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“Yo soy porque nosotros somos”
UBUNTU en la cultura Xhosa africanaǤ

HACIA UNA SOCIOLOGÍA VISUAL DESDE 
LOS IMAGINARIOS COLECTIVOS DESCOLONIALES 

PARTE I
JĆĎĒĊ RĔĉĔđċĔ RŃĔĘ BĚėČĆ

RĊĘĚĒĊē
 El trabajo en esta primera parte aborda algunos aspectos teóricos y metodológicos de estudio 
e investigación de la sociología visual desde una lectura descolonizadora de las relaciones sociales del 
vivir y el saber colonialǤ En otras palabrasǡ ubicar aspectos teóricos y de experiencias inter e intra cultuǦ
rales como transculturales en la construcción de los imaginarios colectivos en sus patronesǡ procesosǡ 
tendencias y situaciones en el marco sociohistórico del sistema mundo capitalista moderno colonialǤ
 

PĆđĆćėĆĘ CđĆěĊǣ 

Sociología  visual  y audiovisual ȁ Conocimiento ȁ Imágenes ȁ Descolonización ȁ aActoresǤ

AćĘęėĆĈę
 The articleǡ in this Ƥrst partǡ addresses some theoretical and methodological aspects of study 
and research of visual sociology from a decolonizing reading of social relations of living and colonial 
knowledgeǤ In other wordsǡ locate theoretical and interǦ and intraǦcultural experiences and cultures in 
the construction of collective imaginaries in their patternsǡ processesǡ trends and developments in the 
socioǦhistorical context of colonial modern capitalist world systemǤ

KĊĞĜĔėĉĘǣ 

Visual and audiovisual sociology ȁKnowledge ȁImages ȁ Decolonization ȁ ActorsǤ
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IǤ AđČĚēĔĘ ĆĘĕĊĈęĔĘ ĉĊ ęĊĔėŃĆ
 La sociología visual yȀo audiovisual interactiva es un  nuevo campo cientíƤco por desarrollar en 
toda su dimensión teóricaǡ metodológica y temáticaǤ Busca observarǡ mirarǡ oír y vivir sociológicamenǦ
te las relaciones sociales en el espacio y el tiempoǤ Reconstruir  sus espacios materiales y simbólicos 
especíƤcos en sus patronesǡ procesosǡ tendencias y situaciones como imágenesǡ textos yȀo sonidos 
con un episteme múltiple y multidimensional va más allá del cogito racionalista cartesiano del logos y 
las esenciasǤ Pues debemos penetrar en la propia  objetividad y subjetividad individual y colectiva de 
las relaciones sociales como construcción social total en sus diferentes yȀo simultáneos tiempos socioǦ
culturales míticosǡ utópicos y racionalesǤ
 

 Una mirada diversa  y única de lo social que día a día transforme el imaginario  del quehacer  
cientíƤco hegemónico dominante produciendo objetos culturales que nos conduzcan a un saber autóǦ
nomo sobre temas y sujetos principalmente de las culturas dominadas yȀo subalternas1.
 

 La sociología  de lo  visual yȀo audiovisual  cobra aquí relevanciaǡ pues su miradaǡ a diferencia 
del modelo racionalista occidentalǡ produce en diálogo creativo  nuevos signiƤcadosǡ lógicas y práctiǦ
cas de vida e investigativasǤ  Cuestiona al conocimiento positivista hegemónico en contextos de luchas 
reales y simbólicas motivando el control democrático de los imaginariosǤ Por tantoǡ cobra relevancia 
como trayectoria de conocimiento de un nuevo discurso cientíƤco social visual yȀo audiovisual de la 
vida socialǤ

 Vivirǡ ver y mirar lo humano como política de vidaǡ nos conduce directamente a una lectura 
crítica del signiƤcado de la modernidadȀcolonialidad como totalidad histórica2Ǥ Una reƪexión de los 
imaginarios  que van paralelos al desencuentro y encuentro  entre la civilización occidental y las otras 
civilizaciones del sistema mundo modernoȀcolonial͗.

 América y América Latina forman parte inseparable de este proceso histórico cultural mundial 
intracivilizatorio desde el propio nacimiento de la modernidadǤ En un marco donde la colonialidad 
capitalista del poder como clasiƤcación social  universal organiza todo un patrón de dominaciónǡ exǦ
plotación y conƪicto especíƤcoǤ Matriz que opera a partir de la racialización del poderǢ la articulación 
política y geoculturalǢ la  distribución mundial del trabajoǢ el dominio y  control de las relaciones de 
géneroǡ saberes y prácticas de las relaciones culturales e intersubjetivasǢ yǡ la dominaciónȀexplotaciónǡ 
colonialidad y corporeidadǤ Teoría social y teoría  política  que expresa un patrón histórico especíƤco 
de poder como destaca Aníbal Quijano en seis ámbitos básicos de la  reproducción socialǣ el sexoǡ  el 
trabajoǡ  la subjetividadǡ la autoridadǡ la relación con la naturaleza y otras especies y el nuevo poder de 
la comunicación como signo y signiƤcadosǤ

 Realidad que discurre en el tiempo expresando la heterogeneidad estructural y simbólica de 
la vida socialǡ las mentalidades e ideologíasǤ Con palabras de Castoriadis diríamos que aquí  la imagiǦ
nación cumple un papel central en la constitución de la sociedadǡ pues aƤrma una función creativaȀ
productiva en la conscienciaȀinconsciencia colectivaǤ DeƤne la psique y la sociedad como polos irreducǦ

1ǤǦ Véaseǣ Los desafíos de la sociología visualǤ Repensar las ciencias sociales y la hegemonía culturalǡ  texto elaborado en las 
prácticas de sociología audiovisual por Luca Queirolo Palmasǡ Alessandro Diacoǡ Massimo Cannarellaǡ Emanuela Abbatecolaǡ 
Gilberto Marengoǡ Cristina OddoneǤ Dipartimento di Studi Antropologici ȋDISAȌǡ Universita di Genevaǡ mayo ͖͔͕͔Ǥ

͖ǤǦ Para Aníbal Quijano la colonialidad del poder como perspectiva teórico metodológica no es una construcción personalǡ 
integra en la unidad de sus diferenciasǡ diferentes aportes donde sin duda su contribución es centralǤ Como perspectiva de 
conocimiento ubica toda una trayectoria de una manera de ver y no verǡ recordar y no recordar la vida social en términos de 
relaciones socialesǤ Pero también contiene toda una estructura de conocimiento sobre las diferentes áreas de problemática 
de la vida socialǤ Encierra toda una propuesta teórica general sobre la existencia socialǡ es decirǡ cómo se construye la vida 
socialǡ cuáles son sus ámbitos como totalidad históricaǡ por tantoǡ contiene fundamentos para la construcción de teorías 
generales y teorías especíƤcas como la teoría de un patrón especíƤco de poderǣ la colonialidad del poder modernoȀcolonialǤ

͗ǤǦ Con propiedad escribe Mignolo ȋ͖͔͔͝Ȍǣ ǲAhora bienǡ la emergencia de ésta teoría política Ȃse reƤere a la occidentalǦ dio lugar 
a otra: la teoría política descolonial. La teoría política descolonial, como es de suponer, no de los castellanos mismos, ni de los 
portuguesesǡ sino de indígenas y africanos esclavizados y luego libertosǡ que reƪexionaron sobre sus experiencias y la de su gente 
frente al tratamiento que recibieron de castellanos, portugueses, ingleses, franceses y holandeses. La teoría política descolonial 
es una teoría política que se apropia del lenguaje imperial (por ejemplo, la lengua castellana y la inglesa y el aparato conceptual de 
la teología cristiana). Esta teoría política opera en dos direcciones simultáneamente: una es el análisis de la sin razón de la razón 
cristiana y, la otra, la propuesta de principios éticos y formas de gobierno no basadas en la supuesta superioridad de la agencia 
europea” ȋMignoloǡ opǤcitǤǣ ͝Ȍ
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tibles y demuestra que la monada psicológica original no puede por sí sola producir signiƤcación socialǤ 
Estos no pueden ser deducidos de procesos racionales o naturalesǡ pues la sociedad se instituye a sí 
misma de manera inconsciente y sin poder reconocerloǤ
 

 Imaginarios sociales que se construyen no como una  representación de ningún objeto o sujeto 
esencial sino como producto de la incesante y esencialmente indeterminada creación socioǦhistórica 
y psíquica de Ƥgurasǡ formas e imágenes que proveen contenidos signiƤcativos y lo entretejen en las 
estructuras simbólicas de la sociedad en términos de relaciones sociales concretasǤ Por tanto no se 
trata de contenidos reales o racionales que adquieren una vida autónoma sino más bien de contenidos 
presentes desde el inicio y que constituyen la historia misma de las civilizaciones humanas͘. 

IIǤ AđČĚēĆĘ ĈĚĊĘęĎĔēĊĘ ĉĊ ĒĊęĔĉĔđĔČŃĆ Ğ ĒĴęĔĉĔĘ
 El ojo sociológico atribuye sentidos y signiƤcación a lo visual y audiovisualǡ  pues las imágenes 
ofrecen una rica información de lo socialǤ Vemos surgir hoy una gran variedad de abordajes en las 
particularidades de los regímenes visuales  o audiovisuales como de las condiciones de su producciónǡ 
circulación y recepciónǤ Modos de construcción que resultan importantes para el estudio sociológico 
como lo anunciaba ya Walter Benjamin al decir que las imágenes ǲsalen al encuentro de su espectaǦ
dorǳǤ

  Las imágenes no sólo han aprendido a existir en el mundo social ǲtemporalmenteǳ sino que 
han conseguidoǡ ademásǡ introducir su propia temporalidad en la representación cotidiana de la vida 
socialǤ Un mundo de conocimiento visual yȀo audiovisual que cada día cobra más importancia porque 
descubre la historicidad de las imágenes y sus funciones simbólicas como relaciones sociales realesǤ Si 
durante siglos lo humano bajo el dominio de Dios hacía que las imágenes se convirtieran en promesas 
de eternidad entre el éxtasis místico de observar las pinturas del Juicio Final de Miguel Ángel o el mieǦ
do de observar a los demonios  maléƤcos en  los techos de las iglesias del Cuzcoǡ pues había que encaǦ
minarse no por el camino del pecado sino de la vida santaǤ Hoy las imágenes visuales yȀo audiovisuales 
se constituyen en vivencias  como actores de contingencia hedonista y presentista de la vida social en 
diferentes lenguajesǡ textos y sonidosǤ 

