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Presentacion 

En octubre de 1998, pocos dias antes de la firma del Acuerdo de Paz entre Ecua
dor y Peru, FLACSO Sede Ecuador y DESCO de Lima, con el apoyo de la Fun
daci6n Kellogg, organizaron el seminario "Ecuador-Peru bajo un mismo sol" que 
tuvo como objetivos construir un marco legitimador de la cultura de paz, cons
truir nexos de cooperacion entre las comunidades academicas de los dos pafses y 
sentar las bases para crear un espacio de dialogo entre los distintos sectores de las 
dos naciones. Este Seminario se realize, en Ecuador en las ciudades de Quito, 
Guayaquil y Cuenca y en Peru, en las ciudades de Lima y Piura. 

El seminario conto con la participacion de academicos de Ecuador, Peru, 
Argentina, Chile, Estados Unidos; con representantes de la sociedad civil tanto 
ecuatoriana como peruana; con la presencia de rectores de universidades de Ve
nezuela, Colombia, Ecuador, Peru, Bolivia; representantes de los medios de co
municacion, de los sectores de la produccion, educadores y una asistencia signi
ficativa de publico. La participacion de sectores tan amplios y diversos permiti6 
dialogar, debatir, conocer, contrastar criterios, posiciones, imageries, mitos, histo
rias; pero, permitio, sobre todo, la constatacion de que existfan mas elementos pa
ra el dialogo que para la disputa, que compartiamos realidades parecidas y que los 
Ifmites podfan convertirse, ahora, en simbolo de amistad y cercania, 

En este libra, las relaciones Ecuador-Peru son lefdas desde la historia, la co
municacion, la educaci6n; desde la prensa, los medios, la polftica; desde dentro 
y desde los 'outsiders'. Todos estas lecturas constituyen una stntesis de las pers
pectivas que se han desarrollado sobre las interrelaciones de nuestras sociedades 
y por tanto, son un material invalorable. 

Para la realizacion del seminario, asf como para la edici6n y publicaci6n del 
presente libro, FLACSO y DESCO contaran con el apoyo de la Fundaci6n W.K. 
Kellogg, a la que expresamos nuestro agradecimiento. 

Fernando Carrion Eduardo BaH6n 
Director FLACSO-Sede Ecuador Presidente DESCO 
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De una patria de territorios 
a nuevos nacionalismos de mundo 

Rosa Marfa Alfaro Moreno * 

Una cultura de paz entre pafses en conflicto no se construye solo por un ejerci
cio de voluntades, aunque se encuentren alumbradas por la practica de valores 
eticos. Hace falta que se produzcan cambios simb6licos mas profundos en la 
formaci6n de las identidades nacionales y en la comprensi6n que los ciudada
nos logren construir acerca de nuestras naciones y sus retos de cara al futuro y 
al mundo. 

La escuela es una de las instituciones que con mayor incidencia trata so
bre 10 propio de cada pais y su recorrido hist6rico. Lo encontramos en el curri
culum en general, los cursos de historia, los textos escolares y las practicas co
tidianas de la vida estudiantil, incluidas las celebraciones. Nifios y adolescen
tes se ven comprometidos e interpelados con el sentido patri6tico, mas alla de 
coyunturas de guerra. La comprensi6n del sentido de naci6n y de su pertenen
cia a ella se va forjando en ese dia a dia de las aulas y los patios, durante mu
chos afios, Estas visiones son confrontadas con la vida propia y la interpreta
ci6n familiar sobre la misma e interrogadas por las imagenes de los medios y el 
acontecer noticioso, adem as de otros espacios de socializaci6n. Pero, es eviden
te que la escuela es la que mas trabaja y con continuidad, un camino de ense
fianza, como de aprendizajes, sobre la manera de ser ciudadano y la compren
si6n de los contextos nacionales. 

