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Resumen
lo generación de formos de apropiación territoriol en América
latino estón ligodos o los formos de representación europeo de
territorio que se introducen en la colonio, estas formas generon
imaginarios culturales que unidos o los porticulares procesos de
mestizaje que se llevaron a cabo, don paso a un fuerte
sentimiento de oñoranza de lo que no se es, otorgando el poder
de representación o elementos externos a lo mismo América
latino, sin embargo, de estos mismos procesos surgen los
propuestas poro mirorse y hacerse notor no como simple
marginolidad, sino como morginalidad empoderodo que se
reterritoriolizo culturalmente, lo cual implico un cambio
epistemológico en lo auto-representación y por tonto en lo
hetera-representación.
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Abstract
Cultural imaginaries ore formed through the way lerritory was
oppropriated and together with the specific mestizo process ,hat
wos carded aul; this produces e strong senfimenl of nostalgia of
what could hove been, owarding the power of represen/afian of
externo/ elemenls to Lotin .Americe. However, from these some
predices orises e proposol to {cok within ond stand out nol simply
os marginal buf os en empowered mergino/ity tho' cullurelly
reconstruets territories. This implies on epistemologicol chenge in
'he auto-representofion ond hence in 'he hetera-represento/ion.
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El in ido de América Latino como tal, podría
decirse que se da desde el momento que

Europa inicio un acercamiento geogrófica
económico o lo que se denominaría "el nuevo
mundo".

Tal vez algunos de los hechos que morcarón 10
monera como territorialmente se definirá este
nuevo mundo, son los ideos en principio de
Cristóbal Colón, quien consideraba, que en
primer lugar lo que España necesitaba ero una
nuevo ruto mercantil, y segundo que creía haberlo
encontrado, de esta manera lo primero imagen y
figura de territorialidad habrá quedado morcado
por un ónimo mercantil que se perpetuará debido
si no al hallazgo del lejano oriente {no olvidemos
que Colón suponía en primeo instancia estor en
Japón}, sí o una tierra llena de oro.

Pero los definiciones de territorialidad no son
ton simples para América latina, lo figuro de las
conquisfadares viene a llenar de adjetivos a la
mismo. Antes que nada se hace necesario
recordar que los procesos de conquis1a en
principio se redujeron o algunas islas y el proceso
de colonización continental sólo empieza unos
seis años después del descubrimien10.

Durante estos años, los imaginarios, presupueslos
y supuestos construcciones territoriales en Europa
con respeclo O América Lalina se centroron en los
deseos de lograr el poder que es/abo sustentado
en lo solidez económico que daba el hallazgo del
oro y su exportación o Europa y 01 mismo liempo,
los procesos religiosos o los que se enfrentaban en
general Europa y en particular España, que quería
afirmar su poder o través del apoyo que daba 01
popado. De esla manera, los conquislodores no
sólo cumplen uno misión de explotación
económico pro apoyo de España sino que ademós
inician uno conquisto espiritual-religioso, es decir,
el territorio se va volviendo 101, se va
reconociendo, en lo medido que se apropio o
nombre de Dios y del Rey, se prolongo osi lo
perspectivo de uno unión polílica y "sagrada" que
definiró lo organización sociopolílica ton
particular en América. La lerriforialidad entonces
es uno mezclo de territorio explolado pero, poro
ellos, con aprobación y con bendición divino.

Lo que dio nacimiento o América, en cuanto
espacio geogróficamenle limitado y entidad
consciente de sí misma-sobre todo, entidad en lo
conciencio de los europeos, en una palabro,
realidad geopolítica-, fue lo colonización
hispano-portuguesa, que confirió al Nuevo
Mundo unidad religioso, administraliva, en porte
lingüístico y, sobre todo, politico. La unidad
espiritual de 105 conquistadores se va a prolongar
y o Ironsformar. en la de los criollos, quienes
consideraron su pais como un "país occidental",
según lo expresión de un erudito mexicano del
siglo XVII, don Carlos de Sigüenzo y Góngoro l.

