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RESUMEN
En este artículo se proporciona una mirada exploratoria sobre la per-
cepción y las experiencias de discriminación vinculadas con el racismo 
entre estudiantes de licenciatura de cuatro universidades públicas en la 
Ciudad de México donde cursan distas carreras antropológicas. En esta 
exploración se contrastó la percepción y la experiencia del racismo, y se 
analizó la incidencia que tienen en ambos las variables del sexo, el estra-
to socioeconómico, la edad y la etnicidad. La parte metodológica de este 
estudio consistió del análisis cuantitativo de datos que provienen de la 
encuesta sobre estudiantes de antropología en México (N=725), enfo-
cándose en las universidades públicas en la Ciudad de México (n=395).

Se concluye que entre las formas de discriminación vinculadas con el 
racismo prevalecen las de clase social y el tono de tez, mientras como 
las potenciales variables de mayor incidencia en la percepción y las 
experiencias personales del racismo se muestran las del estrato socioe-
conómico, la pertenencia étnica y la edad. 

Palabras clave: Ciudad de México, discriminación, estudiantes de li-
cenciatura, percepción, racismo. 
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ABSTRACT
This article provides a descriptive insight on the perception and expe-
riences of discrimination related to racism among undergraduate stu-
dents from four public universities in Mexico City where they are stud-
ying different careers of anthropological sciences. This exploration is 
based on contrasting the perception and the experience of racism, and 
the analysis of the incidence that the variables of sex, social class, age 
and ethnicity have in both. The methodological part of this study con-
sists of the secondary analysis of data from a survey concluded among 
anthropology students in Mexico (N=725), using the data correspon-
ding to public universities in Mexico City (n=395).

It is concluded that among the forms of discrimination linked to racism, 
those of social class and skin tone prevail, while the potential variables 
with the mayor incidence in the perception and personal experiences of 
racism are those of social class, ethnicity and age.

Keywords: discrimination, Mexico City, perception, racism, undergrad-
uate students.

INTRODUCCIÓN. LOS TRES CAMINOS DEL RACISMO EN 
EL SISTEMA EDUCATIVO EN MÉXICO

Al hablar sobre las expresiones del racismo en el contexto de la 
educación formal en México es indispensable iniciar con el tema 
de mestizaje como un proyecto identitario nacional, basado en 

la idea de una mezcla biológica y cultural, que se iba insertando en las 
políticas del Estado durante el siglo XIX, llegando a un notorio auge 
al inicio del siglo XX bajo las premisas del indigenismo, antropología, 
eugenesia y racismo “científico”. Varios de los prominentes intelectua-
les mexicanos impulsaron el mestizaje como la única vía para crear la 
homogeneidad a partir de la heterogeneidad, la unidad a partir de la 
fragmentación y un Estado-Nación que podría resistir no sólo las ame-
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nazas internas, producidas por las atrocidades de su pasado colonial, 
sino también la amenaza externa del imperialismo estadounidense. A 
través de la “transformación” de las etnias mexicanas en “mestizos”, lo 
mestizo tomaba el papel central y superior a lo indio, convirtiendo la nue-
va “hibridez” en un nuevo instrumento de gobernar bio-políticamente 
y culturalmente (Alonso, 2007, pp. 176 y 191).

Dentro de este proyecto racial-asimilacionista, el sistema educativo jugó 
un papel central en forma de un “agente civilizador” que implicaba el 
rechazo y abandono paulatino de las costumbres, los idiomas y otros 
aspectos ligados al origen indígena (Borrás Escorza, 2018). Consecuente-
mente, el racismo en el discurso educativo en México se expresa a través 
del currículo educativo y los contenidos didácticos como los libros de 
texto gratuitos, donde lo indígena sistemáticamente suele ser represen-
tado como algo del pasado prehispánico, folklórico, campesino y/o en 
situación de pobreza (Corona Berkin y Le Múr, 2017; Gómez Izquierdo, 
2021; Masferrer León, 2018; Velasco Cruz, 2016). 

Otro enfoque para abordar el tema del racismo en el sistema educativo 
en México está relacionado con el limitado acceso que la población étnica 
mexicana tiene a este servicio indispensable y, a la vez, derecho univer-
sal, sobre todo, aunque no exclusivamente, en cuanto los niveles supe-
riores de educación o las carreras universitarias. Usualmente se señalan 
los siguientes factores que restringen su acceso a la educación superior: 
la distancia geográfica, barreras culturales, obstáculos económicos y de 
oportunidades, baja calidad educativa anterior y discriminación (Car-
noy et al., 2002). Enfocándose en este último, Blanco Bosco (2020) observó 
que los atributos etno-racializados1 tienden a reducir las oportunidades 
educativas en México y, sobre todo, entre mujeres. Sin embargo, las des-
ventajas asociadas con el idioma y la identidad étnica se han disminuido 
durante las últimas décadas, mientras la que se encuentra asociada con 
el tono de tez se ha persistido en el tiempo sin cambios sustanciales. 
Aunque dichas correlaciones son más débiles que las que dependen 
del origen socioeconómico de la persona, esas suelen intensificarse en 
1  El hecho de tener un “idioma indígena” como el primer idioma, identificarse con una etnia y 

el tono de tez.
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combinación con la variable socioeconómica. Estos datos reafirman la 
existencia del racismo estructural, relacionado con la pertenencia étnica 
y/o tonalidades de tez, y su impacto tanto en el acceso y los niveles de 
educación como varios otros aspectos de oportunidades de vida en Mé-
xico (Solís et al., 2019).

