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Resumen:  La Colonialidad como la cara más perversa
de la modernidad ha sido ampliamente definida, descrita
y analizada por los autores de la inflexión decolonial en
el grupo de la modernidad/colonialidad, desde los primeros
trabajos del precursor Aníbal Quijano hasta la consolidación
de un movimiento latinoamericano que cuenta con una vasta
producción intelectual. El devenir del análisis crítico de esta
categoría ha permitido hasta ahora identificar tres formas o
manifestaciones de la Colonialidad, a saber, la Colonialidad
del poder, del ser y del saber, todas ampliamente trabajadas y
generalmente aceptadas por toda la comunidad de autores y
seguidores de la opción decolonial.
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Abstract:  Coloniality as the most perverse face of modernity has
been widely defined, described and analyzed by the authors of
the decolonial inflection in the group of modernity / coloniality,
from the first works of the precursor Aníbal Quijano to the
consolidation of a Latin American movement that it has a vast
intellectual production. e evolution of the critical analysis of
this category has so far made it possible to identify three forms or
manifestations of Coloniality, namely, the Coloniality of power,
of being and of knowledge, all of which have been widely worked
on and generally accepted by the entire community of authors and
followers of the decolonial option.
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La Colonialidad como la cara más perversa de la modernidad ha sido
ampliamente definida, descrita y analizada por los autores de la inflexión
decolonial en el grupo de la modernidad/colonialidad, desde los primeros
trabajos del precursor Aníbal Quijano hasta la consolidación de un movimiento
latinoamericano que cuenta con una vasta producción intelectual. El devenir del
análisis crítico de esta categoría ha permitido hasta ahora identificar tres formas
o manifestaciones de la Colonialidad, a saber, la Colonialidad del poder, del ser
y del saber, todas ampliamente trabajadas y generalmente aceptadas por toda la
comunidad de autores y seguidores de la opción decolonial.
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Ahora bien existe cierta inquietud en la comunidad del grupo de la
modernidad/Colonialidad sobre otra forma de Colonialidad que está vinculada
más a la esfera de la fe, de las religiones o creencias que históricamente han
sido fundamentales para sustentar las estructuras de poder del proceso colonial;
ya desde los propios orígenes de esta corriente del pensamiento con Aníbal
Quijano se puede constatar está inquietud que en 1992 el autor tradujo como
Colonialidad cultural, la cual define como "una colonización del imaginario de los
dominados. Es decir, actúa en la interioridad de ese imaginario. En una medida, es
parte de él” (1992: 438). Las formas y los efectos de este proceso de colonización
de otras culturas, de constitución de la interioridad misma del imaginario del
colonizado, de su subjetividad misma. (Quijano, 1992: 439, 450). Si bien luego
Quijano definiría y establecería la Colonialidad del poder, constituyéndose está
en uno de sus aportes principales, la Colonialidad cultural como mecanismo
de control del imaginario del ser colonizado no seguiría siendo desarrollado a
profundidad por el autor recientemente fallecido.

Más recientemente otra de las exponentes del grupo de la modernidad/
colonialidad la ecuatoriana Catherine Walsh (2008; 2009; 2010) retomaría la
inquietud sobre esta forma de dominio más ligada a lo subjetivo y trascendental
llamándola Colonialidad Cosmológica, una forma de Colonialidad que
"pretende socavar las cosmovisiones, filosofías, religiosidades, principios y
sistemas de vida, es decir, la continuidad civilizatoria que no se sustenta
simplemente en lo occidental (Walsh, 2009: 14); si bien la autora ecuatoriana
se dedicaría a hacer valiosos aportes sobre el tema de interculturalidad y las
pedagogías decoloniales, su aproximación al tema da pie para el planteamiento
principal del presente documento.

