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Abstract
The continuous political tensions suffered by States in Latin Ame-
rica in the 21st century arise from political contexts characterized 
by violence, inequality, injustice and exclusion, which seek to place 
teaching towards democratic awareness and intercultural citizens-
hip, where precise epistemic and ontological conditions are given to 
understand the sui generis Latin American reality. By virtue of the 
above, the article values the present university academic structures, 
while defining Intercultural Education as an unfinished proposal, lea-
ding to democratic strengthening and the search for consolidation 
of intercultural citizenship. The method used to prepare the article 
is the hermeneutic-documentary. It is concluded that the university 
requires transformations leading to the democratization of reality, 
citizen education, with axiological qualities such as tolerance, res-
pect, inclusion and the promotion and defense of human rights.
Keywords: Intercultural Education, democracy, citizenship, univer-
sity.

RESUMEN
Las continuas tensiones políticas que sufren los Estados en América 
Latina en el siglo XXI, surgen a partir de contextos políticos caracte-
rizados por la violencia, la inequidad, la injusticia y la exclusión, que 
buscan emplazar la enseñanza hacia la toma de conciencia demo-
crática y de la ciudadanía intercultural, donde se dan condiciona-
mientos epistémicos y ontológicos precisos para comprender la rea-
lidad sui generis latinoamericana. En virtud de lo anterior, el artículo 
valora las estructuras académicas universitarias presentes, a la vez 
que define a la Educación Intercultural como una propuesta inaca-
bada, conducente al fortalecimiento democrático y la búsqueda de 
consolidación de una ciudadanía intercultural. El método utilizado 
para la elaboración del artículo es el hermenéutico-documental. Se 
concluye que la universidad requiere de transformaciones condu-
centes a la democratización de la realidad, la formación ciudadana, 
con cualidades axiológicas como la tolerancia, el respeto, la inclu-
sión y la promoción y defensa de los derechos humanos. 
Palabras claves: Educación Intercultural, democracia, ciudadanía, 
universidad. 
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IntrodUccIón
La crisis de la sociedad global ha 

estado emplazando a la democracia 
a conceptualizaciones polisémicas, 
entendidas de acuerdo las aspira-
ciones de grupos de poder político y 
económico: esto plantea innumera-
bles confusiones desde su base teó-
rica hasta su aplicación pragmática. 
En todo caso, la democracia puede 
conceptualizarse como un derecho 
fundamental y como un sistema de 
derechos fundamentales, es decir, 
como el derecho constitucional del 
que depende el bienestar efectivo 
del ciudadano para el logro de la dig-
nidad humana como medio para la 
realización de su proyecto de vida en 
condiciones materiales e inmateriales 
para una existencia decente, (Calde-
ra, 2018, p. 617).  

Entendido así, la democracia debe 
ser asistida mediante formación y de-
sarrollo continuo en la sociedad. Por 
esta razón, la universidad y la edu-
cación en general, juegan un papel 
importante como herramienta para la 
preparación de los individuos, puesto 
que, de allí deriva la base normativa 
para el desarrollo humano (Benhu-
mea, Arriaga & Velasco, 2020, p. 23). 
En consecuencia, la enseñanza de la 
democracia se precisa en todos los 
momentos formativos del ser huma-
no, que mantenga un claro enfoque 
paradigmático biocéntrico, incluyen-
te, dialógico e intercultural. 

 En tal sentido, la formación 
para la ciudadanía intercultural re-
presenta un desafío para el fortale-
cimiento de la democracia en el siglo 
XXI; implica trascender las reformas 
curriculares y plantear un modelo 
educativo transformador, liberador y 
acorde a las demandas de la socie-
dad, siendo un cuestionamiento per-
manente a las medidas prescriptivas 
del Estado, al modelo educativo y a 
los hegemónicos imperantes. Actual-
mente, la formación intercultural en la 
región está fragmentada y diluida en 

una discusión ideológica intermina-
ble, por tanto, se hace necesario el 
diseño y despliegue de importantes 
estrategias de apoyo formales y no 
formales, bajo principios de partici-
pación, diálogo y reflexión colectiva 
para la formación democrática y criti-
ca del ciudadano (Cfr…Galaz & Aren-
cibia, 2021). 