 Mientras la metodología y métodos de investigación visual yȀo audiovisual  occidentalista parǦ
te de una visión abstracta lineal y evolutiva  que diferencia de manera radical el  cuerpo y el almaǡ  la 
humanidad y la naturalezaǤ Una lectura descolonial ubica los diferentes espacios de vivencias en sus 
oposiciones y coexistencias pero también en sus transformaciones como prácticas de vidaǤ DecodiƤca 
las experiencias como  conocimientoǡ acciónǡ textosǡ imágenes y sonidos en sus contextos especíƤcos 
de reproducción bajo el siguiente esquema ȋpágina siguienteȌǣ

͘ǤǦ Para Mignolo basándose en Edouard Glissant el imaginario es la construcción simbólica mediante la cual una comunidad 
ȋracialǡ nacionalǡ imperialǡ sexualǡ etcǤȌ se deƤne a sí mismaǤ El término no tiene ni la acepción común de una imagen mentalǡ 
ni tampoco el sentido más técnicoǡ en el cual el imaginario forma una estructura de diferenciación con lo simbólico y lo realǤ 
Asume un sentido geopolítico como es el caso de la fundación y formación del imaginario del sistema mundo modernoȀcoloǦ
nialǤ Véaseǣ Mignoloǡ ȋ͖͔͔͔ȌǤ
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Esquema nº 1

 

 Perspectiva que enriquece  nuestro conocimiento de lo socialǡ pues aborda cualquier forma 
simbólica cultural en sus procesos de valorización y legitimaciónǡ su distribuciónǡ organización y arǦ
ticulación interna ȋPeñaǡ ͖͔͔͜Ȍ dándole centralidad a cuatro  de sus dimensiones fundamentalesǣ la 
constitutivaǡ la socializadora o fenomenológicaǡ la normativa y la sociohistóricaǤ Planteando a su vez 
cuatro tipos de análisisǣ el sistema social como sistema signiƤcanteǢ el sistema cultural como sistema 
signiƤcante maniƤestoǢ los sistemas políticoǡ económico y reproductivo como sistemas signiƤcantes 
latentesǢ yǡ  el análisis de la internalización de los distintos sistemasǤ Es  decirǡ describir la interpretaǦ
ción de los signiƤcados simbólicos de los cambios culturales presentes y explicar las causas profundas 
que procesan los cambios simbólicosǤ

 Podemos por ejemplo preguntarnos y responder la posición de los campos culturales de AméǦ
rica Latina dentro del campo  histórico inter e intra civilizatorio y de poder del capitalismo globalǢ  el 
análisis interno de la estructura de los campos culturales en la regiónǢ las características más saltantes 
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de la apropiación por parte de los actores de las producciones culturales en la génesis de su ȋhábitusȌ 
ȋcapitalȌ Ϊ campo ί PrácticaǤ Yǡ en este marco analizar como los imaginarios vivenǡ coexisten y se 
transforman producto de sus propias dinámicas y del impacto de la globalización caracterizada por 
el culto a la marcaǡ la mercancíaǡ el vacío o la nadaǤ Un mundo social donde el control de los recursos 
materiales se hace cada vez más necesarioǢ la interdependencia cuestaǢ el etnocentrismo occidental 
se trastorna producto de su crisisǢ la individuación descompone y recompone lo comunitarioǡ en un 
creciente desencantamiento de la vidaǤ Esquema cultural que cobra importancia en su análisis desde 
los actoresǣ

Esquema nº 2

 Enfoque que nos posibilita destacar el contexto socio histórico especíƤco como la identiƤcaǦ
ción temporalǢ sus campos de interacciónǢ las instituciones sociales intervinientesǢ la estructura social 
y los medios técnicos  que emplean los actores  destacando el análisis sociohistóricoǢ el análisis formal 
o discursivoǢ yǡ el análisis interpretativo y reinterpretativoǤ 

IIIǤ LĆ ĊĝĕĊėĎĊēĈĎĆ ĘĔĈĎĔčĎĘęŘėĎĈĆ

El imaginario colonial eurocentrista
 Los imaginarios van más allá de las ideologíasǡ se adentran a las estructuras profundas de las 
mentalidades de los actoresǤ Cumplen un lugar central en la constitución de la sociedad entre la imaǦ
ginación como función creativaȀproductiva y el imaginario como repertorio de las imágenes vigentes 
en la conscienciaȀinconsciencia colectivaǤ La mentalidad eurocéntrica occidental es una de sus expreǦ
siones más saltantesǡ pues  al recrear el imaginario del civilizado en oposición al salvajeǡ el bárbaro o el 
indígena impuso su poder y control cultural hegemónicoǤ

 Como anota Roger Bartraǣ ǲCiertas facetas del mito del salvaje medievalǡ posiblemente margiǦ
nales en su épocaǡ fueron rescatadas por la imaginería renacentista para deƤnir con ironía el nacimienǦ
to de un nuevo tipo de hombreǢ lo mismo había ocurrido con el homo sylvestrisǡ que tomó del salvaje 
trágico de los griegos elementos para dibujar el perƤl del sentimentalismo amorosoǤ De esta formaǡ 
rasgos que podrían haberse perdido en la noche de los tiempos son rescatados por una nueva sensibiǦ
lidad culturalǡ para tejer redes mediadoras que van delineando los límites externos de una civilización 
gracias a la creación de territorios míticos poblados de marginalesǡ bárbarosǡ enemigos y monstruosǣ 
salvajes de toda índole que constituyen simulacrosǡ símbolos de los peligros reales que amenazan al 
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sistema occidentalǳ ȋBartraǡ ͕͚͝͝ȌǤ

 Asíǡ el eurocentrismo como mentalidad civilizatoria se consolida en un desencuentro cultural 
entre el civilizado  occidental y el indígena en nombre de la unidad del cosmos y de la naturalezaǡ la sin 
razón de su vidaǤ Pero desde sus orígenes se forma y estructura como consciente e inconsciente colecǦ
tivo de dominación junto a las ideas de Diosǡ reyǡ diabloǡ bárbaroǡ indígenaǡ ciudadanoǡ mujerǡ hombreǡ  
Estadoǡ partido políticoǡ  capitalǡ claseǡ tabúǡ etcǤ Todo un horizonte de sentido como imaginario de 
control social global sobre la base de la raza como un medio de poder  y control socialǤ

 Nace así la modernidad occidental capitalista estrechamente unida a la colonialidad y el coǦ
lonialismoǤ Patrón de poder global hegemónico que encuentran su curso en los desencuentros y enǦ
cuentros con las otras formas históricas de dominaciónǡ explotación y luchas sociales existentes en el 
planeta como totalidad histórica͙ conƤgurando el nuevo sistemaǣ el capitalismo͚Ǥ El eurocentrismo del 
capitalismo colonialȀmodernoǡ fue decisivo para el destino del proceso de la modernidad entre Europa 
y el resto del mundoǤ

 En esta trayectoria la conquista y la colonización de América inician la modernidadȀcolonialiǦ
dad en una dinámica donde el imaginario moderno se estructura  en el tiempo sobre cinco ideologías 
básicasǣ el cristianismoǡ el conservadurismoǡ el liberalismoǡ el socialismo ȋmarxismoȌ y el colonialismoǤ  
En sus primeras fases de la modernidad inicial entre los siglos XVIǦXVII con los modelos castellanoǦ
portugués mediterráneo y BelgaǦHolandésǤ Para luego desarrollarse el modelo hegemónico británico  
entre los siglos XVIII y XIXǤ El colonialismo se apodera de la soberanía de los pueblos originarios impoǦ
niendo el imaginario del Imperio hegemónico eurocentristaǤ Modelo que  se establece por medio de 
la dominación políticoǦmilitar del territorio yȀo el control de  la población a través de la administración 
colonial y la cristianizaciónǤ Los  imaginarios de los no civilizados son destruidos yȀo sometidosǤ

 El colonialismo ǲespañolǳ  es un ejemplo típicoǤ Se construye como experiencia de reconquista 
y una nueva conquista ejerciendo su poder bajo viejas y nuevas formas y contenidos de dominación 
y explotación políticaǡ económicaǡ jurídica  y cultural sobre los conquistadosǤ Como anota Grosfoguel 
ȋ͖͔͔͜Ȍǡ el colonialismo es más antiguo que la colonialidad precediendo por mucho el presente sisteǦ
maǦmundo capitalistaȀpatriarcal modernoȀcolonial que se inaugura con la expansión colonial europea 
en ͕͖͘͝Ǥ Lo nuevo en el mundo modernoǦcolonial es que la justiƤcación de dicha dominación y explotaǦ
ción colonial pasa por la articulación de un discurso racial acerca de la inferioridad del pueblo conquisǦ
tado y la superioridad del conquistadorǤ 

 La raza y la jerarquía etnoǦracial global atraviesan todas las relaciones sociales existentes tales 
como sexualidadǡ géneroǡ conocimientoǡ claseǡ división internacional del trabajoǡ epistemologíaǡ espiǦ
ritualidadǡ etcǤ7Ǥ  El patriarcado como imaginario del Dios Padre sólo encuentra su explicación en toda 
su complejidad histórica si partimos de cómo la colonialidad del poder lo atraviesa y transformaǤ

