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Se presenta en dos formatos distintos: una 
exposición interactiva y gráfica sobre la diversidad 
presente en nuestra sociedad; y una guía didáctica 
que acompaña a dicha exposición y que tiene 
como fin abordar, de forma más detallada, los 
contenidos clave de la misma. La guía, además 
de informativa, propone espacios de reflexión, 
de diálogo y de participación que posibilitarán la 
educación intercultural desde un punto de vista 
eminentemente didáctico, tanto para jóvenes 
como para mayores.

“la Diversidad en ti” pretende acercarse a las 
personas con un estilo directo, sencillo, cercano, 
para ayudar a promover una sociedad más 
igualitaria, más justa, más sensible y por tanto 
conocedora de lo que sucede más allá de un 
titular de un periódico, de una noticia o de una 
incorrecta interpretación de un gesto.

La migración es, además de un hecho, una 
oportunidad para seguir evolucionando como 
sociedad y seguir contribuyendo a hacer de ésta  
un lugar digno y grato en el cual vivir.

“El ser humano se mueve, siempre lo ha hecho y es probable que siempre lo desee 
seguir haciéndo; y en ese devenir, intercambio, la diversidad cultural es la oportunidad 
para seguir creciendo como seres humanos”.
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La guía es un documento de apoyo a la visita de la exposición “LA DIVERSIDAD EN TI”, 
ofreciendo una serie de explicaciones acerca de los distintos espacios de los que está 
formada, así como una serie de propuestas metodológicas y actividades respecto a 
cómo abordar sus contenidos. Estos soportes para la sensibilización se acompañan de 
una ficha de evaluación que servirá para conocer la valoración que las y los visitantes 
puedan hacer de los espacios formativos, de reflexión, de las actividades y de las 
propuestas. R
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LA DIVERSIDAD EN TI es una herramienta que sirve para abordar acciones de sensibilización 
dirigida a público infantil y adulto; como soporte para suscitar reflexiones mediante el debate 
y otras actividades que permitan desarrollar espacios de comunicación y de intercambio, en 
los que se pueda mediar y/o prevenir conflictos derivados del temor a lo extranjero. Por tanto, 
pueden hacer uso de este material:

La Comunidad Educativa, personal docente que desee introducir a su alumnado en aspectos 
relacionados con la realidad migratoria, las causas, las consecuencias, las oportunidades que 
este hecho conlleva. 

Centros cívicos, bibliotecas, centros de mayores, ONGs y administraciones, que deseen ofrecer 
y utilizar este material de sensibilización para acercar esta realidad a la población. Profesionales 
de la acción social, que precisen de una metodología de trabajo para fomentar la reflexión 
entre la población autóctona y la inmigrante.

Las posibilidades de uso de este documento son variadas entre las que destacamos:

• El trabajo formativo con jóvenes.
• El trabajo de desarrollo personal con adultas/os.
• La sensibilización de la población.
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A quién va dirigida

Utilidad de la guía
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Para el buen uso de la guía es importante que el personal docente que visite la exposición lo 
haga acompañando a su alumnado, y conociendo previamente la guía, para que le oriente 
sobre la información y terminología relacionada con el hecho migratorio. Así mismo, podrá 
conocer previamente los temas clave y la línea argumental de la exposición, teniendo la 
posibilidad de dinamizar con su alumnado las actividades que se proponen en cada uno de 
los espacios de LA DIVERSIDAD EN TI. De igual modo se sugiere esta recomendación a otros 
profesionales que acompañen grupos interesados en la visita.
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l “Abrir espacios de reflexión y encuentro a través de la exposición LA DIVERSIDAD 
EN TI para combatir la xenofobia y el racismo en la población en general y en 
especial en la población joven.”
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lA DivErsiDAD En ti, se articula en torno a una serie de cuestiones claves para desarrollar 
un proceso de reflexión, en el que se intenta afrontar el racismo y la xenofobia como un 
fenómeno social. Todo un trabajo de diagnóstico y de análisis acompaña a los contenidos 
de la exposición y de la guía, contenidos que se han basado en las siguientes preguntas 
clave:

• ¿Qué es el racismo y la xenofobia?
• ¿Somos racistas o xenófobos?
• ¿Cómo se produce?
• ¿Cómo se maneja y potencia la xenofobia y el racismo en el lenguaje y en el discurso 

social?
• ¿Cómo mediar ante situaciones donde está presente la xenofobia y el racismo?
• ¿Cómo mediar en situaciones conflictivas teniendo en cuenta la diversidad cultural?

Con estas cuestiones clave se aborda un análisis de la realidad en las que la guía incide, 
desarrollando una propuesta bien definida que estructura cada una de las partes que 
componen y dan forma a lA DivErsiDAD En ti.
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• Reconocer la diferencia.
• Reflexionar sobre nuestra diferencia.
• Ver e identificar la diferencia. 

