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Editorial

A partir del presente número, la revista del OSAL inicia una nueva etapa. 
Lograr la continuidad de una revista de ciencias sociales en América Latina 
siempre es una tarea ardua, en medio de tantos avatares políticos, múltiples 
dificultades económicas e incansables divisiones ideológicas. Desde el año 
2000, la revista del OSAL se propuso desarrollar una mirada innovadora 
sobre la nueva realidad del capitalismo actual, la acción de los movimien-
tos sociales y los procesos políticos-sociales que recorren nuestra América 
Latina y el Caribe. Su aparición no fue casual. Antes bien, la revista surgió 
de la necesidad de acompañar la emergencia de un nuevo escenario latino-
americano, caracterizado por la crisis del consenso neoliberal y el creciente 
protagonismo de los movimientos sociales. Fue así que a través de estos 
siete años, la revista del OSAL construyó una trayectoria y una legitimidad, 
tanto a través del seguimiento exhaustivo de los conflictos sociales en la re-
gión, como del aporte de prestigiosos investigadores, a través de diferentes 
artículos y dossier temáticos. 

Por ello, nos complace asumir la responsabilidad de 
abrir esta nueva etapa, cuyo objetivo no es otro que el de dar continuidad y, 
al mismo tiempo, potenciar el espacio de producción y debate que la revista 
del OSAL viene impulsando desde sus orígenes. Agradecemos muy espe-
cialmente la confianza depositada por la Secretaría Ejecutiva de CLACSO y la 
libertad que nos han otorgado para la reorganización de la revista, así como 
el acompañamiento del equipo del OSAL, en su conjunto, en esta nueva 
fase. Retomamos entonces la tarea con el mismo talante innovador, conven-
cidos de que es posible ampliar nuestro horizonte de reflexión y de interven-
ción político y académico. En esta tarea nos acompaña un Colectivo Editorial, 
compuesto por jóvenes investigadores provenientes de diferentes países de 
América Latina, así como un Consejo Consultivo Editor, del cual forman parte 
prestigiosos intelectuales de nuestra región y de países europeos. 

En razón de ello, este número 22 presenta un nuevo 
formato, que cuenta con diferentes secciones temáticas, cuya apuesta fun-
damental es profundizar la dimensión analítica de los temas abordados y 
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] propiciar un cruce mayor entre las diferentes disciplinas y enfoques críticos 

que recorren las ciencias sociales latinoamericanas. Por otro lado, no inclui-
remos en nuestra edición impresa el seguimiento de la conflictividad social 
en América Latina (cronologías, relatorías y documentos), el cual ya se en-
cuentra disponible en nuestro sitio de Internet <http://osal.clacso.org>.

La nueva estructura de la revista del OSAL cuenta con 
una primera sección, denominada Debates, consagrada a los grandes temas 
que hoy atraviesan la región. En este número, el dossier central lleva el título: 
“¿Refundar el Estado en América Latina? Desafíos, límites y nuevos horizontes 
emancipatorios”. Para ello, hemos convocado a un notable teórico, Boaventura 
de Sousa Santos, proveniente también de una sociedad periférica (Portugal), y 
excelente conocedor comprometido con la realidad latinoamericana. Boaven-
tura explora las dimensiones y desafíos del Estado plurinacional, en un artículo 
basado en las intervenciones que realizó durante su paso por Bolivia, en un 
coloquio internacional llevado a cabo a fines de marzo del corriente año. 

Asimismo, la sección cuenta con el aporte de investiga-
dores provenientes de aquellos tres países latinoamericanos donde, en gran 
parte, se juega hoy la capacidad innovadora del continente en materia de 
transformaciones políticas y sociales: nos referimos, claro está, a Bolivia, Ve-
nezuela y Ecuador. Variados han sido los enfoques desde los cuales se ha res-
pondido a nuestra propuesta sobre la posibilidad de refundación del Estado 
en América Latina, visible en análisis que van desde la problematización del 
Estado plurinacional (Bolivia), la posibilidad de una radicalización del poder 
popular a través de las formas de democracia participativa (Venezuela), hasta 
el análisis de la política gubernamental en clave neodesarrollista (Ecuador). 

