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Este libro es resultado de las actividades del Progra-
ma Educación Superior y Pueblos Indígenas y Afro-
descendientes en América Latina (Programa Esial) 
del Centro Interdisciplinario de Estudios Avanzados 
de la Universidad Nacional de Tres de Febrero. Este 
programa, creado en 2012, retoma la experiencia del 
Proyecto Diversidad Cultural e Interculturalidad en 
Educación Superior en América Latina, iniciado en 
2007 desde el Instituto Internacional de la Unesco 
para la Educación Superior en América Latina y el 
Caribe. En 2014, el Programa promovió la creación 
de la Red Interuniversitaria de Educación Superior y 
Pueblos Indígenas y Afrodescendientes de América 
Latina (Red Esial), que actualmente cuenta con la 
participación de más de sesenta universidades de la 
región, incluyendo tanto a algunas que han sido fun-
dadas por intelectuales, comunidades u organizacio-
nes de pueblos indígenas y afrodescendientes, como 
a otras de carácter “convencional” que trabajan en 
colaboración con estos pueblos. Desde ese mismo 
año el Programa ha organizado cinco coloquios in-
ternacionales sobre el tema, como resultado de los 
cuales se han producido varios videos disponibles 
en Internet y se han publicado los libros: Educa-
ción Superior y Pueblos Indígenas en América Latina. 
Contextos y Experiencias (Eduntref, 2015), Educación 
Superior y Pueblos Indígenas en América Latina. 
Experiencias, interpelaciones y desafíos (Eduntref y 
UNAM, 2016), Educación Superior y Pueblos Indíge-
nas en América Latina. Políticas y prácticas de inclu-
sión, democratización, e interculturalización (Eduntref 
y UIMQRoo, 2017) y Educación Superior y Pueblos 
Indígenas y Afrodescendientes en América Latina. 
Políticas y experiencias de inclusión y colaboración 
intercultural (Eduntref, 2018). En 2016, el Programa 
promovió la creación de la Cátedra UNESCO Educa-
ción Superior y Pueblos Indígenas y Afrodescendien-
tes en América Latina, que en 2018 dio inicio formal a 
sus actividades impulsando la Iniciativa para la erra-
dicación del racismo en la Educación Superior, para 
cuya ejecución cuenta con el apoyo de una amplia 
coalición interinstitucional y una extensa red de cola-
boradoras/es de doce países latinoamericanos. 

Este libro ofrece un panorama del campo de Educación 
Superior, por/con/para pueblos indígenas y afrodescendientes 
en América Latina, con especial atención al análisis de expe-
riencias de colaboración intercultural. Sus capítulos analizan 
casos concretos en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa 
Rica, Guatemala, México, Nicaragua y Panamá. De manera 
complementaria, uno de ellos presenta aprendizajes derivados 
de iniciativas desarrolladas en once países de América Latina.

 Los treinta y cinco capítulos que componen este libro han 
sido especialmente escritos por sesenta y ocho colaborado-
ras/es que forman parte de organizaciones sociales y univer-
sidades y otros tipos de instituciones de educación superior 
de nueve países latinoamericanos. Buena parte de ellas/os 
son miembros de pueblos indígenas o afrodescendientes. 
Casi todos estos capítulos son versiones significativamente 
revisadas y ampliadas de las ponencias presentadas en el 5to 
Coloquio y Taller Internacional “Educación Superior y Pueblos 
Indígenas en América Latina. Colaboración Intercultural: ser-
vicio, investigación y aprendizajes”, realizado del 24 al 26 de 
octubre de 2018 en la ciudad de Buenos Aires.
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Los devenires del tejido intercultural: reflexiones  
sobre prácticas colaborativas entre la Comunidad Mapuche  
Urbana Pillan Manke e instituciones de educación superior  
en Olavarría (provincia de Buenos Aires, Argentina)
Mirta Millán - Pamela Esther Degele - Edith Martínez

