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EDITORIAL: EL DIÁLOGO INTERCULTURAL

Roberto Medina Bejarano1

Juan Manuel Carreño Cardozo2

En los últimos años, y con mayor ímpetu, se viene planteando en diferentes espacios 
sociales la necesidad de educar en y para la diversidad; de lo importante que resulta 
en las múltiples esferas educativas reconocer la diferencia, en las múltiples facetas 
que forman parte del ser humano. Por ello, la interculturalidad se basa en el res-
peto y valoración de la diversidad cultural y plantea acciones que tocan las diversas 
dimensiones que configuran el proceso educativo. 

Sobre esta perspectiva la sección central de la Revista Lúdica Pedagógica, titulada 
“Educación intercultural, prácticas pedagógicas lúdicas interculturales, juego y 
recreación”, se dedica a la interculturalidad como posibilidad pedagógica, vinculada 
a los campos de la educación física, la recreación y el deporte. Precisamente, de las 
fortalezas que estos campos han establecido, la Facultad de Educación Física lidera 
la propuesta de Maestría en Pedagogías Interculturales, como un espacio interdisci-
plinar para la construcción de este importante y actual aspecto.

Se presenta como principio el diálogo intercultural, asumido este como un conjunto 
de fenómenos comunicativos de intercambio y negociación entre dos grupos que 
se asumen con características de identidad particulares (Zurita, 2006). Desde este 
punto de vista, se refuta el análisis de las sociedades como si se tratara de grupos ais-
lados y se vincula el hecho de que “ningún conjunto de personas se agrupa y define 
ese modo de agruparse, sino en relación a otros que perciben, sienten y definen 
como diferentes” (Grimson, 2000, p. 14). Entonces, se reconoce a diferentes comu-
nidades no como unas agrupaciones aisladas, lejanas y exóticas que nada tienen que 
ver con lo que ocurre en el espacio global —que, como tal, debiera persistir en un 
aislamiento y en la propensión de una asepsia de sus hábitos y costumbres ancestra-
les—, sino como grupos que la cultura cosmopolita ha caracterizado en la diferencia 
excluyente de la normalidad urbana.

En ese sentido se asume interculturalidad como una situación de relación de dos o 
más culturas en la que “un sujeto, sobre la base de su identidad cultural propia sólida, 
mantiene una actitud de apertura sobre culturas diferentes” (Wagua, 2006 p. 102).  

1 Profesor de planta, Universidad Pedagógica Nacional. Correo electrónico: rmedina@pedagogica.edu.co

2 Doctorando en Educación, Universidad Pedagógica Nacional; magíster en Investigación Social Interdisci-
plinaria (Universidad Distrital Francisco José de Caldas); especialista en Investigación Social y Licenciado 
en Educación Física (Universidad Pedagógica Nacional). Docente de planta de la Facultad de Educación 
Física de la Universidad Pedagógica Nacional. Editor de la Revista Lúdica Pedagógica. Correo electrónico: 
jcarreno@pedagogica.edu.co
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Y, a pesar del carácter colonizador persistente del conocimiento urbano, se concibe cul-
tura como un proceso dinámico y de relación, de intercambio e interdependencia. Es 
decir, se reconoce en primera instancia las dificultades históricas que trascienden la 
construcción de un conocimiento eurocéntrico invasivo. Se retoma el diálogo intercultu-
ral que visibiliza la situación inequitativa antes que idealiza una comunicación en igual-
dad que no existe.

La perspectiva intercultural fomenta espacios de diálogo, intercambio y contrastación 
de visiones y maneras propias de entender y leer la realidad (Zurita, 2006); así el ámbito 
nacional se asume como un espacio de interlocución (Grimson, 2000, p. 18) en el cual se 
han legitimado unas formas de identificación y otras que tienden a invisibilizarse en la 
calificación de lo diverso. En otras palabras, se ha constituido, bajo el parámetro de la 
normalidad, un discurso multicultural donde hay otros diferentes al normal, pero no 
tienen posibilidades de discusión en el contexto de nación. Grimson (2000) establece 
cuatro campos de investigación en el debate de la comunicación intercultural, los cua-
les denomina analíticos, en cuanto permiten comprender los contextos variables de 
enunciación. Dichos campos están determinados por dos ejes: el tipo de comunicación 
(directa o indirecta) y la escena comunicativa (intracultural e intercultural). Los cru-
ces entre estas posibilitan una tipologización que, sin ser esencial, facilitan una visión 
particular de la situación (Grimson, 2000). En este punto, es necesario afirmar que nin-
gún elemento es característico de una cultura en términos objetivos, como aquellos que 
denominamos tradicionales, ancestrales o folclóricos, sino que estos se califican en una 
relación específica de contraste.  

