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RESUMEN
El estudio analiza las políticas de inclusión social y 

cultural en las universidades en Áncash (Perú). Sociocul-
turalmente, Áncash siempre fue diverso. En la actualidad, 
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siguen vigentes las tradiciones culturales ancestrales y 
existen más de 500 000 quechuahablantes. Allí funcionan 
cinco universidades, dos públicas licenciadas y tres priva-
das, una licenciada y dos no licenciadas. Se realizó un es-
tudio descriptivo transversal. Los resultados reportan que 
solo una universidad pública realiza dos acciones iniciales 
de inclusión sociocultural con perspectiva intercultural: 
la incorporación del quechua y algunos temas de la cul-
tura andina en el currículo, y el acceso de estudiantes de 
las comunidades campesinas a la universidad mediante 
un examen de admisión especial. Empero, los docentes 
formadores en interculturalidad no cuentan con el perfil 
requerido. Así, las universidades ancashinas muestran la 
falta de un mayor compromiso y de coherencia con la di-
versidad sociocultural y sociolingüística de la región y del 
país. Entonces, se necesita de universidades innovadoras, 
reflexivas, inclusivas e interculturales para formar recursos 
humanos competentes en, con y para la diversidad.

PALABRAS CLAVE
Educación universitaria, inclusión sociocultural, diver-

sidad cultural, interculturalidad

ABSTRACT
The study analyzes the policies of social and cultural 

inclusion in universities in Ancash, Peru. Socioculturally, 
Ancash has always been diverse; currently, ancestral cultu-
ral traditions are still in practice, and there are more than 
500,000 Quechua speakers. There are five universities in 
Ancash, two public universities with degrees and three 
private universities, one with degrees and two without. A 
descriptive cross-sectional study was carried out. The re-
sults report that only one public university carries out two 
initial actions of sociocultural inclusion with an intercultu-
ral perspective: the incorporation of Quechua and some 
Andean culture topics in the curriculum, and the access of 
students from rural communities to the university through 
a special admission exam. However, intercultural teachers 
do not have the required profile. Thus, Ancash universities 
show a lack of greater commitment and coherence with 
the sociocultural and sociolinguistic diversity of the region 
and the country. Therefore, innovative, reflective, inclusive 
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and intercultural universities are needed to train compe-
tent human resources in, with and for diversity.

KEYWORDS
Higher education, sociocultural inclusion, cultural di-

versity, interculturality

Introducción
En el contexto de diversidad sociocultural y los últimos cambios en el 

sistema universitario peruano, surge la necesidad de estudiar la educa-
ción universitaria en Áncash desde una perspectiva intercultural. En pri-
mer lugar, Áncash está ubicada en los Andes centrales del Perú y siempre 
fue diverso lingüística y culturalmente (Julca, 2010, 2021; Kapsoli y Ocaña, 
2015). En la época prehispánica existieron diferentes grupos sociocultu-
rales como los aru, quechua, culli, quingnam, yunga y cate (Torero, 2005, 
2011). A la llegada de los españoles, aún existían cuatro grupos etnolin-
güísticos: quechua y culli en la zona andina, y mochica y quingnam en 
la zona costeña (Solís, 2003; Adelaar y Muysken, 2004). En la actualidad, 
el  único idioma originario que se habla en Áncash es el quechua, que re-
gistra una gran diversidad dialectal y sociolingüística (Julca, 2009b, 2021). 
Según el censo de 2017, el 30,04 % de la población ancashina habla que-
chua; a nivel nacional, según la cantidad de quechuahablantes, se ubica 
entre los 10 primeros a nivel distrital y provincial, y en el sexto lugar a nivel 
departamental. Además, el 34,01 % que constituye la tercera parte de la 
población ancashina se identifica etnolingüísticamente como quechua 
(INEI, 2018; Andrade, 2019).

En el último medio siglo, Huaraz (capital del departamento de Án-
cash), Chimbote (capital de la provincia de Santa) y otras ciudades de 
la costa y sierra ancashinas han experimentado grandes transformacio-
nes socioeconómicas y culturales. La primera densidad migratoria hacia 
Chimbote ocurrió en las décadas de 1960 y 1970, en la época del «boom 
de la pesca»; asimismo, en Huaraz y el Callejón de Huaylas se dio después 
del terremoto de 1970, donde murieron más de 75 000 personas (Barrón 
y Zubieta, 2020). La segunda fase migratoria ocurrió desde fines de 1990, 
con la presencia de las mineras transnacionales Barrick y Antamina que 
cambió la situación económica y sociocultural de Áncash (Yauri, 2014; 
Julca y Nivin, 2020). Las urbes ancashinas han crecido enormemente con 
la migración interna de las zonas rurales a la ciudad por la búsqueda de 
mejores oportunidades de trabajo, estudio y vida; así como con la migra-
ción externa desde otras ciudades del Perú y del extranjero motivados 
por el movimiento comercial, el turismo, la universidad y el impacto de 
la modernidad (Yauri, 2014; Villari, 2016; Menacho y Villari, 2019; Julca y 
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Nivin, 2020). Hoy, el 63 % de la población de la región Áncash vive en la 
zona urbana (INEI, 2018). Las urbes ancashinas de Chimbote (en la costa) 
y Huaraz (en la sierra) concentran no solamente la mayor población, sino 
también la mayor cantidad de quechuahablantes en relación con las zo-
nas rurales de la región (Julca, 2021); de ellos, la población joven es la que 
accede a las universidades. En estas ciudades se dan las interinfluencias 
mutuas entre lo tradicional y lo moderno, entre lo rural y lo urbano, entre 
el quechua y el castellano, que han dado lugar a una especie de culturas 
mixtas o híbridas (García, 1989; Yauri, 2014; Nivin, 2021).

