
CONVOCATORIAS

Como parte del objetivo de aportar al país con 
estudios de alto nivel a la problemática de las 
relaciones interculturales, con una perspectiva 
interdisciplinaria, integral y orientada al diálogo y el 
respeto por la diversidad cultural, el ICIIS acaba de 
incorporar a cuatro nuevos investigadores 
postdoctorantes y a un profesor asistente para el 
Campus Villarrica UC, quienes se integrarán al Centro 
durante las próximas semanas.  

Esta situación obedece al concurso público que el ICIIS 
realizó entre enero y abril de 2015. A través de este 
proceso, se generaron cinco plazas, cuatro para 
postdoctorantes y la restante para un profesor 
asistente en el Campus Villarrica UC. En total, se 
recibieron para los cinco cargos 53 postulaciones 
admisibles.

En primer término,  en cuanto a la plaza de profesor 
asistente en el Campus Villarrica UC, el per�l deseado 
indicaba poseer experiencia en investigación 
colaborativa, con especial conocimiento de la realidad 
latinoamericana y chilena. Aquí, la postulante 
seleccionada fue Rukmini Becerra.

Enseguida, se buscaba un investigador con 
conocimiento y experiencia de investigación doctoral 
previa en Chile-Bolivia, interesado en desarrollar un 
análisis comparativo regional que pueda expandir el 
conocimiento respecto al reconocimiento de la 
diversidad cultural en Chile, sobre procesos 
interculturales y fronterizos. En este caso, fue 
seleccionado el postulante Jorge Montesinos.

Así bien, una tercera plaza apuntó a incorporar a un 
postdoctorante también con conocimiento y 
experiencia de investigación doctoral previa en 
Chile-Bolivia, con el �n de desarrollar investigación 
comparativa con población Aymara transfronteriza en 
el tema de Interculturalidad, exclusión y racismo 
institucionalizado. Al respecto, fue  escogida la 
investigadora Paula Saravia.

Se incorporan cuatro investigadores postdoctorantes  y 
un profesor asistente al ICIIS

III Congreso Internacional de Educación e Interculturalidad: Decolonización, Pueblos Indígenas y Afrodescendientes. Del tres al cinco 
de septiembre, Universidad de Tarapacá, Arica. http//:www.facebook.com/redriedi. 

IV Congreso latinoamericano de Antropología. Se realizará del 7 al 10 de octubre de 2015 en Ciudad de México. 
El sitio web de la convocatoria es  http://www.ala.iia.unam.mx

Un cuarto cupo estaba reservado para un investigador 
con competencias  en identi�car discursos y prácticas 
de la interculturalidad referidos a políticas públicas en 
diferentes contextos y territorios, y analizar las 
interacciones entre los diferentes actores y la 
construcción de discursos sobre la interculturalidad en 
diferentes ámbitos de la política pública, y dar 
recomendaciones de política pública de 
interculturalización. La postulante seleccionada fue, en 
esta ocasión,  Dalma Ahues.

Por último,  se requería a un investigador postdoctoral 
para colaborar en un proyecto de estudio genómico, 
con experiencia en modelos probabilísticos y 
estadísticos aplicados a información genómica. El 
postulante seleccionado fue Fernando Crespo.



Sitio web
http://interculturalindigena.cl

Facebook: interculturalindigena
Twitter: @centro_iciis

Doctorado de la Universidad de Guadalajara e 
investigador del Centro de Investigaciones y Estudios 
Superiores de Antropología Social de México,  CIESAS, 
permaneció en Chile por poco más de dos meses 
realizando una pasantía. En esta entrevista aborda la 
difícil encrucijada que vive la antropología mexicana en 
la actualidad para realizar investigaciones trascendentes 
que den cuenta del estado de aquella sociedad.

