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1. INTRODUCCIÓN 

Qué concepto de cultura(s) y de la relación entre las mismas tenían los 
EEUU a nivel político y social, y cómo ella informa y conduce el con-
cepto de comunicación intercultural son dos cuestiones cruciales para 
entender qué herramientas conceptuales atraviesan nuestro tiempo res-
pecto de la gestión político-administrativa, la relación interpersonal e 
intergrupal, y la conceptuación de las relaciones ego/alter que consti-
tuyen las ideologías ontológicas, culturales, sociales y lingüísticas que 
conducen todas las prácticas sociales referidas. 

La sociolingüística crítica estudia la lengua como práctica social, la re-
producción y/o transformación en los discursos de las relaciones socia-
les de desigualdad a través de la lengua y otros marcadores (identidad 
de género, origen geográfico, cultura, etc.) y las ideologías lingüísticas, 
en tanto representaciones de los grupos sociales, comportadas en los 
discursos, que por tanto reproducen un orden social (Pujolar, 2012). En 
este sentido, la comunicación intercultural, como hecho inherente a so-
ciedades contemporáneas globalizadas y en movimiento, interesa a su 
estudio por los tres elementos apuntados (práctica social, reproducción 
de relaciones de desigualdad e ideologías lingüísticas y orden social) y 
porque evidencia un cuestionamiento de tres pilares constitutivos del 
armazón académico y político que ha fundamentado en las últimas dé-
cadas aquello que dice explicar lo comunicativo (a través del esquema 
jakobsoniano de la comunicación) y lo cultural, especialmente en lo que 
respecta a la política migratoria y el despliegue de estrategias condu-
centes a su gestión, entre las que se encuentran la comunicación 
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intercultural, que de las teorías asimilacionistas de Milton Gordon y las 
equiparaciones de las experiencias de europeos con africanos y puerto-
rriqueños en EEUU por Glazer y Moynihan, precisa una revisión de sus 
elementos constitutivos desde una perspectiva descolonial. 

Este capítulo tiene como objeto examinar crítico-decolonialmente con-
ceptos fundamentales para la comunicación intercultural, tales como la 
asimilación (y la integración), y las identidades compuestas y el multi-
culturalismo. De lo que se trata, en definitiva, es de ver qué conceptos 
atraviesan las ideologías y prácticas sobre/contra la inmigración en el 
Estado español y cómo estas ideologías y prácticas, junto a las concep-
tuaciones académicas exportadas de los EEUU -dado su alto grado de 
influencia sobre otros y otras académicas del mundo y, en el caso so-
metido a examen, de España-, lo que obliga a establecer un diálogo en-
tre estas c0nceptuaciones y sus condiciones sociales de producción de 
conocimiento, es decir, cómo era y es la sociedad norteamericana (y 
cómo son Europa y España, respecto de la construcción la integridad 
europea). Un concepto y realidad fundamental aquí será el racismo, sin 
el cual no puede establecerse ni la crítica a la noción de comunicación 
intercultural ni la superación de los problemas que vamos a identificar 
al interior de una comunicación intercultural no pretendidamente ra-
cista, pero reproductora y esencialmente racista. 

En este capítulo se problematizan los conceptos como tales, las pers-
pectivas que equiparan las experiencias de las partes implicadas en la 
comunicación intercultural, poniendo a dialogar sus disímiles experien-
cias con el racismo en tanto fundamento de la modernidad y, por tanto, 
de las estructuras objetivadas de dominación explícitas e implícitas en 
la interacción comunicativa interpersonal e intergrupal. 

2. TEORÍAS DE LA MIGRACIÓN Y COMUNICACIÓN 
INTERCULTURAL 

Vamos a examinar aquí principalmente dos paradigmas de pensamiento 
de gran influencia en la conformación de la conceptualización de las 
relaciones interculturales de especial importancia para la comunicación 
intercultural: las teorías de la asimilación y las teorías del pluralismo 
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cultural. Es una discusión necesaria pues haciendo la pertinente arqueo-
logía del saber (Foucault, 1979), podremos poner de relieve aquello que 
está velado (lo que implica hacer la crítica para Ruth Wodak: “hacer 
visible lo invisible”, Wodak y Meyer, 2001). De este modo, se estable-
cerá una conexión entre el racismo/sexismo epistemológico (Grosfo-
guel, 2013) y el privilegio del hombre (varón) blanco occidental en la 
epistemología (Santos, 2006) con sus consecuencias tanto en las teorías 
de la migración (Grosfoguel, 2004 y 2008) como en la comunicación 
intercultural, donde la ausencia de teorías anticoloniales (o, si se quiere, 
descoloniales) y, por tanto, antirracistas brillan prácticamente por su 
ausencia. La cuestión, pues, es observar desde dónde y qué experiencia 
sociohistórica se están pensando las teorías de migración para determi-
nar una supuesta y pretendida validez (pseudo)universal, tan peligrosa 
como las teorías del racismo biológico: las primeras por invisibilizarlo 
y disfrazarse de ropajes aparentemente igualitarios, justos, bondadosos, 
etc.; la segunda, por razones obvias: su explícito racismo que clasifica 
a los seres humanos en superiores e inferiores con fundamentos des-
acreditados una y otra vez por la antropología, la sociología, la lingüís-
tica, la biología, la genética y otras ciencias sociales y naturales.  

EEUU es una referencia necesaria en el análisis que estamos estable-
ciendo aquí: primero, su gran influencia académica ha provocado un 
trasvase conceptual desde sus centros de producción de conocimiento 
(las universidades) al resto del mundo, en una época, la segunda mitad 
del siglo XX -incluida y, muy especialmente, su última década- donde 
las herencias de pretensiones universalistas obviaron, en general, las 
condiciones sociales de producción del conocimiento y, por tanto, las 
limitaciones de las conceptuaciones resultantes. Una experiencia so-
ciohistórica, un lugar de enunciación y una trayectoria intelectual intra-
disciplinar y personal siempre han de ser observadas en la interpreta-
ción y precaución epistemológica que toda científica (social o no) ha de 
acometer. Usando la analogía del quirófano, diremos: antes de operar, 
hay que comprobar el material con que se opera. Esto es problematizar.  

