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El sujeto en los textos “seminales” del Giro Descolonial: inventario, fuentes y significación

La sub je ti vi dad in di vi dual di fe‐ 
ren cia da es real; pero no exis te
solo ante sí y por sí. Exis te
como parte di fe ren cia da, más
no se pa ra da, de una in ter sub je‐ 
ti vi dad.
Aní bal Qui jano (1992)

Tengo un tér mino que esnos- 
otras, y uso un guion entre nos
yo tras. Elnoses el su je towe, la
gente que es ta ba en el poder y
co lo ni zó a otras gen tes.
Elotrases el “otro”, el grupo co‐ 
lo ni za do […]. Ypor su pues to la
per so na que co lo ni za nos va
pa san do al gu nos ras gos. Así
que no somos una cosa o la
otra, la ver dad es que somos las
dos cosas. No exis te otro puro;
no exis te un su je to y un ob je to
puros. Es ta mos im pli ca dos en
las vidas de unos y otros.
Glo ria An zal dúa (2016)

Mais cet être co lo nial, il reste
en co re à l’étu dier […]. La co lo‐ 
nia li té est donc fon da men ta le.
Cha cun l’ap préhen de de dif fé‐ 
ren tes façons mais nous som‐ 
mes tous d’ac cord qu’il est né‐ 
ces sai re de s’y in té res ser. 1

En ri que Dus sel (2009)

El pre sen te ar tícu lo con sis te en un tra ba jo de ge nea lo gía epis té mi ca
acer ca de la no ción desuje to en los tex tos se mi na les del Giro Des co‐ 
lo nial (GDC). De no mi na mos aquí GDC a una serie de tex tos ca rac te ri‐ 
za bles de di ver sas ma ne ras; es cri tos por au to res y au to ras con cier ‐
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tos ras gos par ti cu la res; unapra xisque busca, según los casos, y con
di ver sos én fa sis, im ple men tar epis te mo lo gías otras, modos al ter na ti‐ 
vos de or ga ni za ción so cial, un nuevo hu ma nis mo; y, en lo re fe ren te al
asun to que nos con cier ne aquí: en in ves ti ga ción, una re la ción ho ri‐ 
zon tal sujeto- sujeto sen ti pen san tes, un Ser total, sub je ti vi da des li bres
des pren di das de la mo der ni dad/co lo nia li dad. La re fle xión se en mar‐ 
ca en un tra ba jo mayor que busca des cri bir la ge nea lo gía del Giro
Des co lo nial, in ven ta riar sus tesis y las crí ti cas que se le for mu lan y
ca rac te ri zar la no ción de su je to en par ti ci pan tes de la de co lo nia li dad
la ti no ame ri ca na. Más que bus car se me jan zas y di fe ren cias com pa ra‐ 
ti vas, este tra ba jo in sis te en mar car el orden his tó ri co de apa ri ción de
esos tex tos, en la des crip ción de la no ción de su je to que ahí apa re ce,
para, al final, in ter pre tar al gu na fre cuen cia en con tra da, ubi car le
algún sen ti do en la tesis pilar del Giro Des co lo nial y men cio nar esa
im por tan cia en la ca rac te ri za ción de este mo vi mien to fren te a otro
mo vi mien to con tem po rá neo. Busca, sobre todo, in ven ta riar.

En efec to, va rios de los au to res y au to ras pi la res del GDC, al se ña lar
las fuen tes de sus pro po si cio nes, lla man “se mi na les” a una serie de
no cio nes, pa sa jes y pu bli ca cio nes de gran im por tan cia para la cons‐ 
truc ción teó ri ca de esta pers pec ti va la ti no ame ri ca na. Los tex tos que
con tie nen esas fuen tes “con tie nen” tam bién la no ción desu je to–como
va rias otras de su campo se mán ti co–, aso cia da, según los casos, a crí‐ 
ti ca, trans for ma ción, no ve dad.Wal ter Mig no lo es el autor que más
“asig na” no cio nes ocon cep tos que llama “se mi na les”,“fun da cio na les” o
“pi la res”, se gui do ge ne ral men te en con sen so por quie nes par ti ci pan
del GDC. Tales no cio nes van de 1970 a 1992, con “tra ba jo” en ellas,
antes y des pués de esas fe chas, én fa sis y es pe ci fi ca cio nes. Dis tin gui‐ 
mos así: a) no cio nes, con cep tos y tex tos se mi na les, te ni dos como los
tér mi nos, ideas, ar tícu los o en sa yos que han ser vi do de base a la ges‐ 
ta ción, cons ti tu ción y di se mi na ción del Giro Des co lo nial La ti no ame‐ 
ri cano; b) pa la bras cla ve, tér mi nos con si de ra dos como los más im por‐ 
tan tes, nu clea res o cen tra les en el texto que se lee o se es cri be, sobre
todo en re vis tas aca dé mi cas in de xa das; y c) tex tos o even tos ge nea ló‐ 
gi cos, ci ta dos cuan do son re la ta dos los orí ge nes “le ja nos” del pro yec‐ 
to o mo vi mien to (pu bli ca cio nes comoNueva cró ni ca ybuen go biernode
Fe li pe Gua mán Poma de Aya laoThoughts and Sen ti ments on the Evil of
Sla veryde Quob na Ot to bah Cu goano,o even tos como la re vo lu ción
hai tia na).
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En lo que aquí lla ma mos Giro Des co lo nial, lo se mi nal está cons ti tui do
por no cio nes como “co lo nia lis mo in te lec tual”, “con cien cia mes ti za”,
“co lo nia li dad” y “trans mo der ni dad”. Tra ba ja mos, pues, en el pre sen te
ar tícu lo, la no ción de su je to, así como los tér mi nos cer ca nos a su
campo se mán ti co –“su je ción”, “sub je ti vi dad” y “sub je ti va ción”– pre‐ 
sen tes enlos tex tos que dan ori gen a estos con cep tos. Nos pre gun ta‐ 
mos qué ras gos evi den cia esta no ción de su je to; qué puede de cir nos
la pues ta en re la ción de las ca rac te rís ti cas en los au to res tra ba ja dos;
cuál puede ser la sig ni fi ca ción de la ca rac te ri za ción en elan da mia je
teó ri co del Giro Des co lo nial. Una no ción, re la cio na da con este campo
se mán ti co, “co lo nia li dad del ser”, ha sido se ña la da como el apor te
mayor del Pro yec to De co lo nial La ti no ame ri cano a los es tu dios des co‐ 
lo nia les. El in ven ta rio de la ma ne ra en quea pa re cen tales no cio nes en
los tex tos re fe ri dos a la iden ti dad, la his to ria y la fi lo so fía en Amé ri ca
La ti na y el Ca ri be mues tra la im por tan cia de esta te má ti ca entre no‐ 
so tros. Para la ca rac te ri za ción de la no ción de su je to en las pu bli ca‐ 
cio nes donde apa re cen los tex tos se mi na les del GDC, se gui mos su
orden his tó ri co.
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Or lan do Fals- Borda (1970): su je ‐
ción, sujeto- sujeto, In ves ti ga ción
Ac ción Par ti ci pa ti va, su je to sen ti ‐
pen san te

Ha bría que es pe rar hasta la de‐ 
nun cia ra di cal del maes tro Or‐ 
lan do Fals- Borda, en su li‐ 
broCien cia pro pia y co lo nia lis‐ 
mo in te lec tual(1970), y el in flu‐ 
yen te libro de Paulo Frei rePe‐ 
da go gía del opri mi do(1970), pu‐ 
bli ca do en por tu gués en 1968,
para que se es tre me cie ra el
edi fi cio de las aca de mias tanto
crí ti cas como de iz quier da y se
em pe za ra a tomar en serio lo
que hoy lla ma ría mos “los co no‐ 
ci mien tos otros” de los mun dos
su bal ter nos.
Ar tu ro Es co bar (2019)
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Para en ten der la reali dad es
ne ce sa rio adop tar otro sis te ma
de in ter pre ta ción del su je to y
el ob je to que pro vie nen de ad‐ 
ver tir que se trata de per so nas
pen san tes y ac tuan tes au tó no‐ 
mas.La re la ción debe plan tear‐ 
se entre su je to y su je to, no
entre su je to y ob je to como ha
sido en la apli ca ción con cre ta
de la es cue la po si ti vis ta.
Fals- Borda (1987)

La pri me ra pu bli ca ción que, por orden de apa ri ción, es ca li fi ca da
como “ins pi ra do ra”, “im por tan te”, “se mi nal” por di ver sos par ti ci pan tes
del Giro Des co lo nial co rres pon de al con jun to de “en sa yos” reu ni dos
bajo el tí tu loCien cia pro pia y co lo nia lis mo in te lec tual(1987 [1970]).Una
de las no cio nes se mi na les 2allí ex pues ta es la de “co lo nia lis mo in te lec‐ 
tual”, uti li za da por el so ció lo go co lom biano Or lan do Fals- Borda (1925-
2008). Se trata, como se co no ce con la pu bli ca ción re cien te de tex tos
iné di tos suyos, de una no ción que el autor –quien pu bli ca desde
1957– tra ba ja ya desde in ter ven cio nes da da sen 1966 como “Ses gos
ideo ló gi cos de in ves ti ga do res nor te ame ri ca nos” (Fals- Borda, 2020). El
in ves ti ga dor la ti no ame ri cano uti li za el tér mino “co lo nia lis mo in te lec‐ 
tual” en una con fe ren cia dada en 1969 y pu bli ca da un año des pués,
“Es po si ble una so cio lo gía dela li be ra ción” (Fals- Borda, 2014, p.  149-
154).

