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RESUMEN 

Lisseth Estefanía Macas Salinas 

0750490674 

lemacas_est@utmachala.edu.ec 

 

LA INTERCULTURALIDAD EN LA EDUCACIÓN ECUATORIANA Y EL 

RESPETO A LOS DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES 

 

El presente trabajo tiene como objetivo analizar la importancia de la interculturalidad en 

la educación, en relación a lo establecido en las normas legales nacionales e 

internacionales para reconocer los derechos de los estudiantes. La interculturalidad es 

un proceso permanente de diálogo entre personas y sociedades, reconociendo la 

diversidad como la riqueza más importante de un país. La metodología asumida es de 

carácter cualitativa, mediante la revisión bibliográfica en las diferentes bases de datos, 

se pudo indagar los fundamentos epistemológicos de la interculturalidad, su incidencia 

en la educación, las leyes nacionales y organismos internacionales que amparan los 

derechos de los estudiantes desde una perspectiva cultural. Luego de las indagaciones 

realizadas se pudo establecer que la interculturalidad desde la educación debe ser 

practicada como un proceso dinámico donde estudiantes, padres de familia y docentes 

generen espacios de diálogo reconociendo la diversidad cultural. Así mismo, toda la 

comunidad educativa debe fomentar una educación basada en el respeto a la diversidad,  

donde todos los estudiantes posean los mismos derechos y oportunidades como 

ciudadanos de una misma nación. 

 

 

PALABRAS CLAVE: 

Educación Intercultural, Diversidad cultural, Derechos del niño, Leyes nacionales, 

Leyes Internacionales. 
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ABSTRACT 

Lisseth Estefanía Macas Salinas 

0750490674 

lemacas_est@utmachala.edu.ec 

 

 

INTERCULTURALITY IN ECUADORIAN EDUCATION AND RESPECT FOR 

THE RIGHTS OF STUDENTS 

 

The present work has the objective of analyzing the importance of interculturality in 

education, in relation to what is established in national and international legal norms to 

recognize the rights of students. Interculturality is a permanent process of dialogue 

between people and societies, recognizing diversity as the most important richness of a 

country. The methodology adopted is qualitative in nature, through a bibliographic 

review of the different databases and the analysis technique, we were able to investigate 

the epistemological foundations of interculturality, its impact on education, national 

laws and international organizations that protect the rights of students from a cultural 

perspective. After the investigations carried out, it was established that interculturality 

through education should be practiced as a dynamic process in which students, parents 

and teachers generate spaces for dialogue, recognizing cultural diversity. Likewise, the 

entire educational community should promote an education based on respect for 

diversity, where all students have the same rights and opportunities as citizens of the 

same nation. 

  

 

KEYWORDS 

Intercultural Education, Cultural Diversity, Children's Rights, National Laws, 

International Laws. 
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INTRODUCCIÓN 

La educación es sin duda, uno de los derechos más preponderantes en la actualidad. 

Todos los niños, jóvenes y adultos pueden gozar plenamente de una formación integral 

en valores, principios y conocimientos sin importar condiciones económicas, políticas, 

sociales o culturales.   En ese sentido, la educación posee dos funcionalidades, la 

primera como derecho individual orientado a la formación de la persona a lo largo del 

tiempo, desde la niñez hasta la extinción de la vida; y la segunda, como derecho social a 

fin de consolidar el desarrollo sustentable de un país. (Flores, 2014)  

En Ecuador, existe un fuerte vínculo entre educación e interculturalidad, pues 

convergen un sinnúmero de etnias y nacionalidades en las diferentes regiones del país. 

Por lo tanto,  cuestionarse sobre la aceptación de la interculturalidad en el Ecuador, 

supone el punto de partida para analizar críticamente la realidad de la educación. Es por 

ello, que el Estado ecuatoriano realiza acciones encaminadas a garantizar la salvaguarda 

de esta policromía cultural como una de las principales riquezas de la nación. La 

Constitución de la República del Ecuador y la Ley Orgánica de Educación intercultural 

(LOEI), responden a una educación intercultural libre de prejuicios raciales y 

discriminación.  

