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RESUMEN / ABSTRACT: 
 
El trabajo analiza el desarrollo del concepto y de la problemática del multiculturalismo, 
atendiendo los diferentes enfoques con que ha sido abordado y los momentos por los 
que éste ha atravesado. Considera que el concepto comprende diversas dimensiones 
teóricas y prácticas que se han traslapado: la descriptiva, la filosófica y la de políticas 
públicas. Asimismo, considera que los contextos sociales y temporales en los que el 
multiculturalismo se ha desarrollado, y los consecuentes debates en torno a él, varían en 
su alcance y significado. Desde esta perspectiva, ofrece un análisis multideminsional del 
multiculturalismo incorporando tanto la dimensión colectiva de la cultura, así como los 
procesos de individuación identitarios. 
 
 
This article analyzes the concept and problematic of multiculturalism, considering the 
different perspectives with which it has been approached and the moments through 
which it has gone through. The chapter considers that the concept includes several 
theoretical and practical dimensions that have overlapped: the descriptive, the 
philosophical and the public policy. It also considers that the social and temporal contexts 
in which multiculturalism has developed, and the consequent debates around it vary in 
scope and meaning. From this perspective, it offers a multi-demographic analysis of 
multiculturalism incorporating both the collective dimension of the culture, as well as the 
identitary processes of individuation. 
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te filos6fica , cuyo desarrollo esta orientado por una dinamica 
normativa y prescriptiva de frente ala realidad y, en tercer lugar, 
puede ubicarse la dimensi6n de las politicas publicas que se 
formulan de frente ala existencia multicultural. Asf, Wieviorka," 
retomando a Inglis, considera que la discusi6n en torno al mul
ticulturalismo debe deslindar entre las diversas dimensiones in
volucradas en la cuesti6n: la dimensi6n demografica y/o descrip
tiva; la ideol6gica y normativa, y la programatica y de politicas 
publicas. A partir de esta distinci6n, la dimensi6n sociologies 
atenderia el funcionamiento de las sociedades en las que el mul
ticulturalismo se encuentra y explora sus nexos significativos con 
el manejo, producci6n y reproducci6n de la diferencia, por 10 que el 
multiculturalismo es visto como el problema mas que como la 
respuesta. La segunda dimensi6n, que conlleva un acercamiento 
de filosofta politica, representa el ambito privilegiado de discu
si6n acerca de la conveniencia del multiculturalismo, esto es, sus 
costos evaluados moral y eticamente, por 10 que el multicultura
lismo aparece como una respuesta posible, ciertamente no la 
necesaria ni la unica. La tercer dimensi6n de acercamiento corres
ponderia propiamente a la formulaci6n de politicas publicas: el 
analisis de las formas institucionales y politicas mediante las 
cuales opera y puede operar el multiculturalismo. 

Otros autores han sugerido distinguir conceptualmente en
tre el concepto de 10 multicultural, para el que reivindicarian la 
dimensi6n descriptiva sociol6gica de la sociedad del concepto de 
multiculturalismo como postura y politicas asumidas frente a la 
diversidad y su expresi6n en el ambito publico." 

Ciertamente el deslinde as! como las articulaciones entre es
tos niveles permiten una ampliaci6n de los horizontes practices, 
programaticos y filos6ficos sin cancelar los ejes de complejidad 
involucrados. Las tres dimensiones no han mantenido una sepa
raci6n cabal, toda vez que en parte de la literatura conternpora
nea la descripci6n del fen6meno se media por opciones concep

3Michel Wieviorka, op.cit.
 
'Bhikhu Parekh, Repensando el multiculturalismo, Madrid, Istmo, 2000.
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tuales diversas que se yen no pocas veces acompafiadas por 
posiciones metateoricas, tanto filosofico-eticas como politicas. 

A su vez, los contextos sociales y temporales en los que se 
han desarrollado la existencia multicultural y los debates en 
torno a ella varian y con ellos, muchos de los significados. Desde 
esta perspectiva, entonces, se pueden ver las transformaciones 
contemporaneas de la realidad y la emergencia de nuevas proble
maticas que han abonado al binomio identidad-diversidad como 
codigo fundante de las dimensiones identitarias, ala vez colec
tivas e individuales. Ciertamente el multiculturalismo cobro 
fuerza durante la segunda mitad del siglo :xx en paises como 
Canada y Estados Unidos tanto como expresion de una politica 
oficial, en el primer caso, como de una practica educativa y po
litica en el segundo, sobre todo a raiz del movimiento de lucha 
por los derechos civiles. En ambos resultaban implicados ya los 
cambios que se daban en el lugar y alcance de los procesos de 
integracion de grupos que gravitaban en el espacio nacional 
poniendo de manifiesto las diferentes implicaciones del concep
to de integracion nacional y ellugar que en ella jugaba el domi
nio de la cultura. Esta ultima se mostraba como territorio de 
encuentros y, simultaneamente, de construccion de diferencias 
de identidades grupales; con ello, la cultura dejaba de ser el ex
clusivo dominio de la cohesion social y se exhibia ella misma 
como potencial fuente de .fractura social. 5 

