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Políticas educativas en tiempos 
de reconocimiento. La consulta 
previa del Plan Nacional 
de Educación Intercultural 
Bilingüe (PNEIB) en el Perú
Carola Mick1

Introducción

El 21 y 22 de enero del 2016 concluyó2 el proceso de consulta previa a nivel 
nacional del Plan de Educación Intercultural Bilingüe promovido por el Ministerio 
de Educación del Perú (Minedu). La iniciativa del Minedu corresponde a una 
obligación presente desde que, en 1995, entró en vigencia en el Perú el Convenio 
169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) relativo a los pueblos 
indígenas y tribales en países independientes, así como desde la aprobación, en 
los años 2011 y 2012, de la Ley y del Reglamento del Derecho a la Consulta Previa 
(Ley 29785). Con estos dispositivos legales, el Estado peruano se compromete 
a respetar los derechos colectivos e individuales de los pueblos indígenas u 
originarios3 que viven en su territorio, a promover la diversidad cultural en el 
SDtV��\�D�LQFOXLU�D�ORV�UHSUHVHQWDQWHV�GH�SXHEORV�LQGtJHQDV�HQ�OD�SODQLÀFDFLyQ�\�HO�
desarrollo de proyectos de cualquier índole que podrían afectarlos.

Esta «política del reconocimiento» (Taylor 2009) demanda tres tipos de cambios 
en el ámbito educativo: primero, recuerda al Estado su deber de garantizar el 
derecho ciudadano a una educación de calidad; segundo, exige la inclusión de 
los pueblos indígenas en la concepción de políticas educativas a nivel nacional; y 
tercero, la apertura institucional a la diversidad cultural determina que la sociedad 
HQ�VX�FRQMXQWR�DGTXLHUD�XQD�IRUPDFLyQ�HVSHFtÀFD�D� OD�FLXGDGDQtD� LQWHUFXOWXUDO�
(Tubino 2015).

1 Agradezco a todas las personas, citadas de manera anónima en este artículo, que me brindaron 
apoyo para prepararlo al compartir sus puntos de vista acerca de la implementación de la Ley de 
CP. También agradezco a las editoras del presente volumen, así como a Gustavo Pastor, por los 
comentarios y aportes que me permitieron mejorar la argumentación. Asumo la responsabilidad 
total de las carencias que pudiera presentar este texto.

2 Han terminado las negociaciones entre Estado y pueblos indígenas u originarios. Todavía no se 
concluyó la CP completa, ya que falta tomar la decisión de la parte del Minedu.

3 Para facilitar la lectura, usamos los adjetivos indígenas y originarios como sinónimos para referir-
nos a pueblos indígenas u originarios. También usamos el plural masculino para referirnos a un 
conjunto de personas, independientemente de su género.

XIV. 
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El presente artículo estudia si con la consulta previa (CP) del Plan Nacional 
de Educación Intercultural Bilingüe (PNEIB) la política educativa responde al 
«principio del reconocimiento» (Honneth 1997). Para Honneth, el reconocimiento 
es la base constitutiva de la subjetividad humana; las personas somos en tanto 
nos reconocemos subjetivamente en la interacción. La falta de reconocimiento 
es fuente de injusticia, por lo que existe una obligación ética de reconocer, y esta 
obligación es especialmente importante al hablar del Estado y la necesidad de 
reconocimiento de los pueblos indígenas u originarios. La argumentación aquí 
GHVDUUROODGD�HPSLH]D�SRU� LGHQWLÀFDU� ORV�GHVDItRV�HGXFDWLYRV�SDUWLFXODUHV�TXH�HO�
Perú enfrenta en materia de reconocimiento.

Después analizamos las medidas adoptadas desde el punto de vista de los actores 
—tanto institucionales como civiles— afectados directa o indirectamente por el 
proceso de CP del PNEIB. Discutimos la medida en la que esta estrategia política 
DERUGD� ORV�GHVDItRV�VHxDODGRV��\�D�SDUWLU�GH�HVWD�H[SHULHQFLD�UHÁH[LRQDPRV�GH�
manera más teórica acerca de una política educativa en tiempos de reconocimiento. 
&RQFOXLPRV�FRQ�DOJXQDV�UHÁH[LRQHV�HQ�FXDQWR�D�OD�LPSRUWDQFLD�GH�OD�HGXFDFLyQ�
intercultural bilingüe (EIB) y de la CP para la democracia peruana.

1. Desafíos educativos en el Perú

No obstante el auge económico de los años 2010 y 2011, la sociedad peruana 
permanece marcada por profundas desigualdades. En cuanto a los miembros de 
los pueblos indígenas u originarios, se observan fuertes carencias con respecto 
al cumplimiento de sus derechos sociales como ciudadanos: en el caso de la 
población indígena, la tasa de pobreza extrema más que triplica la del resto 
de la población (26% versus 8%), y la pobreza afecta casi dos veces más a los 
indígenas (55% versus 29%) (Instituto Nacional de Estadística e Informática y 
Unicef 2010: 3). Las poblaciones en zonas rurales y de lengua primera indígena 
QR�VH�EHQHÀFLDURQ��VHJ~Q�ODV�HVWDGtVWLFDV�GHO�,QVWLWXWR�1DFLRQDO�GH�(VWDGtVWLFD�H�
Informática (INEI) del 2014, de un servicio de educación de calidad: el Informe 
del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (PISA) del 2012 
compara la capacidad de inclusión social del sistema educativo de 62 países, y 
ubica al Perú en el penúltimo puesto. Los resultados escolares dependen del estatus 
socioeconómico de las familias de los alumnos. Las tasas netas de matrícula y 
asistencia escolar, de años de escolaridad cumplidos,4 de alfabetización5 y de los 
resultados obtenidos6�YDUtDQ�VHJ~Q�HO�iPELWR�JHRJUiÀFR��OR�TXH�FRLQFLGH�FRQ�ODV�
diferencias socioeconómicas y culturales.

4 En zonas rurales, la población mayor de 14 años de edad estudió durante un promedio de 7,6 
años; en zonas rurales el promedio alcanza 10,7 años, según el censo del INEI del 2014.

5 La tasa de analfabetismo es de 15,8% en la población rural mayor de 14 años de edad, y de 3,5% 
en la población urbana (censo del INEI del 2013).

�� (O�3HU~�ÀJXUD�HQ�HO�SXHVWR����GH����SDtVHV�MHUDUTXL]DGRV�HQ�IXQFLyQ�GH�ORV�LQVXÀFLHQWHV�ORJURV�
escolares (estudio PISA, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 2012).
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Tales resultados estadísticos se reproducen desde hace muchos años en el Perú, y 
los Gobiernos subsiguientes se esfuerzan para elaborar estrategias que permitan 
cerrar la brecha educativa. Mientras un enfoque castellanizador generalizado 
prevalecía en las políticas educativas desde la declaración de la Independencia, a 
partir de la década de 1960 los Gobiernos empezaron a apostar por programas 
GH�HGXFDFLyQ�ELOLQJ�H�HVSHFtÀFRV�SDUD�SREODFLRQHV�RULJLQDULDV��'HVGH�ÀQDOHV�GH�
la década de 1990 se empezó a incluir un enfoque intercultural en la concepción 
de estos programas (Trapnell y Zavala 2013). Actualmente, crece la conciencia 
sociopolítica acerca de la existencia de un problema estructural en la concepción 
del sistema y de las políticas educativas (por ejemplo, Defensoría del Pueblo 
2011).

El «lenguaje educativo» (Tröhler 2009) dominante en el Perú es el modelo 
republicano occidental (Ames 2002: 17). En esta tradición, se usa la educación 
para homogeneizar a la sociedad, suponiendo que su cohesión política, bienestar 
y progreso dependen de la unidad cultural e ideológica de sus miembros. Al niño, 
supuestamente egoísta e inmaduro, potencialmente dañino para la sociedad 
(Durkheim 1999), se busca transformarlo en ciudadano; es decir, en miembro 
legítimo y representativo de la comunidad política y social (Crubellier 1993). 
6H�XVD�XQD�HGXFDFLyQ�PDVLÀFDGD��GHÀQLGD�SRU� ODV� LQVWLWXFLRQHV�\�GLIXQGLGD�GH�
manera centralista.

