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LA 

 SOCIEDAD 

MULTICULTURAL 

SOCIEDAD 

MULTICULTURAL  

La sociedad multicultural es un 

adjetivo se repite para adquirir la 

singularidad del tipo de sociedad 

a la que nos encaminamos, ese es 

sin duda la “multicultural”.   

Un análisis del concepto de la 

sociedad multicultural, para pasar 

después a la relación entre 

democracia y sociedad multicultural y 

a la consideración de algunas de las 

políticas con las que se trata de 

gestionar las necesidades y conflictos 

que se plantean esas necesidades.  

Canadá o Brasil constituyen otros dos 

ejemplos de los que nos ofrece el 

continente americano; pero, sobre 

todo, la política multicultural 

norteamericana no es probablemente 

la mejor solución desde el punto de 

vista normativa, y menos aún si se 

piensa en la perspectiva europea.  

La multiculturalidad se ha convertido en una 

etiqueta, en un instrumento arrojadizo 

utilizado con tanta eficiencia como ausencia de 

rigor conceptual, hasta el punto de convertir la 

discusión sobre la multiculturalidad.  

La unión europea es como se ha 

dicho, la posibilidad de una 

democracia multicultural, de una 

ciudadanía multicultural, de una 

comunidad de ciudadano.  

Creo que si queremos dar una 

respuesta adecuada a las demandas 

que nos plantea la sociedad 

multicultural, habría que evitar lo que 

denominaré el “perjuicio liberal” 

acerca del multiculturalismo, que 

encierra su consideración en los 

términos de los limites tolerable.  

La estabilidad democrática es sencillamente la expresión 

de un perjuicio, de otro lado la perspectiva ingenua y 

arcádica que consideran que el multiculturalismo es un 

hecho realizado, más aún, un factor tan valioso para 

cualquier sociedad no plantea ningún conflicto y aun 

constituye el marco ideal para nuestras sociedades, no 

deja de ser una ingenuidad.  

Un prejuicio que ofrece respuestas 

tan insuficientes como la de la 

tolerancia o la de las libertades 

individuales ante la demanda de 

reconocimiento como sujeto de 

derechos, de identidad propia de 

minoría culturales, etc.  

PREJUICIO 

LIBERAL  

POLÍTICA 

MULTICULTURAL  

El problema básico que afecta a las denominadas “políticas 

de la multiculturalidad” es su miopía, si no su ceguera, ante 

la verdadera naturaleza del problema tal y como se 

muestra con toda claridad cuando se pretende remitir las 

respuestas a las proporciona la tradición liberal, a partir 

de la identificación del multiculturalismo con el pluralismo.   
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El 

multiculturalismo  

Mas que un concepto 

normativo, es un hecho social. 

Esto es, la presencia en una 

misma sociedad de grupos 

con diferentes códigos 

culturales.  

Las identidades culturales 

propias, como consecuencia de 

diferencias étnicas, lingüísticas, 

religiones o nacionales, que es 

la que designamos también 

como sociedades multiétnicas.  

Por su parte, la 

interculturalidad, igual del 

mismo modo que la simulación 

impuesta o la segregación, sería 

más bien una de las respuestas 

normativas a esa realidad plural 

que supone la existencia de 

multiculturalidad.  

Multiculturalismo no es un fenómeno 

nuevo: historia de los procesos de 

constitución de buen parte de las 

sociedades europeas, y en mayor 

medida, de la construcción de sus 

estados nacionales, muestra la pugna 

entre grupos portadores de identidades, 

valores, etc.  

El estado moderno como 

estado nacional esta preside por 

el objetivo de homogeneidad 

social, cultural lingüística, 

religiosa, pero no económicas, 

no social en sentido de igualdad, 

de fin de los estamentos o de 

las clases.  

Cuando se trata de las minorías 

que coexisten con modelos de 

kultumation, como es el caso de no 

pocas de las minorías que en la 

expresión de plessner, han 

alcanzado tardíamente el estatus 

nacional.  

Es el problema de la multinación o, 

si se prefiere el supuesto contrario 

al del estado- nación, el problema 

que plantean, hablando en 

propiedad, las minorías nacionales, 

sobre todo cuando tiene 

asentamiento territorial 

concentrado.  

