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Resumen

Vari os i n te l ectua l es l a ti noameri ca-
nos , en l os ú l t imos años, vi enen re-
fl exi onando acerca de l o que ha
s i gn i fi cado y l o que aún s i gn i fi ca en
l a actua l i d ad , para Améri ca Lati na y
e l Cari be l a modern i dad generada
en Occi den te y l a cara ocu l ta de l a
co l on i a l i d ad . En tre e l l os , cons i dera-
mos que An íba l Qu i j ano consti tu ye
un referen te que vi gori za e l pensa-
m ien to críti co l a ti noameri cano, a
parti r de l a teoría de l a co l on i a l i d ad
de l poder. Med i an te l a deconstruc-
ci ón h i s tóri ca deve l a l a exi s tenci a
de un patrón de poder de dom ina-
ci ón soci a l q ue se engend ra en e l
s i g l o XVI con l a conqu i sta y col on i-
zaci ón , cuyas i deas se han pro l on-
gado hasta nuestros d ías . La i dea
de raza es un constructo men ta l
q ue vi ene operando efi cazmen te co-
mo mecan i smo de suba l tern i dad y
excl u s i ón de g rupos humanos, así
como el patri arcado, l a hegemon ía
cu l tu ra l y e l u so i nd i scrim i nado de
l a natu ra l eza para sobreexp l otarl a y
deg radarl a . Todo e l l o para saci ar l a
voraci dad de l cap i ta l i smo.

E l saber occi den ta l se consti tu yó en
una estructu ra de dom inaci ón y he-
gemon ía de l poder co l on i a l . Los co-
nocim ien tos eu rocén tri cos se
consti tu yeron en un i versa l es y se
transm i ten med i an te cánones de a l-

ta va l oraci ón , de acuerdo con sus
i n tereses económ icos y pol ít i cos .
Como con traparte deg rada y desca-
l i fi ca a conocim ien tos emerg i dos
desde l a d i vers i dad cu l tu ra l de pue-
b l os ori g i nari os .

Palabras clave : Modern i dad / Col o-
n i a l i d ad de l poder; de l saber y de l
ser; deco l on i a l i d ad ; suba l tern i dad ;
excl u s i ón soci ocu l tu ra l ; d i vers i dad
cu l tu ra l ; i n tercu l tu ra l i d ad ;

Abstract

Severa l Lati n Ameri can i n te l l ec-
tua l s , i n recen t years , have been
refl ecti n g on what i t has mean t and
what i t s ti l l means at presen t, for
Lati n Ameri ca and the Cari bbean ,
the modern i ty generated i n the
West and the h i dden s i de of co l o-
n i a l i ty. Among them , we cons i der
that An íba l Qu i j ano consti tu tes a re-
ference that i nvi gorates Lati n Ame-
ri can cri t i ca l th i nki ng , based on the
theory of the col on i a l i ty of power.
Th rough h i stori ca l deconstructi on
revea l s the exi stence of a pattern of
power of soci a l dom inati on that i s
engendered i n the s i xteen th cen tu ry
wi th the conquest and col on i zati on ,
whose i deas have con ti nued to th i s
day. The i dea of race i s a men ta l
construct that has been operati ng
effecti ve l y as a mechan i sm of su-
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ba l tern i ty and excl u s i on of human
groups, as wel l as patri archy, cu l tu-
ra l hegemony and the i nd i scrim i nate
use of natu re to overexp l o i t and de-
g rade i t. Al l th i s to sati sfy the vora-
ci ty of cap i ta l i sm .

Western knowledge was consti tu ted
i n a structu re of dom inati on and he-
gemony of co l on i a l power. Eu rocen-
tri c knowledge became un i versa l
and i s transm i tted th rough h i gh va-
l uati on canons, accord i ng to i ts eco-
nom ic and pol i t i ca l i n terests . As a
coun terpart, i t d eg rades and d i squa-
l i fi es knowledge emerg i ng from the
cu l tu ra l d i vers i ty of i nd i genous peo-
p l es .

Keywords : Modern i ty / Col on i a l i ty
of power; of knowledge and be i ng ;
decol on i a l i ty; suba l tern i ty; soci ocu l-
tu ra l excl u s i on ; cu l tu ra l d i vers i ty; i n-
tercu l tu ra l i ty;

INTRODUCCIÓN
“El cambio de mentalidad es

una transformación profunda” (L.

