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Nociones de interculturalidad 

L HABLAR DE INTERCULTURALIDAD SURGE la interrogante 
sobre su conceptualización. Grimson (2001) se refiere a esta, 
como la construcción de relaciones entre grupos que con-

forman un ethos, donde la diferencia brinda la oportunidad de esta-
blecer un diálogo que conlleva la Integración de nuevos conceptos, 
categorías y nociones que permite la comprensión de la alteridad. La 

A 
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movilidad entre las lógicas y racionalidades articula los mundos 
(Sepúlveda, 1996) otorgando igual importancia a estos espacios, a 
aquellos que se encuentran inmersos en las categorías de la moderni-
dad y los que están al límite de estas, es decir las distintas fronteras 
con concepciones epistémicas, políticas y éticas, que permi-
ten reconocer que el conocimiento no es universal (Walsh, 2002a). 
Entonces, la interculturalidad es diversidad, reconocimiento, e inclu-
sión, que negocia e interrelaciona lo universal, lo alternativo (Walsh, 
2002b), tendiendo  puentes comunicacionales que se constituyen 
en apuestas sociales en busca de cambios profundos.  

La interculturalidad de acuerdo con Ricardo Carrillo (2003) es el re-
conocimiento de la diversidad cultural y social que existente en un 
país y que se basa principalmente  en el reconocimiento de la diferen-
cia entre identidades locales que tienen proyectos políticos definidos. 
Sin embargo, estas identidades necesitan coexistir armónicamente, a 
través de los procesos de alteridad y sobre todo desde la mismidad.  
Para Isidro Cisneros en su texto Formas Modernas de la Intolerancia 
(2004), la  interculturalidad, comprende la búsqueda de las diferencias 
entre los diversos grupos sociales, que van más allá de los conceptos 
tradicionales, de la solidaridad  y la reciprocidad, es apostar a los diá-
logos  y los consensos  de los diferentes actores y movimientos so-
ciales, La interculturalidad  como afirma el autor  es la propuesta de 
crear una “empresa compartida”. Amin Maalouf (citado en Gavilán y 
Teresa, 2010) la entiende, como un proceso de identidades diferentes 
y sentidos de pertenencias particulares que propician la construcción 
de una cultura para la paz basada en el respeto, la participación  y que 
las sociedades  asuman las múltiples pertenencias de identidad que los 
sujetos y los grupos sociales poseen. 

Los principales logros sobre la construcción de interculturalidad en 
América Latina se dan a partir de los años noventa, ya que en algunos 
países  del continente americano aflora, en esta década, un despertar 
de los movimientos indígenas, que aparecen  con un discurso  fuerte 
y se convierten en actores político sociales. En el Ecuador por ejem-
plo el levantamiento indígena de 1990 constituye un antes y un des-
pués en la historia de los pueblos y nacionalidades asentadas en el 
país, “Los líderes indígenas afirmaron tácticamente su identificación 
como nacionalidades indígenas para darle a su problema estatus na-
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cional” (Ramón y Gámez, 1993: 191 en Rodríguez, 2012). La persis-
tente presencia de esos  otros conduce a una transformación de 
la concepción  Indigenista,  que tenía como fundamento ideológico el 
rol de un estado paternalista, a  un nuevo  concepto,  llamado  “In-
dianismo”,  esta nueva concepción permite a los movimientos tener 
“voz propia”, constituyéndose en uno de los avances importan-
tes para alcanzar  la construcción de estados interculturales, puesto 
que el movimiento indígena se articuló al estado como actor y otros 
movimientos  que buscaban reformas al estado liberal, el resultado de 
estos logros  dio paso  a la transformación de la lucha misma, “de 
sectorial centrada en las demandas a una lucha nacional definiendo un 
proyecto de nación sintetizado en el Estado plurinacional hasta alcan-
zar su reconocimiento en la nueva Constitución Política” (Rodríguez, 
2012). Bengona (2003) afirma que las ‘emergencias de las sociedades’ 
se relacionan con  el aparecimiento de un nuevo líder, que maneja una 
concepción  diferente de las realidades sociales y políticas que pro-
pugnan  desde esta visión, una nueva concepción llamada Ecología 
Social. Estas emergencias toman fuerza con mayor énfasis  en el 
afianzamiento de  las insurgencias, en donde se produce un enfrenta-
miento cultural  que rompe con las manifestaciones clásicas de los 
actores políticos. Es así que, se generan posiciones de sentidos, que 
tiene como objetivos acercar al estado y las comunidades. Los Esta-
dos Latinoamericanos han comenzado a legislar nuevas posiciones 
jurídicas a favor de las relaciones interculturales, “En ese sentido se 
estableció en un nivel distinto y más alto estas relaciones”. (Bengoa, 
2004, p. 11.)   