En aquel país, EEUU, emergen las teorías de la migración más influ-
yentes, pues. La experiencia de conformación de los mismos EEUU 
está totalmente vinculada al colonialismo de población. Dos de ellas, a 
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las que hemos hecho referencia, son la asimilación (o melting pot) y el 
pluralismo cultural, que tendrán importantes efectos sobre un concepto 
de carácter político y social (y muy especialmente neocoloniales) en el 
siglo XXI: la integración, un concepto que -ya avanzamos- será proble-
mático para una comunicación intercultural basada en la igualdad y la 
justicia social, frente a representaciones sociales (y sus prácticas) im-
plícitamente racistas precisamente por no observar la colonialidad del 
ser, poder y saber que conforman estructuralmente el actual sistema-
mundo.  

Aunque vamos a separarlas conceptualmente, ambas teorías se desarro-
llan prácticamente en paralelo y atravesadas del llamado paradigma del 
immigrant analogy y, por tanto, forman parte de un todo que se desa-
rrolla e, incluso, se problematiza en cierto modo, aunque -como pro-
blema central, y he ahí el quid de la cuestión- siempre desde el punto 
de vista de la experiencia sociohistórica del europeo que viaja volunta-
riamente, se baja del barco y, aun enfrentando dificultades, se incorpora 
a la nueva identidad desde el privilegio del blanco occidental. Por tanto, 
y es importante advertirlo desde ya, una de las fallas importantes de 
estas conceptualizaciones y, por consiguiente, de las consecuencias que 
tendrán para todo lo que implica la comunicación intercultural, es la no 
observación del concepto fanoniano de racismo, en consonancia con las 
referidas colonialidades de más arriba. 

11.2 TEORÍA DE LA ASIMILACIÓN O MELTING POT 

Un antecedente lejano de la idea del melting pot se encuentra en J. Héc-
tor St. John Crévecoeur (1782), pero no fue hasta Frederick J. Turner 
(1893) que se usa por primera vez en el mundo académico. La concien-
cia de la inmigración constitutiva de los orígenes de los EEUU está pre-
sente desde los primeros momentos de la colonia y, muy especialmente, 
durante el periodo de su independencia, con desarrollos ideológicos que 
van desde las nociones filosófico-políticas de los primeros momentos a 
desarrollos cada vez más sofisticados académicamente, especialmente 
en el siglo XX. Esta conceptualización no puede ser desconectada de 
otra que, en gran medida, la constituye, aunque se haya separado con-
ceptualmente (Gordon, 1961): la anglo-conformity o americanización. 
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Si leemos la carta que escribe en 1918 John Quincy Adams, entonces 
secretario de Estado de los EEUU (años después presidente de aquel 
país, de 1825-1829), veremos una fuerte ideología que apunta a la idea 
del “american” como identidad:  

They [inmigrantes europeos; alemanes, en concreto] must cast off the 
European skin, never to resume it. They must look forward to their pos-
terity rather than backward to their ancestors; they must be sure that 
whatever their own feelings may be, those of their children will cling 
to the prejudices of this country (Adams apud Baltzell, 2001, p. 218).  

El político invita a regresar incluso a sus países de orígenes a todos los 
europeos que no se adapten, que no quieran trabajar duro, dice en su 
misiva:  

If they cannot accommodate themselves to the character, moral, politi-
cal, and physical, of this country, with all its compensating balances of 
good and evil, the Atlantic is always open to them to return to the land 
of their nativity and their fathers (Adams apud Perkins, 1830: 178).  

El melting pot no es la mera olla donde se funden todas las identidades. 
Esto se puede poner sobre el papel y establecer una suerte de mapa (re-
presentación), pero no da cuenta por sí mismo del territorio (la realidad 
como tal). Es la máxima expresión de una identidad europea invisibili-
zada como europea donde se invisibiliza tanto las otras identidades eu-
ropeas (polacas, rusas, alemanas, etc.) como las no europeas (africanas, 
mexicanas, etc.).  

Un siglo después de que John Quincy Adams escribiera aquello, Israel 
Zangwill (1908) escribe y estrena una obra de teatro titulada The Mel-
ting-Pot donde es totalmente explícito a la hora de considerar quiénes 
son los elegidos (¡los europeos!) frente al resto de culturas, incluidas 
las originarias. El protagonista de la obra, David, dice: “America is 
God’s Crucible, the great Melting-Pot where all the races of Europe are 
melting and re-forming!” (Zangwill, 1908), una suerte de tierra prome-
tida. 

Esta ideología del inmigrante europeo que baja del barco y se convierte 
en estadounidense (y si no, ahí tiene la puerta, como expresó el expre-
sidente Adams), encontrará descripciones académicas respecto de las 
etapas de llegada, adaptación y, finalmente, asimilación, en R. Park y 
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E. Burgess (1921). Y aunque se han querido ver paradigmas separados 
en la conformación de esta ideología: anglo-conformity, melting pot y 
pluralismo cultural, todos ellos conforman un todo, siendo en realidad 
sofisticaciones de una misma ideología racista, donde se impone el pri-
vilegio del hombre (varón) blanco occidental anglosajón en una escala 
de superioridad/inferioridad desde el privilegio absoluto representado 
por ese blanco hasta ir descendiendo en una escala representacional 
ideológica de todo lo que se vaya alejando de él, en términos fenotípi-
cos, culturales, sociales y de origen.  

Ni siquiera se trata de etapas. Son más bien, como digo, sofisticaciones 
que completan la misma idea. De hecho, aunque melting pot va a en-
contrar en Milton Gordon su máxima expresión, explicando, de una ma-
nera más completa el propósito de Park y Burgess, describiendo dife-
rentes etapas de la asimilación, en su libro de 1964, describe crucial-
mente la ideología de la angloconformidad, que tan bien conecta el pen-
samiento del 1800 con la realidad de los EEUU del siglo XXI y, en 
general, de toda la Europa actual respecto del racismo y la inmigración: 

It is quite likely that “Anglo-conformity” in its more moderate forms 
has been, however explicit its formulation, the most prevalent ideology 
of assimilation in America throughout the nation's history. During co-
lonial times, suspicion of those who were “foreigners” either through 
religion or national background, or both, was not uncommon (Gordon, 
1964, p. 101).  

