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Presentación
Al igual que los números anteriores, este segundo número del Volumen XIV de 

Si Somos Americanos, correspondiente al segundo semestre de 2014, incorpora ocho ar-
tículos. Estos abarcan tres temas principales como son migraciones, zonas extremas y 
análisis político.

El primer artículo, de Cecilia Melella, de la Universidad de Buenos Aires, 
aborda las migraciones de colombianos y ecuatorianos hacia Argentina. El objeti-
vo que se propone este trabajo es “describir las particularidades de estos desplaza-
mientos recientes y analizar las estrategias de inserción cultural de estos grupos no 
demasiado afincados en nuestro país”. Para ello se estudian recursos tales “como la 
gastronomía, las prácticas deportivas y culturales y la centralidad de las tecnologías 
de la información y de la comunicación (TIC)”, puesto que ellas “conforman las mo-
dalidades de inserción elegidas por estos embrionarios colectivos para articular lazos 
en la sociedad de destino”.

El trabajo siguiente, de los autores Sonia Ranincheski y Roberto Rodolfo Georg 
Uebel, ambos de la Universidad Federal do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, Brasil, 
trata el tema de los migrantes bolivianos en Brasil, los que se insertan en la economía y 
sociedad brasileña, muchas veces de forma ilegal. Esta investigación forma parte del pro-
yecto “Interesses, valores e ações estratégicas das elites latino-americanas e a relação com 
os Estados Unidos e Europa”, financiada por la Universidad Federal do Rio Grande do 
Sul, examina “la acción del Estado brasileño y la inserción de los inmigrantes bolivianos 
en Brasil por medio de un análisis bibliográfico, documental y estadístico, además de in-
ferir las puntualidades de esta inmigración en las relaciones Brasil-Bolivia y proyecciones 
para las dos primeras décadas del nuevo siglo”.

El tercer artículo sobre migraciones corresponde al de Carolina Stefoni y Macare-
na Bonhomme, ambas de la Universidad Alberto Hurtado de Chile. Su objetivo es “com-
prender en qué consiste y cómo se despliegan los procesos de anclaje e inserción social 
dentro de la sociedad de llegada, qué elementos o ejes favorecen este proceso, y de qué 
modo estos permiten la vinculación con el lugar de origen, posibilitando el desarrollo de 
pertenencias simultáneas”. Se parte de la hipótesis de que el anclaje en las sociedades de 
llegada se produce a través de tres ejes, que son el trabajo, la familia y las redes sociales. 
Se realiza una exploración “desde la perspectiva del sujeto, a través de un análisis narra-
tivo temático, las múltiples formas de inserción que experimentan mujeres migrantes en 
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Santiago de Chile, entendiendo que no se trata de un proceso lineal ni predeterminado, 
sino de uno mucho más complejo, donde estos ejes se entrecruzan, adquiriendo diversas 
intensidades y relevancias”.

El segundo tema, sobre análisis político internacional y política exterior, comien-
za con el artículo de Hernán Fair, de la Universidad de Buenos Aires, quien “analiza el 
proceso de readaptación ideológica del neoliberalismo, en la Argentina menemista de los 
años 90”. La primera parte del trabajo aborda “los múltiples cambios ideológicos y políti-
cos en el escenario internacional, incorporando algunas contribuciones para el desarrollo 
de un análisis político del discurso neoliberal, desde la perspectiva de Laclau”. La segunda 
parte se centra en “las particularidades del caso argentino durante el primer gobierno de 
Carlos Menem”, para lo cual se analizan “las interpelaciones presidenciales a una plurali-
dad de tradiciones sedimentadas y las estrategias para legitimar el orden neoliberal”. En la 
última parte se examina “la interacción dialéctica entre el plano verbal y extralingüístico 
del discurso de Menem, aportando elementos para elucidar la eficacia interpelativa y los 
límites de la hegemonía menemista”.

El trabajo siguiente, de Cristian Fuentes, de la Universidad Central de Chile, in-
tenta “una breve aproximación desde las fuentes internas a la inserción internacional lo-
grada durante la transición, modalidad que nos parece adecuada en función de establecer 
con mayor precisión el contorno y los efectos de un proceso tan trascendente para toda la 
sociedad chilena, como fue el tránsito de la dictadura a la democracia”. Fuentes concluye 
que “el sentido verdadero de la política exterior de la transición chilena es ser un reflejo 
casi exacto de la realidad doméstica, consignado como un dispositivo que filtra y procesa 
las demandas del entorno mundial”.

