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Resumen

El actual mapa político-social y cultural, 
configurado como consecuencia de los cambios 
ocurridos en los últimos años, confluye en 
el contexto de la manifestación de diversas 
culturas: así por ejemplo, el incremento de la 
población migrante; el desplazamiento forzado 
por el conflicto armado, en el caso de Colombia; 
la transformación de las estructuras familiares; 
la internacionalización de los mercados, 
entre otros, ha generado la pluralidad de las 
sociedades, que a la vez plantea nuevos 
desafíos a la institución escolar, situación para 
lo cual la escuela no se encuentra preparada. 
El surgimiento de estas nuevas sociedades 
exige la apertura a una educación para todos 
sin restricciones, y como consecuencia una 
institución escolar que trabaje a partir de la 
igualdad y las diferencias.

Las reflexiones acerca de la diversidad 
cultural en el contexto de la concepción de un 
mundo global e interdependiente, conllevan 
a inscribir la interculturalidad en un discurso 
pedagógico que involucra la diferencia, la 
heterogeneidad y la identidad como elementos 
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que engloban fenómenos como las migraciones, 
los desplazamientos, los conflictos, las 
vulnerabilidades de todo tipo; factores éstos que 
se ubican en la base del debate acerca de las 
desigualdades y del enfoque diferencial. De esta 
manera se reconoce que la diversidad es algo 
natural, como lo reafirma Gil, M.C. (2008. p. 185): 
“no se trata de resolver las diferencias entre los 
alumnos, sino de favorecerlas”. “Homogeneizar 
es negar la evidencia, ir contra lo natural, anular 
la maravillosa fuerza que el sujeto tiene” En 
consecuencia la educación intercultural es poner 
en práctica de una epistemología de lo humano 
y lo humanitario.

Palabras Clave: Enfoque diferencial; 
interculturalidad; diversidad cultural; comunidad 
educativa: conflicto. 

Enfoque Diferencial e Intercultural de la 
Pedagogía

El enfoque pedagógico intercultural en la escuela 
se constituye en un reto para las sociedades 
actuales, lo cual implica responder a ¿cómo 
comprender e interpretar las diversidades de 
los grupos sociales y culturales que hacen 
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presencia en la escuela? De lo cual se deduce 
la necesidad de adoptar un enfoque alterno, que 
promueva acciones diferenciadas, teniendo en 
cuenta las múltiples variables culturales que 
interactúan en el ámbito escolar. Se trata de 
un enfoque centrado en la interacción social, 
construcción conjunta del conocimiento a partir 
de estructuras educativas fundamentadas en la 
relación entre iguales. Desde esta perspectiva 
se propone la implementación del Enfoque 
Pedagógico Intercultural y Diferencial, EPID, 
a partir de bases teóricas y aportes de la 
antropología, sociología, pedagogía, psicología 
y la pedagogía social, contribuciones descritas 
por autores como: Aguado, T. (2003);  Ytarte, 
R.M. (2007); Cortés, F. (2007); Freire, P. (1987); 
Essomba, M.A. (2008); Apple, M. y Beane, 
J. (1999); Enguita, M.F. (1993); Touraine, A. 
(2009); Gil. M.C. (2008); Besalú, X. (2002); 
Santos, M.A. y Moledo, M.L. (2012); Arroyo, R. 
(2000);  Bravo, H., Peña, S.L. y Jiménez, D.A. 
(2006), entre otros. 

El discurso teórico de la intercultural en educación, 
en nuestro medio, es relativamente nuevo, 
surge en el ámbito de las complejidades, de los 
lenguajes diferenciados, las incertidumbres, en 
contravía a las gramáticas de la modernidad, lo 
cual proporciona a la educación nuevos campos 
de reflexión e interacción, especialmente con 
el imperativo de la recomposición social, la 
atención a la diversidad emergente y la igualdad 
de oportunidades en la escuela, atendiendo a 
las características, condiciones y necesidades 
peculiares de los estudiantes. Estas reflexiones 
se han venido dando en el contexto de desarrollos 
teóricos enmarcados en paradojas como: 
diversidad-uniformidad; igualdad-desigualdad-
equidad; unidad en la diversidad; integración-
normalización-inclusión. (Santos y Moledo, 
2012). Las categorías señaladas son parte de 
la propuesta EPID, que comporta una serie de 
características relacionadas a continuación:

	Este enfoque esta en oposición 
con teorías de la inferioridad y de la 
deprivación cultural, que supone que 
los saberes y conocimiento de los 
grupos minoritarios son indeseables e 
inadecuados.

	Propone dinámicas de interacción 
contextual para atender las diferencias 
entre individuos y grupos, evitando 
jerarquizar o clasificar a los sujetos.

	Se fundamenta teóricamente en la 
Pedagogía Social Crítica, la cual 
enfatiza en que la función central de la 
educación es la emancipación del Sujeto 
y la transformación de las realidades, 
mediante el permanente examen crítico 
sobre el funcionamiento de la sociedad 
(Giroux, H. 1997). La pedagogía 
social crítica permite cuestionar 
permanentemente el discurso educativo 
conservador, centrado en la creencia 
de las deficiencias cognitivas, como 
en el discurso liberal, centrado en la 
visión compensatoria de la educación; 
cuestiona, igualmente la ideología 
positivista, tecnocrática y la posición de 
las escuelas como lugares apolíticos y 
neutrales (Gutiérrez, F. 1985; Bourdieu 
y Passeron. 2001).

