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impuestos, ponen en tela de duda la distribución espacial del mundo y abren las puertas para 
pensar la naturaleza y la geografía de otro modo (Wainwright, 2005).  

En términos epistemológicos, la lucha por la tierra está asociada al reconocimiento de que 
ésta constituye para los pueblos indios no solo un medio de producción sino, sobre todo, el 
lugar de vida, el espacio a partir del que se construye la cultura y las formas de cohesión 
social, es el sitio que da cobijo y la extensión que brinda el alimento, es el refugio para el 
descanso, el afecto y para venerar lo sagrado. La tierra, como lo expresan los pueblos indios, 
no es territorio. Su lucha por recuperar sus territorios, es junto a la de otros sectores rurales 
que mantienen una relación estrecha con la tierra, una lucha por el derecho a existir. De ahí 
que sea fundamental la desnaturalización del concepto, lo que entraña, de manera principal, 
una disputa política para tornar visibles las relaciones entre seres humanos y territorios que el 
unilateral proceso de constitución de los Estado-nación en América Latina sistemáticamente 
negó. 

A esta primera aproximación sobre las potencialidades de complementariedad entre la 
ecología política y el pensamiento poscolonial, resalta adicionalmente un segundo 
planteamiento relacionado con la construcción de un Estado plurinacional que ha cobrado 
fuerza en América Latina. El discurso de las organizaciones indígenas de América Latina 
sitúa como elementos constitutivos de la plurinacionalidad el reconocimiento de las tierras y 
territorios y los elementos que los componen (agua, biodiversidad, conocimientos asociados); 
el derecho a la educación; el reconocimiento a la autonomía de sus territorios, a sus sistemas 
de administración de justicia, el reconocimiento a autoridades propias y a decidir cómo 
quieren vivir. Es, en suma, la reflexión sobre su capacidad de autodeterminación.  

En la medida en que la diversidad cultural ha debido coexistir dentro de los límites de un 
marco político único (Balandier, 2011) y ocupar en otros casos territorios cercenados por una 
geografía que no consideró estas particularidades (Coronil, 1999), la construcción de la 
plurinacionalidad demandará como soporte teórico para su establecimiento de la 
reconstrucción histórica de los patrones de poblamiento y de la apropiación del espacio, del 
conocimiento de las prácticas simbólicas, del uso de los recursos y de los sistemas de 
producción. En este proceso las miradas complementarias de los estudios poscoloniales y la 
ecología política contribuirían a proponer arreglos de titulación colectiva y esquemas de 
manejo territorial sustentados en formas locales de gestión y gobernabilidad y aportarían a 
bosquejar las premisas de un proyecto de mayor democratización que responda al carácter 
multicultural de una sociedad (Escobar, 2005).  

Junto a este desafío, si se acepta que la arbitrariedad con la que se trazaron los límites 
político-administrativos (Said, 2003; Coronil, 1999) condujo a la fragmentación de pueblos 
étnicos (como sucede entre los Awá, Siona y Secoya, o los pueblos indígenas Shuar y Achuar, 
divididos por las fronteras entre Ecuador y Colombia y Ecuador y Perú, respectivamente), a la 
destrucción de las unidades políticas representativas o a la unión artificial de grupos étnicos 
diferentes o antagónicos, parecería ser necesario repensar estas geografías bajo la premisa de 
conciliar culturas y territorios, así como profundizar la relación entre las representaciones 
político-administrativas y la existencia de relaciones sociales específicas o, como lo señala 
Said: 
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Capítulo 4 
La enseñanza de la metodología de la investigación en la 
universidad. Implicancias de la Mirada descolonizadora 
 
Juana Beatriz Erramuspe1 

 

Resumo: O presente ensaio coloca algumas problemáticas relativas ao ensino da Metodologia 
da Investigação enquanto disciplina instrumental nos cursos humanísticos de graduação nas 
universidades públicas em Argentina. Mostram-se os principais paradigmas que conformam o 
campo, apresentam-se os centros concetuais que sustentam a postura teórica da equipa da 
Área de Metodologia da Investigação da Universidade Nacional de Luján e são descritas 
algumas das estratégias didáticas desenvolvidas. Todos os pontos da perspetiva 
descolonizadora são revistos criticamente. 

