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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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Cultura de paz y ensefianza de historia 

Margarita Giesecke* 

Educacion para la paz y el origen del concepto 'cultura de paz' 

El origen del concepto 'cultura de paz', como 10 recoge originalmente la UNES
CO, se remonta a la busqueda de una educaci6n para la paz en Peru, en la deca
da de 1980. La instituci6n no gubernamental que aport6 de manera decisiva a la 
elaboracion del concepto de cultura de paz, a traves de su presidente el Padre Fe
lipe MacGregor, fue la Asociaci6n Peruana de Estudios para la Paz creada en 
1983. La APEP fue fundada con cl encargo explfcito de: 

L1evar a cabo actividades tendientes a prafundizar el conocimiento y difundir 
la importancia de la ciencia de la paz. Estudiara la violencia, el arrnamentis
mo, el desarme, las relaciones intemacionales, la guerra, la seguridad y la so
beranfa nacional, los derechos humanos, el derecho intemacional humanita
rio, y todos los otras temas que resulten relevantes para el desarrollo de la 
ciencia de la paz. La Asociaci6n procurara intercambios y convenios can ins
tituciones acadernicas dentra y fuera de pais, asf como can todos los organis
mas dedicados a pramover y desarrollar la investigaci6n, la difusi6n y la edu
caci6n por la paz I 

Ciertamente la creaci6n de la APEP se inscribia totalmente en el espiritu de los 
innumerables esfuerzos desplegados desde Naciones Unidas y otras institucioncs 
interesadas en estudiar y propagar las ideas de paz como el International Peace 
Research Association, IPRA2. Surgida en Peru, en el contexto de una cruenta gue

* Historiadora. Universidad Catolica del Peru. 
I Estatutos de la APEP. aruculo 2 
2 Como por ejemplo: La Declaracion de los Derechos del Nino, proclamada par la Asamblea Ge

neral de las Naciones Unidas el 20 de nuviembre de 1959, la Declaraci6n sabre el Fomento en
tre Ja Juventud de los ldcales de Paz, Respeto Mutua, y Comprensi6n entre los Pueblos. procla
mada por la Asamblea General de las Naciunes Unidas el 7 de diciembrc de 1965 (resolucion 
2037) y la Declaracion sabre Violcncia de Sevilla el 16 de Mayo de 1986. 
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rra de terror en gran parte del territorio nacional, su tarca inmediata fue investi
gar sobre la violencia, sus origenes, sus manifestaciones, sus efectos. A 10 largo 
de toda esa decada se publicaron varios libros dedicados al tema de la violencia 
estructural en Peru. 

Esta decada tambien estuvo marcada por el florecimiento de una experien
cia unica de organizacion popular que inspire, sin duda, parte de la reflexion de 
la APEP en tomo a la construcci6n de la paz: la comunidad autogestionaria de Vi
lla El Salvador; organizada en tomo a un proyecto corruin de desarrollo, fue ca
paz de regirse con lfderes eticos, de convertir en riqueza la diversidad cultural de 
sus habitantes (fundandose en las viejas identidades para la creacion de una nue
va identidad) y de proyectarse al futuro con la practica del dialogo y de la no-vio
lencia. Los dirigentes de Villa El Salvador recibieron el premio Principe Asturias 
de la Paz convirtiendose asf en enemigos abiertos y declarados de la violencia po
Iitica que cobro la vida de una de sus mejores dirigentes en 1992, pero que no 10
gro detener el proyecto comunal ', 

Retomando a la decada de 1980, concomitantemente a la gestacion de Villa 
El Salvador, el afio 1985 marco el primer hito en la preocupacion por una educa
cion pam la paz. tema principal en el Encuentro Nacional de Educadoras Sanpe
dranas. (MacGregor, et.al, 1986:139) Urgfa un proyecto educativo nacional que in
corporara al gran Proyecto Nacional, los fundamentos de una educacion para la paz. 

La Asamblea General de las Naciones Unidas proclarno el afio 1986 como el 
Afio Intemacional de la Paz. Ilamando a todos los pueblos al prop6sito de salva
guardar la paz y el futuro de la humanidad. Inmediatamente, el Ministerio de Edu
caci6n de Peru constituy6, el 9 de abril de ese mismo afio, la Comision Nacional 
Permanente de Educaci6n para la Paz, presidida por el P. Felipe MacGregor SJ., 
a fin de estimular los compromisos para la construcci6n de la paz en los diferen
tes agentes educativos que acnian tanto en la educacion formal como no formal. 