Este enfoque engendra una relación jerárquica y de dependencia entre la 
institución y el individuo, porque considera al Estado como la única entidad capaz 
de evaluar y garantizar el bienestar de la sociedad. Fundamenta una actitud 
heterónoma en el individuo, estimando las orientaciones culturales particulares 
de familias, grupos o individuos como potencialmente dañinas para la unidad de 
la nación y como obstáculos para el progreso de la sociedad. Educa para una 
igualdad ciudadana supuestamente neutral, poniendo énfasis en los principios 
supuestamente universales de la racionalidad y de la objetividad. Impone una 
recontextualización de las experiencias locales diversas e inmediatas en este 
QXHYR�PDUFR�LQWHUSUHWDWLYR�GLVFXUVLYR�GHÀQLGR�GHVGH�DUULED��'H�&HUWHDX�\�RWURV�
1975: 153), crea e inculca símbolos de la unidad nacional: «La enseñanza de la 
historia y geografía nacionales y el énfasis en los componente patriótico-rituales 
FRPR�ORV�GHVÀOHV�\�OD�GLIXVLyQ�GH�ORV�VtPERORV�SDWULRV�\�ORV�KpURHV�QDFLRQDOHV�VRQ�
una muestra clara de esta intención formativa en una identidad nacional» (Ames 
2002: 17).

Este modelo educativo republicano occidental choca en varios sentidos con la 
UHDOLGDG�VRFLRFXOWXUDO��SROtWLFD��HFRQyPLFD�\�JHRJUiÀFD�VXPDPHQWH�FRPSOHMD�GHO�
contexto peruano. Primero, demanda un aparato estatal enorme para asegurar 
una presencia institucional fuerte en todo el país, lo que aparentemente excede las 
posibilidades económicas del Estado: en el ámbito educativo, por ejemplo, por los 
recursos restringidos puestos a disposición por el Gobierno por estudiante y por 
DxR��HO�3HU~�ÀJXUD�HQ�HO�UDQJR����GH����SDtVHV�TXH�SDUWLFLSDURQ�HQ�HO�HVWXGLR�3,6$�
(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 2012).
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Segundo, la diferencia entre la cultura institucional y las culturas familiares es 
particularmente grande en el caso de los pueblos indígenas u originarios: debido 
a la diferencia tipológica entre el español escolar y las lenguas originarias, la 
intercomprensión es fuertemente restringida. Si en el caso de algunas lenguas 
indígenas —por ejemplo, del quechua— emergen variedades del contacto, su 
uso está reservado a contextos informales, y no remedia de manera fundamental 
la brecha entre el español escolar y las prácticas comunicativas comunes. Se 
añade una diferencia en cuanto a las tradiciones de literacía7 de los diferentes 
espacios culturales, ya que los objetivos y modalidades de la lectoescritura 
escolar no necesariamente son pertinentes para el ámbito familiar (Zavala 2008). 
El choque cultural y moral que sufren algunos niños al estar expuestos a un 
monoculturalismo institucional que desvaloriza sus capacidades explica, en parte, 
las comparativamente altas tasas de analfabetismo y los resultados escolares 
limitados.

Tercero, la herencia del pasado colonial demanda una formación que rompe con 
la heteronomía de una gran parte de los miembros de la sociedad históricamente 
marginada. Probaron su capacidad de obediencia y su adhesión al modelo político 
dominante, no obstante la violencia simbólica (Bourdieu y Passeron 1970) a la 
que los expone. Pero para que gocen plenamente de sus derechos ciudadanos 
y puedan contribuir a resolver los problemas que enfrenta la sociedad peruana 
DFWXDO��QHFHVLWDQ�XQD�HGXFDFLyQ�TXH�OHV�SHUPLWD�GHVDUUROODU�DXWRFRQÀDQ]D��TXH�
los haga sentirse legitimados como actores dentro de la sociedad (Freire 1997).

Cuarto, el sistema educativo público tiene que resolver un problema general de 
credibilidad: según el estudio PISA del 2012 (Organización para la Cooperación 
\�HO�'HVDUUROOR�(FRQyPLFRV��������HO�3HU~�ÀJXUD�HQWUH�ORV����SDtVHV�FRQ�PD\RUHV�
inscripciones en un sistema educativo independiente del Gobierno (15% de la 
SREODFLyQ�HVFRODU���/DV�LQVWLWXFLRQHV�HVWiQ�SHUGLHQGR�OD�SRVLELOLGDG�GH�LQÁXLU�HQ�OD�
SREODFLyQ��VL�QR�LQWHQWDQ�DÀDQ]DU�VX�FUHGLELOLGDG�

2. La consulta previa del Plan Nacional de Educación Intercultural 
Bilingüe

¿En qué medida la CP del PNEIB respeta el principio ético del reconocimiento de 
los derechos de las comunidades indígenas y de la diversidad cultural?

El derecho a la CP se inscribe en el derecho general de la ciudadanía a participar 
en los asuntos de Estado, reconocido por la Constitución Política del Perú en 
vigor desde 1993, pero no ha de confundirse con la participación ciudadana, 
WDO� FRPR� OD�GHÀQH� OD�&RQVWLWXFLyQ��PLHQWUDV�TXH� OD�SDUWLFLSDFLyQ�FLXGDGDQD�HV�
un derecho individual, generalmente vinculado a decisiones políticas y que es 
ejercido mediante diversos mecanismos, la CP constituye un derecho colectivo 

7 Véase Heath (1983): el concepto de literacía entiende la escritura no como una mera técnica, sino 
como una expresión cultural. Heath demuestra que dentro de la sociedad existen diversas mane-
ras de practicar la escritura, y que no todas son valoradas por la cultura escrita promovida por la 
institución escolar.
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HVSHFtÀFR�GH�ORV�SXHEORV�LQGtJHQDV�\�RULJLQDULRV��FRQIRUPH�DO�FDUiFWHU�FROHFWLYR�
de su identidad. El derecho a la CP reconoce el deber del Estado de respetar las 
culturas de estos pueblos, y a la vez sirve como piedra angular para el respeto 
y protección de sus demás derechos colectivos ante cualquier decisión que tome 
el Estado y que pueda ser susceptible de afectarlos. La implementación de la 
CP corresponde a la discriminación positiva y la reparación de las injusticias 
sociales existentes. Así, el Estado reconoce legalmente no solo la existencia de 
la diversidad cultural en el seno de la sociedad y la vuelve visible, sino que la 
promueve y legitima al abrir las instituciones a la alteridad.

Jurídicamente, al llevar a cabo la CP del PNEIB, el Estado cumple con la obligación 
de reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas u originarios. 
En el presente estudio, por medio de un análisis discursivo de documentos 
RÀFLDOHV��H[WUDFWRV�GH�SUHQVD�\�WHVWLPRQLRV��DYHULJXDPRV�VL�HVWH�SRVLFLRQDPLHQWR�
también prueba un compromiso ético de las instituciones con el «principio 
del reconocimiento»: ¿en qué medida el Estado protege, por medio de esta 
herramienta, el desarrollo de la identidad personal y colectiva de sus ciudadanos, 
\�SURPXHYH�DXWRFRQÀDQ]D��DXWRUUHVSHWR�\�DXWRHVWLPD��GH�DFXHUGR�FRQ�HO�SULQFLSLR�
de reconocimiento8 (Honneth 1997)?

���� /DV�LQIRUPDFLRQHV�RÀFLDOHV�DFHUFD�GH�OD�&3�GHO�31(,%

(Q�ORV�GRFXPHQWRV�RÀFLDOHV�SXHVWRV�D�GLVSRVLFLyQ�HQ�ODV�SiJLQDV�HOHFWUyQLFDV�GHO�
Ministerio de Cultura y del Minedu acerca de la CP del PNEIB, observamos un 
intento de apertura institucional a las poblaciones indígenas en materia de EIB.

