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Resumen 
 
Las expectativas que el estudiante tiene de su formación universitaria son diversas, espera adquirir 
conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes para desempeñarse en cualquier ámbito de su vida. Por 
ello, la Universidad Intercultural de San Luis Potosí (UICSLP), encamina su oferta educativa desde el 
sentido social. 
 
El objetivo Establecer líneas de política educativa a partir del análisis de las expectativas de formación de 
los estudiantes de la Universidad Intercultural de San Luis Potosí del ciclo escolar 2020-2021. La 
investigación es cualitativa fenomenológica con entrevista a profundidad. El análisis se realizó con Atlas Ti 
obteniendo que el 54.54% de estudiantes destaca que adquirió conocimientos, el 27.27%, obtener buen 
sueldo y el 18.19 sus expectativas eran altas. La formación académica el 27.27%, es buena, el 18.19%, 
que muy bien, el 9.09% que es completa, adecuada, favorable, regular y deficiente. Se delinearon 
propuestas de política educativa para fortalecer la formación académica de los estudiantes.  
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Justificación 
Alcántara (2019) refiere que las Universidades interculturales (UI), presentan “grandes desafíos de tipo 
epistemológico, pedagógico y político”(p. 40), los cuales deben ser analizados desde los saberes y 
aspectos metodológicos considerados en el modelo educativo, es relevante de acuerdo con la literatura 
analizada tomar en cuenta la estrecha relación que tiene la vinculación con el contexto comunitario en la 
que se ubican geográficamente las UI, pero también es importante considerar el entorno del que proceden 
los estudiantes. 
 

La existencia de “geopolíticas del conocimiento, con los patrones del poder que han mantenido 
como permanente un sistema jerárquico de racionalización, cuyo impacto se extiende a los campos 
identitarios, y del ser, del saber y del saber hacer, y con la necesidad de construir procesos 
educativos que hacen pensar y actuar críticamente y de otro modo, enfrentando y desafiando las 
relaciones y estructuras dominantes y a la vez, dirigiéndose hacia el desarrollo e implementación 
de una pedagogía y praxis no sólo crítica sino decolonial”. (Walsh, 2005, p. 26). 

 
Destacar la influencia del entorno político, académico, económico, social es importante, dado que influyen 
de manera favorable o desfavorable en la formación integral de los estudiantes de las universidades 
interculturales. En este sentido, es relevante analizar las formas de apropiación, difusión y aplicación de 
los saberes occidentales y los autóctonos, al igual que con los procesos de empoderamiento, 
descolonización y generación de alternativas, en los retos en la instrumentación del nuevo modelo que 
implica la organización y gestión de las UI, sobre todo en el ámbito financiero y las características y 
condiciones de los estudiantes, en las contradicción entre las exigencias formales que demanda el sistema 
de educación superior y las necesidades de pertinencia del modelo, así como en la localización geográfica 
y el carácter jurídico de la UI con la vulnerabilidad política frente a los poderes estatales y por último, en el 
clientelismos y los intereses locales y regionales. (Alcántara, 2019, p. 40).  
 
Los estudiantes de las universidades interculturales ingresan a las mismas con una serie de expectativas 
formativas, tales como “adquirir conocimientos prácticos y estratégicos, que contribuyen a formarlos como 
un nuevo tipo de mediador o traductor desde abajo y desde dentro”. (Dietz, 2014, p. 324). En este sentido, 
Dietz, destaca lo siguiente: 
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Las inestables características de los mercados laborales de las regiones rurales e indígenas 
obligan a los estudiantes a desarrollar redes diversificadas y altamente flexibles de contrapartes, a 
través de las cuales a veces logran encontrar un empleo y a veces se auto-emplean o logran fundar 
sus propias empresas, cooperativas u ONG. (Dietz, 2014, p. 324).  

 
A este respecto, un desafío a atender es considerar que las carreras en que son formados los estudiantes 
de las universidades interculturales “no cuentan con la legitimidad que tienen las carreras tradicionales, 
fenómeno que en el fondo lo que pone en evidencia es el resultado de la relación universidad-sociedad 
[…]”. (Navarrete et al, 2015, p. 157).  
 
Por lo tanto, la investigación tiene la finalidad de analizar las expectativas que tienen los estudiantes sobre 
la formación impartida por la Universidad Intercultural de San Luis Potosí. 
 