En este capítulo nos proponemos analizar y reflexionar sobre expe-
riencias colaborativas entre la Comunidad Mapuche Urbana Pillan 
Manke y diferentes instituciones de educación superior de la ciu-
dad de Olavarría (provincia de Buenos Aires, Argentina): Facultad de 
Ciencias Sociales (Facso) de la Universidad Nacional del Centro de la 
Provincia de Buenos Aires (Unicen) y los Institutos Superiores de For-
mación Docente (ISFD) N° 22 y N° 47. Se analizará un proyecto de-
nominado Voces Originarias y el dictado de un curso de mapudungun, 
entre otras experiencias, para lo cual nos basaremos en diferentes ejes 
de análisis, como la relación entre la normativa vigente sobre educa-
ción intercultural y su aplicabilidad, la continuidad o discontinuidad 
en el trabajo mancomunado, la diferencia entre brindar información 
y la coconstrucción de saberes, el contraste entre los discursos y las 
prácticas, la colaboración sistemática u ocasional, la dicotomía perma-
nente entre las identidades de las instituciones educativas (identidad 
étnica, estudiante y profesional), así como los contextos y necesidades 
en torno a dichas experiencias. En conjunto, estos ejes nos permitirán 
abordar los límites y posibilidades de estas prácticas colaborativas y 
reflexionar sobre nuestra subjetividad.

Con el objetivo de que el lector comprenda las prácticas colabo-
rativas desarrolladas posteriormente, caracterizaremos aquí sintética-
mente tanto a nuestra Comunidad como a las instituciones de educa-
ción superior involucradas.

La Comunidad Mapuche Urbana Pillan Manke (en adelante Co-
munidad) surgió en el año 2005 en Olavarría, ciudad que se encuen-
tra ubicada en el centro de la provincia de Buenos Aires, Argentina. La 
elección del nombre Pillan Manke se vincula con nuestras vivencias en 
relación a la fuerza natural del cóndor, que se vieron fortalecidas por 
la radicación en la ciudad del programa Conservación Cóndor Andi-
no, de la Fundación Bioandina de la Argentina, en un bioparque mu-
nicipal denominado La Máxima. Cabe aclarar que el cóndor es un ave 
sagrada para los pueblos originarios andinos, ya que conecta las cordi-
lleras y nos vincula con las diferentes dimensiones del cosmos. 
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Los integrantes nos reconocemos como una comunidad mapuche 
no tradicional, es decir, que pertenecemos a la cultura ancestral pero 
residimos en un contexto urbano buscando reparar, fortalecer y pro-
fundizar los vínculos con los elementos de la naturaleza, con nuestra 
historia personal y familiar y entre nosotros en la cotidianidad, posi-
cionándonos sociopolítica y epistémicamente desde el buen vivir. Te-
nemos el objetivo de propiciar la reconstrucción identitaria ancestral 
para descolonizar la cultura y las subjetividades, poniendo el foco en 
la realización de ceremonias, expresiones socioculturales y produc-
ción de pensamientos, todas actividades sostenidas y autogestionadas 
en el tiempo. Nuestra comunidad es diversa e intergeneracional, de 
diferentes trayectorias personales y académicas; la mayoría se encuen-
tra transitando la educación superior y somos en gran parte mujeres. 
Las autoras de este trabajo, particularmente, somos estudiantes y gra-
duadas de la Facultad de Ciencias Sociales (Facso-Unicen). Esta hete-
rogeneidad nos permite reflexionar, interpelar y construir nuestro ser 
integral. 

La Facultad de Ciencias Sociales es parte de una universidad nacio-
nal, pública y gratuita (Unicen), surgida en 1974 para atender las ne-
cesidades de la región, en base a “la importancia demográfica y eco-
nómica de la zona de influencia de la universidad proyectada y […] 
la insuficiencia del esfuerzo privado para hacer frente al crecimiento 
universitario de la región” (Ley N°20.753). La Facso, particularmen-
te, comenzó a funcionar en 1988, con una política institucional de la 
cual destacamos especialmente:

promover una sólida formación académica, sustentada en prin-
cipios de calidad e igualdad educativa [e] impulsar el desarro-
llo de la investigación científica, la producción de conocimientos 
y la transferencia de saberes propios del campo de las Ciencias 
Sociales, desde una perspectiva crítica, plural y comprometida 
con el desarrollo social (extraído de la página web oficial de la 
institución). 

Actualmente, la Facultad cuenta con las licenciaturas y profesorados 
en Antropología y Comunicación Social, Periodismo y algunas ofertas 
de posgrado.

