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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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Los contenidos historicos escolares y la 
posibilidad de construccirin de una cultura 
de paz 

Luisa Pinto* 

La reflexion sobre las imagenes que transmiten los textos escolares sobre 'el 
otro", sea Peru 0 Ecuador, pone en el tapete aspectos importantes con relaci6n a 
la educaci6n: 

La articulaci6n de la praxis educativa escolar con las polfticas sociales.
 
EI sentido de la ensefianza de la historia en la educaci6n basica y el esclare

cimiento entre 10 que es contenido hist6rico y contenido de las ciencias so

ciales. Si bien estos aspectos. de alguna manera, estan presentes en el tema
 
que nos convoca, constituyen 'agenda pendiente' a la espera de un espacio
 
especifico para el debate.
 

Can relacion al segundo punto, el tema a tratar "Los contenidos hist6ricos esco
lares y la posibilidad de construcci6n de una cultura de paz" nos vincula tanto con 
1ahistoria como con las ciencias sociales, disciplinas que estan presentes en Ia or
ganizaci6n de much os curriculos escolares en la actualidad. 

Compartimos con otros profesionales que la comprension cabal de los proble
mas sociales solo puede lograrse si se enfrentan en su sentido hist6rico; sin embar
go. es importante en el tratamiento pedagogico, no olvidar que si bien son discipli
nas que se relacionan en la explicaci6n de un hecho, una es diferente de la otra. Es
to es particularmente importante, frente al tema que nos convoca, dada la estrecha 
relacion entre la ensefianza de la historia y Ja conformaci6n de identidades nacio
nales. Si bien en todos los casas la construcci6n de identidad se estructura en opo
sici6n a 'otros' grupos sociales, en el caso de nuestros paises adquiere singularidad 
por el contexto de violencia que ha acompafiado sus procesos hist6ricos. 

Desde la perspectiva no solo de la paz, sino de generar una cultura de paz, 
el reta para los educadores es grande. Generar una cultura de paz implica, preci
samente, construir 0 reconstruir la mirada que se tiene del 'otro'. Esto nos en
frenta a pedagogos e historiadores a la necesidad de encontrar 'el c6mo' de una 

* Pedagoga peruana. 
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intervencion educativa que no se limite a entender la paz como una simple ausen
cia de guerra. 

Entendemos por cultura de paz, la capacidad de hombres y pueblos de re
solver divergencias de intereses y conflictos por medios democraticos; en la ba
se de este proceso corresponde a la educaci6n eI desarrollo de competencias pa
ra la convivencia humana que tomen en cuenta fundamentalmente eI respeto por 
la dignidad individual. 

Un analisis inicial de las imagenes de la historia en la relacion Peru-Ecua
dor, presentes en los textos escolares mas usados, nos lieva a algunas hipotesis 
que trataremos de desarrollar: 

•	 Reflejan representaciones parciales y debiles de la realidad, producto de una 
enseiianza centrada en 'Ia cultura nacional' entendida como unidad homo
genea, 

•	 Las interpretaciones y sentidos que se adjudican a la historia del 'otro' es
tan lIenos de estereotipos, en ambos casos no existe conciencia de la singu
laridad de la propia cultura. Estas imagenes se hacen explicitas tanto en la 
adjetivaci6n como en eI silencio. 

•	 No ayudan, en su forma actual, a enfrentar los retos que imponen el presen
te y el futuro de ambos pafses, Mantienen una conceptualizacion equivoca
da de paz, entendiendola casi como una simple ausencia de guerra. 

Los contenidos historicos escolares y las representaciones de 
la realidad 

En cualquier sistema educativo se Ie asigna a la enseiianza de la historia una gran 
responsabilidad en la conformacion de la identidad nacional. Los contenidos his
toricos escolares cumplen este rol no solo en el ambito de la escuela, sino en to
da la sociedad. Si tomamos en cuenta que la identidad nacional se estructura 
siempre en oposicion a 'otros' grupos sociales, reconoceremos la influencia que 
eI conocimiento social e historico tiene en las representaciones de la realidad pro
pia y ajena que poseen los ciudadanos, lIegando incluso a impulsar su comporta
miento de manera decisiva. 