Entre los logros más importantes se encuentra el  convenio 169, fir-
mado en 1989 por de la Organización Internacional del Trabajo, que 
por primera vez establece el deber histórico del Estado frente a las 
diferencias, estableciéndose marcos jurídicos, que contempla los dere-
chos colectivos  de los indígenas y que de paso obtienen un recono-
cimiento a nivel internacional.  A esto se suma  la redefinición de la 
dimensión territorial y ambiental, nociones de valor simbólico que el 
estado debe reconocer (UNESCO, 2009). Estos logros alcanza-
dos ayudan a construir un camino hacia la interculturali-
dad y apuntalan el fortalecimiento en áreas como educación y comu-
nicación, que se afianzan en estas propuestas para establecer los con-
tenidos transversales en temáticas de Derechos Humanos, para di-
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fundir el respeto a la diversidad y tolerancia. Sin embargo, aún el ca-
mino para una sociedad intercultural es limitado, debido a que los go-
biernos y Estados, aun cuando reconocen la interculturalidad, limitan 
a la sociedad a reconocerse en un proyecto de Estado, donde las ma-
nifestaciones culturales son sometidas a representaciones políticas 
(Paredes, 2014). La Constitución de la República del Ecuador, es un 
instrumento jurídico que contempla ampliamente  los derechos co-
lectivos, derechos de las minorías, derechos de las personas con aten-
ción prioritaria, derechos humanos, derechos de la naturaleza, etc. La 
interculturalidad y plurinacionalidad garantizan a los ciudadanos 
ecuatorianos, el conocimiento, el reconocimiento, el respeto, la valo-
ración, la recreación desde su propia mirada cultural; así como el res-
peto a sus saberes ancestrales, propugnando la unidad en la diversi-
dad, propiciando el diálogo intercultural e intracultural, y propen-
diendo a la valoración de las formas y usos de las diferentes culturas 
que sean consonantes con los derechos humanos (Registro Oficial 
417- segundo suplemento). 

Todo este cuerpo legal ha llevado a reflexionar académicamente en un 
paradigma intercultural que pasa por reflexionar los modelos teóricos 
expuestos por Thomas Kuhn, Edgar Morín y otros.  Es decir, pen-
sarlo desde las Revoluciones Científicas del primero y la complejidad 
del segundo, para rever la propuesta de otros pueblos, de otras visio-
nes  del mundo. En el caso del Ecuador esto implica ampliar la mi-
rada hacia lo propuesto y lo creado por las nacionalidades y los pue-
blos que lo constituyen, es decir desde su complejidad en palabras de 
Edgar Morín (1990): 

“Como cualquier revolución, una revolución paradigmática 
ataca evidencias enormes, lesiona intereses enormes, suscita re-
sistencias enormes. Lo que se profana son las verdades sagradas 
y los tabúes. Toda una práctica pierde su sentido. En ocasiones 
se ve amenazado todo el orden social. El mismo universo se 
hunde. Y, al mismo tiempo que el mundo se viene abajo, el 
fundamento interno del conocimiento se engulle en un agujero 
negro. La revolución paradigmática no sólo amenaza a los con-
ceptos, las ideas, las teorías, sino también al status, el prestigio, 
la creencia establecida”. (Morín, 1990) 
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Repensar el mundo desde las sabidurías del mundo andino, en el caso 
de Ecuador y de la diversidad de culturas en el mundo, posibilitaría 
una verdadera descolonización del pensamiento, “…la idea de la di-
versidad socio cultural del mundo ha ido ganando aceptación en las 
últimas tres décadas, y eso debería favorecer el reconocimiento de la 
realidad epistemológica y la pluralidad…”(De Sousa Santos 2010 
p.51) Para llegar a construir un paradigma intercultural habrá que 
cuestionar una realidad estereotipada, así como los paradigmas que se 
construyeron sobre esa base, y construir desde lo diverso, social y 
político una forma renovada de entender el mundo. Un nuevo mo-
delo de entendimiento de  las relaciones entre diversos, basado en lo 
antes anotado de hecho implicará cambios y una re contextualización 
indispensable que modificará comportamientos, saberes, organizacio-
nes y praxis en torno al paradigma emergente, este cambio no estará 
libre de desafíos y resistencias: 

