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Resumen
Los resultados cualitativos que se presentan versan sobre narrativas autobiográficas de profesores de la 
Universidad Veracruzana Intercultural (UVI), en las que se reconocen las motivaciones de la formación 
de sus docentes y reflexionan sobre las experiencias personales y profesionales, cuyo análisis resulta im-
portante para comprender sus procesos formativos ante la escasez de estudios desde estos enfoques. 

Con entrevistas en profundidad a docentes de la UVI, relacionadas con su formación inicial y su poste-
rior incorporación a espacios universitarios de enseñanza-aprendizaje intercultural, se hallaron indicios 
sobre experiencias de subjetivación producidas por las vivencias y experiencias de formación docente. 
Se espera que este estudio contribuya a mejorar el diseño y evaluación del proceso de enseñanza- 
aprendizaje en el aula universitaria en ambientes interculturales y a fortalecer la formación docente y 
mejorar las prácticas pedagógicas en estos contextos.

Palabras clave: formación docente intercultural, trayectorias personales y profesionales, identidades 
docentes.

1  Profesora de Tiempo Completo adscrita a la Sede Regional Huasteca de la Universidad Veracruzana Intercultural, entidad de la Universidad Veracruzana. 
Integrante del Cuerpo Académico: Educación y Equidad. Doctorante en Ciencias Agrarias, Departamento Sociología Rural, Universidad Autónoma Chapingo
2  Profesor de Tiempo Completo adscrito a la Facultad de Pedagogía-Región Veracruz de la Universidad Veracruzana. Integrante del Cuerpo Académico: 
Educación y equidad. 
3  Coordinador de Sede Regional Huasteca, Universidad Veracruzana Intercultural, entidad de la Universidad Veracruzana. Colaborador del Cuerpo Aca-
démico: Educación y equidad.
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Abstract
The qualitative results that are presented are 
about autobiographical narratives of professors of 
the Intercultural Veracruzana University (UVI), in 
which the motivations of the training of their tea-
chers are recognized and reflect on the personal 
and professional experiences, whose analysis is 
important to understand their training processes 
given the scarcity of studies from these approa-
ches. 
 
With in-depth interviews with UVI teachers, rela-
ted to their initial training and subsequent incorpo-
ration into university teaching spaces - intercultu-
ral learning, evidence was found about subjection 
experiences produced by teaching experiences 
and experiences. It is hoped that this study will 
contribute to improving the design and evaluation 
of the teaching-learning process in the university 
classroom in intercultural environments, and to 
strengthening teacher training and improving pe-
dagogical practices in these contexts.

Keywords: intercultural teaching training, perso-
nal and professional backgrounds, teaching iden-
tities.

Introducción
En el marco del trabajo de investigación que cul-
tiva el Cuerpo Académico Educación y Equidad 
(UV-CA 513)4, adscrito a la Facultad de Pedagogía 
Campus Xalapa, de la Universidad Veracruzana, se 
desarrolló la presente investigación, con el propó-
sito fundamental de indagar sobre las trayectorias 
de vida y profesionales de docentes de la Universi-
dad Veracruzana Intercultural (UVI), en particular 
de la Sede Regional Huasteca, ubicada en la zona 
norte del estado de Veracruz, en el Municipio de 
Ixhuatlán de Madero, Veracruz.

Este ejercicio es un primer acercamiento a las na-
rrativas autobiográficas de docentes que ejercen 

4  Misión del CA Educación y Equidad: Estudiar “las políticas, los procesos de formación e institucionales, los actores, el curriculum, las prácticas y las 
experiencias que se desarrollan en los distintos escenarios educativos en relación con la equidad, desde tres perspectivas: el enfoque de política pública, el 
enfoque de derechos humanos y el enfoque intercultural” (UV-CA 513, 2021)

su práctica en contextos multiculturales y cuyo 
propósito es reconstruir la ruta sociocultural y 
profesional que subyace en el ser docente inter-
cultural, apuntando a reflexiones y conclusiones 
que permiten contrastar los significados sobre la 
docencia con el compromiso social asumido desde 
la formación e intervención docente.

El municipio de Ixhuatlán de Madero cuenta con 
una población de 50, 836 habitantes y en un pe-
riodo de diez años, se observa un leve decremento 
de la población de 5 años o más que habla una len-
gua indígena: en 2010, 32,745 personas hablaban 
una lengua indígena, en 2020, solo se reconocie-
ron 31, 155 hablantes de una lengua del total de 
la población en este municipio. Aun con esta ligera 
disminución, se puede afirmar que en Ixhuatlán de 
Madero, Veracruz, aproximadamente el 61% de su 
población de cinco años o más habla una lengua 
originaria (INEGI, 2020).

Si bien no existen estadísticas particulares por et-
nia, en Ixhuatlán de Madero se identifican cuatro 
poblaciones pertenecientes a pueblos originarios, 
a saber: nahuas, totonacos, tepehuas y ñuhus 
(otomíes). Estas poblaciones originarias (Méndez, 
2012) aún sobreviven en condiciones de alta mar-
ginación y pobreza.
 
El municipio cuenta con un grado de rezago social 
alto: 35.20% de la población presenta rezago edu-
cativo; el 10.8% tiene carencias para acceder a ser-
vicios de salud; el 38% no tiene agua potable en la 
vivienda; el 74% tampoco cuenta con servicios de 
drenaje sanitario y el 2.90% no cuenta con servicio 
de energía eléctrica. (SEDESOL, 2017).

Se suma al atraso en el desarrollo social y cultural 
de Ixhuatlan de Madero, la precariedad material 
y de servicios que presenta el municipio y la si-
tuación de vulnerabilidad de los derechos huma-
nos de la población, observando que existe, en 
su población, un alto desconocimiento acerca de 
los derechos humanos de los pueblos originarios 
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y que en las escuelas, de susbsistema bilingüe, no 
se cuentan con profesores que hablen las lenguas 
originarias de la región huasteca. (Torres, Montejo 
y Cruz, 2019).

En contraste, gracias a la diversidad cultural pre-
sente en el Municipio de Ixhuatlán de Madero, Ve-
racruz, se atrajo a la UVI, como una entidad de la 
Universidad Veracruzana, que abre sus puertas en 
el año de 2005, ofreciendo inicialmente dos licen-
ciaturas con pertinencia al contexto socio cultural 
de la región; pero en 2007 se modificó el currícu-
lo escolar de la UVI y hoy sólo se ofrece la Licen-
ciatura en Gestión Intercultural para el Desarrollo 
(Méndez, 2012).

Entonces, desde el año 2005 la UVI Huasteca ofre-
ce la oportunidad de acceder a la educación uni-
versitaria a una población que históricamente fue 
excluida del derecho a la educación universitaria, 
tomando en cuenta que generalmente los centros 
educativos de este nivel se ubican en áreas urba-
nas y no en las regiones donde habita la mayoría 
de esta población.
 
