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En este texto se presentan los resultados de una investigación para la que se han 
tejido significados de interculturalidad en el caminar de la educación superior 
intercultural. Se trata de un estudio cualitativo sustentado en un abordaje 
fenomenológico mediante talleres de construcción colectiva con la participación 
de estudiantes, docentes y personal administrativo de la Universidad de las 
Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense (URACCAN), Recinto 
Universitario Bluefields. Los principales resultados muestran las definiciones 
contextualizadas de las categorías de análisis de interculturalidad y educación 
intercultural que vive y siente la comunidad universitaria. Asimismo, se posiciona 
la interculturalidad como un proceso de reivindicación de los pueblos desde las 
dimensiones políticas y culturales que conllevan al Buen Vivir. Además, el caminar 
de la educación intercultural se centra en la construcción de los tejidos curriculares 
inspirados en los sueños y anhelos de los pueblos, reflejando competencias, 
actitudes y valores para atender a la diversidad cultural. Se concluye que es 
necesario que los estudiantes, docentes y administrativos de las instituciones 

Weaving meanings of interculturality in the path of intercultural higher 
education
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Abstract 
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universitarias configuren epistemologías de la interculturalidad para avanzar en 
la construcción de sociedades más justas, inclusivas y equitativas.

In this research, meanings of interculturality have been woven into the path 
of intercultural higher education. This is a qualitative study based on a 
phenomenological approach where collective construction workshops were 
established with the participation of students, teachers, and administrative 
staff of the University of the Autonomous Regions of the Nicaraguan Caribbean 
Coast (URACCAN) – Bluefields University Campus. The main results show the 
contextualized definitions of the analysis categories of interculturality and 
intercultural education that the university community lives and feels, likewise, 
interculturality is positioned as a process of vindication of people from the political 
and cultural dimensions that lead to the good living. Furthermore, the path of 
intercultural education focuses on the construction of curricular tissues inspired 
by the dreams and desires of the people that reflect competencies, attitudes, 
and values to address cultural diversity. It is concluded that it is necessary for 
students, teachers, and administrative staff of university institutions to configure 
epistemologies of interculturality to advance in the construction of more just, 
inclusive, and equitable societies. 

Introducción

La educación superior nicaragüense 
avanza con un modelo educativo 
centrado en las personas, familias 
y comunidades. Además, promueve 
una educación universitaria inclusiva, 
intercultural, innovadora, creativa y 
flexible con el objetivo de fortalecer el 
pensamiento creativo y propositivo de 
los estudiantes para aprender a ser 
personas y no capital humano (CNU, 
2022). Es necesario tejer significados 
de interculturalidad en el caminar de la 
educación superior. La interculturalidad 
es un proceso de constante interrelación 
entre los pueblos y culturas que 
evolucionan de manera firme, teniendo 

como base la construcción de confianza 
con la intención de establecer diálogos 
horizontales reconociendo las diferencias 
de los demás con el objetivo de crear 
sociedades más justas (Rossmann, 
2019).

En la literatura existen estudios 
que armonizan la concepción de 
interculturalidad. Elboj-Saso et al. (2017) 
la refiere como relaciones e interacciones 
que se dan y se establecen entre las 
personas de diferentes culturas. Por 
su parte, Palechor-Arévalo (2020) la 
entiende como el verdadero diálogo 
entre las culturas en un ámbito de 
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igualdad de condiciones, donde ninguna 
se sienta presionada o lesionada por otra 
y, por el contrario, permita la verdadera 
convivencia. Como afirma Garrote-Rojas 
et al. (2018), la interculturalidad es una 
forma de pensar que se refiere al contacto 
y a la comunicación entre culturas de una 
forma respetuosa, sin que una cultura se 
superponga a la otra, creando relaciones 
basadas en la integración con un buen 
clima de convivencia y armonía. 

La interculturalidad comprende el 
desarrollo de procesos de toma de 
decisiones y práctica de la equidad, el 
respeto, la comprensión, la aceptación 
mutua y la creación de sinergias para 
el establecimiento de sociedades 
inclusivas, no discriminatorias y libres 
de racismo (Hooker, 2017). Implica una 
voluntad, una dirección hacia donde 
se quiere orientar las relaciones entre 
las culturas, siendo esta dirección la 
coexistencia y la convivencia (Beltrán, 
2002). Además, son relaciones de 
armonía entre las culturas, una relación 
de intercambio positivo y convivencia 
social entre actores culturalmente 
diferenciados (Martínez-Montávez, 2005, 
p. 4). En definitiva, la interculturalidad es 
una filosofía de vida que se manifiesta en 
diferentes escenarios en los que convive 
el ser humano mediante la interacción, 
intercambio y diálogo, favoreciendo 
en todo momento la integración, la 
convivencia social, el respeto a la 
diversidad cultural y el enriquecimiento 
justo para el crecimiento colectivo de los 
pueblos.