Estado 

moderno  

La 

interculturalidad 

 

Pluralismo 

cultural  

Del fenómeno social del 

multiculturalismo se debe, sobre 

todo, a la fragmentación de las 

sociedades aparentemente 

homogéneas debido a la crisis del 

consenso interno causado por la 

fractura social que genero otras 

crisis: la del modelo de estado social. 

Perspectivas teóricas normativas (modelos 

de segregación, asimilación impuesta o 

integración, que prefiere denominar de 

interculturalidad), que se sitúan, por tanto, 

en un plano distinto al de los hechos: en el 

de los ideales, valores o principios, en el 

plano normativo.  

A sus nuevos desafíos, a sus 

problemas y necesidades, se 

sitúa, por tanto, en un plano 

distinto al de los hechos, en 

el de los ideales, valores o 

principios en el plano 

normativo.  

Los trabajos de Peter Burke: es el 

nacimiento del estado moderno lo 

que marca la ilusión de una cultura 

propia “pura” al poner fin al 

pluralismo cultural de baja edad 

media.  

Como ha mostrado Gellner, la 

civilización industrial preciso, para 

su construcción y crecimiento, de 

una cultura desarrollada, 

homogénea y favorecedora de la 

movilidad social y económica, lo 

cual requería una cierta política o 

un estado propio.  

Es ese estado el que impone coactivamente 

una unanimidad religiosa, moral y cultural 

mediante la unificación jurídica, que hace 

posible el sometimiento universal a un poder 

central y la erradicación de toda pauta o 

conducta que se oponga al proceso de 

unificación.  

La sociedad multicultural como problema 

específico, distinto incluso del pluralismo cultural 

y ligado, como decíamos, el cuantitativo y 

cualitativo de la inmigración y al renacimiento de 

la dimensión afirmativa y reivindicativa de las 

minorías culturales, un pluralismo cultural que 

denominamos el multiculturalismo en sentido 

estricto.  

El tipo de pluralismo cultural 

que podemos denominar 

multiculturalismo en sentido 

estricto (multietnoculturalismo); 

el segundo, en realidad es el 

supuesto pluralismo de carácter 

más político que cultural.  

La sociedad norteamericana está muy 

lejos del proyecto intercultural y es 

que, el melting pot es solo un mito que 

oculta la realidad de hegemonía mono 

cultural, un modelo basado, acertara a 

prever Tocqueville en la asimilación de 

impuestos y algunos casos de 

segregación de grupos minoritarios. 

   

LAS SOCIEDADES 

MULTICULTURAL: 

EL 

RECONOCIMIENTO 

DE LA 

COMPLEJIDAD  



 

  

UNIVERSIDAD DEL SURESTE 4 

 

  

DEMOCRACIA Y 

SOCIEDAD 

MULTICULTURAL  

LA 

DEMOCRACIA  

Desafíos que plantea la sociedad 

multicultural, el 

multiculturalismo en sentido 

estricto a la democracia son 

uno de los problemas que han 

generado mayor debate en los 

últimos años.  

El riesgo para las 

democracias del siglo XXI, 

es el etnocentrismo que 

como ha escrito mellotti, 

esconde bajo su 

universalismo un miedo a la 

diversidad, el mismo que 

alienta tras el 

fundamentalismo.  

La diversidad cultural se alega 

para tratar de rebajarlos, 

además debemos rechazar la 

pretensión. Desde esta 

posición, no es difícil que se dé 

un paso hacia una tesis aún más 

fuerte, la de la incompatibilidad 

entre las diferentes tradiciones 

culturales.  

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, que lo 

urgente seria lo contario, es decir, 

definir con claridad los límites de la 

diversidad cultural compatible con el 

mínimo de homogeneidad.  

Las diversas propuestas 

de gestión de la sociedad 

multicultural, esto nos 

conducirá a distinguir 

entre los conflictos 

típicos del pluralismo y 

los propios del 

multiculturalismo.  

Se trata de propuestas políticas y 

jurídicas que se basa en el 

argumento de la imposibilidad de 

mantener cierto grado de 

estabilidad y homogeneidad, mínimo 

imprescindible de las democracias, 

si no se reduce los conflictos 

derivados del multiculturalismo.  

