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La construcci6n de las identidades y las alteridades, desde la perspectiva de la Comunicaci6n Intercultural, 
se encuentra hoy ante una dc sus mayores crisis. Hoy en dia la cuestion de las identidades c~~lturales salta a1 
primer plano tanto dcl anQlisis de los procesos sociales corno en la eiaboracidn de 10s proyectos politicos. Esto 
se dcbc a la crisis radical que atraviesan, par un lado, los modelas de deaarrollo, y pox otru, 10s paradigmas . . . 
desde 10s que esos modeloa fueran legitimados e impugnados. Dc esta foma,  no es posible estudiar las posibi- 
lidades quc presenta la Comunicaci6n Intercultural, sin teneren cuenta las crisis que atraviesan a los relatos que 
constmyen las identidades culturales 

Esta comunicacion, luego de presentar un diagn6stico sobre la crisis en id construccirin identitaria y deta~ 
liar algunos de los teinas que se estan debatiendo con referencia a la multi e interculturalidad, planteara algunas 
propuestas interdisciplinarias para estudiar esas ntlciones: 1) la diffkrance; nocidn trasladada a la Comunica- 
ci6n Intercultural desde la deconstrucci6n, quc nos permite desactivar la visidn dual sobre la identidad y la 
difrrencia; 2) incorporamos, asimismo, para el analisis de las conlunidndes hibridas, el estudio desde las fron- 
teras,el intervalo,~ el entr.e.Por otra parte,pioponemos mirarcon mayor atenci6n 10s proceaos hibridos que se 
e s t h  produciendo en cl arte y la cultura, y no liedicarse exclusivamente a investigar las decisiones de 10s 
gobiernos, que no son mas que nuevas formas de ahinchcrar a las identidades, volver esa nocidn sustancial y 
estitica, y por lo tanto, no permitir nuevas aperturas interculturales. 

En primer l uga  hay que considerar yue en torno a los relatos sobre la multi e interculturalidad, se han ido 
produciendo, en ias sociedodes, intentos de reafirmaciones identitnrias; acompaiiadas de situaciones criticas de 
rcchazo o acogida al Otro, a1 supuestamente difcrente. a las alteridades 6tnicas culturales y sociales. Por una 
parte, crece el nlimero de comunidades que no ocultan su hibridez fisica y socio-cultural; y por oha, se crean 
tambien ids que intentan rechazarlas. agudizando los grados de violencia a1 intentar ocultar sus maicas hibridas. 
Finalmente, hay que cansiderar, que las distancias i~ir-niaize,,re se reduce". quebrando el "aqui" y el "ahora". 

Tamhien surge" visiancs, fundamentales para la Cumunicacion Intercultural, que rediscuten Ios relatos 
con referencia a la globnliracilin, planteando la posible existencia de la ~localizacidn, nocibn tomada del terini- 
no ingles glnciilisiition, que designa el hecho de que en lo sucesivo lo global ea inseparable de In local. Desde 
este conceptoaunyuc haya sido adquiridopor campos tan contradictu~ios coma el m e ,  la economia, la politi~ 
c a y  la industria belica- nos permitimos discutir las tendencias globalizadorns quc no habilitan mas que una 
mirada uniformc y homogenea sobre la economia, la sociedad y el arte. Sin embargo, hastn un organism0 tan 
supuestamente globalizador y neoliberal como el Fondo Monetario Intemacional, para otorgar pr6stamos a 
paises de AmCrica Latina, estj teniendo en cuenta las pmiicularidades locales y regionales de las econornias. 
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No ohstante, es en el arte donde estan surgiendo propuestas glocalizadoras distintas, radicales y altemati- 
vas a esc modelo unidirectional a1 que nos quieren conducir desde Ins grandes centros de poder. Es en algunas 
tendencias wtisticas dunde estan sorgimdo rebeliones ~localizadoras, con propuestas rizomdficas, dispersas y 
heterug4ncas. Como escrihe NCstor Garcia Canclini: "son Ins artistas, criticas, galenas o muse6grafos que 
combinan lo local con lo global, 10s glocales, que integran rasgos de diversas culturas. quienes desempeiian 
papcles protagirnicos" (1999: 148). 

