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APRESENTAÇÃO

Este eBook 2 hace una mirada a las Ciencias humanas, más específicamente a la 
política de diálogo y colaboración. El libro electrónico explora cuestiones epistemológicas 
y metodológicas sobre la investigación em Ciencias humanas a partir de las propuestas de 
convergencia y superposición de temas y metodologías que se advierten cada vez más en 
la literatura actual, tanto por parte de investigadores en el campo de la Educación como de 
las ciencias sociales y humanas. 

La interdisciplinariedad es cada vez más necesaria. Es un requisito epistemológico, 
porque los objetos que queremos comprender no se restringen a los límites establecidos 
por las disciplinas. Es un requisito pragmático por excelencia, ya que la naturaleza de 
muchos problemas que queremos comprender requiere la colaboración de expertos de una 
amplia variedad de formaciones académicas.

Ésta obra consta de 18 artículos que tienen como objetivo comprender los contornos 
que las Ciencias Humanas y sus componentes establecen entre sí y con otros tejidos 
sociales. Es, por tanto, una necesaria actitud crítica frente al campo en toda su complejidad, 
para apuntar a sus reconfiguraciones, discusiones y los sentidos que los hechos educativos 
y otros producen en la contemporaneidad.

Los autores abordan a historia de interiorización de migrantes y refugiados 
venezolanos en Brasil (2017-2022), antisemitismo e islamofobia durante las primeras 
décadas del siglo XXI, desafíos de la democracia, experiencias en la asignatura antropología 
de la educación, blended learning na educação básica e superior, alimentación infantil, el 
metodo pictográfico para la educación inclusiva, uso de las TIC para elevar el rendimiento 
escolar, rol del tutor en el desarrollo de habilidades cognitivas, efectos de la Pandemia por 
el Covid-19 en la innovación educativa, actividad inhibitoria de vaccinium macrocarpon, 
dimensión euclidiana en biopelículas de escherichia coli CJ-10, compresión de imágenes 
médicas, el yoga en el aula de anatomia y datos de entrada para clasificación de materiales 
reciclables por medio de una red neuronal.

Uno de los objetivos de este segundo e-book es seguir proponiendo análisis y 
reflexiones desde diferentes puntos de vista: científico, educativo, social. Como toda 
obra colectiva, ésta también necesita ser leída teniendo en cuenta la diversidad y riqueza 
específica de cada investigador. 

Finalmente, se espera que con la diversa composición de autores, temas, asuntos, 
problemas, puntos de vista, este libro electronico ofrezca un aporte plural y significativo.

 Edwaldo Costa
 Suélen Keiko Hara Takahama
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RESUMEN: Preguntarse ¿Qué es el ser 
humano? Es un misterio que duele en el actual 
momento socio-político que vive nuestro país, 
pues enfrentamos una situación complicada, a 
la cual era necesario enfrentar. Algunos de los 
problemas que nos asaltan son el pensamiento 
dicotómico, el enfoque binario y patriarcal en la 
familia, la homofobia, el feminicidio, la corrupción 
burocrática, una creciente insensibilidad en las 
interacciones sociales con la respectiva falta de 
respeto a los derechos, el poco entusiasmo en 
cumplir con los deberes; es decir, una cultura 
política de ciudadanía incipiente. Para enfrentar 
esta problemática desde el campo educacional 
nos propusimos implementar la formación de 
futuros maestros de educación primaria, con 
una base epistemológica que se alimente de 
estudios interdisciplinarios, en una asignatura 
denominada Antropología de la educación. En 
este trabajo queremos compartir y reflexionar 
sobre las experiencias en aula, de un curso de 
corte interdisciplinario, que suma los estudios 

antropológicos, tanto físicos como culturales, con 
la pedagogía, analizando la condición humana. 
Así, enfocamos a un ser humano mucho más 
completo, analizamos su gran complejidad, 
su humanización permanente, desde los 
tiempos del pleistoceno hasta el día de hoy; 
estudiamos los diferentes factores que influyen 
en su conformación, la sociedad, los rituales 
generacionales, el cambio de paradigmas. 
Cuestionamos el modelo de humano estático, el 
enfoque dualista que se convierte en dicotómico, 
resultando un maestro de escuela con interés 
en la investigación etnográfica, más tolerante a 
la diversidad cultural, capaz de comprender la 
fragilidad y el gran potencial que tienen todos los 
seres humanos.
PALABRAS CLAVE: Antropología de la 
educación, condición humana, homo educandus, 
dualismo.