Lo que hay detrás de esta ideología es esta formulación que destaca el 
propio Gordon: “They are more like us” (1964, p. 100), donde el ellos 
son el resto de noreuropeos y el nosotros, los descendientes de ingleses. 

All have as a central assumption the desirability of maintaining English 
institutions (as modified by the American Revolution), the English lan-
guage, and English-oriented cultural patterns as dominant and standard 
in American life. However, bound up with this assumption are related 
attitudes which may range, on the one hand, from discredited notions 
about race and "Nordic” and "Aryan” racial superiority together with 
the Nativist political programs and exclusionist immigration policies 
which such notions entail, through an intermediate position of favoring 
immi¬ gration from Northern and Western Europe on amorphous, un- 
reflective grounds (“They are more like us”) (Gordon, 1964, p. 100).  
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Benjamin Franklin, tal y como relata Gordon, había llamado la atención 
y reclamado una biopolítica que para esta clase racial y socialmente 
privilegiada era urgente: favorecer matrimonios mixtos con descen-
dientes de ingleses, cuestión que como veremos no se llevó a cabo como 
tal, pues el factor religioso y étnico atravesó las prácticas frente a las 
pretensiones de favorecimiento del matrimonio con un anglosajón. Así, 
junto al explícito racismo de esta ideología, totalmente ligado a la his-
toria colonial, la esclavitud y el privilegio blanco, es clara la conforma-
ción de grupos etnorraciales provenientes de Europa, además de los 
grupos tradicionalmente esclavizados y excluidos, como afroamerica-
nos y nativoamericanos. De hecho, entre los europeos, ya en el periodo 
de entreguerras era clara la separación entre los mismos, conceptuali-
zado por Ruby Jo Reeves Kennedy (1944) como “triple melting pot”: a 
través de matrimonios mixtos y endogámicos a la vez. Endogámicos 
respecto de la religión: católicos entre sí, protestantes entre sí y judíos 
entre sí; mixtos, respecto del origen (un micro “They are more like us”). 
Las estadísticas estudiabas por Ruby Kennedy (1944) ponían de relieve 
que los protestantes de origen británico, alemanes y escandinavos se 
casaban entre sí; que los católicos irlandeses, italianos y polacos hacían 
lo propio y que los judíos permanecieron casi completamente endogá-
micos. Así, se conformaba un triple melting pot entre los descendientes 
de europeos. A pesar de estas explicaciones, la idea preponderante en 
EEUU es la de un solo melting pot, pues, como en Europa, la legitimi-
dad política del Estado occidentalocéntrico se ha construido en torno a 
una idea de largo recorrido que trasciende a los propios EEUU: la cons-
trucción del Estado-nación a través del etnocidio y lingüicidio: una sola 
lengua, una sola identidad.  

La idea de la asimilación pasaba por pensar que tras varias generaciones 
las personas de otras culturas se asimilarían a la cultura dominante, sin 
problematizar per se esta idea de un grupo hegemónico, como desde 
otro ámbito hizo Antonio Gramsci (1999), y el privilegio ontológico 
frente a lo que Fanon llamaría “los condenados de la Tierra” (1961). 
Aquella idea de la asimilación, como explicación, daba cuenta de la 
facilidad con la que los grupos europeos más próximos a la anglo-con-
formity se integraban (y resaltemos aquí: integrarse, con relación al 
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privilegio, idea que más adelante vamos a desarrollar críticamente) en 
la sociedad, frente a grupos que, tras varias generaciones no se ameri-
canizaban, es decir, no se angloamericanizaban. La falta de una teoría 
clara sobre el racismo por parte de los académicos blancos limitaba su 
interpretación del conjunto social, como vamos a ver más adelante. Ni 
la segregación racial explicitada en una continua exclusión, tanto onto-
lógica como social, así como laboral, de acceso a la educación, a la 
sanidad, etc., era explicada por estas autorías de la asimilación. Y ni 
siquiera por las del pluralismo cultural. 

11.2. TEORÍAS DEL PLURALISMO CULTURAL 

Las limitaciones del concepto del melting pot, no sin problemas, será 
contestada por Glazer y Moynihan (1963), a través del desarrollo de un 
concepto que tampoco les era nuevo: las identidades compuestas o con 
guion (hyphenated identity), más allá del melting pot, como se titula el 
libro. Ahora el hyphenated no era algo despectivo, sino que iba a servir 
como explicación, en cierto modo ad hoc, de hechos que la asimilación 
no había podido explicar, pasadas varias generaciones desde los inicios 
de los EEUU. Se usaba por parte de ambos profesores un término que 
durante los años de mayor apogeo de la anglo-conformity servía para 
designar despectivamente a los grupos que no se asimilaban, a modo de 
estrella de David a lucir con la que se cuestionaba la idoneidad de la 
persona para ocupar cargos relevantes en la sociedad. De esto da cuenta 
una publicación de un periódico local de Salt Lake City en 1889, el The 
Deseret Weekly, una publicación de la Iglesia mormona, aludiendo a un 
hecho recogido por otro periódico, The Daily News: protestas de la Bri-
tish-American Association por la designación por parte del presidente 
de una persona hyphenated para un cargo público. Tan negativo y des-
pectivo era la denominación que hasta el propio expresidente Theodore 
Roosevelt, tras su mandato, en 1915, expresa que en EEUU no hay lu-
gar para las identidades compuestas. O se es estadounidense o, como 
expresara un siglo antes John Quincy Adams, ahí estaba la puerta, en 
este caso, hacia Irlanda. 
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There is no room in this country for hyphenated Americanism. [...] The 
men who do not become Americans and nothing else are hyphenated 
Americans; and there ought to be no room for them in this country. The 
man who calls himself an American citizen and who yet shows by his 
actions that he is primarily the citizen of a foreign land, plays a thor-
oughly mischievous part in the life of our body politic. He has no place 
here; and the sooner he returns to the land to which he feels his real 
heart-allegiance, the better it will be for every good American (Roose-
velt apud Mahootian, 2007, p. 88). 

