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TEJIDO DE CULTURAS

En las aulas y muros, donde el conocimiento florece,  
ni género ni raza definen nuestro valor.
En esta hermosa tierra llena de saberes, 

reina el respeto y el amor.
Contra la violencia luchamos con fervor,  

porque en la interculturalidad encontramos el verdadero 
honor.

Que, en cada aula, en cada pasillo, en cada rincón,  
se respire el respeto y se promueva la reflexión, 

porque en las universidades interculturales,  
encontramos la riqueza de entender al otro, de valorar su 

fortaleza, 
todos unidos como hermanos y hermanas sin importar de 

dónde venimos,  
pues en la diversidad hallamos el verdadero camino.

¡Basta de discriminación por género o preferencia!
¡Basta de miradas que lastiman!

¡Basta de actitudes sin conciencia!
Aquí no hay lugar para el machismo ni el autoritarismo,  

ni racismo, ni la exclusión, son desterrados desde el inicio.

¡Cada voz es valiosa!
¡Cada historia es importante!

¡Que cada ser humano sea libre!
Sin importar su identidad, en este espacio de encuentro, 

la justicia es nuestra realidad, porque en la universidad inter-
cultural, la verdad revolución está en el tejido de la igualdad.

Autora:  Andrea Belen Utrilla Zenteno
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PRESENTACIÓN

Pátzcuaro, Michoacán, tierra purépecha que antes de la 
violencia colonial ya era habitada por un pueblo en rebeldía; 
uno que sigue guardando su identidad y su cultura. Este fue el 
lugar en dónde se llevó a cabo el Tercer Encuentro Nacional 
de Universidades Interculturales, en las instalaciones del Cen-
tro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos 
en América Latina y El Caribe (CREFAL). 

Michoacán, cuna de grandes revolucionarias y revolucio-
narios, tierra de hombres y mujeres que contribuyeron con 
su vida a forjar el México de derecho y bienestar que hoy 
continuamos construyendo, recibió a las 23 Universidades In-
terculturales que tiene hoy el país. 

Presento con gran emoción la Memoria del Tercer Encuentro, 
construida por docentes, estudiantes y autoridades universita-
rias, la cual nos ayuda a mostrar y visibilizar los logros y traba-
jos que las Universidades Interculturales, han alcanzado en el 
sentido de las grandes transformaciones que nuestro México 
está viviendo. 

Son estas transformaciones las que nos obligan a mirar, 
reconocer, respetar, valorar e incorporar el mundo indígena 
y afromexicano a la política educativa nacional, pues durante 
mucho tiempo, la educación sirvió para “integrar” a los pue-
blos indígenas y afromexicanos a una lengua y cultura únicas, 
buscando erradicar la diversidad que somos.

Por eso es necesario enfrentar el multiculturalismo con 
una interculturalidad crítica, que no folcklorice, sino que cons-
truya el diálogo con nuestras culturas basado en principios y 
prácticas que, en conjunto con toda la educación superior y 
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el sistema educativo, se inspiren fuertemente en la Nueva Es-
cuela Mexicana.

Este Tercer Encuentro permitió unir nuestros corazones 
para seguir cimentando un camino juntos y juntas; de ahí la 
importancia de recuperar, a través de esta memoria, el poten-
cial de las diversidades, mediante el cuestionamiento de la po-
breza, la explotación, la discriminación y las desigualdades en 
las que se encuentran los pueblos indígenas y afromexicanos.

La lectura de estos textos nos permitirá seguir recono-
ciendo los retos que aún tenemos, así como recuperar los diá-
logos, reflexiones y acuerdos a los que se llegaron, esos que 
nos dan certeza de que la perspectiva intercultural de la edu-
cación superior está permeando todo el Sistema Educativo 
Nacional. La meta es que el compromiso con los pueblos in-
dígenas y afromexicanos sea de todas y todos, y que se genere 
a partir de un diálogo de saberes y de la reconstrucción de los 
procesos educativos, desde los valores de solidaridad, igualdad 
y respeto, para lo cual es necesario que el proceso educativo se 
fundamente en aprender haciendo, discutiendo y cooperan-
do, es decir, recuperando lo propio desde lo diverso.

Las Universidades Interculturales coadyuvan a una cultu-
ra de los derechos humanos, de igualdad de género, de revalo-
rización de las lenguas y culturas indígenas, desde el recono-
cimiento de las y los otros y la reivindicación identitaria para 
construir una ciudadanía intercultural.

En este primer gobierno de la Cuarta Transformación, 
encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obra-
dor, se ha construido una perspectiva de profundos cambios 
en nuestro país; eso se vislumbra en estos espacios, como re-
sultado de una serie de cambios en el paradigma de la edu-
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cación, pues nuestro país se reconoce como pluricultural y 
plurilingüe. Nuestro México no tiene una lengua oficial: con-
tamos con 69 lenguas nacionales, de las cuales 68 son Lenguas 
Nacionales Indígenas (LNI); la otra es el español, con 364 va-
riantes, habladas por 7.3 millones de mexicanas y mexicanos. 

Es así que este encuentro es un acto de resistencia y rebel-
día frente a un sistema monolingüe y dominante que organizó 
y condicionó las formas de relacionarse, y que, al mismo tiem-
po, acumuló una gran deuda de respeto e inclusión con las 
culturas indígenas, las cuales, sin embargo, han podido man-
tener su diversidad como pueblos y comunidades. 

Sigamos fortaleciendo nuestro México como una nación 
diversa, intercultural, plurilingüe, humanista, científica, con 
igualdad de género y con justicia social. Continuemos este ca-
mino por la transformación de nuestro país desde la educa-
ción con todas y todos; avancemos en la consolidación de la 
interculturalidad crítica y en la revolución de las conciencias 
por una educación humanista, popular y con justicia social.

Leticia Ramírez Amaya
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INTRODUCCIÓN

HACIA LA CONSOLIDACIÓN DE LA EDUCACIÓN 
INTERCULTURAL CRÍTICA EN LA EDUCACIÓN 
SUPERIOR

El Tercer Encuentro Nacional de Universidades Intercul-
turales, tuvo como objetivo consolidar los espacios de discusión, 
análisis y planeación educativa entre autoridades, personal do-
cente y estudiantes del Subsistema de Educación Intercultural, 
con el fin de trazar rutas, conformar acciones y compromisos 
comunes que permitan el despliegue de una agenda nacional 
para transitar hacia la interculturalidad crítica, fortaleciendo 
el sentido social comunitario de la educación superior.

En esta ocasión nos reunimos en Pátzcuaro, Michoacán, 
en las instalaciones del Centro de Cooperación Regional para 
la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe (CRE-
FAL), institución aliada en este proceso de transformación de 
la educación en nuestro México. 

Partimos de recuperar los diálogos y reflexiones comunes, 
desde el trabajo que las universidades interculturales han ve-
nido desarrollando de manera conjunta con la Subsecretaría 
de Educación Superior para replantear el sistema educativo 
nacional desde la incorporación de la interculturalidad crítica 
como principio constituyente y eje rector de la política edu-
cativa nacional y, con ello, contribuir a la transformación del 
país. 

Reconocemos que la interculturalidad forma parte de la 
perspectiva de los pueblos originarios y afrodescendientes, y 
que es imprescindible la participación activa de los propios, 
de la ciudad, el campo, la montaña y la mar, para que la edu-
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cación parta de los derechos lingüísticos y culturales de los 
pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.

En esta perspectiva, insistimos en colocar el sentido de la 
educación al centro de la discusión, pues si ésta se construye y 
consolida desde el reconocimiento de la diversidad con justi-
cia social, permitirá generar en las y los estudiantes un sentido 
de identidad, re-conocimiento y respeto a la diversidad de cul-
turas que alberga nuestro México. 

Esta apuesta por una educación para la vida, aspira a de-
construir las prácticas patriarcales, machistas y coloniales que 
tenemos como sociedad; por ello la importancia de consolidar 
los espacios de encuentro, donde podamos seguir devolviendo 
en colectivo, y comunitariamente, el sentido social a la edu-
cación y construyamos para nuestras infancias y juventudes 
una educación democrática, crítica y emancipadora, con un 
enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva, desde 
el nivel inicial hasta la educación superior.

Así, en este tercer encuentro, comprendimos que la re-
flexión sobre la educación intercultural debía realizarse desde 
el análisis de las realidades locales, cuestionando las desigual-
dades y violencias estructurales para caminar y construir rutas 
hacia el bienestar, la igualdad y la justicia social, girando sobre 
tres ejes de trabajo.

El primero de ellos se refiere a reflexionar la perspectiva 
de género desde la mirada intercultural, misma que nos posi-
bilitó identificar y reconocer desde una visión interseccional 
las relaciones de discriminación, desigualdad y exclusión que 
enfrentan las mujeres y las diversidades-sexogenéricas, pues la 
colonialidad no es el único modo de opresión, dominación y 
discriminación estructural al que nos enfrentamos. Por ello fue 
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importante en este proceso de consolidación, discutir cómo se 
entrelazan, expresan y viven las violencias en las comunida-
des y las universidades interculturales y crear conciencia de 
las prácticas patriarcales y machistas que se viven en nuestro 
México.

El segundo eje de trabajo giró en torno a la innovación 
de tecnologías apropiadas para la autosuficiencia alimentaria 
en las comunidades, cuestionando el discurso hegemónico del 
modelo civilizatorio occidental, donde los saberes y prácticas 
de las comunidades del sur global no son reconocidas, por 
lo que fue importante recuperar los avances en la transición 
agroecológica hacia la autosuficiencia alimentaria, impulsa-
da por los pequeños productores como principales agentes de 
transformación rural, con el compromiso de producir alimen-
tos saludables de forma sostenible. En este sentido, este espa-
cio de encuentro y reflexión propició que las universidades 
interculturales reconocieran las acciones que desarrollan las y 
los productores en sus territorios y comunidades, dilucidando 
la manera en que éstas contribuyen en los procesos de inno-
vación de tecnologías apropiadas dirigidas a la autosuficiencia 
alimentaria.

Finalmente, el tercer eje de trabajo fue sobre la reflexión 
de cómo las Universidades Interculturales, como un eje de su 
quehacer educativo, promueven dinámicas de trabajo colabo-
rativas con las comunidades de su entorno, a partir del reco-
nocimiento de las diversas formas de ser, pensar y estar en el 
mundo en un país pluricultural y plurilingüe, en una nación 
de naciones como lo es México.

En este sentido, fue fundamental intercambiar las diversas 
experiencias de vinculación comunitaria que se han gestado e 
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impulsado desde la diversidad geográfica y cultural que repre-
sentan las Universidades Interculturales, sumado a la compar-
tición de experiencias de procesos organizativos comunitarios, 
que reflejan esa diversidad cosmogónica de ser, estar y pensar-
nos en el mundo y con el mundo, que viven nuestros pueblos. 

Por este motivo, la Memoria de este Tercer Encuentro, 
resulta imperativa para seguir trabajando en una educación 
como acción de liberar las conciencias, como una educación 
para el pueblo y con justicia social, que coloque a la comu-
nidad como centro del proceso educativo y establezca la re-
ciprocidad e interdependencia entre la escuela y las comuni-
dades como eje transversal de trabajo, al mismo tiempo que 
reconozca a las y los estudiantes como sujetos de la educación 
y de los derechos humanos.

Desde la Subsecretaría de Educación Superior esperamos 
seguir trabajando en conjunto con la Asociación Nacional de 
Universidades Interculturales para consolidar y fortalecer una 
política educativa bajo una perspectiva intercultural, de for-
mación de pensamiento crítico y de justicia social, en libertad 
académica y autogobierno, que siga incidiendo en la produc-
ción y circulación de saberes universitarios desde lo local para 
el bien común.  

A la comunidad universitaria les planteamos que debe-
mos seguir reforzando estos espacios de encuentro, donde 
podamos converger para apuntalar un futuro con metas co-
munes, para formar a estudiantes críticos(as) y comprometi-
dos(as), así como también comunidades libres de prejuicios y 
ser parte activa de la transformación y construcción de otros 
mundos posibles.

Luciano Concheiro Bórquez
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MESAS DE TRABAJO

Mesa 1. Innovación de tecnologías apropiadas para la 
autosuficiencia alimentaria en las comunidades
Introducción

México es un territorio con una biodiversidad única, en 
las 196.3 millones de hectáreas que comprenden el territorio 
nacional, se albergan cerca del 10% de las especies registradas 
en el mundo, incluyendo endémicas. Esta biodiversidad está 
entretejida con la diversidad cultural de los pueblos y las co-
munidades, se refleja especialmente, en la alimentación, como 
parte de la cultura comunitaria y ancestral viva. 

Si bien la alimentación y la cocina tradicional mexicana 
tienen como base el maíz, siendo la milpa un sistema agrícola 
tradicional fundamental para la seguridad y autosuficiencia ali-
mentaria, la diversidad de paisajes, ambientes, suelos y climas, 
permiten el desarrollo de la agricultura con diferentes cultivos.  

En México 25.7 millones de hectáreas son territorio agrí-
cola activo, y de estas, 21.6 se encuentran sembradas, lo que 
representa el 11% de la superficie total del país (INEGI, 2024). 

Gráfico 1. Porcentaje de territorio nacional sembrado.

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, 2024.
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En referencia a la modalidad hídrica, de las 25.7 millones 
de hectáreas de territorio agrícola activo, el 26% son de riego 
y el 74% corresponden a temporal.

Gráfico 2. Porcentaje del territorio sembrado según la modalidad hídrica.

 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, 2024.

En este territorio hay más de 3 millones de personas pro-
ductoras que trabajan en su Unidad de Producción. Del total, 
46% tienen un rango de edad entre 45 y 65 años; y el 26.8% 
son mayores de 65 años. Es decir, casi el 73% de las y los pro-
ductores tienen más de 45 años.

Gráfico 3. Porcentaje de productoras (es) según rango de edad.

 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, 2024.
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Además de la edad, los resultados del Censo Agropecua-
rio 2022, arrojan que 46 de cada 100 personas productoras, 
se consideran indígenas, de las cuales, más de la mitad son 
hablantes de alguna Lengua. 

Gráfico 4. Porcentaje de productoras y productores indígenas hablantes.

 

Fuente: Elaboración propia con base en INEGI, 2024.

Sin embargo, la expansión e imposición de los sistemas 
agroalimentarios capitalistas y sus mercados merman día con 
día la sostenibilidad del campo mexicano, sus prácticas llevan 
a la pérdida del sentido comunitario de los métodos tradicio-
nales, ponen en riesgo la biodiversidad, la salud de las y los 
productores, condicionan una alimentación poco nutritiva, 
así como la soberanía alimentaria nacional.

La academia intercultural crítica reconocemos que, en 
cada comunidad, de acuerdo con las necesidades, saberes y 
tradiciones, se han seleccionado los cultivos más adecuados; la 
forma en la que se combinan o alternan; el manejo, las herra-
mientas y utensilios; así como el procesamiento de la cosecha 
y la organización social que deriva de la actividad agrícola.

Así, las Universidades Interculturales (UI) aparecen como 
actores claves que, desde sus propuestas educativas, revalori-
zan el manejo autogestionario de los ecosistemas de produc-
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ción agrícolas como la milpa, que representa la interdepen-
dencia entre la biodiversidad, el cuidado de la vida y la cultura 
de las comunidades.

Por ello, la importancia de generar espacios de diálogo 
y discusión que desmitifiquen el discurso de la agroindustria 
dominante que sostiene la escasez de alimentos, como uno de 
los grandes retos a los que se enfrenta la humanidad. 

De esta forma, el objetivo general de la Mesa 1 fue iden-
tificar cómo las Universidades Interculturales pueden incidir 
con innovaciones de tecnología apropiadas para la autosufi-
ciencia alimentaria en las comunidades. 

La sesión se realizó con la participación de dos personas 
que fungieron como moderadoras, una como relatora y otra 
responsable de equipo. Esta mesa contó con un total de 79 
asistentes, representantes de 23 instituciones.

Desarrollo de la Mesa

Foto 1. Desarrollo de la mesa 1 de trabajo
Autoría de la foto: Heriberto Arodi Ochoa Valencia, DGUTyP, SES. 
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Al inicio de la sesión, la persona responsable de la mesa 
planteó los tres subtemas a desarrollar: 

1) Problemáticas rurales en materia de autosuficiencia 
alimentaria; 

2) Identificar cómo las universidades pueden incidir con 
innovaciones de tecnología apropiadas para la auto-
suficiencia alimentaria en las comunidades, y 

3) Políticas públicas para la autosuficiencia alimentaria.

Con el objetivo de identificar la problemática rural en 
materia de autosuficiencia alimentaria en las comunidades, se 
dio la indicación de responder a las preguntas de manera ge-
neral, porque el tiempo estimado para concluir esa actividad 
era de tres horas, por ende, cada persona contó con un tiempo 
estimado de 3 minutos, para manifestar la problemática.

Foto 2. Grupo de trabajo 3 de la mesa 1
Autoría de la foto: Heriberto Arodi Ochoa Valencia, DGUTyP, SES. 
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Preguntas generadoras
• ¿Existen problemáticas alimentarias en nuestras 

comunidades? 
• ¿Cuáles y a qué se deben, o por qué no las hay, si fuera 

el caso? 
• ¿Qué distingue a las y los productores de la región don-

de la universidad tiene incidencia? 
• ¿Qué problemáticas productivas tienen en sus regiones 

y cómo afectan la vida de las comunidades? 
• ¿Cómo se pueden atender las problemáticas producti-

vas vinculadas a la autosuficiencia alimentaria? 
• ¿Con qué otros ámbitos del conocimiento se vincula 

la autosuficiencia alimentaria, además del productivo? 
• ¿Existe alguna vinculación comunitaria relacionada 

con la autosuficiencia alimentaria en su universidad? 
• ¿Cuáles son las acciones que desarrollan o deberían 

desarrollar las Instituciones de Educación Superior 
(IES) en materia de autosuficiencia alimentaria en las 
comunidades? 

• ¿Qué distingue a las y los productores de la región don-
de la universidad tiene influencia? 

• ¿Tiene la universidad vinculación comunitaria relacio-
nada con la autosuficiencia alimentaria? 

• ¿Cuáles son las acciones que desarrollan o deberían 
desarrollar las IES en materia de autosuficiencia ali-
mentaria en las comunidades?

A partir de las preguntas anteriores, las personas partici-
pantes de la mesa compartieron problemáticas y desafíos que 
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afectan la producción y distribución de alimentos, así como 
propuestas para abordar estos problemas.

A continuación, se detallan las problemáticas discutidas 
en cada estado:

En Michoacán, la sobreproducción de aguacate ha des-
plazado a otros cultivos, creando monocultivos que están da-
ñando la diversidad agrícola y el equilibrio ecológico. Este 
problema se agrava con la migración de trabajadores y traba-
jadoras agrícolas a otras regiones, lo que reduce la mano de 
obra disponible para la producción local. Además, la produc-
ción descontrolada de berries (frutillas o bayas mexicanas) y 
el problema hídrico, en sus múltiples dimensiones, por ejem-
plo, el desvío de agua del lago de Pátzcuaro para el riego de 
huertas de aguacate, han generado conflictos considerables. A 
esto se suma el impacto del narcotráfico, con métodos usuales 
como la extorsión a los productores, lo que dificulta aún más 
la situación. 

En la Sierra Nororiental de Puebla, los principales pro-
blemas se centran en la sobreproducción de café, miel y pi-
mienta, sin una adecuada canalización al mercado debido a 
la difícil accesibilidad de las áreas de cultivo. El uso de in-
secticidas y pesticidas para el cultivo de miel ha afectado la 
producción tradicional, mientras que la falta de valoración del 
trabajo de los productores locales ha mantenido los precios 
bajos, limitando la circulación de estos productos fuera de las 
comunidades. 

En Tlaxcala, la industrialización ha llevado al progresivo 
abandono del campo. La migración de jóvenes a las ciudades 
ha dejado a las tierras en manos de una población envejeci-
da y sin los recursos necesarios para mantener la producción 
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agrícola, a esto se suma la falta de agua y el uso intensivo de 
agroquímicos que han deteriorado la calidad del suelo y afec-
tado la salud de las y los agricultores, mientras que la falta de 
una economía local sólida ha exacerbado estos problemas. 

Sinaloa enfrenta una grave erosión del suelo y una crisis 
del agua, con gran parte del recurso hídrico destinado al co-
mercio clandestino. Los precios de los cultivos dependen de 
la bolsa de Chicago, lo que deja a los agricultores locales en 
desventaja frente a los grandes empresarios. Esta situación ha 
llevado a muchos agricultores a vender o arrendar sus tierras, 
consolidando un nuevo latifundismo que perjudica a los pe-
queños productores. 

En la Sierra Tarahumara, la deforestación y la falta de 
agua son problemas críticos. Las comunidades indígenas rará-
muris dependen de la lluvia para sus cultivos, pero los cambios 
climáticos y las frecuentes heladas han reducido significativa-
mente la producción de alimentos básicos como el maíz y el 
frijol. La tala ilegal de árboles por parte del crimen organiza-
do ha empeorado la sostenibilidad ambiental de la región. 

En la Huasteca Potosina, las cadenas de comercialización 
no benefician a las y los productores locales. Productos como 
el azúcar y la naranja se destinan principalmente a la exporta-
ción, dejando al mercado local con productos de menor cali-
dad y a precios más altos. La falta de infraestructura adecuada 
y apoyo para la comercialización interna ha afectado negati-
vamente a las y los pequeños agricultores. 

En San Quintín, el cultivo de berries ha desplazado otros 
cultivos tradicionales debido a su alto valor en el mercado. 
Esta sobreexplotación de los recursos hídricos ha causado 
problemas de intrusión salina en los suelos agrícolas y el uso 



29

excesivo de agroquímicos ha deteriorado tanto la calidad del 
suelo como la salud de los trabajadores agrícolas. Además, la 
conversión de tierras agrícolas en desarrollos urbanos ha re-
ducido aún más la superficie cultivable. 

En Colima, la producción agrícola está en manos de gran-
des empresas que desplazan a los pequeños productores. La 
producción de monocultivos como el limón y la papaya, desti-
nada principalmente, a la exportación, ha llevado a una explo-
tación intensiva de los recursos naturales y ha generado pro-
blemas sociales como el alcoholismo y la drogadicción entre los 
jornaleros agrícolas, exacerbados por las guerras de cárteles.

En la región sur de Tabasco, la producción de cacao y 
banana enfrenta desafíos debido a las frecuentes inundaciones 
que afectan la zona. La ganadería, que antes era una activi-
dad económica prominente, ha ido en decadencia, afectan-
do el sustento de muchas familias rurales. Los cambios en las 
condiciones climáticas y la infraestructura inadecuada tam-
bién han contribuido a estos problemas. 

En Sonora, la escasez de agua es una preocupación cons-
tante debido a la sobreexplotación de los recursos hídricos por 
parte de grandes empresas. La región, siendo árida, depende 
en gran medida de las presas, que actualmente están en un 
13% de su capacidad. La producción agrícola se ve compro-
metida y la implementación de técnicas de riego inadecuadas 
ha exacerbado la situación. 

En Oaxaca, las comunidades enfrentan problemas simi-
lares de sobreexplotación de recursos y uso excesivo de agro-
químicos. Además, la falta de acceso a mercados justos y el 
abandono de prácticas agrícolas tradicionales han afectado la 
autosuficiencia alimentaria. Las políticas públicas a menudo 
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no llegan a las áreas más necesitadas y las iniciativas locales 
luchan por mantener prácticas sostenibles. 

Asimismo, durante el diálogo, las personas participantes 
de la mesa de trabajo puntualizaron propuestas, como:

• Promover prácticas agroecológicas que reduzcan el uso 
de agroquímicos y aumenten la diversidad de cultivos.

• Fortalecer las cadenas de valor y la comercialización 
local para que las y los pequeños productores puedan 
obtener precios más justos por sus productos.

• Implementar programas de capacitación con y para 
las y los agricultores en técnicas sostenibles, así como, 
el uso estratégico de tecnologías. 

• Implementar políticas públicas que apoyen estas 
iniciativas.

Conclusiones de la Mesa
El trabajo de la Mesa 1 versó en la exposición del con-

texto nacional del territorio agrícola y de las condiciones de 
las personas que lo habitan y trabajan. Con ello, fue posible 
reflexionar y analizar en colectivo las problemáticas y los retos 
a los que se enfrenta el campo mexicano, bajo una expansiva 
y dominante agroindustria.

No obstante, bajo este mismo contexto fue posible plan-
tear una serie de propuestas, acuerdos y compromisos por 
parte de las y los participantes, quienes, desde las Universida-
des Interculturales, acompañan actualmente a las comunida-
des y a la población universitaria en la defensa de la vida, los 
cuerpos-territorios, así como en el rescate y el reconocimiento 
de los modelos sustentables tradicionales.
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De esta manera, la diversidad de técnicas, tecnología y las 
innovaciones adaptadas a las peculiaridades y características 
de las distintas regiones, se presentan como aliadas para el lo-
gro de la autosuficiencia alimentaria en las comunidades, bajo 
la construcción de conocimiento colectivo y diálogo de sabe-
res, desde la agroecología y las prácticas agrícolas sostenibles 
que respeten los ciclos de la vida, el cuidado de la biodiversi-
dad y los suelos, evitando la contaminación del agua.