“…No veo ninguna salida salvo la de elevar los estándares para 
el diálogo intercultural a un umbral lo suficientemente alto 
como para minimizar la posibilidad de la conquista cultural, 
aunque no tan alto como para descartar completamente la posi-
bilidad de diálogos” (De Sousa Santos, 2010 p. 84) 

 

Comunicación Intercultural 

La comunicación intercultural y su desarrollo académico responden a 
una necesidad social que  toma vigencia y se amplía en la década 
de 1960, con la propuesta teórica sobre Comunicación Desarro-
llo,  inicia así, un proceso de construcción teórica que parte de la 
crítica a la imposición mediática (Canclini, 1995) denominada Teoría 
de la Dependencia y del Imperialismo; por tanto, los medios de co-
municación entendidos, en ese momento, como canales para el pro-
greso, el desarrollo de los pueblos y la utilización masiva de productos 
comunicativos industriales (Alsina, 1999),  desecha la idea del modelo 
único político y económico de desarrollo occidental que permitiría 
salir de la pobreza y el subdesarrollo a los pueblos  del tercer mundo, 
entre ellos los pueblos latinoamericanos, rompiendo así la concepción 
etnocentrista vigente hasta ese momento. En este contexto, la comu-
nicación intercultural se apuntala como una disciplina académica 
(Hoppes en Alsina 1999). La definición del objeto de estudio de la 
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comunicación intercultural  aún  se encuentra en construcción (Cass-
mir y Asunción Lander, 1989),  puesto que se trata de una disciplina 
que integra una discusión en relación con la concepción de intercultu-
ralidad y su desarrollo que históricamente se ha ligado a otros campos 
como la educación. En Francia, debido a los fenómenos migratorios y 
a la necesidad educativa de implementar procesos y metodologías que 
integren a los migrantes a la estructura de su sociedad (Boukous, 
1997), se trabajó sobre elementos y estrategias que permitan una me-
jor convivencia y adaptación. En Marruecos, durante la década de los 
noventa, la  mirada se posaba en la relación entre lengua e intercultu-
ralidad, ya que la lengua se entiende no solo como un canal de comu-
nicación humana, sino como un elemento que contiene a la cultura, 
que: la expresa, la construye y deconstruye (Boukous, 1997). 

