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Abstract
This paper aims the role of the Latin American university in the face of the ad-
vance of the phenomenon of Western globalization. To achieve this objective, 
the following aspects are considered: 1. The scope of globalization as a planetary 
phenomenon, which is integrated into historical events and events, in addition to 
being present in the implementation of anthropocentric ideologies, in the esta-
blishment of capitalism as a system hegemonic economy and Eurocentrism, as a 
determining condition for the conceptualization of center and periphery. 2. The 
role of the Latin American university as a reproducer of modern/Western ratio-
nality, subject to colonial guidelines, where the university has been in charge of 
perpetuating academic knowledge, the Western hegemonic order, not specifying 
a broad plan of social transformation. 3. The emergence of proposals for intercul-
tural universities in the 21st century, which seek the constitution of a project of 
common interest, of encounter between beings, knowledge and knowledge, wi-
thout losing sight of academic rigor and the construction of pathways for trans-
formation Social. The method used is the hermeneutic-documentary review. It 
concludes in the urgency of the decolonization of the university and the integra-
tion of other knowledge within Latin American universities, as a horizon of action 
to strengthen interculturality and Latin American cultural heterogeneity.

Keywords: Globalization, Latin American university, decolonization, in-
terculturality, social transformation.

RESUMEN
El artículo analiza el papel de la universidad latinoamericana ante el avance del 
fenómeno de la globalización occidental. Para lograr este objetivo, se consi-
deran los siguientes aspectos: 1. Los alcances de la globalización como fenó-
meno planetario, que se integra a los sucesos y eventos históricos, además de 
hacerse presente en la implementación de ideologías antropocéntricas, en la 
instauración del capitalismo como sistema económico hegemónico y en el eu-
rocentrismo, como condición determinante para la conceptualización de centro 
y periferia. 2. El papel de la universidad latinoamericana como reproductora de 
la racionalidad moderno/occidental, sujeta a lineamientos coloniales, donde la 
universidad se ha encargado de perpetuar el saber academicista, el orden he-
gemónico occidental, no concretando un plan amplio de transformación social. 
3. El surgimiento de las propuestas de universidades interculturales en el siglo 
XXI, que buscan la constitución de un proyecto de interés común, de encuentro 
entre seres, saberes y conocimientos, sin perder de vista la rigurosidad acadé-
mica y la construcción de vías para la transformación social. El método emplea-
do es el de revisión hermenéutico-documental. Se concluye en la urgencia de 
la descolonización de la universidad y de la integración del conocimiento otro 
dentro de las universidades latinoamericanas, como un horizonte de acción 
para fortalecer la interculturalidad y la heterogeneidad cultural latinoamericana. 

Palabras claves: Globalización, universidad latinoamericana, descoloni-
zación, interculturalidad, transformación social.
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IntrodUccIón
Si bien es cierto, el tema de la glo-

balización ha sido ampliamente estu-
diado y considerado desde diversas 
perspectivas académicas, es un fenó-
meno multifactorial que tiene inciden-
cia sobre la vida, el desenvolvimiento 
humano y sobre las instancias acadé-
micas universitarias, organismos que, 
por excelencia, han sido encargadas 
de universalizar y difundir el saber. 
Sin embargo, la universidad latinoa-
mericana no ha sido ajena al proceso 
de globalización de la economía y de 
los mercados, cuya apuesta se cen-
tra en la reconfiguración del poder, en 
la creación de nuevas disposiciones, 
políticas, epistémicas y ontológicas 
que condicionan el desenvolvimiento 
de la vida. 

Producto de las tendencias de la 
globalización, se han producido cam-
bios considerables en las formas de 
definir el acto educativo, dejando de 
lado el desafío del pensar, el pen-
samiento crítico, la ampliación del 
saber, sustituidos por intereses cor-
porativos, que señalan qué estudiar, 
para qué estudiar y qué productivi-
dad pueden generar los cocimientos 
adquiridos en una universidad. Dicha 
conducción de la universidad latinoa-
mericana evidencia el quiebre con la 
razón de ser de la universidad, pen-
sada para la difusión del saber, el 
cambio social y la formación de ciu-
dadanos para la inserción en la so-
ciedad y no en el mercado. Por esta 
razón, la lucha de la universidad es 
por el reconocimiento de su rol dentro 
de la transformación de la sociedad, 
como un constante cuestionamiento 
a la homogeneización del saber, en 
tanto es un ente creado para impulsar 
el desarrollo integral, que incluye los 
intereses de la ciencia, del hombre y 
de la naturaleza. En virtud de lo ante-
rior, el artículo ofrece una lectura crí-
tica a los conceptos de globalización 
y universidad latinoamericana, consti-
tuyéndose en un aporte y cuestiona-
miento a la colonialidad del saber.

