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TEMA

INTERCULURALIDAD, POLÍTICAS 
CULTURALES Y PARTIClPACIÓN 
CIUDADANA

Generalidades

La identidad parte de la historia y se
construye en un proceso de desarrollo especí-
fico reconocible, configurándose desde las
particularidades locales y regionales que inte-
ractúan y se enriquecen dándole diversidad y
complejidad a la identidad de cada territorio.

Toda identidad se forma de un proceso
de diferenciación - identificación en oposición
no cruenta-

En nuestros días se ha observado una
tendencia a la globalización representada por
el uso indiscriminado de los medios masivos
de difusión, con la intención de eliminar las
particularidades de cada identidad.

Por todo lo anterior se recomienda que
las políticas culturales incluyan en su diseño
objetivos y acciones relacionadas con estas
problemáticas asociadas a la identidad, la in-
terculturalidad, el mestizaje y la diversidad.

1. Políticas culturales entre:
la cultura de los cultos y la interculturalidad

El interés de la discusión de este tema es
analizar el hecho real de que en algunas, por

no decir, en la mayoría de las políticas cultura-
les contemporáneas, se debaten en disafío en-
tre la problemática de abordar lo culto y la in-
terculturalidad, terminando desdichadamente
por optar por lo primero de forma tal que la
cultura queda reducida solo a lo artístico y lo
literario siendo ignorada la interculturalidad.

Pretendemos que los participantes deba-
tan esta real situación, discutir sobre los nive-
les de conflicto entre la cultura y el modelo
que se nos quiere imponer.

2. Identidades y políticas culturales 
frente a la globalización

Queremos debatir sobre la identidad, ese
conjunto de factores que pretenden distinguir
a un individuo o grupo social de otros con los
que se confronta, así como, cuál debe ser la
propuesta de las políticas culturales frente a la
globalización, la cual tiende a la eliminación de
la identidad de nuestros pueblos pretendiendo
homogenizarnos, imponiendo elementos cul-
turales a nuestra identidad mediante coaccio-
nes o manipulaciones.

3. Participación ciudadana y democracia en
la construcción de políticas culturales

Nos interesa en el tratamiento de este te-
ma debatir sobre la participación ciudadana
como expresión democrática en el campo de la
cultura, entendiendo la participación como el
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conjunto organizado de acciones de un grupo
social para involucrarse en todos los espacios
en que se gestan y toman decisiones que lo
afecten directa o indirectamente, esta partici-
pación democrática aspira a que las políticas
culturales incluyan sus necesidades así como
que les permitan realizar aportes a su cons-
trucción.

• Abrir la discusión sobre la posición del es-
tado fortaleciendo la participación ciuda-
dana y la democracia en la construcción
de políticas culturales.

• Debatir sobre la democracia cultural o de-
mocratizar la cultura.

• ¿A qué tipo de participación ciudadana y
democrática aspiramos?

• ¿La participación ciudadana debe ser for-
mal o real?.

• La influencia del poder en la participación
ciudadana y la democracia en las políticas
culturales.

• Las políticas culturales y su relación con el
rescate y la revitalización.

• ¿Qué tipo de sujeto construimos o quere-
mos construir desde la participación ciu-
dadana?

2. La legitimidad de las alternativas de la
sociedad civil frente al modelo neoliberal

Dentro del debate que expresa el punto
anterior, tiene gran importancia no solo con-

ceptual y metodológicamente, sino también
en lo político, el analizar y proyectar la legiti-
mación de nuevas propuestas económicas que
buscan opciones diferentes a las planteadas
por el modelo neoliberal. Por tanto, plantea
nuevas formas no solo de hacer la economía,
sino de vida en todos su campos.

Desarrollo de una nueva concepción ba-
sada en solidaridades y una visión integral.

Aporte del análisis cultural en el desarro-
llo, lo que a su vez permite ver las diferentes
formas de interrelacionar los otros campos de
la vida con el hecho económico.

3. La responsabilidad del Estado frente a los
derechos económicos de las diversas políti-
cas estatales

En un mundo neoliberal, donde la diná-
mica económica y social queda en manos de la
“libertad de mercado” ¿Qué papel juega el Es-
tado?, ¿Qué nuevas características debe asu-
mir? ¿Es viable aún su rol de institución regu-
ladora?. ¿En que campos y como?