Observaciones:
• Se requiere mayor tiempo de discusión en las mesas, 

para analizar, reflexionar, para lograr el objetivo del 
programa.

• Buscar dinámicas que involucren a todos los partici-
pantes en la mesa, toda vez que, por la cantidad de 
asistentes y el tiempo, quedaba público sin realizar sus 
aportaciones.

• Las reflexiones emanadas de esta mesa de trabajo sien-
tan las bases para retomar la temática en el siguiente 
encuentro de UUII, a fin de generar un plan de acción 
en concreto entre las UUII del país, porque, el tema de 
la autoseguridad alimentaria es un escenario de gran 
relevancia para las comunidades de nuestro país.

Autor: 
Ulises Tamayo Pérez, Coordinador General de la Universidad  

Intercultural de Tlaxcala
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Mesa 2. Cuerpos, territorios y violencias: Mecanis-
mos para la prevención y atención del hostigamiento 
y acoso sexual desde la perspectiva intercultural para 
las Instituciones de Educación Superior

Introducción  
La sociedad en la que interactuamos está en constante 

cambio y eso también implica el reconocimiento de cómo los 
diferentes tipos de violencia se hacen presentes en los diversos 
contextos y territorios, la violencia se ha manifestado también 
en los espacios educativos, en sus distintos niveles, básica, media 
superior y superior. Hablar de cuerpos, territorios y violencias, 
implica una reflexión profunda de cómo los cuerpos de muje-
res, varones, integrantes de la comunidad LGBTTTIQ+ son 
territorios y desde allí la defensa, el cuidado y autocuidado ante 
las formas de violencia que pueden atentar contra ellos. 

Abordar el tema de cuerpos, territorios y violencias es un 
punto fundamental dentro de las Universidades Intercultura-
les (UI), su análisis conlleva un enfoque intercultural, de ma-
nera particular, un enfoque intercultural crítico. Es importan-
te recordar que uno de los principios de la interculturalidad 
crítica es la perspectiva de género, la reflexión desde la mi-
rada intercultural, posibilita no solo identificar las relaciones 
de discriminación, desigualdad y exclusión que enfrentan las 
mujeres por razones de género, así como también varones e 
integrantes de la comunidad LGBTTTIQ+ sino que permite 
reconocer, identificar y señalar los diferentes modos de opre-
sión y dominación estructural sustentada en la clase social, 
la etnia, la sexualidad, la discapacidad que funcionan como 
mecanismos de expulsión y exclusión.  
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Por ello, es fundamental impulsar espacios de reflexión 
sobre cómo se expresan y viven las violencias en las distintas 
comunidades educativas, en particular en las UI y cómo par-
ticipan las personas integrantes de la comunidad universitaria 
coparticipes en la construcción de posibles soluciones.  

Tomando en cuenta lo antes señalado y dentro de las ac-
tividades en el Tercer Encuentro Nacional de UI se realizaron 
las mesas de trabajo, una de ellas fue “Cuerpos, territorios y vio-
lencias: Mecanismo para la prevención y atención del hostiga-
miento y acoso sexual desde la perspectiva intercultural para las 
instituciones de educación superior”, su objetivo, reflexionar co-
lectivamente cómo las violencias impactan de manera diferencia-
da en los cuerpos que han sido inferiorizados históricamente por 
un sistema de dominación patriarcal, para impulsar acciones y/o 
estrategias que contribuyan a la erradicación de estas violencias 
en las Instituciones de Educación Superior Intercultural.  

Dinámica de actividades en la Mesa 2  
 

Foto 3. Exposición de la dinámica de trabajo por parte de la DEI
Autoría de la foto: Heriberto Arodi Ochoa Valencia, DGUTyP, SES. 
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En esta mesa se integró la participación de estudiantes, 
docentes y autoridades académicas de las UI, de manera co-
laborativa, a modo de taller, se integraron cuatro equipos, las 
actividades se realizaron en dos momentos. En el primer mo-
mento, cada equipo dio lectura de manera colectiva a un texto 
base donde se integró el caso de “Ofelia” (anexo 1 en este do-
cumento). Posteriormente, se generaron una serie de reflexio-
nes para indicar que cada equipo se subdividiera y trabajara 
de manera colectiva para plasmar de modo gráfico y escrito 
sobre cómo visualizaron a Ofelia, con qué características físi-
cas, psicológicas, en qué contexto se desarrolla, descrita desde 
cada perspectiva de los diferentes participantes. 

Foto 4. Desarrollo de la dinámica de trabajo de la mesa 2
Autoría de la foto: Heriberto Arodi Ochoa Valencia, DGUTyP, SES. 
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Foto 5. Presentación de los trabajos por grupo de trabajo (Mesa 2)
Autoría de la foto: Heriberto Arodi Ochoa Valencia, DGUTyP, SES. 

Dentro de cada equipo, se dialogó cómo se imaginaban a 
Ofelia desde las características de sus comunidades y platicar 
sobre los problemas de cada entidad federativa que afectan 
y/o influyen directamente casos como el de Ofelia, para com-
prender un poco más del entorno de cada integrante. Algunos 
enlistaron los problemas de manera general y lo ejemplifica-
ron con casos de “Ofelias” reales dentro de sus espacios de 
estudio, comunidades o estados. Al finalizar la actividad cada 
equipo, a través de sus integrantes, expusieron en plenaria el 
trabajo de cómo representaron a Ofelia, en lo físico, psicoló-
gico y el contexto en el que vive. 

Durante la presentación, surgieron temas acerca del 
cómo algunas compañeras se sintieron identificadas con el 
caso “Ofelia”, en el que aprovecharon el espacio para com-
partir sus experiencias y visibilizaron que estos casos son más 
comunes de lo que parece. 
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Sin embargo, los participantes manifestaron algunas in-
conformidades porque al exponer algunos casos en las UI del 
país, lastimosamente no se considera el proceso humano, sino 
que es burocrático, es decir, se revictimiza a la persona agredi-
da, se le exhibe, se le expone al dar la declaración en repetidas 
ocasiones para las instituciones tomen cartas en el asunto (ins-
tancias de seguridad, comités de ética o igualdad, etcétera), 
las cuales, muchas veces no llega a proceder la denuncia y se 
deja de lado el trato a la víctima ni tampoco se castiga a las 
personas agresoras.

 

Foto 6. Ofelias creadas por la comunidad de las  
Universidades Interculturales

Autoría de la foto: Heriberto Arodi Ochoa Valencia, DGUTyP, SES. 

Después de las exposiciones, los moderadores hicieron la 
presentación del documento “Mecanismo para la prevención 
y atención del Hostigamiento y Acoso Sexual desde la pers-
pectiva intercultural para las Instituciones de Educación Su-
perior”, por parte de una representante del Instituto Nacional 
de las Mujeres (INMUJERES). 
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Foto 7. Exposición de las Herramientas del Mecanismo  
por parte de INMUJERES

Autoría de la foto: Heriberto Arodi Ochoa Valencia, DGUTyP, SES. 

Acto seguido, generaron una ronda de comentarios y re-
flexiones sobre este Mecanismo, para finalizar las actividades 
de la mesa con el establecimiento de acuerdos para llevarse a 
plenaria e integrar las posibles maneras de cómo implementar 
este Mecanismo en las UI, de dichas reflexiones de la Mesa 2 
derivaron acuerdos que se mencionarán más adelante.  

No obstante, es importante destacar que, un elemento 
fundamental en las actividades de la Mesa 2 fue la presenta-
ción del Mecanismo para la prevención y atención del Hos-
tigamiento y Acoso Sexual desde la perspectiva intercultural 
para las Instituciones de Educación Superior, por lo tanto, 
cabe precisar a qué se refiere este documento; la Subsecreta-
ría de Educación Superior en coordinación con el INMUJE-
RES generó este Mecanismo desde la perspectiva intercultu-
ral para las Instituciones de Educación Superior (IES), el cual 
propone puntos de partida para generar procesos de reflexión 
desde los territorios, lenguas y necesidades de cada IES con el 
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fin de crear conciencia del daño de los actos de hostigamiento 
y acoso sexual.  

El Mecanismo brinda una serie de herramientas que, le-
jos de imponerse como “modelo” invita a construir propuestas 
desde las experiencias y posicionamientos; así como el contex-
to de cada universidad, también, posibilita otros posiciona-
mientos, imaginar y crear nuevas estrategias para erradicar 
las violencias desde la acción colectiva, la diversidad cultural, 
lingüística y de identidades.  

Por lo antes señalado, es fundamental que este Mecanismo 
se divulgue y se aplique en las UI para prevenir y atender casos 
de hostigamiento y acoso sexual que se presenten en las UI, esta 
necesidad se refuerza con las respuestas de un cuestionario apli-
cado a estudiantes, docentes y autoridades académicas de las 
UI que participaron en la mesa 2, para conocer la experiencia 
de las y los participantes con la dinámica “Ofelia”.  

El cuestionario se envió a través de un enlace de Google 
a los correos electrónicos de las 78 personas participantes, se 
obtuvo respuesta de 35 personas, lo equivale al 46%. 

Las participaciones fueron de las siguientes universidades: 
1 Universidad Intercultural de Baja California   
2 Universidad Intercultural Indígena de Michoacán
3 Universidad Intercultural de Campeche   
4 Universidad Intercultural del Estado de Puebla  
5 Universidad del Pueblo Yaqui  
6 Universidad Autónoma Indígena de México  
7 Benemérita Escuela Normal Rural Justo Sierra Méndez   
8 Universidad Intercultural de Chiapas   
9 Universidad Intercultural de Colima   
10 Universidad Intercultural de San Luis Potosí 
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11 Universidad Intercultural de Tlaxcala   
12 Universidad Intercultural de Colima  
13 Universidad Intercultural de San Luis Potosí  
14 Universidad Intercultural del Estado de México 
15 Universidad Intercultural del Estado de Hidalgo 
16 Universidad Intercultural de Guanajuato 
17 Universidad Intercultural del Estado de Guerrero 
18 Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo 
19 Universidad Veracruzana Intercultural 

Es importante mencionar que, la encuesta la respondie-
ron las personas asistentes al Tercer Encuentro mas no las 
organizadoras de dicha actividad. El caso “Ofelia”, texto 
que se mencionó en líneas anteriores, fue uno de los puntos 
clave en el cuestionario, debido a la importancia que revis-
te el tema del acoso sexual, hostigamiento, violencia dentro 
de una universidad y que se presenta como un ejemplo. La 
pregunta número 1 del cuestionario: ¿Cómo te sentiste al leer el 
caso Ofelia?  

Las respuestas obtenidas fueron: tristeza, impotencia, 
asco, nervios, sentirse ignorada, mujer rechazada ante la so-
ciedad, preocupación, identificación, impacto, frustración, 
indignación, molestia, enojo, ofensa, discriminación, conster-
nación, compromiso de hacer algo, proponer mecanismos de 
prevención y atención para evitar estas situaciones de acoso, 
hostigamiento sexual y violencia.  

A partir de las respuestas anotadas se puede identificar 
que hay una situación generalizada de desacuerdo con este 
tipo de conductas como las que se presentan en el caso “Ofe-
lia”. En esta primera pregunta se refleja empatía con el caso 
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y un desacuerdo general de que exista este tipo de situaciones 
de acoso y hostigamiento en un área educativa.  

En lo correspondiente a la pregunta número 2: ¿Alguna 
vez has sufrido acoso u hostigamiento dentro de tu espacio de trabajo, 
universidad, comunidad u hogar?  El 57.1% respondió que sí.  A 
quienes dijeron que sí, se les preguntó en dónde han sufrido 
acoso u hostigamiento. El 47.6% dijo que fue en su comuni-
dad, el 28.6% en la universidad y el 23.8% en el trabajo. Por 
lo anterior, se puede observar que el acoso u hostigamiento 
está presente en un porcentaje alto en la universidad y centro 
de trabajo, ambos suman el 52.4%  

La pregunta número 3: ¿Te has enterado de algún caso similar 
que sea cercano a ti? Familia/amistades. Si la respuesta es afirmativa, 
¿Cómo fue el proceso de acción? El 57.1% respondió que sí.  En 
cuanto al proceso de acción, señalaron: 

• Se reportó, mas, las autoridades no hicieron nada.  
• Se trató de dar seguimiento, sin embargo, por el tipo 

de proceso que se proponía, era mucho exponer a la 
víctima, la persona ya no continuó con ese proceso.  

• Fue muy complicado. Más cuando la persona no quiere ser 
escuchada y no quieren hacer algo para cambiar las cosas.  

• Las autoridades competentes muchas hicieron que 
haya una revictimización.  

• Se remitió al Comité de Género.  
• Sin mucha experiencia, así que fuimos entorpeciendo 

el proceso.  
• No estuve directamente en el proceso, tengo conoci-

miento que se hizo del conocimiento de las autorida-
des académicas e hicieron trámites, la persona víctima 
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de la violencia fue removida del área de su trabajo a 
otra donde no tiene trato con la persona agresora.  

• No hubo ningún proceso.   
• Ninguno.  
• Se habla con los directivos y ya ellos sabía que sancio-

nes aplicar, no obstante, muchas de estas sanciones no 
beneficiaban a la víctima.  

• Muchas veces queda impune.   
• Hablé con ella y la acompañé a realizar la denuncia.  
• Apoyo moral.  
• Pues se denunció, pero las autoridades no hicieron mu-

cho al respecto y es que cómo puedes denunciar si el 
protagonista del problema es a veces la autoridad.   

• Físico y emocional.    
• Simplemente no hubo proceso.   
• Tratamos de apoyar con una red de amistades. Denun-

cias públicas y por redes.   
• Difícil, insuperable y muy triste.  
• No hubo atención hacia la persona afectada.  
• En el caso sólo hablar con una amiga muy cercana.  

A partir de las respuestas vertidas se observa que la mayor 
parte de ellas señalan que no hubo atención, ni seguimiento al 
proceso o al caso presentado, algunos hablan de impunidad e 
incluso mencionan la revictimización. En pocos casos, según 
las respuestas, sí hubo atención, denuncia y conocimiento del 
caso por el Comité de Género, lo que lleva a pensar que los 
procedimientos para tratar estos casos no están definidos en 
las instituciones, no existen mecanismos de prevención, aten-
ción o canalización, no se capacita a las personas de primer 
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contacto con el caso, lo que influye en una revictimización, se 
entorpezca el caso, etcétera. 

La pregunta 4: ¿De qué manera te gustaría que se aplicaran ac-
ciones contra casos de hostigamiento y acoso sexual en tu universidad? Las 
respuestas obtenidas son: 

• Me gustaría que se aplique la cárcel para aquellos que 
hacen tal cosa y multa para reparar daños.  

• Sobre todo, el prevenir, reeducar, utilizar los diferentes 
espacios y medios para dar herramientas a la comuni-
dad en general.

• Que fueran de manera inmediata. Que también se 
siga el protocolo, que exista acompañamiento en todo 
el proceso.  

• Que se exhiban de manera pública y que se le castigue 
conforme a la ley.  

• Asesoramiento para las víctimas.   
• Que realmente se siga un proceso y que no solamente 

sea el discurso.  
• Me gustaría que las acciones fueran formales (oficiales) 

que no haya un retracto en las decisiones por cambios 
de administración (a conveniencia) y demás.  

• Que se remita a las autoridades y se proceda legalmen-
te para aplicar la respectiva sanción. En el caso de es-
tudiantes será causa de baja inmediata y en el caso de 
docentes o administrativos, rescindir el contrato.  

• Deberían ser tipificados.   
• Se busque la justicia para castigar a esas personas.  
• Establecer protocolos y personal especializado en el tema.   
• Aunque existen protocolo de atención, las y los estudian-

tes no presentan quejas por miedo, temor a represalias o 
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“al qué dirán”. Considero que el tema debe ser atendida 
de manera más profunda (en la psique de las personas) 
por psicólogas, psicólogos especialistas, que ayuden al 
estudiantado a empoderarse y confiar en ellas y ellos.

• Primero que se diera a conocer a toda la comunidad 
universitaria el protocolo que hay para prevención de 
la violencia; segundo, explicar el proceso que se sigue 
en los casos de atención y tercero, que se apliquen las 
sanciones correspondientes. Por lo que las víctimas no 
teman a denunciar, con miedo a represalias.  

• Que realmente se le diera lugar.   
• De forma tajante y rápida.   
• Me gustaría que hubiera un equipo, un programa en cada 

universidad donde estén en constante vigilancia, vigilar en 
cada aula y poder examinar estos casos y hacer promocio-
nes, pláticas cada cierto tiempo en las aulas.  

• En primer lugar, que se llevarán a cabo sanciones para 
el acosador, así mismo una orientación psicológica 
para el afectado y de la misma manera para el acosa-
dor. Es importante que la universidad no tolere ningún 
acto de acoso.  

• A través de la unidad de género es importante formar-
nos desde las nuevas masculinidades y deconstruir las 
violencias que llegamos a normalizar para generar es-
pacios de ayuda, pero también de justicia ante cual-
quier hecho violento.   

• De orientación y acompañamiento de la víctima.  
• Que se den sanciones y si se incumplen, se da la total 

expulsión de esta persona.   
• Cárcel y cese laboral del que cometió acoso.  
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• Honesta y discreta.  
• Pues cárcel.   
• Charlas y foros.  
• A través de un protocolo estructurado con base en le-

yes que permitan sancionar a las/os agresores.  
• Formar un comité de prevención, atención y segui-

miento a estos casos.  
• Que haya suficiente información sobre acoso y hosti-

gamientos antes de tomar acciones. Posteriormente se 
sancione conforme a derecho.  

• Legalmente.   
• Me gustaría que hubiese un acceso a tratamiento men-

tal, pues considero que estas personas no están bien de 
la psique.   

• Cero tolerancias. Expulsión y denuncia penal.  
• Atención psicológica y proceso legal.  
• Espacios/grupos donde las mujeres sean escuchadas.   
• Que se tomaran en cuenta a los alumnos y se les diera 

seguimiento a sus quejas contra el acoso.  
• Que se ofrezca apoyos por parte de las autoridades.  
• Que las autoridades universitarias sean más empáticas y 

comprensibles, que sean quienes pongan el ejemplo.  

Es fundamental darles peso a los procesos de prevención, 
atención, seguimiento/canalización, asesoría jurídica y psicoló-
gica y capacitación a docentes, al personal directivo y al admi-
nistrativo para dar una atención con perspectiva intercultural. 

La última pregunta del formulario fue: ¿Te gustaría que estos 
temas se tomaran en cuenta para el siguiente Encuentro de Universidades 
Interculturales? El 91.4% respondió que sí.  
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Las respuestas obtenidas en el cuestionario son indicado-
res que visibilizan lo que está pasando y la preocupación en las 
UI ante los temas de acoso y hostigamiento que nos permiten 
darnos cuenta que es de suma importancia divulgar y poner 
en práctica el Mecanismo para la prevención y atención del 
Hostigamiento y Acoso Sexual desde la perspectiva intercul-
tural para las Instituciones de Educación Superior.  

El caso “Ofelia” que se trabajó en los equipos que inte-
graron la mesa 2 dio la pauta para las reflexiones, de manera 
general, sobre la importancia de la prevención y atención de 
casos de hostigamiento y acoso sexual (HsyAs) en las Universi-
dades Interculturales. Al exponer los trabajos en la plenaria se 
evidenció la importancia de conocer el documento del Meca-
nismo señalado, así como también su divulgación en las UI a 
toda la comunidad universitaria. Derivado de esto, es una ta-
rea fundamental de quienes integramos las comunidades uni-
versitarias de las UI tener conocimiento de este Mecanismo, 
así como también, conocer los protocolos correspondientes 
para aplicarlos en los casos que se presenten. 

Conclusiones 
El trabajo realizado en la Mesa 2, Cuerpos, territorios y vio-

lencias, permite el acercamiento a un tema que es importante 
de atender en las UI, el caso “Ofelia” fue un punto de partida 
clave para iniciar la reflexión y sensibilización para visibilizar 
casos que están sucediendo y han sucedido en las distintas UI.

Esto muestra que es fundamental no solo visibilizar estas 
problemáticas sino también sensibilizar a la población estu-
diantil, docentes, al personal administrativo, así como a las 
y los rectores para brindar la atención correspondiente a los 
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casos de HsyAs, así como conocer y ejecutar un correcto pro-
tocolo de atención a víctimas desde la interculturalidad críti-
ca. Además de difundir el Mecanismo para la prevención y 
atención del Hostigamiento y Acoso Sexual desde la perspec-
tiva intercultural para las Instituciones de Educación Superior 
bajo los distintos contextos de las UI. 

Por lo que es necesario que el pronunciamiento de tole-
rancia cero, se dé a conocer en la comunidad académica y 
estudiantil, también requiere ser difundido en los medios de 
comunicación, redes sociales, páginas web, etcétera. 

La interculturalidad crítica con perspectiva de género es 
una herramienta para la atención del tema, pero también es 
importante que quienes integramos la comunidad universita-
ria tengamos conocimiento de cómo actuar ante una situación 
de HsyAs con capacitaciones de primer contacto a víctimas, 
pláticas, cursos de formación, entre otras herramientas. De 
ahí la importancia de llevar a cabo los acuerdos realizados en 
el Tercer Encuentro Nacional de las Universidades Intercultu-
rales, acuerdos que implican compromisos con la participación 
de rectoras, rectores, estudiantes, docentes, autoridades acadé-
micas y administrativas, de toda la comunidad universitaria. 

Autoras: 
María Gabriela López Suárez, Profesora investigadora de la Universidad 

Intercultural de Chiapas. 
Esmeralda Carolina Pluma Contreras, Profesora investigadora de la 

Universidad Intercultural de Tlaxcala.
Colaboradora:  

Jazmín Carrasco Hernández, Secretaría Académica de la Universidad 
Intercultural de Baja California.
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PLENARIAS

Con el propósito de debatir asuntos de interés del subsis-
tema de educación intercultural del país, se llegó a la reflexión, 
al diálogo y a la construcción de acuerdos colectivos en el Ter-
cer Encuentro Nacional de Universidades Interculturales, que 
contempló tres plenarias fundamentales, con el fin de trazar 
rutas, conformar acciones y tomar acuerdos que permitan la 
consolidación de las Universidades Interculturales.

El jueves 23 de mayo, se realizaron tres plenarias para crear 
una agenda de trabajo, organizada por sectores educativos: 

1 Plenaria de estudiantes;
2 Plenaria de docentes; y 
3 Plenaria de rectoras y rectores

La metodología empleada para las reuniones fue mediante 
asambleas por sector, donde se nombraron moderadores(as) y re-
latores(as), para coordinar los trabajos y crear un espacio de ex-
presión, diálogo e intercambio de ideas, inquietudes y propuestas 
para mejorar y fortalecer a las Universidades Interculturales.

El desarrollo de cada plenaria fue de manera diversa, 
cada una con temas acordes al sector que representan, pero 
todas con el mismo propósito, tomando acuerdos encamina-
dos a fortalecer la educación superior intercultural del país.

Los resultados en cada una de las plenarias se plasmaron 
en acuerdos puntuales, que posteriormente compartieron en la 
plenaria de cierre, para generar la agenda de trabajo 2024-2030 
propuesta en el Tercer Encuentro Nacional de Universidades In-
terculturales. A continuación, se comparte el desarrollo que se 



llevó a cabo en las plenarias y los resultados que como producto 
del diálogo se obtuvieron y se asumieron como compromisos.

Plenaria de rectoras y rectores
La asamblea de rectoras y rectores de Universidades In-

terculturales se configuró como un espacio de intercambio y 
organización, en ella se presentaron y discutieron temas rele-
vantes que reflejan las necesidades, desafíos y preocupaciones 
comunes de las instituciones y asuntos particulares de cada 
región, sobre todo educativo y laboral. 

Uno de los puntos centrales abordados fue la importancia de 
generar oportunidades y seguridad laboral, por ejemplo, la Univer-
sidad Intercultural de Campeche, destacó la relevancia del fomento 
al autoempleo y las competencias profesionales necesarias para for-
talecer la entrada de las y los estudiantes en el mercado laboral local. 

 

Foto 8. Desarrollo de la plenaria de rectores y rectoras
Autoría de la foto: Heriberto Arodi Ochoa Valencia, DGUTyP, SES. 

La Universidad Intercultural de Guanajuato señaló la im-
portancia de fomentar la excelencia académica intercultural 
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mediante capacitación docente, además de la revitalización 
de la lengua originaria como un aspecto fundamental para 
preservar y promover la identidad cultural de la región.