4

Cien cia pro pia y co lo nia lis mo in te lec tual.Los nue vos rum bos, en la edi‐ 
ción ac tua li za da de 1987 que uti li za mos aquí, re co ge “en sa yos” pu bli‐ 
ca dos por Fals- Borda hasta esa fecha (Fals- Borda, 1987). Esta obra,
enun cia da desde una pri me ra per so na que se asume como parte de
los cien tí fi cos so cia les de Amé ri ca La ti na en un pre sen te de cri sis, di‐ 
bu ja los ras gos de mu chos prac ti can tes de la so cio lo gía y de las cien‐ 
cias so cia les y hu ma nas. Con tex tos pu bli ca dos desde 1969, en con tra‐ 
mos el uso del tér mino “su je ta”, como ad je ti vo, y su je to, sobre todo
apa re ja do con el de ob je to, para el caso de la in ves ti ga ción. Así mismo
–apli ca da al su je to–, se uti li za el tér mino de“sen ti pen san te”.La vi sión
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pre sen te en el texto de 1970está to ma da, am plia da y ma ti za da en di‐ 
ver sos tra ba jos pos te rio res. 3

En su in tro duc ción a la pri me ra edi ción deCien cia pro pia y co lo‐ 
nialismo in te lec tual. Nue vos rum bos, el autor sos tie ne: “La Amé ri ca
La ti na sigue su je ta a pre sio nes de todo gé ne ro” (Fals- Borda, 1987,
p. 11). Esta su je ción está dada por mo ti vos re la cio na dos con la de pen‐ 
den cia eco nó mi ca, la ex plo ta ción y el de sa rro llis mo, así como con el
modo de apli ca ción de la cien cia en Amé ri ca La ti na y el “Ter cer
Mundo”, que traen con si go la con di ción de ser vi lis mo in te lec tual ob‐ 
ser va do en in ves ti ga do res. Esta con di ción de co lo nia lis mo hace que
se haya apren di do una cien cia de otras la ti tu des, nor te ame ri ca na y
eu ro pea, con sus téc ni cas par ti cu la res que sir ven a sus pro pios in‐ 
tere ses; al tras plan tar sus con cep tos a nues tro con tex to se pro du ce
entre no so tros una cul tu ra de la imi ta ción y la po bre za: un co lo nia lis‐ 
mo in te lec tual, una imi ta ción fa tua, una ser vi dum bre. Bajo el tí tu lo va‐ 
rias veces re to ma do de “Su je to y ob je to” (Fals- Borda, 1987, p.  125;
2007, p.  19), el so ció lo go cri ti ca la cien cia po si ti vis ta dis ci pli na ria
hecha de in ter pre ta cio nes es truc tu ra lis tas en las que prima el “orden”
y la “fun cio na li dad” ejer ci das por un in ves ti ga dor que in ves ti ga ob je‐ 
tos (hu ma nos). Pro po ne, en su lugar, una cien cia com pro me ti da, re‐ 
bel de, in ter dis ci pli na ria, que com bi ne en fo ques sin cró ni cos con pro‐ 
ce sos so cia les his tó ri cos dia cró ni cos: es tu diar las si tua cio nes reales
de con flic to porun su je to que in ves ti ga con su je tos.

6

De hecho, en “Po lí ti ca y epis te mo lo gía”, de 1985 (Fals- Borda, 1987,
pp.  121-130), sos tie ne que nadie dis cu te la di fe ren cia entre “su je to” y
“ob je to”, po lé mi ca aris to té li ca re to ma da por Hegel; sin em bar go,para
elpra xi can tede la In ves ti ga ción Ac ción Par ti ci pan te, cuan do las ma ni‐ 
fes ta cio nes hu ma nas y las ins ti tu cio nes se con si de ran como ob je tos,
es decir, como cosas me di bles, es ta mos en pre sen cia de una co si fi ca‐ 
ción que no se puede ad mi tir.Como se trata, en este caso, de com‐ 
pren der la reali dad, se ne ce si ta aco ger de ma ne ra di fe ren te esta re la‐ 
ción, pues es ta mos siem pre en pre sen cia de per so nas que pien san y
sien ten, entes que ac túan de ma ne ra au tó no ma. En este caso, la “re‐ 
la ción debe plan tear se entre su je to y su je to, no entre su je to y ob je to
como ha sido en la apli ca ción con cre ta de la es cue la po si ti vis ta” (Fals- 
Borda, 1987, p. 126). Para el idea dor de la IAP, la par ti ci pa ción au tén ti‐ 
ca es el rom pi mien to de la re la ción de de pen den cia y su mi sión que se
ha im plan ta do his tó ri ca y tra di cio nal men te entre un su je to y un ob je‐
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to: “Cuan do se rompe esta re la ción y pasa a ser de su je to a su je to,
apa re ce la ver da de ra par ti ci pa ción” (Fals- Borda, 1987, p. 126).

Para el so ció lo go la ti no ame ri cano, tanto des de la tra di ción aris to té li‐ 
ca, car te sia na y he ge lia na como en la es cue la po si ti vis ta –cien cia fe ti‐ 
che, ins tru men tal y con cep tua lis ta–, estos di se ños prac ti can dis tin‐ 
cio nes que son fal sos di le mas, como el se ña la do entre su je to y ob je to,
o teo ría y prác ti ca, razón y sen ti mien to. Para re be lar se con tra esa
tra di ción se hace ne ce sa rio que el con cep to de “razón” se equi li bre
con el de “sen ti mien to”: “No puede haber cien cia real sin sen ti mien to,
por que la cien cia sobre todo es un fe nó meno hu mano” (Fals- Borda,
1987, p. 139). En el caso de la In ves ti ga ción Ac ción Par ti ci pa ti va (IAP),
la “observación- intervención”, la ho ri zon ta li dad entre la per so na que
in ves ti ga y la per so na “ob je to in ves ti ga do” –como se la con si de ra en la
in ves ti ga ción po si ti vis ta– im pli ca que el cien tí fi co haga parte in te‐ 
gran te en el pro ce so que es tu dia, por que ha to ma do una po si ción
fren te a di fe ren tes al ter na ti vas, “apren dien do así no solo de la ob ser‐ 
va ción que hace sino del tra ba jo mismo que eje cu ta con los su je tos
con quie nes se iden ti fi ca” (Fals- Borda, 1987, p. 47).

8

La cien cia re bel de de “sen ti pen san tes” com pro me ti dos con tra el co‐ 
lo nia lis mo in te lec tual tiene sus an te ce den tes opues tos al euro- norte-
americanismo (Fals- Borda, 2004): “Con un ho ri zon te so cia lis ta rai zal
o au tóc tono”, el compromiso- pacto busca tra ba jar jun tos “por una
cien cia útil para los pue blos” (Fals- Borda, 2007, p. 17-24). Los in for mes
de vuel tos a las co mu ni da des con quie nes se pro du ce la “auto- 
investigación” se pre sen tan en vo lú me nes que, con si de ran do como
inau tén ti cas las for ma li da des aca dé mi cas que rigen los com po nen tes
tex tua les de un in for me de in ves ti ga ción, si se asu men como es cri tu‐ 
ra en sa yís ti ca, pue den com bi nar, se pa rar y re com po ner ma ne ras de
composición- lectura no li neal del vo lu men, como es el caso del
libroHis to ria doble de la costa(Fals- Borda, 1988).

9

Al tener como fuen tes prin ci pal men te a al gu nos so ció lo gos nor te‐ 
ame ri ca nos y ar gen ti nos con tem po rá neos e in te lec tua les la ti no ame‐ 
ri ca nos mi li tan tes como Paulo Frei re, Ro dol fo Sta venha gen y Ca mi lo
To rres (Fals- Borda, 2007), con Or lan do Fals- Borda ha bla mos, en el
marco de la no ción de “co lo nia lis mo in te lec tual”, de un pa ra dig ma de
in ves ti ga ción que busca ho ri zon ta li zar al su je to in ves ti ga dor, su je to
que (se) in ves ti ga en una re la ciónsujeto- sujeto. La teo ría y la prác ti ca
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se ven sin té ti ca men te como unapra xis, y la razón y el sen ti mien to
comosen ti pen sa mien to. En estas no cio nes po de mos ver, ya desde
1970, las se mi llas, la fun da men ta ción, las bases del Pro yec to Mo der ni‐ 
dad/Co lo nia li dad y sus de ri va cio nes di ver sas, como el caso del Gi ro
Des co lo nial; así como, sin duda, la prin ci pal cons tan te en esta no ción
de su je to: opo si ción al bi na ris mo su je to/ob je to en la teo ría del co no‐ 
ci mien to atri bui do a la mo der ni dad/co lo nia li dad eu ro cen tra da.

Glo ria An zal dúa (1987): la con ‐
cien cia mes ti za,el ama sa mien to,
el ser total

El con cep to dehe ri da co lo‐ 
nialpro vie ne de Glo ria An zal‐ 
dúa (1987), en una de sus fra ses
ya cé le bres: “The U.S.- Mexican
bor der es una he ri da abier ta
where the Third World gra tes
against the first and bleeds”.
Ob via men te, la ex pre sión tiene
valor de cam bio en todas aque‐ 
llas si tua cio nes en las cua les
Eu ro pa y Es ta dos Uni dos in fli‐ 
gie ron y con ti núan in fli gien do
la fric ción de la mi sión ci vi li za‐ 
do ra, de sa rro llis ta y mo der ni‐ 
za do ra.
Wal ter Mig no lo (2007)
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The work ofmes ti zacons cious‐ 
ness is to break down the
subject- object dua lity that
keeps her a pri so ner and to
show in the flesh and th rough
the ima ges in her work how
dua lity is trans cen ded. 4

Glo ria Azal dúa (2003)

El se gun do texto con si de ra do como se mi nal, entre otras por su no‐ 
ción de “mes ti za”, co rres pon de al vo lu menBor der lands/La Fron te‐ 
ra,pu bli ca do en 1987 (aquí ci ta do en su edi ción en in glés del 2003 y en
es pa ñol del 2016) por la es cri to ra y com pa ra tis ta li te ra ria te xa na Glo‐ 
ria An zal dúa (1942-2004). EnBor der lands/La fron te ra,his to ria de un
te rri to rio, un viaje, un pro ce so cu ra ti vo, ape nas en con tra mos el tér‐ 
mino una vez y re la cio na do con otro en una li ga zón:sujeto- 
objeto.Aquí, quien enun cia de ma ne ra múl ti ple habla de “ser”, “exis ten‐ 
cia” e “iden ti dad”, aso cia dos a las ideas de co lo ni za ción, raza, con‐ 
cien cia, in cons cien te e ima gi na ción.