Algunas certezas de partida 

Es necesario hacer explicitos algunos puntos de partida conceptuales. Se requie
re, en primera instancia, pensar las identidades como construcciones flexibles del 

* Investigadora de la Asociacion de Cornunicadores Sociales CALANDRIA, Peru 
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'yo' y del 'nosotros', aceptando la existencia de 'otros' diferentes que no necesa
riamente ponen en cuestion 10propio. El 'otro' no es un extrafio absoluto, puede 
llegar a ser un dialogante potencial, un portador de verdad, dignidad y progreso, 
puede interpelarnos. Los 'nosotros' son variados. Cada persona puede compartir 
cercanias y coincidencias desde muchos lugares y sentidos de agruparniento, los 
que adernas son moviles en la medida que la sociabilidad humana es siempre di
namica. Sin embargo, estas pueden ser comprendidas y estimuladas como identi
dades absolutas, esencialistas y centricas obstruyendo el acercarniento universal 
entre diferentes, cerrando a los sujetos sobre sf. Los otros sedan asi enernigos, la 
negacion y agresion de la propia identidad, idea muy vinculada a la formacion de 
ciertos nacionalismos, que rechazamos. Se trata mas bien de asurnir esa perspec
tiva por la cual no solo nos hacemos unos en referencia a otros, sino tambien por
que buscamos 10que nos une y articula, respetando las diferencias. 

En el campo especifico de las identidades nacionales, estas deberan ser tam
bien flexibles y dinamicas, no opuestas a 10extranjero, pues constituyen la con
tinuidad humana de los encuentros y esfuerzos comunes por hacer un mundo me
jor desde ciertos ordenes. Si bien la idea de nacion alude a una comunidad terri
torial y a la existencia de un Estado que ordena y gobiema esa comunidad como 
sistema de poder, esta es una identidad dispersa, trabajada subjetivamente desde 
multiples convenios, segtin la historia de cada pais, apela a un suefio de unidad 
colectiva sobre la base de aceptar las diferencias existentes y las responsabilida
des que nos ligan unos a otros. Los cambios que vive el mundo han definido nue
vos sentidos nacionales, mas abiertos al mundo, donde la fratemidad convive con 
alianzas que comparten la vigilancia de los valores universales. 

Es importante mirar el conflicto entre nuestros paises no solamente desde la 
logica de tratados, mapas y batallas sino desde la practica cotidiana y su histori
cidad, evidenciando afinidades y cercanias como tambien tensiones y diferencias. 
Requerimos comprender tambien desde nuestra subjetividad, moviendonos des
de ellugar de la guerra hacia la propia vida y las relaciones que hemos construi
do los ciudadanos en ambos paises. Es interesante comprobar como para el pue
blo ecuatoriano el Peru es un pais poderoso y expansionista. Por 10tanto, su cons
truccion como naci6n libre y soberana pasa por la recuperacion de las tierras su
puestamente usurpadas por ese nuestro 'prepotente' pais. La dignidad nacional 
esta en el corazon y las explicaciones del conflicto. Mientras que para los perua
nos, los retos nacionales son principalmente internos, una guerra domestic a y san
grienta de mas de una decada 10 explica, como tambien un conjunto abrumador 
de dificultades que ponen en cuestion las esperanzas de un desarrollo cercano y 
una democracia vigente. Los peruanos, mas bien, nos sentimos debiles e impo
tentes. El problema limitrofe con el Ecuador es un ingrediente mas que impide el 
despegue del pais y la construccion de una unidad intema. Por tanto, es necesa
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rio desenredar los nudos propios en un pais y otro para entender como hemos 
conformado esa bola de nieve que nos enfrenta. 

Finalmente, quisiera destacar la importancia de relacionar conflicto y desa
rrollo, como un camino para la verdadera paz. El desarrollo humano que requeri
mos esta muy lejos, abonando el terreno para grandes confusiones, como por 
ejemplo dar excesivo peso al territorio como factor de crecimiento economico y 
social. Tampoco se trata de imaginar el progreso de un pueblo solo en la zona de 
conflicto sino que debe basarse, mas bien, en metas glob ales para ambos pafses. 
Considerar esta asociacion debe servir para pensar en terminos de futuro donde 
la solidaridad y Jajusticia re-ordenen el sentido de la vida, con el compromiso de 
los y las ciudadanas. 

Estos temas no se traducen en discusiones y busquedas nuevas desde el am
bito escolar, menos aun en los textos que leen y estudian nuestros nifios, Es ne
cesario analizar que tipo de nacionalismos se han sembrado en nuestros paises y 
si la creacion de una ciudadanfa del mundo se basa en una logica de construccion 
de la paz, en el sentido de lograr una ciudadania que es "sintesis de justicia y per
tenencia" (Cortina 1997:33-38). 

