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Presentación  

 

Artículos 

Feminismo decolonialidad y políticas públicas de Laura Tortoriello. Hay un concepto 

clave que encontraron las feministas negras para pensar la convergencia de diferentes 

dominaciones: interseccionalidad. La interseccionalidad no debe verse como una suma de 

opresiones sino como un entramado complejo, un tejido difícil de abordar, de entender sin 

deshacer el tejido. La interseccionalidad permitió ver que las políticas pensadas para mujeres, 

se dirigían a mujeres blancas; y las políticas pensadas para negros se dirigían a hombres negros. 

Entonces en esa intersección de dominaciones, las mujeres negras quedaban ocultas. Hay que 

tirar de un hilo, y del otro para ver lo que quedó tapado. Así como el continente que habitamos 

hace siglos está sometido al extractivismo de todas sus riquezas naturales, el capitalismo se 

reinventa para robar todo lo que pueda. Y entonces, por robar, también se roban lo que acá se 

piensa. El “abordaje interseccional de cualquier política pública” está en el texto de casi 

cualquier programa, plan, proyecto, que se esté llevando adelante (quizás hasta pensemos que 

es una categoría que nos enseña “ONU mujeres” o el PNUD). De un día para el otro, un 

concepto que intentaba cambiar la mirada sobre la sociedad, empieza a aparecer en todos lados, 

pero vaciado de contenido, sin fuerza. Se empieza a utilizar, en este caso, como una suma de 

categorías varias, dejando a la raza como una categoría menor, o directamente no teniéndola 

en cuenta. Entre tantas formas de extractivismo que producen, también hacen extractivismo 

epistémico.  

 

La diferencia colonial (en el debate psicoanalítico) de Jorge Alonso ¿Cómo queda 

afectado el campo del psicoanálisis, que ha tomado una fuerte impronta universalista, con la 

emergencia del giro decolonial y los estudios postcoloniales? ¿El psicoanálisis local plantea 

convergencias con estos? Parece insinuarse un debate con posiciones contrastantes, hay 

elaboraciones meticulosas y pacientes, hay acusaciones rimbombantes, defensas reactivas 

como maquinaria de guerra, o simplemente desestimaciones y hasta la propuesta de un 

psicoanálisis postcolonial. La diferencia sexual como diferencia real parece un apotegma 

irrebasable del psicoanálisis, pero está en debate cómo ubicar las otras diferencias. ¿Qué hacer 

con la diferencia colonial y racial? En los años cincuenta del siglo pasado este debate tuvo 

como protagonistas a Octave Mannoni y a Frankz Fanon y no fue ajeno a Lacan. La 
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colonización de la subjetividad, que oculta y deniega las segregaciones, la podemos ver 

actuando obscenamente hegemonizando la opinión pública. 

 

 

  



8 

 

Conversaciones 

En la conversación del taller de estudios decoloniales del 23 de mayo de 2020 en 

pandemia se organizó en torno a la figura de Ramona, muerta por el virus cuando exigía 

agua potable en la villa, y el pensamiento de  María Lugones.  

En primer lugar, tomamos algunas referencias acerca de la colonialidad  para Anibal 

Quijano que implica la imposición de una clasificación racial/étnica y que en América latina 

significa que ese orden organiza al blanco, al indio y al negro de una forma determinada, 

consagrando una jerarquía racial reflejo de una estructura económica, institucional y cultural 

de dominación y opresión hasta el exterminio prolongado en el tiempo. 

En segundo lugar, evocamos a  María Lugones y al modo en que ella conceptualiza la 

colonialidad del género, utilizando la interseccionalidad de un modo preciso poniendo el foco 

en ese vacío que se produce en la invisibilización que se da en ese cruce de opresiones. 

Justamente amplifica lo que se produce en ese entramado y nombra como mujer de color. 

En tercer lugar, presentamos algunas ideas de Breny Mendoza quien arma una 

genealogía de los feminismos postcoloniales y del giro decolonial. En particular se refiere al 

feminismo decolonial donde las mujeres, que únicamente tienen la lengua del colonizador, la 

utilizan  para hablar fuerte. 

Por último, el homenaje a Ramona, una mujer de la villa que a partir de la garganta 

poderosa gritó hasta morir por la falta de respuesta de Larreta por la falta de agua en la villa en 

plena pandemia. Siendo alguien que llevaba adelante con comedor, muere por Covid.  Mujeres 

de color, en los puestos de cuidados  expuestas a la muerte producto de la racialización actuante. 

Tomamos tres fragmentos del taller:  

“Para Aníbal Quijano la colonialidad  es uno de los elementos constitutivos y 

específicos del patrón mundial de poder capitalista. Se funda en la imposición de una 

clasificación racial/étnica de la población del mundo como piedra angular de dicho patrón de 

poder, y opera en cada uno de los planos, ámbitos y dimensiones, materiales y subjetivas, de la 

existencia cotidiana y a escala social. 

Se origina y mundializa a partir de América. Con la constitución de América Latina, en 

el mismo momento y en el mismo movimiento histórico, el emergente poder capitalista se hace 

mundial, sus centros hegemónicos se localizan en las zonas situadas sobre el Atlántico –que 

después se identificarán como Europa–, y como ejes centrales de su nuevo patrón de 

dominación se establecen también la colonialidad y la modernidad. En otras palabras: con 
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América Latina, el capitalismo se hace mundial, eurocentrado y la colonialidad y la modernidad 

se instalan, hasta hoy, como los ejes constitutivos de este específico patrón de poder.”  

“Lo que dice Crenshaw es que cuando se cruzan dos categorías, por ejemplo mujer y 

negro, ahí hay un punto ciego, ese punto es invisible. Entonces ella dice que hay que abordar 

cada una de las categorías, ver los cruces y tratar de hacerlos visibles. Lo que parece ser que 

pasa ahora que el concepto está de moda y se aplica en todas partes, es que las categorías se 

multiplican, por ejemplo, y empiezan a aparecer además del género y la raza que eran lo 

dominante en la teoría interseccional en ese momento, se le empiezan a agregar otras 

categorías: discapacidad, edad, y otras, y termina siendo un cambalache, similar a decir que 

hay que tener un abordaje complejo o que hay que tener en cuenta todas las variables. Entonces 

Lugones dice que este abordaje no es suficiente pero de alguna manera nos sirvió para mostrar 

que hay un vacío, que el cruce de categorías produce un punto invisible. Eso que es invisible 

se pierde en la conceptualización sólo se puede recuperar cambiando la lógica y dejando de 

separar las categorías. La forma de hacerlo es entramarlas, y para eso en el resto de los textos, 

ella habla de mujeres de color.”  

“Breny Mendoza dice que en la colonialidad en América Latina, el colonizado tomó la 

lengua del colonizador (que hizo desaparecer todas las lenguas americanas) y entonces el 

feminismo decolonial toma más rápidamente la palabra. Dice: las mujeres latinoamericanas 

hablan, y fuerte. Ahí también podemos ver algo de Ramona y de las mujeres que hablan a través 

de La garganta poderosa.”  

 

En la conversación del taller de estudios decoloniales de Junín del 29 de mayo de 2021 

se presentaron nociones de pueblo motivados por algunas noticias que nos hacían suponer que 

se había puesto en el centro de la cuestión pública. Buenaventura de Sousa Santos nos 

sorprendía diciendo que la palabra pandemia es todo el pueblo. Ponía en el centro al pueblo en 

un momento paradojal donde su cuidado implicaba su aislamiento. Y claro, la insubordinación 

libertaria frente a las imposiciones sanitarias en nombre del mercado, del individuo y de la 

libertad crecía. Según Aleman, tal insubordinación tiene un reverso: la servidumbre extrema al 

mercado para que prosiga en su funcionamiento, sin atender a los efectos que aseguran el 

desastre. Así de acuciante parecía pensar algo cercano al pueblo. Por otro lado, el estallido de 

Chile, ponía al pueblo en un lugar sobresaliente como nunca antes. Tomamos algunas nociones 

de pueblo para abrir la discusión. 
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Para Jorge Alemán, la idea de pueblo es la de una operación, un anudamiento que 

permita sustraerse a la lógica del capitalismo, que en la operación neoliberal consiste en intentar 

una captura total de subjetividad acorde al logro del aumento ilimitado del capital. 

En Graciela Di marco, el pueblo feminista está  anclado en el proceso histórico del 

feminismo en la Argentina. Ella define al pueblo feminista como lo hétero del patriarcado. 

Configura una nueva totalidad que no es totalizante, en las claves del pensamiento de Laclau. 

En Dussel hay una aparición del pueblo. Hay una totalidad, por otro lado, comienza a 

configurarse, por fuera, la plebs, de los que quedan fuera del reparto y la contingencia, que 

puede producirse o no, del surgimiento de un pueblo que se denomina populus. 

El pueblo con su temporalidad histórica, a veces más claramente definida y previsible 

o en su forma acontecial, que irrumpe con fuerza. Casi nunca totalizante, aunque evoque una 

totalidad, pero casi siempre adversarial cuando predomina.  

 

 

 

 

En la conversación del taller de estudios decoloniales de Junín del 21 de junio de 2021 

se realizaron planteos sobre el lugar de la negritud negada en la Argentina, a la que podemos 

agregar la cuestión indígena. Se presentó la historieta de María Clara Alonso El federación, 

premiada por la convocatoria del Ministerio de Cultura para historietas, novelas, canciones y 

cosas sobre Remedios del Valle. El Federación recuerda la fundación de Junín, y deja a la vista 

la cuestión racial en toda su magnitud. 1500 indios y mayoría de libertos en los menos de 400 

habitantes que tenía el Fortín Federación. El comandante era negro ¿Y los blancos? No había, 

se estaba armando su implantación. Toda la población pesaba con la carga que suponía que se 

venía el alambrado, una fase moderna de la producción de ganado. Ya no hay más ganado 

suelto. Fortines, fronteras, estancias. Los indios eran el enemigo directo. Los libertos tenían 

que hacer el trabajo de custodia, eran negros y pobres. Los últimos años del siglo XIX  y el XX 

hicieron que se borrara de la faz de estas (sus) tierras.   

¿Cómo desaparecieron? No es posible que todos hayan muerto en las guerras de la 

independencia, o en la fiebre amarilla. La historia de los censos se alinea con 

el  blanqueamiento. Primero contabilizaban a los negros. Pasaron a ser mestizos, luego 

trigueños y luego nada. El blanqueamiento los fue destiñendo. Aun los que son negros creen 

que no lo son.  
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La educación también colaboró en la invisibilización. No hay negros, no hay indios… 

el barrio donde los negros tocan el tambor, decía la abuela, no existe ¿Y el Candombe? Un 

Delacroix decía que sus ancestros eran franceses, sin embargo venía de un lugar llamado De la 

cruz. Hay una especie de automutilación de la identidad. El comandante Seguí, cuando se 

declara Dorrego en rebeldía y mandan a perseguirlo, sale a perseguirlo y lo persigue como una 

semana, con 15 hombres e indios amigos. Que los indios amigos eran los de Yanquelen que 

eran mapuches y ranqueles, entonces, no es que lo persiguió durante una semana con 15 

hombres, lo persiguió durante una semana con los indios. Nunca se sabe cuántos son los indios 

amigos, son algunos sus amigos porque eran además de los 15 hombres, que es que que iban 

conseguir, no importaban eran extras, pero bueno y así miles y que el comandante Seguí es 

como el mayordomo Yango es negro y es el peor. El más malo, el más mano dura, pero tiene 

su calle. 

Destruir el paradigma europeo: Venimos de los barcos dijo Alberto. Empezar por la 

epistemología, pero también por la política. Si el Presidente dice venimos de los barcos y 

bueno, es una cuestión epistémica, no es una cuestión política, ni social, ni geográfica. Hay una 

epistemología o como dice un epistemicidio. Hay una muerte epistémica en esa consideración. 

Hay un abyayalismo desde donde se construye otra cosa. Nosotros nos alegramos 

cuando Evo gana las elecciones o cuando Arce recupera el poder o nos alegramos cuando gana 

Castillo. Porque no es lo mismo Arce o que esté Añes, entonces mientras tanto podemos hacer 

las construcciones epistemológicas y las de construcción de cada uno de nosotros. Decolonizar 

es como destruir el machismo, no decir despatriarcalizar: Se va haciendo todo el tiempo, cada 

día te das cuenta, pero mientras tanto, en su trabajo de gobernar, hacer política, porque hacer 

políticas mucho más amplio pero si tenés que gobernar bueno, hay diferentes formas de 

gobernar, hay algunos que son mejores y otras que son peores para facilitar este proceso, no es 

lo mismo que gobierne el Yanine Añez no es lo mismo que gobierne Lula, que gobierne 

Bolsonaro. No es lo mismo, para nosotros que esté Alberto Fernández o que haya estado Macri 

no es lo mismo. Esos hitos que no que no van a cambiar la situación de las cosas en un 100% 

pero que de alguna manera facilitan o alivianan o te dan ciertas señales simbólicas digamos. 

Clara hizo esa historieta porque el Ministerio de Cultura convocó a hacer historietas novelas 

canciones y cosas sobre Remedios del Valle.  
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En la conversación del taller de estudios decoloniales de Junín del  sábado 11 de junio 

2022 . El título: Enrique Dussel y su propuesta de pensar desde la alteridad. Un 

latinoamericano es como un judío. 

Dussel, en una selección de entrevistas recientes que adjuntamos a la convocatoria, 

comparte sus pensamientos sobre la idea de pueblo, que surge del bloque social de los 

oprimidos en la disputa por la hegemonía contra el bloque de poder fetichizado. La emergencia 

de las luchas de los Indígenas, migrantes, de los feminismos, de las minorías excluidas y 

pobres, que junto a las luchas de los trabajadores conforman  al pueblo como el actor de la 

transformación colectiva y da sentido a políticas desde lo popular, contra el racismo, el 

patriarcalismo, el colonialismo, el clasismo. La palabra pueblo no es esa entificación 

supraindividual de la que hablan los liberales. Tampoco una idea vaga y ambigua. Significa un 

actor que hunde sus raíces en el fondo de la historia y que le permite resurgir y es el modo en 

que explica este segundo momento de la emancipación latinoamericana del constitucionalismo 

liberal, blanco y patriarcal. 
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Historieta 

 

(Noticia del diario Semanario de Junín1) La obra “El Federación” que cuenta algunos 

datos caídos de la historia oficial de la fundación de nuestro Fortín. La autora, María Clara 

Alonso oriunda de Junín, recibió una mención en el concurso de historieta “María Remedios 

del Valle”, destinado a destacar, rememorar y difundir la figura de esta mujer afroargentina, 

emblema de las luchas por la independencia. El llamado a concurso buscaba visibilizar la 

participación de todas las afrodescendientes y mujeres en estos momentos históricos. 

En este marco, la historieta local “El Federación”, de María Clara Alonso, obtuvo una 

mención. 

La fundación del Fortín Federación viene a solucionar el problema de cómo contener 

el ganado salvaje que la ciudad de Buenos Aires necesitaba para subsistir. A partir de un decreto 

se determina que el ganado en cierta extensión pertenecía a la ciudad. Entonces había que 

“protegerla” de los indios que por supuesto no se dieron por aludidos. 

De ahí en adelante la historia oficial y la historia completa se distancian un poco. 

De los datos de historia de la fundación surgen muchas preguntas: ¿Quiénes son los 

indios amigos?  En el fortín en 1832 vivían 300 personas y la historia oficial nombra algunos 

indios amigos ¿y cuántos eran? Para 1834 un censo de la población a cargo del cacique Santiago 

Yanquelén eran cerca de 1500. 

En el censo del país de 1778 casi la mitad de la población eran negros y mulatos, para 

el de 1895 no llegaban al 10% ¿Cómo desaparece en 100 años casi toda la población 

afrodescendiente? 

A partir de estas investigaciones surge la historia de “El Federación” en un intento de 

descifrar las piezas que faltan del rompecabezas de la propia identidad local y nacional. 

La invisibilización en la historia de afrodescendientes y aborígenes y la propia identidad 

son temas que están inconclusos. Por eso cuando surgió esta convocatoria para visibilizar la 

participación de las mujeres y los afrodescendientes decidió aprovechar la oportunidad y contar 

las historias sobre las que se estaba investigando en el taller. 

  

                                                 
1 https://semanariodejunin.com.ar/nota/16502/la-historieta-de-una-autora-local-obtuvo-una-mencion-

en-un-concurso-nacional/ 

 

https://semanariodejunin.com.ar/nota/16502/la-historieta-de-una-autora-local-obtuvo-una-mencion-en-un-concurso-nacional/
https://semanariodejunin.com.ar/nota/16502/la-historieta-de-una-autora-local-obtuvo-una-mencion-en-un-concurso-nacional/
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Artículos 
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Feminismos, Decolonialidad y Políticas Públicas 2 

María Laura Tortoriello 

  

                                                 
2 Publicada el 11/8/2020 en la Revista Sociedad Futura por María Laura Tortoriello 
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Al empezar un escrito sobre algún tema que involucra una posición política es 

importante mostrar desde dónde una habla (ya el poner una y no uno me ha significado una 

decisión política). Y eso parece sencillo: hace más de 10 años que trabajo en la administración 

pública nacional, antes de eso fui concejal (nunca fui concejala, en el 2001 no se decía así) y 

militante política.   

Sin embargo, en ese mismo párrafo de pocas líneas que acabo de escribir, se nota que 

no es tan sencillo. Los caminos suelen ser sinuosos y las descripciones identitarias confusas o 

complejas. Hace poco tiempo escribí una corta reflexión para una publicación que realizó un 

suplemento sobre “La hora de las mujeres”, y me preguntaba qué significaba eso. ¿Será la hora 

de las mujeres el momento en el que nos empezaron a ver o será más bien como el pico de la 

pandemia? ¿Se dieron cuenta de pronto que ahí estábamos, o es que ya no pueden hacer como 

si no estuviéramos? ¿Quiénes decidieron que esta es la hora?¿Es necesario hacer un suplemento 

porque es importante debatir sobre las mujeres, o lo hacemos para liquidar el tema y poder 

ocuparnos de otras cosas?   

Vayamos por partes. Para empezar, decía que se trata de lugar, no de identidad. No se 

trata de que tenga que explicar quién soy, sino desde dónde hablo. Y para eso puedo empezar 

por la geografía. Estoy en una ciudad mediana del centro de la pampa húmeda, donde nací y 

en la cual viví hasta hace trece años, cuando empecé a trabajar en Buenos Aires. Desde 

entonces, repartí el tiempo entre las dos ciudades. La pandemia que transitamos hizo que 

volviera acá, donde están mis hijes, mis nietes, mi madre y mi hermano. En unos días va a 

hacer cuatro meses que no estoy en la casa en la que vivo habitualmente, sino en otra que habito 

eventualmente, algunos días por mes, desde hace varios años. ¿Por qué esto viene a cuento? 

Porque altera la visión. No estoy viendo las cosas de la misma manera que las he venido viendo 

en mi rutina habitual. Y eso es bueno, sobre todo en un momento en el que todes deberíamos 

tratar de mirar adónde estamos parados.   

Abriendo un poco más la lente, estoy en un país que por suerte alcanzó a transitar las 

elecciones y el cambio de gobierno antes de la llegada de la peste (¿pensaron en eso, los pocos 

meses que tuvimos entre una cosa y la otra?). Haber podido cambiar el gobierno hizo una 

inmensa diferencia, porque eso nos permite pensar qué políticas tenemos que llevar adelante. 

Si así no hubiera sido, sólo podríamos analizar y lamentarnos de las decisiones que el gobierno 

que teníamos hubiera tomado, para desgracia de las mayorías.   

Un país que es parte de América Latina, un continente marcado por la tragedia de la 

colonización y sus productos. La colonización, como las mujeres antes de la llegada de “su 

hora” también es, ha sido y sigue siendo, invisible. No tanto como hecho histórico (el 12 de 
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octubre es feriado) sino como hecho político y social. Y más invisibles aún son los efectos que 

persisten y que los y las pensadores decoloniales llaman colonialidad.   

La colonialidad, como las mujeres, se empieza a ver una vez que una ha sido operada 

de las cataratas que 500 años de dominación han generado sobre ellos. Un efecto deseado por 

los conquistadores es que creamos que nos merecemos la esclavitud, la indignidad, la 

expoliación. Y ya ahora, aunque sigo usando la ubicación geográfica, le agrego cierta ubicación 

mental. Hablo desde una mirada decolonial. ¿Qué implica para mí, que no soy una pensadora, 

ubicarme aquí? Implica saber que siempre puede haber algo que no estás viendo. Estar alerta, 

no dar nada por sentado, saber que el sentido común y la razón siempre pueden tenderme una 

trampa.   

También mi mirada está atravesada por haber estudiado Psicología. Me dediqué un 

tiempo a la práctica del psicoanálisis. Ese tiempo y esa formación me ayudan a saber que no 

hay universal (“No hay un gran Otro”, dice Lacan), no hay adecuación, no hay clasificación. 

No hay suelo bajo mis pies. No hay certezas, no hay seguridades. No hay refugio, no hay “ahora 

sí nos ven”, no hay la hora de nada. No hay progreso, no hay utopía más allá.   

 

Pero en realidad ocupo mi tiempo en la práctica política. ¿decía que no había suelo bajo 

mis pies? Bueno, y todo lo demás del párrafo anterior. En la práctica política todo eso es el pan 

de cada día. Desde hace mucho tiempo la práctica política es, para mí, sinónimo de construir 

comunidad. Crear lazos, generar relaciones, conversar, conversar, conversar.   

 

Por cómo se dieron las cosas, ha sido una práctica política institucionalizada en su 

mayor parte. Partido político, colegio profesional, legislatura local, Estado nacional, 

burocracia. Y tal vez justamente por eso, ha sido necesario siempre inventar dispositivos que 

rompieran las rigideces de las cuales se valen las instituciones para sobrevivir. Para eso necesito 

la mirada decolonial.  

El feminismo ha buscado la reivindicación de las mujeres en diferentes momentos de 

diferentes maneras. Incluso algunas mujeres se posicionan de tal manera que lo que otras 

pelearon por conseguir parece contrario a las conquistas que ellas buscan ahora. No tengo 

mucha claridad sobre estas discusiones. También estoy advertida sobre el narcisismo de las 

pequeñas diferencias y trato de no dejarme llevar por ellas (me refiero a las pequeñas 

diferencias).   

El feminismo decolonial es otra cosa. No se trata en este caso de una pequeña 

diferencia. Las feministas decoloniales denuncian que lo que normalmente llamamos 
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feminismo, es feminismo blanco, burgués, elitista, desde el privilegio. Quienes lo denuncian 

son mujeres negras o indígenas, mujeres racializadas. Ellas dicen que las luchas de las 

feministas blancas no tienen en cuenta sus necesidades y las conquistas no las alcanzan. Y que 

ni siquiera las ven. En nuestro país parece haber menos población racializada, sin embargo no 

es así. Basta con saber mirar. O con que una viaje a Nueva York y al entrar a la panadería te 

hablen en castellano. Entonces, de pronto, te das cuenta de que tu cuerpo es reconocido como 

diferente (o parecido a quien te está hablando). Acá también decirle negro a alguien es una 

forma de insultarlo.   

El pensamiento decolonial ha venido señalando distintos productos del hecho colonial. 

Uno de ellos es la raza. El conquistador, para poder apropiarse de las tierras, las riquezas, y los 

productos de los territorios conquistados, debía plantear una jerarquía, algo que lo posicionara 

por encima de aquellos a los que iba a someter. Alguien superior, inteligente, instruido, 

razonable, maduro, venía a civilizar a los salvajes. Crear el concepto de raza permitió atribuir 

a cada una de ellas características que justificaron (y aún justifican) el dominio de unos sobre 

otros. Pero como la jerarquía no era suficiente, era necesario plantear una división aún más 

tajante, que permitiera la explotación hasta la extenuación de aquellos que debían generar 

productos para el conquistador. Y el mundo colonial quedó dividido entre humanos y no 

humanos. Los no humanos no reunían ninguna de las características del hombre moderno, 

ilustrado, conquistador, propietario. Los no humanos eran arrancados de sus tierras, trasladados 

a tierras lejanas, explotados en su capacidad de trabajo, esclavizados. La abolición de la 

esclavitud y la participación de los negros en las guerras de la independencia no les devolvieron 

su dignidad de humanos. El racismo sigue teniendo efectos hasta hoy. Hasta hoy, una porción 

de quienes habitan estas tierras (y otras) son descartables.   

Tomando esta teoría de cómo el concepto de raza fue un dispositivo de dominación 

(conceptualización de Aníbal Quijano), María Lugones planteó que en la división entre 

humanos y no humanos, la división de género que conocemos como patriarcado, solo se 

aplicaba a los humanos, o sea, a los blancos, los europeos. Las mujeres negras no eran 

consideradas débiles, no quedaban situadas del lado de la belleza ni recluidas en la esfera 

privada. Las mujeres negras tenían que ser fuertes y resistir el duro trabajo en las plantaciones 

(igual que los hombres negros), estaban sexualmente expuestas a la violación de sus amos, sus 

hijos les eran arrebatados, eran propiedad de los blancos. La división sexual del trabajo tal 

como la conocemos correspondía a las familias blancas. Esas mujeres debían procrear y cuidar 

a sus hijos para asegurar la herencia y la preservación del sistema, debían cuidar el hogar y la 

familia. Lugones llamó a esto “sistema moderno colonial de género”.   
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Todo esto no pretende ser más que un breve resumen de conceptos sumamente 

complejos, para llegar al punto de cómo debemos pensar las políticas públicas. Las políticas 

públicas son parte de la acción política, aunque la acción política es más amplia que la acción 

del Estado. Lo que quiero decir es que no pienso las políticas públicas como una técnica que 

debe ser ejecutada por expertos. No entiendo al gobierno como un plan, con programas y 

proyectos, hechos de procedimientos neutrales. Aunque todo eso exista, podemos hacer que las 

políticas sean lo más democráticas y participativas posibles. Y el punto es cómo hacer política 

pública teniendo en cuenta las cuestiones que vengo planteando. Porque lo que suele ocurrir 

cuando aparece un concepto, un dispositivo, un artefacto, un procedimiento nuevo que intenta 

modificar las formas tradicionales de gestionar políticas, es que el sistema trata de incorporarlo, 

lavarlo, neutralizarlo y reutilizarlo según sus propias necesidades.   

Por tomar un ejemplo. Hay un concepto clave que encontraron las feministas negras 

para pensar la convergencia de diferentes dominaciones: interseccionalidad. La 

interseccionalidad no debe verse como una suma de opresiones sino como un entramado 

complejo, un tejido difícil de abordar, de entender sin deshacer el tejido. La interseccionalidad 

permitió ver que las políticas pensadas para mujeres, se dirigían a mujeres blancas; y las 

políticas pensadas para negros se dirigían a hombres negros. Entonces en esa intersección de 

dominaciones, las mujeres negras quedaban ocultas. Hay que tirar de un hilo, y del otro para 

ver lo que quedó tapado. Así como el continente que habitamos hace siglos está sometido al 

extractivismo de todas sus riquezas naturales, el capitalismo se reinventa para robar todo lo que 

pueda. Y entonces, por robar, también se roban lo que acá se piensa. El “abordaje interseccional 

de cualquier política pública” está en el texto de casi cualquier programa, plan, proyecto, que 

se esté llevando adelante (quizás hasta pensemos que es una categoría que nos enseña “ONU 

mujeres” o el PNUD). De un día para el otro, un concepto que intentaba cambiar la mirada 

sobre la sociedad, empieza a aparecer en todos lados, pero vaciado de contenido, sin fuerza. Se 

empieza a utilizar, en este caso, como una suma de categorías varias, dejando a la raza como 

una categoría menor, o directamente no teniéndola en cuenta. Entre tantas formas de 

extractivismo que producen, también hacen extractivismo epistémico.   

Durante el gobierno anterior se diseñó el Plan de Igualdad de Oportunidades y Derechos 

2018 – 2020 (PIOD). En el marco conceptual del plan se utiliza el concepto de 

interseccionalidad, que dice: “El concepto de interseccionalidad es el que permite comprender 

cómo las interacciones entre estas diferencias sociales: etnia, orientación sexual, 

nacionalidad, discapacidad, edad, clase, religión, situación económica, entre otras, influyen 

en la reproducción de las desigualdades sociales. La interseccionalidad puede definirse como 
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‘un modelo de análisis de las diferencias sociales que aborda el fenómeno de lo que se llama 

desempoderamiento, el cual se produce cuando se cruzan, en una misma persona, diferentes 

modalidades y formas de discriminación, analizando particularmente la relación entre la 

discriminación racial y sexual/género’. De este modo, el análisis interseccional plantea que 

debemos entender la combinación de identidades como un complejo que produce experiencias 

diferentes y no como una suma que incrementa la propia carga. El enfoque de 

interseccionalidad se operacionaliza mediante el reconocimiento de la necesidad de 

garantizar todos los derechos humanos a toda la diversidad de mujeres (CEPAL, 2016). En tal 

sentido, el PIOD apunta a visibilizar, reconocer y atender las particularidades de distintos 

colectivos de mujeres. Como ejemplo de ello se desarrolla el apartado siguiente sobre los 

desafíos que presenta para las mujeres rurales el logro de la igualdad.”  