Proaño)

La col on i a l i d ad para Améri ca Lati ca

y e l Cari be , no so l o debe ser abor-

dada como un hecho h i stóri co , s i no

como un fenómeno actua l y omn i-

presen te que subyuga a nuestros

pueb l os . La neocol on i a l i d ad repre-

sen ta un orden soci a l j erárqu i co de

poder, estab l eci do desde l a hege-

mon ía de l cap i ta l fi nanci ero que de-

manda de seres humanos

raci a l i zados, exp l otados e i n feri ori-

zados, i n vo l ucra l o económ ico, po l í-

t i co , re l i g i oso, educati vo , cu l tu ra l ,

m i l i tar, eco l óg i co ; además de aque-

l l os un i versos sub j eti vos que trasto-

can desde l a exi stenci a m i sma de

l os seres humanos, sus conoci-

m ien tos , su fi l osofía , l o ps i co l óg i co

y cuyo denom inador común es e l

dom in i o de unos seres humanos

sobre otros .

“La colonialidad representa

una gran variedad de fenómenos

que abarcan una serie de fenóme-

nos desde lo psicológico y exis-

tencial, pasando por lo cultural y

educativo , hasta lo económico y

militar, y que tienen una carac-

terística común: la determinación

y dominación de uno por otro , de

una cultura , cosmovisión , filo-

sofía , religiosidad y un modo de

vivir por otros del mismo tipo”

(Estermann , 201 5. 11 5) .

Li gado a l o d i cho, debe cons i de-

rarse que l os estud i os de procesos

de l a i n tecu l tu ra l i d ad son pos i b l es

desci frarl os , exp l i carl os e i n terpre-

tarl os desde una postu ra de re l a-

ci ones de poder, e l l o nos perm i te

comprender por qué es impresci nd i-

b l e estab l ecer corre l a tos en tre l a

praxi s de l concepto y l a co l on i a l i-

dad de l poder, de l saber y de l ser.

Esta l ínea de pensam ien to nos per-

m i te tras l adar l as refl exi ones

ep i stém icas de l ámbi to educati vo ,
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a l ámbi to soci a l para ub i carl o en re-

ferenci a a l as estructu ras de dom i-

naci ón . En esto coi nci d imos con

Wal sh cuando d i ce que, “La i n ter-

cu l tu ra l i d ad s i n l a decol on i a l i d ad no

ti ene e l m i smo sen ti do críti co y

transformador” (Wal sh , 201 2 . 1 8) .

Para acercarnos a l tema nos

apoyamos en va l i osos cri teri os de

i n te l ectua l es l a ti noameri canos/as ,

en tre e l l os/as tomamos como refe-

renci a l a propuesta de l a teoría de

l a co l on i a l i d ad de l poder de l soci ó-

l ogo peruano An íba l Qu i j ano,

además de d i versos aportes que

han rea l i zado otros/as pensadores

de d i feren tes l a ti tu des de l mundo

qu i enes han adverti do l as i nequ i da-

des de l poder hegemón i co de l a

cu l tu ra occi den ta l eu rocén tri ca .

Con sus propuestas y desde una

teoría cri t i ca han i rrumpi do en e l

quehacer de l as ci enci as soci a l es y

humanas normal i zadas, donde se

advi erte una i ncesan te búsqueda de

a l ternati vas para subverti r patrones

de dom inaci ón de este mode l o de

desarro l l o de l s i s tema capi ta l i s ta ,

raci s ta y patri arca l .

Estos e l emen tos marcan l a d i ná-

m ica de l s i s tema moderno – cap i ta-

l i s ta y de todas sus formas de

exp l otaci ón económ ica , soci a l , cu l-

tu ra l y de l a natu ra l eza con fi nes

acumu lati vos . Es a parti r de estos

aportes que Qu i j ano demuestra una

seri e de e l emen tos col on i a l es que

subs i s ten arra i gados como parte de

nuestra herenci a de cu l tu ra co l on i-

zada.

Patrones desarro l l ados por A.

Qu i j ano, se subrayan l os s i gu i en tes

enunci ados de g ran va l or i n stru-

men ta l para l os aná l i s i s soci o l óg i-

cos de l a i n tercu l tu ra l i d ad , e l l os

son :

– La i dea de raza fue un modo
de otorgar l eg i t im i dad a l as re-
l aci ones de dom inaci ón im-
puestas por l a conqu i sta . Esta
aún es reproduci da en l as
prácti cas soci a l es a l estar
fuertemen te estructu rada en
re l aci ones.