En este contexto, el papel del docente intercultu-
ral adquiere una significativa relevancia para la for-
mación de estudiantes como agentes de cambio, 
para adquirir herramientas socioculturales que les 
permitan transformar la lacerante realidad en que 
viven por un espacio de desarrollo con dignidad, 
pertinencia cultural y justicia social. Por ello, nos 
ocupa en este estudio comprender los procesos 
de formación de los docentes que desarrollan su 
práctica en estos contextos, así como sus historias 
vitales asociadas a sus procesos de formación, sus 
motivaciones personales y pedagógicas y la reali-
dad que incide en sus experiencias en un entorno 
multicultural.

Revisión de la literatura
Es a partir del siglo XXI cuando, tanto en México 
como en Latinoamérica, se articulan los primeros 
proyectos de educación universitaria con enfoque 
intercultural, que surge como un subsistema edu-
cativo con fuertes raíces en la educación indigenis-

ta del siglo pasado, pero que intenta mediar una 
nueva relación entre el Estado –Nación y organiza-
ciones indígenas y de la sociedad civil, para cons-
truir un nuevo modelo educativo de educación su-
perior con pertinencia cultural, reconociendo a las 
universidades interculturales como puentes cultu-
rales de acceso a este subsistema educativo para 
jóvenes de pueblos originarios. Así, desde 2003, 
en México, en las diferentes regiones indígenas de 
todo el territorio nacional, ya se cuenta con uni-
versidades interculturales, las cuales “constituyen 
una novedad institucional dentro del sistema edu-
cativo nacional que comparte características con 
otras iniciativas latinoamericanas de educación 
superior para los pueblos originarios del continen-
te, pero que también refleja características especí-
ficas de las políticas educativas mexicanas.” (Dietz 
y Mateos, 2019).

El surgimiento de las universidades intercultura-
les en todo el territorio latinoamericano a princi-
pios del nuevo milenio, abrió una veta novedosa 
de investigación en el campo de la pedagogía, con 
el reto de estudiar las prácticas de enseñanza – 
aprendizaje de los docentes fundadores de este 
sistema educativo y aunque las investigaciones 
son escasas, si han adquirido relevancia ya que el 
objeto de análisis es un nuevo sujeto docente, que 
a partir de su propia experiencia y formación pro-
fesional, ha construido, sobre la marcha, el diseño 
instruccional y los ambientes de aprendizajes ne-
cesarios para ambientes universitarios no conven-
cionales.

Para efectos de este estudio, se tomó una muestra 
actual de estudios que se ocupan de la formación 
intercultural en espacios educativos, tanto en Mé-
xico como en América Latina y sus hallazgos, sin 
duda, ya han puesto atención a los retos y pers-
pectivas de la formación docente en este tipo de 
entornos de aprendizaje.
En el estudio Las universidades interculturales en 
México, logros y retos de un nuevo subsistema de 
educación superior, se resalta la vocación y retos 
que enfrentan las universidades como proyectos 
pedagógicos, toda vez que “tienen como enco-
mienda ampliar la cobertura de la educación su-
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perior pública hacia las regiones rurales y cam-
pesinas; a la vez y por otro lado, se justifican por 
ofrecer carreras no convencionales y no-urbano-
céntricas, sino que tengan una “pertinencia cultu-
ral y lingüística” en las regionales a las que atien-
den. (Dietz y Mateos, 2019)”. 

También se destaca que la actual educación inter-
cultural ha tenido una fuerte influencia del siste-
ma de educación bilingüe que dominó la alfabe-
tización del México rural e indígena del Siglo XX, 
por lo que las Instituciones Interculturales de Edu-
cación Superior (IIES) también tienen una relación 
importante con “las reivindicaciones que los pue-
blos originarios y sus organizaciones expresan en 
relación al reconocimiento de la educación propia 
y de las lenguas indígenas también a nivel supe-
rior.” (Dietz y Mateos, 2019).

En relación a los docentes de las IIES, Dietz y Ma-
teos (2019) los nombran como “actores clave de 
las Universidades Interculturales” y define su labor 
como un mediador cultural, para lo cual, por lo ge-
neral, no es capacitado, sino que la experiencia se 
construye en el aula, procurando articular saberes 
comunitarios con la experiencia profesional pro-
pia. (Dietz y Mateos, 2019).

En el texto académico Estrategia metodológica 
para la interculturalidad docente, se presentan 
resultados de investigación sobre la formación de 
docentes de nivel básico en una universidad de 
Ecuador. Si bien el ambiente de aprendizaje no 
se refiere al nivel superior educativo, esta inves-
tigación le otorga un importante nivel axiológico 
a la interculturalidad, y la identifica como una 
competencia elemental que deben de desarrollar 
quienes se van a desempeñar como docentes de 
educación básica en contextos indígenas y apun-
ta un perfil deseable de formación de este tipo 
de docente, enfatizando la necesidad de contar 
con profesores con mentalidad abierta al cambio 
y con pensamiento crítico: “Formadores capaces 
de ser autocríticos, de desaprender para abrirse 
a la posibilidad de formas alternativas de saber y 
conocimientos tan válidos como los probados a 
través del método científico, capaces de descon-

truir, construir y reconstruir nuevos conocimientos 
a partir del diálogo y el reconocimiento (Krainer y 
Guerra, 2016 citado en Espinoza, 2020).

En el entorno europeo, sobresale la discusión so-
bre la necesidad de formar docentes intercultura-
les ante la oleada migratoria que está sucediendo 
desde hace al menos una década, reconociendo 
que este tipo de docente es necesario para que el 
estudiantado pueda recibir una educación de ca-
lidad. Además, se advierte también los retos que 
implica este modelo educativo y se destaca la ne-
cesidad de que el proyecto educativo intercultural 
esté inserto en un proyecto social global, que no 
sujete a la interculturalidad solo al ámbito escolar, 
sino que forme parte de un proyecto comunitario 
y social más amplio: “La pregunta fundamental es 
saber si la escuela es capaz de asumir la responsa-
bilidad de dar una respuesta adecuada a esta di-
versidad del alumnado.” (Leiva, 2012, p.175). 

En la investigación La formación intercultural del 
docente: reflexiones en el ámbito de la formación 
inicial y permanente, situada en Costa Rica, se 
puntualiza la relevancia de desarrollar un plan de 
estudios para formar docentes interculturales, con 
el fin de promover “habilidades didácticas capaces 
de promover respeto al pluralismo cultural en el 
aula adaptando a tal fin los diseños curriculares a 
las situaciones variadas de los contextos (Aguado, 
2003, citado en Leiva, 2006, p.59).

