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TEXTE

El panorama mun dial ac tual es de una com ple ji dad apa bu llan te. En lo
que con cier ne a Amé ri ca La ti na y el Ca ri be, los dis tin tos “es ta lli dos”
so cia les en va rios te rri to rios lo ates ti guan. Puer to Rico, Co lom bia,
Chile, por men cio nar a al gu nos de los más re cien tes, viven las
consecuen cias de ser Es ta dos que su fren las con se cuen cias de la co‐ 
lo nia li dad/mo der ni dad en con di ciones ahora exa cer ba das por la cri‐ 
sis global de salud y sus con se cuen cias eco nó mi cas y so cia les.

1

Desde 1492, nues tra Amé ri ca ha te ni do que so bre vi vir y adap tar se a
un orden im pues to por Oc ci den te. Be ní tez Rojo se re fie re a la co lo ni‐ 
za ción de Amé ri ca por Eu ro pa como una serie de má qui nas –en el
sen ti do de leu ziano– que cau sa ron es cla vi tud, tra ba jo pre ca rio, ca pi‐ 
ta lis mo mer can til e in dus trial, sub de sa rro llo afri cano, po bla ción ca ri‐ 
be ña: “pro du je ron gue rras im pe ria listas, blo ques co lo nia les, re be lio‐ 
nes, re pre sio nes, sugar is lands, pa len ques de cimarro nes, ba na na re‐ 
pu blics, in ter ven cio nes, bases aero- navales, dic ta du ras, ocu pa cio nes
mi li ta res, re vo lu cio nes de toda suer te e, in clu so, un ‘es ta do libre aso‐ 
cia do’ junto a un es ta do so cia lis ta no libre” (1998, p. 24).

2

Pero no se puede en ten der este fenómeno como uni di rec cio nal,
como si Amé ri ca y el Caribe fue ran ac to res pa si vos en esta his to ria.
Como Fer nan do Ortiz (1987) ex pli có, no se trata de la pér di da de una
cul tu ra pro pia, sino de un pro ce so de trans cul tu ra ción, donde hay
aban dono y olvido, es cierto, pero tam bién re sis ten cia, adap ta ción,
crea ción.

3

El pre sen te nú me ro de So cio cri tism busca es tu diar las ma ni fes ta cio‐ 
nes del su je to cul tu ral en el área Ca ri be, desde una pers pec ti va de co‐ 
lo nial. El su je to cul tu ral se en tien de como “un espacio com ple jo,
hete ro gé neo, con flic ti vo; a una to ta li dad den tro de la cual los ele‐
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men tos do mi nantes al ter nan, los unos con los otros, en cuyo seno re‐ 
sul tan cons tan te men te re dis tri bui dos los trazados semiótico- 
ideológicos de una serie de su je tos transin di vi dua les cuyas cantidad e
im por tancia va rían con arre glo a los in di vi duos” (Cros, 2002, p. 28).
Más que una serie de ar tícu los con citas de au to ras y au to res re co no‐ 
ci dos del pen sa mien to de co lo nial, el re sul ta do de la con vo ca to ria que
hi ci mos fue un acer ca mien to al su je to cultural ca ri be ño y a sus re pre‐ 
sen ta cio nes en di fe ren tes con tex tos y dis cur sos.

Qui sié ra mos com par tir con us te des al gu nas re fle xio nes sobre el pro‐ 
ce so del nú me ro que, sin duda, tie nen que ver con el mismo tema que
se es co gió para él. En pri mer lugar, se trata de una pu bli ca ción en un
medio aca dé mi co eu ro peo, lo cual pre sen ta una in tere san te opor tu‐ 
ni dad para exa mi nar los in ter cam bios de co no ci mien to sur- 
norte/norte- sur. El nú me ro cons ta de 10 artícu los, uno en co au to ría;
de lxs 11 au torxs, 8 son his pa no ame ri canxs. Lo que quie re decir que
las in ves ti ga cio nes aquí pre sen ta das son he chas casi en un 73 % por
per so nas de estos mis mos territo rios. Este es uno de los pun tos que
se ña lan las teo rías de co lo nia les: la con cep ción de que el su je to –oc ci‐ 
den tal– es tu dia un objeto otro –del lla ma do “Ter cer mundo”–, su bor‐ 
di nán do lo a su mi ra da. En el caso de que el/la in ves ti ga dor/a sea “fo‐ 
rá neo/a”, se pide que co- investigue con la co mu ni dad y que, en todo
caso, ex pli ci te el punto de vista desde el que habla. Es ta mos se gu ros
que aquí te ne mos un buen ba lan ce con res pec to a la co lo nia li dad del
saber.