Surge la necesidad de plantear que la 
educación intercultural se armoniza 
a partir de los beneficios tanto de 
la educación transcultural como 
multicultural (Portera, 2010). La 

educación transcultural se refiere a 
la educación sobre las humanidades 
comunes, los derechos humanos, la ética 
y las necesidades humanas, mientras 
que la educación multicultural trata de 
reconocer y respetar a otras personas 
y culturas. Además, la educación 
intercultural ofrece la oportunidad de 
interactuar con un intercambio directo de 
ideas, principios y comportamientos. La 
educación intercultural es esencial en el 
sistema educativo porque significa una 
educación para los derechos humanos 
(Gómez-Parra et al., 2021). 

Un desafío en la educación intercultural 
es el diseño de currículos integrales y 
pertinentes para la diversidad cultural 
de los pueblos. Además, el desarrollo 
curricular juega un papel crucial en la 
implementación del cambio a nivel de 
la práctica en el aula y el aprendizaje de 
los estudiantes (Nijhuis et al., 2012). Es 
por ello que la competencia intercultural 
debería ser un objetivo en los currículos 
educativos (Gómez-Parra et al., 2021), 
porque se centran en el aprendizaje 
de los estudiantes con conexiones a 
las interacciones culturales, sociales 
y las formas de saber, saber hacer y 
ser en las diferentes disciplinas con la 
participación efectiva de los docentes 
que se involucran en el proceso (Cuevas-
Álvarez, et al., 2021). 

La competencia intercultural es la 
capacidad de una persona para 
interactuar de manera apropiada y 
efectiva con otros que poseen diferentes 
orientaciones cognitivas, afectivas 
y conductuales hacia el mundo de 
situaciones interculturales (Deardorff, 
2006). De igual manera, es necesaria 
para las relaciones interculturales con 
la edad, el género y la etnia (Andrews 
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et al., 2010). Se puede afirmar que la 
competencia intercultural es el conjunto 
de actitudes, valores, creencias y 
comportamientos compartidos por un 
grupo de personas, pero diferentes para 
cada individuo, comunicados de una 
generación a la siguiente (Matsumoto 
y Juang, 2016). En concreto, diferentes 
culturas comparten elementos comunes 
como la construcción de relaciones, la 
escucha, la autoconciencia, el respeto, 
la toma de perspectiva, la adaptación 
y la humildad (Arasaratnam-Smith y 
Deardorff, 2022). La competencia 
intercultural presupone una ampliación 
de la personalidad social del estudiantado 
que puede desarrollar una capacidad 
de adaptarse y desenvolverse con éxito 
en distintas situaciones culturales 
diferenciadas (Sánchez-Alarcos, 2020). 
Finalmente, la pedagogía y la didáctica 
tienen un abordaje desde la diversidad 
y la inclusión donde se implementan 
prácticas interculturales necesarias para 
crear una cultura en el aula donde todos 
los estudiantes, independientemente del 
origen cultural de su pueblo y lengua, 
tengan la mejor oportunidad de aprender 
(Richars et al., 2007).

De acuerdo con lo anterior, el propósito 
de esta investigación es tejer significados 
de interculturalidad en el caminar de la 
educación superior intercultural con la 
participación efectiva de estudiantes, 
docentes y personal administrativo. Se 
implementó la metodología taller como 
una estrategia de construcción colectiva 
y reflexiva de significados propios y 
compartidos (Ghiso, 1999). El análisis 
de los datos se realizó a partir de una 
reflexión de contenido de Voynnet (2012) 
mediante la aplicación de una codificación 
de unidades de significados de los textos y 
establecimiento de categorías previas de 

estudios precedentes de Walsh (2010); 
Elboj-Saso et al. (2017); Hooker (2017); 
Garrote-Rojas et al. (2018); Palechor-
Arévalo (2020); Rossmann, (2019); 
Portera, (2010); Deardorff (2006); 
Nijhuis et al. (2012); Freire (2004) y Leiva 
(2010).

Materiales y métodos

El punto de partida de la investigación 
es que la interculturalidad es una 
concepción polisémica con énfasis en 
la política, cultura y Buen vivir, inscrita 
en los esfuerzos integrales de construir 
las concepciones de identidad y cultura 
para confrontar la discriminación, el 
racismo y la exclusión (Walsh, 2010). El 
objetivo de esta investigación se sintetiza 
en tejer significados de interculturalidad 
en el caminar de la educación superior 
intercultural a partir de las interacciones 
y participación efectivas de estudiantes, 
docentes y personal administrativo 
durante el periodo académico 2022. Por 
tal razón, surgen las preguntas directrices 
siguientes: (1) ¿Qué comprendemos por 
interculturalidad? (2) ¿Qué entendemos 
por educación intercultural?