El artículo de Emilio Ugarte, de la Universidad Mayor, de Chile, “analiza las con-
secuencias que causó la Guerra del Pacífico (1879-1883) en la posterior relación chileno-
peruana”. Se señala que el conflicto ha condicionado las relaciones bilaterales, siendo, al 
mismo tiempo, “utilizado como parte de la construcción identitaria y nacional de cada 
país”. “Se analizan las consecuencias que la guerra trajo para Perú, abordando las impli-
cancias que tuvo en el desarrollo de la identidad nacional y sus relaciones con Chile”. “Se 
realiza el mismo ejercicio en el caso chileno, examinando cómo el conflicto influyó en 
las percepciones e identidad del país y sus condicionantes en las relaciones de Chile con 
Perú”.

El tercer gran tema de este volumen está representado por el de zonas extremas, 
donde destacan dos artículos. El primero, de los autores chilenos Sergio Soza-Amigo, 
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de la Universidad de Magallanes, y Loreto Correa, de la Academia Nacional de Estudios 
Políticos y Estratégicos, argumenta “que las zonas extremas de Chile no poseen una es-
tructura que viabilice un modelo de desarrollo homogéneo respecto a las demás regiones, 
y dichas diferencias se manifiestan en sus composiciones demográficas y económicas”. 
Se parte de la hipótesis central de “que las regiones extremas del norte y sur-austral son 
prácticamente invisibles en el contexto económico nacional. Además, se advierte a través 
de un análisis input-output, que en el desarrollo endógeno de ambas regiones extremas, 
Arica y Parinacota no es capaz de generar recursos para satisfacer sus propias necesida-
des de desarrollo, y que Magallanes y Antártica Chilena, al menos ha construido su base 
económica de manera más formal y diversificada”.

El artículo siguiente, de Ana María Carrasco y Héctor González, ambos de la Uni-
versidad de Tarapacá, Arica, Chile, tiene como principales objetivos “conocer la respuesta 
que los aymaras han tenido frente a los cambios experimentados en el actual contexto de 
globalización y modernización; comprender las características de la comunidad aymara 
actual y demostrar que estamos frente a una vigente comunidad aymara translocal, en la 
que las redes sociales que la componen abarcan los límites tradicionales históricos pero 
también los espacios urbanos”. Para esta publicación se utilizaron como fuentes de infor-
mación principal algunos estudios de casos de autores en comunidades rurales, así como 
dos encuestas (1995 y 2012) que fueron aplicadas a “residentes de origen aymara de las 
ciudades de Arica e Iquique”.

Este volumen termina con dos reseñas, la primera escrita por Nanette Liberona, de 
la Universidad Arturo Prat, examina el libro Regiones fronterizas. Migración y los desafíos 
para los Estados latinoamericanos (Santiago, Chile. RIL editores, 2014), cuyos autores son 
Marcela Tapia y Adriana González. La autora de la reseña destaca que “esta obra colec-
tiva se propone hacer una revisión en torno a diferentes conceptos que se relacionan 
entre sí, pero que también son constantemente cuestionados en cada uno de sus campos”, 
como son los de “frontera, regiones fronterizas, migraciones, integración, internalización 
e iniciativas transfronterizas”. A partir de estos conceptos existe un “cuestionamiento del 
Estado-nación contemporáneo: por un lado, inmerso en el contexto de la globalización, 
que más bien se basa en la apertura de fronteras, y, por otro, la falta de visión que tienen 
los gobiernos, particularmente centrales, para comprender este contexto y propiciar la 
mantención de las fronteras”. La segunda reseña, elaborada por Alejandro Corder, exa-
mina un trabajo que es resultado de una investigación Fondecyt conducida por Isaac 
Caro, que tiene como objetivo “construir un espacio de reflexión y análisis en torno al 
diálogo religioso y civilizacional en América Latina”. Tal como lo detalla Corder, el libro 

.
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está compuesto por nueve artículos, “que dan cuenta de las miradas, investigaciones y 
experiencias en torno al diálogo en América Latina”.
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