– Todas l as formas de con tro l y
de exp l otaci ón de l traba j o y de
con tro l de l a producci ón -apro-
p i aci ón -d i s tri buci ón de produc-
tos , con ti n úan s i endo
arti cu l adas a l rededor de l a re-
l aci ón cap i ta l -sa l ari o-mercado
mund i a l . Subs i s ten l a servi-
d umbre , nuevas formas de es-
cl avi tu d , l a pequeña
producci ón mercan ti l , l a reci-
proci dad y e l sa l ari o .

– E l aprend i za j e forzoso de l a
cu l tu ra impuesta por l os co l o-
n i zadores/dom inadores ha
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cond i ci onado a l argo p l azo
una col on i zaci ón de l as pers-
pecti vas cogn i ti vas , de l os mo-
dos de produci r u otorgar
sen ti do a l os resu l tados de l a
experi enci a materi a l o i n ter-
sub j eti va , de l imag i nari o , de l
u n i verso de re l aci ones i n ter-
sub j eti vas de l mundo, que per-
s i s te hasta hoy.

La tri l og ía co l on i a l i d ad de l poder,

de l saber y de l ser, en l os ú l t imos

años ha favoreci do l os aná l i s i s so-

ci o l óg i cos de l a i n tercu l tu ra l i d ad ,

impactando en l os espaci os pol ít i-

cos , educaci ona l es , gubernamen ta-

l es , j u ríd i cos y comun i tari os .

LA COLONIALIDAD DEL PODER

Es un patrón de dom inaci ón g l oba l

prop i o de l s i s tema capi ta l i s ta , ori g i-

nado con l a conqu i sta y e l co l on i a-

l i smo eu ropeo en e l s i g l o XVI , e l

cua l estab l ece su hegemon ía a par-

ti r de dos e l emen tos consti tu yen tes .

Por una parte , l a cl as i fi caci ón de l a

pob l aci ón mund i a l sobre l a i dea de

raza, y por e l otro , e l con tro l de l

traba j o y l a arti cu l aci ón de todos

sus recu rsos y productos en torno

a l cap i ta l y a l mercado mund i a l

(Qu i j ano 2000 : 202) .

Es preci so acl arar que l a i dea de

raza es un constructo soci ocu l tu ra l ,

s i endo una i nven ti va de l os co l on i-

zadores , para j u sti fi car e l dom in i o

de unos seres humanos sobre

otros , a qu i enes i ncl u so denom ina-

ron ¨natu ra l es¨ desde una perspec-

ti va de m i rar a l otro como i n feri or.

La superi ori dad raci a l se estab l e-

ci ó med i an te una cl as i fi caci ón ta-

xonóm ica de l os humanos

(Castro-Gómez, 2000 : 1 53) . Esta

superi ori dad se afi rmó a través de

una supuesta estructu ra b i o l óg i ca ,

au to-otorgada a l a procl amada raza

“b l anca” . E l emen tos que supus i eron

l es hacían superi ores y provi s tos de

razón , con apti tu des para l a ci enci a

y l a técn i ca , m ien tras e l resto de l a

pob l aci ón por su col or de p i e l eran

i n feri ores y desprovi s tos de razón ,

aptos ún i camen te para l os ofi ci os

suba l ternos y manua l es . Así se fue

creando e l patrón cu l tu ra l de supe-

ri ori dad – i n feri ori dad . (Noboa,

2005: 76) , (Gómez, 201 7 . 1 07) .

La cl as i fi caci ón raci a l y l a d i vi-

s i ón de l traba j o no sol o debe ser

tratada y vi sta como un hecho

h i stóri co co l on i a l , s i no como un

fenómeno consti tu ti vo desde l a sub-
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j e ti vi dad soci a l moderna , como una

construcci ón cu l tu ra l hegemón i ca

que por más de ci nco s i g l os se-

cuestra nuestras conci enci as , y l os

va l ores humanos.