Método

Se trata de una investigación cualitativa 
con un abordaje fenomenológico 
(Creswell, 2013) porque se pretende 
descubrir y comprender los eventos 
desde el punto de vista de cada 
participante y la construcción colectiva. 
Es decir, a partir de la experiencia de 
vida de estudiantes, docentes y personal 
administrativo de la Universidad de las 
Regiones Autónomas de la Costa Caribe 
Nicaragüense (URACCAN) -Recinto 
Universitario Bluefields- en relación con 
la interculturalidad y su práctica en el 
ámbito educativo.  
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Participantes y enfoque ético 

Para la recolección de la información 
se realizaron tres talleres grupales de 
construcción colectiva con estudiantes, 
docentes y personal administrativo. 
Estos grupos apuntaban a generar un 
espacio de diálogo inter epistémico, con 
el propósito de conocer el sentir, pensar 
y el vivir de sus experiencias sobre la 
interculturalidad y su práctica educativa.    

Talleres grupales Mujer Hombre Total

Estudiantes 6 6 12

Docentes 10 9 19

Administrativos 15 7 22

Total 31 22 53

Tabla 1
Distribución de los participantes en los 
talleres grupales

Nota. La tabla muestra datos de la 
distribución de los participantes en el 
taller por equipos: docentes, estudiantes 
y administrativos. Fuente: Elaboración 
propia.

Los criterios de inclusión se realizaron a 
través del cumplimiento de los siguientes 
aspectos: (a) estudiantes, docentes 
y personal administrativo del Recinto 
Universitario Bluefields; (b) interés en 
participar en el estudio. Los talleres 
grupales se desarrollaron con  autorización 
a través del consentimiento previo, 
libre e informado de los estudiantes, 
docentes, personal administrativo y de 
las autoridades universitarias. 

Procedimiento de análisis de datos

Los datos recopilados a partir de los 
talleres grupales (estudiantes, docentes 
y personal administrativo) fueron 
transcritos integralmente y sometidos 
a un análisis de contenido mediante 

codificación de unidades de significados 
de los textos (Blais y Martineau, 2006). 
Se inició el proceso de codificación 
de categorías previas en estudios 
precedentes por Walsh (2010), Elboj-
Saso et al. (2017); Hooker (2017); 
Garrote-Rojas et al. (2018); Palechor-
Arévalo (2020); Rossmann, (2021); 
Portera, (2010); Deardorff (2006); Nijhuis 
et al. (2012); Freire (2004); y Leiva 
(2010): interculturalidad y educación 
intercultural.   

Resultados y discusión

Esta investigación se centró en tejer 
significados de interculturalidad en 
el caminar de la educación superior 
intercultural con estudiantes, docentes 
y personal administrativo. Con el 
fin de demostrar los hallazgos se 
desarrolló el proceso de categorización 
(categorías y subcategorías) derivadas 
de los datos cualitativos. Asimismo, 
para comprender los significados de las 
categorías se utilizaron las estrategias 
de interpretación directa y categórica. 
A partir de lo anterior, surgen las 
categorías centrales: interculturalidad y 
educación intercultural. En la Tabla 2 se 
muestran las categorías y subcategorías 
correspondientes, resignificadas en el 
proceso de investigación.

Interculturalidad 

La noción de interculturalidad tiene 
una concepción polisémica con énfasis 
en la política, cultura y Buen vivir. Es 
un proceso político y reivindicación de 
los pueblos desde una visión integral y 
formativa de la pluralidad en la diversidad 
cultural (Figueroa-Serrano, 2018). 
Asimismo, es un camino de re-existencia 
que nos permite el reconocimiento de 
nuestro ser (Comunicación  personal 
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con estudiantes, 17 noviembre de 
2022), para la búsqueda de relaciones 
de justicia, equidad, igualdad y respeto 
(Comunicación  personal con docentes, 
19 noviembre de 2022). Desde esta 
perspectiva, la interculturalidad es un 
principio ideológico e inter epistémico 
dirigido a posicionar los conocimientos, 
saberes y prácticas de los pueblos (Walsh, 
2007) mediante el reconocimiento de 
las diversidades cognitivas, culturales 
y de género que facilitan la equidad 
epistémica para una convivencia 
armónica y recíproca, asegurando la 
igualdad de oportunidades entre todas 
y todos (Comunicación  personal con 
administrativos, 18 de noviembre de 
2022). La interculturalidad es una 
apuesta política, que consolida la 
sustentabilidad de los conocimientos, 
saberes y prácticas a través de la 
convivencia y el diálogo entre personas, 
familias y comunidades culturalmente 
diversas.