La independencia de Espaiia coloc6 a las historiograffas latinoamericanas 
del siglo XIX ante la tarea de legitimar la fundacion de los Estados y eI inicio de 
la formaci6n de conciencia nacional mediante imagenes y sfrnbolos historicos. La 
historia y su enseiianza fueron asf subordinadas a intereses politicos, aiin hoy pre
sentes. Estas influencias ideologicas y polfticas hacen que los contenidos que 
transmiten los textos escolares sufran grandes transformaciones en distintos con
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textos y que muchas veces nos encontremos ante versiones muy diferentes de los 
mismos hechos. Surge la 'historia oficial' que corresponde casi siempre a inter
pretaciones de las mayorias 0 grupos que control an el poder politico. Caracterfs
tica de estas 'historias oficiales' es presentar visiones nacionales homogene as 
donde desaparecen las diferencias y las inequidades y donde frente a todo con
flicto nos asumimos como los dueiios de la verdad. 

Esta utilizaci6n ideol6gica de la historia esta asociada en gran medida a la 
lenta consolidaci6n institucional de la investigaci6n y divulgaci6n hist6rica, pues 
existe un abismo notable entre el conocimiento profesional cientffico y la histo
riograffa de los textos escolares. 

Frente a este aspecto planteamos responder ados retos fundamentales: 

•	 Reducir las tensiones entre ambos pueblos con un mayor conocimiento e in
formaci6n sobre la historia de sus relaciones y conflictos. Esto supone: 
•	 Calificar la profesionalizaci6n de las ciencias hist6ricas y sus cientffi

cos por un lado, y ampliar los mecanismos para que esta llegue ala so
ciedad y la polftica. 

•	 Tomar en cuenta que existen otros canales de legaci6n de conciencia 
hist6rica, de identificaci6n tradicional, de imagenes del enemigo, etc. 
que no necesariamente se basan en la ciencia ni pasan por la escuela; 
por ejemplo, en la subcultura militar, en segmentos etnicos 0 regiona
les de la poblacion, entre profesionales 0 entre politicos. 

•	 Operativizar vias para un mayor conocimiento e informaci6n de los 
avances alcanzados. 

•	 Propiciar un acercamiento entre historiadores y maestros al interior de 
cada pais. 

•	 Fomentar el intercambio acadernico y escolar entre los dos paises. 
•	 Incorporar como recurso pedag6gico la recuperaci6n de las historias 

comunales, regionales e incluso personales. Esto permitira romper el 
mito y la fuerza de las historias nacionales oficiales. 

•	 Revisar las implicancias pedag6gicas de la ensefianza de la historia 

•	 Recuperar el caracter multicultural de nuestros pueblos como forma 
privilegiada de enfrentar la homogeneizaci6n de la historia oficial. De
jar aflorar las historias nacionales y encontrar en ellas las diversas for
mas de construcci6n, los diversos agentes, el conflicto y las distintas 
formas de enfrentarlo. Esto nos hara capaces de romper con nuestros 
nucleos de verdad en el pensamiento, la accion, en los deseos y emo
ciones e instalar la solidaridad como un eje de la acci6n humana. 
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Propiciar un intercambio sostenido de micleos docentes para conocer 
y enjuiciar criticamente muchas formas tradicionales de hacer historia. 
Desde el proceso de aprendizaje tener en cuenta que la comprension 
de los conceptos esenciales de la historia u otra disciplina requieren de 
un proceso de cambio conceptual en el alumno, 10 que implica una 
reestructuraci6n cognitiva importante. Seria conveniente que los pro
gramas escolares y los libros de texto incluyan mas de una versi6n de 
algunos de los temas fundamentales de su historia 0 al menos dedica
ran un espacio didactico a que los alumnos puedan cuestionar las ver
siones que reciben. 

Dos elementos parecen ser importantes para la comprension de las ciencias socia
les y la historia: el conocimiento previo del alumno y las caracterfsticas especffi
cas del conocimiento social e hist6rico que van a condicionar, en buena medida, 
su aprendizaje. Los conceptos historicos presentan caracteristicas que deben ser 
tenidas en cuenta, tanto como posible fuente de explicacion de las dificultades 
que los alumnos tienen para su comprensi6n, como para disefiar estrategias didac
ticas que faciliten el aprendizaje del alumno: 

Hay que tomar en cuenta que los conceptos que se manejan en la clase de
 
historia poseen un nivel de abstracci6n muy elevado.
 
No es facil aludir a la experiencia directa, por ser hechos del pasado, 10que
 
explica su dificultad para integrar nuevos conocimientos (el alumno utiliza
 
todo aquello que sabe y considera relevante, aunque en realidad no 10 sea)
 
de manera que los nuevos conocimientos/conceptos creados de esta manera
 
son pobres, imprecisos y fragmentarios.
 