Ahora bien lo constituci6n de lo ferritorialidad
va ligado a los procesos de constitución de lo
identidad, o mejor de las iden1idades.
Podríamos trafar de entrever cuóles serían en
principio los más no10rias, en primera instancia
estaría lo del criollo, la mestiza y también
tendríamos que tener en cuenta lo del indígena y
la del negro.

Una forma psíquico que tendrá bastante
impac10 seró la del criollo, hijo blanco de los
españoles nacidos en los colonias, digamos que
por su curiosa forma de ser y por lo herencia
recibida se considerará és1a como lo cul1uro
hegemónico. De formo cercana aparecerón los
mestizos que también siendo hijos de españoles,
en este coso nacidos de indígenas, creerón tener
los mismos derechos que los criollos. Podríamos
decir que hoy uno psicología del criollo que
Somuel Romos explica, lo culturo criollo 1iene dos
etapas: uno primero o la que denominará de
transplan1ación y uno segundo que denominará
de asimilación. Poro Romos: "los vehículos mós
poderosos de es1a 1ransplantación fueron dos: el
idioma y lo religiónl/

2
.

En principio el idioma marcará uno formo
completamente dis1inta de ver el mundo y
relacionarse con él, el lenguaie escrito intentará
reemplazar el jeroglífico y el relato, es decir, el uso
lógico del signo trafará de imponerse o lo fuerzo
sobre lo expresión simbólico del mundo,
iniciando así una ruptura, un extrañamiento entre
el mundo vivo, cercano y una lengua que por no

l. l%ye, Jaques. (1964) los conquistadores. Figuras yescrituras. f.e.E. México. 1999. pag. 21
2. Romos, Samuel. (1938). El perfil del hombre yla culturo en México. Editorial Pedro Robledo. México, O.E pag. 24
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ser propio no puede dar cuento de este mundo, así
10 distancio entre lo propio y lo dicho seró uno
dicotomía que envuelvo 01 hombre
latinoamericano cuando desee expresor lo que
pienso o siente sobre su mundo. Esto diferencio
hará que se deje de lodo la representación
simbólico, ancestrol de los territorios, de los
nombres, poro entrar en lo lógico de los límites
geográficos manifestados en los límites de lo
definición esencialisto del lenguaje, así por
eiemplo, el sol no será el dios dodor de vida
cotidianamente, sino un ostro que se convierte en
un simple punto de orientación geográfica,
espacio-temporal.

También debemos tener en cuento el asunto de
lo religión, 10 imposición de lo mismo no fue ton
difícil debido, no o lo convicción por porte de los
indígenas acerco de ésto, sino más bien o uno
condición especial de estos, uno condición de
religiosidad frente al mundo: "Esta obro fue
seguramente facilitado por cierto receptividad de
la rozo aborigen, que era ton religioso como la del
hombre blanco que venía a dominarla.,.3 Sin
embargo, lo diferencio estaba precisamente allí, lo
religiosidad indígena estaba amarrado 01 mundo
como territorio de manifestaciones divinos, es
decir, como afirmación divino del mismo, no como
negación. Por eso la aceptación se do por el
carócter religioso creativo del indígena y no tonto
por la grandeza en decadencia del catolicismo
doctrinario heredado de España. En palabras de
Octavio Paz:

Lo especulación religioso había cesado desde
hacía siglos. Lo doc'rino estobo hecho y se trolobo
sobre todo de vivirlo. Lo Iglesia se inmovilizo en
Europa, o lo defensivo. lo escolóstico se de/iende
mol, como los pesados noves españolas, preso de
los mós ligeros de holandeses e ingleses. lo
decadencia del catolicismo europeo coincide con
el apogeo hispanoamericano: se extiende en
'ierros nuevos en el momento en que ha dejado de
ser creador. Ofrece uno filosofio hecho y uno fe
petrificado, de modo que lo originalidad de los
nuevos creyentes no encuentro ocasión de
manifestarse. Su Adhesión es pasivo. El fervor y
lo profundidad religioso mexicano conlros'on con

lo relolivo pobreza de sus creaciones.4

lo perspectivo religioso adquirido nos pone de
manifiesto lo analogía o paradojo heredado con
respecto 01 territorio, así como yo lo salvación del
olmo no está en este mundo (los dioses de 10 tierra
yo no tienen cabida en él), de igual manero lo
salvación política y/o geográfico tampoco está en
estos tierras (lo propio, el habitante originario no
es nodo sin el reconocimiento de Europa). De
esto manero lo entrado de lo religión determino
uno transformación en lo relación del hombre con
su territorio y con lo concepción del mismo, esto
es lo que llamaríamos el origen del criollismo.

