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PRÓLOGO 

La publicación de los avances en la investigación que presentamos a 

continuación, es un mérito en el currículo de las autoras y autores de estos capítulos. 

Una meta que se persigue desde el momento en que iniciamos, como miembros de 

la academia universal una investigación concreta, sea ésta en el campo científico o 

tecnológico que sea. Si el proyecto de investigación que ha generado este texto ha 

sido financiado por alguna institución pública, difundir los resultados es además una 

obligación contraída cuando se acepta esa subvención.

Publicar el fruto de un trabajo honesto, como los que conforman este volumen, 

que ha significado un esfuerzo considerable y que ha obligado a las autoras y autores a 

un buen número de sacrificios es también un motivo de orgullo personal, compartido con 

amistades y familiares.

Pero bajo mi punto de vista, publicar el resultado de una investigación es 

sobre todo un acto necesario de transferencia del personal académico a la sociedad. 

Al publicar el fruto de nuestro trabajo lo que buscamos los investigadores es que los 

colectivos próximos a nuestro campo de estudio, pero también empresas, organismos 

o personas individuales, puedan beneficiarse de nuestros descubrimientos, hayan sido 

estos obtenidos desde cualquier ámbito de la ciencia o de la tecnología.

Por todo ello, felicito sinceramente a las autoras y autores de los trabajos incluidos 

en este volumen V de la serie “Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento Ambiental, 

Cultural e Socioeconômico” de la Editora Artemis, pues al hacer públicos sus trabajos 

consiguen un nuevo mérito curricular, cumplen sus obligaciones como investigadores, 

tienen un motivo legítimo con el que alimentar su orgullo personal y además están 

transfiriendo a la sociedad nuevos conocimientos. En esta obra se incluyen once capítulos 

de valía contrastada, seis en el bloque de Ciencia y cinco en el de Tecnología, que suponen 

una nueva aportación académica para seguir verificando que la investigación científica es 

la base del avance de nuestra sociedad.

El primer capítulo del bloque Ciencia se corresponde con el trabajo del Dr. Saúl 

Robles Soto y Wendy Pacheco Martínez titulado “La tecnología y la innovación como 

determinante en las regiones de México, período 2023-2026”, en el que se estudian estas 

variables como condicionantes del desarrollo regional buscando proponer soluciones para 

mejorar el bienestar. Víctor Jiménez Arguelles, Luis Antonio Rocha Chiu, José Anselmo 

Pérez Reyes y Luis Fernando Casales Hernández firman el segundo capítulo, titulado 

“Análisis de riesgos laborales en trabajos de reconstrucción de edificios dañados por 

sismos en la ciudad de México”, en el que realizan un estudio de caso sobre los efectos 



en las edificaciones dañadas por el sismo de 19 de septiembre de 2017. “El Mapundungun, 

interculturalidad e inclusiva en el sistema educativo chileno” es el título del cuarto capítulo, 

del Dr. José Manuel Salum Tomé, en el que promueve la revitalización de la lengua del 

pueblo mapuche a través de su uso en la enseñanza oficial. Seguidamente tenemos el 

trabajo de Mtra. Elia Esperanza Ayora Herrera, Dra. Juanita de la Cruz Rodríguez Pech y 

Lic. Jorge Aldair Anguas Romero, “Consideraciones conceptuales para la formación de 

profesionistas con habilidades de gestión intercultural, con énfasis en la cultura maya”, 

que también estudia la importancia de una lengua indígena en la enseñanza, en este 

caso la del pueblo maya en los estudios universitarios. El trabajo titulado “La educación 

ambiental proactiva en el campo de la odontología”, de María Dolores Carlos-Sánchez, 

María Guadalupe Zamora-Gutiérrez, Martha Patricia Delijorge-González, Martha Patricia 

De La Rosa-Basurto, José Ricardo Gómez-Bañuelos, Manuel Alejandro Carlos-Félix y 

Jesús Rivas Gutiérrez expone las posibilidades actuales de incluir de forma transversal en 

el currículo de carreras técnicas cuestiones tan importantes como la educación ambiental. 