THE COMPLEXE HUMAN CONDITION. 
EXPERIENCES IN THE COURSE 

ANTHROPOLOGY OF THE EDUCATION
ABSTRACT: Wonder what the human being? 
It is a mystery that hurts in actual time socio-
political that our country, because we are facing 
a difficult situation, to which it was necessary to 
deal with. Some of the problems that assail us 
are dichotomous thinking, binary and patriarchal 
approach in family, homophobia, feminicide, 
bureaucratic corruption, a growing insensitivity 
in social interactions with the respective lack 
of respect for the rights, the little enthusiasm to 
comply with duties; another words, a political 
culture of early citizenship. To address this 
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problem from the educational field we set out to implement the training of future teachers of 
primary education, with an epistemological basis which will feed for interdisciplinary studies, in 
a course called anthropology of the education. In this work it reflects on the experiences of this 
course in classroom, whose interdisciplinary cutting adds anthropological, both physical and 
cultural studies, pedagogy, analyzing the human condition. Thus, we focus on a much more 
complete human being, we studied their great complexity, its permanent humanization, from 
the time of the Pleistocene until today; We study the different factors that influence in society, 
its conformation, the change of paradigms, generational rituals. In addition, we question the 
model of static human, the dualistic approach that is converted into dichotomous, resulting a 
school teacher with an interest in ethnographic research more tolerant of the cultural diversity, 
can understand the fragility and the great potential of all human beings.
KEYWORDS: Anthropology of the education, human condition, homo educandus, dualism.

INTRODUCCIÓN
Hemos visto, con mucha preocupación, los hondos problemas sociales de nuestro 

país. Somos, en algunos casos, testigos mudos de los crímenes de odio y de los feminicidios 
y, por lo tanto, peligrosamente cómplices. Hemos sido o las víctimas o los tristes familiares 
de las mujeres y niños, víctimas de violaciones sexuales y de asesinatos. En el diario 
Gestión apareció una terrible noticia: “Doce mujeres mueren asesinadas a diario en América 
Latina” (1/07/2018). ¿Por qué somos una sociedad tan machista y homofóbica? Nada 
más triste para los peruanos del exterior que ver, en las noticias sobre su tierra añorada, 
escándalos de corrupción; jueces y políticos, deportistas y congresistas, enlodados en 
la telaraña de los oscuros arreglos bajo la mesa, que inspiran, a veces, comentarios 
permisivos de algunas autoridades y de la opinión pública y, en otras ocasiones, indignación 
y rechazo a los actos antidemocráticos. ¿Por qué tanta corrupción? Los informes de IDL-
Reporteros son contundentes, miles de vergonzosos audios de gente pública han herido 
al país en sus entrañas. Pero eso no es todo, en algunos sectores de la población hay una 
actitud complaciente e indiferente, que termina convirtiéndose en una burda claque que 
festeja el atropello de ciertos poderosos contra otros peruanos, que sonríe ante un gesto 
discriminatorio, que aplaude con una risotada el insulto racista o la burla al discapacitado, 
al diferente. Es la señal más terrible de lo mal que estamos como sociedad, pues reafirma 
una desigualdad que excluye a elevados porcentajes de la población.

Los rasgos antropológicos de nuestra sociedad no son nada entusiastas, no 
complacen al más frívolo. En estos últimos años la sociedad peruana y también en los 
países latinoamericanos, centroamericanos especialmente, los indicadores de racismo, 
muestras de exclusión, señales de racismo, actos de homofobia y otras actitudes de 
desprecio al otro, han indignado y herido la paciencia de la sociedad civilizada, han roto la 
armonía de vida. Aceptar esto no es ser tolerante, como erradamente se piensa. Dice un 
filósofo (Giusti, 2015) que hay una relación proporcional entre el respeto a los derechos 
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en una sociedad y la tolerancia, que la tolerancia implica una situación de igualdad social; 
funciona entre dos partes en equilibrio de derechos. No es el caso de nosotros, ya que 
hay todavía, mucha desigualdad, muchos peruanos excluidos. Aceptar un atropello o una 
injusticia es pasividad, una actitud sumisa, pues la tolerancia significa respetar la cultura, 
no el abuso. Tolerar es valorar las distintas expresiones filosóficas y artísticas, es aceptar 
la rica diversidad en la condición humana; tolerar no es dejar que nos insulten o maltraten.

