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Resumen (analítico)  
El objetivo de meta-etnografía es identificar elementos que influyen 
en la configuración de la identidad cultural de jóvenes de pueblos 
originarios. Sujetos y método: estudios primarios cualitativos publi-
cados en bases Scopus, WoS y Scielo entre el 2010 y 2021 sobre la 
configuración identitaria de jóvenes de pueblos originarios. Proce-
dimientos: búsqueda sistemática y metasíntesis cualitativa. Resulta-
dos: se obtuvieron 17 artículos que refieren a los siguientes aspectos 
involucrados en la configuración identitaria: 1) migración; 2) dinámi-
cas de poder y discriminación; 3) tensiones epistemológicas; 4) ges-
tión de la propia identidad; 5) conflictos identitarios; 6) resistencia y 
autonomía, y 7) recreación de la identidad/diásporas. La síntesis se-
ñala que los y las jóvenes portan una heterogeneidad de mundos 
culturales que proyectan de manera creativa e indeterminada de 
acuerdo a sus posibilidades y desarrollo. 
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Configuration of identity in young people belonging to indigenous peoples:                   
a meta-ethnography 

Abstract (analytical)  
The objective of this meta-ethnographic synthesis study is to identify the elements that influence the 
configuration of the identities of young people belonging to indigenous communities. Subjects and 
Method: Qualitative primary studies on the configuration of cultural identities of young indigenous 
were reviewed with the criteria of articles published in Scopus, WoS and Scielo databases, between 
2010 and 2021. Procedures: systematic search and qualitative meta-synthesis. Results: 17 articles 
were reviewed that refer to the following aspects involved in identity configuration: 1) Migration; 2) 
Dynamics of power and discrimination; 3) Epistemological tensions; 4) Self-identity management; 5) 
Identity conflicts; 6) Resistance, and 7) Recreation of identity/diasporas. The review indicates that 
young people carry a heterogeneity of cultural worlds that they project in a creative and indetermi-
nate way depending on their possibilities and development. 
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Configuração da identidade em jovens pertencentes a povos indígenas:                        
uma meta-etnografia 

Resumo (analítico) 
O objetivo deste estudo de síntese metaetnográfica é identificar os elementos que influenciam a 
configuração da identidade de jovens indígenas. Sujeitos e Método: Estudos primários qualitativos 
publicados nas bases de dados Scopus, WoS e Scielo, entre 2010 e 2021, sobre a configuração de 
identidades culturais em jovens indígenas. Procedimentos: busca sistemática e metassíntese qualita-
tiva. Resultados: foram obtidos 17 artigos que se referem aos seguintes aspectos envolvidos na con-
figuração da identidade: 1) Migração; 2) Dinâmica de poder e discriminação; 3) Tensões epistemo-
lógicas; 4) Gerenciamento de autoidentidade; 5) Conflitos de identidade; 6) Resistência e autonomia 
7) Recriação de identidade / diásporas. A síntese indica que os jovens carregam consigo uma hete-
rogeneidade de mundos culturais que projetam de forma criativa e indeterminada de acordo com 
suas possibilidades e desenvolvimento. 
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Introducción 

La Organización de las Naciones Unidas (2021) señala que las juventudes indíge-
nas enfrentan diversos desafíos como resultado de políticas sucesivas de coloni-

zación y asimilación, así como de las continuas luchas para garantizar sus derechos como 
pueblos indígenas. Dichos jóvenes se enfrentan a la difícil elección entre permanecer en 
la comunidad indígena o buscar educación y empleo en ciudades lejos de sus hogares. A 
su vez, el estar lejos de sus familias y lugares de origen los expone aún más a riesgos de 
violencia tanto física como emocional. En el informe Plan de salud para jóvenes indígenas 
de Latinoamérica y del Caribe (Pan American Health Organization, 2018) se reporta que 
los y las jóvenes indígenas perciben un vínculo estrecho entre la salud mental y su alta 
vulnerabilidad como niños, adolescentes y jóvenes, ello resultado de la discriminación, la 
pobreza, el aislamiento y la crisis de identidad que experimentan. Los autores del infor-
me señalan que la discriminación contra la juventud indígena puede llevar a una cadena 
de eventos estresantes en la vida, tales como privación de la libertad, rechazo, estigmati-
zación y violencia, así como la pérdida de su identidad indígena. Asimismo, el menos-
precio por parte de otros a menudo puede provocar sentimientos de humillación y, en úl-
tima instancia, el suicidio. 

El trauma histórico colonial es una perspectiva teórica que vincula los procesos identi-
tarios personales y colectivos con aspectos de bienestar/malestar psicosocial de personas 
y comunidades de pueblos originarios (Hartmann & Gone, 2014; Hawkeye, 2015; Paradies, 
2016; Tyser et al., 2014; Williams et al., 2018). Constituye un problema colectivo, transge-
neracional y acumulativo asociado a las experiencias de discriminación, estigma social y 
a distintas formas de violencia ejercida por los Estados y sociedades nacionales. En conse-
cuencia, es un desafío de salud global para los 370 millones de indígenas de todo el mun-
do, quienes sufren una carga desproporcionada de enfermedad mental y física (Mitchell 
et al., 2019).  
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En la actualidad, la configuración de la identidad también está influenciada por las 
dinámicas de la globalización. Castro-Gómez y Mendieta (1998) plantean que los sujetos 
son agentes de la globalización en la medida en que se vinculan formalmente a las redes 
mundiales de intercomunicación. Así, la globalización es encarnada por los sujetos indi-
viduales y colectivos y va reconfigurando sus identidades.  

Grossberg (2006) problematiza la generalización de estos enunciados señalando que 
el desarrollo de la subjetividad en las sociedades se inscribe o distribuye dentro de códi-
gos culturales de diferenciaciones que organizan a los sujetos en identidades sociales:  

En otras palabras, aunque todos los individuos existen dentro de los estratos de la subjeti-
vidad, también están situados en determinadas posiciones, cada una de las cuales permite 
y restringe las posibilidades de la experiencia, de representar esas experiencias y de legi-
timar esas representaciones. Así, la identidad es una cuestión de poder social, y su articu-
lación, su anclaje, está en el cuerpo de la población misma. (p. 167) 

Hall y Du Gay (2003) afirman que es preciso situar los debates sobre la identidad 
dentro de desarrollos y prácticas históricamente específicas que perturban el carácter 
relativamente estable de muchas poblaciones y culturas; lo anterior, sobre todo en rela-
ción con los procesos de globalización, modernidad y aquellos de migración convertidos 
en un fenómeno global del llamado mundo poscolonial. 

Al profundizar en los procesos de configuración de la identidad étnica-cultural, la 
literatura indica que esta se sitúa en la interfaz individuo-sociedad, y que ha sido amplia-
mente explorada desde distintas tradiciones disciplinarias. En este contexto, se observan 
desde acepciones esencialistas que conciben a la identidad étnica-cultural como conte-
nidos particulares trasmitidos de generación en generación (Pérez-Ruiz, 2007); pasando 
por conceptualizaciones basadas en una transformación constante en la interacción con 
los otros, de carácter estratégico y posicional (Grossberg, 2006); hasta la configuración 
de la identidad a partir de clivajes de diferenciación y resistencia en la interacción con 
los otros (Appadurai, 2001, García-Canclini, 2004; Grimson, 2014). Finamente, se reco-
noce a Barth (1976) la distinción entre cultura e identidad étnica, como procesos que 
presentarían dinámicas de transformación y persistencia diferenciados en el tiempo 
(Poutignat & Streiff-Fenart, 1995).  