Por último, en el bloque de Ciencia, el sexto capítulo está firmado por José Luis Gutiérrez 

Liñán, Carmen Aurora Niembro Gaona, Alfredo Medina García y Jorge Eduardo Zarur 

Cortés y se titula “La formación práctica de los ingenieros agrónomos en producción a 

través del desarrollo de prácticas de campo” en el que, desde las ciencias de la educación 

se realiza una investigación sobre las denominadas prácticas de campo, el nexo de unión 

entre las enseñanzas teóricas del aula y los saberes prácticos del campo.

El Bloque de Tecnología contiene cinco capítulos, el primero proviene de las 

aplicaciones de la biotecnología a la medicina y es el estudio titulado “Desarrollo de 

técnicas moleculares basadas en PCR para la detección de Campylobacter Fetus”, 

firmado por Edgar Iván González Jiménez, Lily Xóchitl Zelaya Molina, Saúl Pardo 

Melgarejo, José Herrera Camacho, Marcelino Álvarez Cilva y Carlos Alberto Ramos 

Jonapa. El segundo capítulo se titula “El rol de Trichoderma Asperellum MT044384 en la 

sustentabilidad del maíz criollo (Zea Mays) frente al cambio climático” y los autores son 

M.C. José Israel Rodríguez Barrón, Ing. Brenda Bermúdez, M.C. Víctor Manuel Mata Prado 

y Ramón Rodríguez Blanco. A continuación, Francisco Alberto Hernández de la Rosa y 

María Teresa Fernández Mena emplean la simulación Monte Carlo bidimensional para 

desarrollar un trabajo de econometría y analizar la rentabilidad del yacimiento petrolífero 

oceánico de Ku-Maloob-Zaap, en la Sonda de Campeche, en el trabajo titulado “Análisis 

sobre la utilidad monetaria por producción de petróleo crudo en el yacimiento Ku-Maloob-

Zaap de PEMEX usando simulación Monte Carlo bidimensional”. En el trabajo firmado por 

José Germán Flores-Garnica, Daniel Alejandro Cadena-Zamudio y Ana Graciela Flores-



Rodríguez, titulado “Efecto del fuego sobre la diversidad de especies forestales en selva 

mediana subperennifolia de México”, se analizan los efectos de los incendios en los 

ecosistemas tropicales a través de un análisis empírico y se presentan recomendaciones 

para mejorar la gestión de la resiliencia vegetal. Finalmente, el capítulo de ingeniería 

eléctrica que cierra este volumen lo firman Juan Anzurez Marín, Juan Manuel De la Torre 

Caldera y Salvador Ramírez Zavala y lleva por título “Modelado convexo Takagi-Sugeno 

de sistemas no lineales: sistema de nivel de líquido de dos tanques interconectados”.

Xosé Somoza Medina

Universidad de León, Espanha
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RESUMEN: Se presentan los resultados de 
un trabajo de investigación, a partir del cual 
se elaboró una propuesta curricular. Para 
conocer los requerimientos de los interesados, 
se trabajó una investigación exploratoria con 
metodología cualitativa, de análisis crítico. 
Se utilizó la técnica de entrevista extensa 
con un profesionista, egresado de la UADY, 
candidato a doctor por el Colegio de México, 
de origen maya, la cual se convirtió en la 
columna vertebral del trabajo, pues aportó 
la reflexión de una profunda formación 
académica a nivel doctoral, combinada con 
una amplia experiencia docente en la UADY 
y con una perspectiva de origen maya. La 
segunda entrevista se trabajó en la modalidad 
1 Artículo derivado de tesis de maestría.

de entrevista estructurada, con la entonces 
directora de Vinculación del Consejo Nacional 
Para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), 
quien aportó reflexiones desde su campo 
de experticia. Para conocer la visión de 
los estudiantes de la propia institución, se 
trabajó con dos grupos de estudiantes que 
cursan diversas licenciaturas en la UADY, uno 
conformado exclusivamente por estudiantes 
de origen maya y el otro de estudiantes 
de origen diverso, en ambos casos. Los 
resultados se analizaron a través de dos 
categorías guía: Identidad y Conciencia de 
Identidad; se delimitaron tres categorías 
de análisis: la lengua como vehículo de la 
cultura, saberes e identidad, y experiencias 
de formación. Los resultados se derivaron 
en una propuesta curricular, que asume a la 
lengua como vehículo de preservación de la 
cultura, la difusión de saberes como elemento 
de toma de conciencia de identidad y el 
aprendizaje experiencial como elemento base 
de formación intercultural.
PALABRAS CLAVE: Educación intercultural. 
Propuesta curricular. Cultura maya. 
Consciencia de identidad.