A continuación encontramos el único párrafo que muestra a una mujer/otra que la mujer 

a la que se dirige el PIOD en toda su extensión: una mujer de mediana edad, con acceso a la 

educación y la tecnología, urbana. La cita del marco conceptual explica que el enfoque 

interseccional se ha incorporado tomando una recomendación de la CEPAL. Al poner como 

ejemplo a una mujer en particular, queda en claro que no se trata de un enfoque que siempre 

será utilizado, en todos los casos, sino que lo utiliza para mostrar lo particular, lo otro, lo 

exótico, lo distinto.   

Por otra parte, el Plan tiene un prólogo de la Ministra de Salud y Desarrollo Social, y 

otro prólogo de ONU Mujeres. Este segundo prólogo dice: “Para ONU Mujeres es siempre 

muy satisfactorio tener la oportunidad, de acuerdo con nuestro mandato, de acompañar a los 

estados en este proceso de sistematización de compromisos sectoriales con la igualdad entre 

mujeres y hombres… Este gran logro da cuenta de una maduración del país en torno a las 

políticas de promoción de la igualdad”.   

Esto me permite plantear el segundo punto que me interesa. Los organismos 

internacionales de crédito, o la cooperación internacional, son nuevas formas de ejercer el 

colonialismo. Y se pueden asimilar a los mismos moldes que tomaron las formas civilizatorias 

clásicas: expertos maduros, razonables, e instruidos nos vienen a decir cómo tenemos que hacer 

la política. Si sabemos cumplir sus esquemas berretas de marcos lógicos lavados y esqueléticos, 

nos darán el dinero, nos “acompañarán” a hacer las cosas bien; y si somos capaces de rendir 

cuentas bien (nosotres, que somos desprolijes, descuidados y un poco ladrones por naturaleza) 

nos volverán a prestar. Porque podremos demostrar que ya estamos maduros.   

Ochy Curiel, otra feminista decolonial, dice que deberíamos llamar a la financiación 

internacional reparación, y no cooperación.   
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En fin, para concluir: las políticas públicas, se financien cómo se financien, deben ser 

lo más democráticas posibles, en el sentido de buscar los mayores niveles de igualdad que los 

artefactos existentes -o inventados al efecto- nos permitan. Y para alcanzar la igualdad, nuestras 

acciones deben ser siempre anticapitalistas, antirracistas, antisexistas, no técnicamente 

neutrales.   
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¿Cómo queda afectado el campo del psicoanálisis, que ha tomado una fuerte impronta 

universalista, con la emergencia del giro decolonial y los estudios postcoloniales? ¿El 

psicoanálisis local plantea convergencias con estos? Parece insinuarse un debate con posiciones 

contrastantes, hay elaboraciones meticulosas y pacientes, hay acusaciones rimbombantes, 

defensas reactivas como maquinaria de guerra, o simplemente desestimaciones y hasta la 

propuesta de un psicoanálisis postcolonial. La diferencia sexual como diferencia real parece un 

apotegma irrebasable del psicoanálisis, pero está en debate cómo ubicar las otras diferencias. 

¿Qué hacer con la diferencia colonial y racial? En los años cincuenta del siglo pasado este 

debate tuvo como protagonistas a Octave Mannoni y a Frankz Fanon y no fue ajeno a Lacan. 

La colonización de la subjetividad, que oculta y deniega las segregaciones, la podemos ver 

actuante obscenamente hegemonizando la opinión pública.  

Los enfoques decoloniales y postcoloniales cada vez se hacen más audibles. Se » 

actualidad del psicoanálisis escuchan en las voces de subjetividades emergentes cuando 

reclaman por el sexismo, el racismo y varias formas de segregación propias del sistema 

capitalista-colonialista, que las oculta. Se hacen presentes en países y estados dependientes, 

como el nuestro, y de la totalidad de América latina y el Caribe.  

Cabría formularse la pregunta acerca de cómo queda afectado el campo del 

psicoanálisis, que ha tomado una fuerte impronta universalista, y si las propias derivas del 

psicoanálisis local han producido alguna perspectiva que pueda emparejarse con los estudios 

decoloniales.  

No hay necesidad de esforzarse para decir que hay un predominio de perspectivas 

universalistas del psicoanálisis, aunque es preciso recordar que hay escuela francesa, inglesa y 

americana. Eso significa antagonismos. No hay ímpetus para decir una escuela argentina, y sin 

embargo, muchos argentinos son muy reconocidos en la mundialización del psicoanálisis.  

¿Existe este tema en los debates de los psicoanalistas? Parece que sí, con la salvedad 

de reconocer un debate que difícilmente se sostenga por su fragilidad. Haciendo un breve 

recorrido por este último tiempo rescato, sin ningún orden o clasificación, publicaciones, libros 

y eventos.  

En Buenos Aires, las publicaciones de la revista Opacidades y los eventos de Lateral 

de opacidades4 dirigida por Juan Carlos Piegari. En la EOL, La cita fallida 1 El continente 

mestizo. Una mirada, con Lacan y La cita fallida 2 Mutaciones americanas Una mirada, con 

                                                 
4 https://ecole-lacanienne.net/es/maison/opacidades-3/  
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Lacan5 Carmen González Taboas. Estos últimos dos libros de ensayos sobre cuestiones de 

América latina, fueron prologados por Gustavo Dessal quien advierte que no se trata de "la 

trasnochada idea de un psicoanálisis nacional criollo o latinoamericano, y menos el delirio de 

un psicoanálisis nacional y popular".  

Paul B Preciado en diciembre de 2019, en París, en un encuentro de la AMP acusó al 

psicoanálisis de estar inmerso en el régimen patriarcalista y colonialista; su intervención fue 

publicada bajo el título de Yo soy el monstruo que os habla6. La respuesta la dio Miquel Bassols 

mediante el libro: La diferencia de los sexos no existe en el inconsciente7, un libro máquina de 

guerra según Jorge Reiter.  

El año pasado en el canal de la AMP en YouTube, apareció una entrevista a Rachel 

Khan (Lacan Web Télévision s'entretient avec Rachel Khan, suite à la sortie de son livre 

"Racée")8 con una crítica a la ideología wokes y decolonial. Libio Boni9 (psicoanalista italiano 

en París, perteneciente al colectivo de Pantin) en Buenos Aires, en una actividad mundial 

organizada entre otras por la embajada de Francia, postuló un psicoanálisis postcolonial.  

En Brasil, Suely Rolnik publicó Esferas de la insurrección Apuntes para descolonizar 

el inconsciente. En Montevideo apareció el libro Decolonialidad y Psicoanálisis, de González 

González Mauricio y Castañola, María Amelia y otros10. En Buenos Aires fue publicado el 

ensayo El colonialismo según Lacan de Jorge Jinkis, incluido en Indagaciones (2010) y en 

Anacronismo interminable (2020)11.  

En el 2021 publiqué Decolonialidad del psicoanálisis12, un ensayo que apunta a 

interrogar algunas defensas que se autoimpuso el psicoanálisis respecto de acusaciones de estar 

impregnado e inmerso en posiciones universalistas, patriarcales, europeizantes, racializadas; 

pero dejando hablar a los autores nuestros del pensamiento crítico periférico, feministas, 

decoloniales o postcoloniales: Eduardo Grüner, Rita Segato, Alejandro de Oto, María Marta 

Quintana, Enrique Dussel, Santiago Castro Gómez, Silvia Rivera Cusicanqui, Bolivar 

Echeverría, Breny Mendoza, Mariana Enríquez, Karina Ochoa, Yudereskys Espinosa Miñoso, 

                                                 
5 Publicado por Gramma ediciones, 2017  
6 https://e-diccionesjustine-elp.net/wp-content/uploads/2022/01/Una-reto%CC%81rica-enjaulada 

Heterocroni%CC%81as.pdf 
7 Publicado por cuadernos anagrama 2021 "Publicado por Grama ediciones 2021 
8 https://youtu.be/hPwplQxrYr4 
9 https://www.pagina 12.com.ar/397850-livio-boni-el-psicoanalisis-conserva-la-funcion-de-turbar-la 

https://www.clarin.com/revista-enie/ideas/geopolitica-psicoanalisis_O_f62SwQg1LO.html  
10https://www.elsotano.com/libro/decolonialidad-y-psicoanalisis_10517043 
11 Publicado en dos libros de Jorge Jinkis. Indagaciones (2010) Edhasa Buenos Aires y Anacronismo 

interminable (2020) 17g Bahía Blanca. [10]  
12 Publicado por Letra viva en 2021 
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Ramón Grosfoguel. E incluyendo a otros pensadores de otros lados que intervinieron en los 

debates como Judith Butler, Joan Copyec, Slavoj Žižek, Gayle Rubin entre los actuales.  

Autores que realizan planteos relampagueantes, luminosos sobre las formas de la 

segregación de los sujetos subalternizados, racializados, sexualizados, oprimidos, explotados 

y colonizados. Estas temáticas parecen alejadas del psicoanálisis por su carácter situado, 

histórico, ideologizado y politizado.  

Solo basta decir que en la densidad de lo que se escucha en un consultorio, ¿cómo sería 

posible seguir los significantes sin los cuerpos que los utilizan en sus discursividades? Cuerpos 

con colores, sexo, olores, privaciones, etc., marcados por todo tipo de discursos de dominio, 

clasificatorios, a los que se les asigna afectos casi siempre de odio para ser segregados. Sujetos 

que emiten discursos que uno sospecha impropios, impuestos, reconocibles como colonizados 

y que en su densidad remiten a una historia y a una política de producción de subjetividad de 

un orden capitalista-colonial, patriarcal y blanco que sumerge a las mayorías al mundo del no 

ser.  

El psicoanálisis, una práctica que contiene un cuerpo de saberes propios, surge a un 

costado del discurso de la ciencia, casi como su sombra, con la objeción de producir una 

práctica y saber que destotalice, rompa las pretensiones de un saber que sabe todo, todo lo 

ordena y prescribe, postulando un saber no sabido, periférico y descentrado.  

En el desarrollo del psicoanálisis, la tentación de universalidad es fuerte, se hace 

mundial, se globaliza, los mitemas y matemas no están en una lengua, no hay región a la que 

no puedan aterrizar y colonizar. Por ejemplo, la diferencia sexual como diferencia real parece 

un apotegma irrebasable del psicoanálisis, pero está en debate cómo ubicar las otras diferencias 

y qué hacer con la diferencia colonial.  

La trama de América latina, es la de la trágica relación entre el colonizador y el 

colonizado, y por añadidura, los inmigrantes que han venido a poblar ambos lugares porque a 

donde bajaron, las barajas estaban marcadas y el reparto siguió esa lógica. Españoles y criollos 

vs populacho, indios y esclavos. Terratenientes, militares, la iglesia vs el pueblo, la clase 

obrera. Concentración económica y sus gerentes vs consumidores, trabajadores y la economía 

popular.  

Todas esas formas de distintos siglos superpuestas pero conservando una matriz. 

Calibán, el esclavizado por Próspero en "La Tempestad" de Shakespeare, resiste a ser 

colonizado mientras lo es aunque no del todo. Y como plantea Aimé Cesaire en "Una 

tempestad" no hay salida, hay una dimensión trágica en el asunto.  

El negro y el marrón tienen ese destino, y otros periféricos europeos que emprendieron 
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en América el sueño, siendo judíos, gitanos, semitas o eslavos. Hay particularidades, hay 

muchos colores, pero un blanco. Hay un lugar posible y es el del blanco, los demás corren la 

suerte de no ser si no logran el blanqueamiento. El blanqueamiento es solo un maquillaje. Ir 

hacia el lado negro no está demarcado.  

Como vimos, en el psicoanálisis está el tema, pero no demasiado. Si uno busca la 

genealogía de una escritura, o literatura crítica de Latinoamérica, la puede hacer13. Dentro del 

psicoanálisis quien sabe, solo algunos conatos inaudibles y con la advertencia de no ir 

demasiado lejos.  

Bueno, como sea, habría que continuar en la tarea. Solo para recordar que Octave 

Mannoni, por los años 50 del siglo pasado, publicó el Discurso del colonialismo y tiempo más 

tarde, La descolonización de sí mismo. Y que hubo un debate con Frankz Fanon en Piel negra 

máscaras blancas y en Los condenados de la tierra. No es nuevo el tema, tampoco es que haya 

envejecido. Los ruidos de la calle y los relatos en el consultorio tal vez nos puedan guiar.  

  

                                                 
13 Grüner Eduardo (2016) Genealogías críticas de la colonialidad en América Latina, África, Oriente / 

Rita Laura Segato [et al.); coordinación general de Karina Andrea Bidaseca. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires: CLACSO; Ciudad Autónoma de Buenos Aires: IDAES, 2016. Eduardo Grüner Negro sobre 

Blanco. Genealogías Críticas Anticoloniales en el Triángulo Atlántico: el Concepto de Negritud en la Literatura  
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Conversación del taller de estudios decoloniales del 23 

de mayo de 2020 en pandemia. Ramona, Quijano y 

Lugones14 

  

                                                 
14 Participantes: Mateo Ciampagna, Laura Tortoriello, Jorge Alonso, Patricia Lanasa, 

Héctor Bazani, Clara Alonso. 
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La conversación del taller se organizó en torno a tres presentaciones. En primer lugar 

algunas referencias acerca de la colonialidad  para Anibal Quijano que implica la imposición 

de una clasificación racial/étnica y que en América latina significan que ese orden organiza al 

blanco, al indio y al negro de una forma determinada. 

En segundo lugar, tomamos a María Lugones y al modo en que ella conceptualiza la 

colonialidad del género, utilizando la interseccionalidad de un modo preciso poniendo el foco 

en ese vacío que se produce en la invisibilización que se da en ese cruce de opresiones. 

Justamente amplifica lo que se produce en ese entramado y nombra como mujer de color. 

En tercer lugar presentamos algunas ideas de Breny Mendoza quien arma una 

genealogía de los feminismos postcoloniales y del giro decolonial. En particular se refiere al 

feminismo decolonial donde las mujeres, que únicamente tienen la lengua del colonizador, la 

utilizan  para hablar fuerte. 

Por último, el homenaje a Ramona, una mujer de la villa que a partir de la garganta 

poderosa gritó hasta morir por la falta de respuesta de Larreta por la falta de agua en la villa en 

plena pandemia. Siendo alguien que llevaba adelante con comedor, muere por Covid.  Mujeres 

de color, en los puestos de cuidados  expuestas a la muerte producto de la racialización actuante. 
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Para Aníbal Quijano la colonialidad  “es uno de los elementos 

constitutivos y específicos del patrón mundial de poder capitalista. Se funda en 

la imposición de una clasificación racial/étnica de la población del mundo como 

piedra angular de dicho patrón de poder, y opera en cada uno de los planos, 

ámbitos y dimensiones, materiales y subjetivas, de la existencia cotidiana y a 

escala social”. Se origina y mundializa a partir de América. Con la constitución 

de América ‘Latina’, en el mismo momento y en el mismo movimiento histórico, 

el emergente poder capitalista se hace mundial, sus centros hegemónicos se 

localizan en las zonas situadas sobre el Atlántico –que después se identificarán 

como Europa–, y como ejes centrales de su nuevo patrón de dominación se 

establecen también la colonialidad y la modernidad. En otras palabras: con 

América ‘Latina’, el capitalismo se hace mundial, eurocentrado y la colonialidad 

y la modernidad se instalan, hasta hoy, como los ejes constitutivos de este 

específico patrón de poder.  

 

Lo que dice Crenshaw es que cuando se cruzan dos categorías, por ejemplo 

mujer y negro, ahí hay un punto ciego, ese punto es invisible. Entonces ella dice 

que hay que abordar cada una de las categorías, ver los cruces y tratar de 

hacerlos visibles. Lo que parece ser que pasa ahora que el concepto está de moda 

y se aplica en todas partes, es que las categorías se multiplican, por ejemplo, y 

empiezan a aparecer además del género y la raza que eran lo dominante en la 

teoría interseccional en ese momento, se le empiezan a agregar otras categorías: 

discapacidad, edad, y otras, y termina siendo un cambalache, similar a decir que 

hay que tener un abordaje complejo o que hay que tener en cuenta todas las 

variables. Entonces Lugones dice que este abordaje no es suficiente pero de 

alguna manera nos sirvió para mostrar que hay un vacío, que el cruce de 

categorías produce un punto invisible. Eso que es invisible se pierde en la 

conceptualización sólo se puede recuperar cambiando la lógica y dejando de 
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separar las categorías. La forma de hacerlo es entramarlas, y para eso en el resto 

de los textos, ella habla de mujeres de color. 

 

Breny Mendoza dice que en la colonialidad en América Latina, el 

colonizado tomó la lengua del colonizador (que hizo desaparecer todas las 

lenguas americanas) y entonces el feminismo decolonial toma más rápidamente 

la palabra. Dice: “las mujeres latinoamericanas hablan, y fuerte”. Ahí también 

podemos ver algo de Ramona y de las mujeres que hablan a través de “La 

garganta poderosa”. 

Aníbal Quijano y su idea de colonialidad. 

 

Para Aníbal Quijano15 la colonialidad  “es uno de los elementos constitutivos y 

específicos del patrón mundial de poder capitalista. Se funda en la imposición de una 

clasificación racial/étnica de la población del mundo como piedra angular de dicho patrón de 

poder, y opera en cada uno de los planos, ámbitos y dimensiones, materiales y subjetivas, de la 

existencia cotidiana y a escala social”16. 

                                                 
15 Aníbal Quijano estudió y se doctoró en la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos de Lima. Fue funcionario de CEPAL a fines de los años 60, época a la que pertenecen 

algunos de sus trabajos más importantes, entre ellos, "Dependencia, Urbanización y cambio 

social en América Latina" e "Imperialismo y marginalidad en América Latina". Bajo la 

dictadura de Velasco Alvarado editó y dirigió la revista Sociedad y Política, lo que le valió el 

exilio en México. De esta época datan "Nacionalismo, neoimperialismo y militarismo en el 

Perú", "Problema agrario y movimientos campesinos", "Crisis imperialista y clase obrera en 

América Latina" e "Imperialismo, Clases sociales y estado en el Perú".  
 

16 La colonialidad es un concepto diferente, aunque está vinculado con el concepto de 

colonialismo. Este último se refiere estrictamente a una estructura de dominación y 

explotación, donde el control de la autoridad política, de los recursos de producción y del 

trabajo de una población determinada, lo detenta otra organización de diferente identidad, y 

cuyas sedes centrales están, además, en otra jurisdicción territorial. Pero no siempre, ni 

necesariamente, implica relaciones racistas de poder. El colonialismo es, obviamente, más 

antiguo, en tanto que la colonialidad ha probado ser, en los últimos quinientos años, más 

profunda y duradera que el colonialismo. Pero sin duda fue engendrada dentro de éste y, más 

aún, sin él no habría podido ser impuesta en la intersubjetividad del mundo, de modo tan 

enraizado y prolongado.  

Pablo González Casanova (1965) y Rodolfo Stavenhagen (1965) propusieron llamar 

“colonialismo interno” al poder racista/etnicista que opera dentro de un Estado-nación. Pero 

eso tendría sentido sólo desde una perspectiva eurocéntrica sobre el Estado-nación.  
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Se origina y mundializa a partir de América. Con la constitución de América ‘Latina’17, 

en el mismo momento y en el mismo movimiento histórico, el emergente poder capitalista se 

hace mundial, sus centros hegemónicos se localizan en las zonas situadas sobre el Atlántico –

que después se identificarán como Europa–, y como ejes centrales de su nuevo patrón de 

dominación se establecen también la colonialidad y la modernidad. En otras palabras: con 

América ‘Latina’, el capitalismo se hace mundial, eurocentrado y la colonialidad y la 

modernidad se instalan, hasta hoy, como los ejes constitutivos de este específico patrón de 

poder. 

En el curso del despliegue de esas características del poder actual, se fueron 

configurando las nuevas identidades sociales de la colonialidad (indios, negros, aceitunados, 

amarillos, blancos, mestizos) y las geoculturales del colonialismo (América, África, Lejano 

Oriente, Cercano Oriente, Occidente y Europa). Las relaciones intersubjetivas 

correspondientes, en las cuales se fueron fundiendo las experiencias del colonialismo y de la 

colonialidad con las necesidades del capitalismo, se fueron configurando como un nuevo 

universo de relaciones intersubjetivas de dominación bajo la hegemonía eurocentrada.  

Ese específico universo es el que será después denominado modernidad. 

Desde el siglo XVII, en los principales centros hegemónicos de ese patrón mundial de 

poder –en esa centuria no por acaso Holanda (Descartes, Spinoza) e Inglaterra (Locke, 

Newton)–, desde ese universo intersubjetivo fue elaborado y formalizado un modo de producir 

conocimiento que daba cuenta de las necesidades cognitivas del capitalismo: la medición, la 

cuantificación, la externalización (objetivación) de lo cognoscible respecto del conocedor, para 

el control de las relaciones de las gentes con la naturaleza, y entre aquellas respecto de ésta, en 

especial de la propiedad de los recursos de producción. Dentro de esa misma orientación 

fueron, también, ya formalmente naturalizadas las experiencias, identidades y relaciones 

históricas de la colonialidad y de la distribución geocultural del poder capitalista mundial. 

Ese modo de conocimiento fue, por su carácter y por su origen eurocéntrico, 

denominado racional; fue impuesto y admitido en el conjunto del mundo capitalista como la 

única racionalidad válida y como emblema de la modernidad. 

                                                 
17 La apropiación del nombre “América” por Estados Unidos ha originado una 

extendida confusión que aquí nos obliga a recordar que originalmente el nombre correspondía 

exclusivamente a los dominios ibéricos en este continente, que abarcaban desde Tierra del 

Fuego hasta más o menos la mitad suroeste del actual territorio de los Estados Unidos. 
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Las líneas matrices de esa perspectiva cognitiva se han mantenido, no obstante los 

cambios de sus contenidos específicos, y las críticas y los debates, a lo largo de la duración del 

poder mundial del capitalismo colonial y moderno. Esa es la modernidad/racionalidad que 

ahora está, finalmente, en crisis.  

El eurocentrismo, por lo tanto, no es la perspectiva cognitiva de los europeos 

exclusivamente, o sólo de los dominantes del capitalismo mundial, sino del conjunto de los 

educados bajo su hegemonía. Y aunque implica un componente 

etnocéntrico, éste no lo explica, ni es su fuente principal de sentido.  

Se trata de la perspectiva cognitiva producida en el largo tiempo del conjunto del mundo 

eurocentrado del capitalismo colonial/moderno, y que naturaliza la experiencia de las gentes 

en este patrón de poder.  

Esto es, la hace percibir como natural en consecuencia, como dada, no susceptible de 

ser cuestionada. Desde el siglo XVIII, sobre todo con el Iluminismo, en el eurocentrismo se 

fue afirmando la mitológica idea de que Europa era preexistente a ese patrón de poder; que era 

ya antes un centro mundial del capitalismo, que colonizó al resto del mundo y que elaboró por 

su cuenta y desde dentro la modernidad y la racionalidad. 

Con América ‘Latina’,  el capitalismo se hace mundial, eurocentrado y la colonialidad 

y la modernidad se instalan, hasta hoy, como los ejes constitutivos de este específico patrón de 

poder. En el curso del despliegue de esas características del poder actual, se fueron 

configurando las nuevas identidades sociales de la colonialidad (indios, negros, aceitunados, 

amarillos, blancos, mestizos) y las geoculturales del colonialismo (América, África, Lejano 

Oriente, Cercano Oriente, Occidente y Europa). Las relaciones intersubjetivas 

correspondientes, en las cuales se fueron fundiendo las experiencias del colonialismo y de la 

colonialidad con las necesidades del capitalismo, se fueron configurando como un nuevo 

universo de relaciones intersubjetivas de dominación bajo la hegemonía eurocentrada. Ese 

específico universo es el que será después denominado modernidad/colonialidad. 

 

El caso Ramona 

El 17 de mayo de 2021 en medio de la cuarentena estricta para frenar la pandemia, la 

voz de una promotora territorial, Ramona Medina, se escuchó en todo el país: demandaba 

porque el agua estaba cortada en el barrio 31 y 31 bis justo en el momento en que más se insistía 

con la necesidad de lavarse las manos y mantener la distancia.  
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Ramona murió de coronavirus diez días después de ese reclamo colectivo y 

desesperado. Tal vez se contagió en la cola para cargar los baldes, tal vez mientras atendía el 

comedor comunitario. En esas dos semanas de sequía urbana los contagios subieron en esos 

barrios cuatro veces. Hoy, el acceso al agua potable sigue sin estar garantizado. Y las 

cuidadoras comunitarias tampoco son consideradas esenciales. 

 

 

Kimberly Crenshaw, el concepto de interseccionalidad. María 

Lugones, colonialidad de género 

Laura Tortoriello: Primero les voy a presentar a María Lugones. Tiene 70 y … de 

años18, es filósofa,  estudió desde su carrera de grado en EEUU, pero nació en el AMBA y su 

familia paterna era oriunda de Los Toldos. Ella se identifica como mujer de color.  Hay pocos 

textos publicados en español. Lugones se apoya sobre Quijano.  Ella plantea tomar el análisis 

que hace Quijano de la colonialidad del poder y la interseccionalidad. La interseccionalidad 

es la forma de estudiar la invisibilidad de las mujeres negras, que llevaron adelante las 

mujeres negras de EEUU. En particular Kimberly Crenshaw, que es abogada, e hizo un 

estudio sobre el tema de las mujeres negras. Ella dice que lo que intenta entender cuando 

se pone a estudiar este tema es la preocupante indiferencia que los hombres muestran 

hacia las violencias que sistemáticamente se infringen sobra las mujeres de color. Toma 

esta definición de “las mujeres de color”  como sujetos de una doble dominación que es ser 

mujeres y estar racializadas, ser objetos de la violencia racial. Y ella interpreta que esta 

indiferencia que los hombres muestran sobre la violencia hacia las mujeres también es un signo 

de la indiferencia hacia las transformaciones sociales de las estructuras comunales.  

El tema de Ramona pone en agenda, o hace más visible lo que ella misma intentó hacer 

visible sobre el problema de las villas, pero que sin embargo no tuvo un abordaje adecuado en 

el sentido de mejorar la situación.  

El texto de Lugones es un texto académico, pero traté de sacar las ideas que nos 

permitan a nosotr@s charlar un poco. La interseccionalidad en el texto de María que es del 

2008, era un concepto relativamente nuevo, sin embargo ahora en las políticas públicas, por 

ejemplo, en cualquier redacción de cualquier política pública hay que poner que se hará un 

                                                 
18María Lugones vivía cuando hicimos esta reunión. Ella falleció el 14 de julio de 2020 en Nueva York. 

about:blank
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abordaje interseccional. Es uno de esos conceptos que se ponen de moda en un momento , que 

es imposible dejar de mencionarlos, aunque nadie sepa muy bien lo que eso quiere decir.  

Lo que introduce el concepto de interseccionalidad en su momento inicial es que: en la 

modernidad eurocentrada, capitalista, que es de lo que hablaba Quijano, todos estamos 

racializados y tenemos asignado un género. A raíz de esta situación algunos son victimizados 

por esta asignación de género y de raza. El proceso es binario y jerárquico. La raza y el género 

entendidos como categorías cada uno en sí mismo es homogéneo y predomina el dominante, 

selecciona al dominante como la norma. Por ejemplo, cuando digo la categoría mujer estoy 

hablando de la hembra burguesa blanca heterosexual. Si no me refiero a ella tengo que 

discriminar, agregar algún  condimento que la diferencie de esa categoría mujer a la que me 

referí antes. El hombre es un macho burgués blanco heterosexual y el negro es un macho 

heterosexual de raza negra. Entonces lo que dice Crenshaw es que cuando se cruzan dos 

categorías, por ejemplo mujer y negro, ahí hay un punto ciego, ese punto es invisible. 

Entonces ella dice que hay que abordar cada una de las categorías, ver los cruces y tratar 

de hacerlos visibles. Lo que parece ser que pasa ahora que el concepto está de moda y se 

aplica en todas partes, es que las categorías se multiplican, por ejemplo, y empiezan a 

aparecer además del género y la raza que eran lo dominante en la teoría interseccional 

en ese momento, se le empiezan a agregar otras categorías: discapacidad, edad, y otras, y 

termina siendo un cambalache, similar a decir que hay que tener un abordaje complejo 

o que hay que tener en cuenta todas las variables. Entonces Lugones dice que este 

abordaje no es suficiente pero de alguna manera nos sirvió para mostrar que hay un 

vacío, que el cruce de categorías produce un punto invisible. Eso que es invisible se pierde 

en la conceptualización sólo se puede recuperar cambiando la lógica y dejando de separar 

las categorías. La forma de hacerlo es entramarlas, y para eso en el resto de los textos, 

ella habla de mujeres de color. Se refiere a todas las mujeres racializadas, no solo a las negras, 

porque esta operación se repite en todas las mujeres no blancas.  