También desde el Cono Sur se abona a la discusión 
sobre el tema que nos ocupa, con el estudio For-
mación docente en educación intercultural para 
contexto mapuche en Chile. Expone resultados 
de investigación similares al estudio de Ecuador 
antes citado en este texto, siendo relevantes sus 
reflexiones en torno a las competencias que debe 
tener un docente intercultural: “Las competencias 
socioculturales se refieren a conocimientos para 
las relaciones interpersonales, competencias per-
sonales, el fortalecimiento de la identidad, la com-
prensión de normas socioculturales y la valoración 
del conocimiento educativo mapuche.” (Quila-
queo y Quintriqueo, 2008, p.97).
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Ahora bien, los estudios más recientes sobre for-
mación de docentes en ejercicio, abordan temá-
ticas diversas tales como: la intervención peda-
gógica, el uso didáctico de las TIC, contenidos 
curriculares, relaciones cotidianas con los estu-
diantes, entre otros. Entre algunos textos relevan-
tes, tenemos el libro “Formación del profesorado: 
estilos de enseñanza y habilidades emocionales”, 
realizado por Laudalio y Mazzitelli (2019), cuyo ob-
jetivo fue identificar diferencias de estilos de ense-
ñanza en relación con las habilidades emocionales 
en futuros docentes. Los resultados están basados 
en un estudio de carácter cuantitativo con enfo-
que descriptivo donde resultados mostraron que 
el grado de desarrollo de las habilidades emocio-
nales en los futuros docentes que participaron en 
este estudio en general es medio-bajo.
En este trabajo, la trayectoria docente se asume 
como aquel “…conjunto de acciones, gesticula-
ciones, procesos y metodologías que el profesor 
pone en juego en su desarrollo profesional” (Var-
gas, Cruz y Herrera, 2013, p.6), es decir, constituye 
todos los elementos de los que se apropia a través 
de sus experiencias y en sus años de formación 
para ser aplicados en su ejercicio docente.

Además, cabe mencionar que, en las experiencias 
que conforman la trayectoria docente, se encuen-
tran presentes acontecimientos de la vida cotidiana:

[…] la trayectoria y el desarrollo docente del profesor 
universitario, están influidos por la sucesión de modelos 
docentes positivos y negativos, pero también por otros 
procesos significativos de tipo personal (la experien-
cia docente y profesional previa, las concepciones, las 
creencias, las rutinas, el conocimiento práctico…), fami-
liar, (experiencias familiares , cónyuge, docente, etc.), 
institucional (políticas de promoción, selección, evalua-
ción, recursos…), contextual (perfil de los estudiantes, 
perfil de los estudios…) y social (cambios tecnológicos y 
sociales…) (Feixa, 2003, p.31-32)

En otras palabras, no sólo los aspectos académicos 
forman parte de su trayectoria, sino también todo 
lo que deviene de su ámbito personal, familiar, 
social, institucional, así como de su contexto; sin 
duda, estos elementos, ya sea que se presenten 
de buena o mala forma, intervienen en mayor o 

menor medida en su desarrollo profesional. Asu-
miendo,  entonces,  a la “trayectoria como serie 
de las posiciones sucesivamente ocupadas por un 
mismo agente (o un mismo grupo) en un espacio 
en sí mismo en movimiento y sometido a incesan-
tes transformaciones.” (Bourdieu, 1997, p.82). 
También es importante reconocer los diferentes 
niveles de experiencia que permea la trayectoria 
docente, lo cual caracteriza a la propia práctica 
docente: “El profesorado, a lo largo de su trayec-
toria docente, pasa por dos etapas diferenciadas. 
Por un lado, una centrada en la enseñanza o en sí 
mismo (profesorado principiante) y, por otro, una 
centrada en el aprendizaje o en el alumnado (pro-
fesorado experto) (Herrera, Fernández, Caballero 
y Trujillo, 2011 citado en Martín y otros, 2014, 
p.143).

De esta manera, el profesorado universitario inicia 
la conformación de su trayectoria desde antes de 
ejercer su profesión, es decir, cuando se encuentra 
en plena formación de su disciplina, lo que se le 
conoce como profesor joven o principiante y dicho 
recorrido continúa cuando ya se encuentra en un 
puesto docente y con experiencia profesional. En 
este sentido ambos momentos o etapas son cru-
ciales para el ejercicio docente, ya sea con poca 
o mucha experiencia, en una institución univer-
sitaria, destacan las actividades académicas en el 
marco de su función docente.

Planteamiento del problema
Las IIES enfrentan, como se plantea en las investi-
gaciones citadas en este artículo, la carencia de un 
programa de formación de docencia con enfoque 
intercultural, identificando que, actualmente, el 
docente que ingresa al subsistema educativo uni-
versitario, se encuentra formado desde dos ángu-
los previos: a) formación pedagógica y/o profesio-
nal desde la licenciatura o estudios previos y que 
sirve de base para construir una nueva identidad 
docente, hacia el entorno intercultural (formación 
docente intercultural empírica); y b) formación 
para la docencia desde un modelo indigenista.
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Desde el estudio que se presenta, se aborda la 
cuestión de la formación docente intercultural 
empírica, que es la más común en los ambientes 
de aprendizaje del nivel universitario, para recono-
cer la influencia de los saberes pedagógicos y pro-
fesionales previos en la consolidación de un “perfil 
docente intercultural”.

Sin embargo, cabe advertir la relevancia de la otra 
problemática identificada: la formación docente 
intercultural no debe ser equiparada a la forma-
ción de los docentes bilingües que se impulsó en la 
era de la educación indigenista en México.

De entrada, en nuestro país, se reconoce la posi-
bilidad de una educación intercultural, sin menos-
cabo de la educación bilingüe. Así fue como en su 
momento la ahora inexistente Coordinación Gene-
ral de Educación Intercultural y Bilingüe (CGIB), de 
la Secretaría de Educación Pública (SEP), emitió los 
criterios y normas que regulan los planes y progra-
mas de ambos subsistemas educativos y se ocupó 
de la revisión de los estatutos fundacionales de 
las IIES en México, donde ha encontrado que las 
universidades interculturales procuran delimitar 
la herencia indigenista para acentuar su carácter 
abierto a todas las diversidades culturales, que a 
la fecha no han tenido oportunidad de acceder a la 
universidad y aunque algunas se autodenominan 
“indígenas”, en realidad las universidades inter-
culturales “no están dirigidas exclusivamente a los 
pueblos indígenas, sino que atienden preferencial-
mente a regiones indígenas y a poblaciones esco-
lares excluidas históricamente.” (Dietz y Mateos, 
2019).

Así, el criterio de la etnicidad no define el ingreso 
del estudiante a una universidad intercultural, por 
lo que la formación de sus docentes tampoco de-
bería seguir únicamente este criterio.
 
Además, ante un contexto de vulnerabilidad ma-
terial y de acceso pleno a derechos humanos, es 
importante reconocer el papel que puede jugar la 
educación intercultural en todos los niveles edu-
cativos, pero sustancialmente en el nivel universi-
tario, toda vez que las universidades con enfoque 

intercultural pueden contribuir a la formación de 
profesionales que cuenten con mejores herra-
mientas para el diseño e implementación de políti-
cas públicas que puedan abatir, paulatinamente, la 
discriminación social que afecta a las poblaciones 
indígenas. 

