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La educacidn intercultural se presenta hoy dfa como la propuesta m& co- 
herente para responder a las demandas de las poblaciones andinas, nativas y 
migrantes de acceder al uso del castellano y a la lecto escritura en su lengua 
matema. Sin embargo persiste la discusidn frente al hecho de que la educacion 
formal, tal como ha sido uniformizada, por el Estado, produce conflictos a ni- 
vel de identidad cultural, atenta contra las formas tradicionales de socializa- 
ci6n dislocando al nillo de su medio y, finalmente, al corresponder a 10s hAbi- 
tos cognitivos y contenidos simb6licos occidentales, sus mensajes no son co- 
rrectamente asimilados por 10s educandos que no poseen "10s marcos 
referenciales que le pueden ororgar sentido a 10s nuevos conocimientos" 
(Trapnell; l987:23O) 

En mi intervenci6n quisiera comentar algunos conceptos referentes a1 
prdstamo cultural, las identidades Ctnicas y el caso peruano, que creo pueden 
contribuir a aclarar ciertos puntos confuses. 

A riesgo de caer en el ahora repudiado "evolucionismo", debo recordar 
que la historia de la humanidad estA marcada por grandes revoluciones cultu- 
rales. Estas ocumeron principalmente a travCs del descubrimiento y dominio 
de nuevas tecnologfas, que a su vez propiciaron la aparicidn de nuevas fonnas 
de organizacidn social y cultural. Los m& importantes han sido el uso de 6ti- 
les de piedra y luego de metal, la agricultura, la aparicidn de la ciudad, el es- 
tado. La escritura es normalmente considerada como uno de 10s inventos cen- 
trales en la historia de la humanidad. Ella permitid que la informaci6n que se 
transmite de generacidn en generacidn fuese almacenada no s610 en la memo- 
ria (historia oral), sino en registros independientes de la pers-ona que 10s re- 
cordaba (Papiros, tabletas, pergamino etc). Esto propici6 la acumulaci6n del 
saber de las sucesivas generaciones y la comunicacion de las experiencias de 
ellas a grandes distancias, en el tiempo y el espacio. A partir de la escritura 
se pudo consignar la historia pasada en depdsitos independientes de la memo- 
ria de la persona que las guardaba. Nuestra capacidad de acumular conoci- 



mientos y acontecimientos se multiplic6 geomCtricamente. Obviamente no es 
lo mismo el saber almacenado en archivos y bibliotecas que aquel recordado 
en la memoria de 10s mayores. Mientras que una biblioteca puede crecer in- 
definidamente, la mente humana tiene una capacidad limitada de retenci6n. 
Mas adn, cada generaci6n tiene que reaprender todo lo producido en las ante- 
riores, mientras que en un sistema de archivo se puede comenzar desde cual- 
quier punto. Tener 10s datos archivados y recunir a ellos solo en las ocasiones 
en que se precise usarlos. 

A nivel cultural, la mayor complejizaci6n de 10s conocimientos acumu- 
lados, tanto por la profundidad en el tiempo como por la posibilidad abierta de 
especializaci6n, propician el desarrollo de saberes especializados y por lo tan- 
to mAs perfeccionados. Cada especialista hereda, de manera extremamente 
precisa, las tecnicas previas y puede continuar a partir de ellas. 

Esto a su vez, abri6 la posibilidad de manejo coordenado de recursos y 
poblaciones, sin precedentes en las culturas de historia oral. 

La historia oral, por lo general, tiene una profundidad de no m k  de tres 
generaciones, pasado este lapso se recurre a arquetipos y paradigmas: mitos, 
que resumen la experiencia pasada dentro de esquemas metaf6ricos. Como no 
es posible recordar con precisi6n 10s eventos del pasado lejano, ellos pasan, 
se consigan de manera "ejemplar". MAS como ejemplos usados para entender 
el presente que como reconstruccidn de lo acaecido en tiempos remotos. Es la 
llamada 16gica del pensamiento mftico. El registro de acontecimientos a 10s 
que se puede volver, a pesar de la distancia en el tiempo y el espacio, posibi- 
lita una relacion diferente con el pasado. Es el llamado tiempo hist6rico. 