Estas primeras experiencias sumadas al trabajo de pensadores como 
Biertnazki (1986) y Gudycunst (1987) definen el objeto de estudio de 
la comunicación intercultural que se centra en los procesos comuni-
cativos ligados a las culturas. Para su construcción fue necesario tra-
bajar desde la relación entre la concepción de comunicación mediada 
(Alsina, 1999) y comunicación intercultural, que parte de una comuni-
cación interpersonal, para  desde allí poner en relación dos conceptos 
que no pueden separarse comunicación y cultura (Servaes, 1989) “En 
la comunicación intercultural interpersonal o mediada es evidente que 
comunicación y cultura están indisolublemente interrelacionadas” 
(Alsina, 1999 p. 32), dando como  resultado  la necesidad de reco-
nocimiento de los otros distintos y la relación, de estos otros, con los 
demás. La interculturalidad, multiculturalidad y pluriculturalidad  son 
categorías,  profundamente ligadas al concepto de cultura, es decir al 
histórico proceso de cada pueblo de aprender y transmitir conoci-
mientos y saberes por medio de la lengua, los símbolos, el arte, las 
creencias, los quehaceres, los comportamientos y las relaciones con 
otros pueblos, proceso que finalmente da cuenta de las diferencias de 
las que está constituido el mundo,  y que no pueden quedar excluidas 
del ámbito de la comunicación más todavía cuando él camino más 
óptimo para  viabilizar la interculturalidad es el diálogo social que no 
puede escapar de la mediación cultural trabajada por Barbero (2003) y  
repensada en el ámbito de la comunicación intercultural por Alsina 
(1999).   
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La interculturalidad debería estar ligada al hecho comunicativo puesto 
que “La comunicación ‘es’ todo aquello que no es… son y somos 
muchos…” (Silva y Browne, 2005, p. 219), por otro lado comunica-
ción y cultura se interrelacionan de manera inevitable, las dos han su-
frido procesos de deconstrucción debido a que son dinámicas y no 
estáticas, muchas de esas deconstrucciones han causado conflictos 
epistémicos y sociales (Browne, 2006),  de allí la necesidad de  hacer 
énfasis, no solo en la existencia de otras culturas que son parte intrín-
seca del mundo, sino al hecho de un intercambio cultural y aprendi-
zaje muto que parte del respeto y el reconocimiento, para poder 
aportar con lo mejor de cada cultura en el entorno donde convergen, 
de este intercambio que debería darse en igualdad de condiciones 
podría surgir,  una sociedad donde la equidad sea una premisa sine 
qua non. Comunicar superando las diferencias culturales es un reto 
básico del mundo contemporáneo. Así pues, los medios de comuni-
cación tienen un papel de auténtico “mediador” en el fomento de la 
conciencia mundial: 

“Las referencias culturales determinan nuestra identidad y las 
maneras en que construimos la realidad; afectan nuestra auto-
percepción, la forma en que nos relacionamos con los demás, y 
el modo en que interactuamos con el mundo. Los medios de 
comunicación no solo influyen considerablemente en lo que 
pensamos, sino también en lo que hacemos” (UNESCO, 2014) 

Desde su formación hasta el presente, los Estados nacionales de 
nuestra América del Sur han hecho su base en una pretendida homo-
geneidad y unidad, la cual ha permitido mantener la dominación 
económica, política, social y cultural  (Walsh, 2008). Ecuador es un 
país multiétnico, multilingüe, pluricultural, conformado por 14 nacio-
nalidades distintas que dentro de sí abrazan pueblos que pertenecen a 
una nacionalidad específica. Estos pueblos comparten ethos culturales 
comunes  y se diferencian entre ellos por características particulares 
(). Las nacionalidades y pueblos del Ecuador regionalmente conside-
radas son:  Shuar, Achuar, Siona, Secoya, Huaorani, Cofán, Zaparo, 
Chachi, Awa, Epera y  Kichwa  todas ellas historicamente asentadas 
en el oriente ecuatoriano, Tsachila, Saraguro, Cañari, Panzaleo, Pu-
ruhá, Salasaca, Wuaranka, Chibuelo, Otavalo, Cayambi, Natabuela, 
Caranqui , Kichwa y Quitu de la sierra ecuatoriana, el pueblo Afro 
Ecuatoriano asentado geográficamente en dos zonas distintas y con 
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culturas diferentes el pueblo Afro esmeraldeño y el pueblo Afro del 
Chota, los montubios  de Manabí y  el pueblo mestizo (Sistema Inte-
grado de indicadores sociales del Ecuador, 2001). En el censo de po-
blación, realizado en el año 2001, se registran los siguientes datos 
aproximados: 830.418 personas pertenecen a los pueblos o nacionali-
dades indígenas, el total nacional de personas que se auto identifican 
con uno de los pueblos indígenas (nacionalidad quichua) es de 
201.084 personas, 524.136 personas hablan una de las lenguas indíge-
nas del Ecuador, 604.009 personas conforman la población afro 
ecuatoriana  (INEC, 2001), a lo que se suman 1310 comunidades 
montubias en el Ecuador (CONEPIA, 2010). A esta realidad se su-
man procesos migratorios, solicitudes de asilo y de refugio. Las es-
tadísticas de ACNUR (2013)  registran 135.588 personas que son re-
fugiados, solicitantes de asilo, desplazados internos, personas bajo el 
mando de apátrida en el Ecuador.  