Como ambito de cuestionamiento en el que grupos reclaman 
su reconocimiento en clave de especificidad, la incidencia de la 
cultura sobre la definicion de las fronteras que perfilan las iden
tidades colectivas es central. Par ello, en la medida que se cons
truye como significado que confiere relevancia a las relaciones, 
a los mecanismos y a los arreglos de la convivencia social y a sus 
ordenamientos institucionales, la cultura expresa y conforma las 
transformaciones espaciales y epocales, materiales y simbolicas, 
a la vez politicas y sociales. Es en el contexto de los procesos de 

'Michel Wieviorka, "Cultura, sociedad y dernocracia", en D. Gutierrez Martinez 
(cornp.), Multiculturalismo: desafiosy perspectivas, Mexico, Siglo XXI Editores, pp. 25- 76; [udit 
Bokser Liwerant, "Globalizaci6n, diversidad y pluralismo", en ibidem, pp. 79-102. 
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globalizaci6n que asistimos a una transformaci6n de la ecuaci6n 
Estado-identidad y cultura nacional a la luz de los cambios que 
en las diferentes dimensiones dichos procesos conllevan y su 
efecto sobre las identidades colectivas que gravitan en su espa
cio. Los procesos de globalizaci6n han generado nuevas identi I 

I 
{dades de diferente nivel de agregaci6n y les han conferido una 

renovada relevancia a las identidades etnicas en la configuraci6n 
de los espacios globales, nacionales y locales y en el reordena
miento de los espacios territoriales y aun geopoliticos.6 

1,La recomposici6n y emergencia de viejos y nuevos universos 
identitarios se deriva de multiples procesos, entre los que desta
can las nuevas interacciones entre tiempo y espacio, los procesos 
de desterritorializaci6n, los flujos migratorios, las transformacio
nes del Estado nacional y laporosidad de sus fronteras. Un papel 
central 10 desempefia la sociedad de redes, que pone al a1cance 
de las comunidades recursos de comunicaci6n para formular su 
derecho a la diferencia en planos globales. De igual modo, incide 
sobre los procesos de construcci6n de identidades el desplaza
miento y fragmentaci6n de los discursos y referentes de la mo
dernidad en el contexto de un orden global. Asi, se ha afirmado 
que la globalizaci6n produce condiciones de modernidad radica
lizada: las relaciones sociales y la comunicaci6n mundiales pue
den ser una de las causas del debilitamiento de sentimientos 
nacionalistas vinculados con el Estado-naci6n y por ello, da lugar 
a otro tipo de identificaci6n regional 0 etnica que refuerza la 
emergencia de conflictos con tintes localistas. En esta linea de 
pensamiento, a medida que las relaciones sociales se amplian, se 
fortalecen los procesos de autonomia local y de identidad cultu
ral regional. 7 

Seglin Appadurai," la tensi6n entre la homogeneizaci6n y la 
diferenciaci6n cultural es el problema central de las interacciones 

6Judit Bokser Liwerant y A1ejandra Salas Porras. "Globalizacicn, identidades colectivas 
y ciudadania", Politicay Cultura, num. 12. invierno de 1999, pp. 25-52. 

7Anthony Giddens, The Consequences ofModernity, Cambridge, Polity Press, 1994. 
8Arjun Appadurai, "Disjuncture and Difference in the Global Cultural Economy", en 

M. Featherstone (cornp.), Global Culture: Nationalism, Globalization and Modernity, Londres, 
Sage, 1992, pp. 295-310. 
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globales. Las fuerzas homogeneizadoras experimentan procesos 
de asimilacion 0 indigenizacion y la cultura global se exhibe como 
un orden complejo plagado de desajustes y traslapes que no pue
den ser explicados a partir de esquemas simplificadores como el de 
centro-periferia, excedente-deficit, 0 consumidores-productores. 
La complejidad del orden global, a su juicio, solo puede enten
derse a partir del analisis de los desajustes y traslapes entre las 
diferentes dimensiones de los flujos globales culturales; todas 
estas dimensiones se superponen en situaciones particulares y 
provocan desajustes y desarticulaciones, especialmente en 10 que 
toea a la busqueda de identidades etnicas y diasporas que chocan 
o se superponen a identidades nacionales. Desde este punto de 
vista, ante transformaciones incontrolables y confusas, se refuer
za la necesidad de reagruparse en torno a identidades primordia
les, religiosas, etnicas, territoriales 0 nacionales. 

Por su parte, Castells destaca que en un mundo de flujos 
globales de riqueza, poder e imagenes, la busqueda de una iden
tidad, colectiva 0 individual, asignada 0 construida, se convierte 
en la fuente fundamental de significado social. 9 Esta no es, 
desde luego, una nueva tendencia, pero adquiere nuevas di
mensiones con la intensidad de las interacciones globales y los 
desajustes que estas provocan. Considera que la sociedad con
ternporanea, como sociedad informacional, esta lejos de ser 
compacta, homogenea 0 coherente. Por el contrario, oscila con 
grandes tensiones entre dos fuerzas: la globalizaci6n (reticular) 
de la economia, la tecnologia y la comunicaci6n y el poder de la 
identidad; esto es, se da una permanente tensi6n entre la red 
global y el yo-nosotros identitario.'? 