Si la escritura y el pensamiento cientifico han probado ser un aporte que 
cada grupo humano es perfectamente capaz de tomar para si, creo que estA 
fuera de lugar la discusidn respecto a su difusi6n. El pdstamo cultural ha sido 
practicado por la humanidad desde sus albores. Las culturas americanas di- 
mos al mundo la papa, la coca(anestesia), la quinina, el curare, modelos de 
tratamiento del ambiente, formas intditas de organizacidn social etc. Mac 
Donald's no se pregunta de d6nde proviene la papa que vende, asf como 10s 
italianos no dudan que el spaguetti (chino) y el tomate (americano) son parte 
de su cultura culinaria. Por quC eso serfa negativo en nuestro caso? 

Quisiera recordar a quienes temen que 10s avances tecnoldgicos generen 
situaciones de dominio que, si bien esta 16gica ha, fatalmente, precedido las 



relaciones entE culturas con desarrollos tecnol6gicos desiguales, este no es un 
destino fatal. Sabemos que, a pesar de que las culturas con mayor desarrollo 
han tendido a adjudicarlo a su superioridad religiosa, metafisica o biol6gica. 
esta no altera la naturaleza humana. Es decir, que 10s avances obtenidos a ni- 
vel de desarrollo cultural no han significado cambios en la carga genCtica de 
10s grupos que 10s obtuvieron. Estos logros se depositan en el bagaje cultural 
y son transmitidos de generacidn a generaci6n por la via del aprendizaje, no a 
travCs de 10s genes. 

Asi como esta probado que 10s seres humanos tenemos basicamente las 
mismas capacidades cognitivas y emocionales y que las culturas no introducen 
cambios en nuestra carga genCtica sin0 en el ctimulo de tradiciones, estilos 
cognitivos etc, tambiCn estA probado que 10s diferentes sistemas educativos 
potencian facultades humanas que nos llevan hasta el pensamiento formal 
abstracto (Piaget). Existen hoy dia mCtodos de desarrollar estas potencialida- 
des, que deben estar a1 alcance de todas las poblaciones humanas a fin de que 
se puedan relacionar en pi6 de igualdad. El hecho de que una cultura no haya 
desarrollado las potencialidades de la lecto escritura o del pensamiento formal 
abstracto, no significa que no pueda tomarlas prestadas de otras. 

Este proceso introduce cambios profundos en la concepci6n del mundo 
de 10s grupos que 10s incorporan, es cierto. El pasaje de la oralidad, (inscrita 
en una 16gica de pensamiento y de registro diferentes, a la escritura) puede 
producir conflictos dolorosos e intensos. Pero no es menos cierto que la cul- 
tura occidental tambiCn ha atravesado por dichos cambios. No sin dolor, pero 
sin desintegrarse. Occidente no inaugur6 el pensamiento racional abstracto ni 
la escritura. Hered6 las matematicas de la India, la escritura y la agricultura 
dcl Medio Oriente etc. El problema no esti alli sino en el t i p  de relaciones 
que se establecen a partir del monopolio de tales saberes y en la manera en 
que cada grupo revisarh sus propios contenidos culturales en base a 10s cam- 
bios que atraviesa. 

El cambio es una situacion normal, puede ser doloroso o ambivalente 
pero ello no significa que debamos conservar a las culturas nativas como pie- 
zas congeladas de museo. Hay una evidente carga etnocCntrica en nuestra 
preocupaci6n por la Nrdida de "pureza" de nuestras culturas nativas. PorquC 
no habrfan de cambiar?. Olvidamos, cuando se trata de ellas, que todas las 
culturas del mundo viven sobre las "ruinas" de su pasado. Nos escandaliza 
que hayan "cambiado" respecto a un pasado que tiene 500 ailos y olvidamos 
que Occidente ha mudado profundamente en estos 5 siglos, en todos 10s as- 
pcctos de su cultura. Las lenguas no son las mismas, el espafiol del siglo XVI 



nos es casi ininteligible. MAS a b ,  para entonces el Latin era la lengua oficial. 
En lo que se refiere a oralidad y escritura, todo el planeta ha atravesado ese 
proceso. Las masas de poblaci6n occidental han pasado a la lectoescritura en 
el curso del siglo XIX y este l o w  s610 se ha consolidado en la segunda mitad 
del S. XX. Lo mismo podemos decir del metodo cientffico, que ha pasado a 
impregnar el pensamiento occidental s61o a partir del siglo XVIII. Bastante 
lentamente, por cierto, y sin eliminar completamente el recurso al pensamiento 
magic0 religioso. Previamente a la revoluci6n democrdtica modema la escri- 
tura y 10s saberes especializados eran privilegio de las clases dominantes. En 
ese sentido la apropiaci6n de la lectoescritura es parte de un proceso al que la 
humanidad en conjunto esta arrivando. 