Al detenerse a pensar esta realidad  desde una mirada comunicativa 
queda claro que la comunicación intercultural, debe ir más allá de una 
mera integración y asimilación, por tanto, la simple mención de 
acontecimientos que involucren otras culturas no es suficiente  
cuando  apellidamos a la comunicación como intercultural  es necesa-
ria una interrelación para lograr procesos realmente interculturales,  lo 
que supone un paso más allá del reconocimiento de las diversas cultu-
ras, “…estas son las relecturas de la comunicación y la cultura esti-
muladas, inicialmente por estrategias interculturales y  a través de un 
ejercicio nómada y deconstructivo que soporta maniobras “contra-
culturales” para potenciar un nuevo cambio de episteme” (Browne, 
2006). Ahora bien,  Ecuador es un estado  nacional construido sobre 
una base ideológica mono cultural y acorde con los principios legales, 
económicos y sociales que devienen de la lógica de occidente, es decir 
una lengua, una cosmovisión y una cosmología asumida por todos, 
escasamente cuestionada y mayoritariamente aceptada como válida y 
civilizatoria.  Estructura dentro de la cual se han acuñado y cons-
truido proyectos de resistencia de los pueblos ancestrales, así como 
acciones políticas tanto de los pueblos indígenas como de los pueblos 
afroecuatorianos (Rodríguez, 2012). Sin embargo, la esencia mono-
cultural del Estado no ha variado y más bien, ciertas estrategias políti-
cas de inserción de dirigentes indígenas y afros, al quehacer institu-
cional del estado han fraccionado y desvirtuado los logros obtenidos a 
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partir del levantamiento indígena de 1990,  acción que consolidó al 
movimiento indígena como un actor social relevante y que, desde la 
lógica de poder, debía ser neutralizado, para lo cual se pusieron en 
marcha estrategias persuasivas y de coptación que han calado en la 
cohesión del movimiento con fuerza. Los triunfos constitucionales 
del movimiento indígena en tanto reconocimiento de los derechos 
colectivos,  y otros, importantes por cierto, no han dado paso a la 
creación de un estado pluricultural sino que se ha quedado en la re-
presentación legal de un estado nacional multicultural o de ciudadanía 
diferenciada (Walsh, 2008). 

Lo multi, pluri e intercultural guardan dentro de sí diferencias impor-
tantes,  por ello, es necesario señalar que mientras los dos primeros se 
reflejan, usan e integran en las políticas nacionales de países por sobre 
todo pertenecientes a occidente y se incluyen como eje transversal de 
los proyectos sociales, los dos primeros no van más allá de la acepta-
ción de lo innegable la diversidad.  En América Latina se ha fortale-
cido la idea de lo pluricultural, se ha profundizado en sus aspectos de 
equidad, respeto, reconocimiento e intercambio, pero pese a ello aún 
no existe un solo país intercultural, quizá porque su existencia de-
manda de un cambio estructural profundo (Walsh, 2008). Dicho 
cambio, constituye por tanto todo un reto político y social donde la 
comunicación y la educación  adecuadamente repensadas  se constitu-
yan  en un factor importante, un cambio estructural de estas dimen-
siones, requiere de voluntad y decisión política, de activismo social, de 
rompimientos paradigmáticos profundos que se sostiene en un poder 
simbólico universalizado que impide mirar otras  construcciones 
simbólicas diversas de las que está compuesto el mundo (Bordieu, 
2000),  y que visibilicen las mediaciones culturales gracias a la comu-
nicación intercultural, que finalmente cale en la relación de vida de un 
país y de sus pueblos.  