5

Por otro lado, el pro ce so de eva lua ción de los ar tícu los pre sen tó retos
que lxs res pon sa bles de la re vis ta tu vi mos que en fren tar y a los que
de bi mos adap tar nos. En un mo men to dado, se hizo evi den te la exis‐ 
ten cia una bre cha entre lo que se en tien de por in ves ti ga ción de cada
lado del Atlán ti co. Esto nos de mos tró de ma ne ra prác ti ca la per sis‐ 
ten cia de un marco eu ro cén tri co en las cien cias so cia les y hu ma nas,
den tro de las cua les la va li dez y ca li dad de las in ves ti ga cio nes rea li za‐ 
das por su je tos y/o sobre ob je tos de es tu dio no- occidentales son
pues tas en duda con mayor fa ci li dad. Una vez esto fue claro, pro ce di‐ 
mos a ajus tar los cri te rios ne ce sa rios para en fren tar estos nue vos de‐ 
sa fíos epis te mo ló gi cos.

6

Otra de las ta reas fue cómo en ten der la con ver gen cia entre so cio crí‐ 
ti ca y es tu dios de co lo nia les. Si bien al mo men to de la con vo ca to ria
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esto nos pa re cía evi den te, cuan do re ci bi mos los di fe ren tes tex tos el
pro ce so fue más com ple jo y re qui rió tam bién una vuel ta sobre cier tas
con cep tua li za cio nes, entre ellas la de la misma so cio crí ti ca. Esta se
en tien de en su marco más am plio y en diá lo go con otras pers pec ti vas
y dis ci pli nas –lo cual es uno de sus fun da men tos–. Los ar tícu los de
este nú me ro, así no citen a au to res de esta dis ci pli na ni uti li cen de
ma ne ra di rec ta sus con cep tos, se con sa gran a un aná li sis de dis cur‐ 
sos cul tu ra les te nien do en cuen ta sus mar cos socio- históricos, las
ideo lo gías en pugna y las es tra te gias dis cur si vas. Esta es la esen cia de
la so cio crí ti ca, que solo en diá lo go con otras dis ci pli nas podrá se guir
evo lu cio nan do y adap tán do se a las nue vas for mas de pro duc ción de
sig ni fi ca dos.

La pri me ra se sión del nú me ro, ti tu la da “Re pre sen ta cio nes y prác ti cas
de co lo nia les”, abre con el ar tícu lo de Yu derkys Es pi no sa y Ce le nis Ro‐ 
drí guez, “Do cu men tar el sis te ma mo derno/co lo nial de gé ne ro y sus
efec tos: el caso de Los Mer ce des, una co mu ni dad des cen dien te de ci‐ 
ma rro nes en el Ca ri be His pano”, que es tu dia las re la cio nes entre las
mu je res ne gras y los hom bres de Los Mer ce des (Re pú bli ca Do mi ni ca‐ 
na). Las au to ras pro po nen que estas no res pon den com ple ta men te a
las je rar quías del sis te ma mo derno/co lo nial de gé ne ro, sino que se
pre sen tan ne go cia cio nes que res pon den a las ne ce si da des de esta
co mu ni dad ca rac te ri za da por una eco no mía de so bre vi ven cia. Estas
con fi gu ra cio nes trans gre so ras de las nor mas de gé ne ro oc ci den ta les
pue den ser pen sa das desde los fe mi nis mos de co lo nia les y el pen sa‐ 
mien to ca ri be ño.