El Instituto Superior de Formación Docente N° 22 también forma 
parte del sistema de educación pública y gratuita, aunque en este ca-
so de gestión provincial. Fue creado en 1978 para contribuir a la for-
mación de maestros y profesores en la ciudad y la región. Las carreras 
que se dictan actualmente son los profesorados en: Educación Prima-
ria, Educación Secundaria, Matemática, Historia, Geografia, Biología, 
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Filosofía, Lengua y Literatura e Inglés. Además, en el Instituto se pue-
de cursar el postítulo en Contexto de Encierro y el Tramo de Forma-
ción Pedagógica para Profesionales y Técnicos.

Finalmente, el Instituto Superior de Formación Docente N° 47, 
también público, gratuito y provincial, fue creado en 1971 y tiene co-
mo carrera única el Profesorado de Educación Física. A partir de él, 

se desarrollan proyectos y actividades de extensión, capacita-
ción e investigación vinculadas al amplio y diverso campo de las 
prácticas corporales y de las prácticas profesionales en Educa-
ción Física. [Los direccionamientos y tendencias propuestos por 
esta institución se llevan a cabo] procurando problematizar y 
buscar respuestas al momento histórico en el que vivimos, en su 
entramado social, económico, político y cultural (extraído de la 
página web oficial de Instituto). 

Contexto socio político y territorial de las prácticas colaborativas
Nuestras experiencias como comunidad mapuche en la educación su-
perior en Olavarría no están aisladas, sino que forman parte de un 
contexto latinoamericano donde, a pesar de algunos avances, se sigue 
reproduciendo un modelo hegemónico de educación que no propicia 
la diversidad cultural existente en la región (Mato, 2015). En Argen-
tina, particularmente, se dieron políticas públicas homogeneizadoras, 
de blanqueamiento, integración y asimilación, que negaron la identi-
dad y diversidad de los pueblos originarios en el país. De este modo, 
se instrumentó un sistema educativo con un discurso historiográfico 
que fomentó una ciudadanía “blanca, descendientes de europeos y civi-
lizada” (Millán, 2004), discurso que comenzó a interpelarse con mayor 
visibilidad recién en la década del noventa. Estos hechos conllevaron 
una negación y obstaculización de la educación superior intercultural 
en Argentina, que contrasta con otros países de la región como Boli-
via y Colombia, que a la fecha cuentan, por ejemplo, con universida-
des interculturales. 

Particularmente en la provincia de Buenos Aires, donde se sitúa 
la ciudad de Olavarría, las políticas de negación originaria y las difi-
cultades para la aplicación de una educación intercultural se vieron 
acentuadas por ser este territorio un objetivo clave para la expansión 
del centro productivo agrícola ganadero de mayor peso en la econo-
mía nacional (además de ser el foco administrativo y burocrático del 
país), lo cual implicó, ya desde la consolidación del Estado, el interés 
por desplazar forzosamente al pueblo mapuche. Es importante desta-
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car que, a pesar del imaginario construido, los datos censales del año 
2010 indican que la provincia tendría 299.311 personas que se reco-
nocen como originarios o descendientes, lo cual representa el 30% 
del total de la población del país (Nagy, 2017). 

La ciudad de Olavarría tiene 111.708 habitantes (Indec, 2010) y 
fue fundada en 1867, producto del mencionado avance y apropiación 
por el Estado de los territorios milenarios mapuche. Esta zona se ca-
racteriza por la presencia de un cordón serrano ancestral (Tandilia) 
que, con su riqueza mineral, sigue exacerbando los procesos extracti-
vistas comunes en todo el país desde la formación estatal. En este sen-
tido, Olavarría es un distrito de canteras y emprendimientos cemen-
teros vinculados a la obra pública. 

Desde la cosmovisión mapuche podemos interpretar este proceso 
de producción como de permanente vulneración de los derechos de la 
tierra y, por ende, de toda la población ya que, para los pueblos origi-
narios, los espacios naturales definen el territorio y la identidad de los 
que viven en él, lo cual se da al mantener con los elementos una rela-
ción íntima, filosófica y de convivencia armónica. Para recuperar esta 
relación de buen vivir en el contexto local de extractivismo mencio-
nado es que se torna especialmente relevante y urgente trabajar en la 
construcción de una educación superior intercultural. 

Normativa sobre la educación intercultural  
en la provincia de Buenos Aires

Nos parece relevante, para el posterior análisis y comprensión de las 
prácticas de colaboración entre Pillan Manke y las instituciones de 
educación superior de Olavarría, exponer brevemente el marco nor-
mativo en que se encuadra la educación intercultural en la provincia 
de Buenos Aires. 