Lugones le agrega a la teoría de Quijano, el género. Quijano habla de género pero en 

unos términos que a ella no la satisfacen. En la lectura de Lugones, Quijano toma dos ejes 

estructurales de análisis para entender la colonialidad: la colonialidad del poder, que es lo que 

explicó Mateo al principio, y la modernidad. Porque dice que la modernidad es la 

producción de conocimiento que necesitó el capitalismo para seguir reproduciéndose. La 

colonialidad introduce la una clasificación social universal y básica de la población del 

planeta en términos de la idea de raza. Y que la idea de raza es una invención que 

reposiciona las relaciones de superioridad – inferioridad establecidas a través de la 
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dominación. Que esto no existía antes de la conquista de América. A partir de ésto se 

reinventa la humanidad y las relaciones humanas a través de una ficción que se supone 

biológica, que se presenta como biológica. Y que esta ficción de raza reemplaza las teorías 

eurocéntricas de las clases sociales por una teoría histórica de la clasificación social. 

Termina teniendo más peso esta idea de raza y de la jerarquía de las razas que las clases 

sociales. La división del trabajo se halla completamente racializada así como geográficamente 

diferenciada.  

Viniendo al presente, esta es una de las cosas que la pandemia pone de relieve, 

porque, por lo menos en Nueva York fue evidente y en Buenos Aires parece lo mismo en 

relación a las villas, porque en ambos lados los que tuvieron que seguir saliendo a trabajar 

fueron los negros, los latinos, y la gente de otros colores, no blancos. Ellos son los que 

llevan adelante los trabajos esenciales que debieron seguir aún en cuarentena. Los 

trabajos esenciales los hace la población racializada.  

Volviendo al texto, a partir de la invención del concepto de raza es que la modernidad 

funciona en relación a la producción de conocimiento, que tiene que ver con las necesidades 

del capitalismo creando un universo específico de relaciones intersubjetivas de dominación 

bajo una hegemonía eurocentrada. Esto es lo que se considera la producción de conocimiento 

racional.  

A partir de la invención de la idea de raza, lo otro que se produce es la invención 

del mito de Europa. Antes de la conquista de América, Europa no era el centro de nada. 

Pero si a partir de la invención de la idea de raza se produce una jerarquía, donde hay 

una raza superior y razas  inferiores, eso correlativamente hace que el lugar donde nacen 

las razas superiores sea un lugar jerárquicamente más avanzado, más creador, más 

inteligente , etc.  A partir de la consolidación del mito de Europa se consolida una 

concepción de humanidad en la cual la población mundial se diferencia en dos grupos: 

un grupo claro y visible, que es superior, racional, civilizado y moderno; y otro grupo 

inferior, irracional, primitivo, tradicional que son “los otros habitantes del planeta”, que 

también míticamente son convertidos en eso como si  pertenecieran a una etapa anterior en la 

historia de las especies. Lo que es propio de la colonialidad, y la diferencia de colonialismo 

(que puede pensarse como un momento histórico), es que la colonialidad sigue 

funcionando hoy, en nuestras cabezas, todos los días. Esa división entre un mundo claro 

y racional y un mundo oscuro y primitivo sigue teniendo efectos al menos en América 

Latina.  
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A continuación Lugones toma distintas investigaciones, sobre la intersexualidad, sobre 

los yorubas en África y otra sobre los americanos nativos, hace un análisis en el que concluye 

que el concepto de género no existía antes de la colonización de la misma manera que existe 

ahora.  Ve cómo consideraban los pueblos primitivos a los intersexuales; cómo la modernidad 

lo que hace es adecuarlos a uno de los dos géneros existentes a través de un procedimiento 

quirúrgico o químico para adaptarlo a los modelos que están establecidos, que son la norma de 

lo que es ser mujer y de lo que es ser hombre. Ve cómo entre los yorubas existían conceptos 

que no se asimilan sencillamente a la idea de hombre y mujer, y cómo estaban repartidas las 

tareas de liderazgo, de gobierno. Y entre los americanos nativos  (incluyendo muchos pueblos) 

encuentra que en varias de estas civilizaciones existe un tercer género, las mujeres cumplían 

funciones muy importantes, de liderazgo, de gobierno, de toma de decisiones, declarar la 

guerra, tomar las armas; sin embargo los hombres de esos pueblos, después de la conquista, 

terminan asimilando el sistema colonial de género (como ML lo llama) y expulsan a las mujeres 

de todos esos lugares de poder.  

Entonces lo que hace Lugones es, así como Quijano habla de la raza como una 

invención, también el concepto de género es una invención. Y que eso Quijano no lo vio porque 

el análisis que él hace, si bien toma el género y establece diferencias entre cómo funciona en 

Europa y como funciona en América, es que en el caso del género el concepto se asimila a lo 

biológico, y habla de mujeres y de hombres. 

Lo que el feminismo critica en cuánto al lugar que se le otorga a la mujer: la fragilidad, 

el ámbito privado, la debilidad, que es más intuitiva que inteligente, etc., es el lugar de las 

mujeres blancas después de la conquista. Esos roles se establecieron donde el hombre es el 

productor, creador, fuerte, que protege; y la mujer se queda en la casa cuidando los niños, 

cuidando la reproducción de la vida, de la propia raza y de la burguesía,  y por lo tanto la 

propiedad. Sin embargo esa distribución de roles y atributos no llegó ni a los pueblos nativos 

de américa ni a los negros cuando fueron traídos como esclavos.  Tanto los nativos como los 

negros servían como fuerza de trabajo, las mujeres no eran débiles y no se podían quedar en su 

hogar sino que tenían que trabajar (en muchos casos trabajaban hasta la muerte). Una de las 

interpretaciones de lo que fue la mayor aniquilación de indígenas de américa, más que la 

violencia de la conquista o las pestes que trajeron los europeos, tiene que ver con la explotación 

hasta la muerte en las plantaciones, las minas o donde fuera que trabajaran, y eso no hacía 

distinciones entre hombres y mujeres.  

La familia tradicional heterosexual también se corresponde con la familia burguesa. 

Eso quizás ya lo sabíamos. Pero lo que es más difícil pensar es que al mismo tiempo que se 
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establecían ciertos valores de la unidad familiar y la continuidad de ese modelo de familia, los 

indios y los negros debían reproducirse para que sus hijos fueran vendidos como esclavos. Y 

en cuanto a la sexualidad, el hombre blanco tenía libertad sexual, la mujer blanca debía ser fiel, 

y en relación a las indias y a las esclavas negras, las mujeres de color, el hombre blanco tenía 

libre acceso sexual.  

Junto a la invención de género también se incorpora la heterosexualidad como la norma. 

En el sentido no solo de lo normal, lo habitual, sino como una imposición, una obligación para 

toda la población, algo que tampoco existía en las comunidades precolombinas.  

Lugones dice que el establecimiento de estos conceptos lo que hizo fue romper las 

relaciones comunales tal como existían. La consecuencia fue el debilitamiento de los pueblos 

y que fuera más fácil dominarlos y hasta domesticarlos, ya que los conquistadores consideraban 

que no eran humanos, sino más cercanos a animales. La imposición de la ficción de género 

destruyó las relaciones comunales tal y como existían. Ahora es necesario volver a 

configurar las relaciones perdidas, no para volver a un momento mítico, a un momento 

ideal, sino volver a inventarlas. Porque hacen falta redes de solidaridad entre los dominados: 

el hombre racializado dominado por su trabajo, donde debe trabajar hasta morir, no ve la 

dominación que sufre la mujer por la violencia machista. El término sororidad, dice Lugones, 

no es suficiente, como habían pensado las feministas. Eso suponía una problemática común 

que hacía que todas las mujeres se entendieran sobre el problema de las mujeres y que en 

realidad quedó limitado a los problemas de las mujeres blancas burguesas. Las mujeres 

racializadas y sus problemas quedaron afuera.  

 

Jorge Alonso: Breny Mendoza hace una lectura del estado del arte del feminismo de 

color o decolonial.  A grandes rasgos, hace una diferencia entre el poscolonialismo más 

vinculado a la colonización del norte de Europa sobre Asia y África, y el giro descolonial 

más pensado desde América Latina y a partir del descubrimiento. El segundo proceso es 

mucho más viejo. Y desprende, de un lugar y el otro, los feminismos. Porque en el 

feminismo poscolonial habla de Spivak , y dice que el feminismo descolonial tiene otra 

característica, en tanto que la pregunta de Spivak era si puede hablar el subalterno, si 

una mujer india (de la India), en ese punto de indiferencia o invisibilizado de la 

interseccionalidad, donde además de ser india, es mujer, aún así puede hablar. Mendoza 

dice que en la colonialidad en América Latina, el colonizado tomó la lengua del 

colonizador (que hizo desaparecer todas las lenguas americanas) y entonces el feminismo 

decolonial toma más rápidamente la palabra. Dice: “las mujeres latinoamericanas 
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hablan, y fuerte”. Ahí también podemos ver algo de Ramona y de las mujeres que hablan 

a través de “La garganta poderosa”.  

Menciona que la interseccionalidad es una categoría que tal vez funciona bastante 

bien para EEUU , pero que si solo es una categoría descriptiva y no pone suficiente énfasis 

en los procesos de dominación, o en el poder, en la colonización del poder, puede quedar 

solo en una descripción. Entonces toma más bien los conceptos de colonialidad del poder y 

de colonialidad del género, que son los que estuvimos viendo. También compara a Lugones 

con otras feministas del giro decolonial como Rita Segato y Silvia Rivera Cusicasqui. Entre 

ellas hay algunas diferencias, que parecieran de matices sobre la imposición del sistema sexo 

género colonial moderno en cuanto a cómo se entiende ese proceso. En el caso de Lugones,  

toma los ejemplos de los yorubas19 y de los nativos americanos donde atribuye algunas 

características de cómo se vivía la sexualidad pre-intrusión. Segato en cambio habla de un 

patriarcado de baja intensidad, es un sistema dual, con cierto balance, no es del todo jerárquico; 

en cambio el patriarcado de alta intensidad que es el de la modernidad, tiene una jerarquía de 

sexo género muy delimitada y está estructurado el patriarcado sobre el poder de un sexo sobre 

el otro.  

Oyewumi habla de un igualitarismo ginecrático no engenerizado. Lo de ginecrático  se 

refiere a un gobierno pre intrusión donde el lugar de la mujer era muy fuerte, como dadora de 

vida, como potencia, y donde se organizaba la vida alrededor de las mujeres, y que no estaba 

presente la idea de género.  

 

Discusión 

 

Patricia Lanasa: en relación al tema de la pandemia, por un lado existe la ilusión de que 

vamos a salir mejores, y por el otro la triste certeza de que hay cosas que van a recrudecer. El 

tema de la pandemia vuelve a colocar desde esta óptica eurocentrista ombligo del mundo a las 

poblaciones que han sido vulneradas durante todo este tiempo, que no solo son los que ponen 

el cuerpo en los trabajos esenciales, y ponen los muertos, sino también los mandan a ser el 

ganado feliz, que tienen  que poner los cuerpos para que se generen anticuerpos, para que haya 

recursos … para después generar la cura. Ocupar ese lugar del ganado, no solo de los que ponen 

el cuerpo para laburar sino también los que ponen el cuerpo para inmunizar.  

                                                 
19Oyèrónké Oyèwùmi  
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Jorge: mirando la tele (C5N) se ve que no saben cómo nombrar a las villas, y  hablan 

de “los barrios populares” cuando la categoría de villa o de villero es tan vieja como Cachiatore, 

o anterior. Lo podríamos pensar como síntoma de cómo reaparece en la pandemia algo de lo 

que sino queda olvidado, o que toma otras formas, de cierta parte de la población. Quienes 

hemos trabajado en educación sobre el tema de la inclusión, los excluidos han tenido distintos 

nombres. Y la solidaridad entre los pobres, me parece hasta cruel que aparte de ser los 

vulnerados, porque las villas más que ser lugares vulnerables son lugares vulnerados, atacados,  

arrinconados, apretados, hay una acción ahí. Hay supervivencia sobre una acción que los 

oprime, pero como que faltan muchos nombres para entender eso, y me parecía como que esta 

búsqueda de volver a situar la opresión, en particular la opresión de las mujeres, y sobre todo 

la cuestión de la racialización, vuelve de otra forma. Qué nombre ponerle a esos que están en 

una situación de hacinamiento, en los bordes, donde quedó un espacio como va creciendo una 

villa, como un lugar de nadie, de una forma abigarrada. Y no solo les faltan nombres sino 

también políticas. Quedó en evidencia eso, el agua llegaba pero faltaba hacer un tramo para 

que la tengan y no la tuvieron. Y la figura de Ramona como la figura de lo que Graciela Di 

Marco plantea como el feminismo populista. Ella contó, cuando estuvo con nosotros20, una 

investigación que hizo en el 2001, de la cual surgía que la estructuración de los movimientos 

sociales tenía en las mujeres pobres que se tuvieron que ocupar de sus hijos , de los comedores, 

etc., el núcleo que los congregaba, y que a ella le permitió pensar  el pueblo feminista. Tratando 

de darle un nombre a esas mujeres en ese momento.  Lo de Ramona también se inscribe en esa 

línea, una dirigente barrial pero que su voz no fue escuchada.  

 

Mateo: En estos días la televisión ha mostrado una escala brutal de la consideración del 

problema. En la Capital tenemos ambulancias para los que tienen que ser trasladados a algún 

hotel cuando vienen del vuelo de Estados Unidos o de Europa y tienen que hacer cuarentena, 

pero para los habitantes de la villa tenemos el coronavirus, los metemos a todos en un colectivo 

escolar. Esa es la política de los Larreta. Ellos tienen además la férrea voluntad de persistir en 

política, va a ser muy difícil, me parece, por más planteos y cuestionamientos que haya. La 

gente de la villa dijo, “ayer fuimos y no nos escucharon, y a la media hora dijeron tenemos que 

hacer y se fueron”. Esa es una muestra muy concreta de cuál es el interés en los vulnerados. 

                                                 
20 Graciela Di Marco Feminismos, patriarcados y orden neoliberal. Razones decoloniales para el análisis de 

nuestro presente. http://adoquinesrevista.com.ar/ Página 161 

http://adoquinesrevista.com.ar/
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Laura: y también las cosas que dice Trump o las que dice Bolsonaro, por poner los 

ejemplos más brutales, hacen evidente que no importa cuántos de ellos mueran. Me hacía 

acordar a cuando cuentan que en las plantaciones llegaban a trabajar al amanecer, les daban 

media hora para que comieran un tocino frío y trabajaban hasta que se hacía de noche. y que a 

veces morían de cansancio. Me parece que queda en evidencia que ese modelo sigue existiendo, 

no hay progreso. No es que hubo una evolución y esa etapa está superada, esa etapa. Ese 

sistema, esa matriz, siguen funcionando al mismo tiempo que también hay resistencias. Larreta, 

con un discurso más de tecnocracia, amable, no sale con esas mismas bravuconadas que los 

otros dos, pero es el mismo modelo. La pandemia no está en todas las ciudades del mundo 

desarrolladas de la misma manera. Hay algo que pasa en la ciudad de Buenos Aires que hace 

que incluso tenga más casos que la provincia, la provincia tiene más población, tiene más villas, 

están más dispersas, y sin embargo donde no se puede parar es en la ciudad. A mí me parece 

que hay algo de lo ideológico ahí, y que en cierta forma nosotros al principio lo dejamos pasar.  

 

Mateo: la idea de progreso es un poco el motor de la modernidad, viene del capitalismo. 

La idea de progreso está muy unida al emprendedor, al pionero. Nosotros la usamos a veces 

para hablar de cosas que no tienen nada que ver.  

 

Héctor: yo creo que nos estamos olvidando de lo que decía Cristine Lagarde cuando 

estaba en el FMI. Ella decía que sobraba población, porque es muy caro mantener a los viejos. 

Y yo creo que hay una intención instalada de eliminar gente. No puede ser que hayamos sido 

tan descuidados y que nos esté pasando lo que está pasando en las villas. Yo creo que hubo una 

decisión de descuidar gente. Y me parece que esto es una de las cosas que tenemos que analizar. 

Y por otro lado, escuchaba a alguien en la radio que decía que la cultura de la villa es muy 

fuerte, hay muchas manifestaciones culturales, muchas fiestas y mucha alegría de vivir. Y 

nosotros como eurocentristas estamos pensando que en las villas no hay solidaridad porque la 

solidaridad es como la entendemos los que vivimos en el eurocentrismo. El desafío me parece 

que es tratar de entender cuál es la cultura de estas personas que viven en la villa, y por otro 

lado no perder de vista la necropolítica.  Ya está totalmente decidido, también en la Argentina 

como en Brasil, exterminar a los sectores populares. 

 

Mateo: diezmarlos todo lo posible. 
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Héctor: Por ejemplo Junín fue un territorio de exterminio de los indios. En Junín 

se contagiaban de viruela los indios. No nos puede parecer tan extraña la necropolítica, 

la vivimos hace 150 años en nuestro territorio. Se llevaron a los indios hasta la isla Martín 

García para seguir contagiándolos. La política de exterminio es un tema que debiéramos 

estar abordando, porque es un tema que nos compete hasta como juninenses. Si hablamos 

con los mapuches, nos lo van a contar ellos.  

 

Jorge: yo creo también que está esa dimensión que se oculta. El lado oscuro, el lado 

más terrible de la pandemia. Podríamos trabajar el texto de la necropolítica de Mbembé 

nos podría ayudar a pensar el tema. Funciona la memoria de los desaparecidos, de los 

30.000 donde hay una memoria reciente, fuerte.  

 

Héctor: cuando hablamos de los desaparecidos hablamos con criterios eurocentristas, 

hablamos de Derechos Humanos, y Boaventura de Sousa Santos cuenta que una vez que fue a 

hablar de derechos humanos a Arabia, los árabes le dijeron “no nos hable de derechos humanos 

porque a nosotros solo nos han venido a exigir, desde Napoleón, el cumplimiento de los 

derechos humanos para instalar la democracia. Cuando analizamos los derechos humanos 

somos muy socialdemócratas.  

 

Jorge: Claudia Lamelza y los grupos mapuches de la zona plantean, “nosotros también 

tuvimos nuestros 30.000 desaparecidos. Para ellos es una referencia. Les sirve, esa memoria 

más cercana, como para remontar su propio exterminio.  

 

Patricia: Un punto de intersección con las formas de resistencia como la solidaridad en 

las villas, un grupo de comuneros en la ciudad de Jujuy, Catamarca y demás,  en las resistencias 

a las quemas. Ellos decían que el plan es no tener plan, porque si falla el plan sos vulnerable. 

No está expresado en los términos de la lógica racional blanca, patriarcal, colonial. Y 

cruzándose con lo que decía Laura de cómo va a salir Europa con el nuevo pacto verde, con 

los vehículos eléctricos, por ejemplo, que a nosotros nos involucra como proveedores de 

materia prima. Porque una batería de litio para fabricarlos se morfa 80.000 litros de agua. Y 

los salares son humedales, no son humedales verdes pero son humedales. Y esa región en 20 

años va a tener a todos los pueblos sin agua. Y va a ser para construir los autos eléctricos que, 

por supuesto, van a construir los blancos burgueses heterosexuales europeos. Yo entiendo que 

es necesario hacer negocios para sobrevivir, pero atención, porque los comuneros, las 



44 

 

organizaciones populares saben dónde están, saben dónde viven, tienen comunidades 

solidarias, solo que somos incapaces de verlos.  

 

Laura: sobre el tema de los autos eléctricos y el litio, es un tema del que conocemos 

muy poco, y es más grave. Porque lo que se presenta como una solución para nosotros es el 

problema. Y sobre el tema de la solidaridad en las villas, más allá de que siempre me produce 

dudas la gente que está metida en una universidad, sobre todo si la Universidad queda en Nueva 

York, me parece que las feministas decoloniales están buscando cual es el camino que las lleva 

a esto sobre lo que ellas están trabajando, porque la interseccionalidad no sirve, porque tienen 

dudas sobre el tema de lo identitario, porque lo que produce la identidad es que te deja en cierto 

punto inmóvil solo en eso con lo que te identificás. Pero sí me parecía importante mencionar 

lo de la ruptura de las instituciones de las culturas precolombinas que se rompieron a partir de 

la imposición del patriarcado, y lo que eso puede acarrear aún hoy, y diferenciarlo de lo que se 

puede ver hoy como redes de solidaridad, incluso muchas que se están tejiendo ahora, la 

Garganta es una de ellas, más allá de las relaciones al interior de los barrios. Como decía Jorge, 

ver como en América Latina las mujeres sí tomaron la voz, y como lo propio de América Latina 

es la resistencia, la resistencia que siempre permanece, y que se reinventa, se reinventa y se 

reinventa. Son pueblos que más allá de que los sometieron, los dominaron, guardaron esa 

historia de resistencia. Hay una historia de resistencia, incluso en Junín, de un grupo de 

mapuches que se rindió y un grupo de mapuches que resistió, que en alguno de los encuentros 

ha contado Claudia Lamelza, que sigue estando presente.  

 

Jorge: respecto de lo que decía Héctor, Alejandro Kaufman en un artículo dice algo así, 

como otro efecto de la pandemia: “si se pudiese poner en pausa a las poblaciones, mantener 

únicamente los cerebros activos, reducir la vida, si se pudiese hacer, lo harían”. No 

necesariamente matarlos pero sí la administración de la población como ganado para que sea 

viable. Si hay que sacrificar a unos cuántos, se hace. Ese costado cruel, y que se tiende a ocultar 

más, es toda una línea que tenemos que poner en cuestión.  

 

Mateo: El otro aspecto de esto que vos decís es algo que planteaba Darío Sztajnszrajber 

hace poco: soy muy pesimista sobre lo que va a pasar después de esta pandemia, si es que 

termina. No creo que vayan a mejorar las relaciones sociales, ni que haya más solidaridad, ni 

menos codicia. Soy muy pesimista con respecto al futuro de la humanidad después de esto.  
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Laura: Alejandro Kaufman dice: “¿cómo se atreven a pensar si el mundo va a ser mejor 

o peor, si jamás imaginamos que podía pasar esto? Más vale pongámonos a pensar el presente, 

dice, citando a Mateo.  

 

Héctor: a mí no me resulta tan raro esto de la pandemia. No me parece que no haya 

estado previsto. Hace 15 años nosotros decíamos que los problemas que generaba el cambio 

climático eran inundaciones, sequías, y entre ellos nuevas enfermedades. Y estas posibilidades 

de nuevas pandemias estaban instaladas y previstas, aunque nadie las tomó en cuenta. Yo 

pienso que, de alguna manera, esto vino para quedarse. El derretimiento de los polos provoca 

que aparezcan nuevas bacterias que estaban congeladas y hace rato que los científicos lo vienen 

advirtiendo.  

Yo lo que hago es mirar los informes del panel intergubernamental de cambio climático, 

es un panel de las Naciones Unidas donde hay alrededor de 150 países que trabajan información 

y genera un sistema de seguimiento de la información muy rígido. Y ellos nos están diciendo 

cuales son los escenarios futuros. Por ejemplo, nos están diciendo que para el 2080 los océanos 

van a haber subido alrededor de 1 metro. En Junín van a tener un serio problema, porque el 

salado no va a poder desaguar más en la bahía de Samborombón, Ya en este momento tuvieron 

que hacer algunos canales para que pueda desaguar. También van a subir los reservorios como 

la Mar Chiquita y la laguna de Gómez, que ya subieron 80 cm. Entonces estas cosas se saben. 

No tienen porqué saberlo la mayoría de la gente. Lo que pasa es que no sabemos cómo bajarle 

los conocimientos que construyen las verdades científicas, a la gente.   
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Conversación del taller del 29 de mayo de 2021. En 

torno a las definiciones de pueblo en Alemán y Dussel.  
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Argumento 

Taller de estudios decoloniales de Junín, 29 de mayo de 2021 

Conversaciones en torno a las definiciones de pueblo. Alemán y Dussel. 

 

 

 

En Alemán la idea de pueblo, es una operación de emergencia y anudamiento que 

produce una voluntad política. El ejemplo de las madres, que atraviesan procesos comunitarios, 

sociales y estatales anudando en un síntoma, un apoyo, un afuera del sistema de explotación y 

opresión.  

 

 

 Dussel presenta  la idea de pueblo como voluntad de vida de los miembros de la 

comunidad o pueblo como determinación material fundamental del poder político  

(ED:2006,24). Pero también como regeneración e hiperpotencia. La negatividad de las 

necesidades de sectores de la comunidad política excluidos del reparto de los bienes, pueden 

reunirlos en una reivindicación y en la constitución de una nueva hegemonía. Este proceso va 

de plebs a populus, y define la idea de pueblo. Lo popular como una segunda ola emancipadora 

en América latina.  
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Scarpatti en su libro armó una idea de la historia argentina, que podemos decir la 

historia de su pueblo,  como una línea que se desenrosca desde la plaza y que contiene a las 

madres.  

 

 

Di Marco hablá del pueblo feminista contra poderes tradicionales concentrados, como 

la Iglesia, pero articula con las madres y la revoluciónde las hijas. El pueblo feminista es el 

hetero del patriarcado y una totalidad no totalizable.   
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El estallido social parece una categoría sociológica más acotada que el alcance de la 

idea de pueblo de Dussel y de Jorge Alemán. En Chile la lista del pueblo son independientes 

que se articulan más con el pueblo que con los partidos o las corporaciones económicas y 

quieren un estado social. La fecha de la reunión conmemora el cordobazo. Un ejercicio 

anacrónico consistiría en traer algunos elementos de ese momento. Lo indecidible, cada vez 

más acotado del proceso de Chile, sin embargo genera dudas. La derecha no consiguió el poder 

de veto, es cierto. Sin embargo, la izquierda no termina de articularse. Los independientes y 

los representantes de las naciones indígenas tendrán la palabra en el sentido de la constitución 

de Chile.  

Algunas consideraciones un poco más ampliadas. El libro de Alemán entiende la idea 

de pueblo no como una entidad ya dada de antemano, como algo que ya estaba a punto de 

producirse, sino a una emergencia histórica constituida en la operación de anudamiento. Una 

invención  que permitiría el acontecimiento pueblo, la creación de una voluntad política que 

mantuviese el anudamiento entre comunidad-sociedad-estado. Esta voluntad política interviene 

sincrónicamente desde la posición singular de cada uno, hasta el modo en que la misma se 

incluye en el enjambre colectivo de lo común. Dirá que en Argentina el movimiento de las 

madres logró el anudamiento y propone una emergencia, que surge precisamente como 

movimiento espontáneo, asumidas por los organismos de derechos humanos de la sociedad y 

reconocidas en última instancia por el Estado. El movimiento logró el anudamiento de la 

comunidad, sociedad y estado y el surgimiento de un pueblo-sínthoma. Ante la acordada del 

dos por uno de la corte el pueblo sale a la calle y la rechaza. Una manera de sostén histórica, 

por fuera de la sustracción de la explotación capitalista y la opresión del poder concomitante. 

Enrique Dussel plantea en la tesis 11, “El pueblo, lo popular y el populismo” como se 

desarrolla el proceso de constitución del hegemón analógico a partir de las reivindicaciones 

distintivas en las que sustenta su idea de pueblo. En la tesis 12, El poder liberador del pueblo 

como Hiperpotentia y el “Estado de rebelión”,  describe como la totalidad o el orden vigente 

puede fracturarse. Ahí nace el pueblo como plebs, que define como el bloque social de los 

oprimidos, que actúa desde una exterioridad, identificable por sus reivindicaciones  no 

satisfechas, aunque desde la totalidad, en tanto oprimidos, luchan hacia la constitución de un 

pueblo futuro hegemónico que denomina populus.  

Se puede ver en este esquema: 

Graciela Di marco hablando del pueblo feminista “Todo lo que está como se puede ver, 

como estalla Latinoamérica, puede no estar, puede ser diferente. Este pueblo no es una entidad. 