El resultado de este ernpefio fue la elaboracion, con el apoyo del Ministerio 
de Educacion y de la UNESCO-Peru, del libro Cultura de Paz con una primera 
edicion en Octubre de 1986, dos reimpresiones en 1987 y un segunda edici6n en 
marzo de 1989. 

Ellibro Cultura de Paz es considerado por Naciones Unidas como la prime
ra obra mayor sobre el tema, y en ella se da una de las definiciones iniciales y mas 
completas de cultura de paz. 

3 EI asesinato de Marfa Elena Mollano en Febrero de 1992 fue un acto desesperado de Sendero Lu
minoso ante el exito de las propuestas no-violentas de cambio en Ja sociedad. Esta muerte no so
lo no detuvo el proyecto de YES, sino que de alguna manera 10 consolid6. 
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La paz es dinamica, La paz es la soluci6njusta y no-violentaa los conflictos. 
Genera un equilibrio en la interacci6n social, de tal manera que todos los 
miembros de la sociedad puedan vivir en relaciones armoniosas uno con el 
otro. La paz es buena para la sociedad. Dondehay violenciano hay paz. Don
de hay injusticia y ausencia de libertad, no hay paz. Para lograr un equilibrio 
en la dinamica de las relaciones sociales, la paz debe ser fundada en la justi
cia y la libertad (Traducci6n propia. UNESCO, J986:147). 

Todos estos conceptos fueron asimilados a la Declaraci6n de Yamoussoukro, en 
cuyas reuniones preparatorias trabaj6 el padre MacGregor, y desde alli, estos con
ceptos y definicion llegaron hasta el Programa de la UNESCO en 19944. 

Cultura de paz se convirti6 en Peru en una herramienta indispensable para 
el disefio curricular y una guia para el maestro en el aula. Sin lugar a dudas, la es
tructura curricular basica para la educaci6n primaria en el Peru, aprobada recien
ternente, esta totalmente atravesada por las ideas eje del libro ya mencionado, en 
e1 que se propone una paz vital, dinamica, cotidiana, tenaz, ilustrada, consciente 
y voluntaria can la convicci6n de que los conflictos se resuelven solo por dos ca
minos: par la violencia 0 par la paz. En este sentido, es necesario remarcar que la 
paz no puede ser suficientemente descrita como ausencia de guerra, sino como 
reinado de lajusticia. Ademas, se expresa la convicci6n de que e1 proyecto de una 
educaci6n para la paz debe basarse en una s6lida formaci6n moral y debe ser con
currente con el proyecto hist6rico del Peru. Esto implica sabre todo y entre otras 
casas: conocer, comprender, respetar e identificarse con los valores de los diver
sos grupos culturales peruanos.P Ellibro confirma que la educaci6n es uno de los 
caminos que nos conducen a la paz: "Quiza sea el camino mas directo, aunque no 
sea e1 mas corto, pues trata de llegar a la mente, la imaginaci6n y el coraz6n de 
los hombres" (op.cit.) 

EI papel de la ensefianza de la historia 

El conocimiento de la historia, en el proceso educativo, tiene mayor opci6n que 
otras materias de llegar directamente a la mente, imaginaci6n y coraz6n de los 
hombres a traves de un camino mas corto que el resto de las materias educativas, 

4	 EJ libro Cultura de Paz es usado por los programas de UNESCO para la construccion de una cul
tura de paz. Es traducido al idioma del pais en que se utiliza, y los dibujos adaptados, como en el 
caso de la cdicion portuguesa que se usara en Mozambique. 

5	 Como parte importante dellibro se hace una rica propuesta de contenidos ternaticos y activida
des que en el caso de la psicologia. por ejemplo, incluyo la realizacion de talleres sobre Ia solu
cion de conflictos. 
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excepto probablemente la educaci6n para la paz, porque, como sabemos, esto es 
exactamente 10 que ocurrio en su momenta con la ensefianza de una historia mar
cada por la guerra. 