La cosmovisión judeo-cristiana, y moderna-colonial

La cosmovisión que sustenta la continuidad civilizatoria occidental se basa en
primera instancia en el mito de la creación del libro del Génesis en la biblia judía
y cristiana, donde encontramos al hombre como la máxima obra de la creación,
hecho a imagen y semejanza de Dios, el creador coloca al resto de la creación al
servicio del hombre, por lo que aquí podemos encontrar la primera de una serie
de certezas excluyentes y concéntricas sobre las que se edificará la civilización
occidental: el antropocentrismo, es decir que el hombre es el centro de todo lo
creado y por lo tanto superior al resto de la creación que se encuentra fuera de ese
centro, en esta primera exclusión quedan los demás seres vivos, el agua, el suelo, los
recursos naturales y el planeta mismo. Como resultado de esta primera exclusión
que naturaliza las diferencias como condición de inferioridad que justifica ser
excluidos, se establece una primera certeza: el hombre es superior al resto de las
formas de vida y por lo tanto tiene el derecho divino de usar y consumir los
recursos del planeta hasta agotarlos y destruir su única nave espacial, como diría
el apreciado periodista venezolano Walter Martínez.

Establecida la primera certeza civilizatoria sobre la superioridad indiscutible
del ser humano, es necesario volver a recurrir al jardín del Edén para encontrar
la segunda: el androcentrismo, porque Dios hizo su máxima obra a su imagen y
semejanza y esa obra cumbre fue Adán, un hombre, varón, macho, masculino;
en realidad fue luego de ver la soledad de Adán que Dios creó a la mujer como
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un derivado de la costilla de Adán para ser precisos. Entonces en el centro está
el varón y Eva aun siendo humana sufre la primera exclusión de la especie por
su condición diferente: ser hembra; producto de esta primera exclusión humana
la mujer viviría la mayor parte de la historia relegada a la sombra del hombre
llegando en algunas sociedades al punto de ser considerada como propiedad del
varón.

Con el advenimiento de la modernidad surgen nuevas certezas esta vez de
carácter racial y geográfico; de esta forma a partir de la aberración seudocientífica
del darwinismo social se establece una jerarquía en la que supuestamente la
evolución natural habría hecho superior al hombre blanco, es decir que la
tercera certeza es el albocentrismo; en consecuencia el resto de la humanidad
no blanca queda automáticamente excluida e inferiorizada, debiendo luchar por
ser reconocido en primer lugar como miembro de la especie y no solo como
gentes que son apenas un poco más que animales sin alma (los indígenas) o simple
propiedad privada (los negros), ello sin contar el resto del maravilloso abanico
genético humano también excluido por ser diferentes.

El renacimiento también establece que la herencia cultural grecorromana de
Europa, asumida por la modernidad temprana como la cuna de la civilización,
el conocimiento y la ciencia, aun cuando las civilizaciones orientales constituían
el centro de gravedad político, cultural y económico del mundo hasta el ascenso
de Europa con la conquista y colonización de América; de esta forma se asume
una cuarta certeza: el eurocentrismo, que luego se extendería solo a la región
del Atlántico norte con la llegada y establecimiento de los anglosajones al norte
de América; producto de esta certeza el resto del mundo no europeo queda
relegado a una condición de inferioridad derivada de sus diferencias; en este
sentido la única relación posible con estos otros es la de dominación absoluta o
su aniquilación.

Finalmente hay una última certeza vinculada con la verdad auto asumida de
que los hombres, blancos europeos además profesan la auténtica y única fe, en
otras palabras, es cristianocentrica y en nombre de esta fe se libraran guerras
y genocidios para imponer el cristianismo y eliminar todos los otros cultos y
creencias falsas y perversas desde el punto de vista de los cristianos europeos. Así
la conquista se hizo con la espada y la cruz y las creencias de los salvajes de África
y América fueron combatidas y erradicadas y la auténtica fe impuesta a sangre y
fuego, pero ¿por qué era necesario eliminar el sistema de creencias de los pueblos
originarios?

La cosmovisión indígena

La cosmovisión de los pueblos originarios de América difiere diametralmente
de la judeo-cristiana que sirve de base a la llamada civilización occidental y por
lo tanto representaba y representa una amenaza inusual y extraordinaria para el
colonialismo en todas sus dimensiones.

