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APRESENTAÇÃO 

No capítulo 1, Isabel Cristina Chaves Lopes aborda o tema “Questões para pensar 
inclusão e diversidade social a partir da realidade das meninas negras”. A autora apresenta 
uma parte do relatório de um projeto de pesquisa e extensão acadêmicas, voltadas a dar 
ênfase ao conhecimento de subjetividades e individualidades de adolescentes, oriundas de 
territórios marcados por violências e precárias prestações de serviços por parte do Estado, 
através de políticas públicas. 

No capítulo 2, Juliana Gomes da Silva Soares e Nathália Gomes Duarte abordam o 
tema “As representações sociais da adoção por casais homoafetivos”. Os participantes da 
pesquisa foram 40 estudantes de ensino superior, das diversas áreas do conhecimento, na 
cidade de Teresina-PI. A pesquisa demostrou quais são as representações de estudantes 
de uma instituição privada de Teresina-PI, dos mais diversos cursos, acerca da adoção por 
parte de casais homoafetivos. 

No capítulo 3, Edgar L. Martínez-Huamán,  Cecilia Edith García Rivas Plata, 
Rosario Villar-Cortez, Roberto Leguía Hurtado, Dannya Arone Palomino, Emilia Villar 
Cortez abordam o tema “Diversidade Cultural no Contexto Universitário: Significado para a 
Construção de uma Universidade Intercultural”. Esse estudo é parte de uma investigação 
que buscou responder às realidades educacionais multiétnicas presentes no contexto 
universitário peruano. 

No capítulo 4, Luciana Maria Santos de Arruda e Adriany de Àvila Melo Sampaio 
abordam o tema “Materiais Didáticos Multissensoriais no Ensino de Geografia para Alunos 
com Deficiência Visual”. As autoras apresentam uma parte da pesquisa de mestrado 
intitulada: O ensino de Geografia para alunos com Deficiência Visual: novas metodologias 
para abordar o conceito de paisagem.  Nesse contexto, o objetivo dessa pesquisa foi a 
criação de materiais didáticos multissensoriais utilizando as experiências vividas pelos 
alunos na paisagem que compõem o Instituto Benjamin Constant (IBC), uma escola 
especializada no ensino de alunos com deficiência visual, localizada no bairro da Urca na 
zona sul da cidade do Rio de Janeiro. 

No capítulo 5, Anifo Inusso Moniz Martinho analisa a pobreza no meio urbano, 
sobretudo as suas causas e consequências no bairro de Muatala, cidade de Nampula. 

No capítulo 6, Cristina Nery Dutra aborda o tema “Tornar-se um intérprete de 
libras é levar o conhecimento fecundo a aqueles desprovidos do dom de ouvir”. Nesse 
estudo, a autora mostra a importância de os intérpretes de Libras atuarem em salas de 
aula, não visto somente como um processo linguístico, mas também como meio de cultura, 
respeito à gramática e os demais aspectos sociais, culturais e emocionais envolvidos na 
interação entre ouvintes e falantes e principalmente no auxílio para acontecer à troca de 
aprendizagem entre alunos portadores da deficiência auditiva e alunos falantes/ouvintes.



No capítulo 7, Raphael Aguiar Leal Campos e Lucas Salgueiro Lopes apresentar 
uma reflexão acerca da sociedade neoliberal e a convivência com a neurodiversidade, 
tendo como base o pensamento do filósofo Byung-Chul Han. 

No capítulo 8, Cláudia Regina Costa Pacheco apresenta algumas reflexões sobre os 
Transtornos Funcionais Específicos - TFEs entendendo o que e quais são estes transtornos, 
suas peculiaridades, bem como as estratégias de ensino e de aprendizagem possíveis para 
se trabalhar no âmbito escolar. 

No capítulo 9, Juliana Calabresi Voss Duarte e Elias Canuto Brandão falam sobre 
a violação e garantia dos direitos dos infanto-juvenis, com o intuito de compreender as 
violações sobre as garantias na diversidade dos direitos humanos ocorridos contra crianças 
e adolescentes. 

