsotsil' ese es el comentario de muchos jóvenes, no sólo tSOlsiles, tseRales, 

choles (. .. ) es un avance muy importante: 21OJ 

El acto seguido de la revitalizaciOn por la identidad indlgena propia , es la movilización de 

los estudiantes por transmitir la importancia de la reivindicación de la lengua indlgena. La 

participación de los jóvenes , es una manera de apropiarse del espacio universitario . 

Muchas veces, las actividades del plan curricular no satisfacen las expectativas de los 

estudiantes, por diversas razones ya mencionadas. Por ello los alumnos toman la 

iniciativa de realizar proyectos, talleres o investigación por cuenta propia, ya sea dentro o 

fuera de la UNICH para realizar obras de teatro, escribir y traducir en su lengua, realizar 

un proyecto de turismo en una comunidad o bien impartir ta lleres de lengua indlgena en 

2102 Alberto, Estudiante de Lengua y Cultura de Octavo semestre de la UNICH. 
21i3Mayra, 28 al'los, profesora de la ca l rera de lengua y cultura. Imparte el taller de lengua Tsotsi l 
oon nativo hablantes. 
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comunidades alejadas, las opciones son construidas por los mismos estudiantes, 

menciona n : 

"(,., ) a veces uno cuando llega, entonces uno tiene que buscar estos nuevos espacios, uno nunca 

se construye, nunca se encamina a una formación lineal, entonces ya todo es un proceso que, el 

cuat uno va cono:;iendo nuevos espacios en tos a que va participando en ta universidad o fuera de 

la uníversidad, el cua l nos aporte cosas nuevas para nuestra formación ( .. . ) Por ejemplo en teatro, 

estuve yo dos semestres en cuarto y quinto semestre, pero nunca funcionó, entonces eso me 

motivo a construir un propio grupo de teatro, y actualmente pues coordino un grupo de teatro en e l 

salón y hemos tenido presentaciones fuera de San Cristóbal, en Tuldla, Margaritas, en eventos 

nacionales y posteriormente un evento intemacional·H.< 

o bien, la falta de eventos organizados por la institución: 

"depende las carreras, donde veo que hay más participación es la de Turismo y Desarrollo, y 

Lengua y Comunicación, siempre, no muy, no hay rruchos eventos, en el caso de mi salón, 

nosotros formamos un grupo de teatro, teatro y danza, pero nada més mi grujXl, y ya hablamos ido 

a lugares, a presentarnos, porque es en Espanol y en Tseltal, y nada más, cada quien se quiere 

sobresal ir o conocer algo, es por su cuenta, ya eventos importantes en la escuela, no"1t~ 

La busqueda de trabajo en instituciones no universitarias, como las ONG ambientales , es 

otra vla : 

"por ejemplo que estamos ahorita, ya prestando servicios, este yo estoy prestando servicio a 

PRONATURA, donde estoy traduciendo guiones, entonces como que les, estoy ya, digamos que 

estoy aprendiendo a escribir mi lengua materna, lo que antes pues no lo hacia, entonces, este si 

veo que si, y en realidad aqullos, este, ¿cómo te digo?, nos animan pues a que no nos olvidemos 

de nuestra cultura, de nuestra lengua materna y todo, entonces es justo lo que estamos haciendo 

por eso estamos este, digamos haciendo .. , revital izar la lengua que dominamos, estoy 

empezando a aprender a escr ibir la, estoy escribiendo. ·1tI 

El desarrollo de proyectos propios en vinculación con las comunidades interesadas: 

- José Juan, Alumno de 6to semestre de la carrera de Lengua y Cunura en la UNICH. 
~ Rocfo , Alumno de 7mo semestre de la carrera de Lengua y Cultura en la UNICH. 
M lrés, Alurmo de 7mo semestre de la carrera de Lengua y Cultura en la UNICH. 
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"bueno cuando llegamos generando un protocolo de proyecto, en una COrYM.lr'lidad que se llama el 

bosque, hay ... , en el bosque tienen un, como ej ido que $e llama Chavajeval, llegamos a esa 

comunidad, y bueno, fue muy bonito, porque los habitantes $e acercaron a nosotros, primero si 

tenlan eso, pero como que: ¿Qué van a venir a hacer? ( ... )un compal"lero empezó a hablar y todo 

eso, y ya fue que I~ empezamos a comentar cual era nu~tro , nuestro proyecto, y pues a ellos les 

llamo mucho la atención( ... )" ~C7 

Ahora bien, no es fortuito que los alumnos busquen participar de manera activa en 

proyectos sólo por interés personal. Sino que las condiciones de la institución no logran 

dar una atención equitativa entre las carreras, como se mencionó anteriormente, y no 

cubren las e)(pectativas para la reivindicación de la lengua indlgena. 

A través de las entrevistas, se hizo mención de las preferencias de los directivos y 

administradores de la UNICH, por el área de Procesos naturales y en especifico por la 

carrera de Desarrollo Sustentable, a pesar de que son las lenguas y las culturas indlgenas 

las protagonistas en el discurso de la reiv indicación de las naciones indlgenas. Las 

razones por estas preferencias están ligadas a la idea de desarrollo que tienen las 

autoridades y administrativos de la Universidad . Esta concepción está ligada a una 

tradición del indigenismo y de prestigio del conocimiento occidental, en dónde se 

pretendla llevar el progreso de las naciones indlgenas a través de la explotación de los 

recursos naturales; carreteras, hospitales, escuelas, presas, luz eléctrica , turismo, 

agronomla , etc. 

La lengua y la cunura indígena al no estar relacionada con la idea de desarrollo que tienen 

los administrativos de la universidad, queda en segundo plano, o bien en un papel 

meramente util itario para la penetración en las comunidades indígenas. Esta visión es 

caracteristica de personal que laboró en el INI , y ahora tiene un lugar en la universidad. 

Contrario a esto, también se encuentran personas que buscan el desarrollo de los pueblos 

indígenas mediante una perspectiva compatible con las demandas de las movilizaciones 

indlgenas. Estos sujetos políticamente activos, son profesores y alumnos que en algún 

momento fueron influenciados por los ideales del EZLN . Al preguntar sobre sus 

posiciones políticas, la mayoría de los estudiantes aceptaron tener afinidades con el 

movimiento zapa ti sta, pero aclararon que no se puede utilizar el nombre de la universidad 

:/11 Entrevista realizada Cynthia Rodríguez a Consuelo, estudiante indlgena tseltal de 22 a/'lOS. 
Cursaba la carrera de Lengua y Cultura en 7mo semestre. 
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para los actos pollticos, eso corre por cuenta propia . Aun asl, en los pasillos de la UNICH 

se puede ver propaganda zapatista, por otro lado, en la red inalámbrica de la universidad, 

no se puede tener acceso a páginas del EZLN o lo que se le vincule. 