Yo no digo que este pueblo está formado por cien mil mujeres, quince mil gays, diez mil 
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lesbianas, no, es una construcción identitaria surgida de las luchas contrahegemónicas que 

enfrenta a las feministas con la nación católica. Y en realidad cuando yo me refiero al pueblo 

feminista, tomo la noción de la plebs, la plebs que quiere ser pueblo.” El pueblo feminista es 

el hetero del patriarcado, una totalidad no totalizable, una nueva hegemonía, pero en su 

consideración, donde la cadena de equivalencias de las demandas que lo constituyen se reúnen 

en un significante que es el feminismo, que no hace uno, no se personaliza, permanece múltiple.  
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Conversación 

 

 

Jorge: El libro de Jorge Alemán plantea dos operaciones que voy a tomar para presentar 

el libro. La del neoliberalismo y la del pueblo. Permite trazar una línea del comienzo al fin para 

interpretar el libro. La idea de pueblo es la de una operación, un anudamiento que permita 

sustraerse a la lógica del capitalismo, que en la operación neoliberal consiste en intentar una 

captura total de subjetividad acorde al logro del aumento ilimitado del capital. Plantea dos 

ideas, la del pueblo y la del santo, esta última no la vamos a tomar porque no tiene que ver con 

las cosas que estamos hablando. Vamos a vincularlo con la idea de pueblo de Dussel y con el 

pueblo feminista de Graciela Dimarco, el pueblo feminista más anclado en un proceso histórico 

y en el feminismo en la Argentina. Ella define al pueblo feminista como lo hétero del 

patriarcado. Configura una nueva totalidad que no es totalizante, en las claves del pensamiento 

de Laclau, que están presentes en Alemán. En Dussel hay una aparición del pueblo. Hay una 

totalidad y, por otro lado, comienza a configurarse por fuera, la plebs, de los que quedan fuera 

del reparto y la contingencia, que puede producirse o no, del surgimiento de un pueblo que se 

denomina populus. Mateo va a hablar de eso más tarde. Con estas referencias se nos había 

armado el tema en relación al pueblo y precisamente lo que estaba pasando en Chile con la 

constituyente, ahí los independientes son conocidos como la lista del pueblo. 

 

Laura: hay una lista que es la lista del pueblo, pero hay otras listas. Hay una lista del 

pueblo donde hay independientes, pero hay otras listas que también llevaban independientes.  

 

Jorge: Parece como que la idea del pueblo y los partidos se presentan algo separado o 

separable. La pregunta es sobre esa tensión entre esa masa de independientes y la totalidad de 

la lista del pueblo. Cómo articulan los independientes con las demandas de la constituyente, 

con el estallido social. Un estallido es un estallido, pero de un pueblo, nos lleva a pensar otras 

cosas, como el destino de un pueblo.  

 

La insubordinación libertaria frente a las imposiciones sanitarias 

para Alemán tiene un reverso que es la servidumbre extrema al 

mercado para que prosiga en su funcionamiento, sin atender a los 

efectos que aseguran el desastre. 
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La operación neoliberal 

Jorge: Voy a hacer comentarios sobre Ideología, nosotras en la época y la época en 

nosotros21, parecido a Unidas podemos, tiene la misma lógica del inclusivo. Agrupa 

conferencias alrededor de la pandemia. 

La primera idea es la operación neoliberal producida por el discurso del capitalismo 

como su operación por excelencia. Intentan establecer la conexión del poder dominante con la 

producción de subjetividad.  “El capital humano no nos habla sólo del trabajo del ser humano 

transformado en valor/mercancía, sino que también ser refiere al lugar donde los ámbitos que 

pertenecen al ternario Duelo- Memoria-Deseo pretenden ser bloqueados y capturados por 

distintos dispositivos, aunque dichas experiencias del sujeto sean inapropiables para el 

Discurso Capitalista” (JA:2021,12). Aparece una categoría de los inapropiables. Si el discurso 

capitalista fuese una superficie ilimitada que produce la captura completa y total de los sujetos. 

Hay algunas cosas que son inapropiables por el discurso capitalista. El duelo, el deseo y la 

memoria. “En el tiempo del discurso capitalista, la hipótesis de Lacan es que ese plus de gozar 

se metaboliza con la plusvalía, las ofrendas de goce dirigidas al Otro en sus distintas variantes 

religiosas, rituales, tradicionales y organizadas por el Discurso del amo son ahora canalizadas 

por el mercado capitalista.” (JA:2021,13)  

Continúo leyendo. “En nuestra época no disponemos de recursos simbólicos ni de un 

imaginario alternativo para pensar su después, presentado bajo la forma de una ruptura o de 

una progresiva transformación. Precisamente, este impasse sigue siendo crucial y determinante 

a la hora de pensar en las propuestas  de emancipación, más allá de la validez y de la 

importancia que tienen las que están vigentes” (p.14). Sostiene que hay que aceptar que existe 

una impotencia para simbolizar e imaginar un proyecto transformador de izquierda, un afuera 

radical o exterior, por la forma en que incide el capitalismo en lo real 

Aleman plantea una articulación entre Marx y Foucault, pone a la par la explotación y 

la opresión. Hay dos sistemas el de explotación económica y el sistema de opresión 

Con algún grado de distinción. Foucault plantea la biopolítica como un sistema de 

opresión que hace posible la modalidad neoliberal, hay que hacer una serie de opresiones para 

que funcione el capitalismo. El grado más distintivo del neoliberalismo consiste en capturar y 

producir subjetividades acordes a la reproducción ilimitada del capitalismo. Leo: “Foucault ya 

                                                 
21 Aleman Jorge 2021 Ideología, nosotras en la época y la época en nosotros. Editorial Página 12 

Buenos Aires 
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vislumbraba que la maquinaria capitalista de lo ilimitado, si quería seguir funcionando, tenía 

que introducirse en la propia subjetividad, incluso rediseñando para continuar. No se 

equivocaba en su apreciación, pues el neoliberalismo a lo largo de estas dos décadas  del siglo 

XXI no ha parado de desarrollar dispositivos, técnicas, saberes y estrategias, como discursos 

que operan en el sujeto para enlazar poder y libertad en la sociedad de control que describe el 

pensador francés… El neoliberalismo es el dispositivo que intenta borrar el sujeto, en su 

singular existencia como hablante, sexuado y mortal, pues pretende sustituirlo por una 

subjetividad que intenta siempre ser contemporánea de sí. (JA:2021,16). Le quita esos rasgos 

o funciones que puedan quedar por fuera del mercado que  intenta apropiarse. Hay un Foucault 

de derecha cuando se habla de opresión, señala a Francois Edwald, el divulgador de las obras 

de Foucault. Alemán lo señala como un antecedente de los libertarios de hoy. La 

insubordinación libertaria frente a las imposiciones sanitarias para Alemán tiene un reverso 

que es la servidumbre extrema al mercado para que prosiga en su funcionamiento, sin atender 

a los efectos que aseguran el desastre. 

 

Separación y desprendimiento 

Al final de este  capítulo llamado Pandemia y capitalismo presenta a la banda de 

Moebius, una superficie ilimitada donde no hay un afuera, una superficie que se conecta con 

el otro lado, hay una sola cara hay una sola superficie. El análisis que hace de la relación entre 

capitalismo y los sujetos en que no podría haber un corte, en la cinta, que no sea longitudinal 

y que hará que entre ambos queden atrapados unos a los otros pero desprendidos. Una 

separación como anudados pero sueltos.  “La metáfora del corte longitudinal al tercio permite 

figurarse que la salida del capitalismo está más relacionada con una construcción política, que 

lo corta longitudinalmente por dentro y desde un lugar determinado. A la vez esta construcción 

no puede integrar a través de ninguna mediación dialéctica el resto que opera como causa, 

razón por la cual, en principio, la salida es siempre parcial y contingente. (JA,2021,30) 

En el campo lacaniano hay una relación del sujeto con el campo del otro, en una relación 

que no puede completarse. No se trataría de un corte anticapitalista pero si de una separación. 

Nosotros no lo hemos trabajado mucho, pero en el pensamiento decolonial Mignolo plantea la 

idea de un desprendimiento como una categoría del pensamiento decolonial para la producción 

de prácticas desprendidas de la lógica capitalista. 
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La ideología 

El otro elemento importante es el de la Ideología, que le da el título al libro. La ideología 

en Althusser plantea esta semejanza entre el sistema de opresión y la subjetividad. Habla del 

corte epistémico como otra categoría que incluye en su análisis. Establece una frontera entre el 

fantasma y la ideología. El fantasma es el que organiza la relación del sujeto con el otro. Se 

convierte en una envoltura del sujeto para el otro, o lo que permite la actuación en ese campo. 

Encuentra una similitud entre el fantasma y la ideología. La ideología a esta altura no es falsa 

conciencia, o dificultad de esclarecimiento sino un modo, una interacción del sistema 

capitalista que significa una captura. Marca toda la tensión entre el sistema y el sujeto. La 

ideología es una interpelación. Ante la pregunta de quién soy, uno puede responder con una 

profesión, quién soy en el campo del otro. En ese campo del otro en donde están los aparatos 

ideológicos del estado y los aparatos represivos del estado. Esto va más por la línea de la 

opresión. 

Articula las ideas del corte epistémico de Althusser, el acontecimiento  de Badiou y la 

separación de Lacan. Están articulados en relación a la posibilidad de pensar una fuera del 

capitalismo. 

 

La soledad común 

Existe una soledad pero es común. Se apoya en los modelos de fantasma e ideología. 

El fantasma desde la soledad y la ideología desde lo común. 

 

singular plural 

clínica  política 

uno por uno para todos 

fantasma ideología 

sujeto  praxis 

soledad            común 

 

Operación Pueblo 

El dibujo es de un nudo borromeo de cuatro, una cuarta anuda las otras tres. Un 

anudamiento. Lacan usó estos modelos al final de su enseñanza. Por ejemplo la idea del 

síntoma, si uno puede hacer algo con el síntoma, eso constituirá la cura psicoanalítica, es un 

anudamiento de varios elementos de un sujeto, lo imaginario, lo simbólico y lo real. En este 
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caso, establece una relación entre comunidad, sociedad y el estado. La operación de pueblo es 

lo que unifica o mejor dicho anuda. El ejemplo que da es el de las madres de plaza  de mayo. 

(Sus luchas van tomando cada vez más dimensión. El punto de operación pueblo es la 

emergencia del pueblo en calle ante el 2 por 1 que intentó instalar la Suprema Corte de Justicia 

a los años de condenas por delitos de lesa humanidad en la dictadura militar durante el 

macrismo) 

El pueblo sínthoma. “No alude a una determinada entidad ya dada de antemano, como 

algo que ya estaba ahí a la espera de producirse, sino que es una expresión, me refiero a la 

emergencia histórica constituida precisamente en la operación de anudamiento. El 

acontecimiento pueblo, es la creación de una voluntad política que mantuviese el anudamiento 

entre comunidad-sociedad-Estado. Voluntad política que interviene sincrónicamente desde la 

posición singular de cada uno, hasta el modo en que la misma se incluye en el enjambre 

colectivo común” (JA:2021,125) 

 

 

El pueblo en América latina, es que esta palabra establece una frontera, 

o una fractura interna en la comunidad política. Por un lado está el bloque en 

el poder y por otro, los insatisfechos, con sus necesidad básicas insatisfechas, 

tanto por opresión como por exclusión. Dice que llamaremos plebs al pueblo 

opuesto a las élites, a las oligarquías, a las clases vigentes de un sistema 

político. Esas plebs, una parte de la sociedad, tiene sin embargo podría 

englobar a todos los ciudadanos en un nuevo orden futuro, donde las actuales 

satisfacciones serán satisfechas y alcanzarán una igualdad por una lucha 

solidaria. 

 

Pueblo para Dussel 

Mateo: Habíamos trabajado las tesis 11 y 12 de Dussel donde se refiere exactamente a 

la idea del pueblo en América latina. Dussel hace una análisis muy largo, no viene al caso de 

todo en detalle de lo que él desmenuza, pero la conclusión más o menos es que el sentido más 

profundo que tiene el pueblo en América latina, es que esta palabra establece una frontera, o 

una fractura interna en la comunidad política. Por un lado está el bloque en el poder y por otro, 

los insatisfechos, con sus necesidad básicas insatisfechas, tanto por opresión como por 

exclusión. Dice que llamaremos plebs al pueblo opuesto a las élites, a las oligarquías, a las 
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clases vigentes de un sistema político. Esas plebs, una parte de la sociedad, tiene sin embargo 

podría englobar a todos los ciudadanos en un nuevo orden futuro, donde las actuales 

satisfacciones serán satisfechas y alcanzarán una igualdad por una lucha solidaria. Es una idea 

compleja que incluye varias cosas. Por un lado, el englobar a todos.  

 

La voluntad popular o el estado de rebelión de un pueblo 

La otra idea que incluye es la de un nuevo orden futuro. Acá habla de una construcción, 

y en ese orden futuro serían satisfechas las reivindicaciones que se plantean. El objetivo es 

alcanzar la igualdad gracias a una lucha solidaria. Este es un aspecto que plantea Dussel en Las 

20 tesis de política. El otro aspecto, es el de la hiperpotencia, habla de la eficacia de los débiles 

y de las víctimas en estado de rebelión. En la tesis 12, plantea que todo comienza con un estado 

de rebelión. Más allá del estado de derecho y del estado de excepción. Más allá del estado de 

derecho, del liberalismo clásico, que fetichiza. Los planteos de Hard y Negri, que optan por 

eliminar el estado de derecho y la soberanía del estado dominador, en cambio, dice Dussel, 

habría que situar en la propia comunidad política, serían los dueños de esta soberanía y 

autoridad que habitualmente estaban delegadas en la elites dirigentes, que era la que disponía 

que era el estado de derecho. No cabe en este enfoque la propuesta de Schmidt del estado de 

excepción, porque no hay detrás de ello una voluntad constituyente. Hay una voluntad popular 

o un estado de rebelión, que pone en suspenso el estado de excepción y pone un montón de 

ejemplos donde podemos incluir lo de Chile, lo de Bolivia… El arranque cuando el pueblo 

salió a la calle en el 2001, con la consigna que se vayan todos, produjo una situación nueva. La 

hiperpotencia le recordaba a la potestas quien  es la última instancia del poder. El poder reside 

en el pueblo, sin esa autoridad popular no es posible, sin esa voluntad del pueblo no hay 

ninguna posibilidad de gobierno.  

 

Dussel y Alemán 

En síntesis, estas dos ideas de Dussel son bastantes diferentes de las que viene 

manejando Alemán y principalmente todo el pensamiento europeo, que es mucho más 

burócrata y apegado a las instituciones y da la impresión que les resulta difícil pensar una 

situación diferente fuera del marco institucional. Cuando aparecen estas irrupciones como pasa 

en Chile, Colombia, Bolivia, les resulta muy difícil encuadrarlas, ya que son estructuras 

totalmente nuevas que rompen esquemas de todo tipo y que plantean situaciones que en 

principio no se sabe a donde van a llegar. Y unos elementos que provocan mucha inquietud e 
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inestabilidad, mucho más en los intelectuales que en la gente probablemente, no? Porque esto 

de que no se sabe cómo va a terminar por ejemplo el proceso chileno ha dado mucho más tema 

de análisis desde categorías tradicionales que de incursiones sobre el origen de porqué pasan 

estas cosas y el sentido de estos procesos y que raíces históricas tienen. Por lo cual se ha 

atendido, me parece a mí, un poco menos a que es un proceso en marcha y que no se sabe cómo 

va a terminar. Nadie puede asegurar cuál va a ser su organización definitiva, no? 

 

 

La etimología del término pandemia dice exactamente eso: 

reunión del pueblo. La tragedia es que en este caso para demostrar 

solidaridad, lo mejor es aislarse y evitar tocar a otras personas. Es una 

extraña comunión de destinos, será posible otras, se pregunta. Creo que 

acá hay una cuestión que es muy central, si la etimología es reunión del 

pueblo, justamente la paradoja es que la mejor solidaridad es separarse, 

no tocarse, no juntarse, no reunirse. 

 

Pandemia: reunión del pueblo 

Yo quería completar esto con un trabajo del año pasado de Buenaventura De Sousa 

Santos, este viejo portugués sabio, que escribió un pequeño libro que escribió en Flacso, que 

está en la red y se puede bajar en pdf y que se llama La cruel pedagogía del virus22, dice “la 

etimología del término pandemia dice exactamente eso: reunión del pueblo. La tragedia es que 

en este caso para demostrar solidaridad, lo mejor es aislarse y evitar tocar a otras personas. Es 

una extraña comunión de destinos, será posible otras, se pregunta. Creo que acá hay una 

cuestión que es muy central, si la etimología es reunión del pueblo, justamente la paradoja es 

que la mejor solidaridad es separarse, no tocarse, no juntarse, no reunirse. 

  

El sentido común impuesto por los tres unicornios: capitalismo, 

colonialismo y patriarcado 

Dice más adelante refiriéndose a un texto de Da Vinci que hay tres unicornios: el 

capitalismo, el colonialismo y el patriarcado que son los tres lugares de la dominación. Para 

                                                 
22 https://www.clacso.org/la-cruel-pedagogia-del-virus/ 
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dominar efectivamente tienen que ser imprudentes, feroces e incapaces de ser dominados. A 

pesar de ser omnipresentes en la vida de los seres humanos y las sociedades son invisibles en 

su esencia y en la articulación esencial entre ellos. La invisibilidad del capitalismo, el 

colonialismo y el patriarcado proviene de un sentido común inculcado en los seres humanos 

por la educación y el adoctrinamiento permanentes. Este sentido común es al mismo tiempo 

evidente y contradictorio. Todos los seres humanos son iguales dice el capitalismo pero como 

existen diferencias naturales entre ellos, la igualdad de los inferiores no puede coincidir con la 

igualdad de los superiores afirman el colonialismo y el patriarcado. Este sentido común es 

antiguo, fue debatido por Aristóteles, pero no fue hasta el siglo XVII que se introdujo en la 

vida de las personas de a pie, primero en Europa y luego en el resto del mundo. Estas son las 

cuestiones que quería traer y creo que son más inquietantes de lo que parecen. 

 

Los pibes no aceptaran el aumento del boleto, hizo posible que 

algo saliera, algo que podríamos llamar el pueblo, se reconociera en ese 

significante que era dignidad, le cambiaron el nombre, le cambiaron el 

nombre a la plaza donde se juntaban, que eso ni siquiera la pandemia 

lo haya parado, al contrario. 

 

Chile. 18 de octubre de 2019. Bachelet, la reforma de la constitución 

en el horizonte 

Laura Tortoriello: En relación a lo que pasó en Chile y en cómo se constituye este 

movimiento del 18 de octubre, Flor sabe que venimos siguiendo ese proceso de lejos, yo… 

siempre me pareció que el gobierno de Bachelet, el segundo gobierno, fue un  buen gobierno, 

me parece que de alguna manera se hicieron algunas operaciones que hicieron posible lo que 

ahora está ocurriendo. Bachelet propuso tres cambios y esos tres cambios los hizo. Pueden ser 

más modestos que lo que se hubiese podido esperar, no hizo la revolución. Hizo una reforma 

electoral, una reforma tributaria donde empezó a cobrarle a las grandes empresas impuestos 

que antes no pagaban, e hizo la reforma educativa. Eso me parece que significó un quiebre con 

los gobiernos que venían siendo los gobiernos de Chile hasta ese momento, incluso el de ella 

misma antes y planteó como en el horizonte, ella lo planteó para hacerlo en su gobierno, yo 

creo que hasta los más optimistas sabían que eso no era posible hacerlo dentro de los cuatro 

años, planteó en el horizonte la reforma constitucional y hubo grupos de gentes que se aferró a 
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esa posibilidad de reforma de la constitución con uñas y dientes y no lo largó, y siguió 

insistiendo en eso, aún después que gana Piñera, que ella tenía una imagen positiva muy baja, 

había denuncias de corrupción en su gobierno. Creo que es el principio de la modificación, de 

la posibilidad de construir, el horizonte, la posibilidad, el ideal a alcanzar y las reformas 

posibles muestran que es posible cambiar, el movimiento del 18 de octubre de 2019, también 

de la mano de los jóvenes que venían manifestándose desde antes, eso ya venía, hace posible 

que los pibes no aceptaran el aumento del boleto, hizo posible que algo saliera, algo que 

podríamos llamar el pueblo, se reconociera en ese significante que era dignidad, le cambiaron 

el nombre, le cambiaron el nombre a la plaza donde se juntaban, que eso ni siquiera la pandemia 

lo haya parado, al contrario. Después me puse hoy a leer algunas cosas y cada uno es el padre 

de la reforma de la constitución, son todos padres, por supuesto… bueno, yo estoy hablando 

de una madre, de una madre que ni siquiera reconoce su maternidad porque está allá en el limbo 

de la Onu, no se que le pasa como persona, yo estoy hablando de su gobierno, y finalmente que 

el proceso se diera.   

 

La convocatoria de los alcaldes, el plebiscito en el congreso, el 

plebiscito, la elección de los candidatos.  

No recordaba, porque por supuesto, las cosas pasan tan rápido, no recordaba que lo 

primero que hubo fue la convocatoria de los alcaldes a firmar el plebiscito para la reforma de 

la constitución y después se aprobó en el congreso efectivamente el plebiscito, después se voto 

el plebiscito y finalmente ahora se votaron los candidatos con todas las dificultades que 

significaba la pandemia y todo lo demás. No se si es una operación pero me parece que es 

mucho más lábil que los de las madres en relación a nosotros, porque que va a pasar, porque el 

horizonte de la reforma de la constitución es prácticamente fundar un pueblo de nuevo. Es 

impresionante, mandé dos notas pero podrían ser cuarenta. Hay uno que habla de patrimonio 

cultural porque en realidad, una de las cosas que se ponen en discusión es la plurinacionalidad 

y otro habla sobre la niñez, de que cambios hay que hacer en relación a la niñez, hay mesas de 

discusión sobre la educación, después cosas más concretas como quien va a presidir, quien va 

a presidir la constituyente. Uno dice que la tiene que presidir una mujer de los pueblos 

originarios. Tiene que presidir la constituyente, una cosa que parece reglamentarista y entonces 

una de las que nombran como posible presidente dice yo en realidad voy a la constituyente para 

que se tengan en cuenta las cosas del pueblo mapuche, no quiero presidir, que presida otro, 

porque si yo tengo que presidir no voy a poder pelear por las cosas que yo voy a pelear. Y los 
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partidos se están peleando por quien Haude dice que ellos apoyaron y Boris que en realidad 

ellos fueron, una pelea de hombres y partidos. A mí me parece que es un proceso para mirar. 

Yo si pudiera no tener que hacer otra cosa, como leer el informe del gabinete que tengo que 

leer ahora, el miércoles que viene, si no tuviera que hacer mi trabajo, me sentaría a mirar para 

ver que pasa con eso porque va a ser un proceso distinto a cualquiera que hayamos visto.  

 

Independientes 

El otro día hablábamos con Mateo, porque no es lo mismo que la reforma que hizo Evo, 

porque Evo tenía una representación partidaria mayoritaria, no tenía una hegemonía cultural 

pero había ganado por una cantidad de votos necesarios para hacer la reforma que creía 

necesario hacer, acá es la diversidad, hay independientes de todos lados, hay independientes 

más de tipo intelectual y otros que representan intereses, no sé si identitarios, mucho de defensa 

medio ambiental.  En lo de feministas tengo mis dudas, decir, estas tres son feministas, bueno 

basta terminemos, lo que importa es que haya mujeres, si son feministas o no, después ya se 

verá, es algo que se ve en el tiempo, es algo que se puede declamar pero después veremos si 

son feministas. Si bueno, hay reformas de salud, hay cosas que están más claras y otras ya 

veremos. Es una inquietud, una curiosidad, algo que me genera mirar que va a pasar. 

 

Jorge: En lo que planteas hay distintas operaciones, aparece la idea de Aleman como 

una emergencia, una aparición… en una historia. 

Laura: En todo caso en relación a lo que decía Mateo de un pueblo en el futuro. 

Mateo: lo de Dussel es muy concreto en ese aspecto, cuando dice que cuando realmente 

se produce la crisis, el habla de la hiperpotencia de las víctimas en estado de rebelión, ahí no 

hay conducción, no hay jerarquías, no hay idea conductora, ni estructura que contenga, eso es 

mera ruptura, hiperpotencia de las víctimas en estado de rebelión, y significa, aniquilación del 

estado y del orden político vigente  y determinación de una nueva forma de hacer política de 

manejar las estructuras y de conducir o de autoconducirse que se genera a partir de ese hecho 

y que Dussel llama la hiperpotencia de las víctimas en estado de rebelión, o sea que es otra 

lectura, que tiene que ver con la voluntad de los excluidos de no soportar más esa situación. 

Laura: pero existe una situación a futuro, de poder plantearse… 

Jorge: lo que podía agregar a eso es que la idea de hiperpotencia está ligada a la idea de 

potencia y a la potestas. La potencia más que voluntad de poder, es la voluntad de vida de un 
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pueblo, ahí ya está el pueblo, la primera determinación que es la potencia, la voluntad de vida 

de un pueblo, ya está la historia. 

Mateo: El pueblo se manifiesta como bloque ante la dominación y plantea la 

transformación de las instituciones. Es lo que desarrolla en las veinte tesis, esto es en un 

momento. Lo que plantea Dussel como análisis de las transformaciones que se vienen dando 

en América Latina en los últimos veinte años, según él tienen ese sentido. El arranca en “La 

política de la liberación”, en la introducción arranca citando a Emiliano Zapata, el líder de la 

revolución mexicana y dice que lo notable de Zapata que era casi analfabeto, y es que el primer 

principio que puso y en el que se apoyó bastante es que la tierra es para el que la trabaja con 

las propias manos, arrancó así, por eso el planteo es más complejo de lo que parece. 

Jorge: en cuanto al poder como dominación y plantea el poder como la voluntad de vida 

de un pueblo, hay una positividad, no es el ejercicio de un poder, de una dominación lo que 

está en el origen. Es la idea que está en la potencia, y cuando habla de hiperpotencia es como 

la segunda ola que también la vincula a un proceso histórico, como un segundo momento de 

emancipación en Latinoamérica y lo ejemplifica con eso. 

Mateo: Y siempre en el marco de la pandemia, se da en este contexto de que 

sorprendentemente Buenaventura dice que pandemia es reunión del pueblo 

Jorge: sí impresionante, ese concepto lo había olvidado, es un hallazgo, lo habíamos 

visto el año pasado, está buenísimo, en relación a lo que venimos hablando del pueblo. Lo 

pensaba en relación a los libertarios, que sería una libertad sin pueblo, sin esa referencia, una 

libertad de la nada, salir a la calle, a contagiar, a no cuidar al otro, al pueblo. 

 

La verdad que pocas cosas más transformadoras que los procesos 

constituyentes de América latina de las últimas décadas, es algo que si 

uno compara con Europa no aparece nunca, con Europa, con Estados 

Unidos, no está nunca la dimensión instituyente del pueblo, eso es 

como si estuviera, como si fuese una discusión cerrada, bueno los 

españoles trataron de abrirla y así les fue, en cambio los pueblos 

latinoamericanos siguen teniendo la fuerz esa desde la calle a convocar 

al pueblo otra vez, desde la calle convocar al pueblo otra vez. 
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Nicolás: a mí me gustó una cosa, me dejaron pensando un montón, lo que vos decías al 

principio repasándolo a Alemán, esta idea, que se escucha un montón, de que hay una 

incapacidad de pensar un afuera, de pensar una alternativa, que el déficit está ahí, en la 

dificultad de construir otro imaginario y después Mateo traía esto que si uno lo mira desde el 

punto de vista de Dussel, en verdad Dussel es más optimista en ese sentido de que la potencia, 

el pueblo, la convocatoria de…, y me quedé pensando la verdad que pocas cosas más 

transformadoras que los procesos constituyentes de América latina de las últimas décadas, es 

algo que si uno compara con Europa no aparece nunca, con Europa, con Estados Unidos, no 

está nunca la dimensión instituyente del pueblo, eso es como si estuviera, como si fuese una 

discusión cerrada, bueno los españoles trataron de abrirla y así les fue, en cambio los pueblos 

latinoamericanos siguen teniendo la fuerza, esa desde la calle a convocar al pueblo otra vez, 

desde la calle convocar al pueblo otra vez, y a inventarlo y Laura tiene razón, me vino a la 

memoria que hace mucho tiempo habíamos traído como propuesta sentarnos a estudiar 

distintos procesos constituyentes. Por ejemplo el de Brasil, que uno conoce poco pero que a la 

salida de la dictadura se dieron una constitución, que sentó las base y que finalmente me gustó 

eso que ponía Laura de Bachelet y lo de Chile como los autores involuntarios y quizá la 

constitución de Brasil también permitió la emergencia de una figura como Lula sin pretenderlo, 

abrió las condiciones de posibilidad, así que hay varias ejemplos de cómo llamar o como tener 

una agenda programática abre un imaginario alternativo que no está determinado lo que es 

interesante para personas que nos gusta la política, para quienes siempre pensamos las cosas 

en términos de conseguir hegemonía de dominar, de alcanzar, de conducir un proceso, esto nos 

pone en otra senda, que es la de abrir la la reconfiguración de un pueblo como un montón de 

escenarios contingentes, imprevistos que no, que hay que ir a jugar ahí. Me gustó mucho y que 

la reforma constitucional en Argentina que aparece cada tanto y que en Chile irrumpió con esa 

fuerza, que en Bolivia armó un país nuevo, un país diferente, que en Brasil a veces asoma, 

quizá es un horizonte para explorar como el pensamiento de lo otro. Abrirle la puerta a lo otro. 