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos que se realizan por asegurar una educación 

inclusiva, se evidencia asimetría entre el discurso de las políticas educativas y la praxis 

social. Pues las instituciones educativas del país no aplican en su totalidad los principios 

de la interculturalidad, un gran número de estudiantes y padres de familia son 

perjudicados por la falta de aceptación cultural. Si bien, los derechos y obligaciones de 

los docentes y directivos se estipulan en las leyes de educación no todos poseen el 

compromiso de hacer cumplir la legislación. 

Desde esa mirada, el presente ensayo de investigación tiene como objetivo analizar la 

importancia de la interculturalidad en la educación, en relación a lo establecido en las 

normas legales nacionales e internacionales para reconocer los derechos de los 

estudiantes. La metodología asumida es de carácter cualitativa, mediante la revisión 

bibliográfica en las diferentes bases de datos y la técnica de análisis se pudo indagar los 

fundamentos epistemológicos de la interculturalidad, su incidencia en la educación, los 

derechos que amparan a la educación intercultural en Ecuador y los retos actuales frente 

a la educación intercultural. 



9 

DESARROLLO 

Analizar el concepto de interculturalidad es muy complejo pues durante años se ha 

debatido sus enfoques. Zárate (2014) manifiesta que “La interculturalidad es la relación 

entre dos o más culturas, donde conviven en condiciones iguales respetando 

pensamientos y costumbres” p.94. Es decir, no se trata de un contacto “entre culturas” 

sino de la interacción de dos filosofías distintas tanto en la manera de vivir como de 

pensar. La interculturalidad es un proceso permanente de diálogo y comunicación entre 

personas, sociedades, grupos, conocimientos, pensamientos encaminados a generar un 

reconocimiento y respeto mutuo entre culturas. 

La interculturalidad, posee un rol crítico en la sociedad, su práctica supone una 

reconstrucción de procesos sociales, políticos, jurídicos, educativos en un marco de 

respeto y tolerancia. Un país que no practique la interculturalidad está atentando contra 

las leyes universales de la Humanidad. Eso significa que todos los ecuatorianos, 

indígenas, mestizos, negros, afro-descendientes y demás comunidades deben luchar por 

construir una sociedad más equitativa. 

La permanencia de las culturas se da gracias a la interacción de las relaciones con otras 

culturas, dichas interacciones se reflejan en diferentes matices (pluriculturalidad, 

multiculturalidad, transculturalidad, entre otras). Higuera & Castillo (2015) manifiestan 

“El prefijo Inter que significa <entre> y multi que significa <muchas> van relacionadas, 

pues todo proceso intercultural demanda la superación de la multiculturalidad, es decir, 

la reflexión de que existen diversas culturas en un mismo espacio y tiempo” p. 151. 

En concordancia con los autores, cada territorio posee un espacio, y cada vínculo genera 

un constructo social, por lo tanto, los procesos generados a partir de esas interacciones 

son valiosas en miras de construir las leyes y reglamentos del Estado. Porque la 

legislación que ampara a la educación intercultural debe fundamentarse en las 

experiencias y antecedentes vivenciados en dichos procesos. La interculturalidad exige 

el disfrute de valores éticos frente a la diversidad de culturas en una misma zona 

mediante la práctica del reconocimiento, respeto, tolerancia, comunicación y diálogo 

dados a lo largo del tiempo. 

En Latinoamérica la interculturalidad tiene sus orígenes en Sudamérica y está vinculado 

a la educación bilingüe de los pueblos indígenas. Es muy distinta la génesis de la 
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interculturalidad alrededor del mundo, cada uno depende de la historia propia de cada 

territorio. En Europa por ejemplo, la interculturalidad se relaciona a los conflictos de los 

migrantes del norte de áfrica. Asimismo, la interculturalidad de Asia Oriental es cada 

vez más bidireccional con el resto del mundo debido a los intercambios culturales entre 

las naciones. 