Por su parte, la Universidad Intercultural para la Igual-
dad desde la perspectiva de género, puso énfasis, por una par-
te, en la necesidad de contar con una mayor representatividad 
de las mujeres en las universidades interculturales, por otra 
parte, señaló la importancia de que dichas instituciones sean 
espacios libres de violencia, además de contar con una política 
de cero tolerancias hacia cualquier forma de discriminación. 

La Universidad Intercultural del Estado de Puebla ex-
puso una situación preocupante: Las redadas de docentes de 
otras instituciones, que extraen y dejan sin perfiles formados y 
consolidados en las universidades interculturales, lo que afecta 
gravemente a la estabilidad laboral y académica de las institu-
ciones, se identificó como urgente solución inmediata. 

 

Foto 9. Desarrollo de la plenaria de rectores y rectoras
Autoría de la foto: Heriberto Arodi Ochoa Valencia, DGUTyP, SES. 
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La Universidad Intercultural Indígena de Michoacán, 
abogó por la homogeneización de los planes de estudio y la 
promoción de la movilidad académica, buscando que las y los 
estudiantes puedan trasladarse entre diferentes instituciones 
sin perder continuidad en su formación, sin embargo, señaló 
que es importante respetar la diversidad que representan los 
diversos contextos de las Universidades Interculturales, por lo 
que homogenizar los planes de estudio sería algo contradicto-
rio a la perspectiva de interculturalidad crítica que se impulsa 
desde las UI.

La Universidad Intercultural del Estado de Hidalgo resal-
tó la necesidad de homologar temporalidades en referencia a 
los periodos de estudio y fortalecer la vinculación comunita-
ria, estableciendo rutas críticas y programas de capacitación 
efectivos para fomentar un sentido de pertenencia entre las y 
los estudiantes. 

La Universidad Intercultural del Estado de México desta-
có la importancia de trabajar en la metodología de enseñanza 
de la lengua indígena como segunda lengua y subrayó la impor-
tancia de promover la investigación vinculada a problemas lo-
cales. También señaló la sobresaturación del personal docente, 
lo que impacta negativamente en la calidad de la investigación. 

La Universidad del Pueblo Yaqui hizo hincapié en la 
pertinencia cultural de la educación, destacando la importan-
cia de un perfil de egreso adecuado, la titulación a tiempo, 
la vinculación comunitaria y las estrategias para prevenir la 
deserción escolar. Además, planteó la necesidad de estancias y 
casas de estudiantes, así como de tutorías de acompañamien-
to para resolver problemas personales que puedan afectar la 
permanencia de las y los estudiantes.
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Por su parte, la Universidad Intercultural del Estado de 
Tabasco, habló sobre la importancia de mantener finanzas 
sanas y resolver los laudos laborales mediante el diálogo y la 
negociación, además de firmar convenios interinstituciona-
les que aseguren el compromiso de las y los docentes con sus 
carreras. 

La Universidad Intercultural de Tlaxcala abogó por una 
homologación relativa de planes de estudio desde una pers-
pectiva crítica, diferenciándose de la homologación tradicio-
nal porque las universidades interculturales deben mantener 
cierta particularidad contextual y sus programas no pueden 
ser idénticos. Además, señaló la importancia de construir en 
diálogo con el Sistema de Evaluación y Acreditación de la 
Educación Superior (SEAES) un Sistema de Evaluación de 
Universidades Interculturales que sea culturalmente adecua-
do, de igual manera, destacó la necesidad de construir en diá-
logo con el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y 
Tecnologías (CONAHCYT) y las formas de trabajo, investi-
gación y evaluación desde la pertinencia cultural. 

La Universidad Intercultural de Colima, por su parte, 
subrayó la importancia de la transversalidad en derechos hu-
manos, género, interculturalidad crítica y medio ambiente, 
proponiendo reformular planes y programas de estudio en re-
lación directa con estudiantes y comunidades, además de pro-
mover una investigación basada en el reconocimiento de sa-
beres y asegurar una estructura horizontal en la universidad. 

La Universidad Veracruzana Intercultural, se centró en 
la transversalización y la búsqueda de mecanismos de comu-
nicación eficaces, considerando experiencias de otras institu-
ciones para mejorar la gestión académica y administrativa. 
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La Universidad Intercultural de San Luis Potosí propuso 
crear una estrategia distinta con mecanismos que validen los 
intercambios y la homologación de programas, valorando los 
saberes y construyendo una metodología adecuada. 

La Universidad Intercultural de Baja California resaltó la 
importancia de trabajar en materia de género y el compromi-
so de docentes y estudiantes para participar en las líneas más 
importantes de investigación y docencia. 

Además de estos temas específicos de cada región, se 
pusieron sobre la mesa puntos pendientes sobre el funciona-
miento y administración de la Asociación Nacional de Uni-
versidades Interculturales (ANUI), así también la mesa direc-
tiva informó de las actividades realizadas durante más de 5 
meses de gestión y las gestiones actuales.  

De igual forma, desde la ANUI se abordaron preocupa-
ciones comunes como la cuestión del uso de recursos federales 
en Capítulo 1000, la elaboración de una propuesta de tabula-
dor federal, las auditorías de plantilla y problemas relaciona-
dos con la validación de programas. 

Acuerdos
Como resultado de estas discusiones, la asamblea alcanzó 

varios acuerdos significativos, se estableció una postura de cero 
tolerancias al acoso y violencia sexual, así como apoyo total a 
la reivindicación de la autosuficiencia alimentaria. También 
se acordó gestionar un mayor presupuesto ante el Congreso 
de la Unión para asegurar la sostenibilidad financiera de las 
universidades interculturales. 

Para llevar a cabo estas iniciativas, se crearon diversas co-
misiones de trabajo que se enumeran a continuación: 
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• Comisión Académica 
• Comisión de Asesoría 
• Comisión de Género 
• Comisión de Investigación 
• Comisión de Lenguas Originarias 
• Comisión de Vinculación Comunitaria 

Estas comisiones serán responsables de desarrollar y super-
visar la implementación de los acuerdos alcanzados, además de 
atender a partir de ahora, cuestiones relacionadas a sus ámbitos 
fortaleciendo así el correcto funcionamiento de la ANUI. 

En la asamblea también se destacó la importancia de la 
homologación de planes de estudio, considerando que se re-
quiere reflexionar más a mayor profundidad el tema bajo la 
perspectiva intercultural y el contexto de cada universidad, 
además del énfasis de la creación de rutas críticas para la vin-
culación comunitaria, así como la necesidad de una capaci-
tación continua para docentes y personal administrativo, asi-
mismo sobre la planificación de la infraestructura necesaria 
para soportar la expansión de las universidades y el fomento 
de la movilidad académica y profesional dentro del sistema de 
universidades interculturales. 
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Conclusiones

Foto 10. Desarrollo de la plenaria de rectores y rectoras
Autoría de la foto: Heriberto Arodi Ochoa Valencia,  

DGUTyP, SES 

La plenaria de rectores y rectoras en el Tercer Encuentro 
de Universidades Interculturales se llevó a cabo de manera 
comprometida, expresando las necesidades y problemáticas 
que se dan y afectan a las universidades interculturales.

Los acuerdos reflejan el compromiso conjunto de las 
universidades interculturales para abordar los desafíos y ne-
cesidades específicas de sus comunidades, promoviendo una 
educación que no solo sea inclusiva y equitativa, sino también 
adaptada a las realidades y contextos locales. 

Autor:
Ulises Tamayo Pérez¸  

Coordinador General de la Universidad Intercultural de Tlaxcala.
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Plenaria de docentes
La asamblea de docentes de universidades interculturales 

se desarrolló en un espacio de reflexión, diálogo y construcción 
de acuerdos colectivos, la cual tuvo lugar en la sala audiovisual 
de las instalaciones del Centro de Cooperación Regional para 
la Educación de Adultos en América Latina y El Caribe (CRE-
FAL), con una participación de 55 docentes de 22 universidades 
interculturales e instituciones de educación superior del país.

En ella se presentaron y discutieron diversos temas de 
gran relevancia que reflejan las inquietudes, necesidades, pre-
ocupaciones y también propuestas comunes de las y los do-
centes que participaron, sobre todo en temas académicos y 
recuperando los aspectos abordados en las mesas de trabajo 
previas, que consistieron en:

Mesa 1. Vinculación comunitaria e interinstitucional: Innovación 
de tecnologías apropiadas para la autosuficiencia alimentaria en las 
comunidades.
Mesa 2. Cuerpos, territorios y violencias: Mecanismo para la pre-
vención y atención del hostigamiento y acoso sexual desde la perspec-
tiva intercultural para las Instituciones de Educación Superior.

El punto central de la asamblea fue precisamente crear 
un espacio donde las y los docentes se expresaran abiertamen-
te para generar el diálogo y de esta manera identificar temas, 
problemas y propuestas comunes entre las y los presentes.

La metodología fue a través de asamblea, se nombró al 
moderador José Arcadio Oliveros Cuevas (UIIM) y la fun-
ción de relatora estuvo a cargo de Luz Helena Horita Pérez 
(UNICH), ambos estuvieron apoyados por un(a) docente du-
rante la plenaria, se planteó como parte fundamental que la 
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reunión iniciara con la presentación de cada asistente, para 
continuar con el desarrollo de la asamblea.

Dentro de las voces escuchadas de las y los docentes, se 
recuperan los puntos relevantes a través de unidades temáti-
cas de interés que se generaron con las participaciones:

Presencia en territorio (Vinculación comunitaria e interins-
titucional: Innovación de tecnologías apropiadas para la autosu-
ficiencia alimentaria en las comunidades):

• Se expresó la necesidad de contar con el reconoci-
miento, así como la capacidad de gestión de recursos y 
acción del departamento de vinculación con la comu-
nidad, en el caso de las universidades que no lo tenga.

• Se requiere solventar temas de “bloqueos” en las ges-
tiones administrativas en las instituciones para, realizar 
prácticas dentro de las comunidades, elaborar investi-
gaciones en contextos de vinculación con una lógica de 
“abajo hacia arriba”, así como contar con laboratorios 
y centros de innovación e investigación que respondan 
a necesidades prácticas de las comunidades.

• Respecto al tema de soberanía alimentaria, se expresó 
el deseo de continuar con acciones pertinentes a los 
contextos reales, atender el tema de inseguridad que se 
relaciona y se hizo hincapié en que las leyes deben ser 
aplicables en los territorios, teniendo en cuenta el bien-
estar de las mayorías, también su puntualizó la necesi-
dad de tener una relación de proyectos comunes, para 
poder proponer proyectos de colaboración y vincula-
ción, utilizando las nuevas tecnologías para facilitar la 
comunicación, como charlas virtuales, charlas espejo, 
entre otras.
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• Se comentó que las UI preparan a estudiantes que ge-
neran e impulsan proyectos propios, pero estos no tie-
nen continuidad una vez que se gradúan, para ello, se 
puntualizó sobre la “doble vinculación”, que permita 
el seguimiento con iniciativas privadas, instancias gu-
bernamentales, etcétera.

• Se observó que los esquemas de evaluación de vincula-
ción comunitaria no están ponderados por programas 
federales de evaluación, por lo que la investigación al 
ser diversa, no se acota a los estándares convencionales 
de evaluación y ello se refleja en una limitante en el 
acceso de recursos extraordinarios.

• Se coincide en que se deben reconocer los proyectos de 
vinculación comunitaria, a partir de los que se ha realizado 
un “levantamiento” registro de los proyectos, así también, 
se comparte la preocupación de que muchos docentes no 
saben hacer vinculación comunitaria, por lo que es urgen-
te trabajar en ello y evitar el extractivismo epistémico.

• Se comentó que debe haber una reconstrucción y ac-
tualización de los programas de educación superior, 
incluyendo además de las Universidades Intercultu-
rales a las escuelas normales, con la afirmación de la 
vida y defensa del territorio, hacia todos los procesos 
curriculares, sin caer en el catastrofismo, con al menos 
un curso de interculturalidad. 

Cuerpos, territorios y violencias: Mecanismo para la pre-
vención y atención del hostigamiento y acoso.

• Se planteó la necesidad de conformar una comisión de 
enlaces de género para dar seguimiento en coordina-
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ción, además que, como resultado de la presentación 
realizada sobre el mecanismo para la prevención del 
acoso, se comentó que debería realizarse en todas las 
UI, toda vez que deben ser espacios libres de violen-
cia, libres de discriminación y acoso, con mecanismos 
claros. 

• Se propuso realizar una reunión anual sobre el tema 
de violencia al interior de las UI.

• Se comentó que se debe hacer un pronunciamiento de 
“Cero Violencia” por parte de rectoras y rectores, así 
como de las y los docentes, mismos que deben forta-
lecer expresiones sobre no tolerancia a la violencia de 
género, así como también contar con un equilibrio en 
la asignación de puestos, es decir, que se considere el 
género, más que en el grado académico.

• Nuevamente se expresó que tener un buen sistema de 
seguridad permitirá avanzar en temas de violencia de 
género, además que al interior de las UI respetar la 
política de paridad de género.

• Se reitera la necesidad de capacitación en esta temática, 
pues las y los docentes son sujeto clave en la atención a 
casos de violencia, porque se ha expresado que la escu-
cha se solventa, pero la cuestión jurídica y psicológica, 
requiere de una capacitación, es decir, se necesitan he-
rramientas para apoyar adecuadamente a las víctimas. 
En el mismo sentido, se argumentó la obligatoriedad 
de la formación de quienes conforman o conforma-
rán el departamento o la instancia para la atención de 
problemas de género, considerando una formación es-



59

pecializada y tener actitud empática, buscando la pro-
fesionalización de las personas involucradas.

• Se expresó que también se requiere se considere a la 
violencia en una forma amplía, con la intención de 
colocar el tema de atención a las diversas violencias, 
no solamente al hostigamiento y acoso sexual, por lo 
cual se requiere se realice un diagnóstico para saber 
los alcances tanto en prevención, contención, etcéte-
ra, considerando necesario la involucración en temas 
de violencia y atención de manera más equitativa en 
género (hombres y mujeres), considerando que la aten-
ción a la violencia no es conciliatoria.

• Relativo a los programas y mallas curriculares, se reali-
zó la propuesta que se descolonialicen y despatriarcali-
cen, colocando feminismos comunitarios en la propues-
ta de análisis y atención en la vida universitaria, desde 
la atención transversal, en todos los departamentos y 
que a través de tutorías salgan hacia la totalidad de la 
Universidad. Se comentó la necesidad por parte de la 
Maestra Mayra Álvarez, que en la UIIM urge revisar 
los programas puesto que no son interculturales y eso 
es violencia epistémica y de género, pues no se pue-
de construir conocimiento solo desde el pensamiento 
hegemónico.

• Se expuso la necesidad de una vinculación interinstitu-
cional para el tema de lenguas indígenas y la preven-
ción de violencia y de esta manera poder dar atención 
a la población migrante y asentada que se encuentra 
en Baja California que corresponde a diferentes pue-
blos indígenas, debido a que de momento solo se for-
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talece el mixteco, pero hay otras lenguas que se les 
podría apoyar también en lecto-escritura  así como la 
organización de grupos de conversación de hablantes, 
para colocar en diálogo las diferentes cosmovisiones en 
torno a la prevención de violencias.

• Eugenia Solís Terán (UNITI) se propone para apo-
yar en la formación de población de las UI, mediante 
capacitación a docentes, administrativos y directivos, 
propone además la creación de unidades específicas 
con personas sensibles al tema, como trabajar en con-
tenidos y metodologías de impartición abordando des-
de un currículo oculto coherente.

Seguridad laboral

• Se dialogó sobre las funciones del docente en cuestión 
de vinculación, que se relaciona con el salario digno, 
que existe mucha rotación docente que no apoya a los 
proyectos y no se alcanzan los objetivos, por lo que se 
propone que sea equitativo la asignación de funciones 
con el salario que se asigne; también se hizo referencia 
por parte de la Maestra María del Pilar de UIEP que 
hay varios/as docentes que no están en nómina.

• Se propuso valorar y empoderar a las UI para erradi-
car trámites burocráticos para pagos de sueldos, pero 
también para los proyectos vinculados a las necesida-
des sociales.

• Se expuso la necesidad de atender y mejorar los temas 
de seguridad social, seguridad laboral, salud y salarios 
para las y los docentes (tabulador homogéneo).
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Gestión universitaria
• Se propone que el manejo de recursos financieros en 

algunas instituciones sea desde las sedes, es decir, desde 
las unidades académicas que tenga la institución.

• Se comentó la necesidad de fortalecer la creación de 
bachilleratos interculturales, bajo el sistema modular, 
dado que la mayoría de las y los estudiantes que ingre-
san a esta modalidad desertan al desconocerlo.

• Se señaló la necesidad de tomar en cuenta las cosmovi-
siones de los pueblos para la toma de decisiones.

• Se requieren diplomados en las UI para fortalecer al 
cuerpo académico.

• Se expresó la necesidad de gestionar capacitaciones, 
porque parte del cuerpo docente no sabe sobre in-
terculturalidad, por lo que folclorizan la diversidad y 
permanecen en el modelo convencional en la práctica 
docente, así también en temas de tutorías, algunos y 
algunas docentes están ausentes, no escuchan ni dan 
seguimiento a las necesidades. 

• Se expresó también la necesidad de un departamento 
de psicopedagogía para atender a la población estu-
diantil, docente y administrativa.

Políticas públicas

• Se requieren políticas públicas que consideren la con-
tratación de estudiantes de las UI.

• Se hizo referencia a que el plan de trabajo 2024-2030 
debe enfocarse a la autonomía de las UI, fundamenta-
do a partir de la autonomía de los pueblos originarios.
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• Se expresó la necesidad de buscar mecanismos y sis-
temas de acompañamiento a las Universidades de 
nueva creación, en diálogo con las UI con problemas 
similares.

• Se comentó que se requiere que las UI trabajen para 
la sostenibilidad, teniendo políticas internas que lo 
permita.

Estudiantes

• Se requiere fortalecer la movilidad de estudiantes 
como red de UI.

Continuidad del Tercer Encuentro

• Se hizo referencia a que no se observó un avance en lo 
práctico en el tema docente del Segundo Encuentro, 
por ello, se realizó la propuesta de conformar una co-
misión de docentes para dar seguimiento a los temas.

• Se resaltó la importancia de dar seguimiento a los 
acuerdos y compromisos a las asambleas realizadas, 
integrando comisiones que recuperen las experiencias 
compartidas.

• Se comentó sobre la organización, observando la ne-
cesidad de mejorar la logística y manejo de tiempos en 
estos eventos.

• Se propone un encuentro internacional de UI.
• Es necesario regular el tema de los requisitos del capítu-

lo 1000, para que se cuente con los recursos suficientes.
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Acuerdos
Derivado del diálogo en la plenaria, se tomaron los si-

guientes acuerdos:
1. Se actualiza la Comisión de Docentes creada durante 

el 2o Encuentro Nacional de las UI. 
2. Las personas que se suman a la Comisión de Docen-

tes de las UI adquieren compromisos de participación 
y colaboración en tiempos y formas que se acuerden.

3. Se hace el compromiso de realizar al menos una pre-
sentación con nuestras UI de lo abordado, dirigidos a 
todos los sectores.

4. Se asume el compromiso de participar en los procesos 
de formación en temas de género que se faciliten, a 
partir de este Encuentro.

5. Que la Maestra Abigahid Vianey Morales Ortíz, de 
la Universidad Intercultural del Estado de Puebla, sea 
la coordinadora del Comité para elaborar la Relación 
de proyectos de Vinculación Comunitaria, conside-
rando como un registro de los proyectos, dicho Comi-
té no se conformó en la plenaria.

6. Todas las y los participantes que integren el Comité, 
tendrán el compromiso a gestionar oficialmente el ini-
cio de procesos de actualización de planes de estudio, 
a partir de minutas de acuerdo desde las academias 
de adscripción, aclarando que esta gestión se realiza-
rá ante las Rectorías y autoridades competentes.

7. Se conformará un Comité (no se formalizaron inte-
grantes o responsables) para el diálogo y formación 
para la construcción de interculturalidad, el cual ten-
drá como objetivo la organización de eventos que 
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permitan el diálogo en torno a las consideraciones de 
interculturalidad, las experiencias institucionales, los 
retos enfrentados y las perspectivas para fortalecer la 
labor de las UI. Algunas de las temáticas a considerar, 
son la Ley General de la Educación Superior, a tra-
vés de un curso acompañado por la Subsecretaría de 
Educación Superior, así como algún evento sobre la 
participación con la colaboración del Colectivo Na-
cional sobre cómo concebimos la interculturalidad y 
el regreso a la comunidad como propuesta curricular, 
con la aportación de la Dirección General de Educa-
ción Normal.

Conclusiones
La plenaria de docentes fue un espacio muy nutrido, con 

gran participación e interés por las y los docentes de las ins-
tituciones educativas presentes, expresando sus inquietudes, 
problemáticas y sobre todo comprometiéndose por el bienes-
tar colectivo.

Los acuerdos tomados, son el resultado de las propues-
tas que se presentaron y que buscan precisamente el fortale-
cimiento del subsistema y del interés de caminar a la par de la 
transformación de la educación superior de México.

Autora:
Anet Yuriria de Jesús López Corrales, Profesora Investigadora de la 

Universidad Autónoma Indígena de México.
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Plenaria de estudiantes
En la asamblea de estudiantes de universidades intercul-

turales, se conformó un espacio ofreciendo la oportunidad 
de intercambiar y construir temas de relevancia, dentro de 
la misma se manifestaron y se debatieron las necesidades, los 
retos y las inquietudes comunes de todas las UI, a través de 
las voces estudiantiles, así como la conformación de acciones 
que permitan solucionar y fortalecer los asuntos específicos de 
cada región y de las UI.

Las y los compañeros estudiantes como representantes del 
Tercer Encuentro Nacional de Universidades Interculturales, 
han sido testigos de una labor sistémica de este encuentro ha-
cia un enfoque de consolidación de la educación intercultural 
en el país. Por ello, la conformación de acciones y compromi-
sos a la viva voz del estudiantado del subsistema requiere del 
seguimiento donde la intervención colectiva encamine los re-
sultados para hacer posible enfrentar y resolver los problemas 
de las instituciones. 

Las y los estudiantes que participaron en la plenaria están 
conscientes de la magnitud de las propuestas, sin embargo, 
también como estudiantes reconocen que deben ser partíci-
pes en esa labor, con responsabilidad para concretar las con-
diciones dignas, no solo para la comunidad estudiantil, sino 
también, para eliminar paulatinamente las desigualdades 
en el personal docente, administrativo y autoridades de las 
instituciones.

La plenaria de estudiantes es eje transversal que debe 
aprovecharse para generar temas que contribuyan a la for-
mación de un pensamiento crítico desde la expresión del sen-
tir como estudiantado, para abonar al fortalecimiento de los 



66

propósitos comunes, extender, reforzar y dinamizar las accio-
nes que favorezcan la formación de nuevas generaciones de 
estudiantes comprometidos y comprometidas, para esto fue 
necesario reunir las experiencias de compañeros y compañe-
ras estudiantes de diferentes universidades que a través de esta 
poesía titulada Tejidos de Culturas y el Video de reflexiones 
estudiantiles enriquecerá la discusión y el diálogo para avan-
zar en la mejor construcción posible de esta política educativa 
nacional.

En las participaciones (60 estudiantes) en la asamblea, 
realizada en las instalaciones del CREFAL, se da constan-
cia de los acuerdos manifestados conjuntamente con quienes 
coordinaron, moderaron e hicieron relatorías, que eligió co-
lectivamente la comunidad estudiantil presente.

Acuerdos 
• Revisión del perfil académico del personal docente, el 

cual deberá estar dirigido a la formación profesional 
del estudiantado, al igual que cumplan con los princi-
pios de la interculturalidad crítica.

• Informar a la comunidad estudiantil de los acuerdos 
establecidos en eventos importantes que influyen en la 
preparación del estudiantado.

• Inversión en los servicios básicos y espacios dignos en 
sedes centrales y las demás sedes que conforman cada 
institución universitaria.

• Asesoramiento y apoyo por parte de las autoridades 
académicas hacia las y los jóvenes universitarios, para 
acompañar en la postulación de becas tanto públicas 
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como privadas, sin importar la zona geográfica de 
cada institución.

• Participación de las autoridades locales dentro de los 
espacios educativos para la vinculación comunitaria.

• Validación de los programas de estudio para la inser-
ción laboral.

• Protocolo de acción para atender los casos de violencia 
de género en las UI.

• Financiamiento de procesos de vinculación, diploma-
dos y capacitación para estudiantes y población de re-
ciente egreso.

• Creación de una red nacional de estudiantes que abor-
de necesidades en temas de perspectiva de género in-
vestigación, deportes, educación, etcétera.

• Crear una revista de UI para la publicación de eventos UI.
• Titulación gratuita.
• Condonación de los pagos de cada semestre.
• Evaluación estudiantil a los perfiles de las y los docentes.
• Garantizar el acceso a la salud integral (físico, mental 

y social) dentro de las instituciones dando atención in-
mediata a las y los estudiantes. 

