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Una reflexión teórica desde la interculturalidad, 
al concepto de “Desidentidad Latinoamericana”

grace zurIta maldonado

Grupo Comunicación, Cultura e Identidad 
Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí (Ecuador)

ResuMen

Este trabajo presenta un abordaje de la categoría “Desidenti-
dad Latinomericana” acuñada por Nelly Richard en 1989, como 
una comprensión de la identidad a partir de los sistemas de 
herencias sociales, los elementos que lo constituyen y la memo-
ria histórica. Estas relaciones construyen imaginarios respetan-
do las diferencias y subjetividades de cada individuo. Para esta 
comprensión de la identidad se establece una relación intercul-
tural con la diversidad para la comprensión de los proyectos so-
ciales en función del diálogo, el respeto y la tolerancia.

Palabras claves: Interculturalidad, desidentidad, identidad, 
alteridad, cultura.

1. inteRcultuRalidad

La academia ha acuñado varios enfoques sobre el concep-
to de interculturalidad, algunos autores norteamericanos y eu-



136

Reflexiones desde la comunicación y la cultura

ropeos la definen desde la idea del pluralismo integrador que 
genera una convivencia armónica entre distintas culturas (Nova-
ro, 1999a). La perspectiva que se abordará en este trabajo pone 
énfasis en aquellos que nacieron en Latinoamérica, que deviene 
de los discursos del multiculturalismo, con ciertos cambios y 
adaptaciones a partir de diversas situaciones y objetivos sociales 
(Domínguez, 2011), 

Este enfoque surgió como respuesta a una multiculturalidad 
que apunta a la descripción de los espacios sociales e históricos 
(López, 2001). Es una categoría propositiva que parte del respe-
to y las diferencias entre los pueblos, nacionalidades y cultu-
ras, que produce un diálogo en igualdad de condiciones (Bordas, 
2012), y da como resultado una conciliación de las relaciones 
existentes, apartando la lucha por controlar la política y la cultu-
ra (Viaña, Tapia y Walsh, 2010). De esta manera, se asumirá que 
la interculturalidad es una construcción de un ethos que dialoga 
entre las diferencias para integrar nuevas categorías, conceptos 
y nociones de comprensión de la alteridad20 (Grimson, 2001).

Distinguir la multiculturalidad de la interculturalidad permite 
establecer parámetros en la praxis, ya que la multiculturalidad 
solo reconoce la coexistencia de culturas diversas en un mismo 
territorio (Bhabha, 2002), mientras que la interculturalidad le 
interesa el contacto entre ellas, los espacios donde se relacionan, 
los referentes entre ellos, los lugares fronterizos, los mestizajes, 
las apropiaciones culturales (Obuljen, 2006) La multiculturali-
20 La Alteridad, Bajtín la plantea “como el instrumento más poderoso para 
la comprensión de la cultura, proyectando así sus observaciones del plano 
intersubjetivo al de las relaciones interculturales y al ámbito de los estudios 
culturales. Y es que así como ocurre en el plano del sujeto, tampoco la cultura 
puede completar la imagen de sí misma desde su interioridad, pues necesita 
del referente que le proporciona la alteridad, necesita la mirada de las otras 
culturas para enriquecer su propio entendimiento” (Alejos, 2006), abriendo 
un abanico hacia todas las construcciones sociales y culturales como sería 
género, salud, educación, entre otras.
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dad señala las diferencias culturales, mientras la interculturali-
dad defiende la diversidad cultural, reconociendo a las culturas, 
ajenas o propias (Medina y Alsina, 2012).

Dentro de la vorágine de la modernidad, la interculturali-
dad se ha visto sumida en un movimiento entre racionalidades 
y lógicas que articulan los diversos grupos (Sepúlveda, 1996), 
unos inmersos en la modernidad, y otros en distintas fronteras 
conceptuales cognoscitivas, éticas, políticas. Estos grupos deben 
ser visualizados con igual importancia, reconociendo que al co-
existir distintas gnosis, el conocimiento no es universal (Walsh, 
2002a). Es así que se asumirá una interculturalidad diversa que 
reconoce e incluye, que negocia e interrelaciona entre lo univer-
sal21 y lo alternativo22 (Walsh, 2002b), cimentando puentes que 
generan grandes desafíos. 