Y me lo terminó de reafirmar Mateo, que lo de Dussel, yo no había reparado en eso de que el 

ejemplo de la revolución mexicana, que es una revolución, que empieza como revolución y 

termina con una constitución, en el 17, que pone los recursos naturales en manos del estado 

mexicano, que reconoce la identidad de los campesinos, de los trabajadores, así que quizá, esto 

que decía Laura si uno no tuviese que trabajar y se pudiese poner a pensar otras cosas y lo 

interesante es que nosotros no tendríamos como tarea pensar otra constitución, sino decir, 

llamar la pandemia buena Mateo, llamar al pueblo de vuelta, convocar de nuevo. 
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Mateo: tu planteo es muy interesante y abre a otra pregunta, esos procesos 

constitucionales que se plantearon y se siguen planteando en Chile, en Brasil, en la Argentina 

están en stand by, que en Bolivia tuvo sus resultados, que en Colombia está todavía no se sabe 

cómo, se hubieran abierto sin la rebelión popular previa? 

Laura: En Chile claramente no. 

Mateo: Sin la rebelión previa, sin el pueblo en la calle, sin ello no hubiera habido otra 

cosa. 

Héctor: Yo creo que hay que mirar también un poco Chiapas, los planteos del 

subcomandante Marcos, porque ahí creo que hay unos planteos que están poniendo en marcha 

con algo que nos estamos olvidando, estamos diciendo que vamos a hacer una constitución 

pero no estamos discutiendo cuál es el modelo de desarrollo que queremos. Para que hacemos 

una nueva constitución, yo creo que Bolivia y Ecuador se lo plantearon con mucha claridad 

cuando planteaban el buen vivir, ellos modifican una constitución para reemplazar, un modelo 

alternativo al modelo de desarrollo sustentable del neoliberalismo. El modelo sustentable es el 

modelo del neoliberalismo, y que está instalado en nuestro gobierno, entonces hay que mirar 

cuales son los modelos que está necesitando la nueva constitución, sino estamos haciendo un 

mero ejercicio académico y nada más. 

Laura: En Chile es eso también, pero eso viene del lado de los independientes. Lo 

interesante de mirar, porque los independientes son mayoría, hay 40. De 155, 40 son 

independientes, 17 de los pueblos originarios, 16 socialistas y el resto del resto de los partidos. 

Diferente de lo que fue en Bolivia, porque ahí se habían organizado. Muchos tienen esa 

posición que estás planteando, pero como se va a dar en los debates, porque aparte tienen que 

lograr los dos tercios. Hay una ruptura de liderazgo fuerte. 

 

Hay una posición muy institucionalizada, muy eurocentrista, de 

avanzar tanto sobre la constitución, habría que discutir algo antes, 

cuales son los contenidos, que es lo subjetivo de esta constitución, 

porque lo que les pasó a los bolivianos y a los ecuatorianos, que lo que 

pusieron en la constitución no lo pudieron sostener y ahí apareció una 

crisis, por eso digo de mirar Chiapas porque ellos no se han planteado 

ni el poder, pero sí plantean un modelo alternativo. 
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Héctor: De todas maneras está lo que decía Mateo, que hay una posición muy 

institucionalizada, muy eurocentrista, de avanzar tanto sobre la constitución, habría que discutir 

algo antes, cuales son los contenidos, que es lo subjetivo de esta constitución, porque lo que 

les pasó a los bolivianos y a los ecuatorianos, que lo que pusieron en la constitución no lo 

pudieron sostener y ahí apareció una crisis, por eso digo de mirar Chiapas porque ellos no se 

han planteado ni el poder, pero sí plantean un modelo alternativo. 

En un videíto de Dussel, que habla de la segunda emancipación, incluye a Chiapas en 

el recorrido, el todo el tiempo está mirando el zapatismo. A mi me interesa muchísimo el 

zapatismo, igual, en función de lo que dice Nico, no se si es tan europeo, pensar en nuestras 

constituciones, pensar los modelos de nuestras constituciones son modernas liberales, pero 

como lo piensa Nico, solo los pueblos latinoamericanos se están planteando, pensarlo con otros 

nombres, las reglas del juegos, sus estados, tenemos que pensar donde nos quedamos, cuando 

escucho a las feministas negras que están al borde del abyayalismo, bueno, nunca sabés donde 

parar. Nuestra constitución es una mierda y lo que hicimos es peor, nada funciona, nada, de 

todas las reformas de la constitución del 94 nada funciona, no funciona ninguna. Rescatamos 

que incluímos los convenios internacionales y las instituciones que se crearon ahí no funcionan. 

 

No solo mirar los procesos constituyentes como el chileno, sino 

los nuevos anudamientos que desde el campo popular, las 

comunidades, la sociedad civil con todas sus contradiciones y algunos 

de los estamentos del estado vienen tratando de constituir, en función 

de adaptación y mitigación a los cambios climáticos. Por un lado la 

economía verde circular empleo verde, los museos de grandes 

novedades y por otro, los movimientos que se vienen enlazando con las 

madres, con los feminismos, con otras estructuras, de manera 

incipiente, en potencia, muy arraigadas a la voluntad del pueblo como 

voluntad de vida. 

 

Patricia: Por otro lado, en simultáneo me da la impresión que del otro lado tenemos 

otros anudamientos muy fuertes del poder concentrado, que entran en el paquete de gobernanza 

global para contener el sistema, de última los estados latinoamericanos están siendo 

entrampados, en negocios que pueden ser muy peligrosos como pueden ser canje de deudas 



66 

 

por recursos naturales, hay toda una lógica que viene emergiendo no sólo de las comunidades 

vinculadas a estos exclusiones que genera estos efectos del cambio climático, en pandemias 

sucesivas, en contextos de catástrofes por venir, de escenarios muy hostiles por delante, sino 

los estados están siendo anudados, para de nuevos   conspirar contra las comunidades. No solo 

mirar los procesos constituyentes como el chileno, sino los nuevos anudamientos que desde el 

campo popular, las comunidades, la sociedad civil con todas sus contradiciones y algunos de 

los estamentos del estado vienen tratando de constituir, en función de adaptación y mitigación 

a los cambios climáticos. Por un lado la economía verde circular empleo verde, los museos de 

grandes novedades y por otro, los movimientos que se vienen enlazando con las madres, con 

los feminismos, con otras estructuras, de manera incipiente, en potencia, muy arraigadas a la 

voluntad del pueblo como voluntad de vida. 

Laura: yo veo que en el proceso chileno aparecen esas cosas y de esos grupos y de esos 

grupos, algunos, no quiero decir todos, muchos de los independientes, esa es la novedad que 

yo veo en el proceso chileno, un poco por la novedad en el tiempo, que es ahora… vos pensá 

que en Chile el agua está privatizada, entonces, hay muchos de esos movimientos, de esas 

comunidades de las que vos hablás, los liderazgos y comunidades son muy territoriales, y de 

esos grupos surgen muchos de los que va a estar discutiendo ahí, eso es lo que me parece la 

novedad que es la discusión, la constitución que logren sacar, pero como llegaron a poner en 

discusión eso, es mirar eso. 

 

HB: la construcción del escenario donde se discute 

 

Nicolás: yo pensaba en esa línea, la reforma de la constitución es el gran temor de los 

grupos dominantes, la esperanza blanca de hoy nuestro aliado Segio Massa, su consigna era 

Contra Cristina eterna, si Cristina eterna era solo el significante de una reforma constitucional 

que ya se empezaba a discutir con más seriedad, me acuerdo que era parte de la campaña, si 

vienen por todo era si ganan vienen por la reforma de la constitución y de ahí chavismo y todas 

esas cosas que conjuran. Me gusta como lo pusieron tanto Laura como Hector, y no se que 

constitución van a sacar los chilenos, más allá que mi abuela era de ahí y fingió acento toda su 

vida 
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Conversación del taller de estudios decoloniales de 

Junín del 21 de junio de 2021. Sobre la negritud 

negada en la Argentina 
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Proceso de elaboración del Federación 

Clara: Mi idea era  contarles un poco del concurso del proceso de la investigación de la 

historieta y de las cosas que fueron surgiendo. El llamado a concurso era para historietas que 

visibilizan  la participación de mujeres y de afrodescendientes en las luchas de la 

Independencia, se llamó María Remedios Valle, con lo cual la mayoría de las de las historietas 

fueron sobre María Remedios Valle, por lo menos las premiadas y las mencionadas salvo la 

mía, pero yo aproveché esta oportunidad para hacer esta historieta que hacía mucho tiempo que 

tenía ganas de hacer,  creo que más o menos en 2009. Más o menos para esa época encontramos 

en Wikipedia algunas transcripciones de documentos oficiales de la fundación de Junín y de 

algunos años posteriores, desopilantes del comandante Escribano y de Rauch cartas, 

correspondencias de la Fundación (de Junín) y de esa época,  que en ese momento la verdad 

solamente nos reímos creo que 20 minutos de cada párrafo que leíamos. Pero el testimonio en 

sí como que siempre me quedó dando vueltas esa idea de encontrarme con esta cuestión de los 

libertos que yo en la vida había escuchado una palabra, no sabía lo que era, tuvimos que 

investigar para entender y empezar a poner conceptos a las palabras que eran como una cosa 

como muy inentendible cuando lo leías así.  Ya para empezar las primeras correspondencias 

sobre la fundación de Junín son Rauch y Escribano tirándose la pelota de que ninguno lo quería 

fundar. Uno se da la baja de licencia por enfermedad y después viene el otro y es toda una 

cuestión así de no hacerse cargo de la situación. Finalmente la fundó Escribano, el comandante.  

La historieta va contando en dos voces, una son las transcripciones textuales de estas 

citas desde la historia oficial, de lo que fui encontrando y además,  fuentes históricas y ya 

saliendo un poco de Wikipedia como buscando un poco más fino, y por un lado, esa historia 

las transcripciones literales de correspondencias y qué sé yo y por otro lado la otra voz. 

Digamos que es la mía, otras cosas que fui encontrando y cómo ir cruzando un poco esta 

información. 

Esta, esta cita es la que más nos hizo reír, Ahora me parece más polémico. Pero dice: 

 

“Señor Presidente la abundancia de sabandijas que hay en este destino ha 

puesto la caballada del regimiento que tengo accidentalmente a mi mando en un estado 

de inutilidad que no cuento con ellos para un caso de repeler al enemigo, las familias 
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están en la intemperie por la carestía de géneros y el escaso sueldo de los maridos se 

hallan medio desnudas”. 23 

 

En su momento pensar que consideraban sabandijas a las personas que estaban 

accidentalmente en el fuerte, fue una de las cosas que más me gustó,  como que más me causó 

gracia en su momento y después me generó como el interés de seguir buscando bueno, ¿cuál 

es? ¿qué onda? ¿Por qué se ponen ese lugar? ¿Qué, cuáles son estas personas? ¿Cómo llegaron? 

¿Qué significa que están accidentalmente a su mando? Y entonces ir, desgranando. Eso es, lo 

que fue, lo que determinó en la historieta. 

En la siguiente cita textual,  piden insumos, cosas que necesitaba el fuerte y entre ellos 

pide un batallón de libertos. Poniéndolo en la misma lista con palos, puertas, carretas, cosas. 

Cosas cositas y así bueno a medida que va pasando el tiempo y sigo buscando por ejemplo para 

1830 y ´34, ´35 es decir cinco años después de la fundación el Fortín contenía muy poca 

población. Habla de 300 habitantes y cosas así pero en un censo que encontré de ese año, habla 

de que fuera del Fortín, había habitado el cacique Yanquelen con sus hombres. El censo este 

de 1834 habla de 1.500 personas al mando de Yanquelen es decir el Fortín con 310, con menos 

de 400 personas, de los cuales la mayoría son libertos y afuera Yanquelen con 1.500 personas, 

o sea que en el Fortín y alrededores vivían casi dos mil personas. 

 

  

                                                 
23 wikipedia 
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El Comandante Seguí, negro 

Bueno, y después, eh? Puse el caso del Comandante Seguí que dirigió durante 12 años 

el fuerte, el Fortín, y que después de la caída de Rosas lo encontraron que lo había pasado por 

arriba el arado y no se sabe muy bien si fue un accidente o no. Ese es como el caso más 

anecdótico de lo que puse desde ahí en adelante, ya puse este censo que en el 71 de la fundación 

del Fortín casi la mitad de la población eran afrodescendientes y un siglo después queda no me 

acuerdo la cifra exacta, pero creo que era un 3% que se auto perciben afrodescendientes o que 

se que se manifestaron como afrodescendientes entonces desde ahí cito una nota de Omer 

Freixa24 se llama que es un historiador a ver será que lo tengo. Eh, es un artículo que después 

si quieren lo mando que se llama Mejor no hablar de ciertas cosas la negritud en Argentina y 

él se autodenomina como historiador africanista es argentino y y lo encontré de casualidad en 

esta investigación, pero me pareció súper interesante y él ahí nombra cuatro excusas que son 

las que las que ya sabemos. Que los negros fueron a la vanguardia. Que los mató la pandemia, 

la pandemia de fiebre amarilla, no la de covid. Que con la disminución del tráfico negrero 

dejaron entrar y que con el mestizaje se terminaron de diluir. Ahí termina la historieta.  Y la 

historia termina con una pregunta. A  mí después empecé como a relevar a relevar, no, a buscar 

datos más actuales y la verdad es que en el último censo, por ejemplo también los que los autos 

percibidos o autodenominados afro Argentina y eran muy pocos en 2010. Creo que se hablaba 

poco del tema recién ahí empezando. Además en ese censo yo tengo una anécdota personal que 

estaba en mi casa, mi amiga que es afrodescendiente y cuando me preguntaron si había alguna 

afrodescendiente yo dije que no, porque no me acordaba. Entonces siempre me dice que la 

invisibilicé y tiene razón. 

Así que bueno, hasta ahí la historieta después la historieta me parece que tiene un 

montón de disparadores de esta, por ejemplo, esta nota, que Nico me había mandado que era 

sobre la sobre la relación con los indios en la frontera. 

La que está cargada en el en el link de la mención es más cortita porque el límite de 

página será 8 páginas y bueno, la última parte de las cuatro excusas, que ahora lo redibujé más 

clara. Otra cosa, que no dije es que elegir la elección de colores que es el blanco y negro y el 

rojo tiene que ver también con que el rojo era el uniforme de los de los libertos. 

                                                 
24 Omer Freixa, Mejor no hablar de ciertas cosas la negritud en Argentina. 

https://www.omerfreixa.com.ar/mejor-no-hablar-de-ciertas-cosas-la-negritud-en-argentina/ 

 

https://www.omerfreixa.com.ar/mejor-no-hablar-de-ciertas-cosas-la-negritud-en-argentina/
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De hecho en el escudo de Junín por ejemplo que sobre el arado está el gorrito de de los 

fortineros es el escudo de Junín porque los el bueno el uniforme del ejército era celeste, pero 

los de los libertos eran rojos. 

 

 

 

Gorrito de los libertos era rojo 
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No es posible que todos hayan muerto en las guerras de la 

independencia, o por la fiebre amarilla  

Laura: En este artículo que que yo mandé de página de Lea Geler25 ella habla y de las 

cuatro excusas también y dice bueno como que no es posible que todos hayan muerto en las 

guerras de la independencia, ni es posible que la fiebre amarilla solo haya atacado a los negros. 

Y en realidad hoy encontré un videíto, eh? Que es del Ministerio de Cultura que después se los 

mando que lo que dice es Porque esa diferencia entre los censos que yo ahora no voy a tener 

presente, pero digamos como que había en el censo, no sé en qué censo porque como yo no 

tengo, no me acuerdo las fechas, ni los números la población negra al 50%y después empieza 

a descender y en el videito ese que en realidad es del momento en que se hace la ley que dice 

que el 8 de noviembre es el día de los afrodescendientes en el recuerdo de Remedios del Valle, 

lo que dice es que los que figuraban como mestizos, ambos que eran las las distintas grados de 

mestizaje desapareció el censo y les pusieron trigueños. Y después directamente también 

desapareció trigueños, entonces digamos se dejaron de contar y me parece que Lea Geler 

también va por el lado de del mestizaje, digamos lo que me parece es que, por un lado, está el 

tema del mestizaje y, por el otro lado, está el tema del blanqueamiento del mestizaje, digamos 

la invisibilización del mestizaje decir no, no es que esta sociedad sea producto del mestizaje, 

sino que somos como blanco.  

 

Clara: Bueno, perdón una también en una nota en relación a eso cuando yo estaba en la 

secundaria en la primaria esta amiga mía ni siquiera ella se autorreferenciaba como afro.  

Me acuerdo una vez hicimos los árboles genealógicos y el objetivo de demostrar que 

todos tenían algún antepasado europeo, entonces es como esta europeización de la de la 

argentinidad y en ese momento creo que ni ella se enteró de que su abuelo era descendiente de 

esclavos era negro, el negro.  

 

¿Dónde están los negros? 

LT: Como bueno, claro, o es, yo creo que es una… el día que estaba el negro Lencina 

en el taller y también estábamos hablando de esto en más o menos contamos las mismas 

anécdotas y hasta que él lo dijo que él era negro y yo tampoco me había dado cuenta. Tampoco 

es que no son así, pero es que nada. Ayer pensaba también con esto de que sancionaron este 

                                                 
25 Lea Geler https://www.pagina12.com.ar/53525-la-desaparicion-afro-en-la-argentina-es-un-mito 
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jugador de fútbol argentino que en Inglaterra le dijo gracias en negrito, claro, mi papá también 

era negro, no sé de qué negritud porque digamos, no, no tenían motas, pero bueno, es tan normal 

para nosotros todo a cualquiera decirle negrito, por ahí, no? Bueno, nada, eso no nos damos 

cuenta del grado de negritud, pero digo también es una, también es una forma de invisibilizar 

porque yo en realidad lo que voy a contar, es que en el 2019 no me acuerdo si en el 2018 en el 

2019 hice un curso en Glefas. Qué bueno, donde después di en el taller lo de María Lugones 

que lo aprendí con ellas. Son colombianas, mexicanas, no hay muchas argentinas, digamos, no 

participan muchos argentinos, es un movimiento feminista decolonial. Está Karina Ochoa que 

Mateo la nombra, Juderkis Espinosa que es negra, Karina no, estaba María Lugones, Ochi 

Curiel que es colombiana y es negra y yo hice un curso era sobre políticas públicas y la que 

daba este curso que es colombiana, es colombiana se llama Celenis Rodríguez en un momento 

me preguntó a dónde estaban los negros en la Argentina. Y bueno, yo en realidad le dije que 

no lo sabía, era una pregunta que tenía qué sé yo, que yo también. Bueno, le dije todas estas 

cosas, digamos ella creo que me lo preguntó un poco adrede porque tienen mucho prejuicio. 

Yuderquis que estudió en la Argentina y digamos y ha padecido el racismo igual que en el resto 

de los países digamos no es que por lo menos eso es lo que ella cuenta estudió más o menos en 

la misma época que estudié yo no sé, yo creo que algunas cosas han cambiado, pero bueno, en 

realidad fue eso no como bueno, se dice que en la guerra de Paraguay que que la que la fiebre 

amarilla, pero bueno, yo creo que están mezclados. Que está en nuestra sangre. Bueno nada en 

los  equipos de básquet, claro, por eso vienen dentro ahora también tenemos los senegaleses, 

ese videíto del Ministerio de Cultura26 muestra porque también lo había leído estos días en 

algún lado que hay una ola inmigratoria de Cabo Verde a fin del siglo pasado a principio de 

este sí no perdón del 19 el principio del 20 y bueno después a partir de los 90 sí los senegaleses 

esa población en la que encontramos ahora en Buenos Aires. Encontramos en Buenos Aires, 

pero también acá, en otros lados y también sí, sí también y la nota de Lea Geler de lo que me 

llamó la atención, después encontré un montón de artículos, porque ella se dedica a investigar 

eso. Es ahí, menciona como que muchos negros de en la época de la Independencia estaban en 

los en los diarios, por ejemplo, trabajaban en la prensa y y menciona como que hubo un debate 

en relación a entre ellos el momento de bueno de la creación del Estado Nacional y del 

fortalecimiento del Estado naciones de la educación universal y qué sé yo o bueno o en algún 

momento anterior, no lo tengo  muy claro, en lo que debatieron si hacer sus propias escuelas, 

                                                 
26 Cattalin German De cabo verde a la Argentina  

https://www.youtube.com/watch?v=5pZ-K5Xe8xs&ab_channel=GermanCattalin 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5pZ-K5Xe8xs&ab_channel=GermanCattalin
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porque bueno, siempre te sufrieron discriminación, qué sé yo y resolvieron no hacerlo. No 

puedo decir mucho más que eso porque era un artículo periodístico, pero me pareció interesante 

porque digo a mí también me parece que este tema de del mestizaje tiene que ver con un menor 

grado de segregación y hay que ver cómo fueron las decisiones que llevaron a que hubiera un 

menor grado de segregación del que hay en otros países de América Latina. Fue el gobierno, 

sino también fueron decisiones de las poblaciones. 

 

  



76 

 

La educación también colaboró en la invisibilización 

Patricia: Me puso a revisar la historieta de Clara, cuando mencionabas vos de tu 

experiencia de la escuela, yo me acordaba de mi educación primaria. Entonces cuando 

aprendíamos la historia de Entre Ríos el planteo era que acá no había indios porque eran muy 

malos y los habían matado a todos. Eran muy violentos y habían tenido que matarlos a todos 

no hay más indios y negros tampoco porque no hay en este momento, claro, no existían y no 

hace tanto. Acá hará 10, 15 años como que empezaron a visibilizarse los las las organizaciones 

de afrodescendientes que se reconocen como tales y hacen todo un todo un rastreo de su cultura 

de su gente que de hecho es verdad, estaban entraron con los portugueses fueron a la guerra del 

Paraguay pero pero además con una historia que que no conocíamos, por ejemplo está está la 

anécdota de cuando Andresito que era lugarteniente de Artigas que era que era Chaná lo 

manda a Corrientes Artigas en en algún momento en el momento de la de la conformación del 

Estado nacional y esas discusiones donde los dejaron afuera antes la cosa es que el tipo llega 

Corrientes, capital y levanta todos los primogénitos de las casas blancas y se lo lleva al cuartel. 

Los mete presos captura todos los niños primogénitos varones los tiene tres días. Al domingo 

siguiente convoca a todos los blancos a la plaza, les devuelve los hijos y les dice que eso que 

han sentido es lo que ellos hacen con las poblaciones negras e indígenas que son dueños de esa 

tierra.  Se habían dado hechos muy potentes en la historia nuestra, pero la cultura dominante y 

nuestra escolarización aplanó esas cosas y nadie de nosotros la supo hasta que  

 

Héctor: haces un error porque tu abuela te contaba dónde tocaban el tambor los negros. 

 

Patricia: Claro en paralelo, mi abuela que había nacido en 1905 era uruguaya, había 

venido acá este por una historia de Romeo y Julieta entre blancos y colorados en el Uruguay 

huyendo es una historia muy interesante. Pero ella se acordaba, nítidamente en qué lugar se 

reunían los negros a candombear cuál era el barrio del candome en Concepción del Uruguay y 

60 años después,  acá no había negro ni había habido ni se conocía nada al respecto es muy 

loco como  

 

Héctor: Sarmiento cuando va a Italia ve el Carnaval de Venecia entonces lo trae a 

Buenos Aires y este y lo financian el carnaval de Buenos Aires pero era como como igual 

entonces ahí,  los negros candomberos, este se van todos a Montevideo, hay como una 

excursión cultural por una concepción eurocentrista que era el festejo del Carnaval. Interesante 
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porque uno puede mirar el carnaval, qué pasó acá en Argentina que pasó en el Uruguay y como 

este como en Brasil fue, eh? La construcción de la resistencia de los miembros del carnaval 

que para las virtudes de Brasil es una una instancia de construir una resistencia cultural, 

entonces sería bueno también mirar para las fiestas populares como como 

Y tomar el ejemplo de los brasileros, lo que yo creo que Jorge Amado lo explica muy 

bien,  

 

Patricia: pero en la zona nuestra que tenemos, esta, si uno se mete con piezas populares, 

esta tensión entre la comparsa y el candombe,  las cuerdas de comparsas que son son más este 

más de las vertientes brasileras y las las cuerdas de candombe, que vienen más de la zona del 

Río de la Plata digamos y todo el tema de la vestimenta del de los murgueros tenía que ver con 

el el robo o el préstamo o la adquisición de los jackets viejos de los amos blancos que los daban 

vuelta del revés, porque el forro era brillante entonces de ahí vienen las pinchas de los de los 

bastoreros y de los bailarines en el candombe. 

 

Clara: también en Uruguay, está el carnaval con las murgas y que no son las murgas 

nuestras que son las murgas esas cantadas que hacen todos esos trajes y está el Pierrot y, por el 

otro lado, están las llamadas que son y sí son más parecidas a las murgas nuestras que tienen 

sus trajes este y que está el amo y está la la señora y todas estas personajes más de estos pagos 

digamos y que las llamadas es porque salían a tocar y iban llamando a que la gente salga a 

bailar. Y es es muy interesante esa oposición incluso dentro de Montevideo digamos, depende 

donde vayas y vas al tablado o si vas a las llamadas son dos experiencias completamente 

distintas. 

 

Laura: Incluso de dentro del Carnaval en la competencia oficial aparte de que las 

murgas recién ahora están incorporando mujeres porque eran dos hombres hay un de, no me 

sale bueno, voy a poner, hay varias. Hay varias, eh? Instancias o varios grupos  que compiten 

dentro del Carnaval hay aparte de las murgas y después hay como algo que se llama algo así 

como sainete, pero no es, como que hacen una obra de teatro, eh? Ridiculizando, eh? Una 

película o algo así y después la parodia que también compiten entre sí, después hay otro, eh? 

Otra otra instancia que no, no me acuerdo cómo se llama que es más específico, eh? Ahí es 

donde participan los negros, porque en las murgas no hay negros. Eso también es algo, ¿cuántos 

en las murgas son la de los tambores? A eso no eso no en otro que es un baile que son tambores 

y bailan recuerdos. Dentro de la dentro de la competencia del Carnaval en la fecha de carnaval, 
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está las murgas, están las parodias y está la cuerda del candombes, la cuerda del candombe son 

todos negros y en las otras, a veces son todos blancos. En las parodias hay murgas, en las 

parodias sí, hay mujeres.Bueno, pone eso eso. 

 

Patricia: Ahora esta cosa de la inercia, de no reconocer la compañera que tiene 

ascendencia africana o decir a vos negro,  este, cómo cómo nos atraviesa hasta el día de hoy. 

Nosotros estamos ahora trabajando en un proyecto que tiene que ver con con cuestiones de 

adaptación cambio climático, pero tiene una fuerte impronta en en cuestiones de género y y de 

este minorías y al momento que nos convocaron este el planteo era bueno, no hay problema 

decía avancemos con las cuestiones de género, porque total acá no hay poblaciones indígenas. 

Pensando en Entre Ríos que tiene poblaciones indígenas tiene más de una y están censadas el 

último censo claro empiezan empiezan a ser reconocidas como tales hacen sus presentaciones, 

pero para la implementación de las políticas oficiales es como que no existe ni siquiera porque 

haya voluntad de negarlos sino porque los tenemos borrados mal de la del imaginario colectivo 

es espantoso. Y avanzar en esa línea y recuperar esas cuestiones que miran como diciendo mirá 

vos, que lo parió, así que acá hay gente que tiene esa ascendencia. Y en ese sentido Ángel 

Harman27 que yo les compartí algunos algunos artículos algunas cositas de él, que es un 

historiador que investiga mucho el tema incluso este recupera el tema no solo los registros, sino 

que recuperan la cuestión de que eran en general tipos que tenían saberes específicos eran 

músicos eran muy buenos artesanos es decir, no, no eran no había,  había toda una cultura viva 

que que fue transmitiendo de generación en generación y demás, pero como que hay una una, 

el cuenta una anécdota del pibe que llega a su puerta y le dice que que su apellido es De la Cruz 

pero que es De la Croix porque su mamá le había dicho que es francés y en realidad dice, yo 

no le dije nada, pero eh, todos los de la Cruz en esto acá en Misiones, en Corrientes, en Entre 

Ríos son los que venían del pueblo de la Cruz. Del pueblo de la Cruz corridos para el sur por 

determinadas cuestiones, viste es este el auto blanqueamiento del que hablaban ustedes antes 

también ha jugado la necesidad de pertenecer, no esto de,  primero negros mulatos, ambos, 

después trigueño, después no, acá no hay nada y necesitar ser parte y auto mutilarse en cuanto 

a esas historias, no? 