En el campo educativo hace falta impulsar una teoría pedagógica abierta a los 
derechos, a la filosofía de la tolerancia en igualdad de condiciones, es ubicarse en un 
enfoque de género. Lamentablemente, en nuestro país en los últimos años se mercantilizó 
la oferta educacional, con colegios y universidades que buscaban más el lucro, no la 
formación de niños y adolescentes, se les inculcó el conocimiento memorístico, de 
respuesta a un examen pre-universitario descuidando la formación en la solidaridad, en la 
vida democrática.  

Aunque se notan grandes avances en las políticas públicas y en la academia en 
proponer tópicos de igualdad, de enfoque de género, de educación ambiental y otros de 
un carácter ciudadano y formador de un alto nivel de conciencia en derechos, persiste 
aún, entre los mismos docentes, políticos y público en general, un imaginario conservador 
y medroso, de un contenido binario, dicotómico. Incluso, un colectivo llegó a plantear una 
demanda contra el proyecto ministerial, alegando que no se debe proponer un currículo 
escolar con una orientación de enfoque de género, que no debería hacerse una educación 
sexual en los estudiantes de nivel primario y secundario. 

Todavía existen, incoherente a los avances científicos, leyes ajenas o blandas a 
la actitud déspota y comportamientos draconianos contra los afrodescendientes, los 
homosexuales y las etnias amazónicas. Increíblemente el Congreso peruano desestimó 
un proyecto de ley que endurecía las penas contra los crímenes de odio, homofobia y 
feminicidio (Gestión, 2017). No podemos ser pasivos frente a maestros que se enredan en el 
crimen y que, impávidos, se dejen llevar por las actitudes corruptas de exámenes vendidos y 
notas traficadas, persistiendo las insolentes prácticas de acoso sexual y tocamientos, hasta 
violaciones sexuales. Wilfredo Ardito nos dice que en la sociedad peruana los problemas 
de racismo e inequidad han sido naturalizados o bien hay una tendencia a negar las cosas 
feas, debido a un extraño mecanismo de defensa y a la falta de empatía con la víctima de 
una violación de derechos humanos. Agregaríamos que existe un cierto y oculto temor al 
poderoso y a la represión, lo cual ocurre desde siglos atrás.

En este escenario de fragmentación y jerarquías sociales, muchos colectivos han 
respondido con marchas, debates y con expresiones en las redes sociales, con gran interés 
en revertir esta situación. Este ensayo se propone como objetivo discutir la compleja 
condición humana, analizar las experiencias, en una asignatura renovadora y con un nuevo 
contenido, las características del ser humano, en su campo biológico, filosófico, social e 
individual. En su espíritu, la asignatura de la que hablamos, Antropología de la educación, 
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busca convertirse en una alternativa para contrarrestar el momento complicado lleno de 
obstáculos epistemológicos que señalaba Bachelard (Villamil, 2010), tan comunes en la 
política peruana y constituir, así, la carga teórica y epistemológica de los docentes y de los 
estudiantes democráticos. Esta es una experiencia educativa de trasfondo interdisciplinario, 
concentrada en el debate antropológico de nosotros los peruanos, un despertar académico 
que enarbola una ciudadanía activa, capaz de polemizar ante los oscuros intereses de los 
sectores que pretenden conservar las prácticas culturales de contenido pre-moderno y con 
olor a escolástica.