También, la interculturalidad se entiende 

como una reflexión profunda en torno a las 
oportunidades que ofrece la diversidad 
cultural como elemento de intercambio 
fructífero de valores y actitudes, rompe 
prejuicios y construye lazos de confianza 
entre los grupos que conviven en los 
espacios académicos (Leiva, 2010). 
Específicamente, “[...] la interculturalidad 
es un proceso inclusivo de convivencia y 
unión entre varias culturas a través de la 
promoción de valores y cosmovisiones de 
cada pueblo” (Comunicación  personal 
con estudiantes, 17 de noviembre de 
2022). Esta apreciación se inscribe en 
los esfuerzos integrales de construir 
las concepciones de identidad y cultura 
para confrontar la discriminación, el 
racismo y la exclusión (Walsh, 2010) y 
establecer “[…] principios esenciales 
para mejorar las relaciones armoniosas y 
diálogo entre las comunidades mediante 
el respeto, la tolerancia, humanismo, y 
empatía” (Comunicación  personal con 
docentes, 19 noviembre de 2022). En 
definitiva, la interculturalidad apunta a un 
posicionamiento de valores y principios 
que se construyen con el respeto y la 
convivencia entre culturas a través de 
relaciones equitativas e interaprendizajes 
de enriquecimiento mutuo.  

El camino de la interculturalidad se 
va tejiendo mediante la construcción 
del diálogo de saberes, la equidad 
epistémica y el intercambio entre los 
pueblos para un buen vivir (Comunicación  
personal con administrativos, 18 de 
noviembre de 2022). Esta conexión 
entre interculturalidad y buen vivir se 
evidencia en las prácticas relacionales 
entre los pueblos que conllevan a 
fortalecer sus identidades, culturas y 
sistemas de vida en armonía con sus 
creencias, cosmovisiones del mundo y 
espiritualidad (Comunicación personal 

Categoría Subcategoría

Interculturalidad • Política
• Cultura
• Buen Vivir

Educación 
intercultural  

• Currículo 
intercultural 

• Competencia 
intercultural 

• Pedagogía 
y didáctica 
intercultural

• Práctica 
intercultural  

Tabla 2
Categorías de investigación 

Nota. Procesamiento de la información 
a partir del trabajo de campo. Fuente: 
Elaboración propia.



Ilenia Arllery García Peralta

65

 pág. 59-69

William Oswaldo Flores López 

Revista de Educación de Nicaragua
Año 3, núm. 5, enero-junio 2023

con docentes, 19 noviembre de 2022). 
El Buen vivir es una filosofía de vida de 
los pueblos que busca la armonía entre 
lo espiritual y lo material en equilibrio 
con la Madre Tierra (URACCAN, 2015), 
propiciando elementos claves de la 
interculturalidad como la convivencia y el 
diálogo a través del respeto, solidaridad, 
ética, humanismo y hermandad entre las 
comunidades (Comunicación personal 
con estudiantes, 17 noviembre de 2022). 
En concreto, la interculturalidad es el 
camino hacia el buen vivir de los pueblos 
mediante la práctica de la equidad 
epistémica, el respeto, la comprensión, 
la aceptación mutua y el diálogo de 
saberes en igualdad de condiciones para 
la construcción de sociedades inclusivas, 
no discriminatorias y libres de racismos.      

Educación intercultural 

La educación intercultural se basa en la 
apertura de los espacios académicos a las 
experiencias culturales distintas (Molina, 
2000). Además, radica en el respeto de 
las diversidades cognitivas, habilidades, 
destrezas y la diversidad cultural entre 
diferentes pueblos (Comunicación 
personal con docentes, 19 noviembre 
de 2022). Es un proceso pedagógico 
que tiene como desafío identificar 
puntos de encuentros que permitan 
la realización práctica (Leiva, 2010) 
de las interacciones socioculturales y 
cosmovisiones de las comunidades con 
énfasis en la convivencia, promoción de 
valores, actitudes, emociones y creencias 
interculturales (Comunicación  personal 
con administrativos, 18 noviembre de 
2022). 

De igual manera, la educación 
intercultural se considera como un 
proceso de intercambio enriquecedor de 

conocimientos entre distintas culturas 
(Gorski, 2008) que contribuye a la 
creación y recreación de interaprendizaje 
desde los saberes de las personas, 
familias y comunidades (Comunicación 
personal con estudiantes, 17 noviembre 
de 2022). Su caminar se centra en 
que la comunidad es el ecosistema del 
conocimiento donde se cultivan las 
sabidurías y se socializan en los espacios 
académicos. 