La interculturalidad trabaja la diversidad social y las identidades 
locales, a partir de la concepción de la convivencia armónica, que 
forja procesos de alteridad desde la mismidad23 (Carrillo, 2003), 
que apuestan al diálogo y a consensos entre los actores, es decir que 
proponen un desarrollo comportado (Cisneros, 2004) sobre la base 

21 El modelo de cultura universal implica el uso de un lenguaje hegemónico, 
herramientas, instituciones, sistemas de valores estéticos, morales. “Los va-
lores intrínsecos, pretendidamente absolutos y universales, siempre son va-
lores culturales, esto es, corresponden a la escala valorativa de una cultura 
particular; juzgados desde otra óptica cultural, tales valores pueden no ser 
reconocidos o, en todo caso, pueden ser jerarquizados de manera diferente” 
(Bonfil, 2004, p. 117).
22 Lo alternativo se refiere a la existencia de diversos patrimonios culturales, 
es decir, “diversos conjuntos de objetos culturales tangibles e intangibles, que 
tienen valor y coherencia dentro de sistemas de significación que son propios 
de los diferentes grupos sociales que integran la sociedad(…) y que poseen 
una cultura distintiva” (Bonfil, 2004, p. 128).
23 “Existe una frecuentada problemática referida a la idea de la subjetividad 
y, dentro de esta amplia cuestión, existe otra más específica que se podría 
denominar como la de la relación de la subjetividad consigo misma, con lo 
propio de uno mismo, es decir, la mismidad.” (Kamisky, 2014, p. 32)
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de una cultura de paz y respeto entre las múltiples identidades y 
grupos sociales que interactúen (Gavilán y Teresa, 2010). 

2. la desidentidad latinoaMeRicana.
Si se parte desde la concepción primaria de que la Identidad 

es un conjunto de atributos que conforman el ethos y la cosmovisión 
de los pueblos, y se nutre de cada individuo, de cada grupo y de 
su entorno, alimentándose de forma continua de la influencia 
exterior (Molano, 2007). Se puede decir que está constituida por 
“tres rasgos” (Giménez, 1997), el primero es un sistema de heren-
cias sociales como la lengua, trabajo, migración, género, espacio 
social de referencia; el segundo, una red de características que 
los distingue, el último es la memoria histórica imborrable e 
inalienable. La comprensión de estos elementos genera las re- 
laciones entre los grupos de la sociedad, los niveles de repre-
sentación colectiva y las acciones de unos frente a otros. Este 
autor afirma que se la construye como una producción continua 
(p. 22), no está finalizada ni cerrada, se mueve y toma formas de 
representaciones discursivas propias de cada sujeto.  

América Latina ha vivido procesos cuyos discursos permiten 
reconocer las identidades sociales, bien visibilizadas o bien ve-
dadas (De Toro, 2007) porque la identidad se convirtió en un 
proyecto político del poder hegemónico, relacionada con la co-
lonialidad24, como una de las formas de dominación. Esta iden-
tidad trasgredida se inicia con el proyecto de racionalización 
de la modernidad (Garces, 2007), que busca instaurar el plan 
civilizador de desarrollo y progreso que se basa en las lógicas 
del mercado capitalista. La búsqueda continua de la perfección 
24 Según Anibal Quijano, la colonialidad “Es la instrumentalización de la 
razón por el poder colonial, en primer lugar, lo que produjo paradigmas dis-
torsionados de conocimiento y malogró las promesas liberadoras de la moderni-
dad. La alternativa, en consecuencia, es clara: la destrucción de la coloniali-
dad del poder mundial” (Quijano, 1992, p. 437).
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y la credibilidad, de los poderes de las potencias occidentales, 
instituidos en el sistema de desarrollo, los convirtió en referentes 
para el progreso (Castillo Aguirre, 2015).

A raíz de este devenir, el proceso cultural americano mira a 
estos países como el centro de la civilización, desde donde se 
imponen los concepciones válidas, que conforman el  progreso 
(Peña Frade, N, 2015), de esta manera, la modernidad se con-
ceptualiza como un enfoque universalizante de la cultura, que 
reproduce los modelos dominantes25. 