El modelo integrncionista y la concepción simbólica de la lengua y la cultura indlgena , se 

encuentran presentes en constante lucha en el discurso y la práctica. Por una parte. se 

insiste en que la lengua indlgena es una herrnmienta parn el progreso, o bien se cree que 

el desarrollo de las lenguas indlgenas debe seguir, inev~ablemente el camino del 

conocimiento cientifico, truncando de esta manern la reivindicación de la lengua indlgena 

y el diálogo entre conocimientos. Sin embargo. las posiciones criticas de estudiantes y 

profesores retoman la concepción simbólica de la cultura y la lengua. por ello hacen 

énfasis en que debe haber un crecimiento, pero que éste sea dentro de la misma lógica 

de la culturn indlgena. y no con imitaciones del conocimiento occidental. para que exista 

un verdadero diálogo entre conocimientos. 
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Conclusiones 

La Universidad Intercultural de Chiapas (UNICH) es una rápida respuesta del Estado 

mexicano por la recuperación de la legitimidad para la organizaciÓn y administraciÓn de la 

diversidad de las naciones étnicas, que se desataron en movilizaciones indlgenas, Rhina 

Roux, menciona el proceso en el que las relaciones entre el Estado y la sociedad, entran 

con connicto por la falta al pacto establecido, as! pues, las Universidades interculturales, 

son la representación de la reformulación de unas instituciones gubernamentales después 

de un proceso tenso y violento con los pueblos originarios, desde el ano de 1974 en el 

Congreso Indigenista, hasta la actualidad, 

Pese a que el proyecto de la UNICH está inclinado a los planes del Estado-naciÓn, 

también ha sido una herramienta útil para quienes se desarrollan en ella. Los estudiantes 

y profesores de la UNICH, inmersos en un contexto politizado por las experiencias 

neozapatistas , retoman este espacio como una oporltJnidad para recrear su identidad 

como indlgenas con dignidad y derecho a la autodeterminación y desarrollo de su cultura . 

Aqul se tuercen de alguna manera los fines aSistencialistas, y se apropian de los 

espacios, de su universidad, para la realización de los planes pertenecientes a los 

pueblos originarios 

El proceso de educaciÓn superior en México para las naciones indlgenas ha tenido un 

interesante recorrido: de la Colonia a la época actual con la creación de la UNICH y la 

REDUI. El interés de las instituciones oficiales por mantener el control y tener el poder 

legitimo para la administraciÓn de la diversidad , hizo que se pensara en la capacitaciÓn de 

los jóvenes indlgenas para que fueran agentes de cambio en las comunidades indlgenas. 

Esta idea que iniciÓ en la Colonia , tiene actualidad y lugar en las universidades 

interculturales, pero los matices del discurso son otros. 

Los conceptos clave para comprender el proceso de transformación de las universidades 

interculturales son: nación, asimilación e interculturalidad. En el primero, hice énfasis en la 

idea de unidad como proceso de homogeneizaciÓn de las naciones étnicas a la naciÓn 

moderna, pues el principio de igualdad y ciudadanla, esta remarcado en nuestra nación 

mexicana, que arrastra el modelo liberal de Estado-naciÓn. El <ltomo de éste, es el 

ciudadano . Por ello, el miedo por el reconocimiento de la autonomla de las naciones 
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indlgenas y el fracaso de los Acuerdos de San Andrés y la fractura del dialogo entre el 

EZLN y el gobierno. 

La movilizaci6n social del EZLN iniciada en 1994 (reducida a una movilizaci6n s610 de 

indígenas) abri6 caminos para cuestionar el modelo de política centrada en la asimilaci6n 

y la marginaci6n de los sectores empobrecidos. La falta a los Acuerdos de San Andrés 

Larrainzar y el desconocimiento de la autonomla de las naciones indlgenas, provoc6 una 

seria ruptura entre Jos zapatistas y el gobierno (Rouw 2005). 

Por ello, los zapatistas y otros grupos indigenas que no son zapatistas, optaron PQr la 

construcci6n de proyectos educativos aut6nomos. como: los Municipios Aut6nomos 

Rebeldes Zapatistas. Estos proyectos aut6nomos de educaci6n, no son s610 una 

alternativa para los ninos y j6venes indlgenas. sino que también es una forma de 

recuperar, defender y gestionar un espacio polltico de formación. Pues es una educaci6n 

construida desde y para los pueblos indlgenas, con contenidos temáticos que se vinculan 

directamente a sus intereses y visiones de desarrollo. 

Además. estos proyectos representan un cuestionamiento a las pollticas educativas 

oficiales. Pues la centralkzaci6n del sistema educativo en el estado, no permite adecuar 

los planes de estudio a los intereses de la PQblaci6n que se afecta directamente. Entre 

estos proyectos de educación superior, se encuentra la Universidad de la Tierra que se ha 

caracterkzado por gestionar proyectos innovadores para los jOvenes indlgenas y haber 

albergado diversos eventos zapatistas, debates y proyectos PQr y para los pueblos 

indígenas que buscan el poder de la autodeterminaci6n. 

Por otro lado la creaci6n de las Universidades Interculturales en Méwico. creadas en el 

sewenio fowista como un medio para el desarrollo de los indlgenas. Producto de las 

transiciones pol!ticas, opta PQr reformar las instituciones que resguardaban el indigenismo 

asimilacionista para cambiarlo PQr un neoindigenismo administrado por las instituciones 

oficiales. 

El discurso de las universidades interculturales está centrado la visi6n del desarrollo de 

los pueblos indlgenas mediante la profesionalkzaci6n de los j6venes indlgenas 

(identificados como agentes de cambio) . El concepto de interculturalidad, esta asociado a 
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" la relación entre los miembros de las diferentes culturas ( ... ) desde posiciones de 

igualdad, se basa en el respeto y resuHa mutuamente enriquecedora ::!U En este 

concepto , se remarca la importancia de las interacciones internas cara-cara que pueda 

existir en una comunidad. sin embargo. rara vez es mencionada la importancia de las 

relaciones externas comunidad-comunidad. El tema de la igualdad y las relaciones cara a 

cara son referentes frecuentes para la UNICH. mientras que en otras universidades lo es 

la transformación de las estructuras que reproducen la desigualdad y la discriminación. 