De tal modo se proponen, para su discusión, las formas de comprensión del mundo y de 
existencia en el mundo, y se abre la posibilidad que otras condiciones de saber, conoci-
miento, comprensión y generación de categorías epistemológicas y de procesos meto-
dológicos —propias de los pueblos indígenas, afros, rom o desde otras subjetividades e 
identidades— entren en diálogo.  

Por consiguiente, la educación intercultural responde a la necesidad de atender intere-
ses poblacionales, culturales y comunitarios de trascendencia. Por ello, una de sus carac-
terísticas hace referencia a la urgencia de transformar las tendencias dominantes en 
los campos de estudios e investigación social, antropológica, pedagógica y cultural, que 
forman parte de las dinámicas de exclusión, discriminación y de alienación evidentes 
en las distintas sociedades. La educación intercultural propone otros modos de hacer y 
de transformar contextos y prácticas educativas, pedagógicas, investigativas y de convi-
vencia que se vienen dando en los escenarios sociopolíticos. Dicho interés es constante-
mente manifiesto por algunas comunidades étnicas (negras, indígenas, afrodescendien-
tes, raizales, palenqueras, rom), así como por culturas específicas (religiosas, políticas, 
territoriales, rurales, urbanas, generacionales, de género, etc.).

En la escuela, los procesos educativos interculturales se encuentran profundamente 
relacionados con una actitud inclusiva y asertiva, capaz de desarrollar una imagen de 
identidad cultural —de quienes participan en el proceso educativo— a través del cul-
tivo de la autoestima, sin desconocer las situaciones sociales y étnicas de los grupos 
humanos, y desestructurando los estereotipos ideológicos, epistemológicos, lingüísti-
cos, raciales o culturales existentes en la sociedad. Así mismo, la educación intercultural 
incide en el desarrollo de aprendizajes únicos y propios, que en el encuentro dialógico 
en el espacio escolar contribuyen al enriquecimiento de las culturas que se encuentran 
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en el proceso educativo con los propósitos de alcanzar una igualdad de oportunidades 
para todos, incrementar la equidad educativa, motivar el cambio social, crear conciencia 
sobre la tolerancia de acuerdo con los principios de justicia social, y mejorar la comu-
nicación y el intercambio de saberes. Dichas acciones se tornan en condiciones ideales 
para el ejercicio de la democracia y la libertad, y hacen posible superar la discriminación 
por condición de género, raza o estrato social. 

Sobre esta lógica, la educación intercultural promueve la promoción, respeto y goce de 
los derechos culturales de los pueblos y los derechos fundamentales; y una nueva acti-
tud de la sociedad ante las diferencias culturales, en cuya diversidad se encuentra nues-
tra mayor riqueza; es decir, suscita la sensibilidad social. De ahí que los procesos educa-
tivos interculturales deben ser contextualizados y elaborados conjuntamente por todos 
aquellos agentes que intervienen en el proceso educativo, y procuran transformar el 
encuentro de los seres humanos en el ámbito de la escuela. Es necesario reconocernos 
desde otros enfoques, desde otra esquina; es decir, pensarnos como seres inacabados 
y darnos la posibilidad de pensar que la construcción conjunta del conocimiento daría 
la base para la creación del pensamiento interrelacionado desde el reconocimiento de 
las experiencias de los otros, el compartir las incertidumbres que puedan generarse al 
descubrir nuevas formas o ideas que no se habían identificado, sino que emergen de la 
experiencia, del momento compartido (Wagensberg, 2008). Así mismo, se requiere la 
búsqueda conjunta de opciones, de nuevas alternativas, de soluciones que pueden ser 
reflexionadas desde la participación activa de los estudiantes y maestros, quienes se 
reconocen como aprendientes en contextos específicos. 

Desde este contexto, esperamos que los artículos de esta sección central aporten a este 
importante desarrollo y generen nuevas ideas y posibilidades para comprender la edu-
cación intercultural.  

REFERENCIAS

Grimson, A. (2000). Interculturalidad y comunicación. Bogotá: Norma.

Wagensberg, J. (2008). El estímulo, la conversación y la comprensión. Cuadernos de Pedagogía, 
(381), 100-103.

Wagua, A. (2006). Los kunas entre dos sistemas educativos. Congreso Internacional de 
Educación, Investigación y Formación Docente. Medellín: Universidad de Antioquia.

Zurita, J. (2006). La educación intercultural bilingüe para los pueblos indígenas de Bolivia. 
Congreso Internacional de Educación, Investigación y Formación Docente. Medellín: 
Universidad de Antioquia.