EL desarrollo de estos interrogantes no
exime al Estado su responsabilidad en garanti-
zar los derechos económicos de los pueblos,
por tanto es garantizar plenamente la realiza-
ción de las diversas formas económicas. Res-
ponsabilidad que se traduce en la implemen-
tación de políticas públicas que tiendan a con-
cretar estos objetivos.
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Introducción

Los latinoamericanos compartimos en
la actualidad nuevos retos y paradigmas para
gestionar los procesos necesarios que nos per-
mitan: asumir la condición de estados pluri-
culturales y multiétnicos, construir la gober-
nabilidad social en base a la participación de la
sociedad civil y el consenso social e implemen-
tar políticas y proyectos que nos posibiliten un
desarrollo integral y sustentable.

El tratamiento de la interculturalidad,
nos está permitiendo una mejor comprensión
del alcance de estos procesos contemporáneos,
ya sea en el ámbito la gestión de un pensa-
miento renovado propiciador de nuevas uto-
pías, como en la innovación de nuestras mo-
dalidades de intervención social.

Desde lo que se ha denominado la “cul-
turización” del desarrollo y la vigencia de una
ética y sentido social cualificadores del mismo,
se proponen “mecanismos de globalización
social” que se constituyan en factores sustan-
ciales de sociedades integradas en sistemas de-
mocráticos estables, cuyos mayores valores
sean la convivencia intercultural y las actitudes
de consenso para superar los conflictos y pro-
blemas.

Somos partícipes de cómo el tratamien-
to de la etnicidad y la identidad, más que ma-
nifestaciones antecedentes y compartidas del
modo de ser de nuestras poblaciones; cada vez

más se las asume como factores en la elabora-
ción de intencionalidades/ demandas sociales
de amplio impacto y movilización.

En el contexto de las políticas actuales, la
etnicidad es portadora de orientaciones cultu-
rales y sociales “modernizadoras”, en sectores
sociales que, como los indígenas, han replan-
teado su actuación y presencia al interior de
los Estado Nacionales. De otro lado, como ca-
tegoría de análisis “lo étnico” se ha constituido
en un referente alternativo para dar cuenta de
las otras dimensiones de la estructura y tejido
social de nuestros países.

Asimismo, la identidad, por sobre los
enfoques esencialistas de la identificación y
adscripción social de los individuos y grupos,
se orienta al tratamiento de la diversidad cua-
litativa de los procesos de interacción entre los
distintos sectores sociales y de la capacidad de
conocerse, comprenderse, respetarse y valo-
rarse mutuamente.

Una tendencia que se observa en el que-
hacer académico que apoya la gestión social,
es la proyección de la interculturalidad como
“esencia” e “instrumento” para viabilizar un
proyecto democrático renovado de una Na-
ción-Estado.

En este sentido, se enuncia la necesidad
de una ética ciudadana “incluyente, flexible y
democrática”, que trascienda las fronteras defi-
nidas por la adscripción nacional o étnica, po-
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niendo acento en el individuo y las particula-
ridades y no en las “esencias colectivas”.

Esta “nueva ciudadanía” se asocia a la vi-
gencia de derechos políticos, sociales y cultu-
rales, que fortalezcan la presencia de los acto-
res sociales en el sistema de toma de decisiones
y la distribución progresiva de los logros del
crecimiento económico.

Con relación a estas premisas, en la pre-
sente intervención trataremos de explicitar
cuál es la lectura y apropiación que hemos he-
cho de la interculturalidad, refiriéndonos a
una experiencia de fomento de la participa-
ción ciudadana en los espacios regionales y lo-
cales, en la que la cultura -hemos propuesto-
se constituya, además de fuente de cohesión,
en capacidad de analizar la realidad y de res-
ponder a los problemas que en ella se encuen-
tran.

Las JORNADAS DE DIALOGO INTER-
CULTURAL, que es como se denomina este
componente del proyecto Centros de Cultura
Popular -que ejecuta el Instituto Andino de Ar-
tes Populares del Convenio Andrés Bello en el
período 1996-2000- se gestionaron como even-
tos y oportunidades para: propiciar la concer-
tación entre los actores del nivel local, identifi-
car y discriminar las prioridades de su agenda
sociocultural y definir acciones coordinadas
para su resolución.

Las comunidades vinculadas al proyecto
institucional son: Tiwanaco y Qorpa - Bolivia;
Concepción y Antofagasta - Chile; Pasto y
Huila - Colombia, Quinindé, El Puyo e Imba-
bura - Ecuador; Penonomé - Panamá; Piura-
Perú; y, Caracas- Venezuela.