Sin embargo, en 1963, aquellos profesores de Harvard, Glazer y Mo-
ynihan, usarán este término para conceptualizar la diversidad y la evi-
dencia de la no asimilación por parte de diversos grupos. La etiqueta 
usada ahora será cultural pluralism y tampoco era nueva. Horace 
Kallen, que se había aproximado a la cuestión en 1915 a través del mel-
ting pot, habla pocos años después de EEUU como un “cultural plura-
lism” (1924), concepto que en las décadas posteriores va a encontrar en 
las diferentes iglesias (católica, protestantes y judaica) sus máximos de-
fensores, en consonancia con aquella idea que desde la década de 1930 
pone sobre la mesa Kennedy con el triple melting pot. La idea ahora, 
en 1963, del pluralismo cultural, era triunfante. Sin embargo, no se tra-
taba de un reconocimiento abierto a la diversidad como tal, y esto es 
importante observarlo, pues desde este lado del mar y pasadas ya varias 
décadas, aquellas condiciones sociales de producción de tal conceptua-
ción ha sufrido un borrado ideológico, similar al erasure que respecto 
de la ideología explican Irvine y Gal (2000).  

Glazer y Moynihan (1963) van a popularizar tanto los estudios socioló-
gicos como sociolingüísticos y de bilingüismo (y aún hoy en los de 
multilingüismo), por influencia de otros estudiosos de estos campos 
(Appel y Muysken, 1987[1996]), un concepto reciente entonces: la et-
nicidad, pretendidamente explicativo de las limitaciones de race en los 
EEUU, en el contexto de luchas por los derechos civiles por parte de 
las personas negras en aquel país, asunto sobre el que vamos a volver 
enseguida. Si bien ethnos tiene un recorrido desde el griego antiguo, no 
debe equiparse esta palabra con el término técnico etnia, pues la trayec-
toria intelectual no es meramente etimológica. Conviene advertir que  
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an insider-outsider distinction about ethnos and genos. The Greeks 
tended to refer to others with the term ethnos and to themselves as 
genos, that is, a genos Hellēnōn, a “family of Hellenes”. A similar dis-
tinction is found in Latin. The Romans tended to refer to others as natio 
and to themselves as populus. A vague analogy in English -not to be 
confused with the ancient terms and their meanings- might be when one 
thinks of oneself as a citizen of a “nation” and others as members of 
“ethnic groups”, or what is sometimes called “ethnics” (Duling, 2008, 
p. 805-806). 

De hecho, hay algunas fechas relevantes en el rastreo de la trayectoria 
intelectual de términos como grupo étnico y etnia: respecto del primero, 
1941, con el sociólogo W. Lloyd Warner, en sustitución de la palabra 
race (Duling, 2008, p. 799); y 1945, con Lloyd Warner y Srole (Banton, 
2018: 96); respecto del segundo, 1953, con D. Riesman (Glazer y Mo-
ynihan, 1975: 1; Banton, 2018: 96). 

In The Social Systems of American Ethnic Groups, written by W. Lloyd 
Warner and Leo Srole and published in 1945, the expression ‘ethnic 
group’ was used to designate eight cultural minorities of white ‘race’, 
resident in Massachusetts, who were on their way to becoming ‘one 
hundred per cent Americans’. The authors made no mention of ‘ethnic-
ity’; the first recorded use of that word is dated from 1953, when the 
sociologist David Riesman referred to ‘the groups who, by reason of 
rural or small-town location, ethnicity, or other parochialism, feel 
threatened by the better educated upper-middle-class people’ (Banton, 
2018, p. 96). 

Sus antecedentes antropológicos están en Huxley and Haddon (1935), 
con desarrollos en Barth (1969). En este periodo, el concepto ethnicity 
se convierte en relevante, especialmente en Glazer y Moynihan, que en 
línea con los planteamientos asimilacionistas (como los de Gordon), 
van a entender que tras varias generaciones los individuos de diferentes 
grupos van a asimilarse, aunque, a diferencia de los anteriores teóricos 
de la americanización y el melting pot, estos (Glazer y Moynihan) van 
a explicar el mantenimiento de características culturales no propias de 
la anglo-conformity mediante el referido concepto de la identidad com-
puesta. Sin embargo, como señalaron Omi y Winant (1986, p. 23), 
“with rare exceptions, ethnicity theory isn't very interested in ethnicity 
among blacks. The ethnicity approach views blacks as one ethnic group 
among others”. Y he aquí uno de los problemas: la perspectiva desde 
los blancos, tomando como referencia solamente la experiencia de los 
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blancos, distinguiendo en ellos sus diversos orígenes e identidades y 
representando a otros grupos subalternizados, como los negros, en un 
solo grupo, bajo la idea racista, criticada por Omi y Winant de ‘todos 
se parecen’: “There is, in fact, a subtly racist element in this substitution 
-in wich whites are seen as variegated in terms of group identities, but 
blacks "all look alike"” (Omi y Winant, 1986, p. 23).  

En 1964, un cambio en la legislación política en los EEUU prohibió la 
discriminación racial en el contexto laboral y otros contextos. Se trataba 
de la llamada ley por los derechos civiles, promulgada por el presidente 
Lyndon Johnson el 2 de julio de 1964 que, efectivamente, prohibió la 
discriminación en lugares públicos, ilegalizó la discriminación salarial 
y de contratación laboral y la exclusividad blanca de acceso a las es-
cuelas y universidades, así como reconoció el derecho constitucional al 
voto. Por casi dos siglos (tres en realidad, considerando la época de la 
colonia), los negros y nativos (con la excepción de la Ley de Ciudadanía 
de Indios de 1924, que concedió derecho a la ciudadanía y al sufragio 
de los nativoamericanos), no gozaron de un amparo legal, lo que per-
mitió violaciones, asesinatos, torturas, vejaciones de todos los tipos y 
la ausencia de derechos en todos los sentidos (podían trabajar durante 
todo un mes y no recibir salario alguno al final -y, desde luego, era 
mucho más bajo que el de clase trabajadora blanca-, o ser expulsados 
del trabajo arbitrariamente sin derecho a indemnización, por no hablar 
de salud y riesgos laborales) (Davis, 1981; Grosfoguel, 2004; Alexan-
der, 2014). Todos estos atropellos a los derechos humanos continuaron 
más allá de la declaración homónima por la ONU en 1948.  