Todos los esfuerzos que cuestionan este modelo, se los criti-
caba por tener una visión incompleta, sin embargo, el modelo 
occidental condujo una desigualdad de condiciones, negativas 
para América, porque las etapas de desarrollo de los dos conti-
nentes no coinciden en una misma línea tiempo-acontecimien-
to (Bertola, L. y Ocampo, J., 2013). La historia la cuentan en 
función del progreso rectilíneo por la temporalidad europea y, 
América Latina es juzgada de forma discontinua y distinta a su 
realidad. Esta visión global, integro al sujeto y la historia en una 
unicidad y superioridad de jerarquías, se convirtió un juego de 
dualidades: americano/europeo, provincia/nación, negro/rubio, 
indio/blanco, español/quichua; miradas opuestas que establecen 
los parámetros que permiten comprender los puntos inestables 
de la identidad, regularon la adaptación a los modelos y conduc-
tas identificatorias (Derridá, 1977).

Para la autora de “La Desidentidad Latinoamericana”, Nelly 
Richard (1989), el problema principal se suscita a partir de la 
modernidad europea, debido a que se convirtió en el ideal de 
perfección como efecto de la dominación ejercida sobre los in-
dividuos desde la conquista, la cultura europea fue modelo a im-
25 Las corrientes: eurocentrismo y etnocentrismo, fueron implantadas en 
América Latina, generando dualidades, en las que los términos positivos se 
referían a Europa y los negativos al continente americano. Se buscaba im-
plantar el pensamiento, economía y cultura europea. (cita)
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itarse. La élite europea ha transmitido, desde la colonia, los pa-
trones de representación con una lógica del centro a la periferia, 
de producción (Europa) a la reproducción (América), consideró 
a América una sociedad no capacitada para pensar por sí mismo. 

Este modelo europeizante no se ajusta a los procesos políti-
cos y socioculturales de la región y menos a los contextos en 
los que hasta el día de hoy se encuentra inmersa, lo que produce 
una falta de coherencia con aquellas peculiaridades necesarias 
para identificar “lo propio” (Larraín, 2006). Se crea un desnivel 
y ruptura entre lo nuevo y lo tradicional, entre lo propio y lo 
extranjero. Ni los límites geográficos, ni las políticas de cada 
región, ni el mestizaje cultural, han logrado establecer políticas 
nacionalistas, porque los individuos adoptan características cul-
turales de otros pueblos, reproduciendo como cultura identitaria 
copias distorsionadas de otros pueblos, que los desvincula de los 
procesos de la región y genera una cultura desligada de su me-
moria histórica. La modernidad no ofrece respuestas articuladas 
que obedezcan a modelos que recontextualizan y procesan la 
información local, volviéndola parte de esta visión globalizante 
(Castillo y Cairo, 2011).

El problema más grave de la zona, es la relación distante y 
ajena que sus naciones tienen con la racionalidad histórica y la 
temporalidad de los procesos de desarrollo en la región, porque 
sus historias se mezclan, se unen o se oponen violentamente 
(Fuller, 2002). La visión de los pueblos de toda  América Lati-
na debería coincidir en una cosmovisión única, mestiza de sus 
tradiciones y del ethos que la conforma. Nuestro continente se 
ha visto agredido continuamente por la implantación de una 
identidad sobre otra, en donde la propia ha sido absorbida por la 
ajena, provocando una separación entre lo legitimo y lo foráneo 
(García y Ruiz, 2004). Europa censuró la dimensión ritual ameri-
cana, implantando sobre lo existente valores populares, impo-
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niendo nuevas significaciones a los símbolos que identificaban 
a los pueblos.

No es menos importante la pobreza, la guerra, la explotación 
del ser humano, la falta de humanidad de la tecnología, problemas 
que se presentan en este continente, que lleva a concluir que 
las clases dominantes blanqueadas26 tienen el afán de mantener 
este ethos latinoamericano arraigado, evitando la revalorización 
de la identidad de nuestros pueblos, por representar un riesgo a 
los intereses de los grupos de poder (Corral Fierro, 2015).  Aun 
cuando se puede ver, en el clamor a gritos de los sectores popu-
lares, el florecimiento de su identidad, desean el cambio de eje 
de poder, la liberación o emancipación de los poderes opresores, 
que llevaría a la ruptura de las estructuras actuales frente a estos 
nuevos contextos (Zurita, 2015).