Palavras-chave: Metodologia da Investigação científica; carreiras humanísticas na 
Universidade Argentina; Universidade Nacional de Luján; produção de conhecimento e 
pesquisa; perspetiva descolonizadora. 

Resumen: El presente ensayo plantea algunas problemáticas relativas a la enseñanza de la 
Metodología de la Investigación en tanto disciplina instrumental, en  las carreras humanísticas 
de grado en las universidades públicas, situándolas en el contexto argentino. Se especifican 
los principales paradigmas que conforman el campo, se presentan los centros conceptuales en 
los que se sustenta la postura teórica del equipo del Área de Metodología de la Investigación 
de la Universidad Nacional de Luján, y se describen algunas estrategias didácticas 
desarrolladas. Se revisan críticamente todos los puntos desde la perspectiva descolonizadora. 

Palabras clave: Metodología de la Investigación científica; carreras humanísticas en la 
Universidad Argentina; Universidad Nacional de Luján; producción de conocimiento e 
investigación; perspectiva descolonizadora. 

 

 

                                                                                                     

1 Licenciada y Profesora en Ciencias de la Educación. Magister en Política y Gestión de la Educación. Docente en la 
asignatura Metodología de la Investigación y Elementos de Estadística Educativa para las carreras de Lic. y Prof. en Cursos 
de la Educación en la Universidad Nacional de Luján, Argentina. Ha desarrollado la carrera de investigadora y participado en 
numerosos proyectos de investigación en el área de las ciencias de la educación, especialmente en relación con la didáctica 
de las ciencias naturales y la historia de las políticas para la enseñanza de las ciencias naturales en Argentina. Ha sido 
docente en carreras de especialización en investigación y maestrías en docencia universitaria en Argentina y Brasil. Ha 
dictado numerosos cursos de capacitación para docentes en servicio y publicado capítulos de libros, artículos en revistas 
especializadas y una importante cantidad de ponencias en memorias de congresos nacionales e internacionales.  
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de daño al medio ambiente y a la salud. En el caso mexicano, además, la carga de la prueba 
debe ser cubierta por los reclamantes, requisito especialmente difícil para comunidades 
marginadas urbanas o rurales; y entre las instancias encargadas de legitimar la veracidad de 
las pruebas suele encontrarse la misma empresa paraestatal acusada de causar el daño, 
Petróleos Mexicanos (PEMEX), junto con  otras instancia gubernamentales.  

Las poblaciones afectadas han buscado distintas estrategias para incorporar una 
perspectiva científica a sus argumentos: desde establecer alianzas con investigadores 
solidarios con sus causas hasta formarse como pesquisadores comunitarios capaces de 
construir algunas de las pruebas requeridas. De esta forma, se ha establecido una relación 
entre académicos y organizaciones sociales que implica influencias mutuas.   

El presente texto se propone analizar el papel del conocimiento y su construcción en la 
lucha de un grupo de pescadores y campesinos del sureste mexicano que, durante más de tres 
décadas, han sido afectados por la contaminación petrolera: ¿De qué forma infulye y marca la 
relación entre activistas ambientales e investigadores el quehacer de unos y otros ¿Cuáles han 
sido las motivaciones de los actores para conocer? ¿Qué papel tiene la experiencia? ¿Qué 
papel ha jugado el conocimiento científico en las distintas formas de narrar el caso?  

En este contexto, la ciencia, entendida como conocimiento y como práctica social 
(Franklin, 1995), no aparece como  entidad coherente en su interior, ni como el producto de 
una historia lineal marcada por revoluciones progresistas que sustituyen los viejos paradigmas 
por nuevos. El caso analizado muestra que en la ciencia hay más que conocimientos 
verdaderos y falsos, o que vacíos cubiertos por el avance de la tecnología: la forma en la que 
la ciencia se produce y transita en la sociedad se entreteje con intereses económicos, 
proyectos políticos y visiones de mundo. El conocimiento es también un espacio de 
confrontación de grupos diversos y con frecuencia opuestos; no se desarrolla en un único 
sentido, sino que circula en distintas direcciones y debe confrontarse con realidades nuevas 
constantemente. 