La ley de Derechos Civiles de 1964, ni sus precedentes legislativos y 
jurídicos de las décadas de 1940 y 1950 y primeros años de 1960 (las 
declaraciones de inconstitucionalidad por parte del Tribunal Supremo 
de la negación del voto a los negros en Texas y de la segregación racial 
de las escuelas en Kansas, o la orden del presidente Truman sobre igual-
dad de trato y oportunidades en el ejército), no surgieron de la nada y 
mucho menos como una concesión blanca. Fue una disputa, a base de 
resistencias y luchas tanto jurídicas como sociales, de los propios ne-
gros. 
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El contexto social y político es importante, porque permite ponderar en 
su justa medida las conceptualizaciones académicas de profesores blan-
cos que, sin tal lectura, pueden ser vistos como aliados de estas luchas. 
Tal es el caso de los referidos Glazer y Moynihan, que con su concep-
tuación de la identidad compuesta y del pluralismo cultural, a base de 
diversas etnicidades, contribuirán a una jerarquía social, aplicando la 
analogía del inmigrante, es decir, la experiencia sociohistórica de los 
blancos con la que explicar la posicionalidad social del resto de grupos. 
Es el caso de Appel y Muysken (1987 [1996]), que en un libro referen-
ciadísimo en los estudios de bilingüismo y contacto de lenguas, citan a 
estos autores -Glazer y Moynihan- respecto de los grupos étnicos, sin 
problematizar la posicionalidad social y de privilegio racial de los mis-
mos, sus alcances y limitaciones, sin incluir referencias mucho más 
acordes con la realidad de los grupos como las de Blauner (1972) o 
Angela Davis (1981). 

Hoy en día la perspectiva sobre los grupos étnicos y la identidad étnica 
ha cambiado. Glazer y Moynihan (1975, p. 4) argumentan que antes los 
grupos étnicos se consideraban reliquias antiguas, pero “va en aumento 
la idea de que pueden ser formas de vida social capaces de renovarse y 
transformarse”. Glazer y Moynihan también se dan cuenta de que un 
nuevo mundo refleja esta nueva realidad social: la etnicidad (Appel y 
Muysken, 1987[1996], p. 24). 

Tras este párrafo, citan a autorías que explícitamente habían trabajado 
esto con relación a la lengua. Uno de los problemas es que se da por 
sentada esta definición de etnicidad en aplicación al resto de grupos, 
agrupando -y es patente, sin ir más lejos en Glazer y Moynihan- a los 
negros en un mismo grupo, separando a los grupos a partir de diversos 
marcadores. Otro problema es la ausencia de referencias al racismo, 
como si esto fuera un problema desconectado de la lengua. Está claro 
que no se trata de hacer aquí un examen y crítica a estas autorías como 
tales, sino de problematizar esta cuestión reflejada de manera muy li-
mitada en Appel y Muyken y sus autorías referenciadas, como J. Fish-
man o J. Ross; crítica que tiene por objeto incorporar herramientas de 
análisis más acordes con la realidad experimentada por los grupos 
subalternizados, lo que nos ofrece, de un lado, una comprensión más 
fidedigna de hechos que nos son ajenos, pero a partir de los que se han 
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conceptualizado herramientas que luego se aplican en nuestro propio 
contexto, y de otro lado, supone una justicia epistémica tan necesaria 
para una verdadera justicia social (Santos, 2010), cuestión esta que no 
puede dejar de observarse en comunicación intercultural (en verdad, en 
toda la Lingüística).  

Uno de estos autores referenciados, Daniel Moynihan (1965), va a po-
ner las cartas boca arriba unos meses después de la aprobación de la ley 
de derechos civiles de 1964, a partir de una publicación que él elabora 
para el Gobierno de los Estados Unidos, conocido como Informe Mo-
ynihan, llamada oficialmente The Negro Family: The Case for National 
Action. En este documento, se inventa una supuesta patología (“the tan-
gle of pathology”, Moynihan, 1965, cap. IV) que tendrían los negros de 
EEUU, debido a la ausencia de vida familiar (desestructurada), el ma-
triarcado resultante y, por tanto, la falta de una autoridad masculina que 
pusiera orden, tanto durante el periodo de la esclavitud como durante la 
recién iniciada segunda mitad del siglo XX, lo que explicaría ad hoc 
que no se cumplieran las premisas establecidas por Gordon o por él 
mismo y Glazer: la integración.  

Angela Davis en su importante libro Mujeres, raza y clase (1981[2016]) 
puso de relieve el sesgo patriarcal de estas y otras autorías a la hora de 
valorar tanto el papel de la mujer en la familia negra de los EEUU du-
rante la época de la esclavitud y el de la familia negra misma. Mo-
ynihan, apoyado en autores como Frazier, expone que 

What then is that problem? We feel the answer is clear enough. Three 
centuries of injustice have brought about deep-seated structural distor-
tions in the life of the Negro American. At this point, the present tangle 
of pathology is capable of perpetuating itself without assistance from 
the white world. The cycle can be broken only if these distortions are 
set right. In a word, a national effort towards the problems of Negro 
Americans must be directed towards the question of family structure. 
The object should be to strengthen the Negro family so as to enable it 
to raise and support its members as do other families. After that, how 
this group of Americans chooses to run its affairs, take advantage of its 
opportunities, or fail to do so, is none of the nation's business (Moyni-
han, 1965: cap. V). 

Esas “other families”, elevadas a modelo, son las blancas, definida en 
otros capítulos como el pilar de la nación estadounidense, con una 
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figura patriarcal claramente definida y rectora del devenir ordenado de 
esta institución social, que es lo que concluye como solución Moynihan 
para los negros.  