En este sentido, ellibro Cultura de Paz adelant6 la revisi6n de algunos te
mas. Con respecto a Peru planteo: en primer lugar, el estudio del autoritarismo y 
la violencia en las diversas etapas de la Historia del Peru; en segundo lugar, el es
tudio de los conflictos intemacionales del Peru y sus causas y; en tercer lugar, el 
estudio de los esfuerzos desarrollados en pro de la construcci6n del Peru como 
naci6n. Los aportes creativos del hombre peruano. 

En 10 que respecta a la historia universal se sugiere la lectura y el analisis 
de una serie de biograffas de los grandes agentes de la paz como Bartolome de las 
Casas, Jose Luis Bustamante y Rivero, Gandhi, Schweitzer, Luther King, Juan 
XXIII, los premios Nobel de la Paz. 

Complementariamente, para el curso de Economia Politica se sugieren dos 
temas de corte netamente historico: uno es el estudio de las causas economicas de 
la guerra; y segundo, el analisis del sistema de dominaci6n y dependencia, su in
fluencia en el subdesarrollo del Peru, y su repercusion en la paz y la violencia. 
(op.cit: 147-8) 

Educacion para la paz y cultura de paz desde UNESCO 

Se puede decir que un mandato fundacional de las Naciones Unidas fue 'sern
brar la paz en la mente de la genre'. Luego de cinco decadas se cosecha la 'cul
tura de paz' como la expresi6n contemporanea del mandato constitucional de la 
UNESCO. 

El Programa de la Cultura de Paz de UNESCO preparo en 1995 una mono
graffa cuyo proposito fue promover un movimiento mundial 0 global sobre el te
rna (UNESCO 1995). En ella, Federico Mayor, Director General de UNESCO, 
nos recuerda el antecedente lejano del concepto cultura de paz y nos traslada a las 
postrimerfas de la Segunda Guerra Mundial, cuando se fund6 UNESCO con el 
mandato de construir la defensa de la paz en las mentes de los hombres y las mu
jeres. En ese entonces se tenia ya la conviccion de que no es suficiente basar la 
paz en los acuerdos politicos y economicos, sino que esta debe fundarse en la so
lidaridad intelectual y moral de la humanidad. 

Han pasado 50 afios y el Director General de UNESCO plantea que quiza 
hoy en dia, pasada la Guerra Fria y la amenaza de un holocausto nuclear, mas que 
nunca antes en la historia, el mundo necesita de esta solidaridad para dar forma a 
nuestras prioridades y decisiones; y la priori dad para la acci6n es la transforma
cion, quiza la mas diffcil y trascendente en la historia de la humanidad, de una 
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cultura de guerra a una cultura de paz. Y nosotros afiadimos y subrayamos, hoy 
mas que nunca, cuando la humanidad sale consternada de un siglo que el histo
riador EJ. Hobsbawm ha denominado el 'corto siglo XX' 0 'Edad de los Extre
mos': un siglo tecnicamente iniciado por la primera guerra mundial y concluido 
par la cafda del muro de Berlin marcando el fin de la polarizacion Este - Oeste; 
un siglo que ha sido catalogado par personalidades como Isaiah Berlin (filosofo 
britanico); como Rene Dumont (agrarista y ecologista frances) y William Golding 
(Nobel escritar ingles) como "el mas terrible de la historia de Occidente", como 
"una centuria de masacres y guerras" y como "la mas violenta centuria en la his
toria de la humanidad" (Hobsbawn 1994:1). 

Un siglo del que la humanidad sale para ser confrontada con la existencia 
de contlictos altamente peligrosos, y la impotencia ante el estallido de la guerra 
en Bosnia, bajo el escalofriante lema de la 'Iimpieza etnica', nos demuestra que 
el discurso de paz no logro ser interiorizado par todas las naciones, ni pueblos, ni 
individuos. Par ello, Federico Mayar habla de una transformacion que si bien an
tes podia ser vista como utopica, hoy es considerada posible y sobre todo, indis
pensable para el futuro y supervivencia de la humanidad. 

En este sentido, en la decada de 1990, UNESCO recogio ideas y experien
cias que se venfan desarrollando en el mundo para lograr la paz, e inicio un pro
grama especial en febrero de 1994, cuyo objetivo era lograr que los lados involu
crados aprendan a escuchar y entender el punto de vista del otro, defendiendo sus 
puntos de vista sin violencia; se trata de asumir una actitud no-violenta y una ca
pacidad de discrepar no-violenta, con la firme determinacion de defender los de
rechos y la dignidad hum ana. 