Por lo último, existe un tercer enfoque para analizar el racismo en el 
sistema educativo en México que está relacionado propiamente con los 
espacios educativos y las relaciones que se establecen entre docentes 
y estudiantes, y dentro de la población estudiantil o entre pares. Las 
escuelas y las universidades no sólo son espacios educativos, sino tam-
bién de socialización y múltiples interacciones, tanto formales como 
informales. Estas, por supuesto, no están libres de las representacio-
nes jerarquizadas de etnicidad (o lo indígena) y las tonalidades de tez, 
igual como de las prácticas del racismo cotidiano, sea de manera abierta 
o sutil. Dichas prácticas llevan a situaciones que afectan de manera 
negativa tanto las oportunidades de aprendizaje como la autoestima y, 
consecuentemente, la intención de continuar en la escuela, además de 
perjudicar el bienestar general y la salud mental de la persona (Blanco 
Bosco, 2020, p. 146; Ortiz Hernández et al., 2011). Como lo demuestran 
Campos Vázquez y Medina Cortina (2018) en el estudio concluido en 
una secundaria en la Ciudad de México entre alumnado de 12 a 16 años 
de edad, las personas que pertenecen a grupos sociales estereotipados 
como desfavorecidos, tienden a subestimar sus habilidades; lo que 
suele empeorar en situaciones cuando se les recuerda una característica 
distintiva que los ubica en una posición de desventaja, por ejemplo, 
tonalidades oscuras de tez, así perjudicando sus aspiraciones y expec-
tativas individuales. 

La meta del presente artículo es hacer una pequeña aportación a dicho 
tercer enfoque en los estudios del racismo en el sistema educativo, cen-
trado en las interacciones y las relaciones interpersonales dentro de los 
espacios educativos. Aquí se presentarán los resultados de una investi-
gación exploratoria cuyo objetivo principal fue proporcionar una mirada 
descriptiva y analítica sobre la percepción y las experiencias de discri-



15

VITAM. REVISTA DE INVESTIGACIÓN EN HUMANIDADES
ISSN 2594-2107 (V. ELECTR.) / ISSN 2448-6124 (V. IMP.)

Año 8 No. 3 (Septiembre–Diciembre de 2024)
INVESTIGACIÓN | La percepción y las experiencias del racismo...

minación étnico-racial entre estudiantes de licenciatura en la Ciudad 
de México, particularmente, de cuatro universidades públicas donde 
cursan carreras de distintas corrientes de ciencias antropológicas.2 Uti-
lizando el análisis secundario de datos que provienen de la Encuesta de 
estudiantes de Antropología 2019 (N=725), por medio de la estadística des-
criptiva fueron abordadas sus percepciones y experiencias del racismo 
según las variables del sexo, el estrato socioeconómico, la edad y la per-
tenencia étnica. Con este ejercicio descriptivo se trató de contestar a las 
preguntas: ¿qué tan agudo es el problema del racismo entre la población 
estudiada según sus puntos de vista?; ¿qué tipo de incidencia tienen las 
variables mencionadas en la percepción y en las experiencias del racis-
mo?; y, por lo último, ¿qué tanto la percepción general de discriminación 
étnico-racial coincide con la experiencia propia de la persona de haberla 
sufrido? Lo que, quizá, se intriga en dichas interrogantes es el hecho que 
estudiantes de las carreras antropológicas, supuestamente, deberían de 
caracterizarse por posturas anti-racistas y poco discriminatorias, dado 
que la naturaleza de las ciencias antropológicas actualmente está basada 
en el conocimiento y el reconocimiento del “otro”.

¿QUÉ ES EL RACISMO? O LA DEFINICIÓN DEFINE A LA 
PERSONA QUE LO DEFINE 

Existen numerosas definiciones del racismo que varían en su carácter 
desde lo abstracto y filosófico hasta definiciones extremadamente con-
cretas que, usualmente, provienen de los campos de sociología y psico-
logía social. La abundancia de diferentes definiciones de un concepto 
usualmente significa que es una tarea muy compleja abarcar un fenó-
meno social amplio y multidimensional, como lo es el racismo, en una 
sola definición. Por otro lado, esta multiplicidad también nos indica que 
la definición de un fenómeno social amplio y multidimensional siempre 
dependerá de desde dónde lo definimos, es decir, dependiendo si par-
timos de una de las distintas disciplinas científicas con sus correspon-
dientes criterios ontológicos o, por ejemplo, del activismo anti-racista.3 
En estos casos, las definiciones más fructíferas o con el mayor alcance 
2  Lingüística, arqueología, antropología social y carreras afines.
3  Aunque ambos, por supuesto, no son mutuamente excluyentes.
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explicativo serían las interdisciplinarias, aunque, aun así, tampoco es-
taría “garantizado” el consenso sobre su carácter completo y unívoco.

Generalmente se asume que para la existencia del racismo es necesario 
implementar el racialismo o la falsa creencia que las “razas” humanas 
existen como grupos biológicos, y la racialización o la percepción de 
otras personas como provenientes de determinadas “razas” (Campos 
García, 2012). El racismo, entonces, está relacionado con el pensamiento 
(el prejuicio, sea tal positivo o negativo) y la acción hacia otras personas 
racializadas4 o percibidas como provenientes de una “raza” y, debido a 
la racialización y la carga de estereotipos (positivos o negativos) que esta 
conlleva, tanto el pensamiento como la acción difícilmente pudieran 
ser neutros.

Según algunas posturas, el racismo no es un tipo de discriminación, 
pues, aunque esta implique un trato desfavorable a las personas, se 
debe a prejuicios y prácticas individuales; mientras el racismo no es una 
práctica individual, sino representa un fenómeno estructural e histórico 
(Fregoso y Domínguez Rueda, 2018, p. 23). Efectivamente, se puede ha-
blar sobre las expresiones del racismo en diferentes niveles, igual como 
de la discriminación, es decir, si tal es personal (o individual) o institu-
cional (estructural). 