Enfoque conceptual 
 
La teoría crítica se abordo con las diferentes visiones de “una nueva generación de teóricos críticos de la 
Escuela de Frankfurt. Entre sus representantes más importantes se cuentan a Rahel Jaeggi, Robin 
Celikates y Hartmut Rosa”. (Gros, 2020, p. 486). En este sentido, Gros refiere lo siguiente: 
 

En contraposición con el “negativismo” radical de Adorno y Horkheimer (Boltanski y Honneth, 2009, 
p. 81), la nueva generación de la Escuela de Frankfurt se propone desarrollar un modelo de crítica 
capaz de tomar en serio las experiencias, interpretaciones y prácticas de los sujetos cotidianos. 
Esto es, una crítica social menos elitista y más democrática que intenta comprender el punto de 
vista nativo de los actores legos y nutrirse de él, en lugar de menospreciarlo sistemáticamente 
como un mero producto ideológico. Para lograr este cometido, Celikates, Rosa y Jaeggi retoman 
elementos de perspectivas usualmente desatendidas y/o criticadas por la tradición frankfurtiana, 
como la hermenéutica, la fenomenología, la praxiología, el pragmatismo y la microsociología 
cualitativa. (Gros, 2020, p. 487). 

 
Desde las Américas también se hacen aportaciones interesantes que permiten atender lo que Gandler 
(2021) refiere “la necesidad de, aclarar de qué manera se puede entrar en el análisis de lo cultural y lo 
natural, en su relevancia para la construcción de lo social”. (p. 10). Lo anterior, con la finalidad de reconstruir 
conceptualmente a partir del análisis realizado la emancipación, así como que atienda la marginación, 
exclusión, y la subestimación. 
 
Bourdieu y Passeron (2019), resaltan “que el aparato escolar ha adquirido actualmente un papel 
preponderante como instrumento de legitimación de las jerarquías sociales, […], explican que pareciera 
que la estructura ideológica que lo fundamente tienden a presentarlo como <<neutro>> y <<objetivo>> en 
relación con las clases sociales”. Lo anterior, nos lleva a reflexionar en torno a que sus postulados los 
dieron a conocer en los años 70° en un contexto determinado; sin embargo, en pleno siglo XXI prevalece 
dicha dominación y violencia simbólica, en el contexto mexicano, específicamente en los contextos sociales 
en las que se ubican las universidades interculturales. Por ello, es necesario analizar diversos postulados 
desde la pedagogía crítica. Con la finalidad de entender las tensiones que se presentan en el 
reconocimiento alto de las universidades hegemónicas ante la sociedad y las universidades que tienden a 
ubicarlas en las periferias y que la sociedad no las considera con un alto nivel académico, por ende, 
presentan desigualdad de condiciones tanto, en su producción y circulación de conocimiento, por ello no 
se legitima.  
 
Es importante analizar desde la pedagogía critica la formación que imparte la universidad intercultural, 
desde la voz de los estudiantes universitarios para identificar si alcanzan una formación integral, tal como 
refiere Brito (2008), “aprendizajes creativos, transformadores e innovadores, que son clave en una 
formación integral ante las demandas profesionales que exige la vida contemporánea, completamente 
informatizada, globalizada y capitalizada”. (p. 30). 
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Es interesante abordar el tema de las expectativas de los estudiantes de las universidades interculturales 
desde la pedagogía crítica, dado que el análisis de los elementos que atiende, permitirá entender las 
tensiones entre las desigualdades académicas que impactan en las relaciones sociales, económicas y 
políticas de los universitarios interculturales. 
 

La pedagogía crítica resalta Giroux (2015), “pone énfasis en la reflexión crítica, zanjando la brecha 
entre el aprendizaje y la vida diaria, entendiendo la conexión entre el poder y el conocimiento 
dificultoso, y otorgando derechos e identidades democráticas mediante la utilización de los recursos 
de la historia. Más que ver a la enseñanza como una práctica técnica, la pedagogía, en su sentido 
crítico más amplio, se basa en el supuesto de que el aprendizaje no tiene que ver con la 
memorización del conocimiento muerto y de las habilidades asociadas con el aprendizaje para el 
examen, sino con el compromiso con una lucha más amplia por los derechos individuales y la 
justicia social”. (p. 21)  