Pero, en poco tiempo el concepto de cultura de paz se extendio de tal mane
ra, con respuestas tan variadas que, ante el peligro de la dispersion, fue impres
cindible recoger todas las experiencias que se han dado para retomar el mandato 
de las Naciones Unidas de salvar a las futuras generaciones de la maldicion de la 
guerra, de los efectos de la cultura de guerra y violencia. El reforzar la construe
cion de la paz ya no reposara en las arrnas sino que constituye una construccion 
permanente al interior de las farnilias, de las escuelas y los medios de comunica
ci6n. Ademas, es preciso identificar las rakes del conflicto, 10que remite al con
cepto de desarrollo humano. No hay paz posible sin desarrollo, asf como tampo
co hay desarrollo sin paz que permita la estabilidad y la seguridad. 

Pero, a la luz de los acontecimientos rnundiales, la mejor manera de garan
tizar el exito del movimiento de cultura de paz asociado a la btisqueda de la jus
ticia econ6mica y social, es posible unicamente a partir de la participaci6n de to
dos y, para involucrar a todos, afirrna Federico Mayor, es necesario tener una vi
sion; es en la creaci6n de esta visi6n y en su materializaci6n en la cultura de paz, 
que debemos involucrarnos todos los ciudadanos del mundo. 
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Historia del concepto cultura de paz 

Uno de los rasgos mas interesantes de la construcci6n de la cultura de paz es el 
caracter vivo del termino, Desde 1993, cuando se aprob6 el programa de acci6n 
para promover la cultura de paz se han realizado una serie de reuniones que han 
aportado y enriquecido el perfil y la definici6n de cultura de paz. En la XVII Con
ferencia General de UNESCO (1993), por ejemplo, se extendi6 el termino cultu
ra de paz a la cultura de la democracia y de los derechos humanos. Posteriormen
te, el Primer Foro Intemacional de Cultura de Paz promovi6 las llamadas delibe
raciones de Venecia en Mayo de 1994, donde se ampliaron tanto la definici6n y 
los objetivos, como la manera de construir una cultura de paz. 

La participaci6n de todos fue concebida como multidimensional ya que im
plica la movilizaci6n total de los canales de educaci6n formal e informal, asi co
mo de los medios de comunicaci6n, ademas de aprender el uso de tecnicas para 
el manejo de la paz y la resoluci6n de conflictos. 

Dos aportes finales redondearon el concepto de cultura de paz: primero, que 
esta nueva cultura deberia ser elaborada dentro del proceso de un desarrollo hu
mano equitativo, end6geno y sustentable. "No puede ser impuesto desde fuera" 
(UNESCO 1986:25). Y, segundo, en la reuni6n Consultiva de Paris de 1994, al
rededor de veinte expertos afinaron un concepto operativo y se dio la definici6n 
de la cultura de paz: 

Como una transici6n de sociedades dominadas por el Estado, como unico 01'

ganizador de la seguridad en un mundo peligroso. hacia una sociedad civil de 
todos los dias, promoviendo la participacion ciudadana en los asuntos nacio
nales e intemacionales (op.cit.:26). 

Se reafirm6 la idea de que tanto la ligaz6n de los individuos con las redes globa
les de intereses compartidos, como el nexo entre 10 local y 10 intemacional con
tribuyen efectivamente a la construcci6n de la paz en las mentes de los hombres 
y de las mujeres. 

Ciertamente, cada foro mundial, cada cumbre, cada asamblea institucional 
ha enriquecido la definici6n de una cultura de paz. Este proceso es min mas rico 
por los aportes regionales, nacionales y locales. La investigaci6n de la violencia 
y la paz ofrecen resultados novedosos segun cada regi6n y pais. De la misma ma
nera, las prioridades en los problemas que se deben resolver para la consecuci6n 
de una paz duradera, de una paz activa, que involucre al individuo tanto como a 
la comunidad. tendran distintos matices en cada lugar. 