'Manuel Castells, La era de la informacion, t. I, La sociedad de red; t. 2, El poder de la 

identidad; t. 3, Fin de Milenio, Mexico, Siglo XXI Editores, 1999. 
lOA diferencia de Appadurai, quien acentiia la dimension de aculturacion diferencial, 

Castells subraya la dimension de resistencia de las identidades, que oponen al nuevo mundo 
de flujos de informacion los codlgos culturales enraizados en la tradicion 0 en la experiencia 
local. Cabe destacar que, al reconocer que la sociedad red, procesadora de flujos de infor
macion, es incapaz de producir por sf misma identidades plausibles, precisamente por ia 
descstructuracion radical a que sometc al espacio y a1 tiempo, subsume las diferentes logicas 
y opciones de las identidades tradicionales en el comun denominador de 10 local. 
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En este horizonte ha cobrado una renovada centralidad la 
cuestion de la ciudadania y sus nexos con la democracia y la jus
ticia. El interrogante en tome a los derechos humanos 0 las virtu
des dvicas queda asi inserto en las concepciones que se debaten 
y que oponen modelos de ciudadania cuyas diferentes concep
ciones tienen como protagonistas centrales a liberales y comuni
taristas. Ciertamente, las posturas y enfoques que participan en 
el debate no son estaticos. II Han sufrido transformaciones aso
ciadas a los tiempos y lugares en los que se desarrollan. De este 
modo, hablar de liberalismo y comunitarismo en abstracto, como 
dos corrientes de pensamiento teorico homogeneas, antagonicas 
y endogamicas nos Ilevaria a posiciones simplificadoras y reduc
cionistas, no solo porque entre ellas se han dado debates y com
petencias que han arrojado ricos desarrollos y sintesis argumen
tativas, sino porque dichos debates afectan de multiples maneras 
las instituciones politicas y contribuyen a internalizar practicas 
democraticas de diverse alcance. Asi, mientras que en Europa, el de
bate se ha ordenado alrededor de dos ejes: ya sea liberalismo 
realista vis-a-vis el liberalismo etico'? 0 bien liberalismo indivi
dualista vis-a-vis liberalismo social, 13 en Estados Unidos estas 
corrientes se han ordenado en tome alliberalismo y al comuni
tarismo, que en otra se corresponden a las corrientes anteriores 
yen parte se distancian. Dentro de cada una de estas, las postu
ras se enriquecen y adquieren diversos matices, al punto que el 
arbol de la familia liberal se ramifica y se torna hibrido y com
plejo y el pensamiento comunitarista experimenta su propia di
versificacion intema. 

Sin embargo, tal como sefialamos, el concepto no mantiene 
solo una dimension filosofica. La emergencia de nuevos universos 
identitarios y la necesidad de explorar la visibilidad y la legitimi
dad de las diferencias se erige en nivel de reflexion de frente al 
interrogante de cuales son los alcances y limites del reconocimien

"Judit Bokser Liwerant y Alejandra Salas Porras. op, cit,
 
"Richard Bellamy, Liberalism and Modern Socie0>. Cambridge, Polity Press, 1992.
 
"Jose G, Merquior, Liberalismo Viejo y nuevo, Mexico, Fonda de Cultura Economica,
 

1997, 
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to politico e institucional de la altcridad, inserta en los profundos 
cambios en los espacios publicos, en los perfiles y las figuras de la 
politica: en los espacios de mediaci6n e intermediaci6n, de repre
sentaci6n y reconocimiento; de participaci6n y acci6n. 

De alli que el acercamiento al ambito de las transformaciones 
politicas induye los ejes del pluraIismo -los pluralismos- y de los 
nexos entre diversidad-fragmentaci6n cultural y otras dimensio
nes de la vida social. Vista la diversidad desde la linea cultural, 
resulta igualmente central recordar con Berlin el pluraIismo de 
"muchos fines, valores ultimos, algunos incompatibles con otros, 
buscados por diferentes sociedades en tiernpos diferentes 0 por 
diversos grupos (etnias, iglesias) en una sociedad 0 por una per
sona particular en cllos".!' Paralelamente, sin embargo, rechaz6 
un relativismo que conduce al hombre a ser cautivo de la historia 
sin la capacidad de ponderar, evaluar y juzgar, por 10 que al tiem
po que no acepto las [erarquias culturales impuestas por la fuerza, 
estaba preocupado por la posibiIidad de un igualitarismo cultural 
que podia derivar en una barbarie consentida. A su vez, el punto 
de que las culturas nunca son unitarias, ni indivisibles u organicas: 
por el contrario, son una conjuncion de ideas, elementos, patro
nes, conductas distintivas la condujo a plantear que mientras la 
inmersi6n en culturas especificas puede darle a los hombres acce
so a 10 universal, s610 estandares universales pueden proveer los 
medios para evaluar aspectos espedficos de las cuIturas desde 
fuera del marco de su propia exclusividad. Recordar esto resulta 
fundamental de frente a la cuesti6n de la diferencia y su expre
si6n en el ambito de 10 publico. 