La investigación en torno a la identidad cultural de los jóvenes pertenecientes a pue-
blos indígenas ha sido abordada desde paradigmas y enfoques teóricos diferentes. Por 
ejemplo, desde el pospositivismo la identidad y la edad son agrupadas en categorías rela-
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tivamente fijas. Este es el caso de aquellas investigaciones que correlacionan identidad 
de adolescentes y jóvenes con comportamientos de riesgo y presencia de problemáticas 
de salud mental, tales como depresión, suicidio, consumo de drogas, entre otras; así 
como estudios que relacionan la edad con niveles de pobreza, integración social y acceso 
a la enseñanza formal (Kropff & Stella, 2017). Por otro lado, existen enfoques fenomeno-
lógicos y hermenéuticos que privilegian la experiencia de cómo los sujetos vivencian los 
procesos de identificación con la edad y sus condiciones particulares. Kropff y Stella 
(2017) observan dos tendencias teóricas diferentes en la investigación cualitativa produ-
cida con juventudes de pueblos indígenas de Latinoamérica: por una parte, el enfoque 
esencialista de la identidad cultural, que tiende a homologar cultura e identidad cultu-
ral, y en el que la juventud introduciría elementos de tensión y conflicto con las genera-
ciones más antiguas al tratar de transformar los repertorios culturales tradicionales des-
de un posicionamiento teórico-crítico. Por otro lado, enfoques formalistas, en los que el 
énfasis está en las formas de resignificación y recreación de la identidad cultural y sus 
elementos culturales, pero a partir de la transformación y adaptación hacia contextos 
urbanos. Desde esta perspectiva, las configuraciones identitarias están siempre en trans-
formación; en esta se releva la perspectiva del sujeto y su experiencia, y se analizan as-
pectos de agencia y resistencia en las nuevas prácticas (Ortner, 1999). Esta postura pare-
ce interesante e inclusiva para efectos de este trabajo. 

Por su parte, Hall y Du Gay (2003) plantean que las identidades nunca se unifican y 
que en la modernidad tardía estas identidades están cada vez más fragmentadas; son 
construidas de múltiples maneras a través de discursos, prácticas y posiciones diferentes, 
a menudo cruzadas y antagónicas. Asimismo, están sujetas a una historización radical y 
se encuentran en un constante proceso de cambio y transformación. A este respecto, 
Zebadúa-Carbonell (2011) plantea que las nuevas elaboraciones de identidad juvenil tie-
nen como característica el que recorren distintas fronteras y se adscriben indistintamen-
te a patrones culturales que son relevantes en el momento de la apropiación. 

En el análisis de las juventudes de pueblos indígenas, Bello (2008) señala que hablar 
de lo étnico y lo juvenil significa inscribir la problemática social en un campo de signifi-
caciones múltiples que deben ser comprendidas de manera situada en el contexto socio-
cultural en que se insertan los sujetos y no de un modo preconcebido o predeterminado 
por factores exógenos y formales. En sintonía, Urteaga (2012) refiere que desde la pers-
pectiva del curso de vida, las condicionantes para entender e identificar a los jóvenes 
contemporáneos se establecen por marcadores sociales, mientras que para el enfoque de 
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las identidades culturales son las condiciones institucionales-normativas y aquellas que 
construyen propiamente los jóvenes. 

De ahí que resulta interesante comprender el fenómeno de las configuraciones iden-
titarias juveniles desde enfoques cualitativos que releven la perspectiva de los propios 
actores. A su vez, autores como Segato (2002) y Bello (2016), plantean que las identidades 
también se configuran en dinámicas de opresión y resistencias que emergen de las rela-
ciones de poder desiguales entre los pueblos originarios y los Estados nacionales.  

Para los fines de esta revisión interesa analizar los hallazgos que permiten compren-
der la compleja trama de los procesos de construcción identitaria vivenciados por jóve-
nes pertenecientes a pueblos indígenas, producidos desde enfoques de investigación cua-
litativa en los cuales se problematizan de forma interseccional la identidad étnica-cultu-
ral y la juventud como etapa vital que es significada socioculturalmente. La finalidad es 
poder visualizar de manera sistemática los elementos y las dimensiones implicadas en estos 
procesos, como una base de evidencia para proyectar nuevas preguntas y líneas de inda-
gación que aborden las trayectorias tal y como son experimentadas por los y las jóvenes. 

Metodología 

Este estudio corresponde a una metasíntesis de la literatura científica producida so-
bre la configuración de identidad étnica y cultural de jóvenes de pueblos indígenas. Co-
rresponde a parte de una investigación doctoral sobre configuraciones y narrativas iden-
titarias en jóvenes mapuche que migran hacia contextos urbanos en la región de la 
Araucanía, Chile. El proceso de estudio se desarrolló en tres etapas: durante la primera 
se generó la siguiente pregunta de búsqueda: ¿qué elementos forman parte de los proce-
sos de configuración de la identidad étnica-cultural de jóvenes pertenecientes a pueblos 
indígenas en la actualidad? A partir de esta se identificaron trabajos publicados sobre 
procesos de identificación/construcción de la identidad cultural de jóvenes pertenecien-
tes a pueblos indígenas, desde enfoques cualitativos. En la segunda etapa se ejecutó el 
procedimiento de selección de los estudios que respondían a la pregunta. Ello significó la 
comparación, contrastación y síntesis de los hallazgos, propuesto por el enfoque meta-
etnográfico de Noblit y Hare (1988). Este enfoque permite analizar y sintetizar los estu-
dios seleccionados y establece la lógica de interpretación de los hallazgos, reduciendo y 
formulando una síntesis meta-etnográfica que correspondería a la tercera y última etapa 
del estudio.  
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La unidad de análisis fueron estudios primarios cualitativos cuya población corres-
pondiera a jóvenes pertenecientes a pueblos indígenas. Los estudios seleccionados se 
enmarcan en ámbitos disciplinarios de las ciencias sociales: sociología, antropología, psi-
cología social y estudios interdisciplinarios. Todos se inscribían explícitamente en una 
tradición interpretativa y crítica de la investigación social con enfoques etnográficos, 
fenomenológicos, interpretativos y decoloniales.  

El tema central de búsqueda fue relacionado a los términos de identidad y juventud, 
pero a partir de los significados socioculturales que los sujetos jóvenes, en tanto indivi-
duos pertenecientes a un colectivo, le atribuyen al concepto.  

Se incluyeron en la búsqueda estudios primarios cualitativos publicados entre 2010 y 
2021, sin restricción idiomática. El rango de tiempo elegido fue en función de la necesidad 
de identificar y conocer el estado del arte en esta temática en un periodo convencional 
de 10 años. 

Como criterio de selección de la muestra se consideraron artículos publicados en 
revistas con sistema de evaluación ciego de pares, muestra conformada por sujetos jóve-
nes y pertenecientes a pueblos indígenas. La juventud se comprende como la etapa de 
transición desde el fin de la niñez hasta el comienzo de la adultez. Dado que es un con-
cepto muy heterogéneo, se adoptó como tramo etario de los 15 a los 30 años.  

Como criterios de exclusión se consideró, en términos generales, a la literatura gris: 
1) trabajos presentados en congresos, trabajos de tesis; 2) estudios cuantitativos que trans-
forman la identidad en variables; 3) estudios de ONG no indexadas en base académicas.  

Como fuentes de búsqueda se emplearon Scopus, WoS y Scielo. Estas son platafor-
mas científicas con amplia difusión internacional, cuyos artículos son evaluados por pa-
res académicos y seleccionados de acuerdo a pautas estandarizadas, cumpliendo con altos 
parámetros éticos y demostración del impacto científico. La estrategia de búsqueda ini-
ció con una exploración sensible, que consiste en ampliar los términos de indagación 
para encontrar la mayor cantidad de información en el tema de interés; luego se realizó 
una búsqueda específica utilizando: términos libres, términos MeSH y el uso de térmi-
nos booleanos (tabla 1). La búsqueda se realizó entre el 23 y el 27 de septiembre de 2021. 
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Tabla 1 
Resultados del historial de búsqueda 

Los resultados de este proceso fueron filtrados por área de conocimiento. Se in-
cluyeron ciencias sociales, psicología y artes y humanidades (subáreas de antropología, 
estudios culturales, estudios latinos, africanos, entre otros) y fueron excluidas ciencias 
naturales, médicas, de salud, veterinarias, historia, geografía, lingüística, literatura, entre 
otras. Los artículos se ingresaron a un gestor de referencias donde fueron removidos 