El criollismo, explicoró Somuel Romos, se
puede ver con claridad en lo figuro del "pelado"
mexicano, sin embargo, este sentimiento o más
bien esto psicología que describe Romos es
aplicable en general o lo figuro del criollo
latinoamericano. El criollo se cree y deseo ser
europeo, su argumento: su rozo blonco, sin
embargo, Europa no le reconoce como tal, lo
rozón: ha nacido en un territorio que no es
Europeo, es decir, que pertenece a Europa pero
que no es el europeo. lo añoranza de
reconocimiento, el dolor de no querer ser de aquí,
y de no ser considerado de allí, morcarón los
modos ideales de vida del criollo, poro Ramos:

El eurapeismo ha sido en Méx:ico uno culturo de
invernadero, no porque su esencia nos seo ajena,
sino por la folso relación en que nos hemos
puesto con lo oelua/idad de ultramar. Debemos
oceplar que nuestras perspectivos de culturo
estón encerrados den Ira del morco
europeo...Tenemos el sentido europeo de lo vida,
pero estomas en América, y esto úllimo significo
que un mismo sentido vilol en almósferas
diferentes liene que reo/izarse en diferente
manero Si quitamos /0 fachado de europeísmo
orlificiol -(omo su influencio en /o arquitectura,
ofeelo o barrios muy localizados de nuestros
ciudades·, nos enconlramos al verdadero núcleo
de lo vida mexicano, constituido especialmente
por lo clase medio, cuyo ex:islencio tolal se
desenvuelve conforme o lipos de vida europea...
En esto clase, los conceptos de familia, religión,
moro/' amor, etc., conservan el cuño europeo,

3. lbid, Romos. pag. 25
4. Poz, Octovio. (1950) Elloberinlode losoledod. F.C.E. Colombia. 1994. póg.115
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modificado aun empobrecido si se Quiere- pero
actuando como realidades vitoles, de suerte Que
es ;U5'0 considerarlos como uno culturo medio,
asimilado o nueslro ubkadón geográfico, que
denominaremos cultura criollo. $

El enallismo O lo psicología criollo entonces.
durante mucho tiempo se ha vuelto la medido de
los cosos. De hecho podríamos decir que con este
modelo es que se conservo y se refuerzo con lo
supuesto entrado o lo modernidad de América
Latino. Yo habiendo incorporado la anterior
psicología aparecen de formo cloro los centros
reconocidos como toles: los blancos y Europa, y
claro las periferias: Indios, negros, mestizos,
América Latina, Africa, etc.

Desde lo perspectivo del estodo moderno, el
lerritorio es considerado como un simple espacio
que administrar. puede estor subdividido o
compuesto de distinlOS unidades (región,
provincias, ciudades...). Es sobre este territorio,
delimitado c1aramenle por fronteros
delerminodos. que el estado e;erce el control y lo
geslión de lo población y los recursos que le
conforman. Esto concepción, herencia de lo
creencia ;udeocrisliono que el territorio ha sido
dado poro ser dominado, explotado y
transformado según los necesidades de sus
habitantes, fue adoplodo durante añas por los
geógrafos. Eslo visión se revelo limiloda e
inadecuado cuando se Irala de entender el uso y
lo concepción que ,ienen lanlo los sociedades
occidenfales como indígenas acerco del espacio
en el cual viven e intercambian diariamente. '