La discriminación es un acto –sea tal momentáneo o sistemático– de 
poner miembros de un grupo en desventaja o tratarlos injustamente por 
pertenecer a dicho grupo. La discriminación a nivel personal se lleva a 
cabo por individuos, mientras la institucional se implementa y se ejerce 
por parte de las políticas gubernamentales, organizaciones e institucio-
nes (Plous, 2003, p. 4). Partiendo de esta perspectiva, se puede hacer 
una diferenciación entre el racismo a nivel macro y nivel micro, donde el 
nivel macro corresponde a racismo estructural y el nivel micro a los actos 
del racismo en las interacciones interpersonales cotidianas o el racismo 
cotidiano, el cual está formado y se deriva de la lógica macro (Velasco 
Cruz, 2018, p. 228). Dentro del racismo cotidiano, además, se puede encon-
4 Cabe destacar que, según otros posicionamientos, con la racialización se refiere exclusivamente 

a personas que son víctimas del racismo (Gall, 2004, p. 226). 
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trar las prácticas del llamado endorracismo, cuando entre miembros del 
grupo negativamente racializado se interiorizan los prejuicios racistas de 
los cuales son víctimas, provocando la reproducción de estos prejuicios 
sobre sí mismos y otros miembros del grupo (Ramírez López, 2021). 

Se puede concluir que existen diferentes tipos de racismos, no obstante, 
sus principales expresiones generales son el racismo “científico” (“raza” 
como argumento biológico de diferenciación); el racismo cultural (la dife-
rencia cultural como fundamento de la inclusión-exclusión y las nocio-
nes de la superioridad-inferioridad) también denominado como racismo 
diferencialista o neo-racismo (Wade, 2014; Wieviorka, 1994); y el colorismo o 
el “racismo del fenotipo”, donde se emplea la categoría de “color” como 
fundamento de la inclusión-exclusión (Tipa, 2019), además, siendo una 
forma del racismo que, junto con el racismo cultural, comúnmente opera 
en el endorracismo. 

Es importante subrayar que los diferentes tipos del racismo no se pre-
sentan de manera aislada, sino imbricada, y en sus múltiples dimen-
siones operan tanto a nivel macro como micro. Independientemente de 
las variaciones en sus distintas definiciones y expresiones particulares, 
se puede entender el racismo como un sistema multidimensional de 
discriminación o exclusión-inclusión que, para fines de dominación de 
unos grupos sobre otros, está basado en una amplia índole de prejuicios 
socioculturales comúnmente biologizados, es decir, que usualmente se 
experimentan y se justifican basándose en lo biológico5 como un diferen-
ciador-unificador “objetivo” entre personas y grupos, el cual a menudo 
puede ser combinado o sustituido por lo cultural (Tipa, 2021, p. 62). 

A lo largo de la historia de México se puede observar la mencionada 
imbricación de las formas generales del racismo o los racismos especí-
ficos, según la manera en cómo se intenta justificar los motivos para su 
ejercicio. De manera semejante a otros países latinoamericanos, el racis-
mo como “el complejo de ideas, imágenes, valores, actitudes y prácticas 

5 Al “naturalizar” las desigualdades y las relaciones de dominación, por ejemplo, utilizando una 
argumentación biologista para justificarlas, estas se vuelven y se experimentan como “innatas” 
(doxa) y, por tanto, no cuestionadas, sino aceptadas irreflexivamente (Bourdieu, 2000, pp. 147-148).
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sociales que operan con base en la idea de raza galvanizando así las 
relaciones entre dominadores y sometidos”, se derivó del colonialismo 
europeo de las Américas para legitimar su dominación y la expansión de 
la empresa colonial, apelando a una supuesta distinción y jerarquía de 
“orden biológico” entre, aunque no exclusivamente, los europeos y no 
europeos (Quijano [1993], citado en Restrepo y Rojas, 2010, pp. 116-118). 

A grandes rasgos, los racismos que actualmente se pueden identificar 
en México, han surgido paulatinamente desde la época colonial. Así, 
por ejemplo, el colorismo tiene su origen en el Virreinato de la Nueva 
España, cuando bajo el dominio “blanco”-europeo, se solía “premiar” 
simbólicamente y socioeconómicamente a quienes imitaban ideológica, 
estética y culturalmente a esta población colonizadora; algo que tam-
bién se reflejaba en la clasificación de la población de la Nueva España 
según el llamado “discurso de castas” (Campos Rivas, 2017; González 
Undurraga, 2011). Dentro de este discurso de castas, cada grupo adqui-
ría determinado estatus donde las uniones más “blancas” (“español” 
y “criollo” o “español americano”) solían ocupar escalones más altos 
dentro de la estratificación social. Esta configuración racista tuvo su 
sucesión en el proyecto de la construcción identitaria nacional del mes-
tizaje (Castillo Ramírez, 2014; Trejo y Altamirano, 2016, pp. 3-6), el cual, 
bajo su dicotómica doctrina racial “mestizo-indígena”, sólo intensificó la 
discriminación hacia la población étnica mexicana y provocó la invisibi-
lización y el relego de la población afrodescendiente en la composición 
nacional mexicana.