Base de datos n.º de 
artículos Términos booleanos - búsquedas

Scopus 
311

( TITLE-ABS-KEY ( ( «young students» ) OR ( teenagers ) OR ( adolescent ) OR 
( teenager ) OR ( teen ) OR ( young ) OR ( youth ) ) AND TITLE-ABS-KEY ( ( «Ori-
ginal people» ) OR ( «Native people» ) OR ( «Indigenous peoples» ) OR ( «indi-
genous communities» ) OR ( indigenous ) OR ( «indigenous peoples» ) OR ( «po-
pulation groups» ) OR ( «tribal groups» ) OR ( aboriginal ) OR ( autoctony ) OR 
( «First Nations» ) ) AND TITLE-ABS-KEY ( ( «Identity Construction» ) OR ( «Cultural 
identity» ) OR ( «Identity trajectories» ) OR ( «identity» ) OR ( «collective Identity» ) 
OR ( «social identity» ) OR ( «social identification» ) OR ( «cultural identification» ) 
OR ( «identification process» ) OR ( identification ) ) AND NOT TITLE-ABS-KEY 
( ( «Mental Health» ) OR ( disability ) OR ( gender ) OR ( survey ) OR ( scale ) OR 
( crime ) OR ( health ) OR ( sexuality ) OR ( education* ) OR ( sport ) OR ( art ) OR 
( linguistic ) OR ( literacy ) OR ( literature ) OR ( medical ) OR ( medicine ) OR ( vete-
rinary ) OR ( laboratory ) ) ) AND DOCTYPE ( ar OR re ) AND PUBYEAR > 2009

WoS 
204

((TOPIC: ((((((«young students» OR teenagers) OR Adolescent) OR Teenager) OR 
teen) OR young) OR youth) AND TOPIC: ((((((((((«Original people» OR «Native 
people») OR «Indigenous peoples») OR «indigenous communities») OR Indige-
nous) OR «indigenous peoples») OR «population groups») OR «tribal groups») 
OR aboriginal) OR autochtony) OR «First Nations»)) AND (TOPIC: (((((((((«Identity 
Construction» OR «Cultural identity») OR «Identity trajectories») OR «identity») 
OR «collective Identity») OR «social identity») OR «social identification») OR «cul-
tural identification») OR «identification process») OR identification) NOT TOPIC: 
(((((((((((((((((«Mental Health» OR disability) OR gender) OR Survey) OR Scale) OR crime) 
OR health) OR sexuality) OR educational) OR sport) OR art) OR Languistic) OR lite-
racy) OR literature) OR medical) OR medicine) OR veterinary) OR laboratory)))

Scielo 
34

You searched for: ((TOPIC: ((((((«young students» OR teenagers) OR Adolescent) 
OR Teenager) OR teen) OR young) OR youth) AND TOPIC: ((((((((((«Original peo-
ple» OR «Native people») OR «Indigenous peoples») OR «indigenous communi-
ties») OR Indigenous) OR «indigenous peoples») OR «population groups») OR 
«tribal groups») OR aboriginal) OR autoctona) OR «First Nations»)) AND (TOPIC: 
(((((((((«Identity Construction» OR «Cultural identity») OR «Identity trajectories») 
OR «identity») OR «collective Identity») OR «social identity») OR «social identifi-
cation») OR «cultural identification») OR «identification process») OR identificati-
on) NOT TOPIC: (((((((((((((((((«Mental Health» OR disability) OR gender) OR Sur-
vey) OR Scale) OR crime) OR health) OR sexuality) OR educational) OR sport) OR 
art) OR Languistic) OR literacy) OR literature) OR medical) OR medicine) OR vete-
rinary) OR laboratory)))
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aquellos duplicados; con los resultantes se realizó el proceso de selección con base a los 
criterios de inclusión definidos previamente (figura 1). 

Figura 1  
Proceso de búsqueda, elegibilidad e inclusión 

Proceso de selección de los artículos 
De los 170 estudios obtenidos, y siguiendo las recomendaciones de Atkinson et al. 

(2015), se realizó un cribado compuesto de tres etapas: primero, se utilizó un enfoque 
amplio que permitió la inclusión de estudios potencialmente relevantes según los temas 
afines; segundo, se seleccionaron los resúmenes de los artículos que presentaban pertinen-
cia sobre la pregunta de búsqueda; y, finalmente, se seleccionaron aquellos que contenían o 
respondían directamente a la pregunta de búsqueda, y que serían objeto de análisis. 

En esta última etapa de búsqueda, los artículos seleccionados fueron inspeccionados 
a texto completo y evaluados según la pertinencia frente a los objetivos de investigación, 
para su elegibilidad e inclusión definitiva. A partir de este procedimiento se selecciona-
ron y obtuvieron 17 artículos que cumplían con los criterios para realizar la metasíntesis 
(tabla 2). 
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Tabla 2 
Artículos seleccionados para el análisis 

Cód. Autores (año) título y país Metodología n.° Etnia y ubicación

1

Huusko, S. (2017). Local representations 
of evenkiness and managing identities 
among Evenki adolescents in Buryatia. 
Rusia

Observación parti-
cipante y entrevistas

20 jóvenes Evenki de Buratia

2

Oteiza, T., y Merino, M. (2012). Am I a 
genuine Mapuche? Tensions and contra-
dictions in the construction of ethnic 
identity in Mapuche adolescents from 
Temuco and Santiago. Chile

Fenomenológico 
cualitativo 30 jóvenes

Mapuche, Santiago y 
Temuco

3

Merino, M.-E., Webb, A., Radcliffe, S., 
Becerra, S., y Aillañir, G. (2018). Laying 
claims on the city: young Mapuche ethnic 
identity and the use of urban space in 
Santiago. Chile

Métodos cualitativos 36 jóvenes Mapuche, Santiago

4

Merino, M. E., y Tocornal, X. (2012). Posi-
cionamientos discursivos en la construc-
ción de identidad étnica en adolescentes 
mapuches de Temuco y Santiago. Chile

Cualitativo interpre-
tativo

6 jóvenes Mapuche, Temuco, 
Santiago

5
Virtanen, P. K. (2010). Amazonian Native 
Youths and Notions of Indigeneity in Ur-
ban Areas. Brazil

Estudio etnográfico 60 jóvenes
Apuriña, Cashinahua 
y Manchineri de Río 
Branco

6

García-Martínez, A. (2017). Emergencia 
de las identidades juveniles en el norte 
de Veracruz: una reflexión sobre cultura y 
migración en el Totonacapan. México

Estudio etnográfico No determinado Tutúnaku, Veracruz

7

Aquino-Moreschi, A., y Contreras-Pastra-
na, I. (2016). Comunidad, jóvenes y gene-
ración: disputando subjetividades en la 
Sierra Norte de Oaxaca. México

Estudio etnográfico No determinado Ayuujk y zapotecas, 
Oaxaca

8

Serrano-Santos, M. (2014). «Soy de los 
dos lados, a la mitad me quedo». Estilos 
de vida en jóvenes indígenas urbanos de 
San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Mé-
xico

Estudio etnográfico 30 jóvenes
San Cristóbal, Chia-
pas

9

Solís-Domínguez, D., y Martínez-Lozano, 
C. P. (2015). Género, sexualidad y cuerpo: 
campo juvenil y jóvenes universitarios 
indígenas de San Luis Potosí. México 

Estudio cualitativo 
etnográfico

20 jóvenes
Nahuas de la Huas-
teca Potosina, San 
Luis Potosí. Cuicuilco

10

Parkes, A., McRae-Williams, E., y Ted-
mansona, D. (2015). Dreams and aspira-
tions of mobile young Aboriginal Austra-
lian people. Australia

Fenomenológico 
posestructuralista

24 jóvenes Torres Strait islander 

11

Jasso-Martínez, I. J. (2015). Retos y exi-
gencias en los procesos de socialización: 
juventud, etnicidad y migración en león, 
Guanajuato. México

Estudio cualitativo 
etnográfico

5 jóvenes
León, Guanajuato. 
Purépecha y Oto-
míes
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Extracción de datos y plan de análisis 
Se elaboró una pauta para la extracción de datos que identificaba: objetivos, apro-

ximación metodológica, mecanismo de producción de datos y resultados. Posteriormen-
te, se realizó análisis textual inductivo siguiendo los pasos propuestos para la elabora-
ción de una metasíntesis o síntesis meta-etnográfica de Noblit y Hare (1988). Estos auto-
res proponen tres posibles estrategias para sintetizar estudios cualitativos: 1) análisis 
translacional, en el que cada estudio se considera de forma interactiva en relación a sus 
similitudes; 2) síntesis refutacional, cuando el análisis de cada estudio se orienta hacia 
los desacuerdos entre ellos; 3) síntesis de argumentación, la que desarrolla una descrip-
ción del conjunto en base los argumentos o proposiciones de los diversos estudios. Para 
esta revisión fueron adoptadas dos estrategias: el análisis translacional puesto que los 
estudios presentaron una serie de similitudes entre ellos y la síntesis de argumentos, que 
contribuyó a describir y resumir en forma densa las proposiciones o argumentos, para 
así generar una estructura coherente de significados (Geertz, 1973).  