la globalIzacIón                      
en marcHa

La globalización es un fenómeno 
planetario, que insta a tomar concien-
cia de la realidad, de las luchas histó-
ricas y de la serie de incertidumbres 
surgidas a partir de la configuración 
del sistema mundo/moderno. Su ins-
tauración no se limita a una serie de 
eventos históricos ni al dominio de 
los Estados Unidos en los escenarios 
económicos, políticos y bélicos, sino 
que se comprende como un proceso 
de expansión de la modernidad euro-
céntrica, que tiene su punto de inicio 
con la conquista de América y la su-
cesiva implementación de la ideología 
antropocéntrica, el capitalismo como 
sistema económico y el eurocentris-
mo como determinante epistémico, 
ontológico y político que divide el 
globo terráqueo en centro y perife-
ria (Barragán, 2010). De los concep-
tos centro y periferia, la modernidad 
eurocéntrica se despliega a todo el 
mundo, a toda cultura, definiéndose 
a sí misma como el epicentro del sa-
ber y del poder, como una voluntad 
de conquistar, de imponer límites a 
la ciencia, considerando como fin su 
propia racionalidad (Dussel, 2000). 

En medio de esta voluntad de 
conquistar, se impone un modelo de-
sarrollista, determinado por el avance 
económico del Norte global, donde se 
fijan las características propias del co-
nocimiento certero. Estas directrices 
son seguidas por los centros de po-
der, que ofrecen una visión de mundo 
donde lo importante es la utilidad del 
cuerpo y de la naturaleza al servicio 
de los intereses económicos occi-
dentales. Dicha ideología fue imple-
mentada en la conquista, en el orde-
namiento impuesto al Nuevo Mundo, 
dado que los conquistadores veían 
la necesidad de imponer su raciona-
lidad sobre los entes conquistados. 
Basado en estas premisas, comienza 
el proceso de expansión civilizatorio 
occidental, como lugar de avance de 
la ciencia y de la filosofía moderna, 
que oculta el genocidio colonialista, 
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el silenciamiento de las identidades, 
pretendiendo la homogeneización del 
saber (Méndez y Morán, 2014).

Como puede apreciarse, la globa-
lización es una categoría multifacto-
rial, en la que se conjuga el pasado, 
el presente y las prospectivas futuras 
de la humanidad. De igual forma, hace 
referencia a las transformaciones 
acontecidas sobre la vida, como pun-
tos de quiebre y de cambios sobre la 
humanidad, como los hechos produ-
cidos tras la conquista de América, 
tesis ampliamente en los postulados 
del pensamiento crítico latinoame-
ricano, también en el bombardeo a 
Hiroshima y Nagasaki, la caída del 
Muro de Berlín y la desaparición de la 
Unión Soviética, hechos que llevaron 
a tomar conciencia sobre la realidad 
global, el peligro de las ideologías 
totalitaristas y la incidencia humana 
sobre sus congéneres y el resto del 
planeta (Hinkelammert, 2005 y Barra-
gán, 2010). 

La conciencia crítica acerca de la 
globalización conduce a la respon-
sabilidad, a un compromiso sobre el 
cuidado del planeta, como una obli-
gación ética que brinda la posibi-
lidad de garantizar la vida. Dicha 
perspectiva trasciende los enfoques 
utilitaristas sobre la vida; es un dis-
tanciamiento de la visión positivista 
de la ciencia, un cuestionamiento al 
crecimiento poblacional desmedido 
(Hinkelammert, 2005), así como a las 
acciones expansivas de la civilización 
occidental, cuyos efectos conducen 
al deterioro de la vida, el quiebre de 
la relación hombre/naturaleza y de la 
posibilidad de garantizar la preserva-
ción de la vida a futuro, como parte 
de una perspectiva ética intergenera-
cional (Alvarado, 2019). 