Tamhien se encueatran 10s paises que han vuelto con nostalgia a constnrir relatos sobre su pasado, para 
intentar reconstruir una posible identidad nacional en un contextoglocalizador. En esos casos se estan intentan- 
do recupera las matcas hhridas que confomaonese Estado naciirn, y que habian sido marginadas o rechaza- 
das a lo largo de la historia, y de la construcci6n de ins imaginaries sohre la identidad. En Uruguay, por ejem- 
olo. en cl aiio 2000 se realiz6 una ex~osicion en el museo Blanes aue se dmomin6 "Como el Umeuay no hay". - .  
La misma consigui6 instalar en el debate ptiblico la discusi6n sobre las construcciones de las identidades 

gentina, Brasil y Paraguay 

La mucstra estaha compuesta por un conjunto ambiguo y desordenado de elementos que supuestamente 
estahan eslrechamente ligados a In construcci6n del Uruguay como Estado-naci6n: bancos de la escuela pdbli- 
ca, juguctes fabricadus en el pais, ropas que vendian Ins migrantes (espafioles, franceses e italianos) que se 
instalaron en el Uruguay, fotografias, revistas y catalogos antiguos. Seg6n se seiialaba en el catilogo de la 
muestra, noexistia laintencidnde sacralizarelpasado,sinoque el intereseramis bienel contrario,construir un 
trinsito critico por la historia. 

No obstante laa voces criticas se alzaron contra la exposicidn, el especialista en arte Alfredo Tones escri- 
bid: " 'Como el Uruguay no hay' es und muestra elaboradapor un eqnipo interdisciplinatio y presentadaen un 
contexto museistico. Un itinerano pur un pasado no muy inmediato con pocos acentos de ironia critica y nna 
inevitable propensi6n a1 ensimismamiento nostalgico" (2000: I).Alfredo Torres consideraha que en un amhito 

~ ~ 

menos ceremonial que en el museo, la diversidad de elementos que se mostraban ("a veces simbblico, a veces 
emblemitico, a veces meramente band"), hubiesen ganado en vias y tesituras receptivas, en valor y considera- 
cibn. Para Alfredo Tones: 

Loi de cuwenia y pico para miba  y con unaextiacci6n snciocultural coma laque la muestra tipifica, tencmos 
ulyil relvciiin bastante cornplicada con el pasado de este pais. Algunor viven. lo acepten o no, en una especie de 
vmeracilin hncia un pasado dorado, wcidico, irepetible. Un pnis quc sc contemplabv en el  espejo y se deck:  'Cosiu 
el Urii~aay !lo Bay'; es decir: comrr vos campelin de AmCrica y del mundo, no hay. Sc nos educ6 convsnci6ndonos de 
qtie teniamos. y de que sicmpie fiamos u tener,cm pais democdlico,el rnds cult" deArn6ricu Latinu, el m i s  europeo, 
donds todos podiamos aspiiar a unaprofesi6n liberal o, cuando menos, a ser bienremunerados funckniirios pliblicos 
(2000: 1). 

Sin embargo, "el discreto encanto de la burguesia,ese grupo social en vias de extinci6n. empeiiado siempre 
en querer g no poder, o en querer apenas pudiendo", y 10s 13 aiios de dictadura militar, propinaron una patada 
definitiva a ese futuro tan prolijo y previsihle. "Nos enfrent6 de cara a un pais groseramente real. Amuchos no 



les gust6, y les sigue sin gustar, lo que enfrentaron. Prefineron la aiioranra perpetua, y velar, en un ritual 
funerario inagotable, ese pais duramente ultima<Iolu" (Torres, 2000: 2). 

Los que tienenmenos de40, segun AlfredoTorres, hanelegido laopcion del franco rccharo o,peor aun,de 
la indiferencia. "No conocieron ese pais. No les interesa, por a m e ~ d a d  o porque 10s cansa la cantinela de un 
paradigma". Como pueden, andan buscando un pds  donde vie, o escapar de otlu que les ha cipulaado su 
presente y que no logra pcrfilar su futuro. 