Junto con el racismo anti-indígena,6 el colorismo es una de las expresiones 
más comunes del racismo en la sociedad mexicana actual que se ha ins-
talado en forma de pigmentocracia o un sistema que privilegia la mayor 
blanquitud y legitima relaciones asimétricas de poder socioeconómico y 
político, basadas y reflejadas en las diferentes tonalidades de piel (Mo-

6 Dado el énfasis en la diferencia cultural entre lo mestizo y lo indígena, este se podría interpretar-
se como racismo cultural. Es importante recordar que la idea del mestizaje no sólo estaba basada 
en un proceso “biológico”, sino también cultural y, a veces, podía ser exclusivamente cultural. 
No todos los mestizos eran necesariamente “mezclados”, porque un “indígena” o una “indíge-
na” que rechazara sus orígenes podía “pasar” a la categoría de “mestizo” (Wade, 2000, p. 38). 
Es decir, pasando de un sistema sociocultural a otro, el hegemónico y colonizador.
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reno Figueroa, 2010; Ortiz Hernández et al., 2018; Solís et al., 2019). No 
obstante, a diferencia del racismo orientado hacia la población étnica 
mexicana, el colorismo ha adquirido carácter “cotidianizado” o naturali-
zado por el discurso nacionalista del mestizaje y, en otras ocasiones, sutil-
mente sustituido por el clasismo o la discriminación basada en el prejuicio 
por la condición socioeconómica de la persona,7 lo cual frecuentemente 
acompaña a las prácticas racistas en México (Moreno Figueroa, 2010). 
Es por ello que en el presente estudio exploratorio el énfasis será puesto 
tanto sobre el colorismo como el racismo anti-indígena en combinación 
con el aspecto socioeconómico (o el clasismo en potencia), dado que estas 
tres prácticas de exclusión social se encuentran firmemente imbricadas.

ASPECTOS METODOLÓGICOS Y LA POBLACIÓN DE 
ESTUDIO

En el presente estudio fue utilizada estadística descriptiva del análisis 
secundario de datos que provienen de los resultados de la Encuesta de 
estudiantes de Antropología 2019 (N=725), realizada por la Red Mexicana 
de Instituciones de Formación en Antropología (Red MIFA), Instituto 
Nacional de Antropología e Historia (INAH) y Escuela Nacional de 
Antropología e Historia (ENAH) con el objetivo de conocer a las co-
munidades estudiantiles de las distintas disciplinas de las carreras an-
tropológicas en México. La encuesta fue llevada a cabo en línea, con un 
muestreo no probabilístico y participación voluntaria autoseleccionada 
entre estudiantes de las licenciaturas correspondientes. Para el presente 
estudio, de estos datos fueron utilizados los que corresponden a las uni-
versidades públicas en la Ciudad de México (n=395), distribuyéndose de 
la siguiente forma: Escuela Nacional de Antropología e Historia (56.7%), 
Universidad Autónoma Metropolitana (26.6%), Universidad Autónoma 
de la Ciudad de México (9.4%) y Universidad Nacional Autónoma de 
México (7.3%). De las once carreras que cubrió este muestreo, predomi-
naron estudiantes de Antropología Social (41.3%) y, en menor grado, de 
Arqueología (11.9%), con una edad promedia de entre 20 y 29 años (70%) 

7 Es decir, asociado con el capital económico y la pertenencia de la persona a un determinado 
estrato socioeconómico, dentro del cual, las víctimas del clasismo usualmente son las personas 
que pertenecen a estratos socioeconómicos bajos.  
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y entre 30 y 39 (18%), y distribución por sexo de 40% varones y 60% muje-
res. Asimismo, cabe destacar que 11% de las y los participantes indicaron 
que son provenientes de algún grupo étnico o “indígena”, mientras 4% 
indicaron que son afrodescendientes. 

El análisis descriptivo para este estudio fue basado en cuatro variables 
principales: el sexo, el estrato socioeconómico (según la autoadscripción 
de la persona a una clase social),8 la edad y la pertenencia étnica. Estas 
variables fueron empleadas para averiguar su posible incidencia en la 
percepción de la existencia del racismo en el entorno universitario, las 
razones de discriminación racista y sobre los agentes que ejercen esta 
discriminación. Además, se averiguó acerca de la experiencia personal 
de discriminación racista y clasista, y las razones de porqué la persona 
ha sido discriminada de esta manera en su universidad.

LA PERCEPCIÓN DEL RACISMO ENTRE ESTUDIANTES DE 
LICENCIATURA

La percepción9, parcialmente, es algo distinto de la experiencia propia 
porque hace referencia a una sensación o conocimiento general sobre la 
existencia de prácticas discriminatorias en el entorno, lo que no necesa-
riamente involucra ser víctima de tales. Para identificar los momentos de 
la percepción de discriminaciones racistas fueron utilizadas las respues-
tas a dos preguntas de la encuesta: ¿En tu universidad existe algún tipo 
de discriminación? y ¿Por qué aspectos se discrimina en tu universidad? 
Para complementar el panorama descriptivo de la percepción también 
se analizaron las respuestas a la pregunta ¿Quién ejerce la discriminación?  

Ante de todo, el 32% de las y los estudiantes no contestaron a la pre-
gunta sobre la existencia de discriminación en su universidad. Aquí 
habría que tomar en cuenta no sólo la voluntad de contestar o no, sino 
también los posibles problemas técnicos que pueden surgir a la hora de 
8  Entre las personas quienes contestaron a esta pregunta (n=336), la distribución se presentó de 

la siguiente manera: clase media alta (6%), media (35.1%), media baja (44.3%) y baja (14.6%).
9  En el presente caso se refiere a la percepción social a diferencia de la percepción sensorial, es 

decir, a la influencia de los factores socioculturales en la decodificación e interpretación de las 
interacciones con otras personas o la “cognición social” (Arias Castilla, 2006)  
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llenar los cuestionarios en línea. De todas formas, las razones reales de no 
contestar a dicha pregunta se mantienen desconocidas. De las personas 
que contestaron a esta pregunta (n=269), un poco más de la mitad (56%) 
indicaron la existencia de prácticas de discriminación en la universidad 
(n=151), mientras 16% contestaron que tales no existen y 28% declararon 
su incertidumbre sobre el tema, contestando que no sabrían decirlo. Las 
personas quienes contestaron de manera afirmativa también propor-
cionaron sus puntos de vista sobre las razones de discriminación en la 
universidad (Gráfico 1).