CONCEPTUAL CONSIDERATIONS FOR 

THE TRAINING OF PROFESSIONALS WITH 

INTERCULTURAL MANAGEMENT SKILLS, 

WITH EMPHASIS ON MAYAN CULTURE

ABSTRACT: A resume proposal was 
elaborated based on a resarch paper, the 
outcome is presentend. In order to know the 

https://orcid.org/0009-0001-0144-5824
https://orcid.org/0009-0008-4145-2798
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requirements of those interested, it procceded to worked into an exploratory investigation 
with qualitative methodology of critical analysis. The extense interview, was the technique 
used for this investigation. The interviewed is a professional graduated from UADY, who 
is a doctor candidate, in the colegio de mexico The interviewed origins are are mayan. 
His presence was extremly important because it show a deep and profesional academic 
record at its highest level combined with a wide experience as a teacher in UADY, and with 
a perspective of mayan origins. The second interview was developed under the technique 
of a structured interview. the person that was interviewed, was the previous Director of 
the CONAPRED, who helped providing her reviews and reflexions from her experience 
in that position. In order to know the visión of the students of the same institution, they 
were divided in two groups, the students that conform this groups are currently studying 
different carrer’s. One group was conform exclusivly by students of mayan origins, and the 
other group by diverse origins. The results were analyzed through two guidline categories: 
identity and awarnesse of identity. Three categories of analysis were delimited: the 
lenguage as a vehicle of culture, knowledgement, identity and experience formation. 
The results were exposed on a resume proposal wich acknowledge the lenguaje as a 
vehicle of preservation of the culture. The spread of knowledgementf as a way of identity 
awareness and the experiential learning as a base of interculture formation.
KEYWORDS: Intercultural education. Curriculum proposal. Mayan culture. Identity 
awareness.

1 INTRODUCCIÓN

En el presente trabajo se describen los resultados obtenidos a partir de la 

investigación realizada para conocer los elementos formativos requeridos para plantear 

la propuesta curricular.

La utilización de estas técnicas y el análisis cualitativo realizado con el apoyo 

del programa Maxqda2, permitieron visualizar aspectos de orden personal que influyeron 

en la formación de la identidad comunitaria del participante (o su eventual pérdida), así 

como los aspectos formativos que, en el caso de los estudiantes, les han llevado o están 

llevando a un proceso de reflexión crítica y que, eventualmente, podría resultar en una 

toma de conciencia de su identidad y de su pertenencia a una comunidad.

2 CATEGORÍAS DE ANÁLISIS

A partir del análisis de las entrevistas realizadas se establecieron dos categorías 

centrales: Identidad y Conciencia de identidad.

A partir del análisis de estas dos categorías y siguiendo la línea estructuradora 

de los factores que el Experto A fue señalando como parte del proceso de construcción 

de su conciencia de identidad personal, se identificaron tres aspectos fundamentales en 

dicho proceso y que se vinculan directamente con la formación universitaria: la lengua, la 

reflexión teórica o saberes y la experiencia contrastada.
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2.1 PRIMERA CATEGORÍA: IDENTIDAD

Según González (2000), la Identidad cultural se constituye a partir de los rasgos 

inmateriales y anónimos producto de la colectividad y aceptados por el individuo, que 

serían, según el mismo autor: la lengua, las relaciones sociales, los ritos y ceremonias, los 

sistemas de valores, creencias y conocimientos (en Molano, 2008).