Por un lado, se cuenta como marco general con la Constitución 
Provincial (reforma constitucional del año 1994), que establece en su 
Artículo 36º inciso 9: “La Provincia reivindica la existencia de los pue-
blos indígenas en su territorio, garantizando el respeto a sus identida-
des étnicas, el desarrollo de sus culturas, y la posesión familiar y co-
munitaria de las tierras que legítimamente ocupan”. 

Y, en el Artículo 198º: “La Cultura y la Educación constituyen 
derechos humanos fundamentales. Toda persona tiene derecho a la 
educación y a tomar parte, libremente, en la vida cultural de la co-
munidad.” Según este documento, “la Educación es responsabilidad in-
deleble de la Provincia, la cual coordinará institucionalmente el siste-
ma educativo y proveerá los servicios correspondientes, asegurando 
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el libre acceso, permanencia y egreso a la educación en igualdad de 
oportunidades y posibilidades”.

Por otro lado, se cuenta con la Ley de Educación Provincial 
Nº13.688 (2007) que: “regula el ejercicio del derecho de enseñar y 
aprender en el territorio de la provincia de Buenos Aires, conforme a 
los principios establecidos en la Constitución Nacional y los tratados 
internacionales incorporados a ella, en la Constitución Provincial y en 
la Ley de Educación Nacional”. 

Esta Ley establece a lo largo de todo su texto el derecho al diálogo 
y el respeto intercultural y cuenta, especialmente, con el capítulo XII, 
referido a la educación intercultural. La define como 

modalidad responsable de impulsar una perspectiva pedagógica 
intercultural en articulación con la Educación común, comple-
mentándola , enriqueciéndola, resaltando y destacando aquellos 
derechos, contenidos y prácticas que distinguen los procesos in-
terculturales, las diferentes situaciones sociales y repertorios cul-
turales como atributos positivos de nuestra sociedad, así como las 
relaciones que se establecen entre ellos, tanto temporal como per-
manentemente.

Finalmente, existe el Decreto 865 (La Plata, 2006), que instituye el 
21 de junio como Año Nuevo de los Pueblos Originarios y establece 
en su Artículo 2º: “Justifíquense las inasistencias motivadas por dicha 
celebración de los alumnos y docentes miembros de pueblos origina-
rios, en todos los niveles y modalidades educativas de la Provincia de 
Buenos Aires”.

Estas normativas no se encuentran aisladas sino que hacen parte de 
un contexto nacional e internacional favorable a la reivindicación de 
los derechos de los pueblos originarios, como lo demuestran la Ley 
Nacional Nº 26.206 (2006) de Educación Intercultural Bilingüe, el 
Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (1989), 
la Declaración Universal de la Unesco sobre la Diversidad Cultural 
(2001) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de 
los Pueblos Indígenas (2007), entre otras. Particularmente en lo refe-
rido a la educación intercultural, en la Conferencia de Buenos Aires de 
2017 (que contó con la presencia de la Oficina Regional de Educación 
para América Latina y el Caribe) se propuso que debe tenderse a polí-
ticas que promuevan el trabajo colegiado docente, garantizando mayo-
res tiempos y espacios para la programación, coordinación, reflexión 
y evaluación pedagógica, promoviendo políticas de apoyo, acompaña-
miento y difusión a las escuelas y programas innovadores que desa-
rrollan proyectos de educación intercultural (Orealc/Unesco, 2008).
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De acuerdo con lo expuesto, queda en evidencia que contamos 
con una normativa adecuada en lo relativo a los derechos de los pue-
blos originarios y la educación intercultural en la provincia de Bue-
nos Aires, apoyada en un marco nacional e internacional propicio. Sin 
embargo, es relevante destacar que dichos instrumentos jurídicos no 
tienen aplicabilidad en la práctica, debido a lo que interpretamos prin-
cipalmente como falta de decisiones políticas. 

Prácticas colaborativas entre Pillan Manke  
e instituciones de educación superior de Olavarría

A continuación describiremos y analizaremos algunas de las experien-
cias colaborativas que consideramos más relevantes entre nuestra Co-
munidad, el ISFD N°22, el ISFD N°47 y la Facultad de Ciencias Socia-
les (Unicen).