Por su porte los mestizos y la culturo del
mestizaje aportará sus propios elementos poro
uno parlicular formo de ubicación socio-político
territorial. Es preciso tener en cuento que España
propone uno politica de mestizaie o sus
conquistadores, cuyo principal propósito ero
hacer que cualquier oficial, o mercader o
conquistador se casoro con los nativos, lo
expectativo ero conseguir que aquellos se
volvieron pablodores y sus respectivos consorles
unos buenas cristianos. Sin embargo, esto no se

logra en su totalidad y los mujeres fueron
utilizados mós bien como concubinas y como
servicio doméstico. los hijos de estos uniones
en su moyorío no fueron reconocidos y entonces
tenían uno marginolidad tonto de su grupo
indígena como de los españoles mismos, ante
esto situación, se dice que muchos se quedaron
en los ciudades fundados, como vagabundos
negándose o asumir los fuerles trabajos que
desarrollaban los indígenas y alegando su sangre
españolo. "Y finalmente, por su origen
ilegítimo, que en los siglos XVI y XVII implicaba
uno moldad congénito, lo sociedad los marginó y
les vedó lo entrada tonto o cargos eclesiásticos
como civiles.'" A diferencio del mestizo
reconocido que ero el criollo.

Pero esto dinómica marcaró el comienzo de
uno nuevo formo de relación utilizado por los
indígenas poro favorecer los condiciones sociales
de sus hijos, ellos intentarón contraer matrimonio
con los españoles que seguían representando uno
figuro "divina" (si bien yo no como dioses de
formo literal, si como culturo superior) entre los
indígenas.

Pero por otra porte, vemos como los
indígenas, ayudados inclusive por los misioneros,
tratan de replegarse y permanecer en los zonas
rurales, los misioneros aprendieron los lenguas
nativas antes de enseñar el castellano y se
convirtieron en los intérpretes, mediadores y
promotores de los culturas indígenas. Este
proceso afirmativo de los culturas indígenas
permitieron su subsistencia a pesar de los
procesos de aculturación que de todos modos
padecieron.

En lo que respecto o los negros y al mestizaje
con los negros se presentan situaciones
llamativos, lo mayoría de los negros son
importados o América como esclavos, sin
embargo con el paso del tiempo varios de estos
son declarados libres y trabajan con quienes
fueran sus amos en condición de hombres libres,

5. Op. Cit. Romos. pógs.103.¡04
6. le Bonniec. Fobien. Copitulo 2: los identidodesterritorioles o Como hocer historio desde hoy dio. En Moroles, R. (comp.).
Terri toriolidodMopuche en el siglo XX. Temuco, IEt·UFRQ, Ediciones Escoporote, 2002. pp. 31·49.
7. Uchmony, Evo Ale~ondro. HMestizoje en lo conquisto de lo Nuevo España· en Identidad y tronsformoción de 105 Américos,
memorias del 45" Congreso Internocionol de 105 Américas. Ediciones Uniondes. 80got6. 199B pog. 44
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especialmente en zonas selvóticas o de geografía
y clima difícil, se convierten en una especie de
capataces que estón por encimo de los indios,
ejemplo claro, todo el proceso de la explotación
del caucho en la selva amazónica. Dada esta
situación algunos mujeres indígenas buscaban
tener hiios con estos negros libres, pues de esto
manero sus hijos serian libres y se liberarían del
trabajo duro que el indígena debía realizar. Por
otra porte, recordemos que los indígenas no eran
considerados por sí como esclavos, y no estondo
en situación de explotación ton complejo como los
arriba mencionados, pero de cualquier modo
considerados fuerza de trabo¡o, los negros o
negras esclavos buscaban tener hijos con oquellos
poro que de esto manera también sus hijos
pudieran ser libres. Esto dinámico va produciendo
uno rozo mestizo bastante particular que seró en
últimos la promotora de los procesos de
independencia en América.