Gráfico 1
Las razones de discriminación en la universidad (n=151)  

(respuesta múltiple)

Fuente: Elaboración propia. 

Como se puede observar, las razones más comunes de discriminación 
que se mencionaron son por el sexo-género, la carrera y la clase social. 
No obstante, la discriminación colorista o por el tono de tez fue admitida 
en un poco más de la mitad de los casos (55%), mientras en más de la 
tercera parte de los casos se indicó la discriminación por pertenencia 
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étnica (42%), por lo que no podrían ser considerados como porcentajes 
bajos de respuesta.10 

Gráfico 2
Agentes que ejercen la discriminación (n=151)  

(respuesta múltiple)

Fuente: Elaboración propia. 

En cuanto agentes que ejercen la discriminación, en los casos de res-
puestas sobresale que son las y los estudiantes contra otros estudiantes 
(97%), lo que es una clara evidencia del racismo cotidiano entre pares 
(Gráfico 2). Además, tampoco es inusual que la discriminación está 
siendo ejercida por parte del personal docente hacia la población es-
tudiantil (71%). En conjunto estos datos coinciden con lo encontrado 
en otros estudios al respecto en distintas partes de México (Bermú-
dez Urbina y Ramírez López, 2019; Masferrer León, 2018; Velasco 
Cruz, 2018), es decir, que prevalecen los actos discriminatorios entre 
10 En la opción abierta (“Otra”) usualmente solían prevalecer las respuestas sobre ideologías y 

convicciones políticas. 
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estudiantes, mientras ejercicio de discriminación por parte de docentes 
también suele ser preocupantemente común. 

Entre las personas que contestaron la pregunta sobre la discriminación 
en su universidad, fueron varones en comparación con las mujeres 
quienes indicaron con mayor frecuencia la existencia de dichas prácticas 
(el 63.5% y el 51%), mientras entre las respuestas de las mujeres, com-
parativamente, solían prevalecer la negación de la discriminación en la 
universidad (18%) o la respuesta “no sé” (31%). Aun así, es importante 
enfatizar que mitad de las estudiantes quienes contestaron a esa pregun-
ta, lo hicieron de manera afirmativa. 

 
Tabla 1

Razones de discriminación y el sexo (n=151) 
(respuesta múltiple)

Sexo
Razones de discriminación

La clase 
social

El sexo/ 
género

La  
carrera

El tono de 
piel

Preferencia 
sexual

Pertenencia 
étnica

Hombre 64% 79% 68% 59% 68% 41%
Mujer 62% 76% 72% 52% 51% 42%

Fuente: Elaboración propia.

 
Curiosamente, aparecen pocas diferencias entre estudiantes de ambos 
sexos a la hora de indicar las razones de porqué se discrimina en la uni-
versidad, incluso, en el caso de la discriminación por sexo-género (Tabla 
1). No obstante, en los casos de respuesta donde entre ambos sexos apa-
rece una diferencia mayor a 5% es en las opciones de “tono de piel” y 
la “preferencia sexual”, donde prevalecen las respuestas de estudiantes 
varones, llegando a una diferencia sustancial (17%) en cuanto la discri-
minación por preferencia sexual.  
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Tabla 2
Percepción y razones de la discriminación según clase social

Clase social 
(autoadscrip-

ción)

¿En tu universidad existe 
algún tipo de discriminación? 

(n=269)

Razones de discriminación (n=151)
(respuesta múltiple)

Si No No sé La clase 
social

El tono 
de piel

Pertenencia 
étnica

Media-alta 47% 20% 33% 43% 43% 43%

Media 56% 16% 28% 50% 52% 34%

Media-baja 52% 17% 31% 68% 54% 35%

Baja 69% 12% 19% 83% 66% 69%

Fuente: Elaboración propia. 

Al contrario de la variable anterior, se encontraron varias diferencias 
tanto en la percepción de discriminación como en sus razones según 
la autoadscripción de la persona a clase social (Tabla 2). Las personas 
quienes se autoadscribieron al estrato medio-alto, con menor frecuencia 
indicaron la existencia de prácticas discriminatorias en la universidad 
y al descender en los estratos se eleva el porcentaje de respuestas afir-
mativas, algo que es aún más aparente si se observan los porcentajes de 
respuesta por las razones de discriminación. Dado su carácter imbricado 
de las discriminaciones racistas, para el presente estudio se priorizaron 
las tres principales: discriminación por clase social, el tono de piel y la 
pertenencia étnica. Como se puede observar, al descender en la estrati-
ficación socioeconómica, se elevan los casos de respuesta en cada una 
de estas tres opciones. No obstante, entre estas sobresale la diferencia en 
relación con la discriminación por pertenencia étnica. Si en las demás 
opciones el descenso es relativamente gradual –personas de estratos 
menos elevados suelen indicar con más frecuencia las discriminaciones 
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clasistas y coloristas–, es la discriminación por pertenencia étnica (o el 
racismo anti-indígena) que cuenta con el mayor salto porcentual (mayor 
a 30%) entre personas quienes se adscribieron a la clase baja.  