De esta manera, la globalización 
se abre paso a todos los escenarios 
de la vida, a todo espacio de interés 
público y privado, conduciendo al for-
talecimiento de los intereses del mer-
cado, donde la vida y su dignidad se 
transforman en objeto de investiga-
ción humana, dando preponderancia 

a la parcialización de la investigación, 
al crecimiento desmedido de la eco-
nomía, a la aplicación científico-técni-
ca de las invenciones, sin un cuestio-
namiento ético sobre las dimensiones 
y consecuencias que esto supone 
(Hinkelammert, 2005). Esto es evi-
denciable en las formas de conduc-
ción de la globalización, presentes en 
la expansión hegemónica y homoge-
neizadora occidental, cuyo máximo 
representante es el capitalismo, como 
modelo económico de reproducción 
e impacto dentro de la sociedad, que 
sumado a las asimetrías económicas 
originadas, ha incidido en la formu-
lación de ideales racistas y xenofó-
bicos, como un sistema excluyente, 
donde la ideología científica impone 
como único conocimiento válido el 
desarrollado en los centros hegemó-
nicos de poder (Barragán, 2010). 

Para Barragán (2010), los centros 
de poder global amplían los alcan-
ces de la globalización por medio de 
la privatización, el libre mercado, el 
debilitamiento del Estado, la flexibili-
dad laboral, el empobrecimiento de la 
actividad campesina, la urbanización 
creciente, la explotación de la tierra, 
el crecimiento de las empresas trans-
nacionales y otros factores que aten-
tan contra el bienestar humano. En 
esencia, la globalización busca sub-
sumir la realidad e imponer la ideo-
logía occidental como regente, como 
mecanismo de control y disciplina del 
orden mundial. Como tal, se entiende 
como un proyecto expansivo, hege-
mónico, capitalista, que busca acabar 
con la oposición de toda identidad al-
ternativa o disidente, imponiendo ló-
gicas totalizadoras, sin asumir la com-
plejidad de la vida, de la humanidad 
y de los continuos cambios ocurridos 
en la sociedad. 

En la década de los años ochenta 
del siglo XX, la globalización se pre-
sentó como la nueva estrategia eco-
nómica mundial que, impulsada por 
el capitalismo, llevó a la crisis de di-
versas naciones en los años noventa. 
Dentro de sus propuestas incluía la 
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liberación del comercio, la desapari-
ción de las fronteras, la reducción del 
Estado, la individualización, la susti-
tución de valores como la solidaridad, 
cooperación y respeto, por la indivi-
dualización y la acumulación de capi-
tal en beneficio propio o de un redu-
cido sector financiero que controla la 
economía global, afectando la calidad 
y dignidad de vida de la población. Es-
tas premisas son legitimadas en base 
al desarrollo económico nacional e in-
ternacional, de donde se sigue que la 
globalización amplía los alcances del 
sector privado, mientras debilita los 
derechos de los trabajadores, restrin-
ge o distorsiona el derecho a la edu-
cación, la salud, a la tierra, formando 
parte de las estrategias para impulsar 
el Estado corporativo, la división de 
clases y un quiebre con la visión del 
bienestar social (Aboites, 2001).

Durante la década de los años 
1990, la globalización impuso un pen-
samiento único, centrado en la des-
esperanza. Hecho que estuvo acom-
pañado por la caída del muro de Berlín 
y la proclamación del fin de la historia 
humana, el triunfo y dominio del capi-
talismo (Fukuyama, 1992). Con estos 
sucesos la globalización proclamaba 
la victoria del liberalismo económico 
y político, el fin de la guerra fría y la 
instauración de una época neoliberal, 
hecho que afectó todos los ámbitos 
de la sociedad, incluyendo la forma-
ción en educación superior, dado el 
modelo corporativo de universidad 
implementado, basado en la relación 
universidad/productividad, aprender 
por aprender, sin interés en la forma-
ción del pensamiento crítico ni en la 
resolución de los problemas sociales 
(Cuño, 2016).