Para efectos del presente trabajo, se considera Identidad como los aspectos bajo 

los cuales el entrevistado se visualiza a sí mismo dentro de su comunidad o fuera de ella 

en experiencias y anécdotas de orden personal, se distinguirán de la siguiente manera:

Lengua – vehículo de la cultura

Saberes – conocimientos y creencias

Experiencias – vinculación social

Dice Molano (2008):

La identidad está ligada a la historia y al patrimonio cultural. La identidad 
cultural no existe sin la memoria, sin la capacidad de reconocer el pasado, sin 
elementos simbólicos o referentes que le son propios y que ayudan a construir 
el futuro (p. 74).

2.2 SEGUNDA CATEGORÍA: CONCIENCIA DE IDENTIDAD

Paulo Freire, en Lawrence (2008), considera tres fases en el proceso de 

concientización: 

1. “La fase mágica donde el oprimido se encuentra en situación de impotencia y 

no puede hacer nada para resolver sus problemas.

2. La fase ingenua que es cuando el oprimido reconoce los problemas, pero sólo 

en términos individuales, no alcanza a entender su alcance social, y tiende 

a adoptar el comportamiento del opresor contra sus iguales y su familia 

(agresión horizontal) y contra sí mismo (intrapunición) y,

3. La fase crítica “cuando logra ver con claridad los problemas en función de su 

comunidad” (p. 57).

Esta última acepción es la lógica bajo la cual se usa el concepto de Conciencia 

de identidad. Consideramos que la Conciencia de Identidad se construye a partir de la 

reflexión que se realiza el individuo, utilizando como herramientas la lengua, los saberes y 

los valores y creencias experienciados. A partir de ella se puede aprender a ser con otros, 

en términos de dignidad y respeto mutuos.
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3 LA LENGUA COMO VEHÍCULO DE LA CULTURA

En el caso de la lengua, al ser el medio de comunicación obligado con la familia 

y comunidad, constituye un elemento fundamental para la construcción de la identidad. 

Hablar maya o no hablar maya es visto por los entrevistados como un elemento definitorio 

del lugar que se ocupa en la sociedad yucateca, según se puede observar a partir de las 

siguientes participaciones:

“Yo considero que también otra forma de discriminar es la forma de hablar, 
porque a veces las otras personas tienen otro lenguaje y como que su acento es 
diferente, entonces las otras … esas personas que vienen de otras comunidades 
como que se tratan de acercar a las demás, a sus compañeros, y esos no 
son muy bien aceptados por su manera particular de hablar, si hablan muy 
aporreado o algo así, como que los discriminan y si por ejemplo, no pronuncian 
bien las palabras también eso como que hace que las otras personas se alejen y 
como que … puedan decir otros seudónimos como naco, huiro o algo así, o indio, 
podría ser” (Participante 1, GFU Tizimín).

“Y la gente, pues empieza a crearse ese concepto igual, de que porque fue 
fulanita a la ciudad fue discriminada por su lengua maya y se empieza a perder 
ya esa cultura y todos se preocupan por aprender a hablar español para que 
cuando vayan a la ciudad ellos no sean discriminados, como le pasó en este 
caso a esta muchacha” (Participante 7 GFU Tizimín).

“[Evitar que hablen maya] Es un paradigma que la misma comunidad tiene 
para que sus hijos se integren correctamente, supuestamente, en la ciudad” 
(Participante 1 GFU Tizimín).

Puede observarse que existe una clara percepción de las consecuencias de 

hablar o no hablar la lengua maya y cómo, entre muchos de los miembros de la comunidad 

maya, se presenta una tendencia a evitar que sus jóvenes aprendan y utilicen la lengua 

maya, al nivel de un paradigma, como expresa acertadamente el Participante 1.

Un segundo aspecto sería la observación histórica de los logros individuales de 

los miembros más exitosos. Por ejemplo, el Experto A, con formación a nivel doctoral, 

amplia experiencia en docencia y en investigación a nivel universitario, reflexiona sobre 

las decisiones que tomó su abuelo y las repercusiones que tuvieron en la familia:

“Digamos que hay dos brechas importantes los que nacimos en Mérida y 
los que nacieron en Tekom, sí, … tenemos diferencias, incluso ellos hablan 
maya, nosotros ya no, por una prohibición expresa del Abuelo hacia los hijos 
menores, que ya vivían en Mérida, de que no le hablaran en maya a los nietos 
más pequeños, porque no era una lengua instrumental para lograr el ascenso 
social y finalmente el Abuelo quería que las nuevas generaciones hablaran… 
se castellanizaran para tener más oportunidades de trascendencia social, 
económica” (Experto A).