Así, el desafío de la creación de un Estado plurinacional, 
y el peso de las diferentes memorias existentes en Bolivia, es abordado por 
Luis Tapia en un ensayo de corte filosófico e histórico que devela las com-
plejidades y ambigüedades del proceso que encabeza Evo Morales. Por su 
parte, Edgardo Lander realiza un minucioso examen del vertiginoso proceso 
de profundización de la democracia participativa encarada desde el Estado 
bolivariano. Por último, Franklin Ramírez Gallegos y Analía Minteguiaga abor-
dan el desafío de presentar un proceso apenas abierto, encarado por Rafael 
Correa desde Ecuador, en un artículo que nos proporciona un valioso análisis 
e información acerca de la política económica y social del actual gobierno. 
En fin, los tres artículos muestran a cabalidad los diferentes contornos que 
asume una transición muchas veces ambivalente, plena de complejidades y 
matices nacionales, en la lucha por instalar una agenda posneoliberal. 

El segundo dossier de la revista está consagrado al 
Análisis de casos, en una presentación que apuesta a combinar diferentes 
miradas, que incluyen desde artículos analíticos y documentos históricos 
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7]hasta reportajes a dirigentes e intelectuales destacados. En esta ocasión, el 
estudio de caso se concentra sobre el proceso de la Asamblea Constituyen-
te en Bolivia. Para ello, hemos reunido la labor de jóvenes investigadores 
bolivianos, como Dunia Mokrani, Patricia Chávez, Shirley Orozco y Jorge 
Viaña. Lejos de identificar a la gestión de Evo Morales de manera simplista 
con el gobierno de los movimientos sociales, los trabajos aquí presentados 
desarrollan una perspectiva analítica que combina el apoyo comprometido 
al proceso actual, con la crítica de las diferentes modalidades que asume 
hoy la relación entre movimientos sociales y gobierno. Asimismo, Bruno 
Fornillo aborda con rigor la relación entre gobierno y movimientos sociales, 
más allá de la Asamblea Constituyente. Seguramente, estos artículos darán 
lugar a la polémica; una instancia por demás necesaria, dada la envergadura 
del proceso que atraviesa la sociedad boliviana. 

Dichos textos van acompañados por un extenso repor-
taje al vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, realizado en La Paz 
por Pablo Stefanoni y quien suscribe esta editorial, cuyo doble objetivo es 
hacer un balance del primer año y medio del gobierno boliviano, así como 
ahondar en las ideas de quien, además de ser el “copiloto” del primer 
presidente indígena de América Latina, es uno de los intelectuales más 
destacados de su país. Las reflexiones de García Linera dan cuenta de esa 
ambigüedad mayor que aparece en el pasaje que va de las luchas de resis-
tencia, a través de la crítica teórica y la militancia política, a la construcción 
del poder, a partir del acceso a los espacios de decisión del Estado. De allí 
que las preocupaciones del propio García Linera se hayan desplazado de 
una concepción autonomista de los movimientos sociales a la convicción, 
no menos contundente, de la necesidad de construir un Estado nacional 
moderno e integrador. Cierra el dossier una selección del documento del 
Pacto de Unidad, que integran diversas organizaciones indígenas y cam-
pesinas, especialmente preparado para la Asamblea Constituyente (cuya 
versión completa puede consultarse en nuestro sitio de Internet).

Necesario es decir, empero, que los artículos de esta sec-
ción fueron escritos antes de que el Movimiento al Socialismo (MAS) realizara 
un pacto parlamentario con la oposición, quitándole a la Asamblea Constitu-
yente el carácter “originario” y, por ende, plenipotenciario de la misma. Re-
cordemos que la exigencia de una asamblea originaria y plenipotenciaria era 
uno de las demandas de las organizaciones sociales nucleadas en el Pacto de 
Unidad, como única garantía para dotarse de un instrumento político pleno 
que refundara el país. El paso que dio el gobierno de Evo Morales señala un 
futuro inquietante, marcando un claro retroceso de la potencialidad refunda-
dora de la Asamblea Constituyente, al tiempo que fortalece una oposición 
desprestigiada y carente de toda vocación e iniciativa incluyente.
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] La tercera sección, abocada al rescate de los Aportes 

del pensamiento crítico latinoamericano es, desde nuestra perspectiva, una 
apuesta mayor. En ella apuntamos tanto a valorizar la tradición crítica de 
nuestras ciencias sociales, como a propiciar un cruce mayor entre perspec-
tiva histórica y análisis más coyunturales. Somos conscientes de que, más 
allá de la crisis del ideario de izquierda, uno de los triunfos del pensamiento 
hegemónico ha sido el de desconectar nuestras actuales perspectivas epis-
temológicas y políticas de una tradición de pensamiento crítico y compro-
metido existente en las ciencias sociales latinoamericanas, siempre elabora-
das al calor de los procesos políticos y sociales. Por ello, lejos de proponer 
un mero “saludo a la bandera”, como se dice en algunos de nuestros países, 
la verdadera apuesta de esta sección es iniciar un diálogo constructivo con 
nuestra historia, trayendo a la discusión aquellos textos y debates que hoy 
pueden ayudarnos a leer nuestro propio presente de cambio. 