 

                                                 
27 Ángel J. Harman. Los rostros invisibles de nuestra historia: indígenas y africanos en Concepción del 

Uruguay 
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Terrible 

 

Patricia: ¿Cómo se desanda esto?  
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8 de noviembre, el día de los afrodescendientes en la Argentina 

Laura: Me parece que se desarma así yo en realidad, hoy es un día un poco complicado, 

pero cuando los días después de las declaraciones de Alberto que no que no fueron por primera 

vez. Bueno, yo creo que todavía se está preguntando qué fue lo que pasó pero. El señor 

embarcado y de la hipocresía de todos los demás que también nos estamos desayunando ahora 

que nos vamos abriendo los ojos, bueno, pero al margen de eso, digamos, vi un hilo más para 

mí me parece que vive un hilo en Twitter no lo pude encontrar, eh? Por eso tampoco tuve 

mucho tiempo buscarlo de todas las las políticas públicas que se fueron haciendo desde la 

constitución del 94 que reconoce el Estatuto de los pueblos originarios hasta que una de las 

últimas fue esta de declarar el 8 de noviembre, el día de los afrodescendientes en la Argentina 

varias entonces eso, las leyes no modifican a las sociedades de por sí, pero también facilitan 

algunas cosas, entonces bueno, digamos, me parece que es como un camino de ida y vuelta, 

algo habrá pasado en la sociedad que hizo que en la constitución del 94 se incorporará el 

reconocimiento de los pueblos originarios y el derecho a la propiedad comunitaria lo cual solo 

es un primer paso. Esto  de bueno de también la modificación de del Día de la Raza, de pasar 

de ser, eso también fue durante el durante el Gobierno Cristina y cambió hace de ser el festejo 

del Día de la Raza a… es como no me acuerdo, la conmemoración de diversidad cultural, pero 

es como el Día del Trabajador que no es un festejo sino una conmemoración. De ese otro 

estatuto todo lo que fue simbólicamente el desplazamiento de la estatua de Colón para ponerla 

de Juana Azurduy. También fue fuerte en ese momento. No volvieron a poner a Colón está 

delante del aeropuerto y Juana está adelante del Centro Cultural Kirchner 

Un amigo que que hace política italiana que está en los comités y qué sé yo y entonces 

todo el tiempo me manda y hace dos o tres días, me mandó que por fin habían instalado la 

estatua de Colón y bla bla y nunca le digo nada pero ese día no, él no me contestó, pero yo le 

dije bueno habría me gustaría dar una serie de debates al respecto. Pero bueno, la felicito por 

el trabajo que hacen. Pero bueno, hubo un hubo muchos casos que también tuvieron que ver 

con me parece con toda la relación con el resto de los países de América Latina que es que se 

establecieron a través de los gobiernos kirchneristas. Que ya venía un poco de antes, pero 

bueno, que un poco de antes nada de Alfonsin, Menem no creo, no sé durante mismo. No creo 

que haya habido, no tengo presente. Pero y también me y esto también de la historieta de Clari 

me hizo acordar de un proyecto que yo había armado que nunca tuvo creo que no llegó a ningún 

lado. En realidad después de hacer el proyecto del Consejo Deliberante estudiantil,  Liliana 

Chiesa me había pedido que armara algo para primaria, como si yo fuera la concejal de 
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educación. Bueno, entonces a mí me parecía una locura armar el Concejo Deliberante 

estudiantil para la primaria, entonces había armado un proyecto que era como que los chicos 

investigan qué significaba el nombre de su calle quién era de su calle o de alguna calle de su 

barrio, pues si vivían sobre calle Belgrano no había mucho para investigar, pero me acordé a 

raíz del Comandante Seguí y en realidad en ese momento había estado motivado también. 

Porque bueno, también habíamos presentado el proyecto para sacarle Lartigau y Ramón Falcón 

a las calles, pero bueno, hay muchos nombres en Junín que son de comandante. Bueno,  Borges 

perdió como él, no sé si tiene adelante, qué grados teníamos entonces bueno, ahora queda como 

que como si tuviera el nombre por Jorge Luis pero pero bueno, son todos militares, mata indios. 

O bueno, qué es eso que andaban lidiando con los sabandijas y pidiendo que le manden tres 

palas porque no tenían más que tres. 

 

Clara: Hay una historia hay una pequeña historia de que quedó fuera, una pequeña 

anécdota que encontré, que quedó fuera de la historieta, que es del comandante Seguí cuando 

se declara Dorrego en rebeldía y mandan a perseguirlo él sale, el comandante Seguí a 

perseguirlo y lo persigue como una semana, con creo que 15 hombres y indios amigos. 

Que los indios amigos eran los de Yanquelen que eran mapuches y raqueles, entonces no 

es que lo persiguió durante una semana con 15 hombres, lo persiguió durante una semana 

con los indios con los hombres desde que no, nunca se sabe cuántos son los indios amigos, 

son algunos sus amigos porque eran además de los 15 hombres, que es que que iban 

conseguir, no importaban eran extras, pero bueno y así miles y que el comandante Seguí 

es como el mayordomo Yango es negro y es el peor. El más malo, el más mano dura, pero 

tiene su calle. 

 

Laura: Bueno, qué sé, yo ya me parece que eso Patricia lo que vos lo que vos vas 

mandando, subiendo en el grupo de Facebook son un montón de pequeñas historias, que bueno 

también me acordaba ahora lo que pasa es que después me di cuenta que San Martín no nació 

Entre Ríos si no hay corriente. Bien, siempre está ese mito de que la madre de San Martín era.  

Era negra, claro. La más invisibilizada que tampoco está claro que sea así, pero bueno, es algo 

guarda de verdad, por lo menos podemos saber que había negros. 

 

Patricia: Totalmente, bueno en algún momento, yo no me acuerdo en qué año fue, que 

plantearon hacer un estudio de ADN de San Martín y la familia, hizo un quilombo de órdago, 

porque no querían, se acuerdan cuándo fue eso? No hace mucho pero qué sé yo para mí no 
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hace mucho, puede ser miedo 12 15 años atrás, no, no me acuerdo, pero hubo una una negación 

cerrada al respecto, viste, no fuera hacer cosa. Este y todos nuestros caudillos  

 

Clara: eran también en relación al fantasma de esa mujer en relación a la madre de San 

Martín dijo en el mito de esa mujer desconocida también se habla de que era mapuche y que 

por eso los mapuches le dieron el poncho celeste que el celeste es un color sagrado. 

 

Laura: Bueno, eso es por los lugares por donde vuelve como el síntoma, a ver cómo es 

eso y bueno es como como lo traumático viste que lo traumático vos lo tratas de tapar y te 

aparece en el síntoma. Y esto me parece un poco así porque la madre de San Martín la madre 

de Perón siempre las madres porque bueno, porque mi padre es incierto madre certísima, la 

madre la madre certisima, pero completamente de este invisible, no se sabe quién es él no se 

sabe el apellido, no se sabe. No, eso digo no como que bueno, vos podés tapar el sol con la 

mano, pero esto sí, estas cosas siempre circularon lo de la madre de San Martín lo de la madre 

de Perón son como rumores, no, pero pero circulan,  ahí están y la verdad es que digo a mí lo 

que me parece importante de estos temas de rescatar porque que sé yo la identidad me parece 

que bueno se construye nunca vemos, no tiene demasiada importancia para mí la identidad es 

algo que se construye, imaginario, pero en realidad lo que lo que pasa con esto y por eso 

también contaba un poco lo de Glefas porque para para el resto de,no sé Brasil no sé yo, pero 

digamos Uruguay sí mantiene negros y eso eso sí, digamos pensar en Uruguay me hace pensar 

en eso de la segregación de que quizá hubo mucho más segregación y por eso hubo menos 

mestizaje, en otros países también me parece que a lo mejor hubo más negro porque había más 

tráfico de esclavos. 

Y más poder, qué sé yo, en Colombia que llegaban a Cartagena de Indias o en Brasil, 

en Uruguay mismo, porque los que llegaban en Argentina llegaban desde Uruguay creo, pero 

me parece que es eso no como si te identificas con Europa o te o te identificas con América 

Latina,  si podés ser más parte de América Latina y no diferenciar de no ser los blancos de 

América Latina eso es un poco lo que a mí personalmente me jode, no es un lugar que me 

guste. Yo digamos. Sí, siempre durante muchos años añoré conocer Italia y porque bueno, mi 

abuela hablaba de eso hablaba de lugares concretos. Así de dónde había salido y bueno, mi 

papá hizo todo el trámite para que tuviéramos la nacionalidad y la tenemos y no voy a renunciar 

a ella porque se le puedo sacar un provecho, se lo voy a sacar, pero me parece eso, no como 

salir de esa imaginario de donde somos los más europeos de los americanos o de los 

sudamericanos nos acerca a al resto de los países de América Latina 
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Patricia: donde se dan las mismas tensiones hoy por hoy, viste que por ejemplo Bolivia 

tiene este también todo un sector de población,  con una voluntad de auto de blanqueamiento 

y lo ves en Perú y lo ves como que regionalmente fuimos este condicionados a pensar que había 

que ser blanco para ser lindo, bonito, rico, inteligente. 

 

Laura: Eso es así, lo que pareciera es que nosotros fue efectivo. Fue efectivo. Mateo 

mandó este estoy hablando mucho yo, pero que hablan poco Mateo mandó esa conversa de que 

hay desde la vicepresidencia de Bolivia conducen y vieron que yo puse que había una política 

públicas que fue el jueves a la tardecita y bueno justo a la hora que iba a empezar ya estaba 

aburrida de hacer lo que estaba haciendo de trabajo y qué sé yo y lo escuché y fue muy 

interesante, digamos hablaba. Bueno una funcionaria de algo así como de la mujer, pero que 

en realidad se llamaba despatriarcalización, un funcionario de educación y después y había un 

funcionario, un tipo de la ONU. Eh, bueno, el de la ONU era un afro boliviano mientras ellos 

iban hablando yo como teníamos este tema en la cabeza, pensaba digo en Bolivia tampoco hay, 

eh? Negros. Según el censo hay 23.300 en una población de 11 millones.Eh, pero no llama 

tanto la atención porque hay muchos indios, entonces bueno, no son tan blancos pero el 

funcionario de la ONU era, era afro boliviano y no le voy a no voy a decir que como el 

comandante Seguí, pero más o menos porque digamos él decía que bueno, hay que dejarse de 

inventar, hay que hacer lo que se resolvió en las convenciones internacionales hablar de los 

derechos reproductivos, bla bla y dejar de tanto invento que bueno lo quiero volver a escuchar 

porque me pareció patético, pero bueno, eh? Nada me acordé de esto que bueno que también 

dije, pero y los negros en Bolivia tampoco hay tanto. Bueno, no hay tantos, hay más o menos 

bueno, acá en el censo son 150.000 y allá son 23.000 en 11 millones también es un porcentaje 

bajo. 

 

Destruir el paradigma europeo. Empezar por la epistemología, pero 

también, por la política  

Ofelia: Bueno, yo pienso que hay que, a ver me parece interesante el planteo y todo lo 

demás, pero creo que lo que debemos plantear es destruir completamente, yo se lo puse a Jorge 

en algún lado, el paradigma europeo, es decir, si no pensamos no destruimos ese paradigma 

que ya tiene una anomalía y todo lo demás para construir otro desde Latinoamérica va a ser 

imposible plantearse el tema de los negros, el tema de los mestizos, el tema de los indios y todo 
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lo demás es decir, si seguimos con la cultura europea y leyendo a los europeos, nunca vamos a 

llegar ni siquiera nuestra generaciones jóvenes, digo a ver, esto es una reversión del paradigma, 

es como dice Khun, una revolución científica que no sé si es científica en ciencias humanas, 

pero pero es así, yo yo tengo planteados de ese lugar porque si seguimos dando vuelta sobre lo 

mismo y no no hacemos la centralidad en América Latina nunca vamos a poder pensar a lo que 

nosotros, desde el paradigma europeo llamamos el otro, dejémonos de joder con decir el otro 

disculpen la expresión creo que no es el otro, somos nosotros. 

 

Mateo: El pensamiento de colonial, apunta eso el paradigma toda la discusión, por qué 

el presidente dijo descendemos de los barcos de la Argentina y él es el presidente de los 

argentinos,  no de los uruguayos, los franceses y la mayoría de los argentinos piensa eso. 

Nosotros tiene ese esa idea. Nosotros hace 10 años que estamos discutiendo estas cuestiones 

del pensamiento decolonial y bueno más o menos tenemos una idea un poco más este definida 

al respecto, pero así todo, este a veces nos cuesta salir de ese esquema que dice Ofelia que es 

el pensamiento eurocentrado es muy interesante ese comentario que le que le hacen este a la 

nota de Alemán que yo le pasé hoy este donde el equipo. 

Este cómo dice es el tema del sincretismo de que como si este nosotros es como que 

nadie sincretismo le dice este este muchacho que se llama… dice el sincretismo entre España 

y la civilización, Inca o azteca estuvo ausente, cómo que estuvo ausente,  el imperio Inca llegó 

hasta el centro, entonces hay muchas cuestiones que por ignorancia o por pensarla desde la 

Europa, este, pasan desapercibidas, toda la discusión sobre la raza, este, no es una discusión 

biológica, hay una discusión social, la biología nos distingue entre blanco amarillo negro lo 

que distingue es este la estructura social el problema de la raza entonces. 

Acá hay digamos lo que hubo es desde la Generación del 80, eh? Un borramiento de lo 

que no fuera blanco un blanqueamiento de lo que no fuera blanco, o sea, este y a partir de ahí 

se fue instalando Sarmiento Mitre Avellaneda y el resto todas las ideas de que bueno la 

civilización y la barbarie están en un lugar determinado. La afirmación del presidente justo 

ante el rey de España, justamente viene a revelar. Y yo creo que por ahí pasa la historia la 

discusión sobre lo que viene a traer la afirmación de Fernández el otro día, justamente frente 

al presidente de España es este justamente a revelar la hondura que tiene la cuestión, no? O 

sea, no es una pavada lo que lo que dijo revela, la gravedad de una situación y a pesar de todo, 

como decía Laura hoy, todo lo que se ha hecho todo lo que se ha hecho son digamos, 

resoluciones formales, lo que falta es como dice Ofelia destruir el paradigma y eso es una 

práctica, no es una ley, no es una constitución, no es un reglamento.  
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Ofelia: Eso es lo que tiene que desaparecer, no, no estoy hablando a ver, no soy ni 

jurista, ni quiero hacer eso, pero a ver todo eso hay que guardarlo en otro lugar y debemos 

empezar a construir algo diferente a la Constitución diferente a no él. No me hago la Cristina. 

Porque todo el mundo sabe que yo no soy kirchnerista, ni soy peronista, pero digo, es decir, 

hay que entenderlo el discurso y hay que practicarlo en grupos en donde sea para poder acceder 

al poder desde otro lugar, no desde una lista sábana no? Porque si no siempre vamos a estar 

eligiendo a los líderes a los poderosos sí, nunca vamos a cambiar el poder para poder realmente 

asomarnos como un latinoamericano. Es así porque se pensaba en Estados Unidos, Obama, era 

uno del establishment, a ver muchachos, qué les pasa? No hay ningún negro que tenga que ver, 

Creo que la primera discusión es la epistemológica sí o sí situada el lugar desde donde se 

refieren las cosas. De dónde se le pone el nombre a las cosas, porque el que tiene decía Foucault 

es el que le pone el nombre a las cosas, entonces primero la primer cuestión es epistémica y si 

el Presidente dice venimos de los barcos y bueno, es una cuestión epistémica, no es una 

cuestión política, ni social, ni geográfica, eh? Hay una epistemología o como dice, este, 

dicen algunos es un epistemicidio ese tipo de cuestión, o sea, hay una muerte epistémica 

en esa consideración.  

 

Laura: igualmente. Digamos, voy a hacer esta salvedad porque y voy a acudir a Castro 

Gómez porque ahí la discusiones, qué haces? La discusión que se me presenta con las 

feministas decoloniales. Pasa un abyayalismo desde donde construís otra cosa porque digo 

nosotros nos alegramos cuando Evo ganan las elecciones o cuando las ganas o cuando 

Arce recupera el poder o nos alegramos cuando gana Castillo, vamos a ver que es de 

Castillo, porque, no es lo mismo porque no es lo mismo este Arce o que esté Añes, entonces 

mientras tanto podemos hacer las las construcciones epistemológicas y las de 

construcción de cada uno de nosotros porque digo nosotros decolonizar es como destruir 

el machismo, no decir despatriarcalizar porque digo es eso es como que lo vas haciendo 

todo el tiempo cada día te das cuenta de algo, pero mientras tanto en su trabajo de 

gobernar por no decir hacer política, pero digo hacer porque hacer políticas mucho más 

amplio pero si tenés que gobernar bueno, hay diferentes formas de gobernar, hay algunos 

que son mejores y otras que son peores para facilitar este proceso, no es lo mismo que 

gobiernemos que gobierne el Yanine Añez no es lo mismo que gobierne Lula que gobierne 

Bolsonaro no es lo mismo no es lo mismo para nosotros que esté Alberto Fernández o que 

haya estado Macri no es lo mismo entonces lo que, yo digo de yo lo que digo de de esos 
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hitos que no que no van a cambiar la situación de las cosas en un 100% pero que de alguna 

manera facilitan o alivianan o te dan ciertas señales simbólicas digamos lo que dice Clari 

por ejemplo por qué clarizo esa historieta porque el Ministerio de Cultura [10:01] 

convocó a hacer historietas novelas canciones y cosas sobre Remedios del Valle. Y eso te 

significa una investigación y ver cuál fue el papel de las mujeres y de los negros entonces los 

gobiernos y bien nos van a modificar la matriz social, pero pueden hacer cosas que lo faciliten 

yo lo digo porque lo miro desde ahí porque es mi trabajo entonces yo no quiero estar en una 

posición como está en alguna de las feminista decoloniales y qué dicen si yo doy clase en la 

universidad, pero con eso me gano el sueldo, la política la hago en otro lado en la universidad 

no me meto, a mí no me sale dividir mi vida de esta manera. 

Yo trato de si yo estoy trabajando en política sociales, tanto de que las pocas cosas de 

las que me voy dando cuenta aplicarlas reducida esquema de políticas sociales, que yo accedo, 

pero digo, me parece que son las dos cosas porque si no es a mí por lo menos me produce una 

paralización. 

Si pienso que sí, por supuesto que que hay que destruir el paradigma es lo que lo que 

tratamos día a día pero en realidad el paradigma lo vamos a, lo vamos rompiendo con un 

martillo de a poco y muchas veces, el pedacito que nos pareció, que ya lo rompimos. Nos damos 

cuenta que no que todavía está. 

 

Ofelia: Quizá tardemos cien años más este  

 

Clara: de cualquier forma, por ejemplo, yo tuve. quizás ridículamente muchas 

discusiones en en WhatsApp con gente de mi generación que de pronto empezaron a 

manifestarse así en en este con indignación por los dichos de Alberto y que nunca en la 

vida antes los había escuchado decir más que que los mapuches son chilenos y a todas 

harta de de entonces que se plantee la la conversación, aunque sea desde algún lado a mí 

por lo menos me sirvió para esto para poner en jaque, por un lado, como repiten como loros 

este muchos los discursos de los medios y esta hipocresía que decía Laura de que de pronto 

todos estamos indignados cuando nunca antes lo pensamos y bueno y si es si. Esto me sirve 

como excusa para poder hablar con mis pares de cosas que a mí me importan bienvenidos sean 

y ese es el lo que yo uso como puntapié para empezar la conversación con gente que de ninguna 

otra forma lo hubiera podido hacer.  
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Ofelia: Me parece perfecto Clara y vos sos quien sos joven porque le interesa porque 

no lo van a volver, pero la discusión hay que empezar a dar siquiera lo que yo hay que darle 

desde ahí desde los jóvenes para construir para reconstruir todo esto porque si no ese nosotros 

los adultos es como como Alberto tiramos una piedrita y ya nos parece que hemos hecho, no 

sé cosas y sí es decir un paradigma. No lo vamos a cambiar a nuestra generación, no lo va a 

ver, quizás lo empiece a ver la tuya de otro lugar, pero yo me parece importante que quede 

planteado en los jóvenes, aunque sea por la idiota. Es que dijo que no lo dijo como ningún 

idiota y de acuerdo con con Mateo no, pero a ver, me parece que hay que buscar el lugar para 

poder entrar en discusión precisamente con los jóvenes los adultos ya están muy formatizados 

al concurso de historia.  

 

Clara: Además de las llamadas que las hojas presentadas cuando vos presentaste la obra, 

dabas conformidad para que eso se utilice como material didáctico. Entonces, eso pasa según 

entiendo al Ministerio de Educación. Todas estas historietas, la mía las que las los premios, 

este, las poesías las canciones los retratos es un montón de material que se generó para poder, 

después pasar al Ministerio de Educación que me parece que va. 

 

Ofelia: Es interesante mínimamente sí, pero una oportunidad es interesante, pero bueno, 

no sé qué puede hacer este ministro que nos tocó. 

 

Respuestas al eurocentrismo 

Jorge: Con el próximo o alguno bueno, a mí me parece que respecto de los teóricos y 

los los filósofos o los pensadores que que ha acercado lo que sería el giro de colonial o el 

pensamiento de colonial este nos han aportado alguna herramienta como para para poder pensar 

esto más a uno que venía de estar muy inundado impregnado de del pensamiento europeo de 

Lacan, Freud, Foucault, Deleuze, los que estamos en Ciencias Humanas estamos como 

demasiado impregnados de esos autores y creo que por ejemplo Dussel  o Rita Segato o 

Alejandro de Oto, que son argentinos, pero Santiago Castro Gómez este Aníbal Quijano uno 

encuentra en la mayoría en varios temas estos autores que han podido plantear con alguna 

propagación a lo mejor más fuerte, estos temas han puesto algunas luces que, Mignolo 

obviamente, como que no estaban cuando nosotros empezamos a estudiar estas cosas hace 10 

años, era, uno tenía que hablar por lo bajo explicar varias veces este de qué estaba haciendo, 

qué? En qué secta esotérica se había metido este, sin embargo, o si nos habíamos vuelto 
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mapuches, sin embargo, estos autores, por ejemplo hay una discusión en la filosofía que es 

sobre el indigenismo, se dio este en la primera parte del siglo 20 y después hubo un momento 

de la filosofía muy importante que fue es ese Congreso de Mendoza que a lo mejor este Mateo  

u Ofelia pueden rememorarlo mejor, creo que fue a fines de los 60 o los 70 donde la cuestión 

era la filosofía latinoamericana y de ahí surge la la filosofía de la liberación y digamos un 

pensamiento que encarna de alguna manera. 

Que se encarna en el pensamiento de Enrique Dussel que reconoce discusiones bastante 

importante es este donde bueno, la discusión era esa, la relación sobre todo con Europa el salir 

de lo eurocentrado. Bueno, qué se yo. Me parece que el pensamiento más indigenista plantea 

un pensamiento no centrado sin Europa ni América. No centrado, en estos días como que la 

discusión pasa entre la abyayalismo o el eurocentrismo, pero ejemplo Castro Gómez lo veíamos 

el año pasado en algún momento en El tonto y los canallas28, plantea, el abyayalismo una 

tontería recluirse sobre un pensamiento meramente americano sería como una tontería. Lo 

eurocentrado es una canallada porque aún sabiendo que es malo para nosotros lo aceptamos 

entonces bueno, Castro Gómez plantea un tercium datus, en una tercera opción  

 

Ofelia: será una dialéctica… 

 

Clara: En los 90 español catalán, Subirats sacó un libro sobre por los 500 años de la 

venida de Colón y el libro se refiere a América y fíjense el título que tiene El continente vacío.  

600 páginas este el que Subirats plantea que desde el punto de vista, digamos europeo, no este 

es un continente vacío porque dice nosotros no pudimos dejar nada allá que que permaneciera 

siguen siendo tan indios  como eran. 

 

Jorge: Mariategui nunca lo abordamos, es un marxista que habla de  Latinoamérica es 

una deuda que Mateo nos va a tener que abrir esa puerta en algún momento con la ayuda de 

Ofelia claro. 

 

Extractivismo del arte y de la identidad 

Clara: bueno, como anécdota, en mi facultad cuando yo estudié en Artes Visuales en la 

UNA había cátedras de historia del arte, no la que yo cursé, pero que planteaban el arte 

                                                 
28 (2019) Castro Gómez, Santiago. El tonto y los canallas. Notas para un republicanismo transmoderno. 

Bogota Editorial de la Pontificia universidad javeriana 
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precolombino como exótico, desde la Universidad de Arte de la Argentina como plantear como 

externo digamos Egipto digamos una cosa que no que no. Claro que no es de acá, no sé y todo 

todo digamos cualquier aproximación al arte a las producciones autóctonas reflejado en la obra 

de muchos artistas argentinos, no sólo de artesanías, sino como desde la apropiación cultural 

es agarramos esto que está re bueno, que lo hacían así y nosotros lo hacemos, pero lo hacemos 

bien como un enfoque mucho todo, digamos como cero análisis  

Bueno, que hayas podido estudiar algo con Marteau hoy, bueno, y ahí otro otro otra 

aproximación. Pero siempre siempre están. 

 

Clara: Sí, como como decían este Jorge hace un rato, no, el el tema de ese congreso de 

Mendoza de los años 70 en realidad ahí el que rompe el esquema es Dussel plantea la filosofía 

de la liberación y ahí se parte un poco las aguas y cuando están lo que se quedan con el 

pensamiento eurocentrado y lo que empiezan a abrirse de la cuestión a Dussel le cuesta que le 

pongan una bomba en la casa en el 74 y tenga que ir a México pero este en realidad este quizás 

la producción de pensamiento este libre del del del del del Euro centrado o del es Enrique dulce 

sin duda, no? El primero que arrancó con esa idea y aparte. El primero en poner el mismo lugar 

en teoría política fueron las culturas, el desarrollo de la comunidad. 

No, o sea, las 20 tesis de política, las 13 tesis de Economía son,  digamos, luces muy 

muy fuertes que señalan, este, muy claramente, cuál es el camino del crecimiento y el desarrollo 

comunitario cosa que en México empezó a ponerse en marcha, no, con todo el movimiento que 

llevó a López Obrador a la presidencia. Así que por ahí va la cosa como decía Ofelia. 

 

 Ofelia: Sí, sí va por ahí, pero tenemos que ver cómo llegamos a los jóvenes para que 

para plantearse otro paradigma es decir, son los jóvenes, nosotros no vamos a poder, no lo 

vamos a ver. 

 

Bueno, igualmente lo que me parece interesante es que hay que estar dentro del sistema, 

no, no hablo de la educativo, eh? Claro, el sistema donde vivimos de la sociedad y a partir de 

ahí empezar a construir otro paradigma, por eso es decir, hay que leer los fachos. Sí hay que 

leerlo, si yo no los leo no puedo llegar profundamente al pensamiento para reconstruir para 

destruirlo y hacer otro planteo nuevo. Bueno, si eso es lo que tenemos que hacer nos cueste la 

vida, ya no nos va a costar la vida. Me va a llevar a mí por los años que tengo, pero ya preso 

no puedo ir, así que bueno, no sé, pero yo, pero no tengo acá en chacabuco con un encuentro 
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eco, ni gente. Bueno, ahora con esto de la pandemia, qué sé, yo no sé para ese pensamiento 

tengo gente que lo puede hacer, pero no. 

 

Las reformas de la democracia del sistema educativo no contienen el 

enfoque decolonial 

Jorge: Me recordaba en realidad, me acordaba de lo que fue la la reforma de del 

menemismo que venía de toda esa historia con Susana participamos en algún momento de no 

me acuerdo cómo se llamaba ahora el Congreso Pedagógico y todo eso no, que después vino 

la reforma de Menem claro. Congreso Pedagógico que  

 

Ofelia: fue Duhalde el que hizo la reforma a ver entre gallos y medianoche, la Ley 

Federal de Educación,  que la apareció en marzo y la implementamos en marzo a ver qué te 

pasa Jorge,bueno no, pero ese era el modelo el modelo digamos enlatado de que habíamos 

comprado de España no, eh? Este o bueno que que se tuvo se impuso acá  

 

Ofelia: Si lo quieres analizar profundamente y leyendo un poco a Jiménez Sacristán y 

a todos esos españoles viejos, a ver, era el único modelo que teníamos por el PBI que teníamos 

no podíamos aplicar otro sistema no es que lo trajimos de España porque nos parecían que los 

gallegos eran divinos, es decir, el presupuesto el PBI que teníamos lo destinado a educación 

que era el 0,0000 no sé cuánto, alcanzaba para hacer esa reforma con eso que teníamos que 

hacer bueno había que bajar docentes. Ya empezamos con todo con todo ese cuento, eh?  