El Programa de Cultura de Paz de UNESCO ha promovido la gradual par
ticipaci6n de los gobiemos y de los organismos no gubemamentales en todo tipo 
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de proyectos de cultura de paz a nivel mundial". Lo importante de este proceso es 
haber construido un sistema y una red internacional catalizados por UNESCO, 
pero que representan iniciativas y procesos de largo aliento con amplias bases en 
la sociedad. Se espera que estos movimientos sigan adelante con vida propia y 
dentro de un proceso de transformaci6n irreversible y autosostenido (UNESCO 
1986:33). 

Educacion para la Paz: el papel de la UNESCO en la cultura y la 
educacion 

Si la necesidad de una educacion para la paz llev6 a la concepcion de una cultu
ra de paz, ahora esta retroalimenta los programas de educacion, los medios de co
municacion y el conocimiento y ensefianza de la historia. 

Los espacios de retlexi6n y de acci6n cubiertos por UNESCO son muy bas
tos, siendo uno de los mas rices el del papel de los medios de comunicaci6n en 
la difusi6n de la violencia/. Para este ensayo nos interesan particularmente dos te
mas: eJ de la educaci6n formal, y el papel de ensefianza de la historia en la cons
trucci6n de una cultura de paz. 

En el congreso de UNESCO de 1994 se mencion6 el papel de los clubes de 
UNESCO y se registraron los Die; Mandamientos para una Cultura de Paz. In
mediatamente se llevaron a cabo mesas redondas en las que se enfatiz6 el papel 
de los colegios y universidades en la ensefianza de la paz. Adernas, UNESCO re
coge las Die; Bases para una Cultura de Paz, cuyo primer punto es la "educa
ci6n para el cambio - promoviendo valores que guien las acciones de las gentes 
en su vida cotidiana" (UNESCO 1986:60, tomado de Vicent Fisas). 

E! papel de !a Historia 

Aiin cuando el tema de la historia en la construccion de la paz no ha sido aborda
do directamente por los documentos trabajados por UNESCO, esta implicito en 
una serie de retlexiones y mandatos. Para empezar. la idea de seguridad econ6
mica y cultural as! como de desarrollo humano significan de hecho, alternativas 
a futuro que recusan y rechazan las viejas funciones de una cultura de guerra. 

6 A nivel de gobiernos destacan los programas aplicados en Mozambique. EI Salvador y Burundi. 
Nicaragua. Sud Africa, las Filipinas, congo Sudan y Somalia. Son muchfsimas las accioncs a ni

vel de organisrnos no gubcrnamcntalcs. 

7 Nueva Delhi. Mesa Redonda cn ocasion del 125 aniversario del nacimiento de Mahatma Gand
hi. 1994. 



310 Margarita Giesecke 

E1 desarrollo sustentab1e requiere de 1a inversi6n en e1 capital humano a tra
ves de 1a educaci6n antes que can el gasto en arrnamentos 0 can 1a sabre ex
p1otaci6n del media ambiente (op.cit.92)8 

Es obvio que el rechazo a una cultura de guerra y el deseo de reemplazarla por 
una cultura de paz es de par sf una alusion critica a la historia de la humanidad, 
reducida a la historia de las guerras. Encontramos ademas en los documentos de 
UNESCO algunas referencias sueltas, directas e indirectas, al papel de la historia 
en la construccion de una cultura de paz. Una primera nos plantea que "la guerra 
y la violencia no son automaticamente parte de la natura1eza humana: el deseo de 
paz yace profundamente en el coraz6n de cada ser humano" (op.cit.58). Una se
gunda referencia, directa, es registrada par 1a tercera de las Diez Bases para una 
Cultura de Paz que plantea lograr "La libertad de los rnitos - especfficamente de 
los rnitos y sfmbolos que previenen a la gente de tomar una responsabilidad para 
el futuro". Una tercera propuesta de caracter historico y que qued6 obsoleta, se
ria la octava base, cuando afirma que es preciso "superar la l6gica de los bloques 
tales como el conflicto Este - Oeste que nosotros cambiarfamos por sur- norte 
aceptando un mundo de pluralidad, diversidad y tolerancia". 

Las demas propuestas 0 bases para la construcci6n de una cultura de paz nos 
invitan a repensar la historia, no solamente desde el significado de la guerra, la na
turaleza humana, la libertad de los mitos y la divisi6n del mundo en bloques; sino 
que tarnbien nos dan pistas interesantes respecto a que y como transrnitir de la his
toria. Pistas que estan cargadas de requisitos de orden valorativo que como vere
mos, corminmente han estado implfcitas en nuestra interpretaci6n de la historia. 
1.	 Desmitificar las amenazas - y el reconocimiento de que los otros no son ne

cesariamente nuestros enemigos. La alteridad esta en el corazon de la cul
tura de paz. 