Es necesario analizar, los sentidos que ha tomado la interculturalidad en el contexto de 

América Latina. Tubino (2016) menciona tres dimensiones importantes: La primera 

considerada por científicos sociales, como la descripción y explicación de las complejas 

relaciones entre los habitantes de diferentes culturas en un mismo espacio geográfico, 

esto se denomina Interculturalidad de hecho. Aquí se encuentra los sincretismos, como 

la mezcla de dos expresiones culturales en un mismo territorio; las diglosias presentes 

en varios países de América Latina, Ecuador, Colombia, Chile, Argentina, Brasil, 

Bolivia y Perú.  

Así mismo, La segunda dimensión denominada Interculturalidad Normativa establecida 

por filósofos y educadores como la utopía social de reconocimiento a la diversidad. Y 

finalmente, la Revalorización Intrarcultural demandado por movimientos indígenas de 

las diferentes localidades de América Latina para hacer frente a las injusticias de la 

sociedad envolvente. En conformidad con el autor, la interculturalidad es un proceso 

complejo donde cada perspectiva social busca la aceptación de identidad cultural, la paz 

de los pueblos, igualdad de derechos y desmontar la injusticia nacional. 

Los gobiernos latinoamericanos tratan de generar espacios para la aceptación cultural, 

tanto a nivel intrapersonal como relaciones grupales. De tal manera que, la dignidad 

humana de los pueblos y nacionalidades sea reconocida, logrando igualdad de 

oportunidades, alcanzando la participación democrática en el país y equidad de 

derechos, sobre todo en la educación. Actualmente, en Latinoamérica convergen 

diversos pensamientos y prácticas que se incluyen en los procesos de formación, 

aspectos vinculados a saberes ancestrales y conocimientos de culturas indígenas. 

Evidenciando así el nexo que existe entre educación e interculturalidad desde las 

Instituciones Educativas. 

Candau (2013, p.1) menciona que, “la educación intercultural concibe a la diferencia 

como la riqueza cultural más importante en la sociedad, generando diálogos entre los 

diversos sujetos sean individuales o colectivos” (citado en Sacavino & Candau, 2014). 
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El mundo globalizado está cada vez más interconectado, pero eso no significa que las 

personas convivan realmente en armonía, pues el sufrimiento y desigualdad entre las 

naciones se ve reflejado en la privación de derechos de millones de niños y jóvenes. En 

el ámbito educativo, los diálogos interculturales se ven reflejados en leyes educativas 

del país, permitiendo que las personas se comuniquen respetando las diferencias.  

Para la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(2010) la educación intercultural aborda un encuentro cultural de saberes, 

conocimientos, valores y principios. La cual no puede ser incluida banalmente al 

sistema de instrucción normal, su implementación requiere de un análisis 

interdisciplinar: pedagógico, epistemológico, antropológico, didáctico, y filosófico.  En 

función de lograr una educación equitativa e inclusiva, la UNESCO establece cuatro 

pilares de la educación intercultural: Aprender a conocer, Aprender Hacer, Aprender a 

vivir juntos y Aprender a Ser.   

Aprender a conocer implica combinar los saberes de una cultura general con la 

profundización de ciertos conocimientos ancestrales o de alguna cultura diferente a la 

propia. Pero eso no significa aprender totalmente la cultura de otra persona, sino 

mediante reflexión introspectiva considerar que la otra persona como miembro 

individual y diverso es parte de la misma sociedad. La educación intercultural lo que 

busca es enseñar a conocer la diversidad cultural para vivir en armonía y dignidad 

desarrollando competencias que permitan a comunicarse con un lenguaje universal. 