Los menas "mis menos".ascilamos entre elrechzo a esepasado svntificado en Is nostalgia y la persccuci6n de 
un presente a6n difusu, identificable. Todos, dc alguna manera y en el fondo, sabcmos clue aquel pasado esti muerlo 
y que seguiramueito en tanto no se lo revise parafertilirar laposihiiidad de un picscnte (Tones, 2000: 2). 

Sinembargo, se escucharon otras voces no tan criticas y m L  complacientes con la muestra,Gabriel Peluffr~ 
Linari, aclar6 en ci catilogo de laenposici6n: "El hecho de que 'Cowo el Urugrmq'no hny'brinda la oportuni~ 
dad de poner en escena la diferencia cum0 especie tradicionalmente oculta en los imaginarios culturales uru- 
guayos -un 'descubnmiento de los aiios ochenta-", no habiiita, sin embargo, a caer gratuitamente en cieltos 
elementos caracteristicos de la agendaposmoderna, que proliferaron diez aiios atris, "como la noveleria por 'lo 
mestizo', el enfasis en la ruptura de los limites sociales entre categonas estiticas, la apologia del kitsch, el 
prestigio acadCmico de las subculturas underground. Mds adelante, Pelnffo aclaraba que no parque 10s consi- 
deraran inadecuados, sino porque se hace cada vez mL necesario 

establecer una distanciil discursiva respecto de ellos: reconiiderarlas, si, pero desde una perspcctiva que no 
sienifiaue asu&r en t6minos celebralarias v festivos la indifeienciv Clica v la indiferenciaci6n esUlica uuc nos " .  
impone el 'nuevo orden mundid' de 10s mercados. sino qur implique haceilo en Idminos criticos y rslrnt6gicas que 
merecen nuestros irnaginanos nuciondes en transformaci6" (en Tones, 2000: 2 )  

Los relatos que el arte ha ido elahorando sobre la confomaci6n de las identidades culturales en U ~ g u a y ,  
para continuar con el ejemplo, no son nuevos. En 1991 Mario Sagradini realizd otra muestra similar, aunquc 
mis critica con el pasado, y la llam6 "Made in Uruguay". Ese pasado inexistente que impoaibilita estahlecer 
imaginarios que conformen culturalmente a esepais eur-opco, sin indigenas, con una minoria negra marginada, 
pero instalado en el sur deAm6ricaLatina,llev6 en 1939 a JuanCarlos Onetti aescribir: '',QuC se puede hacer 
en este pais? Nada, ni dejarse engaiiar (...) Detris de nosotros no hay nada. Un gaucho, dos gauchos, treinta y 
tres gauchos" (1939,46). 

Perspectivas hhr idas  para estudiar las identidades culhlrales 

Estos ejemplos nos permiten sefialar que 10s cambios que se estin produciendo contemporineamente en 
tomo a las nociones de identidad y de alteridad, posibilitan proponer nuevas vias para los estudios de esas . . 
nociones. El concept0 esencialista de identidad ingresa en un proceso ncelerado de descomposici6n y las nue- 
vas oersoectivas hibndas v mestiras comienran a ser valoradas no sdla en 10s anibitos intelecruales v universi- . . 
tarios, sino tamhien en el context" cultural 
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Es que las identidades y las alteridades son construcciones intelectuales que sdlo toman sentido al ponerlas 
en relacidn la una con respecto a la otra. En terminos socioldgicos Manuel Castelis exprcsa: 

Es ficil estai de acuerdo sobre el hecho de oue. desde una ~e rgec t iva  socialcieica, tadas las identidades son . . 
:.,I I , . .  . I I . .  I .  , Jc* l r  .,I.. p .,.,.I <.,.)p.,r, , I .  I . l .  :I.,,, .. 1.11.l~1.*11!1111.1 ...,_ c>l~,.~~..Icr~..- 
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El caricter relational se asume tanto desde la identidad coma desde la alteridad,porque 10s otros tambiCn 

Al ahanico de disciplinas, instituciones e imaginarios, que menciona desde la sociologia Manuel Castelis, 
dcsde una peispectiva comunicacional, hay que sumarle 10s medias de comunicaci6n y las nuevas tecnologias 
de la simulacibn, que profnndizan la discminacidn de las identidades. Asimismo implican la posihilidad de 
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la tCcnica gobiema la discusicin actual y "constituye histririicaamente el umbra1 de (la) prablcm6tica tecirica de la 
comunicacirin" (Viscardi, 2001: 5) .  