En virtud de lo anterior, este ar-
tículo centra su atención en valorar, 
bajo una criticidad hermenéutica, las 
estructuras académicas universita-
rias, que da lugar a una visión antro-
pocéntrica y biocéntrica en la produc-
ción de interpretaciones culturales 
de la realidad social, con la finalidad 
de formar al ciudadano como un ser 
demócrata, consciente de la realidad 
intercultural de la región, utilizando 
para tales fines una metodología do-
cumental soportada por una postura 
dialógica, epistémica y gnoseológica 
del objetivo trazado.

Ciudadanía, democracia y crisis 
de credibilidad 

La ciudadanía como entidad social 
que participa en la conformación del 
Estado de Derecho Democrático re-
clama de la gobernanza, los partidos 
políticos y de la sociedad política en 
general, mayores libertades, mejor ca-
lidad de vida y una configuración social 
que reedite valores éticos para la paz 
y la sustentabilidad de los ecosiste-
mas. En América Latina, estos recla-
mos permanecen vigentes en el siglo 
XXI, donde se evidencia un contexto 
de dominación permanente, asimetrías 
sociales, corrupción y un discurso utili-
zado como marketing para la coerción 
de las masas. Como resultado de esta 
realidad, se ha generado confusión y 
desarraigo, tanto en el terreno de la 
teoría política como en la misma praxis, 
arrojando como resultados descon-
tentos en los sistemas de gobernanza, 
provocando la ruptura de los vínculos 
de confianza de la ciudadanía con sus 
representantes, produciendo a la vez 
alejamiento en términos identitarios 
(Alcántara, 2019, p. 20). 
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En el caso de las democracias 
representativas, características de 
la hegemonía impuesta por el Esta-
do moderno occidental, evidencian 
el desgaste de los sistemas políticos 
de la región, pues, su acepción teóri-
ca y trabajo comunitario indirecto no 
son consensuados por la mayoría de 
los ciudadanos, que exigen comuni-
cación y acción eficaz permanente. 
Además, en la era de la conectividad 
se observa y destaca la ausencia de 
la gobernanza con pertinencia inter-
cultural en la acción comunitaria, que 
sumado a que el ciudadano es capaz 
de medir los grados de efectividad 
que se desarrollan en la democracia 
representativa, que contrapone la 
participación de la comunidad (Gon-
zález, 2018, p. 261). 

La libertad que reclaman los ciu-
dadanos, es su derecho a ser escu-
chados, siendo una voz que se levanta 
como un cuestionamiento permanen-
te a los procesos de transformación 
globales, que generan exclusión de 
sujetos reales, precariedad, pauperi-
zación de la existencia, sintiendo los 
efectos sobre sí, expresados en el 
racismo epistémico y ontológico, al 
ser victimizados por un poder políti-
co ineficiente, que no comprende la 
dimensión intercultural de la ciuda-
danía. Como tal, la democracia ha de 
ser calificada como el primer derecho 
fundamental, que se relaciona con la 
dignidad humana, que implica el buen 
vivir, la asunción del hombre como un 
ser pensante, pero que vive en con-
cordancia con la naturaleza y el en-
torno ecológico, para llegar a plantear 
una visión holística de la realidad, una 
comunidad simbiótica, capaz de su-
perar los obstáculos de la sociedad 
del siglo XXI (Alvarado y Machado, 
2013). 

La dignidad humana y el buen vi-
vir son categorías centrales para el 
fortalecimiento democrático, para la 
ciudadanía intercultural que, en un 
constante ejercicio de educación for-
mal e informal, logre adecuar las con-
diciones de vida de los marginados 

por el sistema hegemónico occiden-
tal. De esta manera, exige la partici-
pación permanente en proyectos de 
vida, donde los ciudadanos ejerzan 
los elementos procedimentales para 
vivir dignamente, formándose para 
tal, como goce prioritario de sus de-
rechos humanos (Caldera, ob cit., p. 
584), esto constituye una fase signifi-
cativa del florecimiento y crecimiento 
humano.