La problemática en torno al petróleo 

La historia política y económica reciente de México está vinculada al desarrollo de su sector 
energético, particularmente a la industria del petróleo. Desde 1938, fecha en que fueron 
expropiadas las empresas extranjeras, fundamentalmente estadounidenses e inglesas, ha sido 
Petróleos Mexicanos (PEMEX), un organismo público descentralizado, el responsable de la 
exploración, explotación y venta de los hidrocarburos, así como de la producción, 
almacenamiento, distribución y comercialización de petroquímicos y petrolíferos. Hace 
apenas unos meses, en diciembre del 2013, como parte del paquete de reformas estructurales 
de corte neoliberal que se impulsan en el país desde fines de la década del 80, fue aprobada 
por el Congreso de la Unión, una polémica reforma energética que abre el sector a la 
participación del capital privado, nacional e internacional. Aún no se han formulado las leyes 
secundarias que volverán operativa dicha modificación constitucional, sin embargo, hace ya 
varios años que la iniciativa privada participa activamente del las tareas relacionadas con los 
hidrocarburos.   
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modernización fueron liderados por una élite que proclamaba la soberanía de un pueblo, pero 
a su vez no era más que un pueblo que mediaba sus acciones por la filiación en primera 
instancia a clubes parroquiales, clubes electorales, clubes de opinión y por último partidos. En 
esta medida no se buscó más que la puesta en marcha de una institución que brindara ese 
aconductamiento de individuos a unos postulados. En Hispanoamérica esa nación no surgió 
como un contrato entre individuos sino como un pacto entre pueblos que lograban convivir 
entre sus diversidades. 

Lo que hoy llamamos el sistema educativo colombiano tiene sus raíces en el periodo de 
los radicales en el siglo XIX (1863 -1886), fue en aquel tiempo cuando se fundaron las 
primeras escuelas y universidades de carácter público, esto debido a que en la condición de 
Estado Corporativista antes era la esfera eclesiástica la que manejaba la instrucción con un 
carácter netamente religioso sin ningún carácter orgánico. 

El ambiente en que se encontraba la educación era desolador existían unas pocas escuelas 
insuficientes, con unos maestros que no tenían la preparación suficiente pues los que habían 
sido formados para esta labor estaban al servicio de la iglesia católica, esta situación 
respondía coherentemente al pensamiento de la población pues existía una sociedad que no 
veía en la educación ningún beneficio para sus hijos excepto el de alejarlos de las labores del 
campo de las cuales dependía su familia. 

Con estos antecedentes, los radicales se enfrentaron en la década del setenta a la colosal 
tarea de establecer un sistema nacional gratuito y obligatorio de educación primaria para toda 
la población en edad escolar. La idea cobró vida con la expedición del Decreto Orgánico de 
instrucción pública en 1870, uno de los documentos más importantes de la historia educativa 
de Colombia. El programa tenía como fin organizar y orientar la enseñanza primaria en todo 
el país. Sus funciones comprendían la formulación de los programas de enseñanza, la 
escogencia y publicación de los textos, la organización de las bibliotecas escolares, el 
levantamiento de las estadísticas educativas, la supervisión de las Escuelas Normales, la 
administración de los fondos y la publicación de La Escuela Normal, el órgano oficial 
dedicado a difundir las noticias y los documentos relacionadas con la transformación escolar 
(Gutiérrez Cely, 2000). 

Este decreto hacía parte de los grandes esfuerzos hechos por los radicales para 
modernizar la nación; pero la función esencial de la educación sería la formación de los 
valores ciudadanos en los niños para su perfecto desarrollo en una sociedad republicana 
ejerciendo su derecho a la libertad, con principios como la justicia; pero sobre todos estos 
ideales estaba uno primordial: grabar en la conciencia de los individuos la noción de una 
identidad compartida, implementando una instrucción desde el Estado que iba enfocada a 
consolidar el proceso de identidad nacional  que se venía buscando desde la independencia. 
Recordando que en Colombia hubo primero el deseo de construir una sola nación y luego la 
realización de este hecho, así la educación era la insistencia de generar un amor hacia la 
patria, lo que movía la necesidad de generar una educación pública. 