• Protocolo de seguridad para la integridad de la pobla-
ción universitaria.

• Brindar atención a las y los estudiantes, darles voz y 
voto dentro de la universidad.

• Financiar congresos internacionales para la capacita-
ción del estudiantado.

• Generar espacios para financiar proyectos de investi-
gación, así mismo, bancos de tesis y/o artículos que 
permitan el acceso a la comunidad estudiantil.
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Conclusiones
La asamblea evidenció una responsabilidad colectiva 

hacia el enfoque de diálogo crítico y la manifestación de las 
problemáticas en cada una de las UI, en ese sentido, las y los 
diferentes representantes expusieron una extensa intervención 
dentro de sus perspectivas, lo cual acrecentará al proceso de 
construcción o reconstrucción de acuerdos y soluciones. Asi-
mismo, queremos hacer énfasis que fue un espacio fundamen-
tal en el análisis de las necesidades desde diferentes culturas, 
que indudablemente, abonará al fortalecimiento de los valores, 
conocimientos y al desarrollo integral de las y los estudiantes.

El compartir de las experiencias en el evento estuvo lleno 
de aprendizajes, sin duda, propiciará al enriquecimiento y el 
fortalecimiento profesional de las y los estudiantes, pese a las 
dificultades de tiempo limitado, se logró concretar los asuntos 
de mayor relevancia que se aqueja para proporcionar las po-
sibles soluciones de acuerdo con la situación de cada univer-
sidad intercultural. Como parte de las conclusiones, nacieron 
grandes ideas, que a manera de reflexión representan el sentir 
en el encuentro como lo es la siguiente poesía:  

Autores(as):
Rosendo Escandón Pérez, Estudiante de la Universidad Intercultural de 

Chiapas. 
Andrea Belén Utrilla Zenteno, Estudiante de la Universidad Intercultural de 

Chiapas. 
Ana María López Gómez, Estudiante de la Universidad Intercultural de 

Chiapas.
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Plenaria de cierre
 

Foto 11. Plenaría de cierre
Autoría de la foto: Centro de Cooperación Regional para la Educación de  

Adultos en América Latina y El Caribe (CREFAL) 

Como parte de las actividades del Tercer Encuentro, se 
realizó el día jueves 23 de mayo en el auditorio de CREFAL, 
la plenaria de cierre donde estudiantes, docentes y rectores/as 
nos reunimos para dialogar sobre lo abordado y trabajado en 
este encuentro, partimos de que la educación y la vinculación 
laboral son esenciales para el desarrollo integral de las y los 
estudiantes.

La plenaria se erige como un espacio fundamental para 
abordar y proponer mejoras significativas en estos ámbitos. 

A través de un diálogo constructivo, se han identificado 
temas cruciales como la representación estudiantil, la inter-
culturalidad y la seguridad en las actividades académicas. Esta 
plenaria destaca la importancia de la participación de las y los 
estudiantes en la creación de un ambiente educativo inclusi-
vo y de calidad, asimismo, enfatiza el compromiso de las UI 
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con principios como la equidad de género, el respeto al medio 
ambiente y el fortalecimiento de políticas públicas que favo-
rezcan el acceso a oportunidades educativas y laborales. 

En este sentido, se presentan los acuerdos alcanzados en 
la plenaria de cierre, que buscan impulsar una colaboración 
efectiva entre las instituciones educativas y sus comunidades.

La plenaria estudiantil presenta los puntos clave para me-
jorar la experiencia educativa y el acceso al sector laboral, es 
importante tomar en cuenta el interés en temas tan importan-
tes como la representación estudiantil, la interculturalidad, la 
seguridad en las actividades académicas y la profesionaliza-
ción del personal. Es fundamental que el estudiantado ten-
ga voz y participación en estos procesos para garantizar un 
ambiente educativo inclusivo y de calidad, donde cada punto 
que se propuso en la plenaria estudiantil apunta a fortalecer 
la formación académica, la equidad de género, el acceso a 
oportunidades y el desarrollo integral de las y los estudiantes. 

La diversidad de aspectos importantes abordados en la 
plenaria de docentes es la fórmula para un trabajo inclusivo, 
desde la necesidad de presencia en territorio hasta la impor-
tancia de la seguridad laboral y las políticas públicas, estos 
puntos muestran un compromiso profundo con la mejora 
continua de la educación y el ambiente laboral. 

En ese sentido, se reconoció que la vinculación comuni-
taria, la investigación contextualizada, la equidad de género, 
la seguridad laboral y el respeto al medio ambiente son pi-
lares fundamentales para el desarrollo sostenible y equitati-
vo de cualquier institución educativa, por lo cual es crucial 
crear las condiciones adecuadas para fomentar un ambiente 
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seguro, inclusivo y respetuoso en todas las áreas de acción y 
oportunidad. 

Cada punto mencionado en plenaria de docentes refle-
ja un compromiso con la excelencia académica, el respeto a 
los derechos humanos y la promoción de una cultura de paz 
basada en valores éticos y sociales de los pueblos indígenas y 
afromexicanas, sin embargo, es fundamental trabajar en con-
junto para implementar estas propuestas y lograr un impacto 
positivo en la comunidad educativa y laboral. 

Es primordial que las autoridades académicas y la gestión 
en las UI del país promuevan como lo han manifestado en 
plenaria, la integración de comisiones de trabajo comprome-
tidas con la vinculación, la investigación, el acompañamiento 
a nuevas universidades, el enfoque en lenguas originarias y 
género, entre otros aspectos clave para el desarrollo académi-
co, con lo anterior se espera que estas propuestas se lleven a 
cabo con éxito para fortalecer el sistema educativo las UI de 
México. 

La vinculación desde las UI en políticas públicas y la crea-
ción de un catálogo de universidades demuestran un compro-
miso con el desarrollo comunitario y la diversidad cultural en 
el ámbito alimentario. Para finalizar el marco de las discusio-
nes y acuerdos alcanzados en la reunión sobre las UI, se enu-
meran los siguientes puntos de acuerdo tomados en plenaria 
generales y de clausura: 

1. Se acordó la realización de Encuentros Anuales de 
Universidades Interculturales para fomentar el inter-
cambio académico y cultural entre las instituciones 
participantes. 
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2. Se estableció la importancia de dar un sentido especí-
fico a cada encuentro y generar un producto tangible 
que refleje los aprendizajes y conclusiones obtenidas. 

3. Se acordó la creación de una Comisión Organizadora 
que estará conformada por representantes de la Subse-
cretaría de Educación Superior, autoridades académi-
cas de las UI y representantes estudiantiles para coor-
dinar y planificar los encuentros de manera efectiva. 

4. Se definió que la primera reunión de la Comisión Or-
ganizadora se llevará a cabo en el mes de septiembre 
para comenzar con los preparativos del próximo en-
cuentro. Además, se propuso que Baja California sea la 
sede principal para el próximo Encuentro de Universi-
dades Interculturales, seguida por Aguascalientes como 
segunda opción y Puebla como tercera alternativa. 

A pesar de los desafíos y posibles áreas de oportunidad, se 
espera que estos acuerdos nos permitirán avanzar hacia una 
mayor integración y colaboración en el ámbito intercultural. 

Se agradece la participación activa de todas las personas 
involucradas y se tiene el propósito de seguir trabajando jun-
tos para fortalecer nuestras UI. 

Al concluir esta plenaria, se expresó el agradecimiento a 
las personas que se dieron la oportunidad para aportar su va-
liosa colaboración y participación activa en la discusión de los 
temas esenciales que impactan nuestra experiencia educativa 
y el acceso al sector laboral. Cada participante ha contribuido 
con ideas y propuestas que reflejan un compromiso genuino 
hacia la mejora continua de nuestras instituciones.
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Los puntos acordados, desde la creación de Encuentros 
Anuales de Universidades Interculturales hasta la formación 
de una Comisión Organizadora, son pasos significativos hacia 
la construcción de un ambiente educativo inclusivo y de cali-
dad. La dedicación mostrada por todos es un testimonio del 
deseo colectivo de fortalecer nuestras Universidades Intercultu-
rales y promover una cultura que respete y valore la diversidad.

Las y los estudiantes, docentes y autoridades universita-
rias concluyeron la semana de trabajo emocionados por el 
camino que tenemos por delante, confiando que, con trabajo 
colectivo, lograremos implementar estos acuerdos y generar 
un impacto positivo en nuestra comunidad educativa, por lo 
que es importante seguir colaborando para garantizar que 
cada voz sea escuchada y cada propuesta sea considerada en 
nuestro proceso de transformación.

Gracias a todos y todas por su compromiso y entusiasmo.
¡Esperamos verlos en futuras reuniones y seguir constru-

yendo un futuro brillante para nuestras universidades!

Autor:
Gerardo Reyes Flores, Estudiante de la Universidad Tecnológica del 

Mezquital. 
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PROYECTOS DE VINCULACIÓN COMUNITARIA

Introducción
La vinculación comunitaria constituye una de las funcio-

nes sustantivas de las Universidades Interculturales (UI), junto 
con la docencia, la investigación, así como la difusión y preser-
vación de la cultura (Casillas y Santini, 2009). Es a través de la 
vinculación comunitaria que la labor de las UI cobra sentido, 
al enlazar procesos formativos con acciones concretas dirigi-
das a la solución de problemáticas o atención a necesidades 
locales y regionales. La correspondencia entre la pertinencia 
social de proyectos y actividades en colaboración con actores 
comunitarios, con la pertinencia académica de los programas 
educativos ofertados es una de las metas trazadas en casi dos 
décadas desde nuestras instituciones. 

Es por lo anterior que uno de los objetivos específicos 
del Tercer Encuentro de Universidades Interculturales fue el 
compartir experiencias de vinculación comunitaria, las pers-
pectivas de trabajo, estrategias y alcances que hoy en día pro-
porcionan aprendizajes, guías de acción y propuestas de cola-
boración interinstitucional.

Semblanzas de las y los ponentes
Maestra Aurora Xolalpa-Aroche, originaria de la Ciudad de 

México, Licenciada en Medicina Veterinaria y Zootecnia por 
la Universidad Autónoma Metropolitana, Maestra en Ciencias 
de la Producción y Salud Animal de la Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma 
de México, con el tema de tesis “Características de inocuidad 
y calidad de mieles mexicanas”. Actualmente es doctorante en 
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Ciencias de la Producción y Salud Animal de la UNAM, con el 
tema de tesis “Caracterización microbiana y del resistoma de 
mieles mexicanas de importancia comercial”. Desde el 2013 se 
desempeña como Profesora Investigadora de Carrera, Asociada 
B, adscrita a la Ingeniería en Sistemas de Producción Agroeco-
lógicos en la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo. 

En su desarrollo profesional destaca la Estancia CONA-
CYT realizada en 2009, en el Departamento de Ecología y Bo-
tánica de la Facultad de Biología, en la Universidad de Sevilla, 
España. Evaluadora de mieles procedentes del Estado de Mé-
xico. En 2010 fue Responsable Técnica en el Proyecto “Diseño, 
desarrollo e implementación de programas de inocuidad en la 
planta de acopio y envasado de Mieles Hermes Honey, S.A. 
de C.V., sucursal Aguascalientes” ante el Consejo de Ciencia y 
Tecnología del CONACYT. En 2012 obtuvo la beca del Insti-
tuto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal como Joven 
Investigadora Destacada. Becaria del Programa para el Desa-
rrollo Profesional Docente 2014-2024. En 2016 obtuvo la apro-
bación y dirección del Proyecto Centro de Innovación Apícola 
Sustentable en el estado de Quintana Roo, de la UIMQRoo. 

Doctor Alberto Velasco Hernández, Licenciado en Obstetri-
cia por el Instituto Politécnico Nacional, Maestro en Educa-
ción en la opción Administración, Formación y Capacitación 
de Recursos Humanos por la Universidad Interamericana para 
el Desarrollo (UNID), campus Toluca-Anáhuac. Es Doctor en 
Educación por la Universidad Digital del Estado de México y 
Doctorante en Administración de los Servicios de Salud por 
la Universidad Anáhuac. Tiene certificación CONOCER en 
ECO-019 Tutoría de curso en línea, así como en ECO-121 
Elaboración de Proyectos de Aprendizaje integrando el uso 



77

de Tecnologías de la Información. Evaluador y Auditor de los 
Comités de Interinstitucionales de Evaluación de la Educación 
Superior (CIEES), así como ponente en foros nacionales e in-
ternacionales. Diplomado en Herramientas Pedagógicas para 
la Educación Intercultural por la Universidad Intercultural del 
Estado de México (UIEM), Diplomado en Gestión de Centros 
Educativos (UNID-Anáhuac) y Diplomado en Educación Con-
tinua en Obstetricia por la Universidad Autónoma del Estado 
de México. Actualmente es director de la Clínica de Salud In-
tercultural de la UIEM y es docente del programa de Maes-
tría en Educación en el Centro Universitario para el Desarrollo 
Empresarial de México, sede San Felipe del Progreso. Del 2006 
al 2010 se desempeñó como Coordinador de Enseñanza e In-
vestigación del Hospital General de San Felipe del Progreso. 
De 2015 al 2017 fue docente de la Escuela Preparatoria Oficial 
321, de San José del Rincón, Estado de México.

Licenciado Mario Antonio Flores Flores, Licenciado en Filo-
sofía por la Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA), con 
estudios de Maestría en Educación y Filosofía por UNIVA. 
Con estudios de licenciatura en Física y Matemáticas por el 
Instituto Politécnico Nacional. Diplomado en Docencia en 
Educación Media Superior, Pensamiento Complejo, Diseño 
Instruccional y en Diseño de Cursos en Línea. Tiene expe-
riencia docente en las universidades: Universidad del Valle de 
Atemajac, en Guadalajara Jalisco; Universidad de Occiden-
te, Los Mochis, Sinaloa, Universidad Autónoma de Sinaloa, 
Instituto de Ciencias de Guadalajara y la Universidad Autó-
noma Indígena de México. Ha realizado investigaciones en 
la UNIVA sobre Dificultades en la enseñanza de la filosofía 
en el bachillerato, así como la Teoría Crítica de la Escuela de 



78

Frankfurt. Ha recibido reconocimientos por su excelencia en 
el desempeño de la docencia por la UNIVA, 1er Lugar en el 
Rally Cultural de Maestros, UNIVA y participante del XXII 
Simposio de Educación del ITESO, Guadalajara en 2015. 

Maestro Víctor Joel Echeverría Valenzuela, Profesor de Edu-
cación Primaria en la Escuela Normal del Estado de Que-
rétaro, Licenciado en Educación Media con especialidad en 
Ciencias Sociales por la Escuela Normal Superior de Queré-
taro, Licenciado en Ciencias de la Educación de la Ciudad de 
México. Maestro en Investigación Educativa por el Instituto 
Central de Ciencias Pedagógicas de la República de Cuba. 
Maestro en Investigación Educativa por la Universidad Ibe-
roamericana Puebla. Doctorante en Pedagogía del Sujeto en 
la Universidad Campesina Indígena en Red y el Centro de 
Estudios para el Desarrollo Rural (UNIDER-CESDER Pue-
bla). Integrante del Colectivo Nacional para el Co-Diseño de 
los Planes de Estudio de las Escuelas Normales Intercultura-
les y Coordinador de las Unidades de Estudio de Flexibilidad 
Curricular del nuevo Plan de Estudio de Normales Intercul-
turales del Estado de Guerrero. Presidente de la Red Nacio-
nal de Investigadoras e Investigadores Educativos de México. 
Integrante y promotor del Movimiento Pedagógico Mexica-
no. Ha sido docente en escuelas indígenas, rurales y urbanas 
de Educación Básica en los estados de Querétaro, Estado de 
México y Puebla. Actualmente es Docente-Investigador en 
la Escuela Normal Regional de La Montaña del estado de 
Guerrero. Aborda las Líneas de Investigación: Hermenéutica 
analítica en la interculturalidad crítica, El trabajo docente y 
su complejidad pedagógica y Pensamiento Humanista Episté-
mico en la Nueva Escuela Mexicana. 
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Maestra Gabriela Enríquez Ortíz, Licenciada en Ciencias Po-
líticas y Administración Pública por la Universidad Nacional 
Autónoma de México y Maestra en Estudios para la Paz y el 
Desarrollo en la Universidad Europea para la Paz, con sede en 
Austria y España. Diplomada en Resolución de Conflictos en 
la Universidad Europea para la Paz, Austria y Otros Estudios 
Migratorios por el Colegio de Michoacán, México. Cuenta 
con más de treinta años de experiencia laboral en el campo 
de la educación, particularmente en Educación para Adultos. 
Coordinadora del INEA de la zona de Baja California, ope-
rando servicios educativos en campos agrícolas migrantes y 
comunidades urbanas marginadas. Diseñó y coordinó a nivel 
nacional la iniciativa de Fomento a la lectura y escritura, del 
INEA durante cinco años. Ha colaborado con la Secretaría 
de Educación Pública (SEP) como consultora en la revisión 
y dictaminación de Libros de Texto de Formación Cívica y 
Ética e Historia. En el CREFAL ha colaborado en diversos 
periodos como Investigadora, Coordinadora de Proyectos de 
Investigación, Coordinadora de Maestría en Comunicación y 
Tecnología Educativa en coordinación con el ILCE (Institu-
to Latinoamericano de la Comunicación Educativa). Ha sido 
subdirectora de Evaluación Educativa y directora de Docen-
cia y Educación para la Vida. Actualmente es directora de 
Gestión y Acciones Interinstitucionales del CREFAL.

Participaciones
Durante la sesión vespertina del 22 de mayo, en la comu-

nidad de Tzintzuntzan, Michoacán, se realizó la Presentación 
de Proyectos de Vinculación Comunitaria, reconociendo a 
esta como uno de los componentes más relevantes de las UI y 
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el espacio donde se cuenta con varias experiencias de trabajo 
y aprendizajes enriquecedores. La dinámica estuvo dirigida 
al diálogo y la interacción a partir de las presentaciones de 
cuatro experiencias situadas en territorios y temporalidades 
diversas: 1) Centro de Innovación para el Desarrollo Apícola 
Sustentable: Proyecto Estratégico para el Vínculo Comunita-
rio y la Investigación con Incidencia en el territorio Biocultu-
ral de la zona Maya de Quintana Roo, México, por la maestra 
Aurora Xolalpa-Aroche. 2) La Salud Intercultural en el Sis-
tema Nacional de Salud y Vinculación Comunitaria, por el 
doctor Alberto Velasco Hernández. 3) Bachillerato Intercul-
tural de la Universidad Autónoma Indígena de México: Ha-
cia una Educación Media Superior Intercultural, Plurilingüe 
y Comunal, por el licenciando Mario Antonio Flores Flores; 
4) Interculturalidad Crítica con Todas/os (2004-2024). Expe-
riencia de las Escuelas Normales Interculturales, por el doctor 
Víctor Echeverría Valenzuela; y 5) El CREFAL y la Nueva 
Escuela Mexicana: El regreso a los orígenes con la comunidad 
en el centro, por la maestra Gabriela Enríquez Ortiz.

Después de las exposiciones se permitió la participación 
de asistentes, y posteriormente se invitó a dar una reflexión 
por parte de cada ponente. 

El cierre de la mesa lo realizó el doctor Luciano Con-
cheiro Bórquez, Subsecretario de Educación Superior, quien 
recuperó elementos clave de cada participación para la re-
flexión y proyección de la labor de Vinculación en las UI.

La moderación estuvo a cargo del doctor Luis Bernardo 
López Sosa, Secretario Académico de la Universidad Indíge-
na Intercultural de Michoacán. 
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Centro de Innovación para El Desarrollo Apícola 
Sustentable

Proyecto Estratégico para el Vínculo Comunitario y la 
Investigación con Incidencia en el territorio Biocultural de la 
zona Maya de Quintana Roo, México. 

Ponente: Maestra Aurora Xolalpa-Aroche
El Centro de Innovación para el Desarrollo Apícola Sus-

tentable es resultado del trabajo que la Universidad Intercul-
tural Maya de Quintana Roo (UIMQroo) realiza, en el marco 
del programa de Ingeniería en Sistemas de Producción Agro-
ecológica, y que desde el año 2020 se ve cristalizado. La UIM-
Qroo, con 890 estudiantes y ocho programas académicos, se 
encuentra ubicada en el Tuch, el corazón de la Selva Maya, 
donde la agricultura y producción pecuaria son las principales 
actividades productivas. En la Península de Yucatán hay unos 
22.000 (veintidós mil) apicultores, de los cuales un porcentaje 
importante están en Quintana Roo, en este contexto, el Centro 
ha brindado la oportunidad de realizar un trabajo de vincula-
ción comunitaria con un enfoque de respuesta a las necesidades 
que los apicultores y melicultores de la zona han expresado.

El Centro de Innovación para del Desarrollo Apícola se en-
foca en la atención a necesidades del sector productivo en la co-
munidad, a diferencia de los centros de investigación; se cuenta 
con un área (500 m2) destinada para la transferencia de procesos 
productivos con las y los apicultores y melicultores de la zona, 
generando respuestas a problemáticas comunitarias con la par-
ticipación de estudiantes de cualquier programa educativo, que 
estén interesados(as) en el tema, a partir de los trabajos de vin-
culación comunitaria con productores(as), estudiantes y docentes 
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de la Universidad Intercultural Maya, se busca atender a las ne-
cesidades y fomenta en los estudiantes una titulación progresiva.

El proceso de vinculación consiste en que las y los estudian-
tes, desde el primer año en la universidad, regresan a sus comu-
nidades durante seis meses para diagnosticar el estado de estas, 
identificando las problemáticas e intereses de la población. 

Posteriormente, la detección de estos problemas se con-
vierte en temas de trabajo en el marco de su formación uni-
versitaria, tal es el caso de las abejas, donde el interés de las 
comunidades en la producción apícola se ha derivado en pro-
yectos de investigación de docentes y estudiantes. Lo cual ha 
fomentado y consolidado los trabajos de vinculación comuni-
taria abordados desde diversos ángulos en los distintos labora-
torios y temáticas en la Universidad Intercultural Maya. 

 

Foto 12. Exposición de la Mtra. Aurora Xolalpa
Autoría de la foto: Heriberto Arodi Ochoa Valencia, DGUTyP, SES. 

Otro aspecto importante del proyecto constituye la bús-
queda de alternativas de ventas para la producción apícola de 
la región, donde gran parte de las comunidades se dedican 
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a esta actividad, a pesar de que se encuentran muchos pro-
ductores(as) de miel, la mayoría cuenta con pocas colonias. 
Por otro lado, el consumo promedio anual de miel en México 
es poco más de 300 gramos, destinando más del 70% de su 
producción a la exportación, por ello, el proyecto pretende 
incrementar el consumo de miel, identificando nuevas vías de 
comercialización para distribuir la producción, pese a la alta 
dispersión de las unidades productivas.

Sin tener un enfoque productivista, el proyecto cuenta ac-
tualmente con un NODESS (Nodos de Impuso a la Economía 
Social y Solidaria) centrado en la producción agroecológica que, 
se fortalece al reconocer el vínculo entre la producción apícola 
y la agrícola, porque “el salvar las abejas, nos da la oportunidad 
de conservar nuestros paisajes, nuestras milpas, nuestros frutos, 
nuestras formas de producir en el territorio”. En el marco del 
Proyecto Estratégico para el Vínculo Comunitario, se cuenta con 
cuatro laboratorios especializados que dan servicio a estudiantes 
y actores comunitarios vinculados a la producción apícola. 

El único requisito para participar en las actividades del 
Centro de Innovación es: “Prohibido no tocar. Todos tienen 
que tocar, todos tienen que acceder a estas tecnologías”. A 
continuación, se presentó información de los laboratorios y 
áreas de trabajo que conforma el Centro de Innovación.

Laboratorio de biología molecular
En este laboratorio se desarrollan técnicas bromatológi-

cas para analizar la calidad en la producción de mieles. La 
caracterización de las mieles proporciona información especí-
fica, que permite posicionar los productos, superando la venta 
a granel con un costo de $25.00 (veinticinco pesos 00/100 
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M.N.) el kilogramo. Esto se logra dando un enfoque biocul-
tural, por ejemplo, a través del manejo de las abejas nativas 
(meliponas), especie sin aguijón que producen una miel con 
propiedades que benefician la salud humana.

Laboratorio de patología y metagenómica
En este espacio las y los estudiantes profundizan de sus 

conocimientos sobre las abejas, así como para identificar po-
sibles enfermedades en los apiarios, con ello se fomenta su 
defensa, promoviendo el reconocimiento de su importancia 
entre los habitantes de las comunidades, las y los estudiantes, 
así como de personas ajenas al territorio.