La importancia de haber desarrollado la sHuación socio-económica de Chiapas con 

respecto a la educación superior y la juventud. fue desglosar el panorama árido y 

desatendido que en este estado impera. La faHa de lES es evidente y aun para la 

población privilegiada es dificil acceder a una, por la indigencia de esta situación. 

Por ello el proyecto de la UNICH, es trascendental para la población joven indlgena y no 

indlgena . Pues representa un espacio de profesionalización aHernativo . En un inicio, se 

realizó el desglose de los fines institucionales de la UNICH, como proyecto inserto en los 

planes del Estado-nación, que tiene como misión, "la integración de la diversidad cultural, 

social, y económ ica de los diversos actores que conforman la sociedad Chiapaneca":!U. 

Los medios son varios, sin embargo, el que predomina en este proyecto es la "vinculación 

con la comunidades", que es lo que la caracteriza de las otras universidades. 

¿La UNICH ha cumplido con su papel de promovedora de la interculturalidad? La 

respuesta a esta pregunta se encuentra en el limbo , entre la afirmación y la negación. No, 

porque el modelo educativo y las experiencias de alumnos y profesores (analizadas en las 

entrevistas) apuntan a un proceso de neoindigenismo. SI, porque siendo un espacio 

nuevo. ha logrado transformar la imagen negativa que tenlan de si mismos los jóvenes 

indlgenas, lo que representa el primer paso para construir nuevas relaciones 

interculturales, pues esto es un proceso que es alentado en las aulas y pasillos de la 

universidad. 

Por otro lado. se realizó un análisis cualitativo de la realidad que viven tanto estudiantes 

indigenas y no indlgenas como de profesores, en este espacio autodenominado 

,.. Sdlmelkes. Op.CH. pago 7 
.... hnp:/fwww.unich.edu.mxlindex.phP?Option=com content&view"article&id:49&ttemid:56 
[consultado en lTICIyo del 2010, las negri llas son mlas,] 
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intercultural. Los resultados fueron muy diferentes al discurso institucional. Los 

estudiantes tienen perspectivas encontradas de lo Que significa el conocimiento indlgena 

y el conocimiento científico, la lengua indlgena y la interculturalidad . Además la carga de 

las experiencias de marginalidad . discrim inación y activismo polltico de los estudiantes y 

profesores, irremediablemente forman parte de las interacciones Que se construyen dJa a 

día en las aulas de la universidad por la revitalizaci6n de las lenguas. 

La interculturalidad Que transmite la UNICH, es en un plano de · reconocimiento" de la 

diferencias en las relaciones Cara-Cara con el otro en la vida cotidiana . Mas la interacción 

entre culturas y los conocimientos de los cuales son portadores, no llegan al diálogo entre 

conocimientos . sólo de reconocimiento. 

Por otro lado. las lenguas y las culturas indlgenas al no estar relacionadas con la idea de 

desarrollo Que tienen los administrativos de la Universidad. Queda en segundo plano, o 

bien en un papel meramente util~ario para la penetraci6n en las comunidades indlgenas. 

Esta visión es caracterlstica de personal Que laboró en ellNI , y ahora tiene un lugar en la 

universidad. 

Contrario a esto, también se encuentran personas Que buscan el desarrollo de los pueblos 

indlgenas mediante una perspectiva compatible con las demandas de las movilizaciones 

indlgenas. Estos sujetos, en general son profesores y alumnos Que en algún momento 

fueron influenciados por los ideales del EZLN, pues tienen ideales de reivindicaci6n de la 

lengua indlgena dirigidos a un desarrollo con base en una concepci6n simbólica. Que tiene 

como base el principio de la equidad epistémica entre conocimientos. 

El modelo integracionista y la concepci6n simbólica de la lengua y la cultura indlgena. se 

encuentran presentes en constante lucha en el discurso y la práctica . Por una parte , se 

insiste en Que la lengua indlgena es una herramienta para el progreso, o bien se cree Que 

el desarrollo de las lenguas indlgenas debe seguir, inevitablemente el camino del 

conocimiento científico, truncando de esta manera la reivindicaci6n de la lengua indlgena 

y el diá logo entre conocimientos. Sin embargo. las posiciones criticas de estudiantes y 

profesores retoman la concepci6n amplia de la cultura y la lengua, por ello hacen énfasis 

en Que debe haber un crecimiento. pero Que éste sea dentro de la misma lógica de la 
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SINTESIS DE ENTREVISTAS REALlZADADS A ESTUDIANTES Y 

PROFESORES DE LA CARRERA DE LENGUA Y CULTURA DE LA UNICH 

Presentación de los estudian tes de la carrera de Lengua y Cultura de la UNICH 

A continuaci6n se presentará el resumen analltico de los perfiles de los estudiantes de la 

carrera de Lengua y Cultura de la UNICH. El esquema está compuesto básicamente por 

nueve entrevistas realizadas en el 2009. Los criterios de selecci6n de los perfiles fueron: 

a) estudiantes de la carrera de lengua y cultura. b) que cursaran algún semestre superior 

al quinto, pues se esperaba que en la entrevista pudieran narrar su e~periencia en la 

carrera de lengua y cultura con una posici6n, c) se seleccionaron dos estudiantes de 

quinto semestre, uno de sexto, tres de séptimo y dos estudiantes de octavo semestre (que 

es el último a cursar), d) en cuanto al género, se eligieron cinco hombres y cuatro 

mujeres, e) las edades de elección se encuentra en el rango de los 21 a los 28 ai'los de 

edad, f) por último, una de las caracterlsticas más trascendentales, es que siete de los 

alumnos entrevistados se consideran indlgenas, aunque s610 cuatro hablan alguna lengua 

indígena. 

