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Las geopol&iacute;ticas del
conocimiento en relaci&oacute;n
a Am&eacute;rica latina
CATHERINE WALSH*
Walter D. Mignolo es profesor y director del Centro de Estudios Globales y
de las Humanidades de la Universidad de Duke de EE.UU. Sus publicaciones
m&aacute;s recientes incluyen; Local histories/global designs: coloniality, subaltern
knowledges and border thinking (2000), The darker side o[ the renaissance: literacy, territoriality and colonization (1995) y &quot;The many faces of cosmo-polis: critical cosmopolitanism and border thinking&quot;, en Public culture (12/3,2000). Tambi&eacute;n es compilador y contribuyente del volumen Capitalismo y geopol&iacute;tica del
conocimiento: La filosof&iacute;a de la liberaci&oacute;n en el debate intelectual contempor&aacute;neo, publicado por Ediciones del Signo, Buenos Aires, 2001.
n su libro Historias locales/dise&ntilde;os globales: Ensayos sobre los
legados coloniales, los conocimientos subalternos y el. pensa ..
miento de frontera (Instituto Pensar, Centro Editorial Javeriano, Bogot&aacute;, 2001) y otros art&iacute;culos suyos recientes, la noci&oacute;n de las
geopol&iacute;ticas del conocimiento forma un eje crucial, tanto en la elaboraci&oacute;n de una comprensi&oacute;n cr&iacute;tica de la diferencia epist&eacute;mica colonial en la formaci&oacute;n y transformaci&oacute;n del sistema-mundo moderno/colonial en zonas perif&eacute;ricas como Am&eacute;rica Latina, como en la de
establecer la relaci&oacute;n entre historias locales y la producci&oacute;n de cqnocimiento. &iquest;C&oacute;mo conceptualiza usted esta idea de las geopol&iacute;ticas del
conocimiento, cu&aacute;les son los lineamientos te&oacute;ricos que gu&iacute;an esta
conceptualizaci&oacute;n y qu&eacute; potencial epistemol&oacute;gico tiene para el estudio desde/sobre Am&eacute;rica Latina y la inserci&oacute;n actual de la regi&oacute;n en la
sociedad global?
E
* Coordinadora del Doctorado en Estudios Culturales Latinoamericanos y profesora del Programa de Estudios Latinoamericanos/Estudios Culturales, en la Universidad Andina Sim&oacute;n Bol&iacute;var, Sede Ecuador.
Mi argumento .trata de desplazar la idea de &quot;las geopol&iacute;ticas del
conocimiento EN&quot;, en este caso Am&eacute;rica Latina. Mi argumento, fundamentalmente en el cap&iacute;tulo 3 del libro, es que &quot;Am&eacute;rica Latina&quot; es
una consecuencia y un producto de la geopol&iacute;tica del conocimiento,
esto es, del conocimiento geopol&iacute;tico fabricado e impuesto por la
&quot;modernidad&quot;, en su autodefinici&oacute;n como modernidad. En este sentido, &quot;Am&eacute;rica Latina&quot; se fue fabricando como algo desplazado de la
modernidad, un desplazamiento que asumieron los intelectuales y
estadistas latinoamericanos y se esforzaron por llegar a ser &quot;modernos&quot; como si la &quot;modernidad&quot; fuera un punto de llegada y no la justificaci&oacute;n de la colonialidad del poder.
&iquest;C&oacute;mo conceptualizo pues la geopol&iacute;tica del conocimiento? Pensemos en cualquier historia, de la filosof&iacute;a, por ejemplo. Esa historia va de
Grecia a Europa, pasando por el norte del Mediterr&aacute;neo. De tal manera
que todo el resto del planeta queda fuera de la historia de la filosof&iacute;a. As&iacute;,
en Am&eacute;rica Latina hay una larga tradici&oacute;n en la cual una de las preguntas
es &quot;&iquest;existe una filosof&iacute;a en Am&eacute;rica Latina?&quot;. Pregunta semejante se han
hecho los fil&oacute;sofos africanos, sobre todo a partir de la descolonizaci&oacute;n de
&Aacute;frica, despu&eacute;s de la Segunda Guerra Mundial. As&iacute;, en la misma vena, se
dice que &quot;la filosof&iacute;a oriental&quot; es m&aacute;s &quot;pr&aacute;ctica&quot; que la occidental. Esto es,
no se sabe muy bien, por un lado, qu&eacute; diablos es filosof&iacute;a fuera de esa historia con una geograf&iacute;a precisa (de Grecia a Francia) y, por otro lado, la filosof&iacute;a funcion&oacute;, hasta hace poco, como el punto de llegada de la modernizaci&oacute;n del conocimiento. Imaginemos otras historias, la de las ciencias
humanas (Foucault) o de las ciencias sociales (Wallerstein). Algo semejante ocurre. La arqueolog&iacute;a de las ciencias humanas de Foucault se hunde en las ra&iacute;ces de esa geopol&iacute;tica que enmarca la historia de la filosof&iacute;a.
Wallerstein, en cambio, introdujo un nuevo elemento. Reconoci&oacute; que las
ciencias sociales, como las conocemos hoy, se fundaron en Europa, se
construyeron en las lenguas modernas de conocimiento y de colonizaci&oacute;n, y se ocuparon fundamentalmente de pa&iacute;ses europeos, porque el
resto del mundo (con excepci&oacute;n de la antropolog&iacute;a al servicio del colonialismo) no val&iacute;a la pena de ser estudiado. El &quot;orientalismo&quot;, recordemos, es producto de los estudios filol&oacute;gicos m&aacute;s que sociales.
Entonces, &iquest;qu&eacute; vemos en estos dos ejemplos? Vemos que la &quot;historia&quot; del conocimiento est&aacute; marcada geo-hist&oacute;ricamente y adem&aacute;s tiene
so
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un valor y un lugar de &quot;origen&quot;. El conocimiento no es abstracto y des-localizado. Todo lo contrario. Lo que vemos en los ejemplos anteriores es
una manifestaci&oacute;n de la diferencia colonial. Los misioneros hab&iacute;an notado que los Aztecas o los Incas no ten&iacute;an escritura; por lo tanto, no teru&aacute;n conocimiento en el sentido en que la universidad renacentista conceb&iacute;a el conocimiento. Cuando les lleg&oacute; el turno alos misioneros franc&eacute;s
e ingleses, en el siglo XIX, las observaciones fueron semejantes. Solo que
esta vez el conocimiento se med&iacute;a sobre la base de la universidad Kantiana-Humboldtiana y no ya renacentista. Los conocimientos humanos
que no se produzcan en una regi&oacute;n del globo (desde Grecia a Francia, al
norte del Mediterr&aacute;neo), sobre todo aquel que se produce en &Aacute;frica, Asia
o Am&eacute;rica Latina, no es propiamente conocimiento sostenible. Esta relaci&oacute;n de poder marcada por la diferencia colonial y estatuida la colonialidad del poder (es decir, el discurso que justifica la diferencia colonial)
es la que revela que el conocimiento, como la ~conom&iacute;a est&aacute; organizado