Laboratorio de inocuidad de la miel
La labor de la universidad en este laboratorio es dar acce-

so para que las y los estudiantes definan y realicen trabajos de 
investigación, vinculados con grupos comunitarios, este espa-
cio está disponible para que productoras y productores comu-
nitarios realicen estudios a sus productos, caracterizando las 
mieles a partir del color, pH, tipo de miel, movimiento de las 
abejas, las plantas asociadas a su producción, las cualidades 
de las abejas, etcétera. Específicamente el laboratorio de ino-
cuidad permite determinar el proceso de calidad y la sanidad 
obtenida por las y los productores. 

Laboratorio de melisopalinología
En este laboratorio se pretende identificar el origen de las 

mieles a partir del tipo granos de polen. Se profundiza en el 
conocimiento sobre los tipos de polen, fomentando la conser-
vación de plantas polinizadoras endémicas, presentes en las co-
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munidades, incrementando la calidad y cantidad en la produc-
ción de miel, de esta forma se promueve dar valor agregado a 
los productos derivados de la miel, a partir de su origen.

El proyecto a su vez ha permitido trabajar en colabora-
ción con productores de Veracruz, de la abeja Sacaptotrigona 
mexicana, así como con productores de Michoacán para es-
tudiar mieles provenientes de la floración de aguacate criollo 
y aguacate comercial. 

Conservación, crianza y reproducción de abejas nati-
vas sin aguijón  

En este espacio se analiza y reflexiona la importancia de 
la conservación de las abejas, su crianza y reproducción, puesto 
que en el mundo existen más de 20 mil especies de abejas, hay 
que reconocer que son de múltiples colores, tamaños, formas 
para la polinización y conservación de los ecosistemas. En el área 
de Conservación, crianza y reproducción se ha iniciado la colec-
ción de abejas de la región, para conocer la diversidad presente.

Problemática atendida
El grupo de investigación y trabajo está conformado en su 

mayoría por mujeres, esto ha permitido abrir espacios de investi-
gación y reconocimiento del trabajo que realizan en la apicultura. 

En estos años el grupo de trabajo ha profundizado en la 
identificación de los problemas en las comunidades relaciona-
das con las abejas y la miel. La problemática se concentra en 
tres grandes aspectos:

1) Crecimiento poblacional.
2) Daños ambientales.
3) Agricultura intensiva.
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A partir de esta identificación, se han generado algunas 
propuestas de atención:
a) Se reconoce prioritaria la conservación de especies nati-

vas como la melipona beecheii, que se conservan y reprodu-
cen en troncos nativos.

b) Se ha dado atención y seguimiento a los casos de intensa 
intoxicación de abejas, por el uso indiscriminado de pla-
guicidas. La muerte de aproximadamente 400 colmenas, 
a causa del uso de plaguicidas, ha colocado a las y los 
productores en una posición vulnerable legalmente.

c) Se acompaña a las y los productores a levantar actas ante 
ministerios públicos, pues no es fácil que los productores 
se defienden legalmente sus territorios y sus propios siste-
mas productivos.

En suma, se han hecho diversas actividades de vincu-
lación, vinculación comunitaria, académica, con el sector 
productivo, gubernamental, así como la implementación de 
talleres y cursos. Encaminados a fortalecer el programa edu-
cativo en la zona. Cabe señalar que la vinculación con el sec-
tor productivo que realiza el Centro, incluye la elaboración de 
Diagnósticos de Sistemas de Producción Socioagroecológicos, 
incorporando tecnologías agroespaciales (con uso de drones) 
para la georeferenciación de los apiarios. La maestra Aurora 
Xolalpa-Aroche compartió un video para ilustrar la afecta-
ción del territorio por cambio en el uso de suelo, desde un 
manejo con alta diversidad, a las plantaciones de monocultivo 
para la producción intensiva, lo cual, se ha traducido en la 
devastación de selvas y la generación de conflictos socioam-
bientales de gran alcance. El caso concreto compartido es la 
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defensa del territorio de Bacalar por el único grupo de api-
cultores con certificación orgánica en dicha zona, a causa del 
manejo intensivo de los sistemas productivos menonitas.

Estrategias de trabajo puestas en marcha
La Universidad Intercultural Maya ha puesto en marcha 

estrategias para atender la problemática identificada. Estas son:
1) Primera Estrategia: revalorizar la importancia biocultural 

de las abejas. A partir del reconocimiento y sociali-
zación de las prácticas culturales tradicionales, el 
consumo y producción de alimentos con un enfoque 
sustentable. Las poblaciones clave en estas acciones 
son las y los jóvenes, así como las mujeres. El registro 
y reconocimiento de la participación de las Mujeres 
y los Jóvenes en la producción apícola es primor-
dial. La incorporación y el reconocimiento del tra-
bajo de las mujeres en la meliponicultura ha sido 
fundamental. 

El manejo de más de 150 (ciento cincuenta) me-
liponarios en Quintana Roo, es responsabilidad de 
las mujeres de sus comunidades. En el caso de las y 
los Jóvenes, se ha promovido su participación desde 
el nivel de bachillerato, en la participación de talle-
res y actividades promovidas desde el Centro. A nivel 
superior, estudiantes y egresados de agroecología de 
la UIMQroo participan a través de los Proyectos de 
Vinculación Comunitaria.  Lo anterior muestra cómo 
la participación de las mujeres, de las y los jóvenes 
universitarios, egresados y de bachilleratos ha sido 
trascendental.
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2) Segunda Estrategia: reconocimiento de las prácticas ances-
trales transmitidas de generación en generación. La trans-
formación de los sistemas productivos depredadores, 
en sistemas productivos diversificados y acordes con las 
comunidades, ha ido avanzando a través de proyectos 
de “Desentropía agroecológica” exitosos, con la par-
ticipación de estudiantes de la Universidad; rescatan-
do aspectos como el buen uso de los recursos locales, 
así como la conservación de las semillas locales, de di-
versas especies comestibles como: la papaya, pepino, 
cacahuate, moringa, achiote, árnica, limón, naranja, 
Tanjerina, maíz, frijol, calabaza y plátano. El impacto 
logrado no solo se observa en la diversidad de produc-
tos locales, sino también en las dinámicas de Economía 
Social y Solidaria en la región. Esta estrategia se forta-
lece con el trabajo de investigación colaborativo con 
otras instituciones educativas y de investigación nacio-
nales (y a través de convocatorias CONAHCyT).

3) Tercera Estrategia: comercialización nacional, regional y 
local. La experiencia del trabajo colaborativo de la 
segunda estrategia, ha permitido la fortalecer alian-
zas con enfoque comercial, para la diversificación, 
transformación, distribución y comercialización en 
los propios territorios. La participación de la UIM-
Qroo en el proyecto “Fortalecimiento de los circuitos 
justos de producción-consumo de los productos de la 
colmena de abejas nativas”, liderado por la Universi-
dad Autónoma Metropolitana (UAM), ha permitido 
colaborar en la caracterización de mieles de Veracruz 
y de la Península de Yucatán, proporcionando a las y 
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los productores, información valiosa para proyectar 
sus productos a diferentes niveles de mercado. 

Una experiencia importante es el proyecto técni-
co ejecutivo realizado entre la UIMQroo y la Secre-
taría del Desarrollo Agropecuario, Rural y de Pesca 
(SEDARPE), para impulsar la producción con un en-
foque de la meliponicultura para el fortalecimiento de 
la seguridad y soberanía alimentaria.

Resultados a la fecha
Un resultado de todo el trabajo realizado por el Centro, 

es la reciente publicación del Atlas de la Apicultura y Melipo-
nicultura de la Zona Maya de Quintana Roo 2023, el cual, 
proporciona información vital para el reconocimiento de la 
apicultura y meliponicultura en la zona y la generación de 
políticas públicas dirigidas a su fortalecimiento. El resultado 
más relevante son los vínculos de colaboración con asociacio-
nes civiles y cooperativas de productores apícolas (10 a 200 
participantes), con quienes se han formado y acompañan a 
sus procesos, así como la formación de infancias es de gran 
interés para el proyecto.

La maestra Aurora Xolalpa concluyó su participación 
compartiendo un video con imágenes representativas de la la-
bor realizada, así como las y los participantes.

Autores(as): 
Jerónimo Saragos Méndez, Profesor Investigador de la Universidad 

Intercultural del Estado de Tabasco,  
Luz Helena Horita Pérez, Profesora Investigadora de la Universidad 

Intercultural de Chiapas. 
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La Salud Intercultural en el Sistema Nacional de Sa-
lud y la Vinculación Comunitaria

La vinculación comunitaria en el área de la salud contri-
buye a mejorar la calidad de vida de la población en regiones 
marginadas.

Ponente: Doctor Alberto Velasco Hernández.
La vinculación comunitaria forma parte de las funciones 

sustantivas del modelo educativo intercultural, es un acerca-
miento a los diálogos de saberes, respetando la cosmovisión de 
las poblaciones indígenas.

El Modelo Educativo de las UI, especialmente en las 
áreas de la salud, especifica que los conocimientos científicos 
no son suficientes para atender necesidades de las comunida-
des manifiestas en problemas de salud, paz y bienestar, para 
tener una verdadera incidencia se necesita conocer su filosofía 
y desde ahí partir para la atención de un padecimiento, así lo 
dio a conocer en su ponencia el doctor Alberto Velasco Her-
nández, director de las licenciaturas en Salud Intercultural y 
Enfermería Intercultural, de la Universidad Intercultural del 
Estado de México (UIEM).

En la UIEM, donde las licenciaturas en Salud Intercul-
tural y Enfermería Intercultural están vinculadas a la medici-
na tradicional mexicana y a la china, los estudiantes trabajan 
desde el primer día de clases. Esto permite conocer y recono-
cer los saberes “que nos va a aportar muchos datos para poder 
entonces cambiar la retórica, cambiar de ese modelo de copiar 
y pegar para atender una patología”. Este cambio de paradig-
ma incluye el nombrar “usuarios/as” en lugar de “pacientes”, 
ya que se trata de un servicio al cual no se debe esperar largo 
tiempo para acceder a él. 
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Clínica de Salud Intercultural
La Universidad Intercultural del Estado de México, cuen-

ta una clínica de Salud Intercultural, surge por la necesidad 
de no tener dónde practicar las medicinas tradicionales, el 
doctor Alberto Velasco Hernández, director de las licenciatu-
ras en Salud Intercultural y Enfermería Intercultural, explica 
que, que el modelo genómico del plan de estudios de la li-
cenciatura, no se cuenta con parteras y médicos tradicionales 
en los hospitales “No podíamos practicar la medicina tradi-
cional mexicana y por supuesto la medicina china”, expresó. 
En contraste, en la Clínica de Salud Intercultural, ponen en 
práctica medicinas alternativas, colaborando parteras y médi-
cos tradicionales dando servicio a cien personas diariamente, 
la mayoría con enfermedades crónico-degenerativas, con un 
tiempo de atención de 40-60 minutos y sin espera.

En este escenario, la finalidad de la Vinculación Comu-
nitaria en las Áreas de la Salud es dar- proporcionar servicio 
prioritario en el primer nivel de atención, contribuyendo a la 
mejora en la calidad de vida en zonas marginadas y bajo con-
diciones de pobreza extrema. En la UIEM las y los estudiantes 
adquieren las competencias profesionales a través de activida-
des realizadas directamente en las comunidades, acompañados 
de un tutor clínico, un especialista y un coordinador, confor-
mando un equipo multidisciplinario. El doctor Alberto Velasco 
señaló: “No olvidemos que nuestro modelo está basado en la 
atención primaria de la salud en la Atención Primaria de Salud 
(APS) de nuestra comunidad”. Sin embargo, esto no exenta la 
incidencia en el segundo y tercer nivel de atención a la salud, 
donde se cuenta con egresadas y egresados de la Licenciatura 
en Salud Intercultural, quienes prestan servicio en instituciones 
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de reconocimiento a nivel de América Latina, como son el Hos-
pital Siglo XXI y el Hospital General, en la Ciudad de México.  

Para fortalecer el proceso de formación en las comuni-
dades, las y los estudiantes se organizan en brigadas de vin-
culación y consultaría en los que ponen en práctica sus habi-
lidades y destrezas, dando atención a lugares donde no existe 
un servicio médico regular. La ubicación de los grupos en el 
territorio se realiza a partir de un proceso de selección, pro-
curando que continúen atendiendo el mismo espacio durante 
toda su trayectoria escolar. El trabajo se organiza a partir de 
un diagnóstico de salud comunitaria, desde el cual parte tanto 
el proceso de intervención como el del aprendizaje. 

Las etapas del proceso de vinculación son: 1) Diagnóstico 
2) Promoción y educación para la salud, 3) Atención a grupos 
etarios, elaborando un registro de atención a embarazadas, 
menores de 4 años, hipertensos, diabéticos, etcétera. Esta in-
formación se entrega de vuelta a la comunidad a través de los 
delegados, sabios o comisariados (autoridades reconocidas y 
responsables en tomas de decisión, para la salud comunitaria), 
convirtiéndose en un intercambio de saberes.

Servicios y competencias en la vinculación comunitaria
La actividad de vinculación comunitaria permite a las y los 

estudiantes de Salud y Enfermería Intercultural, consiste en apli-
car los conocimientos vistos en clases, en la atención de los pacien-
tes. Los servicios que brindan en la vinculación comunitaria son:

• Acciones de promoción a la salud y prevención de 
enfermedades.

• Pláticas de orientación y cuidado a la salud.
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• Atención complementaria: acupuntura, auriculotera-
pia, masoterapia, ventosas, temazcal, etcétera. 

De igual forma los estudiantes adquieren las competencias en: 
• Promoción a la salud. 
• Salud mental.
• Atención al niño sano.
• Atención integral al adolescente. 
• Atención al adulto mayor. 
• Salud sexual y reproductiva. 
• Planificación familiar. 

Intervenciones
Con las y los adultos mayores se realizan actividades de te-

rapia ocupacional como:  Pintura, actividad física, baile, anima-
ción, manualidades, juego de mesa, entre otros servicios de las 
comunidades. La atención a este grupo etario es de relevancia, 
debido al incremento en la esperanza de vida de la sociedad.

 

Foto 13. Exposición de los proyectos de vinculación
Autoría de la foto: Heriberto Arodi Ochoa Valencia, DGUTyP, SES. 
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En la promoción de una alimentación saludable, se fomenta 
el plato del buen comer, así como las farmacias vivientes, donde 
las y los estudiantes de las Licenciaturas en Salud y Enfermería 
Intercultural llevan a cabo en las comunidades el proyecto “far-
macias vivientes”, que consiste en la habilitación de un jardín 
botánico, en los cuales las y los habitantes pueden tener a su 
alcance diversas plantas medicinales tales como la ruda, la man-
zanilla entre otras y ocuparlas en sus necesidades diarias. 

Concientización sobre maternidad - paternidad
Como parte de las actividades de intervención en la vincu-

lación comunitaria, se llevan a cabo pláticas sobre la concienti-
zación de maternidad y paternidad “Es algo que insisto les esta-
mos debiendo a las mujeres, la atención de su embarazo, parto y 
puerperio es algo que estamos incidiendo pues el Estado de Mé-
xico ocupa los primeros lugares en muerte materna”, comentó.

Proyecto Integrador
Las actividades de vinculación comunitaria son resultado 

de la articulación del contenido curricular por cada semestre 
y la experiencia de intervención que permite el desarrollo de 
investigaciones, conocer las realidades del contexto y plantear 
la resolución de problemáticas locales. 

Es así como se cuenta con la publicación de artículos en re-
vistas, entre los cuales destacan los titulados: “Intervención comu-
nitaria como actividad preventiva para la mal nutrición en edad 
escolar”, “Intervención comunitaria como pesquisa preventiva 
para la malnutrición en niños en edad escolar”, “Beneficios y de-
safíos de la cultura Mazahua para un envejecimiento saludable” 
(cf. Investigación e Innovación. Revista Científica de Enfermería).
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Conclusión
Las experiencias en vinculación comunitaria han sido un 

“pilar fundamental en la formación académica de estudiantes 
de las áreas de la salud”, poniendo en práctica los conoci-
mientos y atendiendo directamente en el territorio. Se com-
partieron experiencias de éxito como la atención a un pie dia-
bético con medicinas de autocoágulo y plantas medicinales, 
así como el caso del uso de autocoágulo para el tratamiento 
de una amputación parcial. 

Además de la atención directa a pacientes, la realización 
de actividades comunitarias tales como reforestación, talleres 
de psicoprofilaxis obstétrica y promoción de la salud, es la en-
trega o “regreso” de los diagnósticos de salud comunitaria una 
retribución importante en cada experiencia. 

Reconocimiento institucional de la partería
El doctor Alberto Velasco Hernández presentó el tabulador 

del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde se contempla la 
categoría de Partera; esto proporciona un reconocimiento ins-
titucional del quehacer profesional y una oportunidad laboral 
para el desempeño de las y los egresados del programa de Salud 
Intercultural y Enfermería Intercultural de la UIEM. Un dato 
interesante es que entre el 80% y 85% de los casos atendidos en 
el sistema de salud, corresponden a casos de atención al parto 
y puerperio. De ser atendidos estos casos en las comunidades, 
la labor de las y los egresados impactaría de manera positiva y 
significativa en el sistema de salud de la región. 

Finalmente, el doctor Velasco resaltó la importancia de la 
atención “humana” que brindan las y los egresados, desde el 
respeto, reconociendo a la población usuaria como nuestros 
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iguales. Un principio de las y los docentes del programa es 
“prepara a tus estudiantes, porque ellos te van a atender a ti”. 

“Ningún sistema médico es capaz de satisfacer por sí solo todas las 
demandas de salud que presenta una población, por lo tanto, el modelo 
oficial no es el único deseable y válido para comprender ciertos fenómenos 
(Nayip, 2012)”. 

Autores(as): 
Sergio de la Cruz Ramos, Profesor Investigador de la Universidad Intercultural 

del Estado de Tabasco, 
Luz Helena Horita Pérez, Profesora Investigadora de la Universidad 

Intercultural de Chiapas.

Bachillerato Intercultural de la Universidad Autóno-
ma Indígena de México: Hacia una educación media 
superior intercultural, plurilingüe y comunal.

Ponente: Licenciado Mario Antonio Flores Flores.

Foto 14. Exposición de Lic. Mario Antonio Flores Flores
Autoría de la foto: Heriberto Arodi Ochoa Valencia, DGUTyP, SES. 

El licenciado Mario Antonio Flores Flores, profesor de 
la Universidad Autónoma Indígena de México, presentó el 
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proyecto del Bachillerato Intercultural considerando los signi-
ficados que tiene ofertar esta modalidad de educación.

En ese sentido, esta modalidad está centrada en las y los 
jóvenes y adultos marginados en las comunidades rurales e in-
dígenas que no han tenido las opciones educativas pertinentes 
a su contexto. Esta propuesta educativa reconoce la diversi-
dad, el sentido plurilingüe, así como los valores comunitarios, 
las tradiciones propias.   

 A partir de la propuesta de la Escuela Nueva Mexicana 
y la revisión del Marco Curricular Común de Educación Me-
dia Superior (MCCEMS) se planteó una estructura curricular 
que prioriza el sentido que tiene el aula, la escuela y la comu-
nidad.  En este tenor el Programa Aula, Escuela y Comunidad 
(PAEC) es una estrategia para generar y articular la participa-
ción de actores que coadyuven en el aprendizaje de hombres 
y mujeres que cursen la educación media superior.

La propuesta educativa está centrada en ser una escuela 
abierta y orientadora, que responda a las necesidades edu-
cativas y comunitarias, por ello la importancia de abordar el 
reconocimiento a la diversidad lingüística y cultural.

Metodología de estudio, aprendizaje, enseñanza y 
evaluación en el bachillerato intercultural de la UAIM

La metodología propuesta en el Bachillerato Intercultural 
de la UAIM considera que las y los estudiantes:

• Obtengan la certificación correspondiente median-
te una calificación acompañada de recomendaciones 
para mejorar su aprendizaje.

• Accedan a la plataforma tecnológica educativa y re-
cogen el programa de estudio, los contenidos, las ac-
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tividades y las herramientas digitales para aprender a 
aprender por sí mismos y para desarrollar sus capaci-
dades investigativas mediante el estudio independiente.

• Participen en diálogos en pequeños grupos con media-
ción docente presencial utilizando aplicaciones educa-
tivas e inteligencia artificial generativa.

• Demuestren sus aprendizajes mediante una exposición 
oral y la presentación de un proyecto integrador ante 
una mesa de acreditación conformada por tres docen-
tes y un invitado de la comunidad.

• Reflexionen sobre su proceso de aprendizaje y regis-
tran por escrito sus reflexiones en un texto denomina-
do Análisis y Reflexión del Aprendizaje.

• Se integren en un pequeño grupo de estudio para de-
sarrollar los proyectos escolares comunitarios de ma-
nera colaborativa, acompañamiento personalizado de 
asesores de manera virtual.

Para hacer posible esta propuesta la UAIM propone una 
organización comunitaria territorial:

Organización comunitaria territorial
1) Coordinación General de Vinculación Comunitaria.
2) Equipo de enlaces municipales comunitarios.
3) Grupos comunales de base.
4) Comité de vinculación comunitaria del bachillerato.
5) Pequeños grupos de estudio.
6) Redes comunales de aprendizaje.
7) Sistema de educación en red: SER-UAIM. 
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El Bachillerato Intercultural representa una propuesta 
educativa basada en el contexto, que favorece sin duda la con-
tinuidad en la educación superior de mujeres y hombres que 
aporten sus saberes y conocimiento para visibilizar sus comu-
nidades de origen.

Autora: 
Areli Castillo Chiu, Profesora Investigadora de la  

Universidad Veracruzana Intercultural). 

Normales Interculturales: Interculturalidad crítica 
con todas/os
Reconocimiento, aceptación y aprecio por la diferencia

Ponente: Maestro Víctor Joel Echeverría Valenzuela.
 

 

Foto 15. Exposición del Mtro. Víctor Joel Echeverría Valenzuela

Autoría de la foto: Heriberto Arodi Ochoa Valencia, DGUTyP, SES. 

De Campeche, la maestra María de Los Ángeles Rodrí-
guez Medina, representante de la Escuela Normal Superior 
en La Paz, Baja California Sur, compartió que en dicha región 
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no se cuenta con territorios de pueblos originarios, pero sí con 
población indígena migrante de diversos estados como Mi-
choacán, Guerrero, Oaxaca, Puebla y Veracruz. Son pobla-
ción que habita en Los Cabos, trabajando en campos agríco-
las. Este contexto hace necesaria la participación de docentes 
en los co-diseños en la formación Normal de docentes, que 
atienden a infancias indígenas migrantes, para dar atención se 
ofertan las licenciaturas en Educación Preescolar y Primaria 
Intercultural Plurilingüe y Comunitaria. 

La maestra Elena Irazema Pérez Alcocer, participante 
del grupo de Co-diseño Nacional, y Co-Diseño del estado de 
Campeche, participa en una de las dieciséis Escuelas Norma-
les Rurales del país. La escuela en la que colabora cuenta con 
un internado para dar servicio a la población estudiantil que 
se está formando en la Licenciatura en Primaria con 134 estu-
diantes. A 20 minutos se oferta la Licenciatura en formación 
Preescolar de reciente operación con 25 estudiantes. La len-
gua originaria de la región es la lengua maya. 

A continuación, el maestro Víctor Joel inició precisando que 
presentaría una experiencia de veinte años en un colectivo na-
cional de base de docente, donde actualmente participan veinte 
Escuelas Normales trabajando en la Interculturalidad. Los pri-
meros 14 años llenos de dificultades, características de los gobier-
nos de Fox, Calderón y Peña Nieto. Desde un inicio se señaló el 
alto grado de abstracción de la Interculturalidad, impuesta des-
de una lógica vertical al no haberse propuesto desde abajo y con 
una incompatibilidad con el modelo de competencias, con una 
visión meritocrática dependiente de certificaciones externas. 

La propuesta de interculturalidad desde el Gobierno Fe-
deral de entonces fue cuestionada por las Escuelas Normales 
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Rurales, precisando que debería de considerarse un proyecto 
no “para” los pueblos originarios del país, sino “con” toda la 
población mexicana. Esto integra de forma explícita y necesa-
ria a todos los grupos sociales: migrantes, de pueblos origina-
rios, indígenas urbanos, con discapacidades, en condición de 
pobreza extrema, etcétera. 

A partir del año 2018 las condiciones de aproximación al 
proyecto de educación intercultural centra el reconocimiento 
de la diferencia. En este contexto se realizaron tres congre-
sos nacionales para generar “una propuesta curricular base” 
que desplazara el centro de las culturas originarias, las len-
guas originarias y saberes ancestrales, hacia una visión amplia 
que abrevara tanto de la pedagogía crítica (Simón Rodríguez, 
Paulo Freire), como de la perspectiva del giro decolonial en la 
producción de sentido del mundo. La propuesta de reforma 
curricular tuvo como punto de partida los “saberes de la vida”, 
“saberes de la comunidad”, “saberes del aula”, “saberes de las 
y los niños”, los saberes de la vida cotidiana. Esta aproximación 
situada implica una ruptura epistémica, pedagógica, filosófica y 
ética-moral, plantea estrategias específicas para su concreción, 
porque, como educación básica su rectoría se encuentra en el 
Estado Federal, bajo el principio de “flexibilidad” dialogado 
con la Secretaría de Educación Pública, las veinte Escuelas Nor-
males participantes construyeron la Propuesta Curricular Base 
(PCB) fincada en seis Campos del Saber, dirigidos al Aprender 
a Ser y Estar en la profesión docente (Figura A). 