 El imaginario del viejo poder colonial imperial metropolitano de herencia romana y del nuevo 
imaginario nacional ǲespañolǳ de la dinastía de los Austrias se propaga por las ǲEspañasǳ integranǦ
do los diferentes espacios socioculturales bajo la dominación simbólica de DiosǦReyǦSiervoǦSúbditoǤ 
Como escribe Dusselǡ el ego cogito cartesiano es precedido por ͕͙͔ años del ego conquirus occidentalǤ 
La condición política de posibilidad del ǲYo piensoǡ luego soyǳ son ͕͙͔ años de ǲYo conquistoǡ luego 
͙ǤǦ Tiene razón Quijano ȋ͖͔͕͔Ȍ cuando postula que el concepto de totalidad  tiene que comprenderse como una conƤguración 
social no metafísicaǡ orgánica o sistémica sino como un campo de relaciones donde la heterogeneidad y la homogeneidad 
estructural y no estructuralǡ continuidadȀdiscontinuidadǡ marcan la dinámica de la vida social histórico mundialǤ
͚ǤǦ Al respecto señala Quijanoǣ “Desde el punto de vista eurocéntrico, reciprocidad, esclavitud, servidumbre y producción mer-
cantil independiente, son todas percibidas como una secuencia histórica previa a la mercantilización de la fuerza de trabajo. Son 
pre-capital. Y son consideradas no sólo como diferentes sino como radicalmente incompatibles con el capital. El hecho es, sin em-
bargo, que en América ellas no emergieron en una secuencia histórico lineal; ninguna de ellas fue una mera extensión de antiguas 
formas precapitalistas, ni fueron tampoco incompatibles con el capital” Véaseǣ ȋQuijanoǡ opǤctiǤǣ ͖͙͘ȌǤ
͛ǤǦ Con razón César Germaná ȋ͖͔͕͔Ȍ destaca que el eurocentrismo como perspectiva de conocimiento hegemónico impone 
una manera de percibir la realidadǡ de producir las preguntas y ordenar las respuestas sobre los seres humanosǤ Una forma 
particular como conocimiento universalmente válido y objetivo construido sobre los siguientes supuestosǣ el Estado como 
centro del análisis de las relaciones socialesǡ  la racialización de las relaciones de poderǡ la simpliƤcación de la vida socialǡ la 
separación entre sujeto y objeto de conocimientoǡ la separación entre el conocimiento cientíƤco y el conocimiento humanísǦ
ticoǡ el provincialismo eurocéntricoǡ la separación naturalezaǦsociedad ȋGermanáǡ opǤcitǤȌǤ
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soyǳǤ Una epistemología imperial donde el hombre occidental aparece como el fundamento de todo 
conocimiento verdadero y universalǡ base de todas las ciencias sociales y humanísticas occidentalesǤ 
El ǲYoǳ abstracto encubre al quién habla y las relaciones de poder que expresaǤ El no reconocimiento 
del otro bajo la supuesta superioridad del yo ǲoccidentalǳ crea la separación real y simbólica entre el 
civilizado y el indígenaǤ

 En esta perspectiva el conocimiento  es equivalente al ojo del Dios Judeo Cristiano occidental 
y la epistemología cartesiana seculariza el dominio encubriendo la corpoǦpolítica y la geoǦpolítica del 
conocimientoǤ No puede haber conocimiento universal mas allá de todo tiempo y espacio si el mismo 
estuviera localizado en un lugar y en un cuerpo determinadoǤ De ahí que el dualismo cartesiano entre 
cuerpo y menteǡ mente y naturalezaǡ como dos substancias a parte le permite entonces representar 
la mente como fuera de toda determinación espacial y corporal yǡ por tantoǡ como capaz de producir 
un conocimiento noǦsituadoǡ neutral y objetivo entendido como verdadero para todos en el universo Ǥ  
Nace y se aƤrma así el pensamiento único occidentalǤ

El imperio nacional y  el castigo de dios
 La vieja idea de imperio heredado del imaginario romano se integra a la nueva idea de imperio 
nacionalǤ Una secularización de lo divino que encarnaba el Rey como colonialidad del poder en dos etaǦ
pas claramente delimitadasǣ la conquista y la colonización ȋDusselǡ ͖͔͔͔ȌǤ El imperio ǲespañolǳ nace 
producto de la destrucción de las civilizaciones Andinaǡ Aztecaǡ Mayaǡ Chibchaǡ entre otrasǢ bajo una 
construcción social jerárquica estamental racialmente ǲdeterminadaǳ y la idea mística judeo cristiana 
del dominio del rey como secularización de lo divinoǤ  Un largo proceso de organización de la idea de 
imperio nacionalǡ el Estado colonialǡ la naciónǡ la universidadǡ los derechos del individuoǡ la emancipaǦ
ción de la mujerǡ la concienciaǡ la organización de la guerraǡ el molinoǡ la máquinaǡ la brújulaǡ la horaǡ el 
libroǡ el purgatorioǡ la confesiónǡ el tenedorǡ las sábanasǡ la exclusión y persecución de los herejesǡ los  
judíosǡ los homosexualesǡ los leprososǡ los locos ȋCarradiniǡ ͖͔͔͙ȌǤ 

 Sociedad que se impone bajo el dominio simbólico de la violencia político militar del poder meǦ
tropolitano y del castigo de Dios como maldiciónǤ El  otro ȋindioǡ negroǡ castasȌ es presentado como no 
humano al cual se puede explotar o un humano inferior por cristianizarǤ La naturalización de las relaǦ
ciones sociales de dominación y explotación son objetivadas y percibidas de manera lineal y evolutiva  
bajo una nueva tecnología de dominaciónȀexplotaciónǡ razaȀtrabajo pagado y no pagadoǡ subjetividadǡ 
de la cultura y conocimiento ȋLanderǡ ͖͔͔͔ȌǤ

 Sobre esta base se construye las ideas del progreso y Ƥn de la historia como naturalización 
de las relaciones socialesǤ El incivilizado tiene que seguir el camino del civilizado occidental para conǦ
vertirse en ser humanoǤ La hegemonía occidental se establece así en el tiempo como el único poder 
jerárquico material y simbólicoǣ DiosǦReyǦSiervoǦSúbditoǦCiudadanoǤ El temor  al castigo de Dios y la 
violencia directa sustituyen al misticismo clásico medieval y al mundo mítico andino mesoamericano 
como mecanismo de control socialǤ 

 El nuevo imperio ǲnacionalǳ se apropia de los descubrimientos culturalesǡ reprime toda resisǦ
tencia  y acultura al colonizado a su imagen y semejanzaǤ El otro no tiene historia sólo le queda seguir 
el camino del civilizadoǤ El conquistador y colonizador son los únicos creadores y protagonistas de la 
construcción de la modernidad͜Ǥ Pero contradictoriamente la colonialidad del poder en su materialiǦ
dadǡ subjetividad e intersubjetividad originó desde su propio nacimiento actores que bajo diferentes 
formas de racionalidad resistenǡ subvierten o coexisten con el nuevo patrón de poder modernoȀcoloǦ
nial.

 Colonialidad y descolonialidad son parte consustancial de la misma transformación histórica 
de la modernidad mundial entre la herencia del mitoǡ la utopía y la razón como realidad e imaginarioǤ 
Vemos como en plena conquista la resistencia renueva el mitoǣ El taki OnqoyǤ Pero también surgen 
nuevos contenidos culturales sin dejar de conservar sus rasgos estructuralesǡ sus principios básicosǡ 
su simbología y sus funcionesǤ Ante el olvido de sus huacas y dioses había que retomar los ritos de reǦ
sistenciaǤ Movimientos que surgían no de un plan estrictamente consciente y dirigido por una élite de 
sacerdotesǡ sino inconscientemente por las permanencias de las creencias y mentalidades colectivas 

͜ǤǦ Como destaca Mejía ȋ͖͔͕͔Ȍ se asocia de manera unilateral la idea de capitalismo y modernidad con civilización occidentalǤ
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del indígena ȋFloresǡ ͕͛͜͝ȌǤ

 Vemos  también como los otros no encuentran un lugar en la nueva ideología y mentalidad 
hegemónicaǤ Juan Santacruz Pachacutiǡ Guaman Poma de Ayalaǡ Garcilaso de la Vega son ejemplos 
saltantesǤ Pero también el mismo conquistador pobre quien es negado y caliƤcado como ǲlocoǳ si se 
opone al poder del dominio y del control  como fue el caso de Lope de Aguirre͝Ǥ Bajo este patrón de 
mentalidad imperial colonialistaǡ Europa entre los siglo XVII XVIII se consolida como hemisferio occiǦ
dental bajo la idea del imaginario del Estado naciónǡ pero en el marco de una estructura de poder del 
mundo modernoȀcolonial ȋQuijanoǡ ͕͛͝͝ȌǤ La nueva colonialidad y colonialismo emergente principalǦ
mente en Inglaterraǡ Franciaǡ Holandaǡ Bélgica y Alemania cobran fuerza a tal punto que como destaca 
Mignolo la conƤguración de la modernidad en Europa y la colonialidad en el resto del mundo fue la 
imagen hegemónica sustentada en la colonialidad del poderǡ es decirǡ no puede haber habido moderǦ
nidad sin colonialidadǤ La colonialidad es constitutiva de la modernidad ȋMignoloǡ ͖͔͔͔ȌǤ

 Fue así que colonialidad del poderǡ capitalismo y  eurocentrismoǡ marcan los modelos interǦ
subjetivos de construcción social entre la lógica del Estado naciónǡ la familia burguesaǡ la empresa y la 
racionalidad eurocéntrica ȋQuijanoǡ ͖͔͔͔ȌǤ En su continuidad y discontinuidad asume diversas formas 
y contenidos sociopolíticos y culturalesǤ Por ejemploǡ el imaginario de patria y nación cobra fuerza bajo 
el impacto principal de las insurrecciones andinas͕͔ǡ discurriendo primero entre la vieja idea organicista 
de patria y nación y luego la inƪuencia de la ilustración como Estado NaciónǤ La patria bajo la idea del 
ǲInca Rey del Perúǳ subordinada a la idea judeo cristiana milenarista y mesiánica del Dios creador y el 
buen Monarca como imperio nacional buscan la ǲrestauración del Estado IncaǳǤ  

 Pero ya Túpac Amaru II al dirigirse así ǲa mis amados compatriotas de todas las calidadesǳ 
buscaba en una construcción anticolonial continental y peruana integrar a las fuerzas ǲamericanas de 
todas las clasesǳ e identiƤcar la idea de patria con los nacidos en el Perú ȋRíos Burgaǡ ͕͔͝͝ȌǤ Proceso 
complejoǡ pues si bien los imaginarios de integración o autonomía en la modernización colonial deǦ
pendiente sin modernidad propia cobran importancia entre los siglos XVII y XVIII con el desarrollo del 
probabilismoǢ el pensamiento de Bravo de Lagunasǡ Victorino Monteroǡ José Baquíjano y Carrilloǡ los 
redactores del Mercurio Peruano y el débil liberalismo de Villaltaǡ Morenoǡ Larreaǡ Valdezǡ presentes 
en los periódicos de la época nos muestran en el Perú la debilidad de la  burguesía y la nueva ideología 
liberalǤ

El americacentrismo hegemónico como imperio nacional global 
 La descolonización de América fue producto de la transformación del viejo patrón imperial 
capitalista colonial comercial rentistaǤ Los capitalismos comercialǡ manufacturero e industrial en sus 
diferentes variantes crearon el capitalismo mundial bajo la hegemonía del capitalismo eurocéntrico en 
una creciente concentración del poder globalǤ Su desarrollo no fue linealǡ unidireccionalǡ secuencial o 
total en el sentido clásico organicista sino profundamente contradictorioǡ encierra una diversidad de 
caminos acorde con el papel de democratización de sus actores11.