mediante centros de poder y regiones subalternas. La trampa es que el
discurso de la modernidad cre&oacute; la ilusi&oacute;n de que el conocimiento es desincorporado y des-localizado y que es necesario, desde todas las regiones del planeta, usubir&quot; a la epistemolog&iacute;a de la modernidad.
Esta observaci&oacute;n vale tanto para la derecha como para la izquierda y para el centro. Hay tres grandes narrativas: macro-narrativas, que
enmarcan el saber en las historias del saber que se localizan desde Grecia a Francia, al norte del Mediterr&aacute;neo. El macro-relato cristiano, gener&oacute; el macro-relato liberal, y &eacute;ste gener&oacute; el macro-macro relato marxista. Como es sabido, la secularizaci&oacute;n del conocimiento aparentemente
se opuso y distanci&oacute; de la cristiandad. No obstante, en un gesto complementario mantuvo a la cristiandad cerca, puesto que la religi&oacute;n cristiana le era necesaria a los fil&oacute;sofos de la ilustraci&oacute;n para asegurarse de
que todas las otras religiones eran inferiores a la cristiana. y, como tambi&eacute;n sabemos, si la secularizaci&oacute;n gener&oacute; ell:iberalismo, el liberalismo
gener&oacute; su contrapartida sem&aacute;ntica, el marxismo. De tal modo que cristiandad, liberalismo y marxismo (con sus correspondientes lineo s&quot;) no
son dos caras d&eacute; la misma moneda, sino tres caras de un solo lado de la
moneda. El otro lado de la moneda es la colonialidad. Y la colonialidad
abre las puertas de todos aquellos conocimientos que fueron subalternizados en nombre del cristianismo, del liberalismo y del marxismo.
&iquest;Qu&eacute; consecuencias puede tener la geopol&iacute;tica del conocimiento
TEMA CENTRAL
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para la producci&oacute;n y transformaci&oacute;n de conocimientos en Am&eacute;rica Latina (y agregar&iacute;a Asia o &Aacute;frica, pero tambi&eacute;n, la producci&oacute;n Chicana o
Mro-Americana en Estados Unidos o Magreb&iacute; en Francia)? Muchas.
En primer lugar, dejar de pensar que lo que vale como conocimiento est&aacute; en ciertas lenguas y viene de ciertos lugares. Y dejar as&iacute; de pensar
que los Zapatistas han estado produciendo una revoluci&oacute;n te&oacute;rica, pol&iacute;tica y &eacute;tica. De modo que si, por ejemplo, para entender a los Zapatistas
me baso en Bourdieu o en los m&eacute;todos sociol&oacute;gicos, pues, lo que hago
es reproducir la colonizaci&oacute;n del conocimiento negando la posibilidad
de que para la situaci&oacute;n hist&oacute;rico-social en Am&eacute;rica Latina el pensamiento que generan los Zapatistas sea m&aacute;s relevante que el que produce Jurgen Habermas. Una de las consecuencias negativas de la geopol&iacute;tica del conocimiento es impedir que el pensamiento se genere de otras
fuentes, que beba en otras aguas. Caramba, &iquest;c&oacute;mo voy a pensar la sociedad civil Y la &quot;inclusi&oacute;n&quot; sin Habermas o Taylor? &iquest;C&oacute;mo voy a pensar a
partir de los Zapatistas o de Fanon que produjeron conocimiento basados en otras historias, la historia de la esclavitud negra en el Atl&aacute;ntico y
la historia de la colonizaci&oacute;n Europea a los ind&iacute;genas en las am&eacute;ricas?
Otra consecuencia de la geopol&iacute;tica del conocimiento es que se publican
y traducen precisamente aquellos nombres cuyos trabajos &quot;contienen&quot; y
reproducen el conocimiento geopol&iacute;ticamente marcado. &iquest;Qui&eacute;n conoce
en Am&eacute;rica latina al intelectual y activista Osage, Vine Deloria, Jr?
&iquest;Cu&aacute;ntos en Am&eacute;rica Latina tomar&iacute;an a Frantz Fanon como l&iacute;der intelec;tual en vez de Jacques Derrida o Jurgen Habermas?
En fin, la mayor consecuencia de la geopol&iacute;tica del conocimiento es poder comprender que el conocimiento funciona como la econom&iacute;a. Se dice hoy que no hay ya centro y periferia. No obstante, la
econom&iacute;a de Argentina o de Ecuador no son las econom&iacute;as que gu&iacute;an
la econom&iacute;a del mundo. Si el mercado burs&aacute;til de Quito o de Buenos
Aires se desploma, no tiene muchas consecuencias en otras partes.
Con el conocimiento ocurre algo semejante, con la diferencia de que
en la producci&oacute;n intelectual tenemos mejores posibilidades de producir cambios que quiz&aacute;s lo tengan los gobiernos del ex Tercer Mundo en el terreno econ&oacute;mico.
Esta relaci&oacute;n marcada por la diferencia colonial y estatuida en la colonialidad de poder que usted menciona, sigue caracterizando las
52
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sociedades latinoamericanas, pero de una manera que ahora necesariamente parte de la realidad de la globalizaci&oacute;n y la l&oacute;gica del capitalismo avanzado. &iquest;C&oacute;mo entender esta relaci&oacute;n actual, especialmente en los pa&iacute;ses andinos?
Voy a comenzar haciendo un rodeo. Hacia finales del siglo XIX y
principios del XX se plantaron las semillas de lo que ser&iacute;a a partir de ah&iacute;
una transformaci&oacute;n radical del orden imperial-colonial mundial. Este
momento no tuvo o no tiene el &quot;cach&eacute;&quot; que tiene la Revoluci&oacute;n Francesa de 1789 en la cultura occidental. Tampoco fue un momento significativo para Immanuel Wallerstein al reflexionar sobre la geocultura del
mundo moderno, que &eacute;l sit&uacute;a a partir de la Revoluci&oacute;n Francesa. &iquest;Qu&eacute;
pas&oacute; en esos a&ntilde;os? En 1895 y despu&eacute;s del triunfo de Jap&oacute;n sobre China,
Jap&oacute;n anex&oacute; Taiw&aacute;n. Jap&oacute;n pas&oacute; a ser, en este momento, el primer y
&uacute;nico poder imperial no occidental, lo cual, dig&aacute;mos de paso, quiere
decir tambi&eacute;n no-blanco. En los a&ntilde;os subsiguientes la victoria de Jap&oacute;n
sobre Rusia y la anexi&oacute;n de Corea consolid&oacute; el imaginario y la reconfiguraci&oacute;n regional del imperio japon&eacute;s. Ahora bien, como las historias
son siempre locales, cualquiera sea el imaginario y lo imaginado en esa
localidad; aunque sea la historia universal de Hegel, la historia universal es universal en el enunciado pero local en la enunciaci&oacute;n. No hay
otra, la enunciaci&oacute;n est&aacute; siempre localizada. En fin, 1898 no es -que yo