Para que prevalezca la democra-
cia en los Estados, debe concebirse 
en términos pluralistas, lo que impli-
ca superar las paradojas de nuestro 
tiempo: la crisis ecológica, social, 
económica, el afán destructivo del ca-
pitalismo, la cultura consumista, la mi-
soginia, entre otros aspectos que nie-
gan las transformaciones adecuadas 
para el florecimiento de la ciudadanía 
democrática, crítica y con pertinencia 
intercultural (De Sousa Santos, 2009), 
integrada con instituciones políticas y 
con un orden jurídico garante de los 
derechos y libertades fundamentales. 
Esta visión de la democracia es aje-
na a los sistemas liberales dominados 
por los mercados globales (Monereo, 
2021, p. 308). Por lo tanto, es nece-
sario formar individuos como futuros 
participantes en la política, con una 
clara conciencia de la acción pública 
que esté encaminada al bienestar del 
ciudadano, a la comprensión de las 
sociedades latinoamericanas, carac-
terizadas por un marco pluricultural e 
intercultural preciso. 

En torno a este debate, se ha 
considerado si la formulación de po-
líticas de bienestar en las democra-
cias industrializadas responde a las 
preferencias de los ciudadanos. Los 
análisis y estudios realizados a nivel 
mundial revelan que el bienestar no 
está dirigido al ciudadano común, más 
bien esta direccionado a los podero-
sos de la economía (Schake, Burgoon 
& Hakhverdian, 2020, p. 131). Visto 
así, los actores de la democracia son 
convencidos de la urgencia de frag-
mentar el tejido social, de mantenerse 
asociados a los giros del capitalismo, 



Suleica Builes, Meredith Jiménez  y Luis Rueda
Universidad y educación intercultural: desafíos para las...ENCUENTROS60

D
O

SS
IE

R

que se entreteje al autoritarismo, a las 
organizaciones entorno a los privile-
giados por la economía, desplazando 
a las culturas autóctonas, a los obre-
ros, a los marginados por el sistema 
hegemónico occidental. Este mode-
lo de gobernanza democrático está 
sustentado en la democracia liberal, 
anclada a la lógica de la modernidad, 
que privilegia el accionar individual, 
el consumismo, sin brindar alternati-
vas para el cambio social (Musacchio, 
2023).

La concepción del término demo-
cracia ha sido utilizada indistintamen-
te por sectores políticos y sociales de 
acuerdo a su sistema de creencias 
–pues, el término es complejo- que 
obedece a acciones que se van cons-
truyendo con la práctica cotidiana y 
no solo está sujeto al tema electoral 
y político. Existen dos enfoques dis-
tintos de entender la democracia: 
una, como forma de gobierno y otra 
como forma de vida que abarca dis-
tintas esferas sociales, económicas y 
educativas (Suárez, 2005, p. 162). El 
segundo enfoque permite vincular la 
conceptualización con la participa-
ción ciudadana, su contextualización 
en movimientos sociales, políticos y 
sociedad civil –no solo partidos polí-
ticos- en el marco de una democracia 
participativa con co–responsabilidad, 
esto permite en la actualidad, el uso 
de las redes sociales como nuevas 
herramientas y escenarios de partici-
pación ciudadana agrupadas y dina-
mizadas socialmente (Díaz, 2021, p. 
66). Esto no ha sido permitido en su 
totalidad en los escenarios políticos 
de poder, donde el factor económico 
es determinante para ejercer la ac-
ción política. 

Los monopolios dentro de la so-
ciedad y la presión eurocéntrica sobre 
las naciones latinoamericanas, distor-
sionan los sentidos de la democracia 
y transfieren los poderes que han de 
ser propios del Estado a los grandes 
conglomerados empresariales. Con 
ello el ciudadano pierde su sentido 
de identidad dentro de la nación, ori-

ginando asimetrías y vulnerabilidades 
en diversos niveles, centrando el po-
der en una esfera reducida, donde las 
dinámicas sociales están condiciona-
das por la competencia, el capitalismo 
organizado y la coerción permanente 
a nivel social (Musacchio, 2023).