En el contexto actual, la globali-
zación se ve fortalecida por la inme-
diatez de las comunicaciones, por el 
acceso inmediato a la información y 
por el crecimiento de las Tecnologías 
de la Información y comunicación, a 
lo que se añade la búsqueda de uti-
lidad para el uso de las tecnologías, 
traduciéndose como progreso de la 

ciencia e instrumento valioso para 
los procesos comunicativos, cogniti-
vos, que destacan por su versatilidad, 
pero que causan estragos a la hora 
de mantener viva la identidad cultural, 
dado que desdibuja las barreras cul-
turales y lingüísticas, planteando un 
modelo único como referente de pro-
greso para la humanidad (Esteves et. 
al, 2021). Modelo que, desde diversas 
ópticas, ha sido cuestionado por sus 
desatinos y por las vulnerabilidades 
estructurales que ha dejado a su paso 
a lo largo del tiempo, en los que des-
taca el deterioro medioambiental, la 
industrialización acelerada, la sobre-
población, el aumento de catástrofes 
de orígenes antropogénicos, entre 
otros aspectos (Mejía et. al, 2021).  

la UnIversIdad latInoa-
merIcana y los desafíos 

de la globalIzacIón
Producto de la globalización, la 

universidad latinoamericana funciona 
como reproductora de la ciencia mo-
derna, del academicismo, perdiendo 
los espacios de acción y de actuación 
social, de apertura al pensamiento 
crítico, anclada a lineamientos co-
loniales. En medio de ello, la forma-
ción se centra en regímenes de eva-
luación, aplicable tanto estudiantes 
como docentes, donde el interés se 
centra en la capacidad de producción 
y el enfoque utilitario que tienen los 
conocimientos adquiridos. Esta rea-
lidad es acorde con los postulados 
de la colonialidad del saber, donde la 
universidad se ubica como una insti-
tución que válida los conocimientos, 
siguiendo una serie de criterios para 
garantizar la neutralidad, limitando su 
campo de acción social, manteniendo 
el orden hegemónico existente (Va-
lenzuela, 2021). 

Un orden pensado para la per-
manencia del elitismo social, en las 
estructuras coloniales, en el modelo 
dominante y comercial de la ciencia, 
donde la universidad adopta esta 
serie de valores y tradiciones globa-
les, que se definen como superiores, 
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donde lo importante es la utilidad y 
universalidad del saber y otros sa-
beres son subvalorados, en especial 
aquellos legados por tradiciones cul-
turales distintas a la occidental. Así, 
la universidad sitúa al eurocentrismo 
como único criterio valido del saber, 
de donde todo conocimiento es expli-
cado y verificado en estos términos, 
perpetuando relaciones hegemónicas 
de dominantes/dominados, opreso-
res/oprimidos. Por ello, la universidad 
latinoamericana es sustentada en 
el eurocentrismo academicista, una 
perspectiva epistémica al servicio de 
la globalización (Valenzuela, 2021). 

La universidad es impulsada por 
los ideales de la globalización, por 
el orden económico capitalista. En 
medio de ello, desarrolla relaciones 
de poder, de dependencia y subor-
dinación, que se extiende desde lo 
económico, político, hasta llegar a 
conquistar los espacios culturales. 
Se impone así una visión de saber, de 
conocimiento y de ciencia que legi-
tima las lógicas dominantes, las for-
mas de entender la realidad, donde 
se privilegia el discurso totalizador de 
la globalización neoliberal, del modelo 
civilizatorio occidental, que se conci-
be como cúspide del desarrollo hu-
mano. En tal sentido, las tradiciones 
ancestrales, los modos de producción 
locales, sustentables y sostenidos, la 
identificación del ser humano con la 
naturaleza, con la cosmovisión plural, 
con la tierra, son subsumidos por la 
homogeneización global, como parte 
de la geopolítica global que determina 
las relaciones de poder (Ávila, 2011). 

Asumir el poder implica determi-
nar quiénes son vencedores y quié-
nes vencidos. Es una estructuración 
ontológica que descalifica la identi-
dad alternativa, que impone la visión 
globalizadora como único criterio vá-
lido, creando conocimientos desde la 
perspectiva de los vencedores, ha-
ciendo no válidos toda producción de 
saber ubicado en las periferias. Estas 
relaciones se extienden en la univer-
sidad, en las relaciones establecidas 

dentro de la misma y en la mirada dis-
tante que esta ofrece hacia las comu-
nidades, excluyendo las experiencias 
y formas de vida de los grupos que 
tiene en formación. De esta manera, 
la colonialidad es el fundamento del 
sistema universitario latinoamerica-
no, basado en criterios de exclusión 
racial, étnicos y lingüísticos, donde 
persiste la concepción bancaria del 
saber (Ávila, 2011).