Esta decisión del abuelo del Experto A, quien percibió claramente que 

castellanizarse significaba la posibilidad de una mejoría económica, resultó totalmente 

correcta: 
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“De estos dos tíos mayores [quienes nunca aprendieron español], los primos 
que pertenecen a esa primera generación, aunque fueron y tuvieron la 
posibilidad de ir a la escuela nunca lograron más que terminar la primaria, 
algunos primaria incompleta, otros la secundaria y de manera muy rápida se 
integraron al mercado laboral, a trabajar en diversas labores.

Entre los hijos y los nietos menores [que vinieron a radicar en Mérida] sí 
lograron cierta diversificación de las labores, algunos fueron meseros, otros se 
incorporaron como comerciantes, como trabajadores informales, otro de los 
tíos mayores fue molinero y tuvo a su cargo un molino hasta edad de jubilación. 
Los que se integraron al sector comercial, ya fuera como empleados o dentro 
de sus propios negocios, sí permitieron que los de la siguiente generación 
pudiera ir a la escuela y tener ya profesiones por ejemplo tengo primos que 
son administradores de empresa o técnicos en turismo, educadoras; y en la 
familia concretamente entre mis hermanos, tengo otro hermano antropólogo y 
un hermano que quedó con la preparatoria trunca y se dedica a ser conductor 
de una combi en transporte colectivo” (Experto A).

El dejar de lado la lengua materna resultó así, instrumental en el proceso de 

ascenso social de esta familia. 

Por otra parte, cabe señalar que esta modalidad de integración exitosa en lo 

individual, a nivel de las comunidades indígenas no ha resultado tan redituable a nivel 

comunidad, pues ha llevado a que pierdan a muchos de sus mejores miembros y a que la 

permanencia de su cultura se vea amenazada.

Inclusive entre los jóvenes universitarios de origen maya, se percibe una noción 

de pérdida al reflexionar sobre el hecho de no ser maya hablantes aún y cuando entre 

los miembros de mayor edad de su grupo de origen, esta lengua siga siendo la de uso 

habitual, como lo expresan las siguientes reflexiones:

“Yo por ejemplo no sé nada de maya. Sí me hubiera gustado saber, pero como 
había comentado la compañera 1, por ejemplo, mis abuelos sabían maya pero 
ellos también tenían ese prejuicio de que si les enseñaban, por ejemplo,9 a mi 
Mamá en ese caso, por problemas lingüístico o sea el día de mañana no van a 
saber pronunciar bien las palabras y todo, y eso fue una limitante.” (Participante 
4 GFU Tizimín).

Uno de los aspectos destacados por el Experto A, quien realiza la reflexión desde 

la perspectiva de su origen maya, al preguntarle el tipo de universitario que sería deseable 

formar, nos señala lo siguiente:

“… la Universidad tiene que orientar la formación de sus profesionales, orientarlos 
para la revaloración del uso de la lengua maya tanto en su vida personal como 
en su vida de carácter profesional, en ciertos ámbitos en los que pueda estar 
presente de uso más franco. Por ejemplo, en Leyes, los propios antropólogos, 
los negocios comerciales, o de carácter administrativo” (Experto A).

La Mtra. Vallarta nos indica el valor de la educación formal en el proceso de 

revalorización de la lengua maya:
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“En primer lugar, yo creo que se tendría que dar un valor curricular a la lengua 
maya, que se contara como una materia o un crédito adicional, algo, o sea quien 
hable una lengua … como una lengua extranjera, una lengua nacional, pero que 
se les de crédito, que vean que les beneficia” (Mtra. Vallarta).