El escritor Amin Maalouf -nacido en el Libano, exiiiado durante la guerra y actualmente viviendo en 
Paris- considera que la proliferacibn de imigenes, sonidos y varieded de productos cubre todo el planeta, 
modifica 10s gustos,las aspiraciones;los comporiamientos,los modos de vida y las visiones del mundo. Por su 
parte, Juan Goytisolo -escritor que vive a caballo entre Ma~uecos ,  Francia y Espaiia-, seiiala que 10s jbvenes 
que viven enMarruecos,muchos cle ellos enel  paro,ohservan dia y nochepor la televisidn, las imdgenes de un 
mundo embellecido e inaccesible. Algunos inteniarin, manta en la caheza, lanzarsc a la aventura de alcanzar las 
orillas dc lafelicidnd nicvisivn y el futuro. Per" no todos lo lograrin, y la inaccesiblc fortaleza europea, 10s 
pondra en manos de redes mafiosas que explotaran su pobreza e ilusidn dc alcanzar el nivel socio-econdmico 
de los inmigrantes que vuelven de vacaciones a Marruecos. 

En cl caso de America Latina, Nestor Garcia Canclini, escribe: 

ins consurnidores de todas las clases sociales son capaces deleerlas citas dc un imaginariomultilocalizado que 
la televisihn y la publicidiid agrupm: lor idolos del cine hollywoodense y la miisica pop, 10s logotipos de jeans y 
tarjetas de crtdito, los hCroes deportivos y Ins politicos de varios ppaises componen unrcpertorio de signos cn cons- 
tante movilidild (Gilrcia Candni,  1999: 44). 

Jean Baudrillard, pox su parte, ha seiialado otro fendmeno interesante para el anilisis del estado actual de 
10s discuisos que oigmizan 10s imaginarios de la identidad en nuestras sociedades, al seiialar que la arquitectu~ 
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ra que domina actualmente es la de las grandes pantailas, mientras que Ins espacios de circulacibn, ventilacidn 
y conexi6n efimera eliminan todo residuo de escena pdblica (1987, 1988:17). Hasta hace unas dicadas, Ins 
imhgenes emblemhticas de las principales capitales latinoamericanas eran las chimeneas y los barrios obreros, 
actualmentc, son los carteles de publicidadtrasnacional que saturan hasta la contaminaci6n visual todas las vias 
r$idas y Ins monumentos arquitectdnicos posmodernos; 10s altos edificios corporativos, de vidrio reflejante 
(similares a grandes pantallas televisivas), que en Montevideo, por ejemplo, han cambiado la mayor parte de 
10s barrios, y han ocupado sectores (barrios, en algunos casos) enteros de la ciudad. Son nu-lugares, en el 
sentido de Marc Augi, que han ocupado Ins tradicionales lugares habitables de las ciudades. Cuando me refiero 
a lugares, estoy bashdome en la consideraci6n que desde Marcel Mauss se ha difundido en Occidente, asocia- 
do con la cultaralocalizada en el tiempo y en el espacio (Mauss, 1950, 1971). 

Los no-hrgares, por su parte, son espacios de circulaci6n, sitios sin identidad, relacion y a-historicos. Por 
otra parte, las ciudades se hanconvertido en rizornns, y los pianos yano las contienen, sin" que s6lo las lincas 
de fuga y 10s diagramas pueden t r a m  lineas en ese rizorna ndmada que siempre se nos escapa. Como cxpresan 
Gilles Deleuze y Felix Guattari; es preciso hacermapas y no calcos,porque el primer0 cs abierto, conectable en 
tadas sus dimensiones, desmontabic, alterable, susceptible de recibir constantcmente modificaciones. 

Puede ser roto, alterado, adaprarse a distintos montajes, iniciado pox un individuo, un gmpo. ulva fonnaci6n 
social. Puede dibujvlae en unapared,concebirsecoma unaobra de arte,construiise colno uni~ accilin puli~icao una 
meditacilin. Una de las caracteristicas m<s importantes del rizomvquiz& sea lade tener mliltipies entradas ... (1977. 
1997: 28). 