La homogeneidad social como requisito para 

la pervivencia y estabilidad de cualquier grupo 

social. Así formulado parece difícil negar que 

un cierto grado de homogeneidad es 

necesaria, pero la reducción viene dada 

cuando se interpreta la homogeneidad en 

términos de uniformidad demográfica, ética, 

radical, lingüística y cultural.  

Las respuestas tradicionales 

ante el fenómeno de la 

multiculturalidad que sostiene 

esta tesis del riesgo para la 

democracia son las que se 

orienta reforzar la 

homogeneidad en términos de 

identidad cultural, étnica o 

demográfica.  

LA 

HOMOGENEIDAD  

LA 

DIVERSIDAD 

CULTURAL  

Se aseguraba que la idea de 

democracia estaría 

inevitablemente vinculada con la 

nación de derechos fundamentales 

y libertades públicas del individuo, 

y con algunos principios claves 

como el de tolerancia; esos serían 

los limites cuya conculcación no 

podríamos aceptar.  

 Discutir la respuesta liberal que 

insiste en la idea de tolerancia y de 

libertades individuales como claves, 

sobre todo a la hora de formular 

respuestas en el orden jurídico y 

político.  

La vía escogida por las políticas 

de asimilación impuesta y por las 

de segregación. Es la falacia de lo 

que lo adorno, llamaba la 

superstición de las cosas 

primeras, ligada como se ha 

argumentado a un uso 

“enfáticamente instrumental de 

la identidad cultural”.  
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LA 

TRANSCULTURACIÓN 

O ACULTURA  

Juan van 

Kessel  

y  

Alejandro 

Lipschutz 

Las obras de van kessel y lipschtz, 

lo innegable es que el concepto de 

transculturación se encuentra 

relacionado con el llamado 

“proceso de préstamo cultural” de 

cuño teórico difusionista.  

Analizo los usos y sentidos de la 

categoría de transculturación en 

las obras de juan van kessel y de 

Alejandro Lipschutz para 

posteriormente, relacionarse 

este análisis con el estado del 

conocimiento en el campo.  

Comenta además que, entre las 

varias escuelas que 

implementaron programas de 

investigación difusionista para 

formular y estudiar los 

problemas de la historia de la 

dinámica cultural, el llamado el 

grupo norteamericano.  

Los estudios andinos chilenos 

en la etapa de transición entre 

la pre y post, 

institucionalización de las 

ciencias sociales  

En tanto fue el responsable de 

reconocer que el estudio de la 

cultura debía orientarse no al 

contacto en si entre los 

pueblos sino a los efectos 

dinámicos de tal contacto 

operando en el cambio cultural.  

Realiza un análisis genealógico del 

concepto, señalando que el mismo 

puede recién entrar en el canon de la 

antropología a comienzos del siglo 

XX, cuando el evolucionismo en su 

más pura expresión empezó a acusar 

los embates difusionistas.  

Por aculturación se quiere significar 

el proceso de tránsito de una 

cultura a otra y sus repercusiones 

sociales de todo género. 

Transculturación expresa mejor las 

diferentes fases del proceso 

transitivo de una cultura.  

Franz Boas  

Herskovits  

 

Ortiz 

Fernández  

Esto consiste en un proceso 

selectivo de asimilación de los rasgos 

culturales que mejor se adaptan a la 

cultura receptora, y que esta 

recepción incluye una 

transformación funcional a su mejor 

adaptación al nuevo entorno social.  

Herskovits plantea una 

diferencia entre las categorías 

de difusión y transculturación 

o aculturación que el 

homologa.  

Partiendo lo anterior, Boas propuso 

analizar los contactos históricos en 

una escala modesta, como antesala 

para a futuro ampliar las 

reconstrucciones en la medida en que 

los nuevos datos lo permitiesen.  

El proceso implica también necesariamente 

la pérdida o desarraigo de una cultura 

precedente, lo que pudiera decirse una 

parcial desculturación y, además, significa la 

consiguiente creación de nuevos 

fenómenos culturales, que se denominan de 

neoculturación.  