La Universidad Intercultural y sus docentes, deben 
jugar un rol fundamental para generar la discusión, 
análisis y propuesta de política pública con perti-
nencia cultural, a la par de favorecer entornos de 
aprendizaje que generen un mayor conocimiento 
de los derechos humanos de las comunidades in-
dígenas, toda vez que persiste “un desconocimien-
to en la población de la existencia de normas, ins-
trumentos e instancias legales que los protegen, 
dado que no hay una apropiación efectiva de la 
información y, por tanto, no hay condiciones per-
sonales y colectivas para su exigibilidad .” (Torres y 
otros, 2019, p.11).
Para efectos del presente artículo, se muestran 
los resultados de indagación de las trayectorias 
docentes, cuyo propósito es caracterizarlas en su 
evolución, estado actual y prospectivas de la mis-
ma. En tanto que, para la categoría trayectoria 
profesional y educación superior intercultural, se 
estableció como propósito identificar específica-
mente la incursión de los profesores entrevistados 
en la educación intercultural.

Metodología
El presente artículo deriva de una investigación 
de mayor alcance, cuyo propósito fundamental 
es el análisis de las trayectorias de vida y profe-
sionales de los docentes adscritos a la UVI con la 
finalidad de ubicar un perfil docente intercultural. 
Las primeras interrogantes que constituyeron el 
punto de partida fueron: ¿quiénes son los docen-
tes de la UVI?, ¿cómo llegaron para desempeñarse 
como docentes en la UVI?, ¿cuáles han sido sus 
trayectorias personales y profesionales?, ¿cómo 
han venido construyendo sus identidades desde la 
formación docente? 

Las historias personales y profesionales de las y los 
docentes son un tipo de estudio que nos permite 
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aproximarnos a la complejidad de un agente acti-
vo en el desarrollo de sus propias historias y com-
prender los momentos en los que concurren las 
principales influencias en la formación y que tie-
nen repercusiones en las prácticas de enseñanza. 

Este enfoque, además, hace visible y útil las visio-
nes que tienen las y los docentes sobre su propia 
actividad, así como posibilitan la reflexión y el 
análisis sobre las influencias de nuestra vida y el 
trabajo en la docencia de manera que se logren 
respuestas más oportunas sobre el carácter socio-
cultural de la enseñanza. 

Por ello, es importante, entonces, reconocer que 
“los seres humanos somos organismos contadores 
de historias, organismos que, individual y social-
mente, vivimos vidas relatadas. El estudio de la 
narrativa, por lo tanto, es el estudio de la forma en 
que los seres humanos experimentamos el mun-
do” (Conelly y Clandinin, 1995, p.11). Chase por su 
parte considera que la narrativa, como forma par-
ticular de discurso es:

[…] la creación de significados en retrospectiva, la confi-
guración o el ordenamiento de la experiencia pasada. La 
narrativa es un modo de comprender las acciones pro-
pias y las de los demás, de organizar acontecimientos y 
objetos en un todo significativo y de relacionar y ver las 
consecuencias de las acciones y acontecimientos en el 
tiempo.” (Chase, 2015, p.69).

Las historias o relatos de vida, de los que la auto-
biografía constituye una variante, forman parte de 
la investigación de corte cualitativa, basada en el 
paradigma interpretativo, el cual puede definirse 
como aquel que “define un método que concierne 
procedimientos que permiten una construcción 
de conocimientos sobre la base de conceptos; és-
tos permiten la reducción de la complejidad y es a 
partir del establecimiento de relaciones (de per-
tenencia, de semejanza, entre otras) entre estos 
conceptos que se establece una coherencia inter-
na.” (Cornejo, 2006, p.97).

Para este estudio, la muestra de análisis son las 
narrativas autobiográficas de dos docentes de una 
sede de la Universidad Veracruzana Intercultural, 

con una edad aproximada de 45 años, hombre y 
mujer, y con perfiles profesionales y experiencias 
pedagógicas contrastantes y diversas: uno cuenta 
con una trayectoria amplia de experiencia en do-
cencia intercultural y la otra, es una docente novel 
que, a partir de su experiencia pedagógica previa, 
incursiona en el ambiente universitario intercultu-
ral y construye su nueva identidad docente a partir 
de la propia experiencia en el aula intercultural.

A los sujetos de investigación se le realizó entrevis-
ta a profundidad, siguiendo las categorías de una 
Matriz Heurística de Formación Docente Intercul-
tural, abarcando las siguientes categorías: génesis 
de la profesión docente, concepciones de la docen-
cia, trayectorias docentes, trayectoria profesional 
y educación superior intercultural, construcción 
de competencias para la docencia intercultural y 
retos profesionales de la educación intercultural.

Desarrollo
En general, el enfoque biográfico-narrativo em-
pleado en este trabajo, se sitúa como una respues-
ta a la crisis de la modernidad, en particular a las 
perspectivas positivistas y llega a definirse como 
parte del “retorno del sujeto” o el denominado 
“giro narrativo” que permite otorgar la voz sobre 
los fenómenos sociales a quienes habían sido si-
lenciados por el énfasis en las estructuras (Bolivar 
y Porta, 2010, p.203).

Bertaux (1999) afirma, refiriéndose a la crítica so-
bre el funcionalismo y el estructuralismo, que en 
realidad se trata de desmontar el monopolio de la 
cientificidad que se ha atribuido y no precisamen-
te desarticular el método por encuesta o el funcio-
nalismo. Ello adquiere especial significado cuando 
estamos abordando la formación docente en es-
pacios universitarios no convencionales, es decir, 
ambientes de aprendizaje con enfoque intercul-
tural, tema del cual, ya se ha advertido, hay poca 
literatura que arroje luces para la construcción o 
modelaje de un “perfil docente intercultural”. Por 
ello, se eligió como método de análisis el enfoque 
biográfico-narrativo, ya que, mediante este ejerci-
cio  “podemos dar cuenta de ese rico conocimien-
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to, pues se trabaja con los sujetos a través de la na-
rración que viaja por la memoria para sacar a la luz 
aquellas experiencias, aquellas imágenes, aque-
llos recuerdos, sentimientos, ideales, aprendizajes 
y significados contextualizados en determinado 
tiempo y espacio.” (Landín y otros, 2019, p,229).

De esta manera los datos que se analizan derivan 
de los relatos empíricos autobiográficos de un 
profesor y una profesora de la Universidad Vera-
cruzana Intercultural que colaboran en una de sus 
sedes, de los que se destacan específicamente los 
fragmentos relacionados con los temas de interés. 
Enfocados desde el inicio como relatos autobio-
gráficos. Se facilitó previamente un guion con los 
tópicos relevantes y de interés para el estudio y 
como fuente de dato para la investigación narra-
tiva. En ese sentido y para efectos del enfoque 
analítico empleado en este ejercicio investigativo, 
basados en Chase (2015), comprendemos:

 »En primer lugar, que las narrativas constituyen 
una forma específica de discurso que posibilita la 
construcción de significados y una forma de com-
prender las propias acciones y de situarlas y en-
tenderlas en el tiempo;

 »En segundo lugar, se consideran también las na-
rraciones como “acciones verbales” o “actos crea-
tivos”, en las que “cuando alguien cuenta una his-
toria construye, representa y le da forma al Self, a 
la experiencia y a la realidad”;

 »En tercer lugar, las historias pueden ser ilimitadas, 
pero a la vez se encuentran circunscritas por las 
posibilidades de construcción del Self y la reali-
dad, es decir, las circunstancias personales, socia-
les y culturales;

 »En cuarto lugar, destacamos el carácter contin-
gente de las narraciones, dada su flexibilidad, va-
riabilidad y dependencia de la relación con quien 
o quienes la escuchan y;

 »Por último, los propios investigadores narrativos 
se asumen como narradores porque interpretan, 
presentan narrativas y comunican sus ideas sobre 
las narrativas, es decir, “narran resultados”.