Empero, en su acepción social, la 
democracia busca priorizar el estado 
de bienestar de los ciudadanos. Des-
de una visión ideológica progresista, 
se centra en una economía solidaria 
que diverge del pensamiento neoli-
beral, pero que encuentra asidero, en 
un momento en que el bienestar surja 
de un pacto entre la gobernanza, los 
ciudadanos organizados, los poderes, 
las empresas y el Estado, además tie-
ne por finalidad mantener un balance 
entre los objetivos del derecho a la 
propiedad privada y las demanda so-
ciales, a objeto de disminuir las des-
igualdades (Acosta, 2022, p. 101). Un 
problema persistente en las ciencias 
políticas es la relación  entre la demo-
cracia y los derechos humanos, debi-
do a sus diferenciadas corrientes de 
pensamientos. Lo cierto es que, la hu-
manidad reclama dentro del marco de 
la democracia política, el ejercicio de 
los derechos humanos, la paz social y 
la sustentabilidad como mecanismos 
que soportan la democracia (Valdés, 
2020, p. 62), es allí donde confluyen y 
se confrontan las visiones ideológicas 
de los sistemas políticos antagónicos. 

Un ejemplo contemporáneo de 
la lucha por la reconciliación entre el 
neoliberalismo y la democracia su-
cede en la Unión Europea, donde 
se desarrolla un debate continuo e 
interminable entre posiciones de in-
telectuales y estudiosos del tema, 
debido a que los elementos básicos 
de la democracia como la igualdad, 
la participación y, los derechos polí-
ticos y sociales están en el punto de 
confrontación, tanto en las leyes, así 
como en la regulación tanto inter-
na como externa entre los Estados 
miembros (Wiesner, 2016, p. 17). Esta 
divergencia ideológica, recrudecida 
en la globalización y mundialización 
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de la economía, ha generado un in-
cremento de los ciudadanos organi-
zados en movimientos sociales, sin 
embargo, a la vez estamos frente a un 
fenómeno que propicia fortalecimien-
to de la represión, del autoritarismo y 
del conservadurismo dentro del mun-
do desarrollado (Pleyers & Álvarez, 
2019, p. 141), que ha provocado en-
frentamientos entre bloques de poder 
por la supremacía de los destinos del 
planeta.

El nuevo estructuralismo mundial 
requiere estrategias, efectividad y 
orden en la democracia, ello significa 
la planificación política, con participa-
ción plural y libertad, ya que la socie-
dad planificada combate la divergen-
cia ideológica, ella no es la negación 
de la libertad, ni destruye la persona-
lidad del hombre, más bien, permite 
el crecimiento del ser humano (Mo-
nereo, ob cit., p. 357). Para lograr la 
planificación democrática se requiere 
formación, aquí la educación juega 
un rol de primera línea, la universidad 
debe transformarse para combatir los 
tradicionalismos y  modelos de ges-
tión del conocimiento, como: la esco-
larización e inclusión, los conflictos 
entre el Estado y otros sectores de 
poder y la calidad educativa condu-
cente a la formación del individuo en 
valores democráticos  (Cfr…Merchán, 
2021). Se requiere el dialogo entre 
las partes antagónicas para superar 
la crisis de la democracia y asumir 
una postura de co-construcción de 
valores democráticos con enfoque al 
bienestar del ciudadano comunitario 
(Rasera, 2020, p. 11), es decir, formar 
comunidades políticas que impulsen 
la multiplicidad de puntos de vistas y 
se acoja el de las masas más vulnera-
bles, desarraigando el poder político 
y económico.

Universidad, educación y valores 
interculturales

No es suficiente con el ejercicio 
político para la aproximación a la ver-
dadera democracia, es necesario un 
conjunto de factores que comple-

menten el gran desafío que represen-
ta la gestión social democrática, entre 
ellos, la construcción de conocimien-
tos y competencias, éste en el nivel 
universitario debe tomar parte impor-
tante en la ecuación para coadyuvar 
en la aproximación a la meta política. 
En este sentido, en Latinoamérica se 
presentan exigentes retos para vincu-
lar la formación con valores democrá-
ticos con la interculturalidad, debido 
al contexto humano, multicultural y 
geoespacial existente. Por ello, es ne-
cesario que la universidad en la región 
vuelque su mirada hacia la inclusión, 
el diálogo de saberes y la educación 
intercultural para la formación ciuda-
dana y convivencia armoniosa, al en-
foque diferencial para la atención de 
grupos minoritarios étnicos, la inter-
seccionalidad, y a la interculturalidad 
(Díaz, 2022, p 200). La potencializa-
ción de estas capacidades ciudada-
nas al docente universitario, luego, 
transpuestas al educando, asegurará 
el principio del aprendizaje o aproxi-
mación a la democracia social.