Una escuela incapaz de forjar ciudadanos 

Supuestamente, el papel de la escuela fue siempre estrategico en la formacion de 
la nacion, pues incide en la construccion de identidades comunes, en el conoci
miento de la nacion y en la creacion de futuros ciudadanos capaces, cuIturalmen
te solidos y responsables. Sin embargo, el papel desempefiado por la escuela en 
la region andina no asumio necesariamente esta perspectiva. El problema limitro
fe se comprendio y desarrollo sin esta base profunda que Ie diera sentido y expli
cacion, 

Los textos escolares constituyen un campo simbolico muy rico en el que po
demos estudiar los discursos que se proponen sobre la historia polftica del pais; 
la vision sobre el Estado y las nociones de autoridad; los compromisos que se 
promueven en cada individuo y colectividad con respecto a nuestras sociedades. 
Es decir, se podria indagar sobre el modo como se fomenta la pertenencia ciuda
dana y los valores de los que debemos nutrimos a traves de investigar quienes so
mos los integrantes de la nacion; que nos une y desune; como es el Peru 0 el 
Ecuador como mundos reales y simbolicos y cuales son nuestros desarrollos po
sibles; quienes nos representan y para que 0 por que; como se enredan nuestras 
ideas de futuro en el enfrentamiento 0 la amistad con el extranjero; si logramos 
configurar una comunidad basada en la formacion de un 'nosotros' en sus conte
nidos concretos y sus lfrnites, en cada pais y con el 'otro'. 
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Ciudadanias debiles 

La escuela como instituci6n de trayecto largo y amplio, es arm6nica. Sus textos se 
corresponden con las practicas cotidianas de diverso tipo que se perpetuan a pesar 
de innumerables reformas. El analisis de esta institucionalidad puede ser una pers
pectiva interesante de explorar. En esta linea se propone, desde nuestras observa
ciones, la hip6tesis que la escuela no promueve procesos de aprendizaje ciudada
no suficientemente s6lidos, ni asociados a la idea de nacion como comunidad, me
nos a la de mundo, en esta etapa de globalizacion, La escuela no acompafio los 
procesos de construcci6n de modemizaci6n ni de modemidad cultural que preca
riamente se instalaron en nuestros paises de manera tan particular. 

De hecho, la escuela no forma sujetos independientes y con capacidad de 
pensarniento propio, mas bien se tiende a promover al que memoriza las verda
des y normas producidas por otros: superiores, letrados, cientificos, profesores. 
La conciencia critica en relaci6n con la comprensi6n de cada pais es poco promo
vida, mas bien se presenta la historia como un bloque de hechos y sucesos con 
explicaciones poco sustentadas en el analisis y la argumentaci6n. Se subestima la 
propia capacidad de nifios y adolescentes, tambien de adultos, para construir ver
dades y gestar opinion. Asi, el portarse bien, desde el silencio y la repeticion vin
cula al estudiante con la sumision. Desde pequeiios aprenden a adaptarse a 10que 
el maestro recite 0 dicto, a la nueva metodologia en boga. Se conmina a la urgen
cia de adecuarse a normas poco comprendidas y menos ann discutidas. Allf se 
construye la hegemonia de quien existe para ordenar y definir, esa gran autoridad 
que posee el saber y al cual hay que obedecer. Conocer el propio pais no consti
tuye una actividad apasionante, ni para los propios maestros como tampoco se 
posibilita una comprensi6n del mundo que interrelacione los espacios pais - mun
do, hoy interactuantes. El educando no construye ni ubicaciones ni identidad de 
pertenencia. 

La igualdad, otro valor ciudadano, no es propuesta en la escuela, menos aun 
ejercida. La tajante division entre escuela publica y privada establece distancias 
abismales, afectando la calidad del servicio en los mas desposeidos. Las diferen
cias tienden a ser asumidas como factores de desigualdad y de tratarnientos dife
renciados. La aspiracion utopica de la nacion, en los discursos escolares, no se 
nutre de la justicia. Nuestros niiios, especialmente los populares, crecen subjeti
vamente disminuidos por estar en el lugar de los desposeidos, 10 que afecta sus 
sentidos de pertenencia. Y que decir de una relaci6n maestro - alumno desperso
nalizada y autoritaria, que natural mente ensalza al que puede y humilla 0 castiga 
a quien tiene dificultades de aprender. 