 
En este sentido, Chiva, et al. (2016), resaltan que Paulo Freire es el padre de la pedagogía crítica,  
destacando lo siguiente: 
 

Entiende que el papel fundamental de la educación es la liberación de los seres humanos y de los 
grupos sociales sometidos a relaciones de control, injusticia y explotación. Pretende crear 
individuos críticos y conscientes, que sean capaces de cambiar su realidad al adquirir un mayor 
grado de libertad, justicia e independencia. (p. 75) 

 
“El imaginario social es la forma en que la gente percibe su existencia social, cómo convive con los demás, 
las expectativas que definen lo que se considera normal, y las nociones e imágenes  
normativas, profundas e implícitas que subyacen a esas expectativas”. (Taylor, 2004, p. 23, citado en 
Girola, 2007, p. 49). 
 
Mireles, (2007) destaca que “las expectativas son series de acciones, intereses, necesidades, motivos e 
intenciones que conllevan a la realización de un acto futuro. Las expectativas pueden ser de diversa índole, 
siempre y cuando exista la posibilidad de conseguir algo que se anticipa, o bien mínimamente alude al 
proyecto en suspenso que se justifica por la espera fundada en promesas o probabilidades”. (p. 152). Por 
otro lado, Villanueva, (2005), explica que “las expectativas se entienden como una meta que la persona 
espera lograr al momento de tomar una decisión”. (p. 46). 
 
Adèle (2018), “la interculturalidad responde a las incertidumbres de una globalización marcada por nuevas 
formas de movilidad, fluidez e intercambio, pero también por nuevos tipos de exclusión y alienación, y la 
“desintegración de un orden [simbólico y económico] que venía en crisis desde el siglo XX”. (p. 38). 
 
La interculturalidad intenta romper con la historia hegemónica de una cultura dominante y otras 
subordinadas y, de esa manera reforzar las identidades tradicionalmente excluidas para construir en la vida 
cotidiana como en las instituciones sociales un con-vivir de respeto y legitimidad entre otros grupos de la 
sociedad. (Walsh, p. 41). (Cursivas de Vivas, 2014, p. 73). 
 
Vivas (2014), destaca que la interculturalidad puede ser el concepto, la propuesta, el proceso y el proyecto 
que mejor responda a las dinámicas culturales que se producen día a día, que promueva relaciones más 
positivas entre culturas distintas, que haga frente a la exclusión social, la discriminación y el racismo, y -
como dirían los zapatistas- de construir otro mundo diferente, un mundo donde quepan muchos mundos. 
(pp. 61 y 62). 
 
La educación universitaria intercultural propicia fortalecer las identidades excluidas, influir de forma 
favorable para que la brecha de exclusión social disminuya, mediante la formación contextual que los 
universitarios interculturales reciben. 
 
Las universidades interculturales en México presentan diversas características algunas surgen de la 
Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe (CGEIB), otras surgen desde  
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instituciones de educación superior (IES), otras desde las instituciones interculturales de educación 
superior (IIES) que no pertenecen a la (CGEIB). Sin embargo, los teóricos resaltan que existe una gran 
brecha presupuestal entre las universidades interculturales y las universidades convencionales tal como lo 
resalta Rosado-May, Francisco en el párrafo siguiente: 
 

Reconociendo que en México una universidad representa una derrama económica (limitada pero  
importante) en las comunidades donde se asienta, este trabajo asume que la educación juega un 
papel relevante en el desarrollo de un país, pero asume también que el modelo educativo es 
determinante para lograr el tipo de desarrollo que se busca, adecuado para una región o para una 
comunidad. La premisa es que el modelo educativo intercultural puede tener la flexibilidad para 
entender y atender los grandes rezagos estructurales, funcionales y cognitivos que pueden y deben 
ser abordados para facilitar e impulsar un mayor y mejor desarrollo sostenible en las comunidades 
indígenas. Como ejemplo se presenta el caso de la UIMQRoo, donde se llevaron a cabo acciones 
que, apegadas a la normatividad que aplica a las IES en México, se implementaron decisiones que 
se reflejan en la estructura de funcionamiento articulados a pedagogías interculturales que guiaron 
la formación de sus estudiantes. Asimismo, este trabajo enlaza resultados de la gestión rectoral, 
en la creación y consolidación de la universidad, con conceptos importantes como el de acción 
afirmativa, pobreza, paternalismo, enfoque intercultural y su relación con procesos cognitivos 
presentes en comunidades indígenas. (Rosado-May, 2017, p. 219).  