Proyecto Voces Originarias: relaciones con los Institutos Superiores  
de Formación Docente Nº 22 y Nº 47
El proyecto denominado Voces Originarias fue gestado en Olavarría 
por la Comunidad Pillan Manke y el Bioparque Municipal La Máxima 
en el año 2008, como una forma de centralizar y conectar una deman-
da de la comunidad educativa respecto de la interculturalidad, que se 
vio incrementada por la desaparición, en 2007, de la modalidad espe-
cífica que existía en la Dirección General de Escuelas de la provincia 
de Buenos Aires.

Voces Originarias consiste en diversos encuentros relacionados a 
interculturalidad (intercambios pedagógicos, muestras artísticas y ta-
lleres vivenciales) enmarcados en la semana del 12 de octubre (fecha 
establecida en Argentina como Día de la Diversidad Cultural), orien-
tados a diferentes niveles y modalidades educativas de Olavarría y la 
región. El objetivo es promover el diálogo intercultural, desde el re-
conocimiento de la diversidad y de los derechos de los pueblos origi-
narios y afrodescendientes, de allí que el lema del encuentro es: “Eu-
ropa no encontró a América en 1492, América ya era, diversa, rica y 
sabia.” 

Voces Originarias se viene sosteniendo anualmente hasta la actua-
lidad (2018) en colaboración con personas, grupos e instituciones que 
comparten el espíritu del proyecto, de los cuales nos enfocaremos en 
los ISFD N° 47 y N° 22. Estos institutos se encuentran enmarcados 
dentro de un proyecto de extensión e investigación social denominado 
Pu Anay, propiciado por el Instituto Nacional de Formación Docente, 
que se orienta a explorar y documentar “proyectos comunitarios, ins-
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titucionales y áulicos en escuelas que declaran estar trabajando desde 
el encuadre intercultural y analizar los presupuestos teóricos de estos 
desarrollos curriculares”. En este marco, se trabajó articuladamente y 
en red con los profesorados de Ciencias Sociales en orientación His-
toria y Geografía, en Biología, en Educación Primaria y en Educación 
Inicial, del ISFD N° 22 y con el Profesorado de Educación Física del 
ISFD N° 47. Los alumnos y docentes participaron de los encuentros 
como estudiantes y también como coordinadores, con la orientación 
pedagógica de Pillan Manke en la temática intercultural. 

El proyecto Voces Originarias tuvo dos instancias que nos intere-
sa particularmente compartir. Una de ellas es la Escuela de Otoño 
en Educación Intercultural, realizada en 2015, que consistió en cinco 
jornadas intensivas de cursos y talleres abiertos a la comunidad, que 
abordaban la temática intercultural desde diferentes perspectivas (ar-
tística, culinaria, antropológica, espiritual, etc.). En ese marco, para 
mencionar una actividad concreta, Pillan Manke y algunos docentes 
del ISFD N° 47 coorganizamos un taller que tuvo como invitado es-
pecial a un afrodescendiente del grupo xangó de la ciudad de Buenos 
Aires.

La otra instancia fueron las Rutas Pedagógicas organizadas en el 
año 2017, que consistieron en visitas por lugares históricos e institu-
ciones del partido de Olavarría, de acuerdo con distintas líneas temá-
ticas alusivas a la territorialidad. Se plantearon seis recorridos, uno de 
los cuales fue coordinado por Pillan Manke y el ISFD N° 47, que tuvo 
como destino la localidad de Sierra Chica. Se arribó a ese lugar con un 
grupo integrado por estudiantes del ISFD N° 22, del N° 47 y docen-
tes que arribaron a la ciudad en el marco de los treinta años del Co-
lectivo Docente de la Argentina, estratégicamente consensuando para 
fortalecer el proyecto de Voces Originarias. Allí se realizaron ceremo-
nias ancestrales, se recorrieron muestras pedagógicas preparadas por 
un secundario local y se realizó una caminata a un monolito llamado 
Combate de Sierra Chica, donde se conversó y reflexionó sobre la ba-
talla ganada por el pueblo mapuche al Estado nacional argentino.

El análisis del proyecto de Voces Originarias nos permite identifi-
car algunos aspectos en relación a la colaboración entre los ISFD N° 
22 y N° 47 y nuestra Comunidad. 