 Jadilson Marinho da Silva
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RESUMEN: En este artículo se presenta parte de 
una investigación que pretendió dar respuesta a 
las realidades educativas multiétnicas presentes 
en el contexto universitario peruano. La 
investigación adoptó una postura paradigmática 
cualitativa bajo el método estudio de caso, 
utilizando para ello la entrevista en profundidad 

y el análisis documental considerando como 
contexto objeto de estudio la Universidad Nacional 
José María Arguedas. El procesamiento de la 
información se efectuó mediante el programa 
computarizado Atlas.ti 9.0. Los resultados de 
las categorías descriptivas están relacionadas 
al entorno individual, entorno institucional y 
contexto externo. Asimismo, se evidencia que a 
nivel institucional el proceso de construcción de 
una universidad intercultural, considerando la 
diversidad cultural, es incipiente. Se concluye que 
la diversidad cultural es un elemento importante 
en la interculturalización de la universidad en un 
país diverso en lo cultural, lingüístico y étnico 
como es el Perú.
PALABRAS CLAVE: Diversidad cultural, 
universidad intercultural, interculturalización.

CULTURAL DIVERSITY IN THE 
UNIVERSITY CONTEXT: SIGNIFICANCE 

FOR BUILDING AN INTERCULTURAL 
UNIVERSITY

ABSTRACT: This article presents part of a 
research that sought to respond to the multiethnic 
educational realities present in the Peruvian 
university context. The research adopted a 
qualitative paradigmatic posture under the 
case study method, using in-depth interviews 
and documentary analysis, considering the 
Universidad Nacional José María Arguedas 
as the context of study. The information was 
processed using the computerized program Atlas.
ti 9.0. The results of the descriptive categories 
are related to the individual environment, 
institutional environment and external context. It 
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is also evident that at the institutional level the process of building an intercultural university 
considering cultural diversity is incipient. It is concluded that cultural diversity is an important 
element in the interculturalization of the university in a culturally, linguistically and ethnically 
diverse country such as Peru.
KEYWORDS: Cultural diversity, intercultural university, interculturalization.

1 |  INTRODUCCIÓN
Actualmente, las políticas internacionales en materia de educación ven con gran 

preocupación la necesidad de brindar una oferta educativa de calidad, sin discriminación ni 
exclusión, en función de las necesidades y capacidades de los individuos. 

En ese sentido, abordar la diversidad se convierte en uno de los más grandes desafíos 
que se debe proponer en el contexto universitario, por cuanto en la práctica se ha optado 
por una tendiente homogeneización (UNESCO, 2005). Por ello, en materia de políticas 
educativas, se vienen impulsando acciones para incorporar la diversidad, especialmente 
la diversidad cultural, en beneficio de una convivencia hacia una sociedad más incluyente. 
Estas acciones de examinar la diversidad cultural se vienen afirmando de manera paulatina 
en las universidades. En otras palabras, se trata de interculturalizar la universidad. Sin 
embargo, lograr que la universidad considere el principio de interculturalidad no es fácil, 
dado que, como agente de cambio dentro de la sociedad, desde hace mucho tiempo ésta 
apuesta a la monoculturalidad como uno de sus más preciados objetivos (López, 2012).

Por eso, las políticas institucionales, cultura organizativa y práctica docente 
que fomentan o restringen el establecimiento de ambientes inclusivos, requieren del 
emprendimiento de acciones que permitan articular programas de acuerdo a necesidades 
no sólo laborales o de mercado, sino también a necesidades sociales, económicas y 
personales (Maya et al., 2017). 

Se hace necesario realizar trabajos en el aula universitaria para reflexionar y poner 
en práctica concepciones educativas ante el multiculturalismo y la diversidad cultural, 
siendo la universidad un espacio privilegiado para la formación intercultural (Peñalva y 
Leiva, 2019).

Dentro de este contexto, la región de Apurímac, ubicada en la sierra sur del Perú, 
se caracteriza por una realidad cultural, social y lingüística cuya lengua predominante es 
el quechua. Por ello, en el ámbito educativo se viene trabajando con mucho énfasis el 
enfoque de educación intercultural bilingüe como respuesta a la diversidad cultural y social 
existente. 