El perfil de los estudiantes es diverso. sin embargo es interesante que entre estudiantes 

indlgenas existan posiciones similares en cuanto a su formaci6n profesional la vinculaci6n 

con las comunidades indlgenas, asl mismo los estudiantes que no se consideran 

indlgenas, tienen posturas similares en cuanto a la carrera. Por otro lado, una seme}¡)nza 

que todos mencionan es el estatus econ6mico, la mayoría (a excepción de dos 

entrevistados) se consideran como personas de ingresos medios y dos de ingresos bajos. 
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Nombre: José Juan 
Edad: 22 anos 
Edo. Civil: UniOn libre 
Se considera indlgena: SI. Tseltal 
Lengua : Tseltal como lengua madre 
Procedencia : Petalcingo. municipio de Tila 
Vive con: Padres, esposa y un hijo. 
Semestre de la carrera de LyC: 6to 

RESUMEN 

Es un estudiante de LyC que ha mostrado gran interés por desarrollarse en el ámbito de 
la literatura y la poesla indlgena. Antes de su ingreso a la UNICH, participo de manera 
activa en seminarios, diplomados y talleres, todos en el tema literario o poético. El inicio 
de su trayectoria educativa estuvo marcado por el miedo; "miedo a no aprender. miedo a 
no conocer amigos, miedo a no echarlo a perder". Es en el nivel medio superior que 
resuelve su problema. mediante la participaciOn en varios ámbitos; diplomados. 
concursos, y ONG's. Mediante una de estas fue que se entero sobre la existencia de la 

UNICH. Cuando ingresO a la universidad. primero negaba su origen indlgena "siempre 

negaba", posteriormente afirma y dice estar orgulloso de su origen indlgena y afirmar su 
lengua indlgena : "empecé a reconocer más el valor universal que tiene mi lengua 
materna" Su experiencia en la UNICH ha sido satisfactoria, porque dice "lener vocación", 
y hacer las cosas con entusiasmo . Es un alumno participativo, dentro y fuera de la 
institución. 

En cuanto a las crIticas. menciona que los profesores no tienen la formaciOn para dar 
algunas materias, y que los más interesados por "revitalizar" la lengua indlgena son los 
profesores de origen indlgena . Por otro lado, la falta de interés de los mestizos por las 
lenguas indlgenas es muy marcada . También faltan talleres para titularse ; se ha 
convertido en un obstáculo. Critica la posición reacc ionaria de algunos profesores, que 
s610 se !im~an a hacer criticas al sistema y se quedan en el discurso, es decir, no hay 
acciones que concuerden con sus posturas. 

J .J . es consciente de que el Estado tiene una funci6n unificadora de las culturas 
indígenas. pero eso no impide la utilización de los espacios. para sus propios fines como 
jóvenes indlgenas, que buscan construir alternativas para el desarrollo de las 
comunidades indígenas. 

En cuanto a lo intercultural, define el concepto como: relaciones en condiciones de 
igualdad que son CARA-CARA. En toda la entrevista hace énfasis que depende del 
alumno el desarrollo de su formación y la construcci6n de la interculturalidad . El 
aprovechamiento de los espacios institucionales es una vía para el desarrollo de los 
indlgenas. 
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Nombre: Andrés 

Edad: 21 allos 

Edo. Civil: soHero 

Se considera indlgena: sI. Tsotsil 

Lengua: actualmente está estudiando tseltal en los talleres de la UNICH 

Procedencia: Municipio de Pantelho 

Vive con : Padres y hermanos 

Semestre de la carrera de LyC: 5to 

RESUMEN 

Su historia escolar fue privilegiada ; siempre ha gozado de buenas escuelas y nivel 
académico. Tiene un hermano que estudia la carrera de Turismo en la UNICH, por ese 
medio se entero de la licenciatura e ingresó , fue su tercera opción en cuanto a 
universidad. Menciona que Jos problemas en la UNICH es que no se le otorga la atención 
a la carrera de LyC, como la tienen otras carreras, los administrativos priorizan la carrera 
de Desarrollo sustentable. Considera que la participaciÓn de los estudiantes es 
fundamenta l para la revalorización de al cultura indlgena. 

Para el la intercuHuralidad como concepto, la concibe como las relaciones CARA-CARA. 

La carrera de LyC puede aportar a la comunidad mediante su relaciÓn con los Derechos 
de los indlgenas . Personalmente se interesó por la ensellanza de los nillos indlgenas, y la 
elaboración de materiales para la educación. 

En cuanto a Jos problemas en la UNICH, se refiere a una experiencia con una profesora , 
que no aceptaba aportaciones a la clase . La falta de apoyo de la universidad a la carrera 
de LyC , se ve a si mismo como "ralas de experimento", porque la carrera es nueva . La 
falla de prácticas210 Menciona que la imagen de la UNICH en el exterior es positiva , 
porque representa oportunidades de desarrollo y escala social. En lo "negativo" se le ve 
como "escuela de puros indios" 

Sus planes futuros es poder realizar una maestrla. 

210 Estos dos comentarios son constantes en todas las entrevistas. 
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Nombre: Rocío 

Edad: 22 anos 

Edo. Civil: Madre soltera 

Se considera indlgena : sI. Tseltal 

Lengua: Actualmente aprende tseltal en los talleres de la UNICH 

Procedencia: 

Vive con: Padres, hermanos (5) e hijo. 

Semestre de la carrera de LyC: 7mo 

RESUMEN 

Es una estudiante que participa activamente en la UNICH. Es una persona muy critica en 
cuanto a las relaciones sociales dentro de la institución y su estructura administrativa. 

Su historia educativa es favorable. Siempre ha participado en eventos y cursos. Se enteró 
de la UNICH por difusión. La carrera de LyC fue su primera opción y muestra una gran 
claridad de sus motivos e interés por la elección de la carrera. Cree en la revalorizaciÓn 
de la cultura, conocimientos indlgenas. Cuenta que fue dificil adaptarse a la UNICH por la 
división de grupos entre alumnos, la relación con los profesores es jerárquica. Menciona 
que la interculturalidad es un DISCURSO dicho, mas no prac:licado en la vida cotidiana de 
la universidad (hace mención de esto varias veces en la entrevista). 

Ella c:omprende la interculturalidad como concepto en el "respeto" en varios grupos, que 
se conozcan en posiciones de igualdad. Aunque no tiene claro c:omo llegar a esto en la 
práctica . Propone y critica las relaciones en la UNICH por la falta de interculturalidad . 

Es una estudiante activa . En lo poUlico se involucra. 

Sus planes a futuro son insertarse en el mercado laboral pronto, y no menciona la 
continuidad de sus estudios. 
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Nombre: Ines 

Edad: 26 

Edo. Civil: Madre soltera 

Se considera indlgena : sI. Tsotsil 

Lengua: tsotsil, como lengua materna 

Procedencia: Chenaló 

Vive con: sola con su hijo 

Semestre de la carrera de LyC: 7mo 

RESUMEN 

Se identifica como madre soltera e indlgena. Le ensella tsotsil a su hijo, pues considera 
que es importante para su formación. Su historia escolar esta marcada por ser deficiente; 
la primaria fue bilingOe con profesores malos, la secundaria se enfrentó con el obstáculo 
del lenguaje, en la media superior tuvo mejor desempello, saliendo del COBACH entra a 
laborar por falta de apoyo económico, pues su padre es campesino y no la apoya. Trabajo 
dos allos en el CONAFE. 