Las informaciones brindadas ponen énfasis sobre todo en el cumplimiento legal 
de la obligación de realizar la CP:9 se explica el contexto en el que se presentó la 
necesidad de la CP del PNEIB del año 2005 (R. D. 176-2005-ED) que iba a afectar 
los derechos de los pueblos indígenas u originarios a una educación intercultural 
bilingüe de calidad y a la identidad cultural.10 Se informa sobre el desarrollo formal 
de las seis etapas de CP, la representación de los 55 pueblos indígenas u originarios 
LGHQWLÀFDGRV�HQ�OD�EDVH�GH�GDWRV�RÀFLDO�SRU�PHGLR�GH�VXV�RUJDQL]DFLRQHV�QDFLRQDOHV��
y el cumplimiento de los plazos estipulados por la Ley de CP.

/RV�GRFXPHQWRV�RÀFLDOHV�DQH[RV�D�OD�SUHVHQWDFLyQ�HQ�LQWHUQHW�SURSRUFLRQDQ�PiV�
información respecto al desarrollo de las negociaciones desde el punto de vista 
del contenido debatido y de los acuerdos alcanzados:

8 Según Honneth (1997: 248-249), quien se basa en las teorías hegelianas, «los seres humanos 
VROR�DOFDQ]DQ�XQD�DXWRUUHODFLyQ�LQWDFWD�HQ�OD�PHGLGD�HQ�TXH�VH�YHQ�FRQÀUPDGRV�R�UHFRQRFLGRV�
por el valor de determinadas capacidades y derechos». El reconocimiento tiene tres dimensiones, 
VHJ~Q�HO�WLSR�GH�UHODFLyQ�LQWHUSHUVRQDO�HVWDEOHFLGD��D��OD�DXWRFRQÀDQ]D��©(O�LQGLYLGXR�HV�UHFRQR-
cido como una persona cuyas necesidades y deseos son de valor singular para otra persona»; b) 
el autorrespeto: «El individuo es reconocido como una persona a la que le corresponde la misma 
responsabilidad moral que a todos los demás seres humanos»; y c) la autoestima: «El individuo es 
reconocido como una persona cuyas capacidades tienen un valor constitutivo para una comuni-
dad concreta».

9 Así como la Ley 27806 de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
10 Corresponde también a la recomendación de la Resolución Defensorial 015-2011-DP del 2011.
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£ Plan Nacional de Educación Intercultural Bilingüe (Ministerio de Educación 
2015a).

£ CP del Plan Nacional de Educación Intercultural Bilingüe (Ministerio de 
Educación 2015b).

£ Plan de CP de PNEIB (Ministerio de Cultura 2016a).

£ Resultado de la evaluación interna del PNEIB (Ministerio de Cultura 2016b).

£ Acta de CP del PNEIB (Ministerio de Cultura 2016c).

1R� VH� HQFXHQWUD� OD� YHUVLyQ� ÀQDO� GHO� 31(,%� FRQVXOWDGR� QL� OD� SXEOLFDFLyQ� GH� OD�
GHFLVLyQ�ÀQDO�TXH��DO�PRPHQWR�GH�UHGDFFLyQ�GH�HVWH�DUWtFXOR��HO�0LQHGX�WRGDYtD�
tiene que tomar.

Estos documentos prueban la inclusión creciente del punto de vista indígena en la 
realidad institucional; todos los textos llevan la autoría de las instituciones estatales, 
pero muestran diferentes grados de posicionamiento dialógico. Mientras el PNEIB 
(Ministerio de Educación 2015a) en su versión original lleva la única autoría del 
Estado, el resumen ilustrado del PNEIB para la CP (Minedu 2015b) pretende dar 
la voz a algunas de las comunidades: además de representar a sus miembros en 
varias fotos, los ilustra en cuatro dibujos o viñetas (Ministerio de Educación 2015b: 
������������HQ�XQ�DPELHQWH�UXUDO�GH�GLIHUHQWHV�]RQDV�JHRJUiÀFDV��FRQ�YHVWLPHQWD�
tradicional y ocupados en trabajos manuales artesanales, de agricultura, 
alimentación, socialización o debate. Los comentarios en globos atribuidos a los 
personajes indígenas representados están redactados en primera persona plural, 
insinuando la voz colectiva de la comunidad. No obstante, reproducen el punto 
de vista institucional, poniendo énfasis en los derechos adquiridos como pueblos 
indígenas u originarios a la identidad cultural y la EIB, y explicándolos por medio 
de la terminología jurídica («Conocimientos, prácticas y cosmovisiones», p. 3; 
CP del PNEIB, p. 4 (parecido p. 11); «Voceras o demandas educativas», p. 10; 
«Educación pertinente y de calidad», p. 11).

Todos estos documentos reproducen la estructura sugerida por la propuesta 
de PNEIB, que organiza tanto los contenidos como los comentarios en las 
U~EULFDV� ©ÀQDOLGDGª� \� ©REMHWLYR� JHQHUDOª�� \� FXDWUR� ©REMHWLYRV� HVSHFtÀFRVª� GH� OD�
EIB: «1. Acceso, permanencia y culminación oportuna; 2. Currículo pertinente y 
propuesta pedagógica EIB; 3. Formación docente; 4. Gestión descentralizada y 
participación social» (Ministerio de Educación 2015a: 7). Mantienen también la 
precisión de estos objetivos mediante las dimensiones: «resultados», «estrategias» 
y «actividades». Sin embargo, contrariamente a la concepción formal monológica 
del PNEIB y del Plan de Consulta (Ministerio de Cultura 2016a), la presentación 
del acta de CP de PNEIB (Ministerio de Cultura 2016c) adopta la postura formal 
dialógica propuesta por el documento resultado de la evaluación interna de las 
organizaciones indígenas (Ministerio de Cultura 2016b): graba los acuerdos 
alcanzados oponiendo la versión original de la propuesta institucional de PNEIB 
(Ministerio de Educación 2015a) con los comentarios de representantes indígenas 
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documentados de manera escrita en los resultados de la evaluación interna11 
(Ministerio de Cultura 2016b). 

(Q� ORV�GRFXPHQWRV�RÀFLDOHV�QR�KD\�QLQJXQD�KXHOOD�GH�DSRUWHV�\�QHJRFLDFLRQHV�
orales que no hayan sido formulados de manera escrita. No se pone en valor 
el carácter dinámico de la CP como proceso de negociación comunicativa, y 
tampoco se cuestiona el rol predominante de la cultura escrita a nivel institucional, 
QL�OD�WHQGHQFLD�GH�REMHWLYDFLyQ�\�ÀMDFLyQ�TXH�OH�HV�SURSLD�

Sin embargo, a nivel lingüístico, se observa cierto intercambio de perspectivas, 
aun si todos los documentos están redactados en español e intentan reproducir un 
estilo formal. A menudo, los acuerdos del acta graban simples revisiones estilísticas 
de las sugerencias de los pueblos indígenas. Pero algunas de las reformulaciones 
adaptadas por el acta de consulta (Ministerio de Cultura 2016c) demuestran que 
los actores intentaron dar sentido a las explicaciones abstractas legislativas en 
vista de los contextos concretos locales en los que se implementa la EIB, y que 
VH� QHJRFLDQ� WDPELpQ� SRVLFLRQHV� GH� SRGHU�� HQ� FXDQWR� DO� REMHWLYR� HVSHFtÀFR� ���
por ejemplo, las organizaciones indígenas interpretan la formulación del PNEIB 
(Ministerio de Educación 2015a: 28) de una formación docente «de acuerdo a 
las necesidades y demanda de cada pueblo/lengua y región», exigiendo una 
sensibilización concreta a temas vinculados con «la naturaleza, seguridad y 
soberanía alimentaria, y la adaptación al cambio climático» (Ministerio de Cultura 
����E������� (O� DFXHUGR�ÀQDOPHQWH�DGRSWDGR�HQ�HO� DFWD� �0LQLVWHULR�GH�&XOWXUD�
2016c: 36) propone «currículos que consideren la cultura, los derechos, la historia 
y la lengua de los pueblos indígenas u originarios». El acta no revisa ninguna 
de las nociones ya institucionalizadas en la propuesta del PNEIB: cosmovisión, 
conocimientos, prácticas, historias y valores de las culturas y las lenguas 
originarias, y rechaza las propuestas, surgidas de la evaluación interna, acerca 
de las nociones experiencias vivenciales o espiritualidad� FODVLÀFiQGRODV� FRPR�
GHPDVLDGR� HVSHFtÀFDV�12 Sin embargo, adopta la terminología del buen vivir 
andino y la vida plena amazónica (Ministerio de Cultura 2016c: 17, 23) sugerido 
en la etapa de evaluación interna por los pueblos indígenas u originarios.