El rizoma conecta cualquier punto con otro cualquiera, no remitiendo cada uno de esos rasgos a elementos 
de la misma naturaleza. Es un sistema (a)centrado, no jerArquico y no significante, sin General, ni memoria 
organizadora o autonomo central, definido unicamente por una circulaci6n de estados. Las rdces han perdido 
su vinculo con el irbol, porquc "estamos cansados de 10s Brboies", y de las jerarquias, solo se experimenta cl 
movimiento ndmada de grandes flujos de (ex)ciudadanos y actuales consumidores, turistas, migrantes u olvi- 
dados ilegales que no pueden tenerrakes, porque no tienen pairia, naci611, ni espacio simbdlico, territorial o 
social que Ins pueda contener. 

En el campo del arte, y siguiendo con !as descripciones n6madas, los viajes y las migraciones son temas 
frecuentes en ias obras de artistas que viven o viajan a menudo entre Nueva York, Paris,Buenos Aires, BogotB 
y San Pahlo. 

Lor Uabajadorcs bansteriados que Aifredo Jaar ha picsentado en distintos continentes y sus expcnencias con 
pasaportcs que, al coner sus hojas, exhiben irnigenes heterog4neas de distinlos paises, sugicien que el lugar del 
d s t a  'no estl dentro de Ringuna cultura es purticular, sino en los inlersticiai enfre ellas, cn el tril~sitn (Garcia 
Canclini: 1999b: 148). 

En este contexto, jcdmo pensar las relaciones intercuiturales en la actualidad?, iquC papel acupa la comu- 
nicacibn intercultural, en una contemporaneidad dominada par el signo de la simu1aci6nn, es decir, cuindo la 
representacidn ya no contiene referentes que se relacionen linealmente con imhgenes de la redidad? 
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Antes de detenerme en la interculturalidad, pot rigor metodol6gico y epistemico, tengo que seiialar a la 
multiculturalidad, y las pol6micas que este conccpto gcnera, constituyendose en un temino contradictorio, 
'.complejo" 1, dificil de considerar. Es que no hay que perder de vista que !as consideraciones sobre la 
multiculturalidad en Estados Unidos, America Latina y Europa son diferentes. Las discrepancias van desde el 
sistema republicano de derechos universales de Europa, el separatismo multicultural de Estados Unidos y las 
cuestionadas integraciones multiCtnicas bajo el Estado-nacidn instauradas par 10s pdses latinoamericanos. A 
esos tres modelos, ct~nsiderados desde la sociologia y la antropologia, hay que sumarle un cuarto, incorporado 
por la comunicaci6n intercultural, y es cuando la multiculturalidad se subordina a1 discurso medidtico, a la 
organizaci6n munop6lica de las industrias cuitumles, "quc hace depender de 'la mayoria' del ruting las apari- 
ciones y desapariciones dc la diversidas' (Garcia Canclini, 1999: 122). 

