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1. FUNDAMENTACIÓN 
 

Este seminario se propone analizar el modo en que algunos intelectuales 

latinoamericanos del siglo XX redefinen, tanto en sus textos como en sus itinerarios 

intelectuales, el valor de las “culturas populares”, articulándolas con un modelo específico 

de identidad nacional/continental. Nuestra propuesta se centra en tres contextos 

nacionales (Brasil, Cuba y Argentina) y en un conjunto de obras y figuras prácticamente 

muy poco exploradas en términos comparativos, apuntando a observar cómo los autores 

dialogan o polemizan, asumiendo posiciones divergentes entre sí, y reposicionándose 

continuamente frente a las tradiciones representacionales previas para pensar “lo 

popular”, “lo nacional” y lo “continental”.   

 Los contextos nacionales han sido seleccionados privilegiando la heterogeneidad 

de sus espacios sociales, en los que gravitan de manera diversa los sustratos populares 

afroamericano, indígena y europeo, a los cuales apelan los autores elegidos para 

redefinir lo popular/nacional.  

El curso aborda deliberadamente un corpus de ensayos heterogéneos, que 

oscilan entre la interpretación nacional, la crítica cultural o política, la antropología y las 

ciencias sociales, precisamente en el contexto de emergencia y consolidación de estas 

últimas como disciplinas científicas. A la vez, los textos elegidos pertenecen a momentos 
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histórico-ideológicos diversos. Por un lado, se considerará la década del treinta, etapa en 

que los autores elegidos (Fernando Ortiz, Gilberto Freyre y Ezequiel Martínez Estrada) 

escriben textos fundamentales en sus carreras, y en que el ensayo opera el lento pasaje 

del racialismo al culturalismo en el marco de la crisis continental de la hegemonía 

oligárquica y el crecimiento de demandas de demoratización social, cultural y política. Por 

otro lado, se considerarán las décadas del cuarenta al setenta, período que abarca desde 

la profundización de este cambio de paradigma epistemológico hasta la irrupción de 

nuevas experiencias políticas y culturales populistas, la fuerte politización que atraviesa el 

campo cultural latinoamericano en la década del sesenta, y la redefinición de la tensión 

entre autonomía intelectual y profesionalización (en el marco de la consolidación de las 

ciencias sociales como disciplinas científicas).   

 En la Cuba de los años treinta, el quiebre de la hegemonía oligárquica y el avance 

del imperialismo norteamericano acompaña un contexto de crisis múltiple (social, 

económica y política). En ese contexto, como respuesta nacionalista a la exclusión 

política de los sectores populares, se produce un viraje significativo en las 

representaciones de la cultura popular producidas por la elite intelectual. Este cambio es 

especialmente legible en la obra de Fernando Ortiz en su evolución desde principios del 

s. XX hasta los años setenta: partiendo de un análisis positivista y etnocéntrico sobre la 

cultura popular (especialmente referido al margen negro), Ortiz desemboca en una 

revisión crítica del papel de la vieja oligarquía en la historia nacional, y en el análisis 

culturalista de los procesos de mestizaje en los que se forja “desde abajo” la identidad 

colectiva, a lo largo de siglos de dominación colonial y neocolonial. Así, en consonancia 

con los discursos nacionalistas (y con el primitivismo exaltado por la antropología y por 

las vanguardias estéticas), en los ensayos producidos por Ortiz desde 1930 al menos y 

hasta la década del sesenta inclusive (luego de la Revolución cubana) cobra un peso 

cada vez más significativo la legitimación de la cultura popular afroamericana.   