El mundo es diverso y diferente, y en él existen 
muchas realidades, además de la nuestra. Culturas 
y objetos, rasgos étnicos y raciales, se abrazan 
para crear la realidad y la riqueza del lenguaje.

13

DIFERENCIA  
Y  REALIDAD

IDEAS CLAVES:
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La palabra “diferencia” está asociada con cualquier práctica cultural 
alejada de las que se consideran normales por parte de la sociedad 
mayoritaria, pero se refiere muy especialmente a los aspectos visibles. El 
terreno donde esta visibilidad se manifiesta de manera más clara es el 
físico: el color de la piel, el pelo o la forma de los ojos, han servido a lo 
largo de la historia como la excusa perfecta para elaborar las más diversas 
teorías pseudo-científicas sobre la supuesta inferioridad de quienes eran 
portadores de esos rasgos y, como consecuencia, para practicar todo 
tipo de actitudes discriminatorias.

La diferencia nos rodea día a día, la gestionamos continuamente en 
nuestras relaciones familiares, con las amistades y en el trabajo. La 
diferencia va construyendo la realidad en la que nos movemos todos los 
seres humanos. Una  sociedad, que es consciente de ello y  que acepta la 
diferencia puede encontrar mayores posibilidades de desarrollo y riqueza 
cultural.

La importancia de 
la diferencia
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objetivos:
• Presentarse a desconocidos.
• Hacer que los/las estudiantes aprecien la importancia de tener en cuenta 

las diferencias culturales con los demás.

Contenido léxico: 
Saludos y datos personales.

Destrezas: 
Expresión oral.

Duración: 
30 minutos.

Forma de trabajo: 
Toda la clase.

material: 
12 tarjetas con instrucciones.

Preparación: 
Copias necesarias de las tarjetas adjuntas.

La persona responsable de la dinamización introduce el tema de las 
diferencias culturales y de lo importante que es ser respetuoso con la cultura 
y las costumbres de los demás. Después se les dice que van a hacer una 
simulación. Van a imaginar que están en una fiesta y desean hablar con 
gente nueva que viene de diversos países del mundo. Reparte una tarjeta 
a cada componente del grupo y en ella se encuentran las instrucciones del 
papel que tiene que representar cada uno/a.

Todos los componentes del grupo se levantan y reúnen en medio del espacio 
para representar el ‘role-play’. Una vez terminado, se comenta cómo fue y 
discuten sobre qué cosas curiosas han ocurrido. A su vez, tratan de adivinar 
la nacionalidad que pudieran representar los participantes.A
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Discurso social y mediático, generalidades, 
prejuicios y estereotipos que manejamos en el día 
a día en el hecho migratorio.

Cómo construimos nuestra identidad, nuestras 
reacciones, nuestras respuestas, nuestro discurso 
social.

Toda la riqueza que la diversidad cultural nos ofrece 
debe ser apreciada y reconocida, pues en el 
encuentro con “el otro” nuestro desconocimiento, 
miedo a lo diferente, nuestro supuesto desarrollo 
nos lleva en muchas ocasiones a discriminar y a 
tener actitudes de reserva, y a veces hasta hostiles 
hacia quienes consideramos diferentes.

¿Somos, por tanto, conscientes de cómo 
construimos nuestra identidad, lo que somos y 
concedemos una identidad diferente a quienes no 
piensan, viven o se comportan de igual modo que 
nosotros y nosotras lo hacemos?, ¿Siempre hemos 
discriminado?, ¿Cuándo empezamos a construir y 
teorizar sobre nuestro miedo colectivo hacia otras 
culturas?, ¿Cómo empezamos a escribir el cuento 
de nuestra cultura y las otras?, ¿Cuándo alguien 
deja de ser emigrante, cuándo lo diferente dejará 
de ser lo extranjero, lo extraño?.

y el

19
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El discurso social es la transmisión de un sistema de mensajes o ideas. 
Estas ideas no tienen por qué ser verdaderas, sino simplemente, aquellas 
que las personas, los grupos o las comunidades elaboran para explicar 
una realidad, entenderla y, a partir de ella, actuar y convivir. Por eso se 
dice que el discurso social contribuye a sostener el imaginario social, es 
decir, la historia de la comunidad, la supuesta bondad o verdad de sus 
costumbres. 

Cuanto más hablamos acerca de nuestra realidad, más la reafirmamos 
y la reproducimos, tengamos o no datos empíricos que la avalen. En 
base al discurso social, las personas construimos la historia del país, de 
la ciudad o del barrio, pero también la propia historia. Construimos lo 
que se denomina la identidad personal y social. En esta construcción 
privilegiamos algunas cosas que queremos y rechazamos otras (aunque 
hayan sucedido). Lo interesante de esto es que cuando comunicamos 
nuestros discursos sociales, las demás personas pueden recordarnos 
cuánto de verdad o no tiene un hecho o un dato que damos. 

