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EDUCACIÓN UNIVERSITARIA
INTERCULTURAL EN LA FRONTERA

DOI: https://doi.org/10.55996/manguare.v1i2.133

Jorge Luis Yangali Vargas
Universidad Nacional Intercultural Fabiola Salazar Leguía de Bagua

El Perú posee una potencial realidad fronteriza 
que da lugar a un sinnúmero de intercambios. Si 
hablamos de lo monetario, se intercambian soles 
con dólares, pesos, reales. De igual variedad son 

-
yen en lo extenso de la frontera. En lo lingüístico 
si bien hay dos idiomas dominantes, el español y 
portugués, a la singularidad de los acentos idiomá-

con las diversas lenguas amazónicas binacionales. 

Al norte del Perú destaca la binacionalidad entre 
Perú y Ecuador, de modo especial la que se pro-
duce entre la provincia ecuatoriana de El Oro y la 
región peruana de Tumbes. Reconocidos sectores 
por el intercambio comercial que acontece en esta 
frontera de litoral. 

Al sur de Ecuador también se encuentran las pro-
vincias de Zamora Chinchipe y Loja; al norte del 
Perú las regiones de Piura, Cajamarca, Amazonas 
y Loreto son fronterizas con las provincias ecuato-
rianas mencionadas. Sectores fronterizos que no 

comercial como social, que sí lo han conseguido 
Huaquillas (Ecuador) y Aguas Verdes (Perú). 

En la frontera nororiental peruana o suroriental 
ecuatoriana, la población de ambas naciones com-
parte hitos e historias territoriales similares. Uno 
de los pueblos étnicos u originarios que más des-
taca es el awajún-wampis-shuar. 

Del lado peruano, el 2010, en el marco de su po-
lítica de expansión de la educación superior uni-
versitaria, se gesta la creación y funcionamiento 
de una universidad intercultural. En esta zona de 
frontera ya se contaba con algunas universidades 
como: la Universidad Nacional de Jaén (2008) y 
la Universidad Nacional de la Frontera (2010) 
que se sumaron a las más antiguas que son la 
Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Men-
doza (2000) y la Universidad Nacional de Caja-
marca (1962). En este contexto cabe resaltar la 
singularidad de la universidad intercultural que 
tiene que ver con el grupo social que atiende: los 
awajún-wampís.

Las universidades de Cajamarca, Amazonas y 
Lambayeque (en esta región no fronteriza pero 
aledaña a las otras destaca la Universidad Nacio-
nal Pedro Ruiz Gallo, 1970) tuvieron programas, 
en especial de educación, que forjaron a los pri-
meros profesionales de este grupo originario; 
formándolos en competencias que facilitaban su 
integración al ideario de una ciudadanía nacional 
peruana. 

-
cipalmente positivista, ha sido cuestionado tanto 
en sus bases epistemológicas como, y principal-
mente, en su concreción desarrollista. Debate que 
ha abierto la emergencia de otras epistemologías, 
entre ellas, la desarrollada por los pueblos origi-

EDITORIAL YANGALI, J. EDUCACIÓN UNIVERSITARIA INTERCULTURAL EN LA FRONTERA



7

narios, que en términos pragmáticos, ha resistido 

-
prender de un modo diferente el desarrollo, la 
ciudadanía, el conocimiento; entre otras nociones 
“occidentales”.

La adjetivación de la universidad como “inter-
cultural”, recoge tanto el devenir histórico de la 
construcción ciudadana de los pueblos originarios 
como la valoración del conocimiento que estas po-
blaciones han conservado y producido para afron-
tar temas comunes como el hambre, la energía, la 
salud, etc. 

que tiene la universidad intercultural de pensar su 
rol más que integradora de la población originaria 
a occidente, de articuladora de una pluralidad de 
concepciones. Reto que si bien se complejiza en la 
zona de frontera binacional, pues, el mismo pueblo 
originario ha adoptado el ideologema patriótico 
como un rasgo de su identidad y pertenencia a un 
país (Perú o Ecuador). No obstante, si sostenemos 
la perspectiva integradora, la universidad inter-
cultural puede ser concebida como aquel espacio 
en el que caben otros pueblos originarios tanto del 
lado ecuatoriano como de las regiones peruanas. 

EDITORIALYANGALI, J. EDUCACIÓN UNIVERSITARIA INTERCULTURAL EN LA FRONTERA