Esto puede observarse en el de-
sarrollo histórico de las universidades 
latinoamericanas, que guardaron es-
trecha relación con los avances y mo-
dernización de las ciudades, además 
de promover condiciones para el fun-
cionamiento de la economía privada 
y a los cambios políticos suscitados. 
Con el paso de los años, la universi-
dad, enteramente elitista, comenzó 
a dar cabida a la naciente clase me-
dia, producto de la industrialización 
y de nuevos avances socioeconómi-
cos. Estos cambios favorecieron la 
homogeneización de la globalización 
y, a la vez, sirvieron como criterios 
para segmentar las clases sociales. 
Paradójicamente, la universidad se 
convertía en un centro lleno de com-
plejidades, marcada por las tensiones 
con el Estado y con los movimientos 
colectivos, que demandaban igual-
dad social. En América Latina, estos 
conflictos se extendieron hacia los 
movimientos emergentes, que cues-
tionaron el carácter conservador y 
oligárquico de la universidad (Marsis-
ke,2015). 

Los movimientos estudiantiles, ad-
ministrativos y obreros protagoniza-
ron los conflictos que cuestionaron la 
visión globalizadora de la universidad, 
demandando la conexión de la uni-
versidad con la sociedad y la realidad 
política circundante, a la par que se 
pedía la formación de nuevos ciuda-
danos, capaces de ejercer la política 
nacional e internacional. Este cuestio-
namiento a los estándares eurocéntri-
cos de la universidad no es novedoso. 
Tiene sus antecedentes en la reforma 
de Córdoba, Argentina, que influyó en 
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la reestructuración de la universidad 
en las primeras décadas del siglo XX. 
Si bien los movimientos estudiantiles 
y los movimientos insurgentes dentro 
de la universidad han buscado la con-
solidación de una universidad autén-
ticamente latinoamericana, donde se 
respete las condiciones sui generis de 
cada país, con una visión antiimperia-
lista, anticlerical, en crítica constante 
al universalismo eurocéntrico y a las 
políticas globales norteamericanas, 
como la doctrina Monroe, la ideología 
global se ha mantenido inserta en la 
universidad, como continuación de la 
burguesía intelectual latinoamericana, 
que no permite la irrupción y quiebre 
de las estructuras coloniales presen-
tes en este siglo (Marsiske, 2015).

En el siglo XX, señala Boaventura 
de Sousa Santos, la universidad se 
enfrentó a una doble realidad. Por un 
lado, se presenta como una estructura 
rígida, resistente a las transformacio-
nes, pero que, por otro lado, fue sus-
ceptible a muchas transformaciones, 
a cambios drásticos, impulsados por 
factores religiosos, económicos y po-
líticos. Es la Universidad de Córdoba 
pionera en impulsar el cambio desde 
dentro, desde factores internos, des-
de los movimientos estudiantiles de 
1918, que repercutieron en toda Amé-
rica Latina, con el cual se pretendía 
que la universidad asumiera respon-
sabilidad social, se sensibilizara ante 
las necesidades de las clases socia-
les y que trabajara por la transforma-
ción de las estructuras sociales exis-
tentes. La reforma de Córdoba sirvió 
como fundamento para la creación de 
universidades populares en España, 
para promover la educación libre en 
México, para la libertad de cátedra, la 
obligatoriedad de la educación, la au-
tonomía e independencia de los go-
biernos, lo que facilitó la creación de 
Facultades y Escuelas universitarias 
en América Latina, importantes por 
su trascendencia científica, literaria, 
humanista y política, que conjugaban 
el acto académico con la defensa de 
las ideologías emancipatorias (Pérez, 
2019). 

 Estas dinámicas siguen dándose 
en el momento actual, con cambios 
paradigmáticos, pero que han care-
cido de la fortaleza suficiente para 
instaurar un proyecto epistémico y 
político definitivo, cuestionador de 
la realidad, resiliente y propenso al 
cambio social estructural. Como tal, 
la universidad adolece de los elemen-
tos necesarios para dar vuelcos sig-
nificativos en las estructuras socia-
les de América Latina. Empero, esta 
crisis no es derivada de los últimos 
años, tiene su origen en el discurso 
de la modernidad y en la lógica he-
gemónica occidental, que señala que 
las universidades han creado un sis-
tema de formación basado en la or-
ganización social, inculcando formas 
de pensar, actitudes y reflexiones que 
los grupos subalternos deben seguir 
para apoyar a las elites dominantes. 
Desde esta visión, las universidades 
se conciben como entidades al servi-
cio de la hegemonía occidental, como 
medio para la trasmisión de valores 
y costumbres de la sociedad global, 
mientras controla y se convierte en 
legitimadora del saber y de la produc-
ción científica, considerando que co-
nocimiento puede llamarse legitimo o 
ilegitimo (Alvarado, 2016).