 Si en el siglo XVI los indígenas debían convertirse en cristianosǤ En el siglo XIX se anhelaba que 
sean ciudadanos de un Estado NaciónǤ Un poder que consolida los aparatos estatales nacionales bajo 
los principios de libertadǡ igualdadǡ fraternidad y felicidadǤ Una hegemonía como la inglesa que se baǦ
saba en la estrecha unidad de su política estatal y los intereses privados desencadenando en su revoǦ

͝ǤǦ “En fe de xpiano (cristiano) te juro, -escribe Lope de Aguirre- Rey y señor, que si no pones remedio en los males destas tierras, 
que te ha de venir azote del cielo, y esto digolo por avisarte de la verdad, aunque yo e mis compañeros no esperamos de ti mi-
sericordia. ¡Ay, ay! Que lastima tan grande que el emperador tu padre conquistase con la fuerza Despaña la superva Germania y 
gastase tanta moneda llevada destas indias descubierta por nosotros, y que no te duelas de nuestra bejez y cansancio siquiera, y 
matarnos el hambre y sed”Ǥ Tomada de la obra de IspizúaǤ ȋLastres y Seguinǡ ͕͗͝͝ȌǤ
͕͔ǤǦ OƲPhelan estima que entre ͕͖͔͛ y ͕͔͛͝ ocurrieron más de cien insurrecciones violentas contra el orden colonialǡ que invoǦ
lucraron a un gran número de campesinos andinosǡ dirigidos por castas y criollos disidentes ȋKlarenǡ ͖͔͔͘ȌǤ
͕͕ǤǦ Escribe Quijano ȋ͖͔͔͔Ȍǣ “La experiencia histórica demuestra sin embargo que el capitalismo mundial está lejos de ser una 
totalidad homogénea y continua. Al contrario, como demuestra América, el patrón de poder mundial que se conoce como capita-
lismo es, en lo fundamental, una estructura de elementos heterogéneos, tanto en términos de las formas de control del trabajo-
recursos productos (o relaciones de producción) o en términos de los pueblos e historias articulados a él. En consecuencia, tales 
elementos se relacionan entre sí y con el conjunto de manera también heterogénea y discontinuaǡ incluso conƪictivaǤ Y son ellos 
mismosǡ cada unoǡ conƤgurados  del mismo modoǳ ȋQuijanoǡ opǤcitǣ ͖͙͜ȌǤ
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lución industrial por su mayor capacidad productiva y técnicaǤ En este curso promover los procesos de 
independencia de la Metrópoli española no sólo le era beneƤcioso sino también redeƤnía el papel de 
las burguesíasǤ El imaginario del Estado Nación cobra fuerza velando en su continuidad y cambio la diǦ
námica del nuevo modelo de patrón de poder modernoȀcolonial capitalista industrialǤ Una nueva etapa 
de interdependencia y dependencia entre los mercados y Estados NacionalesǤ La revolución francesaǡ 
la independencia de los Estados Unidos  y Latinoamérica profundizan el imaginario del Estado Nación 
centralizadoǤ 

 Pero en este contexto el control hegemónico dependía de la capacidad y la fuerza económiǦ
caǡ políticaǡ militar y cultural que cada Estado Nación potencia acorde su propia estrategia de poder 
mundial colonialǤ Asíǡ mientras España perdía la hegemonía desde su derrota militar en Trafalgarǡ Gran 
Bretaña imponía su poder imperial sobre la base de la supremacía marítimaǡ la revolución industrial y 
la creciente fragmentación política de los viejos imperiosǤ Francia buscaba aƤanzar y expandir su poǦ
der colonial como Estado Nación potenciaǡ mientras Estados Unidos se preparaba para desplazarlos a 
Ƥnes del siglo XIX y sobre todo a partir de la primera guerra mundialǤ

 El tren del progreso capitalista estaba en marcha y no había fuerza celestial o terrenal que lo 
impidieraǤ Los procesos de independencia implicaban una ruptura con el  viejo patrón de dominación 
colonialǤ Por tanto nacía un nuevo imaginario de liberación políticaǡ socialǡ económica y cultural bajo 
una nueva forma de dependencia de los poderes imperiales nacionalesǤ Todas las instituciones existenǦ
tes incluidas la Iglesia Católica redeƤnen sus discursos y prácticas bajo la nueva forma de colonialidad 
del saberǣ el positivismoǤ Ideología del progreso que da origen a las ciencias sociales inculcando el dogǦ
matismo de la ciencia secular europeaǤ Vemos como el quehacer sociológico en América Latina  sigue 
de manera predominante este camino imitativo ȋRíos Burgaǡ ͖͔͕͕ȌǤ

 Un  Estado Nación como ideal  bajo una supuesta unidad de los mercados internos nacionalesǡ 
una estructura social individualizadaǡ una colectividad unidad por la idea de nación y patriaǡ estructuǦ
ras de poder especíƤcas y formas colectivas de socialización e identidad de la población en un determiǦ
nado territorioǤ Ideal que en la experiencia del Perú y los países andinos muestra sus límites dada la no 
existencia de una burguesía  nacional orgánica consciente de su papel histórico unido a su congénita 
dependencia del capitalismo mundial en diferentes formas históricasǣ El Estado nación como parte de 
la Madre PatriaǢ el Estado nación como Estado Nación autónomo e independienteǢ El Estado nación 
como Estado nación continentalǢ y el Estado nación como un Estado más de los Estados UnidosǤ

 Pero hoy todo este proceso histórico se transforma con la reestructuración del capitalismo 
globalǤ Vemos como se redeƤnen las pasadas relaciones de poder del EstadoǦnación en el marco de 
un Estado transnacional con nuevos agrupamientos e instituciones globales y nuevas formas de acuǦ
mulación y realización del capitalǤ Una fase cualitativamente diferente con relación al papel del Estado 
nación clásico conƤgurando la más alta reestructuración mundial del sistema capitalistaǤ

 Una nueva estructuración global en formas inéditas de producciónǡ reproducción social e insǦ
titucionalidad de la modernidadȀcolonialidadǤ Dinámica donde la pasada distinción weberiana entre 
mercado y Estado ya no da cuenta de su estructura y funcionamientoǡ  pues en su heterogeneidad 
estructural se hace esencial recurrir a la idea de totalidad como unidad de lo diverso en relación al conǦ
junto del sistemaǤ El dualismo cesa pues cada vez más sistémicamente el Estado se expresa como la 
institucionalización  transnacional de las relaciones de poder y clase capitalista globalesǤ Una relación 
social insertada en estructuras sociales más amplias  bajo diferentes formas globales de acumulaciónǡ 
realización e institucionalización ȋRobinsonǡ ͖͔͔͔ȌǤ

 Un capitalismo mundial que se caracteriza por la existencia de un nuevo ǲejército activoǳ y 
ǲejército de reservaǳ donde los centros de gravedad de las fuerzas económicas que gobiernan la acuǦ
mulación han atravesado las fronteras de los Estados particulares y no existe a nivel mundial un marco 
o estructura políticoǡ socialǡ ideológico y cultural que pueda dotar de coherencia a la gestión global del 
sistemaǤ Un mundo de ǲƤnanciarización estructuralǳ ȋRíos Burgaǡ ͖͔͔͝Ȍǡ que acelera su crisis estructuǦ
ral en un marco de creciente erosión del Estado nación y de la fractura entre un centro industrializado 
y las regiones periféricas no industrializadasǤ Capitalismo especulativo neoliberal que se organiza soǦ
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bre las bases de la transferencia del poder de decisión del ámbito de la política al económicoǢ  la redeǦ
Ƥnición de la función del EstadoǢ el imperio del mercadoǢ la aplicación del monetarismoǢ la apertura del 
movimiento de capitales y bienesǢ yǡ ciertas pautas de distribución del ingreso ȋCalcagnoǡ ͕͚͝͝ȌǤ

 Un mundo donde la concentración  del conocimiento cientíƤco tecnológicoǡ el control de los 
mercados Ƥnancieros mundialesǡ el acceso monopolista a los recursos naturales del planetaǡ el monoǦ
polio de los medios de comunicación y de las armas de destrucción masivaǡ le dan vida al sistema en un 
proceso creciente de control de las expectativas de la mayoría de la población mundial en virtud de la 
lógica del sistema ȋAminǡ ͕͝͝͝ȌǤ Peroǡ en el que  la globalización económica y los circuitos Ƥnancieros 
escapan cada vez más a cualquier tipo de intervención política ȋTouraineǡ ͕͝͝͝Ȍǡ acentuando el patrón 
de explotación y dominación modernoȀcolonial occidental en un contexto de una creciente y profunda 
crisis histórica ȋQuijanoǡ ͖͔͕͔ȌǤ

 Una restructuración que no niega la diferenciación de acuerdo al volumen global de capital 
histórico y estructural ȋcapital económicoǡ socialǡ cultural y simbólicoȌ por parte de los actores en soǦ
cialización ȋfamiliaǡ escuelaȌ y en sus diferentes espacios de campo y hábitus ȋBourdieuǡ ͕ ͚͝͝ȌǤ Proceso 
global donde la burguesía corporativa multinacional se diferencia y subordina a las burguesías nacioǦ
nales en su estructura y mundo simbólico trastocando las pasadas formas bajo nuevos dispositivos 
de reconversiónȀreproducción en todo un sistema de estrategias de consumoǡ vida y poder globalǤ 
Dinámicaǡ que va entre el desarrollo de un pensamiento y acción única homogenizadora yǡ complejos  
procesos de diferenciación socialǤ 

 Todo punto de vista opuesto a esta lógica general es considerado como una estrategia que 
subvierte el orden globalǤ  Por tanto impone una conƤguración sistémica de integración y parcelaciónǡ 
globalización y territorialización en un reordenamiento o redistribución mundial de la soberaníaǡ el poǦ
der y la libertad para actuar en un mundo social cada vez más violentoǡ de terror y nuevas guerrasǤ Aquí 
es donde el poder imperial estadounidense busca no perder su hegemoníaǤ Peroǡ los cambios presenǦ
tes van más allá de la propia dinámica del sistema y del imperio hegemónicoǤ Puesǡ la reestructuración 
del capitalismo global y la difusión del informacionalismo afectan de manera únicaǡ desigual y combiǦ
nada a las sociedades según la especiƤcidad de su historiaǡ cultura e instituciones junto al cambio soǦ
ciotecnológico mundial que polarizaǡ homogeniza y diferencia los estilos de de vida y organización en 
las sociedadesǤ Un gran mercado de  turistas y vagabundos  donde un permanente consumismo hace 
que ǲel deseo no desea satisfacciónǡ al contrario el deseo desea deseoǳ ȋBaumanǡ ͕͜͝͝ȌǤ

