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Resumen

Abstract

Palabras clave / Keywords

El objetivo es compartir las experiencias de un proyecto de intervención digital sobre racismo en las Uni-
versidades de Yucatán, México. Las experiencias se analizan desde el enfoque cualitativo, considerando 
la perspectiva fenomenológica descriptiva. Participaron 635 estudiantes de tres Universidades y el registro 
fue por medio de videos, recursos audiovisuales y formularios digitales. Entre los resultados se encuentra 
que los estudiantes aprendieron a diferenciar los conceptos de discriminación, clasismo y racismo; así como 
darse cuenta de que esta problemática está más presente de lo que ellos pensaban. También reconocen que 
los medios de comunicación influyen en los actos racistas. 

The objective is to share the experiences of a digital intervention project on racism in the Universities of 
Yucatan, Mexico. The experiences are analyzed from a qualitative approach, considering the descriptive 
phenomenological perspective. A total of 635 students from three universities participated and registration 
was by means of videos, audiovisual resources and digital forms. Among the results is that the students 
learned to differentiate the concepts of discrimination, classism and racism, as well as to realize that this 
problem is more present than they thought. They also recognize that the media influences racist acts. 

Racismo; clasismo; discriminación; cultura de paz; intervención; universidad.
Racism; classism; discrimination; culture of peace; intervention; university.

Experiences of a digital intervention on racism 
in Yucatan’s Universities
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1. Introducción

En los últimos años, el tema del racismo ha tenido un gran impacto en los medios de comu-
nicación masiva de muchos países. Los casos que alcanzan este perfil suelen estar relacio-
nados con ataques violentos contra personas y comunidades de diferentes grupos raciales 
y religiosos. Sin embargo, existen otras formas de racismo y discriminación racial que son 
prácticamente «invisibles» en la mayoría de las sociedades contemporáneas.
Al respecto, Eugenia Legorreta (Canaluntref, 2019) describe que en la Universidad no existe 
casos de racismo abiertos, no obstante; hay situaciones que permiten evidenciar que el ra-
cismo está oculto, en comportamientos, ideas e interacciones que pueden ser consideradas 
políticamente correctas. Estas generalmente anidan en expresiones verbales, conductas in-
terpersonales y prácticas institucionales que están tan fuertemente establecidas en el «sen-
tido común» dominante que resultan escasamente «visibles». Se perciben como si fueran 
«naturales» y por este motivo son las más difíciles de erradicar (Mato, 2019).
En otro contexto, Mato (2017), en su comunicación «Superar el racismo oculto e intercul-
turizar las universidades», menciona que en la mayoría de los países latinoamericanos la 
comunidad étnica no se encuentra representada en las Universidades; por ejemplo, en el 
caso de México solo se ve manifestada en el 15% de la población universitaria. Por su parte, 
Güémez y Solís, (2021) describen en los resultados de la encuesta del Proyecto sobre Dis-
criminación Étnico-Racial en México (PRODER, 2019: 3), que el 41% de las personas entre-
vistadas entre 25 y 60 años, reportó haber sufrido al menos un evento de discriminación en 
su vida. Además, mencionan que tanto hombres y mujeres con tonos oscuros de piel no sólo 
reportan mayor discriminación que sus contrapartes con tonos más claros, sino que también 
reconocen aspectos étnico-raciales (tono de piel, adscripción indígena, lengua) como las 
causas de dicha discriminación. 
En este mismo contexto, las diferencias por tono de piel en la discriminación percibida son 
mayores para los hombres que para las mujeres, y que en las mujeres se identifica al gé-
nero, la pobreza, y la pertenencia indígena entre las principales razones por las que son 
discriminadas.
Con la intención de conocer las percepciones y experiencias que tienen los estudiantes 
universitarios sobre los racismos que están presentes en distintos programas universitarios, 
se diseñó una propuesta digital denominada «Desarrollo de CaPAZidades comunicativas 
para erradicar el racismo en las Universidades», la cual fue valorada y aprobada en la 2ª 
Campaña de Acciones en Internet para Erradicar el Racismo en Educación Superior, que la 
Cátedra UNESCO «Educación Superior y Pueblos Indígenas y Afrodescendientes en Amé-
rica Latina» que UNTREF auspicia. Dicho proyecto fue llevado a cabo durante los meses de 
octubre-diciembre de 2021. 
Este esfuerzo se logró por el auspicio del Centro Educativo Rodríguez Tamayo (CERT), el 
Patronato de Educación de jóvenes y adultos en Yucatán (DESE), el Colegio de Licenciados 
en Educación de Yucatán (COLEY) y la red Iberoamericana Alfamed. Además de contar con 
el apoyo de las sedes: del CERT, la Facultad de Educación de la Universidad Autónoma de 
Yucatán (UADY) y la Universidad Politécnica Nacional (UPN).
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El propósito del 
proyecto consistía 
en crear experien-
cias en escenarios 
virtuales que per-
mitan el Desarro-
llo de caPAZida-
des comunicativas 
para la erradica-
ción del racismo 
en las Universida-
des; es decir, pro-
vocar reacciones, 
clarificar concep-
tos, así como iden-
tificar malas prácti-
cas, que a su vez 
sean directrices 
para la promoción 
o diseño de acciones de cambio. A continuación, describimos las actividades y los objetivos 
o finalidades de cada una de ellas. 
En cuanto a los conversatorios, fueron estructurados en tres bloques: 1) Conceptualización: 
La finalidad fue sentar las bases sobre los conceptos de racismo, clasismo y discriminación; 
2) Diseño y acción: Por medio de estos se miró el racismo desde la óptica de varias disci-
plinas o áreas (legal, psicológica, derechos humanos, etc.), con la finalidad de comunicar la 
manera de actuar ante el racismo en las Universidades; 3) Experiencias: A través de estos se 
compartieron experiencias de docentes y estudiantes que han sufrido el racismo (Figura 1).
La campaña de paz y erradicación del racismo en las universidades es la serie de publica-
ciones realizadas en las diferentes redes sociales (páginas web, Facebook), con la finalidad 
de provocar la reflexión y reacciones sobre el racismo, clasismo y la discriminación. 
Esta campaña llevaba como población tanto a profesores como estudiantes, el interés fue 
representar en imágenes el impacto del racismo; es decir, la invisibilidad de las personas, la 
negación de rasgos culturales, así como las situaciones que ya están normalizadas.
Por último, los laboratorios de paz integran todas las experiencias deseadas del proyecto, 
pues se parte de la idea, que estos espacios son propicios para la introspección y encuen-
tros en los que, al compartir las experiencias sobre el tema, es posible identificar, reconocer 
y/o conceptualizar las situaciones de racismo que se viven, pero a su vez es posible idear 
propuestas y tomar decisiones para solucionarlos. 
En este sentido, del Laboratorio de Paz denominado «Racismo, ¿estás ahí? Una analogía de 
la ronda del lobo» se enfoca en primera instancia, en propiciar la reflexión y el análisis sobre 
el racismo, el clasismo y la discriminación como prácticas vigentes en universidades e Insti-
tutos de Educación Superior y en un segundo momento, se orienta a desarrollar propuestas 
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de acción que permi-
tan a las y los parti-
cipantes colaborar 
de forma activa en la 
consecución de ob-
jetivos comunes con 
otras personas, áreas 
u organizaciones.