El enfoque de la PCB, resultado del trabajo de veinte 
años (2004-2024) está dirigido por cuatro miradas que guían 
el hacer pedagógico en la formación de docentes: a) Intercul-
turalidad crítica con todas las personas b) Diálogo de Saberes, 
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c) Plurilingüismo en el ámbito pedagógico y social, d) El sen-
tido comunitario. El maestro Joel enfatizó que el trabajo no 
está dirigido a una formación endógena, sino que plantea el 
diálogo con el conocimiento disciplinar. El anclaje pedagógi-
co-epistémico son los saberes de los pueblos ancestrales, para 
un intercambio académico en comunidad. 

Figura A. Fundamentos y Campos de Saber de la  
Propuesta Curricular Base

Fuente: Elaboración propia. Presentación compartida  durante el evento.

Los principios necesarios para su operación son la Plura-
lidad, la Integralidad, la Reciprocidad y la Complementarie-
dad. En el caso del principio de Reciprocidad se articula con 
una “pedagogía del dar, de darse”, sin esperar un condiciona-
miento del otro/otra y para profundizar en este principio se 
realizará un congreso. 

El principio de la Relacionalidad tiene una dimensión epis-
témica que en los pueblos originarios reconoce la relación que 
existe entre el ser humano con todas y todos los seres de su en-
torno. El principio de Integralidad sustenta la noción de Cam-
pos de saber, que a diferencia de las mallas curriculares propo-
ne la construcción de conocimiento no compartimentalizada.
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Para ilustrar la PCB se presentó el “tejido” de treinta y 
dos Unidades de Estudio (no consideradas como cursos desde 
la visión convencional de los mapas curriculares), construido 
en el seno de las Comisiones de Gestión Académica de las 
Escuelas Normales Interculturales y bajo la idea de que la 
realidad está construida desde una totalidad que incluye los 
conocimientos y saberes. Al comparar la propuesta de la Nue-
va Escuela Mexicana (NEM) y la Propuesta Curricular Base, 
se observa una similitud de elementos considerados para la 
conformación de ambas, pero particularmente del fundamen-
to de integralidad, el reconocimiento de la experiencia y los 
saberes como fuente de aprendizaje (Figura B).

 

Figura B. Comparativo de la estructura curricular entre  
la NEM y la PCB

Fuente: Elaboración propia. Presentación compartida durante el evento.

La concreción de la PCB en las unidades de estudio re-
quirió integrar conceptos acordes con la propuesta, cambian-
do la denominación de actividades de formación a momentos, 
experiencias formativas, orientaciones pedagógicas. 

Actualmente, se cuenta con la primera generación de pro-
fesores en formación bajo la PCB (ingreso 2022), que cursa el 
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segundo año (cuarto semestre) y bajo esta misma propuesta está 
por concluirse el diseño del tejido curricular de la Licenciatura 
en Preescolar, Primaria Intercultural Plurilingüe y Comunitaria.

Finalmente, el maestro Joel refiere que Proyecto Integra-
dor de Aprendizajes es el espacio donde se “integrarán” los 
saberes de los pueblos originarios, saberes ancestrales con el 
conocimiento disciplinar, su discusión actual centra la necesi-
dad de que dicho proyecto transversalice los problemas actua-
les: El resquebrajamiento de la relación cultural, las violencias 
impuestas en las relaciones sociales debido a la degradación 
de lo humano, así como el daño y devastación ambiental evi-
denciada por el cambio climático. Estos dos problemas per-
mitirán transversalizar los conocimientos desde una visión 
epistémica transversal a todos los campos del saber (Figura C).

 

Figura C. Proyecto Integrador de Aprendizajes y articulación en el proce-
so de formación en el PCB

Fuente: Elaboración propia. Presentación compartida durante el evento.

Autora: 
Luz Helena Horita Pérez, Profesora Investigadora de la Universidad 

Intercultural de Chiapas.
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El CREFAL y la Nueva Escuela Mexicana: el regreso a 
los orígenes con la comunidad al centro

Ponente: Maestra Gabriela Enríquez Ortiz.
La mesa de vinculación se concentró en el impacto de la 

interculturalidad en espacios áulicos y comunitarios. En ese 
sentido, la maestra Gabriela Enríquez Ortiz, Directora de 
Gestión y Relaciones Interinstitucionales del Centro de Coo-
peración Regional para la Educación de Adultos en América 
Latina y el Caribe (CREFAL), presentó las acciones realizadas 
con las escuelas y la comunidad en Pátzcuaro Michoacán.

Abordando el sentido que cobra lo comunitario en la pro-
puesta curricular de la Nueva Escuela Mexicana.

Reconociendo la labor de 73 años en la Educación para 
Jóvenes y Adultos (EPJA), esta intervención coloca en discu-
sión el lugar de los conocimientos escolares y científicos, así 
como la articulación con actores comunitarios que son reco-
nocidos en las diversas comunidades, en la formación superior 
intercultural. La experiencia está en el centro para generar 
aprendizajes e intervenciones, considerando como punto de 
referencia la intergeneracional para generar espacios de en-
cuentros, a su vez convivencia, con-versación. Para generar 
ese espacio, el 17 de febrero en el marco de la Estrategia en el 
aula, se desarrollaron las jornadas: “Si te drogas te dañas” y 
“Unidos a la Jornada de la Escuela a la Comunidad”.

En ese tenor, las actividades gratuitas de apertura se centraron 
en: clases de yoga, teatro infantil, coro y vocalización, ajedrez y tor-
neo de básquetbol. Logrando con ello torneos femeniles en las es-
cuelas secundarias en el marco del Día Internacional de la Mujer.

Así como la celebración el día de las infancias, el 30 de 
abril y la conmemoración del 73 aniversario del CREFAL:
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• Otras de las acciones desarrolladas fueron la reunión de 
trabajo con autoridades comunitarias, teniendo como prin-
cipales temas de interés: pérdida de valores éticos y cívicos.

• Exposición a las drogas y a la delincuencia.
• Migración.
• Pérdida de identidad indígena.
• Exposición a otras adicciones (celulares).

Considerando la participación del CREFAL las autorida-
des realizaron las siguientes solicitudes de vinculación:

• Impartir talleres de vida saludable en las comunidades.
• Que el CREFAL sea un puente entre comunidades, 

para establecer intercambios de saberes y tradiciones.
• Generar talleres sobre trabajo colaborativo y recupe-

ración de valores como la solidaridad y la resolución 
de problemas de manera colectiva.

• Invitar como talleristas a expertos en lengua, artes y oficios.
• Realizar foros en comunidades.

De las acciones para conseguir la intervención con las co-
munidades se han generado las siguientes:

1) Ludoteca para las primeras infancias (talleres para 
madres y padres), con el objetivo de generar comuni-
dades de aprendizaje.

2) Feria del libro en el marco de la Estrategia Nacional 
de Lectura.

Sin duda, los retos para obtener la vinculación comunitaria 
implican una participación cercana que conlleva asumir respon-
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sabilidades compartidas. Será crucial que el CREFAL continúe el 
desarrollo de acciones que den cuenta de las solicitudes planteadas.

Retroalimentación a las y los ponentes
Como retroalimentación a las ideas expuestas por las y los 

ponentes, se contó con la retroalimentación de dos rectores de UI. 
El maestro Antolín Celote Preciado, Rector de la Univer-

sidad Intercultural del Estado de México (UIEM) al comienzo 
de su intervención señaló: “Estamos hechos de lenguajes” y es 
a través de la lengua que comunicamos nuestros conocimien-
tos, por ello es necesario el estudio de los idiomas originarios, 
la historia y la cultura de los pueblos de México, como proce-
so vital de las UI. Por lo anterior, en el caso de Universidades 
que aún no incorporan el estudio de lenguas originarias en sus 
programas, se recomienda su inclusión. Cerró su participación 
enfatizando que la enseñanza de las lenguas originarias es una 
tarea de toda la sociedad, no solo de la Dirección General de 
Educación Superior Universitaria e Intercultural (DGESUI).

 

Foto 16. Intervención del Mtro. Crescencio.
Autoría de la foto: Heriberto Arodi Ochoa Valencia, DGUTyP, SES. 
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El maestro Crescencio Buitimea Valenzuela, Rector de 
la Universidad del Pueblo Yaqui comentó que, a partir de la 
moción para incluir elementos culturales y lingüísticos, como 
parte de la esencia y vida universitaria se le debe especial aten-
ción a la lengua por ser transversal en la formación universi-
taria, contando con un seguimiento y acompañamiento para 
que no se pierda su uso. 

El desplazamiento lingüístico es una realidad en el pueblo 
yaqui, sin embargo, la labor realizada desde las Universidades 
Politécnicas Nacionales, así como las Escuelas Normales, no 
ha modificado los procesos de castellanización de las infancias 
en la región. 

Indicó que la propuesta de la creación de una Licencia-
tura en Educación requiere de un apoyo y reconocimiento de 
la Subsecretaría de Educación Superior, para que el progra-
ma educativo tenga el mismo reconocimiento y valor que los 
programas en educación de las otras instituciones. Felicitó la 
experiencia del Bachiller con enfoque Intercultural presentado 
durante la sesión, puesto que también se quiere integrar la for-
mación en educación intercultural en el nivel medio superior. 
Espera tener una colaboración, para trabajar en conjunto, en el 
contexto del Marco de Justicia en el acuerdo noveno de la Uni-
versidad del Pueblo Yaqui. Comentó que en dicho territorio 
participan ocho gobernantes, que a pesar de las complejidades 
trabajan juntos, lo cual abre a la posibilidad de continuar for-
mando jóvenes en contacto con los conocimientos ancestrales y 
aprendiendo de los conocimientos universales.  

Autora: 
Areli Castillo Chiu, Profesora Investigadora de la Universidad Veracruzana 

Intercultural. 
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Cierre de la Mesa de Proyectos de Vinculación
Como cierre de la Mesa, el doctor Luciano Concheiro expre-

só la importancia del trabajo que se realiza desde las UI, también 
que considere el reconocimiento a la diversidad y el reconoci-
miento a la diferencia (al reconocerlos como conceptos distintos), 
por encontrarnos en un momento “epocal”, de cambio y trans-
formación profunda, donde los tiempos se aceleran. La propues-
ta de transformación de la educación en México se está constru-
yendo con la participación y dialogada de una gran cantidad de 
instituciones. Las 265 (doscientas sesenta y cinco) Escuelas Nor-
males del país participaron en el ejercicio de “re-pensarse”, cada 
una con su historia, sus tiempos. 18 planes con sus respectivos 
programas fueron modificados en una práctica colectiva, yendo 
más allá de lo que querían circunscribirles. El planteamiento en 
conjunto formuló la necesidad de re-pensarse, “adelantándose a 
la Nueva Escuela Mexicana”. El reto más fuerte es el logro de la 
Unidad en la Diversidad, en las Diferencias; una Unidad política 
que permita transformar de fondo a México.

 

Foto 17. Participación del Dr. Luciano Concheiro Bórquez
Autoría de la foto: Heriberto Arodi Ochoa Valencia, DGUTyP, SES. 
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El CREFAL representa un aliado en la construcción de 
una Internacionalización Solidaria, siendo Jaime del Río un 
actor muy importante. La participación internacional en el 
presente Encuentro consideraba el compartir del embajador 
de Bolivia, como retribución a la colaboración entre ambos 
países. El Proyecto de colaboración para la Enseñanza de las 
Lenguas fue fundamental para Bolivia en los años 40’s del 
siglo XX. 

Es así que se extiende un agradecimiento al CREFAL 
por ofrecer el espacio y la oportunidad de tener una vincu-
lación con permanencia y organizada, con la Universidad 
Intercultural Indígena de Michoacán, que permita un tra-
bajo con todos los niveles. Esta vinculación admite “traer” 
a “Nuestra América” (como decía José Martí), para dialogar 
y aprender de los avances y experiencias de cada una de las 
naciones de la región.

Presentar el tema de Salud desde la necesaria ruptura 
epistémica es un gran acierto. Nos acerca a una visión holís-
tica y crítica de la salud, que permite establecer relaciones 
nuevas, centradas en el Sujeto. Las visiones biologicistas y 
positivistas que niegan el diálogo con la diversidad y la visión 
crítica se sintetizan en profesiones como la salud, desde un 
biologicismo extremo y despersonalización del otro. Hablar 
de Medicina Comunitaria requiere un rompimiento con el 
orden establecido para construir una perspectiva distinta, 
por ello se trabaja en la gestión por transformar instituciones 
que rigen procesos para la educación y atención en temas de 
salud en el país. 

La presentación de la experiencia en torno a la clíni-
ca en la Universidad es un ejemplo de los avances en dicha 
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transformación y, se ve replicada a partir de la propuesta de 
Hospitales Escuela, lo cual es una dispersión para la aten-
ción comunitaria en las tres unidades de la Universidad. Este 
ejemplo contrasta con nuestras propias prácticas y progra-
mas educativos para la atención a la salud (un ejemplo es el 
caso de la UNICH) que, externa elementos para reflexionar 
y transformarnos.

A partir de la próxima publicación del reglamento en 
torno a la Salud, Alimentación y Prevención de Adicciones 
en la Educación Pública, se pide a las UI tomar las medidas 
y gestiones pertinentes para hacer posible su aplicación. Esto 
permitirá articular procesos comunitarios y locales relacio-
nados con la producción de alimentos, con la generación de 
oferta sana de alimentos en las escuelas, para las infancias y 
juventudes de nuestro país.

La experiencia en el manejo de la meliponicultura pro-
porciona una opción a incorporarse como una práctica en 
procesos de educación, con un impacto comunitario que 
fortalezcan economías circulares. Este tipo de proyectos 
permiten que las niñas y niños valoren una visión holísti-
ca, completa del mundo donde se identifican los vínculos 
entre elementos del ambiente y las prácticas culturales. La 
inscripción de esta nueva visión se observa en la considera-
ción de las abejas meliponas para el ordenamiento territorial 
en la región, el fortalecimiento de procesos organizativos, 
así como en la creación de un NODES (Nodo para el Desa-
rrollo de la Economía Social y Solidaria). Ante un escenario 
económico de la Península de Yucatán, donde más del 70% 
de los alimentos son importados, la exportación de produc-
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tos locales es un fenómeno que debe ser re-evaluado, a través 
de una visión distinta del desarrollo.

El caso de los Bachilleratos Interculturales es uno de los 
proyectos más significativos y entrañables. Las experiencias 
en Oaxaca y otros estados, son una línea central para lograr 
la consolidación de los proyectos de Universidades Intercul-
turales, acercando Media Superior y Superior a través de la 
flexibilidad en los programas educativos y la colaboración 
entre subsistemas.

El caso de la Universidad del Pueblo Yaqui coloca la 
importancia de considerar la Educación Inicial como el pri-
mer momento para la construcción de una visión de socie-
dad nueva, visibilizando y erradicando prácticas machistas, 
que reconoce y valora la diversidad cultural, aprendiendo 
las lenguas originarias.

Resultado de la gestión de la Subsecretaría de Educa-
ción Superior, actualmente es posible la apertura del nivel 
Bachillerato en las Universidades Interculturales. Esto da 
respuesta a los 850,000 (ochocientas cincuenta mil) jóvenes 
que quedan fuera de la Educación Media Superior y que 
fortalece la apropiación de la educación por parte de los 
pueblos indígenas del país.

Es indispensable reconocer que los logros que se presen-
taron en esta mesa son resultado de un camino largo, con la 
participación de varios actores y a través del diálogo respon-
sable y profundo. El actual proceso de transformación para 
una nueva Evaluación Educativa, Formativa. 

Finalmente, el doctor Luciano Concheiro hizo énfasis 
en la necesaria Unidad en la Diversidad para lograr la transfor-
mación necesaria de nuestras Universidades. Esta Unidad 
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reconoce una diversidad de culturas que le es constituyente 
y construye una verdadera capacidad política de gestión. Un 
cambio cultural es patente toda vez que de los 5.45 millo-
nes de estudiantes en Educación Superior actualmente, el 
75.5% son mujeres. Sin embargo, aún es tema pendiente la 
creciente violencia de género y feminicidios. El cambio cul-
tural necesario es posible gracias al horizonte de visibilidad 
histórico que hoy vivimos.

Autora: 
Luz Helena Horita Pérez, Profesora Investigadora de la Universidad 

Intercultural de Chiapas.
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PRESENTACIÓN DE EXPERIENCIAS SOBRE LAS 
FORMAS DE GOBERNANZA AUTOGESTIVA INDÍGENA 
EN EL ESTADO DE MICHOACÁN

Introducción

Foto 18. Experiencias sobre las formas de gobernanza  
autogestiva en Michoacán 

Autoría de la foto: Heriberto Arodi Ochoa Valencia, DGUTyP, SES. 

La interculturalidad es un modelo social basado en el 
respeto por todas las formas de manifestación cultural e in-
tegración de los pueblos originarios que va desde creencias, 
ceremonias, leyes e ideas que dan inicio a la formación de la 
identidad de los pueblos. Centrándonos en las comunidades 
indígenas cada una de ellas posee una forma de interpretar 
los modelos de vida establecidos por la sociedad, sin embargo, 
que estos hayan sido establecidos no significan que se estén 
obligados a seguirse en su totalidad.



116

En el estado de Michoacán coexisten varias comunida-
des indígenas como  Cheran, Santa Fe de la Laguna, San 
Gerónimo y Purenchécuaro son pueblos que se rigen por 
una forma de gobierno distinta a la que comúnmente cono-
cemos, la mayoría de estas formas de gobierno surgen tras 
la necesidad de que estas comunidades sean libres de poder-
se desarrollar de acuerdo a los modelos impartidos a través 
de su cultura, para esto las comunidades iniciaron una serie 
de movimientos en contra de quienes signifiquen una limi-
tante para el desarrollo integral de sus comunidades, el pri-
mer movimiento hecho por la comunidad de Cherán surge 
a tiempos  previos a  la revolución mexicana de allí varias 
décadas después comenzaron otros movimientos por parte 
de las otras comunidades, lo que se distingue de esta ocasión 
a la anterior es que aquí la lucha es en contra del crimen or-
ganizado con el fin de salvaguardar el patrimonio ambiental 
de las comunidades.

Semblanza de Ponentes
Comunero José Merced Velázquez

Miembro de la comunidad de Cherán, Licenciado en Ad-
ministración Pública por la UNAM. Doctor Honoris Causa 
por la Universidad del Norte de Tamaulipas, distribuidor y 
expositor de libros en eventos culturales, así como integrante 
del Fuego Nuevo Purépecha.  
Juan Alejandro Cortés Rangel

Químico Fármaco Biólogo y Comisión de enlace y co-
municación para la defensa del territorio, asesor del Gobierno 
Supremo Indígena de Michoacán y Coordinador del Consejo 
Supremo de Jóvenes Indígenas.
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Ricardo Cornelio Castillo
Jefe de Tenencia de la Comunidad de San Jerónimo.

José Efraín Gutiérrez
Suplente de la Comunidad de San Jerónimo.

Participaciones
Comunidad Indígena de Cherán

Con gran entusiasmo el comunero José Merced Velázquez 
nos compartió la experiencia del pueblo de Cherán en sus for-
mas de gobernanza. Inició con un bello saludo a todas y todos: 
“Buen día, que el padre sol, Tata Jurhiata nos acompañé todo 
el día, a mis hermanos todos ustedes” (José Merced Velázquez).

La comunidad de Cherán es un territorio Purépecha, las 
y los purépechas viven en 4 regiones las cuales están represen-
tadas en su bandera:  el color morado representa a la región 
Ciénega Zacapu, antigua ciudad ceremonia. El color blanco 
representa la región del lago. El color amarillo representa a 
la región cañada, Carapán Chilchota y el color verde es la 
región Sierra, región de volcanes, de fuego, de Purépechas de-
fensivos, donde es originario José Merced.

El nombre de Chéran viene del significado Cheran que es 
asustar, cuando llegaron los españoles al pueblo no logran cam-
biarle el nombre y así se mantuvo. Esta es una de las acciones 
que dan forma y esencia de Cherán un pueblo defensivo de su 
territorio, de su bosque. 

El primer hecho histórico en materia de gobernanza y 
defensa del territorio para el pueblo de Cherán fue en el año 
de 1908 donde se levantaron los hombres y mujeres, los tatas 
en Cherán, en contra de las disposiciones del gobierno porfi-
rista que querían cortar el bosque por 30 años, el pueblo de 
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Cherán se opuso y surge el primer héroe, Federico Hernández 
Tapia, quien dirigió la defensa del pueblo, caminó hacia el 
monte y desmanteló las vías del ferrocarril.

El último levantamiento ocurrido en el pueblo de Che-
rán fue el 15 de abril del año 2011, donde el pueblo defendió 
sus bosques, amenazados por los talamontes y el crimen or-
ganizado, responsables, ambos, del corte inmoderado de los 
recursos boscosos de la comunidad. Actualmente, Cherán es 
un pueblo que ha luchado por la integridad de su territorio; 
bosques, por los animales y la totalidad de su territorio que 
son 27,000 hectáreas.  

El pueblo de Cherán se organiza con dos tipos de seguri-
dad: la primera es una seguridad que cuida a las personas de 
la comunidad y la segunda es la encargada de cuidad de los 
bosques y recursos naturales.

Un ejemplo de valentía y arrojo es que las mujeres lide-
raron el levantamiento de defensa contemporáneo del 2011, 
pues ellas detuvieron a los camiones cargados de madera y 
pino cortados de los bosques. 

Es así como el pueblo de Cherán conformó su sistema de 
gobierno, el cual es de forma circular a imagen y semejanza 
del sistema solar y de Tata Jurhiata el Padre Sol de donde las 
y los Purépechas son descendientes. Su sistema de gobierno 
funciona de manera horizontal, es decir, no hay jerarquías, 
es un gobierno colectivo, de varias personas, no se admite el 
individualismo, ni personalismo, un sistema de gobierno a 
prueba de corrupción. El nombramiento de sus gobernantes 
es a mano alzada, cada integrante adulto de la comunidad 
participa libremente.
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El pueblo de Cherán lleva 5 administraciones de 3 años 
donde nombran a sus gobernantes, organizado por 6 consejos 
de gobierno: 

• Consejo de mayores: formado por las personas mayo-
res, con más experiencia, quienes guían y orientan a 
los demás. 

• Consejo de administración local: servicios y funciones 
del municipio.

• Consejo de asuntos civiles: asuntos de cultura, educa-
ción, registro civil, etcétera.

• Consejo de seguridad de honor y justicia: rondas co-
munitarias, seguridad del pueblo.

• Consejo de asuntos comunales: comisariado de bienes 
comunales y seguridad del territorio.

• Consejo de los programas sociales: actividades y pro-
gramas sociales. 

Se suman dos consejos recientes: El consejo de las muje-
res para tratar los derechos de las mujeres y, el Consejo de las 
y los jóvenes.

Las y los gobernantes de consejo del pueblo de Cherán no 
tienen un sueldo ni salario, es una compensación de $2,000.00 
quincenales, cuyo criterio es el sentido de servicio y sabiduría 
de los pueblos originarios. 

Todas las decisiones del pueblo de Cherán se hacen a tra-
vés de la asamblea, conocida en el pueblo de Cherán como la 
Fogata donde se reúnen las y los comuneros y dan a conocer 
los temas importantes de la comunidad, Después viene una 
asamblea de barrio (4 barrios) y si los asuntos son más delicados 
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viene la asamblea del pueblo que se lleva a cabo en la plaza de la 
comunidad. 

José Merced nos comparte el valor de la palabra respeto 
en el sentido más amplio, no en su significado euro centrista, 
sino en su significado más humano, respeto a TODO, a la 
naturaleza, a los animales, al bosque, al barrio, al enfermo, 
a todos. “Los purépechas podemos decir aquí, ahora y siem-
pre, porque somos un pueblo jamás vencido, jamás sometido, 
ni desaparecido, y vamos a revivir nuestro lago de Pátzcuaro 
porque es un lago histórico” (José Merced Velázquez).