Por un lado valoramos los procesos de coconstrucción con los do-
centes de las diferentes instituciones, lo cual se evidenció en las reu-
niones de planificación, consenso, coorganización y evaluación de los 
talleres. Rescatamos especialmente que estos actores han mantenido 
una participación sistemática en el proyecto a lo largo de los años. Sin 
embargo, no se observa que exista una continuidad en el tratamien-
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to de la temática en las instituciones de modo transversal, ya que so-
lo algunas cátedras participan del proyecto, dependiendo de la buena 
predisposición y compromiso de ciertos educadores. También se cir-
cunscribe a un acto de buena voluntad (por los directores de las insti-
tuciones y de la inspectora jefa distrital) el avalar y valorar las activi-
dades que realizan los docentes en el marco de Voces Originarias, lo 
cual es fundamental para justificar y favorecer su asistencia a los en-
cuentros.

En cuanto a los estudiantes, identificamos que algunos pertenecen 
a pueblos originarios y demuestran un interés genuino por partici-
par en las actividades interculturales propuestas en la semana del 12 
de octubre. Sin embargo, dicho potencial se pierde ante la falta de un 
acompañamiento permanente desde los institutos que, como se ex-
plicó anteriormente, no favorecen sistemáticamente la profundización 
en la construcción de su identidad originaria.

Curso de mapudungum y otras experiencias  
con la Facultad de Ciencias Sociales (Unicen)
Aproximadamente desde el año 2012, desde la Comunidad Pillan 
Manke comenzamos a indagar sobre la necesidad de recuperar y re-
vitalizar el idioma mapuche (mapudungum), ya que reconocemos su 
riqueza para poder entender la lógica de la cosmovisión originaria. 
En esta dirección se gestó la idea de realizar un curso de mapudungun 
en la ciudad de Olavarría, considerando como una buena alternativa 
viabilizarlo por medio de la Facultad de Ciencias Sociales (Unicen). 
Nuestra expectativa al elegir la Facultad como sede para el curso era 
poner en relevancia y en tensión un idioma ancestral que sigue vigen-
te en un espacio de conocimiento académico legitimado, que ha con-
cebido históricamente a los originarios como un objeto de estudio 
fosilizado. También consideramos que, al dictarse en una universidad 
nacional y pública, el curso se haría accesible a una mayor cantidad de 
personas.

Finalmente, se logró un acuerdo con la Secretaría de Extensión, 
Bienestar y Transferencia, que facilitó el uso de las instalaciones de la 
Facultad y los honorarios del docente mapuche convocado por Pillan 
Manke (Tullio Cañumil). De esta manera, se logró concretar con éxi-
to la cursada del nivel uno de idioma mapudungum, superándose el cu-
po establecido previamente y dando lugar al dictado de un segundo 
nivel consecutivo. En base a este antecedente positivo, pasados dos 
años la Comunidad decidió volver a presentar el proyecto a la Facso, 
pero en esta ocasión proponiendo como docentes a integrantes de la 
propia comunidad Pillan Manke. Sin embargo, en esta ocasión el diá-
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logo con la Facultad no fue satisfactorio debido a evasivas de la nueva 
gestión de la Secretaría mencionada.

También se han realizado otras experiencias colaborativas con la 
Facso que resulta interesante comentar. Por ejemplo, un programa de 
radio semanal producido y conducido por la comunidad Pillan Manke 
en el ámbito universitario desde el año 2012; un encuentro denomi-
nado Pre foro Memoria e Identidad (año 2008) y una jornada de la 15ª 
Mesa de Trabajo Autogestionada en Educación Intercultural de la pro-
vincia de Buenos Aires (año 2015). En todos estos casos, las propuestas 
fueron pensadas, organizadas y realizadas por Pillan Manke y algunos 
profesores, mientras que el apoyo institucional de la Facso consistió 
en brindar su aval y el uso de las instalaciones. 

Nuestro análisis es que, si bien observamos que en determinados 
contextos o períodos existe interés y apertura por parte de la Facso en 
las propuestas de nuestra Comunidad, todavía no se ha logrado con-
cretar un proceso de coconstrucción de eventos, saberes y activida-
des; es decir que, a pesar de que esta ofrece la infraestructura y el aval 
institucional, no se da un marco de igualdad de trabajo y responsabili-
dades frente a la causa de la interculturalidad. Lo mismo ocurre en lo 
referido a la sistematicidad, ya que las actividades son esporádicas y el 
apoyo es de docentes puntuales o autoridades eventuales sensibilizadas 
con la temática. 