Pero volviendo 01 temo que nos ocupo, el de 10
territorialidad, debemos notar que estos mestizos
poblarán indistintamente los zonas rurales, que es
donde mejor pueden ubicarse (generalmente en
los ciudades no tendrán mucho cabido, tal vez
como auxiliares de los mercaderes atravesando la
difícil geografía de los Andes), dándole todo la
fuerzo de lo economía agraria que moveró
principalmente o América Latino, pero que debido
o sus orígenes y dinámicos generará la cultura de
la periferia, de 10 subalterno.

Vemos entonces cómo frente o una unlca
concepción de espacio que se creía tener, se
siguen presentado formas que no pueden
adecuarse o lo misma, y surgen o mejor se
identifican formas múltiples de construcción de
identidades territoriales, justamente los que no son
"el centro"_ Ejemplo hermoso expuesto por Jesús
Martín Barbero es el de la danza negra: "Mientras
que lo danzo occidental es una larga estilización
encubridora de la dimensión sexual del cuerpo, lo
danzo negro es todo lo ,ontrario: una elaboración
de lo erótico... la música negro encontró aliados
poro llegar primero 01 patio de atrás de la coso y

poco a poco invadir hasta la sala donde los
señores bailaban vals. Ir'

Pero eslos formas no pueden considerarse ni
puramente centrales. ni puramente periféricas, lo
pluralidad en lo forma de nombrarlos no es mós
que lo aceptación de lo pluralidad en sus formas
de ser y cloro de uno modificación en el lenguaje
que los represento y que represento nuevos
formas de reconstrucciones y de resistencias de
comunidades y grupos sociales que vindican sus
formas culturales de relacionarse entre sí y con lo
constitución de nuevos territorios o recuperación
significativo de onliguos que son vigentes oún.

Lo que quiere decir que en tonto se don
procesos de afirmación territorial se don 01 tiempo
procesos de desterritoriolizoción. Desde uno
perspectivo contemporáneo Martín Barbero
clasifico en cuatro los formas de lo
desterritoriolización:

Desferriforiolizoción hablo en primer fugar de los
migrociones, de los aislados, de los desarraigos,
de las desagregaciones o través de las cuales un
poís como Colombia o 'o vuelto de treinta años se
encontró con que el 70% de su población residio
en los ciudades.'

Esto primero formo de desterritorialización
estó aún impregnada de lo perspectivo negativo
de perder territorio y lener que buscor uno en el
que por lo menos se puedo estar.

En segundo lugar desterritoriolizoción hablo de
desnocionolizoción, surgimiento de unos culturas
sin memoria territorial, justamente esos culturas
jóvenes audiovisuales que hasta hoce pocos años
eran poro nosotros lo (iguro mós nítido del
imperialismo que nos destruye y nos corrompe...
Es decir, frente o los experiencias de los adultos,
paro los cuales no hoy culturo sin ferritorio, lo
gente joven vive hoy experiencias culturoles
desligados de todo territorio. Es un proceso en el
que nuestros viejos maniqueísmos tenderían a
confundir no-nocional con onlinaciono/' cuando
en lo experiencia de nuestros jóvenes lo crisis de
los metóforas de lo nocional no supane ni implico

8. Jesús Martín Borbero. Profesor de lo Universídod del Valle (Colombia). Ponencia presentada en el seminario'lo ciudad:
culturo. espacios y modas de vida' Medellin, abril de 1991. Edroido de lo Revista Gacela de Cokullura N' 12, Diciembre de
1991, edilado porellnstilulaColombionodeCultura.ISSN 0129·1727
9. Ibíd, Martín Barbero.
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onlinacioflolismo sino tiende o uno nuevo
experiencia cullurol. 10

Esto forma de desterritoria!izadón obre nuevas
oportunidades de creatividad no necesariamente
uniendo lo territorial con lo nacional, y sin
embargo, arraigándose culturolmente en algún
territorio, puede que este ya no seo un territorio
geográfico.