El informe tiene un contexto social y unos precedentes sociales e histó-
ricos. Los blancos ya no pueden decir, como habían estado haciendo (y 
aquí el verbo hacer no solo apunta a los discursos, sino a todo el con-
junto de prácticas sociales), que los negros son biológicamente inferio-
res. La ley de derechos civiles de 1964 lo prohíbe y sanciona. Y aquí 
va a nacer el argumento, tan creativo como perverso, de que, a pesar de 
que los negros no son biológicamente inferiores sí tiene una cultura in-
ferior, lo cual es un problema para EEUU, cuya razón de ser reside en 
tal estructura familiar blanca y su anglo-conformity, aunque este último 
término no se esté usando explícitamente.  

El asesinato y encarcelamiento de los principales líderes negros (Martin 
Luther King y Malcolm X, asesinados; la propia Angela Davis, encar-
celada) se unirá al silenciamiento de los intelectuales negros en las uni-
versidades americanas dominadas por los blancos, que serán práctica-
mente el modelo y canon de pensamiento -junto a otros tantos europeos- 
de las universidades occidentales y occidentalizadas, incluyendo las es-
pañolas. El libro de Montañez Pico (2020) sobre los marxismos negros 
y su precedente en Grosfoguel (2018) ponen de relieve esta invisibili-
zación que deviene en una ausencia de crítica respecto de conceptos 
inherentes a la blanquitud desde donde se miden las relaciones intercul-
turales occidente/no-occidente, generando una episteme racista. 

3. RACISMO, PRIVILEGIO E INTEGRACIÓN 

La separación conceptual que se hace de la asimilación y del pluralismo 
cultural ha generado una representación social racista (institucional y 
académica) sofisticada que ha hecho devenir la idea de todo el mundo 
debe asimilarse a un solo modo de ser (como la americanización o el 
melting pot sugerían) a la de todas las culturas no son iguales, cada 
cual en sitio, pero regidos bajo las lógicas de una, la dominante (como 
finalmente el multiculturalismo ha solidificado).  
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Esto último no es importado en España. Los conceptos que vienen a 
consolidarlo en cierto modo sí lo son, como una novedad académica 
norteamericana y europea a la vez. Sin embargo, basta con atender a la 
realidad del Estado español respecto del pueblo gitano para comprobar 
cómo rigen las normas y estilos de los payos, erigidas como modelo y 
a partir de las cuales, una vez cumplidas las exigencias de este grupo 
dominante, se tolera, permite, consiente, etc., la diversidad, siempre en 
acotaciones tanto espaciales como temporales (Fernández Garcés, 
2016; Filigrana, 2020).  

La correlación entre la distribución poblacional por barrios en las ciu-
dades pone de relieve cómo durante décadas la política del Estado, de 
las comunidades autónomas y de los ayuntamientos (los primeros, por 
omisión y acciones indirectas; los segundos, por acción directa, dadas 
las competencias sobre urbanismo) ha sido agrupar en la periferia de 
las ciudades a las familias gitanas, junto con otras tantas excluidas so-
cialmente. Por ejemplo, los datos estudiados por Checa Olmos y Arjona 
Garrido (2008) ponían de relieve esta exclusión espacial -traducida so-
cialmente- y cómo “el 58% de la población gitana debería cambiar de 
residencia para dibujar una distribución homogénea por el espacio de 
la capital almeriense” (2008, p. 177), es decir, respecto de la población 
no gitana: “El resultado arroja cifras altas, que muestran, por tanto, una 
elevada segregación” (ibíd.). Esto, particularizado en Almería con estos 
datos, es lo general en el conjunto del Estado español, muy especial-
mente en grandes urbes como Madrid (Lago Ávila, 2014). Es una diná-
mica similar es la que ha experimentado la población migrante andaluza 
y extremeña en los cinturones urbanos de Madrid y Barcelona, durante 
el franquismo (Recaño Valverde, 1998; Martínez López et al., 2012) y 
las dinámicas de migraciones internacionales que siguieron a las intra-
estatales de la segunda mitad del siglo XX, especialmente en los últi-
mos veinte años, como pone de relieve el Informe de Población Extran-
jera Empadronada en la Comunidad de Madrid de 2021, realizado por 
el Observatorio de Inmigración de esta administración autonómica. 

Ante estas realidades, las políticas de las administraciones públicas, en 
todos sus niveles, desde el mismo Estado hasta los municipios, han asu-
mido como política e intervención social la idea de la integración. En 
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la página web de la Secretaría de Estado de Migraciones del Gobierno 
de España se exponen los principios que rigen sus actuaciones: 

La política de integración de los inmigrantes que lleva a cabo la Secre-
taría de Estado de Migraciones, a través de la Dirección General de 
Inclusión y Atención Humanitaria, tiene como objetivo promover la 
plena integración de los extranjeros en la sociedad española, en un 
marco de convivencia de identidades y culturas diversas sin más límite 
que el respeto a la Constitución y a la ley. En ese marco normativo y 
con el principal objetivo de fortalecer la cohesión social, se está traba-
jando en la elaboración de un nuevo Plan Estratégico de Ciudanía e 
Integración. El Plan, que va dirigido al conjunto de la ciudadanía, re-
toma la estela de los Planes anteriores: los PECI 2007-2010 y PECI 
2011-2014 y sus principios rectores: igualdad, ciudadanía, intercultura-
lidad e inclusión. El Plan constituirá un marco programático para pro-
mover la integración de los inmigrantes, solicitantes y beneficiarios de 
Protección Internacional. 

La palabra integración es reiterativa y junto a ella, convivencia, respeto 
a la ley, etc. Este tipo de documentos, ya sean políticos o académicos, 
rara vez tienen dentro de sí la palabra racismo y, mucho menos, aún sin 
nombrarlo, problematizan esta lógica de inferiorización sistémica de 
posicionalidades sociales que rigen las relaciones en el sistema-mundo. 
La continuación asociación entre inmigración, integración y conviven-
cia (sin que esta última sea problemática como tal) deja caer el peso de 
la responsabilidad de la paz social en la inmigración. Otro de los pro-
blemas es el peso eurocéntrico y orientalista de los planteamientos po-
líticos, así como de los académicos que sustentan epistemológica y fi-
losóficamente a aquellos. Desde la década de 1990, toda una política de 
ideologización respecto de la integración europea se ha desarrollado, 
culminando el proyecto orientalista del siglo XIX (Said, 1978). 