Los derechos y las responsabilidades con la comunidad inmediata y la na
cion no se practican, se los presenta cual normas de un 'deber ser' no practicado, 
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sujetos al olvido. Mas bien se asienta la conciencia de debilidad, de vfctima que 
no se percibe como sujeto con dignidad y capacidad de proponer. Los otros son 
sujetos de sospecha, no siendo viable la idea de conciudadanfa y solidaridad. Se 
aprende a buscar el propio beneficio, el que se obtiene negando a los demas. Esa 
percepci6n de que toda autoridad debe ser fuerte esta asociada al orden que se le
gitima y del que se espera todo beneficio posible por pequefio que sea, aunque no 
este inscrito en sus funciones. Los caudillos que cayeron en desgracia son s610 
presentados en los textos como personajes extraiios, psico16gicamente perturba
dos, sin ningun anclaje en explicaciones sociales y polfticas. 

Del conflicto entre escuela y medios: 
mas consumidores de mundo que ciudadanos de nacion 

Paralelamente a la escuela, otro sistema de aprendizaje se ha situado en nuestras 
sociedades, formando parte de su modema manera de ser: el sistema que los pro
cesos de comunicaci6n mediatica ha puesto a circular y que seduce a nifios, ado
lescentes y j6venes (Alfaro y Macassi 1995), mientras asisten a las aburridas au
las para aprender tan poco. 

Los estudiantes, como publico de los medios, tienen un nuevo acceso coti
diano al conocimiento y a la ampliaci6n de horizontes referidos a la sensibilidad 
y a las exploraciones emotivas, como tambien a las simb6licas. Estos medios de 
comunicaci6n les ayudan a conformar rutinas de diversi6n en relaci6n con el tra
bajo; se forjan con ellos formas narrativas de comunicaci6n de diverso sentido 
(Martin Barbero 1987); ayudan a ampliar y definir gustos y sentidos esteticos; se 
comprenden los sucesos y los escenarios de la realidad y sus mecanismos de po
der; incentivan la formaci6n de opini6n sobre muchos campos de la vida huma
na; permiten identificar los temas piiblicos de discusi6n tanto nacionales como 
globales; los colocan al dia de los acontecimientos cotidianos de la ciudad; sirven 
para afinar e incrementar sus procesos de socializaci6n; les posibilitan compren
der y comprenderse dentro del sistema existente. 

A pesar que los comunicadores solo intentan brindar distracci6n, sus inter
locutores, mientras consumen, estan asimilando nuevos caminos 0 perspectivas 
de integracion, construyendo saberes, legitimando y organizando valores. Con
ductores, animadores, artistas y periodistas son personajes mas cercanos y acep
tables, coloquiales, fascinantes. Asi, entretenimiento y aprendizaje se asocian de 
manera sustancial y disimulada, una situaci6n que pone en jaque a la educaci6n 
formal. Para la amplia mayorfa de los seres humanos, los medios significan no 
solo informaci6n y acceso ala modemidad, sino una oportunidad de aprender so
bre S1 mismos y sobre el mundo dentro de un clima de placer y satisfacci6n no 
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brindado por la escuela. La imagen es hoy factor clave del aprendizaje, efectua
do siempre en movimiento. Afirmacion educativa que no solo se vive sino que 
tambien se logra definir como tal. 

Los consumidores de los medios, grandes espectadores activos especial
mente de la television, desarrollan una cultura omnipotente de la mirada, desde la 
cual se participa en la sociedad. Mirar es suficiente para ser y parecer, el cuerpo 
sigue a los ojos. Y desde esa capacidad se potencian otros sentidos y actividades 
humanas como gozar y pensar. Ciertamente que, en contacto con los medios, los 
piiblicos se van configurando como ciudadanos, miembros pertenecientes a una 
sociedad concreta. Sin embargo, en los medios, la idea de nacion esta mas bien 
dispersa, organizada de manera ambigua al interior de la noticia espectacular, ca
si siempre asociada a una realidad negativa, 0 la idea de identidad peruana casi 
suicida, manifiesta en programas comicos y, en algunas oportunidades en escasos 
programas culturales ubicados en la tonica del 'rescate del pasado'. Los medios, 
as! como tambien las nuevas tecnologfas conectadas a una virtualidad compren
siva de las relaciones humanas y el sentido de progreso, abren mejor al mundo. 
As! ser moderno no pasa por la comunidad nacional, sino por una integracion ga
seosa y ostentosa al mundo. 

