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RESUMEN 

El seminario busca plantear una discusión en torno a la educación en y para la diversidad y frente a 



 

algunas prácticas académicas como la escritura, que en ocasiones se opone a ella. El seminario se 

dividirá en dos momentos, un primero centrado en la escritura y su relación con el poder y la 

dominación y un segundo en el que se analizaran y comentarán experiencias de educación indígena 

intercultural bilingüe en México.  

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CURSO 

Primer momento:  

            Escritura, poder y diversidad 

Si bien, la escritura (y la lectura) han sido tema importantes de reflexión a lo largo de la historia, lo 

que implica escribir (y leer), sus significados y su trasmisión a través de la escuela, escritura 

académica, poco interés ha tenido dentro de las ciencias sociales y humanas. Durante siglos la 

alfabetización ha sido el estado que da cuenta de las personas que saben leer y escribir. Señalando 

así, meramente los aspectos técnicos del proceso.  En este seminario nos proponemos dar un paso 

adelante y entender la escritura y la lectura como como una práctica socio cultural, en la que 

intervienen relaciones de poder (Street, 1995). 

             Segundo Momento: El bilingüismo y la interculturalidad en la educación indígena 

En el seminario se analizarán algunas experiencias de la educación indígena intercultural bilingüe en 

México. Como primer punto, se estudiará de qué manera este sistema de educación está 

condicionado por las políticas educativas y del lenguaje que reflejan a su vez las relaciones históricas 

entre la sociedad nacional dominante y los pueblos indígenas. Luego se analizará, a partir de 

ejemplos concretos, qué papel juegan el componente bilingüe y el intercultural. Finalmente, se verá 

cómo se compone un currículo intercultural bilingüe y de qué manera funciona en la práctica.  

 

JUSTIFICACIÓN 

 

 “En el siglo XVI, los misioneros españoles juzgaron y clasificaron la inteligencia y la civilización 

humana en función de si los pueblos poseían o no una escritura alfabética. Éste fue un momento 

inicial en la configuración de la diferencia colonial y en la construcción del imaginario atlántico, que 

se convertiría en el imaginario del mundo moderno/colonial” (Mignolo, 2000, p. 61). Con estas 

palabras Mignolo introduce su texto Historias locales/diseños globales y pone sobre la mesa el tema 

de la escritura como una de las primeras formas de exclusión en América.  

En Occidente, la escritura se convirtió en el criterio fundamental para establecer divisiones sociales. 

Se planteó la diferencia entre sociedades letradas en las que el desarrollo de la escritura se relaciona 



 

con formas de pensamiento abstracto y elaborado, que desarrolla habilidades cognitivas superiores, 

procesos lógicos y en general operaciones complejas versus sociedades iletradas, donde prima la 

oralidad, más dependiente de los contextos y menos abstracta, crítica y reflexiva Havelot (1963), 

Ong (1982) y Olson (1998). Olson llega incluso a señalar que es la escritura la que permite el 

desarrollo de la ciencia moderna al favorecer los procesos de clasificación y ordenamiento del 

conocimiento y al facilitar los procesos hermenéuticos que contrastaban los textos y sus 

interpretaciones (1998:218). Así, la escritura socialmente se consideró como instrumento necesario 

para el progreso y la modernización de las sociedades. Quienes estaban por fuera de este orden, 

simplemente se convirtieron en pueblos bárbaros, atrasados e incivilizados.  

En Latinoamérica, con la institucionalización de la educación y el establecimiento del español como 

lengua oficial de los procesos de enseñanza y aprendizaje, escritura, poder y exclusión se 

convertirían en prácticas hegemónicas durante siglos. Como lo señala la Unesco: “los niveles de 

acceso a la educación, escolarización y logros educativos de los sectores pobres, de los indígenas, de 

la población negra, de los habitantes de las zonas rurales, y en algunos casos, de las mujeres, son 

consistentemente los más bajos en comparación con los otros grupos sociales” (2004:21).  