 

Jorge: Pero por ahí me refería más a los diseños curriculares y todo eso donde hubo 

como una imposición este organizaban las materias que hay que enseñar sí, por supuesto y 

hubo grandes pensadores que escribieron los diseños curriculares para otra sociedad.  

En el tiempo que nosotros trabajamos juntos en Chacabuco que se abrieron la discusión 

de los 16, ya venía de antes este todo ese andamos por la plata haciendo diseño. Sí, sí está bien, 

pero claro, lo que voy es que ahí hubo como un no sé una una pequeña apropiación de esas 

cuestiones este incluso fue con el macrismo, se se redujo, se le quitó todo toda se lo dijo a los 

diseños curriculares, no sé, ahora es  

 

Ofelia: No te olvides que Macri es un niño rico, qué quieres pedirle? 
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Clara: Lo que pasa es que nunca llegamos a pensar, que los diseños curriculares son 

decisiones políticas no son cuestiones técnicas pedagógicas, que el currículum es una decisión 

política y eso se consideró como tal siempre no las vendieron como procesos técnicos 

totalmente este libres de toda política y en realidad era una decisión política de achicamiento 

de la educación de ampliación de la ignorancia y de domesticación, no era otra cosa.  

Esa reforma curricular de los este 90 lo que hizo fue como dice Puigros mercantilizó la 

escuela. Esa es la cuestión, no es lo mismo en la ciudad de Buenos Aires donde manda el 

negocio de la escuela que en otro lugar. 

 

Ofelia: Otra cuestión para pensar también es, eh, los tipos de diseños curriculares que 

no incluyen prácticamente que no incluye prácticamente el pensamiento latinoamericano. 

Estamos a 10.000 kilómetros. Estamos a 100.000 kilómetros como que ni siquiera  

 

Jorge: En ese momento tampoco estaban los lineamientos latinoamericanistas, en 

nuestra época del 2000 y pico, cuando se hizo la reforma de Educación la de 2007 por ahí, ahí 

había la conciencia política que marcaba Mateo pero no estaba la perspectiva latinoamericana. 

 

Ofelia: Pero no está actualmente. Las evaluaciones estándar  que no tienen sentido, ya 

ni en Europa eso esa pavada de las prueba Pisa. Eso de evaluar, cómo se llama el plan evaluar, 

no sé qué hizo para qué para qué nos sirve para nada solamente le sirve a zapallito Larreta nadie 

más para tener esa discusión idiota, en cual nos entretenemos que hay que salir de eso, no es 

así, para qué nos sirve a nosotros las pruebas aprender, para nada pero aquí nos comparan con 

Europa a ver cuál es el sentido en que en lengua y en matemática y en Ciencias Sociales es 

Ciencias Sociales. Nosotros somos latinoamericanos a ver qué me importa a mí lo que hicieron 

quien nos colonizó, a ver, de qué estamos hablando, estamos jodiendo? Todavía sigo en la 

universidad. Ya me voy porque ya no los aguanto más tampoco. Pero qué raro a ver, estamos 

con ese pensamiento atrasado me quieren imponer el pensamiento de la Universidad del Este, 

una universidad totalmente de pensamiento amplio y todo lo demás cuando introducís un tema 

de esto te bajan. Es horrible el tema, yo en agosto me voy porque estoy padeciendo. Si la 

universidad no puede investigar libremente. Bueno, de qué estamos hablando? Hablamos 

nosotros cinco y así vamos a seguir más, por eso dije que se pasa por otro lado, estamos en la 

anomalía, pero y cómo salimos. 

Yo quiero que haya un corrimiento y que esté Cristina que puede pensar dos cosas, diez 

cosas, y a partir de ahí sí se puede trabajar y pensar otra cosa mire ustedes saben que yo no soy 
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peronista vuelvo a repetirlo. El potencial que tiene Cristina para un análisis de pensamiento 

para tirar cuestiones que uno pueda analizar y reflexionar, yo no he conocido a mucha gente en 

el gobierno con ese pensamiento, lo demás puedo decirte cualquier cosa porque la verdad es 

que no no entiendo, es decir, si no llegaba sola y tendría que haber liado con otras cosas pero 

no con este trastornado es decir, yo no lo quiero, no lo puedo ver no me parece que que pueda 

decir alguna cosa coherente tampoco quiero a Cafiero porque conozco dónde vivía sé quién es 

ustedes también tuvieron librería, pero acá Cafiero tiene una idea de autoayuda este de dónde 

está para me parece esas cosas de la democracia en donde a ver hay que participar, pero hay 

que participar no te acuerdo un modelo de acuerdo a ideas que se tiren a cuestiones que uno 

puede ir a rearmando con la participación ciudadana parezco un cliché lo que digo pero no está 

discutiendo boludeces y empiezan las clases, me empiezan las clases y me muero la pandemia 

o no me muero no podemos discutir a ver esas cosas no las tolero no seas tolero a nadie, es 

decir, yo puedo comparar si vos querés yo fui muy alfonsínista, está Susana Boguey ahí que 

no sabe este después lo di vuelta en un momento cabeza para abajo, esa es una frase de 

izquierda cómo se llama de del que era en La Plata y después me venía con el radicalismo para 

siempre con con Sans. Bien, en los pagos dentro de Entre ríos cuando hizo el acuerdo con Macri 

ya me parece eso desopilante no es así por más que el radicalismo no, no existe más ni va a 

existir… 

 

Susana:Le estamos yendo mucho del tema volvamos el próximo encuentro fue a 

terminar, no sé en los estrujos lo digo. 

 

Ofelia: Porque yo sí estoy convencida de que hay una salida y que debemos plantear y 

debemos hacer visibles a ser visibles América Latina eso es lo que quiero, por eso planteó todo 

esto. Entonces como no encuentro un camino, por lo menos bifurcado los encuentro a ustedes. 
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¿Todos somos hijos del mestizaje? ¿Venimos todos de los barcos? 

Susana: He escuchado todo el tiempo como que están todos jugados. Mi estilo no es 

estar tan calladita, como he estado todo el día de hoy, pero bueno, estoy escucho mal, yo les 

pregunto antes antes de, volviendo al tema inicial que les disparó para el lado, creo que por lo 

del comandante Seguí de de la gente de color negro en Argentina de los indios en su momento 

lo charlamos también cuando el intercambiamos en el grupo cuando fue, el tema de lo que dijo 

Alberto voy a decirle otra cosa, pero bueno, este me parece que 

El apellido nuestro ninguno de las tres ramas étnicas que tengo, tengo una sola 

originaria, tres innegablemente europeos. Mirar lo que somos anotación negativa negro porque 

yo negro este. De los pueblos originarios nos da ninguna identidad, no da ninguna identidad 

ahí está. Organizaciones de mapuche que tenemos tres en Junín. A pedir la firma por la libertad 

de milagros, no, porque la hermana milagro Sala, entonces me parece que lo que da identidad 

decía Clarita que no le interesaba mucho el tema de la identidad, no sé lo que nos da ahí, qué 

entidad los que nos va a pertenecer es reconocer un pasado histórico común donde estuvieron 

los que vinieron y los que estaban que también de algún lado vinieron porque de última estamos 

todos en el mono en África, este, yo pregunto quiénes son los pueblos originarios, se arma otro 

candombe porque también la humanidad es la historia de la sucesivas migraciones humanas y 

relativamente lo que dijiste Mateo con respecto al sincretismo, lo leía hoy en el artículo que 

que mandaste este porque sí todos somos hijos de se mestizaje reconocer un pasaje histórico 

común comprometerse con el presente que estamos transcurriendo a ser una proyección 

histórica común por…Por ahí pasa la identidad de nacionalidad no por estar corporativización 

de la sociedad que se te da no solo con el tema de las razas del género de la bio homosexualidad, 

de los parámetros culturales de si somos de riber  o de boca me parece que básicamente somos 

argentinos y debemos ganar el espacio. En función de esas cosas no seguir corporativizando la 

sociedad ahora que tenemos que tener cupos somos femeninos masculinos y son por los 

originarios o no, si son discapacitados o no, si son este, me parece que no podemos seguir 

corporativizando así la ciudad queremos hacer una intención de todas estas cosas trascender 

cada uno de acuerdo a sus capacidades a sus representatividades a lo que cada uno es capaz de 

hacer por esta sociedad que somos todos como bien, dijiste Ofelia. Nosotros reconocer el 

nosotros este y por ahí estamos fallando me parece.  

No volvamos al libro de segundo grado, del crisol de raza, pero es cierto esto la mayoría 

descendemos de los barcos. Yo recuerdo que cuando viajé a Europa en un colectivo eran todos 

latinoamericanos. De distintas nacionalidades cada frontera que porque ya tenía una frontera 
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cada 20 cuadras… A dos o tres le hacen revisar los bolsos. Jamás a nosotros porque nos 

identificaban como europeos. Por el aspecto físico no más damos cierto tipo de europeo, 

entonces éramos insospechables. Esta es la concepción que existe en el mundo respecto de 

nosotros y por qué vivir como una ofensa que nos digan que soy descendiente de italiano en 

mi caso francés también tengo una abuela descendiente de originarios, pero no me parece. Más 

ni uno ni lo otro porque tanta cuestión con que haya dicho que descendemos de los barcos 

acaso no es cierto fíjense los apellidos nuestros. No es una ofensa. Es una ofensa el ser 

descendiente de no es una ofensa lo que debe dejar de ser una una vergüenza, es ser 

descendente de originales o ser descendiente de negros, digamos, Milagros Salas y el marido 

están presos los dos iguales, porque representan Otro paradigma social como dijo Ofelia 

porque tienen otros intereses de clase porque defienden otros intereses de clase, no por el 

color. 

 

Laura: Ni siquiera que hoy dicen porque India, porque es pobre, porque es mujer 

siempre marido está preso porque es el marido pero también está presa porque es India 

si también está presa porque yo creo que hay milagro también está presa porque es India 

y también está presa porque es mujer, por las dos cosas está presa y por eso sigue 

apareciendo, sí, sigue apareciendo y ahora volvieron a hacer el show otros otra otra la niegan 

también porque no es de su comunidad está bien. Bueno, sí, más vale también acá no te llegan 

a tener dos dos. 

 

Susana: Hay tres de mapuche, si se pudo hacer lo que se pudo hacer en el sur se 

cuestiona no se cuestiona, lo de Roca, lo de Roca, es porque hubo casi que, que se lo facilitaron 

que negociaron también con con el ejército que venían llamar como lo quieran llamar después 

que era hijo de mapuche y tehuelches y fue nombrado gobernador lo de la República de las 

manzanas. Ah, comunidades enteras los integrantes. O de modelos del país se jugaba.  

Si seguíamos con la cultura de los pueblos ambulantes de la caza, la pesca, que se yo 

seríamos en el mejor de los casos dos millones. 

Esto no, alcanza, para todo. Bueno, vamos a ir a la historia del inicio de de que el 

asentamiento de los hombres la agricultura, la ganadería que el señor vamos a Engel este me 

parece que eran dos modelos de. De civilizaciones lo que se jugaban el que había plantado y el 

que había creado los animales no le gustaba que vengan a robarselos un conflicto de interés, sí, 

como hoy puede ser el de los palestinos y los israelíes en la Franja de Gaza pero no es una 
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historia de bueno o de malo. Tiene que ver con culturas que han confrontado y alguna por las 

mismas cuestiones que en todo el mundo fue más que otras. 

no, la cultura posible sostenible en el tiempo para sostener el negocio de la provisión 

de carne a… Nada, entre otras cosas, pero para sí mismo, o sea la colonización que proveía al 

extranjero el otro día leía un chiste por el facebook, que nos hizo pensar mucho. Bueno, todo 

esto que reivindican los derechos de los indios, los dueños de la tierra empiecen a entregar las 

escrituras de sus casas, porque también he intentado de los orificios alguna vez se lo se lo 

quitaron y nosotros sufrimos eso no? 

Esto no es cierto, que no somos los aztecas que tenían una organización social hasta 

eran socialistas. Si se  terminaba lo de la caza acá donde la pesca y nos íbamos y se iba más 

allá del dueño, de qué tierra y de dónde vinieron a su vez? Porque si nos ponemos vamos a 

cuestionar si eran originarias. 

 

Reabrir la cuestión racial como un síntoma  

Héctor: Quiero recuperar  alguna conclusión que hace al compromiso que habíamos 

tomado las personas la última reunión, porque nosotros decíamos, teníamos construir un 

escenario donde pudiéramos... Estas cosas cuando pudiéramos incorporar conceptos de 

coloniales. Y donde pudiéramos avanzar en un modelo que nos permita, eh? Avanzar la 

deconstrucción ahora si yo voy a utilizar los mismos mecanismos que este de que utiliza el 

paradigma dominante de pronto paradigma la revolución y bueno, todos sabemos dónde 

terminó trabajando para el Departamento de Estado se escribió esa esa teoría y después se fue 

a trabajar al departamento del Departamento de Estado de Estados Unidos no, entonces si yo 

quiero seguir discutiendo con los elementos y los las herramientas que me da ese sistema creo, 

pues creo que me estoy equivocando, entonces nosotros de alguna manera hace algún tiempo 

que venimos construyendo un concepto que es de la ciencia post normal la construcción 

de una ciencia post normal este que es una la concepción de que se puede trabajar 

participativamente y articuladamente yo no creo que tengamos que tirar a los jóvenes que ellos 

tienen que resolver los problemas que no pudimos resolver nosotros porque decimos que la 

educación los lo formó para hacer cuadros neoliberales le decimos que ellos tienen que 

transformar el mundo estamos locos, nosotros tenemos que participar en esta discusión porque 

si nosotros tenemos esta conciencia pero a los jóvenes lo formaron para hacer cuadros 

neoliberales y estamos muertos entonces yo lo que quiero es articular por los jóvenes no creo 

que los jóvenes sean los que tienen que resolver el mundo tenemos que resolver todos juntos y 
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tenemos que recurrir a nuestro concepto latinoamericanos está bien Sigal es un decolonial de 

Bolivia que critica la Revolución Cubana porque es eurocentrista porque utiliza el racismo 

bueno me parece. Pero me parece que de alguna manera tenemos que avanzar este. Una 

concepción que nos permita este articularnos todos porque sino de hecho la culpa a esto le echó 

la culpa al otro y no puedo reconstruirme y yo creo que sí que hay que formar una identidad 

nueva, hay que reconstruir la identidad nuestra que tiene que ver con los antepasados que 

vinieron de los barcos, que tiene que ver con con el reconocimiento de los pueblos originarios, 

es un desafío que hay que asumirlo, pero me parece que por ahí tendremos que explorar estas 

cuestiones. 

 

Jorge: Yo estoy de acuerdo Héctor a mí me parece que con la identidad que se construyó 

como de oclusiones lo que sea de eso sobre la base de oclusiones de dejar dejar algunas algunos 

rasgos de nuestra identidad afuera, por ejemplo, lo indio los negros, lo que estamos planteando 

es que eso pasaría, me parece que no queda otra de reabrirlo porque me parece que también lo 

mal llamado estallido de los estallidos sociales, digamos que son algunos digamos o demandas 

de los pueblos cuando está pasando en casi todos los lugares en Latinoamérica están diciendo 

algunos de los rasgos que ustedes sacaron de nuestra identidad vuelven como decía hoy Laura 

como síntoma abrir eso no sé si te dejan el mismo lugar bueno. Un poco la identidad guarda 

relación con el futuro también es lo que podemos llegar a hacer, digamos un algo por venir un 

vacío, digamos algo que se podemos llegar a hacer, no está determinado ahora si nosotros no 

abrimos el problema y lo planteamos con los mismos términos, este, vamos a tener el mismo 

problema, o sea, con digamos un un sector de nuestra población excluida del reparto. 

 

Patricia: Y si vos no desocultas eso y no lo desatas respetuosamente además te perdés 

situaciones que en función del de los escenarios futuros de la humanidad son como tirarse un 

tiro los pies porque de hecho en lo que tiene bueno y adaptación, perdón clara al mundo futuro 

los conocimientos de los pueblos originarios. Hoy están siendo de un valor invaluable porque 

decir no nos vamos a poder adaptar a los cambios, si no aceptamos que hemos negado sabiduría, 

conocimiento y ciencia no eurocentrada y que hoy es crucial para es crítica para salir del paso, 

sí, perdón, claro. 

 

Clara: Bueno, un poco lo que lo que quería contar con la anécdota de la apropiación 

cultural a lo que pasa en la Escuela de Arte digamos en Universidad de Arte donde yo estudié 

un poco es esto, digo no es lo que vos estás diciendo Patricia no es agarrar este conocimiento 
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que lo que los pueblos tenían y o ni segregarlos ni dejarlos que sigan con su organización. 

Nosotros tenemos nada que ver qué es lo que viene pasando hasta ahora, este vamos a agarrar 

esto nosotros lo vamos a hacer bien, tiene que ser integrado, tiene que ser o trabajamos juntos 

o no vamos a poder nada, digamos, no podemos seguir negando ni seguir tapando ni seguir 

apropiándose como si nosotros tuviéramos el no sé qué. 

Porque hasta ahora lo que viene pasando, digamos es muy fácil en la Universidad de 

Arte es muy fácil de ver, pero directamente yo vi obras que son las fotografías de las pinturas 

tribales y qué a qué viene esto? O sea, que cuál es el mérito de méritos del fotógrafo porque 

fue y sacó la foto es como que no digo podemos seguir tratando de tomar esos conocimientos 

sin entenderlos o podemos tratar de entenderlo y integrar creo que es lo que estoy tratando de 

decir  

 

Patricia: tal cual, el tema de la identificación extractivista. Críticamente lo que tiene 

que ver con los bios conocimientos es decir, conocimientos medicinales, por ejemplo, el el 

chupar conocimientos sobre usos de principios activos de determinadas plantas y después 

patentarlo y decir es mío que sigue en una actitud absolutamente colonial es decir 

desconociendo. Desconociendo incluso los servicios este de conocimiento los servicios de 

ecosistémicos es un montón de prácticas en las cuales cuando yo digo venimos de los barcos 

todos y mi cultura es mejor que la otra en realidad los pueblos ganadores no son los más 

cultos en todo caso son los los más crueles los más violentos, pero eso no te garantiza este 

ninguna magnaminidad magnanimidad que vaya más allá de la de la crueldad de las armas. 

 

Susana: En ningún momento hablé de una cultura superior a la otra, ni de la dominación 

por la fuerza, he dicho que son dos fenómenos que coexisten y que los dos fueron reales. 

 

Parece que está suficientemente planteada la cuestión como para para seguirla un poco 

más este, no, ni mucho menos, pero siempre la cuestión de la identidad y me suelen esas dos 

cosas por un lado la identidad como juega eso de de si tenemos que volver a un indigenismo 

radical o o cómo se va a definir nuestra identidad hacia el futuro pero tomando en cuenta la 

historia de la que venimos que sería un poco que no solo venimos los barcos, ahí me parece 

entre la identidad y bueno, después surgió otro tema que es el extractivismo.  

Hay como puede ser como un extractivismo de la identidad que es lo que plantea Clara 

y pero bueno, yo supongo que por entre esas dos cosas.  
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Conversación el taller de estudios decoloniales de 

Junín del 11 de junio de 2022.  

Dussel y su propuesta de pensar desde la alteridad. 

“Un latinoamericano es como un judío” (Dussel) 
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Argumento 

Asistimos a  viboreantes y venenosos temas en el debate público impulsados por 

referentes de la derecha.  Rosenkranz deniega la exigibilidad de derechos sociales  que el 

peronismo instaló hace 70 años, intentando  cancelar movimientos políticos populares.  Habla 

en un país vecino sobre los “riesgos del populismo” subordina el acceso a un derecho a la 

disponibilidad de los recursos; recursos que señala escasos de por sí. Reduce el derecho a un 

anhelo (anhelo, por supuesto, inalcanzable) y las palabras de Evita  a un acto de  “fe populista”. 

En la conferencia confronta como errada idea populista de responder a una entidad 

supraindividual: el pueblo. Afirma que el sujeto político de las democracias liberales es el 

individuo. Divorcia al populismo de la democracia.  En tanto, Milei promueve la libertad de 

mercado para la venta de órganos humanos y legitima la opción de ser esclavizado o morir de 

hambre. Viviana Canosa echa a Yoma de su programa “en nombre del pueblo”. García Moritán, 

legislador de la ciudad de JxC, les grita a los legisladores del FdT “las calles y el pueblo son 

nuestro”. 

 

No basta con que nos repugnen. Nos desafían a encontrar razones que nos devuelvan el 

gusto y orienten el camino. En esta ocasión  vamos a tomar las ideas de Enrique Dussel para 

quitarnos el lazo de un liberalismo criminal, canalla, cada vez más desbocado, que intenta 

hegemonizar el pensamiento y la opinión pública con sus posturas cada vez más extremas.  

 

Dussel, en una selección de entrevistas recientes que adjuntamos a la convocatoria, 

comparte sus pensamientos sobre la idea de pueblo, que surge del bloque social de los 

oprimidos en la disputa por la hegemonía contra el bloque de poder fetichizado. La emergencia 

de las luchas de los Indígenas, migrantes, de los feminismos, de las minorías excluidas y 

pobres, que junto a las luchas de los trabajadores conforman  al pueblo como el actor de la 

transformación colectiva y da sentido a políticas desde lo popular, contra el racismo, el 

patriarcalismo, el colonialismo, el clasismo. La palabra pueblo no es esa entificación 

supraindividual de la que hablan los liberales. Tampoco una idea vaga y ambigua. Significa un 

actor que hunde sus raíces en el fondo de la historia y que le permite resurgir y es el modo en 

que explica este segundo momento de la emancipación latinoamericana del constitucionalismo 

liberal, blanco y patriarcal. 
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Dussel Enrique (2021) El método anadialéctico https://youtu.be/ryh8ALKtxtw 

Dussel Enrique (2017) Cultura y pueblo https://youtu.be/xkkNzU-rjgc 

Dussel Enrique (2015) 20 tesis de política.Siglo XXI México 

Dussel Enrique (2017) Filosofías desde el sur. Akal 

Dussel Enrique 

https://www.youtube.com/watch?v=egIbgs6ZPzA&ab_channel=CLACSOTV 

Mendoza Breny. La epistemología del Sur, la colonialidad del género y el feminismo 

latinoamericano  

 

 

Cuestiones a abordar 

Primera.  Presenta su pensamiento como una posta del pensamiento de Levinas sobre 

la exterioridad (Totalidad e infinito. Tratado sobre la exterioridad. El más allá de la esencia) El 

ser y el no ser. Cuenta que le pregunta a Levinas cómo pensó él la colonización de América. 

Levinas responde: como judío puedo pensar la Shoa, pero eso lo tiene que pensar usted. Un 

latinoamericano es como un judío. Está en una exterioridad, un latinoamericano no podría 

abandonar su posición de enunciación, hable de lo que hable. 

 

Segunda. Refiere a una conversación de Dussel con Karl Oto Apel sobre Latinoamérica. 

Apel señala el salvajismo de los indios por el canibalismo. Dussel responde que no es solo 

canibalismo, que era una práctica ritual de incorporación del poder del enemigo (a quien 

consideraba poderoso). Contrapone los 300 años de esclavismo en América, una estructura 

sistemática de tortura por parte de los europeos colonizadores. Dussel dice que solo hubo 

silencio. El canibalismo y la sujeción esclava están presentes en la configuración identitaria 

latinoamericana. Podríamos aventurar que la antropofagia cultural en Gilberto Freyre y la 

Filosofía de la liberación en Dussel son elaboraciones en ese sentido. 

 

Tercera. La filosofía de la liberación tiene su método, es analógico. Elige el 

pensamiento analógico sobre el pensamiento unívoco de la filosofía analítica.  Desecha la 

univocidad, la identidad y la diferencia y el pensamiento universal,  promueve el pensamiento 

analógico donde pueden establecerse semejanzas y distinciones.  En todo caso recusa la idea 

https://youtu.be/ryh8ALKtxtw
https://youtu.be/xkkNzU-rjgc
https://www.youtube.com/watch?v=egIbgs6ZPzA&ab_channel=CLACSOTV
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de lo universal y propone  lo  pluriversal. No hay homologaciones sino convergencias. De lo 

binario a lo analógico. 

 

Cuarto. La idea de pueblo. Respecto del pueblo dirá que es el autor colectivo de la 

transformación social. Surge como hiperpotencia ante el bloque hegemónico en el poder que 

se ha fetichizado y excluido a la parte de la población constituyendo una exterioridad. De esa 

exterioridad surgirá el bloque social de los oprimidos. Un agrupamiento de minorías que 

pueden construir una nueva hegemonía. Considera a los pueblos indígenas como el analogado 

principal. Hay otras minorías: sexuales, clase, etc. 

 

Quinta. Desde el feminismo latinoamericano popular consideran que esta teoría no 

representa adecuadamente el feminismo, el lugar de las mujeres en Latinoamérica. Dussel 

conserva la idea de lo público y lo privado y la cuestión hegemónica se resuelve en lo público. 

Para Breny Mendoza Dussel deja la cuestión de la mujer en lo privado sin tratarlo. (La 

epistemología del Sur, la colonialidad del género y el feminismo latinoamericano pdf.) 

 

Sexta. Considera que la cuestión del pueblo es más amplia que la de clase. La clase 

trabajadora es la captura del capital del pueblo/pobre por un salario, es la negatividad del capital 

y no podrá sobrepasarlo. A lo sumo tienen 200 años. 

El pueblo mantiene costumbres, lenguas, rituales que no interesan al capitalismo y eso 

le da más profundidad. Le da el nombre de popular. 

El populismo es la captura del pueblo sea de derecha o izquierda y ahí se separa de 

Laclau. 

 

 

Conversación29 

 

Jorge: No sé si tienen ahí a la vista o a la mano el argumento. El flyer tiene a Düssel 

con una Wii pala  y una quipa. El dice que un latinoamericano es como un judío.  

Es algo que dice Dussel, en una entrevista, a propósito de algo que cuenta de Levinás,  

que habla sobre el pensamiento de la exterioridad. 

                                                 
29 Participaron del taller Jorge Alonso, Laura Tortoriello, María Clara Alonso, Mateo Ciampagna, 

Ofelia Cassino y Rubén Eduardo Merlo. 
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La exterioridad es que alguien puede hablar desde un lugar que no sea estrictamente 

europeo. Un judío es alguien que  está al margen de lo europeo, que por ahí es europeo, pero 

está al margen. 

Y además por la persecución,  todo lo que lo que ha significado el exterminio nazi, que 

sí, levinás se ha ocupado de trabajar y que en una conversación con Levinás, Enrique Dussel 

le plantea: “bueno, está muy bien lo de la Shoa y el pensamiento judío, pero qué pueden ustedes 

decir de la colonización de América, del genocidio, de los 300 años de esclavitud”. Y entonces 

Levinás le dice “yo puedo pensarlo en la Shoa, porque soy judío, pero no puedo pensar lo de 

Latinoamérica, eso lo tiene que pensar usted” Eso es un relato medio fundante de para él para 

decir,  bueno me dio la posta sobre Latinoamérica los primeros que tenemos que pensarlo 

somos nosotros los latinoamericanos. 

Y bueno ahí en ese contexto es que que dice que para plantear el pensamiento de la 

alteridad es que dice que la filosofía de la liberación es una filosofía que toma este elemento 

de la alteridad,  del pensamiento del otro, como al elemento más importante de la filosofía. De 

alguna manera tomando la posta de Levinas. Bueno tampoco es que lo hace en tanto discípulo 

de Levinas,  es como decir bueno hasta acá puedo hablar, en adelante, puede hablar el otro. 

En realidad, lo que está discutiendo en esa entrevista es que los europeos no pueden 

hablar de América Latina de por sí, entonces discute con Zizek,  discute con los europeos y 

entonces trae este recuerdo de cuando le preguntó a Levinás le dijo no, eso lo tienen que pensar 

ustedes. Y que la filosofía de la liberación es eso, es el pensamiento latinoamericano que es un 

pensamiento auténticamente latinoamericano, él le dice eso, que es: pensarnos a nosotros 

mismos. Y que sin embargo, seguimos todo el tiempo remitiéndonos,  seguir negándonos a 

nosotros mismos, remitiéndonos a los pensadores europeos o norteamericanos. 

 

Todo eso para situar un poquito el flyer. El argumento parte de otro lado, que  sí es el 

pensamiento de la alteridad. Y es un poco la cuestión, o la noción, de pueblo y hasta dónde 

podemos tomar la palabra pueblo ligado a lo popular y  al populismo. 