Para ello, contamos con la invalorable ayuda y consejo 
de Horacio Tarcus, director del CeDInCI (Centro de Documentación e Inves-
tigación de la Cultura de Izquierdas en Argentina), de Argentina, con quien 
nos abocamos a la tarea de revisar revistas olvidadas, esculcar colecciones 
interrumpidas, donde se hallan debates teórico-ideológicos nunca del todo 
cerrados, o más bien sepultados a golpes de dictaduras y masacres. La se-
lección de aquellos “textos que hicieron historia” recayó para este número 
en un artículo de Norberto Lechner, aparecido en la revista del Centro de 
Estudios de la Realidad Nacional (CEREN), escrito en 1973, que analiza la 
experiencia en curso del gobierno de la Unidad Popular en Chile. Asimismo, 
añadimos el programa de un Seminario Internacional sobre Estado y Dere-
cho realizado por el CEREN, en enero de ese mismo año1. La elección no 
fue casual ni arbitraria pues, en consonancia con el dossier central de esta 
revista, nuestro propósito es impulsar una lectura en términos de “transición” 
en el proceso de construcción –por la vía pacífica– de un nuevo Estado.

Cierto es que nuestro talante político y propio léxico 
emancipatorio están lejos del proyecto socialista que recorría el Chile de 
Allende, pero sin duda lo que une a ambas situaciones, la de ayer y la de 
hoy, es la posibilidad de un cambio en la correlación de fuerzas que, sin 
apelar a la vía armada, se proponga como desafío la transición hacia un tipo 
de sociedad más justa y solidaria. 

La cuarta sección está dedicada a La experiencia de los 
movimientos sociales. Si bien la vinculación con los movimientos sociales 
ha formado parte constitutiva del Programa del OSAL desde sus orígenes, 
en esta nueva etapa nos hemos propuesto ampliar dichos objetivos a partir 
del desarrollo de un área específica sobre formación cogestionada con los 
movimientos sociales. Nuestro punto de partida es el reconocimiento de 
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7]los saberes acumulados en las experiencias de lucha de los movimientos 
sociales y en los esfuerzos de estudio e investigación realizados en los ám-
bitos académicos, y sostiene la necesidad de afianzar el diálogo entre estos 
saberes en un contexto latinoamericano que avanza en procesos de integra-
ción regional, en la construcción de alternativas políticas populares y en la 
búsqueda de nuevos horizontes emancipatorios. En esta ocasión, contamos 
con el aporte de Claudia Korol, conocida educadora popular, miembro del 
Centro de Investigación y Formación Política de los Movimientos Sociales La-
tinoamericanos y coordinadora del área de formación cogestionada con los 
movimientos sociales del OSAL. Asimismo, a través de Adelar Joâo Pizetta, la 
Escuela Florestan Fernandes, del Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra 
de Brasil, recientemente ingresada a CLACSO, nos presenta su visión acerca 
de la formación política, en una perspectiva latinoamericanista.

Como señalamos anteriormente, desde el año 2000 se 
ha venido configurando un nuevo escenario político regional, marcado por 
la crisis del consenso neoliberal, la circulación de discursos antineoliberales 
y prácticas contestarias y, recientemente, por la emergencia de gobiernos 
de izquierda y centroizquierda. Sin embargo, la transición actual en América 
Latina es un espacio de geometría variable donde se entrecruzan y colisionan 
dos tendencias: por un lado, aquellas que señalan una ruptura con el modelo 
neoliberal (con todas sus complejidades y matices nacionales); por otra parte, 
las que señalan la tentativa de reconstrucción de una gobernabilidad neoli-
beral, a través de la continuidad y profundización de esquemas de disciplina-
miento social y político. En razón de ello, la quinta sección de la revista, que 
lleva el nombre de Criminalización y Derechos Humanos, aborda un tema 
muy sensible de la actualidad latinoamericana, que pone de relieve la poten-
ciación de los obstáculos, visibles en la profundización de formas de control y 
disciplinamiento social, a través de la criminalización de la protesta social, de 
la tendencia al cierre del espacio público en nombre de la seguridad ciudada-
na, así como de la tentativa de militarización de los espacios estratégicos y, en 
determinados países, del avance de la legislación antiterrorista. 