En segundo lugar, en América Latina, desde los inicios del siglo pasa-
do, las universidades se han constituido como instancias de cambio para 
el desarrollo de la sociedad con reivindicaciones de libertad, democracia 
y derechos civiles (Schmal y Cabrales, 2018). La universidad no podría per-
manecer sin cambios y a espaldas de la realidad social cambiante. Por ello, 
hoy la universidad es concebida como un ente abierto, plural, democráti-
co, participativo y autónomo que analiza críticamente la realidad social, ya 
que identifica sus tensiones y contradicciones, y trasciende el ámbito aca-
démico para posibilitar soluciones sociales, culturales y políticas. Así, en 
el Perú las universidades han crecido cuantitativamente; en 1960 existían 
nueve universidades, todas de carácter público, salvo la Pontificia Univer-
sidad Católica del Perú. En las siguientes décadas, principalmente, desde 
la de 1980 hasta la de 2000 se ha experimentado un proceso acelerado de 
masificación de universidades, especialmente, privadas (Tubino, 2001) y, 
con ello, también la masificación de los estudiantes universitarios. Así, en 
2015 existían 143 universidades (51 públicas y 92 privadas); en Áncash, 
había 5 universidades (2 públicas y 3 privadas), además de las sucursales 
de otras universidades. Empero, el crecimiento cuantitativo de universi-
dades no necesariamente implicó el crecimiento en calidad académica e 
investigativa (Tubino, 2001, 2015; Cuenca, 2015).

En julio de 2014 se promulga la Ley Universitaria N.º 30220 y con ella 
se inicia la reforma universitaria peruana. La universidad es definida como 
una institución académica de investigación y docencia, donde se forman 
profesionales con bases humanísticas, científicas y tecnológicas en un 
país pluricultural y multilingüe. Así, la universidad es un lugar de enseñan-
za, aprendizaje, investigación, discernimiento y experiencia, que permite 
a la sociedad crecer y cambiar a partir de la crítica y el debate (Condori et 
al., 2022). Además, la universidad es el centro de producción de capital 
intelectual donde los estudiantes adquieren habilidades y competencias 
para acceder a la movilidad social interna (nacional) y externa (internacio-
nal), y mejorar sus condiciones de vida (Sharipov, 2020; Gómez-García et 
al., 2022). De esta manera, la concepción y el rol de la universidad en el 
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Perú viene experimentando cambios significativos en la búsqueda per-
manente de la calidad.

El Ministerio de Educación (Minedu) asume el liderazgo de la política 
de aseguramiento de la calidad universitaria en el Perú. Se crea la Super-
intendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) para 
promover el licenciamiento obligatorio de las universidades basado en 
las condiciones básicas de calidad, así como la acreditación de las carreras 
profesionales. El proceso de licenciamiento culminó en febrero de 2021. 
Como resultado de ello, a la fecha se cuenta con 92 universidades licen-
ciadas (46 públicas y 46 privadas). En Áncash, la Universidad Nacional San-
tiago Antúnez de Mayolo (UNASAM), con sede en Huaraz, y la Universidad 
Nacional del Santa (UNS), con sede en Chimbote, lograron licenciarse. 
Entre las universidades privadas, solo la Universidad César Vallejo (UCV), 
con sede central en Trujillo, logró licenciarse y, por ello, sus sucursales en 
Chimbote y Huaraz siguen funcionando. Las universidades de San Pedro 
(USP) y Católica Los Ángeles de Chimbote (ULADECH) no lograron licen-
ciarse (Sunedu, 2022).

En tercer lugar, la educación universitaria se ha constituido en una de-
manda social prioritaria en el Perú, pero la universidad aún no ha respon-
dido con pertinencia sociocultural y lingüística. El acceso de estudiantes 
indígena-campesinos a la universidad aún es limitado, y los que acceden 
experimentan inequidades linguoculturales y socioeconómicas (Reynaga, 
2013). Asimismo, el ingreso de estudiantes indígenas a la universidad no 
necesariamente garantiza su permanencia y la culminación de la carrera 
profesional, porque ellos afrontan problemas económicos y académicos 
(Bukard, 2017), así como culturales y lingüísticos (Ansión, 2014). Por ello, 
el gobierno peruano desde 2011 implementa el Programa Beca 18 con 
fines de inclusión social y equidad, y así garantizar el acceso, la perma-
nencia y la culminación de estudios universitarios de los estudiantes de 
las poblaciones vulnerables (Minedu, 2013, Bukard, 2017). A pesar de esta 
iniciativa estatal favorable para los estudiantes indígenas, los resultados 
todavía son mínimos. Cuenca y Reátegui (2016) observan, a un quinque-
nio de implementación del Programa de Beca 18, que el porcentaje de 
acceso a la universidad de estudiantes indígenas quechuahablantes no 
varió significativamente. Por tanto, la educación universitaria en el Perú 
cuenta todavía con una ausencia considerable de estudiantes indígenas y 
de los sectores vulnerables.

Las universidades siguen formando recursos humanos para una sola 
realidad sociocultural homogénea de corte hispano-occidental. En las 
universidades «convencionales» siguen vigentes las actitudes y prácticas 
de exclusión, formas de discriminación social, cultural y lingüística, así 
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como el racismo (Zúñiga, 2017). Por lo mismo, las brechas entre los estu-
diantes indígenas y no indígenas relacionadas con las oportunidades de 
acceso, permanencia y éxito en la universidad son todavía muy amplias. 
Además, no basta con solo recibir estudiantes indígenas en la universidad, 
sino también velar por su permanencia y culminación de la carrera profe-
sional. Para ello es importante interculturalizar la universidad promovien-
do la diversificación étnico-cultural de los perfiles y contenidos curricula-
res posibilitando el diálogo y fortalecimiento de los saberes; esto implica 
transformar, recrear o reinventar la universidad para que sea lingüística y 
culturalmente más pertinente, equitativa e inclusiva (Mato, 2016, 2018; 
García, 2019); es decir, intercultural.