Esta educación promovía igualmente los hábitos de la democracia -la libre discusión y las 
decisiones racionalmente orientadas- y se oponía a la diferenciación social y a las 
discriminaciones raciales. Y en búsqueda de la igualdad y la libre autodeterminación de los 
individuos, abogaba por una educación religiosamente neutra, a semejanza de la escuela laica 
triunfante en la Francia de aquellos años (Cataño, 1995). 

Los radicales deseaban romper con el pasado e instaurar un sistema educativo que pusiera 
a Colombia en el camino de las naciones civilizadas. Para ello redefinieron los objetivos de la 
enseñanza primaria e introdujeron los avances de la pedagogía y los nuevos métodos de 
enseñanza-aprendizaje. Abolieron los castigos, la memorización y la férrea disciplina de las 
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que un derecho (el oficial, republicano) es malo y, en contraposición a éste, otros sistemas 
jurídicos son de recomendable aceptación. Creemos que se trata de lograr que la 
heterogeneidad esté presente en la unidad. Hacemos un uso estricto y acotado de lo jurídico 
focalizándonos en la actividad estatal pero con ello, no estamos diciendo que lo jurídico se 
limite a lo estatal sino dándole un lugar central al Estado como órgano que regula la vida 
social. Existen otras instituciones y colectivos que establecen regulaciones sociales,  pero es 
el Estado la instancia definitiva a la cual cualquier ciudadano pueda apelar. Por supuesto que 
aquí nos estamos adentrando en otra discusión acerca de lo estatal cuya resolución excede el 
alcance que nos hemos propuesto darle. Sin embargo no podemos omitir posicionarnos en un 
aspecto que se vincula estrictamente con el pluralismo y que enmarca una segunda tensión. 

El segundo punto crítico se vincula con la necesidad de tener una instancia de resolución 
de fondo de conflictos en los cuales intervengan más de un sistema jurídico, de modo de 
encontrar la manera de superar las posiciones relativistas. Si bien consideramos que debe 
existir una instancia en la cual se resuelvan los conflictos, reconocemos la dificultad que esta 
opción trae en tanto es complejo integrar otros sistemas jurídicos a lo estatal sin que esto 
signifique una aculturación o preponderancia de una cultura por otra. Ligado a esto está la 
cuestión de definir mecanismos que garanticen que el resultado de este proceso de 
refundación del Estado no sea un sistema jurídico unitario, enriquecido y fortalecido por el 
aporte de otras culturas. Se trata de lograr un derecho que sea emancipatorio y no un sistema 
jurídico que cuente con todos los elementos interculturales para oprimir más eficazmente a los 
sujetos.   

Una propuesta a modo de conclusión 

Como mencionamos al principio de este escrito, nuestro propósito fue pensar el pluralismo 
jurídico aplicado a la  refundación del Estado en América Latina. A lo largo de este trabajo, 
hemos explicitado los motivos por los cuales consideramos necesario transformar esta 
institución antes que desestimarla como proponen algunas líneas teóricas y políticas que 
centran las luchas por la emancipación en movimientos autonomistas. Ahora, trataremos de 
esbozar algunos lineamentos generales que contribuirían a dicha transformación. 

