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Resumen

La educación intercultural se ha ido incorporando gradualmente en las instituciones educa-
tivas para responder a la creciente diversidad cultural de la sociedad chilena y latinoamerica-
na. Dichas instituciones procesan los cambios socioculturales, generando nuevas propuestas y 
prácticas. Se consideran las prácticas interculturales desde “la escucha respetuosa y horizontal 
hacia los otros”. Este desafío se analiza desde la realidad chilena, a partir de distintos autores, 
planteando interrogantes e invitando a reflexionar sobre las tensiones que surgen en el aula al 
enfrentar la diversidad sociocultural, lo que también puede extenderse a otras comunidades 
educativas. Así mismo, se plantea que la comunidad educativa debe asumir la responsabili-
dad de desarrollar prácticas interculturales, dado que no es una labor exclusiva del profesor 
o profesora dentro del aula, sino que involucra a las familias, a los encargados de convivencia 
escolar, al personal administrativo y directivo, a las universidades que forman a los docentes, 
al Estado, entre otros.
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Resumo

A educação intercultural vem sendo gradualmente incorporada nas instituições educa-
cionais para responder à crescente diversidade cultural da sociedade chilena e latino-ame-
ricana. Tais instituições processam as mudanças socioculturais, gerando novas propos-
tas e práticas. Consideram-se as práticas interculturais a partir da “escuta respeitosa 
e horizontal em relação ao outro”. Esse desafio é analisado a partir da realidade chilena, 
com base em diferentes autores, levantando questionamentos e convidando à reflexão so-
bre as tensões que surgem em sala de aula ao se deparar com a diversidade sociocultural 
— algo que também pode ser estendido a outras comunidades educativas. Além disso, pro-
põe-se que a comunidade educativa assuma a responsabilidade de desenvolver práticas in-
terculturais, visto que não se trata de uma tarefa exclusiva do professor ou professora em 
sala de aula, mas que envolve as famílias, os responsáveis pela convivência escolar, o corpo 
administrativo e diretivo, as universidades formadoras de docentes, o Estado, entre outros. 
 
 Palavras-chave: interculturalidade, pensamento crítico, diálogo, escuta, salas de aula
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Introducción

En estos últimos años, la educación intercultural en Latinoamérica ha crecido exponencial-
mente en muchos países. Cada vez más instituciones educativas formales han incorporado, 
gracias a los cambios culturales, un tipo de educación abierta a las diversas dinámicas cultu-
rales que atraviesan la sociedad. En efecto, tales propuestas y normativas se dictan para que 
el sistema educativo formal integre y procese formativamente la diversidad de estudiantes, 
familias y comunidades que ingresan en los diferentes ciclos y niveles de formación (Salas, 
2006). En este contexto, existe un consenso en el cual la mayoría de los países avanzan hacia 
la interculturalización de sus currículos, donde sus actividades pedagógicas están abiertas 
a la diversidad sociocultural y a la creatividad. Esto representa un importante avance para 
todas las instituciones educativas, sobre todo para aquellas insertas en la complejidad de los 
territorios interétnicos, donde la creciente diversidad cultural se manifiesta en numerosos 
espacios educativos.

Sin embargo, este avance tiene, a su vez, serias limitaciones, ya que la mayor parte de los pro-
yectos que se declaran como educativos interculturales, y las normas que se establecen suelen 
basarse en un patrón cultural previamente establecido. Desde una perspectiva crítica, el aná-
lisis muestra que, en la mayoría de los casos, son los imaginarios hegemónicos de la sociedad 
mayor los que están operando, de manera que sus lineamientos son casi siempre asimétricos: 
las instituciones detentan el poder de la cultura científica oficial y del lenguaje del Estado, 
mientras los usuarios asumen y aceptan las ofertas y modalidades que dichas instituciones 
imponen sin que sus experiencias, saberes y discursos adquieran el reconocimiento, valor y 
preponderancia que merecen (Fornet-Betancourt et al., 2021).  En otras palabras, persisten 
modelos sociales hegemónicos en los que las políticas y normativas conducen proyectos edu-
cativos y prácticas pedagógicas hacia la consolidación, preferentemente, del patrimonio, la 
cultura y la lengua del Estado.
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Al contrario de lo que aspira la educación intercultural, las comunidades educativas, los pa-
dres y los estudiantes reciben propuestas elaboradas desde instancias superiores. Es decir, hay 
quienes hablan (y quieren ser escuchados), pero la voz de los otros no se atiende, lo que impide 
una interacción horizontal y una comunicación simétrica (Fornet et al., 2021). Esta educación 
intercultural no es sólo un nuevo diseño para responder a las exigencias de las culturas indíge-
nas y afros, sino que también debe asumir la llegada de una dispersa migración de millones de 
latinoamericanos que buscan nuevas posibilidades de trabajo y requieren condiciones dignas 
para enfrentar la vida cotidiana. Por consiguiente, creemos que es urgente desarrollar una 
nueva concepción de sociedad, que forme a sus ciudadanos para que asuman sus responsabi-
lidades con los otros.