La asignatura Antropología de la educación es un curso que no tiene muchos años 
de trayectoria, que no está muy ligado al currículo de las universidades. En algunos casos, 
este curso se orienta a un contenido cuyo eje son los estudios culturales, en otros se inclina 
por revisar casos de educación rural y sus respectivas particularidades dentro de la cultura 
andina y amazónica. En esta asignatura que proponemos, netamente interdisciplinaria, 
los contenidos son plurales, las actividades son abiertas, los objetivos son desarrollar un 
proceso de reflexión sobre preguntas, realmente estremecedoras: qué es el ser humano, 
qué entendemos por antropología de la educación y cómo vinculamos la antropología con 
el trabajo docente, de qué manera podemos ligar los estudios de la condición humana 
con la labor educativa y los signos de un perfil docente y del egresado de la carrera de 
educación. 

En los años de ejercicio, especialmente, de esta asignatura, han pasado algunas 
promociones de estudiantes de educación. Hemos interactuado en muchas sesiones, 
realizado debates sobre la condición humana, han trascurrido muchas horas con lecturas 
de autores variados, trabajos grupales de reflexión, elaboración de cortos ensayos, 
exposiciones sobre diferentes temáticas. No faltaron los trabajos de entrevistas a maestros 
de escuela, sondeos de la percepción de los educadores de Lima Norte, acerca de grandes 
tópicos, la libertad, la interculturalidad, la juventud y sus anhelos, esto es, un acercamiento 
de los estudiantes de la Facultad de Educación con la comunidad, con la realidad local y 
nacional. 

UNA ASIGNATURA PARA LA VIDA 
Este artículo presenta las experiencias de una asignatura que se postula como 

respuesta a los problemas observados en la sociedad peruana. Una asignatura de contenido 
humanista, inspirado en las ciencias, de un enfoque interdisciplinario y con pretensiones de 
alcance nacional e internacional, que busca ser parte del currículo de los futuros maestros 
de nuestras escuelas. Válido pues para ser base de políticas sectoriales y de inspiración 
a nuevas teorías educativas, porque el contenido reflexiona sobre los modelos de seres 
humanos que la teoría antropológica y la filosofía han teorizado. En una política educativa 
se encierra, quiérase o no, las diferentes concepciones y modelos de lo que se entiende por 
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el concepto ser humano, es decir, la condición humana.
El planteamiento eje en este curso es la concepción de un humano complejo, en 

permanente y dinámica construcción. Es un ser complejo en el sentido de estar construido 
en una esfera amplia de síntesis e interacción de los aspectos biológicos, culturales, 
sociales e individuales. Inútil es separar cada una de estas variables, vano es concebir a 
un humano de una sola dirección, en reducirlo a un solo campo. En contra de la cultura 
occidental judeo-cristiana, la cultura andina, dice Ansión (1994), no se ve a sí misma ni ve al 
mundo como una esencia que permanece inamovible, poseen una autopercepción dinámica 
y, sus integrantes, al emigrar a la capital, recurren a muchas estrategias de adaptación, 
re-creando así su cultura; se reinventan, ceden y asimilan. Entender la complejidad del 
sapiens es interiorizar en nuestro ser, es comprender que somos resultado de muchas 
influencias en la vida, producto incesante de su historia, de su voluntad, de sus desafíos.

Somos moléculas en actividad, salidos de la naturaleza, como las plantas y las 
estrellas, pero también somos un cúmulo de sentimientos que se desarrollaron en paralelo a 
los cambios físicos. En nuestro curso, analizamos la condición humana, a partir de sus bases 
biológicas, analizando los fluidos químicos que circulan por el cuerpo humano: dopamina, 
oxitocina, bilirrubina y otras más, que inducen a la actividad, al placer, al relajamiento, a la 
búsqueda de ayuda. El humano puede, en ciertos momentos, estremecerse con el canto de 
los pajarillos y, en otros, traicionar al amigo o al familiar. Frente a cualquier reto en la vida, 
ante un accidente o una amenaza, damos respuestas variadas, a veces cargada de pasión, 
de miedo o de frio razonamiento; en suma, podemos responder con actos inesperados e 
ilógicos. Sin embargo, siempre, en cada uno de estas circunstancias, en cada vivencia la 
química de nuestro ser se deja sentir. Una alteración a la baja o alza de esos circuitos, 
nos convierten en una persona desconocida, nos transforman la fisonomía. El humano 
desarrolló un nivel admirable de consciencia, pero ésta no es definitiva, ni absoluta, ni 
permanente; podemos perderla en cuestión de minutos.