 
Torres (2015), explica que “la educación es señalada como punto clave para la implementación real de la 
interculturalidad, no sólo en México, sino en todas las naciones porque a través de ella se prepara a los 
miembros de las culturas para convivir armoniosamente con otros participes culturales del mundo y 
propiciar la creación de una verdadera y justa comunidad global”. (p. 33). La misma autora resalta lo 
siguiente: 
 

… Una tarea crucial es la de enseñar a la gente el contenido de esos conceptos, de acuerdo con 
su herencia cultural, pero hacerles ver al mismo tiempo que ese contenido no queda nunca fijo para 
siempre, sino que el mismo se transformará con el paso del tiempo, conforme cambien las 
estructuras sociales y participen más grupos y más culturas en las interacciones en el ámbito 
planetario. (Olivé, 2004, p. 45, citado en Torres 2015, p. 33). 

 
En la creación de las universidades interculturales han confluido varios factores. Muchas han sido  
fundadas a iniciativa de dirigencias y organizaciones indígenas o afrodescendientes; algunas han sido 
promovidas por el Estado, como ha sucedido en México, y, en el caso del Perú, han sido resultado de 
iniciativas de las organizaciones de la sociedad civil y de autoridades locales y regionales. 
 
Importante es identificar en la formación académica que proporciona la universidad intercultural de San 
Luis Potosí, si les brinda a los estudiantes ser sujetos críticos, con saberes que les permitan transformar 
su entorno, que cuenten con las mismas posibilidades laborales, profesionales y académicas que los 
estudiantes de universidades reconocidas (hegemónicas) tienen.  
 
Brevemente es importante destacar dos conceptos claves para poder entender los espacios y territorios en 
los que se desarrollan los saberes que forman a los universitarios interculturales Erreguerena (2020), refiere 
que Haesbaert (2001): 
 

Procura definir la relación entre el concepto de espacio y el concepto de territorio. Concibe al 
territorio como resultado de un proceso de territorialización sobre el espacio, proceso que implica 
un dominio (aspecto económicos-político) y una apropiación (aspecto simbólico-cultural) de los 
espacios de los grupos humanos. Plantea la necesidad de una visión de territorio a partir de la 
concepción de espacio como un híbrido, hibrido entre sociedad y naturaleza, entre política, 
economía y cultura, y entre materialidad e identidad. (pp. 4-5).  

 
En este sentido, es imprescindible considerar dice Erreguerena (2020), que “En el caso universitario, y 
dentro del campo de la extensión universitaria en particular, es muy frecuente referirnos al “territorio” como 
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aquel espacio, otro, no universitario, donde se despliegan las acciones que cristalizan el compromiso social 
de la sociedad”. (p. 2). En el caso de la UICSLP, el compromiso social con la sociedad es inmediato a 
través de la vinculación estrecha que tienen con las actividades trasversales plasmados en sus planes de 
estudio de las carreras que ofertan y que los estudiantes a lo largo de su formación académica realizan e 
incluso fortalecen en beneficio de sus comunidades. Erreguerena (2020) 
 
Estrategia metodológica (en su caso) 
El paradigma de investigación en el que sustenta es cualitativo con estudio fenomenológico, la técnica de 
recolección de información es la entrevista a profundidad. Informantes estudiantes de la Universidad 
Intercultural de San Luis Potosí. 
 
Pregunta de investigación 
¿Cuáles son las expectativas de los estudiantes en la formación impartida por la Universidad Intercultural 
de San Luis Potosí? 
 
Objetivo general 

 Establecer líneas de política educativa a partir del análisis de las expectativas de formación de los 
estudiantes de la Universidad Intercultural de San Luis Potosí del ciclo escolar 2020-2021. 