Par otra parte, no hag que dejar de considerar que en Europa la multiculturalidad, en muchas ocasiones se 
confunde con la interculturalidad, y la nocidn esti definida-desde 10s estudios universitarios- como la integra- 
cidn y coexistencia de una diversidad de culturas. No obstante, en los 6ltimos aiios las investigaciones han 
aumentado, y se han comenzado a distinguu con mayor precisiirn ambas nociones. Miquel Rodrigo Alsina 
define al multiculturalismo, como la ideologia que propugna la coexistencia de distintas culturas en un mismo 
espacio real, mediitico o virtual. La interculturalidad, por su parte, serian las relaciones que sedan entre esas 
distintas culturas. "(. . .) la multiculturalidad o pluriculturalidad marcaia el estado. la situacidn de una sociedad 
plural desde el punto de vista de comunidades culturales con identidades diferenciadas. Mientras que la 
interculturalidad haria referencia a la d inh i ca  que se da entre esas comunidades culturales" (Rodrigo Alsina, 
1999: 74). Se puede seBalar que hay en dia la realidad es multicultural, diversa, plural e h%rida, sin embargo, 
intentar que sea intercultural pasa por el desarrollo de 10s dispositivos de comunicacidn. Sin embargo, en 
muchas ocasiones las propuestas que serealiran en 10s dmbitos acadtmicos, no tienen en cuenta las vioiencias 
simb6licas y reales que se estdn produciendo par las actuacioncs de 10s Estados nacionales o los medios de 
comunicacidn. Por ejemplo, en el mes de febrero de 2002, diversas personalidades politicas de Andalucia, 
seiialaron a 10s medios de comunicacidn, que 10s inmigrantes magrebies portaban enfemedades que contagia- 
ban a 10s espaiioles. Jacques Derrida,reiiritndose a olros casos, escribia: "( ...) se nos dice, ss  kdta verdadera- 
mente de la salvation y la saludde un cuerpo social en tomo del cud hay que tender un cordhn,oomo tambien, 
se dice, sanitario" (1996, 1998: 32). En otro pais y siguiendo en el dmbito politico, Jean Marie Le Pen - 
candidato a la presidencia de Francia que logd  pasar a la segunda vueltacn las elecciones del mes de abril de 
2002- prefena hablar de una membrana viva que deja pasar lo que es favorable pero no lo que no es. 

Si fuervcapar de calcular de antemanoesafiltraci6n,un serviviente alcanzaria tal ver la inmo~talidad,peropara 
eilo tambidi tmndda que morir por anticipado, dcjarse morii o hacerse matar por anticipado, poi temar a verse 
oiieroiio por lo que viene de afilera,pnrel ouo il secas. De ailiesr teato de la muerte al cuai se avienen tan a menudo 
10s racismos,los biologismas,los olgaicisrnos,los eugenismos, y aveces las tilosofias de lsvida(Derrida y Stieglei. 
1996,1998: 32~33).  

Para citar otro eiemplo se puede mencionar al Ministro del Interior de Espaia, Mariano Rajoy, quien dijo 

" 

relates sobre el rechazo a la inmigracidn no son cxclusivas de Eurapa, en la frontera Mexico-Estadas Unidos, 
se construyd un muro con Pas planchas de acero que se usaron para pistas de aterrizaje en el desierto durante la 



Guerra del Golfo PCrsico, para que 10s mexicanos que tienen inrenciones de crurar la frontera no lo puedan 
hacer. 

Volviendo alas distintas maneras de analizar a la  multi e interculturalidad, desde la teofiasociologica, dos 
autores aue han trahaiado extensamente el tema son Pierre Bnurdieu v Louie Wacuuant. Ellos consideran auc 
a l ~ d e d o r  del multiculturillismo, se estd produciendo un "debate vago y flojo". Afirman: 

en Europu. ha sido sobre todo utilizado para derigoar el pluiillismo cultural en la esfeia civica. rnientrai que en 
lor Eslados Unidas remite a iaa secuelas perennes de laenclusi6n de los negros y a la crisis de la rnilologia nvcional 
del 'suefio umericano', coiiclttiva del incrcrnento generalirado de las desigualdades, en el curso de las dos lillirnas 
dCcades (1999: 222) 

Esta crisis, para Bourdieu y Wacquant, se disimula acotando el vocablo artificialmeute 

s61o en el microcosmo univcrsitario y expreshdola en un registro ostensiblemente 'Ctnico', mienhs que ella 
tiene por apuesta principal, no el reconocimiento de las culturas maigindizadus por los cjnones acadhmicor. sin" el 
acceso a 10s insvumentos de (re) pioducci6n de las claser media y superior -en el  primer rango de 10s cuales figura 
la univenidud- en un contenlo de liberaliracidn masivo y mulliforme del Estado (1999: 223). 

No hay que obviar-si se pretenden proponer vias para el estudio de la comunicaci6n intercultural- que la 
multiculturalidad lm~lica heieroe6neas farmas de vivir v oensar. de las estructums de scntir J* narrar. En AmC- 

u , . 
rica Latina moviliza antiguas y nuevas contradicciones (Cxodo del campo a la ciudad; predominio de la memo- 
ria sobre la historia; la ciudad como contradictorio no-lugar; el incremento del mercado y la pobreza y el 
ahandono del rol predominante que ocupaba el Estado). 