Resultados
Los relatos o experiencias, suelen partir de una in-
quietud o problema que afronta quien comunica 
la historia. En los relatos de los docentes partici-
pantes (Docente 1 y Docente 2), el punto de par-
tida son las circunstancias que los llevaron a dedi-
carse a la docencia y que resultan relevantes para 
comprender los intereses iniciales, las expectati-
vas profesionales y las condiciones de su incorpo-
ración a la docencia. En este primer acercamiento, 
se encontraron algunas respuestas a las preguntas 
de investigación ¿Quiénes son los docentes de la 
UVI? ¿Cómo llegaron para desempeñarse como 
docentes en la UVI?

El Docente 1 ofrece un relato que distingue un 
conjunto de elementos contextuales que lo llevan 
a decidirse por la actividad docente, pero cons-
truidos como condiciones a lo largo del tiempo y 
expresados reflexivamente en la búsqueda de una 
representación y un sentido consistente con sus 
disposiciones actuales.
 
En su caso, describe tres condiciones fundamen-
tales: la primera, el aspecto meramente personal 
manifestado a través de la referencia al gusto que 
siempre tuvo por la lectura y las disciplinas relacio-
nadas con las ciencias sociales, aunque también 
reconoce su deseo por estudiar una carrera técni-
ca; la segunda, relacionada con las motivaciones 
despertadas por sus profesores en el curso de sus 
estudios superiores a través de las referencias a la 
vida académica, la existencia de espacios e insti-
tuciones y el gusto por la investigación promovido 
a través de los ejercicios escolares como recono-
ce el propio narrador y; tercero, conectado con 
la condición anterior, la búsqueda personal de un 
ambiente que fuera favorable a sus aspiraciones 
y donde encuentra sus primeras oportunidades 
para ejercer la práctica docente.

Por su parte, el relato de la Docente 2, invoca la 
sensibilidad y las preocupaciones por las condi-
ciones que atraviesan algunos grupos sociales, es 
decir, la inclinación por la práctica docente y las 
disposiciones pueden ser asociadas a posturas po-
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líticas propias, tal como se deduce del relato; pero 
al mismo constituyen experiencias que impactan 
en la formación, en la construcción de valores y 
en los aspectos emocionales de la vida, como la 
propia docente reconoce:

Me involucré con el INEA porque yo vivía en un barrio 
muy popular de la Colonia Cuautepec Barrio Alto, Gusta-
vo A. Madero, Ciudad de México, y me sentí con el deber 
de apoyar estos círculos de estudios integrados principal-
mente por jóvenes que habían desertado de la secunda-
ria o preparatoria por tener que buscar empleo. Tuve la 
oportunidad de convivir con chavos banda, fue una ex-
periencia enriquecedora y formativa, se valora aún más 
la fortuna de tener una familia con recursos para poder 
continuar con tus estudios, cuando te das cuenta que la 
mayoría de las personas no cuentan con los recursos mí-
nimos para tener una vida digna (Docente 2).

Es destacable también, como se ha insinuado, el 
interés del Docente 1 por construir a través de su 
relato un sentido consistente a esas condiciones 
que para él también resultan relevantes, dado que 
sus aseveraciones a las circunstancias que lo enca-
minan a la vida académica y a la práctica docente 
están diversamente enlazadas unas a otras por sus 
argumentos: “siempre tuve el gusto por la histo-
ria”, “sobre todo tuve profesores que abrieron en 
mi la expectativa por la vida académica” o “Este 
fue un momento o circunstancia importante por-
que a partir de allí se reafirmó mi gusto por la in-
vestigación y la vida académica en general”, cons-
tituyen enunciaciones que revelan cierto grado de 
consistencia discursiva sobre sus circunstancias 
vitales.
 
Siguiendo con el análisis de las entrevistas realiza-
das, también se hallaron respuestas a las pregun-
tas, ¿cuáles han sido sus trayectorias personales 
y profesionales?, ¿cómo han venido construyendo 
sus identidades desde la formación docente? 

En primer lugar, con relación a la trayectoria perso-
nal y profesional de los docentes, los testimonios 
refieren la valoración retrospectiva de las trayec-
torias por las que transitan los actores educativos 
en la construcción social y personal de sus intere-

ses por la docencia y que encuentra en la narrati-
va propia una manera de representar su vida y su 
trabajo:

Durante mi estancia como asistente de investigación 
tuve mis primeras experiencias como docente, el in-
vestigador cubano, quien se convirtió en mi amigo y 
mentor (fue quien dirigió mi tesis de licenciatura) me 
dio la oportunidad de dar algunas clases a profesores 
de bachillerato en un programa de capacitación. Tam-
bién desarrollamos programas de capacitación en el uso 
de programas para el análisis de datos cualitativos y en 
las propias metodologías de investigación y también me 
invitó a exponer mi experiencia de investigación con es-
tudiantes de posgrados. Por aquellos años también tuve 
mi primer contrato como profesor al ingresar a impartir 
clases de sociología en una universidad privada. Todas 
esas condiciones creo que animaron el gusto por la do-
cencia y la investigación (Docente 1).

En cuanto al cuestionamiento sobre la construc-
ción de las identidades desde la formación docen-
te, la Docente 2 revela retos académicos impor-
tantes ante la docencia intercultural, derivados de 
su formación académica y profesional de origen; y 
éstos se asumen como referente principal de sus 
necesidades particulares de capacitación docente 
en nuevo ámbito universitario intercultural que 
enfrenta:

El principal reto fue desaprender la concepción unita-
ria del derecho, para comprender que no existe un solo 
derecho sino muchos derechos de muchas realidades 
que coexisten en un país culturalmente diverso, como lo 
es México. Advertí que la interculturalidad no se centra 
sólo en establecer las condiciones para un diálogo en-
tre culturas diversas con el fin de favorecer un respeto y 
reconocimiento mutuos, sino que debemos esforzarnos 
por desmontar y deconstruir el orden de dominación 
que promueve y favorece la desigualdad en la distribu-
ción de los beneficios sociales. (Docente 2).