 Las identidades uniƤcan a los actores de acuerdo a sus agrupamientosǡ manejo y control de la 
comunicación e informaciónǤ Yǡ la red desconecta al yoǡ el yo individual o colectivo construye un signiǦ
Ƥcado sin la referencia instrumental globalǤ Es decirǡ el proceso de desconexión se vuelve estructural 
para los excluidos ȋCastellsǡ ͕͜͝͝ȌǤ Por tantoǡ los medios de comunicación transforman la organización 
espacial y temporal de la vida social creando nuevas formas de acción e interacción social en la familiaǡ 
la escuelaǡ el trabajoǡ el barrio y la ciudadǤ Un capitalismo que produce y reproduce las siguientes relaǦ
ciones sociales de poder hegemónicas ȋesquema en página siguienteȌǣ
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Esquema nº 3

 Un mundo de mundos culturales donde el imaginario hegemónico construye nuevas formas 
de control globalǤ Asíǡ los niños y todas las generaciones se socializan en modas cambiantes en un proǦ
ceso global mediático que no niega los rasgos culturales singulares de los otros capitalismos ȋBerger y 
Huntingtonǡ ͖ ͔͔͖ȌǤ Pero donde las diferentes variantes nacionalesǡ regionales o continentales son solo 
una concesión de lo hegemónico al localismo y al proceso criminal de la semana ȋMonsiváisǡ ͖͔͔͘ȌǤ 
Noam Chomsky sistematiza este control a partir de ͕͔ técnicas de manipulación mediáticaǣ 
 

 “La estrategia de la distracción. El elemento primordial del control social es la estra-
tegia de la distracción que consiste en desviar la atención del público de los problemas impor-
tantes y de los cambios decididos por las élites políticas y económicas, mediante la técnica del 
diluvio o inundación de continuas distracciones y de informaciones insigniƤcantesǤ La estrate-
gia de la distracción es igualmente indispensable para impedir al público interesarse por los 
conocimientos esenciales, en el área de la ciencia, la economía, la psicología, la neurobiología 
y la cibernética. Mantener la Atención del público distraída, lejos de los verdaderos problemas 
sociales, cautivada por temas sin importancia real. Mantener al público ocupado, ocupado, 
ocupado, sin ningún tiempo para pensar; de vuelta a granja como los otros animales (cita del 
texto ‘Armas silenciosas para guerras tranquilas.
 Crear problemas y después ofrecer soluciones. Este método también es llamado “pro-
blema-reacción-solución”. Se crea un problema, una “situación” prevista para causar cierta 
reacción en el públicoǡ a Ƥn de que éste sea el mandante de las medidas que se desea hacer 
aceptarǤ Por ejemploǣ dejar que se desenvuelva o se intensiƤque la violencia urbanaǡ u organi-
zar atentados sangrientosǡ a Ƥn de que el público sea el demandante de leyes de seguridad y 
políticas en perjuicio de la libertad. O también: crear una crisis económica para hacer aceptar 
como un mal necesario el retroceso de los derechos sociales y el desmantelamiento de los ser-
vicios públicos.
 La estrategia de la gradualidad. Para hacer que se acepte una medida inaceptable, 
basta aplicarla gradualmente, a cuentagotas, por años consecutivos. Es de esa manera que 
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 El yo occidental ya  no desconoce abiertamente al otro sino lo integra bajo nuevas formas de 
control económicoǡ político y culturalǤ Un modelo que si bien nace como mito positivista centrista 
eurocéntricoǡ provinciano y regional ȋDusselǡ ͖͔͔͔Ȍ asume hoy un modelo de Ƥnanciarización indiviǦ
dualista donde  todavía el ǲhemisferio occidentalǳ deƤne las estructuras de poder del  mundo en lo 
material y lo simbólico12 como actores globales del sistema ȋQuijanoǡ ͖͔͔͔ȌǤ 

12ǤǦ Véaseǣ ȋWallersteinǡ ͕͔͝͝Ǣ Quijanoǡ ͕͜͝͝Ǣ Mignoloǡ ͖͔͔͔ȌǤ

condiciones socioeconómicas radicalmente nuevas (neoliberalismo) fueron impuestas duran-
te las décadas de ͙͘͡͠ y ͙͘͡͡ǣ Estado mínimoǡ privatizacionesǡ precariedadǡ ƪexibilidadǡ des-
empleo en masa, salarios que ya no aseguran ingresos decentes, tantos cambios que hubieran 
provocado una revolución si hubiesen sido aplicadas de una sola vez.
 La estrategia de diferir. Otra manera de hacer aceptar una decisión impopular es la de 
presentarla como “dolorosa y necesaria”, obteniendo la aceptación pública, en el momento, 
para una aplicación futuraǤ Es más fácil aceptar un sacriƤcio futuro que un sacriƤcio inmedia-
to. Primero, porque el esfuerzo no es empleado inmediatamente. Luego, porque el público, la 
masa, tiene siempre la tendencia a esperar ingenuamente que “todo irá mejorar mañana” y 
que el sacriƤcio exigido podrá ser evitadoǤ Esto da más tiempo al público para acostumbrarse 
a la idea del cambio y de aceptarla con resignación cuando llegue el momento.
 Dirigirse al público como criaturas de poca edad. La mayoría de la publicidad dirigida al 
gran público utiliza discurso, argumentos, personajes y entonación particularmente infantiles, 
muchas veces próximos a la debilidad, como si el espectador fuese una criatura de poca edad 
o un deƤciente mentalǤ Cuanto más se intente buscar engañar al espectadorǡ más se tiende a 
adoptar un tono infantilizante. Por qué? “Si uno se dirige a una persona como si ella tuviese la 
edad de 12 años o menos, entonces, en razón de la sugestionabilidad, ella tenderá, con cierta 
probabilidad, a una respuesta o reacción también desprovista de un sentido crítico como la de 
una persona de 12 años o menos de edad (ver “Armas silenciosas para guerras tranquilas”)”.
 Utilizar el aspecto emocional mucho más que la reƪexiónǤ Hacer uso del aspecto emo-
cional es una técnica clásica para causar un corto circuito en el análisis racionalǡ y Ƥnalmente al 
sentido crítico de los individuos. Por otra parte, la utilización del registro emocional permite 
abrir la puerta de acceso al inconsciente para implantar o injertar ideas, deseos, miedos y te-
mores, compulsiones, o inducir comportamientos.
 Mantener al público en la ignorancia y la mediocridad. Hacer que el público sea incapaz 
de comprender las tecnologías y los métodos utilizados para su control y su esclavitud. “La 
calidad de la educación dada a las clases sociales inferiores debe ser la más pobre y mediocre 
posible, de forma que la distancia de la ignorancia que planea entre las clases inferiores y las 
clases sociales superiores sea y permanezca imposible de alcanzar para las clases inferiores 
(ver ‘Armas silenciosas para guerras tranquilas)”.
 Estimular al público a ser complaciente con la mediocridad. Promover al público a 
creer que es moda el hecho de ser estúpido, vulgar e inculto…
Reforzar la autoculpabilidad. Hacer creer al individuo que es solamente él el culpable por su 
propia desgraciaǡ por causa de la insuƤciencia de su inteligenciaǡ de sus capacidadesǡ o de sus 
esfuerzos. Así, en lugar de rebelarse contra el sistema económico, el individuo se auto desva-
lida y se culpa, lo que genera un estado depresivo, uno de cuyos efectos es la inhibición de su 
acción. Y, sin acción, no hay revolución.
 Conocer a los individuos mejor de lo que ellos mismos se conocen. En el transcurso de 
los últimos 50 años, los avances acelerados de la ciencia han generado una creciente brecha 
entre los conocimientos del público y aquellos poseídos y utilizados por las élites dominantes. 
Gracias a la biología, la neurobiología y la psicología aplicada, el “sistema” ha disfrutado de un 
conocimiento avanzado del ser humano, tanto de forma física como psicológicamente. El sis-
tema ha conseguido conocer mejor al individuo común de lo que él se conoce a sí mismo. Esto 
signiƤca queǡ en la mayoría de los casosǡ el sistema ejerce un control mayor y un gran poder 
sobre los individuos” 

            ȋChomskyǡ ͖͔͕͖ǣ ͕ȌǤ 
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 En otros términos continúa a pesar de su crisis el patrón imperial de poder colonialǤ Ideología y 
mentalidad que perdura en el tiempoǤ El profesor Stephen Rosenǡ Director del Instituto de Estudios EsǦ
tratégicos Olin de la Universidad de Harvard por ejemplo escribeǣ ǲNuestro objetivo ȋel de los Estados 
UnidosȌ no es luchar contra un rivalǡ porque éste no existeǡ sino conservar nuestra posición imperial y 
mantener el orden imperialǳǤ Por su parteǡ Zbigniev Brzezinki es más explícitoǣ ǲEl objetivo de los EsǦ
tados Unidos debe ser el de mantener a nuestros vasallos en un estado de dependenciaǡ garantizar la 
docilidad y la protección de nuestros súbditos y prevenir la uniƤcación de los bárbarosǳ ȋFerrariǡ ͖͔͕͗ȌǤ 
Una lógica de dominación imperial donde como lo señala de manera enfática Henry Kissingerǣ 