12

Mensah, Eyo, O., Inyabri, I., y Nyong, B. 
O. (2020). Names, naming and the code 
of cultural denial in a contemporary Nige-
rian society: An afrocentric perspective. 
Nigeria

Estudio etnográfico 30 jóvenes Yorubas

13

Steele, D. (2018). Higher education and 
urban migration for community resilience: 
Indigenous Amazonian youth promoting 
place-based livelihoods and identities in 
Peru. Perú

Estudio etnográfico 15 jóvenes
Cusco, Perú. Machi-
guengas

14

Hassan, B., Vignoles, V., y Schwartz, S. J. 
(2019). Reconciling social norms with per-
sonal interests: Indigenous styles of iden-
tity formation among Pakistani youth. 
Pakistán

Estudio cualitativo 
fenomenológico 12 jóvenes

Etnias pakistaníes 
(Sunni y Shia)

15

Webb, A., y Sepúlveda, D. (2018). Re-
signifying and negotiating indigenous 
identity in university spaces: A qualitative 
study from Chile

Estudio cualitativo 
interpretativo

66 jóvenes
Mapuche, regiones 
Metropolitana y de 
la Araucanía 

16

Salusky, I., Kral, M., Amarok, B., y Wexler, 
L. (2021). Navigating between two the 
worlds of school and «being on the land»: 
Arctic Indigenous young people, structu-
ral violence, cultural continuity and self-
hood. Canadá y Estados Unidos

Estudio cualitativo 43 jóvenes Inuit de Alaska y 
unavut

17

Murrup-Stewart, C. Whyman, T., Jobson, 
L., y Adams, K. (2020). Understanding 
culture: The voices of urban Aboriginal 
young people. Australia

Metodologías indí-
genas: yarning 
(práctica cultural 
para compartir co-
nocimiento)

20 jóvenes
Aboriginal y Torres 
Strait Islander
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La aproximación meta-etnográfica, también denominada metasíntesis, es una forma 
de comparación sistemática de estudios cualitativos que implica la translación concep-
tual o argumentativa de estudios entre sí (Noblit & Hare, 1988). Respecto del término 
translación, Carrillo et al. (2008) precisan que es trasponer o transversalizar conceptos 
para una comprensión superior del fenómeno en estudio. El conjunto de translaciones 
conforma la síntesis meta-etnográfica o metasíntesis.  

Noblit y Hare (1988) proponen siete pasos en el proceso de una metasíntesis: 1) ini-
ciar y decidir el fenómeno a estudiar; 2) definir características de los estudios cualitati-
vos (proceso de inclusión y exclusión); 3) realizar lectura crítica de los estudios seleccio-
nados para extraer conceptos principales, desde las proposiciones o argumentos explíci-
tos en los artículos; 4) determinar cómo los argumentos están vinculados entre sí, para lo 
cual se utilizan como recurso básico los conceptos extraídos en la fase anterior, los que se 
comparan y yuxtaponen; 5) translación de argumentos, que implica observar trasversal-
mente la correspondencia de los hallazgos en los estudios; una adecuada translación 
mantiene el concepto central de cada estudio y su relación con otros conceptos claves;  
6) síntesis, la que genera descripciones o proposiciones tratando de construir una estruc-
tura de significado que resuma los hallazgos únicos y transversales; 7) expresión final de 
la síntesis, la cual define temas o metáforas conclusivas, las que condensan los significa-
dos y hallazgos centrales del análisis de los artículos cualitativos. 

Aspectos éticos  
Durante el análisis de los artículos primarios seleccionados se realizó un enmasca-

ramiento de autores, centros de estudio y títulos, para evitar así un juicio previo al autor y 
permear el análisis con reflexiones más allá del contenido. A su vez, en la fase de análisis 
meta-etnográfico se siguieron de manera precisa los pasos metodológicos propuestos para 
resguardar los significados y sentidos de la conceptualización específica propuesta en cada 
estudio. 

Resultados 

Los resultados sintetizan los hallazgos del análisis de los 17 artículos seleccionados. 
En estos estudios participaron un total aproximado de 417 jóvenes pertenecientes a 17 
diferentes grupos étnicos de América, Europa, África, Asia y Oceanía (dos estudios no 
reportaron número de participantes). En la tabla 3 se muestra un resumen de las propo-
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siciones (argumentos-hallazgos) sobre la forma en que se configura la identidad de los y 
las jóvenes indígenas en cada uno de los estudios, con sus respectivas frases o conceptos 
claves. 

Tabla 3 
Conceptos claves asociados a la configuración identitaria en las proposiciones de los estudios 

Artículo Proposiciones en los estudios Conceptos clave

1

Negociación de identidades con representaciones discri-
minativas, estrategia de mimetización identitaria. Influencia 
de las políticas asimilacionistas del Estado y sociedad na-
cional en los procesos de negociación de las identidades.

•Políticas asimilacionistas del Estado. 
•Negociación de identidades. 
•Gestión de identidades (negación). 
•Mimetización identitaria. 
•Discriminación y estigmatización.

2

Negociación de posiciones ideológicas naturalizadas sobre 
su identidad y lo que se considera «normal» en sus comu-
nidades urbanas. Tres modos esenciales de posicionamien-
to identitario: poseer al menos un apellido mapuche, ha-
blar la lengua originaria y participar activamente en ritos y 
ceremonias. Tensión entre apego a los valores de cultura 
originaria y la innovación sociocultural que requiere el con-
texto urbano. 

•Negociación de posiciones ideológicas. 
•Posicionamiento identitario. 
•Apego a los valores tradicionales. 
• Innovación sociocultural. 
•Vivencia tensionada

3

Espacios cotidianos como el hogar, las áreas públicas y la 
participación institucional pueden informar estas identida-
des y ser transformadas por ellas. Existe una tensión pal-
pable entre la acción estatal y la agencia personal, en la 
medida en que la resignificación simbólica de estos espa-
cios se ve facilitada en gran medida por intervenciones de 
arriba hacia abajo (la creación de parques comunales y la 
inclusión curricular de los pueblos indígenas). 

•Navegación por estructuras cotidianas. 
•Agencia personal. 
•Resignificación simbólica. 
•Vínculo acción estatal y agencia perso-
nal. 

4

Tensión conflictiva que genera el posicionamiento frente a 
la identificación étnica en el contexto urbano. Configura un 
proceso contradictorio de afirmación y negación de la 
identidad que opera en una relación dialógica entre la ca-
tegorización ejercida desde la sociedad nacional no indí-
gena y la autoadscripción a la propia cultura que es subva-
lorada por la sociedad mayoritaria. Es el dilema que debe 
gestionar el joven entre «ser» y «sentirse» mapuche.

•Afirmación y negación identitaria. 
•Distinción entre ser y sentirse mapuche 
en los discursos de los y las jóvenes.

5

Constituyen sus agencias de múltiples formas en relación 
con el poder local. Utilizan diversas encarnaciones basadas 
en las prácticas y el conocimiento de sus grupos nativos y 
los de la sociedad urbana, nacional y global. Contribuyen a 
romper los límites urbanos y rurales establecidos por la 
población dominante para bloquear a los pueblos indíge-
nas en áreas de «alta cultura», gobernabilidad y política 
nacional. Esto ha provocado que en la ciudad surja una 
nueva imagen de los indígenas, tanto para la sociedad 
dominante como para la comunidad nativa.