Aprender a hacer tiene gran relación con el fundamento anterior puesto que la 

aplicación práctica de un conocimiento implica conocer el mismo. En ese sentido, la 

educación tiene como finalidad enseñar conocimientos, habilidades y destrezas 

imprescindibles para enfrentar diversas situaciones de la vida. En cada asignatura 

existen objetivos a ser alcanzados a final y proceso del periodo escolar, los docentes 

mediante estrategias metodológicas buscan que todos los estudiantes se desenvuelvan en 

su vida personal y profesional aplicando lo aprendido en clases. 

Aprender a vivir juntos por su lado, se relaciona directamente con la interculturalidad, 

desarrolla la convivencia armónica mediante el autoconocimiento, autoestima, empatía, 

cooperación y tolerancia. Éste pilar quizá no sea importante para muchos educadores 

pero con el nuevo paradigma de Educación Inclusiva es totalmente inherente a los 

procesos de enseñanza-aprendizaje. Enseñar desde una perspectiva social, permite que 
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los niños adquieran conocimientos y competencias a fin de poseer un espíritu solidario y 

cooperativo con todos los individuos de su contexto. 

Aprender a Ser demanda que la educación contribuya al desarrollo integral del ser 

humano: cuerpo, mente y espíritu. Cada persona es un mundo lleno de aptitudes, 

características, costumbres, culturas y formas de pensar diferentes. Estar consciente de 

las capacidades y potencialidades individuales fortalecen de manera eficiente la 

autonomía y el juicio de responsabilidad. La educación inclusiva admite a la 

interculturalidad como la oportunidad de “Ser”, es decir, permite que un niño se 

considere un ente pensante capaz de resolver conflictos en las circunstancias de la vida. 

En relación a lo anterior, la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) afirma 

que la educación tiene por objeto el pleno desarrollo de la personalidad, el respeto a los 

derechos humanos y las libertades esenciales. En el marco de Educación intercultural, el 

disfrute de los cuatro pilares permite que el hombre conozca los fundamentos 

epistemológicos de la interculturalidad, que aprenda a convivir con otras culturas, que 

respete y valore los derechos de los demás, y sea una persona integral actuando con 

responsabilidad. 

Por otro lado, Morales (2015) recoge tres principios que articulan de manera óptima una 

educación intercultural: Reconocimiento (cognitivo-reflexivo); Valoración (afectivos-

actitudinal); e Incorporación (conductual-procedimental). El primero alude, a la 

disposición de la persona para reflexionar y cuestionar el accionar socioeducativo. Así 

mismo, legitima la existencia de la otra persona analizando las creencias, costumbres y 

prototipos para reconocer la magnitud de la aceptación en un marco de equidad social. 

La valoración establece una relación simétrica entre las personas sin importar los 

contextos en que se desenvuelvan: sociales, políticos, religiosos y políticos. Valorar la 

diversidad de conocimientos y saberes ancestrales permite generar aprendizajes 

significativos en miras de construir una sociedad más justa y democrática. Es 

importante mencionar que las prácticas interculturales se dan en el seno del hogar y en 

las comunidades educativas. 

Y el principio de incorporación admite que la interculturalidad en la escuela no es un 

contenido sino un proceso interactivo entre las personas, conocimientos y culturas. 

Desde esa mirada, no se trata de impartir saberes aislados de interculturalidad mediante 
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una asignatura, sino que en todo el proceso de enseñanza se incorporen espacios de 

diálogo entre saberes y prácticas culturales reconociendo lo propio y lo ajeno desde una 

perspectiva social e integradora. 

El Plan Nacional de Desarrollo 2017 – 2021 asegura que “los derechos a la educación, 

salud y seguridad social se dan en el marco de un Estado Intercultural” p. 52. El 

Ecuador es un país con una riqueza cultural preponderante, posee 14 nacionalidades: 

shuar, achuar, sapara, cofán y secoya por mencionar algunas y 18 pueblos. Todos ellos 

con los mismos derechos de acceso a la educación. El Plan Nacional de Desarrollo lo 

que busca es fortalecer la identidad de los pueblos y nacionalidades a través de 

programas y políticas encaminadas a preservar la lengua materna, garantizar los 

derechos y luchar contra la exclusión. 