2.	 La necesidad de lograr la: "ferninizacion de la cultura - para asf poder reem
plazar el sistema de la guerra que ha caracterizado a la autoridad y jerar
qufas socia1es dominadas par los hombres" (op.cit.127, 131)9. La educa
cion, segun instituciones que han recibido prernios Nobel de la paz, no solo 
debe atender la calidad y el contenido sino que tiene que tomar en cuenta 
particu1armente, el rol de las mujeres, pues son las que ensefian a sus hijos 

8 En otro momento se afirma incluso la necesidad de dar alternativas econornicas a los producto
res de armas y a los propios militares: "The peace dividend depends upon both conversion from 
military to civilian production in the industrial countries and reduced military spending by the de
veloping countries. To obtain conversion it is necessary to provide alternatives to the arms pro
ducers. to the employees of defense plants. and to the military itself (op.cit.:94) 

9 Hay continuas referencias a la urgencia de cambiar la actitud de los militares. 
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los elementos de la vida social y pueden desarrollar en ellos un espfritu de 
paz (op.cit.131). 

3.	 La Liga lnternacional de las Mujeres para la Paz y la Libertad, plantea una 
relaci6n directa entre educacion, rol de la mujer y rol de la ensefianza de la 
historia (op.cit.167 y WILPF 1995). Se reconoce que la educaci6n comien
za en la casa, par 10 que se propone que en ella no se debe seguir tratando 
la histaria como una sucesi6n de batallas, sino como la acumulaci6n de ex
periencia humana; de trabajo, de esfuerzos para cultivar la naturaleza, de 
compasi6n y de construccion, y de expresi6n artistica en la que tanto los 
hombres como las mujeres tienen su lugar (op.cit. 167). 

4.	 En otro acapite se sefiala como indispensable abordar el tema de la identi
dad cultural y para ello se propone revertir los efectos de las politicas impe
rialistas y coloniales, pero siendo sumamente cuidadosos en no imponer una 
sola cultura universal (op.cit.) 

5.	 Se afirma que la ensefianza deberia elevarse por sobre las tradiciones nacio
nalistas y los hechos militares del pasado y se deberian presentar todas las 
civilizaciones, asf como la mayor cantidad de problemas que confronta la 
humanidad actulamente, tales como el hambre y la carrera armamentista 
(op.cit, 131). 

6.	 Encontramos, finalmente, dos alusiones directas con respecto al papel de la 
historia en la creaci6n de una cultura de paz. Se sugiere, en primer lugar: "la 
revision de la histaria para descubrir como contribuy6 la gente en general con 
el desarrollo de sus culturas". En segundo lugar: "Ia investigaci6n de los acto
res 0 protagonistas no-militares para luego hacerlos modelos a ser imitados" 10. 

10 Estas sugerencias incluyen: 
- investigar el papel de las rnujeres en el desenvolvimiento de sus sociedades, y las causas y 

consequencias de la violencia contra Ia mujer 
promover las metas de la paz como el factor dominante en todas las formas de arte 
ensefiar la necesidad de estar alerta con las consecuencias de los descubrimientos cientfficos 
para toda la sociedad 
promover la responsabilidad por el bienestar local y global, incluyendo elmedio ambiente 
promover el anal isis de genero, y apoyar los analisis feministas en todo campo de la investi
gaci6n 
apoyar la organizacion de las mujeres para impactar en las decisiones que afectan a la sociedad 
ensefiar la coopcraci6n antes que la competencia, solidaridad y apoyo mutuo y aprecio por la 
diversidad de las sociedades multiculturales 
combatir el racismo y la discriminacion. ensefiar el respeto a los derechos humanos para to
dos, por la vida humana y la dignidad de la persona 
promover los derechos sociales, culturales, civiles y politicos para crear las condiciones para 
la paz, cl desarme y la resolucion pacifica de los contlictos. (WILPF, op.cit.168), 



312 Margarita Giesecke 

Conclusiones 

EI papel de la historia en la cultura de paz que UNESCO propone luego de eva
luar la busqueda de la paz por parte de personas y organizaciones, despues de la 
Segunda Guerra mundial, implica una perspectiva multiple. Por un lado, se afir
rna que con certeza, por 10 menos desde la decada de 1990, la humanidad reco
noce masivamente que su historia esta preparada para dar un giro de 180 grados. 
En otras palabras, el proceso historico ha llegado hoy a un punto de transito sin 
retorno, en el cual se produciria un cambio radical que abandonara la vieja cultu
ra de la guerra por una cultura de paz. 