descolonIzar la                     
UnIversIdad

El desarrollo de la universidad lati-
noamericana ha estado caracterizado 
por las relaciones con la colonialidad 
del poder y del saber. Las universi-
dades, como grandes instituciones 
reproductoras del saber, han estado 
ancladas a factores de poder y a in-
teracciones disimiles con el Estado, 
lo que ha conducido a tensiones irre-
sueltas y balances negativos que se 
extienden hasta nuestro tiempo. La 
universidad ha de ser factor decisivo 
para el fortalecimiento de las socie-
dades democráticas, pero la misma 
ha reducido sus alcances a tareas 
apolíticas dentro de la academia. El 
cuestionamiento de esta visión, se 
basa en el reclamo a la visión corpo-
rativa de la universidad, de su des-
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entendimiento con la transformación 
de la sociedad, por el logro de una 
genuina autonomía, cuyo basamento 
sea la democracia y la interacción con 
la sociedad (Marsiske, 2015). 

Si bien es cierto que los cambios 
a nivel universitario han comenzado a 
pensarse y a producirse desde el si-
glo XX, es en el siglo XXI cuando las 
demandas por una sociedad intercul-
tural, por el derecho de las comuni-
dades autóctonas, logran cristalizar la 
creación de las universidades inter-
culturales, como una respuesta con-
tundente a los avances hegemónicos 
de la globalización occidental. Dentro 
de los objetivos de la universidad in-
tercultural se encuentra fomentar los 
saberes y sistemas axiológicos de los 
pueblos aborígenes, propiciando un 
diálogo entre el saber tradicional con 
el conocimiento científico occidental. 
Con ello se aspira consolidar el uso de 
lenguas originarias, preservar la iden-
tidad cultural, los nichos culturales, 
promover espacios educativos que 
fortalezcan el reconocimiento de la 
alteridad, la equidad y la justicia social 
(Ávila, 2011). 

El proyecto de transformación y 
descolonización de la universidad no 
se sustenta en los lineamientos de la 
Educación Intercultural Bilingüe, ni en 
la retórica discursiva de la filosofía 
intercultural, sino que va más allá, a 
la formación de ciudadanos críticos, 
reflexivos, incluyentes, que tengan 
como horizonte desestructurar la 
estratificación social impuesta por la 
modernidad. Dicho enfoque está ba-
sado en la construcción de valores 
diversos, de formas otras de abordar 
la diferencia y las relaciones sociales, 
de comprender al campesino, al indí-
gena, al afrodescendiente, lo local, lo 
territorial, indagando en las necesida-
des de vida, en las formas racionales 
y diversas de apropiación del trabajo 
y de la tierra, cuyo tratamiento es dis-
tinto al provisto por el capitalismo y la 
globalización, que destruyen la natu-
raleza, bajo la premisa de tener prove-
cho económico de esta (Ávila, 2011). 

Para De Sousa Santos (2021), ex-
tender el proyecto descolonizador e 
intercultural de la universidad, repre-
senta superar una línea abismal entre 
los conceptos de sociedad colonial, 
que proclama distanciamiento entre 
los principios universales de la cien-
cia y el conocimiento alternativo. Im-
plica superar brechas entre el saber 
eurocentrado y el conocimiento inter-
cultural. En otras palabras, superar el 
cálculo neutral, la utilidad, la producti-
vidad, pensada para el desarrollo cor-
porativo, dando paso a la curiosidad, 
la reflexividad, el conocimiento histó-
rico, el trabajo colectivo y colaborati-
vo, el interés en la sociedad, la posibi-
lidad de elegir, el distanciamiento de 
los valores universales, aproximándo-
se a visiones peculiares de la cultura. 
Significa esto un divorcio con el Esta-
do burocrático y una aproximación a 
la identidad cultural, a la naturaleza y 
a la emancipación social.