La pregunta es como compatibilizar esas cuatro visiones divergentes sobre la multiculturalidad, y en uiti- 
ma instancia, que posibilidades de salida existen actualmente, teniendo en cuenta el breve diagnirstico reseiiado 
a1 comienzo de este ensayo. Encuentro algunas propuestas interesantes en la actualidad, interdisciplinarias y 
ahiertas, que permitirian encontrar vias de salida para la multiculturalidad. 

La primera consiste en camhiar la visidn que se ha venido sosteniendo sobre la drfer-encio, y encontrar 
dferencias diferenres, o concepcioncs opcionales sobre la dferencia. Un concepto que se puede trasladar desde 
la deconstruccidn a Pa camunicaciirn infercultural, es el de la <i~ffr'rancr', y fener en cuenta que nos encontra- 
mas "enel curso de una escritura sobre la escritura,de una escritura en laescritura" (Derida, 1968,1989: 39). 

~ P o r  quC no hablar iinicamente de diferencias o de diferenciaciones?, porque Cste concepto mantiene la 
relaci6ndual con la identidad y se define, desde esa perspectiva, como una a1teridadradicai.Esavisiirn relational, 
asimismo, mantiene la esencia de las identidades, extremo del que pretendemos apartamos. Comu escnbe 
Derrida: "Entre otras confusiones, una palabra asi hubiera dejado pensar en alguna unidad orgsnica, originaria 
y homogCnea, que en algdn momento dado viene a dividir, a recibir la diferencia como un acuntecimiento" 
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(1968, 1989: 49). Tampoco esos terminos cubren un segundo sentido de lo diffPrancc, quc es temporal, y que 
consiste en el iiiferir, en la demora temporaliradora. La diffiruncr no tolera las oposiciones que si cubren a la 
Iferencia, y se traslada por entre las grietas, como lineas de fuga que no permiten principios ni finales. En 
terminas intcrculturales no toleraria la oposici6n enue humanidad (identidad) y no humanidad (alteridad), tan 
cara a1 pensamiento occidental, par lo menos desde la antigiiedad griega. Podriamos tomar, en el campo de la 
comunicaci6n intercultural, todas las parejas en oposicidn, partiendo de la definicidn de la identidad como la 
relacidn entre la singularidad y la difcrcncia, y la differdnce no borrar.4 las oposiciones, sino que anunciar.4 una 
nccesidad tal que uno de 10s ttrminos aparecer.4 como la diferencia del otro, como el otro diferido en la econo- 
mia del mismo. 

Par eso en lugar de consideraruna diferencia, como alteridad radical, que se enfrente a una identidad desde 
una visi6n d i a l~ t i c a ,  propongo una diferencia que se deslice dentro de otras diferencias. "No se puede decir 
ddnde terminan 10s britinicos v d6nde em~ieran  sus colonias, d6nde terminanlos espanoles y ddnde empiezan 
10s latinoarnericanos, donde empieran 10s latinoarnericanos y ddndc 10s indigenas" (Garcia Canclini citando a 
Stuart Hall, 1999: 122-123). 

En esta diffgrmnce se conjugan heterogeneidades diversas; lo hibrido no es un data suplementario sin0 la 
posibilidad de desterrar las maneras binarias de pensar la diferencia. 

I En este contexto, surge una segunda propuesta, que consiste en pensar las relaciones multiculturales desde 

1 las fionteras.nocomolimite,ni separacidn, sin0 coma intervaln,como unentre,es decir,una hisagraque fluye 
1 rntrc laa fronteras En palabras de Gllles Deleuze 1 

El ent,r conjura todapropuestade la identidadcomounidad,cualquierposihilidadde transformar esencia- 
les a identidades movibles, que son modulables como masas plisticas que camhian permanentemente. En 
palabras de Gilles Deleure el entre implica "la impotenciapara pensar el todo como para pensarse a simismo, 
pensamicnto siempre petrificado, dislocado, denumbado". La multiplicidad del entre, otorga estatus (siguien- 
do un pensamiento deleuziano) a la fuga, la velocidad y a1 accidcnte, en palabras de Paul Virilio'. 