El objetivo 2 del Plan Nacional de Desarrollo 2017 – 2021. “Afirmar la interculturalidad 

y plurinacionalidad, revalorizando las identidades diversas” (p. 60) Brinda un enfoque 

completo sobre la interculturalidad en Ecuador pues no se enfoca sólo en las demandas 

de grupos étnicos sino en la necesidad de erradicar la discriminación en todas las 

comunidades. El presente objetivo posee políticas como: Garantizar los derechos de los 

pueblos y nacionalidades; Impulsar la identidad con el ejercicio de prácticas culturales; 

Preservar los conocimientos ancestrales y las lenguas tradicionales; Sostener los 

sistemas de educación intercultural y salvaguardar los patrimonios reconocidos por la 

UNESCO. 

En la discusión de una educación intercultural, la comprensión de las necesidades 

sociales parece imprescindible (Lara & Herrán, 2016). Es por ello necesario relacionar 

las prácticas pedagógicas con las particularidades del contexto, los diferentes escenarios 

sociales y los hechos históricos de cada localidad. El docente debe enseñar valorando el 

pensamiento crítico, la complejidad de la realidad como riqueza para la convivencia. 

Existen diversos organismos que garantizan los derechos de la interculturalidad y la 

educación como: La Constitución de la República del Ecuador, la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural. 

La Constitución de la República del Ecuador 2008, en su artículo 28, de la Sección 

Quinta Educación, estipula “Es derecho de toda persona y comunidad interactuar, 

promoviendo el diálogo intercultural en múltiples dimensiones” p. 28. Lo que establece 

la Carta Magna es que todos los ciudadanos del país tienen el derecho de compartir 
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experiencias y vivencias que fortalezcan los diálogos culturales en diferentes contextos. 

Desde una perspectiva intercultural, el Estado posee algunas responsabilidades con los 

ecuatorianos en el ámbito educativo, político, social y comunitario. 

Dentro de la educación, la Constitución establece en su Artículo 347 el fortalecimiento 

de la educación pública de calidad, ampliando la cobertura, mejorando la infraestructura 

física y talento humano; Garantizar espacios democráticos en las instituciones 

educativas favoreciendo la convivencia y respeto de pensamientos; Velar por la 

integridad física, psicológica y sexual de los niños y niñas; Consolidar un sistema de 

educación intercultural donde la lengua predominante sea la perteneciente a la 

nacionalidad y como idioma de relación el castellano; Incorporar dentro del Currículo 

Nacional la enseñanza de una lengua ancestral y fomentar holísticamente la equidad 

Un punto importante dentro de la Constitución es el reconocimiento e importancia de 

incorporar un sistema de educación intercultural bilingüe en el país. Según Krainer 

(2010) “Desde la creación de la Constitución en el 2008, la educación intercultural ha 

tenido un largo proceso con la reivindicación de los pueblos indígenas” (citado en 

Krainer, Aguirre, Guerra, & Meiser, 2017. p.57) A partir de ahí, todos los ecuatorianos 

han dado su aporte a fin de lograr una sociedad más equitativa. La confederación de 

Nacionalidades Indígenas del Ecuador, en 1986 fue el primer hito en la historia del 

Ecuador donde la comunicación del paradigma cultural se hizo relevante en la mejora 

de la calidad de vida. 