11

Como se ña la An zal dúa en una en tre vis ta, y como lo hacen va rios co‐ 
men ta do res en di ver sos tex tos (Ikas, 2016; Sal dí var, 2016), se trata, en
este caso, de des cri bir y pro po ner, a par tir de una mujer mes ti za les‐ 
bia na, la vi sión de un su je to no uni ta rio, plu ral y mu tan te.Bor der‐ 
lands/La fron te rare la ta la his to ria de una po bla ción co lo ni za da, mar‐ 
ca da sig ni fi ca ti va men te por los es tig mas de raza, pa triar ca do y pre‐ 
jui cios de gé ne ro. Se trata, du ran te 300 años, de una co lo ni za ción
per pe tra da por el es pa ñol, el anglo y el pro pio pue blo con un pa triar‐ 
ca do indio en el pro pio te rri to rio. Ahí una te xa na en medio de esas
ad ver si da des pro ce sa y asume una nueva con di ción: “Lo tenía todo en
su con tra […], pero no dejó de ati zar la llama in te rior […] las ricas raí‐ 
ces an ces tra les hasta lle gar a su pro pio co ra zón abun dan te de mes ti‐ 
za (An zal dúa, 2016, p. 65). Esa mujer, “víc ti ma” de vic ti ma rios di ver sos,
quien enun cia una vez como “Glo ria”, busca un pe da zo de tie rra
donde ha bi tar. Esas he ri das cau sa das por esas ad ver si da des la en vían
de vuel ta a sí misma y a su com po nen te fe me nino. La dei dadCoatla lo‐ 
peuhle sirve de apoyo: “Aquí en la so le dad pros pe ra su re bel día/En la
so le dad Ella pros pe ra” (An zal dúa, 2016, p. 16).
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En esas con di cio nes se dan va rias ins tan cias que no son nom bra das
con la pa la bra su je to: una iden ti dad, una raza, un ser: “Es te li bro habla,
por lo tanto de mi exis ten cia”, nos dice An zal dúa en el “Pre fa cio a la
pri me ra edi ción”: “Mis preo cu pa cio nes por la vida in te rior del Ser, y
por la lucha de ese Ser en medio de la ad ver si dad y el que bran to”
(2016, p. 36). Esta con cien cia en co rrien tes que con flu yen por ne ce si‐ 
dad casi ins tin ti va de co mu ni car, de ha blar, de es cri bir sobre la vida
en la fron te ra, salta del in glés al es pa ñol, al me xi cano nor te ño, al tex- 
mex, al náhuatl…: se trata deun nuevo idio ma, por que “ahí en la jun tu‐ 
ra de cul tu ras, las len guas se en tre po li ni zan y ad quie ren nueva vi ta li‐ 
dad” (An zal dúa, 2015, p. 36). Es ta mos aquí fren te a una iden ti dad múl‐ 
ti ple, cam bian te, co lec ti va.

13

En efec to, el yo que habla enBor der lands, desde di ver sas enun cia cio‐ 
nes, es uno que se des cri be co mo doble mu tan te, con al gu nos va lo res
po si ti vos. En la sec ción del libro de no mi na da “Mitad y mitad”, quien
re la ta la his to ria de una mu cha cha que vivía cerca de su casa (a quien
le de cíanmitá y mitá) se ña la que la anor ma li dad y la de for mi dad po‐ 
seen ca rac te rís ti cas má gi cas. Esos ras gos –agre ga– a di fe ren cia de lo
que pro mul gan cier tos dog mas psi quiá tri cos, no cau san su fri mien to
en sí. En cam bio –in sis te– lo que sí causa que bran to es la dua li dad
des pó ti ca según la cual solo se puede ser ra di cal y ex clu yen te men te
una cosa u otra. “Yo”, quien narra, “como otras per so nasqueer, soy dos
per so nas en un cuer po, mas cu lino y fe me nino. Yo soy la en car na ción
delhie ros gamos: la reu nión en una sola en ti dad de atri bu tos opues‐ 
tos” (An zal dúa, 2016, p. 61). Esta hi bri de zal can za tam bién lo re la cio na‐ 
do con la con cien cia, el in cons cien te, la ima gi na ción, la “na cio na li‐ 
dad” y la “raza”.

14

“Hay una re bel de en mí –la Bestia- Sombra–” nos dice quien enun cia
(An zal dúa, 2016, p. 56). Se trata de una parte de su in te rior que se nie‐ 
gaa obe de cer las ór de nes ex ter nas, “se niega a obe de cer a mi vo lun‐ 
tad cons cien te” (p.  56). Se con fi gu ra así un cuer po in te li gen te en el
que ac túan, bajo la su per fi cie, una es truc tu ra pro fun da y even tos de
la ima gi na ción. El con jun to per mi te, so bre to do en una cier ta po bla‐ 
ción, una ca pa ci dad que enBor der landsse llama la “fa cul tad”: un sen tir
ins tan tá neo que so bre vie ne sin ra zo na mien to cons cien te: “Una con‐ 
cien cia aguda me di da por la parte de la psi que que no habla, que se
co mu ni ca me dian te sím bo los e imá ge nes que re pre sen tan los ros tros
de los sen ti mien tos, es decir, tras los cua les re si den o se ocul tan los

15
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sen ti mien tos” (p. 85). Esta con cien cia per mi te, por ejem plo, “saber”, al
en trar, si en una casa hay per so nas o está vacía; “per ci bir” afec tos en
seres cer ca nos; o “sen tir” en el cuer po si al guien pien sa en ese al‐ 
guien o no.

Según la in ves ti ga do ra te xa na, al gu nas po bla cio nes tie nen una dis po‐ 
si ción par ti cu lar para de sa rro llar esta “fa cul tad”: las mu je res, los y las
ho mo se xua les de todas las razas, las per so nas de piel os cu ra, los ex‐ 
clui dos, los per se gui dos. Se trata de una tarea sub te rrá nea, sin ex pli‐ 
ca ción exac ta, de modo in cons cien te. La mes ti za –quien enun cia– se
sitúa en la jun tu ra de esas dos fuer zas –la vo lun tad, el ra zo na mien to
cons cien tes y la cos tum bre in cons cien te–, donde se unen esos dos
modos, punto focal o de apoyo, sin que se trate de equi li brio de po de‐ 
res opues tos: al in ten tar con se guir una sín te sis, el ser ha aña di do un
ter cer ele men to que es mayor que la suma de sus par tes cor ta das,
ese ter ce re le men to es unanueva con cien cia–“una con cien cia mes ti‐ 
za”– (An zal dúa, 2016, p.  136). Esta ener gía crea do ra –el des per tar la
Bestia- Sombra que lle va mos den tro– irrum pe con tra lo uni ta rio de
todo viejo pa ra dig ma y arras tra con si go ele men tos po si ti vos: no lu ju‐ 
ria sino ter nu ra, más bien re sis ten cia de la mujer india, su fi cien te
com pe ten cia en la vida ex ter na y su fi cien te se gu ri dad en la vida in te‐ 
rior.

16

En esta nueva cons cien cia hay una re la ción es tre cha entre in cons‐ 
cien te, ima gi na ción y es cri tu ra. En las sec cio nes “Ni cui ca ni: yo can‐ 
to ra”, “El Es ta do cha má ni co” y “Es cri bir es un acto sen sual”, quien
habla dice que cuan do crea his to rias entra en tran ce –lo que ha in ter‐ 
pre ta do como vol ver se loca o alu ci na da–, pero acep ta que hace parte
de su vo ca ción tra ba jar co ni má ge nes: “Como es cri bir evoca imá ge nes
de mi in cons cien te, y dado que al gu nas de esas imá ge nes son re si‐ 
duos de un trau ma que lue go tengo que re cons truir, a veces me pongo
en fer ma cuan do es cri bo” (An zal dúa, 2016, p.  125). Esas pa la bras son
para la can to ra co mo los ca bles que sos tie nen el puen te; están más
cer ca nas al in cons cien te: en este caso el len gua je de las imá ge nes an‐ 
te ce de al pen sa mien to es truc tu ra do de las pa la bras. La mente me ta‐ 
fó ri ca pre ce de así a la con cien cia ana lí ti ca:

17

Poeta: ella vier te agua de la boca de la bomba, baja la pa lan ca, la alza.
Sus manos em pie zan a sen tir el tirón desde las en tra ñas, el ani mal
vivo que re sis te. Un sus pi ro se eleva de las pro fun di da des, la pa lan ca
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se con vier te en algo sal va je en sus manos, el agua fres ca po ta ble sale
a bor bo to nes, le sal pi ca la cara, el golpe de la luz noc tur na llena el
cubo. (An zal dúa, 2016, p. 124)

Al can zar este es ta do de jun tu ra, de “ama sa mien to”, de “puen te”, cuen‐ 
ta, segúnBor der land/La fron te ra, con un mé to do: el ca mino de la
mes ti za/the Mes ti za Way. Se trata, en pri me ra ins tan cia, de rea li zar
un in ven ta rio: des gra nar lo he re da do de los an ces tros (padre, madre,
co lo ni za do res), sa bien do que esto im pli ca en fren tar una tarea com‐ 
ple ja: “es di fí cil dis tin guir entre lo he re da do, lo ad qui ri do, lo im pues‐ 
to” (An zal dúa, 2016, p.  140), pues to que el ser, la iden ti dad, el su je to
co lo ni za do, según la poeta, están he chos, im preg na dos, se cons ti tu‐ 
yen con ras gos del su je to co lo ni za dor.