En Andahuaylas, provincia de la región Apurímac, a través de la Ley 28372, se crea 
la Universidad Nacional José María Arguedas (UNAJMA), nombre de un ilustre peruano 
dedicado a mostrar la riqueza cultural, étnica y lingüística, principalmente de la zona 
andina, a través de sus trabajos antropológicos, literarios y lingüísticos. Esta universidad 
considera en su visión y misión constituirse en una universidad intercultural. El proceso 
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de construcción de interculturalidad es un gran desafío para la comunidad académica, 
sin embargo, existen evidencias que justifican para repensar y construir una universidad 
intercultural.

De esta manera, el propósito de la investigación fue develar la diversidad cultural en 
el contexto universitario cuya significación permita construir universidad intercultural. 

2 |  MARCO TEÓRICO 

2.1 Diversidad cultural
La existencia de contextos de pluriculturalidad cultural y lingüística en el mundo 

es una manifestación del legado cultural y riqueza propias de cada país y región. Por 
ende, la heterogeneidad, así como la diversidad cultural, son características de sociedades 
contemporáneas donde se habita en un ambiente multicultural en la que las costumbres, 
tradiciones, formas de pensar y actuar conviven en un ambiente social (Ruiz y Álvarez, 
2020).

Habitualmente se confunde el término diversidad cultural con categorización social, 
por lo cual generalmente se discute de diferencias en función de la lengua, lugar de origen, 
religión, etc. (Aguado y Gil, 2007). La diversidad cultural, entonces, es una manifestación de 
la multiplicidad de diferencias que existen entre las personas; por consiguiente, la condición 
humana es, básicamente contextual y permite ser y estar en ese contexto de diversidad 
(Fornet-Betancourt, 2002). Entonces, la diversidad cultural también es una construcción 
social histórica, que se sitúa de manera temporal y en los espacios físicos; también está 
sujeta a relaciones distintas de poder (Briones, 2007).

Por eso, “educar en interculturalidad es valorar, al mismo tiempo las diferencias 
culturales y utilizarlas como recurso pedagógico” (Organización de Naciones para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura, 2008), considerando que las sociedades actuales son 
interculturales y que sus manifestaciones asumen formas diferentes. Por ello, la necesidad 
que los estudiantes de diferentes niveles educativos tengan formación basada en la 
convivencia, aceptación y tolerancia frente a la diversidad.

Planteado de esta manera, acepciones como diversidad cultural, interculturalidad, 
pluriculturalidad, multiculturalidad son diferentes maneras de mencionar a lo diferente y lo 
común. La diversidad cultural, como herencia valiosa de la humanidad, debe ser entendida 
como una manera de existencia de valores, tecnologías, conocimientos, prácticas y formas 
de organización cultural que enriquecen de manera mutua la vida intelectual, afectiva, 
moral y espiritual (Soto, 2020).

En este ambiente de homogeneidad ficticia se necesita aprender a ver lo que se tiene 
en común con diferentes grupos y reconocer las diferencias como simples características 
y no como estigmas (Cruz & Stake, 2012); se sabe que la interculturalidad todavía es un 
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concepto por comprender (Krainer et al., 2017).

2.2 Diversidad cultural y universidad intercultural
La Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural establece en su artículo 

tercero que “es una de las fuentes del desarrollo, entendido no solamente en términos de 
crecimiento económico, sino también como medio de acceso a una existencia intelectual, 
afectiva, moral y espiritual” (UNESCO, 2002, p.4).

La situación lingüística, cultural y étnica que tiene el Perú tiene especial relevancia. 
Esta diversidad también se moviliza en el ámbito educativo donde se evidencia claramente 
desigualdades, asimetrías, exclusión e inequidad. Esta situación también se refleja en la 
educación superior donde los porcentajes de acceso de personas provenientes de pueblos 
originarios reflejan cifras muy bajas (Schmelkes, 2011). 

La experiencia en México muestra universidades “convencionales”, que en su 
mayoría no habían desarrollado políticas y programas que fomenten el reconocimiento de 
la diversidad cultural; por ello, en este país, se crearon universidades interculturales que 
tienen como foco principal el abordaje de la interculturalidad, así como la incorporación de 
los saberes y conocimientos ancestrales en los procesos de enseñanza aprendizaje, todos 
ellos vinculados con la comunidad (Dietz et al., 2019). 