 En sus permanencias y cambios los imaginarios y las culturas operan de manera global como 
parte terminal de  la modernidadȀcolonialidad capitalistaǤ Podemos ordenar aquí algunos de sus patroǦ
nes y tendencias desde la experiencia latinoamericanaǣ

 aȌ Su dinámica debemos ubicarla en el tiempo de larga duraciónǤ En un contexto como destaca 
Castells de ǲuna transformación histórica multidimensional deƤnida por la transformación del sistema 
productivoǡ del sistema organizativoǡ del sistema cultural y del sistema institucionalǡ sobre la base  de 
una revolución tecnológica que no es la causa sino el soporte indispensableǤ Transformación sobre el 
doble eje de la dinámica emergente de ese sistema y de la oposición de los actores sociales y políticosǡ 
así como de los individuos en torno a una dinámica de oposición fundada en identidades autónomasǤ 
El sistema políticoǦinstitucional se deƤne a partir de esta oposiciónǤ Tiene expresión especíƤca mundial 
pero también núcleos comunesǳ ȋCastellsǡ ͖͔͔͘ȌǤ  En esta perspectiva los imaginarios y las culturas 
en el espacio americano por ejemplo aparecen como parte del cambio radical en los imaginarios y las 
estructuras de poder del mundo modernoȀcolonial ȋMignoloǡ ͖͔͔͔Ȍ desde el siglo XV  hasta la actualiǦ
dadǤ Modelos de  explotación y dominación del imperio españolǡ  imperio británicoǡ imperio francés e  
imperio estadounidense como producto de las profundas transformaciones del capitalismo histórico 
ȋWallersteinǡ ͕͗͜͝ȌǤ Vemos así como Europaǡ América y América Latina se reconoce como diferentes 
pero también como parte de la civilización occidentalǤ Peroǡ el eurocentrismo entra en crisis producto 
de la crítica a la vieja Europa por parte del republicanismo estadounidenseǤ

 bȌ Asistimos  a un verdadero cambio cultural del modelo Estado Nación en nuevas dinámica de 
ǲhibridacionesǳ ȋSonntag y Arenasǡ ͖͔͔͘Ȍǡ aculturacionesǡ conƪictosǡ integraciones y desintegracioǦ
nes socio culturales que  se imponen verticalmente desde ǲarribaǳ yȀo se construyen como producto 
del encuentro cultural democrático de los actores en un marco de concentración de la riquezaǡ la nueǦ
va exclusión y las  nuevas luchas políticas ȋJelinnǡ ͖͔͔͙ȌǤ 

 cȌ Una de las bases es el informacionalismo como nuevos imaginarios y culturas en redǤ Los 
componentes conocimientoǦinformación se convierten en elementos claves de la distribución y redisǦ
tribución simbólica por parte de los actoresǤ La industria cultural de masas a partir del papel de los meǦ
dios de comunicación redeƤne los diferentes procesos socioculturales como circulación de imágenesǡ 
mediatizando las diversidades culturales existentes ȋHopenhaynǡ ͖͔͔͙ȌǤ Las sociedades orales y escríǦ
bales en redes identitarias de consumo y comunicación cambian en un mundo cultural predominanteǦ
mente simbólico virtualǤ Ciberculturas en red de redes donde lo universal sin totalidadǡ el intercambio 
de mensajes sin lugar y tiempo claramente asignables procesa cambiantes ƪujos de información y 
comunicación ȋLévyǡ ͖͔͔͕ȌǤ 

 dȌ  Los imaginarios del nuevo sistema cultural global estructuran una dinámica de actores inǦ
cluidos y excluidos en el marco del propio sistema en un gran mercado  en competencia y  consumo  
cada vez más individualizadoǡ desreguladoǡ competitivo y simbólicoǤ 

 eȌ Imaginarios  que se deƤnen desde un creciente y masivo cosmopolitismo como de las proǦ
pias identidades culturales producto de la crisis del Estado naciónǡ la fragmentación y desestructuǦ
ración sociocultural de los pasados agrupamientos de claseǢ la separación del Estado de la NaciónǢ 
profundizando las crisis de herencias étnicasǡ de clase y nacionalesǤ

“Los imperios no están interesados en participar en un sistema internacional, ellos aspiran a 
ser el sistema internacional” 
                 ȋFerrariǡ ͖͔͕͗ǣ ͕ȌǤ
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 fȌ El capitalismo global impone un imaginario consumista entre la homogenización yȀo diversiǦ
dadesǤ Reestructura todas las pasadas formas de relaciones simbólico culturales vinculadas al trabajoǡ 
la familiaǡ la educaciónǡ el géneroǡ la generaciónǡ la sexualidadǡ lo  étnicoǡ la clase y lo nacionalǡ bajo 
una nueva heterogeneidad estructural global ȋQuijanoǡ ͖͔͕͔ȌǤ Las élites nacionales  dependientes terǦ
minan con las esperanzas  depositadas en las ǲburguesías nacionalesǳ ȋLinsǡ ͖ ͔͔͙Ȍǡ pues éstas se transǦ
nacionalizan y desnacionalizan bajo nuevos mecanismos de centralización política y legitimación en 
una creciente brecha entre la mayor inequidad material y la mayor integración simbólica ȋHopenhaynǡ 
͖͔͔͙ȌǤ 

 gȌ El imaginario del ideal del Estado Nación llega a su Ƥn o se redeƤne en la perspectiva globalǤ 
Pues en la mayoría de los casos nacionales es más una ilusión de una élite intelectualǡ social o políticaǡ 
que una empresa cultural material y simbólica como colectividad resultando siempre inconclusa por el 
predominio del patrón de poder colonial bajo una modernidad de fachada ȋBriceño y Sonntagǡ ͕͝͝͝ȌǤ

 hȌ Todas las tendencias anteriormente señaladasǡ unida a la hegemonía de la transculturaliǦ
zación mediática plantean en un solo momento cultural global cuatro tendencias de estructuración 
simbólica culturalǣ la hegemónicaǡ la coexistenciaǡ los nuevos procesos y las resistencias ȋBerger y 
Huntingtonǡ ͖͔͔͖ȌǤ 

 Por otra parteǡ la relación imaginarioǡ cultura y economía en las sociedades encuentran un curǦ
so desigual en la lógica del consumo capitalista globalǤ La asimetría del impacto del modelo neoliberal 
abre paso cada vez más a consumidores individuales bajo  nuevas formas de  individuaciónǡ sociabiliǦ
dad y comunidad ȋArizpe y Guimarǡ ͖͔͔͙ȌǤ Mercados culturales fragmentados y dispersos que se inteǦ
gran de manera desigual al cosmopolitismo global sin existir un universal que subsuma lo particularǤ 
Un mundo donde la incertidumbreǡ el riesgo y la innovación son elementos claves a tomar en cuenta 
en la vida económica y las otras esferas de la vida ȋBeck y BeckǦGernsheimǡ ͖͔͔͗ȌǤ

 Así mismoǡ la dinámica imaginarioǦculturaǦetnicidadǡ redeƤne todas las pasadas  relaciones étǦ
nico culturales sobre la base de la continuidad de la mentalidad o  idea de dominio de la raza ȋQuijanoǡ 
͖͔͔͘ȌǤ Pues los grupos dominantes y dominados en su mayor parte siguen aprendiendo el racismo a 
través de los discursos comunicativos ȋDijkǡ ͖͔͔͛Ȍǡ identiƤcando diferencias en una jerarquía que va de 
lo superior ȋlo moralǡ sabio y hermosoȌ hasta lo inferior ȋlo perversoǡ ignorante y horribleȌ naturalizánǦ
doseǡ es decirǡ ser vistas y postuladas como sustanciales e insuperables ȋPortocarreroǡ ͖͔͔͛ȌǤ

 En este mismo curso el racismo y la etnicidad se transculturalizan reproduciendo bajo nuevas 
formas la tradiciónǤ Por ejemploǡ el migrante mantiene la red étnica de relaciones entre los descenǦ
dientes del grupo ȋGolteǡ ͖͔͔͘Ȍ en interrelaciones reales y virtuales formales e informales familiares y 
de amigos ȋAltamiranoǡ ͖͔͕͖Ȍ en una movilidad social global donde la cultura étnica opera como una 
forma de identidad reforzando o redeƤniéndose en coexistenciasǡ aculturaciones y resistencias globaǦ
les.

 El caso Boliviano es bien ilustrativoǤ La Paz y Santa Cruzǡ Beniǡ Pandoǡ Tarija aparecen como 
dos espacios marcadamente diferenciadosǤ Una polarización donde lo étnico racial es la forma de maǦ
nifestar la profunda asimetría socio económico y cultural entre los actores donde el Altiplano pobre 
y de mayoría indígena contrasta con las tierras bajas del esteǡ más ricasǡ de mayoría mestiza o blanca 
reproduciendo la estructura de poder modernoȀcolonial bajo el enfrentamiento entre el civilizado y el 
ǲbárbaro indígenaǳǤ

 Una lucha étnica racial que se mezcla con reivindicaciones de construcción de identidades proǦ
pias autonómicasǡ de clase nacional y global que llevan a los jóvenes cruceños a ǲdefender su tierraǡ 
su identidad y sus recursos de los indiosǳǤ Oǡ aƤrmaciones como de la joven abogada Marite Schmiterǣ 
ǲYoǡ por ser blancaǡ con apellido europeoǡ me siento discriminada por este gobierno y fui atacada por 
grupos aƤnes a élǳǤ Conƪicto que llega a su límite con la acción de los ǲgrupos cívicosǳ de la Unión 
de jóvenes cruceños quienes invocanǣ ǲa las armas valientes cruceñosǳǡ ǲmuerte a los Collasǳǡ ǲque 
los indios pidan pasaporte para entrar en Santa Cruzǳ ȋSchipaniǡ ͖͔͔͜Ȍ aƤrmando el capitalismoǡ la 
democracia y la autonomíaǤ Mientras el discurso opuesto aparece como expresión étnica nacional 
popular u otros discursos descolonizadores bajo predominantes grupos indígenas planteando ǲtomar 
lo que es nuestroǳǡ ǲno a la autonomía oligárquica de las lógicas fascistasǳǡ ǲfuerza compañeros no 
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nos rendiremosǳǤ Políticas que ƪuctúan entre el individualismo societal o la construcción de un modelo 
comunitario cerrado u  socialistaǤ

 Los espacios urbanos como producción y reproducción cultural forman parte también de este 
complejo proceso de estructuración socioculturalǤ El grupo medio alto urbano de nuevo tipo o el gruǦ
po más excluido son los actores de mayor contrasteǤ Aquíǡ la ǲcultura post modernaǳ con sus símbolos 
y legitimaciones toma presencia unido a los intereses de la nueva burguesía post industrial ȋPicoǡ ͕ ͝͝͝Ȍ 
que hace del consumo e imagen su forma de identidad  generalǤ Los jóvenes imitan esta tendencia 
estrechamente vinculadas con la cultura de los medios ȋTVǡ Internetǡ telefonía celularǡ etcǤȌǤ

 Nuevos agrupamientos que potencian el multiculturalismo ȋGutierrezǡ ͖͔͔͚Ȍ entre el racioǦ
nalismo sistémico y la fragilidad de una  individuación de los sentidosǤ A diferencia de la modernidad 
clásica donde como destacaba Weber ǲuna cosa no puede ser bellaǡ ni santaǡ ni buenaǳ y sin embargo 
ser vivida como talǡ sin referencia a nada ȋdoctrinaǡ idealȌ que no sea ella misma ȋMafesoliǡ ͖͔͔͛ȌǤ  La 
presente racionalidad  global generaliza el politeísmo como consumidoresǤ Como contra tendencia se 
desarrollan nuevos movimientos sociales que en la continuidad de la negación del otro y la construcǦ
ción de un tejido intercultural en la integración global ȋCalderon et alǤ ͖͔͔͘Ȍ redeƤnen el papel de los 
actores acorde con el poder y contrapoder del capitalismo global ȋBeckǡ ͖͔͔͘ȌǤ