En primer lugar en toda la mitología creacionista aborigen los hombres somos
creados como hijos de la madre tierra, por ejemplo los primeros Quechuas
surgieron de la tierra misma a través de una grieta y además estaban encabezados
por un padre y una madre humanas que salieron juntos uno al lado del otro y no
la mujer después del hombre ni detrás de este; esta concepción del hombre como
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hijo de la tierra y por lo tanto hermano del resto de la creación, derriba las certezas
del antropocentrismo y el androcentrismo; la relación que surge con la naturaleza
es diferente porque a una madre no se la explota hasta enfermarla y llevarla hasta
la muerte, a la Pachamama se le quiere y respeta, sus recursos son considerados
dones que se reciben con agradecimiento y se aprovechan sin agotarlos, de ahí
la siembra en andenes (la terrazas que dieron nombre a los andes), y el sistema
de rotación de conucos de las tribus amazónicas; de igual forma toda la historia
obliterada de nuestros indígenas está llena de guerreras, princesas y princesas
guerreras.

Sobre la relación con los otros seres humanos, algunos podrán argumentar que
en nuestra América precolombina, también había guerras, y que las civilizaciones
más avanzadas conquistaban y sometían a otros pueblos, pero aun así no lo
hacían por razones raciales o con el propósito genocida del exterminio del
otro; en Mesoamérica muchas confrontaciones eran para capturar y sacrificar a
gobernantes y guerreros en las llamadas guerras floridas, aunque pueda parecer
irónico desde el punto de vista de occidente, este era un acto de respeto a los dioses
pero también de reconocimiento del valor del otro, y en cualquier caso una acción
menos perversa que exterminar a una nación entera por sus recursos. Incluso con
la llegada de los conquistadores los primeros contactos fueron respetuosos de
parte de nuestros indígenas, por un lado por la asociación de los españoles con
sus dioses maestros que hace muchos años habían partido hacia el mar, y por otro
por la sencilla razón de que los pueblos originarios de América no discriminaban
a los otros ni por su origen ni por sus creencias; justo por esta razón los aborígenes
Trujillanos de Venezuela recibieron a los conquistadores con un saludo muy
particular: kuicas, es decir, somos amigos, somos hermanos.

Colonialidad del creer, qué es, por qué y para qué

No es la intención del autor de estas líneas imponer una nueva categoría
de la Colonialidad a las tres ampliamente aceptadas, más si constituye una
aproximación que pretende abrir un debate sobre una forma de Colonialidad
que ataca la cosmovisión originaria de los pueblos para sustituir su sistema de
creencias y sus formas de relacionarse con la dimensión trascendental, el planeta,
la naturaleza y los otros seres humanos, por una cosmovisión judeo-cristiana
que sirva de fundamento para las estructuras de poder sobre las que se sustenta
el colonialismo; una forma de Colonialidad que se apodera del imaginario
individual y colectivo del colonizado convirtiéndolo en instrumento devoto de
su propia opresión.

Por qué es necesario abrir un debate sobre la Colonialidad del creer?, En
primer lugar porque los sistemas de creencias y las religiones constituyen un
mecanismo de control social, cultural y espiritual ampliamente utilizado por los
imperios a lo largo de la historia y en el caso de nuestra América implicó además la
práctica aniquilación de la cosmovisión de los pueblos originarios, una suerte de
cosmologicidio, que junto con el genocidio perpetrado nos han privado de una
visión diferente del hombre y su relación con el medio y los otros seres humanos.

¿Para que sería útil aventurarse en una nueva construcción epistémica cómo
está? El autor considera que profundizar en este análisis nos permitirá conocer
mejor el alcance de la Colonialidad del creer en nuestra sociedad, sus efectos
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y fundamentos, de forma tal que sea posible deconstruir su discurso desde los
espacios educativos, de organización popular y participación política; después
de todo si la apreciación de este autor es acertada, la Colonialidad del creer,
favorece, facilita y crea las condiciones para el establecimiento de las otras formas
de Colonialidad, baste con recordar que la autoridad de los reyes concedida
por Dios mismo era el único argumento necesario para que el pueblo creyente
terminará sometiéndose.
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