De este conflicto entre escuela y medios se han realizado multiples diagnos
ticos y propuestas de interaccion, en educacion para los medios y en medias pa
ra la educacion1. Es interesante examinar como se ha originado esta preocupacion 
desde ciertas evidencias contraproducentes, pues, por un lado, la educacion for
mal no forma para la vida y sus conflictos actuales, y la comunicacion, por otro, 
no esta capacitada para formar al ciudadano de estos complejos tiempos, al sub
rayar en el, su condicion de espectador-. 

Ciudadanos de un 'adentro' homogeneo, sin perspectiva de futuro 

Las ideas de nacionalidad que se echan a circular, especialmente en la escuela, ca
talogan como propio a 10que esta 'dentro' del propio pais, identificando una rea
lidad del 'afuera'. externa y no precisamente una comunidad historica que se pien
sa a sf en el mundo, dentro de multiples interacciones, positivas y frustrantes. 

Estan los trabajos pioneros de investigadores como Marfa Elena Hermosilla y Valerio Fuenzali
da en Chile, de Mercedes Charles y Guillermo Orozco en Mexico; de Maria Teresa Quiroz y Ro
sa Maria Alfaro en Peru; de Jesus Martin en Colombia, entre otros. 

2 Vale la pena leer el texto de Nestor Garcia Canclini "Consumidores y ciudadanos" (1995) y el 
editado por Calandria de varios autores: "Entre publicos y consumidores". 
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Asi, esa identidad endogena que no puede agotarse en 10 territorial, se ex
plica dentro de una unidad hornogenea que busca simbolos aglutinantes de 10pro
pio, que oculta las diferencias 0 folkloriza la pluralidad cultural; que caracteriza 
a los paises andinos, buscando y reclamando su autenticidad y pureza, 10 que ocu
rre en plena epoca de mezclas e hibridez, cuando las fronteras entre 10 propio y 
10 ajeno han sido ampliadas y rotas. Ser ecuatoriano y peruano es entendido co
mo comportamientos uniforrnes, respaldados por una emotividad fuerte, un ser 
todos juntos, sobre la base de masivas adhesiones al liderazgo de turno, hacien
do una y propia la defensa de la nacion, justificando asf cualquier guerra. 

Igualmente se vincula identidad nacional con el reencuentro del pasado y la 
emergencia de las rakes primigenias. En esa lmea, min se piensa en polfticas cul
turales y en perspectivas hist6ricas dedicadas al rescate y la memoria, much as ve
ces pensadas como continuidad y redefinicion del presente, sin asumirnos con 
mayor proyeccion. 

La creatividad conectada a la productividad no es posible de esta manera, 
serfa mas bien negacion del mundo propio. Lo nacional estaria en el pasado y la 
tradicion, segun se ensefia y muestra en los textos escolares. La idea de comuni
dad territorial se cultiva sin tomar en cuenta aquellas otras ideas conectadas a la 
generacion, genero, 0 sensibilidades, inclusive las virtuales y las de consumido
res. Asf el adentro, homogeneo y originario resta para pensamos como sujetos 
protag6nicos en la construccion de nuestro futuro. 

Ante naciones inconclusas y sin futuro, resurge la patria territorlo 

Naciones Penelope 

Si bien en el Peru se ha logrado comprender la identidad cultural nacional, cen
trada en su ser mestizo, el Estado no ha liderado un proceso de conformacion del 
pais como nacion. Existe pluralidad cultural, racial, generacional, pero no nece
sariamente se ha construido un espiritu y una costumbre pluralista de conviven
cia y mutuo respeto democraticos; una unidad minima no se ha conquistado, asf 
como tampoco los acuerdos y consensos mas elementales, pues unos siguen de
cidiendo por otros. EI estilo oligarquico y sus comportamientos siguen existien
do ya que no se ha alcanzado un Estado representativo e incluyente que conecte 
y convoque hacia el desarrollo sino que, por el contrario, favorece la exclusi6n y 
no promueve dialogos y encuentros entre sectores sociales, culturales y polfticos, 
en aras del bien comun del pais. La institucionalidad es tan precaria que se podria 
nombrarla solo como 'el gobierno' que se sucede uno a otro, sin continuidad. Las 
autonomias de poderes son iinicamente rasgos de una utopia, las independencias 
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descentralizadas de los sectores del Estado no han podido consolidarse como ta
les, y poco se ha avanzado en el ambito de productividad, eficacia y relaci6n de
mocratica con la ciudadanfa y la sociedad civil. 