Por otro lado, considerando que la universidad es una comunidad académica 
orientada a la investigación y a la docencia, se brinda una formación humanista, científica 
y tecnológica teniendo en cuenta una clara conciencia de la realidad multicultural; se debe 
enfatizar la mirada en la diversidad por cuanto es clara y evidente la realidad socio cultural y 
lingüística del Perú y de quienes son el estamento fundamental del quehacer universitario: 
los estudiantes.

La universidad intercultural se caracteriza por considerar el acceso a la educación 
superior como demanda de los pueblos originarios. Para Dietz et al. (2015) las universidades 
interculturales son “un nuevo tipo de institución destinado a formar jóvenes provenientes 
sobre todo de regiones indígenas que no han tenido acceso a la educación superior y a 
quienes se les ofrecen carreras específicas que se imparten en sus propias regiones de 
origen” (P. 15).

Este enfoque de visibilizar la diversidad cultural y proponer políticas de 
interculturalidad permite reorientar el rol histórico de funcionamiento de las universidades 
con la finalidad de trabajar desde y con saberes locales, recuperar tradiciones y valores 
(Casillas y Santini, 2006).

3 |  METODOLOGÍA 
El recorrido metodológico se llevó a cabo desde una perspectiva investigativa 

cualitativa; de acuerdo a Piñero y Rivera (2013) consiste en el abordaje de situaciones, 
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interacciones y comportamientos observables donde se incorpora la voz de los participantes 
desde sus experiencias y creencias.

Se asume un trabajo de investigación cualitativa con un diseño de estudio de casos. 
El estudio de casos aborda hechos, fenómenos o situaciones particulares de manera 
profunda y en su contexto permitiendo una comprensión mayor de su complejidad. (Durán, 
2012).

Los participantes fueron docentes del Departamento Académico de Educación 
y Humanidades y estudiantes del programa académico de Educación. Mediante las 
entrevistas realizadas se produjo el fenómeno de saturación que después de cierto número 
de entrevistas dejó de adquirir nuevas informaciones, quedando siete informantes clave: 3 
docentes y 4 estudiantes (Tabla 1).

Informante Condición Funciones
A Docente Docente de educación
B Docente Docente de educación
C Docente Docente de educación
D Estudiante Estudiante de educación
E Estudiante Estudiante de educación
F Estudiante Estudiante de educación
G Estudiante Estudiante de educación

Tabla 1 - Identificación de los informantes claves

Luego de la transcripción se utilizó las respuestas que facilitaron los informantes 
para develar las propiedades y categorías con el fin de dar respuesta al propósito del 
estudio, considerando así los conceptos más significativos.

La técnica de recojo de información utilizada fue la observación participante y 
la entrevista en profundidad, para darles la palabra a los docentes y estudiantes de la 
universidad sobre el fenómeno objeto de estudio. Considerando que hablar es una forma 
de conducta (Vasilachis de Gialdino, 2020).

Después de realizar la codificación de las entrevistas en profundidad sobre el 
fenómeno objeto de estudio emergieron las categorías de las voces de los actores sociales 
las que se dividen en subcategorías, las cuales también fueron codificadas.

Es importante señalar que también se recurrió al análisis de documentos oficiales 
como el Estatuto, Proyecto de Desarrollo Institucional, entre otros. 

En la Tabla 1 se presentan resultados de las categorías descriptivas, así como las 
categorías emergentes y unidades de significado.



 
Diversidade e inclusão: Abordagens e experiências 2 Capítulo 3 22

Categorías 
descriptivas Categorías emergentes Unidades de significado

Entorno 
individual

Diversidad cultural en 
estudiantes y docentes

Uso de lenguas
Identidad cultural
Conocimientos/saberes culturales
Estereotipos/prejuicios/discriminación

Entono 
institucional

Elementos de 
interculturalización de la 
universidad

Políticas institucionales: visión-misión
Currículo universitario
Docentes
Estudiantes
Prácticas y relaciones interculturales

Contexto 
externo

Escenario mundial Tendencias educativas
Convenios/tratados internacionales
Declaraciones mundiales

Escenario nacional Multiculturalidad/pluriculturalidad
Plurilingüismo
Universidad intercultural vs. universidad convencional
Políticas de interculturalidad
Atención a la diversidad

Tabla 2 - Categorías descriptivas, categorías emergentes, unidades de significado y frecuencia