Objetivos específicos 

 Identificar las expectativas de los estudiantes que se articula en la Universidad Intercultural de San 
Luis Potosí 

 Distinguir la perspectiva curricular del modelo formativo esperado a partir de las expectativas de 
los jóvenes de la UICSLP 

 Diseñar líneas de acción que permitan establecer una propuesta de política educativa a partir de 
la construcción de conceptos que emerjan del análisis inductivo y contextual, para la mejora de la 
formación que brindan la universidad intercultural 
 

 
Desarrollo 
El análisis de datos en el proyecto de investigación Las expectativas de los estudiantes en la formación 
impartida por la Universidad Intercultural de San Luis Potosí (UICSLP), tuvo como objetivo realizar el 
análisis del acercamiento al mundo y la experiencia vivida de los jóvenes universitarios a través de la 
entrevista a profundidad a partir del desarrollo de categorías conceptuales. 
 
En este sentido, es importante destacar que el análisis semántico y tipológico, brindó al trabajo de 
investigación, los elementos significantes en las percepciones de los estudiantes universitarios de la 
formación impartida por la universidad, a través del análisis del discurso realizado de las entrevistas 
grabadas, con la finalidad de identificar la relación entre las experiencias que los informantes tenían acerca 
de la universidad intercultural. Una vez que se obtuvo la información se transcribió en procesador de textos 
de Word e inició la codificación de acuerdo con el orden establecido en las categorías expectativas, 
formación, etc., desde la perspectiva teórica y la información recabada en la entrevista. Por otro lado, se 
utilizó el software Atlas-Ti que permitió trabajar con bases de datos dinámicas, aunado a que no tiene 
restricciones de tamaño o variedad de archivos y brindó la posibilidad de analizar archivos en formato Word 
y PDF, inclusive si estos archivos tienen interacción con otras extensiones, como tablas de Excel o 
imágenes, así como se realizó el marcado y codificación del texto, la relación de categorías y sujetos, la 
elaboración de tipologías o perfiles y el recuento, búsqueda y recuperación de unidades codificadas. 
 
Resultados y Conclusiones 
 
Resultados 
 
El análisis de datos inició con la transcripción de 11 entrevistas realizadas a los estudiantes de la 
Universidad Intercultural de San Luis Potosí, vía zoom que fueron grabadas en vídeo y audio. La 
transcripción de las entrevistas se realizó en Word a partir de observar el comportamiento y actitud 90 de 
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los entrevistados. En este sentido, es importante destacar que las entrevistas se realizaron a 6 estudiantes 
mujeres que equivale a un 55% y 5 estudiantes hombres que es el 45% del total de estudiantes 
entrevistados. El 45% de entrevistados externaron que la UICSLP fue su primera opción de ingreso a su 
formación universitaria, el 55% estudiantes refieren que fue su segunda alternativa. 
 
Participante 4 
“Realmente tenía muchas opciones, pero por cuestiones económicas no pude ir a otras escuelas, pero 
considero que la universidad intercultural es muy buena en cuestión de educación y en cuestión de que es 
muy económica”. 
 
Participante 8 
“No fue por decirlo mi último recurso, ya que yo intente entrar a la Autónoma, por problemas personales de 
que mi mamá no podía pagarla y mi papá se fue entonces, ya no seguí con tramites, entonces ahorita se 
me presentó la oportunidad de poder estudiar en la universidad intercultural y la acepte, y mucho más 
ahorita porque son en línea a mí se me facilita porque trabajo”. 
 
Las universidades interculturales por no tener el reconocimiento y prestigio social son consideradas por los 
jóvenes de las comunidades como segunda o última opción, pero también se observó que la falta de 
recursos económicos propicia al joven que seleccione a las UI para cursar su formación académica. 
 

Medina (2011), “Con respecto a esta población cuyo segmento, que no había tenido la oportunidad de estudiar 
una carrera profesional, se inscribe a estas instituciones, incorporándose así a la matrícula de estudiantes, no 
necesariamente de acuerdo a sus intereses, sino en función tanto de las opciones que brindan los currículos 
de estas instituciones, como las condiciones y necesidades económicas de estos jóvenes, de sus familias y 
pueblo de origen”. (p. 18) 

 
En la estructura pedagógica - curricular que establece la Universidad Intercultural de San Luis Potosí, el 
contexto social en la que se ubica es considerado a través de promover las tradiciones, costumbres, 
cosmovisión, cultura y las lenguas indígenas, resaltar las raíces y origen de los pueblos originarios; sin 
embargo, también para identificar los usos y costumbres que convergen en la dinámica familiar, la injusticia, 
la discriminación, violencia de género y los roles que realizan las mujeres e incluso las estudiantes en la 
familia, en el ámbito laboral y en la universidad. Lo anterior, son factores determinantes en la formación de 
los estudiantes universitarios de la UICSLP, en las narrativas obtenidas en las entrevistas los estudiantes 
destacan la vinculación estrecha que se establece con la comunidad, misma que se sustenta en el respeto 
de los usos y costumbres de los pueblos originarios. 
 