La interculturalidad implica el reconocimiento, la aceptación y la va-
loración positiva de la diversidad histórica, étnica, cultural y lingüística, 
estableciendo relaciones de equidad desde unos y otros. Además, la inter-
culturalidad es un proceso dinámico que supone comprensión y negocia-
ción sociocultural de doble vía, que busca construir relaciones equitativas, 
dialógicas y más justas, superando todo tipo de discriminación, exclusión 
y las dicotomías entre lo indígena versus lo no indígena, lo tradicional 
versus lo moderno, lo rural versus lo urbano, principalmente (Walsh, 
2009; Nivin, 2017). Visto así, la diversidad sociocultural desde el enfoque 
intercultural se constituye como recurso, riqueza y valor para el desarro-
llo social de los pueblos y del país (López, 2021). En dicha perspectiva, la 
interculturalidad en la universidad implica ofrecer una formación profe-
sional alternativo de calidad y con pertinencia cultural. Al respecto, Dietz 
y Mateos (2019) señalan que, las universidades que prestan sus servicios 
en contextos con diversidad cultural y lingüística requieren brindar una 
formación profesional con enfoque intercultural, donde se construyan, 
gestionen, intercambien y fortalezcan diversos saberes y conocimientos, 
viabilizando el diálogo de saberes y aportando a la construcción intercul-
tural de los saberes.

Teniendo en cuenta la diversidad lingüística y cultural que caracteri-
za a Áncash y los grandes problemas económicos, lingüístico-culturales y 
académicos que afrontan los estudiantes quechuahablantes de las comu-
nidades campesinas en la universidad, es necesaria una mirada a la univer-
sidad desde una perspectiva intercultural. Primero, la creciente presencia 
de pobladores de zonas rurales en las ciudades ancashinas ha permitido 
un proceso acelerado de transruralización de la población campesina o 
de reterritorialización (López y Machaca, 2008) y la población joven es la 
que accede a las universidades. Segundo, la aspiración cada vez mayor de 
los hijos de campesinos para acceder a la universidad para alcanzar una 
profesión, pero ellos afrontan problemas de bajo rendimiento académico, 
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escasos recursos y abandono (Ibáñez, 2014), y, en general, grandes limi-
taciones en el ingreso, la permanencia y la finalización de la carrera pro-
fesional (Bukard, 2017). Tercero, los programas de inclusión social de es-
tudiantes indígenas a la educación superior universitaria no consideran 
sus características lingüístico-culturales (Reynaga, 2013; Zavala y Córdo-
va, 2010). Por lo tanto, es importante estudiar cómo la democratización 
y modernización de la universidad responde a los retos actuales de las 
sociedades heterogéneas a nivel regional y nacional.

Así, sobre la base de las dinámicas internas y externas de la gestión 
universitaria, es importante investigar la educación universitaria en Án-
cash desde una perspectiva intercultural. Para dicho propósito se planteó 
como objetivo principal analizar las acciones y políticas de inclusión social 
y cultural con perspectiva intercultural en la educación superior universi-
taria en Áncash focalizando en: (1) el currículo de formación profesional; 
(2) el ingreso, la permanencia y el egreso de los estudiantes de las comu-
nidades campesinas; y (3) el perfil «intercultural» de los docentes universi-
tarios. De esta manera se buscó responder si las universidades ancashinas 
cuentan con un currículo intercultural que incorpora los saberes y conoci-
mientos ancestrales, el idioma quechua, las cosmovisiones del mundo, y si 
existe el diálogo de saberes. Asimismo, examinar los procesos de ingreso 
de los estudiantes quechuahablantes de origen indígena-campesino a la 
universidad, procesos de seguimiento y acompañamiento para garantizar 
su permanencia en la universidad y la culminación exitosa de la carrera 
profesional. Del mismo modo, dar cuenta si las universidades ancashinas 
cuentan con recursos humanos formados en educación intercultural bilin-
güe o afines para guiar y orientar los procesos pedagógicos, académicos e 
investigativos desde una perspectiva intercultural en la formación profe-
sional de los universitarios.

Materiales y métodos
La investigación fue de tipo descriptivo de corte transversal, que se en-

marcó en el análisis de características y propiedades de las instituciones y 
los perfiles de los estudiantes y docentes universitarios (Hernández et al., 
2018) en torno a las políticas de inclusión social y cultural en las univer-
sidades ancashinas. La investigación se realizó de 2019 a 2021. Con este 
propósito, se procedió con la recopilación, la selección y el análisis crítico 
de la información, principalmente documentos académicos y administra-
tivos (Tricco et al., 2016) referentes a las políticas y acciones de inclusión 
social y cultural que realizan las universidades ancashinas que están en-
marcadas en un contexto marcado por la diversidad lingüística, étnica y 
cultural. La identificación, la revisión, la compilación, la descripción y el 
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análisis de la data focalizó en tres aspectos básicos: el currículo de estu-
dios, el acceso de estudiantes de las comunidades campesinas y el perfil 
de los docentes universitarios.

Para la recolección de datos en 2019 se visitó a las cinco universida-
des, donde se hizo una revisión de documentos como plan de estudios, 
sílabos, actas de evaluación, seguimiento y acompañamiento al estudian-
te. Asimismo, el recojo de datos fue completado con la búsqueda online 
en las páginas web de cada universidad y la Sunedu, principalmente. En 
dicha perspectiva se realizó una revisión sistemática de la data (scoping 
review). El proceso de acopio, procesamiento y análisis de la data se realizó 
de manera planificada y teniendo en cuenta el enfoque y propósito de la 
investigación. Así, la revisión de la data posibilitó la reproductividad de 
los hallazgos y condujo a la trazabilidad del proceso (Martín-Cilleros et al., 
2022).

Resultados
Para una mejor comprensión, se presenta los hallazgos en cinco sec-

ciones. Los dos primeros están referidos a la caracterización de las univer-
sidades ancashinas y el modelo educativo de las universidades licencia-
das. Los tres siguientes están referidos a un tratamiento más específico 
sobre el currículo de formación profesional, el acceso de los estudiantes 
de las comunidades campesinas, y, finalmente, el perfil académico y lin-
güístico de los docentes que laboran en dichas universidades.

Caracterización de las universidades ancashinas 
Hasta 2019, en la región Áncash existían cinco universidades, dos pú-

blicas y tres privadas. De ellas, tres están licenciadas, dos públicas y una 
privada. Las otras dos universidades privadas están en proceso de cierre.