La col on i zaci ón forj ó nuevas

i den ti dades en Améri ca de acuerdo

a l as característi cas étn i co cu l tu ra-

l es , especi a lmen te fenotíp i cas , l as

que fueron va l oradas desde l a vi-

s i ón hegemón i ca y etnocén tri ca s i n

d i s ti n ci ón , (aymaras, i n cas , mayas,

aztecas, mapuches, etc. ) . Todos l os

hab i tan tes de l as cu l tu ras ameri ca-

nas eran cob i j ados por e l térm i no

seg regador de i nd i os ; de esta ma-

nera , l a ri ca d i vers i dad cu l tu ra l de

l os pueb l os ori g i nari os quedó homo-

gen i zada y suba l tern i zada a l a ser-

vi d umbre (Kowi i , 201 1 : 1 6) .

Pero, además, para l a exp l ota-

ci ón de l traba j o , extracci ón de l os

recu rsos m ineros y tareas m in im i za-

das se i n trodu j eron i ngen tes can ti-

dades de escl avi zados afri canos,

qu i enes fueron comerci a l i zados co-

mo simpl es mercancías . De todos

l os g rupos humanos, l os afri canos

fueron l os más exp l otados y reduci-

dos a l a escl avi tu d , pues su traba j o

g ratu i to represen taba l a parte pri n-

ci pa l de l a economía cap i ta l i s ta na-

ci en te por ser más res i s ten tes para

rea l i zar l os traba j os en cl imas trop i-

ca l es du ros , especi a lmen te en l os

yacim ien tos de oro, p i ed ras preci o-

sas , y l a ag ri cu l tu ra1 .

E l con tro l de l traba j o y l a impos i-

ci ón de patrones etno-cu l tu ra l es de-

term i naron l a d i s tri buci ón

geog ráfi ca de cada una de l as for-

maci ones soci a l es de producci ón

para e l mercado mund i a l , l o cua l

con fi nó a Améri ca a un rango i n fe-

ri or de peri feri a , con cu l tu ras suba l-

ternas y encargada de l a

producci ón de materi as primas, i n-

cl u so productos ag ríco l as ori g i na-

ri os que fueron u ti l i zados en

benefi ci o de l as pob l aci ones de l

norte , m ien tras tan to Eu ropa se fue

consol i d ando como el cen tro de l

mundo y e l desarro l l o cap i ta l i s ta en

sus d i versas fases, g raci as , y en

g ran parte , a l a acumu l aci ón de ca-

p i ta l proven i en te de l as ri q uezas

de l nuevo mundo y e l traba j o su-

bord i nado de l os co l on i zados.

1 . Los i nd i os fueron con fi nados a l a servi d umbre ya que su con textu ra fís i ca no era tan
res i s ten te como los afri canos. En tre e l l os , hubo una cl ase i nd i a , l os caci ques , que ten ía
ci ertos pri vi l eg i os por ser l os i n termed i ari os en tre b l ancos e i nd i os . Los “b l ancos”
amparados en l a superi ori dad otorgada por l a d i s tri buci ón raci a l , eran l os ún i cos que ten ían
derecho a reci b i r sa l ari o por e l traba j o que desempeñaban .
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LA COLONIALIDAD DEL SABER

El saber es otro de l os e l emen tos

consti tu ti vos de l a co l on i a l i d ad de l

poder eu rocén tri co , se defi ne como

un un i verso de re l aci ones sub j eti-

vas de dom inaci ón , l o cua l con fi gu-

ra un nuevo escenari o de

re l aci ones geo-cu l tu ra l es (Qu i j ano,

2000 . 209) . Los col on i zadores

además de imponer sus conoci-

m ien tos se aprop i aron de l os cono-

cim ien tos de l os co l on i zados,

aque l l os que eran ú ti l es como me-

d i o de exp l otaci ón soci a l y de l a na-

tu ra l eza , para consol i d ar e l

cap i ta l i smo como model o ún i co en

e l mundo.

“El logocentrismo es la sínte-

sis h istórica del saber y del po-

der, sustentada en la unidad entre

totalidad y verdad histórica . La

colonialidad opera precisamente

para desacralizar esta unidad y

mostrar que esta relación está in-

serta en condiciones históricas

completas; es decir, no hay una

historia de la episteme que res-

ponda a su propia lógica interna ,

sino una episteme relacional y

respectiva; o intrínsecamente em-

parentada con la doxa y con los

procesos históricos . A sí, por

ejemplo , la incorporación de

América a la clasificación

geográfica e histórica , responde

a un momento gnoseológico mar-

cado por los intereses del poder

y del saber colonial” (León:

2005: 1 21 ) .