	Enfatiza en la crítica a la sociedad, 
propende por la articulación entre teoría- 
práctica desde una visión dialéctica del 
mundo, privilegiando la dialogicidad y la 
cocienciación como acciones orientadas 
a la transformación comunitaria y al 
compromiso por la liberación de los 
oprimidos a partir de la redefinición de 
la autoridad, la justicia y la igualdad ( 
Freire, P. 1987).

	La propuesta desafía la necesidad de 
que maestros y estudiantes recreen 
las dimensiones culturales, orientando 
los esfuerzos hacia la resolución y 
transformación de conflictos.

	Centra la atención en la preocupación 
por las diferencias culturales y la 
atención educativa para todos los 
individuos y colectivos sociales, no sólo 
a los marginados o minorías.

El discurso teórico de la interculturalidad se 
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constituye en marco de referencia desde el cual 
hoy no cuestionamos acerca de los aspectos 
que hasta hace uno años se habían excluido 
del discurso pedagógico. En consecuencia 
la interculturalidad interroga acerca de la 
individualidad y la identidad en el contexto 
educativo, tomando distancia de orientaciones 
pedagógicas exclusivistas de aprendizajes 
instrumentales. Por el contrario, el discurso 
pedagógico intercultural se configura como 
una herramienta de análisis sobre el papel que 
la educación debe desempeñar en los nuevos 
escenarios y realidades sociales.

El tratamiento dado a la diversidad cultural 
en la escuela no es el más adecuado, se 
observa alejado de lo que se configura como 
interculturalidad; se lo maneja como con cierta 
anormalidad o excepcionalidad que supone un 
diseño de actuaciones específicas para grupos 
culturales diversos. Por el contrario se trata 
de construir una nueva perspectiva que afecte 
todas las dimensiones e involucre a todos los 
sujetos que participan en el proceso educativo. 
En consecuencia, la escuela ha de fomentar el 
aprendizaje cooperativo y de trabajo en grupos 
como escenario propicio para la convivencia; 
por otra parte ofrecer un programa curricular 
integrado, para que los conflictos y su solución 
sean tema de debate permanente y afrontarlos 
de manera positiva y de forma no violenta. 
Aprender a convivir es aceptar la diferencia y 
asumir el compromiso con los más necesitados, 
como lo afirma Jares (2002):

Es evidente que uno de los grandes 
conflictos que se plantean en la 
actualidad es precisamente esta 
relación igualdad-diferencia. Desde 
los presupuestos de una educación 
democrática y comprometida con 
los valores de la justicia, la paz y 
los derechos humanos, tenemos 
que afrontar esta diversidad 
reclamando los apoyos que sean 

necesarios. (p. 86).

Desde esta perspectiva, se entiende la educación 
como un mecanismo para reconstruir los vínculos 
entre individuo y sociedad, situación que debe 
ser mediada por una pedagogía que garantice 
la inclusión social y educativa y la participación 
amplia y democrática de los colectivos, una vez 
que se acepte la evidente diversificación de la 
sociedad, antes considerada como hegemónica.

En resumen, este enfoque pedagógico 
intercultural propende por la reflexión, el 
análisis y la comprensión de la complejidad de 
las formas culturales, reconociendo que todos 
somos pluriculturales, que la educación se 
concibe como una construcción cultural desde la 
heterogeneidad y la diversidad como posibilidad 
de enriquecimiento recíproco.

Conclusiones.

El propósito central de la interculturalidad es 
constituirse en un instrumento para luchar contra 
la desigualdad, el racismo y la discriminación 
en el sistema escolar; contribuye a la cohesión 
social y su meta es el logro de una educación de 
calidad para todos; la escolaridad como vía para 
garantizar una vida digna para todos

Existe la necesidad imperiosa de que la 
formación inicial de maestros, tanto en el 
fundamento teórico como en sus prácticas 
pedagógicas y la cualificación permanente esté 
centrada en conocimientos específicos sobre 
las culturas que interactúan en las escuelas, 
para atender a situaciones de vulnerabilidad 
(desplazamiento) y a la diversidad cultural 
que se presenta en ellas. De otra parte se 
advierte sobre la complejidad y los retos en los 
procesos de formación de maestros, que desde 
la perspectiva de la Pedagogía Social lograría 
atender las exigencias de la sociedad actual, 
lo cual tiene implicaciones de orden curricular 
y administrativo en los programas de pregrado. 
Desde estas reflexiones se insinúan algunos 
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elementos teóricos que se podrían convertir 
en propuestas alternas para enfrentar la crisis 
educativa actual en Colombia.

El desarrollo de las prácticas pedagógicas 
reflexivas para los maestros en formación ha 
de convertirse en el punto de partida para el 
reconocimiento y valoración de la diversidad, de 
las diferencias individuales, de las condiciones 
y características diferenciales de colectivos 
de estudiantes que ocupan las aulas, a la 
hora de planificar, desarrollar y evaluar las 
propuestas curriculares, a partir de una 
actitud positiva hacia la diversidad, como uno 
de los propósitos de la educación inclusiva. 
La pretensión de las prácticas pedagógicas 
reflexivas se ha de circunscribir en el ámbito 
de los actuales movimientos sociales por la 
educación, entendidos como aquellos espacios 
de construcción de pensamiento crítico sobre 
la educación, donde concurren, además de 
la universidad, como actor principal, sectores 
más amplios de la comunidad educativa y 
organizaciones populares.
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