Mientras que las organizaciones indígenas u originarias propusieron temáticas 
ciertamente concretas, pero de alcance global —que se asemejan a los objetivos 
del desarrollo sostenible de la ONU—, las formulaciones y propuestas más 
DEVWUDFWDV�DGRSWDGDV�SRU�HO�DFWD�UHDÀUPDQ�TXH�OD�LQFRUSRUDFLyQ�GH�OR�LQGtJHQD�

11 Hay que subrayar que el documento resultado de la evaluación interna de los pueblos indígenas 
\D�HV�XQD�SUHVHQWDFLyQ�GH�ORV�DFXHUGRV�LQWHUQRV�ORJUDGRV�ÀOWUDGD�SRU�OD�SHUVSHFWLYD�LQVWLWXFLRQDO��
La reunión de los representantes de las organizaciones indígenas a nivel nacional se produce en el 
0LQLVWHULR�GH�&XOWXUD��\�OD�UHGDFFLyQ�ÀQDO�GH�ODV�SURSXHVWDV�FRPXQHV�GH�ORV�SXHEORV�LQGtJHQDV�VH�
UHDOL]D�FRQ�HO�DSR\R�GH�IXQFLRQDULRV�HVWDWDOHV��(Q�ORV�GRFXPHQWRV�RÀFLDOHV�QR�KD\�LQIRUPDFLRQHV�
sobre el proceso de evaluación interna llevado a cabo por las organizaciones indígenas, y se pre-
senta una voz indígena única, ignorando las posiciones distintas de cada una de las comunidades, 
así como las polémicas que se pueden haber producido en el interior de estas.

12 En otros momentos, sin embargo, las instituciones no están en contra de una formulación concre-
ta. En cuanto a la pregunta controvertida de la participación de los sabios de las comunidades en 
OD�(,%��SRU�HMHPSOR��HO�DFXHUGR�DÀUPD�³GH�PDQHUD�PX\�FODUD��FRQFUHWD�\�H[SOtFLWD³�TXH�©QR�VH�
establecerá remuneración a los sabios» (Ministerio de Cultura 2016c: 24).
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u originario constituye una excepción frente a la prevalencia de una alteridad que 
les es impuesta.

En general, los cambios sugeridos por la lectura crítica y constructiva de las 
RUJDQL]DFLRQHV� LQGtJHQDV�� DVt� FRPR� DSDUHFHQ� HQ� ORV� GRFXPHQWRV� RÀFLDOHV��
SUXHEDQ�VX�DÀDQ]DPLHQWR�FRQ�HO�SUR\HFWR�LQVWLWXFLRQDO��5HLYLQGLFDQ�QR�VROR�PD\RU�
participación, sino también mayor interacción con el Estado. Sus comentarios 
acusan implícitamente la falta de control y garantía de la calidad educativa, una falta 
de articulación y coherencia en diferentes servicios públicos y a diferentes niveles 
de la organización estatal, así como carencias en cuanto a la infraestructura y los 
materiales educativos. Aunque ponen énfasis en la autonomía de las comunidades 
indígenas, exigen una mayor inversión y presencia del Estado. Aprueban en líneas 
JHQHUDOHV�HO�SUR\HFWR�GH�(,%�RÀFLDO��\�DÀUPDQ�VX�GLVSRQLELOLGDG�\�YROXQWDG�SDUD�
contribuir a su éxito. Confían en que el Estado puede asegurar el fortalecimiento 
de capacidades de liderazgo indígena.

El rol activo en el que las organizaciones indígenas se proyectan, sin embargo, 
YD�PiV�DOOi�GH�OD�SURSXHVWD�RÀFLDO�LQLFLDO��3URSRQHQ�FRQWULEXLU�D�OD�HODERUDFLyQ�
de materiales, currículos y métodos apoyando en la enseñanza con sus saberes 
HVSHFtÀFRV��HIHFWXDQGR�VXSHUYLVLRQHV�\�HODERUDQGR�SDXWDV�HYDOXDWLYDV��$O�H[LJLU�XQ�
©VHUYLFLR�GLYHUVLÀFDGRª�GH�(,%��0LQLVWHULR�GH�&XOWXUD�����E������ORV�UHSUHVHQWDQWHV�
indígenas no solamente piensan en minorías étnicas, sino que plantean un 
enfoque de género (adoptado por el acta, Ministerio de Cultura 2016c: 7-8) y 
piensan en diferentes grupos de edad (propuesta de una escuela de padres de 
familia, Ministerio de Cultura 2016c: 6; inclusión de los ancianos en las escuelas, 
Ministerio de Cultura 2016c: 24).

Curiosamente, mientras los acuerdos que aparecen en el acta aceptaron la 
participación activa indígena en muchos niveles en grandes rasgos, e incluso 
adoptaron el controvertido término gestión autónoma (Ministerio de Cultura 
����F�������HQ�FXDQWR�DO�REMHWLYR�HVSHFtÀFR���SRGHPRV�REVHUYDU�XQD�GLÀFXOWDG�
continua de abrir la EIB a la diversidad en general: la formulación del objetivo 
HVSHFtÀFR���HQ�HO�DFWD� VXVWLWX\H�HO�DGMHWLYR�GLYHUVLÀFDGR por diverso (Ministerio 
GH�&XOWXUD�����F������\�\D�QR�VH�UHÀHUH�DO�HQIRTXH�SHGDJyJLFR�VLQR�GLGiFWLFR�
(«recursos educativos diversos»). Adopta la dimensión de género y la apertura 
generacional de la escuela, pero mantiene su perspectiva folclórica de la EIB, 
así como la visión compensatoria de esta. Los acuerdos presentados en el acta 
todavía no contemplan la idea de una EIB generalizada en la sociedad peruana.

Un aspecto eliminado de los acuerdos es el asunto de la autoría, mencionado 
dos veces en la propuesta de los pueblos indígenas (Ministerio de Cultura 2016b: 
objetivo 2-estrategia 3, y objetivo 3-estrategia 1). Rompiendo con el principio 
GH�LQWHUFXOWXUDOLGDG��HO�DFWD�VH�UHÀHUH�D�QRUPDV�OHJDOHV�H[LVWHQWHV�³WRGDYtD�QR�
consultadas— en cuanto a los derechos del autor. No queda claro en qué medida 
el acuerdo «Los derechos de autor deben ser respetados por quienes publican los 
OLEURVª�>UHÀULpQGRVH�D�ORV�PDWHULDOHV�HGXFDWLYRV@��0LQLVWHULR�GH�&XOWXUD�����F������
DSDUHFHUi�HQ�OD�YHUVLyQ�ÀQDO�GHO�31(,%�
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2.2 Las reacciones de la prensa

En este capítulo revisamos las huellas que dejó la discusión del PNEIB en la 
prensa. Consultamos los archivos electrónicos de los años 2015-2016 de los 
diarios «tradicionales» impresos y difundidos a nivel nacional La República (30 
artículos encontrados, más 1 artículo en la revista Rumbos), El Comercio (1 
artículo encontrado), Correo (9 artículos encontrados; el archivo solamente da 
resultados para el 2016), Perú 21 (9 artículos encontrados), Trome (0 artículos 
HQFRQWUDGRV��� DVt� FRPR� HO� GLDULR� RÀFLDO� El Peruano (21 artículos encontrados). 
Además, buscamos publicaciones en los medios de comunicación alternativos 
en línea Servindi.org (más de 100 publicaciones encontradas), Lamula.pe (9 
documentos, 8 de los cuales son de Servindi.org) así como Luchaindigena.com (1 
publicación encontrada).