 En el Brasil de los años treinta, el ensayista Gilberto Freyre (formado en EE.UU., 

en contacto con la antropología funcionalista) interviene en el campo nacional con un 

texto “de comienzo” radicalmente innovador -el ensayo Casa grande e senzala-, 

revelador su papel como articulador privilegiado entre el ensayismo de interpretación 

nacional heredado del s. XIX y las teorías centrales contemporáneas. En este texto, 

estableciendo una clara ruptura -no exenta de contradicciones- con el linaje de 

pensamiento precedente (el racialismo postivista, fuertemente centrado en una 

devaluación etnocéntrica de los sectores populares nacionales y de las culturas 



 

 

Intelectuales y cultura popular en el pensamiento latinoamericano (Argentina, Cuba y Brasil, 1930-1960) – 2008 

U.N.L.P. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 3 
 

populares), Freyre se centra en exaltar el papel central de la cultura afrobrasileña en la 

construcción de la identidad nacional/continental, redefiniendo así indirectamente el 

vínculo del intelectual con los sectores populares/la cultura popular. Así, la perspectiva 

freyreana reorganiza el campo de la incipiente antropología nacional.  

En el contexto argentino de la década del treinta, el golpe de Estado que clausura 

la experiencia del gobierno radical agudiza la crisis económica y social nacional. Martínez 

Estrada es hasta entonces un escritor liberal y autodidacta, proveniente de los sectores 

medios, iniciado en el campo literario como poeta, narrador y autor teatral, relativamente 

alejado de las vanguardias; pero el golpe desata un replanteamiento personal de su papel 

como escritor: en esa fecha interrumpe su carrera como poeta (que será considerada 

desde entonces como una mera práctica “diletante”) para dedicarse al ensayo de 

interpretación nacional. Radiografía de la pampa (1933) opera así como una primera 

catarsis ante la crisis privada, de clase y nacional de comienzos de la década del treinta. 

El ensayo se le presenta entonces como la forma privilegiada por medio de la cual el 

intelectual puede comprometerse con su sociedad, ejerciendo libremente un análisis 

crítico. La quiebra del proyecto liberal y representativo de los sectores medios, y el 

descubrimiento de que perviven viejas estructuras de poder, convergen con la fractura del 

modelo positivista y la crisis del modelo social que, en las generaciones previas, había 

impulsado la inmigración europea como solución al problema nacional. En este contexto, 

Estrada se propone analizar los “invariantes”, la estructura profunda latente bajo la 

superficie de la historia argentina, para revelar cómo, tras la apariencia de una nación 

culta y moderna, pervive un modelo más arcaico de tipo colonial. 

Entre las décadas de 1940 y 1960, los ensayos de Ortiz, Freyre y Martínez 

Estrada presentan numerosas continuidades y algunas rupturas interesantes con 

respecto a los textos de la década del treinta. En esta etapa, bajo nuevos contextos 

sociales y políticos en los órdenes nacional, continental y mundial (que incluyen desde los 

debates sobre el racialismo durante la segunda posguerra, hasta la crisis del colonialismo 

portugués, o el triunfo de la Revolución cubana, con sus efectos culturales y políticos a 

nivel continental), el papel de la cultura popular en la consolidación de las identidades 

nacional y continental adquiere nuevas connotaciones. El ascenso del populismo político, 

entre 1940 y 1960, es acompañado por una fuerte ideologización de los discursos 

sociales centrados en el análisis de la relación “intelectual”/”pueblo” y “alta 
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cultura”/”culturas populares”1. Al mismo tiempo, la legitimidad del ensayismo (y de la 

propia figura del ensayista) comienza a ser cuestionada por el ascenso de las ciencias 

sociales como disciplinas científicas, lo que obliga a una redefinición de la autoridad 

(sociológica, historiográfica, literaria, filosófica y/o antropológica) del ensayo.    

En el contexto argentino de esta etapa, la obra de Martínez Estrada sufre una 

serie de transformaciones paradójicas. En efecto, la gran masa de ensayos de 

interpretación nacional producidos por Martínez Estrada desde comienzos de la década 

del treinta concluye en las obras producidas en la década del sesenta, en la etapa en que 

adhiere a la antropología primitivista (en su Análisis funcional de la cultura), se aproxima 

a la Revolución cubana y elabora una perspectiva latinoamericanista que dialoga 

explícitamente con las obras de Ortiz y Freyre (en Diferencias y semejanzas de los 

países de la América Latina entre otros textos). Su producción presenta así, al menos a 

priori, varias contradicciones internas si se observan algunos ejes temáticos (como, por 

ejemplo, las connotaciones asignadas a las “culturas populares”, al “mestizaje” o a la 

relación simbólica del intelectual con el “pueblo”).    