La UE ha tratado de legitimarse poniendo en marcha una serie de polí-
ticas encaminadas a apoyar la emergencia de una “identidad europea”. 
La Comisión Europa señalaba en 1989 que uno de los objetivos más 
importantes del proceso de integración era desarrollar un “sentimiento 
de pertenencia a una comunidad”. Más tarde, otros términos como 
“conciencia europea” o “identidad europea” han sido utilizados con fre-
cuencia, sobre todo en conexión con políticas educativas, así como en 
relación a la introducción de elementos simbólicos tales como la ban-
dera o el himno europeos (Ruiz Jiménez, 2004, p. 3).   
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Asociar en una misma frase “convivencia de identidades y culturas di-
versas” y “respeto a la Constitución y a la ley” pone de relieve no la 
cultura como problema, sino otras culturas como problema, sin que 
haya un conocimiento de tales culturas, más que los prejuicios racistas 
construidos a lo largo de la modernidad y sofisticados por la Ilustración 
en el siglo XVIII, que servirán de pilares para el siguiente periodo co-
lonialista, el imperialismo de los siglos XIX y XX y su más avanzada 
empresa: la globalización, cuyo requisito sine qua non precisamente 
pasa por la ideologización sobre sus supuestas bondades, la deslocali-
zación de la empresas en consonancia con la división internacional del 
trabajo y de los seres humanos y la consiguiente exclusión de los pue-
blos, sometidos a invisibilización y un continuo robo sistemático tanto 
de sus territorios, lo que Occidente llama recursos y sus culturas y sa-
beres, para seguir siendo nombrados como salvajes, atrasados, oscuros 
y violentos. La idea de una Europa civilizada, culta y superior es al 
tiempo racista y falaz (Dussel, 1996; Grosfoguel, 2014; Sánchez-Anto-
nio, 2020).  

A principios de la década de 1950, Edward Hall publicó un libro titu-
lado The silent language (1952) en el que ponía de relieve el etnocen-
trismo estadounidense en su relación con otras culturas tanto por parte 
de los miembros del ejército de aquel país como de los empresarios 
respecto de los trabajadores locales y los dirigentes de diversos países. 
Hall habló abiertamente de la importancia de la formación que debían 
tener estos sujetos en sus interacciones y, por tanto, el conocimiento de 
la lengua y la cultura de tales países. En esa obra, desde el inicio, nom-
bra este tipo de interacciones como comunicación intercultural.  

Uno de los problemas de Hall es el sesgo imperialista y colonial, aunque 
pretendidamente no etnocéntrico, a pesar de la aparente contradicción. 
De un lado, reconoce que los estadounidenses deben abrir su mente y 
empezar a conocer y comprender al resto del mundo, así como entender 
que sus modos de concebir la realidad, como el tiempo, no son las úni-
cas formas de ser humano y de estar en el mundo. Sin embargo, esta 
defensa por la apertura de mente siempre se enfoca de cara a mejorar la 
eficacia de las fuerzas armadas y de las multinacionales. No obstante, 
el texto ofrece buenos ejemplos sobre las limitaciones de los 
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estadounidenses a la hora de comprender y gestionar sus comunicacio-
nes interculturales.  

Ese mismo año, Frantz Fanon publica Piel negra, máscaras blancas 
(1952 [2009]). En la obra pone de relieve la disímil experiencia de los 
negros a lo largo de la modernidad, incluyendo el siglo XX. Fanon ha-
bla desde su realidad, partiendo de la experiencia, poniendo sobre la 
mesa no solo otra episteme sino todo un marco analítico con aplicacio-
nes prácticas tanto académicas como políticas. Dada la experiencia so-
ciohistórica de los negros en las Américas y la continua inferiorización 
experimentada tanto en el pasado como en el presente, atravesando to-
dos los órdenes, habla de una zona del Ser y de una zona del No-Ser. 
Estas zonas no son geográficas per se, sino simbólicas, en el sentido de 
que se refiere a la posicionalidad en las relaciones de poder que ocupan 
los individuos y los pueblos en virtud de marcadores como el color de 
piel, pero también la lengua, el sexo, etc. En 1961, amplía esta idea en 
otro de sus libros: Los condenados de la Tierra (Fanon, 1961), cuyo 
título y contenido nos sirven para esta dicotomía: condenados frente a 
privilegiados.  

Los propios feminismos negros norteamericanos van a dar cuenta de la 
experiencia vivida por las mujeres negras a partir del privilegio tanto 
sexual como racial. Así lo hacen el Colectivo Combahee River, Angela 
Davis, Audre Lorde, Kemberlé Crenshaw, Patricia Hill Collins o bel 
hooks. Estas mujeres van a rescatar el pensamiento de Soujouner Truth, 
mujer negra que había sido esclava en el siglo XIX; pensamiento que 
se sintetiza en una frase recurrente de su discurso con el que llama la 
atención de una manera tan brillante como efectiva: ¿Acaso no soy una 
mujer?  

Así mismo, Robert Blauner (1972), a partir de Stokely Carmichael y 
Charles V. Hamilton, autores de Black Power: The Politics of Libera-
tion (1967), llama la atención sobre el colonialismo interno, incorpo-
rando el concepto advertido por los Black Panther y, en el análisis, a 
los negros, chicanos, nativoamericanos y puertorriqueños. La diferen-
cia con Glazer y Moynihan es que aquellos, al igual que sus homólogos 
pluralistas y asimilacionistas, partían de la experiencia de los blancos 
para explicar la posicionalidad social del resto. Blauner, en línea con 



‒   ‒ 

las autorías anticoloniales citadas -amén de otras: W.E.B. Dubois 
(1945) (habla de semicolonia), Harry Haywood (1948) (habla de colo-
nia interna), Wright Mills (1963) (habla de colonialismo interno)- va a 
llamar la atención sobre la experiencia de incorporación a la sociedad, 
de donde deviene para nuestros intereses más inmediatos aquí la impor-
tancia de la no disociación emigración-inmigración. En sentido Gros-
foguel (2004) ha explicado la importancia de tomar en cuenta, de un 
lado, cómo se sale del lugar de origen (avión, patera…) y, de otro cómo, 
la jerarquía etnorracial del lugar de llegada. 