No obstante, la verticalidad que persiste en muchas experiencias de la educación intercultu-
ral en América Latina sigue consolidando las propuestas integracionistas, de manera que la 
diversidad se instrumentaliza en función de los intereses de una facticidad gubernamental 
del poder (Téllez & Salas, 2021). Se trata entonces de una marcada funcionalización de la 
interculturalidad, que no reconoce ni incorpora los saberes y prácticas de las comunidades 
y los sujetos diversos. En tal sentido, no se trata de promover una interculturalidad que cri-
tica un dialogicismo romántico, sino que se forja a partir de una perspectiva reflexiva y del 
diálogo entre diferentes actores. Es por esto que contribuye a comprender la complejidad de 
los discursos propios y de los otros. El desafío radica en avanzar en un proyecto educativo 
del compartir con otros y de reconocer, mediante el respeto, la diversidad de vivir en una 
política democrática y pluralista. Veamos, entonces, cómo se producen y reproducen las 
prácticas en los espacios pedagógicos. 

Para repensar las prácticas interculturales en el aula

Lo primero que es preciso señalar es que, en las experiencias pedagógicas, no siempre estamos 

https://doi.org/10.22383/ri.v23i42.235


Revista de Investigaciones, 23(42)
e-ISSN: 2539-5122

Universidad Católica de Manizales

Salas Astrain, R. F. & Tapia Vidal, A. S. (2023). 
Pensamiento crítico: diálogos recíprocos y educación 
intercultural. ¿Qué sentipensar y cómo desarrollar prác-
ticas reflexivas en las aulas chilenas y latinoamericanas? 
Revista de Investigaciones UCM, 23(42), 34-52. DOI:
https://doi.org/10.22383/ri.v23i42.235

38

REVISTA
DE INVESTIGACIONES

en presencia de una escucha respetuosa y horizontal hacia las familias y las personas que pro-
vienen de otras culturas porque, a pesar de las intenciones, con frecuencia persisten dimensio-
nes de la monoculturalidad en dichas prácticas (Salas, 2021). Los sistemas educativos chileno y 
latinoamericano han reflejado una crisis en la formación inicial de profesores y en las prácticas 
educativas, producto de la instauración de la monoculturalidad y la hegemonía, pues el pro-
fesor es también fruto de una educación monocultural (Berrios & Palou, 2015). Esto se debe 
a que, en el trascurso de la historia de la educación, la formación de profesores se ha basado 
predominantemente en un modelo curricular de tipo monocultural y occidental (Serrano et 
al., 2012; Berrios & Palou, 2015; Mansilla et al., 2016; Lepe, 2016). De esta forma, el sistema 
educativo chileno ha transmitido un tipo de conocimiento occidentalizado sin considerar la 
diversidad de saberes de los propios alumnos.

Por consiguiente, se entiende que la monoculturalidad en el terreno educativo es la expresión 
de una sociedad sometida por criterios sociopolíticos, socioculturales y económicos, determi-
nados por la élite (Quintriqueo & McGinity, 2009). A su vez, la monoculturalidad es un pro-
ceso unidireccional y unidimensional impulsado por una economía de mercado mundial que 
ha extendido su dominio homogeneizando, sometiendo y eclipsando las culturas y prácticas 
culturales locales a favor de bienes y servicios de consumo (UNESCO, 2010) . Esta realidad 
social se traduce en una dinámica de uniformización que impone un conocimiento sobre otros 
que también son válidos dentro de su propio contexto de identidad social y cultural. 

