
Integración latinoamericana y caribeña: caminos, perspectivas y posibilidades 9

EDITORIAL
 Con mucho placer y alegría 
presentamos el primer número de 
la Revista Espirales, cuyo dossier 
Integración latinoamericana: 
caminos, perspectivas y 
posibilidades está compuesto 
por diez artículos que discuten y 
transitan  el tema desde visiones y 
dimensiones múltiples escritos por 
autoras y autores provenientes de 
variadas disciplinas tales como la 
Historia, la Economía, las Relaciones 
Internacionales, la Literatura y la 
Comunicación.
        El primero de ellos, titulado 
Sistema mundo moderno, 
colonialidad y Estados nacionales 
en América Latina a partir de una 
preocupación contemporánea al 
respecto del lugar que los sujetos 
subalternos han ocupado a raíz de 
los cambios políticos que se han 
dado en el Cono Sur en los últimos 
años, la autora Tania Rodríguez 
se propone la tarea de entender 
la construcción de las diferentes 
alteridades en América Latina y 
también herramientas de control 
social a lo largo de la historia del 
continente desde el momento de la 
invasión europea en 1492.
 A continuación se puede 
leer el trabajo de Danillo Avellar 
Bragança,  El horizonte de las 
relaciones México-Estados Unidos 
sobre el tema del narcotráfico 
internacional, donde el autor 
presenta un breve panorama de las 
relaciones bilaterales entre los dos 
países, respecto a las cuestiones 
económicas y de combate al 

narcotráfico, buscando comprender 
el momento actual mexicano y 
algunos horizontes posibles, desde 
análisis de escenarios futuros en 
relación a la integración mexicana 
a otras iniciativas multilaterales.
 Nícollas Cayann, en su 
artículo titulado El mito de “Isla 
Brasil”: la estructura del mito y 
la idea de Brasil Latino presenta 
la relación entre la construcción 
de mitos en la formación histórica 
de nuestro continente, con enfoque 
especial al mito de “Isla Brasil” y 
el impacto que se promueve en 
el difícil proceso de construcción 
de un Brasil que se reconoce 
latino y se identifica con la parte 
del continente de colonización 
hispánica.
 En la secuencia, Cauê 
Almeida Galvão en Resignificación 
histórica e historiográfica en 
América Latina analiza y debate 
los procesos de construcción y 
consolidación de los Estados 
Nacionales así como los de las 
identidades nacionales en lo que 
llama de “zona latinoamericana” 
desde una perspectiva crítica y 
decolonial.  
 Su trabajo presenta una 
crítica contundente a la historiografía 
latinoamericana tradicional 
y al sistema educacional por 
comprenderlos como eurocéntricos 
y colaboradores en la manutención 
de las estructuras coloniales y 
colonizadoras. El autor propone 
la des-construcción historiográfica 
como una herramienta para la 

construcción, elaboración y difusión 
de conocimiento desde los de abajo 
y que se encuentre atravesado por 
debates sobre las diversidades 
culturales y rompa la hegemonía 
establecida históricamente por los 
Estados Nacionales.
 El trabajo de Mishell Pavón, 
La dolarización ecuatoriana: 
hegemonía, autonomía y 
desarrollo, nos presenta una 
discusión teórica sobre las 
implicancias respecto a que el 
padrón internacional dólar pase 
a ser la moneda nacional en 
Ecuador, entre ellas, la cuestión de 
la autonomía político-económica 
del país hermano.  L a 
autora nos invita a recorrer el 
proceso previo marcado por la 
consolidación de la hegemonía 
estadounidense, el paso del patrón 
dólar-oro al dólar flexible y la 
crisis de los años 70 en EE.UU.  
 Elementos que repercuten 
directamente en la deuda exterior 
de los países latinoamericanos, y 
especialmente como este hecho 
comienza a afectar a la economía 
ecuatoriana, junto con el proceso 
de neoliberalización, para llegar a 
la dolarización como resultado.
La estudiante de Relaciones 
Internacionales Gabriela Ramos 
Sarmet dos Santos lanza una 
lectura sobre el proceso de 
paz en Colombia. El trabajo 
Ojos en Colombia, corazón 
en América Latina parte de un 
análisis relacional, exponiendo lo 
que el proceso significa para el 
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contexto regional. La autora trae 
una revisión del conflicto entre el 
gobierno colombiano y las FARC, y 
desde una breve revisión histórica 
proyecta un acuerdo que puede 
influenciar la resolución de crisis 
de representación, estabilidad 
regional y fortalecimiento de la 
democracia en América Latina.
 En las páginas siguientes, se 
puede leer el trabajo de Luciano 
Wexell Severo, La construcción 
del sudamericanismo, en el cual 
presenta un debate contemporáneo 
acerca de la concepción de 
América del Sur como espacio 
estratégico para el fortalecimiento 
de los Estados de la región. El 
autor defiende el sudamericanismo 
como idea integracionista que fue 
rescatada y favorecida por la 
coyunturas gubernamentales de 
algunos países durante la primera 
década del siglo XXI, orientada a 
las nociones de desarrollo y política 
exterior independiente. Por medio 
de un panorama histórico, elementos 
importantes son colocados para 
el análisis del contexto de la 
integración sudamericana en la 
actualidad, contribuyendo para 
la identificación de sus desafíos y 
de sus posibilidades en medio a 
las intensas modificaciones de los 
escenarios internos.
 En el artículo Paradojas 
del gobierno de Evo Morales 
en Bolivia: la reserva ambiental 
Tipnis y los intereses de grupos 
económicos nacionales y extranjeros 
(2009-2015), Klauss Hermann 
Heringer hace un análisis de las 
contradicciones del gobierno de 
Evo Morales (2009-2015) sobre 
las políticas económicas adoptadas 