Para Castro-Gómez el conoci-

m ien to actúa desde l a sub j eti vi dad

para someter a l os seres humanos

a segu i r un patrón ep i stemológ i co

ún i co, estab l eci do y normado por l a

modern i dad . “Someter l a vi da en te-

ra a l con tro l abso l u to de l hombre

ba j o l a gu ía segu ra de l conocim ien-

to” (Castro-Gómez, 2000 : 1 46) .

En e l s i g l o XIX a l separarse de

l as matemáti cas , astronomía y b i o-

l og ía , se desarro l l an y se consol i-

dan l as ci enci as soci a l es como

expres i ón eu rocén tri ca de enunci a-

ci ón de l conocim ien to , como verdad

ún i ca de l “saber y de l deci r, de l co-

nocer y su expres i ón ” (Garcés,

2005: 1 42) . La va l oraci ón e impos i-

ci ón ep i stemológ i ca trazó hasta hoy

una ru ta de l poder que va l ora y de-

l im i ta qué saber debe ser cons i de-

rado como ta l , en que i d i omas o

l enguas deben ser enunci ados,

fren te a otros saberes y l enguas

que quedan s i l enci ados en l a matri z

co l on i a l .
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Las ci enci as soci a l es a l ser pen-

sadas y constru i das estructu ra lmen-

te desde e l patrón de l poder

moderno/co l on i a l , para a l gunos, se

han converti do en e l aparato de so-

porte i deo l óg i co de l s i s tema. Por

una parte - haci a den tro de l Estado-

naci ón moderno actúa en l a sub j eti-

vad soci ocu l tu ra l , l o cua l garan ti za

man tener e l con tro l y e l orden de l

aparato producti vo cap i ta l i s ta ; por

otra parte -haci a fuera- l eg i t ima l a

d i vi s i ón de l traba j o y e l i n tercambio

des i gua l .

Así l as ci enci as soci a l es (an tro-

po l og ía , ps i co l og ía , h i s tori a , soci o-

l og ía , etnog rafía etc. ) han ven i do

med i ando y resguardando l os g ran-

des benefi ci os económ icos y soci a-

l es que obti enen l os países de l

cen tro a l costo de l dom in i o y excl u-

s i ón de l as peri feri as .

“Nuestra tesis es que las cien-

cias sociales se construyen en es-

te espacio de poder

moderno/colonial y en los sabe-

res ideológicos generados por él.

Desde este punto de vista las

ciencias sociales no efectuaron

jamás una ruptura epistemológi-

ca” (Castro-Gómez, 2000: 1 53) .

LA COLONIALIDAD DEL SER

El dom in i o m i l i tar se impuso con

extrema vio l enci a y sad i smo, eran

verdaderos carn i ceros de humanos

s i n d i s ti n ci ón de género n i edad . E l

fenómeno m i l i tar cons i s te en e l so-

metim ien to de l os cuerpos de l os/as

i nd i os/as med i an te l a fuerza extre-

ma para l a exp l otaci ón l abora l no

remunerada, muchas veces hasta l a

muerte .

“Esos pueblos fueron conquis-

tados por invasores europeos

desde el siglo XVI. Se les impuso

leyes , costumbres y religión; se

les sometió a la explotación y a

la muerte” (Ayala , 2011 . 37) .

El poder m i l i tar además actúa de

forma morbosa sobre l os cuerpos

de l as i nd i as que eran u ti l i zadas

como obj etos sexua l es para saci ar

l os más ba j os i n sti n tos de l os co l o-

n i zadores . Por otra parte , trastoca

l as sens i b i l i d ades más ín timas de

l os suba l tern i zados ya que i nvo l u-

cra todo e l un i verso sub j eti vo , l a

ps i q u i s , l os sen tim i en tos , es l a d i g-

n i dad humana deg radada a l a impo-

tenci a y m i seri a . “La “co l on i zaci ón ”

o e l dom in i o de l cuerpo de l a mu jer

i nd i a es parte de una cu l tu ra que se

basa también en e l dom in i o de l
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cuerpo de l varón i nd i o . A este se l o

exp l otará pri nci pa lmen te por e l tra-

ba j o” (Dusse l , 2008 . 50) . La ti ran ía

de l verdugo no sol o era amolar l os

cuerpos hasta l a muerte s i no heri r

en l o más profundo de l a d i gn i dad

de l i n d i o a l ver exp l otadas l abora l y

sexua lmen te a l as mu jeres de su

círcu l o fam i l i ar y comun i tari o (espo-

sa , h i j as , hermanas) , reduci das a l a

servi d umbre y como escl avas se-

xua l es .

