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Toda cultura es un conjunto de relaciones 
de poder, resultado de una evolución en el 
tiempo, producto, a su vez, del dominio de 
unas personas o un pueblo sobre otras per-
sonas u otros pueblos. La educación como 
categoría pedagógica se expresa inicial-
mente como educación informal que pue-
de o no convertirse en educación formal de 
acuerdo a los intereses de quienes le dan 
vida.   En tal sentido, visto como categoría 
multicultural, la educación debe entender-
se como la puerta de acceso a la compren-
sión y asimilación de lo diverso y útil al de-
sarrollo de la personalidad del estudiante o 
la persona que construye una mente abier-
ta a lo múltiple del mundo y del universo.

Estimo que la educación como categoría 
multicultural implica, en algunos casos, 
la formación de habilidades para enten-

der el pensamiento complejo, teniendo 
en cuenta que el pensamiento comple-
jo interrelaciona e integra la ciencia, la 
tecnología y las humanidades, la filoso-
fía, el arte y otras formas de saber. Por 
lo tanto, el pensamiento complejo es 
en sí mismo una categoría multicultu-
ral e intercultural y transcultural, inde-
pendiente de cualquier nacionalidad.

Podemos decir que el pensamien-
to complejo que posee una perso-
na es  un elemento constitutivo de su 
identidad y expresión de su educación 
multicultural. Se puede afirmar que el 
multiculturalismo es el elemento más 
importante del carácter de la identi-
dad colectiva contemporánea, lo cual 
genera consecuencias pedagógicas.
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El pensamiento complejo impulsa a pensar 
la realidad de manera holística. El pensa-
miento complejo se caracteriza por un ida 
y vuelta incesante entre certezas e incer-
tidumbres, entre lo elemental y lo global, 
entre lo separable y lo inseparable expresa-
do en un esquema que es, al mismo tiem-
po, más amplio y más rico y sabe incorpo-
rar lo concreto de las partes a la totalidad.

Se requiere desarrollar un espíritu multidis-
ciplinario que conecte el conocimiento cien-
tífico, tecnológico y humanístico en un pa-
norama abierto a la aprehensión del saber en 
su variedad de expresiones, partiendo de una 
manera de pensar, de filosofar el conocimien-
to como una totalidad a la que aspira la na-
turaleza humana. Determinación y voluntad 
de saber. De allí el esfuerzo de juntar el cono-
cimiento  y la sabiduría que cada disciplina 
científica o humanística aporta a la grandeza 
humana, sea cual sea  su campo de interés.

Es necesario identificar los principios lógi-
cos del pensamiento complejo a fin de utili-
zarlos en el diseño de un mejor proceso de 
enseñanza-aprendizaje de las diversas ma-
nifestaciones del pensamiento complejo en 
la juventud y en las nuevas generaciones. Se 
debe tener en cuenta la diversidad cultural 
en el propósito de lograr una comprensión 
mayor de lo que nos rodea. Como señala 
Morin (1), para desarrollar este proceso del 
conocimiento el sujeto cognoscente deberá 
ser capaz de reconocer su subjetividad, dis-
tanciarse de sí mismo, mirarse desde el ex-
terior, objetivarse. Y, parafraseando a Orrego 
(2), amplifiquemos, pues, con el estudio, esa 
antena fina y vibrátil que es nuestra mente.

Recordemos que la multiculturalidad y la 
interculturalidad no solo se dan a partir de 
la movilidad material, sino también a par-
tir de la movilidad simbólica que generan 
las tecnologías de los medios de comuni-
cación, sin tener que cambiar de residencia 
o ubicación en algún lugar del mundo (3).

Lo multicultural es una mezcla de culturas; 
lo intercultural es una combinación de cul-
turas. Utilizo la palabra mezcla y combinación 
en el sentido que tienen estas palabras en quí-
mica, que uso aquí por analogía. Lo transcul-
tural es la nueva percepción de sentido que 
los cambios de perspectiva de la cultura ge-
neran, combinadas, en la mente. En este caso 
el individuo no solo es el usuario de esta mo-
dalidad de cultura sino que es capaz de ex-
plicarla, interpretarla y, sobre todo, sentirla.

El hecho que la cultura sea una variable re-
presentativa de la diversidad en la educación 
multicultural, ha permitido el surgimiento de 
diversos modelos de cómo debe ser dicha edu-
cación, reseñadas por García Castaño y otros, 
quienes plantean redefinir el concepto de 
cultura pues “todos los seres humanos, vivan 
donde vivan, habitan en un mundo multicul-
tural” y “todos los individuos de un grupo de-
sarrollan competencias en varias culturas” (4).

Somos multiculturales, somos competentes 
en varias culturas o en parte de ellas, por lo 
que, en un enfoque sobre educación multi-
cultural es básico considerar la educación 
como un proceso de transmisión/adquisi-
ción de cultura permanente que se desa-
rrolla en la sociedad más que en la escuela.
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Por ello, una buena educación multicultu-
ral implica acercar la escuela, el colegio o la 
universidad a la vida en la que los estudiantes 
se desarrollan, viven o sobreviven  cotidiana-
mente. Y ello comprende la elaboración de 
diseños curriculares y metodologías didácti-
cas adecuadas para contenidos que compren-
dan los intercambios que produce la intercul-
turalidad, con objetivos flexibles que señalen 
vías de actuación más que puntos de llegada.
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