El proceso de CP del PNEIB provocó un aumento considerable de las reacciones 
de prensa, lo que prueba una creciente sensibilización nacional por la temática 
de la EIB.13 Solamente Servindi.org presenta un interés fuerte constante por la EIB, 
por lo menos desde el 2005, año en el que se elaboró una primera propuesta 
GHO�31(,%��(O�SURSLR�GLDULR�RÀFLDO�El Peruano, en un artículo del 15 de agosto del 
�����TXH�SUHVHQWD�ODV�H[SHULHQFLDV�GH�PDHVWURV�ELOLQJ�HV��DÀUPD�FDUHQFLDV�HQ�
OD�GLIXVLyQ�DFHUFD�GHO�WHPD�FXDQGR�GHFODUD��©(,%��>«@�GHVGH�OD�FDSLWDO�VXHQD�D�
chino».

En todos los medios de comunicación considerados prevalece el punto de vista 
institucional. En la prensa «tradicional», solamente siete artículos representan la 
EIB desde la perspectiva indígena, o bien citando literalmente a representantes 
indígenas, o bien presentando sus reclamos particulares.14 En cuanto al PNEIB, 
los artículos encontrados mencionan de manera breve que «recibió aporte de 
las comunidades» (El Peruano, 5 de febrero del 2016); las voces presentadas y 
citadas, sin embargo, son predominantemente las de funcionarios del Minedu 
—sobre todo de la Dirección General de EIB—, de actores de la Defensoría 
del Pueblo, de políticos o comentaristas pedagogos, profesores universitarios y 
periodistas que no se presentan como indígenas.

Servindi.org y Luchaindigena.com —que dedica poco espacio a la EIB— adoptan 
claramente la perspectiva indígena de esta: en las múltiples publicaciones de 
6HUYLQGL�RUJ�� TXH� HQ� VX� SiJLQD� LQWHUQHW� VH� LGHQWLÀFD� H[SOtFLWDPHQWH� ©FRQ� ODV�
aspiraciones de los pueblos indígenas u originarios», predomina una voz neutral, 

13� /R�FRQÀUPD�HO�Q~PHUR�GH�SXEOLFDFLRQHV�HQ�WZLWWHU�TXH�FRUUHVSRQGHQ�D�ORV�WpUPLQRV�GH�E~VTXHGD�
educación intercultural bilingüe y Perú: de una sola publicación en el 2008, el número de posts 
aumentó a más de 30 por año entre el 2011 y el 2015, y alcanza ya 60 publicaciones para el año 
2016 en curso. Aproximadamente un tercio de las más de 230 publicaciones en twitter encontra-
GDV�VRQ�GH�XQD�IXHQWH�RÀFLDO�—hay una fuerte presencia de la Defensoría del Pueblo—�R�UHÀHUHQ�
a publicaciones de fuentes institucionales nacionales o internacionales (por ejemplo, Unicef).

14 La República del 2 de junio del 2015 y del 18 de octubre 2015; Correo del 17 de junio y del 10 
de setiembre del 2016; El Comercio del 21 de octubre del 2015; El Peruano del 15 de agosto del 
2015 y del 2 de marzo del 2016.
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pero que adopta el punto de vista indígena —también Luchaindigena.com del 13 
de julio del 2016—. La voz institucional sigue estando muy presente, debido al tema 
y la autoridad estatal en el asunto de la educación pública, pero varios artículos 
intentan dar la voz a representantes indígenas, presentar sus interpretaciones y 
proyectos en cuanto a la EIB, y establecer un diálogo con lo dicho por funcionarios 
o políticos.

En general, las informaciones acerca de la CP del PNEIB en todos estos medios 
VRQ�EDVWDQWH�VXSHUÀFLDOHV�\� WpFQLFDV��(Q� OD�SUHQVD�HVFULWD�³\�HQ�OD�SXEOLFDFLyQ�
GH� /DPXOD�SH³�� ODV� SUHFLVLRQHV� DSRUWDGDV� VH� UHÀHUHQ� DO� PRQWR� GH� GLQHUR�
invertido en la EIB, al número de alumnos atendidos o de maestros necesitados 
o formados, a la cantidad de traducciones de materiales efectuadas en lenguas 
indígenas, al número de organizaciones indígenas implicadas en el proceso de 
EIB o a la duración de las negociaciones del PNEIB, por ejemplo. La presentación 
del contenido del PNEIB en la prensa escrita se limita a la dimensión «bilingüe» 
de la EIB, destacando la importancia de asegurar que los contenidos enseñados 
pasen la barrera lingüística y que se remedien supuestas carencias lingüísticas de 
los niños indígenas (El Peruano, 28 de agosto del 2016). Dos artículos presentan 
una perspectiva ligeramente más abierta al mencionar la diversidad cultural 
(Correo, 29 de junio del 2016) o interpretar la lengua como vehículo de cultura 
(La República, 29 de agosto del 2015).

Servindi.org dedica más artículos y espacio al tema de la CP del PNEIB. Tampoco 
da muchos detalles sobre el desarrollo de las negociaciones y los puntos 
controvertidos; sus presentaciones también adoptan la estructuración formal del 
31(,%�HQ�FXDWUR�REMHWLYRV�HVSHFtÀFRV�\�RIUHFHQ�EDVWDQWH�LQIRUPDFLyQ�LQVWLWXFLRQDO��
técnica y formal. Sin embargo, en las múltiples publicaciones dedicadas a temas 
educativos, presenta una visión más holística de la EIB, aludiendo a la vez a las 
lenguas, culturas e historias de los pueblos indígenas u originarios, y situándola 
en un contexto de reivindicación indígena mayor, en «defensa de los derechos 
educativos, culturales y lingüísticos y defensa de la madre tierra y de nuestros 
recursos naturales de los pueblos andinos y amazónicos», como lo explica una 
asociación regional de maestros de EIB en Luchaindigena.com (26 de agosto del 
2009).

Mientras las publicaciones de Servindi.org anteriores a diciembre del 2015 
UHSURGXFHQ� OD�YLVLyQ�GH� OD�(,%�FRPR�XQ�SURJUDPD�GH�DWHQFLyQ�HVSHFtÀFD�SDUD�
poblaciones indígenas, los artículos subsiguientes a la CP del PNEIB le dan un 
alcance nacional. Dos representantes indígenas que participaron en la CP opinan, 
en el artículo del 23 de enero del 2016, acerca de la culminación de la CP del 
31(,%��©(VWDPRV�VHJXURV�TXH�YD�D�VLJQLÀFDU�XQ�FDPELR�VXVWDQFLDO�HQ�OD�KLVWRULD�
de la educación en el país» y «estos aportes sean ahora parte de una política de 
Estado».

En la prensa «tradicional» se tematiza la EIB solamente en relación con la unidad 
de la sociedad peruana. Dieciséis de los 30 artículos encontrados en La República, 
3 artículos de Correo y 6 de las publicaciones en El Peruano solo mencionan 
la EIB al presentar evaluaciones estadísticas del sistema educativo en general o 
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los programas del Gobierno. Los dos periódicos, Correo y Perú 21, tanto como 
El Peruano, conciben la EIB como «una educación inclusiva y de calidad» (Perú 21, 
15 de setiembre del 2016) y parte de una «política de equidad» (Correo, 29 de 
junio del 2016), aludiendo a la brecha entre el mundo peruano rural y urbano 
(Perú 21, 1 de mayo del 2016). Para La República y El Peruano, la EIB resulta de 
una inquietud compartida por los resultados escolares de las poblaciones en las 
zonas rurales. La República, y la misma tendencia se encuentra en El Peruano, 
presenta la EIB como una estrategia compensatoria orientada hacia necesidades 
³SULQFLSDOPHQWH�OLQJ�tVWLFDV³�HVSHFtÀFDV�GH�©ORV�QLxRV�LQGtJHQDVª��DUWtFXOR�HQ�OD�
revista Rumbos del 27 de enero del 2016) o escuelas en zonas rurales. El título de 
un artículo del 23 de mayo del 2016 publicado en La República incluso habla de 
«educación indígena».