 

Los intelectuales elegidos producen obras predominantemente eclécticas, 

situadas en un entrelugar -inestable aun en los años sesenta y setenta- entre el ensayo 

de interpretación nacional, la investigación antropológica, la reflexión filosófica y la crítica 

cultural), y abordan un conjunto de objetos semejantes, al indagar en torno de la 

gravitación de las culturas populares y del mestizaje en la formación de la identidad 

nacional, de la tensión entre culturas populares tradicionales y culturas de masas, de la 

inserción de la identidad nacional en el seno del continente americano, de la revisión 

crítica de la historia y la construcción de un momento mítico fundador de la identidad 

nacional, de la concepción de la nación a partir de polarizaciones binarias concebidas 

como “inconciliables” hasta el presente (entre elite intelectual/dirigente y pueblo, entre 

tradición y modernidad, entre ciudad e interior, entre religión y secularización, o entre lo 

europeo y lo americano entendido como “desvío” respecto del “modelo” central).  

En casi todos los casos seleccionados, el abordaje de temas tales como “cultura 

popular” o “identidad nacional” y/o “continental” suele implicar, indirectamente, una 

autolegitimación de los intelectuales, al pensarse a sí mismos como religadores 

culturales, mediadores políticos, intérpretes culturales, pedagogos o profesionales de las 

                                                 
1  Por ejemplo, para el caso argentino, ver Sarlo (1988 y 2001), Neiburg (1998), Saítta en 
Neiburg – Plotkin (2004) y Terán (2004). 



 

 

Intelectuales y cultura popular en el pensamiento latinoamericano (Argentina, Cuba y Brasil, 1930-1960) – 2008 

U.N.L.P. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 5 
 

ciencias sociales, entre otros papeles. En general, los autores elegidos se afilian, 

dialogan y/o polemizan, desde la especificidad de la esfera de la cultura, con los diversos 

populismos políticos emergentes desde los años treinta en cada contexto nacional (y con 

las experiencias proto-populistas latentes en sus respectivas versiones de la historia 

nacional)2. En ese sentido, no es casual la centralidad que adquiere en todos los casos la 

evaluación de las culturas populares en la formación de la comunidad nacional, pues 

supone una progresiva voluntad de inclusión (mediante la legitimación simbólica) de los 

sectores populares. En estos ensayistas, esa legitimación aparece sesgada por múltiples 

contradicciones, y produce efectos culturales y políticos diversos y a menudo paradójicos.    

 En esta dirección, nuestra lectura partirá de los siguientes interrogantes: ¿qué 

operaciones despliegan los intelectuales latinoamericanos del s. XX, en etapas tan 

diversas como las que se suceden entre comienzos del s. XX y la década de 1960, al 

aprehender la heterogeneidad de la cultura popular y erigirla progresivamente en 

fundamento de la identidad regional / nacional / continental? ¿Cómo se articulan estas 

concepciones con dualismos claves en la historia de las ideas latinoamericana tales como 

la tensión entre civilización y barbarie, entre arcaísmo y modernidad, o entre centro y 

periferia? ¿Qué modulaciones diversas adquiere la ideología del mestizaje (racial/cultural) 

en diversas etapas y contextos socioculturales y políticos tan diversos como los de Brasil, 

Cuba y Argentina? ¿Qué relaciones de afiliación trazan los intelectuales latinoamericanos 

del s. XX, explícita e implícitamente, entre sí y con los discursos sociales heredados del 

s. XIX, a la hora de definir la “cultura popular” y el “carácter nacional”? ¿Cómo se 

modifica la práctica del trabajo intelectual en el marco de la conflictividad de los procesos 

políticos, sociales y económicos latinoamericanos? ¿De qué modo se registran, en las 

obras y en las intervenciones públicas de estos intelectuales, los cambios de la presencia 

política de lo popular en las diversas etapas a considerar? Y finalmente, ¿qué 

transformaciones sufren, en las diversas etapas del s. XX latinoamericano, las sucesivas 

conceptualizaciones de la propia tarea intelectual, redefinidas por la emergencia de las 

ciencias sociales como disciplinas científicas, y continuamente tensionada entre la 

autonomía y la dependencia respecto de otros campos (especialmente respecto del 

político)?     