Anudando a lo anterior, de todas las personas que contestaron a la 
pregunta sobre la discriminación, sólo 10% también indicaron que se 
consideran como provenientes de algún grupo étnico.11 De este 10%, las 
dos terceras partes indicaron la existencia de prácticas discriminatorias 
en sus universidades, mientras entre estudiantes que no se consideran 
provenientes de algún grupo étnico, fue la mitad (53%) quienes contes-
taron de manera afirmativa a dicha pregunta. En otras palabras, a pesar 
de la infrarrepresentación de estudiantes provenientes de algún grupo 
étnico en las universidades en la Ciudad de México (COPRED, 2020, p. 
15), son ellos y ellas quienes indican con mayor frecuencia la existencia 
de discriminación en sus entornos educativos. Aún se regresará a este 
punto a la hora de analizar las experiencias de discriminación entre la 
población estudiada.

 
Tabla 3 

Percepción de la discriminación y la edad

Edad
¿En tu universidad existe algún tipo de discriminación? (n=269)

Si No No sé

17-19 42% 21% 37%

20-29 56% 15% 29%

30-39 60% 18% 22%

40 o más 50% 17% 33%

Fuente: Elaboración propia. 

11 Mientras entre las personas quienes contestaron a la pregunta sobre la pertenencia étnica 
(n=333), 11% lo hicieron de manera afirmativa. 
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En relación con la variable de la edad de la persona (Tabla 3), también se 
pudo observar una potencial tendencia: a mayores rangos de edad hay 
un aumento en la frecuencia de las respuestas afirmativas sobre la exis-
tencia de prácticas discriminatorias. Tomando en cuenta la infrarrepre-
sentación de las personas de 40 o más años en la muestra analizada, se 
podría proponer la hipótesis que mientras más tiempo la o el estudiante 
pasa en la universidad, más se entera de la existencia de prácticas discri-
minatorias en ella o empieza a interpretarlas-decodificarlas como tales.

LAS EXPERIENCIAS DEL RACISMO ENTRE ESTUDIANTES 
DE LICENCIATURA

En esta sección se presentarán los resultados de la encuesta en relación 
con las experiencias propias de discriminación por parte de las y los 
estudiantes. Para ello se utilizaron las respuestas a la pregunta ¿has sido 
discriminado en tu universidad? y la invitación de señalar las razones 
por las cuales la persona cree que haya sido discriminada. 

Antes de todo, es importante señalar que a dicha pregunta contestó la 
misma cantidad de personas que en la sección anterior sobre la percep-
ción de discriminación (n=269). No obstante, a diferencia de la percep-
ción, cuando un poco más de la mitad de estudiantes mencionaron la 
existencia de prácticas de discriminación en la universidad, sólo 20% 
indicaron haber sido víctimas de estas (n=53). El fenómeno de la des-
proporción (o discrepancia) entre la discriminación percibida y la expe-
rimentada12 ha sido observado en numerosos estudios de esta naturaleza 
y usualmente se atribuye a los distintos posibles sesgos cognitivos de la 
percepción social (Kaiser y Major, 2006; Taylor et al., 1990).

12  O, en otros casos, reportada.
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Gráfico 3
Las razones de haber sido discriminado/a (n=53) 

(respuesta múltiple) 

Fuente: Elaboración propia.

 
En las experiencias de discriminación prevalecen las razones de sexo-gé-
nero, la carrera y la clase social, lo que coincide con la percepción de 
las principales razones de discriminación (Gráfico 3).13 A diferencia de 
ello, la experiencia de haber sido discriminado por el tono de tez aquí 
empieza a tomar protagonismo en comparación con las demás razones 
como la “preferencia sexual” y la “pertenencia étnica”. En otras palabras, 
mientras la discriminación colorista está figurando de manera sustancial 
tanto en la percepción como en la experiencia propia, son las discrimi-
naciones por la preferencia sexual y la pertenencia étnica que se dismi-
nuyen como razones de haber sido discriminado. De manera hipotética, 
esta diferencia entre la percepción y la experiencia de discriminación nos 
indica que el colorismo es potencialmente una de las razones principales 
en situaciones del racismo entre la población estudiada, dejando en un 
lugar explícitamente secundario la causa de “pertenencia étnica” o el 
racismo anti-indígena, aunque esta última está figurando firmemente 
en la percepción del racismo en el entorno universitario. Se enfatiza el 
13  En la opción abierta (“Otra”) aparecieron las siguientes razones de haber sido discriminado: 

“por ser irregular”, “ideal político” y “diferencia de pensamiento”.
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carácter hipotético de dicha observación porque se debería de tomar en 
cuenta la infrarrepresentación de estudiantes en la presente muestra que 
se consideran provenientes de alguna etnia. Por otro lado, también es 
importante recordar que la población estudiada son estudiantes de dis-
tintas carreras antropológicas, es decir, de distintas ramas de una ciencia 
social donde se instruye profesionalmente en los temas de alteridad, 
diversidad cultural y el aprecio del otro y de lo indígena, de esta forma 
disminuyendo o, por lo menos, oprimiendo actitudes prejuiciosas hacia 
las etnias mexicanas.            

En las respuestas a la pregunta sobre la experiencia de discriminación no 
se pudieron observar diferencias según el sexo en cuanto la muestra del 
estudio: de todas las personas quienes emitieron su respuesta, 21% de 
varones y 19% de mujeres señalaron haber sido víctimas de algún tipo 
de discriminación. No obstante, el panorama cambia cuando se revisan 
las razones de porqué la persona ha sido discriminada (Tabla 4). 

 
Tabla 4

Las razones de discriminación y el sexo (n=53) 
(respuesta múltiple)

Sexo

Razones de haber sido discriminado/a

La clase 
social

El sexo/ 
género

La  
carrera

El tono de 
piel

Preferencia 
sexual

Pertenencia 
étnica

Hombre 27% 32% 32% 32% 18% 5%

Mujer 58% 55% 55% 39% 3.2% 13%

Fuente: Elaboración propia. 