 

Periodismo Intercultural 

Referirse al periodismo intercultural lleva a la reflexión sobre el tra-
bajo que están realizando los medios, los periodistas en relación con 
la diversidad. La información que utiliza generalizaciones y represen-
taciones reduccionistas, estigmatizadoras y deficientes acerca de los 
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otros, crea una interpretación, etnocéntrica y hegemónica, que puede 
llevar conflictos (Alsina y Morla, 2006, p. 39),  que pueden ser fáciles 
de evitar, con su correcto tratamiento. Autores como Rodrigo Alsina 
(1997-1999), Aguaded (2001), García Galindo (1994; 2005), Martín 
Barbero (1995-2003) entre otros, proponen en sus artículos erradicar 
las discriminaciones que desgarran y promueven la violencia (Barbero, 
2003, p.17). La realidad de las sociedades modernas está dada por una 
situación heterogénea donde los fenómenos sobre diversidad social 
"(...) ha dado tiempo  suficiente para que se conforme una opinión 
pública definida sobre este hecho así como para crear una  conciencia 
social" (Campoy y Pantoja, 2003, p. 37). El periodismo debe entablar 
un diálogo entre todos los actores que se desenvuelven en un territo-
rio. 

El discurso de la interculturalidad no puede quedarse en propuestas 
académicas o políticas, es importante la formación de comunicadores 
para propiciar un discurso por la diferencia. Este periodismo debe ser 
una actividad que va más allá de los espacios de conflicto, que voltee 
las miradas a los otros para su reconocimiento como iguales (Garzón, 
2000), donde el periodista pueda discernir sobre los procesos de desa-
rrollo que engloba todos los aspectos de la vida humana, debido a que 
éstos propician cambios socioculturales y político, que a la vez son la 
clave para el diálogo (Alexander, 1994, pp. 204-205). Su falta de com-
prensión generan visiones sesgadas, estereotipadas, por esta razón, se 
han generado propuestas de trabajo con periodistas, desde la década 
de los noventa del siglo XX, que han permitido llegar a una mejor 
compresión  sobre cómo estas limitaciones culturales limitan su tra-
bajo de los periodistas (Stark, 1994). Si el periodismo tiene el objetivo 
de informar para que los seres humanos se sientan libres y sean capa-
ces de gobernarse a sí mismo, a través de publicaciones que tiene la 
obligación de decir la verdad y ser generadores de crítica y opinión 
(Kovach y Rosenstiel, 2003), para ello se han implementado códigos 
éticos, que deberían tener una mirada que  favorezca"(...) una multi-
plicidad de enfoques basados en el contexto y en las necesidades bási-
cas, sentidas, y en el empoderamiento de los sectores más oprimidos 
de varias sociedades a niveles divergentes" (Oliva, 2013, p. 9). Enton-
ces, este ejercicio debe ser, ético, humano, crítico e incluyente. En 
Ecuador, la Constitución (2008) ha proporcionado un marco legal 
que da pautas para transformar la comunicación excluyente y domi-
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nante, en la que incluye a la interculturalidad como un eje transversal, 
es así que en los artículos 3, 57, 275, 276, 340, 377, 378 y 423 se busca 
garantizar el fortalecimiento de la unidad nacional y la diversidad, 
identidad y cultura de los pueblos, promover la cultura de paz,  ga-
rantizar los derechos colectivos. En el Plan nacional del Buen Vivir 
(2013-2017), el Estado garantiza la igualdad, vista como el reconoci-
miento de la diversidad de origen, prácticas, costumbres, conoci-
mientos tradicionales y saberes ancestrales (p. 27). De esta manera, la 
interculturalidad se vuelve un elemento fundamental para el desarro-
llo del país, los Objetivos 2 y 5, consolidan esta visión.  

Finalmente, en la Ley Orgánica de Comunicación (2013) que busca 
transformar las  relaciones de poder. El artículo 14 enuncia el Princi-
pio de interculturalidad, el cuál promueve la relación intercultural 
equitativa, que refleje "(...) la cosmovisión, cultura, tradiciones, cono-
cimientos y saberes en su propia lengua, con la finalidad de establecer 
y profundizar progresivamente una comunicación intercultural que 
valore y respete la diversidad que caracteriza al Estado ecuatoriano" 
(p. 5) cuyo objetivo es una comunicación en igualdad en un sentido 
amplio: frecuencias, trabajo, mensajes, entre otros. Estos cambios no 
solo necesitan la legalidad sino un proceso continuo que está en 
constante cambio, dialógico que requiere de un compromiso de las 
partes involucradas, con propósito de reconocer e incluir a todos y 
todas. La interculturalidad interrelaciona lo particular, lo universal y lo 
alternativo (Walsh, 2002b).  