Son conceptos 'cambiantes'. La dimension temporal afecta a la compren

sion de los conceptos hist6ricos como 'revolucion'. 'monarqufa' 0 'demo

cracia' que no tienen un unico significado a 10largo de la historia.
 
Entender muchos conceptos hist6ricos exige conocer y asimilar el contexto
 
en el que surgen 0 cobran relevancia.
 
EI relativismo propio del conocimiento hist6rico, Ie da a los conceptos una
 
peculiaridad, su aplicaci6n correcta 0 incorrecta depende, en muchas oca

siones de 'como se cuenta la historia'.
 
El conocimiento social e historico supone una fuerte carga valorativa que
 
hace que frente a un cambio, la resistencia sea mucho mayor, al punto que
 
incluso se suele deformar la informacion con tal de mantener posiciones ori

ginales.
 
Corresponde al maestro tomar en cuenta las resistencias al cambio en el ca

so de los valores que subyacen a la enseiianza de las ciencias sociales y la
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historia; diseiiar estrategias didacticas que sean eficaces para producir estas 
cambios: y, admitir que el alumna puede tener la apci6n de no querer cam
biar su opcion ideal6gica libremente elegida. 

Interpretaciones y sentidos que se adjudican del 'otro' en conflicto a 
traves de los textos escolares 

En America Latina, al igual que en atros lugares, existe una serie de prejuicias es
tereotipados, puntas de vista tradicianales de unas paises can respecta a los atros. 
Esto se puede verificar en las constantes disputas Iimitrofes. 

Las interpretaciones hist6ricas varian en los diferentes paises de acuerdo a 
factores tales como, las tradiciones especfficas, la cultura politica, la composici6n 
de la poblaci6n y el nivel de desarrollo de la historiograffa nacional. 

Un factor particularmente importante en la visualizaci6n hist6rica del 'otro' 
constituye el conflicto, cualquiera sea el resultado: agresor-agredido, perdedor
ganador, etc. En una revisi6n de los contenidos de los textos escolares en varios 
parses, los supuestos ganadores de un conflicto optan por 'casi' hacer desapare
cer de sus aulas la posibilidad de analizarlo. 

Cabe preguntarse (,que efectos producen estas opiniones estereotipadas, pre
juicios, etc. en el contexto latinoamericano? Es probable que por la interacci6n 
entre enfoques tradicionales, mentalidades, ideologias, estos funcionen como fac
tores que frenan y retardan los procesos de modemizaci6n y desarrollo entendi
do como bienestar material, participaci6n social y politica, autonomia de los di
versos grupos culturales, afianzamiento de la autonomia de todo el pafs. 

Frente a este aspecto planteamos responder ados retos fundamentales: 

•	 Hacer evidente la relaci6n entre educaci6n y polftica de desarrollo entendi
da como desarrollo humano 

EI esfuerzo por una polftica orientada al desarrollo debe tomar en cuenta que es
to requiere cierta disponibilidad, actitud y preparaci6n mental de las personas. 
Hay actitudes y opiniones, mentalidades y preconceptos que hacen mas facil una 
polftica de desarrollo y otras que la dificultan. Es importante comenzar por iden
tificar estos factores ya que muchos de estos, positivos y negativos, son transmi
tidos en el proceso de socializaci6n del individuo: 

Conceptualizamos el desarrollo humano como aquel que respeta y promue
ve la riqueza de las culturas, de la naturaleza y de las diversas posibilidades 
de dar forma social y solidaria a la vida y la coexistencia humana. No se 
trata de un desarrollo tecno16gico sometido a una racionalidad ecan6mica. 
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• Identificamos como factores para el desarrollo, fundamentalmente dos: un 
Estado democratico de derecho y una sociedad civil fuerte. 

• En las relaciones entre dos paises, donde la paz esta amenazada par tensio
nes sociales 0 que padecen de conflictos armados y guerras, hay que resal
tar que el desarrollo social y la justicia estan Intimamente vinculados a la 
paz y la reconciliaci6n al interior de cada pais y entre paises. No va a ser 
posible pensar la paz sino logramos transformar los imaginarios que se han 
ido construyendo en la vida cotidiana. Esto significa asumir y aprender a 
leer el conflicto, encauzarlo educativamente para que rinda frutos en el cam
po de la acci6n humana. 

• Reconocer la importancia de los ambitos de socializaci6n en el desarrollo de 
sentidos sobre sf mismo, sobre la cultura y el medio natural y sobre la pro
pia historia: 

Este componente incorpora con mucha fuerza el aspecto cultural. EI fundamen
to es el afianzamiento del educando en su propia cultura. La ensefianza tiene que 
incentivar la reflexi6n acerca de la historia del pueblo, el medio ambiente donde 
se desarrolla, las ciencias y tecnologias que ha desarrollado para reproducirse y 
construirse como sociedad en determinado ambiente fisico y social. 