En el contexto de las prácticas pedagógicas, dentro del sistema escolar chileno, se ha observa-
do discriminación producto del proceso colonial y la instauración del Estado-nación. Esto ha 
legitimado la subordinación y la hegemonía, constituyendo un habitus basado en discursos y 
prácticas clasistas y racistas (Segato, 2007; Tijoux & Córdova, 2015; Trujillo & Tijoux, 2016; 
Paillalef; 2018). En esta lógica, las historias, personalidades y héroes indígenas se han invisibi-
lizado con frecuencia, dado que se han privilegiado las narrativas de las sociedades hegemó-
nicas (Catalán, 2013). 
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Estos fenómenos socioculturales presentes en el desarrollo de la educación han generado dis-
criminación y desconocimiento de los saberes propios de una cultura minoritaria y dominada, 
como la mapuche (Merino & Quilaqueo, 2003; Merino et al., 2003; Merino & Tocornal, 2012; 
Serrano et al., 2012; Zapata, 2016; Williamson, 2017; Cano, 2018). Por consiguiente, en las 
prácticas pedagógicas no se han considerado los conocimientos propios en un contexto de 
diversidad social y cultural.

En consecuencia, la homogeneización cultural, así como la generalización de paradigmas de 
desarrollo, han provocado el rechazo y la anulación de los saberes propios de los pueblos. Esto 
se debe al colonialismo europeo denominado “epistemicidio”, el cual perpetuó, de manera en-
dógena, la reproducción e imposición de conocimientos en detrimento de los saberes de otras 
culturas (Santos, 2010; Méndez & Morán, 2014; Zapata, 2016). Asimismo, se niegan otros 
saberes y conocimientos, situando a Europa y Estados Unidos como núcleos de poder sobre las 
demás culturas. En este sentido, se requiere reflexionar sobre las prácticas pedagógicas y tomar 
conciencia sobre las dinámicas discriminatorias y racistas que emergen en el aula. 

Para combatir estos procesos proponemos una escucha respetuosa y horizontal como base 
del desarrollo de las prácticas interculturales en el aula, en línea con los aportes de Freire 
(2004) quien plantea que el acto de escuchar dentro de una comunicación dialógica impli-
ca una constante disponibilidad del sujeto para estar atento al gesto y al habla. Esto exige 
respetar las diferencias sociales y culturales del otro como un interlocutor válido, lo cual se 
traduce en un acto libre de prejuicios e imposiciones y posibilita la escucha como un legí-
timo derecho a discrepar, deliberar y argumentar. Por otro lado, consideramos que dentro 
del aula es importante fomentar la convivencia basada en el respeto mutuo, lo que implica 
la responsabilidad de vivir y convivir con el otro desde el respeto por uno mismo y por los 
demás (Maturana & Dávila, 2016).

Además, planteamos la escucha como acto comprensivo y democrático. Esto implica una serie 
de prácticas valóricas como: escuchar con amor, respeto, tolerancia y humildad a los otros, evi-
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tando ejercer supremacía sobre otra persona en términos de raza, género, cultura, entre otros. 
De igual manera, la escucha considera algunas actitudes como la disposición al cambio, la per-
sistencia en la lucha, la apertura a la justicia y la identificación con la esperanza (Freire, 2004). 
Lo anterior se propone con el objetivo de entablar un diálogo problematizador que genere 
una relación dialógica entre educador y educando en el aula (Freire, 1999). A su vez, el sujeto 
que habla y sabe escuchar demuestra la capacidad de controlar y expresar su palabra como 
un derecho. En ese sentido, también es importante señalar el valor del “silencio”, ya que este 
permite escuchar al individuo que habla como un sujeto y no como un objeto, posibilitando la 
escucha de la duda y la indagación en el proceso formativo.

Leer el contexto para escuchar

En la práctica de la escucha respetuosa y horizontal en el aula, es vital leer el contexto del es-
tudiante como interlocutor, es decir, que el profesor se aproxime a la realidad de los educandos 
y a sus condiciones de vida, incluso las desfavorables. Esta es una decisión ético-política de in-
tervenir en el mundo mediante la enseñanza y el aprendizaje de cualquier saber que pretenda 
superar las estructuras injustas en las que los estudiantes están inmersos (Freire, 2004). Por un 
lado, esta lectura significa atender la corporalidad, los movimientos, los gestos de los estudian-
tes y sus formas de comunicación —aquello que forma parte de su identidad cultural—. Esto 
le permite al educador tener “un conocimiento crítico de las condiciones sociales, culturales y 
económicas del contexto de los educandos” (Freire, 2008, p. 91).