 

Hacia la construcción de un periodismo incluyente e 
intercultural 

Para lograr un periodismo inclusivo, intercultural y de calidad, quienes 
ejercen el oficio es importante el reconocimiento de las siguientes ca-
tegorías: 

a. Estereotipo: establece límites simbólicos que simplifica las ca-
racterísticas de los sujetos, es excluyente porque aparta todo 
aquello que se establece no le pertenece, de acuerdo con lo es-
tablecido por el orden social (Hall, 1997).  El uso de estereoti-
pos afianzan las nociones preconcebidas sobre los otros trans-
mitiéndolos a sus audiencias.  El periodista debe evitar recurrir a 
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estereotipos para el desarrollo de sus reporterías, el contacto 
con otras culturas debe estar enmarcado en el respeto y el reco-
nocimiento de los intereses de la comunidad. Un tratamiento 
equivoco afecta la calidad del trabajo que realiza, por lo que se 
vuelve necesario encontrar nuevas formas para suministrar in-
formación sobre las culturas con las que se han vinculado los 
periodistas (Rosas, 2014). 

b. Cultura: Se reconoce a la cultura es la particular manera de 
vida de las personas, donde se establece signos, símbolos y sig-
nificaciones, que se encuentran en un determinado espacio, en 
un tiempo específico (Guerrero, 2002), entonces "la cultura es 
esa urdimbre y el análisis de la cultura ha de ser por lo tanto, no 
una ciencia experimental en busca de leyes sino, una ciencia in-
terpretativa de significaciones" (Geertz, 1989), entonces el pe-
riodismo se convierte en el vínculo entre significados y audien-
cia, es decir en el medio de la significación de esa dinámica cul-
tural. 

c. Interculturalidad: Esta categoría implica una reinterpretación 
de las dinámicas de interacción de los actores involucrados en 
una determinada situación, esto posibilita el reconocimiento de 
culturas locales  y no universales (Bilbeny, 2004), que permite la 
identificación de la identidades estableciendo las relaciones con 
el otro, en distintos tiempos y espacios (Moya y Moya, 2004).  
El periodismo debe transformarse del  periodismo de testimo-
nio y vivid news (Alsina, 2001) a uno que apueste por "por un pe-
riodismo de calidad en un mundo complejo y convergente 
donde la interculturalidad como pauta se configura como una 
necesidad creciente" (Garzón, 2000). 

 

Pautas para la cobertura periodística intercultural 

El ejercicio periodístico con énfasis en lo intercultural debe trabajar 
en base a una ética intercultural que plantea desafíos teórico y prácti-
cos y recordar que su insumo principal es la cultura (Cabezas, 2006).  
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Desafíos del periodismo intercultural 

a) Desafíos teóricos: Capurro (2010) afirma que estas discu-
siones se deben a posturas universalistas y relativistas de los 
conceptos de ética y moral, así como la legalidad y normas de 
expresión de cada uno de las sociedades porque se debe tener 
en cuentas sus estructuras y contextos.   

Las normas y principios que rigen a la comunicación e informa-
ción en una sociedad gira en torno a temas como propiedad in-
telectual, libre acceso de la información, leyes de comunicación, 
derecho a la prensa libre, censura, diversidad, alteridad, género, 
comunidades digitales, derechos de propiedad digital, control 
social, brechas digitales, anonimato, seguridad de información, 
entre otros (Tavani, 2008). El debate sobre la relación ética e 
interculturalidad es reciente, en el año de 2004 en el simposio 
organizado por el ‘International Center for Information Ethics 
(ICIE)’ en Alemania, se pone en la palestra la discusión sobre 
este problema. 