Luis Vázquez, antropólogo mexicano: 

“Como indígena, te puedes
integrar y al mismo tiempo 
seguir siendo distinto”

¿Qué ocurre con el reconocimiento intercultural 
en México?
En México ya hace quince años existe un 
movimiento sobre el reconocimiento que ha sido 
llevado al ámbito constitucional, donde ya hay 
varios artículos que otorgan reconocimiento a 
diversas etnias. No se reconoce como un solo grupo 
sino como una nación cuyos componentes son los 
pueblos indígenas. En México hay 69 etnias 
reconocidas como pueblos indígenas. Todo esto 
opera a nivel jurídico; a nivel práctico di�eren 
radicalmente. Esto suele ocurrir, pero solemos  
quedarnos con la cuestión jurídica. Desde los años 
noventa, está suscrito el convenio 169 de la OIT, son 
avances signi�cativos pero, otra vez, nos topamos 
con el ámbito práctico.

Si bien ha habido avances, en la vida real aparecen 
límites. Hay universidades interculturales, pero son 
bastante mediocres en términos educativos, muy 
limitadas y que no abarcan a todos los pueblos 
indígenas y no solamente a estos, sino a algo más 
allá que es la población indígena. Podemos decir 
grupo o pueblo, otra vez en el ámbito jurídico 
entendiéndonos con las élites, con los dirigentes 
indígenas, pero raramente hablamos de la gente que 
cotidianamente vive en los sectores indígenas. Estas 
personas, que son siete u ocho millones de 
individuos, se encuentran en muy malas condiciones 
para la supervivencia. La mayoría son jornaleros 
agrícolas, muy vulnerables,  sin derechos y si bien, en 
términos jurídicos son pueblos indígenas, en la vida 
real son jornaleros y no tienen derechos. Aquí hay 
una contradicción. 

Hace dos meses, cuando venía a Chile, estalló una 
gran huelga de obreros indígenas en Baja California, 
en un lugar llamado San Quintín donde se siembran 
tomates y otros productos agrícolas. Pues bien, estos 
trabajadores ni siquiera ganan el salario mínimo que 
en México es de cuatro dólares diarios, lo que no te 
alcanza para sobrevivir; vives en la pobreza extrema, 
con mucha hambre, con muchas limitaciones. A 
pesar de la huelga, hubo mejoras, pero el problema 
es que no existe un sindicato agrícola que de�enda 
esto. Ellos se han organizado en comités de defensa 
para la justicia social que es una limitación en 
términos prácticos ya que no es un sindicato.  Han 
contado con el apoyo de trabajadores de la unión de 
trabajadores agrícolas norteamericano.s Cosa 
curiosa: estamos en México, pero recibimos apoyo 
de un sindicato norteamericano. 
Lea el resto de la entrevista en el sitio web 
interculturalindigena.uc.cl
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ICIIS realiza estudio de caracterización de la población 
juvenil indígena

Indagar en las experiencias que cotidianamente viven los jóvenes indígenas, relacionadas tanto a su 
participación social y al ejercicio de sus derechos, así como también a los con�ictos con otros actores sociales 
y experiencias de discriminación relacionadas a su indigeneidad, es el propósito del estudio que desarrollan 
conjuntamente el Instituto de Nacional de la Juventud, INJUV, la Dirección de Estudios Sociales de la UC, 
DESUC, y el ICIIS.

Este proyecto se centrará en tres ámbitos: Educación, Trabajo y Salud. Se abordará la realidad de jóvenes de 
contextos tanto rurales como urbanos, a quienes se les consultará respecto de su visión de las políticas 
públicas indígenas implementadas hasta este momento, así como de aquellas problemáticas que consideren 
urgentes de ser abordadas. Este levantamiento se complementará recogiendo las experiencias relacionadas 
con participación política y derechos, identi�cando la visión de estos jóvenes respecto del futuro y los 
proyectos de desarrollo que los atañen a ellos y a sus pueblos. En este sentido se buscará conocer de qué 
forma las nociones y prácticas asociadas al “Buen Vivir” se constituyen o no como un horizonte de vida desde 
la perspectiva de los jóvenes indígenas y cuáles son las potencialidades de este principio de integración 
social para el desarrollo de los pueblos indígenas y de la sociedad en general. 