18

Luego del des gra na mien to, del in ven ta rio de las he ren cias atra ve sa‐ 
das, vie nen la es co gen cia, el des he cha mien to y la co mu ni ca ción del
pro pio des po jo. Una “rup tu ra cons cien te” de tra di cio nes, cul tu ras y
re li gio nes que hayan po di do em bru te cer, in fluir y en ga ñar, “según el
jui cio, hondo y en rai za do, de la gente an ti gua” (An zal dúa, 2016, p. 140).
En un pro ce so de destrucción- construcción, la cons cien cia mes ti za
re in ter pre ta así toda la ex pe rien cia vi vi da, his tó ri ca esta vez, for ta le‐ 
cien do su to le ran cia, con una nueva pers pec ti va hacia las per so nas
ra cia li za das, mu je res,queers: “Se con vier te ennahual, capaz de trans‐ 
for mar se en árbol, en co yo te, en otra per so na. Apren de a trans for mar
el pe que ño ‘yo’ en Ser total. Se hace mol dea do ra de su alma. Según la
con cep ción que tiene de sí misma, así será” (An zal dúa, 2016, p.  140).
De hecho, sin pa tria por haber sido ex pul sa da, “todos los paí ses son
míos por que yo soy la her ma na o la aman te en po ten cia de toda
mujer”; re pu dia da como les bia na, sin em bar go “soy todas las razas
por que loqueerde mí exis te en todas las razas” (An zal dúa, 2016, p. 137-
138). Ha blar, co mu ni car, es cri bir, tie nen un papel esen cial en la ex pe‐ 
rien cia mes ti za: se trata, segúnBor der lands, de trans for mar se a sí
misma y a otras per so nas. Desde esta pers pec ti va, la fron te ra es el
lugar donde es po si ble unir todo lo que esté se pa ra do, un re sul ta do
su pe rior a la suma de las par tes en el cual nada se re cha za ni se aban‐ 
do na: rompe la dua li dad entre su je to y ob je to, es fle xi ble. Para quien
enun cia en el mo men to que pre ce de el re torno, no se trata ya de se‐ 
ña lar cul pa bi li da des ni sen tir re pu dios ni des pre cios: es más bien el
mo men to de pro bar.
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Enun cia do sobre todo desde una mujer les bia na fe mi nis ta de color
que se di ri ge a una au dien cia lec to ra que se cons ti tu ye en nue vas
mes ti zas, el texto se asume desde la cons cien cia de va rios su je tos de
enun cia ción; a veces, un su je to en cons truc ción, ena je na do, plu ral, un
nuevo su je to. Para Sonia Sal dí var (2016), in ves ti ga do ra de la obra de
An zal dúa, esa bús que da de las his to rias de las an te pa sa das y el deseo
de vi si bi li dad “si guen al sujeto- en-construcción ajeno y alie na do
mien tras ella erige iden ti da des pro vi sio na les”, ofre cien do las ac cio nes
ne ce sa rias “para el nuevo su je to, la nueva mes ti za”, “un ‘Non- Unitary
Sub ject” (p.  11-28). Por ejem plo, el apar ta do “Es tu dio de la fron te ra”
deBor der lands, con si de ra do pri mor dial men te como una au to his to ria,
se ex pre sa en sec cio nes, ca pí tu los o se cuen cias es cri tas en prosa y en
verso; en se cuen cias o uni da des des crip ti vas, na rra ti vas, ar gu men ta‐ 
ti vas; multilingües (in glés, es pa ñol, náhuatl); trans dis ci pli na rias (his‐ 
to ria, tes ti mo nios, fic ción).

20

Apo yán do se sobre todo en an te ce den tes que pro vie nen del fe mi nis‐ 
mo chi cano, la vi sión de An zal dúa es la de una po bla ción con ras gos
par ti cu la res –el mes ti za je, la co lo ni za ción, la po bre za– que busca una
con vi ven cia ar mo nio sa ge ne ra li za da:“En el mundo zurdo yo con mis
pro pias afi ni da des, y mi gente con las suyas, po de mos vivir jun tos y
trans for mar el pla ne ta” (An zal dúa, 1988, 168). Es una vi sión que se di‐ 
se mi na, como puede cons ta tar el Co lo quio In ter na cio nal “Glo ria An‐ 
zal dúa:tra dui re les frontières/Trans la ting Bor ders” rea li za do en el
2019 en la Uni ver si dad de París 8 Vin cen nes Saint- Denis.Bor der‐ 
lands/La Fron te raha mar ca do a un nú me ro im por tan te de par ti ci pan‐ 
tes del Pro yec to Mo der ni dad/Co lo nia li dad (como Mig no lo,
Maldonado- Torres, Castro- Gómez y Cu riel) y su im pron ta puede
verse en con cep tos como epis te mo lo gía de fron te ra, he ri da co lo nial y
di fe ren cia co lo nial, entre otros.Se trata de una vi sión de su je to que,
im preg na do por el co lo ni za dor, pro du ce un ama sa mien to, una mes ti‐ 
za con fa cul ta des en una fron te ra: un ser total.
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Aní bal Qui jano (1991): “su je to”,
sujeto- objeto, inter‐sub je ti vi dad

Aní bal Qui jano, quien ha pa sa‐ 
do a ser, sin que él se lo pro pu‐ 
sie ra, el re fe ren te fun da cio nal
del co lec ti vo hoy co no ci do
como Mo der ni dad/Co lo nia li‐
dad/De co lo nia li dad en el que
esta co lec ción se ins cri be. Esa
tri lo gía está im plí ci ta, y casi
ex plí ci ta, en el ar tícu lo que dio
lugar al co lec ti vo.
Wal ter Mig no lo (2014)

Para co men zar, en la cri sis ac‐ 
tual del pa ra dig ma eu ro peo del
co no ci mien to ra cio nal, está en
cues tión su pre su pues to fun‐ 
dan te, el co no ci mien to como
pro duc to de una re la ción
sujeto- objeto.
Aní bal Qui jano (1992)

En el ar tícu lo de 1991 “Co lo nia li dad y Mo der ni dad/ra cio na li dad” en‐ 
con tra mos va rias men cio nes de Aní bal Qui jano al “su je to” y alsu je to
his tó ri co. Tam bién se en cuen tra muy fre cuen te men te el con cep to de
“in ter sub je ti vi dad”, y una vez el de “su je ción” y el de “sub je ti vi dad”. En
este ter cer texto se mi nal del Giro Des co lo nial La ti no ame ri cano, el
so ció lo go pe ruano (1928-2018)tra ba ja las men cio nes per te ne cien tes al
campo se mán ti co del su je to, las cua les am plía en di ver sos tex tos pos‐ 
te rio res.En este, desde ya en con tra mos la in sis ten cia en la crí ti ca
con tra la no ción car te sia na de su je to, la reite ra ción en la in ter sub je ti‐ 
vi dad co mo rasgo que ca rac te ri za toda con fi gu ra ción sub je ti va, sobre
todo re la cio na da con el co no ci mien to. Así mismo, se sus ten ta aquí la
ne ce si dad en Amé ri ca La ti na y el “Ter cer mundo” de un des pren di‐ 
mien to de la mo der ni dad eu ro cén tri ca por ta do ra de una no ción car‐
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te sia na de su je to que apa re ce como su je to his tó ri co me ta fí si co: ne ce‐ 
si dad de la op ción por una vida en co mu ni dad, al can zan do un tipo de
uni ver sa li dad, en “un buen vivir”.

Qui jano cri ti ca ex pre sa men te la no ción car te sia na de su je to por el
que ca li fi ca el ca rác ter ais la do, in di vi dua lis ta y so lip sis ta inau gu ra do
for mal men te por elDis cur so del mé to do: esa no ción de su je to “se
cons ti tu ye en sí y ante sí misma, en su pro pio dis cur so y en su ca pa‐ 
ci dad re fle xi va” (Qui jano, 1992, p. 14). Así, según elco gi to ergo sum,
sos tie ne el in ves ti ga dor la ti no ame ri cano, “ob je to” es una ca te go ría
que se re fie re a una en ti dad, no so la men te di fe ren te del “su je to in di‐ 
vi duo”, sinoex ternoa él por su con fi gu ra ción, ubi ca do en la na tu ra le za,
lo que ge ne ra un pa ra dig ma ge ne ral del co no ci mien to como una re la‐ 
ción sujeto- objeto. Así, el co no ci mien to se ve como una re la ción de
pro pie dad entre un in di vi duo y algo. Con las des igual da des “ra cia les”,
“ét ni cas”, “an tro po ló gi cas”, “na cio na les”, per ci bi das como de na tu ra le‐ 
za –según el so ció lo go pe ruano– “solo la cul tu ra eu ro pea puede ser
ra cio nal, pude con te ner ‘su je tos’. Los demás no son ra cio na les. No
pue den ser o co bi jar su je tos”(p. 15). Como con se cuen cia de lo an te‐ 
rior, las otras cul tu ras son dis tin tas, en el sen ti do de in fe rio res por
na tu ra le za, “solo pue den ser ‘ob je tos’ de co no ci mien to y/o de prác ti‐ 
cas de do mi na ción”, en ton ces se man tie ne como una re la ción “su je to”
y “ob je to”.