De esta forma, el discurso social puede cambiar en la medida en que es 
refutado. Cuanto más dialogamos, más vínculos sociales creamos y los 
compartimos, matizamos o cambiamos. 

Esto hace que la naturaleza de nuestros discursos y la de nuestras 
subjetividades sea en realidad, un fenómeno intersubjetivo: el producto 
de hablar de nosotros y nosotras mismas, y de leernos en los discursos que 
otros/as dicen sobre nosotros/as.

Hay discursos que segregan o excluyen a las demás personas. Otros las 
consideran inferiores o incivilizadas. Pero también hay discursos sociales 
que construyen solidaridades, similitudes, confianza y alteridad.

Los discursos sociales
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El racismo es un discurso social que se apoya en postulados biológicos para afirmar que existe 
una raza superior a las demás. Así, califica de superiores e inferiores a los grupos humanos. En 
algunos casos, los partidarios del racismo sostienen que esas diferencias pueden ser medidas o 
catalogadas jerárquicamente y, por lo tanto, justifican la ventaja económica, política y social de 
su grupo en relación a los demás. En este sentido, se dice que el racismo está relacionado con el 
etnocentrismo1, es decir, con la creencia de que nuestra etnia es la más civilizada. Estas ideas son 
las que históricamente han servido para justificar el imperialismo, el colonialismo, la esclavitud, y 
el genocidio de pueblos enteros. otorgar o retener derechos o privilegios basándose en la raza 
o rehusar asociarse con personas por su raza se conoce como discriminación racial.

En algunos países, el racismo está penalizado actualmente, al igual que sucede con las prácticas 
de discriminación por razón de sexo, origen, etnia, religión, creencia, etc. Sin embargo, las 
prácticas racistas subsisten, ya que estamos ante lo que se considera el neoracismo, basado 
no ya en las diferencias de raza, sino en las “culturales”. Muchos autores señalan que si bien ya 
no se suele rechazar a las personas por razón de su raza -considerada “inferior”-, sí podemos 
observar la presencia de nuevos argumentos que disgregan el tejido social en base a las 
diferencias culturales, afirmando que algunos grupos sin “inasimilables” o “intratables” por el 
hecho de tener otras creencias, otras formas de comportarse u otra religión. Es lo que sucede, 
por ejemplo, con la población musulmana en muchos países occidentales. 

El
 ra
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22

1 Guión original del documental “El lobo 
de los cuentos”

El neorracismo ya no se fundamenta en una base 
biológica, sino en el “culturalismo”, es decir, en la 
doctrina que otorga a la cultura una importancia 
superior a otras variables sociales.
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A menudo solemos escuchar en una misma frase estos dos conceptos “racismo y xenofobia”, 
y a veces suelen aplicarse como sinónimos. Sin embargo, no significan lo mismo. La xenofobia 
es el odio, la repugnancia o la hostilidad hacia las personas extranjeras. Aunque más 
actualmente también se aplica a los grupos étnicos diferentes. En la última década del 
siglo XX, se manifestó muy agresivamente en todas las sociedades y en lugares donde 
cohabitaban diferentes grupos étnicos, que no estaban ni mezclados ni integrados en 
las comunidades autóctonas, sobre todo los recién llegados a través de las nuevas 
migraciones internacionales atraídas hacia Europa. Como el racismo, la xenofobia 
es una ideología del rechazo y exclusión de toda identidad cultural ajena a la 
propia. Se diferencia de éste por proclamar la segregación, ya que ve en el 
inmigrante un competidor por los recursos nacionales. Sin embargo, llega al 
punto de aceptar la presencia de los extranjeros sólo en la medida en que se 
asimilen socioculturalmente y que trabajen. La hostilidad hacia los extranjeros 
está emparentada, también, con el etnocentrismo. 

La explicación de la existencia de la fobia hacia lo diferente radica en 
problemas o cuestiones de índole económica: los extranjeros aparecen 
ante los ojos de los mal informados como competidores desleales en 
el mercado laboral, o también son señalados por abaratar los costes 
del trabajo. Sin embargo, en la mayoría de los casos, los inmigrantes 
se emplean en las labores que los locales desprecian por la rudeza 
del trabajo o sus pésimas condiciones. Más que competir, ocupan 
un espacio funcional en la estructura del mercado laboral y 
económico. 

La responsabilidad, en realidad, es del Estado y del mercado, 
pero se culpa a los inmigrantes de los problemas laborales 
en los países a los cuales llegan. Este efecto de la 
xenofobia propicia la segregación laboral y residencial 
de los extranjeros y, en este sentido, cumple las mismas 
funciones que el racismo.

