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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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La problemática de la cultura, por lo ge-
neral, se ha abordado desde modelos concep-
tuales basados en relaciones binarias de oposi-
ción; así, las diferencias entre artesanía y artes,
por ejemplo, se han establecido en base a un
contrapunteo entre lo popular y lo elitario, so-
bre las oposiciones entre lo vulgar y lo ilustra-
do, lo informal y lo formal, lo no sistemático y
lo sistemático, lo tradicional y lo moderno, lo
colectivo-anónimo y lo individual, lo manual
y lo técnico-tecnológico, etc.

Nos parece imprescindible evitar estos
modelos paradigmáticos y referirnos a esta
problemática desde nuevas perspectivas. A
nuestro criterio, el uso y el tratamiento de la
cultura corre paralelo a la necesidad de conce-
birla en un sentido amplio, de modo de enri-
quecer las alternativas y políticas para el desa-
rrollo.

Pero, ¿en qué términos manejar este sen-
tido amplio? ¿intervenir en la gestión del desa-
rrollo desde la cultura implica hacerla instru-
mental a tal proceso?

En primer lugar, creemos que, por sobre
la acepción descriptiva de la cultura como las
instituciones, productos e ideología de una so-
ciedad, ésta tiene que ser comprendida como
la forma de ser y existir de una comunidad,
grupo humano, clase o sector social, existencia
que condensa el principio de la “identidad”, la
“diferencia” y la “relación” entre los individuos.

Bajo esta concepción puede explicarse
no sólo la problemática de las identidades y los

fenómenos de integración de unas culturas
con otras, sino también las dinámicas y rela-
ciones entre diferentes formaciones socio-cul-
turales.

En segundo lugar, una concepción más
fecunda es la que piensa la cultura como ins-
trumento para comprender y transformar el
sistema social. La cultura “cifra y resume la ex-
periencia vital de un pueblo” y a partir de su
comprensión, es posible un discurso de una
cultura de las actitudes y decisiones, de cómo
se quiere ser, de las formas que se quieren te-
ner, de los saberes que se quieren desarrollar,
como lo expresa Patricio Sandoval.

Entendida así, ¿qué papel debe cumplir
la cultura en el desarrollo?

Frente a la visión imperante del desarro-
llo, que identifica la calidad de vida casi exclu-
sivamente por el crecimiento económico -más
aún, en nuestras sociedades donde la pobreza
persiste a niveles críticos-, la cultura aparece
como un ámbito periférico de interés.

Sin embargo, si asociamos el término
“desarrollo” a los de equilibrio social, toleran-
cia, diversidad cultural, etc., es decir, si cualifi-
camos los indicadores de medición de desa-
rrollo, la cultura se convierte en un ámbito es-
tratégico del mismo.

Los fines de la cultura creemos que de-
ben identificarse con la extensión de valores
tales como: la recuperación de la identidad
cultural, la preservación del patrimonio, la re-
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habilitación armónica del hábitat natural y ur-
bano, la identificación de tiempo de ocio con
tiempo de creatividad y aprendizaje, etc. que,
entre otras cosas, logran equilibrar la altera-
ción social producida por las desigualdades
económicas.

Como dice Kleymeyer, “por muy grande
que sea la pobreza, la gente siempre cuenta
con recursos como la inteligencia, imagina-
ción, historia, sentido de identidad, patrimo-
nio cultural, cuya mantención y fortalecimien-
to son esenciales para el desarrollo” (KLEY-
MEYER, 1994: 78).

Por otro lado, la cultura se constituye en
un eje fundamental para la realización de alter-
nativas tendientes a mejorar la calidad de vida
de los pueblos, en términos económicos y ma-
teriales. Para ser productivo, el hombre debe
valorarse, conocer su sitio en la sociedad. La
experiencia enseña que los pueblos con fe en sí
mismos, que saben de dónde vienen y cuya se-
guridad personal y orgullo colectivo se basan
en esta misma conciencia, son los más prepara-
dos para llevar a cabo los cambios que sus so-
ciedades requieren (KLEYMEYER, 1994: 79).

En este sentido, creemos que desarrollo
cultural y desarrollo económico marchan jun-
tos. Que cualquier opción de mejora de las
condiciones de vida materiales de una pobla-
ción, debe partir no sólo de la aprehensión y
discernimiento de su modo de vida cultural,
sino del fortalecimiento de sus tradiciones cul-
turales depositarias de conocimientos acumu-
lados a lo largo de los siglos.

Ha sido muy claro para quienes hemos
estado vinculados con programas y proyectos
de desarrollo, que éstos -por ejemplo, en el ca-
so de los pueblos indígenas- “no dan resultado
a menos que se basen en las características de
organización comunitaria, que constituyen el
núcleo de la identidad étnica, y la fortalezcan”.

No se trata tampoco de mantener las cul-
turas en estado prístino e inalterado -aun si
fuera posible- sino de procurar que sus prota-
gonistas tengan control sobre los cambios, que
puedan darles dirección y sentido propios, que
se encaminen hacia donde ellos realmente
quieran ir..

Por otro lado, creemos que cualquier
opción que incorpore la variable cultural co-
mo estrategia de desarrollo, debe ir acompa-
ñada a un ideal de “desarrollo autogestiona-
rio”, basado en el reconocimiento explícito de
la autodeterminación y plena soberanía de los
grupos sociales.

En este tipo de desarrollo, los miembros
participan en la determinación de problemas,
asignación de prioridades, formulación de es-
trategias y programas y su ejecución, es decir,
todo se realiza desde abajo hacia arriba.

Una estrategia de desarrollo de base ha-
ce más hincapié en la formación de recursos
humanos, su objetivo a largo plazo es producir
organizaciones locales más viables, producti-
vas y eficaces, capaces de gestionar más activi-
dades de desarrollo mucho antes de que un
proyecto concluya.

En este contexto, las expresiones cultu-
rales (música, danza, cuentos, mitos, leyendas,
teatro, etc.) son, a veces, fines en sí mismos, ro-
bustecen la identidad y cultura del grupo, pe-
ro se emplean también como medio para al-
canzar fines de mayor alcance como el fomen-
to de la participación o la enseñanza de cono-
cimientos nuevos.

La mayoría de proyectos de desarrollo
impuestos desde arriba han fracasado porque
definen la pobreza y el desarrollo estrecha-
mente, poniendo de relieve los fines materiales
y la tecnología importada en desmendro de
muchos saberes tradicionales válidos y restan-
do importancia a necesidades humanas bási-
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cas como el amor propio, el firme sentido de
identidad, la cohesión del grupo, la libertad de
expresión, etc.

Se ha comprobado que, en cambio, la
perspectiva de trabajo desde las bases em-
pleando la expresión cultural es lo que más
motiva a la gente, porque ayuda a paliar las
privaciones socioculturales que los pueblos
sufren junto con las privaciones económicas,
contribuye a aliviar la pérdida de identidad, la

discriminación racial, la falta de autonomía ét-
nica, etc. (KLEYMEYER, 1994: 25).

Para finalizar, creemos que esta forma
de gestionar el desarrollo desde la cultura,
constituye, a nuestro criterio, una alternativa
para que, desde las instancias de decisión polí-
tica, se posibilite un desarrollo para el progre-
so de las personas, en lugar de un desarrollo
medido exclusivamente por el crecimiento
económico.
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