•Negociación de nuevas situaciones 
sociales, culturales y políticas que ex-
perimentan. 
•Múltiples formas de agencias. 
•Encarnaciones. 
•Movilidad. 
•Apropiación del conocimiento «blanco». 
•Romper los límites establecidos. 
•Nueva imagen de los indígenas para la 
sociedad dominante y para los propios 
indígenas.
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Tabla 3 
Conceptos claves asociados… (continuación) 

Artículo Proposiciones en los estudios Conceptos clave

6

La migración se presenta como un proceso a través del 
cual los y las jóvenes aprenden a dialogar, a desafiar y a 
negociar con la sociedad no indígena. Necesidad de ocul-
tar o destacar los símbolos de identidad étnica. Se apro-
pian de símbolos juveniles «universales» a través de obje-
tos o actitudes como la ropa, el corte de cabello o la músi-
ca, lo que no significa necesariamente renunciar a la iden-
tidad y la propia cultura. Involucra una estrategia de aque-
llas sociedades flexibles que se adaptan para permanecer.

•Procesos complejos de cambio social 
al interior de las comunidades.  
•Diálogo, desafío y negociación. 
•Estrategia de adaptación para perma-
necer. 
•Ocultar o destacar, los símbolos de 
identidad étnica. 
•Encarnaciones.

7

Plantean otras formas de ser joven, ser indígenas y de es-
tar en la comunidad; desestabilizan las subjetividades y 
prácticas instauradas al interior de sus pueblos. Las tensio-
nes son experimentadas desde el cuerpo, las identidades y 
los proyectos de vida individuales y colectivos. Son cues-
tionados por ver en la migración un nuevo proyecto de 
vida; por su vestimenta y ejercicio de la sexualidad; por su 
identificación con culturas juveniles urbanas que los inspi-
ran para afirmar su identidad étnica y su pertenencia co-
munitaria, y los llevan a crear nuevas identidades juveniles.

•Conflictos generacionales. 
•Desestabilización de subjetividades y 
prácticas. 
•Cuestionamiento hacia los y las jóve-
nes. 
•Creación de nuevas identidades. 
•Sujetos activos. 
•Vivencia de tensión encarnada.

8

Configuran estilos de vida a partir de dos condiciones: la 
étnica, asociada a la vida en la comunidad indígena y ras-
gos culturales asociados (y estereotipados) a los indígenas; 
y a la condición de juventud, asociada a la vida en la ciu-
dad y a los referentes simbólicos que los autoidentifican 
como jóvenes. Ambas condiciones aportan cargas cultura-
les y sociales a la vida cotidiana de los actores.

•Experiencias y percepciones sobre la 
vida comunitaria. 
•Rasgos estereotipados sobre los indí-
genas. 
•Subjetividad fracturada. 
•Referentes simbólicos de la juventud 
propias de la ciudad. 
•Resignifican su adscripción étnica. 
•Prácticas urbanas asociadas a la cultura 
hip-hop. 
•«Soy de los dos lados o de ninguno». 

9

Refuerzo de los modelos dominantes de género, de sexua-
lidad y corporales; a la vez, elaboran reflexiones críticas 
que tienden a transformar tales modelos. Campo juvenil 
dinámico, en transformación; múltiples formas de ser joven 
que se posicionan y relacionan en términos de conflicto y 
de exclusión; de consensos e identificación. Articulan dos 
campos: el escolar y el étnico comunal. Predomina un dis-
curso dirigido hacia lo comunal: se identifican con los 
compromisos éticos de sus comunidades. Pertenecer a la 
comunidad se observa en dos planos: hacia el interior y 
hacia el exterior.  

•Refuerzo de modelos dominantes de 
género, de sexualidad y corporales. 
•Elaboración de reflexiones críticas que 
tienden a transformar tales modelos. 
•Articulan los campos escolar y étnico-
comunal. 
•Configuran su ser joven de una manera 
pendular. 
•Campo juvenil dinámico y en transfor-
mación. 
•Múltiples formas de ser joven. 
•Contradicciones entre cultura comunal 
y cultura escolar. 
•Compromiso ético de sus comunida-
des, Pertenencia en dos planos hacia 
dentro y hacia afuera. 
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Tabla 3 
Conceptos claves asociados… (continuación) 

Artículo Proposiciones en los estudios Conceptos clave

10

Se expresaron aspiraciones para el futuro formadas por un 
conjunto de valores que no reflejaban los supuestos cultu-
rales dominantes de transiciones exitosas a la edad adulta. 
Los y las jóvenes se enfrentan a la dura realidad de un sis-
tema social y cultural que no está preparado para conside-
rar la prioridad de la familia extensa. Aspirar a la interde-
pendencia no se siente cómodamente en una sociedad 
donde la independencia y el pensamiento individualizado 
(interés propio y desconexión) es igual a un adulto exitoso.

•Fuerte valoración de la familia extensa, 
tipo de interacciones y dinámicas rela-
cionales. 
•Aspiración a la interdependencia de 
vínculos sociofamiliares. 
•Conjunto de valores en conflicto con 
las expectativas de la sociedad domi-
nante.

11

Se enfrentan a una doble socialización diferenciada, a las 
exigencias de los padres/familia y comunidad, así como a 
nuevas expectativas. La interacción entre los sistemas cul-
turales indígenas y mestizos se conforma en un contexto 
que sobrevalora los aspectos que se adquieren en el ámbi-
to escolar, y subvalora los conocimientos y costumbres de 
raigambre mesoamericana. Interés de los padres y madres 
por comunicar a sus hijos el orgullo de su cultura. Los da-
tos parecen indicar que no todos los y las jóvenes desean 
regresar a sus lugares de origen.

•Doble socialización diferenciada. 
•Expectativas diferenciadas. 
•Sujeción a relación de discriminación y 
exclusión social. 
•Desvalorización de la cultura indígena.

12

En un contexto neocolonial el cambio y adopción de nom-
bres eurocentrados es asociado a dinámicas de negocia-
ción identitaria, colonialidad y autonomía individual-colec-
tiva. Los y las jóvenes buscan cambiar el modelo identitario 
y reconfigurar relaciones. El cambio de nombre se asocia a 
la pertenencia al grupo, la negociación de límites y el re-
fuerzo de la inclusión y la exclusión. Práctica que reinventa 
la alteridad. A través de esta muestran su papel de resis-
tencia como individuos autónomos, pero a la vez es una 
fuente de negación cultural. 

•  Pérdida de conciencia cultural 
•Reinvención de la alteridad 
•Cambio de nombre representa estra-
tegia de resistencia, autonomía, a la 
vez de desintegración de principios 
como la interdependencia, la solidari-
dad y la armonía social. 
•  La identidad eurocéntrica carece de un 
sentido de comunidad local. El vínculo 
con la estructura comunitaria y algunas 
redes de amistad se ven amenazadas o 
desvinculadas. 

13

Los y las jóvenes tienen como propósito contribuir a la 
resiliencia de sus comunidades, revertir los estereotipos y 
abordar las desigualdades en las que se basan. Toman 
nuevos marcadores de la vida moderna en la ciudad. In-
corporan características de ser profesionales, conocedores 
tecnológicos y urbanos; al mismo tiempo, mantienen un 
firme compromiso con sus comunidades de origen y el 
valor de sus formas de vida. Proyectos de identidades in-
dígenas modernas «personalizadas» contrastan con los 
argumentos de que la educación y el desarrollo modernos 
son inconmensurables con la indigeneidad. La migración y 
la educación constituyen mucho más que los esfuerzos 
individuales para la autorrealización; actúan como herra-
mientas para trabajar colectivamente hacia la resiliencia de 
sus relaciones y formas de vida.

•Discriminación, racismo y marginación 
social. 
•Articulación de intereses de autorreali-
zación con las necesidades de la co-
munidad de origen. 
•Aspiraciones de contribuir a la comuni-
dad de origen a través de los estudios. 
•Compatibilidad de los medios de vida 
indígenas basados en el lugar con la 
participación en las subjetividades mo-
dernas y la sociedad nacional. 
•Los y las jóvenes personalizaron identi-
dades modernas y amazónicas.
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Tabla 3 
Conceptos claves asociados… (continuación) 

Artículo Proposiciones en los estudios Conceptos clave

14

En el contexto de una cultura estrictamente normativa, la 
formación de la identidad ocurre de formas complejas y 
diversas: en cuanto a experimentar y gestionar la interac-
ción entre intereses personales y las expectativas normati-
vas sociales. Congruencia, negociación y conflicto entre 
normas e intereses personales. Los y las jóvenes navegan 
por las posibles tensiones que surgen entre explorar y ex-
presar un sentido de identidad personal, y encajar en las 
fuertes expectativas normativas. La influencia normativa no 
es inevitablemente automática. Se mostraron como crea-
dores activos y estratégicos de sus propias identidades, 
dentro de las limitaciones de la cultura y la familia. 