El tercer elemento de lo desterritoriolizoción esló
relacionado con lo desmoterio/izoción. Estomos
generando unos dinómicos culfuro/es codo vez
mós desmOlerio/izodo$... los teen%gros
tradicionales eran puntuo/es, ofedaban sólo a
aquél que tenío conlodo con ellos, un cantocto
contoble, visible y medible. Un buen e¡emplo es el
cine. Al cine había que ir; solir de caso, fomor un
bus, hocer filo, hablo que darle un tiempo preciso,
que poro los más vie;os equivolia 01 tiempo de lo
fiesta. Poro los ;óvenes, el cine no tiene que ver
con lo fiesta, pues gran porte del cine que han
visto, lo han visto en lo pantalla de televisión. y con
lo televisión asistimos o eso otro experiencia, lo
tronsversolidod. Lo televisión no nos afecto sólo
cuando lo estomas mirando, nos afecto por lo
reorganización de los relaciones entre lo público y
lo privado. Por eso el valor de los estudios
empíricos sobre los efectos de lo televisión es muy
limitado. Lo mayor influencio de lo televisión no se
produce o través del tiempo material que le
dedicamos, sino o través del imaginario que
genero y por el cual estamos siendo penetrodos. 11

Aparece entonces un nuevo elemento de
desterritarializoción: lo fransversalidad, que cómo
resulto cloro no puede "ubicarse"
geográficamente, simplemente do poso
imaginarios que trascienden lo puramente local.

Por último, desterritoriolizoción significo
desurbonizoción. Me refiero o que lo experiencia
cotidiano de /o moyodo de lo gente es de un uso
codo vez menor de sus ciudades que no sólo son
paulatinamente más grandes sino mós dispersos y
más fragmentados... Habitamos uno ciudod en lo
que lo clave yo no es el encuentro sino el flujo de lo
información y lo circulación vial. Hoy uno ciudad
bien ordenado es aquéllo en lo cual el automóvil

10. Ibíd, Martín Barbero.
11 Ibíd, Martín Barbero.
12. Ibíd, Martín Barbera.
13. Ibíd, Martín Barbero.

pierdo menos tiempo. Como el menor tiempo se
pierde en lineo recto, lo línea recto exige acabar
con los recodos y los curvos, con todo aquello que
estaba hecho poro que lo gente se quedara, se
encontrara, dialogara o incluso se pegara,
discutiera, peleara. Vivimos en uno ciudad
"invisible' en el sentido mós llano de lo palabro y
en sus sentidos mós simbólicos. Codo vez más
gente dejo de vivir en lo ciudad poro vivir en un
pequeño enlomo y mirar lo ciudad como algo
o;eno, extraño. "

Esto formo de desterritorializaci6n es un
desligomiento de lo geogrófico en lo geogrófico,
es decir, en lo mayor búsqueda de lo localidad
estó precisamente el abandono de lo mismo.

Todos estos formas de desterritorializoción han
dado poso o nuevos formas de
reterritoriolizoción: lo de lo lucho por la inclusión,
la de lo experiencia cultural no tradicional o lo
que se conoce como los formas culturales
emergentes o culturas emergentes, lo de lo
resignificación de lo privado y lo público, la de los
comunicaciones globales y los diferencias locales.

Hoy nos encontramos en un proceso de
hibridaciones, desterritorioli zociones,
descentromientos y reorganizaciones tal que
cualquier intento de troba;o definitorio y
delimitador corre el peligro de excluir lo que
quizós seo mós importonle y más nuevo en los
experiencias sociales que estomas viviendo. Así
pues no se troto de definir, se tralo mós bien de
comprender y osomornos o lo ombigüedod, o lo
opacidod, o lo polisemia de esos procesos que
hon de;odo de ser unívocos, que han perdido su
vie;o identidod. 13

En últimos se están gestando las nuevos formas
de constitución de las periferias con respecto o los
centros, estos se están desplazando y sus procesos
de desterritorializoción están llevando a lo
constitución de nuevas relaciones centro
periferia, los formas coloniales de relación están
siendo relativizadas y los nuevos ordenes
mundiales estón llenos de hibridizociones que han
puesto en tela de juicio los ideas de las fronteras
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geográficos paro dar poso o pensamientos
fronterizos y por supuesto a nuevos ordenes
mundiales.