“En 1492, los nativos descu-

brieron que eran indios , descu-

brieron que vivían en América ,

descubrieron que estaban desnu-

dos , descubrieron que existía el

pecado , descubrieron que debían

obediencia a un rey y a una reina

de otro mundo y a un dios de otro

cielo , y que ese dios había inven-

tado la culpa y lo vestido y había

mandado que fuera quemado vivo

quien adorara al sol y a la luna y

a la tierra y a la lluvia que mo-

ja”. (Galeano , 201 2: 7)

La col on i a l i d ad de l ser es un

fenómeno m i l i tar, cu l tu ra l , d e l a na-

tu ra l eza , en tend i da como parte de l

ser humano donde se desarro l l a l a

vi da m i sma, es e l dom in i o de l os

cuerpos, de l a sexua l i d ad , l as sub-

j e ti vi dades, l as sens i b i l i d ades y l os

imag i nari os (Guerrero, 201 1 . 74) .

Para man tener e l con tro l de l a cl a-

se soci a l en cond i ci ón de suba l ter-

n i dad reprim ieron cuan to fue

pos i b l e todo su un i verso s imból i co ,

sus sen ti dos , sus costumbres, sus

expres i ones, sus sen tim i en tos , sus

va l ores . Los i nd i os fueron vi o l en ta-

dos en l o más profundo y sens i b l e

de l ser humano, despoj ándo l os de

g ran parte de su herenci a y vi ven-

ci a cu l tu ra l , d e conocim ien tos y

cosmovi s i ones que es l a i den ti dad

m i sma.

DESCOLONIZAR E

INTERCULTURALIZAR EL SABER

Desde l a teoría de l a co l on i a l i d ad

de l poder, concepci ón i n troduci da ,

sobre todo por A. Qu i j ano, l a soci o-

l og ía l a ti noameri cana ha comenza-

do a vi s l umbrar una nueva ru ta

ep i stemológ i ca , l a que perm i te ex-

p l i car l os actua l es procesos en l os

que se debate l a praxi s de l as re l a-

ci ones de poder, suba l tern i dad y

excl u s i ón soci o-cu l tu ra l , q ue en-

cuen tra ecos en l a i n tercu l tu ra l i d ad .

Descol on i zar e i n tercu l tu ra l i zar e l

saber s i gn i fi ca un g ran reto para l a

un i vers i dad l ati noameri cana, no so-

l o por e l hecho de i n teri ori zar y

aceptar su cond i ci ón de col on i a l i-
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dad s i no por e l pape l que h i stóri-

camen te ha cumpl i do como gestora ,

muchas veces i nconsci en te , de l a

perpetu i dad de l poder co l on i zador.

E l desafío para l a un i vers i dad es

comenzar a escri b i r, desde otros

hori zon tes ep i stemológ i cos , nuestra

prop i a h i s tori a , a parti r de l desmon-

ta j e de estructu ras ob j eti vas y sub-

j e ti vas impuestas , pasando por l as

pol ít i cas , ob j eti vos , estrateg i as , l a

producci ón y va l i d aci ón de conoci-

m ien tos , l os cu rrícu l os , l as va l ora-

ci ones de i ng reso y g raduaci ón , l os

métodos de aprend i za j e y enseñan-

za y sobre todo l as re l aci ones verti-

ca l es de l os actores soci a l es . Caso

con trari o l a educaci ón un i vers i tari a

no pod rá ser descol on i zadora .

E l traspaso de una un i vers i dad

anacrón i ca haci a una i nsti tu ci ón

descol on i zada , descol on i zadora e

i n tercu l tu ra l no es nada fáci l , re-

qu i ere de l a refl exi ón profunda de

l os protagon i stas , es devol verl e su

l eg i t im i dad soci a l , transformarse en

un en te acti vo de l desarro l l o de l

con texto , e l rep l an team ien to ep i sté-

m i co que parta desde l a recupera-

ci ón de l os conocim ien tos

ancestra l es , l a producci ón de cono-

cim ien tos prop i os , l a refl exi ón , va l i-

daci ón y aceptaci ón éti ca de

conocim ien tos ci en tífi cos y tecnol ó-

g i cos que sean ú ti l es para e l desa-

rro l l o soci a l , e l d i á l ogo de saberes ,

y e l respeto y conservaci ón de l a

natu ra l eza .