Si partimos de la socrática vía, el conocernos a nosotros mismos es fundamental 
y, mucho más, si nos desempeñamos en el campo educativo. Ingresar en la docencia con 
esta aseveración, consiste en aprender, enseñando y enseñar, aprendiendo. No se trata de 
iluminar, ya que el maestro no es un faro, ni está por encima de sus estudiantes, postura 
jerárquica del patriarcalismo y despotismo que se debe anular; Foucault recomendaba 
reflexionar e investigar junto con el estudiantado. El maestro debe actuar como un mediador 
que ayuda a los estudiantes a descubrir sus potencialidades, a construir ejercicios de 
aprendizaje. Educar es estimular el campo físico y biológico de una persona, es considerar 
por ello las diferentes formas del fenotipo humano, valorar cada parte de nuestro organismo, 
piel, estatura, pilosidad, todo; apreciemos, sin jerarquías y sin racismo, la función valiosa 
de cada milímetro del cuerpo humano, resultado de la evolución en millones de años. 
Tanto la piel clara como la oscura sirven para acomodar la vida en un hábitat, las cejas, el 
cabello, la estatura. El cuerpo humano en toda su extensión, como el cuerpo de las demás 
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especies, es resultado de la evolución y permiten la adaptación en un medio específico y 
la interconexión entre diferentes organismos. Nada en este planeta está viviendo de forma 
aislada, todos nos necesitamos, nos debemos atención y respeto; el mar, las plantas, las 
hormigas, los virus, conviven con los sapiens, interactúan, se temen, pero se necesitan 
para vivir.

En ese trajín de adaptación, los humanos han visto extinguirse a otras especies de 
humanos. La especie sapiens convivió, muchos miles de años, con los denisovanos y los 
neandertalensis, todos ellos pugnaron por alimentos, se pelearon y también se amaron. 
Recorrieron un camino lleno de desafíos y respuestas que no se detiene, alterando su 
estructura fenotípica (la apariencia exterior) y genotípica (la estructura interna); este 
proceso aún se manifiesta, tanto en el macrocosmos como en el microcosmos. Es el caso 
del entramado, que parece repetir la evolución de las especies, presente en el maravilloso 
proceso de formación del cigoto, dando paso a un embrión hasta el momento del parto. 
Alteración genética y natural mixtura que lo vemos en el caso de los síndromes (Trichet 
Collins, Ambras, Down), de la hidrocefalia, combinaciones de cromosomas (existen 
personas con variedad de cromosomas y combinaciones: xxx, xyy, no solamente xx o xy). 

Por esto, las probabilidades de la conformación de los humanos en el aspecto de 
apariencia física, fuerza, habilidades, orientación sexual, proclividad a enfermedades, es de 
lo más diverso. Nos corresponde, entonces, valorar las habilidades y el aspecto fisonómico 
de todo humano, sin discriminaciones, pues aquí no hay malos, ni buenos. Los educandos 
de nivel inicial y primario necesitan interiorizar estos rasgos que todos y cada uno de sus 
compañeros presentan, dentro de una visión plural. Una sociedad democrática requiere 
visualizar las formas tan disímiles que existen en la fisonomía humana: ojos, estatura, color 
de piel y, además, los tantos síndromes en el organismo. Todo nos demuestra la tremenda 
complejidad del cuerpo del sapiens, nada perfecto, solo cambiante, pero así, dentro de su 
humana imperfección, tiene muchas características maravillosas, dedos preparados para 
atenazar, para sujetar y elaborar herramientas, funciones cerebrales de imaginación para 
crear las poesías más hermosas y las teorías más complicadas; un razonamiento que ayuda 
a comprender el mundo; un lenguaje que articula la interrelación de seres en búsqueda de 
un objetivo común. Un cuerpo que, no obstante, con limitaciones de su humana pequeñez, 
de una especie que se encumbró a pesar de sus debilidades físicas, ha sabido crecer 
a través de pericias que la soberbia no le permite admitir como importantes: trabajo, el 
sentido colaborativo, la maravillosa y paradójica socialización. 