Por otro lado, dentro de esta lectura del contexto del educando, el educador deberá habituarse 
a leer y registrar las reacciones de su comportamiento; los gestos de los niños, las expresiones, 
y las frases y sus significados. Del mismo modo, los niños también deberían registrar la gestua-
lidad del educador, sus formas de hablar y su comportamiento, esto con el fin de compartirlas, 
evaluarlas y concluirlas para que puedan ser profundizadas y practicadas (Freire, 2004). En 
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este sentido, Erickson (1993)  destaca la importancia de la interacción cara a cara en el aula, 
donde convergen diversos lenguajes con una interdependencia que se manifiesta en la acción 
colectiva mediante la organización —en el tiempo— del comportamiento verbal y no verbal.
En cuanto a la labor del profesor para desarrollar prácticas interculturales en un aula con pre-
sencia de diversidad social y cultural, consideramos que la enseñanza dialógica es una instan-
cia relevante para propiciar la participación argumentada del alumno mediante la construc-
ción conjunta con sus pares, lo que contribuye al desarrollo del pensamiento (Medina, 2016). 
A continuación, exponemos algunos aspectos a desarrollar en el aula de clase para contribuir 
al desarrollo de habilidades comunicativas y cotidianas de los estudiantes:

• Las relaciones de independencia paulatina entre profesor y estudiante. El pro-
fesor debe entregar y explicar las tareas y responsabilidades en forma progresiva, pro-
moviendo una independencia gradual mediante un espacio de confianza. Esto es nece-
sario para comunicar las expectativas sobre sus propios aprendizajes.
• Proceso de andamiaje. Los profesores y compañeros más avanzados colaboran 
con el aprendizaje de los estudiantes por medio de interacciones que promueven la 
autonomía progresiva del alumno. Para esto, el profesor debe promover la reflexión de 
los procesos de los estudiantes a través del monitoreo, donde los estudiantes revisan y 
cuestionan sus procesos y estrategias al desarrollar una tarea, esto mediante la autoeva-
luación de su desempeño.

Socioemocionalidad en la escucha

Por otra parte, consideramos importante que el profesor incorpore el manejo y regulación del 
aspecto socioemocional en la escucha respetuosa y horizontal, en el desarrollo de la enseñanza 
dialógica y el proceso formativo del estudiante (Berger et al., 2016). Para lograr esto, se requie-
re fomentar una motivación que involucre a los alumnos mediante la atención, la curiosidad 
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y el interés. Del mismo modo, es necesario valorar los conocimientos previos de los alumnos a 
través de la confianza y el respeto de sus posibilidades; regular el control sobre sus logros me-
diante la presentación de desafíos graduales, ajustados a sus ritmos de aprendizaje, en los que 
el profesor medie y genere experiencias de bienestar. 

Por tal motivo, es vital establecer un apoyo emocional por parte del profesor con el fin de 
entender, de manera mutua, las emociones que interactúan en dicha comunicación (Freire, 
1999). Se sugiere que el profesor sea empático y apoye las necesidades afectivas del alumno 
mediante el monitoreo, la formulación de preguntas y comentarios referidos a su emocionali-
dad para que exista una regulación de los estados emocionales de los alumnos. 

Cabe señalar que el profesor debe brindar a los alumnos algunas expresiones como la sonrisa 
o la risa, dichos gestos dan cuenta de afectos y estados positivos de entusiasmo (Berger et al., 
2016), los cuales tienden a aumentar las emociones positivas necesarias en el proceso formati-
vo de los alumnos. Estas expresiones emocionales contribuyen al desarrollo a nivel cognitivo, 
físico y social del alumno (Seligman, 2003 ). En este sentido, se visualiza al profesor como un 
vínculo de apego secundario para el alumno, puesto que, tal como lo han cuidado y protegido 
sus padres —vínculo de apego primario—, el profesor debe cuidar, interesarse y atender las 
necesidades emocionales y académicas del alumno (Denham et al., 2012). El profesor debe ac-
tuar con una actitud responsiva, que brinde soporte emocional mediante apoyos de regulación 
al establecer ciertos límites —según las necesidades que requiera el alumno— para generar un 
ambiente de seguridad y confianza en el aula (Sabol & Pianta, 2012). 

Se sugiere que el profesor modele su emocionalidad mediante la comprensión y expresión 
regulada de sus emociones, con el fin de que el estudiante logre comprender su propia emocio-
nalidad (Berger et al., 2016). Esto se sustenta en los estudios de neuroimagen que dan cuenta 
de que, en la medida en que el profesor expresa ciertas emociones, despierta en el alumno 
emociones semejantes de forma automática. De manera que, dentro de las interacciones y 
conversaciones cotidianas en el aula, es importante que se entiendan las emociones como una 
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forma de abrir espacios que posibiliten su regulación y expresión por parte del alumno, por 
medio de la formulación de preguntas abiertas donde el profesor invite a reflexionar sobre 
dichas emociones (Denham et al., 2012).