La xenofobia
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La desigualdad se refiere a una situación en la que 
no todas las personas que conviven en una misma 
sociedad, comunidad o país, tienen los mismos 
derechos y obligaciones. Es decir, estamos ante una 
desigualdad de trato, el no reconocimiento del Otro 
como interlocutor válido para la construcción de la 
comunidad.

La acción de dar un trato diferente a personas se llama 
discriminación, y puede ser efectuada por motivos de 
etnia, procedencia, nivel formativo, discapacidad, 
orientación sexual, etc. Esta discriminación puede ser 
positiva o negativa, según vaya en beneficio o perjuicio 
de dichos grupos.

Aunque la situación de desigualdad no es 
necesariamente jurídica, ésta sí abarca dicho ámbito. 
Parte de la desigualdad social se da porque el 
Estado no es capaz de garantizar a todos y todas las 
ciudadanas unas condiciones básicas de bienestar. 
Además la propia normativa favorece a unos sectores 
de la población más que a otros para que ésta pueda 
funcionar y desarrollarse.

La des
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La discriminación
Es la práctica de dar trato de inferioridad a una colectividad o a ciertos miembros 
de ella por motivos raciales, religiosos, políticos, etc.2. Es decir, un trato diferencial y 
desigual que puede manifestarse de diversas formas3:

• Directa: por motivos de origen racial o étnico, una persona es tratada 
de manera menos favorable de lo que sea, haya sido o vaya a ser 
tratada otra persona en situación comparable.     

• indirecta: una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros sitúa a 
personas de un origen racial o étnico concreto en desventaja particular con 
respecto a otras personas, salvo que dicha disposición, criterio o práctica pueda 
justificarse objetivamente con una finalidad legítima y salvo que los medios para 
la consecución de esta finalidad sean adecuados y necesarios.

También la discriminación puede ser intencional o no intencional, puede ejercerse 
a nivel personal, pero también institucional y, finalmente, puede darse en 
diversos ámbitos de convivencia: laboral, educacional, residencial, jurídico, 
social, etc. Sus efectos pueden llegar a ser graves, llevando a la persona 
discriminada a experimentar situaciones de exclusión social o bien de 
explotación laboral.

Cuando la discriminación se ejerce desde las administraciones 
públicas o mediante la normativa vigente, llegando a concretarse 
en prácticas que colocan a las personas en zonas de exclusión, 
decimos que la discriminación es institucional. Por ejemplo, cuando 
no se reconoce el estatuto de ciudadanía a determinadas personas 
por razón de su origen, etnia o cultura. O bien, cuando para acceder 
a determinados servicios públicos, se exige la nacionalidad o la 
residencia legal permanente.

Cuando la discriminación se produce en el mercado de trabajo, 
por ejemplo, cuando se prefiere nacionales para la realización de 
determinados trabajos, o bien, cuando no se contrata de forma 
legal a las personas extranjeras o de otras etnias para no asegurar su 
reconocimiento de los derechos laborales, decimos que estamos ante 
la discriminación estructural.

25
2 Moliner, M (1998): Diccionario de uso del español. Editorial Gredos, Madrid.
3 Cachón Rodríguez, L. (2003): “La discriminación por motivos de origen en el mercado laboral”. 
II Jornadas Estatales, Toledo. 
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La discriminación también puede ser practicada desde la educación 
pública, la administración sanitaria, la política de vivienda pública u otros 
servicios comunitarios, sólo por el hecho de no tener la nacionalidad 
del país receptor, o por pertenecer a una comunidad tradicionalmente 
excluida de la ciudadanía -como sucedió en muchos países con el 
caso de los judíos y de los gitanos-. 

La discriminación hacia grupos considerados diferentes por razón de 
su nacionalidad distinta o su pertenencia a una etnia o cultura diversa, 
no se fundamenta en argumentos intelectuales. Tampoco en la 
observación empírica y científica de que lo que se ve como diferente 
lo sea para todo el conjunto de dichos grupos o comunidades. La 
discriminación tiene un componente subjetivo importante, y su principal 
mecanismo es el de considerar que las diferencias observadas en unos 
escasos ejemplos vividos o vistos, son atribuibles a todo el grupo que 
termina por considerarse “distinto” y, en muchos casos, “inferior”. Por 
tanto, la discriminación se fundamenta en la percepción más que en el 
raciocinio, y en la práctica de establecer generalidades.