Nuestra especie aprende en el planeta, también consigo mismo, nace con defectos 
y destrezas, no es acertado dividirlo entre materia y espíritu. Expresión así de encendida 
fue la de los idealistas contra los materialistas, las peleas entre creyentes católicos y los 
creyentes evangélicos, hoy el choque entre civilizaciones; ver así, de forma dualista ha sido 
uno de los grandes traumas y errores del mismo ser humano. Las consecuencias de este 
enfoque, resultaron muy lamentables y se pagaron con sangre, pues derivó en un enfoque 
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dicotómico, llegando luego a la violencia y al genocidio. Guerras en diferentes épocas de 
la historia de la humanidad, posturas cerradas y actitudes distantes, el ser humano se 
enredaba en su obstinación. Una educación a temprana edad bajo el enfoque de nuestra 
asignatura, materia y espíritu (o inteligencia, o conciencia) se complementan, se cooperan.

La milenaria cultura oriental (China e India) se interesó en el humano enfocando 
los elementos de la condición humana de manera complementaria. La cosmovisión andina 
enfatizó una visión holística, donde todos los seres y el espacio circundante conformaban 
parcialidades articuladas, dentro de una situación nada absoluta, no determinante en 
un solo sentido, sino en una multiplicidad de sentidos. Por otro lado, cierto matiz de la 
cultura occidental se inclinó por el dualismo, marcando el enfrentamiento, penetrando, 
peligrosamente, la filosofía con tintes dicotómicos, canalizada al enfrentamiento, el abuso y 
la discriminación. El dualismo es un enfoque que prioriza una supuesta perfección, pues ve 
a uno blanco y a otro negro; uno bueno, otro malo, separa aquello que vive en complemento. 
Hallará a su costado a supuestos anormales, demonios y/o enfermos, por no corresponder 
a su esquema construido con prejuicios, dentro de su obstinada jerarquización. Esta forma 
de concebir al ser humano se difundió por el mundo a favor de los políticos déspotas 
y difundido por los grupos hambrientos de poder, contaminando el pensamiento y las 
actitudes de mucha gente, derivando en guerras de religión, crímenes de odio y políticas 
totalitarias.

En otra parte de la asignatura que difundimos, se contempla la forma filosófica de la 
antropología, es decir, cómo concebimos al ser humano. Su condición es igualmente plural, 
por ello preferimos entender al sapiens como una síntesis de cuestiones físicas, sociales, 
psicológicas, económicas, ideológicas, lúdicas. Preferimos enfocar la condición humana 
de manera dialéctica, según la mereología, esto es, todas las partes intervinientes en la 
vida humana son un todo interconectado. Preferimos la dialéctica, como Hegel, es decir, 
tomar en cuenta que muchos elementos entran en juego, todos los mencionados, en una 
articulación que no tiene un principio, que no tiene una dirección unilineal, sino multilineal, 
cuyas partes son distintas, opuestas pero complementarias, no pueden separarse, pues 
perderían el sentido del todo; el empirismo, el espiritualismo, el materialismo, enfocaban y 
priorizaban, en muchos momentos de su estudio, solo un lado de la moneda. Ese conjunto 
contradictorio pero lleno de síntesis ha sido olvidado o soslayado en la cultura occidental, 
convertida en predominante con el auge del homo economicus, deseoso de dinero y 
lucro; el ser humano así, se alejó del planeta, se creyó el poderoso que cortaba árboles y 
contaminó los mares con el plástico.

Ha sido el gran error, nos parece, de muchas corrientes filosóficas y de muchos 
políticos, también de la educación que priorizó al homo sapiens, modelo de humano 
que solo se llena de conocimientos y termina siendo un memorista. La educación que 
enalteció al homo faber, también aplicó dualismo; el trabajar con las manos sin desarrollar 
el intelecto y las artes, constriñe a la persona a una máquina de fabricar mercancías que 
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alimentan el consumismo. La ausencia de complementariedad en la educación aísla y 
segmenta la riqueza compleja del humano. Algunas de las dimensiones del ser humano 
pueden sobreponerse a las otras, en unos casos lo 3emotivo-pasional se impone, en otras 
el apetito económico-lucrativo inclina la balanza. A veces el humano se deja llevar por la ola 
social y reproduce los contenidos hegemónicos de su medio, pero en otras la personalidad 
del individuo se eleva por encima de las duras manías de la colectividad.