• Identidad como formas de expresar 
autonomía en contextos estrictamente 
normativos. 
•Tensión, consenso, congruencia, con-
flicto y rechazo de normas. 
•Formas de agencias individuales limi-
tadas y negociadas en el contexto 
normativo familiar y comunitario. 
•Creadores activos y estratégicos de sus 
identidades, en un marco normativo 
restringido.

15

Las identidades colectivas y el apoyo mutuo son vitales 
para navegar por los espacios universitarios, y cumplen 
una función adicional para resistir la asimilación y la invisi-
bilización en el campus. Negocian sus roles como estu-
diantes universitarios al resignificar el valor que tienen sus 
estudios en lo que respecta al impacto en sus comunida-
des. Todos describieron dificultades en sus adaptaciones a 
la vida universitaria. La mayoría también describe recursos 
comunitarios a los que habían recurrido para salir adelante 
en estos espacios desiguales. Los y las jóvenes participan-
tes han encontrado formas creativas y agencias para esta-
blecer conexiones significativas con las identidades indí-
genas y la reivindicación política.

•Discriminación, racismo. 
•Resignifican su identidades a partir de 
recursos comunitarios. 
•Formas creativas y agencias para esta-
blecer conexiones significativas con las 
identidades indígenas y la reivindica-
ción política. 
•Conexiones entre pares, refuerzo co-
lectivo.

16

Jóvenes valoran prácticas indígenas, «pasar tiempo en la 
tierra», frente al tiempo en la escuela. Vivir entre y dentro 
de dos mundos. El tiempo que se pasa «en la tierra» y en 
la escuela puede fomentar y fomenta un sentido de capa-
cidad y conexión cultural. La tierra: un espacio donde los y 
las jóvenes y las generaciones mayores, los padres y los 
ancianos pueden conectarse y compartir conocimientos, 
tradiciones socioculturales y económicas (compartir alimen-
tos y reciprocidad). En contraste, la escuela es un espacio 
por el que navegan sin la ayuda de sus cuidadores, sin la 
integración intencional de la cultura y la historia indígenas 
ni el reconocimiento de sus raíces coloniales. 

•Escuela como espacio unidireccional, 
asimilacionista. 
•Vivir entre y dentro de dos mundos. 
•Conexión con la cultura y comunidad a 
partir de pasar tiempo «en la tierra». 
•La tierra como espacio donde los y las 
jóvenes y las generaciones mayores 
pueden conectarse y compartir cono-
cimientos. 
•Prácticas asociadas «al tiempo en la 
tierra» en desuso.

17

Los y las jóvenes navegan en un entorno social, emocional 
y político complejo. Lidian con restos de romanticismo 
mítico, traumas históricos, narrativas contemporáneas y sus 
propias experiencias personales. Algunos se consideraban 
fortalecidos en la cultura y otros expresaron viajes difíciles 
de conexión (solo comenzando como adolescentes 
tardíos). Articulan la cultura de diversas formas: señalan su 
compromiso para comprender y revitalizar viejas prácticas 
culturales, así como reinterpretarlas para el entorno con-
temporáneo. La noción de cultura lleva implícita un com-
ponente de recuperación de la colonización; la recupera-
ción y el restablecimiento de relaciones, incluida la familia, 
el parentesco, la comunidad y el país. 

•Viajes/procesos difíciles de conexión 
con la cultura. 
•Articulación de la cultura de diversas 
formas. 
•Comprensión, revitalización y reinter-
pretación de prácticas culturales en un 
entorno contemporáneo. 
•El pasado se integra en el mundo pre-
sente. 
•Cultura/identidad étnica como recupe-
ración de lo colonizado. 
•Estas relaciones continuas, transforma-
das y renovadas.
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A través del análisis de los conceptos claves se logró identificar algunos elementos 
convergentes e interactuantes que afectan o influyen en las trayectorias de configuración 
identitaria de los jóvenes indígenas. A partir de estos elementos se propone una estruc-
tura que organiza los significados encontrados en siete categorías o dimensiones que de 
alguna forma configuran la identidad étnico-cultural de jóvenes indígenas: 1) migración/
movilidades como proceso instigador del autorreconocimiento; 2) dinámicas de poder y 
discriminación que atraviesan los procesos de identificación; 3) presencia de tensiones 
epistemológicas entre una filosofía indígena y otra ajena; 4) gestión de la identidad se-
gún el contexto de interacción; 5) vivencia personal del dilema de asumir la identidad 
indígena-no indígena; 6) identidad como mecanismo de resistencia y autonomía, y 7) 
mecanismos de recreación de la identidad étnico-cultural: emergencia de diásporas. 

Migración/movilidades como proceso instigador de 
autorreconocimiento  

La migración es un fenómeno que promueve en los y las jóvenes la conciencia de la 
diferencia a partir de la internación en un contexto ajeno al de origen. Ello ocurre en el 
tránsito desde las comunidades indígenas rurales hacia centros urbanos regionales, me-
tropolitanos o internacionales. Las distintas migraciones ponen en evidencia las diferen-
cias culturales promoviendo el autorreconocimiento. «Nos reuníamos y hablábamos de 
esas cosas, que si éramos ayuuk o ya no éramos ayuuk, todos dábamos nuestra opinión 
sobre eso, hasta lo escribíamos y después decíamos por qué sí éramos ayuuk, por qué sí 
nos identificábamos así» (Aquino-Moreschi & Contreras-Pastrana, 2016, p. 473). Este es 
el marco general donde acontecen procesos dilemáticos de afirmación/negación de as-
pectos de la identidad. En general, los y las jóvenes se ven enfrentados al desafío de 
adaptarse a los nuevos contextos donde interactúan, desplegando distintas formas de 
gestionar sus identidades. 

Dinámicas de poder y discriminación que atraviesan 
los procesos de identificación 

Los Estados y las sociedades nacionales ejercen fuerzas integracionistas/asimilativas 
que discriminan, excluyen y estigmatizan a los pueblos indígenas. A su vez, existen diná-
micas transnacionales de poder asociadas al sistema económico y a la creciente tecnolo-
gización de la vida social que afectan los procesos de identificación étnica-cultural. Di-
chas dinámicas generan imágenes de lo que significa ser joven indígena para la sociedad 
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dominante y para ellos mismos. Los y las jóvenes experimentan la subvaloración de sus 
costumbres y cultura, a partir de categorías sociales que los y las posicionan en una je-
rarquía de inferiorización. Es el caso de los Evenkis en Rusia, donde las políticas asimila-
cionistas del Estado nacional refuerzan el estigma y la discriminación de los grupos cul-
turales diversos. Esta situación estaría en la base de las estrategias de mimetización iden-
titaria observadas en los jóvenes: «En Nizhneangarsk, en la escuela, los niños se 
avergüenzan de ser Evenkis. Algunos Evenkis afirman que son rusos. Considero que ese 
comportamiento es indignante». (Huusko, 2017). En tanto, en Nigeria reportan que mu-
chos jóvenes estarían practicando el cambio de nombre (Mensah et al., 2020) al creer más 
digno llevar nombres europeos u occidentalizados. Ello les produciría un menoscabo por 
la dificultad percibida de pronunciarlos o de los significados que perciben. Sin que la 
mayoría de los participantes lo supieran, el rechazo de sus nombres indígenas ha reper-
cutido directamente en el rechazo de su idioma y cultura. Estos contextos altamente 
hostiles para las poblaciones indígenas generan apreciaciones que proyectan la pérdida y 
discontinuidad de su cultura, como lo refiere un joven de Chiapas, México: 

Pos la verdad no sé si soy caxlán, yo creo que sí, un poco, pero yo creo que soy de todos 
lados, pues, y eso del caxlán, pues se usa medio para ofender, pues, ya nuestros padres y 
abuelos no nos enseñaron nuestras raíces, pues, y ya se perdió eso. (Serrano-Santos, 2014, 
p. 161) 