La división internacional del trabajo estructurada entre centros metro-
politanos y periferias neocoloniales se superpone a una jerarquía etno-
rracial global entre europeos/euroamericanos y no europeos […]La co-
lonialidad global está entretejida con la geocultura eurocéntrica y ra-
cista del sistema-mundo capitalista que privilegia al europeo o blanco 
sobre el no europeo o no blanco. Este imaginario colonial produce el 
«sentido común» del cual se retroalimenta la hegemonía europea/euro-
norteamericana en el sistema-mundo capitalista (Grosfoguel, 2002, p. 
134).  

En este sentido, la idea de integración en abstracción promulgada aca-
démica y políticamente, al no observar tales jerarquías y la historia 
misma sobre la que está construida (que incluye las prácticas colonia-
listas, pero también los discursos racistas, como los de Kant, Hegel y 
otros, sobre los que se asienta filosóficamente la legitimación práctica 
occidental), no solo contribuye a esta división internacional (del trabajo 
y del Ser, en términos fanonianos; del Ser y no-Ser, pues), sino que 
sitúa la responsabilidad de la acción en una de las partes: el inmigrante, 
aun en su forma aparentemente más neutra, migrante. Así, Ramón 
Grosfoguel y Nelson Maldonado Torres (2008) han llamado la atención 
sobre la conveniencia de diferenciar la experiencia de incorporación en 
la sociedad de acogida, precisamente, en virtud de la incorporación 
misma: cómo llegas al imperio y si este llegó a ti, amén de la experien-
cia colonial entre la metrópoli y la colonia y el tipo de neocolonialismo 
que desplaza el eje de identificación sobre los nuevos inmigrantes que 
son clasificados según la categoría etnorracial del imaginario colectivo. 
Así, diferencia entre los migrantes europeos (que nada más bajarse del 
barco, en el que se montaron voluntariamente, tienen privilegio racial), 
los sujetos coloniales racializados (el imperio llegó a ellos y no gozan 
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de privilegios) y los inmigrantes coloniales (llegan voluntariamente, 
pero se les identifica con los segundos y, por tanto, tampoco gozan de 
privilegios). En comunicación intercultural, conceptualizada desde la 
lingüística o la filología y la comunicación social, nunca se establece 
esta distinción y todo se dirime según una categoría abstracta, inmi-
grante, que reproduce la igualdad abstracta eurocéntrica y el racismo 
que le es constitutivo, aunque la persona no sea ni pretendidamente ni 
expresamente racista. 

Por otro lado, a pesar de la crítica establecida a E. Hall, es conveniente 
rescatar parte de su objetivo: el conocimiento y reconocimiento del 
Otro, no como hecho condescendiente, sino descolonizador. Esto debe 
ir acompañado de una descolonización del saber en general (incluyendo 
muy especialmente el histórico) de la propia realidad. Un ejemplo su-
cinto lo encontramos en la religión como marcador de identidad: los 
discursos políticos y mediáticos asocian continuamente la idea de Eu-
ropa a un cristianismos abstracto, pero rara vez se dice que el Islam 
también fue religión europea (por no decir que ninguna de estas religio-
nes tienen su origen en Europa y que, hay que recordarlo, junto con otra 
religión denostada históricamente por Occidente, el judaísmo, tienen su 
origen en eso que la geopolítica del conocimiento da en llamar Oriente 
Medio). Así mismo, el saber no es exclusivo de Europa. Dejar de ense-
ñar esto en las escuelas es fundamental, pues una episteme descoloni-
zada debe dar cuenta de cómo Europa ha incorporado saberes de otras 
culturas, enriqueciéndose. Presentar a Europa, siguiendo este otro 
ejemplo, como productora de saberes e ideas superiores es racista, ge-
nera más racismo y difícilmente puede contribuir a la convivencia, el 
respeto, el mutuo conocimiento y la paz social.  

En definitiva, la comunicación intercultural, pues, pasa por la descolo-
nización del saber y de la posicionalidad propia. Integración y privile-
gio no se pueden disociar.  

5. CONCLUSIONES  

Uno de los conceptos más problemáticos y relacionados con las autorías 
liberales aludidas, problemáticas en la perspectiva aquí adoptada, es el 
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de integración, que como se discutirá lejos de resolver los conflictos 
sociales contribuye a su expansión, consolidando la posición de domi-
nante de los grupos que gozan de un privilegio racial, social, sexual, 
lingüístico, etc. (normalmente, interseccionados) y la posición domi-
nada de los fanonianos condenados de la Tierra, excluidos de la comu-
nidad de comunicación apeliana o lingüística gumperziana (no interpe-
lados, en la analéctica dusseliana), cuya igualdad no será plena. Sin la 
conciencia del concepto fanoniano de racismo y la línea abismal de 
Boaventura de Sousa Santos, la llamada integración seguirá jugando un 
papel distorsionador asimilacionista, de negación real de las identida-
des, al negar precisamente la relación de fuerzas colonial, la coloniali-
dad objetivada que atraviesa las relaciones intergrupales en el sistema-
mundo actual, de globalización del capital y de exclusión de los pue-
blos. 

Sin una compresión adecuada de estos fenómenos, no solo hay una con-
tribución al racismo epistémico y ontológico, sino a la no comprensión 
como tal de cómo funcionan las interacciones comunicativas reales, es-
pecialmente, cuando median hechos tales como lo cultural, lo colonial, 
la clase económica y el género. Por tanto, entender qué es la comunica-
ción lingüística pasa por descolonizar los saberes. 
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Fuente de datos: DILVE
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"Ningún mapa sustituye a la región cartografiada, pero al mismo tiempo (…) una carta bien trazada simplifica e
Tomás Granados Salinas.Director de la colección Libros sobre libros del Fondo de Cultura Económica, en la nota de

edición literaria y no literaria
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