sepa- una fecha significativa para Jap&oacute;n, pero es de enorme importancia en la historia de Am&eacute;rica Latina, de Espa&ntilde;a y de Estados Unidos. En
1898 Espa&ntilde;a perdi&oacute; sus &uacute;ltimas posesiones imperiales, Cuba, Puerto Rico y las islas Filipinas. Cuba y Puerto Rico redefinieron sus proyectos
nacionales y Estados Unidos estableci&oacute; nuevas relaciones con Am&eacute;rica
Latina. Am&eacute;rica Latina sufri&oacute;, por as&iacute; decirlo, una tercera &quot;degradaci&oacute;n&quot;
en el orden mundial. La primera fue en su mero inicio, cuando ingres&oacute;
en el imaginario cristiano-europeo como regi&oacute;n subordinada. La segunda ocurri&oacute; en el siglo XVIII, cuando los fil&oacute;sofos franceses, fundamentalmente, reactivaron la disputa del Nuevo Mundo y rebajaron
Am&eacute;rica a una &quot;juventud&quot; que le hizo pensar a Hegel que Am&eacute;rica ser&aacute;
el futuro, mientras Europa era el presente y Asia el pasado. &Aacute;frica no ten&iacute;a mucho que hacer en este imaginario. Pero, claro est&aacute;, cuando Hegel
dec&iacute;a Am&eacute;rica, en 1822, estaba pensando en Estados Unidos, no el)
Am&eacute;rica Latina o el Caribe. Y la tercera degradaci&oacute;n ocurri&oacute; a partir de
1898. Para decirlo brevemente, en 1898 (la fecha es, claro, porque est&aacute;
TEMA CENTRAL
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un punto de referencia para localizar lo que estuvo ocurriendo 'antes y
lo que ocurrir&aacute; despu&eacute;s) se re-articul&oacute; en el imaginario del mundo moderno-colonial, la divisi&oacute;n entre el Atl&aacute;ntico Norte, protestante, anglo y
blanco y el Atl&aacute;ntico Sur, cat&oacute;lico, latino y no tan blanco ya.
En suma, en 1895 y 1898 dos nuevos actores entraron en escena en
el orden mundial y redefinieron la diferencia imperial y la diferencia colonial. En esta re-organizaci&oacute;n Am&eacute;rica Latina perdi&oacute; otro galard&oacute;n en
el orden moderno-colonial. &iquest;C&oacute;mo entender la situaci&oacute;n hoy en Am&eacute;rica latina en el marco de esta peque&ntilde;a historia? Pienso que en la medida en que Estados Unidos y Jap&oacute;n son hoy las econom&iacute;as m&aacute;s fuertes,
y le sigue la Uni&oacute;n Europea, Estados Unidos necesita mantener relaciones econ&oacute;micas y diplom&aacute;ticas con ambos, la Uni&oacute;n Europea y Jap&oacute;n.
la Uni&oacute;n Europea es, por cierto, parte del mismo &quot;paquete&quot; de la modernidad-colonialidad en el cual el poder se desplaz&oacute; de Inglaterra a Estados Unidos (a partir de 1898). Jap&oacute;n, por otra parte, es capitalista pero no-blanco. Adem&aacute;s, es punto de apoyo importante en relaci&oacute;n a China, la cual es una econom&iacute;a fuerte mirando hacia el futuro y, al mismo
tiempo, re-define la diferencia imperial. Es decir, la diferencia imperial
entre Estados Unidos y Espa&ntilde;a, por ejemplo, en 1898, se redefini&oacute; en la
interioridad de la civilizaci&oacute;n occidental, en el marco del cristianismo
(protestante-cat&oacute;lico) yen el de las diferencias imperiales raciales, en
este caso anglicidad y latinidad (ver para m&aacute;s detalles mi art&iacute;culo, &quot;Globalizaci&oacute;n y latinidad&quot;, Revista de Occidente, No. 234, noviembre de
2000, dedicada a ((Mestizajes culturales e identidades en conflicto&quot;). Pero con China y Jap&oacute;n la diferencia imperial se redefine en t&eacute;rminos raciales (aunque la terminolog&iacute;a empleada es ((culturales&quot;) y pol&iacute;ticos
(neo-socialismo versus neo-liberalismo en el caso de China).
En este escenario, en el de las formas que la globalizaci&oacute;n ha tomado en los &uacute;ltimos 100 a&ntilde;os (para diferenciarla de la globalizaci&oacute;n de
los 400 a&ntilde;os anteriores), y m&aacute;s particularmente a partir de 1990, la que
corresponde a la consolidaci&oacute;n del capital transnacional, Am&eacute;rica Latina comenz&oacute; a experimentar, y lo sigue haciendo, dos tipos de cambio
fundamentales, a mi ver. Uno es el de la formaci&oacute;n de mercados regionales, MERCOSUR y NAFTA. Es predecible que el segundo tendr&aacute; un
futuro mejor asegurado que el primero (puesto que est&aacute; ligado a un
pa&iacute;s l&iacute;der en el eje Estados Unidos-Uni&oacute;n Europea-Jap&oacute;n), lo cual po54
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ne a M&eacute;xico en un lugar particular en relaci&oacute;n al resto de Am&eacute;rica Latina. Brasil aunque es una econom&iacute;a fuerte no es Estados Unidos, por
lo cual es posible que as&iacute; como Chile decidi&oacute; no &quot;depender&quot; de un pa&iacute;s
l/dependiente&quot; como es Brasil, tambi&eacute;n lo haga Argentina, sobre todo
en este momento de enorme inestabilidad econ&oacute;mica. El segundo tipo de cambio lo veo en los pa&iacute;ses andinos, aunque la Comunidad Andina de Naciones, por lo que s&eacute;, no est&eacute; consolidada como MERCOSUR y NAFTA. Los pa&iacute;ses andinos, desde 1970 pero fundamentalmente en los &uacute;ltimos 10 a&ntilde;os, se destacan a mi ver por una mayor inestabilidad econ&oacute;mica pero, al mismo tiempo, mayor resistencia y proyectos
frente a la globalizaci&oacute;n, es decir, frente a la hegemon&iacute;a de la econom&iacute;a
neoliberal en tanto dise&ntilde;o econ&oacute;mico, financiero y civilizatorio.
Creo que estos dos momentos marcan un giro econ&oacute;mico-pol&iacute;tico fuerte que no se corresponde, todav&iacute;a, con el cambio de imaginario.
&iquest;Qu&eacute; quiero decir? Pensemos en tres etapas cronol&oacute;gicas que coexisten
hoy en contradicciqnes diacr&oacute;nicas. El imaginario del per&iacute;odo colonial,
el imaginario del per&iacute;odo nacional y el imaginario del per&iacute;odo posnacional que estamos viviendo. En el per&iacute;odo de la construcci&oacute;n nacional
se redefinieron las posiciones entre Latino Am&eacute;rica y Anglo Am&eacute;rica y,
en ese sentido, 1898 es una fecha clave en la consolidaci&oacute;n del imaginario nacional-sub continental. Hoy, en cambio, el imaginario nacional
y continental se refuerza en los pa&iacute;ses financiera y econ&oacute;micamente l&iacute;deres, como Estados Unidos y la Uni&oacute;n Europea, mientras que se debilita en las zonas del ex Tercer Mundo. La crisis del Estado que tanto se
mienta para entender la globalizaci&oacute;n es, en realidad, una crisis de los