Los eslodos modernos de la América Lotino no son
lo emanación politico de otras tontos nociones,
sino lo herencia de los divisiones administrativo de
lo época colonial hispano-/usi/ono... El concepto
de Hcultura nocionolH clósica si se aplico o lo
mayorio de nociones europeas, no tiene la mismo
validez en el coso de los nociones
latinoamericanos, cuyo existencia como entidad
jurídico independienle solo se remonto o un siglo y
medio. No es suficiente un sistema de gobierno
centralizado dentro de unas fronteros políticos
paro que se pueda hablar propiamente de
"cultura nacional H. Menos aún en el coso de que
los autoridades se fijen por objetivo el fomento o lo
mero imposición (forjar patria) de uno supuesta
Hcultura nacionol H

, con el fin de reforzar lo
coherencia del cuerpo social y lo unidad del
cuerpo po/ílico. ,.

De esto manero la territorialidad con claridad
es mucho mós que geogrófica y está ligada a
concepciones y procesos culturales y económicos,
de hecho o nuevos formas de concepción
organizativa del mundo, o mejor a lo
reorganización (en muchos casos reafirmación)
de los formas geopolíticas tradicionales.

Para comprender el surgimiento del
pensamiento fronterizo y la colonialidad del poder
es preciso, explica Walter Mignolo, tener claro que
en el coso de las Américas, "10 colonialidad es
constitutivo de la modernidad"15.

Mignolo entenderá lo coloniolidad no en
sentido lineal anterior o lo modernidad, sino como
lo caro oculto de lo modernidad en América
latina.

El ospecto «oculto» del sistema-mundo
«moderno¡) fue recienlemente ilustrado por el
sociólogo peruano Anlbol Quijano y por el filósofo
de la liberación Enrique Dussel. Quijono
inlradujo el concepto de colonialidod, mienlras

Enrique Dussel generó lo idea diferente aunque
complemenlaria de transmadernidad. Lo que
comporten ambos conceptos es un sentido de
que el sistema-mundo moderno, o modernidod,
est6 siendo pensado desde el otro «extremo». I~

lo que se quiere decir es que lo mirada se hace
desde la perspectiva de la colonialidad, esto es,
que el aspecto de colonialidad iniciado en el siglo
XVI, marcado por lo dependencia de América con
respecto a España, es un proceso que continúa
aún después de lo independencia, dónde América
latino se vuelve el extremo de Occidente y se
diferencio de Oriente, 01 tiempo que se afirma
Oriente se morco lo diferencio epistemológica de
uno con respecto o otro y de los extremos con el
centro europeo. Este proceso implico uno
comprensión de los sistemas económicos
dominantes y de los juegos que llevan a diseños
globales que, en palabras de Mignolo, se
"orquestan" en las historias locales de los países
metropolitanos y que se exportan a lugares
particulares.

Pero en el Occidente de Occidente también se
dan procesos de coloniolismo y de pensamientos
fronterizos, por ejemplo entre Estados Unidos y
México O Entre México y Cuba o enfre Argentina y
Uruguay, etc.

El potencial epistemológico del pensamiento
fronterizo, de un pensamiento airo, liene la
posibilidad de superor lo limitación del
pensamiento territorial (es decir, la epislemología
mOllotópica de lo modernidad), cuya viclorio fue
posible gracias a su poder de subalternizar el
conocimiento ubicodo fuero de los parómetros de
Jos concepciones modernos de lo rozón y lo
racionalidad. 11

Así, un pensamiento otro es un pensamiento
que no se basa en los modelas de conocimiento
occidentales modernos (sujeto-objeto), implica
una redistribución de la geopolítica del
conocimiento.