Participante 1 
“En ese sentido se enfoca más lo principal, lo original a algo relacionado a la comunidad, porque casi en 
las materias nos hablan o son temas relevantes más a nosotros o como personas indígenas, se podría 
decir, nos enfocamos a más a eso”.  
 
Participante 2 
“Perdón, me repite lo primero, bueno se fortalecen didácticamente dado que nos ofrecen una perspectiva 
diferente a la que nosotros como seres humanos tenemos en anteriormente antes de entrar a la 
intercultural, yo tenía una visión muy distinta hacia los pueblos originarios, aquí me quitaron todas esas o 
no me quitaron, abrieron un panorama muy diferente al que yo tenía, una cosmovisión que ellos tienen a 
la cual he sido merecedora y conocido a través de la UIC y a través de vivencias porque nos ofrece ese 
campo educativo para poder explorar y conocer”. 
 
Participante 4 
“Le aportaría en el tema de las parteras que es muy tradicional en la comunidad, ahorita en 7° semestre 
estamos viendo sobre el parto influye mucho el parto humanizado o el parto vertical, realmente eso no se 
hacía antes no, y ahorita estamos abarcando eso de conocer el parto humanizado y reconocer a la mujer 
embarazada que ellas no se sientan incomodas al momento de parir, influye mucho eso porque las parteras 
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realizan de esa manera, entonces enfermería se involucra mucho en las parteras, yo considero, que 
muchas mujeres van a una partera al acomodo del bebé o a checarse, entonces yo digo  
enfermería entraría de esa manera, por ejemplo, si la partera no puede reconocer que el embarazo es de  
alto riesgo podría acudir a la enfermería, ella puede diagnosticar o conocer más allá, ayudar a la mujer  
a que tenga un embarazo lo mejor posible” 
 
El modelo pedagógico curricular de la UICSLP, es contextual, ya que permite reafirmar la identidad cultural 
del contexto en el que se ubica, Roa (2021), destaca que “una de las funciones tácitas de las universidades 
interculturales es formar intermediarios culturales: alumnos y egresados nativos de sus comunidades 
indígenas que entretejen sus diversos saberes en el ámbito laboral, capaces de vincularse y relacionar con 
las instituciones gubernamentales y con su comunidad, mediante el uso de lengua originaria”. (p. 93). 
 
El reconocimiento y prestigio que tiene la UICSLP ante la sociedad se debe fortalecer, ya que este tipo de 
educación superior no tiene la misma influencia e imagen que tienen las universidades hegemónicas 
(federales y estatales), los estudiantes lo explican de la siguiente forma:  
 
Participante 1  
“A veces, no siempre se menosprecia por ser, aunque digamos que en la actualidad ya es un poquito 
menos, pero siguen existiendo el menosprecio a personas, indígenas, La entrevistadora preguntó, aunque 
tengan formación profesional, el participante refirió que sí, no siempre, pero en esta vida siempre va haber 
personas no muy buenas”.  
 
Participante 2  
“La sociedad, estoy ahorita en servicio social y mi panorama que se me presentó en la etapa laboral porque 
estoy dentro de una organización gubernamental, más allá no es como lo reciban las empresas u 
organismos, sino más bien el recursos humano es como nos ven a nosotros como alumnos de la UICSLP, 
lo que yo percibí es que la universidad no tiene tanto reconocimiento dentro de la región a diferencia de 
otras universidades que tiene prestigio, entonces a mi universidad, pues la ven como, bueno las dos 
personas que me tope dentro de mi campo laboral, vi que a la universidad la ven como una escuelita la 
intercultural, si tengo otros compañeros que dicen a eres alumna de la intercultural pero no tiene ese, vaya 
hay que cambiar mentes hay que trabajar en ello, tan solo la palabra intercultural, encierran a la universidad 
como una universidad vaya este como bien la palabra lo dice no lleva una autónoma, no lleva esas palabras 
que les da peso, prestigio eso es lo que he notado”. 
 