Por ello, el debate conternporaneo busca deslindar y relacio
nar las diferentes formas de multiculturalismo,afirmar un mul
ticulturalismo que valora positivamente la diversidad, que no es 
un "creador de diversidades"." Mas aun, c6mo la diversidad 
conjuga la realidad de las sociedades al gcnerar esquemas de 
convivencia entre distintos grupos e individuos que son atrave

I'lsaiah Berlin, "Alleged Relativism in Eighteen-Century European Thought", The 
Crooked Timber of Humanity, Nueva York, Alfred A. Knopf, 1991, p. 79. 

ISGiovanni Sartori, La sociedad multietnica, Madrid, Taurus, 200 I. 



384 JUDIT BOKSER LIWERANT 

sados de manera trasversal, ademas de la pertenencia etnica, por 
poderes y capacidades de estructuracion diferentes y que dan 
vida a la diversificacion. 

Analizada la diversidad mediante los nuevos movimientos 
sociales, de las minorias nacionales y del fenomeno migratorio, 
cobra relevancia el paso de una definicion social a una etnica, 
nacional, religiosa 0 racial de la alteridad, como nuevas dimen
siones asociadas a las formas de exclusion. De alli, entonces, la 
diferencia cultural asociada a la cuestion de las identidades tran
sita, en el reclamo de reconocimiento, a la tematica de la frag
mentacion cultural relacionada con la marginacion y la vulnera
bilidad de los grupos. En diferentes contextos emerge como una 
problernatica compleja que apunta a 10 que deviene una cuestion 
central del debate pero que no se agota en el: como los temas 
de reconocimiento han llegado a parecer alternativos a los temas de 
distribucion e incluso mas importantes que estos, En to do caso, 
los nexos sustantivos de la Hamada politica de identidad con la 
dimension redistributiva no se resuelven si se reducen uno a 
otro, ni con las diferencias internas en el campo de la etnicidad. 
Ello conduce a mantener la complejidad de la diferenciaci6n 
interna de los grupos -rninorias nacionales, poblaciones indige
nas- ya que no se trata de igualar u homologar las realidades, 
expectativas y demandas que son diferentes. 

Hoy asistimos a nuevos fenomenos que se ligan esencial
mente al desdibujamiento de las fronteras conceptuales y fisicas 
dentro de las cuales se habia gestado y consolidado el concepto 
mismo de 10 multicultural: por un lado, la dimension trasnacio
nal que se constituye como el marco dentro del cual se articulan 
las nuevas interrelaciones entre los diferentes grupos, y que re
basan las antiguas fronteras nacionales que parecian ser el crite
rio ordenador de las relaciones entre culturas distintas; y, por el 
otro, los diferentes niveles y formas de hibridacion cultural que 
mueven las fronteras de la adscripcion cultural en un nivel mas 
individual e interpersonal. 

El primer fenomeno se puede ubicar en el ambito de un re
planteamiento de las relaciones interculturales, siguiendo la 
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propuesta de categorizaci6n de Wieviorka, 16 en un nivel mas 
sociodemografico e institucional, donde el principal actor puesto 
en cuesti6n es el Estado-nacion como referente a partir del cual 
construir pertenencia 0 diferenciaci6n. Si hasta hace una decada 
las comunidades diasp6ricas, caracterizadas por el desplaza
miento geografico de un territorio de origen (mitol6gico 0 ma
terial) a uno de llegada (el nuevo pals de destino de las migra
ciones de masas) de grupos consistentes de individuos de una 
misma "cultura" (0 etnia) fue adoptado como categorfa a partir 
de la cual explicar el multiculturalismo, hoy en dia la multipli
caci6n de los referentes de esas mismas comunidades de migran
tes complican el escenario introduciendo nuevas formas de in
terconexion de comunidades en escala global que rebasan la 
unidad del referente estatal y comunal para la elaboraci6n de 
modelos de pertenencia que se manifiestan tanto en la esfera 
publica como en la privada. En otros terrninos, si antes el Esta
do-naci6n englobaba a la comunidad diasporica pidiendo una 
toma de posicion frente a sus lazos de lealtad con el mismo y a 
sus obligaciones como ciudadanos y se ordenaba en una relacion 
dicotomica con el pals de origen en su competencia por el derecho 
de pertenencia, hoy en dfa las comunidades minoritarias de mi
grantes 0 de minorias culturales construyen sus recorridos de 
identificacion a 10 largo de vinculos mas diferenciados, tanto en 
terrninos de tipologfas cuanto en terminos cuantitativos, mani
festando una realidad de redes que traspasan las antiguas fron
teras nacionales y hasta comunales para establecer relaciones 
que originan nuevas formas de ser comunidad. 

En las interacciones entre 10 global, 10 regional, 10 nacional 
y 10 local, al tiempo que se desarrollan interacciones transfron
terizas se ha avivado el conflicto entre los principios universalis
tas de las democracias constitucionales y los reclamos particula
ristas de las comunidades por preservar la integridad de sus 
estilos de vida habituales. J7 En el marco de fragmentacion, rear

"Michel Wieviorka, op. cit.
 