desde la refundación del Estado 
boliviano con la nueva Carta 
Política. En este sentido, expone 
los dilemas entre lo que está 
presente en la Constitución, como 
el Vivir Bien, y las reales posturas 
económicas y de desarrollo 
adoptadas por el gobierno de Evo 
Morales en el país, contradiciendo 
principios constitucionales. Para 
ejemplificar esta problemática, 
el autor utiliza el conflicto de la 
reserva ambiental TIPNIS y la 
construcción de una carretera 
que afectaría las poblaciones del 
respectivo territorio, y expone 
algunos de los intereses de grupos 
brasileños en la construcción de 
la misma. Por fin, presenta las 
transformaciones de la sociedad 
boliviana desde el gobierno 
de Evo Morales, igualmente 
subrayando sus contradicciones y 
la lucha de pueblos indígenas por 
el atendimiento del gobierno a sus 
demandas.
 Alan Milhomem da Silva 
y Domingos Alves de Almeida 
en La diversidad cultural 
latinoamericana en la cobertura 
de la red de comunicación TeleSUR 
parten de la idea de que a lo 
largo de la historia, América Latina 
pasó por diferentes momentos de 
construcción política, económica, 
social y cultural. La invasión, los 
saqueos de las riquezas y la 
inserción de grandes contingentes 
de africanos esclavizados y de 
europeos parásitos del patrimonio 
encontrado en el nuevo continente 
son factores que provocaron cambios 
profundos en las características 
de la región, reconfigurando 
la geografía latinoamericana 

basada en la diversidad. En este 
sentido, este trabajo se propone 
investigar si la TeleSUR divulga 
y/o promueve en algún aspecto y 
con cuál profundidad la diversidad 
cultural latinoamericana en la 
programación televisiva que 
realiza, en el sentido de romper 
con el paradigma homogeneizante 
del Estado nacional a través de los 
programas informativo-culturales.
 Por último, se puede leer 
el artículo La integración que 
buscamos: visión del Brasil sobre 
América del Sur de Lucas Eduardo 
Silveira de Souza. En él, el autor 
se centra en las percepciones del 
Estado brasileño acerca de la 
integración regional. Un panorama 
general e histórico sobre la 
perspectiva de la diplomacia 
brasileña sobre la América del Sur es 
realizado, pasando por la política 
exterior de Rio Branco hasta la 
promoción de la Unión de Naciones 
Suramericanas, ya en el inicio del 
siglo XXI, subrayando la estrategia 
brasileña de cooperación para la 
autonomía y la agenda Sur-Sur. 
El artículo concluye que la política 
exterior brasileña instrumentaliza 
la identidad regional de América 
del Sur para la proyección de su 
poder en ámbito extrarregional.
 De esta manera, cerramos 
el primer dossier de la Revista 
Espirales, esperando que los 
debates propuestos por los 
diferentes aportes sean un punto 
de partida para nuevas discusiones 
y cuestionamientos.
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