Entró a la UNICH por sus amigos. Se inscribió porque vio una oportunidad que no le 
pidieran los administrativos un alto promedio para ingresar. Las razones para elegir LyC 
fueron por el interés que tiene por la lengua indlgena, pues fue su primera opción . Su 
experiencia al ingresar fue favorable, la relación con los maestros y alumnos fue normal. 
Actualmente realiza su servicio social en PRONA TURA traduciendo guiones. 

Conceptualiza la interculturalidad como relaciones CARA-CARA de respeto. Considera 
que haya algunas deficiencias en la impartición de los Derechos indlgenas y la formación 
de profesores. Considera que hay poca práctica y mucha teorla . 

Piensa que el modelo de la UNlCH es innovador. Se interesa por los proyectos en las 
comunidades. En planes futuros quiere titularse y trabajar con nillos y lenguas indlgenas. 

Menciona que la UNICH es neutral polit icamente hablando. 
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Nombre: Consuelo 

Edad: 22 anos 

Edo. Civil: soHera 

Se considera indlgena: sI. Tseltal 

Lengua: no habla lengua indlgena 

Procedencia: Tenajapan 

Vive con: padres y hermanos 

Semestre de la carrera de LyC: 7mo 

RESUMEN 

Estudiante de turismo. Se considera indlgena por parte de sus padres. En su historia 
escolar fue a una inst~ución religiosa, no sufrió ninguna experiencia de discriminación. En 
la preparatoria tuvo formación en turismo como carrera técnica. por eso quizo continuar 
esos estudios en la universidad. Busc6 varias opciones para estudiar. pero no pudo 
entrar, la UNICH fue su "último recurso" Entra porque su hermana también estudio 
turismo (ya salió hace un ano) Menciona que no es lo que esperaba, no querla trabajar 
en las comunidades. 

En cuanto a las relaciones en la UNICH entre profesores y alumnos . dice que no hay 
buenas relaciones. Se contradice cuando dice que los campaneros si se solidarizan y 
luego no. Dice que los profesores deben tener más capacitación en la pedagogla. 

Un conflicto de administración es que se privilegia a la carrera de Desarrollo sustentable. 

Tiene muy marcado el discurso del desarrollo como asimilación, del indigenismo. En las 
comunidades se considera como agente de cambio para ayudar a desarrollar a los 
pueblos indlgenas, mediante proyectos que sean rentables. 

Originalmente aspiraba a trabajar en un Hotel. 
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Nombre: Alberto (análi sis desde el Audio) 

Edad: 24 

Edo. Civil: soHero 

Se considera indlgena : sI. Tseltal 

Lengua: tseltal como lengua materna 

Procedencia: sli 

Vive con: sólo en San Cristobal 

Semestre de la carrera de LyC: avo 

RESUMEN 

Estudiante de LyC. Se define como indlgena Tseltal en primer lugar y luego como un 
estudiante indlgena con oportunidad de estudiar una carrera. Su sentir en la UNICH ha 
sido de desilusión , "llegas a una escuela que se dice intercultural. .. sigue siendo de esas 
instituciones de que dicen "el espat'iol son las vías alternas para la formación acadmica y 
el termino intercultural queda rezagado" Se muestra indignado por ser considerado como 
"prueba piloto" como primera generación. Como primeras generaciones. se han 
enfrentado con el disgusto tanto de profesores como de alumnos en referente a las 
lenguas indlgenas, no son desarrolladas, ni se les da el lugar que merecieran. 

Define a la UNICH como un proyecto en proceso de construcción . Su trayectoria 
educativa fue en escuelas bilingUes desde el klnder, hay una inculcación obligada de 
valores occidentales. Su entrada a la UNICH "me encanto bastante" la propuesta. Fue su 
primera opción. Al entrar no tenia una idea clara de lo que trataba la carrera "no tenía 
conocimiento, a lo mejor nos van a ensel'lar ingles , francés". Conforme avanzaba se ubico 
mejoL 

Su experiencia en las clases fueron varias. entre ellas la discriminación "el primer ano. 
nadie hablaba tseHal", por las barreras que ya estaban construidas desde siglos antes. 
Menciona que en las generaciones actua les han entrado más mestizos que indlgenas. 
Por ello no cree que la universidad pueda cumplir con sus objet ivos 

Su re laci6n con los profesores; hay una barrera tradicional , aun los maestros indlgenas 
tiene un comportamiento hostil con respecto a la ideologla que portan los estudiantes. 
Tuvo un enfrentamiento con un profesor. 

El valor de los conocimientos indlgenas, no hay ta l porque no hay prácticas cuHurales y a 
nadie le interesa trabajar las lenguas indlgenas como tales, sino que desde la pedagogla. 
Las materias no son continuas. no le dan seguimiento. 
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Para él la interculturalidad, es "la convivencia y el respeto a la diversidad de 
manifestaciones culturales que convergen en la inst~ución" El modelo educativo de la 
UNICH, menciona que sólo es una fachada de las carreras, porque en la dinámica diaria 
se construyen las barreras, en relación alumno-profesor, depende del alumno combar los 
roles y relaciones de dominación, 

Actualmente realiza un video Clip sobre "Juan Pérez Jolote", con el objetivo de estudiar la 
apropiación de un sujeto mltico de la comunidad , La importancia que le imprime la 
comunidad indlgena , 

En sus planes futuros es realizar un articulo sobre la importancia de ser indlgena, Realizar 
la maestrla en antropologla cultural. 
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Nombre: Diana 
Edad: 25 anos 
Edo. Civil: Soltera 
Se considera indlgena : Tsotsil 
Lengua : Tsotsil como lengua materna 
Procedencia: Venustiano Carranza 
Vive con : Sola 
Semestre de la carrera de LyC: 8vo 

RESUMEN 

Se define como una persona interesada en la revalorización de las lenguas indlgenas. Se 
siente contenta porque ha cambiado su perspectiva sobre ser indlgena. además es un 
espacio que busca la revitalización de las lenguas '1 de las culturas étnicas. 