23

Así, a par tir for mal men te de Des car tes, la no ción de su je to inhe ren te
a la mo der ni dad/co lo nia li dad inau gu ra da con la con quis ta de Amé ri ca
desde 1492, como la co lo nia li dad aun des pués de haber ce sa do la co‐ 
lo ni za ción, desde una mo der ni dad doble, por tener el men sa je de la
eman ci pa ción y la prác ti ca vio len ta del ra cis mo, trae con se cuen cias
ne fas tas para los pue blos co lo ni za dos: una bru tal con cen tra ción de
los re cur sos del mundo bajo mi no rías eu ro pei za das que no cesa
desde en ton ces; eli mi na ción casi total de los ima gi na rios de los pue‐ 
blos do mi na dos, sus sím bo los, sus co no ci mien tos, sus modos de sig‐ 
ni fi ca ción; sub cul tu ras cam pe si nas ile tra das con de na das a la ora li dad,
cla si fi ca das en razas y na cio nes. Desde esta vi sión, esta idea de su je to
es la que se en cuen tra en la fun da men ta ción de las teo rías del co no‐ 
ci mien to: idea de to ta li dad en cues tión que tiene a ese pa ra dig ma ge‐ 
ne ral del co no ci mien to y a la in ves ti ga ción en cri sis. La pro pia so cie‐ 
dad, desde esta pers pec ti va to ta li ta ria, es vista como un macro su je to
que niega toda in ter sub je ti vi dad, como una to ta li dad de ór ga nos en
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un (macro) hu mano: en ella, je rár qui ca men te, los ór ga nos son el ce re‐ 
bro y los tra ba ja do res son los bra zos.

Para Qui jano, este pa ra dig ma está en cri sis por que no re fle ja el rasgo
inhe ren te a la cons ti tu ción del co no ci mien to en el pre sen te en el que
habla. A pesar de que la sub je ti vi dad de cada in di vi duo, di fe ren cia da,
es real, toda cons truc ción del co no ci mien to es, de hecho, in ter sub je‐ 
ti va. Todo dis cur so, toda re fle xión in di vi dual, toda exis ten cia –lee mos
en “Ra cio na li dad y Mo der ni dad/co lo nia li dad”, de 1992– re mi te a una
com po si ción in ter sub je ti va: lain ves ti ga ción ac tual –sos tie ne– llega
más bien al des cu bri mien to de que hay una es truc tu ra de co mu ni ca‐ 
ción más pro fun da en el uni ver so. De bi do a esos daños vi gen tes, a la
vi sión so lip sis ta del su je to que niega toda re la cio na li dad, a esa co lo‐ 
nia li dad/mo der ni dad con fluen te con la no ción de su je to im pues ta en
do mi na dos, ex plo ta dos y víc ti mas, es ne ce sa ria, para el in te lec tual la‐ 
ti no ame ri cano, la re cons ti tu ción epis té mi ca: la des co lo ni za ción. Esto
sig ni fi ca li be rar la pro duc ción del co no ci mien to tal como se da des de
la vi sión co lo nial/mo der na de su je tos ais la dos, re cons truir en la di‐ 
ver si dad la he te ro ge nei dad des trui da, res ta ñar la co mu ni ca ción in‐ 
ter cul tu ral que dará los ras gos de una uni ver sa li dad le gí ti ma.

25

Ar gu men ta da desde un enun cia dor ma yor men te en ter ce ra per so na
que habla de un pre sen te en cri sis, con un saber cons trui do desde la
Et no lo gía y la An tro po lo gía (dis ci pli nas en las que las re la cio nes entre
“su je to” y “ob je to” sig ni fi can, res pec ti va men te, la re la ción entre la cul‐ 
tu ra oc ci den tal –su je to– y las otras –ob je tos de in ves ti ga ción–), la no‐ 
ción de su je to en Qui jano puede ser pues ta en re la ción con la es bo za‐ 
da por Fals- Borda desde los años 70� en ambas hay una crí ti ca a la no‐ 
ción de su je to bi na rio car te siano visto como pilar de una cien cia mo‐ 
der na/co lo nia lis ta que es ne ce sa rio com ba tir. Casi si mul tá nea men te,
esta crí ti ca al su je to car te siano es do cu men ta da pro fu sa men te en
otro de los tex tos con si de ra dos como se mi na les para lo que aquí lla‐ 
ma mos el Giro Des co lo nial. Es el caso de En ri que Dus sel y su
texto,tam bién pu bli ca do en 1992, acer ca del lla ma do Des cu bri mien to
de Amé ri ca.
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En ri que Dus sel (1992):co gi to con ‐
que ror, sub je ti vi da des mo der nas,
auto- concienciación de su je ‐
to libre

En ri que Dus sel es uno de los
pen sa do res más cen tra les del
giro ético- político des co lo nial
y su obra forma parte vital de
los tra ba jos que de fi nen y dan
for ta le za al pro yec to in com ple‐ 
to de la des co lo ni za ción.
NelsonMaldonado- Torres
(2018)

El pro yec to trans mo derno es
una co- realización de lo im po‐ 
si ble para la sola mo der ni dad;
es decir, es co- realización de la
so li da ri dad, que hemos lla ma do
ana léc ti ca (o ana ló gi ca, sin cré‐ 
ti ca, hí bri da o “mes ti za”) del
Cen tro/Pe ri fe ria, Mujer/Varón,
di ver sas razas, di ver sas et nias,
di ver sas cla ses, Hu ma ni‐ 
dad/tie rra, Cul tu ra oc ci den‐ 
tal/cul tu ras del ter cer mun do,
etc.; no por la pura ne ga ción,
sino por sub sun ción desde la
Al te ri dad.
En ri que Dus sel (2008)

El vo lu men1492.En cu bri mien to del otro, de En ri que Dus sel (1992), fi ló‐ 
so fo ar gen tino na cio na li za do me xi cano (na ci do en 1934) se cons ti tu ye
en una mues tra de fi ni to ria de un re co rri do ini cia do mu chos años
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antes y que con ti núa aun mu chos años des pués. En este con jun to de
con fe ren cias, Dus sel traza la ge nea lo gía del lla ma do su je to mo derno,
ca rac te ri za las sub je ti vi da des oca sio na das por su cons ti tu ción y es‐ 
bo za los pasos para la cons ti tu ción de una sub je ti vi dad la ti no ame ri ca‐ 
na libre. Se trata, entre los au to res con si de ra dos como se mi na les
para el GDC, de la obra con el mayor tra ba jo en el que lla ma mos el
campo se mán ti co re la ti vo a la no ción de su je to: aquí en con tra mos
sobre todo nu me ro sas apa ri cio nes del tér mino “sub je ti vi dad”, pero
tam bién, en orden de fre cuen cia, “otro”, “al te ri dad”, “mis mi dad”, así
como una ocu rren cia de las no cio nes de “cor po ra li dad sub je ti va” y
“su je to” como ad je ti vo, en el sen ti do de “su je ta dos”, “su je ta das” (Dus‐ 
sel, 2008, 1992).

En dos mo vi mien tos que llama “fe no me no ló gi co” y “her me néu ti co”,
Duss sel traza en las con fe ren cias ini cia das en 1991 la cons ti tu ción del
su je to mo derno, el mito de la mo der ni dad, la ne ce si dad de la trans‐ 
mo der ni dad. Para el fi ló so fo la ti no ame ri cano, la ge nea lo gía delco gi to
ergo sumcar te siano se en cuen tra en elegocon que rorsur gi do con la al‐ 
te ri dad en con tra da con la Con quis ta de Amé ri ca: el mi li tar y gue rre‐ 
ro, ac ti vo y prác ti co, vio len to, cris tiano y fá li co que se im po ne al in di‐ 
vi duo otro, con fi gu rán do se así como su je to. “‘Señor- señor’ sobre otro
an ti guo señor, el ‘Yo- conquistador’ es la pro to his to ria de la cons ti tu‐ 
ción delegoco gi to;se ha lle ga do a un mo men to de ci si vo en la cons ti tu‐ 
ción de la sub je ti vi dad como ‘Voluntad- de-Poder’” (Dus sel, 2008, p.
46). Como ejem plos per so na li za dos de este yo que se con fi gu ra fren te
a una al te ri dad que do mi na vio len tán do la, Dus sel men cio na a los con‐ 
quis ta do res Vasco Núñez y sobre todo a Her nán Cor tés. Así, la sub je‐ 
ti vi dad del “Con quis ta dor” se va con fi gu ran do, des ple gán do se con el
tiem po en lapra xis. “‘El pobre hi dal go ex tre me ño’”, se ña la Dus sel,
apo ya do en el libroLa fi lo so fía de la con quis ta, de Sil vio Za va la, “es
ahora ‘ca pi tán ge ne ral’ y se sabe tal cual. El ego mo derno se iba cons‐ 
ti tu yen do” (p. 41).
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Este en cuen tro, visto así, pro du ce, si mul tá nea men te, dos tipos de su‐ 
je to: unos su je tos “li bres”, su je tos mo der nos que de ci dían en común,
vic ti ma rios; y los otros, li mi ta dos por las tra di cio nes, las leyes adi vi‐ 
na to rias, víc ti mas. Co nes te ego con quis ta dor como an te ce den te ori‐ 
gi na rio, con elco gi to ergo sumque for ma li za el na ci mien to del su je to,
surge un pri mer mo men to que cons ti tu ye la his to ria de la mo der ni dad
como cen tro eu ro peo do mi nan te que en cu bre un mito ocul to: el de la
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vio len cia. Amé ri ca, así mismo, “re des cu bre” su lugar de pe ri fe ria en el
sis te ma mundo ya ca pi ta lis ta. Eu ro pa se des cu bre no solo como sub‐ 
je ti vi dad sino como sub je ti vi dad “cen tro”. El ego mo derno “nace” en
esa au to con cien cia ante otros (Eu ro pa ante las re gio nes pe ri fé ri cas
do mi na das). Apo yán do se en O’Gor mann, para el fi ló so fo la ti no ame ri‐ 
cano el des cu bri dor eu ro peo in ven ta su pro pia “ima gen” y “se me jan‐ 
za” ante Amé ri ca, vién do la como su pro pia mis mi dad, como lo mismo.
Solo ac to res de la época como Bar to lo mé de las Casas vie ron la ex te‐ 
rio ri dad del otro, en este caso, “los in dí ge nas”, el otro como otro. Con
la jus ti fi ca ción de la in va sión, con quis ta, co lo ni za ción y evan ge li za‐ 
ción, pre sen tán do las como “gue rra justa”, Eu ro pa cons ti tu ye el que
Dus sel llama “el mito de la mo der ni dad”: vic ti mar al ino cen te (al otro)
de cla rán do lo cul pa ble de su pro pia vic ti mi za ción, atri bu yén do le al
su je to mo derno eu ro peo plena ino cen cia con res pec to al acto vic ti‐ 
ma rio: Ginés de Se púl ve da y su justa causa de la evan ge li za ción.