Presencia de tensiones epistemológicas entre una      
filosofía indígena y otra no indígena 

Los y las jóvenes comprenden que existen diferencias y tensiones entre lo comunita-
rio-rural versus lo urbano-individual; entre una cultura colectiva, familiar y otra indivi-
dual asociada al sistema escolar. Se toma conciencia, a través de la vivencia, de que exis-
ten diferentes apreciaciones del ser y estar en el mundo. Ellos dan cuenta de los distintos 
valores que priman en cada contexto. Reconocen una vivencia «entre dos mundos» per-
cibidos como diferentes e, incluso, contradictorios. Al respecto, se plantea la dificultad 
de reconectarse con sus entornos de origen al retornar a sus hogares, o los conflictos que 
surgen con las generaciones mayores por la adopción de valores y costumbres propias de 
los entornos urbanos. Respecto de este último punto, destaca la socialización en estable-
cimientos educacionales y por pares en contextos informales: Salusky et al. (2021) señalan 
que algunos jóvenes de pueblos inupiaq e inuit afirmaron haber encontrado oportunidades 
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de aprender en la tierra (en el trabajo en el campo con los mayores) más valiosas y acor-
des con la cultura local que aprender en la escuela: 

Mi tía, me quedé con ella un verano y ese verano aprendí más de lo que aprendí en la es-
cuela. La ayudé a cortar pescado, limpiar la casa, cuidar a los niños más pequeños que es-
taban allí y ella y yo fuimos a recoger bayas. (p. 14) 

Serrano-Santos (2014) señala que las constantes experiencias negativas y la continua 
percepción de no pertenecer a la ciudad los hace arraigarse a una idea de comunidad que 
les da seguridad y los reconforta cuando lo requieren: 

La neta, a mí me late más sentirme más indígena, así, del pueblo. Soy de los dos lados, a la 
mitad me quedo, porque al igual tengo raíces indígenas y nací en la ciudad, tengo de las 
dos cosas, pues, de la comunidad y de aquí. (p. 161) 

Gestión de la identidad según el contexto de interacción 
Corresponde a la gestión y negociación de elementos de identificación que los y las 

jóvenes despliegan de acuerdo a los contextos comunitario/familiar y urbano/escolar en 
los cuales interactúan. De acuerdo a lo evidenciado, esta dinámica de doble socialización 
tiene un fuerte componente de adaptación, traducción y negociación de elementos iden-
titarios, proceso en el cual los y las jóvenes pasan a articular contextos socioculturales 
diferenciados. Las investigaciones aluden a la escuela como un contexto significado de 
maneras múltiples: por un lado, con un fuerte componente asimilador y, por el otro, 
como la oportunidad de superación individual y colectiva. Respecto de ello, aprenden a 
navegar en el tránsito entre estos entornos: observando, experimentando y negociando 
elementos identitarios de forma individual y colectiva. Este dinamismo implica dificul-
tad y grandes desafíos en los procesos de identificación y configuración de su propia 
identidad: «Nosotros nos queremos superar y todo, tampoco queremos olvidarnos de 
nuestras costumbres, o sea nosotros queremos que nuestros hijos tengan lo que nosotros 
no tuvimos, lo que nuestros padres no nos pudieron dar» (Jasso-Martínez, 2015, p. 108). 

Vivencia personal del dilema de asumir la identidad 
indígena-no indígena 

Aparecen contradicciones, conflictividad y tensión entre el apego a los valores tra-
dicionales y a las actuaciones adaptativas que deben desplegar en el medio urbano y no 
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indígena, donde los y las jóvenes internalizan, reproducen y recrean nuevos códigos y 
significados. En este proceso vivencian una desvalorización de su identidad y de sus prácti-
cas culturales de origen. Deben afrontar una doble presión: el estigma, discriminación y 
estereotipos desde la sociedad hegemónica-occidental hacia su ser indígena y, por otra 
parte, sus comunidades reprueban —en distinta medida— la adopción de elementos so-
cioculturales urbanos-occidentales. De esta forma, la articulación de los dos mundos se 
conforma sobre la base de conflictos y malestares subjetivos propios de estas vivencias. 
La conflictividad se encarna en sus cuerpos y emociones y se manifiesta simbólicamente; 
por ejemplo, con la recreación de una estética que reúne elementos tanto indígenas como 
urbanos o en la negación u ocultamiento de ser indígena:  

Los jóvenes estudiantes se enorgullecen de ser indígenas, pero los que no estudian y se van 
como trabajadores manuales tratan de ocultarlo. Esto se debe a todas las barbaridades a 
que se tiene que enfrentar (…). En la adolescencia están en la edad del desmadre y es muy 
fácil que toda la gente se mofe de cómo habla, de cómo pronuncia las palabras, es una si-
tuación bien difícil. (García-Martínez, 2017, p. 88) 

Aquino-Moreschi y Contreras-Pastrana (2016) afirman que muchas veces los y las 
jóvenes son acusados de ser los promotores de «algo ajeno a la comunidad» y de ya no 
ser ayuuk. Sin embargo, ellos y ellas lo ven de otra manera:  

Nosotros somos ayuuk y queremos seguirlo siendo, no por el hecho de que nos guste esto 
del reggae vamos a decir que ya no somos ayuuk, por el contrario, queremos ser y estar en 
la comunidad, ser parte de ella y contribuir con ella en lo que podamos (p. 473). 

Identidad como mecanismo de resistencia y autonomía 
La confrontación de estas vivencias conflictivas y el desarrollo de una reflexión de 

proceso sobre las mismas aparecen asociadas con formas de afianzamiento y reafirma-
ción de la identidad étnico-cultural vivenciadas de manera individual y colectiva. A la 
luz de las experiencias de tránsito y negociación de sus identidades, los y las jóvenes rea-
lizan una resignificación de ellas. En esta línea se reportan reflexiones y actitudes de va-
loración de la cultura indígena, así como prácticas de resistencia que promueven el 
agenciamiento individual y colectivo. Estos procesos microsociales adquieren sus propias 
dinámicas y desafíos de acuerdo a las trayectorias de reorganización de las comunidades 
indígenas en el marco de cada Estado nación. Emergen manifestaciones de reclamo por 
participar en espacios al interior de sus comunidades como en los entornos urbanos no 
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indígenas. Así lo evidencia la siguiente cita: «Y por eso me gusta estudiar lo que sería la 
carrera de derecho. Más que nada, pues se enfoca en lo que sería los indígenas. ¿Por qué? 
Pues ayudar a mi gente» (Solís-Domínguez, & Martínez-Lozano, 2015, p. 133). Webb y 
Sepúlveda (2018) señalan que afirmar la identidad indígena colectiva en espacios univer-
sitarios predominantemente blancos fue especialmente importante para algunos de sus 
participantes: 

Nos llamamos Trafkintu, con la idea de crear un espacio para difundir ideas y pensamien-
to de los pueblos indígenas dentro de la universidad, porque nos dimos cuenta de que na-
die sabía nada de estos pueblos (…). En el transcurso de [hacer esto] conocí a otras perso-
nas con intereses similares y que mis estudios podrían ser útiles, mi pensamiento evolu-
cionó, por eso ahora me pregunto constantemente cómo puedo relacionarlo con la cultura 
mapuche. (p. 9) 

Mecanismos de recreación de la identidad étnico-cultural: 
emergencia de diásporas 

A partir de los distintos tipos de migración y de las consiguientes estrategias de 
adaptación a los nuevos contextos de vida, los y las jóvenes despliegan una serie de estra-
tegias identitarias que han sido descritas en los puntos anteriores. De estas dinámicas 
emergen procesos de innovación sociocultural protagonizados por ellos y ellas, quienes 
prueban y experimentan diferentes formas de «ser un/una joven indígena». En este con-
texto, la situación encarnada y sentida de «ser de ambos lados» o «de ningún lado» abre 
espacios para la recreación de nuevos significados individuales y colectivos que, a la vez, 
van modelando las definiciones y clivajes de diferenciación e identificación étnico-cultu-
ral. En ello, los sentidos que adquiere la doble socialización se manifiesta desde sus cuer-
pos, sus expresiones y prácticas cotidianas que integran tanto elementos tradicionales-
comunitarios, como urbanos de la sociedad hegemónica, los cuales van configurando una 
ruta diaspórica de la identidad.  