Los grandes desafíos que enfren-
ta la universidad en Latinoamérica, 
están ligados, por una parte, a la fle-
xibilización curricular de los progra-
mas educativos enfocados en el Ser, 
la formación del docente en compe-
tencias digitales y a la generación de 
competencias en el egresado para la 
competitividad en el mercado labo-
ral a través de la vinculación univer-
sidad-campo (Morales & Rodríguez, 
2022, p. 8). Adicionalmente, un ele-
mento importante lo constituye la 
formación del estudiando en valores 
interculturales, en la capacidad de 
conectarse con la alteridad, como l 
un mecanismo solidario, que combate 
a la desigualdad, potencia la educa-
ción para para la paz, la libertad, los 
derechos humanos y la sustentabi-
lidad planetaria. Hasta la carta encí-
clica Populorum Progressio, del papa 
Pablo VI, promulgada el 26 de marzo 
de 1967, orientaba a las institucio-
nes educativas eclesiásticas, sobre 
la atención de la cuestión social del 
educando, propiciando una formación 
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integral del hombre para el desarro-
llo solidario (Urbina, 2020, p. 38), que 
encuadre en lo holístico del conoci-
miento profesional del individuo. 

Junto a la crisis de valores del ser 
humano, está la crisis de la democra-
cia en el siglo XXI, sigue ocupando un 
espacio importante en el periplo de la 
globalización, esto evidencia la nece-
sidad de cambios profundos y sus-
tanciales en los modelos educativos 
universitarios. La educación superior 
debe diseñar contenidos programáti-
cos que permitan tender puentes con 
la comunidad y con las poblaciones 
autóctonas, fomentando el bienestar 
social en igualdad de condiciones, 
planteando la inminente necesidad 
de reforzar el desarrollo de la ética 
y los valores para la democracia y la 
ciudadanía intercultural  (Llamas, de 
la Torre, García, Álvarez & Bañuelos, 
2020, p. 145). 

Un detalle importante a conside-
rar es la propuesta de la UNESCO en 
materia de internacionalización de la 
universidad. Sí bien es cierto que la 
educación promueve la inclusión y la 
sostenibilidad, en la práctica el pro-
ceso de internacionalización está vin-
culado con factores relacionados con 
las propuestas del modelo neoliberal. 
(Parra, 2022, p. 15), que como se ex-
puso anteriormente, la democracia en 
este modelo está sumergida en una 
profunda crisis de conceptualización, 
que produce confusión para su apli-
cación.

La UNESCO (2023), como orga-
nismo internacional orienta, propone 
y apoya la calidad de la educación 
superior, ampliando su trabajo sobre 
la aplicación de programas de edu-
cación, ayudando a los países de 
los Estados miembros a establecer 
sus propias agencias y mecanismos 
para mejorar la calidad y desarrollar 
políticas académicas, con énfasis en 
aplicación de la ciencia, tecnología y 
desarrollo económicos. Es así que la 
UNESCO define la educación inter-
cultural como la respuesta a las de-
mandas de educación de calidad en 

el siglo XXI, que se interconecta a las 
perspectivas de los derechos huma-
nos, al procurar el desarrollo pleno del 
ser humano, a fortalecer las liberta-
des fundamentales y fomentar la to-
lerancia, el respeto y la inclusión de 
diversos grupos minoritarios dentro 
de la educación formal e informal. 

Sin embargo, las orientaciones 
de la educación hacia el desarrollo 
integral del Ser Humano con valores 
para la Democracia y la ciudadanía 
intercultural, son solo conceptuales. 
La educación universitaria, no solo 
subyace en la democracia con la do-
cencia, también con investigación y 
extensionismo territorial, el primero 
debe recrear competencias desde la 
socioformación, que definirá al futu-
ro profesional en su actuación para 
identificar, interpretar, argumentar y 
resolver problemas del contexto, de-
sarrollando y aplicando de manera 
articulada diferentes saberes para el 
bienestar social (Aliaga & Luna, 2020, 
p. 8 ) a la vez complementándose con 
las labores de extensionismo para 
diagnosticar y conocer la complejidad 
social del territorio.