•	 Si la escuela toma como base del conocimiento, de los valores y la interac
ci6n, la cultura etnica y comunal de los educandos, lograra que estos pue
dan relacionarse con otras culturas en terminos de igualdad. La escuela tie
ne que favorecer la identidad cultural de los alumnos desde la que se produ
ce el acercamiento a otros valores, otros conocimientos y otras practicas que 
vienen de la sociedad nacional e intemacional. Un curriculum que promue
va una interrelaci6n reflexiva entre los pueblos, permitira superar la margi
naci6n que produce una ensefianza centrada en la cultura nacional; y la alie
naci6n que a su vez producira una ensefianza en la que falta la integraci6n 
del educando en su propia cultura. 

•	 Seria interesante plantearse el interrogante de si existen 0 no aspectos co
munes en los procesos de socializaci6n entre ambos paises. EI proceso de 
socializaci6n es de primordial importancia cuando se trata de fen6menos 
ideol6gicos, conceptuales 0 de orientaci6n estetica; como por ejemplo, la 
autoconciencia, la identidad y la identificaci6n, la legitimaci6n, la pertenen
cia cultural, los modelos de interpretaci6n y sobre todo el amplio sindrome 
del nacionalismo, en el cual todos estos elementos confluyen en forma fran
camente paradigmatica. Esto nos lleva a los ambitos e instituciones de so
cializaci6n. 
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Presentamos una de las propuestas que actualmente se trabajan en el Peru: 

Desarrollo de la identidad: ambitos de soclalizaclon 

1° ambito Identidad consigo mismo y el entomo inmediato 
Autoestima y derechos del nifio 

• Entomo inmediato: familia, escuela y comunidad 

2° ambito Identidad con la realidad social y natural 
• El hombre conoce el medio 
• El hombre transforma el medio 
• El hombre conoce el medio 

3° ambito Identidad con la historia 
• Historia: creaci6n del conocimiento 
• Historia: apropiaci6n del conocimiento 

En cuanto a los textos escolares, hay que tomar en cuenta que el solo analisis de 
los textos escolares arroja poca luz sobre estos hechos. Es mucho mas apropia
do investigar que es 10 que se ensefia realmente en las clases de historia y c6mo 
se ensefia, y que papel desempefia en la ensefianza la apelaci6n a la capacidad de 
crftica del estudiante, el desarrollo de instrumentos crfticos, la profundizaci6n de 
los temas, etc. No se puede sacar conclusiones basandonos solo en los libros, hay 
que analizar, entre otros, la clase misma, la formaci6n y perfeccionamiento de los 
maestros, la ensefianza universitaria y su docencia. 

Retos que impone la coyuntura actual 

En el marco de este Encuentro, consideramos que es necesario tomar en cuenta 
dos fen6menos importantes: 

•	 La firma de un acuerdo global y definitivo en el marco del Protocolo de Paz, 
Amistad y Lfmites de Rio de Janeiro obliga a desarrollar estudios serios en 
ambos pafses sobre como la ensefianza y la producci6n de textos de historia 
impulsan 0 inhiben el desarrollo en las mentes de su poblacion. Estudios de 
esta naturaleza tienen un interes fundamentalmente hist6rico-social y poli
tico. En este contexto, un estudio de los contenidos de los textos escolares 
constituye un medio importante para este fin. Esto 10 refrenda el reciente 
llamado del Presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, Mario 
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Ruiz, a revisar la enserianza de la historia, reconocer con valentia sus erro
res y plantearse a futuro la construcci6n de integraci6n. "Vivimos un hecho 
hist6rico concreto, una realidad concreta y no podemos soiiar con el pasa
do. Creo que hay que tener la valentia de decir que nos han ensefiado una 
historia mutilada a los peruanos y a los ecuatorianos y ha llegado el momen
to de la verdad. No podemos vivir con la verdad a medias para enaltecer a 
los politicos 0 para recompensar prestigios perdidos en momentos dificiles, 
asf se ha utilizado la realidad territorial". (Quito, Ecuador, 29 setiembre 
1998. Agencia EFE) 

• El contexto de globalizaci6n en el que se desarrollan las historias nacionales 

La situaci6n de globalizaci6n mundial y la necesidad de desarrollos aut6nomos 
nacionales y regionales, hacen necesario revisar c6mo en las clases de historia y 
los libros de texto se han desarrollado percepciones y concepciones sobre 'nacio
nalismo'; es necesario esclarecer si este concepto esta orientado al desarrollo, si 
contiene potencial emancipador, si surge en estrecha relaci6n con los movimien
tos populistas. 