;'¡,
••3
¡;;"
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~"

14. loloye, Joques. "Acutfuroción, sincretismo e integroción nociono/" en Identidod ylronslormoci6n de los Américos, memorios
del 45"Congreso Inlernocionol de los Américos. Ediciones Uniondes. Bogot6. 1998 pog. 20
15. Mignolo, Wolter. Hislorios locoles/Diseños globo les. Coloniolidod, conocimientos subolternos y pensomiento fronterizo.
EdicionesAkal.Modrid. 2003. póg. 112
16. Ibid. Mignolo. póg 115
17.lbíd.Mignolo.póg.131
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Se podrían enumerar dos ejemplos de esta
situación, por uno parte estarían los intelectuales
que mueven un pensamiento otro sin desplazarse
de sus países, según Mignolo, la característico de
estos es que no se desplazaron hacia otro lugar del
suyo propio, pero el mundo sí se desplazo hacia
ellos. Y por otra parte los migrontes latinos o
Estados Unidos o Europa, que están en otro
territorio pero que piensan lo frontero o se
encuentran en el pensamiento fronterizo.

Pero lo contrapartida necesario del dis'ocomienlo
es el reane/aje culturol. Lo globo/ización desanclo
los relaciones socioles de sus contextos locales
(tradicionales) y los inserto en mecanismos des
territorio/izados de acción, pero también provee o
los sujetos de competencias reflexivas que les
permiten re-territorializar esas acciones en
condiciones locoles (postradicionales) de tiempo y
lugar. Yen este proceso de reinserción juegan un
papel fundamental los saberes experlos. No me
refiero únicamente ° lo implementación del
conocimienlo técnico como principio organizador
de la vida colidiono, sino también, ypor encima de
todo, a lo función de las ciencias sociales como
mecanismos de auto~observación de lo
sociedad. 11

En ultimas, podría decirse que la subalternidad
encierra poro los ciencias sociales un problema de
representación del sujeto subalterno, esta
representación va unido o una comprensión que
parece implicar una territorialidad doble: por un
lodo la del que se represento 01 sujeto y por otro la
del sujeto representado. La representotividad se
da digamos en un plano de tipo político, pues se
trata de represenfar una situación hegemónica
donde el que se representa al olro, convoca lo
marginalidad del representado como eso, como
marginado, y al hacerlo estó denunciando o por lo
menos enunciando lo marginalidad misma de
aquel sujeto, pues ha adquirido la comprensión
del "orden" que ha llevado a dicho morginolidod.

Así, o través de un ejercicio político de
representación es posible el ejercicio del
reconocimienfo, quien ha sido marginado
adquiere uno voz que le permite hablar desde lo

marginolidad, y de esta manero puede decirse
que se hace visible.

Hoy uno especie de nuevos formas de
producción cognitivo que tienden o lo inclusión de
fronteros y límites, diversidades y combinaciones
de posibles identidades que van constituyendo
uno nuevo noción que intento definir estos
dinómicos, es lo noción de lo liminal, generando
uno nuevo formo de culturo epistémico que
interpreto el sentido y lo direccionalidad de lo
nuevo empresa cognitivo y que intentaría lograr
uno especie de individuación del criterio de
validación de los nacientes operaciones de tipo
cognitivo por medio de dinómicas identitarias y
oxiológicas internos.

De esto manero los sujetos subalternos se
convierten en agentes subalternos, que producen
uno transformación epistemológico, que tiene
inHuencio en las políticos culturales, en los formas
de integror identidodes globales e identidades
locales en uno dialéctico que afirmo 01 mismo
tiempo las distinciones entre unas y otros
afirmándolas y desofiándolas.

La subalternidad es un resultado de los
diversos relaciones que le componen, por eso,
está basada en la diferencia, no se trafa de que lo
subalterno, como expone Spivak sea una
identidad colectiva, se trato de una situación
común no homogeneizonte, si se le considerara
como un asunto identitario se reforzaría la
posición subordinada sin posibilidad de
comprensión. Por esto, es preciso que también
este individuo subalterno seo capaz de sentirse
parte de una colectividad: ser latinoamericano,
ser mujer, ser homosexual, ser afro, efc. Pues
desde esta posibilidad es donde se abre la
posibilidad de lo construcción de nuevas
territoriolidades significativas.

18. Costro·GÓmel, Santiago. 'latinaamericanismo, modernidad, globolilOción. Prolegómenos o uno crílica poscalaniol de 10
rozón' en Teorías sin disciplino.
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