La misión de la educación univer-
sitaria es la generación del conoci-
miento por diferentes vías didácticas, 
que demanda la presencia del diálogo 
de saberes, pues la democracia y la 
interculturalidad no trata solamente 
de descubrir o tolerar al otro, sino de 
impulsar activamente los procesos de 
cambio social, de construir espacios 
de encuentro entre seres, saberes 
y prácticas distintas (Walsh, 2005), 
donde el centro de atención está en 
el beneficio de la ciudadanía, en la 
trasformación social y en la formación 
responsable del estudiantado, con 
conciencia de sí y de la alteridad.  

La educación intercultural no pue-
de ser solo razonamiento como orien-
tación pedagógica para la cognición, 
ya que el individuo, como ente social 
y biológico, estaría fragmentado e in-
completo. Debe priorizarse la emotivi-
dad, la alteridad, la identidad, el senti-
do de pertenencia y la transformación 
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social (Benhumea, Arriaga & Velasco, 
ob cit., p. 35)1. El educando ha de ser 
capaz de formarse y autocapacitarse, 
bajo el enfoque de pertinencia social 
–esta es la base de la democracia  y 
la interculturalidad que, en ejercicio 
pleno, propone  y ejecuta la aplica-
ción del conocimiento generado para 
dar respuestas a las necesidades en 
un contexto transdisciplinario, refle-
jado en la concreción de un conjunto 
de métodos, estrategias y acciones 
donde se reconozcan desde la ética 
y bioética las diferencias del hombre, 
sus valores y saberes (Colina, 2021, p. 
330). Los sistemas democráticos son 
ejecutados por individuos que nece-
sitan formarse durante su desarrollo 
educativo, solo así, se dispone de los 
elementos necesarios para la concre-
ción del sistema político que procure 
el bienestar social y la asunción de 
una ciudadanía intercultural.   

Democracia y desarrollo son ele-
mentos que están vinculados, donde 
la centralidad la ocupa la universidad, 
puesto que, en ella se genera el cono-
cimiento necesario que debe desen-
cadenar en políticas gubernamenta-
les. A decir de Salazar & Rifo (2020, p. 
28) el desarrollo industrial comparati-
vo de Chile se debió en parte impor-
tante a la agenda de desarrollo de sus 
universidades, que ha producido un 
relativo bienestar social de su pueblo. 
En Latinoamérica y muchas regiones 
del mundo, el modo de organización 
social actual presenta un déficit en 
torno a la atención y el desarrollo de 
1 La educación superior no puede ser solo en el 
ámbito del conocimiento técnico, pues nos seria 
integral…. «Una de las probables razones es que 
se espera que el desarrollo de la cognición se 
extienda a otras esperas de la vida, pero el ries-
go de lo anterior sería tecnificar a la universidad 
y promover conocimientos sólo para la vida lab-
oral. El desarrollo humano en la universidad ten-
dría que abonar al florecimiento de los estudi-
antes en las posibilidades de su inserción laboral 
para lograr la movilidad social, y de manera más 
importante, les debería permitir adquirir plena 
consciencia sobre sus vidas dentro del proyecto 
social del que participan en los ámbitos de su 
individualidad, en su relación con los otros, en 
sus valores para la transformación social, y en 
su convivencia con el entorno» (Benhumea, et 
al, p. 35)

las comunidades autóctonas y de su 
propia industria manufacturera, de-
bido en parte a la desactualización 
del modelo pedagógico-curricular 
de la educación y a la poca proyec-
ción de la universidad dentro de las 
comunidades (Redondo & Fuentes, 
2022, p. 30).  El aprendizaje con una 
base teórica y procedimental ade-
cuada sería parte de la solución a 
esta desafiante tarea y sus funda-
mentos pedagógicos, metodológicos 
y didácticos, que promuevan el de-
sarrollo social de las comunidades.

Educación para la democracia y 
la ciudadanía intercultural

La naturaleza de la educación in-
tercultural, trae consigo la enseñan-
za de la educación ética y cívica con 
todos sus fundamentos pedagógicos, 
metodológicos y didácticos, se trata 
entonces de formar buenos ciudada-
nos. De allí parte que la ciudadanía 
debe estar ligada a la política y en 
esa relación se da la vinculación del 
individuo con el Estado, con la vida 
pública y con las comunidades, esto 
sustenta la democracia participativa 
(Cfr…Ayala, 2022). Para la formación 
cívica del ciudadano es necesario el 
desarrollo del currículo universitario 
con fundamentación epistémica de 
una pedagogía crítica, de libre diálogo 
abierto, además de la formación para 
el fomento de la libertad, la delibera-
ción y la solidaridad (Silva, Angarita & 
Ramírez, 2020, p. 137). En sí, la do-
cencia, investigación y extensión de 
la universidad está comprometida con 
el respeto, la solidaridad y la sosteni-
bilidad (Ídem) entre actores internos y 
externos al recinto universitario.