Participante 10 
“Honestamente, siento que no de la mejor manera, como que se han elaborado un poquito la idea que no 
es la gran universidad, he notado que por generaciones la gente dice ha saliste de tal universidad, dicen la 
comunitaria, no tiene un prestigio muy sólido, con una muchacha egresada he platicado y dice que se le 
ha hecho complicado, porque en muchas empresas ven el título de donde procede y como que no le dan 
mucho valor, no tiene mucho reconocimiento”.  
 
Participante 11 
“Supongo que bien, básicamente no importan donde hayas estudiado, simplemente lo que más importa, 
tus ganas de demostrar que es lo que vales y de seguir adelante”.  
 
El reconocimiento y prestigio la UICSLP lo debe atender a través de una campaña de difusión utilizando 
las Tecnologías de Información y Comunicación, así como las redes sociales con la finalidad fortalecer la 
identidad institucional de la UICSLP, para que sea considerada por la sociedad como una de las mejores 
universidades para los jóvenes de las comunidades del entorno, pero también para jóvenes procedentes 
de otras localidades o regiones, tal como lo proponen Navarrete y Alcántara (2015), “La educación 
intercultural debe abrirse a los indígenas y no indígenas, de no ser así se corre el peligro de que las 
universidades interculturales queden excluidas del sistema, y se reconozcan únicamente como 
universidades para indígenas, cuando su perspectiva es más amplia”. (p. 157). 
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La estructura pedagógica-curricular es fundamental, ya que directamente impacta en la formación 
académica de los universitarios, dado que la estructura curricular se establece en el plan de estudios que 
refleja las actividades que se desarrollarán a lo largo de la trayectoria formativa de los estudiantes. Sin 
embargo, es importante aclarar que todos los aspectos analizados previamente figuran de forma relevante 
en la formación integral de los estudiantes. En este sentido, es importante analizar las narrativas de los 
entrevistados con la finalidad de identificar las expectativas que los estudiantes tienen de la formación 
académica que reciben de la UICSLP, así como estás responden a sus expectativas laboras, profesionales 
y académicas. 
 
Participante 8 
“Para mí es más que nada poder encontrar un mejor trabajo, porque sinceramente no pienso quedarme 
donde estoy ahorita, quiero crecer profesionalmente y a lo mejor no aquí, a lo mejor me voy fuera, pero sé 
que un papel me respalda al momento de ir a solicitar un trabajo”. 
 
Participante 9 
“Pues yo tenía expectativas más altas, pero ahorita no me convenció tanto, ahorita por la pandemia,  
no aprendí lo que esperaba, el rendimiento académico bajo mucho se me hizo muy fácil y se supone  
que eran los semestres más difíciles”. 
 
El análisis permite identificar que 6 estudiantes que equivale a un 54.54%, refieren que adquirir 
conocimientos, aprender cosas nuevas y ejercer la licenciatura, 3 alumnos que es un 27.27%, destaca que 
se abre un campo laboral y adquirir un buen sueldo y 2 entrevistados que equivale a un 18.19% que sus 
expectativas eran altas, pero no es la calidad para aprender y tenía expectativas más altas, pero no lo 
convenció tanto.  
 
Las narrativas de los once estudiantes entrevistados referente a la pregunta ¿Cuáles son tus expectativas 
de la licenciatura que cursas en la UICSLP?, giran en torno a insertarse al ámbito laborar con la preparación 
adecuada para desempeñarse de la mejor forma en el trabajo, algunos sus expectativas es encontrar un 
trabajo mejor remunerado por lo mismo requieren el papel para obtener un mejor sueldo, permean también 
las expectativas de ayudar a los integrantes de la comunidad, así como tener todos los conocimientos y 
bagaje cultural para compartir y difundir la cultura de la región huasteca. 
 