La historia de su educación está marcada por su inserción al trabajo desde los 5 anos. por 
el fallecimiento de su madre . Tuvo que cuidar de su hermana gemela, que no puede 
caminar. se dedicó a la alfarerla. En la escuela sufrió de discriminación tanto por su 
aspecto flsico como por ser indlgena. En al media superior, menciona que tuvo buenas 
relaciones con sus profesores. Luego trabajo como asesora '1 profesora de alfabetización 
para adultos, por un ano. 

De la universidad se enteró por una amiga. la carrera de LyC fue su primera opción por el 
interés a las lenguas indígenas. Sus primeras experiencias en la UNICH en relación con 
los demás alumnos fue de discriminación "porque no vistes bien" no la aceptaban en los 
equipos '1 tuvo que trabajar de manera individual la primera mitad de la carrera . l os 
profesores la apoyaron para que siguiera su carrera. 

Las actividades adicionales que realiza. es un taller de lengua indlgena. Además trabaja 
como empleada domestica para mantener sus estudios, pues hace 5 meses que salió de 
su casa por problemas). 

Para ella la revaloración de las lenguas indlgenas, puede ser mediante la escritura . 
Piensa que la vinculación, prácticas de campo, talleres a la comunidad, puede contribuir la 
universidad a las comunidades indlgenas. 

La interculturalidad como concepto es el "respeto de culturas". Sin embargo como lo ha 
vivido, como la falta de dialogo en la UNICH, peleas entre profesores. Menciona que no 
hay tolerancia ni respeto "es sólo el nombre de la interculturalidad" 

En sus planes futuros, esta titularse, realizar una maestrla en lingUistica, trabajar. Realiza 
su tesis sobre los trajes regionales tsotsiles, enfocado en la linglllstica. Quiere seguir con 
la impartición de clases en lengua indígena. 
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PERFIL DE PROFESORES DE LA CARRERA DE LENGUA Y CULTURA 

A continuación se presentará el resumen analltico de los perfiles de los profesores de la 

carrera de Lengua '1 Cultura de la UNICH. El esquema está compuesto básicamente por 

siete entrevistas a profesores realizadas en el 2009. Los criterios de selección de los 

perfiles fueron: a) profesores de la carrera de lengua y cultura. b) que impart ieran clases 

en la carrera de Legua y Cultura, c) y que además realizaran otras actividades además de 

la impartición de clases, d) en cuanto al género, se eligieron cuatro hombres y tres 

mujeres, e) las edades varlan asl como las experiencias que aportan a la universidad, el 

rango de edad es de 29 a los 56 anos, 1) por último, una de las caraclerlsticas más 

trascendentales, es que sólo 3 de los profesores entrevistados se consideran indigenas y 

hablan alguna lengua indlgena , los otros cuatro profesores no se consideran indlgenas '1 

están aprendiendo alguna lengua indlgena. 

La formación que los académicos poseen va de la licenciatura a la maestrla . Sólo un 

profesor cuenta la licenciatura y los otros seis participantes cuentan con algún grado de 

maestrla. Su formación es variada, pero predomina el área en ciencias sociales, pues seis 

profesores tienen algún grado en antropologla o lingUistica y sólo una persona cuenta con 

formación en desarrollo sustentable. 

La visión que poseen para los docentes es variada . Es interesante ver que profesores 

indlgenas tienen una visión más clara e innovadora sobre la educación para indlgenas, a 

diferencia de los profesores no indlgenas quienes conservan una visión del indigenista del 

desarrollo de los pueblos. En ambos planos. la mezcla de visiones y reproducción de 

desigualdades aún perdura, sin embargo, son los profesores indlgenas y 

excepcionalmente alguno no indlgena compartes ideas innovadoras sobre el desarrollo y 

la interculturalidad de los pueblos indlgenas con influencia de los ideales '1 planteamientos 

del EZLN . 
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Nombre: Prof. José 

Edad: 56 anos 

Edo. Civil: Soltero 

Se considera indlgena: No 

Lengua: Tseltal (s610 lo entiende) 

Procedencia: Ciudad de México 

Vive con: S610 

Nivel educativo: Licenciatura en Antropologla Social 

Materia que imparte: Vinculación con la comunidad y antropologla 

Otras actividades: 

RESUMEN 

Es un profesor de la UNICH, desde sus inicios. Menciona que tiene un hijo. En su 
formaci6n se especializa en el area de vinculaci6n con la comunidad . Proviene de una 
tradici6n de indigenismo; se formo en ellNI como investigador. Durante todo su discurso 
se nota claramente la inclinaci6n por el discurso indigenista del "rescate de los pueblos 
indígenas ( .. ) ensenar a los indios, el camino correcto y lo que es bueno para ellos" 

Mi hipótesis es que la UNICH retoma el conocimiento indlgena y la lengua como una 
herramienta , estilo INI. No ha cambiado su concepci6n de las demandas indlgenas, el 
desarrollo. Por eso se le da un peso significativo a la carrera de Desarrollo sustentable. El 
INI privilegiaba la transformaci6n del entorno material para los indlgenas . La lengua es 
usada para la educaci6n o la traducci6n. (Esta entrevista expone el indigenismo en la 
UNICH). 

Para el entrevistado, el problema básico es el presupuesto. Tiene muy marcado el 
discurso de la unidad nacional. Sus posiciones pollticas y opiniones sobre el zapatismo, 
son extremadamente neutras. No tiene una idea clara de la lengua indlgena como 
componente de la identidad. Considera fundamental imitar metodologlas y conocimiento 
cientifico para el conocimiento indígena y el éxito de su desarrollo. 

Declara una intenci6n de no criticar la estructura nacional. sólo el impacto comunitario. 
Para el éxito del proyecto se apuesta a la creaci6n de otras carreras: Medicina indlgena, y 
la formaci6n de j6venes crlticos. 
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Nombre: Mira. Lupita 

Edad: 35 

Edo. Civil : casada 

Se considera indlgena: No 

Lengua: Tsotsil (muy poco) inglés 

Procedencia: San Cristóbal 

Vive con: Esposo y 3 hijos 

Nivel educativo: Maestrla en ciencias sociales. Lic. En Antropologla social. 

Materia que imparte: Vinculación con la comunidad . Teorla de la cultura e investigación 
documental. 

Otras actividades: 
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Nombre: Pascual 

Edad: 

Edo_ Civil: casado 

Se considera indlgena : 

Lengua: Tsotsil, Tseltal 

Procedencia: Bashenelc:, San juan Chamula 

Vive con: Esposa 

Nivel educativo: 

Materia que imparte : Taller de lengua y cultura . 