En la educación intercultural el currículo 
es la expresión y la concreción del plano 
cultural que las instituciones educativas 
hacen realidad en unas determinadas 
condiciones. Es decir, es el instrumento 
que contribuye al diálogo y comunicación 
(Jové, 1998) mediante la integración de 
epistemología de la diversidad cultural 
que facilita la armonía y convivencia 
entre los estudiantes culturalmente 
diversos (Taller con docentes, Bluefields, 
19 noviembre de 2022), para construir 
interaprendizajes y prácticas educativas 
sustentadas en el modelo educativo 
(Gamino-Carranza y Acosta-González, 
2016).  

El currículo está inspirado en los sueños 
y anhelos de los pueblos, reflejados en la 
cosmovisión de su práctica cultural y su 
propia identidad (Comunicación  personal 
con administrativos, 18 noviembre de 
2022), para ayudar a recrear saberes, 
valores, creencias, modos de enseñanza 
y procesos de interaprendizaje en el 
contexto educativo (Pérez-Ruiz, 2018), 
consolidándose en una educación 
intercultural, inclusiva y participativa 
que conlleve al fortalecimiento de las 
personas, familias y comunidades 
(Comunicación personal con estudiantes, 
17 noviembre de 2022). El currículo 
intercultural es un tejido de acciones 



Tema central: Tejiendo significados de interculturalidad en el caminar de la 
educación superior intercultural66

 pág. 59-69Revista de Educación de Nicaragua
Año 3, núm. 5, enero-junio 2023

educativas, conocimientos, saberes, 
sentires, vivencias, cosmovisiones 
y actitudes humanistas para el 
fortalecimiento de los planes de vidas de 
los pueblos. 

Desde esta perspectiva juega un papel 
importante la competencia intercultural, 
siendo esta la capacidad de comunicarse 
efectiva y apropiadamente en 
situaciones interculturales, basándose 
en el conocimiento, las habilidades y 
las actitudes propias (Deardorff, 2004) 
en que el diálogo y las interrelaciones 
son elementos intrínsecos que facilitan 
el establecimiento de confianza para 
compartir creencias y experiencias 
socioculturales con empatía, respeto y 
solidaridad (Comunicación personal con 
docentes, 19 noviembre de 2022). Por 
ello, la apertura, el respeto, la curiosidad 
y el descubrimiento son fundamentales 
para adquirir la competencia intercultural 
(Dalib et al., 2016).  Además, la 
convivencia armónica y recíproca con 
igualdad de condiciones conlleva a 
construir conocimientos, saberes y 
prácticas para la sustentabilidad de las 
sabidurías de los pueblos (Comunicación  
personal con administrativos, 18 
noviembre de 2022).

En la competencia intercultural la 
autoconciencia, la empatía y los valores  
(Deardorff, 2006) son fundamentales 
para comprender la identidad y la visión 
de la diversidad cultural (Comunicación 
personal con estudiantes, 17 noviembre 
de 2022). Por lo tanto, consiste en 
entretejer conocimientos, habilidades, 
actitudes y valores para potenciar los 
sueños y anhelos de los pueblos en 
armonía y equidad epistémica con la 
Madre Tierra.

Por consiguiente, surge la necesidad de 

crear y recrear una pedagogía y didáctica 
intercultural centrada en las relaciones 
de comunicación con equidad epistémica 
en el aula de clases (Comunicación 
personal con estudiantes, 17 de 
noviembre de 2022), que contribuya a 
la configuración de ambientes afectivos 
e inclusivos (Flores-López, 2019), en que 
los estudiantes y docentes intercambian 
sus expresiones lingüísticas y vivencias 
socioculturales, encaminadas a la 
aceptación de sus propias formas de 
ver al mundo (Comunicación  personal 
con docentes, 19 noviembre de 2022). 
Esto se concreta en una pedagogía y 
didáctica desde el diálogo intercultural 
para potenciar la transformación social 
en los espacios académicos (Freire, 
2004) que se materializa en estrategias 
metodológicas empleadas para trasmitir 
respeto, solidaridad y empatía por 
la diversidad cultural (Comunicación  
personal con administrativos, 18 
noviembre de 2022). 

En resumen, la pedagogía y didáctica 
intercultural es el proceso de compartir 
saberes, sentires y haceres de 
forma holística entre estudiantes 
y profesores, con el propósito de 
cultivar interaprendizaje desde el 
diálogo interepistémico para construir 
sociedades más justas, solidarias e 
inclusivas.

Es importante mencionar que la 
diversidad cultural en los estudiantes 
constituye un elemento significativo 
para el establecimiento de procesos de 
reflexión pedagógica y de incorporación 
de nuevas prácticas educativas en el 
quehacer cotidiano del docente (Leiva, 
2010); por ejemplo, la convivencia 
con los distintos pueblos (indígenas, 
afrodescendientes y mestizo) facilita 
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la comprensión de los contenidos 
curriculares y se avanza en soluciones 
co-creadas con las comunidades 
(Comunicación  personal con docentes, 
19 noviembre de 2022). Desde esta 
visión, las prácticas se pueden construir a 
partir de la convivencia de los estudiantes 
(González-Lara, 2014; Aguilera-
Martínez et al., 2015; y Ríos, 2018) en 
espacios socioculturales diversos que 
promueven diálogo, respeto, empatía y 
solidaridad (Comunicación  personal con 
administrativos, 18 noviembre de 2022).

