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¿ Que es la Desigualdad social?  

la desigualdad social puede ser legitimada en 

las democracias occidentales sólo a través de 

la extensión y expansión gradual de los 

derechos universales de ciudadanía. 7n lo que 

demostraría ser un verdadero círculo virtuoso 

a lo largo de alrededor de S00 años de 

historia británica, y por extensión, europea 

(Bendix, 1964), la evolución de los derechos 

ciudadanos que da inicio con el 

Teoría y lucha de clases 

La comprensión científica de la naturaleza de las clases permite analizar 

profundamente las relaciones reales de los hombres dentro de la 

sociedad, definir el luchar de cada clase en la vida social, así como su 

esencia, sus objetivos, sus intereses reales. Es una guía segura en la 

lucha por la transformación de la sociedad. 

Las clases y la lucha de clases en 

países capitalistas desarrollados 

I. Para aplicar de una manera eficaz la interpretación 

materialista de las clases sociales y de la lucha de clases en la 

época actual, es preciso, ante todo, tomar en consideración el 

hecho de que los diferentes países no han alcanzado el mismo 

nivel de desarrollo y que su estructura de clases no puede ser 

idéntico. Así, las clases fundamentales y no fundamentales no 

son las mismas, sin importancia numérica, su rol y su posición 

son diferentes. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introducción. Equívocos y prejuicios acerca de la sociedad 

multicultural un adjetivo se repite para adquirir la singularidad del 

tipo de sociedad a la que nos encaminamos, ése es sin duda 

“multicultural”. El problema es que la nota de multiculturalidad se 

ha convertido en una etiqueta, en un instrumento arrojadizo 

utilizado con tanta eficacia como ausencia de rigor conceptual, 

hasta el punto de convertir la discusión sobre la multiculturalidad, 

como se ha dicho, en un laberinto de equívocos. Por eso, antes de 

aceptar que las sociedades de los estados de la Unión Europea son 

sociedades multiculturales o están indefectiblemente abocadas a 

ello, es preciso un es- fuerzo de claridad. 

LA CULTURA EN EL CONTEXTO 

ACTUAL 

Democracia y sociedad multicultural 

Pues bien, los desafíos que plantea la sociedad multicultural — el 

multiculturalismo en sentido estricto— a la democracia son uno de los 

problemas que ha generado mayor debate en los últimos años. Con 

frecuencia, se produce una simplificación de los argumentos que conduce a 

dos posiciones igualmente reductivas: la de quienes sostienen que el 

multiculturalismo constituye sin más una dimensión particular del 

pluralismo y la de los que afirman que constituye un desafío — aún más, el 

mayor riesgo— al que habrá de hacer frente la democracia en el próximo 

siglo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De otra parte, los argumentos de quienes sostienen que la admisión sin más del 

culturalismo como un valor o como un fin que la democracia debe garantizar 

como propio constituye un error, porque lo urgente sería lo contrario, es decir, 

definir con claridad los límites de la diversidad cultural compatible con el mínimo 

de homogeneidad, sin el cual no existe consenso. En ese sentido, se asegura que 

la idea de democracia estaría inevitablemente vinculada con la noción de 

derechos fundamentales y libertades públicas del individuo, y con algunos 

principios claves como el de tolerancia; ésos se- rían los límites cuya conculcación 

no podríamos aceptar. Por esa razón, cuando la diversidad cultural se alega para 

tratar de rebajar- los, debemos rechazar la pretensión. Desde estas posiciones, no 

es difícil que se dé un paso hacia una tesis aún más fuerte, la de la 

incompatibilidad entre las diferentes tradiciones culturales 

Transculturación en Van Kesse 

Pese a trabajos parciales que han abordado el tema (v.g. Guerrero, 2004), al 

día de hoy no existe un cúmulo de obras lo suficientemente comprensivo para 

abordar los desarrollos intelectuales de Juan van Kessel, figura pionera de una 

sociología andina con firmes enclaves institucionales regionales guiados por la 

premisa de desarrollo con identidad. Como una forma de colaborar a este 

respecto, en este artículo me centraré en los uso 

Transculturación en Lipschuts 

Lipschutz entendía a la cultura como un todo constituido por partes 

interdependientes, elementos materiales y espirituales vitales para la 

supervivencia y el desarrollo de un grupo humano en su entorno natural 

mediante los cuales este construía su tradición orgánica vivida. A lo largo de 

la historia humana se había dado un proceso constante de intercambios 

culturales, ya sea mediante la guerra o la paz, los que llevaron a modificar la 

estructura socio- económica de todas las agrupaciones sociales 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las identidades indígenas en 

América Latina 

Sería fácil comenzar diciendo que si hay algún grupo social en la región 

latinoamericana cuya identidad descansa esencialmente en un profundo 

sentido de pertenencia, este grupo tendría que ser un pueblo o una 

comunidad indígena. Un examen más cuidadoso de las realidades sociales y 

culturales complejas de los países latinoamericanos, sin embargo, nos tendrán 

que llevar a desconfiar de generalizaciones ambiciosas y obligarnos a enfocar 

más cuidadosamente los entramados de los diversos factores que intervienen 

en la dinámica de las interrelacione 

Las comunidades indígenas 

Evidentemente, este tipo de comunidad es fundamentalmente rural, tiene 

raíces históricas profundas, y posee una conciencia colectiva de mantener 

un cierto tipo de relaciones históricamente estables con el Estado. Cuando 

estas relaciones se rompen, como ha sucedido con frecuencia, la 

comunidad se encierra en sí misma o se erige en núcleo de resistencia o 

protesta según el caso. Si bien en algunos países las comunidades indígenas 

tienen personalidad jurídica propia, a veces derivada de la situación 

Las redes indígenas 

Las redes extralocales, a veces incluso transnacionales, de indígenas 

vinculados originariamente a una localidad o región de origen se han 

multiplicado considerablemente a lo largo de las décadas y suelen tener 

múltiples funciones sociales y económicas. Entre otras, sirven como medio 

de comunicación, de transmisión de bienes y dinero, de ayuda mutua y 

solidaridad en casos de emergencia, de apoyo a los gastos y 

Los pueblos indígenas 

El concepto de “pueblo indígena” se ha ido abriendo camino en los 

distintos espacios en que actúan los indígenas, así como en los instrumentos 

jurídicos relevantes. La Declaración de la ONU sobre los derechos de los 

pueblos indígenas reconoce que estos poseen derechos colectivos en su 

calidad de pueblos, como el derecho a la libre determinación. Así también 

lo reconocen diversas constituciones y legislaciones en América Latina, que 

antes no incluían estos términos. Para muchos indígenas de distintas 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identidad en construcción 

El manejo de las identidades culturales para finalidades diversas se da en 

numerosas situaciones en que intervienen las comunidades, los pueblos y 

las organizaciones indígenas de distinto tipo. Un caso ilustrativo es el de la 

ciudad de Cusco en Perú, donde se documenta la emergencia, desde hace 

algunas generaciones, de una élite intelectual quechua que ha sido muy 

activa en refuncionalizar la identidad indígena8. L 