 El reconocimiento que somos países multiculturalesǡ multiétnicos y plurilingües rompen con 
la visión etnicistaǡ racistaǡ nacionalista y jacobina que marcó la auto percepción nacional y las políticas 
públicas de los siglos XIX y XX ȋStavenhagenǡ ͖͔͔͘ȌǤ La política intercultural aparece como una nueva 
oferta ético política a la modernización occidentalizadora hegemónica y al mismo tiempo como proǦ
yecto de radicalización de la democracia buscando superar la violencia simbólica estructurada por el 
viejo patrón de poder del imaginario modernoȀcolonial circunscrito a los espacios públicosǡ el debate 
político y  el Estado nación dependiente en crisis ȋTubinoǡ ͖͔͔͘Ȍ e interacción político cultural con los 
Estados Unidos ȋArizpeǡ ͖͔͔͚ȌǤ

 Peroǡ la dinámica  profundiza la desigualdad y la diferencia simbólica culturalǤ Por ejemploǡ  la 
idea de ciudadanía como derecho e identidad de pertenencia étnicaǡ regionalǡ nacional o integración 
como cultura política ƪuctúa entre la racionalidad del control sistémico imperial y la representación de 
los propios actoresǤ La desterritorialización mediática homogeniza y transforma el imaginario político 
en universalismo y mundialidad ȋOrtizǡ ͖͔͔͙Ȍ ciudadanaǤ Pero la racionalidad carismática de la tradiǦ
ción bolivariana renace y se construye  como  discurso  y proyecto políticoǤ El mito de Bolívar se une a la 
tradición popular anti imperialista y socialista latinoamericana como encarnación del espíritu  nacional 
popular bolivariano ȋSalasǡ ͖͔͔͙Ȍǡ cultura identitaria de resistencia al modelo  de transnacionalización 
del Estado Nación global hegemónicoǤ 

 En síntesisǡ el capitalismo modernoȀcolonial como patrón de poder se hace verdaderamente 
global subordinando todos los espacios reales y virtualesǤ Pero como contratendencia surge un nuevo 
sentido civilizatorio de lo humano que descoloniza  las relaciones sociales de explotaciónǡ dominación 
y control  creados por el sistema mundo modernoȀcolonialǤ Aquí si bien el poder hegemónico limita la 
capacidad de los actores para decidir sus propios proyectos de vida individual y colectiva ȋArpiniǡ ͖ ͔͔͛Ȍ 
instrumentalizado los deseos éstos anhelan transculturalmente una radical devolución del control soǦ
bre el trabajoȀrecursosȀproductosǡ sobre el sexoȀrecursosȀproductosǡ sobre la autoridadȀinstitucionesȀ
violenciaǡ y sobre la intersubjetividadȀ conocimientoȀ comunicaciónǡ en su vida cotidiana ȋQuijanoǡ 
͖͔͔͘ȌǤ  

IVǤ BĎćđĎĔČėĆċŃĆ

Ȉ Altamiranoǡ TǤ ȋ͖͔͕͖ȌǤ Los peruanos en el exterior y su revinculación con el Perú. Disonible enǣ httpǣȀȀ
wwwǤcholonautasǤeduǤpeȀmoduloȀuploadȀAltamirano͙Ǥpdf

Ȉ Aminǡ SǤ ȋ͕͝͝͝ȌǤ El capitalismo en la era de la globalizaciónǤ Barcelonaǣ PaidósǤ
Ȉ AriñoǤ AǤ ȋ͕͛͝͝ȌǤ Sociología de la cultura. La constitución simbólica de la sociedad. Barcelonaǣ ArielǤ
Ȉ Arizpeǡ LǤ y Alonzoǡ GǤ ȋ͖͔͔͙ȌǤ “Cultura, comercio y globalización” en Matoǡ DǤ ȋCompiladorȌǡ                   

http://www.cholonautas.edu.pe/modulo/upload/Altamirano1.pdf
http://www.cholonautas.edu.pe/modulo/upload/Altamirano1.pdf
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Cultura, política y sociedadǤ Buenos Airesǣ CLACSOǤ
Ȉ Arizpeǡ LǤ ȋ͖͔͔͚ȌǤ Culturas en movimiento Interactividad cultural y procesos globalesǤ Méxicoǣ CRIM
Ȉ Arpiniǡ AǤ ȋ͖͔͔͛ȌǤ “Mundo de la vida, historicidad y emergencia en el pensamiento latinoamericano” 

en SALASǡ RǤ ȋEditorȌǡ Sociedad y mundo de la vida A la luz del pensamiento Fenomenológico-Herme-

néuticoǤ Santiagoǣ Ediciones Universidad Católica Silva HenríquezǤ
Ȉ Bartraǡ RǤ ȋ͕͚͝͝ȌǤ El salvaje en el espejoǤ Barcelonaǣ Ediciones DestinoǤ
Ȉ Bartraǡ RǤ ȋ͖͔͕͖ȌǤ “El mito salvaje”Ǥ Disponible enǣ httpǣȀȀwwwǤrevistacienciasǤunamǤmxȀindexǤphpǫ
Ȉ Baumanǡ ZǤ ȋ͕͜͝͝ȌǤ La globalización consecuencias humanasǤ Méxicoǣ Fondo de Cultura                                       

EconómicaǤ
Ȉ Beckǡ UǤ y BeckǦ Gernsheimǡ EǤ ȋ͖͔͔͗ȌǤ La individuación El individualismo institucionalizado y sus 

consecuencias sociales y políticasǤ Barcelonaǣ PaidósǤ
Ȉ Beckǡ UǤ ȋ͖͔͔͘ȌǤ Poder y contrapoder en la era global La nueva economía política mundialǤ Barcelonaǣ 

PaidósǤ
Ȉ Begerǡ PǤ y Huntingtonǡ SǤ ȋ͖͔͔͖ȌǤ Globalizaciones múltiples La diversa cultural en el mundo contem-

poráneoǤ Barcelonaǡ PaidósǤ
Ȉ Bialakowskyǡ AǤ etǤ AlǤ ȋ͖͔͕͕ȌǤ Los trabajadores en la nueva época capitalista. Entre el ser y el saber. 

Buenos Airesǣ Editorial TeseoǤ
Ȉ Bourdieuǡ PǤ ȋ͕͚͝͝ȌǤ ǲCondición de clase y posición de claseǳǡ en Estructuralismo y SociologíaǤ BueǦ

nos Airesǣ Nueva VisiónǤ
Ȉ Briceñoǡ RǤ y Sonntagǡ HǤ ȋ͕͝͝͝ȌǤ ǲLa ciencia social y América Latinaǣ la promesa por cumplirǳ en 

Wallerstein, I. El legado de la sociología, la promesa de la ciencia socialǤ Caracasǣ Nueva SociedadǤ
Ȉ Burgaǡ MǤ ȋ͕͜͝͝ȌǤ Nacimiento de una utopía. Muerte y resurrección de los IncasǤ Limaǣ Instituto de 

Apoyo AgrarioǤ
Ȉ Calderon etǤ ȋ͖͔͔͘ȌǤ ǲUna perspectiva cultural de las propuestas de la CEPALǳǡ en Pajueloǡ RǤ y 

Sandovalǡ PǤ Globalización y diversidad cultural. Una mirada desde América LatinaǤ Limaǣ IEPǤ
Ȉ Calcagnoǡ AǤ ȋ͕͚͝͝ȌǤ ǲNeoliberalismo y estrategias alternativas de desarrolloǳǡ  en Haya de la Torreǡ 

AǤ ȋEditorȌǡ América Latina y la economía mundial.  Los retos del desarrollo económico en el próximo 

sigloǤ Limaǣ Derrama Magisterial
Ȉ Carradiniǡ LǤ ȋ͖͔͔͙ȌǤ Entrevista a Jacques Le Goơ “Seguimos  viviendo en la edad media”Ǥ La Naciónǡ 

Miércoles ͕͖ de Octubreǡ Buenos AiresǤ Disponible enǣ httpǣȀȀwwwǤlanacionǤcomǤarȀ͟͜͟͜͞͠Ǧsegui-
mosǦviviendoǦenǦlaǦedadǦmediaǦdiceǦjacquesǦleǦgoơ

Ȉ Castellsǡ MǤ ȋ͖͔͔͘ȌǤ La globalización truncada de América Latina, la crisis del Estado Nación y el colap-

so neoliberalǤ Disponible enǣ httpǣȀȀwwwǤarchivochileǤcomȀChile̸actualȀ̸͚͘tras̸internaȀchact̸tra-

sintern0007.pdf

Ȉ Castellsǡ MǤ ȋ͕͜͝͝ȌǤ La era de la información, Economía, sociedad y cultura, Vol.1, 2, 3Ǥ Madridǣ Alianza 
EditorialǤ

Ȉ Castoriadisǡ CǤ ȋ͕͗͜͝ȌǤ La institución imaginaria de la sociedadǤ Barcelonaǣ TusquetsǤ
Ȉ Chomskyǡ NǤ ȋ͖͔͕͖ȌǤ ǲLas ͙͘ técnicas de manipulación mediática según Noam ChomskyǳǤ Disponible 

enǣ httpǣȀȀwwwǤesǤlaplumaǤnetȀindexǤphpǫoptionγcom̸contentƬviewγarticleƬidγ͚͛͞͞ǣlasǦ͙͘Ǧtecni-
casǦdeǦmanipulacionǦmediaticaǦdeǦnoamǦchomskyƬcatidγ͝͠ǣopinionƬItemidγ͙͚͠Ǥ Consulta ͚Ȁ͟Ȁ͚͙͛͘

Ȉ Dijk ǡ TǤ ȋCoodǤȌ ȋ͖͔͔͛ȌǤ Racismo y discursos en América LatinaǤ Barcelonaǣ Gedisa
Ȉ Dusselǡ EǤ ȋ͖͔͔͔ȌǤ ǲEuropaǡ modernidad y eurocentrismoǳ en Landerǡ EǤ ȋCompiladorȌǡ La colonia-

lidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales, Perspectivas latinoamericanasǤ Buenos Airesǣ CLAǦ

http://www.revistaciencias.unam.mx/index.php%3F%0D
http://www.lanacion.com.ar/746748-seguimos-viviendo-en-la-edad-media-dice-jacques-le-goff%0D
http://www.lanacion.com.ar/746748-seguimos-viviendo-en-la-edad-media-dice-jacques-le-goff%0D
http://www.archivochile.com/Chile_actual/20_tras_interna/chact_trasintern0007.pdf
http://www.archivochile.com/Chile_actual/20_tras_interna/chact_trasintern0007.pdf
http://www.es.lapluma.net/index.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D3626:las-10-tecnicas-de-manipulacion-mediatica-de-noam-chomsky%26catid%3D58:opinion%26Itemid%3D182.%20Consulta%202/7/2013
http://www.es.lapluma.net/index.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D3626:las-10-tecnicas-de-manipulacion-mediatica-de-noam-chomsky%26catid%3D58:opinion%26Itemid%3D182.%20Consulta%202/7/2013
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SOǤ
Ȉ Floresǡ AǤ ȋ͕͛͜͝ȌǤ Buscando un inca: Identidad y utopía en los AndesǤ Limaǣ Instituto de Apoyo AgraǦ

rio.