Para Nelly Richard (1989) la “Desidentidad” contrapone 
varias dualidades: la tradición frente a lo nuevo donde se provo-
ca una ruptura, disociando entre lo europeo y lo americano, lo 
moderno de lo tradicional y lo que realmente debería ser, ex-
pone la marginalidad latinoamericana, la crisis de autoridad en 
búsqueda de la descentralización, lo periférico como subalterno, 
que busca encontrar nuevas posturas, en las que América Latina 
pueda reconocer las particulares de la cultura dominante (el len-
guaje, el vestuario, hábitos y costumbres foráneas) y proponer 
estrategias para consolidación de procesos sociales que busquen 
una mejor y mayor integración de la región, una apropiación 
cultural del pensamiento latinoamericano, no por pensadores 
europeos o europeizados, sino por latinoamericanos que miren 
hacia el sur (Silva Gonçalves, 2013). Guerra (2005) propone 
como eje final la educación, donde surge la construcción de la 
identidad, porque en el proceso de enseñanza prevalece el en-
26 El blanqueamiento es un término utilizado para referirse a las clases que 
segregan al otro color, origen y posición económica en la que vive. Quijano 
Anibal (2007).
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foque tradicional y positivista, basado en fechas, datos, even-
tos, nombres, en lugar de analizar contextos, buscar una mayor 
comprensión y problematización de nuestro pasado, América ha 
corrido la suerte de ser mitologizada y folklorizada (indigenista, 
tercermundistas, nacionalista).

El rol enajenante (Sen et all, 2004) que se otorga a la moderni-
dad, quienes defienden la cultura apoyados en las representa-
ciones de lo autóctono y lo nativo, que se basa en el mito de 
una cultura sellada, libre de influencias externas, originada en 
una memoria que ha permanecido estática en el tiempo, en la 
tradición sin rescatar los procesos de mestizaje que ha sufrido 
América desde la conquista, en la que la identidad es mítica y 
busca el perenne retorno a la fuente, “haber desdibujado y en-
mascarado los rasgos de un identidad propiamente latinoameri-
cana mediante un régimen de influencias, sentido como amenaza 
en cuanto pretende falsificar el núcleo-esencia de lo originario = 
lo auténtico y autentificante”(Richard, 1989, p. 257).

La posmodernidad, fenómeno global con particularidades 
que analiza las situaciones dentro de contextos, persigue desle-
gitimar el saber universal y canónico que impuso la modernidad, 
romper con la estructura, y el compromiso con la razón y cánones 
preestablecidos, para convertirse en una red abierta en la que 
se busca la multiplicidad de los sentidos, encontrar los cruces, 
traslado y mutaciones que han sufrido las culturas a partir del 
sentido absolutista de la verdad, de naciones tutoradas, imposi-
ciones dominantes que fijaban las jerarquías de interpretación 
de los hechos (Held, 2003). ¿Cómo hacerlo? Buscando invertir 
las dependencias y cadenas asociativas del poder europeo hacia 
América, evitando establecer relaciones cómo centro-periferia, 
avance-retraso, modelo-copia, desarrollo-subdesarrollo, entre 
los más importantes (Garcés, 2007).

Una identidad compuesta (Alsina, 2006) por la multiplicidad 
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y heterogeneidad de las tradiciones, de memorias compuestas 
por pasados híbridos, y complejos sistemas económicos, en la 
que juegan importantes papeles la fragmentación27 y la disemi-
nación28 para lograr conformar una identidad propia, en la que las 
figuras del pasado, las condiciones impuestas, las dualidades, las 
nociones semánticas y territoriales, no cumplan el papel de con-
trolador de las hegemonías europeas, de aquellas opiniones que 
lleven a Latinoamérica a empantanarse en discusiones alienadas 
por su propia realidad, que parte de la tendencia de homogeni-
zación de la razón y la técnica del neoliberalismo (Walsh, 2006).

