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Introducción 

En el preámbulo de la Constitución de la República del Ecuador (CRE) 
de 2008, el Estado se reconoce como plurinacional e intercultural, cuyo 
fin sería alcanzar “el Buen Vivir, el Sumak Kawsay”, a partir de la rei-
vindicación de “la sabiduría de todas las culturas que nos enriquecen 
como sociedad”. Esta premisa respondió a varios años de lucha desde 
el movimiento indígena ecuatoriano y del pueblo afroecuatoriano por 
revalorizar su diversidad cultural y lograr una sociedad más equitativa y 
armónica, que rompa con una colonialidad impuesta. 

Algunos cambios establecidos en la nueva Constitución abarcan una 
diversidad de ámbitos, entre ellos el económico, social, jurídico, de la sa-
lud y el educativo. Este último es fundamental para la propuesta intercul-
tural de los movimientos de base en el Ecuador. No obstante, tras más de 
una década de promulgación de la CRE, aún quedan varias incógnitas 
sobre lo que significa “interculturalidad” para la sociedad ecuatoriana, y 
sobre cómo aplicarla en ámbitos neurálgicos, como el educativo. 

En esta publicación se coloca la atención en la educación superior, 
que en su momento atravesó una reforma intensa, orientada a elimi-
nar los principios mercantilistas que la regían. Dicha reforma inició en 
2010, con la publicación de la Ley Orgánica de Educación Superior 
(LOES), y se articuló con algunos principios de transformación de la 
matriz productiva ecuatoriana. Entre otros, se reformó la gratuidad de 
la educación superior, la interculturalidad, la pertinencia, la calidad, la 
evaluación y acreditación y el escalafón docente.
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Frente a este panorama de cambio, y ante la urgencia de cumplir 
con un mandato constitucional, en el caso específico del ámbito in-
tercultural, las diferentes instituciones de educación superior (IES) 
han impulsado el “diálogo de saberes” para formar profesionales con 
criterio intercultural. Estos espacios se han consolidado en un campo 
de conflicto, y en medio de un sistema educativo homogeneizante, 
subalternizante y excluyente en la sociedad ecuatoriana, así como en 
América Latina y el Caribe. Cabe recordar que en la región subsis-
ten condiciones de desigualdad, inequidad social, racismo y discrimi-
nación (Krainer et al. 2017). En el Informe Regional de UNESCO 
(2013) se señala que, inclusive cuando se observan avances en la pa-
ridad urbano-rural y por grupo cultural en el acceso a la educación, 
la equidad y calidad están lejos de alcanzarse. Aquello se debe a las 
dificultades de la población indígena y afrodescendiente para concluir 
la educación primaria, y a los problemas para acceder y concluir la 
educación secundaria y terciaria, generados por los niveles de pobreza 
y exclusión social (CEPAL y UNICEF 2012). 

La desigualdad se ahonda aún más frente a currículos impuestos, 
que no reflejan la diversidad cultural de las poblaciones que habitan la 
región (UNESCO 2013). Otro factor que coadyuva a la exclusión de 
estas poblaciones es la forma en que se implementan e interpretan los 
resultados de pruebas estandarizadas, en contextos de alta diversidad 
cultural. Los resultados muestran menores logros académicos entre es-
tudiantes indígenas y afrodescendientes, “frente a las exigencias y están-
dares de la cultura dominante” (UNESCO 2013, 168). 

En la educación superior, la atención a la interculturalidad se ha 
limitado a la oferta de cupos especiales y programas de becas, direc-
cionados a personas que pertenezcan a pueblos y nacionalidades indí-
genas o afrodescendientes. En América Latina se observa una escasa 
construcción de programas educativos que atiendan las necesidades 
e intereses de sus poblaciones diversas, que incorporen saberes loca-
les, particularidades lingüísticas, culturales y sociales y modalidades 
de aprendizaje, o que contribuyan a fortalecer la diversidad cultural 
(Mato 2008). 