17Jiirgen Habermas, Teoria de la accion comunicativa,Madrid, Alfaguara, 1995.
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grupos e individuos mas alla de las fronteras nacionales, Iejos I 
de plantear 0 reducir la desintegraci6n del referente nacional 
como ordenador institucional de las relaciones entre diferentes 
grupos culturales, resulta importante atender el papel complejo 
del Estado. AI tiempo que no ofrcce necesariamente un marco 
referencial macro, puede actuar en calidad de promotor de iden
tidad y de participacion para las minorias. Puede desplegar un 
papel activo en la legitimidad 0 fomento al desarrollo de proce
sos vueltos al mantenimiento y de los rasgos distintivos de las 
minorias, protegiendo su lengua, su cultura, sus costumbres, en
tre otros. A su vez, el Estado es visto como promotor de inclusion 
que genera las condiciones basicas para que sea posible una par
ticipaci6n politica de las minorias, que se manifieste en la capa
cidad de sus miembros de proponer cuestiones relevantes y de
fender sus propias posiciones frente a quienes toman decisiones 
y hasta cooperar con ellos, de proponer reformas, de establecer y 
manejar sus propias instituciones en ambitos especfficos." 

Ahora bien, pensar en los desafios del multiculturalismo es 
pensar en sus nexos con la democracia, mediados par los orde
namientos institucionales asi como por la figura del sujeto y los 
valores y las practicas dernocraticas, 10 que conduce a la necesi
dad de construir mecanismos que regulen las diferencias y hagan 
po sible manejar las divergencias y los disensos. El pluralismo 
cultural no se da en el vado sino en eI marco de arreglos y orde
namientos institucionales que necesariamente varian de lugar en 
lugar, pero que desernperian un papel central. La coexistencia de 
un pluralismo politico e institucional junto al pluralismo cultu
ral y la convergencia entre elIos, puede contribuir a proveer ve
hiculos institucionales para que las particularidades grupales 
puedan entrar a la arena publica con las dinamicas requeridas 
para el juego dernocratico.'? Mismo que pone las reglas instru
mentales para construir y resolver las diferencias. 

JBYash Ghai, "Public Participation and Minorities", Minori0' Group International Report, 
Londres, Brill Academic Publisher, 2003, pr. 5-28. 

J9Ian Katzelson, op. cit. 

I
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Gran parte de esta problernatica ha reforzado los debates 
contemporaneos en torno a los nexos entre ciudadania y demo
cracia como dos caras de la misma moneda. 

La ampliaci6n de 10 publico desde el Estado a la sociedad, al 
tiempo que abre nuevas posibilidades de interacciones que se 
amplian en las dimensiones locales, nacionales, regionales y glo
bales, trae riesgos asociados a una manera de ver a la sociedad 
civil como comunidad moral basada en el entendimiento que 
conduciria necesariamente al consenso sin tener en cuenta la 
necesidad de mecanismos para manejar los conflictos y el disen
so. En el marco de los procesos de globalizaci6n, debemos tener 
presente las diferencias entre contextos en los que las identida
des colectivas no han militado contra la idea de sociedad civil 
sino que, por el contrario, las asociaciones voluntarias se han 
organizado legitimando sus intereses diferenciales y sus logros 
conjuntos en el nivel institucional y aquellos en los no fue acep
tado el principio de autonomia individual y de igualdad como 
sustrato de la vida politica y, consecuentemente, de las asocia
ciones.i" En el primer caso, la interacci6n mutua entre valores
grupos con el Estado estana definida por una racionalidad ins
trumental y ninguno se presenta como, ni representa, una 
perspectiva moral alternativa a la sociedad en su conjunto. De 
alli que el interrogante en torno a la posibilidad de la democracia 
nos remita tambien hacia la necesidad de distinguir los valores 
particulares conducidos por colectividades como grupos de inte
res 0 bien como universos metafisicos-morales alternativos y en 
conflicto. Ello incide de manera directa en la dimension univer
sal de la propuesta ciudadana. 

Aun ante el hecho de que la distinci6n entre libertades 
politicas y civicas, por una parte, y las libertades culturales, por 
la otra, esta muchas veces diluida, confundida y, por 10 tanto, 
se plantea la compatibilidad 0 no de las primeras con otros 
valores, la democracia aqui tiende a afirmarse en escala global, 
de modo tal que como idea-proyecto, en su caracter generali

'OAdam Seligman, The Idea ofCivil Society, Nueva York. The Free Press, 1992. 
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zante, parece abrir la puerta a un desarrollo global, en el marco, 
indiscutiblemente, de procesos no continuos, multidimensio
nales, fragmentados y contradictorios. Su oscilaci6n entre nue
vas oportunidades y riesgos se vuelve mas pronunciada en el 
contexto de la globalizaci6n, porque la emergencia y reforza
miento de viejos y nuevos universos identitarios, la pluraliza
ci6n de actores y las interacciones mas alla de delimitaciones 
espaciales fomentan la formaci6n de redes que atraviesan gru
pos, etnias, naciones y regiones y ofrecen novedosos referentes 
de identificaci6n. Tambien reafirman los excluyentes. Nos re
mite, por tanto, a las nuevas realidades de la globalizaci6n que 
al configurar al mundo como un espacio a la vez unico y dife
renciado, alientan las expresiones colectivas y permiten, por 
primera vez, construir identidades y comunidades indepen
dientemente de sentimientos, espacios y fronteras nacionales. 
Las posibilidades que abren este nuevo tipo de aproximaciones 
tambien nos orientan a pensar la ciudadania a partir de la li
bertad para crear comunidades, para incorporarse a las existen
tes 0 bien rechazarlas. 