Y los jóvenes universitarios lo manifiestan como un deseo de mantener el vínculo 

con su cultura de origen y de participar en su mejora o con la conciencia de que al trabajar 

en Yucatán o en la Península, donde se desempeñarán como profesionistas.

En conclusión, se puede decir que:

1. La lengua es uno de los aspectos definitorios de la Identidad y el vehículo de 

la cultura, su desaparición implica graves riesgos para la preservación de la 

riqueza cultural en la región.

2. La tendencia en Yucatán ha sido que los maya hablantes al (o para) mejorar el 

nivel cultural y socioeconómico dejan de lado su lengua materna. Ha resultado 

un mecanismo eficaz de integración social y de ascenso socioeconómico en 

lo individual o en lo familiar. Para la comunidad maya ha resultado en pérdida: 

sus mejores miembros, los más educados y exitosos no hablan maya.

3. Esta práctica, al ser observada como de resultados eficientes, se ha 

convertido en un paradigma en la comunidad maya.

4. Para detener el proceso, debe estimularse su preservación mediante un 

mecanismo social.

5. Los universitarios pueden constituirse en un detonante de este proceso de 

preservación si enfocan parte de su aprendizaje a estudiar maya. Si bien la 

UADY ha ofrecido los cursos no ha habido buena respuesta porque en la 

visualización colectiva hablar maya es sinónimo de atraso y pobreza.

La UADY tiene los instrumentos para llevarlo a cabo, mediante la certificación 

de las habilidades, cambiando el enfoque y convirtiendo el saber hablar maya en una 

habilidad reconocida académicamente y motivo de orgullo.

4 SABERES E IDENTIDAD

Como saberes se pueden englobar los conocimientos generados por un 

determinado grupo social, transmitidos de generación en generación y que resultan 

necesarios para lograr un buen desempeño en esa sociedad (Gelles y Levine, 1996).

El Experto A, nos refiere que inició un proceso de toma de Conciencia de Identidad 

a partir de los elementos teóricos aportados por las asignaturas que cursaba durante 

su carrera, Antropología, y aún al estudiar esta carrera, desde su perspectiva actual, 

concluye que la formación que recibían resultaba un tanto limitada.
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Al avanzar en sus estudios y trasladarse a Michoacán para estudiar la Maestría en 

Antropología Social, confronta una realidad académica y social distinta:

“Pues yo creo que es la formación de la Maestría en general, pero sobre todo 
la estancia en Michoacán en donde confrontamos una realidad totalmente 
distinta, donde la presencia de lo indígena es cotidiana y se da a partir de la 
región purépecha por excelencia. 

Luego retomaba cosas y revaloraba, comentarios que durante mi infancia había 
escuchado o durante mi adolescencia o parte de mi juventud, que los había 
considerado aislados pero que estaban presentes, los comencé a revalorar 
desde la perspectiva de lo étnico o prácticas que yo mismo había tenido y que 
no había reparado que eran parte de la cultura étnica. Por ejemplo, acompañar 
a mis tíos o mis abuelos a las ceremonias propiciatorias cuando se daba el 
momento de castrar las abejas, por ejemplo, y llevaban a un señor que se ponía 
a rezar y después me decía es el X’men del pueblo, pero el X’men del pueblo era 
cotidianamente el sacristán de la iglesia y esa fue la primera percepción que 
tuve, de Don Sebastián yendo a abrir la iglesia todos los días para que la gente 
del pueblo de Tekom fuera a hacer su rosario y luego verlo como el sacerdote 
principal en las ceremonias mayas, bendiciendo las bebidas que se hacían de 
maíz, endulzadas con la miel que se estaba castrando en el momento.”

Este complejo análisis y toda la reflexión que conlleva le proporcionaron al Experto 

A una clara Conciencia de Identidad. Sin embargo, está claro que es un caso excepcional 

tanto por la carrera que estudió como por el nivel académico alcanzado.