La soberanfa inalcanzada es hoy inalcanzable, en plena epoca de globaliza
ci6n, en la que, para bien 0 para mal, las relaciones del mercado y las polfticas 
mundiales deciden sobre los pafses y la intervenci6n econ6mica y polftica. El 
problema de la dignidad nacional ha tendido a circunscribirse a los momentos de 
conflicto, mas min cuando los bienes y los servicios estatales estan siendo priva
tizados, haciendo mas eterea la idea de naci6n, pues cada vez hay menos propie
dad nacional. 

Desigualdades sociales basic as y fundamentales no han podido superarse y 
procesarse: el Peru no es una naci6n de ciudadanos en desarrollo, donde se sien
tan incluidos, sino que se albergan sospechas de engafio y frustraci6n, donde los 
ciudadanos se ubican por fuera del Estado, 0 encuentran pequefios sosiegos en el 
nivel clientelar de la oferta asistencial, donde los mecanismos de participaci6n 
son nulos 0 poco motivadores y donde constantemente reciben variadas discrimi
naciones y el ascenso social es casi imposible. La pobreza, si bien no es un fac
tor determinante, sf hace mas diffcilla conformaci6n de ciudadanias en medio de 
la gran experiencia de desigualdad existente'. 

En las sensibilidades y mentalidades ciudadanas y desde las realidades co
tidianas se acumulan una serie de fracasos y sentimientos de perdida colectiva so
bre las aspiraciones nacionales de los pueblos. Somos naciones 'penelope': teje
mos esperanzas y destejemos realidades, como un conjunto de sentidos alrededor 
de una naci6n trunca y diffcilmente visible en estos tiempos. Las nociones de co
munidad que si bien fueron hist6ricas, ahora son mas comprendidas en sus aspec
tos coactivos, vinculados a la figura estatal de caracter jerarquico, Ante ese vacfo 
y descontento del estado naci6n, otras nociones de patria vinculadas al territorio 
y a las identificaciones emotivas llenan tales ausencias en algunas oportunidades, 
como en la que hoy nos ocupa: los conflictos limftrofes. 

Militarizacion de las escuelas 

Nuestros heroes son basicamente militares que han defendido la patria frente a la 
agresi6n del invasor, casi siempre, vecino colindante y se carece de personajes 
sfrnbolos de la civilidad, quienes deberfan ser los adalides y promotores de una 

3	 Como bien 10formula Sinesio Lopez en su libro "Ciudadanos Reales e Imaginarios", al presen
tar sus mapas ciudadanos. Instituto de Dialogo y Propuestas. Lima. 1997 
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sociedad modema y justa. Asi, se construye una asociaci6n fuerte entre la idea de 
patria y el conflicto armado, encontrada en una gran multiplicidad de batallas y 
sus respectivas agresiones/valentias, muchas perdidas, pocas ganadas. Si a ella 
afiadimos la fuerte presencia de formas militares de apelaci6n a la naci6n y de 
construir relaciones de sociabilidad escolar, encontraremos una formaci6n de 
gran emotividad patri6tica unida al ceremonial del uniforme, a las formaciones 
en los patios, a las bandas de rmisicos, a los sfmbolos patrios ensalzados entre 
marchas y rituales combatientes, a la disciplina jerarquica, a la sobrevaloraci6n 
de la obediencia. La propia organizaci6n de la escuela se fundamenta en un con
trol y participaci6n de los estudiantes alrededor de una idea de adquisici6n de gra
dos a galones de milicia que se muestran en solapas, hombreras 0 borlas. La re
laci6n jerarquica entre sujetos iguales es trasladada a la escuela en la policfa es
colar, brazo derecho de la autoridad, estableciendose mecanismos de diferencia
ci6n entre los propios estudiantes. Por ello, se puede aludir a una similitud entre 
cuartel y escuela, de donde nace la importancia de los mapas para ubicar, seguir 
y aplaudir batallas, una idea de patria centrada no en la proposici6n sino en la de
fensa, la seguridad y la guerra. 