Para bien o para mal, las culturas americanas (tanto andinas como 
amaz6nicas), e s t b  en estrecho contact0 con el resto del planeta desde hace 
cinco siglos. Han pasado por transformaciones fundamentales a nivel socio 
econ6mic0, politico, tecnol6gico. religioso etc. La educaci6n formal es uno 
m& de estos procesos y el mas tardio (junto con la ciudadanfa), para todas las 
poblaciones, no s61o la peruana sin0 la de todo el planeta. Desde este punto 
de vista (hay otros evidentemente), la educacion formal es una verdadera con- 
quista democratica y se inserta en el modelo del nuevo ciudadano propuesto 
por la revolucidn modem. 

Nuestro temor no es a la educaci6n formal, la escritura o la ciencia sino 
al uso de estos para establecer relaciones de dominacidn y marginacidn entre 
grupos humanos con tradiciones diferentes (Amazonfa) o secularmente oprimi- 
dos (Andes). 

En lo que se refiere a la problematica de las identidades culturales, las 
culturas no son entes discontinuos, cerrados en sf mismos. Tampoco son ele- 
mentos quimicos que producen mezclas, mestizajes. Como dice Fuenzalida 
"las culturas no constituyen estructuras corp6reas que, por estar sometidas a 
las leyes del h b i t o  fisico, no puedan coexistir en 10s mismos espacios . Su 
encuentro, por ende, no plantea cuestiones de dominio espacial. No constitu- 
yen tampoco estructuras biol6gicas sonietidas a las leyes de Mendel. Y, por 
tanto, su encuentro escapa a las leyes de mestizaje genCtico" (Fuenzalida 
199 1 : 1). En una persona pueden convivir diferentes contenidos culturales sin 
que eso signifique un quiebre en su identidad. De hecho las sociedades com- 
plejas se caracterizan por la convivencia de universes simb6licos heterogheos 
dentro de 10s cuales 10s sujetos conviven con mensajes o cuadros de represen- 
taciones divergentes, sin que por ello caigan en la confusi6n. Pensemos si no 



en la cantidad de mensajes opuestos ylo divergentes con 10s que lidiamos cada 
dia en el trabajo, la familia, la iglesia etc. 

El problema no estd en la naturaleza de la cultura o del ser hurnano. La 
historia humana estd llena de casos de sociedades pluriculturales o product0 
de la conquista. El Peni no es un caso aislado. Lo mds comdn es la conviven- 
cia de tradiciones diferentes en el marco de un estado y ciertas instituciones 
comunes. Es el caso de la mayorfa de 10s pafses europeos, el de 10s Estados 
Unidos de America, de la mayor parte de Asia y Africa y, por supuesto, de 
Latinoamerica. A1 interior de ella tenemos a individuos que pueden moverse 
dentro de estas diferentes identidades Ctnicas sin por ello perder su identidad 
personal o grupal, o lesionarse intelectualmente. Las identidades culturales y 
personales son por definici6n relacionales. La diferencia surge al contacto con 
el otro. Es C1 quien nos lleva a definirnos como diferentes y buscar 10s rasgos 
que den cuenta de tal diferencia. Tanto de la nuestra como la del vecino. 

En este sentido la Antropologfa actual ha introducido cambios funda- 
mentales en el panorama te6rico sobre 10s estudios de aculturacibn. "La an- 
tropologfa tradicional concebia a 10s grupos Ctnicos como conjuntos de perso- 
nas que compartian una cultura y las caracterfsticas de esta cultura c o m ~ n  
eran determinadas desde fuera, por el antropol6go" (Fujimoto 1984:p.13). 
Contrariamente a esta percepci6n. las tendencias actuales (Barth 1969) presen- 
tan a 10s grupos Ctnicos como principios de organizaci6n antes que como 
agregados de personas. Los grupos Ctnicos son usados como categorfas de 
adscripci6n e identificaci6n de 10s mismos actores sociales con el prop6sito 
de regular sus interacciones. De este modo, las categorfas Ctnicas, mAs que 
realidades, son orientaciones para la vida social sobre la base de la distincidn 
entre propios y extrailos. Estas proporcionan una serie de prescripciones y 
prohibiciones para situaciones de contacto que penniten encuentros en algunas 
esferas (por ejemplo intercambios comerciales o laborales) y las evitan en 
otras (alianzas matrimoniales etc). Las categorfas Ctnicas como principios de 
organizaci6n son persistentes en tanto tales a pesar de que sus miembros indi- 
viduales varfen. Asi, un indio aculturado puede convertirse en "mestizo" o 
cholo", pero la categoria "Indio" subsiste (Barth,1969 :a:10). 