La ampliaci6n social de la ciudadania y, simultaneamente, 
los riesgos de fragmentaci6n 0 feudalizaci6n de la vida publica 
emergen como desafios a la vez diferenciales y compartidos. El 
despliegue de nuevas aspiraciones de reestructuraci6n de las es
feras publica y privada, asi como un cambio en la l6gica de la 
acci6n colectiva e individual en el marco de sociedades que re
conocen su caracter multicultural y han asumido nuevas formas 
de automovilizaci6n y de ordenamientos politicos instituciona
les que buscan revigorizarse alientan la reflexi6n hacia los nexos 
entre ciudadania, democracia y globalizaci6n. 

De este modo, democracia y ciudadania se yen alentadas par 
procesos que, definidos en clave de los prerrequisitos del orde
namiento politico, dan cuenta de que la democracia depende no 
solo de la justicia de sus estructuras basicas sino tambien de las 
cualidades y actitudes de sus ciudadanos. Ello resulta tanto mas 
relevante a la luz del binomio de inclusi6n y exclusi6n ciudada
na en los marcos de las identidades colectivas y del pluralismo 

1
I

I 



389 MULTICULTURALISMO 

institucional, de ambitos que sobrepasan las fronteras tradicio
nales hacia el exterior e, internamente, rebasan el enfoque ho
mogeneo y totalizante de la sociedad. 

Si bien es cierto que el multiculturalismo se ha construido 
como concepto ordenador, descriptivo y programatico de un 
ordenamiento social, principalmente a partir de la dimension 
colectiva, las nuevas y mas recientes dinamicas que plantean un 
escenario de creciente interconexion trasnacional imponen cier
tas consideraciones en torno a la insercion de nuevos referentes 
de identificacion grupal y comunitaria que traspasan las fronte
ras nacionales y actuan sobre las colectividades como dinamiza
dores de sus identidades multiples. Este tipo de transformacio
nes han sido pensadas desde la critica a las figuras de la 
modernidad en terrninos de un cuestionamiento de las culturas 
del yo y del otro, de la alteridad y los subalternos. Cabe destacar 
que en el posmodernismo la reivindicacion del subalterno, de su 
derecho a hablar, de definirse a el mismo en su propia voz se 
mantuvo siempre desde una perspectiva comunitaria. Esta di
mension de grupo ha sido vista como la primordial alrededor de 
la cual se construye el sujeto social en el intercambio y en el 
renovado dialogo para la deconstruccion de los poderes y la 
construccion de nuevas geometrias de poder mas equilibradas 0 

por 10 menos mas confrontadas. Sin embargo, en necesario tener 
en cuenta que el reconocimiento a la diferencia no solo debe 
confrontar perspectivas esencialistas y jerarquicas de la diferen
cia, sino tambien cuestionar la inconmesurabilidad posmoderna 
de la diferencia. La cual tiene su estrategia al hacer de la alteri
dad un absoluto no sujeto a norma alguna, tanto sustantiva 
como de procedimiento, desemboca facilmente en un relativis
mo total y en un debilitamiento de los ordenamientos institu
cionales que garantizan la convivencia humana." 

Hoy, sin embargo, si se reconoce la vigencia de identidades 
colectivas, se plantea en nuevos terrninos el lugar de 10 comu

21Ulrich Beck, "La condition cosmopolita et le piege du nationalisme metodologique", 
en M. Wieviorka (dir.), Les Sciences Sociales en Mutation, Auxerre Cedex, Editions Sciences 
Humaines, 2007, pp. 223-236. 
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nal como solo una de las posibilidades de existencia del sujeto 
social, quien se construye en multiples formas, como indivi
duo, como miembro de asociaciones y agrupaciones de la socie
dad civil, como participante en movimientos sociales tempera
les que generan una identidad asociativa contingente. Se 
cuestiona as! la posibilidad de establecer cuales son las fronte
ras de las nuevas "culturas" que supuestamente conforman el 
crisol en el cual el multiculturalismo pone orden asegurando, 
por 10 menos idealmente, la igualdad y el respeto de todos. La 
reflexion conternporanea apunta hacia el hecho de que los in
terlocutores del dialogo politico y de la vida social son actores 
polimorfos que asumen identidades variables en distintos mo
mentos y segun criterios variados, por 10 tanto, como destaca 
Ghai." cualquier enfoque cerrado de autonomia grupal basado 
en los principios de autodefinicion esta puesto en discusion por 
la realidad de la existencia de identidades multiples que se ar
ticulan alrededor de factores que no necesariamente correspon
den a los etnicos y/o culturales. La fluidez de los procesos de 
construccion identitaria que generan patrones de adscripcion, 
que no siempre coinciden con las fronteras de las comunidades 
etnicas de pertenencia, pone en la mesa del debate la cuestion 
de la multiplicacion de los referentes que los individuos y los 
grupos e1aboran. 