Los resultados han sido: una suerte de
construcción colectiva de la realidad social en
la que están inmersas y aspiran estas comuni-
dades; una modalidad de planificación partici-
pativa que puede ser replicada en el futuro, y
un sinnúmero de lineamientos posibles de

concretarse como políticas y aspectos metodo-
lógicos, para “la organización de las personas y
realización de sus iniciativas y proyectos, des-
de la cultura y para el desarrollo social”.

En el interés de “conocer para transfor-
mar”, con estas comunidades se ha concretado
información diagnóstico y formulado alterna-
tivas a partir de aspiraciones e imágenes obje-
tivo, estableciéndose, además, acuerdos e ins-
trumentos, marco para una intervención so-
cio-cultural a mediano plazo.

Las agendas de demandas cargadas de
las singularidades de cada área, procesadas en
conjunto -pensamos- pueden constituir la ba-
se de un programa regional de gestión cultu-
ral, conteniendo mayores atributos estratégi-
cos, como es el caso de la formación de recur-
sos humanos para facilitar a estas organizacio-
nes locales y siendo más productivas y capaces
de autogestionar otras iniciativas de desarro-
llo.

1. Los principales items considerados 
en nuestro guión de trabajo

La búsqueda de alternativas a la crisis de
nuestros países intensificada en los últimos
años, ha demandado la multiplicación de es-
fuerzos para que las estrategias de afectación a
la problemática social, tengan como un com-
ponente fundamental, la plena comprensión e
identificación de los constituyentes simbólicos
y axiológicos de la dinámica socio-cultural, en
los niveles locales, regionales y nacionales.

Al respecto podemos mencionar:
La UNESCO en el documento “Consul-

tas sobre los proyectos de plan a plazo medio
para 1996-2001”, en el item: Ambitos de activi-
dad, considera prioritario:

“Fomento del diálogo intercultural, en
los planos nacional e internacional, como me-
dio de crear una confianza generalizada; for-
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mulación de políticas educativas, sociales y
culturales destinadas a facilitar los procesos de
integración en sociedades multiculturales y
multiétnicas; promoción de actividades edu-
cativas y culturales con el objeto de responder
a las necesidades y aspiraciones de las mino-
rías y de los pueblos autóctonos” (Pág. 9).

La actual Constitución Nacional del
Ecuador ha incorporado nuevas categorías y
planteamientos para apuntalar un proyecto de
construcción de convivencia democrática e in-
tercultural, como ejes vertebradores del esce-
nario y dinámica social del país, en proyección
al siglo XXI, tales como:

Respeto a la autonomía de los pueblos y
culturas, y a su libre determinanción frente a la
vida.

Respeto de sus propias dinámicas de or-
ganización e interacción.

Respeto a su pluralidad cultural y étnica.
Respeto a la libre expresión de sus len-

guas y formas simbólicas.
Garantía de los derechos individuales y

colectivos.
Estos aspectos, en el marco de un pro-

yecto macro-social innovador, encuentran
obstáculos y limitaciones, necesarios de supe-
rar; mencionemos varios de ellos en los que
hemos reparado para justificar nuestra acción:

La estructura centralista de los Estados
provoca una marcada descoordinación entre
los organismos o unidades institucionales (de-
pendientes, autónomas o no gubernamenta-
les) que tienen como objetivo el desarrollo; lo
que provoca un accionar atomizado, circuns-
crito a tareas puntuales, de horizontes y recur-
sos limitados, generando desconfianza e incer-
tidumbre.

De otra parte, son limitados los esfuer-
zos para construir agendas de demandas con
una cobertura acotada a la naturaleza de los
beneficiarios, condiciones, coberturas y tiem-

pos factibles, etc.; la ausencia de esta práctica
ha distanciado las propuestas institucionales
de la sociedad civil.

En el caso de las áreas geoculturales con
fuerte presencia indígena o afroamericana, es-
ta omisión ha contribuido a una situación de
conflictividad e imposición de políticas exclu-
yentes y homogeneizadoras.

La definición de las políticas sociales,
pese a los significativos logros, ha omitido una
modalidad de planificación que articule el
corto, mediano y largo plazo en función de la
factibilidad y recursos disponibles; y que con-
sidere la cultura como factor decisivo en la
sustentabilidad y sostenimiento de los proyec-
tos sociales.

Tampoco se advierten mecanismos para
armonizar las demandas sectoriales y de las
comunidades subnacionales con las priorida-
des nacionales. La falta de un complemento
entre planificación estatal y local, ha limitado
la participación y el reconocimiento de los in-
terlocutores naturales de la sociedad civil.