Es decir, el fenómeno de 

transculturación en el cual se 

modelaban elementos 

exteriores de acuerdo con los 

patrones que prevalecían en 

su nuevo ambiente.  

Nos atrevemos a proponerlo 

para que en la terminología 

sociológica puede sustituir, 

en gran parte al menos, al 

vocablo aculturación, cuyo 

uso se está extendiendo 

actualmente.  

El creador del concepto de 

transculturación en cuya obra 

existe escisión marcada entre 

transculturación y aculturación. 

Nos permitimos usar por primera 

vez el vocablo transculturación a 

sabiendas de que es un 

neologismo.  

A este respecto, señala que al 

momento la mitad del siglo XX, la 

difusión es el estudio de la 

transmisión cultural conseguida; en 

tanto que la transculturación es el 

estudio de la transmisión cultural.  
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LA CULTURA 

EN EL 

CONTEXTO 

ACTUAL  

TRANSCULTURACIÓN 

EN  

VAN KESSEL  
 

 
Los desarrollos sociales de juan kessel, 

figura pioneros de una sociología 

andina con firmes esclavistas 

institucionales regionales guiadas por 

la premisa de desarrollo con identidad.  

Otro tipo ético es el 

involucramiento personal del 

investigador con los sujetos de 

estudio.  

Este artículo se centra en los usos y 

sentidos que la categoría de 

transculturación adquiere en 

Holocausto al progreso (1980), su 

nombrado trabajo sobre la aimara 

de Tarapacá.  

El estudio de las historias y el presente 

de las poblaciones indígenas de 

Tarapacá presente según Van Kessel 

una doble exigencia.  

El aymara de Tarapacá, fue llevado 

por un proceso acelerado de 

transculturación o mestización en 

que perdió, paso a paso, su etnicidad 

(la conciencia de su identidad étnico 

cultural ándica.  

Entendió a la cultura como 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.  

TRANSCULTURACIÓN 

EN  

LIPSCHUTS  

Un tipo de metodológico, consiste 

en adoptar la llamada “visión de los 

vencidos”, es decir, el punto de 

vista de los dominados, también 

llamados por la perspectiva andina.  

El estudio de los problemas de desarrollo 

concernientes a las comunidades indígenas 

debía basarse en un trabajo interdisciplinario 

funcional a diagnosticar los hechos de orden 

cultural y los valores que estos representaban.  

La incorporación de elementos del 

conjunto cultural ajeno sin modificarlos o 

bien transformándolos de acuerdo a sus 

necesidades,  

Esta transición podía constituir diversos 

escenarios: el abandono de una agrupación social 

de ciertos elementos constituyentes de su 

propio patrimonio cultural y la adaptación al 

patrimonio cultural que se e había impuesto.  

Lipschutz creía que las naciones americanas solo 

terminarían de independizarse con la 

incorporación económica y espiritual de las 

masas indígenas. Desarrollándose entonces una 

conciencia nacional basada en los aportes 

culturales de las diferentes agrupaciones sociales.  

Este entendía por transculturación a la 

transición ms o menos brusca del pueblo, o 

etnos, de su propia cultura buscaba 

ancestral a la cultura de otros etnos con el 

cual entro en contacto; por la fuerza de las 

circunstancias.  
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LAS 

IDENTIDADES 

INDÍGENAS EN 

AMÉRICA 

LATINA  

Naciones 

latinoamericanas 

Las naciones latinoamericanas 

llegan al siglo veinte 

profundamente polarizadas en 

lo étnico y lo 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.  

Las dinámicas de las interrelaciones 

entre individuos y grupos a quienes 

se aplican el termino indígena o 

algunos de sus sinónimos (indios, 

nativos, autóctonos, originarios), y 

la llamada “sociedad nacional”, 

representada frecuentemente por 

las instituciones del estado,  

Después de la catástrofe militar 

y ecológico de la conquista 

acompañada de los estragos que 

causaron las epidemias traídas 

por los conquistadores, y del 

considerable desplomo 

demográfico de la población 

autónoma.  