Estados poscoloniales (o neo-coloniales). As&iacute;, la crisis de los Estados
nacionales, en Am&eacute;rica Latina, va acompa&ntilde;ada de una crisis, pero tambi&eacute;n de la posibilidad de redefiniciones del imaginario sub-continental. Mientras que en el imaginario nacional la divisi&oacute;n cl&aacute;sica fue entre
los pa&iacute;ses del Atl&aacute;ntico y los pa&iacute;ses andinos (con excepciones como Venezuela, que es Atl&aacute;ntico y andino al mismo tiempo) hoy esta divisi&oacute;n
est&aacute; siendo suplantada por otras im&aacute;genes de mucha m&aacute;s fuerza y de
distinta distribuci&oacute;n geo-pol&iacute;tica. Por un lado, est&aacute; el nivel de concentraci&oacute;n econ&oacute;mica neo-liberal, tanto en Brasil como en M&eacute;xico, como
en Colombia o Bolivia, aunque la densidad de concentraci&oacute;n es distinta. Por otro lado, est&aacute;n las zonas de concentraci&oacute;n anti-neo-liberal, por
decirlo de alguna manera que, hoy, toma la forma de movimientos inTEMA CENTRAL
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d&iacute;genas desde el Sur de M&eacute;xico, a Ecuador y a Bolivia. Este es sin duda
un elemento nuevo y muy importante: tanto el imaginario colonial como el imaginario nacional se construy&oacute; de espaldas a la presencia ind&iacute;gena. Es por eso que, para tomar un ejemplo, la filosof&iacute;a latinoamericana fue siempre ciega a esta situaci&oacute;n que hoy ya no se la puede ignorar en ninguna dimensi&oacute;n, ni pol&iacute;tica, ni econ&oacute;mica, ni educativa.
Por esta raz&oacute;n, me parece, habr&iacute;a que ver las reformas educativas en la
que t&uacute; y otros muchos est&aacute;n trabajando, en los Andes, en este contexto Ill&aacute;s amplio. Me parece, adem&aacute;s, que &eacute;sta es una dimensi&oacute;n que ya
tiene mucha fuerza y a la que deberemos prestar atenci&oacute;n en el futuro.
Habr&iacute;a quiz&aacute;s que prestar m&aacute;s atenci&oacute;n a lo que Ra&uacute;l Fornet-Betancourt propone en Interculturalidad y globalizaci&oacute;n. Ejercicios de cr&iacute;tica
filos&oacute;fica intercultural (2000), lo cual nos sit&uacute;a en el vaiv&eacute;n entre la filosof&iacute;a y la econom&iacute;a, entre la educaci&oacute;n y los movimientos ind&iacute;genas,
entre la &eacute;tica y el pensamiento cr&iacute;tico, entre la geopol&iacute;tica del conocimiento y la re-articulaci&oacute;n de la diferencia imperial y colonial.
Dentro de esta perspectiva, &iquest;c&oacute;mo pensar el Plan Colombia?
Dentro de esta perspectiva, como bien dices, el Plan Colombia
ser&iacute;a una re-configuraci&oacute;n hoy de los dise&ntilde;os globales y, en particular,
las relaciones entre Estados Unidos y Am&eacute;rica Latina, en el contexto
de la segunda y tercera Udegradaci&oacute;n&quot; de Am&eacute;rica Latina que mencion&eacute; en la respuesta anterior. D&eacute;jame insistir que aqu&iacute; solo me referir&eacute;
al Plan Colombia no en su complejidad cotidiana sino en el lugar que
le corresponde en la perspectiva de la colonialidad global, es decir, de
los cambios que van re-configurando la (pos) modernidad y, en consecuencia, la (pos)colonialidad. Con esto quiero decir que si por posmodernidad entendemos transformaciones que operan ya sobre los
principios de la modernidad pero tampoco se explican sin la modernidad, la poscolonialidad debemos entenderla como transformaciones de los principios en los que oper&oacute; la colonialidad hasta hoy. Poscolonialidad quiere decir pues, nuevas formas de colonialidad y no su
fin. Esta poscolonialidad, esta colonialidad global (o ucolonialidad at
larger&quot; para complementar lo que le falt&oacute; a Arjun Appadurai cuando
solo se refiri&oacute; a umodernity at large&quot;) que toma distintas formas, tiene
en el Plan Colombia una manera espec&iacute;fica de operar en Am&eacute;rica Latina. &iquest;Qu&eacute; quiero decir con esto?
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Primero pensemos, a grandes rasgos, en la colonialidad global. En
primer lugar, como es obvio para todo el mundo, si bien hay Estados
fuertes.como lo son el Grupo de los 7, tambi&eacute;n es cierto que el capital,
y sobre todo el capital financiero, funciona con independencia del Estado. Si bien es cierto que Estados Unidos tiene el poder militar m&aacute;s
fuerte, tambi&eacute;n es cierto que el poder militar est&aacute; concentrado, hoy, en
los Estados Unidos y la Uni&oacute;n Europea. En fin, lo que el Grupo de los 7
hace, al igual que el l/grupo de los cinco&quot; del Consejo Mundial de Seguridad (EE.UU., Inglaterra, Francia, Rusia y China), es constituir complejas formas de gobierno mundial y de redefinici&oacute;n de la diferencia
imperial (por ejemplo, 'el grupo de los cinco) y de la diferencia colonial
(por ejemplo, ya no es solo Estados Unidos o Francia, que son agentes
identificables de ejercicio de la colonialidad del poder, sino que &eacute;sta se
distribuye en otros lugares, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, la
Organizaci&oacute;n del Atl&aacute;ntico Norte, etc). No es que el imperio se haya
convertido en un deleuziano y posmoderno no-lugar. No, no. Solo ha
cambiado de lugar. El lugar no es un territorio, un Estado-naci&oacute;n imperial, como Inglaterra en el pasado, o Estados Unidos en la segunda
mitad del siglo xx. El 1I1ugar&quot; no es un l/territorio&quot;, sino un espacio de
poder o, mejor, redes desde donde se ejerce la colonialidad del poder.
Estas formas de concentraci&oacute;n de capital y de colonialidad global
son generales. Los herbicidas desparramados sobre los campos de'cultivo de coca en Colombia son parte de las tecnolog&iacute;as de guerra que se
emplean hoy, sea con fines de &quot;aumento de la producci&oacute;n&quot; gen&eacute;ticamente orquestada y purificada, o con fines de l/disminuci&oacute;n de la producci&oacute;n&quot;, en el caso de la coca. Ahora bien, la aparente contradicci&oacute;n
entre aumento y disminuci&oacute;n de la producci&oacute;n no lo es y ambos, aumento y disminuci&oacute;n, est&aacute;n mediados por una cuesti&oacute;n &eacute;tica que se
combina de manera un tanto perversa con una cuesti&oacute;n econ&oacute;mica y
otra pol&iacute;tica. La cuesti&oacute;n &eacute;tica es la que hace de la coca, contrario al caf&eacute;, por ejemplo, una mercanc&iacute;a &eacute;ticamente deplorable. Sin embargo, la