Contradictoriamente, la Facso cuenta desde 2010 con un espacio 
institucionalizado llamado Observatorio de los Derechos de los Pue-
blos Indígenas y Campesinos, que se autodefine con el objetivo de la 
promoción, documentación y defensa de los derechos de los pueblos 
indígenas. En su web institucional figura que está integrado por alum-
nos, docentes y colaboradores de diversas profesiones y se hace refe-
rencia “al trabajo plural y multidisciplinario y que se encuentra guiado 
por los lineamientos contenidos en los instrumentos internacionales 
de derechos humanos y de derechos de los pueblos indígenas hoy vi-
gentes”. Si bien celebramos que exista un espacio en la Facso con es-
tos objetivos y posturas, nos parece incoherente que el equipo no es-
té integrado por miembros de pueblos originarios. En lo que refiere 
a nuestra Comunidad, no nos contactaron cuando estaban gestando el 
proyecto ni tampoco cuando se inauguró, a pesar de que solicitamos 
una reunión para ofrecer nuestra participación. El motivo fue que ya 
se había seleccionado a las personas que integrarían el espacio, con el 
criterio de que eran estudiantes y profesionales de la Facso (que fue-
ron favorecidos con una retribución económica). 

Aquí aparece la reivindicación de dicotomías entre ser universita-
rios o indígenas, evidente en la falta de reconocimiento, valoración y 



162•

Educación Superior y Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en América Latina

visibilidad de los que son simultáneamente estudiantes de la Facso e 
integrantes de la Comunidad Mapuche Urbana Pillan Manke. Por otro 
lado, los integrantes del Observatorio recurrieron en algunas oportu-
nidades a nosotros para solicitarnos el traspaso de información per-
tinente y actualizada y así lograr dar funcionalidad al espacio. Esto es 
analizable mediante el eje planteado al inicio del trabajo sobre la dife-
rencia entre brindar información y la coconstrucción de saberes.

Finalmente, abordando el tema de las colaboraciones esporádicas 
que la Comunidad ha tenido en investigaciones científicas (tesis, li-
bros, artículos) de esta Facultad relacionadas a la temática originaria, 
apreciamos que se recurra a Pillan Manke en busca de información, 
pero pocas veces se efectúa una devolución o retribución que dé lugar 
a un trabajo mancomunado en la producción académica. Reflexiona-
mos que esta situación soslaya una dialéctica aparentemente igualitaria 
cuando en realidad su desenlace deja bien delimitados los espacios de 
investigador e investigado, quedando la comunidad en el rol de infor-
mante sin tener injerencia profunda desde la perspectiva intercultu-
ral como espacio de nuevas epistemes. Así, los trabajos reproducen la 
mirada occidentalizada de la academia perdiéndose la oportunidad de 
una producción profunda analítica y rica desde lo diverso.

Consideraciones finales

•  De las experiencias analizadas en este trabajo, consideramos 
que un aporte importante, tanto para Argentina como para 
otros casos de América Latina, es el rol de las instituciones de 
educación terciarias, públicas y gratuitas en la generación y pro-
piciación de la interculturalidad. En este sentido observamos 
que, a pesar de las críticas realizadas, estas instituciones ofrecen 
una mayor apertura que la Universidad al trabajo mancomuna-
do con nuestra comunidad, propiciando la generación de sabe-
res desde otra racionalidad, lo cual podemos atribuir a que el 
objetivo institucional está orientado a la formación de ciudada-
nía y, por ende, adquiere mayor compromiso con las demandas 
sociales. También es relevante su orientación al trabajo colecti-
vo, más afín con una práctica originaria, que la fuerte individu-
alidad construida en las universidades. Todo esto es importante 
porque, en el imaginario común, el rol de los terciarios en la 
producción de conocimientos aparece subestimado en relación 
a las universidades, mientras que nuestras experiencias demues-
tran lo contrario. Ello nos invita a valorar dichos espacios, nos 
ayuda a visualizar que la flexibilidad de las instituciones es indis-
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pensable para la construcción del buen vivir y, a la vez, nos de-
safía a seguir trabajando con las universidades que poseen una 
matriz más rígida, conservadora y elitista.