4 |  RESULTADOS 
En este apartado se presenta la interpretación de categorías que emergieron durante 

los diálogos de entrevistas realizadas a los informantes; se rescató ideas y palabras claves 
que reflejan las experiencias vividas en función al contexto y de personas que le dan 
sentido y significado. Por lo que se muestra en la figura 1, las categorías que de forma 
holística identifican significaciones de diversidad cultural en el contexto universitario. La 
categorización ha permitido delimitar que la diversidad cultural es uno de los aspectos más 
importantes para la construcción de una universidad intercultural y que la existencia de la 
diversidad cultural en la universidad es manifestada a través de diversas significaciones.
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Figura 1 - Redes categoriales sobre diversidad cultural en el contexto universitario

A continuación, se muestran las categorías que forman parte de la diversidad 
cultural en el contexto universitario las cuales son: entorno individual, entorno institucional 
y contexto externo.

4.1 Entono individual de la diversidad cultural
Esta categoría arrojó como unidades de significado el uso de lenguas, identidad 

cultural, conocimientos/saberes culturales y estereotipos/prejuicios/discriminación.  
Para estudiantes y docentes el uso de lenguas es una forma de evidencia de 

diversidad cultural. Las lenguas que más se utilizan en la universidad son castellano y 
quechua. El informante B señala que “sí hay evidencias de la existencia de la diversidad 
cultural, una de las evidencias que yo considero es la presencia de estudiantes que hablan 
quechua, incluso existen estudiantes que hablan quechua como lengua materna. Sin 
embargo, las interferencias lingüísticas permiten ver algunas dificultades en su expresión 
comunicativa, sea oral o escrita, en la confusión de escritura de vocales y consonantes del 
castellano”.

El informante D manifiesta que “Sí domino bastante el quechua porque desde 
muy pequeña lo hablo; mis papás no saben hablar castellano, ninguno de los dos, pero 
sí entienden ya que algunos de mis hermanos han aprendido el castellano y tratan de 
entenderlos; yo nací en esa familia y mi primera lengua ha sido el quechua y hasta ahora 
me comunico con ellos en quechua”.  

Es muy importante señalar que la lengua quechua es una fuente de transmisión 
cultural. Por eso el informante G manifiesta: “en mi pueblo más que nada hablamos el 
quechua, la mayoría de las personas y toda la comunidad habla el quechua, el 99% de las 
personas hablaba el quechua anteriormente pero ahora se está perdiendo; me enseñaron 
el quechua desde que nací, desde que me estaban formando, desde pequeña hablaba el 
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quechua; mis padres, mis abuelos, son quechua hablantes”.
Por eso, el informante C manifiesta que “casi un 60% de los estudiantes que tenemos 

son provenientes de las comunidades campesinas, entonces ellos están vinculados 
directamente a la agricultura, la ganadería y otras actividades comunales productivas, ellos 
tienen conocimientos de los saberes ancestrales transmitidos por sus padres, abuelos y 
sus familiares”. 

Sin embargo, esto también trae consigo estereotipos, prejuicios y marginación en 
la universidad. El informante E declara: “siento que mis compañeros que son de la ciudad 
me marginan por ser del campo, de una comunidad; ellos se burlan a escondidas de lo que 
hablo quechua; siento también que me discriminan por el color de mi piel”.

4.2 Entorno institucional de la diversidad cultural
En esta categoría descriptiva las categorías emergentes estuvieron relacionadas con 

elementos de interculturalización de la universidad. Las unidades de significado hallados 
fueron: políticas institucionales, currículo universitario, docentes, estudiantes y, prácticas y 
relaciones interculturales. 

Como institución, desde la universidad hace falta mayores esfuerzos para construir 
interculturalidad. El informante A manifiesta que “todavía estamos iniciándolo, no es un 
tema que ya está terminado, con solamente poner en nuestros documentos de gestión, en 
nuestro plan estratégico, en nuestra visión y misión reconocer que somos una universidad 
intercultural no significa que ya somos interculturales, puede ser que esté escrito en el 
documento, pero nuestra realidad es diferente”.