8

Acto se gui do, Karen Gens chow exa mi na en “Che mins de l’école :
école, lan gue et dé co lo nia li té dans la lit té ra tu re an ti llai se” el papel es‐ 
truc tu ra dor clave de la ins ti tu ción es co lar en la for ma ción y per pe‐ 
tua ción de las re la cio nes co lo nia les de do mi na ción. Se ponen en
pers pec ti va obras de dos au to res an ti lla nos de los años 50 (Jo seph
Zobel y Guy Ti ro lien) con las de dos es cri to res más con tem po rá neos
pero que tra tan el mismo pe rio do (Mary se Condé y Pa trick Cha moi‐ 
seau). A tra vés de estos ba lan ces en gran me di da au to bio grá fi cos des‐ 
ta ca no solo la crí ti ca a la ins ti tu ción alie nan te sino tam bién la ne ce‐
si dad de tomar en cuen ta la es pe ci fi ci dad del sis te ma mo derno/co lo‐ 
nial para lle gar, según Mig no lo a in ver tir “las éti cas y las po lí ti cas del
co no ci mien to” (2005).
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En el ar tícu lo si guien te, “Des co lo ni za ción y crí ti ca li te ra ria en el Ca ri‐ 
be: Ifá como sis te ma de sig ni fi ca ción”, Katia de la Cruz Gar cía se
apoya en la de fi ni ción de Cros del su je to cul tu ral como múl ti ple y sin‐ 
cré ti co, para afir mar que al leer la li te ra tura ca ri be ña desde el marco
puramente oc ci den tal se tiene una vi sión par cial y co lo nial de ella.
Por ello ex po ne una pro pues ta de aná li sis de la li te ra tu ra con tem po‐ 
rá nea ca ri be ña to man do en cuen ta como sis te mas de sig ni ficación las
re li gio nes de ori gen afrocari be ño, es pe cí fi ca men te la de la tra di ción
yo ru ba, el Orácu lo de Ifá. De la Cruz Gar cía ex pli ca de ma ne ra de ta‐ 
lla da la es truc tu ra del Orácu lo, y da ejem plos de cómo yace en la base
de la es truc tu ra ción de obras como Del amor y otros de mo nios de Ga‐ 
briel García Már quez y “La mu ñe ca menor” de Ro sa rio Ferré.

10

Con “Crí ti ca a la co lo nia li dad en las lec tu ras del car na val de tri ni dad
de Derek Wal cott y Gor don Roh lehr”, Clau dia Cais so nos in vi ta a con‐ 
si de rar la ca pa ci dad de re sis ten cia de las culturas ca ri be ñas fren te a
las má qui nas je rar qui za do ras del sis te ma mo derno/co lo nial. En pri‐ 
mer lugar, se con cen tra en la vi sión que de sa rro lla Derek Wal cott a
pro pó si to del car na val en un texto con si de ra do como hito para el
poeta san ta lu cen se, “El Ca ri be ¿cul tu ra o imi ta ción?”. A par tir de este
en sa yo clave, em pie za a rei vin di car la ima gen de la bas tar día, que se
ma ni fies ta en el carácter hí bri do y la fuer za des lum bran te del car na‐ 
val. En se gun do lugar, Cais so pro po ne una lec tu ra del en sa yo et no‐ 
mu si co ló gi co de Gor don Roh ler, y en par ti cu lar su es tu dio de las
prác ti cas vinculadas con el ca lip so y los ar tis tas ca lip so ne ros, como
ex pre sio nes de las cul tu ras ca ri be ñas populares de re sis ten cia y so li‐ 
da ri dad.