En la tabla 1 se observa que Chimbote (capital de Santa) concentra la 
mayoría de las universidades; esto guarda correspondencia con la canti-
dad de población que reside en Santa, casi la mitad de la población regio-
nal y tres veces más que la de Huaraz (INEI, 2018). La población estudiantil 
de las universidades públicas suma el 32 %, mientras que de las universi-
dades privadas alcanza el 68 %. En contraste, las universidades públicas 
cuentan con mayor cantidad de docentes nombrados, facultades, carreras 
profesionales, maestrías y doctorados. Asimismo, las universidades públi-
cas han logrado licenciarse por la Sunedu, cuentan con docentes inves-
tigadores Renacyt y se ubican en lugares expectantes en el ranking de 
universidades. De las dos universidades públicas, la UNASAM es la que 
registra mayor desarrollo y, por consiguiente, goza de mayor prestigio en 
el contexto regional. Entre las universidades privadas, solo el consocio de 
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la UCV que tiene su sede central en Trujillo (La Libertad) ha logrado licen-
ciarse, pero esta universidad, además de las filiales en Áncash (Chimbote 
y Huaraz), tiene ocho filiales más en diferentes ciudades del Perú, inclu-
yendo Lima.

En relación con los servicios y programas sociales existe cierta corres-
pondencia entre las cinco universidades. En general, todas cuentan con 
los servicios de salud, psicología, arte, cultura y deporte. Asimismo, todas 
cuentan con un centro de idiomas donde, además de los idiomas extran-
jeros (inglés, portugués, italiano), se enseña quechua, idioma hablado 
por la tercera parte de la población ancashina. También tienen progra-
mas de atención a estudiantes con habilidades especiales. Empero, solo la 
UNASAM ofrece dos programas en educación con enfoque intercultural: 
la especialidad de Primaria Educación Bilingüe Intercultural y la maestría 
en Educación Intercultural Bilingüe. Asimismo, la UNASAM desarrolla un 
proceso especial de admisión para los estudiantes quechuahablantes de 
las comunidades campesinas.

Modelo educativo de las universidades licenciadas
Las universidades no licenciadas en Áncash fueron meramente con-

vencionales, abocadas a la formación de profesionales para una sola 

TABLA 1. Datos generales de las universidades en Áncash

UNASAM UNS ULADECH USP UCV

Tipo Pública Pública Privada Privada Privada

Año de fundación 1979 1984 1984 1987 1991

Sede central Huaraz Chimbote Chimbote Chimbote Trujillo

Filiales en la región No No Huaraz Huaraz-Caraz Chimbote Huaraz

Estudiantes pregrado 6870 4300 +11508 +/- 9500 1545 1467

Estudiantes posgrado 840 500 - - - -

Docentes nombrados 546 202 60 - 110 2

Investigadores 
Renacyt 31 13 11 - +/- 6 -

Facultades 11 3 5 6 - -

Carreras 25 15 8 13 9 9

Maestrías 11 8 8 - - -

Doctorados 10 20 3 - - -

Licenciada Sí: 1/1/19 Sí: 12/3/19 No: 27/2/21 No: 5/12/19 Sí: 12/6/19
Nota. Elaboración basada en datos de la Sunedu y el portal web de cada universidad.
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realidad hispano-occidental y citadina. En cambio, las universidades licen-
ciadas incorporan en su modelo educativo algunos aspectos básicos rela-
cionados con la diversidad e interculturalidad. La UNASAM tiene como eje 
transversal el reconocimiento, el respeto y la promoción de la diversidad 
lingüística y cultural; enfatiza en el tratamiento de la diversidad con un 
enfoque intercultural. La UNS incorpora el «aprender a vivir juntos» como 
un eje transversal; establece avalar la relación de igualdad, trabajar con 
objetivos y proyectos comunes y desarrollar la educación intercultural. La 
UCV considera la diversidad e identidad cultural como tema transversal 
y la incorporación de estudiantes con habilidades especiales destaca en 
inclusión social. Sin embargo, la incorporación de la diversidad y la inter-
culturalidad, no se plasma en los documentos operativos para su imple-
mentación y materialización en los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Además, los modelos educativos de las universidades ancashinas no 
incluyen los saberes y conocimientos, cultura, cosmovisión, formas de 
aprendizaje de los pueblos indígena-campesinos, solo complementaria-
mente, incorporan la enseñanza del quechua como cursos o en sus cen-
tros de idiomas. No basta con una declaración general, sino que la inter-
culturalidad debe constituir el eje transversal en la formación de recursos 
humanos y debe desencadenar en la praxis educativa. En concordancia 
con Mato (2016) y Rosado-May y Cuevas-Albarrán (2019), concluimos que 
las universidades ancashinas siguen siendo convencionales, centradas en 
el método científico y contenidos de corte hispano-occidental.

Currículo de estudios en las universidades ancashinas
Una revisión de los currículos de estudios se advierte que las cinco 

universidades ofertan carreras profesionales requeridas por el mercado 
nacional hegemónico. Excepcionalmente, en 2002, la UNASAM inicia con 
la formación de profesores con enfoque intercultural y bilingüe en la es-
pecialidad de Primaria y Educación Bilingüe Intercultural (Primaria EBI) y 
en 2007 en la maestría en Educación Intercultural Bilingüe (maestría en 
EIB). Estos programas surgieron como una alternativa en la formación de 
profesores para responder con pertinencia linguo-pedagógica y socio-
cultural a los estudiantes quechuahablantes, tendiendo puentes entre lo 
tradicional y lo moderno, entre lo rural y lo urbano, entre el quechua y el 
castellano bajo los principios de la democracia intercultural (Julca 2010, 
Zúñiga, 2017); es decir, diálogo de saberes (Méndez, 2020). Sin embargo, 
ello no aparece plasmado en el currículo, sino este tiene la característi-
ca de ser híbrido. Además, se registra que existe un gran trecho entre la 
propuesta «intercultural» y el discurso en relación con la praxis educativa 
(Nivin y Julca, 2013; Nivin, 2017; Nivin, Menacho y Julca, 2021). A pesar 
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de las iniciativas de la UNASAM, las universidades ancashinas aún no han 
asumido su responsabilidad de formar recursos humanos con perspectiva 
intercultural para responder con pertinencia a la diversidad sociocultural 
y sociolingüística que caracteriza a la región.