El mito de la mo der ni dad, cara ocul ta de una mo der ni dad am bi gua
que, junto a la idea de eman ci pa ción, pro gre so y de sa rro llo –fa la cias–,
trae vio len cia, vic ti mi za ción y cul pa bi li za ción de las víc ti mas, exige
una trans mo der ni dad a la que se llega con un pro ce so de au to con‐ 
cien cia ción in ver so al que con tri bu yó a la au to cons ti tu ción del ego o
su je to eu ro peo. Ese pro ce so –sos tie ne el in te lec tual ar gen tino– tiene
va rias fases para el la ti no ame ri cano de hoy: des cu brir se a sí mismo
como ino cen te, juz gar la mo der ni dad como cul pa ble, afir mar la pro‐ 
pia al te ri dad como al te ri dad otra. Se trata, en el marco, en la cons ti‐ 
tu ción y en la afir ma ción de una sub je ti vi dad libre, de en trar en
lapra xisde diá lo gos in ter cul tu ra les que afir men cada sub je ti vi dad
como sub je ti vi dad otra. Dicha des deu na enun cia ción a veces desde
una pri me ra per so na sin gu lar y plu ral, otras veces desde una ter ce ra,
o desde una pers pec ti va in dí ge na y ter cer mun dis ta, o her me néu ti ca‐ 
men te desde la vi sión eu ro pea, el cuar to texto con si de ra do como se‐ 
mi nal para la De co lo nia li dad La ti no ame ri ca na, esta ge nea lo gía crí ti ca
con tra el su je to eu ro cen tra do cons ti tui do du ran te una mo der ni dad
am bi gua, pro po ne la cons ti tu ción pro pia del su je to la ti no ame ri cano
de ma ne ra in ver sa a la ma ne ra como se cons ti tu yó el su je to eu ro peo:
una trans mo der ni dad como dia léc ti ca cul tu ral que afir me la sub je ti vi‐
dad otra no como mis mi dad, sino como al te ri dad otra.
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El tra ba jo que Dus sel ini cia en los co mien zos de los 70, aso cia do a la
fi lo so fía de la li be ra ción, con ti núa en la dé ca da del 2010, aso cián do lo
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ala Es té ti ca, des pués de un tra ba jo en los 90 que lo sitúa en el marco
de la po lí ti ca de la li be ra ción.1492 El en cu bri mien to del otro, pu bli ca do
en 1992, vo lu men de con fe ren cias dadas en Eu ro pa desde 1991, se
cons ti tu ye en texto pilar para el co lec ti vo Mo der ni dad/de co lo nia li‐ 
dad, ini cia do en 1998. Como en el caso de Or lan do Fals- Borda, Glo ria
An zal dúa y Aní bal Qui jano, este libro –una con tri bu ción se mi nal para
el pro yec to que aquí lla ma mos Giro Des co lo nial– es un es la bón no ta‐ 
ble en la ca de na de re fle xio nes de Dus sel acer ca del su je to, como con
la no ción de su je to “obe dien te” za pa tis ta (Dus sel, 2020).

El su je to en los tex tos se mi na les
del Giro Des co lo nial: la crí ti ca, la
in ter sub je ti vi dad, el des pren di ‐
mien to libre

Para co men zar, en la cri sis ac‐ 
tual del pa ra dig ma eu ro peo del
co no ci mien to ra cio nal está en
cues tión el pre su pues to fun‐ 
dan te, el co no ci mien to como
pro duc to de una re la ción
sujeto- objeto […]. La crí ti ca del
pa ra dig ma eu ro peo de la ra cio‐ 
na li dad/mo der ni dad es in dis‐ 
pen sa ble, Más aun, ur gen te.
Aní bal Qui jano (1992)

En los tex tos con si de ra dos como se mi na les de lo que aquí lla ma mos
Giro Des co lo nial –re dac ta dos en un marco de enun cia ción visto en
todos los casos como en cri sis–, el in ven ta rio de la no ción desu je toy
de los tér mi nos que com po nen su cam po se mán ti co más cer cano
mues tra la pre sen cia no to ria del ad je ti vo “su je to” en el sen ti do de “su‐ 
je ta do”, “su je ta da”; y la no ción de su je to ge ne ral men te en fren ta da a la
de ob je to, para des cri bir la ge nea lo gía del su je to mo derno eu ro peo,
con fre cuen cia como si nó ni mo de sub je ti vi dad, ego, in di vi duo. Se
trata, en todo caso, de una crí ti ca di rec ta, fron tal, ex plí ci ta, con tra los
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orí ge nes, la con cep tua li za ción, las prác ti cas de ese su je to mo derno
co lo nial eu ro cen tra do tal como se con fi gu ra, se cons ti tu ye y se ex‐ 
pan de desde la Con quis ta en tie rras lla ma das desde en ton ces Amé ri‐ 
ca. Según el caso, a ese su je to oc ci den ta li za do que in ves ti ga un ob je to
de es tu dio in fe rio ri za do se le opone un su je to co- laborador sen ti pen‐ 
san te si tua do en el mismo nivel de su je tos sen ti pen san tes que se
coin ves ti gan; el su je to o una sub je ti vi dad siem pre es vista de ma ne ra
in ter sub je ti va, in ter re la cio nal, in ter cul tu ral. Así mismo, el su je to es
visto como un ser mes ti zo múl ti ple mu tan te en quien con vi ve, en
amal ga ma, lo ra cio nal, lo in cons cien te,lo ima gi na ti vo y lo es pi ri tual.
Aquí en con tra mos los ras gos bá si cos que com po nen el cuer po ar gu‐ 
men ta ti vo de lo que co no ce mos como Giro Des co lo nial. 5

In ter pre ta mos aquí el uso fre cuen te del tér mino “su je to” como ad je ti‐ 
vo en tanto señal de una vi sión desde la cual se miran mu chos la ti no‐ 
ame ri ca nos y ca ri be ños, que apun ta a no sen tir se “ele va dos” aún a la
con di ción de su je tos, pre ci sa men te en el sen ti do en que lo te ne mos
desde la mo der ni dad. A esta vi sión puede con tri buir, evi den te men te,
la no ción de co lo nia li dad, per ci bi da, ano ta da y cri ti ca da pre ci sa men te
como vi gen te aún; así como, tam bién, las afir ma cio nes de ser to da vía
neo- colonias, como en el caso ejem plar de Puer to Rico, el co no ci do
oxí mo ron desu je to co lo nial. Así mismo, con tri bu ye la no ción de “su je‐ 
to an dino” es tu dia da re cien te men te: un ser com pe ne tra do con la na‐ 
tu ra le za, como ha cien do parte de ella, sin la au to no mía, dis tin ción y
so be ra nía des truc to ras atri bui bles a la no ción de su je to desde el car‐
te sia nis mo.
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La crí ti ca con tra lapra xisdel su je to mo derno eu ro cen tra do es, sin
duda, la cons tan te más ní ti da, qui zás la única, entre quie nes tra tan la
te má ti ca del su je to en los tex tos con si de ra dos como se mi na les para
el Giro Des co lo nial. Ese su je to mo derno/co lo nial arras tra con si go
para la pen sa do ra y los pen sa do res la ti no ame ri ca nos y del Ca ri be tra‐ 
ta dos aquí una vi sión com par ti men ta da ra di cal men te entre mente y
cuer po, entre pro pio cuer po hu mano y na tu ra le za cos mos, entre dis‐ 
ci pli nas con flic ti va men te frag men ta das para ver el mundo. Así
mismo, esta no ción de su je to com por ta unos orí ge nes de vio len cia,
ocul ta mien to de sa be res an ces tra les per du ra bles, epis te mi ci dios. En
su lugar, la vi sión la ti no ame ri ca na y ca ri be ña de estos tex tos se mi na‐ 
les pro pug nan por un su je to en el que la al te ri dad está ya desde siem‐ 
pre, in ter ac tuan do desde su con fi gu ra ción; un su je to equi dis tan te
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con la mis mi dad otra sen ti pen san te que se (auto)in ves ti ga y que con fi‐ 
gu ra, en un ama sa mien to, ra cio na li dad, in cons cien te e ima gi na ción.