Existen diversos mecanismos que mantienen a lo largo del tiempo 
la discriminación hacia grupos considerados diferentes. Entre estos 
mecanismos encontramos4:

26

Los estereotipos
Atribuyen a un colectivo, o grupo concreto, determinadas 
características, con el objetivo de generalizar su aspecto, 
comportamiento o costumbres, al resto de dicho grupo. El término 
se usa a menudo en un sentido negativo, considerándose que los 
estereotipos son creencias ilógicas que sólo se pueden cambiar 
mediante la educación. Los estereotipos más comunes incluyen 
una amplia variedad de alegaciones sobre diversos grupos raciales 
-estereotipo racial y perfil racial o predicciones de comportamiento 
basadas en el estatus social o la riqueza del estereotipo social.

4 Wagman, D. (2003): “Las dinámicas de la discriminación”. Empleo e inmigración; 
estrategias de comunicación para la promoción e igualdad de trato. II Jornadas 
Estatales, Toledo. 
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Acción y efecto de prejuzgar. Comúnmente son juicios y actitudes hostiles, o menos frecuentemente 
favorables, hacia una persona que pertenece a determinado grupo simplemente por el hecho de 
pertenecer a ese grupo, en la presunción de que posee las cualidades negativas o positivas atribuidas 
al mismo. 

La opinión se produce respecto del grupo prejuiciado y después incorpora al individuo. El prejuicio 
es por tanto una evaluación o idea preconcebida que se tiene sobre los otros, y no tiene porqué 
estar basada en la experiencia previa. El prejuicio surge por conveniencia, para discriminar, descartar 
o dominar a otras personas o aceptarlas preferentemente, sin tener remordimientos y sin pararse a 
pensar si eso es bueno o malo, o si es una opinión objetiva o subjetiva. 

En la mayoría de los casos, se cree que existe una inferioridad natural o genética en el grupo segregado, 
o bien una circunstancia cualquiera que establece la inferioridad de sus integrantes. También es común 
que se ponga el acento en las diferencias culturales, lo que explicaría la inferioridad o superioridad de 
los otros. 

Los prejuicios
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Se utiliza la expresión para denominar a aquél que ha pagado las culpas de la 
gran mayoría, librando a éstos de represalias. En ocasiones, la discriminación 
no se mantiene sólo por los mecanismos de señalar a los grupos y establecer 
prejuicios sobre ellos, sino que cuando sucede algún conflicto convivencial, 
político o laboral, se culpabiliza a dichos grupos por su génesis. Por ejemplo, 
cuando se dice que “no hay trabajo por culpa de los inmigrantes” o cuando 
se relaciona a la inmigración con la escasez de plazas en las guarderías. 
Las causas verdaderas de dichos problemas se velan (que inmigrantes no 
ocupan los mismos trabajos que autóctonos, sino aquellos considerados 
peores pagados y más duros; o bien, que la falta de recursos públicos tiene 
que ver con una mala inversión del gasto público y escasa previsión política 
sobre el crecimiento demográfico, entre otras cosas).

La discriminación hacia determinados grupos suele cumplir diversas funciones. 
Entre ellas, encontramos: 

• La necesidad de mantener dichos grupos aislados y controlados.  

• La necesidad de explotar laboralmente a dichos grupos al rebajarles sus 
posibilidades de defender sus derechos de ciudadanía.   
     

• La necesidad de docilizar una mano de obra degradada, abaratando 
sus costes para obtener mayores ganancias o para no pagar la 
seguridad social (contratación ilegal de personas sin papeles).   

• La necesidad de considerar nuestra sociedad como la más avanzada, 
compacta, homogénea y feliz (etnocentrismo).

29

El Chivo expiatorio
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También llamado “nuevo racismo cultural”, se manifiesta en la práctica de separar o marginar 
a determinados grupos en un mismo espacio o gueto,  cuando los grupos no terminan por 
adaptarse a la cultura mayoritaria o a la sociedad autóctona. En ocasiones, la segregación 
se manifiesta en el ámbito laboral, es decir, algunos colectivos, como los extranjeros, sólo son 
aceptados si se insertan en determinados trabajos, sobre todo los considerados más duros, peor 
pagados y más precarios por parte de la población autóctona. 

Por tanto, se puede integrar segregando, es decir, colocando a algunas minorías o a los 
extranjeros en zonas de vulnerabilidad social dentro de la sociedad receptora o mayoritaria. 
De esta forma, dichos colectivos cumplen una función en la misma (producción económica, 
segmentación del mercado laboral, crecimiento económico debido a la explotación de 
mano de obra degradada, etc.). Hay que aclarar que esta segregación económica y/o 
laboral (incluso residencial en algunos casos), está propiciada por la legislación (de extranjería 
principalmente), por las políticas, por las instituciones y por lo general, muchos estados-nación 
la practican actualmente. 
 
Las prácticas segregacionistas, es decir, que excluyen hacia los márgenes de la ciudadanía a 
los grupos considerados diferentes, están estrechamente interrelacionadas con ideologías que 
las sustentan. Ideologías y prácticas, se combinan para reproducir la exclusión social. 

