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Este segundo número de Antropologías del 

Sur trae algunas novedades. La primera y más 

evidente es que ya contamos con una versión 

electrónica de la revista, cuestión que supone 

un mayor alcance en su difusión y con ello 

una ampliación del marco de debates que nos 

hemos propuesto.

La segunda novedad es que nuestro comité 

editorial se ha ampliado. Si ya para el primer 

número pudimos contar con la generosa 

colaboración de excelentes investigadores 

de distintas universidades y centros abocados 

a la reflexión antropológica, a partir de este 

número tenemos el honor de contar, además, 

con Claudia Briones, de la Universidad Nacional 

de Rio Negro, Argentina; con Lydia de Souza,  

de la Universidad de la República Uruguay; 

con Fernando García, de FLACSO Ecuador; 

con Gustavo Lins Ribeiro, de la Universidad de 

Brasilia, Brasil; con Alcida Rita Ramos, profesora 

Emérita de la Universidad de Brasilia, Brasil; 

con Juan Carlos Radovich, de la Universidad 

de Buenos Aires, Argentina y, por último, con 

Eduardo Restrepo de la Pontificia Universidad 

Javeriana de Bogotá, Colombia. Desde ya 

damos la bienvenida y agradecemos a todos 

ellos por su colaboración en Antropologías 

del Sur.

En relación a los artículos que conforman este 

número, es importante partir reconociendo el 

alto interés despertado por publicar en nuestra 

revista. La cantidad de trabajos recibidos superó 

todas nuestras expectativas. Entre los artículos 

que fueron finalmente aceptados contamos con 

una rica variedad de temas y aproximaciones.

Comenzamos con el artículo de Francisco 

Zapata, profesor investigador del Colegio de 

México, quien recogiendo la invitación contenida 

en nuestro primer número, aquél de las 

trayectorias latinoamericanas de la antropología, 

ofrece una reflexión retrospectiva respecto a la 

relación  entre las ciencias sociales y el desarrollo 

nacional en México. El artículo, titulado “Ciencias 

Sociales y Desarrollo Nacional en México”, 

establece y caracteriza una serie de etapas a 

través de las cuales se fue construyendo esta 

relación. En cada una de dichas etapas se busca 

explicitar su vinculación con los procesos de 

transformación que experimentaron la economía, 

la política y la sociedad mexicana, todo lo cual 

permite reflexionar respecto de las características 

de esa relación en la actualidad.

A continuación se presenta el artículo 

“Más allá de Isla de Pascua: Migración 

e ident idad en la  sociedad rapanui 

contemporánea” del antropólogo Diego Muñoz.  

pRESENTACIÓN
presentation

Revista Antropologías del Sur     N°1 ∙ 2014     Págs. 11-13   |



12

Basado en una investigación etnográfica, el 

artículo demuestra cómo la migración rapanui 

genera espacios de construcción identitaria y una 

forma de comunidad que trascendería el espacio 

geográfico finito. Muñoz sostiene que la sociedad 

rapanui actual se compone de comunidades 

territorialmente dispersas que, mediante 

diferentes formas de articulación, configuran 

una noción de totalidad social centrada en Isla 

de Pascua como lugar identitario de arraigo. Los 

desplazamientos contemporáneos y la residencia 

permanente fuera de la Isla, sostiene el autor, 

lejos de significar una ruptura con la comunidad 

de origen, mantienen una serie de obligaciones 

sociales que ayudan a configurar una noción 

de totalidad bajo la forma de una comunidad 

translocal.

El tercer artículo, de las antropólogas 

Francisca Fernández y Francisca Michel, 

titulado “Resignificación de la muerte en Los 

Andes: La festividad del Wiñay Pacha o Todas 

Almas en Santiago de Chile”, se aproxima a las 

conmemoraciones del día de difuntos en la ciudad 

de Santiago que recientemente están llevando a 

cabo diversas organizaciones y agrupaciones de 

danza y música andina. El artículo caracteriza 

etnográficamente esta práctica festiva desde los 

elementos culturales que configuran la visión 

de la muerte de los pueblos indígenas de Los 

Andes, a través de la vivencia del duelo y la 

forma de conmemorar a los difuntos. Reflexiona, 

finalmente, sobre las formas de resignificación 

que dichas conmemoraciones adquieren en el 

contexto urbano.

La antropóloga mexicana Adriana Terven, 

ofrece en cuarto lugar el trabajo titulado “Justicia 

indígena en tiempos multiculturales: El caso del 

Juzgado Indígena de Cuetzalan, Puebla, México”, 

el que a la par de adentrarnos en las dinámicas 

de esta experiencia jurídica de los indígenas 

de Cuetzalan, reflexiona críticamente respecto 

del discurso del multiculturalismo. Se sostiene 

que detrás de muchos proyectos alineados a 

la política multicultural, es posible evidenciar 

cómo el proyecto estatal mantiene una misma 

intención: asegurar la permanencia del modelo 

mono cultural de Estado, recreando y reforzando 

relaciones de exclusión y subordinación hacia 

los pueblos indígenas, cuya novedad, respecto 

de anteriores políticas indigenistas sería la 

institucionalización de estas relaciones de 

opresión en reformas constitucionales y legales 

bajo el discurso de la diversidad cultural. 

En quinto lugar presentamos el artículo 

“Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y el 

fenómeno histórico de la migración en Jiquilpan, 

Michoacán” de los investigadores mexicanos 

Rubén Ramírez y Víctor Hugo Escalera, quienes 

se abocan al estudio de las organizaciones de la 

sociedad civil y de su emergencia como un actor 

político en el contexto migratorio en una de las 

regiones de mayor migración en México. Para 

ello los autores se ocupan del marco histórico 

de la migración y sus implicancias estructurales 

a nivel global y nacional, para luego analizar 

el rol de las Organizaciones de la Sociedad 

Civil y cómo ellas reproducen, en este marco 

estructural, la cultura política de la región.

Finalmente, el grupo de autores/as compuesto 

por las antropólogas Patricia Valenzuela y 

Katherine Riveros, la egresada de antropología 

Nayeli Palomo y los/as estudiantes de antropología 

Isabel Araya, Brenda Campos, Camila Salazar 

y Cristian Tavie, presentan los resultados de 

una reciente investigación en el artículo titulado 

“Integración Laboral de los inmigrantes Haitianos, 



13

Dominicanos y Colombianos en Santiago de 

Chile”.  Considerando las transformaciones 

contemporáneas expresadas, entro otros 

aspectos, en la reestructuración del sistema 

capitalista y de las relaciones de trabajo, el 

artículo aborda el caso de los denominados 

“inmigrantes laborales “y su incorporación al 

mercado laboral chileno, prestando atención 

a los elementos que dificultan su inserción y al 

contradictorio juego de inclusión /exclusión al 

que se ven enfrentados.

Antes de finalizar esta presentación, 

queremos reiterar nuestros agradecimientos 

a los integrantes del comité editorial, antiguos 

y nuevos, por su confianza en este proyecto 

editorial. Agradecer también a los autores aquí 

publicados, así como a quienes enviaron sus 

artículos para ser dictaminados.

Invitamos a nuestros lectores a visitar la versión 

electrónica de la revista: 

http://www.revistaantropologiasdelsur.cl/
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