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Ciudadanías en fronteras

En la tradición espiritual ignaciana el reconocimiento de la diversi-
dad cultural y el don de la comunión son un aspecto central. Ignacio de 
Loyola en sus Ejercicios Espirituales pone a Dios contemplando a:

… las personas de la faz de la tierra, en tanta diversidad, así en trajes como 

en actitudes, unos blancos y otros negros, unos en paz y otros en guerra, 

unos llorando y otros riendo, unos sanos y otros enfermos, unos naciendo 

y otros muriendo, etc. (Loyola, 1985, p. 106).

La tierra que mira Dios es una tierra intercultural donde todos ca-
ben con sus diferencias raciales, sociales, religiosas e ideológicas. En me-
dio de la diversidad, Dios se determina a obrar la Encarnación, cuando ve 
la situación herida de su pueblo, dedicados a “herir, matar, ir al infierno, 
etc.” (Loyola, 1985, p. 108). Es decir, la Encarnación es obrada por Dios 
para hacer posible la comunión entre los pueblos, que han extraviado los 
medios que hacen posible, desde una cultura particular, trascender sus 
límites para el encuentro con los demás.

Momento 3: taller o dispositivo pedagógico

La interculturalidad no solo es un horizonte de humanidad, sino una for-
ma de entender el valor de la diferencia y la manera de concebir la realidad 
desde la que nos relacionamos con otros grupos culturales en el territorio. 
Como dispositivo pedagógico proponemos un ejercicio de cartografía 
que le permita a la comunidad identificar la diversidad cultural existente 
en su territorio (municipio o región).

Para comenzar, se pide que los participantes compartan si han cono-
cido personas de otros países, lugares, de otras culturas, quiénes fueron, 
cómo fue ese encuentro. 
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En un croquis o mapa de su municipio, preferiblemente del tamaño 
de un pliego de cartulina, se quiere que señalen con un símbolo o conven-
ción los grupos culturales que viven en su región: campesinos, pobladores 
urbanos, grupos étnicos. También se espera que revisen si hay grupos o 
asociaciones de mujeres significativos o expresiones juveniles representati-
vas, o bien comunidades Rom (gitanos) así como si  hay grupos culturales 
específicos como pimpineros, transportadores, etc. Esta lista no es cerra-
da, es solo ilustrativa para el ejercicio. Se señala entonces con un símbolo 
o convención de un mismo color todos los grupos campesinos, con otro 
color todas las expresiones juveniles significativas, etc.

Los participantes indican de manera breve las características que de-
finen a cada grupo: cómo son, cuáles son sus sentidos de vida, sus valores, 
etc.

A continuación, identifican en ese momento a cuál de ellos pertene-
cen. Aunque puede haber más de uno con el que se sientan identificados, 
en lo posible se señala solamente uno.

Posteriormente, se analiza con cuántos de los grupos culturales han 
tenido algún tipo de relación, cómo fue, en qué contexto se dio esa rela-
ción, qué fuerzas a favor y qué fuerzas en contra influyeron en ella, y qué 
resultó de esa vinculación.

Para finalizar, se señala cómo esas relaciones interculturales pue-
den alcanzar un mayor reconocimiento como seres humanos distintos en 
interacción.
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La publicación que tiene en sus manos nace con el propósito de compilar, 
reflexionar y visualizar el conocimiento alcanzado en formación política y 
ciudadana a través del proceso de la Escuela de Paz y Convivencia Ciuda-
dana (EPCC) en estos últimos años, con miras a potenciar y fortalecer la 
acción comprometida que muchos de ustedes, lectores, han vivido. Preci-
samente la pregunta-guía que motivó este trabajo fue: ¿qué aporta el 
proceso de formación política de la EPCC al ejercicio de responsabilidades 
ciudadanas en regiones de frontera, desde el sentido de lo humano?