El señalamiento de los indígenas 

como enemigos del progreso, o 

la acusación de que eran 

culpables del retaso y los 

fracasos del país, puso en 

movimiento una campaña 

insidiosa que termina de 

configurar una imagen negativa 

del indígena.  

Los indios no solamente fueron 

descubiertos por los conquistadores 

españoles, también fueron en orden 

estrictamente alfabético, no 

temporal ni exhaustivo, 

convertidos, atacados, catalogados, 

civilizados, convertidos, descritos, 

deshumanizados, despojados, 

discriminados y esclavizados.    

Pasado glorioso y presente 

silenciado, ha sido la 

característica del tratamiento 

contemporáneo de la cuestión 

indígena. Originado en el 

mismo momento en que se 

produce la independencia de 

chile.  

También estudiados, 

evangelizados, excluidos, 

explotados extinguidos, 

masacrados, etc. Es todo lo 

cual debe ser influido 

considerablemente en su 

identidad y sentido de 

pertenencia y cohesión social.   

Los 

indígenas  

Los 

indios  

El convenio 169 de la organización 

internacional del trabajo establece: la 

conciencia de su identidad indígena o 

tribal deberá considerarse un criterio 

fundamental para determinar los grupos 

a los que se aplican las disposiciones del 

presente convenio.  

 
La autoidentificación de los 

indígenas es actualmente 

considerada como un 

derecho humano, 

consagrado en instrumentos 

internacionales.  

La matanza de los indios que 

implico el avance del ejército 

chileno más allá del Bio- Bio, 

se enfrentaba al mito de 

origen de nuestra 

nacionalidad. Era como 

asesinar al ancestro.  
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LAS 

COMUNIDADES 

INDÍGENAS  

LAS 

COMUNIDADES  

Las comunidades indígenas, como 

han aportado numerosos 

estudios monográficos desde 

hace más de medio siglo, 

constituyen pequeños universos 

sociales con su propia 

organización, costumbres, 

tradiciones, redes sociales, 

prácticas culturales, etc.  

Estas comunidades son fuente 

de derechos y obligaciones para 

sus miembros, especialmente 

cuando también poseen una 

base territorial propia que la 

vincula con la tierra, es espacio 

geográfico especifico y los 

recursos naturales locales.  

Caso A. En este caso es ilustrado 

por la historia de numerosas 

comunidades indígenas campesinas 

en la región andina y el 

Mesoamérica. Comunidades que 

han perdido o están en proceso de 

perder su base territorial, la 

economía de subsistencia que antes 

sustentaba a la comunidad.  

Si bien algunos países las 

comunidades indígenas tienen 

personalidad jurídica propia, a 

veces derivada de la situación 

colonial anterior, en otras 

circunstancias se han desintegrado 

por la pérdida de sus terrenos, las 

difíciles condiciones económicas 

obligando a la gente emigrar.  

Caso B. Una comunidad indígena 

vecina a un centro urbano (industrial, 

minero, comercial, portuario, 

turístico, etc.) en expresión acaba 

siendo engullida, las estructuras 

comunales tienden a desaparecer, así 

como las diversas tradiciones que 

alimentaban la identidad compartida.  

La estructura de la comunidad, que 

puede ser una defensa contra su 

desintegración, puede ser también 

un impedimento para la innovación, 

la creatividad, el desarrollo y el 

ejercicio de los derechos humanos 

individuales, sobre todo las 

mujeres.  

Consolidando asimismo una 

identidad colectiva y legitima 

en la libre determinación y la 

participación social y político.  

La estructura de la comunidad se 

puede suponer que cuenta más 

sólida es la estructura de la 

comunidad indígena más nítida 

será la identidad de sus 

miembros, y en consecuencia 

mayor serán el sentido de 

pertenencia y la cohesión social.  

LA 

ESTRUCTURA  

ALGUNAS 

SITUACIONES 

DE CASOS 

La comunidad indígena en sus 

diversas manifestaciones fomenta 

cohesión social (CS) y el sentido 

de pertenencia, su debilitamiento 

hace menguar la CS y el sentido 

de pertenencia, sobre todo en el 

marco de la creciente migración 

de la población indígena.  

