
86 El enfoque intercultural en la Universidad Iberoamericana Ciudad de México
Casandra Guajardo Rodríguez, Eugenia Legorreta Maldonado, et. al. DiDac 76 (2020): 86-90 

¿QUÉ SE ESTÁ HACIENDO EN LA IBERO?

El enfoque intercultural en la Universidad 
Iberoamericana Ciudad de México

Intercultural Approach at Universidad Iberoamericana 
Ciudad de México
Casandra Guajardo Rodríguez

Universidad Iberoamericana Ciudad de México, México 
casandra.guajardo@ibero.mx

Eugenia Legorreta Maldonado
Universidad Iberoamericana Ciudad de México, México 

eugenia.legorreta@ibero.mx

Luz María Stella Moreno Medrano
Universidad Iberoamericana Ciudad de México, México 

luzmaria.moreno@ibero.mx

Stefano Claudio Sartorello 
Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación (inide) 

Universidad Iberoamericana Ciudad de México, México 
stefano.sartorello@ibero.mx

 
 

reSumen

Este documento presenta los esfuerzos recientes de la Universidad Iberoamericana Ciudad 
de México por transversalizar la interculturalidad en la educación superior. En un contexto de 
actualización de los planes de estudio de licenciatura de esta universidad, se comparte un 
acercamiento para definir aquello que se entiende como “educación intercultural” y sus im-
plicaciones en la práctica educativa. La posibilidad de promover relaciones interculturales en 
la universidad nos interpela a todos los y las agentes educativos interesados en propiciar espa-
cios más horizontales de diálogo y donde se pueda llevar a cabo una deconstrucción de las 
asimetrías de poder entre docentes y estudiantes. Esto se realiza con el propósito de que en los 
espacios universitarios se experimente, habite y negocie del mismo modo que en una sociedad 
justa y equitativa.
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abStract

This document presents the first efforts of the Universidad Iberoamericana (Mexico City) to make 
intercultural education permeated along the whole curriculum of higher education. This is the first 
approach to define what is meant by intercultural education and its implications on educational 
practices. The possibility of promoting intercultural relationships within the University challenge 
us, as educational agents, to promote more horizontal spaces of dialogue and deconstruction of 
asymmetries, in issues of power between teachers and students, to achieve experience, living and 
negotiating within the university spaces, how to live in a more fair and equitable society.
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Introducción
A pesar de su creciente uso discursivo y político,1 la 
interculturalidad es un término polisémico y deba-
tido, un “significante” (Sartorello, 2009, p. 78) 
cuyo significado depende del locus de enunciación 
desde el cual se define. Como bien Walsh destaca: 

Dentro del debate sobre la interculturalidad es-
tán en juego perspectivas que, por un lado, in-
tentan naturalizar y armonizar las relaciones 
culturales a partir de la matriz hegemónica y do-
minante […] y, por el otro, perspectivas que de-
nuncian el carácter político, social y conflictivo 
de estas relaciones (2002, p. 116).

En el caso de la Universidad Iberoamericana, en 
cuanto universidad confiada a la Compañía de Jesús 
que se caracteriza por su compromiso con la justicia 
social, así como con la calidad, equidad e incidencia 
social de la educación, la interculturalidad se conci-
be entonces desde perspectivas interdisciplinarias 
como: los estudios interculturales (Gundara, 2001; 
Dietz, 2012) y la perspectiva crítica decolonial 
(Walsh, 2012; Gasché, 2008). Éstas analizan las 
múltiples diversidades que caracterizan a las socie-
dades contemporáneas (diversidades culturales, lin-
güísticas, de género, religiosas, de capacidades) y las 
relacionan con “el contexto más amplio de estructu-
ras de desigualdad y asimetría que trascienden pero 
también permean las interacciones entre grupos y 

actores diversos” (Dietz, 2019, p. 97), asumiendo 
que “estas desigualdades tienen su origen a nivel 
macro en el sistema colonial-moderno, capitalista y 
patriarcal, pero igualmente se reproducen e interna-
lizan a nivel micro en las identidades y subjetivacio-
nes” (Dietz, 2019, p. 97).