Otras actividades : 

RESUMEN 

Se identifica como indlgena , basicamente . En un miembro activo en la comunidad de San 
Juan Chamula . Espera tener un cargo próximamente. Se considera intercuftural porque 
práctica y se interrelaciona con otras personas de otras cufturas_ Su formación educativa 
estuvo atravesada por la cuftura indlgena; la ensel'lanza oral, los ritos con la naturaleza
hombre , y por la tradición mestiza_ Sus padres fueron promotores culturales, maestos_ 
Menciona que la LENGUA siempre la utilizó para defender su identidad_ La lengua es 
importante en toda la entrevista , resalta el carácter polisémico del conocimiento indlgena 
y la falta de comprensión de la ciencia occidental por explicarla caen en el reduccionismo . 
De ahl la importancia, para él, de la educación endógena (el aprendizaje de la vida 
cotidiana de las comunidades indlgenas). 

Un evento significativo para él fue el Zapatismo_ Adopta el discurso del zapatismo y se 
dedica a trabajar con estos ideales. Su historia laboral es interesante; trabajo voluntario 
en el INALL Para él la interculturalidad la vive y la define con base en las relaciones 
CARA-CARA, de respeto, pero menciona otros elementos; interpretación y fusión de 
saberes, acliludinal de la disposición de las personas por buscar construls relaciones, 
tanto indlgenas como mestizas. La transmis ión de mundos de vida . Construcción de 
espacios para posicionarse , eso es la carrear de LyC. 

Menciona el tema de la corresponsabilidad; por la reivindicación de la lengua y 
conocimientos. Critica el plan de estudios y la falta de difusión en las universidades y la 
participación de los indlgenas. 
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Nombre: Prof. Caro lina 

Edad: 33 anos 

Edo. Civil: Casada 

Se considera indlgena : No 

Lengua: Ninguna indlgena , s610 inglés 

Vive con: Esposo e hijo 

Procedencia: Guamúchil , Sinaloa 

Nivel educativo: Maestrla en Desarrollo Rural y recursos naturales 

Materia que imparte : Vinculación Comunitaria de LyC 

Otras actividades: Consultorlas de diferentes organizaciones, sociedades cooperativas e 
instituciones gubernamentales. 

RESUMEN 

Su formación académica fue en Sinaloa, en una zona de "foco de muchas comunidades, o 
localidades rurales" Estudió en una academia religiosa , su vida estuvo marcada por lo 
religioso y lo indlgena . Su licenciatura la realizó en Pollticas públicas, donde tuvo 
experiencias de intercambio a municipios de puebla . La maestrla la realizó en el Eco sur. 
Menciona que tiene una visión exterior del mundo indlgena, lo cual es una ventaja . Ha 
trabajado en proyectos de part icipación de población indlgena . 

Su visi6n de la interculturalidad tiene dos dimensiones; la académica y la práctica , 
menciona que la reflexión y conciencia de saberse y practicar desde la diferencia en un 
primer paso . Por otro lado en la academia, cree que es mediante proyectos es como se 
construirá la interculturalidad. 

En su discurso crítica a la UNICH por no difundir de manera clara el objetivo del egresado. 
Además de haber construido la UNICH: 1) con base en un modelo ajeno al contexto 
chiapaneco, 2) con expectativas altas, desfasadas de la realidad y 3) no ser compat ible 
con las expectativas de los estudiantes que llegan pensando en que les darán una 
formaci6n de normalistas, para obtener un trabajo en alguna escuela. 4) El problema de la 
continuidad de los profesores en los talleres, 6) Falta de capacitaci6n de los profesores y 
7) la confusi6n entre el indigenismo y lo intercultural en el discurso de la instituci6n. 

Piensa que uno de los principales meritos de la UNICH es la revalorizaci6n de la lengua y 
la cultura indlgena en su valor como identidad indlgena. 
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Nombre: Prof. Ramiro 

Edad: 54 anos 

Edo. Civil: Casado 

Se considera indlgena : No 

Lengua: Francés 

Vive con: Esposa y 2 hijos 

Procedencia: Chiapas, no especifica 

Nivel educativo: Realiza doctorado en Desarrollo sustentable en la UNICACH 

Materia que imparte : Educación e historia de la educación indlgena, procesos de 
evaluación (desde Agosto del 2008) 

Otras actividades: 

RESUMEN 

Estudio la licenciatura en filosofla en Chiapas "estuve en filosofla .. y luego tome la 
carrera de lelras latinoamericanas en la UNACH", ha trabajado en instituciones como 
investigador y profesor. Tiene muy poco tiempo trabajando en la UNICH (en agosto del 
2008 empezó). Ac:lualmenle realiza muttiples ac:lividades en la UNICH: es profesor de 
asignatura , asesor de cuatro tesistas, impulso un proyecto de un circulo de lecturas y 
ac:lualmente hace su doctorado. Para él la UNICH esta enlazada con su proyecto de vida 
personal. 

En su discurso menciona que la autonomla es la mejor opción para el desarrollo de los 
pueblos indlgenas. Se posiciona critica mente en el discurso indigenista de educación de 
las instituciones. Para él el modelo de las UI es innovador por estar centrada en la 
interculturalidad. Sin embargo considera que la vinculación con la comunidad es precaria . 
La formación de profesores para la UI es otra problemMica. En relación con los profesores 
se autocritica por la incapacidad o la falta de visión para "capitalizar "esos encuentros con 
las comunidades indlgenas y lambién por no lener un esquema de cómo deben 
realizarse. 

El papel de los profesores en la UNICH es central, pues son ellos los responsables de la 
formación de los estudiantes y la imagen que ellos dejen de la universidad. 

El conocimiento indlgena se entrenta a loda una tradición de negación en la cultura 
occidental, por ello considera que aun estan en un proceso de construcción para una 
propuesta de la interculturalidad del conocimiento . Un paso es la formación de profesores 
con capacidades que requieran los perfiles de profesionistas (hábitus), aprovechamiento 
de los espacios, la vinculación con la comunidad, corresponsabilidad de "sujetos nuevos" 
tanto para indlgenas como mestizos. 
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Nombre: Mayra 

Edad: 29 anos 
Edo. Civil: casada 
Se considera indlgena: Tsotsil 
Lengua: Tsotsit 
Vive con: Esposo 
Procedencia: Adolfo López Mateas, de una comunidad Chamula 
Nivel educativo: Maestrla en lingUistica, lengua y cosmovisión en el CIESAS DF 
Materia que imparte: Taller de Tsotsil con nativo hablantes. Profesora de asignatura. 
Otras actividades: Imparte clases en el CIESAS Chiapas 

RESUMEN 

Su trayectoria escolar es seguida hasta la maestría en el DF como lingOista. En lo laboral 
ha trabajado en ONG's y en proyectos de investigación 

Entró a la UNICH en Agosto del 2008. Su percepción de la universidad es como un 
espacio a dónde van muchas culturas y mestizos "es una universidad donde asisten 
muchas cu!turas", y como una institución "nueva" y buena oportunidad para los jóvenes, 
por ello le faHa fortalecerse. Su sentir hacia la UNICH es de satisfacción, por ensenar y 
aprender de su lengua, pues puede desarrollarse tanto personal como profesionalmente. 