30

Como resumen, podemos decir que el racismo y la xenofobia son ideologías que se manifiestan a 
través de prácticas como la discriminación. Los efectos de estas ideologías son los de la segregación 
y la desigualdad estructural de las personas pertenecientes a grupos considerados diferentes dentro 
de una sociedad mayoritaria o receptora.
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objetivos:
• Ser conscientes de nuestra tendencia a generalizar y las consecuencias 

que las mismas pueden tener en las personas.
• Desarmar estereotipos y prejuicios.

Contenido léxico: 
Discurso social discriminatorio.

Destrezas: 
Expresión oral.

Duración: 
30 minutos.

Forma de trabajo: 
Toda la clase o grupo.

material: 
Cartulinas de colores, marcadores, papel, lápices de colores, tijeras, 
pegamento.

Desarrollo: 
Dividir al grupo por parejas y elaborar distintos collages titulados “¿Es verdad lo 
que creo acerca de…?” mostrando en ellos todos los estereotipos, prejuicios 
y generalizaciones que creemos acerca de distintos grupos y/o culturas que 
se acuerden (por ejemplo: los americanos, la cultura africana, las mujeres 
venezolanas,…); posteriormente cada pareja localizará a una persona 
perteneciente a esa cultura o nacionalidad y le hará una entrevista para 
contrastar su valoración acerca de las opiniones reflejadas en el panel; por 
ultimo se expondrá en grupo los distintos collages y la entrevista que se ha 
llevado a cabo, así como las reflexiones y valoración de todo el proceso.

Propiciar un debate invitando al grupo a que comparta experiencias de 
situaciones en las cuales no se han sentido valorados, aceptados o se les 
haya directamente rechazado; indagando cómo ocurrió, qué sintieron en 
tales circunstancias y qué consecuencias ha tenido en su vida el haber vivido 
esa situación.A
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Mirada activa y real sobre las herramientas y 
políticas que existen para gestionar la diversidad 
cultural en la que vivimos.

LA DIVERSIDAD CULTURAL EN ESPAÑA.

La diversidad cultural, presente cada vez más en 
España, lleva a plantear el reto de cómo gestionarla 
de forma pacífica, permitiendo la convivencia, 
al mismo tiempo que manteniendo la cohesión 
social. También lleva a decidir políticamente 
respecto a qué modelo de integración de los y 
las inmigrantes queremos para nuestra sociedad. 
Hablar de diversidad cultural lleva a hablar de 
integración social y de ciudadanía al mismo 
tiempo.

33

GESTIÓN 
DE LA 
DIVERSIDAD 
CULTURAL

IDEAS CLAVES:
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El concepto de cultura ha sido utilizado en diferentes 
momentos de la historia para justificar diferencias 
y desigualdades entre seres humanos e incluso la 
conquista, colonización y explotación de pueblos 
enteros que se consideraban culturalmente inferiores. 

“Cultura” ha servido asimismo para fundamentar 
erróneamente la superioridad del mundo occidental 
en la carrera hacia el progreso. Afortunadamente, 
estas maneras de concebir la cultura como pretexto 
para la discriminación han sido superadas. Más aún, 
la era de la globalización nos invita a cuestionar la 
propia existencia de culturas en esencia o “en estado 
puro”, ya que los procesos migratorios, los medios 
de comunicación y los medios de transporte hacen 
inevitable el cruce continuo entre culturas con rápidos 
procesos de hibridación como resultado. 

Es importante señalar, por último, que “cultura” no sólo 
engloba aquellas características que nos identifican 
por el hecho de pertenecer a una nación, sociedad o 
grupo étnico determinado, sino que al hablar de otros 
aspectos diferenciadores fundamentales como son por 
ejemplo el género, la clase social, la edad o los hábitos 
de vida estamos refiriéndonos también a la dimensión 
cultural del ser humano. 

¿Q
u

é
 e

n
te

n
d

e
m

o
s 

p
o

r c
u

ltu
ra

s?

G
u

ía
 d

id
á

c
tic

a

35



La
 d

iv
e

rs
id

a
d

 e
n

 t
i

36

“El conjunto o bagaje, más o menos estructurado, 
de conductas aprendidas, normas y prácticas en los 
ámbitos económicos, familiares, institucionales, etc. y de 
modos de significación e interpretación de la realidad 
cosmogonía, creencias, valores, que los miembros de un 
grupo determinado comparten, diferencialmente entre 
ellos, en función de la edad, el género, la clase social, 
etc., y utilizan en sus relaciones con los demás, y que 
de forma cambiante, son transmitidas de generación en 
generación”5.