En el currículo de estudios de Primaria y EBI y de la maestría en EIB de 
la UNASAM, el idioma quechua ha sido incorporado para su aprendizaje, 
enseñanza y estudio sistemático. Asimismo, se han incorporado conteni-
dos sobre saberes locales, literatura oral, tradiciones y costumbres andi-
nas, pero solo en los cursos de cultura regional, educación intercultural 
bilingüe y quechua. Esto implica que el resto de los cursos siguen siendo 
de corte hispano-occidental. El futuro profesional de la educación necesi-
ta conocer y fortalecer con fines pedagógicos, los saberes y conocimien-
tos locales, la concepción del mundo andino, formas propias de enseñar y 
aprender, producción y transmisión de conocimientos, tratamiento de la 
salud, negociación y resolución de conflictos. También, la educación uni-
versitaria con enfoque intercultural necesita incorporar la participación 
de profesionales indígenas, autoridades comunales y los yachaq (sabios 
indígenas depositarios de la sabiduría tradicional de sus pueblos y cul-
turas) en la formación profesional (López, 2004; Julca, 2010). En suma, a 
pesar de los cambios iniciales, una mirada crítica hace entrever la nece-
sidad de seguir mejorando e interculturalizando el currículo de estudios 
ampliando a todas las asignaturas de Primaria EBI y maestría en EIB.

En la UNASAM, la interculturalización del currículo requiere también 
ser ampliada a otras carreras profesionales de educación (Comunicación, 
Lingüística, Literatura, Matemática e Informática) y otros programas de 
estudios (Enfermería, Obstetricia, Derecho, Arqueología, Ingenierías y 
otras). Si bien en la UNASAM se ha incorporado la enseñanza del quechua 
como un curso curricular o extracurricular para cumplir con el requisito 
de graduación y titulación, una certificación de tener competencias co-
municativas en quechua no implica necesariamente que el currículo ya 
sea intercultural, ni el futuro profesional de educación tenga formación 
intercultural y esté preparado para desarrollar procesos de enseñanza y 
aprendizaje con perspectiva intercultural; vale decir, implementando me-
todologías de enseñanza en quechua como lengua materna y en castella-
no como segunda lengua, o viceversa, según los escenarios sociolingüís-
ticos (véase Julca, 2009a).

Acceso de estudiantes de comunidades campesinas a la universidad
En Áncash existe una limitada oferta universitaria para los estudiantes 

de origen indígena-campesino. Los que logran acceder a la universidad 
afrontan muchos desafíos económicos, académicos, socioculturales y 
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lingüísticos. De las cinco universidades ancashinas, hasta 2016 ninguna 
de ellas ofrecía algún programa especial para acceso de estudiantes de las 
comunidades campesinas a la universidad. Estos estudiantes tenían como 
aspiración natural continuar sus estudios después de concluir la secun-
daria, pero siempre tuvieron como obstáculo la gran competencia para 
el ingreso a la universidad. Y los que lograban ingresar afrontaban serias 
limitaciones académicas, lingüísticas, económicas y socioafectivas para 
permanecer y culminar los estudios.

En ese marco, las autoridades universitarias de la UNASAM vieron 
por conveniente ampliar la cobertura de ingreso para reducir brechas 
de desigualdad de los estudiantes quechuahablantes de las zonas rura-
les del Callejón de Huaylas, Conchucos y las Vertientes. Conscientes de 
las limitaciones de ingreso a la universidad de los estudiantes indígena-
campesinos por su bajo nivel de preparación en la escuela rural andina, 
deficiencias sociocognitivas y lingüísticas y sus restricciones económicas 
para su adaptación al sistema universitario, posibilitó el ingreso de dichos 
estudiantes mediante un proceso de admisión especial. Para dicho fin se 
firmó convenios de cooperación interinstitucional con 160 comunidades 
campesinas de la región. A los estudiantes de estas comunidades se les 
brinda servicios de preparación académica en el Centro Preuniversitario 
de la UNASAM. Como consecuencia de ello, a partir de 2016, los mejores 
estudiantes de las comunidades campesinas ingresan a la UNASAM cu-
briendo el 10 % de las vacantes en cada proceso de admisión.

Según la tabla 2, la UNASAM cuenta con 301 estudiantes ingresantes 
de las comunidades campesinas, de los cuales 155 son mujeres y 146 son 
varones. Las carreras más preferidas son Educación (FCSEC), Ciencias (FC), 
Administración y Turismo (FAT), y las menos preferidas son Derecho (FDC-
CPP) e Ingeniería de Minas (FIMGM). Estos estudiantes reciben un ciclo de 
preparación preuniversitaria gratuito; luego son sometidos a un proceso 
especial de admisión exclusivo para ellos. A los ingresantes se les brinda 
los servicios de comedor universitario, asistencia psicológica y de salud en 
forma gratuita a través de la Oficina General de Bienestar Universitario. De 
esta manera, las limitaciones de ingreso a la universidad de los estudian-
tes indígena-campesinos, por su bajo nivel de preparación, deficiencias 
sociocognitivas y lingüísticas y sus restricciones económicas, han empe-
zado a ser atendidas en la UNASAM. 

Pese a los avances en la UNASAM a nivel de acceso de los estudiantes 
de las comunidades campesinas a la educación universitaria, aún existen 
limitaciones sobre la permanencia y culminación de la carrera profesio-
nal. Para garantizar la permanencia y continuidad de los estudiantes se les 
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asigna un docente tutor en cada escuela profesional, para que pueda apo-
yar en su adaptación académica en la universidad. Sin embargo, esto no 
resulta suficiente, se hace necesario realizar cursos previos de nivelación 
en las asignaturas de mayor desaprobación (Matemática, Estadística, Bio-
logía) y reforzamiento en técnicas de estudio. Empero, los estudiantes que 
logran adaptarse al sistema universitario, aunque todavía en minoría, son 
competitivos con sus pares citadinos hispano-hablantes y registran con-
siderables niveles de aprendizaje (López, 2004; López y Machaca, 2008). 
Algunos de ellos, los que ingresaron en 2016 y 2017, ya se encuentran en 
los últimos ciclos de la carrera profesional.