La incorporación a las instituciones en las que se 
desempeñan representan también un momento 
importante para comprender las trayectorias do-
centes y sus procesos de formación. Estos contex-
tos son relevantes por varias razones, pero desta-
camos aquí la concatenación que narrativamente 
ofrecen de los hechos o circunstancias que ante-
ceden su incursión a la práctica docente formal o 
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que, mediante la construcción del relato, se deto-
na un proceso reflexivo que construye la singula-
ridad de su experiencia y la toma de conciencia 
sobre las circunstancias con las que se inician en 
la práctica; es también, en su conjunto, una mane-
ra de interpretar y construir sus propias historias y 
trayectos: 

Después de los estudios de maestría mi intención era in-
corporarme al doctorado, sin embargo, supe de la aper-
tura y contratación de profesores en una nueva universi-
dad que se estaba abriendo en mi municipio, proceso de 
ingreso en el que decidí participar y que al ser aceptado 
me permitió incorporarme a la educación superior in-
tercultural. Estuve en esa institución alrededor de ocho 
años, pero por conflictos al cambio de gobierno del esta-
do tuve que irme de la institución en la que fui Profesor 
de Tiempo Completo, Coordinador de Programas Aca-
démicos del Área de Formación Básica y luego Director 
Académico de la Universidad. Al salir de la institución 
supe de la vacante que había para el área de Mediación 
Educativa en la institución en la que actualmente me 
desempeño (Docente 1).

Renuncié a mi trabajo en el Ayuntamiento de Chicon-
tepec, Veracruz, en 2012, para poder concluir mi titu-
lación de la maestría en Educación y después de titu-
larme, busqué la oportunidad de la docencia en la UVI. 
(Docente 2).

Las historias que relatan los profesores son al mis-
mo tiempo las historias de los contextos, es decir, 
sus narraciones ofrecen al mismo tiempo la opor-
tunidad de conocer y comprender sus propias ne-
cesidades y reclamos en torno a la seguridad labo-
ral y todo ello contribuye, sin duda, a construir su 
propia práctica; es decir, la manera en que las y los 
docentes se incorporan a ciertas instituciones está 
presidida por intereses familiares, circunstancias 
fortuitas o las aspiraciones por mejorar sus condi-
ciones laborales. 

Estuve un año desempleado, después de abandonar la 
otra institución de educación superior en la que cola-
boré y a raíz de un conflicto político en la universidad, 
de manera que una colega me informó que había una 
vacante en la institución actual. Para el ingreso me reali-
zaron una entrevista las autoridades de la entidad e hice 
entrega de mis documentos personales, posteriormen-
te me notificaron sobre el ingreso. Vi también en ese 
momento una oportunidad para poner distancia sobre 

los conflictos que habían suscitado mi salida de la otra 
institución y también una oportunidad para conocer y 
aprender en otros contextos. (Docente 1).
 
En 2012, ante la precariedad laboral que representa el 
trabajo como asesor legal independiente, ingresé como 
responsable de la Orientación en Derechos en UVI Huas-
teca. (Docente 2).

En otras ocasiones, el vínculo previo con las ins-
tituciones a las que se accede como docente son 
también importante en la toma decisiones, lo que 
permite inferir que el conocimiento previo del que-
hacer institucional es también relevante. Desde 
luego, la experiencia adquirida a lo largo de la vida 
y especialmente en la vida profesional cuando se 
han tenido prácticas distintas a las vinculadas a la 
docencia, son saberes que repercuten en el ejerci-
cio docente. Basta señalar, por ejemplo, el conoci-
miento del contexto, las necesidades y problemá-
ticas que caracterizan a la región y en general las 
condiciones sociales y culturales que son sustan-
ciales en la atención escolar del estudiantado.

En 2005, trabajé como directora jurídica del Ayunta-
miento de Ixhuatlán de Madero, Veracruz y tuve la opor-
tunidad de colaborar con la fundación de la Universi-
dad Veracruzana Intercultural Sede Regional Huasteca, 
acompañando en asesoría al Presidente Municipal y al 
Ayuntamiento, para la gestión de convenios, permisos y 
entrega de documentación a la Universidad Veracruza-
na, así conocí el proyecto educativo de la UVI, como una 
posibilidad de acercar la universidad a las comunidades, 
por lo que busqué incorporarme a este espacio universi-
tario. (Docente 2).

Hay casos asimismo en los que la experiencia pre-
via está relacionada directamente con la práctica 
docente intercultural, es decir, que su incorpo-
ración a las instituciones de educación superior 
intercultural en la que actualmente se desempe-
ñan, tiene como antecedente el ejercicio docen-
te en otras instituciones de educación y en otros 
contextos que resultan igualmente relevantes en 
sus disposiciones y prácticas vigentes; es decir, se 
accede a la nueva institución con una experiencia 
previa que pondrá en juego el o la docente en su 
nueva realidad. En estas experiencias previas nos 
parece que es importante profundizar, porque dan 
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cuenta de los saberes pedagógicos que se ponen 
en juego cuando desarrollan sus prácticas de en-
señanza y especialmente cuando se reflexionan 
sobre ellas. Al respecto de la importancia de las 
primeras experiencias y para el caso particular de 
las y los profesores noveles, Feixas (2002) señala 
que las “experiencias iniciales impregnan las per-
cepciones y los comportamientos sobre la ense-
ñanza, sobre los alumnos, sobre el entorno y sobre 
su papel como docente”.

Sí, antes de desempeñarme en la institución en la que 
actualmente me encuentro estuve ocho años trabajan-
do en otra institución de educación intercultural a nivel 
superior. Ingresé a ella después de haber concluido una 
maestría en estudios de género y que fue el resultado de 
mi estancia en un centro de investigación, donde cola-
boré tres años como asistente de investigación posterior 
a la obtención del grado de licenciado y donde también 
realicé mi servicio social y obtuve una beca para realizar 
mi tesis de licenciatura. (Docente 1).

Principalmente, mi formación como docente la desarro-
llé en universidades privadas, impartiendo clases en la 
Licenciatura en Derecho. Como docente en un espacio 
universitario intercultural, no tuve experiencia de capa-
citación inicial, pero de forma autogestiva, procuré cur-
sar diplomados y talleres para complementar mi forma-
ción docente, sustancialmente en las áreas de género y 
de diversidad cultural. (Docente 2).

En otra línea de análisis destacamos el recono-
cimiento que hace el o la docente sobre los as-
pectos positivos y negativos de sus trayectorias. 
En ese sentido, resulta destacado que la mayor 
satisfacción está relacionada con el logro de los 
aprendizajes de las y los estudiantes, así como con 
el ambiente de trabajo y la integración que como 
colectivo logra el profesorado y que incluye desde 
luego los espacios colegiados de trabajo y el desa-
rrollo de proyectos educativos comunes. 

Sin duda cuando he visto a las y los estudiantes moti-
vados en lo que están aprendiendo y dan muestra de 
su satisfacción por lo que han logrado. Luego cuando ha 
sido posible el trabajo integrado con los colegas y donde 
hemos logrado promover aprendizajes colectivos y me-
tas en conjunto; eso ha sido muy alentador. También los 
espacios de formación con los colegas, cuando ocurren 
debates y puntos de vista sobre aspectos académicos y 

podemos profundizar en ellos, son también momentos 
muy gratificantes (Docente 1).