El dualismo, entonces, aquel pensamiento unidireccional, monocorde, sesgado, 
no conlleva a la formación integral de los niños. En un país como el Perú, de intensos 
rasgos dicotómicos, se discute y se compite en elecciones políticas o se ejecutan proyectos 
dentro de ese peligroso dualismo, viendo una parte buena y otra mala; se muestran 
incapaces de notar los múltiples matices, en la vida, en la sociedad, en el cuerpo humano, 
en la naturaleza y en la sociedad. Nosotros en este curso planteamos la formación de 
un homo educandus, esto es, un humano en permanente formación, en una educación 
permanente. Cuestionamos la figura del homo videns, tal como lo hace Gortari, ya que ese 
ser automatizado se aleja de la interacción frontal; rechazamos la concepción del homo 
economicus, pues con la búsqueda del lucro se hace egoísta; nos desagrada el homo 
faber, que surgió con la industrialización y que no se formó en la vida para sí, tan solo para 
fabricar mercancías, dentro de la carrera lucrativa de los poderosos. 

El homo educandus se orienta a entender a nuestra especie y a dirigir su accionar 
como un continuo proceso en capacitarse, en educarse, teniendo una clara visión en forjar 
el camino a la solidaridad, el trabajo en conjunto, capaz de reorientar su vida, por difícil y 
sobrecogedora que sea. Es un humano que se enfrenta a retos y problemas de la vida, de 
la sociedad, en momentos de crisis, capaz de luchar contra la contaminación ambiental, 
contra el calentamiento global, un humano que sea innovador, interesado en recrear su 
propia existencia y a las circunstancias adversas, un titán frente a los retos del mañana; 
un ser como el viracocha de la mitología andina, que simboliza al reordenamiento y la 
reconstrucción. Sentir admiración por un dios creador y destructor ha sido generador de 
conflictos, puesto que esta concepción está muy ligada a la vía dicotómica, al dualismo que 
hemos mencionado. Este curso antropología de la educación se orienta al modelo de homo 
educandus, formar a un ser inventor, que hace diégesis, como quería Aristóteles, un ser que 
crea, inventa, sintetiza elementos distintos; un viracocha que se re-ordena, se re-estructura. 
Nuestro poeta internacional César Vallejo nos alerta cuando le reclama a Dios que no supo 
ser hombre1; hace falta entender la condición humana, ser creativo y comprender a otros 
humanos, entender sus miedos. La educación en derechos y democracia debiera incidir en 
que los niños no se avergüencen de ser mortales,  seres de carne y hueso, imperfectos, por 
ello contradictorios y con una gran necesidad de ayudarse, pues la grandeza del humano 
es caer y levantarse a pesar de las derrotas, con la suficiente valentía de reconocer sus 
errores y volver a tener sueños dentro de su individualidad, en su localidad, en su nación, 

1 César Vallejo escribió un poema titulado Los Dados eternos, fechado en 1918.
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su país y en su planeta, sin aferrarse a los dogmas del nacionalismo, de la guerra entre 
países lo cual termina siendo fratricida, pues los humanos pertenecen a una especie y por 
ello son parientes, sean americanos, europeos, africanos, asiáticos.

Dentro de esta concepción dialéctica, proponemos seguir como aporte de la 
antropología el método etnográfico. Clásico instrumento de investigación dentro de 
las ciencias sociales, desde los recorridos con los trobriand de Malinowski, con sus 
recomendaciones que caen de maravillas al magisterio, para realizar una etnografía 
escolar. Llevar a cabo entrevistas, historias de vida, recoger testimonios, participar en los 
rituales, y en las fiestas costumbristas, los ritos de pasajes de los pueblos tradicionales, de 
los urbanos y rurales. Todo eso permite a la docencia escolar, de primaria y secundaria, 
entrar en contacto con las experiencias y vivencias de las madres y los padres de familia 
(Minayo, 2010), con los docentes de las zonas indígenas, con los usos de costumbres de 
los niños y su aprendizaje, según los intereses y la particular interpretación de acuerdo a la 
cultura de los diferentes grupos étnicos y pueblos de nuestras variadas regiones.