Los estudiantes de licenciatura no tienen una Conciencia de identidad formada, 

pero sí acusan rasgos reflexivos. Además, varios de los estudiantes participantes en los 

grupos focales mencionaron como motivo de discriminación, la educación que se recibe 

en las poblaciones predominantemente indígenas:

EA: Y se les discrimina entonces por su lugar de origen…

P2: Más bien por la educación que reciben.” (Participante 2 GFCCE)

“Considero que la discriminación toma varias direcciones, se da en nivel 
económico, preparación educativa y en otros aspectos. Considero que lo que 
marca la discriminación es la forma de pensar de las personas y la cultura que 
actualmente vivimos” (Participante 5 GFU Tizimín).

Como se puede observar, los saberes propios de las comunidades, los llamados 

saberes tradicionales no son vistos como elementos de valor, sino por el contrario son 

asumidos como elementos de deficiencia frente a otros saberes. Esto nos habla de 

discriminación y de auto-discriminación por falta de reconocimiento académico dentro 

del currículo formal.

Al preguntarles a los alumnos participantes en los grupos focales si sería 

importante que se impartieran cursos sobre sociedad y cultura o sobre temas de 

interculturalidad, la respuesta fue afirmativa. Si bien no acertaron en definir cuáles 

serían los temas de interés, los alumnos que estudian carreras en el área de Ciencias 
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Sociales, pudieron mencionar disciplinas como Antropología o Sociología, así como la 

importancia de temas como la interculturalidad; pero en ningún caso pudieron definir o 

delimitar la temática.

El Experto A destacó que uno de los elementos que considera fundamental en 

su proceso de auto-reflexión fue el haber cursado asignaturas dentro del ámbito de 

la Antropología, lo cual le permitió visualizar la dimensión social y posteriormente en 

la Maestría el enfoque étnico. Comparte una interesante reflexión sobre los saberes y 

temáticas convenientes para desarrollar en los alumnos una visión intercultural.

Los saberes o conocimientos, como parte de la memoria cultural deben ser 

preservados y difundidos y como elemento instrumental del desarrollo de toda sociedad, 

deben ser transmitidos en equidad, y la reflexión que de ellos derive se reflejará en la 

formación integral de los profesionistas. En este sentido es importante el señalamiento 

de la Mtra. Vallarta:

“Se tendría que rescatar no como una cuestión folklórica, sino como una 
cuestión científica, como un conocimiento que pueden compartir y transmitir a 
otros yucatecos que no sean de origen maya.”

Como conclusión de esta parte del análisis, en relación con los saberes se puede 

señalar que:

1. El conocimiento de la sociedad y la cultura maya ha sido dejado de lado y ello 

lleva al olvido y la desvalorización. Debe impartirse de manera abierta en el 

curriculum formal.

2. El incorporar saberes ancestrales al currículo oficial los redimensiona, 

revaloriza y permite aprovecharlos como parte del saber acumulado por la 

sociedad yucateca. 

La formación de habilidades interculturales pasa por el conocimiento en el ámbito 

académico formal de las aportaciones de diversos grupos al todo social. Aprender en un 

plano de igualdad para relacionarse en un contexto de respeto.

5 EXPERIENCIAS DE FORMACIÓN

Las experiencias vividas constituyen uno de los elementos más poderosos para el 

aprendizaje humano, es una de las primeras formas de aprendizaje que utilizan los seres 

humanos. Actualmente este tipo de aprendizaje está siendo revalorado en el contexto 

de los aprendizajes significativos y además, según Romero (2010) “el aprendizaje 

experiencial ofrece una oportunidad única para conectar la teoría y la práctica” (p. 90), y 

en esa conexión surge la posibilidad generar nuevo conocimiento.
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Las experiencias vividas constituyen un elemento de construcción de Identidad; 

al preguntarle al Experto A, a qué atribuía su interacción social positiva y fluida tanto en la 

Ciudad de Mérida como en Tekom, una comunidad monolingüe en aquel entonces, señaló 

dos elementos: la lengua y el hecho de estar plenamente identificados en la comunidad 

como descendientes de uno de sus miembros.

Pero a la par que su vida transcurría en Mérida, las visitas al pueblo eran algo 

cotidiano, según relata:

“Recuerdo mucho que las vacaciones de verano las pasamos en el pueblo 
de mis abuelos, Tekom Yucatán, cerca de Valladolid una comunidad cercana 
a Chichimilá, y eran monolingües en ese entonces, había pocas personas 
que hablaban castellano y aún así nos integrábamos bastante bien al mismo” 
(Experto A).

