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FUNDAMENTACION 

La reflexión sobre América Latina comporta no pocas dificultades. En principio 

la  propia  existencia  del  objeto  es  problemática.  Desde  la  ensayística  y  desde  las 

ciencias  sociales  ha  habido  tenaces    defensores  de  la  idea  de   marcas  e  historias 

comunes  –incluso,  de  destinos‐  tan  enfáticos  como  los  detractores  de  la  idea.  En 

ambos casos  los análisis recorren un rango  interpretativo que va desde esencialismos 

identitarios  (regionales,  nacionales  o  étnicos)  hasta  la  aplicación  mecánica  de 

categorías  teóricas   clásicas  (positivismo, marxismo,  funcionalismo, posmodernismo).  

La  tensión  entre  particularismo  y  universalismo  se  cuela  en  cada  aproximación, 

constituyéndose en un problema recurrente y siempre visitado. 

Por otra parte, esa pregunta, históricamente considerada, debe   cruzarse con 

los momentos de producción de las interpretaciones sobre la región. En determinadas 

circunstancias históricas las preguntas sobre América Latina afloran con intensidad: las 

independencias,  la  primera  posguerra,  los  años  sesenta  del  siglo  pasado.  En  otros 

momentos,  el  Estado‐Nación  fue  el  centro  del  interés. Momentos  en  los  cuales  la 

pertenencia regional se desdibuja o desaparece. Por ejemplo: el de la  constitución de 

los Estados en el siglo XIX  (proceso no exento de guerras para el establecimiento de 

sus fronteras) coronado por el Centenario de las independencias, en el que solipsismo 

de  los  recientemente  creados  Estados‐Naciones  llevaba  a  recapitulaciones  y 

significados  de  autoafirmación  tanto  con  el  exterior  cuanto  con  los  excluidos  del 

“interior”. Probablemente asistamos, de cara al bicentenario, y en los albores del siglo 

XXI,  a otro momento de interpretación regional. En esa dinámica se juega un conjunto 

de problemas y situaciones en las que la novedad y el desafío interpelan  genealogías y 

tradiciones, reinterpretándolas.  
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Otra  complejidad  para  considerar  Latinoamérica  guarda  relación  con  las 

definiciones  sobre esa  inserción en el contexto mundial. ¿Es América Latina  (con   el 

Caribe)  un  “extremo”  de Occidente?    ¿Es  “otro Occidente”?  Y  debe  advertirse  que 

cuando se dice “Occidente”, en general se hace referencia a los canónicos estándares 

de la modernidad.  

El  objetivo  del  seminario  es  analizar,  desde  una  perspectiva  histórica,  las 

interpretaciones  acerca  de  América  Latina  en  el  ensayo,  las  ciencias  sociales,  los 

manifiestos políticos y culturales en las décadas de 1920 y 1960 en consonancia con los 

procesos sociohistóricos de la región.  

Partimos de la idea que ambas décadas guardan estrecha relación respecto de 

la producción de  saberes  y  sentidos  acerca de  la  región en  torno  a un  conjunto de 

problemas:  la  idea de crisis, de modernidad, el rol de  los  intelectuales y  la política,  la 

revolución,  la  nación,  el  antimperialismo,  los  proyectos  políticos  de  transformación 

social, la interpelación/representación de las clases subalternas, en términos de clase, 

étnicos y/o etarios (obreros, campesinos, jóvenes),  la idea de cultura como portadora 

de valores emancipados. Pero fundamentalmente reconocemos en ambas décadas  la 

presencia de América Latina como colectivo, que por distintas circunstancias que serán 

analizadas en el curso, anima al planteo de formas contrahegemónicas de en el campo 

cultural y político. Complementariamente, el seminario se dirige a reflexionar y ubicar 

históricamente el rol, las funciones y las autodefiniciones de los hombres y mujeres del 

universo  letrado. Escritores, ensayistas,  literatos, sabios, eruditos o  intelectuales, son 

denominaciones  que  definen  tanto  funciones  como  estados  del  campo  de 

conocimiento y del saber. De allí que se pretenda reconstruir históricamente y analizar 

conceptualmente esos pasajes y esas formas de autoreconocimiento. 

El  desafío  del  seminario  consiste  en  revisar  textos  clásicos  del  ensayo  y  las 

ciencias  sociales  latinoamericanas  (que  aunque  clásicos,  son  escasa  y 

excepcionalmente tratados en profundidad en la formación de cientistas sociales) para 

descubrir  y  analizar  continuidades  y  rupturas  entre  ambas  décadas,  especificidades 

históricas que hicieron posible la generación de formas de pensar críticas y alternativas 

al orden  instituido, cánones, genealogías y formas de “pasarle el cepillo a contrapelo 

de  la historia”.   La propuesta es explicar    las condiciones históricas de producción de 
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ideas a la vez que revisar críticamente legados que en la actual coyuntura de la región 

se reactualizan. 