•  Por otro lado, en base a las experiencias relatadas, consideramos 
que, aunque existe un marco normativo que prevé varias de las 
dificultades que entorpecen la colaboración y el ejercicio de la 
educación intercultural, este no tiene eco en la práctica de las 
instituciones analizadas. Encontramos que es necesaria la genera-
ción de políticas, institucionales y públicas, que tiendan al forta-
lecimiento de las multidentidades de los estudiantes y profesio-
nales indígenas, para superar el carácter eventual de los esfuerzos 
personales relacionados a ciertos proyectos. Esto no impide que 
destaquemos como una fortaleza el compromiso de una red de 
personas sensibilizadas, las que acompañan el trabajo de la Co-
munidad y constituyen una base humana necesaria para dar soste-
nibilidad a dichas políticas futuras.

•  Tanto la dificultad en la aplicabilidad de normativas como la de-
manda de políticas a las distintas jurisdicciones del Estado coin-
ciden con lo que ocurre en el contexto general latinoamericano 
(Mato, 2015). Particularmente en la provincia de Buenos Aires, 
debido a su contexto sociohistórico, existe la limitación de que la 
población originaria aún se encuentra fragmentada y silenciada, 
lo cual dificulta una mayor articulación y organización en la de-
manda de propuestas interculturales de educación superior (cá-
tedras, carreras, universidades) como sí ocurre en lugares como 
Colombia (Tunubalá Yalanda y Calambas Pillimue, 2018) y Boli-
via (Choque Quispe, 2015), entre otros. 

•  Por otro lado, analizamos que la efectividad de las políticas de-
pende del tratamiento de otro problema que es el contraste dis-
cursos-prácticas. Encontramos que, concretamente en el ca-
so universitario analizado, los distintos discursos hacen valer la 
pluralidad y los derechos de los pueblos originarios, pero en la 
práctica aparecen desvalorizados, por ejemplo, al condicionar el 
acceso a retribuciones económicas y simbólicas con criterios ar-
bitrarios, desmereciendo o ignorando el ser originario de algu-
nos estudiantes y profesionales o al ubicarnos en el rol de par-
ticipantes colaborativos de las investigaciones antes que en una 
categoría de coconstrucción. En suma, creemos que aún falta 
mucho por recorrer para que en este tipo de institución de edu-
cación superior se reconozcan los derechos de nuestras identida-
des originarias en un sentido de reciprocidad e igualdad.
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Desafíos futuros
En base al conjunto de experiencias, necesidades y convicciones men-
cionadas, nuestra Comunidad asumió el desafío de empoderarse en la 
educación superior, pensando nuestra subjetividad en un marco inte-
gral. Así es que comenzamos a producir conocimiento desde la propia 
voz, participando en congresos y en revistas académicas (Millán et al., 
2016, 2018). Nuestra aspiración es alcanzar una educación superior 
pluricultural con una institucionalidad diferente a la tradicional (atra-
vesada por el racismo, el patriarcado, el capitalismo y la lógica occi-
dental), que no suponga una contradicción con el ser y los valores an-
cestrales, favoreciendo nuevas formas de conocer. En este sentido, nos 
apoyamos en lo que se ha llamado la epistemología crítica latinoameri-
cana, que cuestiona la ontología y epistemología occidental y propone 
un diálogo de saberes que represente una multirreferencialidad del sa-
ber, es decir, un análisis plural de la realidad desde diferentes raciona-
lidades culturales, lo cual solo es posible al reconocerse una relación 
ética con el otro (Leff, 2005). La comprensión del mundo es mucho 
más amplia y diversa que la que permiten aprehender las teorías oc-
cidentales (Boaventura de Sousa Santos, 2010, 2011). Consideramos 
que podemos aportar en los procesos de cambio de paradigmas a ni-
vel sociocultural, político y educativo desde dentro y desde fuera de la 
academia, superando las dicotomías. Esto supone una forma dinámica 
de ver el conocimiento, de forma espiralada, reconociéndonos coau-
tores del pensamiento y de las realidades.

Nuestra voz retoma la voz de nuestros abuelos y abuelas, de nues-
tros linajes, permitiéndonos reconocer y reconocernos para transfor-
mar situaciones históricas de violencia, propiciar nuevos contextos y 
tender a una movilización multidimensional del ser individual y colec-
tivo. Estamos convencidas de que el ejercicio de reflexión y produc-
ción de conocimientos también es un ejercicio de autonomía.
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