Por otro lado, la Ley Orgánica de Educación Intercultural es el organismo legal que 

establece los principios generales que guían la educación en el marco de equidad, 

integridad, convivencia social e interculturalidad y brinda de manera detallada los 

derechos y obligaciones de los actores que conforman la comunidad educativa. La LOEI 

en el Artículo 3, inciso q, manifiesta, “es fin de la educación desarrollar y promover la 

educación intercultural bilingüe en el Ecuador” p. 17. Desde esa mirada, la 

interculturalidad no se está perdiendo en Ecuador, porque desde las leyes oficiales se 

garantiza relativamente los derechos de los pueblos y nacionalidades. 

La LOEI establece en su artículo 7 los derechos de los estudiantes, entre los más 

relevantes se encuentran: c) Recibir un trato con dignidad, equidad sin discriminación 

de sus diferencias y convicciones culturales, políticas o religiosas; g) Ejercer la libertad 

de expresión dentro del proceso educativo; i) Denunciar ante las autoridades cualquier 
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tipo de violencia que atente la integridad holística de la persona; n) Practicar actividades 

de índole deportiva, social, cultural o científica de su comunidad; q) Aprender el idioma 

oficial y ancestral, en casos particulares. 

En cuanto a las obligaciones de los docentes, el artículo 11 establece lo siguiente: e) 

Respetar los derechos de los estudiantes, valorar sus opiniones, y fomentar la 

convivencia pacífica entre los actores de la comunidad educativa; h) Enseñar a los 

estudiantes considerando las diferencias culturales y lingüísticas;  i) Brindar apoyo 

pedagógico en función de mejorar las dificultades de aprendizaje; l) Fomentar espacios 

de diálogo donde se valore el respeto a la diversidad sin discriminación; m) Hacer 

cumplir el código de convivencia de la institución educativa; q) Promover la 

interculturalidad y la pluralidad dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

En efecto, para que se logre transformar los paradigmas sociales, es necesaria la 

participación de todos quienes conforman la comunidad educativa. La triangulación 

entre docentes, estudiantes y sociedad brinda una práctica inclusiva desde la reflexión 

de conocimientos, competencias y valores interculturales (Montanchez, 2016).  La 

legislación integral propuesta en el Ecuador visiona una nueva sociedad enfocada en 

derechos donde ninguna persona podrá negar el acceso a la educación, ni discriminar 

por motivos de etnia, religión, condición económica-social, orientación sexual o 

discapacidad. 

La LOEI en función de garantizar los derechos estipulados en la ley, alude a la Junta 

Distrital de Resolución de Conflictos, ente encargado de conocer y actuar ante casos de 

violación de los derechos de la educación en instituciones públicas, privadas o 

fiscomisionales. En el artículo 66 se establecen las atribuciones de la Junta Distrital 

Intercultural: a) Conocer por denuncia de las autoridades competentes y solucionar el 

conflicto de manera administrativa; b) Actuar ante las infracciones educativas de los 

directivos y docentes según corresponda en la presente Ley. 

Como se puede notar, las leyes ecuatorianas y los organismos reguladores brindan cierta 

garantía en lo que respecta a los derechos de los ciudadanos. Actualmente, el enfoque 

inclusivo se puede notar en diversos contextos. En lo político, los grupos étnicos han 

demostrado convicción en sus planteamientos culturales siendo actores dentro de la 

política nacional e internacional articulándose a una democracia universal. En lo 

académico, la creación del sistema de educación Intercultural Bilingüe ha permitido que 
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los pueblos y nacionalidades disfruten del ejercicio de sus políticas desde los niveles 

comunitarios y distritos zonales en relación con la enseñanza de los idiomas ancestrales. 

Pese a los esfuerzos del Estado por mejorar la educación a todos los ciudadanos, aún se 

pueden notar situaciones negativas. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo 

(2010) la población con mayor porcentaje de analfabetismo son los indígenas con el 

20.4% en comparación con el 12.9% montubios, 7.6% afro ecuatorianos, 5.1% 

mestizos, 3.7% blancos, 4.5% otros grupos étnicos. Se puede notar deficiencias en la 

cobertura educativa de los grupos más vulnerables del Ecuador, los altos índices de 

analfabetismo reflejan los cambios que aún se deben hacer para mejorar la calidad 

educativa. 