 
Caso C. amparadas en alguna 

legislación favorable y 

fortalecidas por una sólida 

organización competente y 

compartido, algunas 

comunidades logran mantener en 

su caso, recuperar el autocontrol 

sobre sus recursos y su propio 

desarrollo.  

 La comunidad como estructura 

y los individuos como miembros 

pertenecientes a ella, logra tejer 

una red entreverada que 

sustenta tanto las identidades 

individuales como colectivas,  
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LAS  

REDES 

INDÍGENAS  

Las  

redes extra 

locales  

Las redes extra locales, 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.  

Sirven como medio comunicación, 

de transmisión de bienes y dinero, 

de ayuda mutua y solidaridad en 

casos de emergencia, de apoyos a 

los gastos y actividades vinculados.  

Con frecuencia son un eslabón importante para sortear 

los riesgos de la migración internacional de personas 

documentadas, que cada vez se vincula más al negocio 

ilegal del tráfico de personas.   

La segunda mitad del siglo veinte que tal 

reconocimiento fue otorgado con 

reformas constitucionales y legislación 

especial, sostenido por la evolución del 

derecho internacional de los derechos 

humanos.  

En esta legislación, emergen los pueblos 

indígenas como sujeto colectivo de 

derecho público.  

En el cual los derechos de los 

pueblos indígenas han venido a 

ocupar un lugar especial. A tal 

grado, que se habla de una 

diplomática indígena internacional.  

Constitucionales 

y  

legislación  

A las ceremonias 

religiosas, fiestas 

parroquiales, y 

comunales y familiares.  

Las nuevas legislaciones, a su vez, 

contribuyen a dar impulso a las 

organizaciones indígenas, junto con 

asociaciones semejantes en otras partes 

del mundo, han tenido creciente 

presencia a nivel internacional.  

Con los derechos específicos que 

cubren todas las áreas de los 

derechos humanos (civiles, 

políticos, económicos, sociales, 

culturales y ambientales).  

Las redes también pueden 

servir de colchón de 

seguridad para los y las 

migrantes y refuerzan las 

identidades indígenas.  



 

  

UNIVERSIDAD DEL SURESTE 10 

 

  

LOS 

PUEBLOS 

INDÍGENAS  

PUEBLO 

INDÍGENAS   

La percepción de ser 

portados de una nueva 

responsabilidad ante sus 

pueblos y ante la nación 

entera, los pueblos indígenas 

son los autentico defensores 

del medio ambiente.  

 El concepto de pueblos 

indígenas se ha ido abriendo 

camino en los distintos 

espacios en que actúan los 

indígenas, así como en los 

instrumentos jurídicos 

relevantes.  

La nueva identidad indígena 

incluye el sentimiento de 

pertenencia a un pueblo 

nación en su caso, que tiene 

ahora una tarea histórica que 

cumplir.  

La declaración de la ONU 

sobres los derechos de los 

pueblos indígenas reconoce que 

estos poseen derechos 

colectivos, como el derecho a la 

libre determinación.  

El consorcio de 

organizaciones mayas de 

Guatemala organizo una 

amplia consulta para producir 

una propuesta de 

pensamiento político.  

Es fundamental para la 

construcción de la unidad nacional 

basada en el respeto y ejercicio de 

los derechos políticos, culturales, 

económicos y espirituales de todos 

los guatemaltecos.  

Los estudios hablan ahora de una 

resurgente “mayanización” de la 

población, expresada en una creciente 

conciencia de su identidad maya, el uso, 

ahora legítimo de la lengua maya, el 

respeto a las autoridades tradicionales y 

al derecho indígena.  

LA HISTORIA 

DE 

GUATEMALA  
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LA 

IDENTIDAD 

MAYA  

Indígenas en distintas condiciones 

económicas y sociales, identificarse 

hoy en día con un pueblo indígena 

especifico es reconocido legalmente 

como poseedor de determinados 

derechos humanos, constituye la 

fuente de una nueva identidad.  

Este es el mensaje que 

trasmiten los lideres de las 

organizaciones indígenas y los 

documentos que emanan, 

como proclamaciones, 

declaraciones, programas, 

resoluciones, etc.  

En la constitución política Guatemala 

de 1985, se reconoce el derecho de las 

personas y de las comunidades a su 

identidad cultural de acuerdo a sus 

valores, lengua y sus costumbres.  