                                                 
2  El ejemplo más evidente es el vínculo explícito entre rosismo y peronismo en el caso 
de Martínez Estrada. Sin embargo, la legitimación de las culturas populares tiene una fuerte 
articulación con la política también en las obras de los otros autores. 
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 Creemos que la combinación aquí propuesta entre el análisis particular de los 

autores por separado y la comparación final, cruzando contextos socioculturales diversos 

en la sincronía y en la diacronía, resultará muy productiva no sólo por los resultados que 

pueda arrojar la lectura individual de cada autor, sino también por la posibilidad de 

revelar, a través de la comparación, puntos de contacto y diferencias interesantes 

prácticamente no exploradas por la crítica especializada en el tema. Los estudios 

comparativos sobre las obras de Freyre y Ortiz -dos ensayistas “canónicos” en el campo 

del pensamiento latinoamericano-, son muy escasos hasta el presente y no han abordado 

sistemáticamente un corpus amplio de textos abarcando varias décadas de su 

producción, tal como nos proponemos realizar aquí a partir de algunos análisis previos3. 

Menos aun se ha llevado a cabo una comparación con el caso de Martínez Estrada, a 

pesar de que éste presentan múltiples puntos de contacto y diferencias sumamente 

interesantes para pensar el diálogo entre diversas tradiciones de pensamiento en 

Argentina y en el resto del continente. 

 
 
2. OBJETIVOS 
 
Objetivos generales 

 
1. Analizar comparativamente las modulaciones que sesgan la construcción de modelos 

“legítimos” de cultura popular y de las identidades nacional y continental, en la producción 

de intelectuales latinoamericanos pertenecientes a tres contextos nacionales (Cuba, 

Brasil y Argentina), en el extenso arco que va de principios del siglo XX a la década de 

1960. 

2. Evaluar las redefiniciones polémicas del concepto de “intelectual” que los pensadores 

latinoamericanos han formulado -explícita e implícitamente- en la sincronía y en la 

diacronía del período estudiado, observando tanto sus itinerarios como sus propios 

textos. En esa dirección, considerar en qué medida las autoimágenes que los 

intelectuales formulan para sí no aspiran a suturar las fracturas sociales y/o culturales a 

nivel nacional y/o continental. 

3. Poner en evidencia las continuidades y rupturas que estos discursos generan entre sí y 

con respecto a las tradiciones discursivas previas de los respectivos contextos 

                                                 
3  Ver Mailhe, 2005 y Mailhe, 2006. 
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nacionales, al pensar lo popular, las identidades nacional y continental, y el papel de los 

intelectuales en tales procesos de construcción identitaria.  

4. Reflexionar, a partir de la comparación, sobre los diversos factores que intervienen en 

la configuración peculiar de cada uno de los campos culturales nacionales en los que se 

insertan los intelectuales estudiados.  

Objetivos específicos 

 

1. Analizar por separado las producciones ensayísticas de Fernando Ortiz, Gilberto 

Freyre y Ezequiel Martínez Estrada en torno a los años treinta, para poner en evidencia 

los puntos de contacto, las diferencias e incluso las polémicas que entablan los 

intelectuales contemporáneos en cada contexto nacional, en torno a la definición de un 

modelo “legítimo” de cultura popular (y correlativamente, de identidad regional, nacional 

y/o continental).  

2. Considerar la obra de Martínez Estrada atendiendo a vínculos y diferencias con otras 

producciones “canónicas” del ensayismo argentino de esta etapa, especialmente con 

respecto a las evaluaciones de la cultura popular, el aluvión inmigratorio, el mestizaje 

cultural, la fractura social de la nación y el papel de las ciudades implícitas en El hombre 

que está solo y espera (1931) de R. Scalabrini Ortiz e Historia de una pasión argentina 

(1937) de E. Mallea. 