Es importante señalar que las políticas institucionales se plasman a través de 
los documentos de gestión universitaria. La UNAJMA, fue creada como universidad 
convencional, no fue creada como universidad intercultural; sin embargo, la diversidad 
cultural es una característica principal de la universidad y la interculturalidad está claramente 
definida en la visión y misión universitaria:

Universidad Nacional José María Arguedas
Visión Somos una universidad intercultural de reconocido prestigio nacional e internacional, 

generadora de ciencia y tecnología, en armonía con el ambiente, la historia y la cultura 
regional, con carreras profesionales acreditadas y una contribución efectiva al desarrollo 
local, regional y nacional

Misión “Somos una universidad pública, con orientación intercultural, que brinda formación 
profesional integral y realiza investigación científica, humanista y tecnológica de calidad 
para el desarrollo de la región Apurímac y el País”.

*el resaltado en negrita son realizadas por los autores
Tabla 3 - Visión y misión de la Universidad Nacional José María Arguedas 

La construcción de la interculturalidad en la UNAJMA todavía es un proceso en 
inicio. Por eso, el informante A manifiesta que “se debe dar a conocer si realmente ésta 
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es la visión y misión de la universidad, si la interculturalidad está presente en algún plan 
de trabajo o hay algún proyecto; a mí como docente nunca me han hecho partícipe de 
decir “docente esta universidad tiene en su visión, misión la interculturalidad” y como 
perteneciente a esta universidad deberíamos ser conocedores qué plan, qué proyecto de 
interculturalidad se está trabajando en la universidad y no lo conozco”. 

Por otro lado, el nombre de José María Arguedas que tiene la universidad es 
relevante en la construcción de la interculturalidad: “gracias al trabajo de José María 
Arguedas, el Perú se reconoce como culturalmente diverso, lo que antes no sucedía; ese 
reconocimiento de diversidad cultural está teniendo un avance porque antes sólo era un 
discurso; José María Arguedas es el que puso los cimientos para conocer el Perú profundo 
porque sus obras literarias, sus estudios antropológicos, etnológicos evidencian la riqueza 
de nuestro país”.

Los docentes juegan un rol importante en el proceso de construcción de 
interculturalidad. El informante C manifiesta que: “en alguna oportunidad yo enseñé el curso 
de Cultura Andina, en este curso habíamos hecho trabajos etnográficos sobre cosmovisión, 
sobre vestimenta, sobre medicina tradicional y los muchachos se han desenvuelto muy 
bien, incluso hacían exposiciones en quechua porque de esa forma se desenvolvían con 
más confianza; ellos estaban dando a conocer el conocimiento ancestral de su cultura en 
un espacio académico que es la universidad, ellos creían que en la universidad nunca 
podían expresar ese conocimiento, sino que a la universidad venían a aprender  o conocer 
planteamientos teóricos, enfoques teóricos desde el occidente”.

El informante B señalaba que “primero debemos valorar la diversidad cultural e 
incorporarlo en nuestra formación académica; no está todavía presente, por ejemplo si 
hablamos en el ámbito de las ciencias empresariales, es que para nada está incorporado 
estos saberes de cómo funcionaba la economía tradicional, cómo funcionaban las 
empresas tradicionales, el emprendimiento tradicional; en ingenierías igualmente, o sea en 
ingeniería agroindustrial claramente tenemos todo un saber ahí guardado, en la ingeniería 
de la conservación de los alimentos, en la transformación de alimentos, en la producción 
de alimentos, etc., yo creo que ahí tenemos todo un saber pero que los docentes no lo 
incorporan porque no le presta atención a estos conocimientos ancestrales”.

Se pone de manifiesto que todavía hace falta desplegar mayores esfuerzos para 
construir interculturalidad desde el ámbito institucional y sobre todo, desde una gestión 
universitaria basada en la interculturalidad

4.3 Entorno externo de la diversidad cultural
En esta categoría descriptiva las categorías emergentes estuvieron relacionadas 

con elementos del escenario mundial y escenario nacional cuyas unidades de significado 
halladas fueron las tendencias educativas, convenios/tratados internacionales y 
declaraciones mundiales; así como en el escenario nacional el multiculturalismo/
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pluriculturalidad, plurilingüismo, universidad intercultural vs. universidad convencional, 
políticas de interculturalidad y atención a la diversidad.

Constituyen una fortaleza estos escenarios para construir interculturalidad en la 
universidad. Teniendo en consideración la diversidad cultural que existe en la universidad, 
se debe comenzar a trabajar la consolidación del enfoque intercultural. 