Dicho esto, toda la comunidad educativa conformada por docentes, estudiantes, padres 

de familia, directivos encargados de la Gerencia, tienen el compromiso de velar por los 

derechos de la educación desde una perspectiva holística. Los estudiantes pueden 

accionar desde las aulas de clase, dialogando con todos los compañeros, compartiendo 

experiencias y aprendizajes; los padres de familia desde el hogar fomentando valores 

éticos de respeto, tolerancia, empatía, solidaridad y amor; los directivos desde la 

Gerencia creando espacios de convivencia, fortaleciendo la comunicación asertiva; y los 

docentes desde los procesos de enseñanza – aprendizaje. 

Si bien, en la educación aún se pueden apreciar discriminaciones sutiles en la manera de 

tratarse entre compañeros, apodos como: negro, indio, montubio, cholo son los más 

relevantes (Pineda, 2016). Es importante que los maestros frente a estas situaciones 

fomenten el respeto mutuo, indicando que todos los seres humanos poseen las mismas 

capacidades y potencialidades independientemente de su color o etnia. Es decir, tanto 

indígenas como mestizos, otavaleños como chachis forman parte de una misma nación, 

de un mismo Universo. 
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CONCLUSIÓN 

En definitiva, el Ecuador es uno de los países a nivel mundial con gran variedad de 

culturas y costumbres, por tanto garantizar la interculturalidad en los diferentes 

contextos nacionales e internacionales resulta un compromiso ético. A lo largo de la 

historia, las leyes constitucionales han sumado esfuerzos por lograr un Ecuador 

plurinacional e intercultural. Las constantes luchas de los pueblos y nacionalidades, ante 

la reivindicación de sus derechos, conservación de su lengua ancestral y el 

reconocimiento de la diversidad cultural han constituido en la actualidad, un nuevo 

modelo de Estado donde no existe la dominación colonial. (Rodríguez, 2018). 

El discurso de  la Interculturalidad no sólo se manifiesta en Ecuador, varios organismos 

como la UNESCO, D.D.H.H y países de América Latina tratan de asentar bases 

educativas desde una visión inclusiva. Por ejemplo, la Constitución Política del Estado 

Plurinacional de Bolivia (2009) en su Artículo 17. Establece que “toda persona tiene 

derecho a una educación en todos los niveles de manera integral e intercultural, sin 

discriminación” pág. 10. Desde esa mirada, la educación constituye una función 

suprema, donde el Estado tiene la obligación ineludible de ejecutarla y garantizarla. 

En Ecuador, tanto la Constitución de la República vigente desde 2008 como la LOEI y 

demás leyes que proceden, están creadas con la finalidad de ejercer la libertad de 

expresión de los estudiantes, promover el respeto entre la comunidad educativa, 

fortalecer la equidad y fomentar prácticas interculturales. Por lo tanto, ninguna 

autoridad educativa sea de institución pública, privada o fiscomisional del país, tiene la 

potestad de atentar contra el derecho a la educación de un estudiante negando el cupo, 

sólo por pertenecer a un grupo étnico. Las sanciones establecidas en las leyes 

constitucionales solucionarán relativamente las infracciones en caso de presentarse. 

Finalmente, la Interculturalidad es un proceso permanente de reconocimiento a la 

identidad cultural permitiendo que las personas convivan en condiciones iguales dentro 

de un mismo territorio, respetando ideologías, pensamientos y costumbres. Hoy en día 

posee un rol crítico en la sociedad, su importancia en la educación trasciende 

significados y su práctica se ha convertido en eje transversal tanto en la enseñanza de 

contenidos como en la formación de valores. Por lo tanto, es responsabilidad de 

directivos, estudiantes y padres de familia reconstruir un Ecuador más inclusivo e 

intercultural desde la educación. 
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