Comunidad Indígena de Santa Fe de la Laguna
La forma de gobernanza de la comunidad de Santa Fe de 

la Laguna se llevó a cabo por Juan Alejandro Cortés Rangel. 
Hay tres conceptos a presentar para entender la forma de 

gobernanza del pueblo de Santa Fe de la Laguna. El primer 
concepto es el de territorio es muy importante entender la forma 
de gobernanza del pueblo de Santa Fe de la Laguna, Juan Ale-
jandro lo aclara como un espacio geográfico enmarcado en una 
zona donde confluyen varios elementos, para las y los habitantes 
de Santa Fe de la Laguna el territorio es sagrado perteneciente 
a la esencia del pueblo Purépecha y pueblos originarios. El se-
gundo concepto es el de territorialidad, entendido como todo lo 
que está dentro del territorio: suelo, subsuelo, lo que se produce 
de manera cultural, las ideas, la ideología, la forma de vivir en 
comunidad y la naturaleza. Y el último concepto es comunalidad, 
se dio a conocer en Oaxaca por escritores e intelectuales indí-
genas, del que existen cuatro principios rectores: 

1. Comunalicracia: Democracia directa, no participa-
tiva ni representativa. Asamblea general que tiene 



121

como eje central y máxima autoridad de todo lo que 
se decide en la comunidad.

2. Autoridad gratuita: El servir sagrado a las y los dioses, 
las y los gobernantes y la comunidad. 

3. Tequio: Ayuda mutua y faenas laborales (hacer cami-
nos, hacer las fiestas).

4. Fiesta: Meditar, dormir, la esencia espiritual, tradicio-
nes y fiestas. 

La autonomía para el pueblo de Santa Fe de la Laguna es 
para Juan Alejandro Cortés Rangel un eje central de la gober-
nanza de dicha comunidad. Es el poder de decidir por uno 
mismo, por el propio destino, la decisión propia y el decidir 
cómo regirse. 

La lucha por la vida y la defensa de las tierras comunales 
es parte del concepto de comunalidad para Santa Fe de la La-
guna, es la unión para la acción. Por tal motivo el 4 de enero 
del 2021, recuperaron 40 hectáreas de territorio que estaban 
en manos de terratenientes-crimen organizado-grupos para-
militares. Participaron más de 30 comunidades en la toma a 
través de un movimiento armado. La defensa del territorio es 
la piedra angular en la construcción de autonomía.

La comunidad de Santa Fe de la Laguna considera los 
movimientos y la defensa del territorio como un deber sagra-
do, como una eterna reciprocidad, porque es la creencia en la 
madre tierra y el retorno del ser humano a la tierra. 

Una actividad de gobernanza para la comunidad de San-
ta Fe de la Laguna es administrar su presupuesto de mane-
ra directa, lo que permite el desarrollo de la comunidad de 
Quiroga, por ello, se acercan al Jurídico y a la Secretaría de 
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Gobierno llegando a diversos acuerdos que favorezcan a la 
comunidad. 

La comunidad se organiza en comisiones como lo son: 
Comisión de comida, Comisión de enlace para la defensa del 
territorio, entre otras más. Las decisiones son tomadas de ma-
nera comunitaria a través de la asamblea o ronda comunal 
para resolver dichos temas prioritarios. 

Juan Alejandro compartió un importante mensaje a razón 
de la lucha de la comunidad de Santa Fe de la Laguna. El res-
cate de la visión propia y la construcción del conocimiento y 
epistemologías propias de los pueblos Purépechas para poder 
ejercer autonomía y libre determinación como comunidad. 

Comunidad Indígena de San Jerónimo Purenchécuaro
La siguiente presentación corrió en primera instancia a 

cargo de Ricardo Cornelio Castillo, jefe de tenencia de la co-
munidad de San Jerónimo. 

La comunidad de San Jerónimo es una comunidad ori-
ginaria del municipio de Quiroga Michoacán, localizada en 
una región lacustre que cuenta con 3,146 hectáreas de exten-
sión territorial. 

La comunidad de San Jerónimo se compone y organiza 
por 4 secciones, 2 cuarteles y 9 barrios. Las autoridades que 
están al frente del poblado son una autoridad civil denominada 
jefes de tenencia; hay un jefe de tenencia propietario y jefe de 
tenencia suplente, elegidos por una asamblea a mano alzada. 

También se encuentra la autoridad de bienes comunales encar-
gada de regular y atender todos los problemas relacionados 
con el bosque, así como darle mantenimiento al bosque du-
rante el periodo que dure su gobierno (3 años).
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Otra autoridad que conforma al pueblo de San Jerónimo 
son 4 personas, propuestas como jefes menores de tenencia, encar-
gados de extender minutas de posesiones de terreno. 

Por último, existen las autoridades eclesiásticas, formadas por 
los colectores de la primera sección y colectores de la segunda 
sección, ellos y ellas organizan y llevan los eventos religiosos y 
buscan a los cargueros de las fiestas tradicionales. 

Todas las autoridades en conjunto atienden sus respon-
sabilidades. Los días miércoles sesionan en conjunto, con la 
finalidad de que cada autoridad informe de sus funciones y 
los problemas que se presentan en la comunidad, en conjunto 
dan seguimiento y solución. Si algo no se puede concretar se 
atiende entonces a través de la asamblea general comunitaria. 

La comunidad tiene una organización y un alto grado de 
conciencia, con objetivos propios de cada lucha que se enca-
mina. Esta organización ha traído grandes proyectos como 
lo son, un centro ecoturístico. Así como la lucha por la pre-
servación del Lago de Pátzcuaro, a través de la filtración de 3 
humedales de la comunidad para que pueda tratarse el agua 
al 100% y esta pueda llegar al Lago de Pátzcuaro. 

De igual manera otro proyecto exitoso es la conservación 
de los bosques (reforestación y saneamiento) que benefician a 
todos los pueblos. Posteriormente, tuvo la oportunidad el ciu-
dadano José Efraín Gutiérrez Torres estudiante de la Licen-
ciatura de Lengua y Cultura y suplente del jefe de tenencia de 
la comunidad de San Jerónimo. José Efraín ha trabajado en la 
recuperación del telar de cintura de la comunidad. Presentó 
en el centro de ecoturismo, el cual cuenta con cabañas, los 
recorridos turísticos, son pioneros de colocación y manteni-
miento de humedales para tratar el agua. 
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Conclusiones
La gobernanza de los pueblos y comunidades indígenas se 

mantiene presente y viva en la comunidad a través de la rela-
ción del ser humano con la naturaleza, con la madre tierra que 
da todos los recursos. Compartimos los mismos recursos natu-
rales con todos los pueblos y comunidades de nuestro México. 
El bienestar de ser comunidad es un derecho de todos. Por ello, 
es vital defender nuestro territorio, nuestros recursos comuni-
tarios, las lenguas originarias y las formas de organización co-
munitarias. La comunidad es quien aplica la justicia que busca 
imponer en contra de quien menoscabe su supremacía material 
y recibir de alguna manera del agresor su restitución o sanción. 

Las presentes exposiciones han sido ejemplo de restaura-
ción y consolidación de las propias estructuras comunitarias 
y sus formas de gobernanza. Los pueblos originarios deben 
tener la oportunidad de participar en la toma de decisiones de 
su propia comunidad y el derecho a participar desde su propia 
visión y cosmovisión, algo que a menudo les es negado por los 
Gobiernos y las instituciones sectoriales. La forma de gober-
nanza de los pueblos originarios debe ser respetada y recono-
cida en los valores y tradiciones culturales que caracterizan a 
los pueblos originarios. De manera de propiciar una toma de 
decisiones genuinas y el autocontrol comunitario. 

Todos los pueblos originarios aterrizan la lucha de formas 
distintas, pues ello es el sentido de la gobernanza, el valor más 
importante es el respeto a nuestro entorno, a los animales, a 
la naturaleza y las personas que habitamos la madre tierra. 
Trabajando en comunidad como nos enseñaron nuestros an-
tepasados se logran grandes cambios a favor de la vida y la 
integridad comunitaria. 
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Foto 19. Experiencias sobre las formas de  
gobernanza autogestiva en Michoacán 

Autoría de la foto: Heriberto Arodi Ochoa Valencia, DGUTyP, SES. 

Propuestas 
Como hemos visto la gobernanza de los pueblos origi-

narios, es parte de la comunidad, de tal manera que, la pro-
puesta es generar cercanía con el pueblo y cada una de las 
comunidades que lo integran, para conocer sus formas de go-
bernanza desarrolladas y mantenidas durante toda la historia 
como pueblo. Y de manera conjunta la universidad con la co-
munidad, generar el sentido de orgullo y pertenencia a nues-
tros pueblos originarios, cuidando y protegiendo cada uno los 
recursos que posee la comunidad, así como sus valores, cultu-
ra y costumbres. Reconociendo y generando desarrollo de la 
comunidad fuera de la globalización. 

Autoras(es):
Medina Tovar Emilia, Profesora de la Universidad Intercultural de Guanajuato.

Márquez Venancio Arturo, Estudiante de la Universidad Intercultural de 

Guanajuato.
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CONVERSATORIO: LENGUAS Y PROCESOS 
AUTOGESTIVOS EN TERRITORIOS INDÍGENAS

Semblanza de Ponentes
Doctor José Ángel Quintero Weir
El doctor José Ángel Quintero Weir, es intelectual del 

pueblo Añú, e integrante de la organización intercultural por 
la educación autónoma Wainjirawa, Es escritor de novelas, 
cuentos y ensayos, con una decena de libros publicados; coor-
dinador de la Unidad de Estudios y Culturas Indígenas, pro-
fesor titular de la Escuela de Letras de la Facultad de Huma-
nidades de la Universidad de Zulia (Venezuela)donde es un 
destacado catedrático. Tradujo al castellano la edición vene-
zolana del libro de Carlos Walter PortoGonçalves Territoria-
lidades y lucha por el territorio en América Latina: Geografía 
de los movimientos sociales en América Latina.  Impulsor de 
la Universidad Autónoma Indígena (UAIN) y miembro de 
la Organización Intercultural Para la Educación Autónoma 
Wainjirawa, que reúne a representantes de los pueblos Añu, 
Yukpa, Wayuu y Bari, de Maracaibo (Venezuela). Además, es 
reconocido por su gestión cultural y su rol activo en el desa-
rrollo de los medios de comunicación como radios populares, 
diarios y seminarios. 

Licenciada en Enfermería Gloria Raquel Ochoa Jaime 
Licenciada en Enfermería Gloria Raquel Ochoa Jai-

me, miembro activo de la tribu Yaqui del pueblo de Loma 
de Bacum, Sonora, licenciada en enfermería por la escuela 
Iberoamericana de Ciencias de la Salud de Ciudad Obregón 
Sonora, pionera en la clínica para tratar adicciones y salud 
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mental con enteógenos en la comunidad Yaqui de Torim, ac-
tualmente, labora en la Universidad del Pueblo Yaqui como la 
responsable de enfermería y docente de Lengua Yaqui.

Doctor Juan Carlos Reyes Gómez 
El doctor Juan Carlos Reyes Gómez es ayuuk (o mixe) de 

Oaxaca. Estudió la licenciatura en lingüística en la Escuela 
Nacional de Antropología e Historia, la maestría en lingüísti-
ca indoamericana en el Centro de Investigaciones y Estudios 
Superiores en Antropología Social, y el doctorado en antropo-
logía cultural en la Universidad de Leiden, en los Países Bajos. 

Algunas de las instituciones donde Juan Carlos ha cola-
borado como profesor-investigador son la Escuela Normal 
Bilingüe Intercultural de Oaxaca, el Centro de Estudios para 
el Desarrollo de las Lenguas Indígenas de Oaxaca, el Colegio 
Superior para la Educación Integral Intercultural de Oaxaca, 
el Instituto Nacional de Antropología e Historia-Centro Oa-
xaca y el Instituto Superior Intercultural Ayuuk. Actualmente 
es parte de la Universidad de las Lenguas Indígenas de Méxi-
co (ULIM), donde está al frente de la Rectoría. 

Las áreas de estudio en las cuales ha incursionado son la 
lingüística descriptiva, sociolingüística, didáctica del lenguaje, 
educación intercultural y bilingüe, literatura oral, visión del 
mundo, calendario antiguo y la vida espiritual en el pueblo 
ayuuk, cuyos resultados ha dado a conocer en algunas ponen-
cias, conferencias y escritos publicados.

Maestra Susana Mercedes Jiménez 
La maestra Susana Mercedes Jiménez Pérez. Originaria 

de San Juan Chamula Chiapas es poeta y traductora maya 
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tsotsil. licenciada en Lengua y Cultura por la Universidad In-
tercultural de Chiapas, es Mtra. en Estudios e Intervención 
Feministas en el Centro de Estudios Superiores de México y 
Centroamérica, UNICACH-CESMECA. 

Becada en el 2016 por la Embajada de los Estados 
Unidos donde cursó el Programa de Liderazgo para Jóve-
nes Indígenas, en 2017 fue becada por el Departamento 
de Estado de EE. UU, cursó el Seminario de Liderazgo 
sobre Historia y Gobierno en la Universidad de Arizona 
Tucson. Becaria del Fondo Nacional para las Culturas y las 
Artes FONCA, emisión 2019-2020, obtuvo una beca en el 
2021, para cursar el Programa de Escritura Creativa del 
Programa Internacional de Escritura de la Universidad de 
Iowa E.U, en el 2023 fue becada por el Centro de Creación 
Literaria Xavier Villaurrutia donde cursó el diplomado en 
Literatura. 

Premio Estatal de la juventud 2021 en la categoría Forta-
lecimiento a la Cultura Indígena. Premio Nacional a la Pro-
moción de los Derechos de las Mujeres Indígenas “Martha 
Sánchez Néstor” 2022. Fue reconocida por su trayectoria 
como traductora tsotsil el Día Internacional de la Mujer Indí-
gena 2022, en el 2023 obtuvo un reconocimiento por su labor 
en el ámbito cultural. 

Ha publicado en diversos libros, antologías y revistas, 
así como en medios electrónicos: Tierra Adentro, Punto de 
partida, UNAM, La ojarasca del periódico La Jornada, entre 
otros, parte de su obra ha sido traducido al inglés. Es autora 
del poemario bilingüe: “Tenbilal Antsetik” Mujeres olvidadas, 
editado por Tierra Adentro en coedición con Fondo de Cultu-
ra Económica (2022).  
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Introducción  
Las lenguas amerindias habladas en México han pasa-

do por situaciones diferentes entre sí a lo largo de la historia. 
Previo al encuentro de los diversos pueblos indígenas con los 
invasores europeos, si bien eran mucho más numerosos, hubo 
algunas que alcanzaron mayor difusión e incluso llegaron a 
imponerse sobre otras, un ejemplo muy relevante fue el ná-
huatl, hablado probablemente, desde el periodo clásico en lu-
gares como Teotihuacán y otros de la región central.  

Foto 20. Conversatorio: Lenguas y procesos autogestivos 
 en territorios indígenas 

Autoría de la foto: Heriberto Arodi Ochoa Valencia, DGUTyP, SES. 

Las lenguas indígenas son sistemas lingüísticos únicos que 
se han desarrollado en el contexto de comunidades indígenas 
a lo largo de las generaciones. Estas lenguas a menudo están 
arraigadas en la tradición oral y desempeñan un papel funda-
mental en la transmisión de conocimientos ancestrales, tienen 
un significado profundo para las comunidades originarias, 
porque representan la base de su cultura, su historia e identi-
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dad. Las lenguas son vitales para la comunicación interna, la 
preservación de tradiciones y la conexión con la naturaleza y 
la cultura. 

Por otra parte, para los pueblos indígenas el significado 
del territorio se basa en su principio de autonomía, lo cual, no 
se entiende como dominio sobre un lugar, sino que implica y 
su vez requiere de la toma de decisiones en conjunto del es-
pacio que les pertenece desde hace muchos siglos. Para ellas y 
ellos, sencillamente, no existe la demarcación, comarca, zona, 
faja o franja, debido a que se consideran uno con el universo.  

Su forma de dimensionar el territorio lo efectúan no con 
elementos o mojones físicos de referencia sino desde el punto 
de vista la cosmogonía, esto es, hasta donde la vista alcanza el 
paisaje, el horizonte, donde su capacidad física le permite la 
explotación del medio y su sustento. 

Además, la interculturalidad tiene como objetivo cons-
truir una sociedad centrada en ellas y ellos, mediante la con-
ceptualización, descripción y evaluación de patrones de apro-
piación y reconstrucción de significados entre las diferentes 
comunidades. En la educación básica, actualmente, se impar-
ten materias vinculadas con la comunidad, para fortalecer sus 
riquezas culturales; considerando la erradicación de violencia 
dentro de las instituciones y fuera de ellas, así como el recono-
cimiento de la pluriculturalidad y la inclusión. 

Bajo la premisa anterior, la interculturalidad nos permite 
ubicar relación entre formas de pensamiento y la cultura, por-
que una cultura no es solo un grupo de personas que hablan 
diferente, piensan y reflexionan distinto, aplican sus conoci-
mientos de otras formas. La interculturalidad debe de ser la 
integración de todas las culturas que convergen en un mismo 
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territorio, pero respetando la cultura particular de cada uno; 
con esto, conservar la identidad propia de cada una de las 
personas.  

La interculturalidad crítica implica una transformación 
profunda de las relaciones sociales y culturales, donde se cues-
tionen y reconfiguren las dinámicas de poder que, histórica-
mente, han marginado a ciertas comunidades. La intercultura-
lidad crítica en la educación básica es un enfoque que va más 
allá de la simple coexistencia de diversas culturas, promueve 
una interacción profunda y significativa entre ellas. Este mo-
delo educativo, implementado en la Nueva Escuela Mexicana 
(NEM), no solo reconoce la diversidad cultural, sino que la 
convierte en un recurso invaluable para enriquecer el proceso 
educativo. La interculturalidad crítica se basa en el respeto, la 
equidad y el diálogo intercultural, creando un entorno donde 
todas las voces son escuchadas y valoradas.  

A través de estas ideas es importante reconocer que los 
procesos autogestivos en territorios indígenas se refieren a las 
iniciativas que los pueblos originarios tienen sobre sus pro-
pios recursos, educación, salud y desarrollo cultural repensa-
do y replanteando sus propios sistemas de conocimientos y 
organización, también incluye la revitalización de las lenguas 
indígenas. 

Reflexiones del conversatorio de lenguas y procesos 
autogestivos en territorios indígenas 

En el desarrollo del tercer encuentro Nacional de Uni-
versidades Interculturales el 21 de mayo del 2024 se llevó a 
cabo el conversatorio de lenguas y procesos autogestivos en territo-
rios indígenas, en el auditorio Jaime Torres Bodet del Centro 
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de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en 
América Latina y El Caribe (CREFAL) con la finalidad de 
compartir experiencias sobre el papel de las lenguas originarias como me-
dio de reivindicación y reconstitución identitaria en territorios indígenas. 
Las y los participantes fueron el doctor José Ángel Quintero 
Weir, catedrático de la Universidad de Zulia, Venezuela, la 
maestra Gloria Raquel Ochoa Jaime, catedrática de la Uni-
versidad Intercultural del Pueblo Yaqui, el doctor Juan Carlos 
Reyes Gómez, encargado de la Rectoría de la Universidad 
de las Lenguas Indígenas de México (ULIM) y la maestra 
Susana Mercedes Jiménez Pérez, poeta y traductora tzotzil 
de Chiapas.  

“No existe cultura sin territorio”, puntualizó el doctor 
José Ángel Quintero Weir durante su participación en el con-
versatorio, prosiguió señalando que un grupo de personas se 
identifican a través de su cultura, ocupan un espacio geográ-
fico donde ellas viven, esos grupos son los que resuelven parte 
de sus conflictos en temas de alimentación, salud y conviven-
cia en sociedad, también en aspectos como la política, apelan-
do a sus conocimientos, costumbres y creencias. 

Por eso, cada vez que una cultura indígena ocupa un espa-
cio geográfico se le identifica como un territorio indígena, de 
igual manera no es posible separar lengua y territorio, puesto 
que cada cultura tiene una perspectiva propia, la lengua es 
el sistema de pensamiento y comunicación para transmitir la 
filosofía y, cada cultura tiene una forma distinta de expresarse.  

En la disertación de la maestra Gloria Raquel Ochoa Jai-
me, quien trabaja en la Universidad del Pueblo Yaqui, co-
mentó que el pueblo yaqui tiene su propia jurisdicción en su 
territorio con autoridades  tradicionales, aunque, ha sufrido 
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mucha violencia  y abuso político desde la época de la con-
quista, por ello, el gobierno de México a través del Instituto 
Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y las autoridades 
tradicionales han gestionado modelos educativos para los ha-
bitantes del pueblo yaqui atendiendo a sus necesidades, for-
taleciendo su identidad, como lo es la lengua materna de la 
región, donde las clases son en su propia lengua y en castella-
no, así fomentan el uso de ambas lenguas, entre las y los estu-
diantes y habitantes, proporcionando enseñanzas que ayuden 
al desarrollo y superación del pueblo yaqui, propiciando, con 
ello, nuevos modelos de compartir el conocimiento. 

Posteriormente, en la intervención del doctor Juan Carlos 
Reyes Gómez, refirió que, con la creación de la Universidad 
de las Lenguas Indígenas (ULIM), destacaron la importancia 
de la edición de revistas sobre lenguas indígenas como una 
necesidad para apoyar y fomentar su uso, así surgió la idea de 
la creación de esta universidad, con un enfoque comunitario, 
bajo la lógica de los pueblos indígenas, con calidad educati-
va, por tal motivo, es importante que brinde las herramientas 
para estar a nivel de cualquier otro grupo social. 

Para finalizar la maestra Susana Mercedes Jiménez nos 
leyó algunos poemas en la lengua maya tzotzil, además, men-
cionó que le fue complicado escribir en su lengua materna 
porque los modelos educativos pasados no incluían dicha en-
señanza en lengua originaria, esto es algo nos llama la atención 
debido a que en algunas comunidades existen muchas perso-
nas hablantes de la lengua náhuatl, por ejemplo, sin embargo, 
muchas de ellas no saben escribir en su lengua, puesto que 
no existe una educación que impulse la escritura en lengua 
náhuatl, así como en muchas otras, lo cual, sería interesante 
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se llevara a cabo, por medio de actividades de vinculación 
comunitaria para apoyar la escritura. No obstante, algunas 
universidades del país incluyen materias en donde introducen 
a la lengua, pero consideramos que no es suficiente para aten-
der y fomentar el uso en la comunidad. 

Reflexiones finales 
Desde nuestra visión, podemos señalar que es de gran 

importancia tomar en cuenta estos temas dentro de nuestras 
instituciones, llevar materias relacionadas con las diferentes 
comunidades , pues dentro de nuestra experiencia al asistir a 
este tercer encuentro de UI, nos dimos cuenta que la Univer-
sidad de las Lenguas Indígenas de México (ULIM) tuvo orí-
genes a finales del siglo XX, con la participación de la lengua 
náhuatl de las y los habitantes de ese mismo lugar, así como 
la necesidad de poder escribir esta lengua, que hoy en día es 
considerada como idioma oficial. 

También, para las y los estudiantes de las diversas carreras 
del país tienen la gran tarea de vincular sus distintas materias 
con las comunidades, tanto teóricas como prácticas. Además, 
cabe señalar que es de gran importancia la interculturalidad, 
por ejemplo, dentro del área de la salud, la relación pacien-
te-enfermero, las representaciones sociales, la comunicación, 
medicaciones y estrategias, son elementos estructurales dentro 
de esta correlación. En este sentido, cobra importancia la di-
versidad lingüística, así como la imposibilidad de entablar una 
comunicación clara y directa, son factores limitantes de esta 
correspondencia, es oportuno referir que a pesar de las gran-
des formaciones académicas que lleva un personal de salud, 
no lo es posible brindar el cuidado adecuado si no hay un en-
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tendimiento en la comunicación y no es solamente en el área 
de la salud, sino también en todas las carreras universitarias. 

Por ello, es de gran importancia que las UI refuercen los 
contenidos de las materias de los programas educativos con 
una profunda vinculación con las comunidades, así como la 
creación de proyectos para las y los estudiantes, en donde in-
teractúen con las y los habitantes dentro de su región, esto 
con la finalidad de analizar desde una visión antropológica la 
lengua, la forma de organización, sus sistemas de creencias, 
costumbres, entre otros temas. 

Cabe señalar que, es necesario que las y los diferentes ca-
tedráticos que llevan esta vinculación con la comunidad ten-
gan el conocimiento, objetivos marcados de acuerdo a cada 
carrera universitaria, por ejemplo, lo que señaló la poeta Ji-
ménez Pérez dentro del encuentro, que en los pueblos Maya 
Tzotzil, es muy difícil denunciar violencias dentro de estas co-
munidades, debido a que las señoras, niñas, son muy discri-
minadas, ellas no tienen el derecho de estudiar así como para 
salir fuera y lograr concluir una carrera universitaria, en estos, 
como en otros casos es sumamente necesario trabajar con las 
personas de las comunidades, los estudiantes y catedráticos, es 
decir, la comunidad universitaria para dar a conocer las dis-
tintas instituciones brindan atención y apoyo, así también la 
sensibilidad social en torno a estos temas delicados, urgentes 
y necesarios.  