Para Jacques Derrida, por su parte, el entrc se aparta de lo orgdnico y sustancial; nose identifica con el 
sujeto como sustancia identitaria pero tampoco con 10s otros, enmdrcados y producidos en tanto que 0110s y 
habilita el movimiento y la velocidad. El enm,  a su vcz, impiica un vach;  noes: 

puramentc sintictico (...) Ademis de su funcidn sintictica, mediante la rernarcacidn de su vacio semintica se 
pone a significar. Su vacia semintica significa,pera el cspaciamiento y la articulacidn; tiene por sentido la posibili- 
dad dc la sintanis y ordenael juega dcl sentido. Ni puramente sintictico, ni puramente sernintico, sekilla la abertura 
articulada de era oposicibn. (Denida. 1972: 335). 



Para finalizar seiialart algunos ejcmplos que aclaran las propuestas ndmadas que estoy planteando. De 
acuerdo alas investigaciones de Nestor GarciaCanclini,en la frontera Mexico-Estados Unidos, distintas publi- 
caciones de Tijuana estBn dedicadas a reelaborarlas definiciones de identidad y cultura apartir de sus experien- 
cias fronteriras. "La lhea quebrada", expresa que representa a una generacidn que crecid "viendo peliculas de 
charros y de ciencia ficcidn, escuchando cumbias yrolas del Moody Blues, construyendo altares y filmando en 
super 8,leyendo el 'CamoEmplumado' y 'ArtForum"'.Viven en lo intennedi0,en lagrictaenrre dos mundos, 
en la diff4rance. Asumen todas las identidsdes dispanibles: 

Cuando me preguntan por mi nacionalidad o identidad 6tnica. no puedo responder con una palabra. pues mi 
'identidad' yagosee repertories mUltiplcs: soy menicano pero tambiCn soy chicana y latinoamericano. En la fmntera 
me dicen "chilango" o "mexiquillo": en la capital "pocho" o 'norteiia", y en Europa "sudaca". Los anglasajones me 
llamm "hispanic" o "latinous y 10s alemanes me han confundido cn mds de una ocasi6n con tliica o italiano (Garcia 
Canclini, 1989: 302). 

Se puede sefialar un segundo ejempio, a partir de un caso diferente al anterior, que es el del escritor Amin 
Maalouf. Cuenta: "Desde aue deiC Libano en 1976 oara instalarme en Francia. cuantas veces mc habr8n ore- . , 
guntado, con la mejor intencidn del mundo, si me siento 'mBs francBs' o 'm8s libanes'. Y mi respuesta es 
siempre la misma: 'iLas dos cosas!"' (Maalouf, 1998, 1999: 11-12), Maaloufes un claro de ejemplo de esos 
agenciamientos que operan en el entre como lineas de fuga, como famas  de estar en el medio. "Huir es t r a m  
una linea, lineas, toda una cartografia. S61o hay una manera de descubrir mundos: a travb de una larga fuga 
quebrada" (Deleuze; 1977,1997: 45). Maalouf huye, escapa, intenta detinu su identidad a partir de una multi- 
plicidad de condiciones, jfrancks o libanes?, jcatdlico o musulm8n?, esti en el entre. 

Por esa a las ilue me hacen esa Dreeunta les er~lico con ~aciencia que naci en Lhano. que allivivi hasta 10, . 
veintisCis aiios, que mi lenguamaternaes el babe,que en ella descubfiaDumas y a Dickcns,y 10s Ciojesde Gulliver, 
y que en mi pueblo de la montaiia, en el oueblo de mis antepasados, dondc tuve mis primeras alcgrias infantiles y . . 
donde oialgunas histonas en las que despuis me inspirm'apaia mis navelas (...I Pero por atro lado hace veintid6s 
aiios que vivo en la tierrade Francia. que bebo su aguay su vino, que mis lnanos acarician,todos los dias, sus piedras 
mtiguas, que escriba en su lenguamis libros, y poi tado eso nunca podri serpaia miuna tielra extranjcra (Ivlaalouf; 
1998,1999: 11-12). 
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