Los estudiantes aprenden y se 
desarrollan a través de actividades 
organizadas con situaciones reales de la 
comunidad (Verjee, 2010) para fortalecer 
la identidad y auto reconocer sus lazos 
culturales (Comunicación  personal con 
estudiantes, 17 noviembre de 2022). 
En suma, una práctica intercultural 
es el ejercicio efectivo del diálogo 
interepistémico de saberes que nace 
de los interaprendizajes personales, 
familiares y comunitarios para analizar y 
resolver situaciones de la vida cotidiana 
que conlleva al cultivo y crianza de 
sabidurías y conocimientos de los 
pueblos. 

Conclusiones
En esta investigación sobre los 
significados de interculturalidad en 
el caminar de la educación superior 
intercultural con la participación efectiva 
de estudiantes, docentes y personal 
administrativo, los hallazgos muestran 
que la noción de interculturalidad se teje 
desde una visión política, cultural y del 
Buen vivir, que asegura la sustentabilidad 
de los conocimientos, saberes y prácticas 
de las personas, familias y comunidades 
a través del interaprendizaje, la práctica 
de la equidad epistémica, el respeto, la 

aceptación mutua, la convivencia y el 
diálogo en igualdad de condiciones.

Esto permite la construcción de 
sociedades inclusivas, no discriminatorias 
y libres de racismo, en el sentido que la 
interculturalidad es un proceso político y 
de reivindicación de los pueblos desde 
una visión integral y formativa de la 
pluralidad en la diversidad cultural que se 
inscriben en los esfuerzos integrales de 
construir las concepciones de identidad y 
cultura para confrontar la discriminación 
y la exclusión social. 

La educación intercultural radica en el 
respeto de las diversidades cognitivas, 
habilidades y destrezas, así como en 
las interacciones socioculturales y 
cosmovisiones de las comunidades con 
énfasis en la convivencia, promoción de 
valores, actitudes, emociones y creencias 
interculturales que contribuyen a la 
creación y recreación de interaprendizaje 
desde los saberes de las personas, 
familias y comunidades. Por consiguiente, 
la educación intercultural es importante 
para Nicaragua porque significa una 
educación basada en los principios de 
autonomía, interculturalidad, solidaridad, 
pertinencia, calidad, equidad, así como, 
valores morales y cívicos de la cultura 
regional y nacional.

En este escenario, es importante 
construir currículos interculturales 
inspirados en los sueños y anhelos de los 
pueblos que reflejen la cosmovisión de su 
práctica cultural y de su propia identidad, 
integrando, en este sentido, un enfoque 
epistemológico de la diversidad cultural a 
través de la armonía y convivencia entre 
las personas, familias y comunidades, en 
aras de asegurar el éxito de la educación 
intercultural y las interacciones sociales 
e intercambios de los pueblos.
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También, se necesita de la competencia 
intercultural que se fundamenta del 
diálogo y las interrelaciones sociales, 
siendo elementos intrínsecos que 
facilitan el establecimiento de lazos 
de confianza para compartir creencias 
y experiencias socioculturales con 
empatía, respeto y solidaridad, así como 
la convivencia armónica y recíproca con 
igualdad de condiciones, que conlleva 
a construir conocimientos, saberes y 
prácticas para la sustentabilidad de las 
sabidurías de los pueblos.

Es importante que los docentes configuren 
una pedagogía y didáctica intercultural a 
partir de las relaciones de comunicación 
con equidad epistémica en el aula de 
clases donde los estudiantes y docentes 
intercambian sus expresiones lingüísticas 
y vivencias socioculturales, encaminadas 
a la aceptación de sus propias formas 
de ver al mundo, materializándose en 
estrategias metodológicas empleadas 
para transmitir respeto, solidaridad y 
empatía por la diversidad cultural; esto 
contribuirá a la transformación social de 
los espacios académicos. 

Es necesario que los estudiantes se 
integren en ambientes afectivos e 
inclusivos a partir de la vivencia de 
prácticas interculturales con los distintos 
pueblos, facilitando la comprensión 
de los contenidos curriculares y así 
avanzar en soluciones co-creadas con las 
comunidades para fortalecer la identidad 
y auto reconocer sus lazos culturales.