Las un i vers i dades están convo-

cadas a cambiar l a h i s tori a soci o

–cu l tu ra l de Lati noaméri ca . La edu-

caci ón superi or hasta l a actua l i d ad ,

sa l vo pocas excepci ones, ha s i do

ú ti l para que se perenn i ce l a co l o-

n i a l i d ad en todas sus expres i ones.

Debe ser e l i n strumen to de l i bera-

ci ón de nuestros pueb l os , de l a

construcci ón de l a au tonomía de

sus profes i ona l es y académ icos,

transg red i r a conceptos y conoci-

m ien tos que impi dan de l i n vo l ucra-

m ien to con l a soci edad y l a re l aci ón

d i a l óg i ca con l as d i versas cu l tu ras ,

con e l u so de tecnol og ías aprop i a-

das y d i versas , que sean e l produc-

to de l a i nvesti gaci ón y l a

i nnovaci ón ci en tífi ca y tecnol óg i ca ,

e l d i á l ogo de saberes que, favo-

rezcan a l a reso l uci ón de l os pro-

b l emas soci a l es , a l a praxi s

i n tercu l tu ra l , y aporten a l a soci e-

dad haci a l as g randes conqu i stas

de l a human i dad .
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En nuestro caso ecuatori ano, en

l a Consti tu ci ón de l año 2008, e l

país es decl arado como un Estado

i n tercu l tu ra l y p l u ri naci ona l , por una

parte . D i cha decl aratori a no ha s i do

su fi ci en te para que l a i n tercu l tu ra l i-

dad l l egue a ser una praxi s i n sti tu-

ci ona l y soci a l , por e l con trari o , l a

i n tercu l tu ra l i d ad se encuen tra atra-

pada en e l concepto y en l a norma.

Por otra parte , a l converti rse en

d i scu rso ún i camen te estata l y no

afi ncado en l a soci edad , ha perd i do

pau l ati namen te su poder de convo-

catori a y movi l i zaci ón , sobre todo,

i n cl u so por parte de l as naci ona l i-

dades, pueb l os i nd ígenas y afrodes-

cend i en tes , qu i enes l as p l an tearon

en tre sus g randes re i vi nd i caci ones,

desde aproximadamen te l os años

sesen ta de l s i g l o pasado.

No obstan te , es necesari o desta-

car que unas pocas un i vers i dades

en e l país generaron carreras de

g rado y posg rado, especi a lmen te

tratando e l tema de l a i n tercu l tu ra l i-

dad , ta l es como la Un i vers i dad Es-

tata l de Bol ívar, l a Un i vers i dad

And i na S imón Bol ívar, l a Un i vers i-

dad Pol i técn i ca Sa l es i ana en tre

otras . Hay otras que i ncl uyeron su

tratam ien to de l os procesos de for-

maci ón en d i versas carreras como

derecho, en fermería , soci o l og ía ,

an tropol og ía etc.

E l reg l amen to de rég imen acadé-

m ico aprobado por e l Conse j o de

Educaci ón Superi or (CES) , de i gua l

manera exi g i ó su tratam ien to , y fi-

na lmen te fue creada l a un i vers i dad

de ti n te parti cu l ar Amawta Wasi ,

pero que de j ó de funci onar, s i endo

en l a actua l i d ad una un i vers i dad

decl arada púb l i ca y comun i tari a , l a

que debe i n i ci ar su funci onam ien to

en l os próximos meses, de acuerdo

a l a reforma de l a Ley Orgán i ca de

Educaci ón Superi or, pub l i cada e l 2

de agosto de l 201 8 .

Es i nd i scu ti b l e l as l u chas que

han l l evado a cabo desde l a época

col on i a l l os pueb l os i nd ígenas y

afrodescend i an tes , exi g i endo sus

derechos, l os que han s i do tratados

en l a época repub l i cana , generando

organ i zaci ones como la Federaci ón

Ecuatori ana de I nd i os (FE I ) en e l

año 1 944 , más tarde e l Movim ien to

Ecuarunari y l a CONAIE etc. E i n-

cl u s i ve g randes l evan tam ien tos na-

ci ona l es que ob l i garon a l Estado a

l l evar e l reconocim ien to de l a d i ver-

s i dad étn i ca y cu l tu ra l en l as Cons-

ti tu ci ones de 1 998 y 2008.
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Empero l as l acras subs i s ten tes

en e l espíri tu eu rocen tri s ta afi ncado

en Améri ca Lati na , y específi camen-

te en e l Ecuador, aún no l og ran ser

comprend i das en muchos sectores

ci udadanos. Esto se observa sobre

todo en l os terri tori os que aún no

se han i n terpuesto profundamen te

pol ít i cas rea l es de transformación

de l as estructu ras neocol on i a l es de

ra i gambre h i stóri ca de l a sobrevi-

vi en te co l on i a l i d ad .