coca es, como el caf&eacute; o cualquiera otra mercanc&iacute;a, una mercanc&iacute;a m&aacute;s
en la estructura del capital. No solo eso, sino que es una mercanc&iacute;a que
mueve una cantidad de dinero que no mueven otras mercanc&iacute;as. De tal
modo que por un lado produce y distribuye un discurso &eacute;tico en todos
los medios de difusi&oacute;n, por otro los beneficios econ&oacute;micos que produce la coca para todos aquellos involucrados en el negocio hace totalTEMA CENTRAL
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mente dispensable el discurso &eacute;tico y las vidas humanas que la producci6n y mercantilizaci6n de la coca l&iacute;quida. No obstante, la mercantilizaci6n de la droga no es la &uacute;nica forma por la que la vida humana pierde valor frente al valor de la mercanc&iacute;a, del dinero, y de la acumulaci6n
de riquezas. En los &uacute;ltimos meses los peri6dicos estuvieron comentando el genocidio indirecto en &Aacute;frica por falta de capacidad adquisitiva
de medicinas para los pacientes de sida. En este caso, el aumento de
productos farmac&eacute;uticos no se ha logrado para salvar o prolongar vidas
humanas, sino para producir riqueza. De tal modo que cuando la cuesti6n es elegir entre la vida humana y las ganancias, para la &eacute;tica del capital, hoy, este no es un dilema: las ganancias vienen primero.
Por el lado de lo pol&iacute;tico, las complicaciones surgen entre otras
cosas en torno a la soberan&iacute;a y a la gobernabilidad. Para comprender
este aspecto conviene hacer algunas distinciones en el largo horizonte
colonial de la modernidad. En el siglo XVI, por ejemplo, la cuesti6n de
soberan&iacute;a no se planteaba todav&iacute;a en los t&eacute;rminos en que nos la planteamos hoy. El &quot;derecho de gentes&quot; que introdujo y elabor6 la escuela
de Salamanca se ocupaba m&aacute;s bien de los &quot;derechos&quot; de gentes bajo la
esfera del imperio pero no de su autogobierno. A partir de finales del
siglo XVIII y sobre todo en el siglo XIX, y perd6n por ser demasiado esquem&aacute;tico, pero es necesario tener en cuenta este marco, la cuesti6n
de la soberan&iacute;a comienza a plantearse en dos frentes: por un lado la soberan&iacute;a de los Estados-nacionales en Europa y, paralelamente, de los
Estados que emerg&iacute;an de la descolonizaci6n en las am&eacute;ricas (EE.UU.,
Hait&iacute;, la Am&eacute;rica hisp&aacute;nica y portuguesa), y por otro lado, la soberan&iacute;a
de los Estados-naci6n que surgieron de la descolonizaci6n en la segunda mitad del siglo xx. Pero, adem&aacute;s, la existencia del &quot;comunismo&quot;
que estructur6 la Guerra Fr&iacute;a introdujo una nueva dimensi6n en la
cuesti6n de la soberan&iacute;a. Introdujo, en realidad, un nuevo enemigo para el concepto liberal de soberan&iacute;a. AS&Iacute;, forz6 a nuevas alianzas entre
los Estados que surgieron de las ex colonias y los Estados industrializados que orquestaron la colonizaci6n en los siglos XIX y xx.
En todo caso, la soberan&iacute;a fue y sigue siendo un arma de doble filo. La soberan&iacute;a es un discurso de la modernidad que, al mismo tiempo, se ejerce como colonialidad del poder, es decir, como forma de
control. El Plan Colombia se presenta, por un lado, como parte del
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discurso de limpieza &eacute;tica y, por otro, como una cuesti&oacute;n de gobernabilidad en la que la soberan&iacute;a del Estado colombiano est&aacute; entre fuegos cruzados: el negocio de la droga y la guerrilla, por un lado, y Estados Unidos, por el otro. Si a esto agregamos que adem&aacute;s de la coca como mercanc&iacute;a y de la cuesti&oacute;n de gobernabilidad muchas otras riquezas naturales est&aacute;n en juego (petr&oacute;leo, minerales, explotaci&oacute;n forestal), el Plan Colombia ser&iacute;a un sector de los nuevos dise&ntilde;os globales
puestos en pr&aacute;ctica por el dise&ntilde;o neo-liberal (es decir, ya no el dise&ntilde;o
global con el proyecto de cristianizar, de civilizar luego o de modernizar, como lo fue en los a&ntilde;os posteriores a la Segunda Guerra Mundial).
Se trata ahora de un dise&ntilde;o en el cual, contrario a los anteriores, ha
llegado a poner la acumulaci&oacute;n por encima de la vida humana. Mientras que a lo largo de la misi&oacute;n cristiana y civilizadora se restaba valor
a las poblaciones colonizadas, marcando la diferencia colonial que
distingu&iacute;a culturas superiores de culturas inferiores, hoy, en cambio,
lo que ha perdido valor es simplemente la vida humana. As&iacute; pues, en
el terreno de lo pol&iacute;tico, el Plan Colombia aparece como un aspecto
m&aacute;s del gran dise&ntilde;o global en el que el discurso &eacute;tico oculta la potencialidad econ&oacute;mica que subyace y el discurso pol&iacute;tico de la libertad y
soberan&iacute;a de Colombia oculta la potencialidad pol&iacute;tica y militar del
control de la poblaci&oacute;n y la administraci&oacute;n de riquezas futuras ..
&iquest;Cu&aacute;les son las cuestiones centrales que las geopol&iacute;ticas del conocimiento plantean a la universidad latinoamericanalandina y a nosotros acad&eacute;micos?
La primera parte de su pregunta alude a la dimensi&oacute;n institucional y, en consecuencia, apunta hacia la fundaci&oacute;n econ&oacute;mica y pol&iacute;tica en la producci&oacute;n del conocimiento. Tomemos de nuevo, como marco, los a&ntilde;os de la Guerra Fr&iacute;a y los m&aacute;s recientes, los Posguerra Fr&iacute;a. Pero recordemos, sin embargo, que la uni-versidad fue y es parte de los
dise&ntilde;os globales del mundo moderno-colonial. Con ello no quiero decir que en las grandes civilizaciones que ya exist&iacute;an cuando Europa era
todav&iacute;a una comunidad a formarse, d&eacute;bil y semi-barbaria, no tuvieran
instituciones educativas. Quiero decir que a la instituci&oacute;n educativa
que se concibi&oacute; en t&eacute;rminos de uni-versidad le fue consubstancial en
la conceptualizaci&oacute;n epist&eacute;mica que hoy conocemos como uni-vers
(al)idad. La expansi&oacute;n religiosa y econ&oacute;mica de Occidente fue paralela
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a la expansi&oacute;n de la universidad. En consecuencia, la situaci&oacute;n de la
universidad, en este plano, debe pensarse en relaci&oacute;n a la distribuci&oacute;n