2. Metodología

Las experiencias se 
analizan desde el en-
foque cualitativo, con-
siderando la perspec-
tiva fenomenológica 
descriptiva, teniendo 
en cuenta que es 
posible desde sus 
diversas formas de 

comunicación reconocer los conceptos, experiencias y aprendizajes que tuvieron los jóve-
nes sobre el tema. Se registró la participación de 635 estudiantes de tres Universidades. El 
74% (472) de los participantes fueron mujeres y el 26% (163) varones. Entre las edades, 
el 67% (427) oscilaban entre los 21-30 años, el 24% (151) tenía menos de 20 años, el 9% 
(57) declararon tener más de 31 años. La información se recabó mediante, videos, recursos 
audiovisuales y formularios digitales. Para el análisis de la información se establecieron tres 
categorías: 

1) Creencias sobre el racismo, clasismo y discriminación. Considerando las precepcio-
nes, idea que tienen los jóvenes universitarios sobre el tema.
2) Experiencias sobre el racismo, clasismo y discriminación. Siendo estos sucesos vivi-
dos, presenciado y/o escuchado por parte de los jóvenes universitarios, considerando 
tanto la figura de víctima o agresor.
3) Aprendizajes de las actividades virtuales. Siendo estos, los conocimientos, reflexiones 
y cambios de forma de pensar que los universitarios desarrollaron durante o después de 
las actividades. 