Una alternativa realista y ponderada a
esta situación, debería evitar la dispersión y
duplicación de los esfuerzos, posibilitando
más bien una gestión social que, antes de ini-
ciativas aisladas, resulte en acciones concerta-
das, por ejemplo: entre los organismos seccio-
nales (municipales, provinciales, regionales),
las organizaciones de base de la sociedad civil
y la empresa privada sensible con estos propó-
sitos.

Así mismo -sin afán de sumar los “debe-
ría”- hemos encontrado la pertinencia de los
siguientes planteamientos para gestionar la
participación ciudadana en el desarrollo:

Definir un estilo de formulación y eje-
cución de las políticas sociales, en razón de
combinar razón técnica e interacción social,
reconocer necesidades y asignar recursos en
función de esta percepción.
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Estimular la descentralización en la ges-
tión y ejecución de tales políticas.

Evaluar los resultados, no según el im-
pacto inmediato, sino en base al cambio de si-
tuaciones de alcance estratégico y largo plazo.

Considerar de manera decisiva nuevas
variables y criterios que dimensionan integral-
mente las causas y problemas.

Incorporar la participación de los pro-
pios beneficiarios como mecanismos de con-
tención, frente a grupos organizados de intere-
ses corporativos y agentes externos de presión
que atentan contra todo discurso de desarrollo
con equidad.

Gestionar para generar nuevas ideas y
posibilitar la toma de decisiones y cursos de ac-
ción, de manera sistemática.

En este horizonte, las experiencias del
desarrollo regional/ local -en nuestro criterio-
, evidencian una buena parte de las premisas
que parecen ineludibles para consolidar una
estrategia de intervención que dé importancia
al trabajo mancomunado para “diagnosticar
problemas comunes, e identificar, realizar y
evaluar acciones conjuntas”, y, a través de pro-
gramas de acción, entregar “sentido y orienta-
ción, y posibilidades prácticas de sinergia y en-
riquecimiento mutuo”. Es así como hemos en-
tendido la gestión de la participación ciuda-
dana.

2. Los “por qué” de una perspectiva regional
para el desarrollo

La perspectiva regional/ local en el desa-
rrollo –consideramos- se presenta como una
sólida alternativa a la problemática del fortale-
cimiento social de los Estados, por potenciar a
las comunidades de los espacios subnaciona-
les, desde sus antecedentes y capacidad de au-
to-organización, hacia entidades de mayor co-
hesión, con conciencia de su identidad y capa-

ces de movilizarse tras proyectos políticos, co-
lectivos y propios.

La cuestión regional a la par que denun-
cia las falencias de la constitución del Estado
unitario nacional, parece como el escenario
apropiado para gestionar con éxito las aspira-
ciones del desarrollo humano y la calidad de
vida, con un carácter integral, solidario, coo-
perativo y sustentable.

En el caso del Ecuador, un aspecto tras-
cendente para avalar esta tesis, lo tenemos al
analizar la distribución geográfica del poder
político, asentada, aunque no en términos ab-
solutos, en identidades geográfico-sociales re-
sultantes de singulares dinámicas históricas de
carácter regional y local.

Las provincias son entidades territoria-
les consolidadas desde el siglo pasado y se han
constituido como las instancias de mediación
entre el gobierno central con los ámbitos me-
dios y periféricos del Estado nacional. La ac-
tual estructura político-administrativa que di-
vide al país en provincias, cantones y parro-
quias, y las “cuotas” de representatividad polí-
tica que observa el sistema democrático esta-
blecido a escala nacional y seccional, legitiman
este carácter.

Asimismo, si consideramos que las pro-
vincias son las entidades que en mayor grado
cuentan con estudios e indicadores: demográ-
ficos (número de habitantes, grado de urbani-
zación, composición población nativa/pobla-
ción migrante, etc.), geográficos (superficie te-
rritorial y la calidad productiva de los suelos y
subsuelos), socioeconómicos (tipo de produc-
ción prevalecientes, grados de concentración o
distribución de medios de producción, espe-
cialidad económica, industrial, agrícola, arte-
sanal, minera, comercial y su orientación hacia
la exportación o hacia el consumo interno),
condición étnica y organización de la pobla-
ción.
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En la posibilidad de racionalizar la es-
tructura administrativa centralista del Estado,
las regiones y provincias, presentan avances
substanciales para reestructurar la trama insti-
tucional en beneficio de un esquema flexible y
directamente relacionado con los grupos po-
blacionales.