planetaria de las riquezas econ&oacute;micas. Pero, adem&aacute;s, debe verse tambi&eacute;n en relaci&oacute;n a la desvalorizaci&oacute;n de la educaci&oacute;n en los dise&ntilde;os globales neo-liberales, paralelos a la desvalorizaci&oacute;n de la vida humana. El
segundo ministro de econom&iacute;a que tuvo Argentina en dos a&ntilde;os del gobierno de De la R&uacute;a, Ricardo L&oacute;pez Murphy, l/educado&quot; en la econom&iacute;a
del mercado libre, lo primero que hizo es cortar el presupuesto, y cortar por lo menos l/necesario&quot;, la educaci&oacute;n. En fin, todo esto lo sabemos.
Solo estoy tratando de ponerlo en el marco de la doble cara modernidadlcolonialidaq y de las historias locales y de los dise&ntilde;os globales.
Sin duda que estos fen&oacute;menos tambi&eacute;n ocurren en la Uni&oacute;n Europea y en Estados Unidos. No obstante, y particularmente en Estados
Unidos, la universidad no depende ya de los fondos del Estado sino de
la financiaci&oacute;n del capital privado, en el &aacute;rea de investigaciones m&eacute;dicas, de ingenier&iacute;a, de ciencias f&iacute;sicas, etc., y de los l/donantes&quot;, sobre
todo en el &aacute;rea de humanidades. &iquest;Qui&eacute;nes son los &quot;donantes&quot;? Los
&quot;donantes&quot; son ex alumnos de universidades de prestigio, tanto estatales&middot;como privadas, que han tenido carreras exitosas en t&eacute;rminos de
dinero. As&iacute;, por ejemplo, Melinda Gates, la hija del magnate de Microsoft, Bill Gates, fue estudiante en Duke y ahora es parte del Consejo
Superior de la universidad (los consejos superiores de las grandes universidades est&aacute;n siempre formados por personas de influencia en el
medio pol&iacute;tico y econ&oacute;mico, por ejemplo, banqueros, senadores,
hombres y mujeres de negocios). Melinda Gates don&oacute; hace poco 20
millones de d&oacute;lares a Duke y ambos, Melinda y Bill Gates, han donado tambi&eacute;n dinero para programas especiales en la educaci&oacute;n de pregrado. Hay otros casos. Por ejemplo, un millonario chino que dona
100 millones a la Universidad de Princeton, por ejemplo, para patrocinar el incremento de la calidad y cantidad de los estudios de China
en los Estados Unidos. El gobierno franc&eacute;s y el espa&ntilde;ol han estado alimentando de dinero a las universidades para incrementar el estudio
del espa&ntilde;ol y del franc&eacute;s en Estados Unidos. Claro, esta posibilidad les
est&aacute; negada a Bolivia y a Ecuador, por ejemplo. Esta situaci&oacute;n tiene
sus ventajas, en la medida en que se dispone de medios, las bibliotecas est&aacute;n bien surtidas, y las computadoras abundan. Por otro lado, es
notable y est&aacute; siendo tema de discusi&oacute;n, cu&aacute;l ser&aacute; el rol de las huma60
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nidades y del pensamiento cr&iacute;tico en universidades que son d&iacute;a a d&iacute;a
m&aacute;s corporativas y la investigaci&oacute;n, aun en las humanidades, est&aacute; patrocinada por el capital privado.
Volvamos al ex Tercer MtJndo. Hace tiempo que los cient&iacute;ficos sociales en &Aacute;frica, y &uacute;ltimamente tambi&eacute;n en Am&eacute;rica Latina, se han estado refiriendo a las condiciones de trabajo de las universidades de estas
regiones. En Am&eacute;rica Latina instituciones como la UNAM en M&eacute;xico o
la USP en Brasil son casos excepcionales. El rector de cada una de estas
universidades tiene tanto o m&aacute;s poder, pol&iacute;tico y econ&oacute;mico, que el gobernador de una provincia argentina o ecuatoriana. Este no es el caso
de la universidad en Argentina, en Bolivia o en Per&uacute;, me refiero a las
universidades estatales, donde las condiciones son cada vez m&aacute;s precarias (NACLA public&oacute; recientemente, enero-febrero de 2000, un informe
especial sobre &quot;The crisis of the Latin American University&quot;). Por otro
lado, est&aacute;n surgiendo universidades privadas en un muy buen nivel de
investigaci&oacute;n y ense&ntilde;anza, como la Torcuato Di Tella y la Universidad
de San Andr&eacute;s en Buenos Aires, la universidad ARCI, en Chile, y, dentro
de las ya consagradas, la Javeriana en Bogot&aacute; (no estuve nunca en Ecuador y no tengo conocimientos para referirme a la universidad ecuatoriana). En fin, a esto habr&iacute;a que agregar instituciones como CIACSO y
FIACSO. Lo que importa, no obstante, es que si bien se encuentran
centros de investigaci&oacute;n y ense&ntilde;anza de primera l&iacute;nea, la universidad
sea privada o estatal, sea econ&oacute;mica y pol&iacute;ticamente fuerte como la
UNAM y la USP, la diferencia que nos interesa aqu&iacute; es aquella que existe entre historias locales en las que se piensan y se distribuyen dise&ntilde;os
globales y aquellas historias locales que tienen que negociar tales dise&ntilde;os globales. En suma, lo quenos interesa aqu&iacute; es la configuraci&oacute;n de la
diferencia colonial en el plano institucional de la educaci&oacute;n.
Ahora bien, todo este recorrido es &uacute;til para referirme al &uacute;ltimo aspecto&middot; de la pregunta, al &quot;nosotros acad&eacute;micos&quot;. Creo que aqu&iacute; es necesario plantearse el problema en t&eacute;rminos m&aacute;s amplios, sin dejar de tener en cuenta los factores econ&oacute;micos y pol&iacute;ticos a los que alud&iacute; antes.
Todo lo contrario, debido a ellos es que es necesario plantearse el problema en t&eacute;rminos m&aacute;s amplios. Para simplificar una cuesti&oacute;n compleja, y con el riesgo de simplificarla demasiado, &quot;el rol del! de la intelectual&quot;, se me ocurren tres ejes para comenzar a pensar la cuesti&oacute;n:
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l.
La idea de intelectual org&aacute;nico, que hab&iacute;a planteado Antonio
Gramsci, aparece hoy como insuficiente, sobre todo en el ex TercerMundo y en particular debido a la emergencia de una intelectualidad ind&iacute;gena fuerte, una intelectualidad que, como argumenta Freya Schiwy, cuestiona el concepto de intelectual forjado
en el imaginario de la modernidad/ colonialidad: los ind&iacute;genas,
por definici&oacute;n, no podr&iacute;an ser intelectuales puesto que el intelectual se define en relaci&oacute;n al poder de la letra (el intelectual del siglo XIX es la transformaci&oacute;n del letrado del siglo XVI) y los ind&iacute;genas no ten&iacute;an &quot;letras&quot;, es decir, no ten&iacute;an &quot;luces&quot;. Pero, adem&aacute;s de