Es as! como de un nivel mas institucional y politico, el deba
te sobre el multiculturalismo se desliza hacia la esfera de 10 pri
vado, de 10 individual y de 10 interpersonal, para reconstruir la otra 
cara de las complejas interacciones entre la identidad y la otredad 
en un nivel donde la contingencia y la perfomatividad-" conquistan 
el papel predominante." Donde las individualidades se encuen
tran, en esos espacios intersticiales entre el "yo" y el "otro" que 
adquieren visibilidad en el momenta del intercambio interperso
nal, ahi es donde se materializan los proyectos de conformacion 

22Yash Ghai, op. cit. 
"Vease Homi Bhabha, The Location ofCulture, Londres, Routledge, 1994. 
24Agradezco a Barbara Origlio sus aportes originales en el debate sobre las nuevas 

configuraciones de la dimensi6n individual de identificaci6n. 
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identitaria y donde las fronteras colectivas, culturales y etnicas 
de desdibujan en la acci6n del individuo. 

A nivel del individuo y de su microcosmos de interacciones 
con la realidad que 10 rodea se plantea un universo cultural ca
racterizado par el polimorfismo, por la constante fluctuaci6n y 
el movimiento, en un ir y venir a traves de las fronteras de 10 
comunitario, 10 nacional, 10 trasnacional, en un recorrido en el 
que las formas mas tangibles de definici6n de pertenencia se 
desdibujan para dejar espacio a la posibilidad de la performati
vidad-' como una verdadera estrategia de afirmaci6n de un yo 
hibrido y en con stante reconfiguraci6n, un yo que oscila entre. 
diferentes universos significativos y construye su realidad a par
tir de una constante redefinici6n y negociaci6n de c6digos que 
le permiten participar del intercambio en diferentes niveles con 
individuos mas 0 menos lejanos a eJ.26 

En este nivel se descubre el modo como la fragmentaci6n y 
la diversidad cultural se trasforma en un laberinto de posibilida
des y potencialidades del ser que le confieren a la identidad esa 
caracteristica de extrema movilidad y mutabilidad. El encuentro 
y el contacto, fisico 0 virtual, con una multiplicidad de diferentes 
enfoques del mundo que se manifiestan en practicas y formas de 
comunicaci6n distintas, en sistemas de significacion diferentes, 
enfrcntan al individuo a la posibilidad de moverse hacia atras, 
hacia una cristalizaci6n de modelos ya adquiridos y propios de una 
identidad esencialista, 0 de acceder a la "contaminacion" de for
mas y contenidos mediante la practica de relaciones dial6gicas 
con el "otro". 

Sin duda alguna, el contacto con la otredad genera el de
sarrollo de habilidades culturales y comunicativas que le permi
ten al individuo entrar y salir de un sistema de interpretaciones 
para entenderse con los dernas y, al mismo tiempo, genera unos 
inevitables procesos de hibridaci6n en los cuales "algunas for
mas se separan de las practicas existentes y se recombinan con 

2SPauI Gilroy, The Black Atltantic: Modernity and Double Consciousness, Londres y Nueva 
York, Verso, 1993a. 

"Umberto Eco, Tratado de semioticageneral, Madrid, Lumen, 1979. 
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nuevas formas en nuevas practicas"." La idea de hibridacion 
como un proceso de intercambio y reconfiguracion de sistemas 
de comprension de la realidad y sus consecuentes redefiniciones de 
practicas y habitos se propone entonces como una alternativa a 
las perspectivas comunitaristas del multiculturalismo a partir de 
la consideracion de la relevancia de la dimension individual y 
fragmentada que caracteriza la experiencia actual de quienes 
estan insertos en las dinamicas de mundializacion y globaliza
cion. Siguiendo la propuesta de Canclini, el resultado de esos 
contactos con la diversidad cultural, tanto en escala individual 
como colectiva, se configura en "procesos socioculturales en los 
que estructuras 0 practicas discretas, que existian en forma se
parada, se combinan para generar nuevas estructuras, objetos y 
practicas" .28 

La naturaleza "tangible" de 10 hibrido plantea la recupera
cion del aspecto inmaterial de la cultura, de la conforrnacion 
binaria de todo sistema de significacion como un conjunto de 
estructura y de practica, una combinacion de intencion y ac
cion,"? de culturas constituida y vivida.t? No es tema nuevo en 
el debate en las ciencias sociales, sobre todo las antropologicas, 
tratar la dimension polar de la cultura como categoria funcional 
al analisis de las relaciones humanas." por un lado, sin duda hay 
una dimension material, la de la practica, de los objetos, de las 
conductas, de las conversaciones, que es la dimension observable 
y a partir de la cual se fijan las fronteras entre culturas, el refe
rente primario para establecer las distinciones. Sin embargo, 
tarnbien en un nivel mas cognitivo e intangible la cultura se 
plasma en la experiencia cotidiana de individuos y comunidades, 

"William Rowe y Vivian Schelling, Memory and Modernity: Popular Culture in Latin 
America, Londres, Verso. 1991, p. 231. . 

"Nestor Garda Cancllni, Culturas hibridas , Mexico, Grijalbo, 1990, p. III. 

'·Sherry Ortner, "Theory in Antrhopology Since the Sixties", Comparative Studies in 
Society and History, 1984, pp. 126-166. 

30Marshall Sahlins, "Individual Experience and Cultural Order", en WHo Krustel 
(cornp.), The Social Sciences: Their Nature and Uses, Chicago, University of Chicago Press, 
1982, pp. 35-48. 