Las un i vers i dades y l as demás

i nsti tu ci ones de educaci ón superi or,

así como el esfuerzo de l s i s tema

educati vo naci ona l , con d i versos ri t-

mos de avance terri tori a l están im-

prim i endo pol ít i cas decol on i a l es e

i n tercu l tu ra l es . Una de e l l as , en e l

s i s tema de educaci ón superi or es l a

arti cu l aci ón de l as funci ones sus-

tan ti vas de l a docenci a con l a vi n-

cu l aci ón con l a soci edad , l a

i nvesti gaci ón e i nnovaci ón sobre to-

do de carácter soci a l .

E l traba j o con l os sectores comu-

n i tari os i nd ígenas, afrodescend i en-

tes y mon tub i os , l os m ig ran tes a l os

barri os peri féri cos de l as ci u dades,

perm i ti rán a l os profesores , i n vesti-

gadores y estud i an tes , no só l o co-

nocer sus rea l i d ades humanas, s i no

i n terpretarl as , y despertar l a sens i-

b i l i d ad humana, coana l i zar sus

prob l emas, buscar con j un tamen te

so l uci ones, abri r l a conci enci a ,

tras l adar saberes y s i tuaci ones a l

au l a , i n vesti gar y proponer i nnova-

ci ones d i a l ogadas y traba j adas con

l os g rupos humanos etc.

CONCLUSIÓN

Fi na lmen te , re i teramos que l a rea l i-

dad de l a vi da humana es comple j a .

Y puede l l evar a l os un i vers i tari os a

tratarl a de manera mu l ti e i n terd i s-

ci p l i nari a , l o que es l oab l e l l evarl o

a l a prácti ca . Y, en l a búsqueda de

sol uci ones, parti cu l armen te a l abor-

dar, rea l i zar, parti ci par en proyectos

de desarro l l o l oca l , tener en cuen ta

que estos deben ser en tend i dos

desde e l d i a l ogo permanen te , sa-

b i endo de an temano que l os secto-

res i nd ígenas y afrodescend i en tes

poseen muchos conocim ien tos , no

necesari amen te ca l i fi cados como

cien tífi cos , pero que aportan y han

aportado i n terpretaci ones y so l uci o-

nes perti nen tes para e l desenvol vi-

m ien to de sus vi das . Arti cu l ar ta l es

saberes a l os conocim ien tos ci en tí-

fi cos y tecnol óg i cos serán de una

i nquebran tab l e ri q ueza de l as pos i-

b i l i d ades humanas de transforma-

ci ón .
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La i n terd i sci p l i na pretende com-

prender l a rea l i d ad desde sus vari a-

das d imens i ones, ya sean

económ icas , po l ít i cas , cu l tu ra l es ,

soci a l es y ambien ta l es . Y sobre to-

do en nuestra Améri ca l a transfor-

maci ón de l as estructu ras

económ ico pol ít i cas y cu l tu ra l es , en

l a educaci ón debe tocar necesari a-

men te a l cambio de vi e j as barreras ,

asen tadas en l as estructu ras men-

ta l es y en l as acti tu des humanas.

Para Boaven tu ra de Sousa San-

tos l a teoría decol on i a l a travi esa

por l a d i fi cu l tad de superar e l co l o-

n i a l i smo no sol o como pol ít i ca de l

Estado, s i no que debe ser superada

desde l os constructos men ta l es y

cu l tu ra l es , en ra i zados en todas l as

estructu ras soci a l es . “es una

g ramáti ca soci a l muy vasta que

atravi esa l a soci ab i l i d ad , e l espaci o

púb l i co y e l espaci o pri vado, l a cu l-

tu ra , l as men ta l i d ades y l as sub j eti-

vi dades” . (Sousa – San tos , 201 0 .

1 5) .
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