Otro punto a desarrollar es el referido a los paradigmas de la modernidad y de la 
post- modernidad. Entramos al tema de manera integral, no sesgada, los seres humanos 
construyen sus aficiones, sus fantasmas, sus paradigmas, por ello la modernidad ensalzó 
la tecnificación y el positivismo, pero luego esto mostró sus propias limitaciones y surgió 
su contraparte, el desencanto de los experimentos lleno de racionalidad, de frialdad 
política, el desencanto en el trabajo docente con impulso cognitivo, lleno de exámenes y 
tareas atosigantes, buscando un humano sabelotodo, cargado de nombres, fechas, datos, 
pero demostró su debilidad en los campos afectivos y emocionales. Con la modernidad 
instrumentalista el humano se corrió al lado insensible, al campo frío, calculador, se acogió 
a la máquina (la tecnofilia) y descuidó la empatía. 

Este paradigma de lo cognitivo en el proceso educativo derivó en seres que vemos 
hoy en nuestro país, duros de indignarse ante la corrupción y los atropellos a la dignidad 
humana. Muchos de nuestros niños salen del colegio sin apreciar el arte, sin emociones, 
no quieren ser afectivos, no buscan la empatía, carecen de grados afectivos con el prójimo. 
No se auxilian, no se entienden en su complejidad de humanos, se exigen cosas de 
robots, se condenan como animales de carga. Acá tenemos un gran problema, la escuela 
primaria y secundaria, buscó llenarlos de obediencia, entendiendo esto como estudiante 
silencioso, sumiso, creyendo que es un valor apreciado para la vida. Error, los resultados 
son perniciosos, en ese escenario o se hacen rebeldes o terminan pasivos, fácil presa de 
los políticos dictatoriales, se vuelven pieza dócil en un organigrama vertical y patriarcal. 
El resultado es evidente, bandas que quieren sumar las coimas y se vanaglorian de una 
acción corrupta, llamada viveza, cuando es más bien, la respuesta de un ser pasivo en 
medio de la corrupción, una persona sin pensamiento divergente al régimen de opresión. 

Antropología de la educación fusiona los estudios antropológicos y culturales con 
la teoría pedagógica, quiere articular a las generaciones, evitar la ruptura entre padres e 
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hijos. Busca conectar las prácticas de identidad que conllevan a la integración, como los 
ritos de pasaje, las fiestas de los familiares, actividades lúdicas, practicando una política 
de hermanos, no de rivales a muerte. Si entrelazamos la política de derechos, la sociología 
de la educación, la legalidad de las autoridades, los juegos familiares, la música, el arte, 
la creatividad de los niños junto a sus maestros, madres y padres, logramos articular la 
sociedad en proyectos de identidad común, de complementos.

CONCLUSIONES
La antropología de la educación se orienta, de acuerdo a este enfoque, a un trabajo 

interdisciplinario. Conectamos diferentes campos del conocimiento, las ciencias sociales 
con las ciencias naturales, la antropología con la teoría pedagógica, la sociología, la 
política, la educación, la biología y la filosofía.

La compleja condición humana alude al mundo de múltiples elementos que 
conforman la variedad de la humanidad. El ser humano es contradictorio, educable, frágil y 
necesita el trabajo colaborativo para desarrollar conciencia de sus debilidades y fortalezas.

Un maestro o maestra de escuela, con esta concepción de la condición humana, 
se orienta a una educación integral, dinámica y compleja en el trabajo escolar, ya que 
se inclina a concebir al ser humano como un ser en proceso, formado por su pasado, su 
presente y con capacidad para diseñar su futuro.

Los maestros de escuela, dentro de su formación académica, re-evalúan sus 
propias convicciones y su pensamiento para cuestionar aquellos elementos prejuiciosos, 
esos rasgos de conservadurismo negativo que inciden en mantener el racismo, la misoginia 
y otras taras.

Con la etnografía y la investigación cualitativa la política educativa sienta las bases 
de un mejor rendimiento y re-creativo en el magisterio, se inclina al entrenamiento de un 
magisterio en la investigación social y educacional. Se identifican, así, los graves problemas 
y nuevos desafíos que se enfrentan en el campo educativo.
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