3IAlessandro Lugo, "Reflexiones sobre la teoria de la Frontera", en S. Michaelson y M. 
Johnson, Teoria de la frontera, Barcelona, Gedisa, 2003, pp. 66-69. 
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como sistema de elementos, signos, codigos que configuran los 
habitos interpretativos de una comunidad de interpretes, infor
mando de esta manera los procesos de construccion y de lectura 
de la realidad. 

Resulta par 10 tanto interesante destacar que en el nivel 
individual las posibilidades de pertenencias multiples, y cada 
una sui generis, cuestionan las materializaciones colectivas sin 
mas de visiones compartidas del mundo. La coexistencia de 
identidades multiples exige flexibilizar el concepto de multicul
turalismo intrinsecamente ligado a un sistema de categoriza
cion que exige una constante redefinicion de fronteras entre 
culturas. Se podria delinear la hipotesis de la pertinencia de 
una definicion de multiculturalismo a "doble velocidad": por 
un lado, el aspecto visible de la convivencia intercultural en 
marcos sociales e institucionales caracterizados por la partici
pacion de los individuos y las colectividades en la esfera publi
ca; por otro, el fragmentado universo de la individualidad ca
racterizado por un dinamismo constante que, siguiendo a Brian 
Stress;" se conforma mediante una serie de "ciclos de hibrida
cion", en los cuales pas amos de formas aparentemente homo
geneas a otras mezcladas y despues otra vez hornogeneas sin 
que ninguna sea totalmente pura. 

A la luz de esta doble perspectiva que se mueve sobre el eje 
que liga la experiencia colectiva de la diversidad cultural con la 
dimension individual de la experiencia de la reconfiguracion de 
la identidad y de la otredad, se abre el paso a un replanteamien
to del concepto de multiculturalismo y de su funcionalidad para 
la definicion y la cornprension de las actuales condiciones de 
convivencia entre seres humanos. 

Si las identidades colectivas se presentan como un territorio 
de construccion de identidad y de accion individual y grupal, es 
en el nivel de las relaciones interpersonales donde la definicion 
de una pertenencia univoca e incuestionable resulta ya imposi

32Brian Stross, "The Hibrid Metaphor, From Biology to culture", Journal of American 
Folklore, vol. 112, num. 445, EVA, American Folklore Society, 1999, pp. 254-267. 



394 JUOIT BOI<.SERLIWERANT 

ble. Por medio de la incorporaci6n de nuevos elementos 0 habi
tos los individuos se mueven hacia los dernas (0 lejos de ellos) 
en un "tercer espacio" intersticial> que surge de la negociaci6n 
y del encuentro con la otredad, un espacio de dialogo y al mis
mo tiempo de conflicto, de mutacion y reformulaci6n. En esta 
linea es posible entonces trazar la borrosa linea que liga las di
mensiones individual y colectiva de la experiencia de la diversi
dad cultural, que encuentra su espacio privilegiado de manifes
taci6n en la cultura, concebida como un verdadero campo de 
batalla>' en el cuallos procesos de hibridaci6n se transforman en 
la clave de lectura que permite superar la exclusiva vision dico
t6mica de un "nosotros" frente a un "ellos" para afirmar la vali
dez de una lectura multifocal que pueda dar cuenta de la ere
ciente complejidad que hoy implica cualquier forma de 
convivencia multicultural. En este nuevo escenario caracterizado 
por la porosidad de las fronteras materiales y simbolicas, donde 
los loci de construcci6n de identidad individual y colectiva se 
configuran como espacios desterritorializados y sobrecargados 
de significados que se vinculan con referentes cada vez mas 
diversos, el concepto mismo de multiculturalismo exige ser re
visado, ampliado. 

Parece entonces posible, retomando a Massey, alegar la emer
gencia de un nuevo "sentido global del espacio" que caracteriza 
la experiencia cotidiana del multiculturalismo como un proceso 
de ablandamiento de los lazos entre cultura y territorio, y como 
consecuente afirrnacion del hecho de que "cualquier lugar es el 
focus de una muy peculiar mezcla de relaciones sociales mas lo
cales y al mismo tiempo mas amplias"." 

Desde ambas perspectivas, entonces, se exige hoy una nueva 
sintesis conceptual que al tiempo que reconoce la vigencia y la 
renovada fuerza de las identidades colectivas primordialistas, 

"Homi Bhabha, op. cit. 
"Ian Niederveen Pieterse, Globalization and Culture: Global Melange. Rowrnan Oxford 

& Littlefield. 2004, p. 115. 
"Doreen Massey, ''A Global Sense of Place", en A. Gray y J. McGuigan (comps.), Study

ing Culture, Londres, Edward Arnold, 1993, p. 240. 
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explora la ampliaci6n de los margenes de fluctuaci6n de las iden
tidades individuales. En el proceso de configuraci6n de la cultura 
en su propia diversidad interna, el binomio identidad-diversidad 
arroja luz sobre nuevas potencialidades de un concepto de mul
ticulturalismo que opere una mediaci6n entre los dos niveles y 
los multiples escenarios y paisajes donde se despliegan, tanto el 
local como el nacional, el regional y el global 
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