Se concluye que es responsabilidad de las 
instituciones de educación superior seguir 
profundizando en la interculturalidad 
para construir tejidos curriculares que 
respondan a los sueños y anhelos de la 
sociedad nicaragüense, entendiéndose 
que Nicaragua es un país multicultural 

y plurilingüe que avanza en la educación 
superior inclusiva, intercultural, de 
calidad y pertinente al servicio del pueblo 
y las comunidades a partir de procesos 
flexibles, diversos, colaborativos, 
responsables, participativos, equitativos 
y accesibles. 

Además, es necesario que los estudiantes, 
docentes y personal administrativo de las 
instituciones universitarias configuren 
epistemologías de la interculturalidad 
para avanzar hacia sociedades más 
justas, inclusivas y equitativas. 

Listado de referencias

Aguilera-Martínez, F. A., Vargas-Niño, P. 
A., Serrano-Cruz, N. I. y Castellanos-
Escobar, M. C. (2015). Estudio de los 
imaginarios sociales urbanos desde 
las prácticas pedagógicas. Revista de 
Arquitectura, 17(1), 104-110. https://
doi.org/10.14718/RevArq.2015.17.1.10 

Andrews, M., Backstrand, J. R., Boyle, J. S. 
Campinha-Bacote, J., Davidhizar, R. E., 
Doutrich, D. y Zoucha, R. (2010). Chapter 
3: Theoretical basis for transcultural care 
[Capítulo 3: Bases teóricas del cuidado 
transcultural]. Journal of Transcultural 
Nursing, 21(4_suppl), 53S-136S.

Arasaratnam-Smith, L. A. y Deardorff, D. 
K. (2022). Developing Intercultural 
Competence in Higher Education: 
International Students’ Stories and Self-
Reflection [Desarrollo de la competencia 
intercultural en la educación superior: 
historias y autorreflexión de estudiantes 
internacionales]. Taylor & Francis.

Beltrán, R. (2002). Educación intercultural 
en los centros de personas adultas 
en Huelva. Portularia: Revista 
de Trabajo Social, 2, 231-244 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/
articulo?codigo=304391



Ilenia Arllery García Peralta

69

 pág. 59-69

William Oswaldo Flores López 

Revista de Educación de Nicaragua
Año 3, núm. 5, enero-junio 2023

Blais, M. y Martineau, S. (2006). L’analyse 
inductive générale: description d’une 
démarche visant à donner un sens 
à des données brutes. [El análisis 
inductivo general: descripción de una 
gestión visando a donner un sentido 
de los données brutos]. Recherches 
qualitatives, 26(2), 1-18.

Consejo Nacional de Universidades. (2022). 
Marco estratégico de la Educación 
Superior 2022-2030. Managua: 
Editorial CNU.

Creswell, J. W. (2013). Steps in conducting a 
scholarly mixed methods study [Pasos 
para realizar un estudio académico con 
métodos mixtos]. University of Nebraska.

Cuevas-Álvarez, M., Pérez-Mendoza, M. y Arías-
Moguel, G. (2021). Internacionalización 
del currículum para desarrollar 
la competencia intercultural en 
estdudiantes de negocios. Investigación 
& Negocios, 14(23), 196-208. https://
doi.org/10.38147/invneg.v14i23.136

Dalib, S., Harun, M. y Yusof, N. (2016). 
Student intercultural competence in a 
Malaysian campus: A phenomenological 
approach [Competencia intercultural 
estudiantil en un campus de Malasia: 
un enfoque fenomenológico]. Journal of 
Multicultural Discourses, 12(1), 42-62. 
https://doi.org/10.1080/17447143.20
16.1264408

Deardorff, D. K. (2006). Identification 
and Assessment of Intercultural 
Competence as a Student Outcome 
of Internationalization [Identificación 
y evaluación de la competencia 
intercultural como resultado de la 
internacionalización del estudiante]. 
Journal of Studies in International 
Education, 10(3), 241-266. https://doi.
org/10.1177/1028315306287002 

Deardorff, D.K. (2004). The identification 
and assessment of intercultural 
competence as a student outcome 

of internationalization at institutions 
of higher education in the United 
States. [La identificación y evaluación 
de la competencia intercultural como 
resultado de la internacionalización 
de los estudiantes en instituciones 
de educación superior en los 
Estados Unidos]. Journal of Studies 
in International Education, 10(3), 
241-266. http://www.lib.ncsu.edu/
resolver/1840.16/5733 

Elboj-Saso, C., Valero Errazu, D., Iñiguez-
Berrozpe, T. y Gómez-Bahillo, C. (2017). 
La competencia intercultural en las 
organizaciones: una aproximación 
teórica. Revista Internacional De 
Organizaciones, (19), 75-92. https://
doi.org/10.17345/rio19.75–92