La escuela ha contribuido a introducir estos rituales como parte de nuestros 
comportamientos y mundos emotivos, rituales que son los caminos de aprendiza
je de una naci6n, no vinculada necesariamente al desarrollo sino a la excitaci6n 
y al deseo vago de un futuro mejor, conducido por un 'alguien' -no importa que 
no llegue- constituido en el pasado, en la tradici6n y en el orden que se defiende 
y perpenia bajo el tutelaje simb6lico militar. 

El consuelo de la patria territorio 

Ante las privaciones sirnbolicas descritas anteriormente y la carencia de un mode
10 modemo de naci6n en la experiencia ciudadana y en la organizaci6n social y po
litica de nuestros pafses, ecuatorianos y peruanos no gozamos de una comunidad 
nacional de identidad y de ejercicio soberano, no disponemos de un proyecto poli
tico y cultural de presente y futuro y; por tanto, nos aferramos a una nacionalidad 
de territorio e incluso, aspiramos a que de aquellas expansiones del espacio ffsico 
surja el desarrollo deseado. La dignidad y el futuro no logrado por las naciones, pa
recerfan dar paso a una transferencia simb6lica para recuperar la dignidad manci
llada en el pasado y en el presente, por medio de un conflicto limitrofe. 

En estas ocasiones, las emociones acumuladas desde la escuela sobre una 
unidad homogenea, se ponen en funcionamiento: cualquier debate intemo suena 
a traici6n, nadie puede estar en contra de los 'intereses de la naci6n' aunque esta 
casi no exista, todo es obediencia, una sola legion, como un solo 'hombre'. 
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La escuela aparece como referente y guia de comportamientos, los sfrnbo
los patrios aunque sin desarrollo y futuro posibles, surgen desde la otra orilla por
que, evidentemente, en la vida cotidiana actuamos de acuerdo a la individuacion 
y a las grandes diferencias que nos fragmentan y separan, somos ciudadanos ten
dientes al bienestar parcial 0 al aislarniento. Pero, de repente, es como si todos es
tuvieramos nuevamente en ese patio escolar apelando a una lucha contra el ene
rnigo, cantando himnos mas modemos frente a un noticiero de la television, repi
tiendo la rnisma experiencia. La esperanza de futuro no es proyectiva e innova
dora, sino que se la concibe en un choque entre hermanos para que triunfe el que 
mas puede, ritualidad y pugna estimuladas por nuestros gobemantes y sus politi
cas educativas. 

En plena epoca de mundializacion de la cultura (Ortiz 1997) en la que las 
identidades se 'desterritorializan' y los imaginarios de nacion se desenganchan 
de los lirnites objetivos de un pais a otro, la idea del conflicto limitrofe parece una 
contradiccion flagrante con la modemidad, cuando se aspira a ser ciudadanos del 
mundo, sin comunidad nacional; cuando aparecen nuevas corrientes filosoficas 
altemativas que buscan corporaciones mundiales e intemacionales de solidaridad 
y de defensa de los derechos humanos, en la construccion de una etica universal 
basada en el dialogo intercultural. 

Sin embargo, la necesidad simbolica de convivencia y sentido de esa nacio
nalidad existe en la ciudadania y en los hilos de una modemidad desigual y hete
rogenea que se sembro en nuestras sensibilidades culturales. El vacfo de este sen
tido de nacion requiere colmarse por un espiritu patri6tico incorporado y reitera
do en la vida escolar, bas ado en los enfrentarnientos con el extranjero, por una ex
periencia basicamente emotiva centrada en los sfrnbolos patrios, los heroes de la 
defensa nacional frente al enernigo extranjero, las celebraciones unificadas en to
do el pais, la importancia de asociar la dignidad a la ampliacion de los lirnites ff
sicos. Vivencia mas sentida que vivida y de participacion. 