Aunque piensa que en la UNICH hay un doble discurso; uno de aceptación de la 
intercu!turalidad y otro que discrimina al indlgena , eso en todos los niveles de relaciones: 
profesor-profesor, alumno-profesor y alumno-alumno. Hay necesidad de desarrollar 
materiales didácticos hechos por indlgenas, que no deformen su cosmovisión y el 
significado del lenguaje tsotsi!. Otro problema es que maestros y administrativos ven a la 
lengua como una herramienta para penetrar en las comunidades indlgenas y llevarles el 
desarrollo: "'Hay sI que aprendan a hablar' pero SOlo para que puedan penetrar la 
comunidad indlgena , a mi no me interesa eso, la comunidad indlgena está muy bien como 
esta , sin que nadie llegue a interrumpir". 

En cuanto a la vinculación menciona que no hay, SOlo llega a hacer observación de 
campo "realmente es más bien es como observación de campo, que no seria vinculación" 
Los estudiantes no se involucran a profundidad con las comunidades. Por otro lado la falta 
de personal para cubrir los ambiciosos planes curriculares son un problema, que esta 
siendo reajustado actualmente (reajuste de expectativas) , y los mismos profesores que 
existen se niegan a aceptar la cu!tura indígena. En suma , la intercuHuralidad se ha 
quedado en el mero discurso para fines pollticos. 

Por otro parte, menciona que es un avance, menciona el cambio de actitud de los 
estudiantes hacia su identidad indlgena . El autoestima de identidad (Taylor). 
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Nombre: Prof. Sergio 

Edad: 45 arios 
Edo. Civil: Casado 

Se considera indlgena: sI Chol 
Lengua: Chol 

Vive con: Esposa e hijos 
Procedencia: Municipio Salto de Agua 

Nivel educativo: Maestrla en lenguas indoamericanas 
Materia que imparte : Coordinador del cenlro de lenguas 

RESUMEN 

Trabaja en la UNICH desde su fundación. Se define como una persona dedicada a 
construir propuestas sobre las lenguas indlgenas en especifico del grupo Chol. Su 
trayectoria académica menciona que estudio dos maestrlas, una en lenguas 
indoamericanas en el CIESAS y la segunda en agronomla en Chapingo. Ha trabajado en 
instituciones y se dedico al terna de la educación indlgena, en la elaboración de textos de 
libros para primaria, no terminó el proyecto . Luego trabajo en la elaboraciOn de gramáticas 
en lenguas indígenas, en el CELALI por cinco arios, después laboró en PROIMSE (inserto 
en la UNAM) y luego llego a la UNICH como profesor con base. 

Entro a la universidad cuando ya habla un plan curricular construido . Menciona la 
necesidad de profesores especialistas en lenguas originarias. Define a la UNICH como 
"un nuevo espacio educativo que se empiezan a discutir esos valores culturales, 
lingllísticos de los pueblos originarios' de las problemáticas comunitarias. Con respecto a 
las lenguas originarias, menciona que deben ser para la construcción de conocimiento 
desde la cosmovisión indígena. 

El modelo educativo de la UNICH es innovador, pues no se habla construido un proyecto 
que reconstruya los conocimientos indlgenas y promuevan el valor de la conciencia de la 
identidad indlgena , y con ello del autoestima de 105 indlgenas. En la vinculación a la 
comunidad considera importante para que los indlgenas se apropien de las herramientas 
para su propio desarrollo (empoderamienlo). En cuanto al campo de trabajo para 105 
estudiantes remarca la importancia de construir "nuevos campos de trabajo" y no esperar 
a ser contratados, o bien en proyectos de investigación, ONG's, y en el ámbito 
gubernamental. 

Piensa que para revitalizar la lengua, hay que desarrollarla al nivel de la ciencia 
occidental, para que sea considerado como conocimiento. 

Por otro lado , menciona que la apropiación del conocimiento es fundamental para evitar la 
reproducción de la asimilación de 105 grupos indlgenas, para esto es importante 
'consolidar la base intelectual de los indlgenas" 
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Con respecto a la UNIVERSIDAD DE LA TIERRA menciona las relaciones hostiles que 
mantienen con este grupo_ No hay comunicación pese al parentesco que se tienen con los 
proyectos de rev~alización de lo indlgena "a veces lo siento un poco triste, porque a veces 
estamos hablando de lo mismo tema, nada más uno por acá y otro por otro lado, porque 
uno es más verdad institucional .. son muy radicales puedan acceder al diálogo". 

Por último, como reflexión, las responsabilidades para lograr la interculturalidad es una 
cuestión de corresponsabilidades, es decir que no SOlo compete con los hablantes de las 
lenguas indlgenas, sino de toda una población que convive en un espacio y el 
reconocimiento del conocimiento indlgena como valioso_ 
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"Uro. Jost' Adriano Ana)ll 
Sech'lario Acad tlmko 

PRES ENTE 

San Cristobal, Chiapas a 7 de diciembre del 2009. 

Por esle medio le solicito de la manera más cordial la autorización para la realización del 

trabajo de eampo en la Universidad Intercultural de Chiapas, el cual consistirá en 15 

entrevistas abiertas a la población estudiantil y docente de dicha institución. Lo lU1terior es 

para recabar testimonios que sustente la realización de la tesis dc liel"tleiatum titulada: "El 

problema del diálogo intcrcultuml en relación del conocimiento científico en la carrera de 

u ngua y Cultura: el caso de la UNICH" de la carrem de Sociologia de la F:!Cultad de 

Ciencias Polít icas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de ¡\'léxico (UNAM). 

Sin más por el momento, agradezco su atención. 

¡\t t'n lam t' nll' 

Cynthi:1 Rodrigut'z dt' Jt'sús 
Tesisl:1 
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