Estas experiencias cobran otra dimensión al entrar a la Universidad e iniciar un 

análisis teórico sobre temas que, hasta ese momento, le habían aparecido como vida 

cotidiana y más aún en la Maestría, que es el momento en que lleva a cabo la toma de 

Conciencia de Identidad, según sus propias palabras:

“…fue ya en la universidad cuando tenía ciertos elementos sobre la cuestión 
cultural. Incluso, retornando a la maestría, fue cuando hice muchos más 
consciente todo esto, o revaloré esos elementos de pertenecer, aunque no 
plenamente sí indudablemente el tener un origen maya...” (Experto A).

Lo anterior, permite concluir que un aspecto formativo de la Conciencia de 

identidad serían los estudios comparados, los cuales reforzados con experiencias in situ 

podrían constituirse como herramientas poderosas de un aprendizaje.

Entre los jóvenes estudiantes de licenciatura que participaron en los grupos focales, 

se encontró que las ideas expresadas revelan que no existe todavía una Conciencia de 

Identidad, pero a partir de lo analizado con el Experto A, es posible darse cuenta que 

la licenciatura parece ser el momento adecuado para incidir de manera efectiva en su 

proceso de formación de Conciencia de Identidad.

El aspecto experiencial, además de encontrarse ampliamente referido por los 

expertos como una estrategia educacional adecuada para la era de la información 

(Romero, 2010; Rimbau Gilabert, Delgado García y Rifà Pous, 2008) aparece para los 

jóvenes estudiantes como un proceso que les resulta natural y atractivo.

Al preguntarles a los participantes en el Grupo Focal de la Unidad Multidisciplinaria 

Tizimín ¿cómo combatir la discriminación?, coincidieron en señalar la convivencia y el 

compartir experiencias como un instrumento adecuado para este fin, como se observa 

en los siguientes comentarios:
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“Haciendo notar las similitudes entre razas, entre personas… haciendo ver que 
todos somos iguales o… tal no iguales sino muy similares, intentando resaltar 
las igualdades y no las diferencias, esa sería una manera, hacer conciencia” 
(GFU Tizimín P9).

“Bueno, yo considero que lo más importante es establecer la convivencia ¿no? 
y eso se puede hacer a través de… diciendo a las demás personas cuáles serán 
los beneficios que tendrá el convivir con la otra persona…” (GFU Tizimín P1).

Reflexionar, a partir de elementos teóricos sólidos, experiencias de aprendizaje 

programadas en campo y contrastarlas con las experiencias formativas propias, podría 

resultar educativo tanto para los jóvenes de origen maya como para los de origen diverso; 

a los primero les llevaría a redimensionar su propia cultura y a los segundos les abriría la 

posibilidad de conocer una parte sustantiva de la cultura yucateca; y todos los estudiantes 

de licenciatura de la UADY recibirían formación en competencias interculturales. Como 

señala Gimeno Sacristán (2011):

Cuando pensamos en cualquier realidad u objeto, al percibirlos, lo hacemos 
desde un determinado universo de significados…son huellas que proceden de 
experiencias relacionadas con la realidad… Pero no percibimos el mundo sólo 
en función de esquemas mentales y de experiencias pasadas, sino que también 
lo entendemos en relación con nuestros proyectos y deseos. La utopía sigue 
dando sentido a la vida y a la educación, y desde ella dotamos de sentido y 
valoramos al mundo que nos rodea (p.11).

6 CONCLUSIONES

A manera de conclusión del análisis de este apartado, puede decirse que:

1. El tener experiencias interculturales combinadas con adquisición de saberes 

permite generar nuevo conocimiento, que además es de carácter significativo.

2. Los jóvenes consideran el aprendizaje experiencial como una opción muy 

atractiva.

3. El tener experiencias académicas interculturales promovería la formación de 

habilidades interculturales entre los jóvenes estudiantes yucatecos.
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