11

Abrien do la se gunda se sión del nú me ro, ti tu la da “Iden ti dad y dis cur so
del su je to cul tu ral”, el ar tícu lo de Da nie la Pabón Lli nás, “La fi su ra en
lo hu mano: una poé ti ca (geo)his tó ri ca”, in da ga en la pro pues ta del cu‐ 
bano José Le za ma Lima en La ex pre sión ame ri ca na del arte poé ti co
ame ri cano como una apues ta po lí ti ca que se aleja de la sub je ti va ción
do mi nan te –la oc ci den tal– y res ca ta pro ce sos de sin gu la ri za ción; una
apues ta li ga da al len gua je, al te rri to rio que se ha bi ta –el pai sa je– y a
su his to ria. Asi mis mo, de sa rro lla la idea del su je to ame ri cano como
su je to me ta fó ri co. Para ilus trar esto, Pabón Lli nás re cu rre al poeta
co lom biano Can de la rio Obeso y es tu dia cómo se ex pre sa desde el
habla del su je to afro –el boga– de la re gión del Ca ri be co lom biano.
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El tra ba jo de Marys Renné Herti man con tie ne una pro pues ta con cep‐ 
tual in no va do ra que per mi te ac tua li zar cier tos con cep tos glo ba les to‐ 
man do en cuen ta el con tex to ca ri be ño y/o decolonial. Aun que el tér‐ 
mino fran cés “em pié te ment” re sul ta di fí cil de tra du cir al es pa ñol,
crea una ima gen muy su ge ren te: su eti mo lo gía ju rí di ca re mi te a una
si tua ción es pa cial hí bri da con fronteras mo ve di zas que aca rrea la
usur pa ción de tie rras por la parte do mi nan te. El con cep to de
“usurpa ción dis cur si va” abar ca tres me ca nis mos des cri tos de forma
pre ci sa en el tra ba jo: enun cia ción vi ca rian te, des po se sión y si len cia‐ 
mien to. Cada uno de estos con cep tos viene acom pa ña do de figuras
con cep tua les sa ca das de la pro duc ción cul tu ral que nos in vi tan a exa‐ 
mi nar los ideo se mas en las re la cio nes de do mi na ción desde una pers‐ 
pectiva re no va da.

13

En el ar tícu lo si guien te, “Iden ti dad y bas tar día en Amé ri ca La ti na” de
Sara Mar tí nez Vega, se ahon da en el de ba te acer ca de la le gi ti mi dad o
bas tar día de una fi lo so fía o pen sa mien to pro pio de Amé ri ca La ti na y
el Ca ri be. De la mano de dos autores con ideas con tra pues tas,
Augusto Sa la zar Bondy y Leo pol do Zea, Mar tí nez Vega pro po ne que
esta con tro ver sia sien ta sus bases en la pre gun ta por la iden ti dad la‐ 
ti no ame ri ca na, en la pre gun ta por nues tro lugar en el nuevo orden
del mundo post- colonial, aún hoy vi gen te.

14

La úl ti ma se sión del nú me ro, “Car to gra fian do teo rías y con cep tos”, se
abre con el ar tícu lo “El su je to en los tex tos «se mi na les» del Giro Des‐ 
co lo nial: in ven ta rio, fuen tes y sig ni fi ca ción” de Al fon so Rodríguez- 
Manzano, quien hace un re co rri do cro no ló gi co por las pri me ras y
fun da men ta les pu bli ca cio nes de los au to res del Giro De co lo nial.
Rodríguez- Manzano, más que re su mir o re se ñar las teo rías o con cep‐ 
tos, ras trea la forma en que cada unx de lxs cua tro au torxs tra ba jadx
–Or lan do Fals- Borda, Glo ria An zal dúa, Aní bal Qui jano y En ri que Dus‐ 
sel– se po si cio na crí ti ca men te fren te a la no ción nor- eurocéntrica de
su je to mo derno y car te siano, y pro po ne vi sio nes al ter na ti vas para en‐ 
ten der el su je to desde un marco la ti no ame ri cano, ca ri be ño y trans‐ 
mo derno, por ejem plo, en in ter re la ción con el ob je to, con el pen sar y
el sen tir, con el mes ti za je y la es pi ri tua li dad, un su je to a fin de cuen‐ 
tas an ti co lo nia lis ta y de co lo nial.

15

A con ti nua ción, Mar ce lo Ca bar cas Or te ga, en “Ca ri be, pro duc ción
tex tual y reali dad so cial: una en tra da a la con ver sa ción” plan tea una
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re fle xión acer ca de la li te ra tu ra del Ca ri be en re la ción con su con tex‐ 
to so cio cul tu ral co lo nial y post co lo nial. La pro pues ta prin ci pal ofre ce
una com pren sión de la li te ra tu ra ca ri be ña no como una ma ni fes ta‐ 
ción com pac ta, cohe ren te y uni for me, sino como un es pa cio hí bri do,
de com ba te, re sul ta do tanto de la asi mi la ción y re pro duc ción de la
cul tu ra oc ci den tal he ge mó ni ca como de la re sis ten cia crea do ra de
nue vos sig ni fi ca dos.