la letra, el intelectual se define por el l/intelecto&quot; y los ind&iacute;genas,
seg&uacute;n los dise&ntilde;os globales triunfantes, no ten&iacute;an letras y, por lo
tanto, un intelecto deb&iacute;a l/desarrollarse&quot; mediante la civilizaci&oacute;n.
2.
La idea de acad&eacute;mico, o I/scholar&quot;, nos lleva a preguntarnos sobre
la formaci&oacute;n de las l/culturas acad&eacute;micas&quot;, el rol de la investigaci&oacute;n y de la ense&ntilde;anza, y las relaciones y diferencias entre acad&eacute;mico/ a e intelectual; En este terreno es necesario no solo repensar sino fundamentalmente re-orientar los principios y objetivos
de la investigaci&oacute;n y de la ense&ntilde;anza. Dir&iacute;a, para empezar, que
hay tres preguntas claves que explorar en este terreno:
• &iquest;Qu&eacute; tipo de conocimiento/comprensi&oacute;n (epistemolog&iacute;a y
hermen&eacute;utica) queremos/necesitamos producir y transmitir?
&iquest;A qui&eacute;nes y para qu&eacute;?
• &iquest;Qu&eacute; m&eacute;todos/teor&iacute;as son relevantes para el conocimiento/comprensi&oacute;n que queremos/necesitamos producir y transmitir?
• &iquest;Con qu&eacute; fines queremos/necesitamos producir y transmitir
tal tipo de conocimiento/comprensi&oacute;n?
El proceso de pensamiento cr&iacute;tico que responda a estas preguntas
deber&aacute; ser un trabajo continuo (publicar un art&iacute;culo aun libro ser&aacute; un
momento particular, pero no trascendente en este proceso); requerir&aacute;
esfuerzos y toma de posiciones particulares en situaciones pol&iacute;ticas
tan distintas como puede ser la de la universidad en Ecuador o en Estados Unidos, como se&ntilde;al&eacute; m&aacute;s arriba. El exceso econ&oacute;mico y t&eacute;cnico,
en Estados Unidos, dificulta el ejercicio de un pensamiento cr&iacute;tico
puesto que la sociedad valora y prefiere la I/eficiencia&quot;. En este sentido,
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quienes trabajan en Am&eacute;rica Latina (o en Asia o &Aacute;frica) tienen una contribuci&oacute;n fundamental que hacer. En sentido contrario, quienes trabajamos en Estados Unidos y nos beneficiamos del pensamiento cr&iacute;tico
producido en &Aacute;frica, Asia o Am&eacute;rica Latina tenemos tambi&eacute;n un papel
importante, de apoyo tanto pol&iacute;tico, como material e intelectual, al
pensamiento cr&iacute;tico que se produce fuera de Europa o de Estados Unidos. El pensamiento cr&iacute;tico del futuro ya no podr&aacute; ser una constante
actualizaci&oacute;n del pensamiento cr&iacute;tico europeo o estadounidense, aun
aquel que est&aacute;n produciendo hoy los intelectuales del Tercer Mundo
en Europa y en Estados Unidos. Esto es, si la cr&iacute;tica a la globalizaci&oacute;n
de derecha es seria, en el sentido en que la globalizaci&oacute;n tiende a la homogeneizaci&oacute;n, tambi&eacute;n esta cr&iacute;tica es v&aacute;lida para la izquierda. Pensar
que el marxismo debe ser universal tiene un contenido distinto, pero la
misma l&oacute;gica que el pensar que el cristianismo y el liberalismo debe
ser universal. As&iacute; dir&iacute;a, pues, que &quot;la tarea intelectual del acad&eacute;mico/a,
para responder a la &uacute;ltima parte de la pregunta, en Estados Unidos, en
Am&eacute;rica Latina y donde.,fuera, es producir pensamiento cr&iacute;tico, yel
pensamiento cr&iacute;tico no podr&aacute; ser reemplazar la Biblia por Marx o Hegel por Heidegger, o Fukuyama por Zizek, etc. El pensamiento cr&iacute;tico
tendr&aacute; que ser desde la colonialidad, por la descolonizaci&oacute;n tanto econ&oacute;mica como intelectual, tanto de derecha como de izquierda. El pensamiento cr&iacute;tico es, en &uacute;ltima instancia, el de una cr&iacute;tica sin garant&iacute;as.
Por eso, para terminar, los estudios culturales o los estudios poscoloniales son &uacute;tiles y necesarios pero mantienen los l&iacute;mites de la
academia y, sobre todo, de la epistemolog&iacute;a moderna que piensa el
conocimiento como &quot;estudio&quot; de algo. En este preciso sentido, los estudios culturales no son distintos a los estudios sociol&oacute;gicos, hist&oacute;ricos o antropol&oacute;gicos. Por eso se celebran los estudios culturales, por
ser interdisciplinarios. &Eacute;ste es un aspecto importante en la instituci&oacute;n
universitaria puesto que permite la creaci&oacute;n de espacios m&aacute;s all&aacute; de
las normas disciplinarias y, as&iacute;, permite que quienes se sientan asfixiados por la tiran&iacute;a de las disciplinas que invocan &quot;rigor cient&iacute;fico&quot;
m&aacute;s que pensamiento cr&iacute;tico tengan un lugar para proseguir sus investigaciones y ense&ntilde;anzas. No obstante, &quot;pensamiento cr&iacute;tico&quot; quiere decir algo muy distinto a &quot;estudios culturales&quot; o &quot;estudios poscoloniales&quot;. El pensamiento cr&iacute;tico no tiene como fin el conocimiento o
comprensi&oacute;n del objeto que se estudia sino que el conocimiento y la
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comprensi&oacute;n son los pelda&ntilde;os necesarios para &quot;otra cosa&quot; y ('otra cosa&quot; est&aacute; resumida en las tres preguntas que enunci&eacute; antes. En Local
Histories/Global Designs mi prop&oacute;sito no fue &quot;estudiar&quot;. Me interes&oacute; y
me interesa m&aacute;s ureflexionar sobre ciertos problemas&quot; y no &quot;estudiar
'ciertos objetos o dominios o &aacute;reas o campos o textos&quot;, as&iacute; estos estudios culturales o poscoloniales. En fin, para terminar, la tarea acad&eacute;mica/ intelectual deber&aacute; reformularse en t&eacute;rminos epist&eacute;mico s, &eacute;ticos
y pol&iacute;ticos, m&aacute;s que metodol&oacute;gicos. La epistemolog&iacute;a fronteriza que
contribuir&aacute; a conceptualizaciones y pr&aacute;cticas de conocimiento que
SilVia Rivera Cusicanqui, en Bolivia, formul&oacute; &quot;el potencial epistemol&oacute;gico y te&oacute;rico de la historia oral&quot; para una tarea de &quot;descolonizaci&oacute;n
de las ciencias sociales andinas (y agreg&oacute;, en general) El pensamiento cr&iacute;tico en la sociedad global deber&aacute; ser un constante proceso de
descolonizaci&oacute;n intelectual que deber&aacute; contribuir a la descolonizaci&oacute;n en otras &aacute;reas, &eacute;tica, econ&oacute;mica y pol&iacute;tica.
/l.