3. Analizar comparativamente el modo en que evalúan el pasado colonial nacional 

nacional y/o continental, y los diagnósticos que formulan sobre las posibilidades futuras 

de consolidación de una “comunidad nacional” capaz de suturar las fracturas sociales y 

culturales. 

4. Analizar las polémicas que los ensayistas del treinta entablan, implícita o 

explícitamente, en relación a los intelectuales del s. XIX, en la configuración de un linaje o 

tradición de pensamiento para aprehender la alteridad cultural. Trazar algunas de las 

principales continuidades y rupturas que los escritores del treinta generan respecto de las 

concepciones hegemónicas formuladas en la etapa anterior, atendiendo en particular al 

vínculo de Ortiz y Freyre con los modelos de análisis de la cultura popular afro-americana 

formulados en el marco del positivismo de entresiglos (considerando para ello la obra de 

Nina Rodrigues en el contexto brasileño, la del primer Fernando Ortiz en el contexto 

cubano y la de C. O. Bunge en el argentino). Focalizar comparativamente la 

consolidación de la "cultura negra" como objeto de conocimiento en el pasaje de la 

antropología positivista de entresiglos al giro culturalista de los años treinta. Evaluar las 



 

 

Intelectuales y cultura popular en el pensamiento latinoamericano (Argentina, Cuba y Brasil, 1930-1960) – 2008 

U.N.L.P. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 8 
 

connotaciones ideológicas que se desprenden de la recuperación crítica de tópicos e 

ideologemas de ciertos discursos paradigmáticos del s. XIX, por parte del ensayo del 

treinta.  

5. Analizar las continuidades y rupturas presentes en las obras y en los itinerarios 

intelectuales de Ortiz y Freyre en esta etapa, atendiendo a la posible reconfiguración de 

los conceptos de “cultura popular” e “identidad nacional/ continental”, en diálogo con las 

transformaciones de los campos cultural y político.  
6. Considerar las inflexiones diversas que adquiere la conceptualización del mundo 

popular en el ensayismo argentino producido entre las décadas de 1940 y 1960 (antes, 

durante y después del primer gobierno peronista), atendiendo a las modulaciones que 

formulan intelectuales como Martínez Estrada por una parte, y los vinculados al grupo de 

la revista Contorno (considerando casos diversos como los de Juan José Sebreli y 

Rodolfo Kusch), insertos en tradiciones culturales y políticas diversas, al referirse al 

mestizaje cultural, a las connotaciones asignadas a la oposición clásica entre civilización 

y barbarie, o al vínculo de la cultura popular y de la historia argentina con otros contextos 

latinoamericanos.  

7. Comparar los autores argentinos con los otros autores latinoamericanos 

contemporáneos y previos estudiados por el equipo, atendiendo a los elementos arriba 

mencionados. 

 
 
3. UNIDADES Y BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA Y AMPLIATORIA 
 

(Atención: con asterisco se señala la bibliografía de lectura obligatoria). 

 
I. Patologización de los sectores populares latinoamericanos en los orígenes de la 

antropología latinoamericana. La fundación de la cultura afroamericana como objeto de 

conocimiento en el ensayo social y antropológico de entresiglos. El caso particular de 

Cuba: contradicciones epistemológicas e ideológicas en el Fernando Ortiz de principios 

del s. XX. Diagnósticos negativos sobre el futuro de América Latina y posibles soluciones 

sociales y políticas. Redes intelectuales continentales en el campo de las incipientes 

ciencias sociales.  

Contradicciones ideológicas: positivismo lombrosiano, reformismo social, 

pensamiento liberal y crítica al racialismo en la primera etapa de Fernando Ortiz. 
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Revalorización del mestizaje y del legado afrocubano. Vínculo orticiano con los 

intelectuales abolicionistas del s. XIX.  