Fi nal men te, el ar tícu lo “L’es pa ce de la poé ti que, es pa ce des dy na mi‐ 
ques pa ra dig ma ti ques de la sub jec ti vi té ca ri béen ne”, de Laura
Gauthier Blasi, toma como punto par ti da ideo se mas centra les en la
pro duc ción cul tu ral de la zona, he re da dos de la Trata y del sis te ma de
las Plan ta ciones. Las obser va cio nes de Be ní tez Rojo, Édouard Glis‐ 
sant, José Le za ma Lima, Fer nan do Ortiz, Jac ques Stéphen Ale xis,
Fran ké tien ne y Gary Vic tor son exa mi na das para des ta car el papel
clave del te rri to rio poé ti co en la re sis ten cia al sis te ma moderno- 
colonial y el des arrollo de una al ternativa.
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Se guir el mapa de esta pu bli ca ción hasta su des tino final ha sido un
ejer ci cio com ple jo, de bi do a la vir tua li dad, la dis tan cia y el con tex to
pan dé mi co. Al fi na li zar este re co rri do, aso man, sin em bar go, re sul ta‐ 
dos con ver gen tes a pesar de me to do lo gías a veces muy dis tin tas y
pro ce den cias geo grá fi cas muy le ja nas. Estas con ver gen cias per mi ten
en ten der cómo fun cio nan fe nó me nos que en otros con tex tos hu bie‐ 
ran ge ne ra do datos dis pa res, pero que en un marco común (el Ca ri‐ 
be), se ar ti cu lan para for mar sen ti do y va li dez epis te mo ló gi ca.
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Aun que no son sor pren den tes los pun tos co mu nes que sur gen de la
di ver si dad de pers pec ti vas teó ri cas y dis ci pli nas (es tu dios de co lo nia‐ 
les, es tu dios cul tu ra les, aná li sis del dis cur so, an tro po lo gía, fi lo so fía y
so cio crí ti ca), tam bién des ta ca la pro ce den cia geo grá fi ca po li fa cé ti ca
(aca de mia co lom bia na, ca ri be ña, nor te ame ri ca na, fran ce sa, ale ma na,
etc.). Esta di ver si dad so bre sa le en las di fe ren tes áreas cul tu ra les tra‐ 
ta das, tanto a nivel lingüístico (Ca ri be hispano- , anglo- , creole-  y
fran có fono) como a nivel his tó ri co, pues se ma ni fies ta de forma re cu‐ 
rren te en los ar tícu los la dia cro nía del pro ce so co lo nial, de los fun cio‐ 
na mien tos y prác ti cas que ge ne ra a tra vés de es truc tu ras ema na das
de la mo der ni dad eu ro cén tri ca y co lo nial. El en fo que po li cul tu ral,
dia cró ni co y no je rár qui co que la so cio crí ti ca com par te con otras
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epis te mo lo gías y que man tie ne desde sus ini cios es una de sus gran‐ 
des ven ta jas.

Como en otros nú me ros de la re vis ta, los ar tícu los del XXXV- II ponen
de ma ni fies to la mi cro se mán ti ca de obras y prác ti cas cul tu ra les en el
cen tro de los di ver sos pro ce sos de crea ción cul tu ral. Los di ver sos
tra ba jos reu ni dos evi den cian ele men tos semiótico- ideológicos re cu‐ 
rren tes que de sem pe ñan un papel clave en la pro duc ción de sen ti do
pero que los pris mas me to do ló gi cos aca dé mi cos tra di cio na les no
per mi ten o no pue den po ten ciar, aun que ten gan la ca pa ci dad de dis‐ 
cer nir los. Par ti ci pan de esta ma ne ra de la re con fi gu ra ción del marco
her me néu ti co ini cia da por la so cio crí ti ca y los es tu dios des co lo nia les
para pa liar las de fi cien cias del marco clá si co.
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