 

CONTENIDOS 

I.  Los  años  veinte:  “No  es  que  tengamos  brújula  propia,  es  que  hemos  perdido  la 

ajena” (Pedro Henríquez Ureña). La crisis de la Gran Guerra: erosión del europeísmo y 

del sujeto liberal. 

El  movimiento  estudiantil  y  la  “generación  crítica”.  “Nuevos  y  viejos  tiempos”. 

Modernidad  y  ruptura.    Sociedad  y  cultura  en  el  debate:  indagando  una  nueva 

expresión. Vanguardias literarias y vanguardias políticas.   

Las  sagas  nacionales  o  las  metáforas  de  la  nación:  las  literaturas  nacionales,  la 

construcción de un canon: precursores, genealogías y exclusiones. 

Formas de nombrar  la  región  y  sus  correlatos  culturales  y políticos:  “iberoamérica”, 

“latinoamérica”, “indoamérica”, “raza cósmica” o “eurindia”. 

Discutiendo  los  “otros”  del  orden  oligárquico:  negros,  indios,  mestizos,  obreros, 

campesinos.  Pensar  los  indios  y  pensar  por  los  indios.  Polémicas  del  indigenismo: 

“inkaísmo”, “indianismo”, “indigenismo”. La antropología en México y Perú: discursos 

sobre  el  pasado  para  refundar  el  futuro.“Tupí  or  not  tupí”:  Del  ufanismo  a  la  

Antropofagia. 

De  inmigrante  a  “maximalista”.  La  conflictividad  obrera  y  sus  contrapesos:  Juan 

Moreira, Martín Fierro y Don Segundo Sombra. 

 Intelectuales  y  política:  “ordenar  el  cambio  o  cambiar  el  orden”  Intelectuales  y 

políticos entre  la nación y  la revolución. La erosión del orden  liberal. La democracia y 

sus adjetivos. El nacionalismo de los nacionalistas ¿Reforma o Revolución? Definiciones 

sobre  la  revolución.  Revolución  “social”,  “nacional”,  “socialista”,  antimperialista. 

Nacionalizar la Revolución o revolucionar la nación. 

 

 

II. Los años sesenta: Homérica Latina. 

El  escenario  de  la  guerra  Fría  en  América  Latina.  Cuba:  De  Mella  a  Fidel.  Del 

antimperalismo y revolución antidictatorial a  la Segunda declaración de La Habana: la 

construcción  del  socialismo  en  América  Latina.  Estímulos  morales  o  económicos? 
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(Mandel,  Bettelheim,  Rodríguez,  Guevara).  Del  Che  a  Debray  o  las  “recetas”  de  la 

Revolución. “Huracán sobre el Azúcar”. “El socialismo y el hombre en Cuba”. Casa de 

las Américas. Cuba y los intelectuales: la “Roma antillana”. El “hombre nuevo”. El “caso 

Padilla” y la relocalización de los intelectuales. 

Movimientos  juveniles  y  las  impugnaciones  éticas,  estéticas  y  políticas  al  orden 

burgués. Los años sesenta  latinoamericanos. La noche de Tlatelolco. El cordobazo. El 

boom  literario  y  las  formas  de  representación  de  América  Latina.  Intelectuales  y 

compromiso  social.  Circulación  de  las  ideas:  las  revistas  políticas  y  el  debate 

latinoamericano.  

Qué es el Tercer Mundo? 

La  “Teoría”  de  la  dependencia.  América  Latina  ¿feudal  o  capitalista?  Revolución 

nacional o socialista. Las ciencias sociales latinoamericanas. 

“Alianza para el Progreso” y  las propuestas desarrollistas (take off y “50 años en 5”). 

“Picos y palas para una revolución sin balas” (Acción Popular en Perú), El reformismo 

castrense:  SINAMOS  y  velasquismo  en  el  Perú.  “Revolución  en  Libertad”  (doctrina 

social de la Iglesia y la Democracia Cristiana en Chile). La iglesia latinoamericana: de  la 

Carta de Puebla a la Teología de la liberación. Cristianismo y marxismo. 

Transitar al socialismo por la vía democrática: la Unidad Popular chilena: poder popular 

y área de propiedad social. 

Discutir y hacer  la  revolución. Los proyectos “de  liberación nacional” y  los proyectos 

socialistas.  

 

III.  El  lado  oscuro más  oscuro  de  la  práctica  intelectual:  los  análisis de  los  asesores 

literarios de  los servicios de  inteligencia de  la dictadura argentina sobre el ensayo,  la 

canción popular y las ciencias sociales latinoamericanas de los años sesenta. 
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