36

5 Giménez Romero, C. (1997): Guía 
sobre interculturalidad. Cuadernos de 
Q’anil Nº1. Guatemala.

Por tanto, cuando 
hablamos de cultura, 
hablamos de:
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De esta definición se desprenden varios aspectos claves:

• La heterogeneidad al interior de cada cultura: ninguna 
cultura es homogénea en todos sus estamentos, existen 
diferentes formas de vivir la cultura en función de la edad, el 
género o la clase social; variables culturales que adquieren 
similar o mayor importancia que la cultura a la hora de 
permitir u obstaculizar la convivencia intercultual.   

• Su carácter cambiante: las identidades culturales no son 
cerradas, ni estáticas, ni iguales para todos los miembros de 
un mismo grupo. Éstas, a su vez, cambian debido a factores 
como: el tiempo, las migraciones, la edad, la convivencia con 
otros grupos, el conflicto intergeneracional, etc. Las culturas 
se transforman incluso si no se emigra.    

• La cultura se transmite a través de la socialización y la 
educación, pero se está aprendiendo constantemente en 
la vida, no sólo a edades tempranas. Siempre se pueden 
aprender otras cosas que lleven a cuestionar el propio modo 
de ver el mundo.

• Las culturas occidentales son unas más de las muchas presentes 
en todo el planeta y no son las mejores o las superiores. Todas 
tienen puntos fuertes y débiles, todas cometen errores, la 
mayoría tiene ambivalencias y contradicciones teóricas y 
prácticas. 

• Cada persona conoce, a lo largo de su vida, distintas culturas 
(es decir, formas de ver el mundo y adaptarse a él), con lo 
que no se puede hablar de que una persona pertenece a 
una sola cultura.

37
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los modelos de integración de la diversidad cultural en las sociedades plurales.

Todas las sociedades se han propuesto modelos de integración de grupos considerados diferentes. En 
muchos casos, estos grupos han sido desplazados de los centros de participación y decisión comunitarios, 
segregados o marginalizados, o bien perseguidos y exiliados. Otras sociedades, en cambio, se han 
preguntado cómo integrar las diferencias culturales o étnicas en el seno de sus comunidades. 

Los ideales en torno a la integración social están relacionados directamente con el concepto de 
ciudadanía que cada Sociedad maneje, es decir, a quién se considera un ciudadano y a quien no. 
Pero también se relaciona con la idea que se tenga acerca de la “diferencia cultural”, es decir, si se 
considera que las diferencias son un reto y una riqueza, o bien, si se considera, por el contrario, que 
son un problema. 

Basándose en estas distintas formas de entender la integración social, varios autores han definido a 
los países según qué ideales tengan. Así, se habla fundamentalmente de dos modelos de integración 
social el modelo asimilacionista y el llamado pluralismo cultural.

Vamos a centrarnos en el modelo del 
Plurarismo Cultural, como el gran reto 
que tenemos en la sociedad para 
gestionar la Diversidad Cultural.
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El fracaso de ambos modelos y la subsistencia de las diferencias culturales llevaron al 
surgimiento de la idea de pluralismo cultural, modelo que valora la diversidad cultural 
existente en un mismo territorio nacional y que no pretende cambiarla o asimilarla a una 
sociedad totalmente homogénea.

Esta filosofía o modelo, ha tomado distintas formas, tales como el multiculturalismo y la 
interculturalidad. 

El multiculturalismo ha estado más enraizado en países como Canadá, Inglaterra, 
Holanda o Nueva Zelanda. Parte de la idea constatada de que existe una diversidad 
cultural de hecho en esos territorios, a partir de la cual se han establecido políticas y 
normativas que la fomentan en tanto defienden el derecho a dicha diversidad, al mismo 
tiempo que defienden la igualdad de todas las personas ante la ley. En dichos países, 
se procura la lucha contra la discriminación y el racismo. Sin embargo, en la práctica, 
sólo aborda la coexistencia pacífica más que la convivencia intercultural, llegando a 
situaciones en las que cada grupo vive de forma separada sin intercambiar. 

El modelo intercultural no sólo tiene en cuenta las diferencias entre las personas y los 
grupos sino también las convergencias que existen entre estos, los valores compartidos, 
las normas de convivencia aceptadas por todos, los intereses comunes en relación al 
desarrollo local, etc.
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semejanzas y diferencias entre el modelo multicultural y el modelo intercultural:

Interculturalidad y multiculturalidad forman parte del modelo de pluralismo cultural y comparten 
ciertos rasgos6:

• La afirmación de la igualdad de todas las personas ante la ley.
• El convencimiento de la igualdad de todas las culturas, en el sentido de que éstas son expresiones 

creativas de la humanidad y por tanto, valiosas formas de significación e interpretación de la 
realidad natural y social.