La democracia requiere urgente-
mente de la formación de individuos, 
de la comprensión de las condiciones 
multiculturales existentes en la re-
gión, no compartamentalizados en el 
conocimiento o aislados de la realidad 
local, ya no se trata de reproducir e 
interpretar datos, se trata de enten-
der la complejidad de mundo, sobre 
todo no ser reproductor de valores 
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dominantes que legitiman el establi-
shment,  el universitario debe conver-
tirse en un elemento de cambio para 
transformar la realidad social impe-
rante en el marco de la Agenda 2030 
para promover la solidaridad, la justi-
cia y la igualdad (Mesa, 2019, p. 25). 
Es necesario para fortalecer la educa-
ción intercultural, con miras a formar 
ciudadanos pensadores, creadores y 
críticos que aporten soluciones a los 
grupos de interés más vulnerables, 
para ello, el Estado como garante de 
la Democracia, su función es crear 
condiciones para la afirmación de la 
vida del individuo en la comunidad 
(Godínez & González, 2019, p. 105), 
de no ser así, el Estado se convierte 
en un ente antagónico de la democra-
cia verdadera.

La democracia en sí, es el bien 
más preciado para alcanzar los ob-
jetivos de desarrollo humano, puesto 
que permite el debate de ideas en-
tre pensamientos diferentes, además 
ofrece una ventana para la co-gestión 
social de la interculturalidad (Tauber, 
2022, p. 2), propia de los países de 
la región. Esta premisa representa 
una oportunidad para nuestras uni-
versidades para el diálogo intercultu-
ral y la construcción de todo tipo de 
conocimiento y formación del buen 
ciudadano. Para el logro de la premi-
sa propuesta, la universidad Latinoa-
mericana urge de transformaciones 
sistemáticas, bajo cuatro enfoques: 
la innovación docente, la pertinencia 
curricular, la dimensión social uni-
versitaria y la co-gobernanza institu-
cional (Calduch, Llanes, Montané & 
Méndez, 2020, p. 189). Solo así, se 
materializaran  y se operacionalizaran 
los cambios que requiere la universi-
dad para contribuir con la democracia.

 La formación de individuos 
en instituciones de educación supe-
rior, cualquiera que sea su especia-
lidad, pasa por la comprensión de la 
jurisdicción constitucional humana, es 
decir, comprende y lucha por la de-
fensa y protección de las libertades, 
la paz, la cultura y los derechos hu-

manos, que conviertan al educando 
en defensor y activista de la seguri-
dad democrática, que garanticen al 
colectivo la plena permanencia de los 
derechos individuales y colectivos en 
un marco jurídico normativo. Este, a 
su vez, debe ser un comunicador  y 
orientador de la comunidad (Arroyo, 
2022, p. 384).  Es conveniente que 
las universidades de la región, de-
sarrollen – en su estructura curricu-
lar- la preminencia de cátedras libres 
acerca de Democracia Verdadera,  la 
Ciudadanía Intercultural, el Diálogo de 
Saberes, además de generar líneas 
de investigación conducentes al de-
sarrollo teórico-práctico en las áreas 
de asuntos interculturales, medioam-
bientales, en el análisis de las cate-
gorías sobre el buen vivir, ya que no 
existirá democracia sin protección al 
ambiente, sin la defensa de la iden-
tidad cultural y sin un diálogo simé-
trico de saberes . Estos instrumentos 
sirven como herramienta investigativa 
para mejorar los estándares de Liber-
tad y Democracia (Chamorro, Avalos, 
Flores & Zavala, 2023, p. 321) térmi-
nos que encadenan procesos políti-
cos de sistemas democráticos. 