Las estudiantes mujeres, en comparación con varones, indicaron más 
razones por las que han sufrido discriminación, de las cuales también 
resaltan la discriminación clasista, colorista y de pertenencia étnica. 
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Fuera de estas, las estudiantes indicaron con mayor frecuencia la dis-
criminación por el sexo-género, mientras los varones por la preferen-
cia sexual. Estos datos potencialmente demuestran que, dentro de la 
población estudiada, las mujeres junto a la discriminación de sexo-gé-
nero, están ligeramente más propensas de sufrir el racismo colorista y 
anti-indígena,14 mientras los varones sufren mayor discriminación por 
su orientación sexual.

 
Tabla 5

Experiencia y las razones de discriminación según la clase social

Clase social 
(autoadscrip-

ción)

¿Has sido 
discriminado/a en tu 
universidad? (n=269)

Señala las razones por las que te han 
discriminado en tu universidad (n=53)

(respuesta múltiple)

Si No La clase 
social

El tono de 
piel

Pertenencia 
étnica

Media-alta 0% 100% - - -
Media 17% 83% 33% 22% 5%

Media-baja 20% 80% 41% 45% 5%
Baja 31% 69% 69% 38% 23%

Fuente: Elaboración propia. 

Explorando las experiencias de discriminación según la clase social, re-
salta que estudiantes de la clase media-alta señalaron que no han sufrido 
discriminación en la universidad, mientras las respuestas afirmativas 
empiezan a aumentar al descender el estrato socioeconómico (Tabla 5). 
Entre estudiantes de estratos medio-bajo y bajo prevalecen las experien-
cias de discriminación colorista y clasista, mientras en el estrato bajo, en 
comparación con los demás, también resaltan las experiencias del racis-

14  O, por lo menos, se han sentido discriminadas por ello.
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mo anti-indígena. Por un lado, esto apoya lo observado en los estudios 
sobre el racismo en México que el clasismo y el colorismo suelen acompa-
ñarse; mientras por el otro, señala la asociación entre la estigmatización 
de lo indígena y la marginalización socioeconómica, lo que proporciona 
la base para el consecuente clasismo y racismo anti-indígena. 

 
Tabla 6

Experiencia y las razones de discriminación según la pertenencia étnica

¿Te 
consideras 
miembro de 
algún grupo 

étnico/pueblo 
originario?

¿Has sido 
discriminado/a en tu 
universidad? (n=269)

Señala las razones por las que te han 
discriminado en tu universidad (n=53)

(respuesta múltiple)

Si No La clase 
social

El tono de 
piel

Pertenencia 
étnica

Si 29% 71% 50% 87% 63%
No 19% 81% 44% 27% 0%

Fuente: Elaboración propia. 

A pesar de una infrarrepresentación general en las universidades, casi 
la tercera parte (29%) de las personas quienes se autoadscribieron a 
algún grupo étnico también indicaron que han sido discriminadas en 
la universidad, mientras sólo la quinta parte (19%) de las personas que 
no se consideran de alguna etnia dieron la respuesta afirmativa a la 
misma pregunta (Tabla 6). En el caso de los primeros, entre las razones 
de haber sido discriminado resaltan las de tono de piel y, por supuesto, 
la pertenencia étnica, mientras no hay una diferencia tan explícita entre 
ambos grupos en cuanto el clasismo. Al mismo tiempo, entre estudiantes 
que no se consideran de alguna etnia, la cuarta parte (27%) indicaron 
que han sufrido colorismo. De ahí surgen algunas interrogantes para 
futuros estudios: si bien el clasismo y el colorismo parecen estar vincula-
dos, la relación entre el colorismo y el racismo anti-indígena aparenta ser 
más peculiar porque el hecho de provenir de alguna etnia, en este caso, 
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apareció como una condicionante en la experiencia de ambas formas 
del racismo. En otras palabras, si el colorismo fue indicado junto con el 
racismo anti-indígena entre población que se considera de alguna etnia, 
en su contraparte fue indicado sólo el colorismo, donde la discriminación 
por la tonalidad de tez, aparentemente, no involucró una connotación 
asociada con origen étnico “indígena”. 

 
Tabla 7

Experiencia de la discriminación y la edad

Edad
¿Has sido discriminado en tu universidad? (n=269)

Si No
17-19 10% 90%
20-29 16% 84%
30-39 35% 65%

40 o más 25% 75%

Fuente: Elaboración propia. 

Por lo último, en cuanto la variable de la edad en relación con las ex-
periencias de discriminación, otra vez se pudo observar el incremento 
en las respuestas afirmativas mientras se van aumentando los rangos 
etarios (Tabla 7). Igual como en el caso de la percepción del racismo, se 
propone la misma hipótesis: mientras más tiempo la persona pasa en 
la universidad, no sólo se entera de las prácticas discriminatorias, sino 
mayor es la probabilidad que haya sufrido de alguna de ellas y/o haya 
aprendido a reconocerlas como tales. La excepción en el caso de estu-
diantes de 40 o más años podría explicarse de dos maneras: 1) se debe 
a la infrarrepresentación de este grupo etario en la muestra; 2) debido a 
las diferencias generacionales, posiblemente, los tratos discriminatorios 
no suelen ser interpretados como tales en su totalidad. Es decir, debido 
a su carácter cotidiano en las generaciones anteriores, sólo algunas ex-
presiones de discriminación están siendo decodificadas de esta forma, 
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lo que también explicaría las diferencias porcentuales en las respuestas 
sobre la percepción de la discriminación en cuanto a este rango etario. 