Es interesante ver que el enfoque dialógico del principio del reconocimiento está 
completamente ausente de este posicionamiento de los diarios «tradicionales»; 
VH� WLHQGH� D� UHDÀUPDU� OD� UXSWXUD� \� OD� MHUDUTXtD� VRFLDO� \� FXOWXUDO�� VRQ� HO� (VWDGR�
y la sociedad mayoritaria quienes ponen «atención a los ámbitos rurales e 
interculturales bilingües» (La República, 17 de abril del 2016), quienes saben y 
evalúan con sus criterios lo que sería «una propuesta pedagógica adecuada para 
estos estudiantes» (artículo en la revista Rumbos del 27 de enero del 2016), o 
quienes forman y envían docentes «a esas zonas rurales alejadas» (La República, 
29 de julio del 2016).

2.3 Los actores vinculados directa o indirectamente a procesos de CP

En esta sección, analizamos los resultados de nuestra observación participativa 
en espacios anexos a diferentes procesos de CP: no tuvimos la posibilidad de 
asistir personalmente a ninguna de las reuniones sostenidas en el marco de los 
procesos de CP que ya se realizaron, pero viajamos a cinco regiones del país 
—dos en los Andes, dos en la Amazonía y Lima— para recoger los testimonios 
y opiniones de actores que participaron, directa o indirectamente, en procesos 
de CP. En las 33 entrevistas narrativas15 grabadas,16 recogimos testimonios de 
representantes institucionales y de la sociedad civil acerca de sus experiencias 
como participantes formales en procesos de consulta, así como opiniones de 
actores vinculados a procesos de CP, pero que no participaron personalmente. 
'HFLGLPRV� LQFOXLU� HO� FRQMXQWR�GH� ODV�HQWUHYLVWDV��QR� VROR� ODV�TXH� VH� UHÀHUHQ�HQ�
IRUPD�H[SOtFLWD�DO�SUR\HFWR� LQVWLWXFLRQDOPHQWH�GHÀQLGR�GH�(,%��\D�TXH� WRGRV� ORV�
entrevistados aluden a asuntos educativos, saberes, competencias, de formación 

15 Siguiendo la metodología de la entrevista cualitativa (Witzel 2000), nuestra guía de entrevista 
consistía en preguntas abiertas acerca de las experiencias vividas de CP, para incitar a los actores 
a expresarse libremente y a apropiarse del encuentro interactivo de manera autónoma.

16 Tuvimos la oportunidad de realizar intercambios con muchos actores y de asistir a eventos de muy 
diferente índole —seminarios, reuniones comunales, conferencias, talleres y otros—, pero tanto 
restricciones técnicas —por ejemplo, el fuerte viento malogró la grabación de entrevistas con 
actores a los que encontramos realizando sus labores cotidianas en la chacra; o la grabadora no 
permitió recoger las voces de todos los participantes de reuniones colectivas— como éticas —al-
gunos interlocutores no querían ser grabados; en otros casos, temíamos que sacar la grabadora 
intimidara a nuestros interlocutores— impidieron grabar todas estas conversaciones.
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y de aprendizaje, en relación con pueblos indígenas u originarios. El objetivo 
de nuestra argumentación es presentar los asuntos educativos de la sociedad 
actual desde la perspectiva de actores que están comprometidos con el diálogo 
LQWHUFXOWXUDO��SDUD�YHU�HQ�TXp�PHGLGD�HO�SUR\HFWR�RÀFLDO�GH�(,%�FRUUHVSRQGH�D�VXV�
expectativas de una «educación de calidad». 

En general, llama la atención el gran interés y la sensibilización de todos los 
actores entrevistados en cuanto a las preguntas educativas.17 No siempre se alude 
de manera explícita al término de la EIB, y cuando se hace, se limita a la visión 
LQVWLWXFLRQDO�TXH�HQFRQWUDPRV�HQ�ORV�GRFXPHQWRV�RÀFLDOHV��6LQ�HPEDUJR��WRGRV�ORV�
DFWRUHV�VHxDODQ�DVSHFWRV�GH�HQVHxDQ]D�\�DSUHQGL]DMH�VHJ~Q�©XQD�GHÀQLFLyQ�FUtWLFDª�
de la EIB (Zavala y Córdova 2003): la importancia de la lengua primera (L1) en el 
proceso de aprendizaje y también como objetivo del aprendizaje, la valoración en 
el proceso de aprendizaje de la segunda lengua, de la labor educativa realizada 
en las propias familias y comunidades, y de saberes idiomáticos ya adquiridos 
en la L1; la inclusión de saberes propios de las comunidades en los currículos, la 
UHHVFULWXUD�GH�OD�KLVWRULD�RÀFLDO��DEULpQGROD�D�ODV�KLVWRULDV�ORFDOHV�\�OD�SHUVSHFWLYD�
minoritaria; la valoración de las prácticas y de los conocimientos culturales 
familiares y comunitarios para el proceso de aprendizaje formal; una concepción 
viva, no folclórica, de la cultura; la aplicación de criterios de evaluación pertinentes 
tanto desde el punto de vista comunitario como institucional, el reconocimiento 
institucional de los maestros de EIB y la protección de los actores de EIB frente a 
la discriminación.

Estos actores entienden la EIB como un proyecto de inclusión de la diversidad 
no solo cultural, sino también de género y generacional. Sin embargo, pocos 
actores señalan que la EIB debía entenderse como un proyecto que concierne 
no únicamente a las minorías, sino a toda la sociedad, como lo explica un 
representante shipibo-konibo de una ONG regional que elabora materiales de 
EIB: «Nos llaman analfabetos, iletrados, nos llaman brutos burros. Pero yo soy 
bruto burro en SU cultura. Pero ellos son más brutos y más burros en MI cultura. 
Yo entiendo a ellos. Yo hablo su idioma. Yo me comporto como ellos, yo actúo 
como ellos. ¿Pero acaso ellos actúan como yo? ¿Acaso ellos hablan por lo menos 
mi lengua? ¡No! Entonces ¿quién es bruto quién es burro o quién es quién?» 
(Suárez 2016).

Es interesante observar que la gran mayoría de los actores entrevistados, 
independientemente de su posicionamiento como indígenas o no, demuestran un 
nivel importante de competencia intercultural: todos se adaptan a la terminología 
RÀFLDO�HVSHFLÀFDGD�HQ�OD�VHFFLyQ�����GHO�SUHVHQWH�DUWtFXOR��PXFKRV�VH�UHÀHUHQ�D�
UHVXOWDGRV�FLHQWtÀFRV�\�WHRUtDV�DFDGpPLFDV��SHUR�OD�JUDQ�PD\RUtD�WDPELpQ�LOXVWUD�
sus propósitos con ejemplos concretos y anécdotas del propio contexto peruano 
local en el que viven, y los explican a su interlocutora europea. En las entrevistas, 

17 Hay que subrayar, sin embargo, que entre los actores entrevistados en las dos regiones andinas 
de Cajamarca y Huancavelica, el nivel de sensibilización y capacitación en temas de CP y de EIB 
es menor.
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describen el rol de los sabios en materias de salud, educación y gobernanza; dan 
ejemplos de la importancia del diálogo con la naturaleza —se cita el caso del 
pájaro chikua, que cantando desde arriba advierte a los miembros de la cultura 
shipibo-konibo18—, e introducen términos propios de sus idiomas respectivos —
por ejemplo, cutipado de la boa (Gordón 2016),19 pajonki (Marcos 2016)20—, así 
como enunciados enteros en quechua. 