En este contexto, durante los años de 1990, en Latinoamérica, diversos organismos internacionales 

mostraron su interés por trasformar las prácticas educativas excluyentes y generaron 

recomendaciones tendientes a eliminarlas. Con la aprobación en el 2001, en Paris, de la Declaración 

Universal sobre la Diversidad Cultural y en el 2005 de la Convención Internacional sobre la protección 

y promoción de la diversidad cultural, la diversidad se constituyó en la clave para la generación de 

políticas públicas tendientes a recomponer los tejidos sociales profundamente afectados por la 

intolerancia y la discriminación. Estos documentos señalan que los modelos de desarrollo han 

conducido a una fractura de la convivencia pacífica que hace imperiosa la necesidad de una “ética 

global” basada en la aceptación de las diferencias culturales, y tendiente al pluralismo. La educación 

sería una de las responsables de tal tarea. Su función se orienta a “ayudar a comprender el mundo y 

a comprender a los demás para comprenderse a sí mismo” (Informe Delors). A partir de entonces, la 

UNESCO tomó como bandera la defensa de la diversidad cultural en sus programas de educación. Se 

propuso un cambio de las políticas homogeneizantes por aquellas que favorecieran la diversidad. La 

cultura se constituyó en la fuente primaria para los procesos de transformación y la base para el 

mejoramiento en la calidad de los aprendizajes.  

Sin embargo, las prácticas escolares tradicionales profundamente arraigadas, unidas a la poca 

formación de los docentes para enfrentar los nuevos retos de la educación basada en la diversidad 

han hecho que dichas iniciativas escasamente pasen del papel a la realidad. En las aulas aún 

predomina una racionalidad clásica mecanicista y reduccionista en la que el único conocimiento 

válido o legítimo es aquel producido en los ámbitos científicos occidentales, mediante prácticas 

igualmente legitimadas y justificadas en las lógicas positivistas de la modernidad, como la escritura.   

Estamos pues, ad portas de un cambio en la concepción de educación, y, por supuesto, un cambio 

en las prácticas educativas.  Cada vez más se requiere una educación en y para la diversidad, que 



 

luche contra todas las formas de  exclusión, no solo étnicas, sino sociales, culturales y educativas, 

que “generan violencia, dificultan el desarrollo integral del individuo, la igualdad de oportunidades, 

y las posibilidades de entendimiento entre los miembros de los distintos grupos étnicos, y 

culturales” (López, 2002, p. 133). Estamos convencidos de que “de la educación depende, no como 

la panacea, sino como el real encuentro con el otro, en gran medida, el futuro de la humanidad” (De 

la Fuente, 1997). Claro está, sin olvidar que los Estados tienen compromisos y responsabilidades 

económicas y sociales con sus pueblos y que mientras no se cumplan, el camino de la educación 

será cada vez más difícil de transitar 

 

OBJETIVO GENERAL 

Este seminario busca poner en discusión aspectos que han sido dados por sentados en el 

ambiente educativo. Cuestiona prácticas académicas como la escritura y ofrece alternativas 

desde la educación bilingüe intercultural. 

 

CONTENIDOS 

 

1. Escritura y poder 

2. Educación bilingüe intercultural 

 

CRONOGRAMA 

Momento 1 Sandra Soler -Lunes 3, 10 y 17 de 

septiembre 8 am a 12 m. 

Momento 2 Enrique Hamel -Viernes 21 de septiembre 8 

am - 12 m 

-Lunes 24 de septiembre 8 -12  

-Martes 24 de septiembre 8-

12 

 

 

METODOLOGÍA 



 

Se trabajará bajo la metodología de seminario.   

 

FORMAS DE EVALUACIÓN 

La evaluación incluirá la lectura y discusión de la bibliografía propuesta.  

Para finalizar el seminario el o la estudiante entregará un texto de reflexión sobre los temas 

tratados.   
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