Este enfoque sostiene que las distinciones Ctnicas no dependen de la au- 
sencia de interacci6n social, contactos e infonnaci6n. Por el contrario, a me- 
nudo la interacci6n social, contactos e informaci6n son las bases sociales 
para la construcci6n del sistema social. Es justamente porque existen grupos 
que e s t h  en posiciones diferentes unos respecto a 10s otros que se elaboran 
complicados sistemas de clasificacidn y valoraci6n que ordenan la manera de 



relacionarse entre ellos. Desde este punto de vista la cultura compartida, mds 
que una realidad, es un recurso para diferenciar. 

Lo dicho es bastante clam en el caso de las relaciones entre 10s llamados 
andinos y 10s occidentalizados peruanos, donde es prhcticamente imposible 
aislar rasgos culturales que distingan al uno del otro. Sin embargo hay una 
continua bhqueda de trazos identificatorios que "justifican" el t i p  de relacio- 
nes en que entramos. 

La identidad Ctnica en adelante es concebida como un fen6meno relativo 
y situacional ( George Hicks, 1977). El Cnfasis se pondrh en el uso dado por 
10s sujetos a sus diferentes identidades se@n el context0 en que se encuen- 
tran. Esta nueva definici6n propone ver a la identidad Cmica como "Un aui- 
but0 del rol" entendiendo por rol el comportmiento que la sociedad espera (y 
obtiene) de 10s individuos de acuerdo a sus posiciones en el sistema social 
(Hicks 1977:2) De acuerdo a estas espectativas 10s individuos usan las identi- 
dades disponibles en la vida de la sociedad seg6n las necesidades de la 
interaccci6n en curso y con plena consciencia de estar adecubdose a las de- 
mandas de la situaci6n. De este mod0 un campesino puede comportarse como 
el patr6n en su casa, comunero en la faena e "indio " con el mestizo. 

Los estudios hechos en esta lfnea de andisis revelan las estrategias de 
10s actores sociales El sujeto decide, dependiendo de la audiencia el asumir 
una identidad Cmica u otra. Las personas poseen un repertono de atributos 
Ctnicos de 10s cuales seleccionan 10s mhs adecuados para cada situaci6n. La 
gente tiene la posibilidad de actuar dentro de las fronteras de varios grupos 
Ctnicos. Ello esth claramente expresado en la capacidad de 10s campesinos 
andinos de ser cornuneros en su comunidad, comerciantes en la ciudad etc. 
Cambios que a su vez se expresan en el idioma usado, 10s hhbitos en el vestir, 
comer etc. 

En adelante el Cnfasis se pondrh en la relatividad de 10s cnterios de per- 
tenencia ( Ronald Cohen 1978). Es decir la flexibilidad de las caracterfsticas 
utilizadas para determinar las fronteras Ctnicas. El punto impohante es que las 
fronteras de lo Ctnico no son estables y continuas. Estas son matiples e inclu- 
yen conjuntos de lealtades superpuestas que constituyen identidades diversas. 
La etnicidad es presentada, en primer lugar, y principalmente, como un fen& 
meno situacional. La situaci6n interactiva es la principal determinante del ni- 
vel de pertenencia y exclusidn para clasificarse a uno rnismo y 10s otros 
( F u ~ u ~ o ~ o  p.16-17). 



De este modo, en cada sujeto conviven diferentes posiciones subjetivas 
correspondientes a diferentes redes de inserci6n. Cada una de estas relaciones 
especificas determinan diferentes subjetividades, sensibilidades, representacio- 
nes. Construye y acepta diferentes tradiciones. Estas tradiciones pueden em; 
en contradicci6n entre ellas y dentro de ellas. Las personas pueden ser 
andinas o nativas en algunas posiciones y mestizas, acholadas, acriolladas en 
oms. 