TABLA 2. Ingresantes a la UNASAM por convenio con comunidades campesinas

Facultad
2016 2017  2018 2019

20205 2021
2022

Total
H M H M H M H M H M

FAT6 1 1 4 5 5 4 3 3 - - 5 3 34

FC 1 0 8 6 8 4 4 1 - - 3 0 35

FCA 0 0 5 3 3 5 6 3 - - 3 3 31

FCAM 1 1 3 6 4 2 2 5 - - 3 4 31

FCSEC 0 0 5 7 4 6 2 8 - - 3 1 36

FCM 0 0 3 5 1 3 0 4 - - 0 4 20

FEC 0 2 7 3 2 4 3 7 - - 2 3 33

FIC 2 2 2 3 3 3 6 2 - - 3 3 29

FIMGM 1 1 4 1 1 2 3 1 - - 3 0 17

FIIA 2 0 2 4 1 4 3 2 - - 2 1 21

FDCCPP 1 0 1 2 2 1 0 3 - - 0 4 14

Total 9 7 44 45 34 38 32 39 - - 27 26 301
Nota. Elaboración basada en datos de la Oficina General de Admisión y Oficina General de Estudios de la UNASAM.

5 Los procesos de admisión de 2020 y 2021 fueron suspendidos por la pandemia del co-
vid-19.
6 Las equivalencias de las abreviaturas son: FAT = Facultad de Administración y Turismo, FC 
= Facultad de Ciencias, FCA = Facultad de Ciencias Agrarias, FCAM = Facultad de Ciencias 
del Ambiente, FCSEC = Facultad de Ciencias Sociales, Educación y de la Comunicación, FCM 
= Facultad de Ciencias Médicas, FEC = Facultad de Economía y Contabilidad, FIC= Facultad 
de Ingeniería Civil, FIMGM = Facultad de Ingeniería de Minas, Geología y Metalurgia, FIIA = 
Facultad de Ingeniería de Industrias Alimentarias, FDCCPP = Facultad de Derechos y Ciencias 
Políticas, H = hombre, M = mujer.
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En tiempos de emergencia sanitaria por el covid-19, otro de los gran-
des problemas que afrontaron los estudiantes de las comunidades cam-
pesinas fue la brecha digital y la conectividad. El paso de la presencialidad 
a la virtualidad afectó principalmente a los estudiantes de las comunida-
des campesinas, dado que la mayoría de ellos no contaba con equipos y 
dispositivos tecnológicos; además, tampoco en la mayoría de sus comu-
nidades había servicios de Internet, y si había, la conectividad era pési-
ma. Para ello, las autoridades dotaron de dispositivos móviles a todos los 
estudiantes en condiciones vulnerables. Sin embargo, los logros que se 
pudieron tener, además de la buena voluntad de las autoridades, también 
dependía del orden interno de la administración universitaria, las concep-
ciones y habitus de la comunidad universitaria, que involucra a directivos, 
docentes y los estudiantes no indígenas, así como también la perspectiva 
con la que se trabaja en la universidad.

Perfil académico-profesional y lingüístico de los docentes universitarios
Uno de los factores básicos para la formación de recursos humanos 

con nuevo enfoque pedagógico como el intercultural es el docente. Es 
decir, los formadores requieren estar formados, preparados, capacitados y 
actualizados en el nuevo enfoque pedagógico con perspectiva intercultu-
ral. En una revisión general del perfil de los docentes universitarios de las 
universidades licenciadas y no licenciadas, se concluyó que la mayoría de 
ellos no tiene formación profesional ni capacitación en interculturalidad. 
En el caso de la UNASAM, ni siquiera alcanza el 1 % del total de docentes. 
Por consiguiente, en la praxis docente en aula la interculturalidad está ma-
yormente ausente. A partir de los datos proporcionados por el Vicerrecto-
rado Académico y la Oficina General de Recursos Humanos se construyó 
la tabla 3.

En la tabla 3 se evidencia que, de 546 docentes, 394 varones (72 %) y 
152 mujeres (28 %), solo 4 docentes tienen formación en educación inter-
cultural bilingüe (EIB), 1 a nivel de pregrado y 3 a nivel de maestría, lo que 
hace un 0,73 %. Estos docentes están en la Facultad de Ciencias Sociales, 
Educación y de la Comunicación (FCSEC). En esta facultad se espera que 
haya un alto porcentaje de docentes con formación en EIB, ya que se ofre-
ce la especialidad de Primaria y Educación Bilingüe Intercultural; sin em-
bargo, solo el 3,84 % tienen dicha formación. Además, de 546 docentes de 
la UNASAM, solo 73 (13,36 %) registran conocimiento y uso de la lengua 
quechua. Y en la FCSEC, solo 11 docentes (16,41 %) tienen conocimiento 
de la lengua quechua y las usan. Con escasos docentes formados en EIB y 
muy pocos que hablan la lengua quechua, definitivamente, no se garanti-
za una formación de calidad con enfoque intercultural y bilingüe.
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Discusión
En la tabla 1 se observa que las universidades públicas tienen mayor 

cantidad de docentes nombrados, mientras que las universidades priva-
das cuentan mayormente con docentes contratados y a tiempo parcial, 
lo que no garantiza la calidad académica. Mora y Bullard (2021, citado en 
Auris et al., 2022) refieren que la parcialidad pedagógica universitaria no 
permite el avance académico porque no les posibilita relacionarse sufi-
cientemente con sus estudiantes para asesorías académicas y científi-
cas. Por el contrario, las universidades privadas cuentan con mayor po-
blación estudiantil por el crecimiento de las matrículas como resultado 
del aumento del nivel de escolaridad de la población, la mayor apertura 
y ampliación de los servicios educacionales universitarios. Tubino (2015) 
y Cuenca (2015) reportan que, el crecimiento de matrícula universitaria 
se incrementó como consecuencia del crecimiento de la oferta universi-
taria privada, pero la formación académica no fue de calidad. Al respec-
to, Benavides et al. (2015) sostienen que los estudiantes que llegan a las 
universidades privadas son aquellos que no consiguieron ingresar a las 
universidades públicas por su alta selectividad, tampoco a las universida-
des privadas prestigiosas por los costos altos. Desafortunadamente, las 