Bassi et al. (2012) plantean la urgencia de capacitar a los profesionales en competencias socioe-
mocionales debido a que se ha observado que es una debilidad en los docentes. Por su parte, 
Casassus (2017) reflexiona sobre la necesidad de educar las emociones, ya que se está deshu-
manizando mediante una educación enfocada en cumplir estándares de calidad; esto sumado 
a un contexto de globalización y tecnologización. Del mismo modo, Mena y Puga (2019) plan-
tean que existen programas de formación en competencias socioemocionales en algunos países 
de América Latina dirigidos principalmente a los estudiantes.

Por consiguiente, creemos que en la formación de profesores es necesario incorporar la educa-
ción socioemocional como una herramienta para atender los conflictos socioafectivos como la 
violencia y la discriminación, productos de la monoculturalidad que dificultan el desarrollo de 
un sano clima de convivencia en el aula. De esta forma se propician relaciones interpersonales 
positivas que permiten lograr los aprendizajes de los alumnos; por lo que es necesario conside-
rar aspectos como el lenguaje emocional, la capacidad de expresar lo que se siente, la apertura 
al reconocimiento y la evaluación del propio sentir y el de los demás (Cassasus, 2017). 

Esto significa avanzar en la conciencia de las claves emocionales de sí mismo y del interlocutor 
—expresiones faciales, posturas, gestos, tonos de voz— y en la autorregulación emocional, la 
toma de conciencia y el reconocimiento. En últimas, esto permite acoger, contener y sostener 
sus propias emociones para lograr recibir, sin prejuicios, la emocionalidad de las otras perso-
nas. Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, educar las emociones para desarrollar 
prácticas interculturales en el aula (relación profesor-alumno) también le exige al profesor estar 
atento al contexto del alumno. Esto implica leer, considerar las características sociales y cultu-
rales y reflexionar, de manera constante, sobre las prácticas pedagógicas.
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Reflexión sobre y para las prácticas pedagógicas interculturales

Consideramos necesario el desarrollo de habilidades reflexivas como herramientas para en-
riquecer las prácticas pedagógicas y, de este modo, avanzar hacia nuevas interacciones in-
terculturales que enfaticen tanto en el desarrollo de los aprendizajes como en la formación 
integral del alumno (Treviño et al., 2016). Esto implica la construcción del saber profesional 
alrededor de habilidades que pueden inducir y dinamizar la formación de profesionales flexi-
bles y permeados por los procesos interculturales. Asimismo, se requiere el apoyo constante 
del supervisor, el profesor guía y las comunidades de aprendizaje para reflexionar sobre la 
implementación de prácticas interculturales en las aulas de formación inicial docente. De este 
modo, surge la importancia de formar practicantes reflexivos, capaces de repensar su propio 
quehacer pedagógico. La finalidad es concientizar acerca de la realidad educativa multicultu-
ral a la que se enfrentará el futuro docente, mediante el análisis de sus prácticas pedagógicas, 
colocándolas como foco central de su formación inicial (Schön, 1992; Freire, 2004; Perrenoud, 
2004; Williamson, 2017; Vaillant, 2018). Lo anterior supone un reflexionar comprensivo, un 
análisis crítico y un aprendizaje con sentido, que integren lo que ha sucedido en la práctica en 
pro de superar las asimetrías al interior del aula. 

Estamos convencidos de que desarrollar prácticas pedagógicas implica lograr coherencia y 
equilibrio entre la teoría y la práctica; sin embargo, esto se convierte en un desafío en la for-
mación inicial de profesores para guiar con eficacia los procesos de aprendizajes (Latorre, 
2006; Latorre, 2009; Montecinos et al., 2010, 2011, 2013; Solís et al., 2011; Vaillant, 2018). 
Así, la práctica progresiva en la formación de los futuros profesores es fundamental, pues 
la genuina educación se cimenta desde la experiencia del aula ( Jeldres & Castillo, 2012; 
Muñoz et al., 2016). Para ello se requiere la articulación de distintas instancias formativas: 
la universidad como centro formador de profesores y la escuela como centro de prácticas 
para los estudiantes de pedagogía. A su vez, el Estado deberá integrarse a dicha articula-
ción con el fin de dialogar y escuchar de manera reflexiva sobre las prácticas profesionales 
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que, en sí mismas, constituyen un espacio idóneo de reconocimiento para el aprendizaje 
(Montecinos et al., 2010).