Contrariamente al enfoque educativo «objetivo» mantenido en el PNEIB,21 en las 
entrevistas de los diferentes tipos de actores se considera explícita e implícitamente 
el sentir como una dimensión legítima en el planteamiento de políticas educativas. 
Como parte del proceso de aprendizaje, se busca curar heridas abiertas por 
prácticas discriminatorias o de exclusión y marginación; se exige el reconocimiento 
del otro como persona, no obstante sus características particulares; y se articulan 
deseos de paz y convivencia armoniosa tanto como temores de que se produzcan 
nuevas tensiones sociales o violencia. Los actores valoran los ambientes en los que 
VH�ORJUy�HVWDEOHFHU�UHODFLRQHV�GH�FRQÀDQ]D�\�DPLVWDG��\�HVWDV�VH�SURGXFHQ�WDQWR�
entre representantes de diferentes pueblos indígenas como entre representantes 
institucionales e indígenas.

Encontramos una clara reproducción explícita de la categorización 
institucionalmente promovida de nosotros versus ellos, indígenas versus mestizos 
³HQ� OD� WHUPLQRORJtD� GH� DFWRUHV� TXH� VH� LGHQWLÀFDQ� FRPR� LQGtJHQDV³� R� no-
indígenas —en la voz de actores que no se posicionan como indígenas—. Sin 
embargo, el análisis lingüístico de las entrevistas no permite oponer discursos 
típicamente indígenas o mestizos/no-indígenas. También hay que subrayar que 
no se puede establecer una frontera clara entre actores institucionales y civiles, 
ya que muchos actores son a la vez activistas para la causa indígena —siendo 
indígenas o no— y funcionarios. Mientras el compromiso con las comunidades 
indígenas y la sociedad civil en su conjunto es absoluto en todos estos actores, 
independientemente de su adhesión cultural formal, están más cautelosos al 
posicionarse frente a la institución, aun si la representan. A menudo, durante la 
HQWUHYLVWD�ORV�DFWRUHV�LQVWLWXFLRQDOHV�SUHÀHUHQ�KDEODU�FRPR�SHUVRQDV�FLYLOHV��OR�TXH�
demuestra cierta incomodidad frente al Estado y sus mecanismos.22

Todos los actores mencionan críticas tanto de la acción estatal como de las 
actividades indígenas. En materia de EIB, actualizan los mismos deseos que ya 
IXHURQ�GRFXPHQWDGRV�HQ�XQ�HVWXGLR�HWQRJUiÀFR�GH�3DWULFLD�$PHV�SXEOLFDGR�HQ�HO�
2002: la provisión de material de calidad, bien redactado, así como de personal 
e infraestructura escolar; y también la pertinencia de los contenidos enseñados, 

18 Entrevista con el representante de una organización regional de Aidesep.
19� 6HJ~Q�OD�FXOWXUD�VKLSLER�NRQLER��¶GRORUHV�HQ�ODV�SLHUQDV�SRU�KDEHU�SLVDGR�HO�FDPLQR�GH�OD�ERD·�
20� ¶*UDFLDV·�HQ�DVKiQLQND�
21 Con la excepción de las alusiones al «buen vivir andino» y «la vida plena amazónica» integradas 

en el proceso de CP.
22 Eventualmente, esta se puede explicar por el inminente cambio de Gobierno en el momento de la 

entrevista.
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la motivación de profesores, la supervisión y el control de la implementación de 
las políticas, el reconocimiento y conocimiento de las lenguas y realidades de las 
comunidades, la articulación entre los niveles nacional y regional, la promoción 
de actitudes asistencialistas y conformistas por el tipo de educación impartido, por 
ejemplo.

Sin embargo, los actores adoptan una postura diferente frente a esta ruptura entre 
sus deseos y la realidad educativa: toman posición de manera activa, analizan, se 
implican en el proceso, se comprometen con el cambio, proponen soluciones, y 
se sienten involucrados y afectados directamente por el asunto de la EIB, sea que 
VH�LGHQWLÀTXHQ�R�QR�FRPR�LQGtJHQDV��3RU�KDEHU�VLGR�LPSOLFDGRV�HQ�IRUPD�GLUHFWD�
o indirecta en el proceso de CP, los actores empiezan a sentir una legitimación 
de su punto de vista y a darle vida a su ciudadanía, hasta entonces meramente 
formal. Esto también implica comentarios autocríticos al denunciar, por ejemplo, 
el descuido de la lengua propia, como en la siguiente cita de un activista de 
una asociación de migrantes y funcionario awajún: «Ahorita, el mismo indígena 
de manera un poco perezosa exige que se les atiende en su lengua. Siendo 
predominantes, preponderantes estas lenguas en su zona» (Shimbucat 2016). Y 
no se quedan en la postura crítica, sino que también se autorresponsabilizan 
de la transmisión y vitalidad de su cultura y lengua, como lo explica un regidor 
asháninka: «No podemos nosotros desconocer nuestros ancestros. Y yo como 
dirigente, en realidad, yo no puedo desconocer mi propia cultura, mi propio 
LGLRPD�� PL� IRUPD� GH� YLYLU�� $KRUD� HVWR\� DFi� HQ� OD� SURYLQFLD� >HPSOHDGR� FRPR�
UHJLGRU@�UHSUHVHQWDQGR�D�PL�SXHEOR��<�QR�TXLHUH�GHFLU�TXH�\D�QR�YR\�D�KDEODU�PL�
LGLRPD��1R��<R�WHQJR�TXH�KDEODU�HQ�PL�LGLRPD��YLVLWR�D�PL�FRPXQLGDG��>«�$�PLV�
KLMRV@�OHV�LQFXOFR�GH�TXH�HOORV�VLJXHQ�KDEODQGR�HO�LGLRPDª��5LYDV�������

Todos los actores entrevistados también son críticos y autocríticos en lo que se 
UHÀHUH�D�ORV�SURFHVRV�GH�&3��OR�TXH�SUXHED�VX�JUDQ�FRPSURPLVR�FRQ�HVWRV��ORV�TXH�
participaron de modo activo en procesos de CP están mayoritariamente satisfechos 
con la realidad institucional de la que pudieron ser parte en el Ministerio de 
Cultura. Se sintieron respetados, escuchados y valorados respecto a sus aportes, 
percibieron el esfuerzo y la voluntad de la institución para que el diálogo se 
desenvuelva en buenos términos y se logre encontrar un consenso. Sin embargo, 
critican la burocracia y rigidez del desarrollo de los procesos, la poca de aplicación 
de CP en la zona andina, la falta de implementación de las decisiones tomadas 
y el carácter simbólico de las negociaciones realizadas, así como los problemas 
técnicos que obstaculizaron el diálogo. Pero también admiten la necesidad de 
mayor comunicación entre los propios pueblos indígenas, para apropiarse la 
categoría colectiva de indígena impuesta institucionalmente y presentarse con 
una voz consensuada fuerte. Saben de los problemas de comunicación entre 
ORV� UHSUHVHQWDQWHV� \� ODV� EDVHV�� DVt� FRPR� GH� ODV� GLÀFXOWDGHV� SDUD� FRQFLOLDU� OD�
perspectiva institucional y comunitaria. Pero usan estas experiencias y críticas 
como aprendizajes y se esfuerzan para construir una práctica de CP que tenga 
sentido para todos los actores. Observamos una organización impresionante de 
la sociedad civil en todos los niveles —local, regional y nacional—, que se adapta 
a las lógicas y responde a las exigencias institucionales. En las negociaciones, 
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según lo que cuentan los actores implicados, no solo se valoran las múltiples 
capacitaciones recibidas como líderes indígenas en el marco de la ley de CP, 
sino también se ponen en valor los conocimientos adquiridos anteriormente, en 
contextos tanto formales como informales.

Todos los actores entrevistados interpretan la diversidad de la realidad cultural 
como una oportunidad para la sociedad en su conjunto: no solamente logran 
explicar el valor de prácticas espirituales, médicas, de trabajo colectivo o de 
socialización propias de sus comunidades, al mostrar cómo aseguran el bienestar 
de la sociedad, y sirven de mecanismos de control climático y vigilancia del 
ecosistema. En sus resúmenes de las experiencias de CP, también demuestran 
cómo el encuentro de diferentes perspectivas logra crear un ambiente propicio 
para el aprendizaje mutuo de la interculturalidad, la creatividad y la elaboración 
GH�VROXFLRQHV�DGDSWDGDV�D�ORV�FRQWH[WRV�HVSHFtÀFRV�HQ�ORV�TXH�HVWRV�DFWRUHV�VRQ�
expertos, así como la construcción de lazos sociales. Legitimados como voceros, 
los propios actores se comprometen con las decisiones tomadas y se vuelven 
responsables de su éxito.