En el caso específico de Ecuador, con los cambios efectuados en 
el sistema de educación superior a partir de 2008, se han generado 
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conflictos entre varios actores involucrados. Entre los puntos más 
controversiales se destaca el examen nacional Ser Bachiller,1 diseñado 
para culminar los estudios de bachillerato e ingresar a la educación 
superior; los rankings universitarios de calidad con estándares interna-
cionales, y la creación de universidades con altos presupuestos. Si bien 
estos factores han generado arduos debates, la interculturalización del 
sistema educativo ha sido uno de los aspectos más defendidos en la re-
forma universitaria, y el que mayores adeptos mantiene, tanto a nivel 
nacional como internacional. 

Esto coincide con que, antes de la CRE de 2008 y de sus leyes deri-
vadas, hubo experiencias de educación universitaria que se mantienen 
y superan perspectivas asistencialistas en la política social, al apostar 
por propuestas alternativas para incluir la interculturalidad. Además, 
han surgido nuevas herramientas y planteamientos en las IES. Algu-
nas experiencias prácticas ofrecen programas educativos desde ámbitos 
formales y alternativos, que apuestan por una educación con enfoque 
intercultural. Cabe subrayar que en este libro, las referencias al enfoque 
intercultural no se limitan a la educación intercultural bilingüe (EIB),2 
sino que se presentan varios casos de diálogos entre diferentes personas y 
culturas. Por interés investigativo se ahonda en aquellos que incluyen en 
sus líneas de acción a pueblos y nacionalidades3 del Ecuador, así como 
una disposición hacia la diversidad cultural. 

Con el trabajo investigativo, en esta publicación se busca evidenciar 
experiencias de interculturalidad a nivel de educación superior. Más 
allá de lo descriptivo, se profundiza en las estrategias desarrolladas para 

1 Antes de 2016, los estudiantes de bachillerato tenían que rendir el examen Ser Ba-
chiller para culminar sus estudios secundarios. Para ingresar a la universidad debían 
pasar el examen único de educación superior (ENES). A partir de 2016, los exámenes se 
unificaron para culminar estudios de bachillerato e ingresar a la educación superior. En 
julio de 2022 se eliminó el examen de ingreso y se les otorgó la competencia del proceso 
de selección de estudiantes a las IES.
2 La EIB tiene una gran trayectoria en Ecuador, especialmente desde la creación de 
la DINEIB en 1988, como parte del Ministerio de Educación del Ecuador (Krainer 
2012a).
3 En esta investigación se utiliza la expresión de “pueblos y nacionalidades” para refe-
rirnos de manera general al pueblo afro, montubio y los 18 pueblos y 14 nacionalidades 
indígenas. 
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alcanzar logros significativos y vencer algunos retos, al formar profesio-
nales que aporten a construir una sociedad intercultural y plurinacio-
nal. El objetivo ha sido reconocer cómo se han procesado, reinventado 
y transformado –desde las diferentes IES– las políticas con enfoque 
intercultural que se han impuesto desde el Estado.

Para esta investigación se recurrió a la siguiente pregunta: ¿cuáles son 
los retos y avances del diálogo intercultural, desde experiencias prácticas 
de educación superior en Ecuador? Se partió de la hipótesis de que la 
CRE de 2008, así como las leyes que rigen la educación superior en 
Ecuador, promueven la creación de espacios de diálogo que aportan a 
consolidar una sociedad intercultural y un Estado plurinacional. Sin 
embargo, la existencia de instituciones creadas por un Estado monocul-
tural, así como una sociedad mayoritariamente formada en un sistema 
hegemónico, son un reto para concretar estrategias y mecanismos para 
establecer un diálogo de saberes en la educación superior.

En este libro se pretende contribuir con información valiosa para 
orientar a las IES, y la política pública que las guía, en el proceso ur-
gente de implementar un enfoque intercultural integral que atraviese 
todo el sistema. 

Este libro se divide en cinco capítulos. Primero, se exploran con-
ceptos necesarios para entender la problemática. También se describe la 
metodología utilizada para la investigación. En el segundo capítulo se 
presenta el contexto de la interculturalidad y la educación superior en 
Latinoamérica, y específicamente en el Ecuador. En el tercer capítulo se 
exponen seis casos de estudio que muestran formas diferentes de com-
prender la interculturalidad y llevarla a la práctica. En el cuarto se presen-
tan experiencias concretas y proyectos de carácter intercultural. El último 
capítulo cierra este libro con reflexiones acerca de los avances del diálogo 
intercultural y enuncia los retos más importantes para su continuidad.