Ȉ Ferrariǡ MǤ ȋ͖͔͕͗ȌǤ ǲEl imperioǡ América Latina y las profecías autocumplidasǳǡ en La Insignia, Inter-

nacionalǡ ͖͜Ǧ͗Ǥ Disponible enǣ httpǣȀȀwwwǤlainsigniaǤorgȀmadrid͙͙mǤhtml
Ȉ Ferrariǡ MǤ  ȋ͖͔͕͗ȌǤ ǲNo olvidarǡ no perdonarǳǡ en La Insigniaǡ Internacionalǡ ͝ǦIVǦ httpǣȀȀwwwǤlainǦ

signiaǤorgȀmadrid͕͕mǤhtml
Ȉ Germanáǡ CǤ ȋ͖͔͕͔ȌǤ “El análisis de la colonialidad del poder como perspectiva de conocimiento”ǡ  

Cátedra América Latina y la colonialidad del Poderǡ LimaǤ URPǤ 
Ȉ Golteǡ JǤ ȋ͖͔͔͘ȌǤ ǲEl desarrollo de las culturas andinas a partir de su inclusión al ǲSistema mundial 

Modernoǳ y de la globalizaciónǳ en Pajueloǡ RǤ y Sandovalǡ PǤ Globalización y diversidad cultural. 

Una mirada desde América LatinaǤ Limaǣ IEPǤ
Ȉ Gutierrezǡ DǤ ȋ͖͔͔͚ȌǤ Multiculturalismo Desafíos y PerspectivasǤ Méxicoǣ Colegio de México y Siglo 

XXIǤ
Ȉ Hopenhaynǡ MǤ ȋ͖͔͔͙ȌǤ ǲǬIntegrarse o subordinarseǫ Nuevos cruces entre política y culturaǳǡ en 

Matoǡ DǤ ȋCompiladorȌǡ Cultura, política y sociedad. Buenos Airesǡ CLACSOǤ
Ȉ Jelinnǡ EǤ ȋ͖͔͔͙ȌǤ “Exclusión, memorias y lucha política” en Matoǡ DǤ ȋCompiladorȌǡ Cultura, política 

y sociedadǤ Buenos Airesǣ CLACSO
Ȉ Klarenǡ PǤ ȋ͖͔͔͘ȌǤ Nación y sociedad en la historia del PerúǤ Limaǣ IEP
Ȉ Lanaderǡ EǤǤ ȋ͖͔͔͔ȌǤ ǲCiencias Socialesǣ saberes coloniales y eurocéntricosǳ en Landerǡ EǤ ȋCompiǦ

ladorȌǡ La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas. 

Buenos Airesǣ CLACSOǤ
Ȉ Lastresǡ JǤ y Seguinǡ CǤ ȋ͕͗͝͝ȌǤ Lope de Aguirre el Rebelde. Un ensayo de PsicohistoriaǤ Limaǣ  UniverǦ

sidad de Limaǡ Facultad de Ciencias HumanasǤ
Ȉ Lévyǡ PǤ ȋ͖͔͔͕ȌǤ CiberculturaǤ Chileǣ Dolmen EdicionesǤ
Ȉ Linsǡ GǤ ȋ͖͔͔͙ȌǤ “Post-Imperialismo: Para una discusión después del post-colonialismo y del multicul-

turalismo”ǡ en Matoǡ DǤ ȋCompiladorȌǡ Cultura, política y sociedadǤ Buenos Airesǣ CLACSOǤ
Ȉ Lipovetskyǡ GǤ y Hervéǡ JǤ ȋ͖͔͕͖ȌǤ El occidente globalizado. Un debate sobre la cultura planetaria. 

Barcelonaǣ Editorial AnagramaǤ
Ȉ Maơesoliǡ MǤ ȋ͖͔͔͛ȌǤ En el crisol de las apariencias. Para una ética de la estéticaǤ Méxicoǣ Siglo XXIǤ
Ȉ Mejíaǡ JǤ  ȋ͖͔͕͔ȌǤ Cátedra América Latina y la colonialidad del PoderǤ LimaǤ URPǤ
Ȉ Mignoloǡ WǤ ȋ͖͔͔͔ȌǤ ǲLa colonialidad a lo largo y lo anchoǣ el hemisferio occidental en el horizonte 

colonial de la modernidadǳǡ en Landerǡ EǤ ȋEditorȌǡ  La colonialidad del saber: eurocentrismo y cien-

cias socialesǤ Buenos Airesǣ CLACSOǦUNESCOǤ
Ȉ Mignoloǡ WǤ ȋ͖͔͔͗ȌǤ Historias localesȀdíselos globalesǤ Madridǣ AkalǤ
Ȉ Mignoloǡ WǤ etǤalǤ ȋ͖͔͔͝Ȍǡ La teoría política en la encrucijada descolonialǤ Buenos Airesǣ Ediciones 

Signo.

Ȉ Monsiváisǡ CǤ ȋ͖͔͔͘ȌǤ ǲGlobalización y culturaǳ en La InsigniaǤ Disponible enǣ                                                                                                  
httpǣȀȀwwwǤlainsigniaǤorg

Ȉ Ortízǡ RǤ ȋ͖͔͔͙ȌǤ Otro territorioǤ Buenos Airesǣ Universidad Nacional de Quilmes
Ȉ Peñaǡ VǤ ȋ͖͔͔͜ȌǤ ǲSociología de la culturaǳǡ en Fermosoǡ PǤ y Pontǡ JǤ ȋEditoresǤȌǡ  Sociología de la 

educaciónǡ ValenciaǤ
Ȉ Picoǡ JǤ ȋ͕͝͝͝ȌǤ Cultura y modernidad Seducciones y desengaños de la cultura modernaǤ Madridǡ 

http://www.lainsignia.org/madrid11m.html%0D
http://www.lainsignia.org/madrid11m.html%0D
http://www.lainsignia.org/madrid11m.html%0D
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JĆĎĒĊ RĔĉĔđċĔ RŃĔĘ BĚėČĆ
Profesor Principal y Director de la EǤ AǤ PǤ de Sociología UNMSMǤ
Profesor del Doctorado del Instituto Para la Calidad  de la Educación de la USMP
Vice Decano de Región Lima del Colegio de Sociólogos del PerúǤ
Correo electrónicoǣ jaimecultura1@gmail.com

Alianza EditorialǤ
Ȉ Portocarreroǡ GǤ ȋ͖͔͔͛ȌǤ Racismo y mestizaje y otros ensayos. Limaǣ Fondo Editorial del Congreso 

del PerúǤ
Ȉ Quijanoǡ AǤ ȋ͕͛͝͝ȌǤ “Colonialidad del poder, cultura y conocimiento en América Latina”Ǥ Anuario MaǦ

riateguianoǡ IXȀ͝ǡ ͕͕͗Ǧ͕͖͕Ǥ   
Ȉ Quijanoǡ AǤ ȋ͕͜͝͝ȌǤ ǲLa colonialidad del poder y la experiencia latinoamericanaǳ en BriceñoǤ RǤ y 

Sonntagǡ HǤ Caracasǣ EdǤ Puebloǡ época y desarrolloǤ
Ȉ Quijanoǡ AǤ ȋ͖͔͔͘ȌǤ ǲColonialidad del poderǡ eurocentrismo y América Latinaǳ en Pajueloǡ RǤ y SanǦ

dovalǡ PǤ ǡ Globalización y diversidad cultural. Una mirada desde América LatinaǤ Limaǣ IEPǤ
Ȉ Quijanoǡ AǤ ȋ͖͔͕͔ȌǤ Cátedra América Latina y la colonialidad del PoderǤ LimaǤ URPǤ
Ȉ Ríos Burgaǡ JǤ ȋ͕͔͝͝ȌǤ La formación de los mercados internos y el Estado nacional en el PerúǤ Tesis 

doctoralǡ  Universidad Complutense de MadridǤ
Ȉ Ríos Burgaǡ JǤ ȋ͖͔͕͕ȌǤ El quehacer sociológico en América Latina Un diálogo teórico con sus actores. 

Limaǣ UNMSMǦVicerrectorado AcadémicoǦFacultad de Ciencias SocialesǤ
Ȉ Ríos Burgaǡ JǤ ȋ͖͔͔͝ȌǤ “Aníbal Quijano: Diálogo sobre la crisis y las ciencias sociales en América Lati-

na”Ǥ Sociológica Revista del Colegio de Sociólogos del Perúǡ Año ͕ Nη ͕ǡ LimaǤ CSPǤ
Ȉ Robinsonǡ WǤ ȋ͖͔͔͔ȌǤ La globalización capitalista y la transnacionalización del Estado. Disponible enǣ  

httpȀȀǣwwwǤrcoǤnetȀglobalización
Ȉ Salasǡ YǤ ȋ͖͔͔͙ȌǤ ǲLa dramatización social y la política del imaginario popularǣ El fenómeno del BoliǦ

varismo en Venezuelaǳ en Matoǡ DǤ ȋCompiladorȌǡ Cultura, política y sociedadǤ Buenos Airesǣ CLASOǤ
Ȉ Schipaniǡ AǤ ȋ͖͔͔͜ȌǤ ǲTensa calmaǳ en Santa Cruzǡ Domingo ͕͘ de SeptiembreǤ Disponible enǣ BBC 

MundoǤcom
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