En ese sentido, se debe buscar un modelo educativo propio, que considere toda la 
riqueza cultural de estudiantes, docentes y del entorno de la universidad, dejando de lado el 
modelo europeo de universidad. El informante B señalaba que: “la influencia de considerar a 
nuestro país como un país monocultural está en la universidad, se sigue enseñando desde 
esa perspectiva del saber y del conocimiento occidental, todavía no se ha incorporado el 
conocimiento intercultural en la universidad, no se ha incorporado esa perspectiva primero 
de reconocimiento de la diversidad cultural, y construir la interculturalidad; no se puede 
hablar de una universidad que no reconoce la diversidad cultural cuando no se incorpora 
el  conocimiento andino en la construcción de ciencia, los saberes originarios de nuestro 
pueblo deben ser estudiados, sistematizados y difundidos porque en la universidad se hace 
ciencia”.

Las prácticas culturales que se desarrollan dentro de la universidad son aisladas; 
por eso, el informante A manifestaba que “el primer paso es trabajar la sensibilización en 
toda la institución, para comprender la necesidad de incorporar este enfoque intercultural 
en nuestro trabajo como docente, como estudiante, como administrativo, en nuestra 
cotidianidad, es decir, esa es su seña de identidad de esta universidad”.

Por ello, el informante C resaltaba que “la diversidad cultural está presente en 
nuestra universidad, esa universidad de “Todas las Sangres” que José María Arguedas 
ha promovido, él como precursor de la interculturalidad nos ha hecho conocer que la 
diversidad cultural está en el país, en la universidad y está en ese pedazo de sierra que es 
Andahuaylas”.

Desde el contexto externo es una valiosa oportunidad porque las tendencias 
educativas existentes valoran la diversidad, especialmente por estar en un país diverso 
en lo cultural, lingüístico y étnico. Frente a este contexto, lo que se observa es una mayor 
complejidad para adoptar un enfoque de universidad intercultural

5 |  DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Considerar la diversidad cultural para construir universidad en el contexto universitario 

es un proceso en construcción, de manera particular en la UNAJMA, a pesar de que existen 
evidencias para incorporar la diversidad cultural en diferentes espacios académicos, 
administrativos e institucionales. Existe fuerte evidencia empírica de diversidad cultural 
desde el nivel individual e institucional hacia los escenarios externos.

Considerar la educación intercultural es fundamental para la construcción de una 
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ciudadanía más inclusiva y con respeto de las diferencias existentes porque también supone 
reciprocidad cultural (Rivera et al., 2020). En el nivel institucional de la UNAJMA existe 
una búsqueda de la propia identidad institucional. Se considera la interculturalidad como 
un desafío en la educación peruana, especialmente en las universidades, considerando 
que lo intercultural es un enfoque que permite intervenir en procesos de convivencia para 
fomentar un ambiente de respeto y valoración de lo diverso (Mela-Contreras, 2020, p25).

Los estudiantes de la UNAJMA, que en su gran mayoría proceden de zonas 
rurales, tienen como lengua materna el quechua y traen consigo saberes locales y 
ancestrales, los cuales no son considerados en el currículo. Desde esta perspectiva, se 
debe considerar que los estudiantes son uno de los sectores más representativos de la 
diversidad en la universidad, especialmente aquellos estudiantes que provienen de zonas 
rurales y de comunidades. Se busca poner de manifiesto la importancia y necesidad de 
fortalecer políticas institucionales de atención a grupos vulnerables. Por eso, hace falta 
interculturalizar también la formación docente (Martínez y Diez, 2019).

Para Walsh (2008) la interculturalidad todavía no existe porque todavía es un proceso 
en construcción “Va mucho más allá del respeto, la tolerancia y el reconocimiento de la 
diversidad; señala y alienta un proceso y proyecto social político dirigido a la construcción 
de sociedades, relaciones y condiciones de vida nuevas y distintas” (p. 140).

Finalmente, estimar la diversidad cultural y construir una universidad intercultural es 
un desafío en la educación peruana y en particular, en la Universidad Nacional José María 
Arguedas. Por ello, se debe prestar especial interés en la significación teórica y práctica 
sobre diversidad cultural porque esto influye en el funcionamiento de las instituciones e 
individuos
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