El reto de llevar a las aulas universitarias una 
educación intercultural crítica y decolonial implica, 
por lo tanto, permear no sólo el currículum, sino 
atravesar las relaciones que generamos en lo cotidia-
no (Fornet-Betancourt, 2004). Construimos nues-
tros vínculos desde perspectivas en las que están 
imbricadas relaciones de poder regidas por circuns-
tancias económicas, políticas, sociales, de raza, de 
género y de clase, mismas que se reproducen en las 
aulas universitarias. En este sentido, desde un enfo-
que intercultural crítico y decolonial, es importante 
reconocer la urgencia de aproximarnos a culturas 
distintas desde el respeto, la dignidad, la apertura y 
el aprecio.

De tal manera, este enfoque intercultural contri-
buye a la transformación de las relaciones de des-
igualdad, injusticia, discriminación, racismo y 
violencia que viven los sectores en situación de vul-
nerabilidad, como los pueblos indígenas, afrodes-
cendientes, migrantes, entre otros. En este sentido, 
educar desde una perspectiva intercultural crítica y 
decolonial implica, en primer lugar, un proceso re-
flexivo en torno a la cultura propia y a las de los 
otros.

 1 En México, la recién promulgada reforma al artículo 3 constitucional señala que la educación: “será intercultural, al promover la convivencia 
armónica entre personas y comunidades para el respeto y reconocimiento de sus diferencias y derechos, en un marco de inclusión social” (dof, 
2019).
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Aportación de la interculturalidad como tema 
transversal
Trabajar el tema de la interculturalidad desde una 
perspectiva crítica y decolonial contribuye a com-
prender la realidad desde diferentes racionalidades y 
lógicas de pensamiento, asumiendo una postura au-
torreflexiva, ética y crítica frente a ellas. Esto con la 
intención de relacionarse desde planos de igualdad, 
respeto y aprecio con diferentes grupos sociocultu-
rales, e involucrarse y acompañar procesos de trans-
formación social que favorezcan tanto la valoración 
como el reconocimiento de las diversidades socio-
culturales y confronten las asimetrías, el racismo y 
la discriminación para la construcción de una socie-
dad más justa y equitativa.

Los elementos que configuran el tema transver-
sal de la interculturalidad desde una perspectiva crí-
tica y decolonial son:

1. Intracultural. Capacidad de valorar el grupo 
de pertenencia desde una mirada crítica (auto-
estima cultural reflexiva) que propicie el cono-
cimiento y el análisis crítico de la identidad 
propia y la del grupo de pertenencia, que per-
mita cuestionar sus privilegios y su papel en la 
reproducción del clasismo, racismo y la discri-
minación.

2. Transcultural. Capacidad de reconocer y rela-
cionarse con el otro siendo consciente de las asi-
metrías y los mecanismos de inclusión y 
exclusión presentes en el lenguaje verbal y no 
verbal, así como en los diferentes espacios de in-
teracción, posicionándose de forma crítica ante 
las inequidades e injusticias socioculturales.

3. Interepistémico. Conocer, comprender y valo-
rar otras lógicas, perspectivas y enfoques de co-
nocimiento, así como propiciar procesos de 
diálogo intercultural y de saberes desde posi-
ciones de igualdad.

4. Incidencia intra e intercultural. Comprometerse 
y movilizarse a favor de los derechos, reivindi-
caciones y demandas (políticas, socioambien-
tales, económicas, culturales, lingüísticas) de 
las poblaciones y grupos en situación de vulne-

rabilidad (pueblos originarios, migrantes, 
afrodescendientes, lgbt, personas con disca-
pacidad), así como de promover cambios en el 
propio grupo de referencia. 

Aporte de la interculturalidad al perfil de egreso 
general de la Universidad Iberoamericana  
Ciudad de México
En el contexto de actualización de los planes de es-
tudio de licenciatura de esta universidad, la inter-
culturalidad se considera uno de los tres temas que 
deben ser transversalizados en el currículum de edu-
cación superior, junto con sustentabilidad y género 
(Universidad Iberoamericana Ciudad de Méxi-
co-Tijuana, 2019).