 

FUENTES PRIMARIAS 
 

*Ortiz, Fernando (1906). Los negros brujos, La Habana, Ciencias Sociales, 1986. 

 
*-------------------- (1916). Los negros esclavos, La Habana, Ciencias Sociales, 1988. 
 
-------------------- (v/d). Etnia y sociedad, La Habana, Ciencias Sociales, 1993. 
 
*-------------------  (1993). Entre cubanos. Psicología tropical, La Habana, Ciencias 
Sociales. 
 

 
Fuentes secundarias 

 
*Díaz Quiñones, Arcadio (2006). “Fernando Ortiz y Allan Kardec: espiritismo y 
transculturación” y “Ramiro Guerra y Sánchez y AntonioS. Pedreira: el enemigo 
íntimo” en Sobre los principios. Los intelectuales caribeños y la tradición, Bernal, 
Universidad Nacional de Quilmes. 
 
*Fell, Eve-Marie (1994). "Primeras reformulaciones: del pensamiento racista al 
despertar de la conciencia revolucionaria" en Pizarro, Ana (comp.). América Latina: 
Palabra, literatura e cultura, op. cit. 
 
Fernández Robaina, Tomás (1994). El negro en Cuba, La Habana, Ciencias 
Sociales. 
 
*Hurbon, Laënnec (1993). El bárbaro imaginario, México, F.C.E. 

Iznaga, Diana (mayo/junio de 1983). “Fernando Ortiz y su hampa afrocubana” 
en Universidad de La Habana, La Habana, nº 220. 
 
Portuondo Pajón, Gladys (8-12/1997). “El problema antropológico y la 
superación del positivismo en Fernando Ortiz” en Actual, n° 37. 
 
 
 

II. Del racialismo al culturalismo en la obra de Fernando Ortiz de los años cuarenta-

sesenta. Dominación y resistencia cultural en los ensayos etnográficos y de interpretación 

nacional producidos en esta etapa. Concepciones acerca de la dinámica cultural y el 

mestizaje. Desarticulación y límites de la crítica al esencialismo. El itinerario intelectual de 

Ortiz y la consolidación de un campo de reflexión sobre el papel del sustrato afro en la 

formación de la cultura nacional.  
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III. Crisis del orden oligárquico en el contexto brasileño de los años treinta. Populismo 

político y populismo "cultural". Crisis de los discursos sociales y de los paradigmas 
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epistemológicos hegemónicos de entresiglos. Revisión de la historia nacional/continental 

como clave interpretativa del presente. El culturalismo en el ensayo social 

latinoamericano de esta etapa. Apertura convergente a una concepción exaltativa del 

mestizaje racial y cultural.  

La reivindicación del legado cultural afroamericano en la obra de Gilberto Freyre 

de la década del treinta. Reposicionamiento crítico de Freyre respecto de las tradiciones 

de pensamiento nacional precedentes (en especial, frente a las obras de Euclides da 

Cunha y Nina Rodrigues). La formación intelectual de Freyre y su ruptura epistemológica 

en el campo cultural brasileño de esta etapa. El primer congreso afroamericano celebrado 

en Recife y la redefinición de la antropología afrobrasileña: lazos entre las obras de 

Freyre, Arthur Ramos y Edison Carneiro. Puntos de contacto y diferencias con la obra de 

Fernando Ortiz, y con los proyectos de la estética de vanguardia en Cuba y en Brasil. 

Casa-grande y senzala de Gilberto Freyre como respuesta relegitimadora ante la 

crisis del orden oligárquico. Paradojas ideológicas y epistemológicas en el ensayo. La 

noción de "antagonismos en equilibrio". Tensiones y ambivamencias ideológicas en 

Freyre: entre la exaltación de la cohesión social y la denuncia de la coerción violenta. 

Alcances y contradicciones en la revalorización de las culturas populares. La abstracción 

de los grupos sociales y el riesgo de la esencialización de la identidades.  

Revisión de la historia "fundacional" y diagnósticos diversos sobre el pasado y las 

posibilidades futuras de la nación. Valorización del mestizaje racial/cultural. 