Figueroa-Serrano, D. (2018). Identidad y 
alteriadad en el diálogo intercultural. Un 
acercamiento desde la intersubjetividad 
cultural. Antropología Experimental, 
(18), 195-207. https://doi.
org/10.17561/rae.v0i18.2357 

Flores-López, W. O. (2019). Actitudes hacia 
las matemáticas en la resolución 
de problemas y su relación con la 
investigación propia. URRACAN https://
acortar.link/sEFdQg  

Freire, P. (2004). Pedagogy of the Oppressed. 
30th anniversary ed. [Pedagogía del 
oprimido. Edición 30 aniversario]. New 
York: Continuum

Gamino-Carranza, A. y Acosta-González, 
M. (2016). Modelo curricular del 
Tecnológico Nacional de México. Revista 
Electrónica Educare, 20(1), 1-25. 
https://doi.org/10.15359/ree.20-1.10

Garrote-Rojas, D., Arenas-Castillejo, J. Á. 
y Jiménez-Fernández, S. (2018). 
Educación Intercultural en El Aula: 
Profesorado y Tic. Revista Prisma Social, 
22, 326–345.



Tema central: Tejiendo significados de interculturalidad en el caminar de la 
educación superior intercultural70

 pág. 59-69Revista de Educación de Nicaragua
Año 3, núm. 5, enero-junio 2023

Ghiso, A. (1999). Acercamientos: el 
taller en procesos deinvestigación 
interactivos. Estudios sobre las Culturas 
Contemporáneas, 5(9), 141-153.

Gómez-Parra, M. E. y Hà, T. A. (2021). First 
steps towards intercultural education 
in Vietnam: exploring primary education 
teachers’ level of intercultural 
competence. [Primeros pasos hacia 
la educación intercultural en Vietnam: 
explorar el nivel de competencia 
intercultural de los profesores de 
educación primaria]. Culture and 
Education, 33(1), 78-105. https://doi.or
g/10.1080/11356405.2020.1859740

González-Lara, M. (2014). El oficio de formar: 
entre artesanos y científicos. Informe 
final de investigación. IDEP.

Gorski, P. (2008). Good Intentions Are Not 
Enough: A Decolonizing Intercultural 
Education. [Las buenas intenciones 
no son suficientes: una educación 
intercultural descolonizadora]. 
Intercultural Education, 19 
(6). 515–525. https://doi.
org/10.1080/14675980802568319

Hooker, A. (2017). El papel de la comunicación 
en procesos de interculturalidad. 
URACCAN Al Día, 11(2), 14-17. https://
revistas.uraccan.edu.ni/index.php/
uraccanaldia/article/view/414

Jové, G. (1998). Diversidad cultural en los 
centros educativos: el currículum desde 
una perspectiva intercultural. Cultura y 
Educación, 10(2), 17-36. https://doi.
org/10.1174/113564098320765271

Leiva, J. (2010). Práctica de la interculturalidad 
desde la perspectiva docente: análisis 
y propuestas pedagógicas. Cultura y 
Educación, 22(1), 67-84. https://doi.
org/10.1174/113564010790935240

Matsumoto, D. y Juang, L. (2016). Culture and 
psychology. [Cultura y Psicología].

Molina, F. (2000). Apuntes para una 
sociología de la educación 
intercultural. Cultura y Educación, 
12, 1(2), 167-179. http://dx.doi.
org/10.1174/113564000753837278 

Nijhuis, C. J. G., Voogt, J. M. y Pieters, J. M. 
(2012). The cultural complexity of 
international collaboration: Conditions 
for sustainable curriculum development 
in Ghana. [La complejidad cultural de la 
colaboración internacional: condiciones 
para el desarrollo curricular sostenible 
en Ghana]. International Journal of 
Intercultural Relations, 36(5), 647-
658. https://doi.org/10.1016/j.
ijintrel.2012.02.003   

Palechor-Arévalo, L. (2020). Interculturalidad, 
Encuentro de dos Mundos. Sentires y 
Pensares. Tejiendo Memorias, 1(0), 69-
81.

Pérez-Ruiz, A. (2018). Práctica docente 
y currículo: Un marco de análisis 
construccionista. Revista Electrónica 
Educare, 22(3), 1-15. https://doi.
org/10.15359/ree.22-3.20

Portera, A. (2010). Intercultural and 
multicultural education: Epistemological 
and semantic aspects. [Educación 
intercultural y multicultural: aspecto 
epistemológico y semánticos] In 
Intercultural and multicultural 
education, 26-44.

Richars, G. y Wilson, J. (2007). Tourism, 
creativity and development. [Turismo, 
creatividad y desarrollo] (Vol. 10). 
London: Routledge.

Ríos, R. (2018). La práctica pedagógica como 
herramienta para historiar la pedagogía 
en Colombia. Pedagogía y Saberes, 49, 
27-40.