Los espacios subnacionales muestran
idoneidad para propiciar una concertación y
participación de los sectores productivos in-
dustriales, agrícolas y artesanales, gremios
profesionales y organizaciones de base, clasis-
tas y de reivindicación étnico-cultural, aleja-
dos de las prácticas democráticas formales.

Los espacios regionales/ locales son pro-
picios para la interacción cultural entre los di-
versos sectores sociales a partir de un conjun-
to de valores propios y auténticos; estos ámbi-
tos históricamente se han constituido en los
escenarios “naturales” de la miscibilidad étni-
ca que ha recreado el valioso catálogo de las
manifestaciones culturales patrimoniales de
nuestros países.

La regionalización, en términos genera-
les, podría permitirnos una reforma profunda
de la sociedad política orientada a permitir al
Estado condiciones de gobernabilidad y ma-
yor capacidad para absorber la participación
ciudadana, acercando la toma de decisiones a
las “comunidades territoriales”. La concerta-
ción para el desarrollo, como proyecto de país,
necesariamente debe atravesar por una estra-
tegia redistributiva del poder que flexibilice el
aparato institucional, para lograr eficiencia y
eficacia en su gestión y fortalecer el ejercicio
de la democracia participativa.

3. Lo propuesto en nuestras jornadas de diá-
logo intercultural 

Hemos convocado a dialogar y comuni-
carnos para construir, colectivamente, una

agenda apropiada de demandas de acuerdo a
la singularidad de cada área, sin perder de vis-
ta las demandas coyunturales y con un perfil
de gestión de mediano y largo horizonte, apo-
yándonos en la visión y herramientas del desa-
rrollo a escala humana, la planificación parti-
cipativa y la gestión cultural.

De lo aprendido, nos parece conveniente y
recomendable

• Posibilitar la organización de las personas,
recuperar el habla de las mismas y elabo-
rar las agendas definiendo, con transpa-
rencia, los acuerdos de trabajo y acción
coordinada.

• Observar una actitud flexible y contrasti-
va de enfoques y criterios, para definir al-
ternativas desde las expectativas de pro-
greso y superación de las necesidades.

• Ser accesible a la comunidad tanto para
informar de su realidad, autoanalizarla,
criticarla y proyectar una imagen que con-
dense la realidad en la que se pretende o
interesa vivir.

• Identificar temáticas consustanciales a la
identidad local, para lograr una visión in-
tegral del desarrollo.

• Propiciar expectativas y acción, transmitir
cómo hacer las cosas, si pretendemos la
sustentabilidad de las acciones. Deben eli-
minarse los criterios de centralizar la pla-
nificación, ejecución y evaluación.

• Para el mediano y largo plazo, contar con
un diagnóstico de los factores culturales,
económicos, sociales y administrativos,
que inciden o determinan el desarrollo de
cada localidad.

• Estimular la coordinación y sinergia (el
todo siempre es más que la suma aritmé-
tica de las partes), para evitar la dispersión
financiera y facilitar la unificación de los
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recursos que den soporte acciones de ma-
yor alcance y cobertura con criterios de
autogestión.

• Privilegiar la comunicación como un me-
dio para crear una confianza generalizada
y tomar decisiones en base del consenso.

Una posibilidad de convergencia a tono con
los intereses de los destinatarios y de otras
instancias de gestión social, ha sido enunciar
como metas de mediano plazo 

• La construcción de sistemas locales y re-
gionales para el desarrollo sociocultural.

• La delimitación de roles y funciones entre
las instituciones y actores comprometidos
en el desarrollo cultural, a través de una
efectiva acción de coordinación.

• La priorización de las propuestas de una
sociedad civil representada por sus inter-
locutores naturales.

Aspectos como los enunciados, podrían
ser un referente para implementar el DIALO-
GO INTERCULTURAL como una modalidad
de intervención orientada a ampliar la base so-
cial que participa en el diseño, formulación,
ejecución y evaluación de políticas sociales y
culturales, mediante un ejercicio democrático
que traslade y delegue la toma de decisiones a
las instancias más cercanas a la base de la pirá-
mide social.

Nos parece que la práctica de la intercul-
turalidad debe optar por líneas de pensamien-
to y trabajo como las referidas, para hacer real
el reconocimiento de la diversidad como un
activo potenciable para el desarrollo, además,
de fortalecer de los actores de la sociedad civil
y estimular los sentimientos de identidad, la
solidaridad y cooperación, como los atributos
que dimensionan culturalmente el desarrollo
y permiten una “racionalidad instrumental”
en la agencia del mismo.
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