Las historias nacionales 0 historias patri6ticas que presentan los textos es
colares suelen incurrir en tres defectos basicos: 

Una visi6n conservadora e interesada en el hecho nacional en el que se di

fuminan los aspectos negativos del pasado para centrarse en los momentos
 
mas 'gloriosos'.
 
Un olvido intencionado de otras historias nacionales, al interior de un mis

mo Estado
 
Una panicularizaci6n de la historia nacional como algo distinto a las gran

des corrientes hist6ricas que afectan a toda la humanidad
 

Este tipo de percepci6n de historia le es funcional a los pueblos del Tercer Mun
do que todavia tiene entablada una lucha de liberaci6n nacional '0 de cont1icto 
con el vecino', la respuesta es tratar de fundirse en el molde del Estado-naci6n. 

El nacionalismo fomenta la integraci6n nacional intemamente y des via la 
atenci6n de las tensiones y cont1ictos intemos y justifica la exigencia de sacrifi
cios al apelar a todas las clases sin distinci6n; sirve de soporte al proceso, a me
nudo diffcil, de la construcci6n del Estado. requisito primordial para llevar a ca
bo una politica de desarrollo planificada y continua. 

El contexto de globalizaci6n pone en tensi6n la relaci6n entre 10 local y 10 
mundial en dos direcciones. Hacia la mundializaci6n, pero tam bien hacia la bus
queda de multiples enraizamientos paniculares, ya se trate de los poderes ptibli
cos. la sociedad 0 el individuo; en ultima instancia, la dificultad es llegar a supe
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rar las tensiones de sentidos opuestos que hoy en dfa residen en el micleo de mu
chas actividades humanas. 

Pasando por las grandes diferencias entre pafses, podemos suponer, en for
ma general, que los regfmenes respectivos Ie dan a la historia funciones legitima
doras en gran medida, La integraci6n y la movilizaci6n (interna), la superaci6n 
y el sortear cont1ictos mediante la historia son asuntos cotidianos que adoptan las 
modalidades mas variadas: pOI' ejemplo, evocar un pasado aut6ctono con eJ obje
to de superar la dependencia actual 0 la miseria permanente, 0 la movilizacion 
ofensiva contra el enemigo exterior para distraer la atenci6n de un desastre en el 
interior, entre otros. 

La ensefianza de la historia, en este contexto reviste importancia funda
mental: 

A menudo ha servido para fortalecer identidades nacionales poniendo de re

lieve las diferencias y exaltando un sentimiento de superioridad (perspecti

va extracientifica).
 
POI' el contrario, la exigencia de verdad que conduce a reconocer que los gru

pos humanos, los pueblos. las naciones, los continentes no son todos serne

jantes. Este simple hecho "nos obliga a mirar mas alla de la experiencia in

mediata, a aceptar 1'1 diferencia, a reconocerla y a descubrir que los dernas
 
pueblos tienen una historia que tambien es rica e instructiva" (Remond 1995)
 

En el contcxto del tema que nos preocupa habrfa que encontrar los criterios para 
orientar la investigacion compartida de manera que esta sea, a su vez, orientado
ra de polftica educativa, Un posible tema podrfa ser el analisis comparativo de las 
clases y libros de historia, con el objeto de buscar los factores que impulsan 0 in
hiben el desarrollo, en las mentes de las personas y a traves de los elementos tra
dicionales y legales. del proceso de socializaci6n polftica y cotidiana. 

En cualquier caso, la discusion podrfa girar en torno a los siguientes puntos:
 
i,Hasta que punto ret1ejan los libros escolares las relaciones hist6ricas del te

rna de trabajo, donde son unilaterales, partidistas 0 solamente atrasados?
 
i,Son usados consciente 0 inconscienternente para la divulgacion de opinio

nes tradicionales, valores y mentalidades, de acuerdo con 0 en contra de los
 
resultados de la investigacion historica?
 
(,Que factores tradicionales son mas 0 menos adecuados para las necesida

des de la politica orientadas hacia el desarrollo?
 

Son las respuestas a estas preguntas las que nos perrnitiran visualizar, a ciencia 
dena. si es posible y en que forma que los textos escolares y las c1ases de histo
ria aporten al desarrollo. 
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