Luis Tapia (2007) menciona que en la definición del Estado plurinacional de Bolivia, 
debe tenerse en cuenta la correspondencia entre las instituciones políticas del Estado y la 
diversidad de pueblos y culturas existentes en el país. Se trata de superar la instancia de un 
conjunto de instituciones definidas exclusivamente en base a la cultura dominante que 
excluye a las culturas subalternas de los espacios de poder político o, agregamos nosotros, 
que los reconoce desde una posición asimétrica.  Nosotros compartimos esta apreciación y, en 
ese sentido, postulamos dos cuestiones: 

a) En el plano teórico, es preciso abandonar la noción de Estado como totalidad 
homogénea que se impone sobre una estructura social heterogénea; el propio Estado es una 
estructura institucional heterogénea. La heterogeneidad social está cristalizada en las 
instituciones.  

b) en el plano político, la refundación del Estado en América Latina tiene como vértice 
principal la democratización de su estructura material y legal, transformarlo en un Estado 
heterogéneo  ahora como propuesta política, un Estado que permita que la heterogeneidad se 
exprese en  el máximo nivel posible. Concretamente para el tema que hemos elegido para este 
trabajo, consideramos preponderante la conformación de los órganos del sistema de justicia. 
En este sentido, consideramos una alternativa para el pluralismo jurídico, la integración de los 
tribunales de manera colegiada en los cuales participen representantes de los distintos 
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Capítulo 9 

Imágenes del gaucho en la literatura argentina. Subjetivación y 
política en las luchas por la construcción de la estatalidad 
moderna rioplatense 

 
Manuel Cuervo Sola1 
 

Resumen: En este escrito indagamos por las formas de subjetivación política que produjo la 
irrupción política de los sectores sociales más desfavorecidos de la sociedad colonial en el 
proceso independentista rioplatense. Nos proponemos desentrañar los efectos que generó el 
empoderamiento de las masas populares acaecido durante las guerras de independencia sobre 
el sistema de fuerzas, proyectos e identidades políticas que pugnaron en la segunda mitad del 
s.XIX. A partir de los conceptos de clinamen (Boaventura de Sousa Santos, 2007), 
acontecimiento y subjetivación política (Alain Badiou, 2008), abordamos algunas obras 
fundacionales de la literatura argentina que tematizan sobre la figura del gaucho e 
identificamos en ellas tres formas del sujeto político: el sujeto fiel que permanece adherido al 
clinamen que produjo la emergencia igualitaria de lo popular; el sujeto oscuro que con la 
antigua coartada de la civilización intenta borrar todo rastro de aquel; y el sujeto reactivo que 
propone incluir al gaucho sin cuestionar la estructura colonial vigente.  

Palabras clave: clinamen, subjetivación política, colonialismo, independencia, siglo XIX. 

Resumo: Neste trabalho pesquisamos as formas de subjetivação política que produziu a 
emergência política dos setores mais desfavorecidos da sociedade colonial no processo de 
independência na região do Rio da Prata. Nosso objetivo é estudar os efeitos gerados pelo 
empoderamento das massas ocorrido durante as guerras de independência no sistema de 
forças, projetos e identidades políticas que lutaram na segunda metade do século XIX. A 
partir dos conceitos de clinamen (Boaventura de Sousa Santos, 2007), acontecimento e 
subjetivação política (Alain Badiou, 2008), trabalhamos algumas obras fundamentais da 
literatura argentina dessa época que abordam a imagem do gaúcho e nelas identificamos três 
figuras do sujeito político: o sujeito fiel, que fica ligado ao clinamen que produziu o 
surgimento do igualitarismo popular na história; o sujeito obscuro, que com o antigo pretexto 
da civilização e tenta apagar todos os vestígios do clinamen; e o sujeito reativo, que propõe a 
inclusão do gaúcho, mas sem questionar a estrutura colonial existente.  

                                                                                                     

1 Manuel Cuervo Sola. Lic. en Ciencia Política y Administración Pública por la Universidad Nacional de Cuyo. Ha 
participado en numerosos proyectos de investigación vinculados a la historia y al pensamiento político latinoamericanos, así 
como también a los problemas de la teoría política contemporánea. Se desempeña como becario doctoral de CONICET 
(INCIHUSA-CCT Mendoza, Argentina) y como profesor de Teoría Política II en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 
(UNCUYO). Es miembro del Centro de Estudios de Teorías críticas y prácticas emergentes en América Latina (UNCUYO). 
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Entre estos dos extremos del campo político existieron numerosas expresiones políticas 
intermedias que se acercaban más a una u otra de las posiciones según las diversas 
coyunturas, pero sin lugar a duda el antagonismo entre las dos fuerzas anteriormente 
mencionadas ordenó las luchas políticas en el Plata, al menos hasta 1830. 