                            

                        
                        
                    

                    
                        
                            
                                Documentos relacionados
                            

                            
                                
                                    
                                        
    
        
            [image: Descolonialidad del Poder y Reoriginalización Social: Dejar de Ser lo...  Pablo Quintero]
        
    

    
        
            Descolonialidad del Poder y Reoriginalización Social: Dejar de Ser lo...  Pablo Quintero

        
    




                                    

                                
                                    
                                        
    
        
            [image: DESCARGAR Contenidos Prueba Síntesis Historia 2016 (2º Medios A y B)]
        
    

    
        
            DESCARGAR Contenidos Prueba Síntesis Historia 2016 (2º Medios A y B)

        
    




                                    

                                
                                    
                                        
    
        
            [image: Universidad Externado de Colombia Facultad de Ciencias Sociales]
        
    

    
        
            Universidad Externado de Colombia Facultad de Ciencias Sociales

        
    




                                    

                                
                                    
                                        
    
        
            [image: “Intercolonialidad”: Procesos de configuración colonial]
        
    

    
        
            “Intercolonialidad”: Procesos de configuración colonial

        
    




                                    

                                
                                    
                                        
    
        
            [image: Las geopolíticas del conocimiento y colonialidad del poder]
        
    

    
        
            Las geopolíticas del conocimiento y colonialidad del poder

        
    




                                    

                                
                                    
                                        
    
        
            [image: Las geopolíticas del conocimiento y colonialidad del poder]
        
    

    
        
            Las geopolíticas del conocimiento y colonialidad del poder

        
    




                                    

                                
                                    
                                        
    
        
            [image: bidaseca-karina-y-vazquez-laba-vanesa-comps-feminismos-y-poscolonialidad-descolonizando-el-feminismo-desde-y-en-amc3a9rica-latina]
        
    

    
        
            bidaseca-karina-y-vazquez-laba-vanesa-comps-feminismos-y-poscolonialidad-descolonizando-el-feminismo-desde-y-en-amc3a9rica-latina

        
    




                                    

                                
                                    
                                        
    
        
            [image: Descargar este archivo PDF - Asociación Argentina de Sociología]
        
    

    
        
            Descargar este archivo PDF - Asociación Argentina de Sociología

        
    




                                    

                                
                                    
                                        
    
        
            [image: La ficción del Tiempo Libre. Modernidad, colonialidad y]
        
    

    
        
            La ficción del Tiempo Libre. Modernidad, colonialidad y

        
    




                                    

                                
                                    
                                        
    
        
            [image: hacia una sociología visual desde los imaginarios colectivos]
        
    

    
        
            hacia una sociología visual desde los imaginarios colectivos

        
    




                                    

                                
                                    
                                        
    
        
            [image: L.González.pdf]
        
    

    
        
            L.González.pdf

        
    




                                    

                                
                                    
                                        
    
        
            [image: El giro decolonial. Reflexiones para una diversidad epistémica más]
        
    

    
        
            El giro decolonial. Reflexiones para una diversidad epistémica más

        
    




                                    

                                
                            

                        

                    
                


                
                    
                        

                        
                            
                                
                                
                                    
                                    Descargar
                                
                            

							
								
									
										Anuncio
									
									


								

							

                            


							
                            
                            
                                
                                    
                                        Anuncio
                                    
                                    


                                

                            
                        


                        
                    

                

            

        
    
    



    
        
            
                
                    Añadir este documento a la recogida (s)
                

                
                    
                
            

            
                
                    
                        Puede agregar este documento a su colección de estudio (s)
                    

                    
                        
                            
                                Iniciar sesión
                            
                            Disponible sólo para usuarios autorizados
                        
                        
                    
                

                
                    
                        
                            
                                Título
                            
                            
                        

                        
                            
                                Descripción
                                
                                    (Opcional)
                                
                            
                            
                        

                        
                            
                                Visible a
                            
                            
                                
                                    
                                    
                                        Todo el mundo
                                    
                                

                                
                                    
                                    
                                        Solo yo
                                    
                                

                            
                            
                                Сrear colección
                            
                        

                    

                

            

        

    





    
        
            
                
                    Añadir a este documento guardado
                

                
                    
                
            

            
                
                    Puede agregar este documento a su lista guardada
                

                
                    Iniciar sesión
                
                Disponible sólo para usuarios autorizados
            

        

    




                

            

            
        
    





    
        
            
                
                    
                        
                            
                                Productos
                            

                            
                                
                                    Documentos
                                
                                
                                    
                                        Fichas
                                    
                                
                                
                                

                                
                                
                                    


                                
                            
                        

                    


                    
                        
                            
                                Apoyo
                            

                            
                                
                                    Demanda
                                
                                
                                    Socios
                                
                            
                        

                    

                


                
                    
                        © 2013 - 2024 studylib.es todas las demás marcas comerciales y derechos de autor son propiedad de sus respectivos dueños
                    


                    
                        
                            GDPR
                        
                    
                        
                            Privacidad
                        
                    
                        
                            Términos
                        
                    
                

            


            
                
                    
                        Hacer una sugerencia
                    

                    ¿Encontró errores en la interfaz o en los textos? ¿O sabes cómo mejorar StudyLib UI? Siéntase libre de enviar sugerencias. ¡Es muy importante para nosotros!

                    
                        Añadir comentarios
                    
                

            

        

    




    
        
            
                 

                
                    
                
            

            
                
                    Sugiéranos cómo mejorar StudyLib
                


                
                    (Para quejas, use
                    
                        otra forma
                    )
                


                
                    
                    
                        
                    

                    
                        
                            
                                Tu correo electrónico
                            
                            
                                Ingrese si desea recibir respuesta
                            

                            
                        

                        
                            
                                Nos califica
                            

                            
                                
                                1
                            

                            
                                
                                2
                            

                            
                                
                                3
                            

                            
                                
                                4
                            

                            
                                
                                5
                            

                        

                    


                    
                        
                            Cancelar
                        
                        
                            Enviar
                        
                    

                

            

        

    






















    





[image: ]