Por otro lado, este giro no seria posible sin un proceso de construccion de 
una vision compartida de cultura de paz en la que el factor determinante de la his
toria sera la conciencia social de las propias gentes. 

Finalmente, se reconoce el papel que juega la enseiianza de la historia cuan
do se exige enseiiar todo 10 negativo de la historia (guerras, armamentismo, ra
cismo y toda suerte de segregacionismos) pero tambien todos los logros de la hu
manidad en el curso de su historia. De esta ultima dicotomfa surge nuestro reto 
porque plantea la siguiente pregunta: i,Para que sirve la historia? Sin embargo, 10 
importante es que la construccion de la cultura de paz es un proceso vivo en el 
que estan involucradas muchas personas de los mas diversos niveles, como para 
no aceptar la creciente existencia de una vision de conjunto. 

Cada pais reconoce los retos especfficos que debe enfrentar para construir 
una cultura de paz. En este sentido, el estudio y la accion concreta hacia ella es
tan consolidados en unos paises mas que en otros. Sin embargo, nos parece que 
los trabajos regionales todavfa no han aportado 10 suficiente. Por ejernplo, i,que 
significa la cultura de paz para los pafses andinos? 

Historia y Cultura de Paz en America Latina 

Afortunadamente la historia de la cultura de paz es parte de la Historia de la Hu
manidad. Ella nos ha convertido en protagonistas anonimos y no tan anonimos. 

La Conferencia Intemacional "La Enseiianza de la Historia para la Integra
cion y la Cultura de la Paz", realizada en Cartagena de Indias del 23 al26 de No
viembre de 1996, respondio a la urgencia de revisar el contenido de historia en 
los textos escolares.!' El encuentro abrio las puertas al dialogo, a la critica y a la 
identificacion de retos comunes que el Convenio Andres Bello y los pafses parti
cipantes aceptaron--. Se puede afirmar que otro resultado asociado a Cartagena 

II Realizado por UNESCO y el Convenio Andres Bello. 
12 Existen dos tomos de relatorfas y conclusiones 
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es la reciente inauguraci6n de la Catedra de Cultura de Paz en la Universidad Ca
t6lica del Peru. 

Creemos que la histaria no debe perder su caracter cientifico, una ciencia en 
construccion, que surge como toda ciencia de la curiosidad y del gusto por co
nocer. Una ciencia que bien contada pravee de una deliciosa sensaci6n de perte
nencia y que bien aprendida puede ayudar a prayectamos al futuro. Mal conocer
la nos puede impedir crecer, construir y ser. 

El problema de la enseiianza de la cultura de paz, la integracion y la 
historia connin latinoamericana 

EI concepto de integraci6n ha tenido y tiene muchas acepciones. Para los cienti
ficos sociales y los histariadores el proceso de integraci6n de los paises Iatinoa
mericanos deberia tender a "hacer desaparecer las diferencias entre las naciones 
y considerar otros sujetos hist6ricos que no son estrictamente los de la clasica his
toria patria" (Ayala 1997:42). "Hacer una histaria cormin con todos los riesgos 
que ello implica no solo es un imperativo politico del proceso de integraci6n si
no que es una necesidad de explicar c6mo nuestro pasado no respet6 las fronte
ras que hoy tenemos" (op.cit.:43) 

La relacion entre la ensefianza de la Historia para la integraci6n y la ense
iianza de la paz y la cultura de paz resultan prayectos paralelos ya que conocer el 
desarrollo de las culturas latinoamericanas perrnitira valarar los esfuerzos de 
quienes ahara resultan ajenos. Uno de los principales roles de la ensefianza de la 
Historia es dar a conocer las diferencias, valarar las experiencias distintas, enten
der a otras sujetos cuyas experiencias se extienden en el tiempo, "intentar reco
nocer las posibilidades abiertas en el pasado a traves de la comprensi6n contex
tual de las posiciones de esos sujetos con los que dialogan y que representan en 
ultima instancia una alteridad irreductible" (Gonzalez Oleaga s/f: 136). Solo asi, 
mediante la consideraci6n del 'otro', la integraci6n dejara de tener el sentido de 
absarci6n vertical por un grupo con respee to a los demas, 0 el de incorporaci6n 
de todos a un ambito menor. 