Desarticulación y límites de la crítica al esencialismo. Proyecciones en la concepción de 

lo popular en la literatura y la antropología brasileñas de los años treinta. Análisis 

específico del ensayo Casa-grande e senzala: gravitación de las instancias -sexuales, 

sociales y culturales- de cohesión a nivel regional y nacional.  
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en AA.VV. Anuario de Estudios Americanos, Sevilla, Consejo Superior de 
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IV. Vínculos de la teoria freyreana con el pensamiento latinoamericano contemporáneo. 

Continuidades y rupturas en su obra de las décadas de 1940-1960. La ampliación del 

elogio del mestizaje en favor de uma teoría luso-tropicológica. Consecuencias 

ideológicas: defensa del colonialismo portugués y redefinición del liderazgo brasileño en 

el orden económico-político mundial. Últimas concepciones freyreanas sobre la alteridad 

social, la cultura popular y las periferias mundiales: los lazos imaginarios entre África y 

Brasil en la teoría freyreana. Estudio particular del ensayo Aventura e rotina.    
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Gilberto Freyre por Asia y Africa, a partir de algunas tesis recientes” en Katatay, 
año II, n° 3-4, La Plata, Aurelio. 
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V. Radiografía de la pampa de Ezequiel Martínez Estrada: retorno de viejas estructuras 

de poder, quiebre del proyecto liberal argentino y diagnóstico negativo en el ensayo. 

Concepción de la conquista y colonización como instancias traumáticas en la fundación 

de la identidad nacional. Indagación y exégesis de invariantes históricos. Diagnóstico 

negativo sobre la posibilidad de generar cohesión social. La paradoja como programa: 

clave argumentativa en el ensayo y clave de la propia sociedad argentina.  

Contrastes con las perspectivas exaltativas de la cohesión colonial en las tesis de 

Freyre y Ortiz. Posiciones encontradas frente al mestizaje racial/cultural: Martínez 

Estrada frente a Sarmiento, C. O. Bunge y R. Rojas (entre otros). Contrastes y 

convergencias entre la obra estradiana de esta etapa y otros ensayos argentinos 

contemporáneos (de Eduardo Mallea, Scalabrini Ortiz y Bernardo Canal Feijóo), 

atendiendo especialmente a los modelos de cultura popular considerados relevantes en 

la revisión de la historia y en la conformación de la identidad nacionales.  
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VI. Búsqueda de nuevas claves interpretativas para la comprensión de Argentina y 

América Latina en la década del sesenta. Modernización cultural y redefinición del 

compromiso político del intelectual. Peronismo, existencialismo y marxismo en los 

sesenta. Suturas imaginarias de la nación/ del continente en el pensamiento argentino de 

los sesenta: la etapa “latinoamericanista” de Ezequiel Martínez Estrada. Continuidades y 

rupturas en su pensamiento: de Radiografía a de la pampa a Diferencias y semejanzas 

entre los países de la América Latina.. Antieuropeísmo y redes identitarias con Africa y 

Asia. Revisión de la historia política continental y revalorización de los sectores 
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populares. Diferencias y semejanzas... en el seno de los discursos utópicos de liberación 

continental. Comparación especial con otras concepciones integradoras, como la teoría 

"luso-tropicológica" de Gilberto Freyre. 

Contrastes entre la mirada estradiana entre las décadas del cuarenta y del 

sesenta, y la de algunos intelectuales pertenecientes al grupo de la revista Contorno 

(entre otros, J.J. Sebreli y R. Kusch), con respecto al fenómeno del peronismo y la cultura 

popular nacional. En particular, análisis comparativo entre la devaluación etnocéntrica de 

la alteridad en Martínez Estrada y el elogio primitivista y esencializador –propio de un 

populismo conservador- de las culturas populares tradicionales implícito en la obra de 

Kusch. 
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Viñas, Ismael (1954). “Reflexión sobre Martínez Estrada” en Contorno, Buenos 
Aires, n° 4. 
 