Hacia 1830, a pesar de la derrota militar definitiva que sufriera José Gervasio Artigas en 
1820 y de la derrota política final de Bernardino Rivadavia en 1827, la lucha entre las dos 
corrientes políticas que estos hombres encarnaban no había alcanzado una resolución 
definitiva. Si bien el mapa de fuerzas había sufrido importantes cambios durante esos años,7 la 
balanza no se encontraba definitivamente inclinada a favor de ninguno de los dos lados. 

La extensa confrontación entre estos dos proyectos, que llevaba más de 20 años de 
guerras civiles, guerras  que se desarrollaron en paralelo y que sobrevivieron largamente a la 
guerra de independencia, tuvo consecuencias muy desfavorables para las economías 
provinciales. Esta situación abrió un espacio para que emergiera una suerte de precario 
equilibrio entre los dos proyectos, a partir de la articulación de elementos de uno y de otro, 
durante la hegemonía rosista8 entre 1832 y 1852. 

Básicamente Rosas perteneció a la clase social de los hacendados de la provincia de 
Buenos Aires que a partir de 1830 construyó una alianza con la burguesía comercial del 
puerto (a quienes garantizó estabilidad política y el manejo del puerto para que pudieran 
continuar con sus negocios), con los terratenientes y hacendados de las provincias del interior 
(a quienes garantizó estabilidad política, autonomía en el manejo de sus provincias y 
protección aduanera de las economías artesanales regionales), y con las fuerzas populares 
organizadas en torno a las montoneras gauchas (reconociendo el liderazgo político de los 
caudillos regionales). 

El proyecto rosista se mantuvo en el poder durante 20 años a través de permanentes 
negociaciones con los distintos elementos con constituían el inestable tejido político de la 
región en esos años. Los equilibrios políticos siempre eran precarios y se alcanzaban a través 
de pactos parciales entre provincias, caudillos y el poder central que se reunía en la figura de 
Rosas, aunque también por medio de prácticas de persecución política sobre los opositores de 
uno y otro bando que no se avenían al sistema de equilibrios propuesto por el caudillo 
bonaerense.  

Las características centrales del sistema de equilibrios que permitió 
amortiguar/neutralizar el enfrentamiento entre los dos proyectos políticos antagónicos y 
constituir una suerte de autoridad nacional que articuló las distintas fracciones sociales y 
políticas emergentes de la disolución del Virreinato fueron: el sostenimiento de autonomía 
política frente a la influencia británica en el plano exterior;9 el reconocimiento de la autoridad 
provincial de los caudillos y de sus formaciones militares, las montoneras, en el plano 

                                                                                                     

7 Por ejemplo, la proclamación de la independencia de los territorios de la provincia de la Banda Oriental que logró la 
diplomacia británica en 1827, dejó a la burguesía comercial de Buenos Aires y a Gran Bretaña en una posición de dominio 
casi absoluto de las relaciones comerciales de toda la Cuenca del Plata. Esta jugada política constituyó uno de los pilares 
fundamentales de la derrota final que sufrió la corriente política federal, heredera del ideario político artiguista.    
8 Juan Manuel de Rosas fue un terrateniente, militar y político argentino, que en 1829 accedió al gobierno de la provincia de 
Buenos Aires y pronto lideró las relaciones políticas de las provincias argentinas. En un periodo en el cual no existía la figura 
presidencial en la vida política argentina, Rosas cumplió de hecho esa función. Fue derrotado militarmente 1852 por el 
entrerriano Urquiza. A partir de esa derrota marchó al exilio y se apartó definitivamente de la política rioplatense. 
9 Rosas resistió los bloqueos y el intento de penetración de los británicos por la Cuenca del Plata para imponer la libre 
navegación de los ríos y continuar con el proceso de balcanización del antiguo Virreinato. 




















































































































































































