Esta ética debe asumir la responsabilidad de ser un vínculo en-
tre el periodista, el relato y la comunidad, que contribuya a esta-
blecer un diálogo entre los intereses de las comunidades, la in-
terpretación de la información y la opinión pública, porque su 
posición debe ser crítica, hospitalaria14 es decir que es un disci-
plina que "contribuyen en forma singular a establecer – por me-
dio del diálogo y la interpretación – comunidades de intereses 
y climas de opinión" (Bhabha 2010).  

b) Desafíos prácticos: Los desafíos prácticos están ligados a 
los anteriores, ya que el ejercicio periodístico debe anclarse a un 
código, aún en construcción, denominado llamado código glo-

                                                           
14 La hospitalidad se refiere al “proceso ritual que invoca la protección del 
extranjero bajo la dinámica de circulación material de la propia sociedad, (…). 
Los sectores que otorgan hospedaje son aquellos económicamente y política-
mente en condiciones de dar dicha protección. Como los dioses protegen a los 
hombres de las tragedias, los hombres protegen a sus semejantes. En conse-
cuencia, todo proceso de hospitalidad se encuentra asociado a un factor 
económico, religioso y político” (Korstanje, 2010, p. 87). 
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bal, que ha sido promovido en la Cumbre Mundial de la Socie-
dad de la Información (WSIS) y por la UNESCO15 para que el 
ejercicio periodístico - que va más allá de la relación con los 
contextos culturales,  la privacidad de las comunidades, legisla-
ciones globales (Capurro, 2010) - pueda reestructurar el abor-
daje de tratamiento de la información en una sola dirección, con 
una visión crítica e incluyente.  

El periodista que trabaje con enfoque intercultural necesita un 
código internacional que permita el intercambio de ideas, aun 
cuando esto implique un trabajo complejo, ya que cada ethos 
debe ser respetado y a su vez estar comunicado, lo implica que 
abran sus límites y se marque nuevas fronteras en relación a la 
comunicación e información (Capurro, 2010).   

 

Desafíos desde la cultura 

El periodismo intercultural trabaja como parte constitutiva de la noti-
cia las manifestaciones de los pueblos o comunidades. Se puede ob-
servar que el periodismo aborda las costumbres de las distintas socie-
dades como la comida, el lenguaje, la vestimenta, sus mitos, los rela-
tos orales, desde la crónica o reportaje, con una mirada desde el fol-
klore (Velasco, 2012) donde abundan los estereotipos de estas repre-
sentaciones, que pueden poseer distintos significados en otros con-
textos sociales. 

                                                           
15-Para mejor comprensión sobre la realidad del periodismo e interculturalidad 
consultar (http://www/geneva2003.org; http://www.wsis.int;  
http://www.itu.ch): la Cumbre Mundial Sobre la Sociedad de la Información (CMSI), 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), Ginebra, Suiza, febrero del 2003. 

-Declaración de la sociedad civil sobre la visión, principios, temas y procesos para la Cumbre 
Mundial de la Información, Cumbre Mundial Sobre la Sociedad de la Información 
(CMSI), Organización de las Naciones Unidas (ONU), Ginebra, Suiza,16 de 
enero del 2003. 

-Siete Exigencias: Principios prioritarios propuestos por la sociedad civil, Cumbre Mundial 
Sobre la Sociedad de la Información (CMSI), Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), UNESCO (2003). 

http://www/geneva2003.org
http://www.wsis.int/
http://www.itu.ch/
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Si se asume que la cultura es un fenómeno que permite a las repre-
sentaciones simbólicas transformar los sistema sociales, que están en 
continuo cambio  y que por medio de la comunicación se reproduce 
(Yudice, 2002), la interacción de cualquier disciplina en relación a este 
fenómeno debe renovarse,  ya que la diversidad de las culturas, los 
procesos que estas representan (culturales, sociales, políticos) están en 
una constante búsqueda de espacios para manifestarse.  Quienes lo-
gren articular los sentidos y procesos sociales16 (Castelli, 1993) con 
discursos que representen fielmente lo que se evidencia serán recono-
cidos por la sociedad como aquellos que emprendieron un perio-
dismo de calidad.  
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