La identidad cultural se convirtió en un producto fragmenta-
do y generó tensiones durante la modernidad, por lo contrario, la 
posmodernidad pretende que se utilice lo existente, se innoven 
propuestas, se reagrupen los fragmentos diseminados (Hammer, 
2002). La desidentidad cultural latinoamericana es conformar un 
collage de estos elementos del pasado, que permita divorciarse 
de las retóricas de los procesos, olvidarse de la idea de “centro 
del mundo”, ejemplos a seguir y, América Latina se apropie de 
sus procesos reciclando manifiestos y enunciados de indepen-
dencia identitaria (Corral Fierro, 2015).

América latina debe ser vista como un conjunto de modos de 
pensar, hablar, comportarse, de pensares comunes, con lenguas 
íntimamente relacionadas entre sí, creando espacios de inte-
gración cultural, que logren encontrar características identitarias 
(Caudillo-Felix, 2012) que consoliden a los procesos de asimi-
lación cultural de los pueblos latinoamericanos, que fortalezcan 
su identidad cultural (Walsh, 2010). La desidentidad vista desde 
la interculturalidad propone que este proceso posmoderno ameri-
27 La fragmentación es una estrategia que impide todo intento de espacios de 
consenso, impidiendo que se conviertan en espacios de contrapoder. (Binder, 
2000, pp. 174-175)
28 El concepto de diseminación de acuerdo a Jaques Derrida (1977) “marca 
una multiplicidad irreductible y generativa” (p. 56-59).
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cano tome en consideración todas las diferencias regionales y 
nacionales, en base a las contradicciones que la ataron durante la 
modernidad europea rigiendo el pensamiento y sentir americano 
(Richard, 1989).

3. constRucción social de la identidad a paRtiR de la in-
teRcultuRalidad.

La interculturalidad no es un proyecto pensado desde lo instru-
mental, sino es un proceso que se configura en función de las 
relaciones entre los distintos actores –cada uno con diferentes 
intereses, muchas veces visiones opuestas (Grimberg, 2003).  
La interculturalidad se construye socialmente, se confronta, se 
reconoce en los procesos de diferenciación, identidad y subal-
ternidad29 (Spivak, 2010) donde es indispensable recordar que 
la diversidad pone en la palestra conflictos sociales que muchas 
veces tienen un sentido histórico que redefine el sentido simbóli-
co (Ortiz, 1999).

La Interculturalidad  ha suscitado cambios en los procesos 
homogeneizadores de la cultura y la identidad,  al reconocer la 
existencia de la diversidad y al fomentar los derechos de estos 
grupos, propiciando la armonía y convivencia pacífica entre 
los diversos actores, una comunicación intercultural (Schmidt, 
2014). Este nuevo paradigma se alimenta del diálogo, el respe-
to y la tolerancia de los pueblos, pasando por las categorías de 
identidad, cultura y diversidad cultural (Silva y Browne, 2005).  

Los proyectos interculturales se los construye desde y con la 
participación de la sociedad, no sin tensiones porque sus elemen-
tos llevan consigo, de manera implícita, la ideología y los posi-
cionamientos políticos de cada grupo (Bonfil, 2011), en los que 
29 Subalternidad se observa cuando los otros (primer mundo) hablan por 
aquellos a quienes consideran que no pueden ser escuchados (diferentes), las 
diferencias entre las relaciones refuerzan el pensamiento occidental (Silva 
Gonçalves, 2013).
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la cultura se la puede comprender como un conjunto de símbo-
los, signos y significaciones temporales y espaciales (Guerrero, 
2004), constituida por acciones, conocimientos y emociones que 
se generan y se transmiten de generación en generación (Carreño, 
Huérfano y Gélvez, 2014)), que tienen sus propias característica 
que son irreductibles (Ortiz, 1999). 

En otras palabras, la cultura es una “(…) organización de 
la experiencia y de la acción humana por medios simbólicos” 
(Sahlins 1997, p. 41), subyace en la historicidad de un grupo que 
se constituye a partir de sus interacciones, significados, y mo-
vilizaciones (Geertz, 1996), donde la identidad se construye a 
partir de las prácticas cotidianas a partir de sus manifestaciones 
como son los elementos culturales, materiales o simbólicos, que 
son procesos dinámicos y cambiantes (Diaz, 2013).
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