Conclusiones 
 
Esta investigación pone de manifiesto que, si bien los estudiantes tienen expectativas iniciales de su 
formación universitaria intercultural, en el transcurso de su trayectoria académica van cambiando, ya sea 
de forma favorable o no tan propicia, cabe destacar que el factor externo pandemia (COVID), influye en la 
percepción que los universitarios tienen de su formación en la UICSLP; sin embargo, el análisis permitió 
dar respuesta al objetivo específico 1 Identificar las expectativas de los estudiantes que se articula en la 
Universidad Intercultural de San Luis Potosí, al respecto los estudiantes entrevistados refirieron lo siguiente:  
 
Las expectativas de formación de los estudiantes de la UICSLP son en torno a adquirir conocimientos, 
habilidades y actitudes que les permitan insertarse en el ámbito laboral con mejores salarios, es decir 
alcanzar un nivel de estabilidad social que beneficie a mediano plazo a ellos y sus familias, así como a sus 
comunidades. Los universitarios entrevistados externaron la necesidad de evitar las injusticias que han 
prevalecido a lo largo de los años hacia los pueblos originarios, mejorar las condiciones de las mujeres 
víctimas de violencia intrafamiliar a través de la sensibilización, aprender la lengua indígena que predomina 
en su localidad con la finalidad de entablar una comunicación asertiva con el propósito de ayudar en 
cuestiones de derechos, en el despojo de las tierras, que reciban un servicio de calidad en el sector salud, 
propiciar la apertura de micronegocios, para generar empleos en beneficio de su comunidad.  
 
Referente al objetivo específico 2 Distinguir la perspectiva curricular del modelo formativo esperado a partir 
de las expectativas de los jóvenes de la UICSLP, la perspectiva curricular del modelo formativo esperado 
a partir de las expectativas de los jóvenes de la UICSLP, cumple parcialmente las expectativas de los 
universitarios, por ello, es importante poner especial atención en la práctica docente, el material didáctico, 
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en el salario de los profesores, dado que externó un alumno que profesores que imparten su catedra bien, 
renuncian por irse a otra institución con mejor sueldo, esto repercute en la en la calidad educativa de los 
estudiantes que refirieron lo siguiente 
 
La necesidad de realizar prácticas de acuerdo a las carreras que cursan, como ejemplo:  
 

 Enfermería e ingenierías, los estudiantes destacan que las actividades prácticas es lo que les 
permitirá desarrollar habilidades y destrezas en el ámbito laboral. 

 Revisar los temas en los que se aborda mucha teoría, aunado a que los docentes deben contar 
con mayor bibliografía alterna, sus argumentos se enfocan a que deben fortalecer sus 
conocimientos en estrecha relación con la práctica que les permita su quehacer profesional de 
manera óptima. 

 Es necesario establecer cursos de uso de las Tecnologías de Investigación y Comunicación y redes 
sociales para los docentes con la finalidad de realizar una práctica docente efectiva, más allá de la 
que se presentó con el factor externo pandemia COVID, deben introducir las tecnologías digitales 
de forma cotidiana en el proceso enseñanza-aprendizaje.  

 
En la revisión de la literatura disponible, se observa que se han venido realizando acciones en torno a la 
inclusión a la educación superior de alumnos provenientes de comunidades indígenas; sin embargo, cabe 
la necesidad de profundizar en torno a la enseñanza, el aprendizaje, la construcción del conocimiento, así 
como las innovaciones con la finalidad que sean significativos en la formación de los universitarios. 
 
Los resultados obtenidos son consistentes con las investigaciones realizadas en torno a los estudiantes 
que cursan una carrera en la universidad intercultural, así como con las investigaciones en torno a la 
literatura revisada, Ramírez, V. B. et al (2018), Dietz y Mateos (2019), Sibrián (2016), García, C. N. (2016), 
que ponen de manifiesto los retos, desafíos, problemáticas que enfrentas las universidades interculturales, 
así como la necesidad de realizar estudios en torno a la práctica docente de los profesores de estas 
instituciones, es importante realizar investigaciones que permitan identificar los logros académicos que 
alcanzan los estudiantes, el impacto que tienen sus conocimientos, habilidades y actitudes en sus 
comunidades, establecer un programa de seguimiento de egresados 
 
El objetivo específico 3 “Diseñar líneas de acción que permitan establecer una propuesta de política 
educativa a partir de la construcción de conceptos que emerjan del análisis inductivo y contextual, para la 
mejora de la formación que brindan la universidad intercultural”, se atiende con las siguientes líneas de 
acción de política educativa que permitirán fortalecer las que se contemplan en el Programa Sectorial de 
Educación (2020-2024), referente a las establecidas para las UI, la propuesta surge a partir de la 
construcción de los conceptos que emergieron del análisis inductivo y contextual, para la mejora de la 
formación que brinda la UICLSP 
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