En vez de un sujeto unitario, nos enfrentamos a un sujeto descentrado, 
destotalizado, construido en el punto de intersecci6n de una multiplicidad de 
identidades. No es posible ya hablar de la identidad Ctnica como unitaria y 
estable. En vez de eso debemos reconocer la posibilidad de mdltiples identida- 
des. Los sujetos realizan la unidad, la permanencia y la coherencia de las 
mliltiples representaciones que les ofrecen sus prdcticas de origen, sus practi- 
cas farniliares y sus prdcticas de trabajo, al interior de un sistema social com- 
plejo. La identidad es relacional, tanto para afirmar similitudes como diferen- 
cias. Se trata pues de miiltiples identidades que abren multiples estrategias. 

El quid del asunto estd en el t i p  de relaciones que establecemos a partir 
de la diferencia. Si Csta es usada como pretext0 para justificar la dominaci6n 
de un grupo sobre el otro, la identidad Ctnica actuard como foco de discrimi- 
nacidn y de conflicto y 10s rasgos adscritos a cada grupo s e r b  catalogados 
como positives o negativos. 

La Antropologia traditional ha intentado,'sin mayor Cxito, de aislar lo 
inaislable: dos culturas, muchas culturas. En este a f h  proliferaron las listas 
de rasgos : organizaci6n social, religi6n, tecnologfa, idioma, vestido, cocina, 
artes, etc. Buscando pmbar que existfan dos complejos culturales coherentes, 
el andino y el occidental. Esta infructuosa busqueda nos enfrent6 al hecho de 
que, si bien las personas distinguen diversas tradiciones, ellas estdn 
inextricablemente ligadas a 5 siglos de historia en com6n. 

Las comunidades campesinas e s t b  organizadas seg6n el modelo caste- 
llano. La religi6n toma elementos de ambas tradiciones y cualquier andino se 
supone cat6lico. La tecnologia asume el arado de buey, el trigo, la rueda etc. 
El vestido es el del campesino espallol del S. XVII. El corder0 y la cebada 
constituyen parte de la dieta bdsica en las zonas mds tradicionales de 10s an- 
des. Finalmente, el quechua fuC difundido por las autoridades espaiiolas a zo- 
nas que no lo hablaban previamente. De manera tal que la colonia fue la que 
impuso el quechua en la poblacidn carnpesina en su afdn de separar a la Rep& 
blica de Indios de las de Espalloles. 



C6mo establecer quC es lo espaiiol y quC es lo andino? Ciertamente no a 
uavCs del aislamiento de rasgos que las definan. La conclusi6n a la que Ilega- 
mos es que detrds de esta diferencia hay una voluntad de diferenciar. Propon- 
go como hip6tesis que, en el caso de la sociedad peruana, sobre las evidentes 
diferencias iniciales se constmy6 una sociedad jerkquica donde 10s criterios 
de adscripcion Ctnica (basados en la pureza de sangre en relaci4n a la reli- 
gi6n) fueron la guia para clasificar y valorar a 10s grupos. En ese sentido se 
desml l6  una aguda sensibdidad que tendia a acentuar la diversidad debido a 
un a f h  ordenador. No se trata de que las diferencias dieron lugar a un siste- 
ma de grupos Ctnicos, sin0 que las diferencias culturales heron usadas para 
construir un sistema juridic0 politico y econ6mico estamental y jerhquico. 
Es el llamado modelo de las dos Repdblicas. 

Es sabido que el modelo colonial se basaba en la coexistencia de dos Re- 
pdblicas diferentes: la Espaiiola y la India. Cada una de ellas tenfa su propio 
ordenamiento social y legal.' Ambas tenfan en c o m h  rendir vasallaje a1 rey, 
per0 se suponfa que cada una de ellas tenfa vida independiente. Mas a h ,  10s 
espafioles estaban expresarnente prohibidos de intervenir en la vida de 10s in- 
dios. Los dnicos peninsulares que estaban autorizados a relacionarse con el 
Comdn de Indios eran 10s representantes del Rey. Como todo sistema jerdr- 
quico, el colonial suponia que cada repdblica tenfa un valor social diferente. 
Los espaiioles eran superiores porque eran cristianos de antigua data. (El cri- 
terio religiose era el gran principio ordenador de la sociedad espaiiola tradicio- 
nal). De ahf que tuvieran fueros y derechos particulares en relacion a1 rey. 
De su lado la Repdblica de Indios, constituida por cristianos nuevos, tenfa me- 
nor valor, y cienas obligaciones, frente al rey y a la Iglesia, derivados de su 
condici6n de id6latras en proceso de ser cristianizados. 