3. Resultados

La primera intención de la propuesta fue conocer las percepciones que tienen los estudian-
tes sobre el racismo en la universidad y la manera en la que se encuentra presente. Para 
ello se desarrolló un formulario en el que participaron 529 personas, El 51% (267) de los es-
tudiantes que contestaron, afirmaron que el racismo se encuentra presente; sin embargo, al 
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dar la respuesta no se percibe si esto corresponde a una opinión o a una experiencia. Lo que 
llama la atención es el 49% (262) que afirma que esta situación no existe en la Institución 
donde estudian. Algunos de los argumentos que los estudiantes utilizan para justificar son: 
«(hablando de las experiencias sobre el racismo) …ninguna en la escuela no está permiti-
do…», «En mi escuela no se presenta el racismo, en mi salón de clase no existen personas 
que ofenda a las demás», «…considero que al menos en mi grupo hay un ambiente seguro. 
Diferencias mínimas como en cualquier grupo, pero no por racismo».
No obstante, de los participantes que indicaron que, si hay racismo, se registraron 432 des-
cripciones en las que el 73% (315) de ellas hacen alusión a ejemplos o experiencias de 
exclusión, el 18% (80) de algún tipo de abuso y el 9% (37) de haber sufrido alguna falta de 
atención.
En cuanto a la categoría de exclusión, los participantes mencionaron que comúnmente se 
dan por las apariencias físicas (35%), aspectos culturales (25%), económicas (20%), estatus 
(15%) e ideológicas (5%). Algunos comentarios son: «Cuando se le dice a algún alumno que 
no puede acceder al salón por tener alguna prenda rota y decirle que es pobre, no dejarlo 
llevarse con los demás porque es color oscuro su piel, o burlarse de una persona por ser un 
mayahablante» o «…en ocasiones se discrimina a los estudiantes que no hablan español 
correctamente, ya que son de origen maya y tienen el idioma maya como primer idioma o 
idioma original». 
Con respecto a los abusos, se registraron 80 comentarios, en los que el 85% (67) están 
relacionados con el abuso verbal, el 8% (7) psicológico y el 7% (físico). Así lo afirman al-
gunos estudiantes: «(existen) publicaciones de odio hacia los estudiantes», «se publican 
memes que se burlen de cierta facultad». Sobre las experiencias de falta de atención, se 
tiene registro de 37 comentarios, siendo la experiencia más frecuente, la falta de atención 
entre compañeros (68%), pues eran no tomados en cuenta a la hora de realizar trabajos o 
tomar decisiones. Ejemplo de ello: «(hablando de su experiencia) …cuando excluyen en ac-
tividades o tareas las personas solo por hablar diferente (tener el acento del idioma maya)». 
Le sigue el interés por parte de profesores o administrativos para no aceptar opiniones y/o 
sugerencias de los estudiantes (16%). Ya en un último caso, los estudiantes perciben que se 
acrecienta el racismo en la promoción o la preferencia (16%) que se les da a los estudiantes 
de algunas carreras en la universidad. Ejemplo de ello: «…los maestros tienen preferencia a 
ciertas personas (haciendo alusión a los que tienen tono de piel clara», «…las opiniones de 
los alumnos no son tomados en cuenta por ciertos maestros».
Llama la atención de que la campaña de paz en las redes sociales, De los 10 carteles de 
algunas publicaciones adicionales bajo el #capazidades se obtuvieron solo 248 reacciones 
con los emoticones, el 56% (141) fueron likes, 41% (104) me encanta y 3% (3) me asombra. 
Sin embargo, no se obtuvo ningún comentario. En los laboratorios de paz para erradicar 
el racismo en las universidades (modalidad virtual), participaron 102 estudiantes de siete 
programas de licenciaturas relacionados con el área de la educación. Para su desarrollo se 
utilizó la plataforma de Teams de Microsoft, ya que permitía no solo la videoconferencia, sino 
también la creación de grupos para la interacción. Además, se utilizó la aplicación de Padlet, 
para recabar los recursos audiovisuales, productos de las reflexiones de los estudiantes y 
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que con esta aplicación podrían ellos interactuar. Los laboratorios de paz confirmaron la 
existencia del racismo en las universidades y permitieron que algunos de los estudiantes que 
habían declarado su nula evidencia, lograran identificar algunas acciones que realizan y no 
las visualizaban como racismo. 
En la revisión de los videos, recursos audiovisuales y los formularios de apreciación de los 
laboratorios de paz, se lograron identificar 102 comentarios relacionados con las experien-
cias y aprendizaje de las actividades. El 49% (49) de las menciones referían a los aprendi-
zajes obtenidos, siendo estos el conocimiento, clarificación y diferenciación de los términos 
racismo, clasismo y discriminación. 
Continuando, el 36% (35) hacían referencia al reconocimiento de ideas, creencias, compor-
tamientos que realizan los estudiantes y se vinculan al clasismo o racismo y no se habían 
percatado. Por ejemplo: «Aprendí que no solo yo sufría esto, aprendí que tanto como yo 
era víctima, también podía hacerlo sin darme cuenta», «Al principio pensaba que en las uni-
versidades no caen en la palabra racismo; sin embargo, durante el taller me di cuenta que 
estamos viviendo en un mundo ciego porque muchos pasan en situaciones…», «(Recono-
ciendo)… tal vez he efectuado el racismo, clasismo o discriminación hacia un compañero y 
yo no estaba enterada… me sirvió mucho para deconstruirme y ser más consciente de estos 
problemas y ser un agente de cambio en el presente». En este discurso, se identificaron 
acciones, las cuales el 51% hace referencia al abuso físico y/o verbal, el 46% a excluir y 3% 
a negar la atención. También se identificaron entornos de promoción del racismo, siendo los 
medios de comunicación masiva (33%) el entorno más influyente, le sigue la escuela (26%) 
y la familia (23%).
Otro de los reconocimientos son los tipos de interacción que provocan racismo en las univer-
sidades; siendo la interacciones por jerarquía (69%) las que incide en este tipo de comporta-
miento. Así lo afirma una alumna «…a veces se percibe el trato desigual al estudiantado por 
parte de profesores y la administración». También se reconoce por parte de los estudiantes 
que es más fácil cometer racismo en grupo (80%) que de manera individual (20%). Siendo 
ejemplo, el siguiente comentario: «Es más fácil cometer racismo cuando estás con tus ami-
gos, que cuando uno está solo, ya que ellos te respaldan».
Por último, el 16% (17) habló de las buenas prácticas para erradicar el racismo: «me llevó a 
una reflexión sobre todo lo que pasa en nuestro entorno, trabajar este tipo de acciones gene-
ra conciencia, respeto hacia los demás y nuevos valores para un futuro mejor». «Considero 
que son luchas constantes, y que se debería enseñar desde temprana edad para aminorar 
las causas posibles».