3. Política educativa en tiempo de reconocimiento

El estudio efectuado en el presente artículo revela la persistencia, no obstante la 
adopción formal de una «política del reconocimiento», de una serie de «ideologías 
TXH�LPSLGHQ�TXH�OD�(%,�>KR\�(,%@�ORJUH�VXV�REMHWLYRVª��=DYDOD�\�&yUGRYD��������
en la opinión pública, que recién empieza a sensibilizarse respecto a cuestiones 
de EIB, domina un posicionamiento paternalista de la cultura hegemónica, 
institucionalmente promovida, frente a la población indígena. Se interpreta la EIB 
como una estrategia para nivelar a alumnos con bajo nivel de competencias, y la 
FXOWXUD�QR�KHJHPyQLFD�VH�GHÀQH�~QLFDPHQWH�FRPR�KHUUDPLHQWD�GH�HQVHxDQ]D��QR�
FRPR�ÀQ��/D�GLYHUVLGDG�FXOWXUDO�VH�FHOHEUD�GH�PDQHUD�IROFOyULFD��UHGXFLpQGROD�DO�
mero factor lingüístico, y se pretende conservar, pero no se considera de manera 
viva y dinámica como recurso social. La interculturalidad se entiende de manera 
acrítica como un proyecto meramente escolar.

Solo entre las personas implicadas directa o indirectamente en procesos de 
CP, tanto en representación del Estado como de la sociedad civil, se nota un 
entendimiento más holístico del valor de una política educativa de acuerdo con 
HO� SULQFLSLR� pWLFR� GH� UHFRQRFLPLHQWR�� (Q� VXV� UHÁH[LRQHV�� ORV� DFWRUHV� GHÀQHQ� OD�
enseñanza y el aprendizaje en una sociedad diversa, alejándose de los conceptos 
de educación, aprendizaje, interculturalidad y bilingüismo institucionalmente 
GHÀQLGRV��&RQVLGHUDQ�HO�HVSDFLR�GH� OD�&3�FRPR�XQ�HVSDFLR�SLORWR�GH�(,%�\�GH�
educación ciudadana en tiempos de reconocimiento, en el que todos los actores 
aprenden juntos, «de y con otros a aprender y a convivir» (Yurén 2013). Son 
conscientes de que la EIB no se limita a la práctica dentro del aula rural, sino 
TXH� VH� UHÀHUH� D� DVXQWRV� SROtWLFRV�� VRFLDOHV� \� HFRQyPLFRV� TXH� FRQFLHUQHQ� D� OD�
sociedad en su conjunto. Según sus testimonios, en la práctica misma de la CP 
(Lave y Wenger 2007) los actores aprenden a «emanciparse» (Freire 1997) del 
«currículo oculto» (Giroux 1983) subyacente a la cultura hegemónica, a construir 
políticas y realidad institucional abiertas a la diversidad que permiten romper con 



La IMPLEMENTACIÓN del DERECHO a la CONSULTA PREVIA en PERÚ

220

los mecanismos de «reproducción» (Bourdieu y Passeron 1970) de las jerarquías 
y brechas sociales. Atreviéndose a la «fusión de horizontes» (Tubino 2015, 
aludiendo a H. G. Gadamer) al comprometerse juntos en el diálogo intercultural 
crítico, ponen en práctica los principios y mecanismos de una ética del discurso 
(Habermas 1996).

/DV�H[SHULHQFLDV�DTXt�DQDOL]DGDV�PXHVWUDQ�TXH�HO�(VWDGR�SXHGH�WHQHU�FRQÀDQ]D�
HQ�HO�GLiORJR� LQWHUFXOWXUDO�SDUD� OD�GHÀQLFLyQ�GH� OD�SROtWLFD�HGXFDWLYD�� WRGRV� ORV�
actores encontrados están profundamente comprometidos con un proyecto 
nacional que respete el principio del reconocimiento, no solo de grupos 
culturalmente diversos, sino también diferentes desde un punto de vista de género 
o de edad. Todos se apropian del lenguaje institucional como lingua franca para 
asegurar el funcionamiento del diálogo intercultural; buscan todos aprender 
de las instituciones para cumplir mejor su rol de ciudadanos en tiempos de 
reconocimiento. Y enriquecen los discursos institucionales con su perspectiva y 
proposiciones, probando que los pueblos indígenas no son parte del problema, 
como se los concibió históricamente, sino parte de la solución, como lo expresa un 
DFWLYLVWD�VKLSLER�NRQLER��6XiUH]��������/R�FRQÀUPD�1DQF\�7KHGH��VHJ~Q�2OYHUD�
2008: 29) al explicar que «el motor del cambio democrático viene de estos grupos 
no reconocidos».

En cuanto a los cuatro desafíos educativos presentados en el capítulo 2 del presente 
artículo, los actores entrevistados ofrecen apoyar a las instituciones en su labor 
VXPDPHQWH�FRPSOHMD�GH�IRUPDFLyQ�FLXGDGDQD��0iV�HVSHFtÀFDPHQWH��SURSRQHQ�
contribuir, desde su propia experiencia, a elaborar caminos para remediar la 
brecha entre la cultura escolar y la cultura familiar; se comprometen con la 
sociedad al desempeñar su labor de ciudadanos y al perfeccionarse como tales 
en la práctica interactiva con las instituciones; y proponen enriquecer la cultura 
institucional con sus competencias y saberes alternativos, para crear nuevos 
LQFHQWLYRV�WHQGLHQWHV�D�UHFXSHUDU�OD�FRQÀDQ]D�\�VXVFLWDU�HO�LQWHUpV�GH�ORV�JUXSRV�
poblacionales, tentados a optar por una escolarización en el sistema privado.23

Conclusión

El presente artículo propuso una evaluación discursiva de una estrategia de 
«política de reconocimiento» (Taylor 2009) —el desarrollo de la CP del PNEIB—, 
aplicando el «principio de reconocimiento» (Honneth 1997). Al revelar las 
FDUHQFLDV� HQ� PDWHULD� GH� OD� JDUDQWtD� GH� ODV� WUHV� FRQGLFLRQHV�³DXWRFRQÀDQ]D��
autorrespeto y autoestima— del desarrollo de la identidad personal, mostramos 
que la adquisición formal de derechos todavía no equivale al cumplimiento del 
deber ético de reconocimiento.

23 Independientemente de su adhesión cultural, las personas entrevistadas expresaron su gran inte-
rés por aprender una lengua indígena, sobre todo el quechua, y por una verdadera enseñanza 
intercultural para todos.
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No obstante esta labor pendiente, la CP a los pueblos indígenas u originarios 
HV� XQ� SDVR� VXPDPHQWH� VLJQLÀFDWLYR� KDFLD� HVWH� REMHWLYR�� LQVWLWXFLRQDOPHQWH�
OHJLWLPDGRV� FRPR� DFWRUHV�� VXV� RSLQLRQHV� LQÁX\HQ� GH� DKRUD� HQ� DGHODQWH� HQ� HO�
discurso público. El diálogo intercultural ya entablado e irreversible sensibiliza 
a la opinión pública, cuestiona la hegemonía monocultural, enseña, convence y 
contribuye a construir una sociedad más justa y democrática. Trabaja por medio 
de la praxis comunicativa común en el desarrollo dinámico de una educación 
coherente con el principio del reconocimiento. Y demuestra que la realización 
de este es una meta educativa viable y deseable, ya que no solo armoniza la 
coexistencia dentro de una sociedad multicultural, sino que crea comunidad al 
comprometerlos a todos con el otro y con el diálogo.
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