La propuesta de transverzalización presentada 
por quienes suscriben este artículo, considera que 
ésta debe concretarse fundamentalmente en el perfil 
de egreso de los programas académicos, en asignatu-
ras y actividades curriculares y no curriculares, y fi-
nalmente en prácticas docentes.

Tanto las asignaturas de los planes de estudio 
como las actividades no curriculares de la Universi-
dad Iberoamericana Ciudad de México deberán es-
tar orientadas a promover el siguiente perfil de 
egreso de los estudiantes, independientemente de las 
disciplinas de estudio:

• Comprende las realidades desde diferentes ra-
cionalidades y lógicas de pensamiento y adop-
ta una postura crítica frente a ellas.

• Se relaciona desde planos de igualdad, respeto 
y aprecio con diferentes grupos socioculturales.

• Se involucra y acompaña procesos de transfor-
mación social para favorecer la valoración y el 
reconocimiento de las diversidades sociocultu-
rales.

• Confronta las asimetrías, el racismo y la discri-
minación para construir una sociedad más jus-
ta y equitativa

En un ejercicio reflexivo, los programas académicos 
deberán identificar aquellas asignaturas en tres nive-
les de aportes al tema de la interculturalidad:
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• Aporte sustancial: las materias contribuyan de 
manera significativa al desarrollo de la compe-
tencia en sus componentes: cognitivo, valoral, 
procedimental y actitudinal.

• Aporte parcial: las materias que contribuyan al 
desarrollo de la competencia, aun cuando no 
explicite su relación con el tema de la intercul-
turalidad.

• Aporte potencial: las materias que no tienen 
relación explícita con el tema de la intercultu-
ralidad.

A continuación, se ofrecen algunos ejemplos de po-
sibles aportes del tema en diferentes programas aca-
démicos y asignaturas:

 2 Usamos el verbo en plural porque consideramos que la aportación del eje incide tanto en los estudiantes como en los docentes.

Licenciatura Asignatura Aporte al desarrollo de la competencia

Pedagogía Educación Intercultural  
(materia de aporte 
sustancial)

Comprendemos2 la importancia del contexto sociocultural y lingüístico como punto de 
partida para el diseño curricular y de materiales educativos. Reconocemos la existencia 
de racionalidades y lógicas distintas de vida y conocimiento igualmente legítimas.
Valoramos la importancia de la diversificación curricular para implementar una 
educación pertinente y relevante.

Derecho Derechos Humanos  
(materia de aporte parcial)

Comprendemos que los derechos humanos universales son derechos individuales que, 
en ocasiones, se contraponen con derechos colectivos asociados a sistemas jurídicos 
comunitarios.
Reconocemos que existen otros sistemas normativos, como los indígenas, que 
responden a otras lógicas, racionalidades y formas de vida igualmente legítimas.
Nos comprometemos y movilizamos para promover el reconocimiento de derechos 
colectivos en el sistema jurídico nacional.

Administración de 
Empresas

Desarrollo Emprendedor  
(materia de aporte 
potencial)

Desarrollamos alternativas de producción, comercialización y consumo desde una lógica 
no capitalista, solidaria y sustentable.
Comprendemos los peligros relacionados con el predominio de una lógica economicista 
neoliberal para el futuro del planeta.

La siguiente etapa de este proyecto de transver-
salización de la interculturalidad consistirá en pro-
mover desde la Vicerrectoría diversos momentos de 
encuentro para aprender de manera dialógica las 
distintas prácticas docentes. A través de la creación 
de comunidades de aprendizaje críticas creemos que 
será posible deconstruir y decolonizar las relaciones 
de poder que están presentes, explícita e implícita-

mente, en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
En la medida en que se logre formar una comuni-
dad crítica de docentes y estudiantes capaces de au-
torreflexionar sus propias prácticas y proponer 
nuevas estrategias para relacionarnos de forma más 
horizontal, entonces será posible experimentar una 
educación intercultural que pueda trascender a 
otros ámbitos fuera de la vida universitaria. 
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