En la historia del Peni el lenguaje y la educaci6n formal heron usados 
como criterios claves para crear diferencias. De ahi la certera conciencia de 
10s campesinos respecto a1 hecho de estar luchando contra 10s hndamentos 
del sistema estamental cuando reclaman el uso del castellano y de la escuela. 

De una manera u otra, la historia de la RepGblica es la de la bGsqueda de 
una sociedad que quiebra con el modelo jerdrquico y aspira a configurar una 
Repdblica de Ciudadanos. Por eso pienso que las adscripciones Ctnicas e s t h  
en camino de dejar de ser el criterio de valoracidn y clasificaci6n que orde- 
na a la sociedad nacional como conjunto. Es un proyecto y una esperanza 
per0 calculamos que, en adelante, 10s rasgos culturales, libres de su sustento 
juridico, econ6mico e ideol6gic0, dejardn de ubicar a las personas o grupos 



dentro de la escala social y se convertirh en lo que son : rasgos culturales, 
adscripciones locales, costumbres, tradiciones, gestos, pasiones colectivas. 

Hoy tenemos un proyecto relativamente claro respecto al t i p  de socie- 
dad que queremos : la repdblica de ciudadanos. El criterio de adscripci6n 
Ctnica deberh borrarse con el tiempo. Podriamos decir que es un arcaismo. No 
propongo que se borrarhn las identidades culturales sin0 que ellas no se usa- 
r8n como la marca que separa y margina. Libres de tales cargas se abriran 
dos procesos : 
-Consuucci6n de identidades locales, historias nacionales, desde el punto de 

vista de 10s diferentes actores sociales. Nuestra historia se complejizarh y 
llegarh voces y agentes nuevos. Evidentemente serA m8s dificil crear con- 
sensos. Siempre es mhs fhcil llegar a un acuerdo acallando las otras voces. 
Pero el precio de la reducci6n es tambiCn el del empobrecimiento y la ex- 
clusi6n. 

-El uso masivo del aporte de tecnologias eficientes que, junto con el btil, la 
agricultura, la ciudad, la electricidad etc, son patrimnio de la humanidad. 

La interculturalidad debe ser vista como una conquista democrhtica, que 
corresponde al derecho de todas las sociedades humanas de relacionarse con 
otras y con el Estado en tCrminos igualitarios. Pero esta igualdad se basa no 
en la uniformizaci6n sin0 en el respeto a la diferencia. Lo dicho implica que 
las distintas tradiciones culturales peruanas presentan problemhticas propias. 
Mientras que, en la regi6n andina, la educaci6n formal y el idioma fueron usa- 
dos como dispositivos clasificatorios y en ultima instancia marginalizantes, la 
lucha por la educaci6n se confunde con la de la ciudadania y opaca las 
implicancias culturales y cognitivas que conlleva la aplicaci6n de mCtodos de 
pensamiento y educaci6n occidentales a contextos y racionalidades diferentes. 
La escuela no es simplemente un mCtodo de aprendizaje sino uno de 10s sim- 
bolos del sistema jer8rquico que buscan superar. 

En la amazonfa, por el contrario, en la medida en que no form6 parte del 
sistema jerhrquico colonial, de una manera tan maciza, el problema se centra 
mayormente en las implicancias culturales y cognitivas de la alfabetizaci6n y 
la escolarizacibn. De este modo, para 10s nativos es mhs urgente la eficacia 
del sistema educativo en sf mismo y el control de 10s efectos negativos que 
puede tener la contradicci6n entre sus mCtodos de socializaci6n y sus estilos 
cognitivos y 10s occidentales. 

En cuanto al conflict0 entre educaci6n formal y socializaci6n tradicional, 
la diferencia entre la socializaci6n informal que se da en la familia y la educa- 



cidn formal de la escuela no es una caracten'stica propia de las poblaciones 
campesinas y nativas, sin0 de todas las sociedades humanas complejas. A 
mayor especializaci6n y complejidad estructural y cultural, mayor necesidad 
de transmitir saberes diferenciados y sofisticados. 