TABLA 3. Formación intercultural y bilingüe de los docentes de la UNASAM

Fa
cu

lta
d

Do
ce

nt
es

Va
ro

ne
s

M
uj

er
es Formación en interculturalidad y 

bilingüismo o especialidades afines
Conocimiento y 
uso del quechua

Pregrado Maestría Doctorado Sí No

FAT 32 23 9 0 0 0 4 28

FC 112 90 22 0 0 0 5 107

FCA 44 38 6 0 0 0 12 32

FCAM 37 26 11 0 0 0 7 30

FCSEC 78 60 18 1 2 0 11 67

FCM 61 15 46 0 0 0 9 52

FEC 56 47 9 0 0 0 10 46

FIC 55 40 15 0 0 0 5 50

FIMGM 17 17 0 0 0 0 3 14

FIIA 21 12 9 0 0 0 2 19

FDCCPP 33 26 7 0 1 0 5 28

Total 546 394 152 1 3 0 73 473
Nota. Tomado de Vicerrectorado Académico (2022)
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universidades privadas más accesibles, son aquellas de menor calidad. Por 
lo tanto, como señala Benites (2021), antes de la pandemia la educación 
universitaria en Áncash se caracterizaba por el impulso privatizador con 
masificación de la matrícula, pero sin mayor calidad.

En la actualidad, en la época pospandemia la falta de calidad académi-
ca y de investigación son aún problemas que afrontan las universidades 
ancashinas. Para ello basta ver la cantidad de investigadores Renacyt por 
cada universidad (tabla 1) y su producción científica y publicaciones. En 
las universidades ancashinas la producción académica es aún incipiente 
e insuficiente (Cuenca y Reátegui, 2016). Por ejemplo, las investigaciones 
relacionadas con los diferentes aspectos de la diversidad cultural, la inter-
culturalidad y su tratamiento en el sistema universitario aún son escasas 
en la UNASAM y aún casi nulas en otras universidades ancashinas. Em-
pero, la baja calidad académica de universidades y con poca producción 
científica no involucra solo a las universidades ancashinas, sino también 
a muchas universidades peruanas e incluso latinoamericanas (Salmi y Alt-
bach, 2021). Al final, la calidad académica impacta en la empleabilidad y 
la investigación.

La interculturalización del currículo de estudios en la UNASAM se ma-
nifiesta en la inclusión de la enseñanza y el estudio del quechua y algunos 
temas de la cultura andina en ciertas asignaturas en dos programas de 
formación docente. La inclusión parcial de contenidos linguo-culturales 
andinos en algunas asignaturas no convierte al currículo en intercultural, 
sino híbrido. Con ello, dichos programas no podrían ser calificados inter-
culturales, ni que la universidad ya sea intercultural, pues la intercultu-
ralidad va mucho más allá que la enseñanza de lenguas. Si bien es im-
portante reconocer los esfuerzos iniciales y parciales de incorporación del 
enfoque educativo intercultural y bilingüe en la formación docente, esto 
no es suficiente. Stricto sensu, la interculturalización de la universidad es 
aún un tema pendiente no solo en la UNASAM, sino también en todas 
las universidades ancashinas y del Perú entero (Tubino, 2015; Cuenca y 
Ramírez, 2015).

Los egresados de la UNASAM mayoritariamente ejercen su profesión 
en contextos marcados por la diversidad cultural y lingüística de la región, 
y para ello aún no reciben una formación integral con perspectiva intercul-
tural. En general, la universidad continúa siendo un espacio ajeno a la di-
versidad sociocultural, homogeneizante en castellano y asimilacionista en 
la cultura hispano-occidental (López et al., 2009; Méndez, 2020). En los De-
partamentos Académicos se registra un desconocimiento y una despreo-
cupación por interculturalizar la oferta educativa y adaptar sus programas 
a las características y demandas de las poblaciones indígena-campesinas 
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(Ávila et al., 2018). En la UNASAM, como refieren Auris et al. (2022), «se 
requiere de un currículo equitativo, multilingüe, científico, empático y 
universal» (p. 499). Entonces, una tarea pendiente es la construcción e im-
plementación del currículo de estudios con perspectiva intercultural e in-
clusiva para todas las carreras y programas profesionales. En concordancia 
con Moya (2012), Mateos et al. (2016), Ávila et al. (2018) y Méndez (2020), 
consideramos que el desafío de la UNASAM es la interculturalización del 
currículo con la inclusión de saberes y conocimientos locales y la lengua 
quechua, el diálogo de saberes; revisar y reinventar las prácticas y expe-
riencias educativas, didácticas, metodológicas y de evaluación. 

El acceso de estudiantes quechuahablantes de las comunidades cam-
pesinas es un gran logro en la UNASAM. Cuenca y Reátegui (2016) ob-
servan la existencia de una gran brecha entre el acceso de estudiantes 
pobres (indígenas quechuahablantes y poblaciones vulnerables) y no po-
bres a la universidad. Esta situación de alguna manera se ha superado en 
la UNASAM, dado que desde 2016 se ha posibilitado el ingreso del 10 %  
de estudiantes de las comunidades campesinas mediante un proceso 
especial de admisión. No obstante, todavía falta mayor trabajo de segui-
miento y acompañamiento para garantizar su permanencia y culminación 
de estudios universitarios. Si bien en la UNASAM se observa tendencias 
favorables en cuanto al acceso de estudiantes de las comunidades cam-
pesinas, lo que incluye la equidad de género (tabla 2), ello no ocurre en 
otras universidades. Por consiguiente, la inclusión de estudiantes de las 
poblaciones campesinas e indígenas en situación de pobreza constitu-
ye un gran reto para la política de gestión y gobernanza universitaria en 
Áncash.