En la formación de actores como 
sujetos de auténtica democracia, el 
docente juega un papel importante, 
ya que, este presenta vinculaciones 
internas y con diferentes sectores so-
ciales, que hace propicio que el am-
biente de aprendizaje sea un espacio 
de convivencia y ciudadanía, puesto 
que, es capaz de diseñar actividades 
colaborativas integradas a la forma-
ción ciudadana, como mecanismos 
que refuerzan el comportamiento 
para aprender a convivir (Torres & 
da Silva, 2019, p. 58). Este es el fun-
damento primigenio de la Educación 
Intercultural, pues, materializa la con-
vivencia a través del diálogo con rela-
ción a los actos de violencias y con-
flictos que sufren las sociedades que 
subyacen en las características cultu-
rales y en los espacios de aprendizaje 
(Paz & Díaz, 2019, p. 173). Bajo este 
argumento, la preparación del docen-
te es vital en sociedades que han sido 
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signadas por los diferentes modos de 
violencia.

Otro aspecto a cubrir en la univer-
sidades para la formación de ciuda-
danía intercultural, es referido a los 
derechos humanos, debido a que, en 
la actualidad muchas personas en el 
planeta constantemente sufren vul-
neraciones –inclusive por el mismo 
aparato estatal- que propician situa-
ciones de afectaciones de las liber-
tades individuales y colectivas,. Por 
ello, la necesidad de formar para la 
democracia, ya que, esta desempe-
ña un papel central como defensora 
de las libertades y el respeto por los 
derechos humanos. De hecho, existe 
un vínculo bidireccional entre ambos 
términos, la democracia no puede 
definirse sin los derechos humanos 
y, los derechos humanos sólo pueden 
protegerse eficazmente en un Estado 
Democrático” (Neubauer, Nicolás & 
Álvarez, 2022, p. 220). Una asevera-
ción importante, es que la protección 
de los derechos humanos esta aupa-
da en cuanto a su regulación, a los Es-
tados –protegidos por Declaraciones 
Internacionales- pero casi siempre 
están constitucionalizadas en las car-
tas magnas de los Estados (Batista, 
2018, p.). Esto asegura una base legal 
y jurídica que determina e indica su 
enseñanza a en la educación superior.

consIderacIones fInales 
La crisis de la sociedad ha arras-

trado a los sistemas políticos im-
perante de los Estados hacia una 
desvalorización de las creencias ciu-
dadanas, impactando la credibilidad 
del ejercicio democrático, más aun, 
los propios políticos se han sumergido 
en el terreno de la inoperancia social, 
trayendo efectos adversos al bienes-
tar ciudadano. También la universidad 
actual, por lo menos en Latinoaméri-
ca, se ha puesto en evidencia, ya que 
sus estructuras académicas actúan 
de manera asíncrona con la realidad 
social. Por ello, concluimos que la 
universidad requiere urgentes cam-
bios emancipadores que permitan 

convertir la educación superior en 
una instancia capaz de formar ciuda-
danos para la democracia, capaz de 
integrar conocimientos científicos y 
tecnológicos con valores para la paz, 
la formación ética ciudadana, defensa 
de los derechos humanos y ser capaz 
de construir conocimientos que estén 
dirigidos a la sustentabilidad en todas 
acciones del universo que involucre la 
gestión del conocimiento.  

Finalmente, la crisis de la demo-
cracia actual no puede ser atribuida 
solo a los políticos y a los partidos, 
ello es, consecuencia de la crisis de 
la sociedad, de los valores y del ace-
lerado crecimiento del individualismo, 
que ha erosionado la confianza de la 
ciudadanía (Bueno, 2019, p. 18). Es 
aquí donde la intervención de la uni-
versidad es inminentemente necesa-
ria, articulada, transformada para la 
formación integral del individuo hacia 
un humanismo transdisciplinario. Por 
ello, la labor del docente universitario 
es de primer orden, este debe estar 
transformado, entrenado y emancipa-
do para la actuación hacia el cambio, 
enfocado en tres premisas fundamen-
tales: lo laboral, donde sea capaz de 
demostrar competencias transversa-
les; la cohesión social, donde se recla-
me el ejercicio de profesiones desde 
miradas interdisciplinares y comunita-
rias y, la ética como herramienta de 
formación cívica ciudadana (Suarez, 
2023, p. 478). La formación ciuda-
dana requiere de la universidad una 
acción académica desafiante, promo-
tora del pensamiento crítico, demo-
crático y comprometido con lo social.
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