Iniciamos esta sección con dos artículos consagrados al 
proceso de criminalización del pueblo Mapuche, tanto en Chile como en Ar-
gentina. Para ello, contamos con los aportes del intelectual mapuche Víctor 
Toledo Llancaqueo, para el caso chileno, y de la educadora popular Patricia 
Agosto y la antropóloga Claudia Briones, para el caso argentino. Asimismo, en 
esta sección, hemos propuesto una doble estructura, compuesta por un artícu-
lo analítico, acompañado de una cronología del proceso de criminalización.

Hemos abierto también una sección de Reseñas biblio-
gráficas y documentos, en la que podrá encontrarse una lectura crítica de dife-
rentes libros y revistas que abordan la realidad latinoamericana, que para esta 
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Pilar Uriona Crespo, Franck Poupeau y Fernando Guerrero Cazar. Asimismo, en 
esta sección incorporaremos algunos documentos y declaraciones.

Por último, la revista del OSAL irá acompañada, de aquí 
en adelante, por un documental, proveniente de una producción indepen-
diente, que refleje algunos de los aspectos de las actuales luchas que se 
llevan a cabo en América Latina. Conviene aclarar que la inclusión de un 
documental no constituye un mero apéndice o una suerte de bonus track. 
Antes bien, creemos que la expansión de producciones independientes y 
de colectivos culturales, tanto en el ámbito de la comunicación alternativa 
como de la intervención artística, constituye una de las características más 
emblemáticas de las nuevas movilizaciones sociales. A esto hay que añadir 
que el documentalismo crítico tiene una larga tradición en América Latina, 
hoy recuperada y potenciada por las nuevas tecnologías. En consecuencia, 
nos proponemos valorizar esta forma de intervención, propia del activismo 
cultural, cuyo objetivo es tanto la reproducción y visibilización de los acon-
tecimientos en un contexto de intensificación de las luchas sociales, como 
la creación de nuevos sentidos políticos y culturales.

Para esta primera entrega, hemos seleccionado junta-
mente con la Secretaría Ejecutiva, el documental de Corrugated Films en 
colaboración con Mal de Ojo TV, titulado Un poquito de tanta verdad, que 
aborda la lucha y represión de los maestros en Oaxaca, México, y apunta a 
señalar el rol central que ocupan los medios de comunicación alternativos. 
Ya en 2005, Jill Freidberg, documentalista de Corrugated Films, había abor-
dado, de manera premonitoria, en un excelente documental titulado Grani-
to de arena, el largo proceso de lucha que en nombre de la educación pú-
blica llevan a cabo los docentes mexicanos. El endurecimiento del contexto 
represivo (asesinatos, desapariciones, encarcelamientos, criminalización de 
la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, APPO) registrado entre 
2006 y 2007, así como la creciente ola de conflictos docentes y estudianti-
les en todo América Latina, cuya demanda central es la desmercantilización 
de la educación, torna urgente y necesaria la difusión de este documental, 
realizado al calor de las luchas. 

Finalmente, advertimos a nuestros lectores que, a fin de 
permitir tanto una adecuada difusión como la potenciación de espacios de 
debate en torno a la publicación, a partir de este número 22 la frecuencia 
de la revista del OSAL será semestral. En efecto, uno de nuestras aspira-
ciones es contribuir de manera más decisiva en los debates político-acadé-
micos de la región, con la participación de investigadores y movimientos 
sociales involucrados en tales procesos. Por ello, apostamos a una mayor y 
más amplia difusión, a través de la diversificación de las formas de comuni-
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7]cación (nueva revista impresa, mejoramiento del sitio web y, en breve, un 
boletín electrónico).

El actual escenario político latinoamericano nos plantea 
nuevos desafíos políticos, sobre todo en lo que se refiere a la reflexión acer-
ca del Estado y la democracia, el cambio en las correlaciones de fuerzas y 
sus situaciones transicionales; al papel que juegan los movimientos sociales 
en la construcción de una nueva institucionalidad; en fin, a las nuevas mo-
dalidades de articulación entre lo político y lo académico. Desde CLACSO, 
suerte de “ventana privilegiada” hacia nuestra América latina y caribeña, 
esperamos contribuir a este nuevo proceso.

Hasta el próximo número.

Maristella Svampa
Directora de la revista OSAL
Coordinadora del OSAL-CLACSO

Nota

1 Debido a la extensión, tanto el artículo 

de Lechner como el programa del Se-

minario están reproducidos parcialmen-

te. La versión completa de los mismos 

puede encontrarse en nuestro sitio web 

<http://osal.clacso.org>.