Creo que el momento más importante que he vivido 
como docente en una universidad intercultural,  ha sido 
el punto en donde advertí que la interculturalidad no se 
centra sólo en establecer las condiciones para un diálo-
go entre culturas diversas para un favorecer un respeto y 
reconocimiento mutuos, sino que debemos esforzarnos 
por desmontar y deconstruir el orden de dominación 
que promueve y favorece la desigualdad en la distribu-
ción de los beneficios sociales. Este concepto de inter-
culturalidad, como un proyecto de emancipación puso 
en tela de juicio todo el sistema positivista del Derecho 
que había aprendido como estudiante, practicado como 
litigante y reproducido como docente.  (Docente 2).

Por el contrario, están al mismo tiempo las expe-
riencias negativas que se asocian con las condicio-
nes de deserción o con la calidad de los empleos 
que las y los egresados logran al concluir sus estu-
dios. Estos relatos reflexivos sobre la educación re-
velan también la conciencia del profesorado sobre 
las condiciones estructurales que operan de ma-
nera negativa sobre el cumplimiento de las metas 
de los proyectos educativos. Se trata, sin duda, de 
un reconocimiento implícito de la realidad a la que 
se enfrentan los resultados educativos por muy 
positivos que puedan ser bajo la práctica y el com-
promiso de las y los docentes. Del mismo modo, 
irrumpen en las narrativas las experiencias negati-
vas sobre la seguridad laboral de las y los profeso-
res derivado de las lógicas políticas imperantes en 
el país y que pesan en los ambientes académicos 
de algunas instituciones de educación superior.

Creo que cuando los estudiantes desertan o cuando los 
veo integrados como egresados en actividades para las 
que quizá no fueron preparados o que no son conse-
cuentes con lo que han logrado en su formación. Me pa-
rece que eso habla de los retos que tiene la institución y 
las dificultades que nos imponen las estructuras de des-
igualdad que sufre nuestra sociedad. También es muy 
desalentador cuando no es posible el trabajo colectivo 
entre los y las colegas, porque creo que el trabajo co-
legiado fortalece los logros de las y los estudiantes y es 
una manera también de promover esos valores que bus-
camos en su formación integral. También resulta muy 
negativo y pernicioso el que las instituciones de educa-
ción superior en los estados estén expuestas a los vaive-
nes políticos y que se privilegien esas lógicas que poco 
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abonan a la consolidación académica y el desarrollo de 
la investigación y de las condiciones de las regiones en 
que se sitúan dichas instituciones. (Docente 1).

No llamaría momento negativo, sino de preocupación 
y frustración constante, el hecho de percibir en los es-
tudiantes desánimo y desinterés por el estudio de los 
derechos humanos de los pueblos indígenas. Por ello, 
me vi obligada a analizar mi práctica docente, para re-
visar si las estrategias de enseñanza eran pertinentes  y 
tratar de encontrar las “fallas” pedagógicas en la comu-
nicación del derecho en el aula. Me di cuenta, entonces, 
que  en realidad, el estudiante rechazaba el estudio del 
derecho porque, desde su contexto, el derecho solo lo 
ha padecido como una forma de opresión y despojo de 
los derechos de su familia y su comunidad, ya que en 
esta región ha imperado mucho el caciquismo y la dis-
criminación, por lo que se tiene la percepción de que el 
derecho solo está al servicio de quien tiene dinero para 
pagar un abogado. Esto me llevó a rediseñar la forma 
de enseñanza de los derechos, buscando nuevas formas 
de apropiación desde las vivencias de las y los estudian-
tes, procurando ahora prácticas pedagógicas desde los 
enfoques de interculturalidad y de derechos humanos, 
para favorecer la construcción de diálogos de reflexión, 
análisis y apropiación de los derechos humanos resal-
tando la perspectiva propia de la comunidad acerca del 
significado y sentido del desarrollo (Docente 2).

Si en la comprensión de las trayectorias docen-
tes es importante en la reconstrucción discursiva 
del pasado, no menos importante es lo que ellas 
y ellos vislumbran como futuro. De hecho, se se-
ñala con mucho acierto que los hechos relatados 
tienden a aparecer de manera determinista si se 
analizan de manera temporal, tanto de manera 
progresiva como de forma inversa, esta condición 
se hace más evidente cuando las y los docentes 
hablan en términos prospectivos; haciendo tam-
bién palpable el carácter transformador y reflexivo 
del relato:

Creo que me encuentro en un momento importante. A 
punto de concluir con una función administrativa que 
he podido conciliar con la docencia, con la necesidad de 
continuar con mi formación y al mismo tiempo con la 
necesidad de estar más cerca de mi familia. Soy origina-
rio de Tabasco, por lo que no es sencillo estar atentos de 
la familia por la distancia y la imposibilidad de la visita 
constante” (Docente 1).

En este momento, después de seis años en la universi-
dad, hice pausa en la docencia para dedicarme a la ac-
tualización académica, necesaria ante las importantes 
reformas en materia de Derechos Humanos y Justicia 
Penal y Laboral que nuestro texto constitucional funda-
mental ha tenido en los últimos diez años, por lo que es-
toy concluyendo la maestría en Derecho y actualmente 
estoy estudiando el Doctorado en Ciencias Agrarias, en 
el Departamento de Sociología Rural, de la Universidad 
Autónoma Chapingo. (Docente 2).

Respecto a las experiencias de formación o capa-
citación en educación intercultural que tuvo el o la 
docente a su ingreso en la institución en la que ac-
tualmente desarrolla su práctica, los relatos dejan 
entrever la importancia de los referentes adqui-
ridos previamente. No siempre las instituciones 
cuentan con un programa de formación para los 
docentes noveles (Feixas, 2002), estas necesida-
des en ciertas condiciones se atienden con progra-
mas de formación de académicos que se ofrecen 
de manera general y al que pueden acceder quie-
nes se incorporan a la práctica docente.
 
Es también importante reconocer que, para algu-
nos docentes con cierta experiencia en la educa-
ción, son también importante los propios espacios 
de diálogo y de reflexión sobre la práctica. De he-
cho, esta condición de las y los docentes ha llega-
do a plantearse como una necesidad para la mejo-
ra de los procesos educativos (Schön, 1992). 

Como un aporte propio de la institución ninguna, pero 
como he dicho contaba con alguna experiencia en el cam-
po de la educación intercultural y había tomado algunos 
cursos y talleres al respecto, además de la formación 
autodidacta. Creo que en mi formación en la educación 
intercultural han sido muy importante los espacios de 
diálogo e intercambio con los colegas y por supuesto la 
práctica llevada a cabo de manera colectiva. (Docente 1).

El acompañamiento de los profesores nóveles por 
algunos actores específicos, junto con los espacios 
de intercambio y análisis de la práctica docente 
son significativos según el relato de los propios 
docentes. Es importante también admitir que no 
siempre los espacios formales de comunicación y 
capacitación juegan un papel relevante en la for-
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mación y en el logro de proyectos educativos co-
munes entre los profesores.
 
Así también, en las trayectorias formativas de las y 
los docentes aparecen del mismo modo los espa-
cios informales de intercambio como parte de los 
propios procesos de formación.