A pesar de que es de la universi-
dad de donde se desprenden los con-
ceptos de autonomía, libertad acadé-
mica y responsabilidad social, la crisis 
inducida por la globalización, supone 
la creación de problemas estructu-
rales, que no requieren soluciones 
modernas, sino una intervención in-
tercultural, que promueva un quiebre 
en los estándares paradigmáticos, 
que no ofrecen soluciones a los pro-
blemas concretos de la sociedad. La 
universidad intercultural, es una pro-
puesta política y epistémica otra, que 
contemplan la insubordinación del sa-
ber, la heterogeneidad y complejidad 
del pensamiento, frente a las preten-
siones totalizadoras de la modernidad 
(De Sousa, 2021). 

Para Catherine Walsh (2010), las 
propuestas de reformas intercultura-
les no buscan el beneficio individual ni 
productivo, sino la construcción de un 
proyecto colectivo de interés común, 
ajeno a la competitividad propuesta 
por la globalización occidental. Con 
esto no se pierde el sentido riguroso 
de la educación universitaria, sino que 
se hace un llamado a establecer la in-
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terculturalidad como criterio común 
de acción académica. Este hecho, se-
gún precisa la autora, ha venido des-
tacándose desde los inicios del siglo 
XXI, cuando en México se establece 
un modelo educativo intercultural que 
parte de la primaria hasta la univer-
sidad, consolidándose en la creación 
de universidades interculturales, que 
asocian el conocimiento académico 
con las tradiciones y enfoques propios 
de la cultura, cuya finalidad es forjar 
profesionales comprometidos con el 
impulso nacional, regional y con la 
preservación de la identidad cultural. 

De esta forma, la interculturalidad 
expande su conceptualización, deja 
de ser un asunto indígena y se con-
vierte en una tarea para todos, en 
un proceso de diálogo y aprendizaje 
permanente, que requiere de la im-
plementación de nuevas prácticas y 
nuevos aprendizajes. En América La-
tina este ejercicio se ha extendido de 
México hacia Colombia, Venezuela, 
donde la educación intercultural pro-
mueve la convivencia y la educación 
propia; aunque esta propuesta se pre-
senta como un subsistema educativo, 
lo que amerita repensar, interpretar, 
refundar y descolonizar la universi-
dad. Hecho que ha sido adelantado 
en los escenarios de Bolivia y Ecua-
dor, cuyos ejes de acción universitario 
se han venido centrando en la desco-
lonización del sistema universitario, 
como requisito previo para una políti-
ca educativa intercultural, que sea es-
tructural, diferente y que promueva la 
superación de las desigualdades so-
ciales, la corrupción, la violencia y otra 
serie de condicionamientos negativos 
insertos en la sociedad y la universi-
dad (Walsh, 2010). Las universidades 
interculturales plantean metodologías 
de trabajo propio y autónomo, pensa-
do para la ruptura con las tradiciones 
hegemónicas occidentales, con la fi-
nalidad de que se inserten dentro de 
las dinámicas sociales, viabilizando la 
interculturalidad y la ampliación del 
conocimiento crítico, la ecología de 
saberes, donde convergen las voces 
de los académicos, líderes, docentes, 

intelectuales, siendo un espacio de 
encuentro con la realidad y sus cir-
cunstancias (Pérez, 2019). 

conclUsIón
En la era de la globalización, la 

universidad tiene varios retos que 
afrontar, entre ellos superar el aca-
demicismo y la hegemonía discursiva 
occidental, creando la oportunidad de 
legitimar saberes otros, anti sistémi-
cos, subversivos, que dan espacio a 
nuevas formas de ver y comprender 
la realidad. Se trata de la construcción 
de un proyecto ontológico, político y 
epistémico otro, que reconoce la im-
portancia de la transformación de la 
sociedad, de la complejidad de la cul-
tura, del reconocimiento de la memo-
ria ancestral y de la separación defi-
nitiva de la universidad con la visión 
utilitarista y corporativa occidental. 

En medio de ello, las relaciones de 
poder han de ser sustituidas por nue-
vas modalidades de interacción, por 
formas interculturales de ver y com-
prender al otro, sumándose a proyec-
tos de resistencia que tienden a la 
conformación de universidades otras, 
fuera de la hegemonía occidental sin 
perder de vista la importancia del de-
bate, de la historia, de las relaciones 
asimétricas de poder, lo que eviden-
cia la urgencia de un viraje decolonial. 
Un cambio de rumbo que significa la 
descolonización de la universidad, la 
revisión del conocimiento periférico, 
del cuestionamiento al eurocentris-
mo, como estrategias para superar 
la homogeneización promovida por la 
globalización. 
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