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN       

En este estudio exploratorio fueron descritas y analizadas la percepción 
y las experiencias de discriminación en el entorno universitario entre 
estudiantes de carreras antropológicas de cuatro universidades públicas 
en la Ciudad de México. Particularmente, se priorizó el análisis de las 
discriminaciones racistas que se expresan a través del colorismo y el ra-
cismo anti-indígena que, además, se vinculan con el clasismo o prejuicios 
y desprecio hacia la persona por su condición socioeconómica. 

Un poco más de la mitad de las y los estudiantes indicaron la existencia 
de prácticas discriminatorias en su universidad, mientras sólo la quinta 
parte mencionaron que han sido víctimas de estas, lo que indica una 
amplia desproporción entre la percepción y la experiencia de discrimi-
nación – un fenómeno observado en varios estudios de esta índole que 
usualmente se atribuye a una variedad de sesgos cognitivos en la per-
cepción social de la discriminación individual y grupal. Entre las razo-
nes principales de la discriminación desde la percepción de esta fueron 
indicadas la de sexo-género, la clase social y la carrera, mientras también 
la discriminación por el tono de piel y pertenencia étnica contaron con 
altos porcentajes de respuesta. 

Por el lado de la experiencia de discriminación, las razones principales 
fueron indicadas las mismas tres junto con la discriminación colorista o 
por el tono de tez. Lo que sobresale es la diferencia entre la percepción 
y la experiencia en cuanto el racismo anti-indígena, dado que sólo la dé-
cima parte de las y los estudiantes indicaron que han sufrido de esta en 
la universidad. Una explicación hipotética de ello es lo específico de la 
población estudiada: estudiantes de distintas carreras antropológicas en 
las cuales comúnmente se acentúa el aprecio por la diversidad cultural 
y la alteridad. Consecuentemente, el colorismo (acompañado con el clasis-
mo) es la forma de discriminación racista que potencialmente prevalece 
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en sus experiencias cotidianas en la universidad. Además, usualmente 
las prácticas de discriminación se ejercen entre estudiantes y, en menor 
grado, por parte del personal docente, lo que coincide con lo observado 
en otros estudios sobre el racismo y la discriminación en los espacios 
educativos en México.  

Continuando con las experiencias de discriminación, tanto estudiantes 
varones como mujeres señalaron que han sido víctimas de esta, sin em-
bargo, fueron las mujeres quienes indicaron más razones por las cuales 
han sido discriminadas. En otras palabras, aunque no se observaron 
diferencias según el sexo en haber sido víctima de discriminación, las 
estudiantes se confrontan a ella en un panorama de expresiones más 
amplio, incluso, por el colorismo y el racismo anti-indígena.

En cuanto las diferencias según el estrato socioeconómico, se pudo iden-
tificar una tendencia potencial: las personas que se autoadscribieron al 
estrato medio-alto, con menor frecuencia indicaron la existencia de prác-
ticas discriminatorias en la universidad y al descender en los estratos, se 
elevó el porcentaje de respuestas afirmativas. Además, estudiantes del 
estrato medio-alto indicaron que no han sufrido discriminación, mien-
tras las respuestas afirmativas empezaron a aumentar al descender el es-
trato socioeconómico, indicando el colorismo y el clasismo entre las razones 
principales. Esta observación reafirma que personas que se encuentran 
en situaciones de vulnerabilidad socioeconómica también están más 
propensas a sufrir discriminación racista, tanto en su expresión colorista 
como del racismo anti-indígena. Otra potencial tendencia fue observada 
en relación con la edad de las y los estudiantes: con el aumento en el 
rango etario también se aumentaron la percepción y las experiencias de 
discriminación. La posible explicación de ello a nivel hipotético es que 
mientras más tiempo la persona pasa en la universidad, más consciente 
se vuelve sobre las prácticas discriminatorias (percepción) y mayor es la 
posibilidad que haya sufrido alguna de ellas (experiencia).

En las universidades en la Ciudad de México existe una infrarrepresen-
tación de estudiantes que se consideran indígenas, lo que también se 
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reflejó en los resultados del presente estudio donde sólo 11% de personas 
se manifestaron como provenientes de alguna etnia, sin embargo, dentro 
de este reducido grupo se indicó con mayor frecuencia la existencia de 
discriminación en sus entornos educativos y la experiencia de haber sido 
discriminados. Entre las razones de discriminación racista, en este caso, 
resaltaron las de tono de piel y la pertenencia étnica, mientras el clasismo 
fue señalado en un porcentaje similar a estudiantes que no se consideran 
pertenecer a alguna etnia, aunque en un menor grado también indicaron 
haber sido víctimas del colorismo. En otras palabras, mientras ambos 
grupos están propensos a sufrir discriminación colorista y clasismo, para 
estudiantes que provienen de alguna etnia las experiencias de haber 
sido víctimas de estas son más altas, a lo cual se adiciona el racismo 
anti-indígena. 

Por ende, es importante indicar algunas limitaciones de este ejercicio ex-
ploratorio, empezando con la baja en las respuestas a la pregunta sobre 
la discriminación entre el universo del estudio y el carácter no probabi-
lístico de la muestra. De esta manera se subraya el carácter descriptivo 
del presente estudio donde se hicieron varias observaciones y supuestos 
hipotéticos, es decir, que pueden y deberían de ser examinados en futu-
ras investigaciones, incluso bajo otros acercamientos metodológicos. Las 
posibles tendencias que se pudieron identificar y describir se inclinan 
hacia la confirmación que la discriminación racista es un tema presente 
en los espacios universitarios en México y, considerando lo específico de 
la presente población de estudio, es probable que el racismo en las inte-
racciones cotidianas puede ser aún más pronunciado entre estudiantes 
de otras carreras, universidades y regiones de México.  
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