He mencionado al inicio de esta charla lo importante que 
fue la asesoría pedagógica que recibimos en los inicios 
de la primera institución en la que me inicié formalmen-
te como profesor. El hecho de ser una universidad na-
ciente permitió poner en práctica y construir un proceso 
que en sus primeros años fue determinante en mi expe-
riencia. Recuerdo que contábamos con un espacio cada 
jueves para intercambiar nuestras experiencias, detec-
tar nuestras áreas de oportunidad y compartir nuestras 
propuestas de trabajo. Ese diálogo fue importante para 
la humildad en el desempeño profesional, aprender de 
los demás y generar actividades de aprendizaje integra-
das. Fuera del ámbito laboral el profesorado continuaba 
compartiendo y eran muy significativos los tiempos de 
intercambio hasta las tantas de la madrugada. Reme-
moro estos hechos porque fueron muy productivos, 
con muchos espacios para la creatividad y la libertad 
del trabajo docente sin las presiones administrativas o 
la atención de otras necesidades que le restan tiempo al 
trabajo de diseño pedagógico y didáctico. (Docente 1).

Una alternativa a las necesidades de formación, 
cuando la institución no provee de capacitación a 
quienes incursionan en la docencia o cuando no se 
cuentan de espacios de intercambio de experien-
cias que pueden funcionar pedagógicamente para 
enriquecer y construir las prácticas, es la propia 
autogestión de espacios alternativos para la for-
mación. Incidiendo con ello en la actualización dis-
ciplinar o en temas que son de interés personal o 
académico. La formación en educación intercultu-
ral es, sin duda, una necesidad apremiante como 
campo de intervención sobre la diversidad cultural 
es todavía relativamente reciente en el país y son 
pocos aún los programas de formación específica-
mente dirigidos a la docencia intercultural.

No tuve experiencia de capacitación, pero de forma au-
togestiva, procuré cursar diplomados y talleres para com-
plementar mi formación docente, sustancialmente en las 
áreas de género y de diversidad cultural. (Docente 2).

Conclusiones
Este primer ejercicio para acercarnos a las moti-
vaciones de la docencia intercultural en espacios 
universitarios, destaca la importancia de las narra-
tivas autobiográficas para comprender las trayec-
torias vitales de profesores que desempeñan su 
práctica docente en contextos carecterizados por 
la diversidad cultural y por condiciones del alta 
marginación y pobreza, donde los retos educativos 
entrañan, para hacer frente a las desigualdades, la 
importancia de una práctica docente intercultural 
que propicie la formación de estudiantes con per-
tinencia cultural. 

El análisis acentúa la relevancia de las experiencias 
vitales y las trayectorias a través de las cuales las 
y los profesores construyen sus expectativas sobre 
la práctica docente y por múltiples procesos signi-
ficativos que resultan de su circunstancia personal, 
familiar, social, institucional y en general del con-
texto en el que se sitúa su trayectoria profesional 
y personal. 

Metodológica y teóricamente resulta relevante 
comprender las narrativas autobiográficas como 
una manera de aproximarnos a la forma en cómo 
las y los docentes experimentan el mundo y a par-
tir de ellas aproximarnos a los momentos y condi-
ciones que propician las principales derivaciones 
en su formación o en sus inclinaciones en las prác-
ticas de enseñanza. La memoria, en ese sentido, 
ha permitido esclarecer las distintas representa-
ciones, sentidos y experiencias y la construcción 
de significatos en torno al ejercicio docente, pero 
al mismo tiempo permiten comprender las accio-
nes y de situarlas temporalmente.

De hecho, los relatos presentan un conjunto de 
elementos contextuales ricos en imágenes sobre 
la docencia y que expresados reflexivamente de-
notan cierta consistencia con las disposiciones 
actuales que refieren los propios docentes entre-
vistados. Estas experiencias referidas parecen te-
ner un impacto importante en la formación y en la 
construcción de valores asociados con la docencia, 
amén de que los testimonios ofrecen una valora-
ción de las trayectorias vitales y los procesos socia-
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les a través de los cuales construyen sus intereses 
e inclinaciones por la práctica docente. Los relatos 
detonan también un proceso reflexivo en el que 
las historias hacen explícitas cierta singularidad en 
las experiencias y, sobre todo, la toma de concien-
cia sobre las circunstancias en las que las prácticas 
iniciales se configuran, interpretando significativa-
mente los hechos y construyendo al mismo tiem-
po sus propias historias y trayectos.

Es destacable, a su vez, que estos relatos reflexi-
vos revelan también la conciencia del profesorado 
sobre las condiciones estructurales que inciden ne-
gativamente en el cumplimiento de los objetivos 
educativos de los proyectos en los cuales se des-
empeñan. Esto puede ser relevante en la medida 
en que a menudo las condiciones de vida de las 
que proviene el estudiantado, así como sus carac-
terísticas culturales y lingüísticas, son despojadas 
por el portón de acceso a las escuelas y, por el con-
trario, son elementos fundamentales en el aborda-
je de los contenidos y en generales en torno a los 
enfoques pedágogicos y didácticos que deben pre-
valecer en un aula que es diversa por naturaleza. 

Sobresale que los resultados de las entrevistas 
presentados en este trabajo coinciden con las in-
vestigaciones sobre la formación de docentes in-
terculturales exploradas, los cuales han identifica-
do en las dos ultimas décadas retos y necesidades 
del desarrollo de las competencias interculturales 
en los actores pedagógicos del proceso educativo.

De igual forma, se coincide en los resultados de 
esta investigación con la problemática ya identifi-
cada en otros estudios: el docente ingresa, en oca-
siones, a las universidades interculturales sin una 
capacitación sobre las competencias sociocultura-
les que requiere para mediar el proceso de ense-
ñanza- aprendizaje en un ambiente intercultural, 
por lo que se hace necesaria la capacitación o for-
mación continua para mejorar dichas competen-
cias pedagógicas y didácticas.
Además, ante la falta de procesos reflexivos sobre 
las prácticas de enseñanza-aprendizaje (Schön, 
2017) para la construcción contingente y contex-
tualizada de un “perfil docente intercultural”, se 

pierden o diluyen en el día a día o en los procesos 
administrativos de seguimiento a la labor docente, 
la riqueza pedagógica de las prácticas que ocurren 
en el aula multicultural, por el contrario, la integra-
ción documental de estas experiencias y la aper-
tura de espacios de diálogo, comunicación y siste-
matización podrían eventualmente transformarse 
en verdaderas comunidades de aprendizaje de 
competencias socioculturales para el profesorado.

Por ello, se concluye en la necesidad de crear de 
una propuesta pedagógica para la formación de 
docentes que fortalezcan las competencias para 
enfrentar los retos de los entornos interculturales 
de aprendizaje, que subraye el ineludible respeto 
al derecho a la educación con pertinencia cultural, 
y que construya puentes de mediación cultural, 
lingüística y de derechos entre los pueblos origina-
rios y los actores clave de su formación profesio-
nal: el o la docente.
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