Para concluir, tenemos a bien mencionar que es impor-
tante la preservación de las lenguas indígenas, así como de la 
cultura, conocimientos, costumbres y tradiciones de los pue-
blos indígenas porque permiten mantener nuestra identidad. 
Por otro lado, la interculturalidad debe ayudarnos a aceptar 
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todo tipo de cultura en la sociedad y no vivir en un mundo 
con discriminación a las personas que provenimos de comu-
nidades indígenas. ¡Un trato justo para todas, todos y todes!  

Autores: 
Flaviano Hernández Morales, Estudiante de la Universidad Intercultural de 

San Luis Potosí. 
Álvaro Martínez Hernández, Estudiante de la Universidad Intercultural de 

San Luis Potosí.
Geovani Prisco Hernández, Profesor de la Universidad Intercultural de 

Tlaxcala.
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SEGUIMIENTO

Introducción 
El seguimiento forma parte fundamental de todo pro-

yecto, permitiendo el alcance de objetivos y metas planteadas 
para ser cumplidas en plazos establecidos. El Tercer Encuen-
tro de Universidades Interculturales a dos años de haber reto-
mado el trabajo colaborativo y dialogado entre las institucio-
nes de educación superior interculturales, es una experiencia 
que nos permite analizar los avances obtenidos, los acuerdos 
tomados, las reafirmaciones y modificaciones necesarias a las 
estrategias aplicadas, a partir de los resultados observados.

Centrar al Diálogo como vía para la construcción de un 
futuro en común, representó un trabajo organizativo que ga-
rantizara el desarrollo de actividades en espacios y tiempos 
suficientes para la participación de las y los asistentes. Para 
ello, se contó con el apoyo del equipo organizador en la ges-
tión del tiempo, así como en la elección de responsables de 
minutas y registro audiovisual. Este apartado presenta de ma-
nera sintética los acuerdos y propuestas generadas durante el 
Tercer Encuentro, las y los actores involucrados, así como los 
compromisos pendientes que deberán ser tomados en cuen-
ta para dar continuidad a esta iniciativa de transformación, 
promovida y fortalecida desde la Subsecretaría de Educación 
Superior.

Compromisos y acuerdos emanados de la Mesa 1
Ante el intercambio de experiencias y análisis del con-

texto nacional, en torno a la Innovación de tecnologías apropiadas 
para la autosuficiencia alimentaria en las comunidades, se realizó una 
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reflexión con las personas participantes acerca de lo identifi-
cado, con el objetivo de tener una primera visión de lo que 
hacen las universidades en cuanto a la autosuficiencia alimen-
taria y qué tipo de vinculación tienen este tipo de actores en 
el territorio.

Las personas partícipes de la mesa señalaron que las UI 
tienen un papel crucial en este proceso, actuando como cata-
lizadores para la identificación de problemas y la promoción 
de soluciones sostenibles. 

Agregaron también, que, trabajando de la mano con las 
y los agricultores y las comunidades locales, estas institucio-
nes pueden ayudar a mejorar la producción y la distribución 
de alimentos en México y trabajar en la construcción de un 
nuevo paradigma tecnológico centrado en el cuidado de la 
naturaleza, así como el aprovechamiento efectivo de recursos 
y esfuerzos, asegurando un futuro más sostenible y equitativo 
para las comunidades rurales del país. 

Para concretar el trabajo de esta mesa, las y los partici-
pantes puntualizaron los siguientes acuerdos y compromisos 
que cada universidad debe asumir desde su contexto y los que 
les concierne, en materia de autosuficiencia alimentaria:

1. Elaborar diagnósticos participativos que contengan 
un análisis diferenciado sobre el impacto de las proble-
máticas alimentarias entre hombres y mujeres, como, 
por ejemplo, la migración y el crimen organizado. 

2. Las universidades deben escuchar y recuperar aque-
llo que sí funciona y modificar lo que no. Identificar 
nuestro uso del poder y vincularnos con otras licen-
ciaturas para recuperar los saberes comunitarios.
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3. Implementar programas de capacitación dirigidos 
a productoras y productores en materia fiscal, edu-
cación financiera, adaptándose a los tiempos de las 
comunidades, salir de la lógica de horario de escrito-
rio. Capacitación a mujeres productoras en materia 
de derechos agrarios. Talleres de Tics para que las 
mujeres campesinas soliciten apoyo en redes socia-
les, además de capacitaciones en programación de 
aplicaciones.

4. Fortalecer los departamentos de vinculación para que 
accedan a programas nacionales e internacionales en 
materia de soberanía alimentaria. 

5. Facilitar la vinculación entre personas productoras y 
laboratorios. 

6. Impulsar la investigación, que cada vez sea menos la 
necesidad de depender de otros laboratorios.

7. En los procesos de enseñanza-aprendizaje poner en el 
centro de manera transversal la biocurrícula.

8. Vinculación desde las universidades interculturales a 
políticas públicas.

9. Se requiere de manera urgente un protocolo de se-
guridad para los trabajos de vinculación comunitaria 
desde la perspectiva de género. Crear una comisión 
para la creación de este protocolo.

10. Que las universidades tengan procesos claros y esta-
blecidos en sus normativas para llevar a cabo la vin-
culación comunitaria.

11. Fortalecimiento o creación de posgrados enfocados al 
aseguramiento de la soberanía alimentaria del país.
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12. Creación y fortalecimiento de parcelas experimen-
tales en las comunidades y laboratorios vivos, con 
presupuestos.

13. Dotar de jerarquía al departamento de vinculación.
14. Creación de fondos para proyectos de vinculación 

comunitaria.
15. Implementar un Encuentro Nacional de secretarías 

y direcciones académicas para compartir sus expe-
riencias sobre soberanía alimentaria, innovación y 
tecnología.

16. Fomentar la vinculación interdisciplinar entre carre-
ras y universidades.

17. Difundir certificaciones, especialización en materia 
tecnológica e innovación en materia de soberanía 
alimentaria. 

18. Creación del catálogo de tecnologías y feria de pro-
yectos de las universidades interculturales.

Compromisos y acuerdos emanados de la Mesa 2
De los acuerdos generados para dar seguimiento como 

compromisos por parte de las UI respecto al tema Cuerpos, 
territorios y violencias: Mecanismos para la prevención y atención del 
hostigamiento y acoso sexual desde la perspectiva intercultural para las 
Instituciones de Educación Superior, se destaca que es importante 
la creación de protocolo para atención de víctimas de acoso e 
intervención pertinente y seguimiento continuo desde la pers-
pectiva intercultural. 

Un punto clave es que se votó a favor para conformar una 
comisión enlace que represente a las UI (integrada por recto-
res, rectoras, estudiantes y docentes) y den seguimiento al tema. 
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Se realizó un pronunciamiento de cero tolerancias de hosti-
gamiento y acoso sexual en las UI, se propuso que este pro-
nunciamiento sea avalado y firmado por rectores y rectoras; es 
necesario que haya unidades de acompañamiento en cada UI 
para los casos de HsyAs. Asimismo, se acordó la construcción 
de una agenda conjunta, desde la diversidad intercultural. De 
igual manera, se acordó que en el siguiente encuentro se dé la 
apertura de un espacio para que se integren personas y com-
partan experiencias que hayan vivido con relación a este tema y 
se brinde un margen de mayor tiempo para la discusión. 

Compromisos de Plenarias
El trabajo realizado en las tres Plenarias de trabajo, des-

tacan un conjunto de compromisos pendientes de atención. 
Estos se presentan por sector.

Rectores:

• Establecer una postura de cero tolerancias al acoso y 
violencia sexual.

• Establecer una postura de apoyo total a la reivindica-
ción de la autosuficiencia alimentaria. 

• Gestionar un mayor presupuesto ante el Congreso de 
la Unión para asegurar la sostenibilidad financiera de 
las universidades interculturales. 

• Dar seguimiento a las comisiones que se conformaron 
en plenaria. 

Docentes:

• Actualizar la Comisión de Docentes creada durante el 
Segundo Encuentro Nacional de las UUII.   
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• Realizar al menos una presentación con nuestras UUII 
de lo abordado, dirigidos a todos los sectores.  

• Participar en los procesos de formación en temas de 
género que se faciliten, a partir de este Encuentro.

• Que la Maestra Abigahid Vianey Morales Ortíz, sea 
la Coordinadora del Comité para elaborar la Relación 
de proyectos de Vinculación Comunitaria (registro de 
proyectos).   

• Conformar un Comité para el diálogo y formación para 
la construcción de interculturalidad. Esta tendrá como 
objetivo la organización de eventos que permitan el diá-
logo en torno a las consideraciones de interculturalidad, 
las experiencias institucionales, los retos enfrentados y 
las perspectivas para fortalecer la labor de las UI.    

Estudiantes:

• Solicitar apoyo para que se informe a la comunidad es-
tudiantil de los acuerdos establecidos en eventos impor-
tantes que influyen en la preparación del estudiantado.   

• Gestionar la participación de las autoridades locales 
dentro de los espacios educativos para la vinculación 
comunitaria.   

• Coadyuvar en crear el protocolo de acción para aten-
der los casos de violencia de género en las Universida-
des Interculturales.   

• Gestionar financiamiento de procesos de vinculación, di-
plomados y capacitación para alumnos y recién egresados.   

• Crear una red nacional de estudiantes que aborde ne-
cesidades en temas de perspectiva de género investiga-
ción, deportes, educación, etcétera.   



145

• Gestionar y apoyar para la creación de una revista de 
Universidades Interculturales para la publicación de 
eventos relevantes e importantes.   

• Gestionar se incluyan a jóvenes de nuevo ingreso en los 
encuentros de Universidades Interculturales.   

• Gestionar titulación gratuita y la condonación de los 
pagos de cada semestre.   

• Solicitar se considere la evaluación estudiantil a los 
perfiles de las y los docentes.   

• Gestionar que se garantice el acceso a la salud integral 
(físico, mental y social) dentro de las instituciones dan-
do atención inmediata a las y los estudiantes.  

• Solicitar que realice un protocolo de seguridad para la 
integridad de las y los universitarios dentro de las instala-
ciones, en actividades académicas y traslado a las mismas.   

• Solicitar se brinde atención a las y los estudiantes, dar-
les voz y voto dentro de la Universidad.   

• Buscar y gestionar que se pueda financiar congresos 
internacionales para la capacitación del estudiantado. 

• Gestionar la generación de espacios para financiar pro-
yectos de investigación, así mismos bancos de tesis y/o ar-
tículos que permitan el acceso a la comunidad estudiantil. 

• Crear un comité denominado Comisión Nacional de 
Universidades Interculturales por región.  

Compromisos de trabajo en temas de Proyectos de 
vinculación comunitaria

La presentación de los Proyectos de Vinculación ha de-
jado evidencia clara del impacto significativo de las Univer-
sidades Interculturales para las comunidades. La creación y 
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gestión de centros que realicen investigación participativa, 
aplicada y vinculada con los procesos mismos de formación, 
proporcionan un ejemplo del potencial transformador. En 
este sentido, se invita al reconocimiento de áreas de genera-
ción del conocimiento que pueden ser impulsadas, incorpo-
rando activamente tanto a estudiantes como a las y los actores 
comunitarios, en la resolución de necesidades locales.

Un área de oportunidad se identifica en las experiencias 
exitosas presentadas, donde la articulación de la práctica edu-
cativa con la atención a la población ha generado productos 
de investigación participativa. Estos procesos de generación 
de conocimientos desde principios colaborativos es un aspecto 
que se propone fortalecer en nuestras instituciones.

La experiencia de trabajo de los Bachilleratos Intercultu-
rales y las Escuelas Normales, es una invitación y compromi-
so para fortalecer el modelo de Universidades Interculturales 
desde la articulación con el nivel Medio Superior de la educa-
ción en nuestro país. La modificación de los marcos legales de 
cada una de nuestras instituciones es indispensable para abrir 
nuestra labor de formación con las y los jóvenes bachilleres, 
desde el enfoque intercultural y coordinación con la educación 
superior que ofertamos en nuestras regiones de incidencia. 

El trabajo con CREFAL y su proyección en el ámbito in-
ternacional es una oportunidad para el fortalecimiento tanto de 
nuestras instituciones, como la construcción de vínculos acadé-
micos y comunitarios en la región de América Latina y el Caribe. 
El compromiso en este sentido es proponer acciones y concretar 
proyectos para la cooperación y colaboración interinstitucional.



147

Compromisos y reflexiones a partir de la presentación de 
los Proyectos de gobernanza autogestiva de Michoacán

El compartir de los Proyectos de gobernanza autogestiva, 
las experiencias y aciertos a lo largo de los últimos años, per-
mite asumir compromisos para el fortalecimiento de procesos 
de vinculación en cada una de las instituciones de educación 
superior intercultural. Los más relevantes incluyen:

• Acercarnos a la comunidad para identificar las formas 
de cultura y gobernanza que existen actualmente.

• Apoyar y sustentar con acciones las formas de gober-
nanza que sea identificadas en la comunidad. 

• Posicionar a las personas de la comunidad como sabios 
y maestros comunitarios, y aprender desde la comuni-
dad de sus formas de gobernanza. 

• Sensibilizar en formas de respeto, igualdad, valida-
ción y solidaridad con las formas de gobernanza de las 
comunidades. 

• Promover foros y asambleas comunitarias, para tratar 
los asuntos significativos de la comunidad como lo son 
gobernanza, producción alimentaria, cultura, desarro-
llo productivo, la no violencia, y la revitalización de los 
pueblos originarios. 

Compromisos y reflexiones a partir de la presenta-
ción del Conversatorio

El Conversatorio: Lenguas y Procesos Autogestivos en Territorios 
Indígenas permitió un espacio de diálogo enriquecido entre las 
y los participantes, situando el tema de la territorialidad y las 
lenguas originarias como fuentes para fortalecer el quehacer 
de las Instituciones de Educación Superior Intercultural. 
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La reflexión permite identificar compromisos que deben 
ser asumidos, en el ánimo de fortalecer los procesos de ge-
neración del conocimiento, la recuperación de la memoria 
histórica de los territorios y la responsabilidad que nuestras 
Universidades deben asumir. Estos compromisos son:

Repensar, desde las Universidades Interculturales las dis-
tintas formas de habitar el territorio, a través de las lenguas in-
dígenas donde estén ancladas sus universidades, porque toda 
lengua nos permite nombrar cómo cada cultura se relaciona 
con el mundo, pues a partir de la lengua originaria se develan 
maneras de concebir el universo, muchas veces opuestas a la 
lengua dominante y pensamiento actual.  

Reflexionar, desde la historia propia de las comunidades sus lu-
chas por conservar su territorio, así como su autonomía, costum-
bres, tradiciones y formas de ver el mundo, para que, en esta medi-
da se fortalezca su identidad, lengua materna, entre otros aspectos.  

Ponderar, en las Universidades Interculturales la pertinen-
cia del concepto de “calidad educativa” en sus distintos pro-
cesos, así colocarla frente a otros Modelos Educativos del país.  

Cuestionar, sobre el tema de la desigualdad social y el po-
der que adolecen los grupos vulnerables, particularmente, en 
las demandas de las mujeres, para denunciarlas socialmente y 
pugnar por y para la igualdad sustantiva de todas.   

Autora: 
Luz Helena Horita Pérez, Profesora Investigadora de la Universidad 

Intercultural de Chiapas. 

Reflexiones finales
El seguimiento al proceso de trabajo de las UI en Mé-

xico requiere una claridad en los Acuerdos y Compromisos 
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adquiridos durante el Tercer Encuentro. Esto implica un de-
finir líneas de acción compartidas entre las instituciones, bajo 
dinámicas de colaboración interinstitucional.

Un espacio relevante para la toma de acuerdos fue la plena-
ria de rectoras y rectores, donde el seguimiento a las comisiones 
conformadas constituye una condición necesaria para alcanzar 
las metas trazadas durante el Tercer Encuentro. Esto conlleva 
la gestión y disposición de recursos tecnológicos, económicos y 
académicos, articulados a los planes y programas instituciona-
les para dar atención a las problemáticas discutidas.

En el caso de los acuerdos y compromisos propuestos desde 
el sector académico, es patente el interés por fortalecer el pro-
yecto de UI a partir de la inclusión y diálogo al interior de cada 
una de las instituciones de Educación Superior Intercultural. 
Para ello se consideran procesos de formación en temas especí-
ficos tales como perspectiva de género y soberanía alimentaria, 
así como en materia fiscal, financiera y de marcos legales, que 
fortalecerán tanto la práctica profesional como la atención a 
comunidades de vinculación en los territorios de incidencia.

Los acuerdos generados entre las y los estudiantes parti-
cipantes tienen dos enfoques diferenciados: aquellos dirigidos 
a la gestión de recursos, procesos y condiciones al interior de 
las UUII, y aquellos que proponen acciones organizativas es-
tudiantiles de orden institucional y nacional. La relación entre 
ambos enfoques refleja una disposición de las y los jóvenes por 
construir procesos autogestivos, en la mejora de condiciones 
y marcos legales que favorezcan su formación profesional e 
incidencia en comunidades de vinculación.

Los compromisos generados como resultado de la re-
flexión de experiencias de vinculación y proyectos de gober-
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nanza abarcan tanto planteamientos en las formas de apro-
ximación a los contextos comunitarios, consideraciones de 
orden ético y apertura epistémica, así como la modificación 
misma de marcos legales de las instituciones, que permitan 
fortalecer el proyecto de Educación Superior Intercultural al 
ampliar su incidencia al nivel en educación media superior.

Finalmente, los compromisos identificados en el marco del 
Conversatorio: Lenguas y procesos autogestivos en territorios 
indígenas, se identifican como tareas necesarias en el contexto 
de procesos de formación con vocación intercultural con enfo-
que crítico. Refrendar el lugar central de las lenguas originarias 
como eje transversal de nuestras instituciones, requiere una mi-
rada crítica y cuestionadora de los actuales procesos de forma-
ción (programas educativos, estructuras organizativas institucio-
nales, estrategias y enfoques de trabajo comunitario, etcétera). 

Esto permitirá no sólo profundizar en la comprensión 
de los diferentes contextos culturales, sino fortalecer una pro-
puesta educativa que construya discursos y conceptualizacio-
nes alternas a los discursos hegemónicos de “calidad”, dirigi-
dos a la reducción de brechas de desigualdad socioeconómica 
y de poder existentes.

Autora: 
Luz Helena Horita Pérez, Profesora Investigadora de la Universidad 

Intercultural de Chiapas. 
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ANEXOS

Anexo 1. El Caso de Ofelia
Antecedentes

Ofelia es una mujer indígena de 21 años, originaria de 
una comunidad en la Sierra Norte de Puebla, cuya principal 
actividad económica es la agricultura y la producción de ar-
tesanías textiles. Su población es indígena, mayoritariamente 
católica y bilingüe, con el náhuatl como lengua principal.

Ofelia, a pesar de la negativa de su padre, terminó el 
bachillerato y decidió mudarse a la Ciudad de México para 
estudiar en una Universidad pública. Comparte un departa-
mento con dos compañeras de su Universidad y trabaja en 
un restaurante para poder pagar sus estudios. Es la primera 
integrante de su familia y de su comunidad en salir y realizar 
estudios universitarios.

Ofelia presentó una denuncia en la Oficina de Atención a 
Casos Especiales de su Universidad por acoso sexual de su com-
pañero de salón Alberto, de 23 años, originario de la Ciudad de 
México y quién vivía con su madre y padre. A continuación, se 
presenta una entrevista vinculada con su denuncia.

Narración de los hechos
Mi nombre es Ofelia, vengo de una comunidad indígena 

de la Sierra Norte de Puebla en donde nada de esto se conoce, 
me costó mucho trabajo identificar lo que me estaba pasando, 
poder denunciarlo y saber que no era normal. Estoy estudian-
do la carrera de sociología en esta Universidad, en el turno de 
la tarde. Para mí todo era nuevo, vivir en otra ciudad, lejos de 
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mi familia, de mis amistades y mi comunidad, sin una red de 
apoyo cercana emocional, económica y social.

Una vez en el tercer semestre Alberto (que siempre buscaba 
hacerse el gracioso) en una actividad de campo se me acercó y me 
dijo que estaba muy guapa, pero que era muy tímida, que debería 
de ser más extrovertida, me sentí incómoda con lo que me dijo y 
entonces no le conteste nada y sólo me aleje de él.

A la semana siguiente Alberto se me acercó en el pasillo 
ya casi para salir de clases, aprovechando que estaba con luz 
tenue me acorraló con sus brazos y me tocó los senos, le dije 
que parara, que me incomodaba, me gritó con un tono ame-
nazante que no me hiciera la tonta, que bien que me gustaba, 
ante esto lo aventé y me volvió a tocar, sujetándome con más 
fuerza de los brazos, afortunadamente pasó una compañera 
y aprovechando su distracción salí corriendo. No pude pre-
sentarme en una semana a la escuela por el miedo de volver 
a vivir algo así y de la impotencia por no tener a mi familia 
y amigos cerca, de no poder expresarme con libertad en mi 
lengua y tener el soporte de mi comunidad.

En la Universidad tenía una profesora a la que le tenía 
confianza y le conté todo lo que estaba pasando, yo hubiera 
querido que me orientara de una mejor manera, sentir su apo-
yo y solidaridad, sin embargo, solo me dijo que, si tenía prue-
bas de lo que estaba diciendo, fuera a la Oficina de Atención a 
Casos Especiales de la Universidad a denunciar. Esta Oficina 
desde el nombre está mal… esto no es un caso especial.

Yo había leído un cartel que decía dónde se podían de-
nunciar casos de violencia, así que fui a dicha Oficina de 
Atención a Casos Especiales de la Universidad a presentar la 
queja. Confié en que un equipo de profesionales se haría car-
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go de mi queja, que no me dejarían sola, que podría continuar 
con mi carrera y que tomarían las medidas necesarias para no 
estar expuesta a la violencia que Alberto ejerció contra mí. 
También en eso, me equivoqué.

Presenté mi denuncia porque ya no soportaba más... por-
que las agresiones eran constantes, cada vez más degradantes, 
abierta y amenazantes. Sus comentarios, insultos, menospre-
cios, lo mismo en el salón de clase que en los pasillos o en las 
fiestas. ¡Me estaba humillando y agrediendo!

Cuando acudí a dicha oficina, me recibió y atendió una 
persona, la licenciada responsable de la Oficina, que ni siquie-
ra me miraba a los ojos. La primera pregunta que me hizo fue: 
¿hiciste algo para que él se portara así contigo? Cada pregunta 
era hacerme sentir responsable y culpable por lo que Alberto 
me había hecho, y lo más doloroso fue tener la exigencia de 
probar cada frase que iba diciendo.

Posteriormente, Alberto me siguió molestando, cada vez 
que me encontraba sola por los pasillos me acosaba con sus 
miradas, con sus comentarios ofensivos, lo peor fue cuando 
compartió unas fotos donde yo estaba desnuda que nunca 
supe cómo consiguió, por estas fotos muchas personas creye-
ron que me merecía lo que me estaba pasando.

Después, me fui a pasar unos días a casa de mi familia, la 
verdad pensaba en no regresar nunca más, me sentía humilla-
da, avergonzada y culpable, pensé en que había sido un error 
salir de mi pueblo y decidir estudiar.

Un semestre después, me dijeron que mi queja no proce-
dió, nunca me explicaron por qué no había procedido, pero 
que si necesitaba ayuda psicológica me la podrían brindar. 
Que ya no tomaría clases con él, pero como Alberto tenía 
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mejores calificaciones, él escogería primero los horarios, que 
el criterio era estrictamente académico e igualitario, y que ahí 
no podían hacer nada para controlar la situación.

Me costó el doble de trabajo terminar la escuela, me cambié 
de turno, tuve que cambiar de trabajo y dinámica de vida y como 
pude lo hice: terminé los créditos, pero aún no me he titulado.

Preguntas propuestas para guiar la discusión del caso
1. ¿Qué aspectos le parecen significativos del relato de 

Ofelia?
2. ¿Podría tipificar las características y contextos dife-

renciados de Ofelia y Alberto?
3. ¿En qué consistieron los hechos vividos por Ofelia?, 

¿tienen algún nombre en específico de acuerdo con el 
marco legal de nuestro país?

4. ¿En la narración de Ofelia, se podrían contestar las 
siguientes preguntas?
• Lugar o lugares, hora, personas cercanas
• Repercusión en la vida diaria de Ofelia
• Acción de las autoridades escolares

5. En caso de que usted fuera la persona de primer con-
tacto, ¿Qué hubiera hecho?

6. ¿Su institución cuenta con mecanismo para la aten-
ción de estos hechos?

Anexo 2. Mecanismo para la prevención y atención del 
Hostigamiento y Acoso Sexual desde la perspectiva in-
tercultural para las Instituciones de Educación Superior

Consultar en: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/

file/905857/MHAS_Ver_Web.pdf
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