En esta línea, Virtanen (2010) observa que los jóvenes de Río Branco han contribui-
do a romper los límites urbanos y rurales establecidos por la población dominante, lo 
que ha provocado que en la ciudad aparezca una nueva imagen de los indígenas, tanto 
para la sociedad dominante como para la comunidad nativa amazónica. En tanto, Solís-
Domínguez y Martínez-Lozano (2015) refieren que los y las jóvenes nahuas configuran su 
ser joven de una manera pendular que oscila entre las exigencias comunitarias y las rein-
terpretaciones reflexivas y críticas personales. Respecto de ello, y a modo general, muchas 
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de las experiencias analizadas en esta síntesis muestran que los y las jóvenes refuerzan 
ciertos elementos de la cultura hegemónica, y al mismo tiempo desde una reflexión crí-
tica que emerge desde el reconocerse en la diferencia, introducen nuevas y creativas for-
mas de reproducir y brindar continuidad a lo indígena, que se comparte, practica y ma-
terializa más allá de las comunidades y territorios de origen. 

Discusión 

Es posible observar que estas siete dimensiones identificadas en los resultados de 
investigación analizados, que conforman el proceso de configuración de la identidad ét-
nico-cultural de los y las jóvenes indígenas, se sitúan en tres niveles de análisis: macroso-
cial, colectivo-comunitario y personal-individual. A nivel macrosocial destacan elemen-
tos estructurales y políticos propios de los Estados y sociedades nacionales; condiciones 
político-jurídicas que posibilitan la vivencia y expresión de las identidades de los pueblos 
originarios, mediante procesos de educación intercultural (Solís-Domínguez & Martínez-
Lozano, 2015); como también la anulan mediante políticas asimilacionistas (Huusko, 
2017; Merino & Tocornal, 2012; Merino et al., 2020, Salusky et al., 2021). En esta relación 
con la institucionalidad del Estado y sociedad nacional transcurre una negociación de 
identidades, procesos de adaptación o integración a los proyectos de vida que ofrece la 
sociedad hegemónica, a partir de las distintas instituciones socializadoras como las uni-
versidades, escuelas o trabajo (García-Martínez, 2017; Solís-Domínguez & Martínez-Lo-
zano, 2015; Webb & Sepúlveda, 2018). 

A nivel colectivo-comunitario, la relación y el vínculo con la comunidad de origen 
(como proceso que articula, encarna y permite desplegar estrategias de persistencia cul-
tural por parte de los colectivos tradicionales y la obtención de aprendizajes selectivos 
para apoyar sus comunidades de origen) también generan acciones que desafían las creen-
cias y prácticas tradicionales provocando la innovación sociocultural (Aquino-Moreschi 
& Contreras-Pastrana, 2016; Solís-Domínguez & Martínez-Lozano, 2015; Steele, 2018; 
Virtanen, 2010). Existen procesos vivenciados como colectivo de jóvenes indígenas que 
crean y recrean identidades a través de símbolos, lenguajes, actitudes, apropiaciones y 
diferenciaciones encarnadas (García-Martínez, 2017; Hassan et al., 2019; Serrano-Santos, 
2014; Virtanen, 2010).  

A nivel personal-individual, se aprecia una gestión dinámica de la identidad indíge-
na, procesos internos de reconocimiento propio, ser y sentirse indígena o no indígena, 
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así como aparecen narrativas biográficas que ejemplifican el ser de ambos lados o de 
ninguno (Murrup-Stewart et al., 2020; Oteíza & Merino, 2012; Parkes et al., 2015; Salusky 
et al., 2021; Serrano-Santos, 2014). A su vez, en este nivel los y las jóvenes manifiestan su 
autonomía y de qué forma se vivencia el ejercicio de la misma en contextos normativos 
(Aquino-Moreschi & Contreras-Pastrana, 2016; Hassan et al., 2019). 

A partir del análisis fue posible esclarecer que la doble socialización, vivenciada por 
las y los jóvenes al internalizar elementos de distintos mundos para su adaptación, invo-
lucra una doble presión asociada a formas de negación y rechazo de estos elementos, 
considerados ajenos tanto desde la sociedad hegemónica como desde las comunidades de 
origen. Por lo tanto, la articulación de ambos mundos que ellos y ellas encarnan les im-
plica en una trama desafiante, la cual se traduce en una vivencia problemática que requiere 
de elementos reflexivos para su afrontamiento. A su vez, y a nivel teórico, estas vivencias 
remiten a las dinámicas cotidianas donde se gesta el cambio social y cultural. 

Siguiendo la propuesta metodológica de Noblit y Hare (1988), los autores argumen-
tan que las explicaciones metafóricas son la mejor síntesis de procesos narrativos, pues 
una metáfora preserva la complejidad simbólica y, al mismo tiempo, facilita la reducción 
de los datos (Brown, 1977; Noblit & Hare, 1988). Así, se propone que en esta metasínte-
sis la metáfora de trayectoria de identidades indígenas en jóvenes indígenas podría ser 
piedra angular de procesos de etnogénesis y cambio social. La imagen supone a una articula-
ción, al ser base de una construcción. Jóvenes que portan, reúnen y ensamblan mundos 
culturalmente diferenciados y, al mismo tiempo, configuran el paso entre dos generacio-
nes consecutivas. El filósofo René Guénon (1995), a partir de un análisis de las escrituras 
bíblicas, desarrolla una segunda interpretación de piedra angular, señalando que el pri-
mer significado refiere a la piedra de base o fundamental; en tanto la piedra angular 
(clave de bóveda; keystone) es aquella que corona la bóveda de la construcción:  

Una piedra angular tiene una forma especial y única que la diferencia de todas las demás; 
no solo trata de encontrar su lugar en el curso de la construcción, sino que inclusive los 
constructores no pueden comprender cuál es su destino. (p. 270) 

En este nivel interpretativo la identidad indígena de los y las jóvenes está en un pro-
ceso de búsqueda permanente; en un estado de tensión entre el anhelo de encontrar un 
lugar donde estabilizarse y la necesidad de su transformación. 

Ello demuestra, sin duda, lo que varios autores han señalado sobre la configuración 
de la identidad étnica-cultural en tanto proceso en constante transformación, cuyo marco 
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sociocultural más amplio en la actualidad está dado por la globalización (Castro-Gómez 
& Mendieta, 1998) y por la transformación de los Estados y sociedades nacionales. Estos 
procesos atravesados por dinámicas de poder inciden de manera diferenciada sobre los 
pueblos indígenas, sujetos individuales y colectivos, de acuerdo a la historia de relacio-
nes entre los Estados y sociedades nacionales y los pueblos indígenas (Segato, 2002), así 
como de las condiciones socioestructurales y posicionales en las que se encuentran 
(Grossberg, 2006). Las investigaciones evidencian los desafíos que enfrentan las genera-
ciones jóvenes de pueblos indígenas quienes negocian y gestionan significados culturales 
de manera creativa, lo cual nos remite a lo cultural como elemento de diferenciación 
elaborado desde los procesos de socialización y diferenciación de los sujetos y colectivos 
(García-Canclini, 2004; Grimson, 2014); a su vez, confirman que la cultura y la identidad 
cultural toman distintos derroteros, en tanto manifiestan dinámicas de persistencia y 
recreación diferenciadas (Barth, 1976), en las cuales los jóvenes tienen un rol clave y de-
safiante que no ha sido lo suficientemente dimensionado. 

Al respecto, y a modo de conclusión, creemos que esta reflexión debería contribuir a 
nivel académico para diseñar investigaciones que procuren comprender las configuraciones 
identitarias y los procesos de cambio cultural gestados por la población juvenil desde un 
prisma complejo y ético. En un nivel macrosocial puede contribuir a una política que 
pueda favorecer al desarrollo y expresión de los y las jóvenes en espacios diferentes a sus 
territorios de origen. 

Las limitaciones del estudio se vinculan con el muestreo, dado que se trabajó con 
tres redes electrónicas internacionales y académicas, así como tampoco se incorporaron 
investigaciones presentes en la literatura gris o de otras redes alternativas a la academia. 
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