Una cultura de paz desde identidades nacionales con 
sentido universal 

La paz esta asociada al desarrollo en la medida que la paz es un reclamo y un ejer
cicio de justicia, solidaridad y respeto mutuo que supone la reconstruccion de la 
accion politica nacional e intemacional, al asignarle una responsabilidad social 
ineludible. En nuestros paises no existe aun una cultura de paz interiorizada por 
la ciudadanfa y sus gobemantes. Las propias estructuras y ordenarnientos socia
les y politicos estimulan la subvaloracion y el enfrentarniento. Cualquier solucion 
formal al problema lirnitrofe tendra como amenaza el propio sentido de violencia 
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y discriminaci6n que cada persona peruana y ecuatoriana alberga en su imagina
rio, en sus mentalidades y actitudes, en sus comportamientos. Igualmente sus go
bemantes estan hechos de las perrnanentes crisis politicas que vivimos. EI cami
no sera largo y diffcil, pero hay experiencias positivas de intemacionalismo de las 
que podemos aprender, como por ejemplo, la larga practica de las mujeres y sus 
luchas de genero, 

En esta perspectiva, se requiere de nuevos sentidos de futuro. La idea de na
ci6n vinculada al desarrollo requiere ser trabajada y construida desde dentro y 
fuera de las aulas escolares, en sus textos, rituales y comunicaciones cotidianas. 
La convivencia de paz, centrada en el ejercicio de la cultura democratica, debe 
ser el pilar de cualquier proyecto de paz, en el que la escuela debe preparar a los 
nuevos ciudadanos que, provistos de sus culturas se aiinen a una defensa mundial 
de la paz y la justicia en este mundo global. La perspectiva cntica y creativa sos
tenida por Paulo Freire y la educaci6n popular cobran nuevo sentido en la forrna
cion de nuevas naciones democraticas y abiertas al mundo, provistas de un senti
do etico universal. 

Para cumplir esta tarea, la escuela y sus textos requieren de una renova
ci6n radical. Dos lfneas nos parecen claves. Una, vinculada ala construcci6n de 
la colectividad nacional desde la ensefianza y el aprendizaje de la historia co
rmin que compartimos, aunque suene redundante. Y otra, mas articulada al fu
turo real y po sible, en la linea de participar en esas experiencias de desarrollo 
que tejen los pueblos entre esfuerzos y suefios. Se trata de aquella educaci6n 
"que en lugar de negar la importancia de la presencia de los padres, de la co
munidad, de los movimientos populares en la escuela, se aproxima a esas fuer
zas y aprende con elIas para poder ensefiarles tambien (...), que entiende la es
cuela como un centro abierto a la comunidad y no como un espacio cerrado, 
atrancado con siete llaves, objeto del ansia posesiva del director 0 la directora, 
que quisieran tener su escuela virgen de la presencia amenazadora de extrafios" 
(Freire 1997:113). Se trata de trabajar las cercanias entre pasado y futuro para 
entender el presente, y entre la escuela y la comunidad, estableciendo redes po
tenciales de dialogo y articulaci6n en el que tengan lugar procesos educativos 
multiples y diferenciados. 

La naci6n deberfa ser un lugar simb6lico y no territorial de enlace con el 
mundo, lugar que aiin esta por conquistar con el apoyo de cada nifio, adolescen
te, maestro, adulto, var6n y mujer; debe ser una referencia para comprender y 
acercamos a los demas, en busqueda de nuevas utopias universales para nues
tros parses, don de la colaboraci6n surja como necesidad y logro natural y fruc
tffero. 

Estas no pueden seguir siendo exigencias solamente de pensadores, edu
cadores e investigadores, por tanto, es necesario que la demanda ciudadana de 
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la educacion, amplie sus exigencias mas alla del acceso a la escuela. Se requie
re un proceso continuo de comprension sobre la idea de calidad educativa, co
mo meta y como derecho de los pueblos a una educacion en valores, que garan
tice aprendizajes humanos para la vida y la formaci6n ciudadana crftica y crea
tiva; que sean los pilares de una nueva perspectiva que adquiera el rango de 
sentido cormin de la gente. En esa linea, los medios de comunicacion deben 
convertir el tema de la educaci6n en parte central de la agenda publica y masi
va. Asf, la paz no sera ausencia de guerra, sino presencia y conquista de la dig
nidad, en desarrollo. 
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