*Weinberg, Liliana (1990). "La dimensión americana de Ezequiel Martínez 
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VII. Conclusiones comparativas entre las obras de los autores estudiados. Reivindicación 

de la legitimidad epistemológica propia de las culturas indígena y afroamericanas y, al 

mismo tiempo, cifra de una “diferencia” con respecto al modelo cultural eurocéntrico, 

cuestionando desde allí el binarismo lógico del pensamiento occidental. Formulación de 

conclusiones comparativas de cierre. Apelación a la cultura popular tradicional como base 

privilegiada desde donde redefinir la especificidad de la identidad nacional/continental, 

concebida  como “divergencia” respecto de los modelos dominantes en el racionalismo 

occidental. Concepciones divergentes respecto del pasado colonial nacional y de los 

mestizajes culturales, que redundan en concepciones contrastantes del proceso histórico 

nacional/continental en general. La reauratización del mundo popular “perdido” (o en 

proceso de disolución) como respuesta de resistencia a la secularización moderna en 

sentido amplio, pero también como posible resistencia a la modernización social, 

tecnológica y política. La idealización del otro y el riesgo de su esencialización 

deshistorizante, capaz de obturar la percepción de los conflictos de clase.  

Tensiones entre el ensayismo de interpretación y la emergencia y consolidación 

de las ciencias sociales en América Latina, en las décadas del cincuenta y sesenta. El 

pasaje de la doxa ensayística al rigor de la episteme científica. Análisis particular del caso 

brasileño: las polémicas entre Gilberto Freyre y la sociología "dura" de la Universidade de 

São Paulo. 
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Sorá, Gustavo (2001). "Una batalla por lo Universal. Sociología y literatura en la 
edición y recpeción de Casa-grande e senzala" en Prismas. Revista de hisoria 
intelectual, Bernal, Universidad Nacional de Quilmes, n° 5. 
 

 
METODOLOGÍA DE TRABAJO  

Como línea general, el seminario considerará los matices que, en los textos 

producidos por los intelectuales latinoamericanos elegidos a lo largo del s. XX, sesgan 

implícita o explícitamente la definición de conceptos tales como “cultura nacional”, 

“cultura popular” e “identidad continental”, en muchos casos articulándolos entre sí. Al 

abordar esa construcción de modelos legítimos de cultura popular y nacional (en cada 

etapa y contexto nacional por separado, y luego comparativamente entre sí), se analizará 

la selección arbitraria -llevada a cabo por los intelectuales- de ciertos trazos de lo popular 

y del pasado histórico e ideológico nacional, como un objeto de debate especialmente 

contencioso. 

 Al mismo tiempo, se atenderá a las continuidades y rupturas que cada intelectual 

proyecta de su obra con respecto a las tradiciones de pensamiento heredadas a nivel 

nacional y/o continental. 

 Cabe aclarar que el objeto de análisis en este curso no está conformado por la 

cultura nacional ni por las culturas populares en sí, sino por las conceptualizaciones 

producidas por las elites intelectuales. Por ende, insertos en el marco de la dinámica del 

“campo intelectual”, los textos no serán considerados como documentos para el 

conocimiento de ninguna identidad esencializada (nacional y/o popular), sino más bien 

como elementos especulares capaces de refractar, en las imágenes y 

conceptualizaciones producidas sobre estos objetos, autolegitimaciones de los propios 

intelectuales. 

 Con respecto a la dinámica de las clases, éstas consistirán en exposiciones 

teóricas por parte de la docente para la presentación de cada unidad, luego de lo cual se 

abrirá la discusión grupal sobre los textos de lectura obligatoria, y sobre hipótesis 

generales de análisis.  

 

Régimen de aprobación 
El curso se aprobará con la asistencia al 80% de las clases, además de una 

exposición oral y/o un informe escrito, y un trabajo monográfico final (de entre 15 y 20 

páginas de extensión). La elección del tema de la monografía final y su desarrollo 
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contarán con el asesoramiento de la docente, que destinará un horario específico (dentro 

y fuera del estricto horario del curso) para acompañar en cada caso este proceso.  
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