4. Discusión y conclusiones

En un primer punto, se percibe que la negación del racismo en las universidades se encuen-
tra normalizada, ya que opera, desde la ideología de la justificación. Esto concuerda con 
Villanueva-Gutiérrez (2020) quien indica que se presentan como un dispositivo de control y 
disciplina en lo personal y colectivo para la reproducción del sistema social. Por otra parte, 
Taguieff (2001) define que el racismo es una ideología fundada en un determinismo biológi-
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co que se materializa en prácticas discriminatorias asociadas con prejuicios y estereotipos. 
Esto puede evidenciarse en los resultados, considerando que la narrativa de los estudiantes 
indica que el color de piel relacionado con la cultura, suelen ser los criterios por lo que recu-
rren a actos racistas o clasistas. 
Dentro de las experiencias se puede resaltar que aún hace falta trabajar en las Universida-
des sobre estos retos, ya que no solo basta incluir a indígenas, afrodescendientes y otras 
personas culturalmente diferenciadas en las instituciones, es necesario brindarles escena-
rios más justos, equitativos y abiertos, con la intención de transformarles y así sean más 
pertinentes con la diversidad cultural (Mato, 2018). A manera de conclusión, se puede apre-
ciar en los resultados que los estudiantes aprendieron a diferenciar los conceptos de discri-
minación, clasismo y racismo; así como darse cuenta de que esta problemática está más 
presente de lo que ellos pensaban. Es importante enmarcar que aun cuando la actividad se 
realizó durante los tiempos de pandemia, se percibió una participación activa y un deseo de 
aprender, tanto en los conversatorios como en los laboratorios de paz; sin embargo, esto no 
se notó en la campaña en redes sociales. Esto coincide con lo que los participantes indican, 
«es más fácil caer en actos clasistas cuando se está en grupo y no cuando se está solo».
Aun cuando la participación en las redes fue nula, los estudiantes reconocen que los medios 
de comunicación influyen en los actos racistas, ya que se perciben anuncios, información 
falsa, inclusive páginas que promueven dichos comportamientos. Además de ser un medio 
en la que ellos por medio de publicaciones, memes han provocado la presencia de este 
problema. Al respecto Bustos-Gorozpe (2017), indica que los memes como el internet ya no 
son solamente un pasatiempo y tienen la ventaja de conectar con todas las generaciones, 
lo que puede estar contribuyendo a normalizar temas de exclusión o de racismo. El autor 
también refiere que el internet es un campo de batalla político, y el meme una de las mejores 
herramientas para reclutar a la ciudadanía. En este sentido será necesario seguir trabajando 
en una ciudadanía mediática mejor preparada. 
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