Se trata de una vi sión del su je to mo derno eu ro cen tra do con tra la
cual, desde el Giro Des co lo nial, desde sus tex tos se mi na les, cons ti tu‐ 
ti vos y de in ter ven ción, como la ti no ame ri ca nos y ca ri be ños hay que
re be lar se, des po ján do se del co lo nia lis mo in te lec tual, me dian te una
In ves ti ga ción Ac ción Par ti ci pa ti va, con si de rán do se todos y todas
como seres sen ti pen san tes. Hay que des pren der se de esta vi sión,
eman ci par se, li be rar se, co lo can do en su lugar una co mu ni ca ción in‐ 
ter cul tu ral le gí ti ma men te uni ver sal, trans mo der na, “di ver sel [di ver‐ 
sal]” (Gros fo guel, 2006, p. 70; Mig no lo, 2007, p. 45); “trans ver sal”
(Dus sel, 2015, p. 209). Estos pa ra dig mas deben ser des com pues tos
me dian te el mé to do de la cons cien cia mes ti za que pasa por la des‐ 
cons truc ción/cons truc ción, te nien do como tamiz los pro pios an ces‐ 
tros, pa ra dig mas muy di fí cil de ex tir par por estar, como la ti no ame ri‐ 
ca nos, cons ti tui dos por ca rac te rís ti cas de co lo ni za dos con com po‐ 
nen tes de co lo ni za dor. Por ello, la sa na ción pasa por el des po jo de lo
co lo nial que no vale, por la es pe ra del jui cio de la gente an ti gua (An‐ 
zal dúa, 2016, p, 140) y por la adop ción de nue vas pers pec ti vas hacia
las per so nas ra cia li za das, dis cri mi na das ge né ri ca men te, se ña la das
como fuera de la he te ro se xua li dad por el en torno co lo nial (pa triar cal,
ma chis ta) en el que la An zal dúa deBor der land/La fron te rasurge. Aun‐ 
que han sido tam bién ob je to de nu me ro sas crí ti cas 6, esas vi sio nes de
los tex tos se mi na les cons ti tu yen los pi la res en el an da mia je ar gu men‐ 
ta ti vo del en fo que al que nos re fe ri mos aquí (Es co bar, 2003).
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En efec to, en el“Pró lo go. Giro de co lo nial, teo ría crí ti ca y pen sa mien to
he te rár qui co”que pre sen ta el vo lu menEl giro des co lo nial, los edi to res
San tia go Castro- Gómez y Ramón Gros fo guel (2007) sos tie nen que
desde los ini cios del sis te ma mundo ca pi ta lis ta la acu mu la ción de ri‐ 
que za de ma ne ra cre cien te se mez cla con los dis cur sos ra cis tas, ho‐ 
mo fó bi cos y se xis tas del pa triar ca do eu ro peo, por lo que es ne ce sa ria
una « “re sis ten cia se mióti ca’ capaz de re sig ni fi car las for mas he ge mó‐ 
ni cas del co no ci mien to desde el punto de vista de la ra cio na li dad
posteu ro cén tri ca de las sub je ti vi da des su bal ter nas »(Castro- Gómez y
Gros fo guel, 2007, 9-24). Se gui da men te, en este vo lu men, que a nues‐ 
tro pa re cer cons ti tu ye al Giro Des co lo nial, Wal ter Mig no lo se ña la que
el poder epis té mi co y des co lo ni za dor ya se en cuen tra en la
obraNueva cró ni ca, de Gua mán Poma, es cri ta,ya desde el siglo XVI,
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“desde la pers pec ti va del su je to co lo nial (el su je to for ma do y for ja do
en el Ta wan tin su yu y en el Kes way man ra, con fron ta do con la pre sen‐ 
cia re pen ti na del cas te llano y del ma pa mun di de Or te lius) y no del su‐ 
je to mo derno que en Eu ro pa co men zó a pen sar se a sí mismo como
su je to a par tir del Re na ci mien to” (Mig no lo, 2007, p. 35). En el mismo
vo lu men, Nel son Maldonado- Torres (2007), idea dor del tér minoGiro
Des co lo nialen 2005, se ña la que el giro de- colonial im pli ca, en pri me ra
ins tan cia “un cam bio en el su je to prác ti co y de co no ci mien to, y luego,
la trans for ma ción de la idea al pro yec to de la des- colonización” (p.
159). Estos ras gos bá si cos to ma dos de esos tex tos se mi na les, con sus
én fa sis par ti cu la res, se trans for man con los años: nuevo hu ma nis mo
(Nel son Maldonado- Torres, 2007,p. 127-167),anth ro posen co mu na li dad
(Mig no lo y Walsh, 2018), su je to co lec ti vo obe dien te (Dus sel, 2020),
entre otros. 7

Hemos te ni do en este ar tícu lo la ma ne ra como apa re cen, en el orden
his tó ri co de pu bli ca ción, la no ción de su je to en los tex tos con si de ra‐ 
dos como se mi na les por par ti ci pan tes del Giro Des co lo nial. ¿Qué re‐ 
la ción po de mos se ña lar entre esos tex tos, no cio nes, pa sa jes de base y
la no ción de su je to en con tra da en esos mis mos tex tos que al ber gan
esas no cio nes? Re cor da mos que las no cio nes que apa re cen como se‐ 
mi na les para par ti ci pan tes pi la res del GDC son, en su orden de apa ri‐ 
ción: co lo nia lis mo in te lec tual, in ter dis ci pli na rie dad, In ves ti ga ción Ac‐ 
ción Par ti ci pa ti va (Fals- Borda); fron te ra, he ri da co lo nial, mé to do de la
mes ti za (An zal dúa); co lo nia li dad del poder (Qui jano) y trans mo der ni‐ 
dad (Dus sel). Este en sam bla je de no cio nes, pro du ce, con sus én fa sis,
va ria cio nes y (auto) crí ti cas, la tesis pilar: hay que des pren der se de la
mo der ni dad que es la cara ocul ta de la co lo nia li dad. ¿A qué con tri bu‐ 
ye la no ción de su je to (su je ción, ser, sub je ti vi dad) ex pues ta en esas
mis mas obras se mi na les? A en fa ti zar la ne ce si dad de des pren der se de
la no ción desuje to que trae con si go la no ción pro yec to de la mo der‐ 
ni dad igual co lo nia li dad: del su je to im pe rial pro ve nien te his tó ri ca‐ 
men te delego con que rorsur gi do de la do mi na ción vio len ta con tra
Abya- Yala; del su je to visto siem pre como es cin di do entre cuer‐ 
po/alma,hu mano/na tu ra le za, su je to in ves ti ga dor/ob je to hu mano in‐ 
ves ti ga do. Esto, con el fin de opo ner les, según di ver sos én fa sis, el su‐ 
je to sen ti pen san te que in ves ti ga en ho ri zon tal con el su je to que se
(auto)in ves ti ga (Fals- Borda); el ser amal ga ma en quien con flu yen
razón, in cons cien te, ima gi na ción y es pi ri tua li dad (An zal dúa); el su je to
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NOTES

1  “Pero este ser co lo nial queda por es tu diar [...]. La co lo nia li dad es, por
tanto, fun da men tal. Cada uno la en tien de de di fe ren tes ma ne ras pero todos
coin ci di mos en que es ne ce sa rio in te re sar se en ella” (Tra duc ción nues tra,
como en los casos si guien tes, salvo in for ma ción con tra ria).

2  Otras de las no cio nes te ni das como bá si cas para la sus ten ta ción teó ri ca
del Pro yec to Des co lo nial son las de “In ves ti ga ción Ac ción Par ti ci pa ti va”

Castro- Gómez y Ramón Gros fo guel,El
giro de co lo nial. Re flexiones para la di‐ 
ver si dad epis té mi ca más allá del ca pi ta‐ 
lis mo glo bal, Bogotá, Siglo del Hombre
Edi tores,2007, p. 127-168.

Mencé- Caster, Co rine y Bertin- 
Élisabeth, Cé cile, «  Ap proches de la
pen sée dé co lo niale  »,Ar chi pé lies[en
línea], 2018. [https://www.ar chi pe lies.o
rg/189(5 de junio)]

Mi gno lo, Wal ter, “El pen sa mien to de co‐ 
lo nial: des pren di mien to y aper tu ra. Un
ma ni fies to”,inSan tia go Castro- Gómez y
Ramón Gros fo guel,El giro de co lo nial.
Re flexiones para la di ver si dad epis té mi‐ 
ca más allá del ca pi ta lis mo glo bal,
Bogotá, Siglo del Hombre Edi tores,
2007, p. 25-46.

Mi gno lo, Wal ter,De so be dien cia epis té‐ 
mi ca: retórica de la mo der ni dad, lógica
de la co lo nia li dad y gramática de la des‐ 
co lo nia li dad, se gun da edición, Bue nos
Aires, Edi ciones del Signo/Duke Uni‐ 
ver si ty, 2017 [2014].

Mi gno lo, Wal ter y Walsh, Ca the rine,On
De co lo nia li ty: Concepts, Ana ly tics,
Praxis, Du rham and Lon don, Duke Uni‐ 
ver si ty Press, 2018.

Pérez- Tapias, José, “Filosofías del Sur:
filosofía de la liberación, filosofías de la
in ter cul tu ra li dad y pen sa mien to de co‐ 

lo nial”,An du li. Re vis ta an da lu za de cien‐ 
cias so ciales, n°20, 2021, p. 1-15.

Pillet, Ben ja min, « Le dé co lo nia lisme et
ses dé cli nai sons  »,Pos sibles, Mont réal,
n° 2, vol. 43, 2019, p. 14-28.

Poggi, Al fre do Igna cio, “Filosofía y giro
pos/de co lo nial: aportes y pe li‐ 
gros”,Logoi. Re vis ta de filosofía, n°35,
enero- junio, 2019, p. 51-61.

Políticas dela me mo ria. Dis cu tir la de co‐ 
lo nia li dad, n° 20, Bue nos Aires, 2020.

Qui ja no, Aníbal, “Co lo nia li dad y Mo der‐ 
ni dad/ra cio na li dad”,Perú indígena, vol.
13, n 29, 1992, p. 11-20.