• Una actitud antirracista y antidiscriminatoria.

sin embargo, otros rasgos hacen muy diferente a la interculturalidad del multiculturalismo:

• El convencimiento de que hay vínculos, valores y puntos en común entre diferentes culturas. 
• La concepción de que las culturas no se desarrollan aisladamente sino en interacción e intercambio, 

necesitando unas de otras.
• Cierto grado de distanciamiento crítico respecto de la propia cultura.
• Una voluntad y disposición por aprender del Otro y su cultura.
• El esfuerzo por prevenir los conflictos interétnicos y resolverlos de forma pacífica.
• La evitación del extremo relativismo cultural,   

ya que considera que más allá de las   
culturas se encuentran las personas.

• El reconocimiento del Otro   
como interlocutor en igualdad.

40

6 Ibídem.
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“Un planteamiento pluralista sobre las relaciones humanas que debería haber entre actores 
culturalmente diferenciados en el contexto de un estado-nación democrático y participativo, así 
como pluricultural, multilingüe y multiétnico.”

La interculturalidad parte de la base de tres principios fundamentales7:

• El principio de ciudadanía, que implica el reconocimiento pleno y la búsqueda constante de 
igualdad real y efectiva de derechos, oportunidades y responsabilidades, así como la lucha 
permanente contra el racismo y la discriminación.      

• El principio o derecho a la diferencia que conlleva el respeto por las identidades culturales o 
étnicas, así como el derecho por parte de éstas a expresarse libremente, siempre y cuando no 
violen las libertades fundamentales consensuadas por toda la comunidad nacional.  

• El principio de unidad en la diversidad, unidad no impuesta, sino asumida voluntariamente y 
que implica intercambio de expresiones, convivencia, resolución de conflictos, interacción, 
vínculos, confluencias, etc.

Desde este punto de vista, la interculturalidad es una vía para potenciar la consolidación de la 
democracia plural, y va en el sentido contrario a la desconfianza, los estereotipos, los prejuicios o 
la incomunicación.

Por tanto, las características de la interculturalidad se pueden resumir en las siguientes8:

• Confianza mutua.
• Reconocimiento mutuo.
• Comunicación efectiva.
• Diálogo y debate.
• Aprendizaje mutuo.
• Intercambio.
• Regulación pacífica de los conflictos.
• Cooperación.
• Convivencia.

La interculturalidad

7 Ibídem.
8 Ibídem.
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En muchas situaciones o contextos es preferible partir de un enfoque de gestión de la 
diversidad cultural más que de un enfoque de lucha contra la discriminación, por los 
siguientes motivos:

• Porque implica rentabilizar la diversidad y no verla como un problema.
• Porque conduce a la acción, es un enfoque propositivo.
• Porque los medios que emplea conducen a la no discriminación, es decir, que 

toda acción fundada en este enfoque cumple las leyes, principios y políticas 
antidiscriminatorias sin necesidad de mencionar las discriminaciones.

• Porque permite planificar política y socialmente estrategias que incrementan la mejora 
del clima de convivencia, potenciando de esta forma la cohesión social.

• Porque es una forma de concienciar, sensibilizar, educar mediante incentivos, favorecer, 
permitir la convivencia pacífica.

La
 d

iv
e

rs
id

a
d

 e
n

 t
i

42



G
u

ía
 d

id
á

c
tic

a

43

objetivos:
• Reconocer la complejidad de las culturas, su heterogeneidad y su dinamismo.
• Reconocer las similitudes que existen entre las personas provengan de donde 

provengan.
• Reconocer la riqueza de la diversidad cultural.

Destrezas: Expresión oral.

Duración: 30 minutos.

Forma de trabajo: Toda la clase o grupo.

material: 
Espacio suficiente para organizar una fiesta/debate; comida y bebida diversa; papel y 
bolígrafo para una persona que haga la función de recoger conclusiones.

Preparación: 
Desarrollar individualmente un proceso de reflexión en torno a lo que significa: ser 
español/a, o bien, ser del país en el que se ha nacido.

Preparar en casa una comida que se considere típica de la región o país de procedencia, 
indagar en su historia y en la importancia cultural y nutritiva de sus componentes.

Traer las ideas escritas o pensadas a un encuentro intercultural con el grupo. 

Compartir las comidas y bebidas al mismo tiempo que cada persona cuenta la historia 
del plato elegido y sus elementos. Después desarrolla lo que ha pensado en relación 
a “ser de determinado país”.

Al finalizar el relato de todas las personas, debatir en grupo las siguientes cuestiones:

• ¿Cuántas culturas conocemos, incluso las regionales de cada país?
• ¿Qué dificultades encontramos a la hora de establecer “lo que somos”?
• ¿Son cambiantes las culturas y porqué?
• ¿Qué componentes hemos incorporado de otras culturas regionales, nacionales o 

étnicas?
• ¿De qué está formada nuestra cultura?A
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