El estudio se propone también conocer cuáles son aquellos referentes de indigeneidad que informan sus 
subjetividades juveniles y miradas del mundo, y de qué forma ven y viven la relación entre lo global, lo 
regional y lo local desde su identidad juvenil indígena. 

En cuanto a los alcances metodológicos de esta iniciativa, se abordarán a hombres y mujeres jóvenes entre 
15 y 29 años, provenientes de nueve pueblos originarios: Mapuche, Aymara, Atacameño, Colla, Rapa Nui, 
Quechua, Diaguita,  Yamana y Alacalufe. 

Se considerarán a jóvenes pertenecientes a todas las áreas geográ�cas del país -Norte, Centro y Sur-, tanto en 
zonas urbanas como rurales, seleccionándolos en tres segmentos etáreos distintos.  Se planea realizar quince 
grupos focales con una participación total de 120 jóvenes.  De cada uno de estos espacios se escogerán a su 
vez dos jóvenes a quienes se les realizará una entrevista en profundidad.

Los resultados de este estudio se compendiarán en un libro cuya publicación coincidirá con la realización  
durante noviembre de este año de un seminario sobre caracterización de jóvenes indígenas.
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IV Congreso latinoamericano de Antropología. Se realizará del 7 al 10 de octubre de 2015 en Ciudad de México. 
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AGENDA ICIIS.

Graciela Huinao lanza libro de relatos inspirados  en su 
bisabuela williche

La poeta Graciela Huinao celebró el jueves dos de julio en el Centro Cultural de España el lanzamiento de 
su nuevo libro, esta vez de narraciones,  titulado Katrilef, hija de un ülmen mapuche williche -Relato de su 
Vida. El texto, que contó con patrocinio del ICIIS, indaga en formato de prosa poética en episodios de la vida 
de Manuela Katrilef, bisabuela de Graciela. 

La presentación de la obra corrió por cuenta de Jaime Coquelet, director ejecutivo del ICIIS; Maritza Aburto, 
coordinadora académica del programa de Educación Intercultural Bilingüe de la Facultad de Educación de 
la Universidad del Biobío;  el historiador Fernando Pairican y Elisa Loncon, académica del Departamento de 
Educación de la USACH.

Según Graciela, el propósito de remontarse a la historia de sus antepasados “es tradición en mi pueblo. 
Debo reconocer que tengo ayuda espiritual , una de ellas es la memoria de mi abuela , la cual sembraba 
relatos en mi mente  en las tardes de lluvia junto a  la merienda”.

“Al reconstruir la historia de las mujeres de mi pueblo, literariamente  debí empezar a soplar la ceniza que 
la pira dejó en medio del fogón  al calentar la ruka de mis ancenstros , donde aún, por sus orillas danzan los 
espíritus de todos mis muertos. Esa es mi fuente de iluminación, desde allí brotaron sus nombres , el sonido 
de sus palabras y la débiles o poderosas  hebras que movieron este andar literario”, escribe Graciela en la 
introducción del libro.

Graciela Huinao ya ha publicado cuatro libros repartidos entre prosa y poesía, algunos traducidos a varios 
idiomas, y su obra ha sido seleccionada para integrar diversas antologías de escritores mapuche. Además, 
desde diciembre de 2014 es miembro de la Academia Chilena de la Lengua. Entre el 16 y el 26 de julio, 
participará en la Feria del Libro de Guatemala. 

Seminario internacional “Pueblos originarios y tribales de América del Sur y Oceanía: 
reconocimiento y políticas públicas comparadas”. 
Del 19 al 21 de  agosto, 9:30 horas. Aula Magna Centro de Extensión UC. Alameda 340.