Saldívar, Sonia, “Introducción a la se‐ 
gun da edición”, in Glo ria Anzaldúa,Bor‐ 
der lands/La Fron te ra: la nueva mes ti za,
traducción de Car men Valle, Ma drid,
Capitán Swing Li bros,2016[1987], p.  11-
28.

To le do, En rique de la Garza
(coord.),Crítica de la razón neo co lo nial,
Bue nos Aires, CLACSO- CEIL-CONICET,
2021.

Yarbo- Bejarano, Yvonne, “Glo ria
Anzaldúa’sBor der land/La Fron te ra:
Cultu ral Stu dies, “Dif fe rence” and Non- 
Unitary Sub ject”,Cultu ral Cri tique,
otoño de 1994, p. 5-28.

o
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(IAP) y “sen ti pen sar” (Es co bar, 2003; Mig no lo, 2017, Lan der, 2000).

3  En otros tra ba jos, Fals- Borda re to ma di ver sos con cep tos; por ejem plo, el
de In ves ti ga ción Ac ción lo es bo za en un texto de 1973, “Irrum pe la in ves ti ga‐ 
ción mi li tan te” (Fals- Borda, 1987,p.  89-96) y lo de sa rro lla años des pués en
“La Investigación- Acción en con ver gen cias dis ci pli na rias” (Fals- Borda,
2007). La pu bli ca ciónMom pox y Loba. His to ria doble de la Costa(Fals- Borda,
1988), ori gi nal de 1970, se pre sen ta como la con cre ción de la vi sión fals- 
bordiana sobre la re la ción su je to investigador- sujeto, lo que in clu ye una
asom bro sa no ve dad aún hoy en la pre sen ta ción de los com po nen tes de un
in for me aca dé mi co de in ves ti ga ción.

4  “El tra ba jo de la con cien cia mes ti za con sis te en rom per la dua li dad entre
su je to y ob je to que la man tie ne pri sio ne ra y mos trar en carne y hueso y por
medio de imá ge nes en su obra cómo se tras cien de esa dua li dad” (tra duc ción
de Car men Valle).

5  Estas con cep tua li za cio nes ha dado lugar, sin duda, a nu me ro sas crí ti cas.
En ellas hay ma te ria para bús que das ve ni de ras, que no de sa rro lla mos aquí
por no ser nues tro ob je ti vo cen tral. Al gu nas de esas crí ti cas, en di ver sos
idio mas, sobre todo re la cio na das con el campo se mán ti co de la no ción de
su je to, ha blan de fun da men ta lis mo o esen cia lis mo, cul tu ra nis mo, pe ca do
ori gi nal de co mu ni ta ris mo; otras, de cen tris mo es ta di nen se, en do ga mia, an‐ 
ti mar xis mo de re chis ta.

6  Des ta ca mos aquí las más re cien tes, mu chas de las cua les re to man crí ti‐ 
cas for mu la das desde el sur gi mien to del co lec ti vo Mo der ni dad/co lo nia li‐ 
dad: To le do (2021), Gaya y Gaus sens (2020), Poggi (2019) y Castro- Gómez
(2019).

7  Las crí ti cas al Giro Des co lo nial son nu me ro sas, así como las aco gi das fa‐ 
vo ra bles, in clui do el cam po se mán ti co al re de dor de la no ción de su je to, en
Ca na dá, Amé ri ca La ti na y el Ca ri be, Eu ro pa. Ver Pérez- Tapias (2021), Pi llet
(2019), Mencé- Caster y Bertin- Élisabeth(2018),Maesshalck (2016) y Bour‐ 
guig non, Colin y Gros fo guel (2014).

ABSTRACTS

Español
El ar tícu lo con sis te en un tra ba jo de ge nea lo gía epis té mi ca acer ca de la no‐
ción de su je to en los tex tos con si de ra dos como se mi na les por par ti ci pan tes
del Giro Des co lo nial. En orden his tó ri co de pu bli ca ción, se men cio nan los
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tér mi nos que per te ne cen a ese campo se mán ti co (su je ción, sub je ti vi dad,
sub je ti va ción), en los tex tos de los au to res y de la au to ra de las no cio nes se‐ 
mi na les: co lo nia lis mo in te lec tual (Or lan do Fals- Borda, 1970); cons cien cia
mes ti za (Glo ria An zal dúa, 1987), co lo nia li dad (Aní bal Qui jano, 1992) y trans‐ 
mo der ni dad (En ri que Dus sel, 1992). Si guien do ese orden de apa ri ción, se
des cri ben las di ver sas vi sio nes de su je to que apa re cen en los tex tos que
con tie nen esas no cio nes. Como cons tan te, esas vi sio nes se ca rac te ri zan por
una crí ti ca ra di cal a la no ción de su je to car te siano con si de ra do como bi na‐ 
rio, re sul ta do his tó ri co de unego con que rorque se cons ti tu ye du ran te la
con quis ta vio len ta deA mé ri ca, pilar de una colonialidad- modernidad. En
opo si ción, las di ver sas vi sio nes al ter na ti vas apun tan a un su je to sen ti pen‐ 
san te que in ves ti gue con su je tos que se (co)in ves ti gan in ter dis ci pli na ria‐ 
men te en una ho ri zon ta li dad par ti ci pan te; un Ser total en quien fluya en
amal ga ma razón, in cons cien te e ima gi na ción; una (inter)sub je ti vi dad que se
des pren da de la vi sión co lo nia lis ta y eu ro cén tri ca en cri sis; un su je to libre
trans mo derno. La con jun ción de no cio nes se mi na les y de su je to ter mi nan
cons tru yen do la tesis pilar del Giro Des co lo nial, ayu dan a com pren der la di‐ 
fe ren cias ano ta das con los Es tu dios pos co lo nia les y sir ven para cues tio nar‐ 
nos acer ca de un even tual co lo nia lis mo in te lec tual.

Français
L'ar ticle consiste en un tra vail de gé néa lo gie épis té mique sur la no tion de
sujet dans les textes consi dé rés comme sé mi naux par des par ti ci pant.e.s
du Tour nant Dé co lo nial. Dans l’ordre his to rique de pu bli ca tion, les termes
qui ap par tiennent à ce champ sé man tique (su jé tion, sub jec ti vi té, sub jec ti va‐ 
tion) sont men tion nés dans les textes des au teurs et de l’au trice des no tions
sé mi nales: co lo nia lisme in tel lec tuel (Or lan do Fals- Borda, 1970); conscience
mé tisse (Glo ria Anzaldúa, 1987), co lo nia li té (Aníbal Qui ja no, 1992) et trans‐ 
mo der ni té (En rique Dus sel, 1992). En sui vant cet ordre d’ap pa ri tion, les dif‐ 
fé rentes vi sions du sujet qui ap pa raissent dans les tex tes con te nant ces no‐ 
tions sont dé crites dans l’ar ticle. En tant que constante, ces vi sions se ca‐ 
rac té risent par une cri tique ra di cale de la no tion de sujet car té sien consi dé‐ 
ré comme bi naire, ré sul tat his to rique d’unego conque rorqui s’est consti tué
lors de la vio lente conquête de l’Amé rique, pi lier d'une colonialité- 
modernité. En op po si tion, les dif fé rentes vi sions al ter na tives pointent vers
un sujet sen ti pen sant qui en quête avec des su jets qui se (co)en quêtent in‐ 
ter dis ci pli nai re ment dans une ho ri zon ta li té par ti ci pante; un Être total chez
qui la rai son, l’in cons cient et l’ima gi na tion coulent en amal game; une
(inter)sub jec ti vi té qui se délie de la vi sion co lo nia liste et eu ro cen trique en
crise; un sujet libre trans mo derne. La conjonc tion des no tions sé mi nales
etde sujet finit par construire la thèse pi lier du Tour nant Dé co lo nial, aide à
com prendre les dif fé rences si gna lées avec les études post co lo niales et sert
à ques tion ner un éven tuel co lo nia lisme in tel lec tuel.

English
The art icle con sists of an epi stemic gene a logy work on the no tion of the
sub ject in the texts con sidered sem inal by par ti cipants ofthe De co lo nial
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Turn. In his tor ical order of pub lic a tion, the terms that be long to this se‐ 
mantic field (sub jec tion, sub jectiv ity, sub jectiv a tion) are men tioned in the
texts of the au thors and the author ess of the sem inal no tions: in tel lec tual
co lo ni al ism (Or lando Fals- Borda, 1970); mes tiza con scious ness (Gloria
Anzaldúa, 1987), co lo ni al ity (Aníbal Quijano, 1992) and trans mod ern ity (En‐ 
rique Dus sel, 1992). Fol low ing this order of ap pear ance, the vari ous vis ions
of the sub ject that ap pear in the texts con tain ing these no tions are de‐ 
scribed. As a con stant, these vis ions are char ac ter ized by a rad ical cri tique
of the no tion of the Cartesian sub ject con sidered as bin ary, the his tor ical
res ult of acon queror egothat is con sti tuted dur ing the vi ol ent con quest of
Amer ica, a pil lar of a coloniality- modernity. In op pos i tion, the vari ous al‐ 
tern at ive vis ion points to a feeling- thinking sub ject who in vest ig ates with
sub jects who (co)in vest ig ate them selves in ter dis cip lin ar ily in a par ti cipant
ho ri zont al ity; a total Being in whom reason, un con scious ness and ima gin a‐ 
tion flow in am al gam; an (inter)sub jectiv ity that de links from the co lo ni al ist
and Euro centric vis ion in crisis; a trans mod ern free sub ject. The con junc‐ 
tion of sem inal and sub ject no tions ends up build ing the pil larthesis of the
De co lo nial Turn, help to un der stand the dif fer ences noted with Post co lo nial
Stud ies and serve to ques tion ourselves about an even tual in tel lec tual co lo‐ 
ni al ism.
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