Una cultura basada en los 

principios y estructura del 

pensamiento maya, una filosofía, un 

legado de conocimientos 

científicos y tecnológicos, una 

concepción artística y estética 

propia, etc.  

La existencia de una crisis de 

identidad generalizada en la 

sociedad guatemalteca, se ha 

convertido en una patología que 

imposibilita la información de un yo 

o un nosotros como sujeto social, 

político e histórico.  

La decendencia directa de 

los antiguos mayas, idiomas 

que provienen de una raíz 

maya común. 

Tratándose de la identidad 

maya que ha demostrado una 

capacidad de resistencia 

secular a la asimilación, son 

los elementos fundamentales:  

Acuerdo sobre la identidad y 

derechos de los pueblos 

indígenas, que es la parte de 

los actores de paz de 1995, se 

señala: el reconocimiento de la 

identidad de los pueblos.  
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IDENTIDAD 

 EN 

CONSTRUCCIÓN  

El 

UNESCO 

Está diseñada para reconocer y 

respetar la diversidad cultural, un 

imperativo ético global, según la 

UNESCO, lo que conduce a la 

refuncionalización de las 

identidades indígenas, para la vida 

económica y política de los 

indígenas, es el ejercicio del 

derecho a la cultura propia y a los 

saberes tradicionales.  

La educación monocultural en 

castellano servía antaño para 

borrar las identidades 

indígenas y construir una 

nueva identidad nacional 

mestiza, así la educación 

intercultural bilingüe que es 

actualmente promovido por el 

UNESCO. 

El artículo 31 de la declaración 

de naciones unidas sobre 

derechos de los pueblos 

indígenas dice: Los pueblos 

indígenas tienen derecho a 

mantener, controlar, proteger y 

desarrollar su patrimonio 

cultural, sus conocimientos 

tradicionales.  

Es el de la ciudad de Cusco 

en Perú, donde se 

documenta la emergencia, 

desde hace algunas 

generaciones, de una elite 

intelectual que ha sido muy 

activa en refuncionalizar la 

identidad indígena.  

El nacionalismo regionalista de 

los neoindianistas esperaba 

peruanizar el país utilizando al 

cusco como la fuente 

geográfica original de su 

proyectada nación indo latina, 

un medio para la construcción 

de un Perú autónomo.  

El termino mestizo y el 

silenciamiento de la indignidad han 

permitido a los intelectuales 

indígenas desarrollarse como 

productores culturales, libres de las 

limitaciones geográficas, 

económicas y sociales que la 

etiqueta “indios” imponía sobre 

ellos.  

La 

ciudad 

de cusco 

 

Culturalmente 

mestizos  

Sus expresiones culturales 

tradicionales y las 

manifestaciones de sus ciencias, 

tecnologías y culturas, 

comprendidos los recursos 

humanos y genéticos, las 

semillas, la medicinas, el 

conocimiento de las propiedades 

de la fauna y la flora.  

Representación en la que los 

indigenistas cusqueños 

participan activamente. Su 

variante cusqueña, 

oponiéndose a los proyectos 

de mestizaje de la clase alta 

elaborados en lima a los que 

consideraban antinacionalismo 

e hispanizantes.  

Cusco como un centro político 

importante en el ámbito nacional y 

establecerse a sí mismo como 

políticos legítimos, al mismo nivel 

que sus pares limeños. Durante 

décadas hasta la actualidad se ha 

escenificado en cusco anualmente 

el drama del imperio incaico 

(intiraymi).  

La ideología del mestizaje se fue 

adueñando del discurso oficial y 

del indigenismo político del 

estado, en parte bajo la influencia 

de las ideas del filosófico 

mexicano José Vasconcelos, 

trasmitidos al Perú por el 

fundador del APRA (Alianza 

Popular Revolucionaria de 

América).  

Los antecedentes de este 

fenómeno se encuentran los 

años veinte del siglo pasado 

cuando se gesta un estrato de 

profesionistas, docentes y 

académicos culturalmente 

mestizos, quienes se 

identifican como indigenismo 

por sus raíces en el incanato.  

   