En el contexto de diversidad cultural y lingüística el factor docente es 
clave para lograr una educación universitaria de calidad con perspectiva 
intercultural y equidad. En las universidades ancashinas (licenciadas y no 
licenciadas, públicas y privadas), a excepción de la UNASAM, no existen 
docentes con formación profesional con enfoque intercultural. En la tabla 
3, se observa que la UNASAM cuenta escasamente con cuatro docentes 
formados en educación intercultural bilingüe, uno a nivel de pregrado y 
tres a nivel de maestría. Solo ellos serían los formadores de docentes de 
Primaria y EBI; el resto son docentes formados en el sistema oficial hispa-
no-occidental. Montenegro (2020) señala que una universidad de calidad, 
necesariamente, debe contar con docentes de calidad en cuatro dimen-
siones: temática, metodológica, científica y ética. A ello habría que añadir 
las competencias en investigación e interculturalidad que debería cons-
tituirse como ejes transversales. En esta perspectiva concordamos con 
Auris et al. (2022), quienes señalan que el docente universitario necesita 
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estar formado íntegramente en los aspectos conceptuales, metodológi-
cos, tecnológicos, investigativos, cognitivos, éticos e interculturales. De-
finitivamente, en un contexto como Áncash, los docentes universitarios 
necesitan desarrollar competencias interculturales basadas en atención a 
la diversidad cultural y lingüística, a fin de ofrecer una formación pertinen-
te a las necesidades e intereses de la pluralidad de sus estudiantes (Diez 
y Sánchez, 2015).

Álvarez et al. (2021) refieren que «en la acción pedagógica diaria se 
pide al docente universitario la habilidad de compartir el conocimiento, 
la creatividad, la innovación y principalmente, la capacidad de adaptarse 
a los cambios» (p. 434). En dicha perspectiva, los docentes santiaguinos, 
además de adaptarse a los cambios, requieren previamente conocer la 
realidad sociocultural donde laboran. Esto implica que ellos deben saber 
lo que enseñan, a quiénes enseñan, cómo enseñan, para qué enseñan, 
por qué enseñan. Así, en un contexto marcado por la diversidad socio-
cultural y lingüística será imprescindible un tratamiento pedagógico de 
dicha diversidad con una perspectiva intercultural, equitativa y de com-
plementariedad. De esta manera, los docentes universitarios ancashinos 
requieren insertarse en el mundo cada vez más globalizado e intercomu-
nicado con renovadas metodologías pedagógicas, usos lingüísticos bilin-
gües, tratamiento de saberes y conocimientos diversos, manejo eficiente 
de herramientas y recursos digitales que despierten el interés académico 
y científico de los estudiantes universitarios. 

A pesar de los pasos importantes dados en la UNASAM a nivel curricu-
lar y acceso a la universidad de los estudiantes de las comunidades cam-
pesinas, a nivel general aún sigue siendo un gran reto en Áncash la vincu-
lación universidad-comunidad desde una perspectiva intercultural. Para 
ello, el factor docente necesita tener formación intercultural. No basta con 
poseer un currículo intercultural, sino que ello se plasme en la praxis do-
cente donde se integre las funciones entre la docencia «áulica» y la vincu-
lación comunal. Las universidades siguen siendo convencionales y, como 
tales, son espacios construidos y alejados de los pueblos ancashinos mar-
cados por la diversidad cultural y lingüística. Las universidades necesitan 
aprender a escuchar las voces de los pueblos indígena-campesinos hasta 
ahora silenciados e invisibilizados. La inclusión social y cultural mediante 
la interculturalización del currículo y la atención a los estudiantes de las 
comunidades campesinas es de gran importancia en el contexto regional, 
dado que ellos son actores claves en sus comunidades, donde visibilizan 
su participación y demandas buscando incidir en la adecuada y pertinen-
te toma de decisiones.
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Finalmente, la educación universitaria en Áncash requiere mejorar 
sus servicios para responder a la diversidad sociocultural y lingüística 
regional, en un contexto cada vez más globalizado e intercomunicado. 
Las universidades ancashinas necesitan reinventarse para que contribu-
yan en el fortalecimiento identitario y ofrezcan una formación profesional 
de calidad con enfoque intercultural. Para ello, requieren democratizar e 
interculturalizar su currículo de estudio, la formación profesional y todo 
el sistema universitario en general (Zúñiga, 2017; García, 2019, Rivera, 
2020). Se necesita de universidades innovadoras, reflexivas, inclusivas e 
interculturales para formar recursos humanos competentes en y para la 
diversidad. En resumen, en general, las universidades ancashinas aún se 
encuentran ante una deuda histórica respecto de las poblaciones indíge-
na-campesinas de la región y del país.

Conclusiones
En la mayoría de las universidades ancashinas las decisiones de visión 

y estrategia de formación de recursos humanos se han realizado sin tener 
en la heterogeneidad cultural y lingüística de la región. Por ello, las univer-
sidades ancashinas han mostrado poco compromiso y coherencia con la 
diversidad sociocultural de la región y del país. Las universidades siguen 
siendo convencionales, y necesitan modificar e interculturalizar su go-
bernanza para abordar la diversidad desde una perspectiva intercultural, 
ya que posibilita el diálogo de saberes en todo el proceso de formación 
universitaria.

La UNASAM es la única universidad que ha iniciado con dos acciones 
concretas de inclusión social y cultural. La primera es la formación docente 
con enfoque intercultural y bilingüe con un currículo que incorpora la len-
gua quechua y algunos elementos de la cultura andina. La segunda ata-
ñe a la política de inclusión de estudiantes de comunidades campesinas 
mediante un tratamiento especial en el ingreso y seguimiento. No obs-
tante, se requiere seguir mejorando el currículo de estudios y ampliar la 
formación profesional con enfoque intercultural a otras especialidades de 
educación, así como a otras carreras profesionales. Asimismo, se requiere 
fortalecer con docentes universitarios formados y capacitados en intercul-
turalidad. Esto implica que la transversalización la interculturalidad en los 
currículos de estudio y en la formación profesional es una necesidad aún 
no atendida en forma integral. Esto no significa convertir a la UNASAM en 
una universidad intercultural, sino interculturalizar la universidad.

La educación universitaria con una perspectiva inclusiva e intercultu-
ral necesita ser ampliada a las otras universidades que funcionan en la 
región. Es decir, se requiere la transversalización de la interculturalidad 
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en la formación profesional en todas las carreras profesionales y en todas 
las universidades. Se necesita de universidades de calidad que respondan 
con eficiencia y eficacia a la realidad plural regional; es decir, universida-
des creativas, críticas, reflexivas e interculturales. Por lo tanto, el reto y de-
safío de la educación universitaria en contextos de diversidad cultural y 
lingüística y ecología de saberes como Áncash es la inclusión social y la 
formación de profesionales competentes en, con y para la diversidad.
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