Y ahí sí, el punto de partida son algunas cuestiones de la realidad, cosas que se han 

dicho en estos días, uno es la conferencia que da Rosenkrantz, que Laura encontró y se puso a 

mirarla.  Porque lo que hace  Rosenkrantz, es una relación del populismo y lo jurídico, y el 

pensamiento jurídico. Y  hace todo un una conferencia donde de alguna manera el populismo 

va a pasar a ser, es una anomalía, más allá de los debates. 



104 

 

Hay una definición que nos interesaba, que tomaba una cuestión central, medular que 

es la noción de pueblo,  en donde define a los pueblos como algo que está más allá de lo  

individual, transindividual, pero que funciona, que es una entidad, una ontologización. 

 

Laura: En realidad para situar por que busqué lo de Rosenkrantz; no sé si todos vieron, 

pero en las redes repetían un recorte de un video donde él dice que en su país es muy común 

escuchar y que donde hay una necesidad, nace un derecho y que eso no puede ser así, porque 

los derechos tienen costos. Entonces a mí me dio curiosidad ver, más allá del recorte, de qué 

estaba hablando. 

Entonces busqué la Universidad de Chile y encontré la conferencia. La conferencia se  

llama “Sistema legal, populismo y derechos”. Yo lo que creo es que esa conferencia era en 

contra de la nueva Constitución chilena, que plantea una constitución de derechos, pero bueno, 

eso no está dicho en ningún lado. 

El  empieza haciendo un análisis del populismo:  qué es el populismo y dice algunas 

vaguedades. Y finalmente dice que, a diferencia de las democracias -primero habla de la 

democracias constitucionales y después habla de la democracias liberales-  como opuestas  al 

populismo. Que me parece lo más grave de lo que él dice en la conferencia, decir que el 

populismo no es una democracia. Y entonces dice que las democracias liberales responden a 

los individuos, así que las sociedades son un conjunto de individuos que buscan la igualdad, 

pero bueno, a veces a conciencia a veces no y que los derechos tienen un costo y que cuando 

se le otorga un derecho a uno a alguien lo paga y que quién es el que lo paga etcétera. En 

cambio, el populismo responde a una entidad supraindividual que sería el pueblo y él dice 

bueno como que tal cosa no existe. Dice que el ordenamiento jurídico reconoce únicamente 

individuos que sí pueden responder por lo que hacen. 

Lo que él se pregunta es cuál es el riesgo del populismo y entonces dice que si el 

populismo se quedara en la esfera política no habría ningún riesgo, pero que en tanto  

toca las instituciones constitucionales, entonces es un riesgo para la democracia. 

Después dice que los jueces no tienen que hacer nada con eso, que se tienen que arreglar los 

políticos, pero bueno, eso es lo que queda planteado.  

Parece bastante caricaturesco: primero que asimila  populismo de derecha o de 

izquierda, es lo mismo, digamos es el populismo;  no reconoce diferencias. Dussel justamente 

va a plantear una diferencia, una cosa es en un populismo de derecha  o de izquierda la  cuestión 

popular, eso tiene otra forma.  
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Y por otro lado,  le asigna al populismo algunas características como el inmediatismo, 

la falta de espera, o del tiempo necesario que tiene que transcurrir en un ordenamiento, cumplir 

una secuencia de pasos, todo eso que las instituciones de la Constitución y los contrapesos 

institucionales hacen que los cambios sean más graduales, y por lo tanto seguros.  

 

Una disgreción:  en Psicología de la masa y análisis del yo”, Freud dice: uno podría 

hablar de dos psicología:  la psicología individual y la psicología colectiva. Pero eso sería lo 

mismo,  más o menos la psicología individual y psicología colectiva serían del mismo orden. 

Pero lo que cambiaría, es que una cosa es la horda primitiva y otra cosa es el padre de 

la horda primitiva. Es un mito de Freud para explicar cómo se constituye la sociedad:  hay un 

padre que goza de todos los privilegios y los hijos de ninguno. 

Entonces los hijos lo matan y establecen una comunidad fraterna, en una comida 

totémica se comen al padre.  Entonces dice una psicología es la de la del Padre de la horda  

primitiva, alguien determinado, libre, independiente, que  hace lo que quiere;  y la otra es del 

lado de la horda,  que él dice cuando habla de masa es el regreso de la horda primitiva.  La 

psicología de las masas tiene como esa característica más de que no es determinado 

individualmente,  que necesita el apoyo de los otros, que no se anima a hacer las cosas solo, 

bueno, como que es una psicología más débil. 

Me parecía que estaba en esa caracterización que hace Rosenkrantz del aspecto no 

jurídico sino psicológico del Individuo como que es el único al que se le atribuye 

responsabilidad, y la noción de pueblo que al darle esa entidad o esa ontologización como algo 

transindividual el nombre de pueblo, se pueda acometer, avasallar, contra los individuos. 

Él dice que el populismo  es maximalista. Que busca un cambio  instantáneo y radical, 

y que es insensible a los costos de los cambios que propone. Entonces  ese deseo de cambio 

instantáneo radical se ve frustrado porque no lo logra, y entonces quiere más, y se vuelve más 

necio y quieres más cambios, y quiere hacerlos más rápido y eso lleva a más frustración, y 

entonces ese es el riesgo de qué pasa después con toda esa frustración. 

Y también dice que pensar el sujeto político y el destinatario de la política como el 

pueblo y no los individuos,  degrada la importancia de la responsabilidad individual que sí le 

dan las democracias liberales. 

Lo que me había quedado en el tintero era que esa instancia transindividual que se 

constituiría como ese  cuerpo que sería el pueblo, en definitiva está la sospecha ahí de que sea 

el líder o alguien que se apropia de esa instancia, que vuelva a ser un hiper individual.  
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Otras cosas que habían pasado en esta semana,  una era lo de que Macri dijo que 

Yrigoyen era  el primer populista, que le trajo problemas con el radicalismo.  

Y otra cosa que me llamó la atención,  que es solo para prestarle atención a futuro, es 

que cuando Viviana Canosa  lo echa a Yoma  de su estudio, aparte de ser toda una tremenda 

payasada, le dice: “te pido Jorge que te vayas en nombre del pueblo”. 

Y después hay también un recorte de García Moritan, que es el marido de Pampita, que 

es legislador de la ciudad del PRO, en una discusión en el recinto, donde él se pelea con los 

kirchneristas,  con algún kirchnerista  de la legislatura y les dice:  “las calles y el pueblo son 

nuestros”  

Los señalo para prestar atención,  porque digamos por un lado demonizaron el 

populismo, nos hicieron tener que no usarlo, volver a decir que somos progresistas que es lo 

peor que nos podría haber pasado, y ahora van a terminar usando el pueblo ellos. 

El otro dato es de Milei, porque sí hay un fenómeno de masa, de  identificación,  que 

uno podría asimilar a lo que sería lo que Freud menciona en psicología de las masas. Pero bajo 

qué referencia, bajo qué significante porque no refiere al pueblo en última instancia. La 

manifestación es en nombre del individuo, de lo individual. Además de ser como una 

reafirmación y una reivindicación de lo liberal, lo están diciendo de todas las formas posibles. 

Esas eran como algunas de las cosas que podíamos ver  como para volver a esta idea de 

pueblo, que en algún momento nosotros habíamos trabajado. Habíamos comparado una idea 

que veíamos de pueblo en Jorge alemán y otra en Dussel hace ya dos años. 

Fue por eso que decidimos poner el foco por ahí, de volver sobre Düssel porque lee 

claramente y  establece también una diferencia entre el populismo y lo popular, y está en la 

afirmación de toda su filosofía de la alteridad, en donde se encuentra con la idea de pueblo, el 

otro o la alteridad se encuentra con la idea del pueblo. 

El pensamiento de la alteridad es lo que no es Europa, se constituye como 

Latinoamérica y el subalterno y ahí aparece la idea de pueblo. 

El dice la analogía con la que se puede comparar todo lo demás,  como para configurar 

con el mundo de los excluidos,  de la alteridad,  un nuevo bloque que él llama el bloque los 

oprimidos y entonces  describe alguna de las minorías,  una de ellas es el pueblo,  los pobres, 

el feminismo, la racialización, pero me parece que asigna un valor más importante a la idea de 

pueblo y en el caso de pueblos originarios. 

Bueno, solo son algunas ideas, algunos acontecimientos que nos sirvan de apertura. Los 

ponemos sobre la mesa para empezar a pensar. 
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Ofelia: Digo si queremos plantear alguna teoría o no sé cómo llamarlo, debemos salir 

del paradigma de donde estamos parados, cambiar de paradigma, y situarnos realmente en la 

alteridad. Porque si no todo lo que aparezca dentro de este paradigma -hablo del feminismo, 

hablo del lenguaje inclusivo, hablando de lo que ustedes quieran hablar- todo aparece como 

esnob y hecho como moda, y realmente no cambia absolutamente nada. Yo particularmente 

pienso que estamos equivocados. Estamos planteando desde el eurocentrismo, y no, si podemos 

plantear desde Latinoamérica pero sentarnos en serio para plantearnos de Latinoamérica otro 

paradigma sé que es complejo romper un paradigma de miles de años salados es muy difícil 

pero sino, no vamos a entender nunca a Dussel,  y nos vamos a entretener en Milei y el 

presidente de la Corte,  en el idiota este que le gritó a una diputada que el pueblo eran ellos, no 

sé cómo se llama bueno, no sé.  Yo creo que el planteo es este. Yo creo que nosotros tenemos 

que pensar desde Latinoamérica pero romper el otro paradigma, sino no avanzamos. 

 

Rubén: quiero hacer una intervención,¿me pueden decir el concepto de alteridad que 

están manejando? por favor, que no tengo muy claro, ni el propio siquiera. Para poder 

involucrarme  en el concepto que estás pasando, eh?  

 

Jorge: El concepto tal cual como lo ubica en alguno de los vídeos que vimos de Dussel, 

lo toma de Emanuel Levinas. El ha sido discípulo de Levinás, que tiene un par de libros que 

mencionan en ese vídeo, uno es sobre un estudio de la alteridad. Y lo plantea a partir de lo que 

sería como un concepto de exterioridad. 

Es exterioridad, como algo de lo que queda afuera. Es pensar desde lo que queda afuera. 

Y en otro orden de cosas, lo plantean en términos de lo que está más allá de la esencia, hay una 

esencia, lo que queda más allá también se puede pensar. Y finalmente con la idea del Ser 

digamos la esfera del ser, y una esfera que sería una esfera del no ser. Entonces la alteridad 

configuraría lo que está como fuera de esa esfera del ser que es el no ser, y ahí es que va a 

ubicar la colonización, digamos más en el los colonizados están en la esfera del no ser.  

Lo que él ubica en esos términos muy generales, ese es esta idea de que para pensar 

Latinoamérica hay que pensarla o desde el no ser más allá de la esencia más allá de la identidad 

de todo aquello que remita en primera instancia, a lo que defina Europa como el ser por lo 

idéntico, a sí mismo entonces hay un terreno que queda como más allá de eso y que Dussel va 

a decir el 85% de la población mundial está fuera de Europa, fue colonizada.  
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Laura: en el vídeo que vimos le preguntan:  ¿puede hablar el subalterno? Entonces él 

dice que el subalterno siempre puede hablar, la cuestión es escucharlo.  Y ahí esto es lo que 

retoma de Levinas también, que el otro tiene que establecer una relación. Tengo que escucharlo 

para poder entender lo que dice si no el otro puede hablar y que nadie lo escuche. 

Para retomar lo de Ofelia,  todo el tiempo tenemos que romper los paradigmas en los 

que habitamos, la idea de tomar lo de Rosenkrantz y lo de Milei, y lo de Viviana Canosa es 

como para situarlo  en que la discusión está ahí. No importa que digamos, ninguno de nosotros 

piensa como ellos, pero lo están instalando en ese lugar. Ellos tienen  un pensamiento europeo, 

pero nosotros tenemos que ver cómo nos paramos frente a eso. 

 

Jorge: Me acordaba que creo que Buenaventura de Sousa Santos plantea el pensamiento 

abismal como lo que queda fuera del terreno del no ser como un pensamiento abismal. Como 

un área, una línea que divide también la línea del ser y del no ser. Como si Europa demarcara 

lo que es la línea del ser y el resto queda como por fuera. 

Recuerdo que también en una ocasión vimos a  Alejandro de Oto que es un historiador,  

y que él planteaba que hay distintas alteridades:  una alteridad que es la que plantea Levinas,  

que es una alteridad ética, que el otro distinto de mí, que no es igual a mí sino que es diferente;  

es un semejante y al cual me tengo que dirigir  como a “alguien”. 

Lo que cuenta Düssel es que uno se dirige al otro, le pregunta quién sos, qué pensás,  y 

se lo tiene que preguntar porque  la cara no dice nada.  

De Oto dice, Levinas plantea una dimensión ética, el otro es un semejante:  

Es un judío, es un subalterno, pero es un semejante; y entonces puedo establecer como 

una dimensión ética y en este caso establecer si lo que hace uno lo que hace otro está bien o 

está mal éticamente, lo puedo valorar.  

La otra dimensión que agrega  De Oto,  es que con Frantz Fanon eso se modificó porque 

con el colonizado no hay esa consideración, o con el esclavo antes. Con el colonizado no existía 

esa relación ética.  Es alguien que está debilitado,  no sabemos si tiene alma, hay que protegerlo. 

Lo que plantea Fanon  en vista a lo que tenía en ese momento que era África, la liberación de 

Argelia y las cosas que estaban pasando en África, dice: “acá no alcanza con la dimensión 

ética”, sino que además tiene que ser política.  y ahí es donde la cuestión política incluye la 

violencia.  Estoy ubicando todo muy sintéticamente. 

 

Bueno, eso respecto de lo que sería el pensamiento de la alteridad y la filosofía. 
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Hay otro otro punto que aparecía ahí en en el argumento, ahora una discusión de Dussel 

con otro filósofo que es Apel,  es el maestro de Habermas,  que ha  contribuido a la elaboración 

de la ética consensual de la segunda escuela de Frankfurt. En esa discusión Apel en algún 

momento dice “bueno, pero resulta que los indios, los americanos eran unos salvajes usaban 

el canibalismo”; por otro lado Dussel le retruca”pero eso era una práctica que no era 

extendida, que le hacían algunos guerreros como forma de respeto y de incorporar la fuerza 

del enemigo. Pero ¿Qué puedo decir Europa de 300 años de esclavismo?”. 

Ahí me parece que él como sitúa algo que es bastante extendido, lo que sería como al 

menos como yo vengo viendo toda esta cuestión y que es similar a lo por un lado el salvaje 

caníbal y por otro lado el esclavista europeo, digamos como dos figuras abominables que se 

han intentado ubicar como imposible,  y que de alguna manera son las figuras que aparecen 

en”La Tempestad” de Shakespeare y que son en Próspero y Calibán.  

Porque eso también lo hemos visto hace unos años las derivas que ha tenido ese debate 

entre Próspero y Calibán.  Próspero es el colonizador que llega de Europa y que captura o tiene 

como esclavo a Calibán que es el que conoce la tierra y conoce  cómo funcionan las cosas y 

qué es un salvaje, medio monstruoso, está presentado como monstruoso y como alguien de 

riesgo que puede abordar o violentar a la hija de Próspero que es Miranda.  

 

Laura: Está bien que sea europeo, porque este es el mito europeo, digamos es decir que 

es claro.  

 

Jorge: El de acá es un salvaje que es necesario tenerlo esclavizado,  sí es la mentalidad 

europea. Este tema nosotros lo hemos visto y atraviesa desde Fernández Retamar en un libro 

se llama Calibán y bueno y en el campo de la psicología, toda una discusión que hay entre 

Octave Mannoni y Frankz Fanon. 

Por ejemplo, Horacio González en un libro que se llama la Argentina manuscrita 

desarrolla todo el tema de la cautiva. La cautiva en la literatura argentina. Lo remonta a los 

orígenes, al 1600 a un libro que se llama “La Argentina” y en donde hay un relato sobre una 

cautiva donde los indios toman, secuestran a, la cautiva es se llama Lucía Miranda,  y Horacio 

González dice que están vinculados, que hay como que, seguramente, Shakespeare tenía 

conocimiento de ese relato, así que eso le da como un tinte más Argentino, no tan caribeño a 

esta cuestión. 
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El planteo es como que hay algo que no se puede integrar una cosa a la otra, que está 

en disputa y que, a lo mejor es la forma en que se presenta el conflicto. No se puede asimilar 

al otro,  los americanos no se pueden asimilar a los europeos, ni los europeos pueden pasar por 

encima lo americano. Hay como una condición trágica, una discusión trágica entre estas cosas 

en cierto modo en respuesta a lo que me parece que plantea Ofelia, porque no es tan sencillo 

como desprenderse de decir bueno pensemos todo por por lo nuestro porque en cierto modo  

Europa hace 500 años que está,  la tenemos adentro, en términos maradonianos.  

 

Ofelia: Yo no digo que sea fácil, pero considero que debemos pensar desde la alteridad, 

desde el pueblo para Europa. No sé si me quieren tomar alguna cuestión,  equivocada o no, 

esto es una dialéctica, tesis, antítesis  y conclusión final es decir, estamos entre la tesis y la 

antítesis y no podemos elaborar y ahí seguiremos bueno ahí estamos. 

Y seguimos discutiendo sobre lo que se escribió, lo que está genial, me parece bárbaro, 

pero bueno, digo a ver ¿cuánto vamos a dar el salto para llegar a algo y desde ahí seguir otra 

cosa? porque así dónde estamos disculpen, eh? Pero bueno, a ver qué hacemos, nos quedamos. 

Y nos siguen matando,  y cada uno se apropia del pueblo como quiere y en realidad 

nadie está dentro del pueblo o dentro de eso que yo llamo alteridad que sería toda la 

problemática que puede existir en Latinoamérica. Nadie está planteando desde ahí nada.  

 

Laura: Bueno, vos estás hablando de lo político.  

 

Jorge: por ejemplo, Dussel en uno de esos vídeos este plantea que lo que está en juego 

ahora es una segunda emancipación y como una salida de los constitucionalismos liberales 

blancos hacia un  constitucionalismo más Plurinacional  

 

Laura: Dussel cita a Retamar diciendo que Retamar habla de la segunda emancipación 

diciendo que la segunda emancipación debe ser, no blanca y no capitalista. Él plantea la 

segunda emancipación como la emancipación de Estados Unidos,  dejar de ser el patio trasero 

de Estados Unidos lo de la plurinacionalidad es una conclusión a la que llegamos por nuestros 

medios. 

A mí me parece que la alteridad de América Latina tiene que ver con el indigenismo y 

con la esclavitud. Y nosotros estamos lejos de reconocer que esas cosas pasaron acá. Nos sigue 

pareciendo que pasaron en otros países de América Latina pero que nosotros no tenemos nada 

que ver con eso.  
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Ofelia: exactamente, y es lo que tenemos que mirar, porque es lo que nos pasa. Es el 

único camino para salir a una discusión real de nuestra problemática.  

 

Laura: Chile estaba en una situación bastante parecida a nosotros y de pronto 

aparecieron. Los indios en la constituyente,  y tienen un quilombo grande viendo cómo 

resuelven eso. ¿Dónde estaban? ¿De dónde salieron?  ¿Qué es esto? ¿Quieren privilegios,  

quieren un reconocimiento especial? Bueno, nosotros estamos más o menos en la misma 

situación porque no hay un reconocimiento de que hay pueblos anteriores.  Hay sí, 

constitucionalmente existe un reconocimiento, hay leyes, pero no a nivel social, me parece por 

lo menos no hegemónico. 

Y en relación a la esclavitud más aún, pero digo cuando en ese libro de Magdalena 

Candiotti, que hemos comentado un poco, más que nada en el chat. Magdalena Camdiotti, 

escribió un libro sobre la esclavitud de la Argentina y y también a raíz del censo un poco 

apareció, eso no como que en los censos no los censaban a los indígenas ni a los ni a los negros 

porque no los consideraban ciudadanos, pero los datos que hay de de población es que no hace 

tanto tiempo la población negra, antes de las inmigraciones más grandes era mayoritaria, era 

muy importante.  Eso me parece que está en el subsuelo de lo que tenemos que recuperar para 

poder reconocer qué tipo de población somos  ¿Qué tipo de pueblo somos? 

 

Jorge: respecto de eso, lo que hace Dussel establece dos tipos de pensamientos: el 

pensamiento analítico, más unívoco, más de la identidad y la diferencia, lo idéntico, lo 

diferente; la homologación lo homologable, dice: eso pertenece al pensamiento europeo. 

Y él rescata para así lo que sería el pensamiento analógico y que si el otro es unívoco, este 

es plurívoco, que  un sentido puede aplicarse a varias cosas, pero no de una manera entre 

idéntica o diferente sino semejante,  o es parecido o es distinto, es semejante o distinto y  

donde uno puede establecer como convergencias parecidos más que una cuestión idéntica. 

El primero  es más de la filosofía analítica, pero esto otro a mí me parece más parecido 

a la filosofía medieval lo cual la filosofía tomista lo cual no me parece muy latinoamericanista 

este me suena más a Santo Tomás, yo pasé por algo por esos lugares y me parece eso. Pero sin 

embargo Rita Segato utiliza esas dos categorías para cuando habla de los feminismos y del 

patriarcado en Latinoamérica.  Dice, hay un patriarcado que sería preintrusión, 

precolonización,  y en donde las relaciones y las que hay entre el hombre y la mujer y ahí utiliza 

estas mismas categorías más analógicas:  son semejantes, se compensan unos con otros, son 
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parecidos, se complementan.  Y cuando habla del feminismo post intrusión,  o más moderno,  

después de la colonización ahí habla más en términos de identidad y diferencia.   

Habría que ver también qué aporta ese pensamiento,  esa idea que que toma, ese método 

que se llama anadialéctico de Dussel. La verdad es que miramos esto un vídeo que que dura 

dos horas que explica la estética, después explica el concepto de pueblo;  a los grandes 

conceptos de la filosofía los analiza según este el método anadialéctico 

Como eso lo trajo Mateo yo digo a lo mejor este capaz Mateo puede explicar algo. 

 

Mateo: Ya lo explicó Enrique bien. El otro día la remató en México cuando le 

dieron  la distinción y dijo: “yo quiero decir una cosa antes que nada,  para bien de todo 

primero los pobres”. Se quedaron todos mirando y entonces, “si, porque es así desde hace 

3500 años. Primero los pobres, después vienen los demás” lo toma del Código de 

Hammurabi claro. 

El dice que el pensamiento de la alteridad surge de ahí, del Código de Hammurabi, de 

Babilonia, del Rey de Babilonia. De las viudas, del huérfano, del pobre … del peregrino. Es la 

base ética de la estructura del pensamiento anadialéctico.  

Pero es cierto lo que dice Ofelia,  que estamos lejos, porque todas las categorías que 

usamos para pensar muy coptada por muchos elementos que son muy de la modernidad para 

decirlo con una palabra que engloba justamente todo el el sistema intelectual que encontramos 

subyacente en todas las estructuras entre las ideas económicas políticas sociales culturales este 

etcétera. 

También es cierto que muchas veces buscan la vuelta de que caigamos en esas 

categorías llevándonos discusiones que están realmente superadas. O sea, poniendo en el centro 

de la escena el tema del lenguaje, o algún otro tema así subalterno, pero que justamente es una 

metodología para desviar la reflexión de donde no tiene que escaparse que es de las cosas, de 

la realidad y de la este transformación de esa realidad en ese sentido que decía originalmente 

Dussel, para bien de todo primero los pobres. 

Cuando prima lo que dice Brown, entonces remarcamos. Ahí primero los ricos, al 

revés. Primero las oportunidades siempre son de los ricos. 

Creo que Jorge Aleman también plantea algo parecido, en el sentido de que no hay que 

confundirse en esas discusiones, ni siquiera vale la pena entrar en la argumentación  de si  el 

lenguaje tiene que ser inclusivo, no inclusivo,  eso ya está.  Cuando planteamos esas cuestiones 

son distractores de temas que son centrales en la consideración de la realidad de las cosas, de 

nuestra realidad como decía Ofelia. 
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De ahí que el tema es la búsqueda justamente de las categorías de ese tipo de 

pensamientos y afirmarnos en esas cosas. A partir de distinciones que son muy antiguas, en el 

caso de las Américas en la famosa polémica Sepúlveda y De las casas  que tiene todos los 

ingredientes de esa discusión:  quien es  inferior y quien es superior y si es superior tiene 

derechos. Lo que viene a plantear Rosenkrantz sería Sepúlveda - De las Casas. Si no hay plata 

para atender a los derechos es porque es inferior, no le corresponde. Es un indio, para qué 

vamos a gastar plata en indios. Es un negro, un pobre…  

Cuando nosotros nos damos cuenta de que estamos reproduciendo viejas discusiones 

saldadas, entonces es cuando no avanzamos en el pensamiento propio,  en la construcción de 

nuevas categorías,  de nuevos enfoques y de iluminar de otra manera esa realidad en la cual 

estamos. Daría la impresión de que ahí está el problema.. 

 

Laura: Sí, está bien. Yo estoy de acuerdo, pero el problema es  que de alguna manera 

ellos recuperaron la libertad de reproducir estas discusiones viejas con descaro.  y Rosenkrantz 

es  miembro de la Corte, es el 25% de la Corte Suprema.  Entonces tampoco podemos hacer de 

cuenta que no existe porque el otro 75% es  igual. 

 

Mateo: Justamente, yo creo que el problema es que hacemos como que no existe, existe 

y  tienen mucho poder y la única manera de resolverlo es juntar más poder para enfrentarlo. 

No es cuestión de esperar que se cansen, al contrario, o sea, lo que hay que juntar es 

ideas. Hay que mejorar lo que hay y además sumar poder, para poder cambiar la situación.  

Porque por ejemplo, hay muchas cosas que los movimientos populares pueden hacer, 

y que no hacen. Y se dejan espacios para que los medios hegemónicos manejen la 

agenda.  A veces no, pero generalmente pasa así,  ahora cuando los movimientos populares 

ponen 100.000 personas en la calle como pasó esta semana la cuestión empieza a tomar otro 

color. No hay otra manera de cambiar las cosas, por lo menos que se vea que haya pasado. 

Si al pensamiento no le unimos la organización, la inteligencia y hacer las cosas bien. 

Hay muchas cosas para que criticarle al gobierno del Frente pero en realidad,  todo dicen los 

medios hegemónicos, pero el gobierno tiene medios que no usa,  como la radio y la televisión 

oficiales que están desperdiciadas y en manos de inútiles que no saben de comunicación, 

entonces eso es handicap que le están dando a los poderes hegemónicos.  

 



114 

 

Ofelia: Yo creo que es así. No aprovechan la oportunidad, el  momento que tienen para 

a través de los medios que realmente tienen en establecer una real discusión sobre la 

problemática.   

Algo tiene que suceder porque le estamos dejando el plato servido a todos los medios 

hegemónicos realmente que hablan, dicen, desarman, instalan pensamientos. Que la gente diga: 

la televisión tiene razón, Viviana Canosa tiene razón. 

Estamos perdiendo una oportunidad, en serio. Si vamos a usar la tecnología, si vamos 

a usar los medios, entonces  usémoslo como corresponde. Somos  gobierno, somos poder. 

 

Laura: Y si bien estoy de acuerdo en relación a la televisión hay algunos que hay 

algunos programas yo miro otros no tela, no está Rosario Lufrano y el Radio Nacional también 

escucho algunos programas, pero también es cierto que instalar instalar volver a instalar porque 

digamos yo miraba todo el tiempo la televisión pública antes, pero después te acostumbras a 

mirar otra cosa y después tenés que volver ahí está bien. Bueno, ponerle que la televisión 

pública no, no lo esté utilizando también puedes utilizar la cadena nacional y otras cosas que 

tampoco lo están usando. Pero también me parece que tiene que ver con que se desmantela con 

mucha facilidad, pero volver a construir, nos lleva el mismo tiempo que desmantelar. 

 

Jorge: Mateo está apelando al pueblo. A una idea de que es en la calle  

 

Ofelia: tu pensamiento nos está mal, pero eso tiene que ir al pueblo,  porque el pueblo 

para que realmente represente hay que hacerle oír su voz, no acallarlo, no llevarlo y que se 

mueva por por un plan, por un plato de comida. Debemos dar lugar a que el pueblo piense y 

pueda tener una voz para hacerse oír.  

En realidad los partidos políticos, todos, y las organizaciones han perdido la capacidad 

de movilización propia, no de movilización en la calle, sino de participar,  de espacios de 

participación, de debate. No hay espacio de participación en los partidos ni en las 

organizaciones, y eso es como una característica que se fue multiplicando a todos los espacios. 

Y eso es un problema, porque dificulta la organización y la construcción compartida de 

alternativas o de análisis de la realidad. 
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El Federación 

Por María Clara Alonso. 
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