Un cierto grado de disonancia entre la educaci6n formal y la informal es 
coniente debido al hecho de que la educaci6n formal se propone introducimos 
al pensamiento y mCtodo racionales y ciendficos, mientras que las tradiciones, 
estilos de pensarniento, rituales etc. de las diferentes culturas no se agotan en 
este t i p  de pensamiento. Lo dicho es vdlido para todas las culturas del mun- 
do desde 10s intelectualizados y "canesianos" franceses, pasando por 10s chi- 
nos hasta nosotros. 

Paralelamente, 10s sujetos siguen aprendiendo buena parte de sus conoci- 
mientos y pautas de comportamiento en el sen0 de la familia, el grupo de pa- 
res y otras instancias. El punto no estA en que existan dos procesos de educa- 
ci6n paralelos sin0 en c6mo Cstos se articulan y quC consecuencias tienen para 
la educaci6n y la identidad de 10s grupos concemidos. 

Despu6s de lo dicho, ipor quC educaci6n intercultural y no simplemente 
educacidn para todos? 

Porque en un sistema democrAtico la diferencia es un derecho que debe 
ser respetado. Libre de su connotaci6n negativa, ella es fuente de dihlogo y 
enriquecimiento. A esto se une la exigencia de una verdadera igualdad de 
oportunidades que garantice a todos 10s miembros de una sociedad un verda- 
dero aprovechamiento de la educacidn formal. Esta se garantiza con una alfa- 
betizacidn eficiente. Sabemos que la mejor manera de alfabetizar es en el idio- 
ma matemo y usando 10s marcos representacionales de la cultura local. 

EstA fuera de cuesti6n la voluntad de todos 10s diferentes grupos que 
conforman la sociedad peruana de adoptar selectivamente las ventajas de la 
lectoescritura y 10s aportes del mCtodo cientifico. 

Esto debe ser logrado de la manera mAs adecuada. Sabemos que las tec- 
nologias son dispositivos de poder en la medida en que proporcionan a quie- 
nes las monopolizan medios de dominio sobre otros. Es este potencial negati- 
vo que debe ser neutralizado a travCs de una politica consciente y coherente . 

TambiCn sabemos que la tecnologia no es un producto neutro. Ellas na- 
cen dentro de medios culturales, universos simb6licos a 10s que estAn 



inextricablemente ligadas. La importaci6n de una tecnologia o formas de pen- 
sarniento forheas puede producir conflictos, destrucci6n o desarraigo en quie- 
nes la reciben. De allf que sea importante guiar esta recepci6n de manera que 
lleven al dominio de nuevas formas de conocimiento y relaci6n y no a la des- 
truccidn ciega de las culturas tradicionales con la consiguiente aniquilaci6n de 
vidas humanas. 

Las interrogantes que trae la propuesta de educaci6n intercultural cobran 
asi otra dimensi6n: 

~QuC mensaje trae la educaci6n? 
~CuBles son las tkcnicas y curriculos adecuados a cada context0 socio 
cultural? 
iC6mo propiciar encuentros igualitarios y enriquecedores? 
iC6mo garantizar formaci6n adecuada para sus docentes? 

Resuelto el problema de la identidad, la pregunta es sobre la eficacia del 
sistema educativo. C6mc pasar de la oralidad a la lecto escritura. C6mo 
adecuar 10s cum'culos de manera tal que lo que se ensefia corresponds a las 
categorfas de 10s educandos y ellos puedan asimilar lo transmitido. C6mo 
crear las bases para que las culturas locales aporten con su acervo de conoci- 
mientos a la educaci6n formal. C6mo implementar programas que no 
"deseduquen" en el sentido de separar a 10s sujetos de sus prBcticas locales al 
mismo tiempo que se 10s prepara deficientemente para demanda que no exis- 
ten en su medio. 

Lo dicho ha sido ya ampliamente elaborado por la propuesta de educa- 
ci6n intercultural. La tarea ahora es la de continuar en el camino trazado. 
Concientizar a las diferentes instancias sobre su importancia e implementar un 
nuevo modelo de  educaci6n para las poblaciones nativas, campesinas, 
migrantes y urbanas que cumplan con su rol de introducimos en modelos de 
pensamiento y tecnologias que nos permitan comunicamos adecuadamente 
tanto a nivel nacional como planetario. 
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