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1. IDENTIFICACIÓN 

 

NOMBRE DEL CURSO: “Pensamiento anticolonialista en América Latina (siglo XX)”. 
CARÁCTER:   Electivo. 

PROFESOR/ES:  Claudia Zapata Silva. 

AYUDANTE:   Enrique Antileo Baeza. 
PROGRAMA:   Magíster y Doctorado en Estudios Latinoamericanos. 

SEMESTRE Y AÑO:  2/2012. 

DURACIÓN:   17 semanas. 

HORARIO:   Martes, 18:00 – 20:00 hrs. 
HORARIO DE ATENCIÓN DE ESTUDIANTES: Martes, 16:00 – 18:00 hrs. 

 

 
2. DESCRIPCIÓN 

 

En América Latina y el Caribe, el tema de la continuidad colonial y el impulso anticolonial entre 

autores de distintos ámbitos de conocimiento sorprenden por su vigencia durante el siglo XX. Con 
frecuencia ha sido una línea de argumentación poco considerada o incluso denostada, lo que se debe 

en gran medida a la naturaleza política del concepto y a la globalidad que implica, pues asumir la 

existencia de una situación colonial involucra al conjunto de la sociedad que la padece a la vez que 
distribuye (aunque no iguala) responsabilidades. De ahí la potencia que tuviera en el campo 

intelectual latinoamericano durante ciertos períodos de efervescencia política, especialmente la 

coyuntura de los años sesenta y setenta. Las alternativas que se discutieron entonces estuvieron 
inspiradas en gran medida por un hecho insoslayable: los movimientos de liberación nacional en el 

entonces llamado Tercer Mundo, de ahí la existencia de lo que hoy se ha dado en llamar “diálogo 

sur-sur” entre movimientos e intelectuales provenientes de sociedades con herencia colonial o que 

viven una situación colonial clásica, en el que fueron partícipes activos algunos exponentes de la 
antropología latinoamericana y de las ciencias sociales en general (Pablo González Casanova, 

Darcy Ribeiro, Guillermo Bonfil, por citar algunos) y autores pertenecientes a sectores racializados 

al interior de dichas sociedades, como ocurriera con los autores afrodescendientes del Caribe (Aimé 
Césaire, Frantz Fanon, Eric Williams, C.L.R. James y George Lamming) y de intelectuales 

indígenas, como fuera el caso pionero de Fausto Reinaga en Bolivia. 

 
Si bien ese momento puede ser identificado como de crítica anticolonial clásica, algunos de sus 

argumentos más reconocibles aparecen ya en la primera mitad del siglo, y también podemos afirmar 

que no ha concluido, porque existe un segmento de la intelectualidad latinoamericana que continúa 

y recrea dicho argumento: nos referimos a los intelectuales indígenas surgidos con posterioridad a 
dicho período, caracterizados por su formación disciplinaria (principalmente en historia, 

antropología, sociología, derecho y lingüística) y por manejar una agenda de investigación 

estrechamente vinculada a un proyecto político de descolonización, como ellos mismos lo 
denominan. Por lo tanto, la propuesta de este seminario es trazar la trayectoria de ese argumento a 

partir de corpus pertinente y calibrar su importancia en la articulación de un pensamiento crítico a 

nivel continental (la noción de América Latina incluye aquí a El Caribe). 

 
El curso adoptará una modalidad de seminario, centrado en la discusión colectiva del material 

bibliográfico asignado para cada sesión. Cada clase combinará exposiciones temáticas, 

presentaciones de informes bibliográficos a cargo de los/las estudiantes y comentarios de parte del 
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conjunto. El formato del curso hace imprescindible que los/las estudiantes hagan una lectura 

anticipada y crítica de los textos indicados, que participen en los debates y que cumplan con las 
actividades de evaluación previstas en el programa. 

 

3. OBJETIVOS 

 

- Identificar la existencia de una genealogía de pensamiento anticolonial en América Latina 

durante el siglo XX y analizarla a través de una selección pertinente de autores y obras. 

- Poner en diálogo a autores que han sido inscritos en campos temáticos distintos a partir de un 

hilo conductor como es el par conceptual colonialismo/anticolonialismo que no ha sido 
suficientemente relevado. 

- Establecer los elementos de diálogo, continuidad, pero también exponer las tensiones y las 

diferencias que se desprenden de una heterogeneidad que se debe incluir en el análisis, la cual 

abarca desde las distintas perspectivas de los autores hasta las diferencias de contexto 

geográfico, cultural e histórico. 
 

 

4. CONTENIDOS O UNIDADES TEMÁTICAS 

 

Unidad 1. Revisión de los conceptos: colonialismo, anticolonialismo, neocolonialismo y 

colonialidad. 

- Aproximación general: el problema del colonialismo en el mundo contemporáneo y su relación 

con la cultura. 

- América Latina y la experiencia colonial. 

- Pensamiento crítico y anticolonialismo en el campo intelectual latinoamericano. 

 

Unidad 2.  El argumento de la continuidad colonial en la vuelta del siglo XIX al XX. 

- Contexto histórico. 

- Presentación de un corpus representativo del período: José Martí (Cuba), Franz Tamayo 
(Bolivia), Pío Jaramillo (Ecuador), José Vasconcelos y José Carlos Mariátegui (Perú). 

- Disertaciones (selección de autores y páginas). 

 
Unidad 3. El pensamiento anticolonial del Caribe. 

- Contexto histórico. 

- Presentación de un corpus representativo del período: Aimé Césaire (Martinica), Frantz Fanon 

(Martinica), Georges Lamming (Barbados), Eric Williams (Trinidad y Tobago), C.L.R. James 

(Trinidad y Tobago) y Roberto Fernández Retamar (Cuba). 

- Disertaciones (selección de autores y páginas). 

 

Unidad 4. El pensamiento anticolonial en la América Latina continental. 

- Contexto histórico. 

- Presentación de un corpus representativo del período: Pablo González Casanova (México), 

Darcy Ribeiro (Brasil), Paulo Freire (Brasil), Guillermo Bonfil (México), entre otros. 

- Disertaciones (selección de autores y páginas). 

 

Unidad 5. Los intelectuales indígenas contemporáneos y el pensamiento anticolonialista. 

- Contexto histórico. 
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- Los intelectuales indígenas y el campo intelectual latinoamericano: los casos de Ecuador, 

Bolivia y Chile 

- Presentación de un corpus representativo de esta corriente de pensamiento en base a tres hitos: 

la obra de Fausto Reinaga (Bolivia), el Taller de Historia Oral Andina (Bolivia) y el Centro de 
Estudios y Documentación Mapuche Liwen (Chile). 

- Disertaciones (selección de autores y páginas). 

 
5. EVALUACION 

 

La evaluación comprenderá los siguientes aspectos: 
a. Presentación oral de reseñas bibliográficas (30% de la calificación final). 

b. Asistencia regular y participación en las discusiones colectivas sobre la base de las lecturas 

asignadas para cada clase (10%). 

c. Presentación oral y escrita de un proyecto de trabajo final (3 páginas), donde se consignarán el 
tema, objetivos, hipótesis y los avances de investigación (10%). 

d. Trabajo final individual, de nivel publicable, el que deberá tener una extensión de 20 páginas a 

1.5 espacio (50%). 
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