Creemos que la práctica educativa, entendida como práctica formadora, conlleva una res-
ponsabilidad ética en la tarea tanto para el profesor en ejercicio como para los profesores en 
formación. Esto implica asumir una ética de carácter universal, “la que se sabe afrontada en la 
manifestación discriminatoria de raza, género y clase” (Freire, 2004, p. 8), que es inseparable 
del quehacer educativo, donde se lucha, se vive y se testimonia en la interacción con los edu-
candos. Asimismo, el docente debe ejercitar el análisis y la crítica sobre la postura de los otros, 
y presentar una preparación científica que coincida con la rectitud ética, y una actitud leal y 
respetuosa en su labor formadora.

Desde esta perspectiva, se puede entender la asimetría existente a partir de una interculturali-
dad crítica que permita plantear los siguientes interrogantes: ¿los proyectos educativos se cons-
truyen de manera genuinamente dialógica, superando las asimetrías culturales que impiden 
la construcción de un verdadero diálogo educativo?, ¿se escuchan los intereses de las personas 
y colectivos o solo ellos son destinatarios de políticas, normas y estrategias impuestas desde 
instancias superiores? Esto es, indudablemente, un desafío ético-político en el que las ciencias 
de la educación no pueden desvincularse de los saberes culturales, así como de los contextos 
familiares y comunitarios a los que pertenecen los estudiantes y las comunidades educativas. 
Al respecto, partimos de la tesis de que una educación en medio de contextos interétnicos y 
urbanos populares necesita abordarse desde una postura intercultural/decolonial, porque per-
mite reconocer que los procesos son parte de un esfuerzo colectivo; por tanto, debemos asumir 
que las eventuales intercomprensiones son parte de luchas identitarias de autoafirmación y 
resistencias de los pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades pobres migrantes. 
 
Lo que acontece en los sistemas educativos actuales, que valoran excesivamente lo utilitario 
y lo instrumental, plantea una interrogante decisiva: ¿cómo se puede avanzar en el proyecto 
del diálogo intercultural como respuesta epistemológica cosmopolita, que permita generar co-
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nocimientos que ayuden a superar los conflictos y dramas que afectan a la humanidad en su 
dimensión geopolítica y geocultural? Para ello, se debe vencer la complejidad de comprender 
los procesos discursivos asimétricos mediante la colaboración con los otros, con los que son 
diferentes, aquellos que son llamados por la sociedad como “extranjeros” o “migrantes”. 

Volvamos a los sistemas pedagógicos definidos desde la producción unilateral de conocimientos 
científico-técnicos. Durante las dificultades para asumir la producción filosófica e intercultural 
latinoamericana en ambientes universitarios, queda bastante claro, nos parece, que los sesgos 
utilitarios van acrecentándose, de modo que los rasgos principales que poseen nuestros siste-
mas de generación de conocimiento son estimular el financiamiento de la investigación sobre 
la producción de competencias productivas y su inserción en el mercado, ideas que se adecuan 
a la lógica del capital. Es notorio el abandono en el que se encuentran los sistemas formativos 
actuales, en lo que refiere a las potencialidades dialógicas de todos los seres humanos y la falta 
de un necesario intercambio teórico-práctico de las culturas y las civilizaciones que permita 
imaginar futuros de paz y convivencia social.  Si esto no lo ponen en práctica las universidades, 
estarían, como se dice coloquialmente, “disparándose en los propios pies”.

En suma, una reflexión intercultural y decolonial de las prácticas en los territorios interétnicos 
requiere, hoy en día, una mirada mucho más rigurosa para asumir el conflicto de lo político y 
la deliberación, puesto que es necesaria la participación de los adversarios como parte del pro-
ceso del reconocimiento de los otros. Además, hay que reconocer que, de acuerdo con las ex-
periencias de los movimientos sociales y culturales de los pueblos, el diálogo propuesto por los 
dirigentes políticos es, con frecuencia, turbio. Esto se debe a que imponen intereses y ambicio-
nes donde prima solo la relación entre los amigos y enemigos y, a su vez, presiona y exacerba 
expectativas desmedidas de sus partidarios al no asumir el carácter irénico del diálogo político.
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