Lo expresado para la integraci6n de los pafses latinoamericanos vale para la 
integraci6n de las mismas culturas y regiones del Peru, de Ecuador 0 de Bolivia; 
hoy separadas, aisladas, incomunicadas, no solamente par su dificil geograffa si
no par concepciones autoritarias donde ha predominado 'el divide et impera' y 
donde los procesos educativos no han servido para conocemos entre nosotros. 

Pensar hist6ricamente la realidad peruana y latinoamericana no es privile
gio de los especialistas. La memoria individual y colectiva es patrimonio del ser 
humano y clave de la evoluci6n de las sociedades hacia formas cualitativas mas 
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ricas de convivencia. Alentar esta memoria, brindar el espacio para su expresi6n, 
es labor primordial de los educadores y comunicadores. El mensaje de estos ac
tores debera tener siempre un impacto desencadenante de la reflexi6n y para ello, 
debe ser cuidadosamente elaborado en sus contenidos narrativos, mediante la ob
servaci6n de casos y de sus micleos problematizadores. 

Reflexionar hist6ricamente significa multiplicar la visi6n de distintos arnbi
tos sociales y politicos en procesos de desarrollo y ampliar la conciencia de sf, el 
sentido de pertenencia e identidad y, por 10 tanto, de las adquisiciones culturales 
con las que se identifican la mayona de los individuos. Recordemos la reflexi6n 
de Herodoto, historiador griego del siglo V, en visperas de las Guerras Medicas, 
sobre c6mo los griegos llegaron a conocerse mejor a sf mismos al encontrar un 
pueblo diferente, los persas. Ampliar el sentido de la reflexi6n hist6rica como for
ma de conocimiento de las diferencias entre pueblos contribuye ademas, en no 
poca medida, a desarrollar en unos y en otros actitudes de justicia, de solidaridad 
y de equidad en sus relaciones, principal sustento de la cultura de la paz. 

Peru, Ecuador, Bolivia, Colombia, al igual que el resto de America Latina, 
por su pluriculturalidad, por la multiplicidad de origenes y el flujo migracional, 
presentan una realidad que ofrece mayor riqueza a la explicaci6n hist6rica. Cada 
region, cada grupo lingufstico y cada medio social podra conocer a los 'otros' pa
ra conocerse mejor a sf mismo, y con el conocimiento del 'otro' surge la actitud 
valorativa, el aprecio y el dialogo de paz. 

Ciertamente, el planteamiento de los problemas relacionados a la ensefian
za de la Historia ciencia, de las historias patrias y las historias nacionales, a las 
opciones pedag6gicas, de las cuales no nos hemos ocupado ahora, y la opci6n 
consciente por la enseiianza de la Cultura de Paz y la Integraci6n en el contexto 
de las actuales reformas educativas en los paises andinos, se convierte en una res
puesta concreta a 10 planteado en el encuentro de Cartagena. Los caminos a la re
flexi6n y elaboraci6n de posibles altemativas quedan desde ya abiertos. El resul
tado de la consulta del convenio Andres Bello sera compartido y discutido en el 
contexto del Congreso de Historia en noviembre pr6ximo en Quito. 

Para terminar, por ahora solo puedo adelantar una cosa segura. Nada justi
fica la utilizaci6n de la Historia. La Historia ciencia no se usa, no es iitil para, si
no que debe conservar su caracter de ciencia, de saber por el saber, del gusto de 
saber. Como plantear las historias nacionales, regionales y locales sigue siendo 
un reto. 

Por otra parte, aprender a 'historiar ' se puede convertir para el ser humano 
en una herramienta valiosa para discemir y para tomar decisiones. Conocer la his
toria devuelve una sensaci6n reconfortante de pertenencia y nos da una identidad 
con la cual el posible construir nuevas identidades. Mal conocer la propia histo
ria puede impedir crecer, construir y ser. 
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