
Editorial

Dedicamos este decimoséptimo número del OS A L a la
temática de los conflictos sociales por recursos natura-
les en nuestra América latina y caribeña. Ciert a m e n t e ,
la reflexión sobre estos procesos ha estado presente
en números anteriores de esta publicación, en tanto
estas experiencias han cobrado una creciente significa-
ción en el panorama político-social de nuestros países
y agudizado los desafíos y horizontes que enfrentan
nuestras sociedades. Valga señalar que, a lo largo del
segundo cuatrimestre del presente año sobre el que
trata esta revista, las disputas sociales por la propiedad
y distribución de los beneficios derivados de la explo-
tación hidrocarburífera en Bolivia desencadenaron la
renuncia del presidente Carlos Mesa, así como otros
conflictos y emergencias de coordinaciones y conver-
gencias de movimientos sociales recorrieron la mayo-
ría de los países de la regi ó n .

Estos hechos, así como la prosecución de políticas orien-
tadas a consolidar la matriz de un modelo societal basado



en la explotación intensiva, depredadora y exportadora de los recursos naturales, nos han
motivado, en este caso, a dedicar un número completo a esta cuestión. Inicia el primer
dossier una selección de textos del escritor uruguayo Eduardo Galeano, a quien agrade-
cemos especialmente el habernos permitido contar con sus palabras en este número.
Más de tres décadas han pasado desde la publicación de su reconocido libro Las venas
abiertas de América Latina (1971) –que reflejaba una preocupación regional sobre esta
cuestión– y las mismas permanecen aún más abiertas que antes.

Este primer dossier ofrece un conjunto de reflexiones que abordan algunas de las expe-
riencias recientes de movimientos sociales y conflictos desplegados en distintas regi o n e s
y países latinoamericanos alrededor de diferentes recursos naturales (gas, bosques, agua,
petróleo). En la primera de ellas, Carlos Vacaflores y Pilar Lizárraga analizan, en el marco
del ciclo de conflictos abierto por la “Guerra del Agua” (Cochabamba, 2000), los sucesos
que derivaron en la caída de Carlos Mesa, concentrando su atención particularmente en
los procesos vividos en el departamento petrolero de Tarija y las iniciativas desplegadas
por la elite tarijeña (Comité Cívico, autonomía departamental) en el sentido de transfor-
mar la lucha social por la apropiación de los excedentes gasíferos en un conflicto entre
r e giones. A continuación, Héctor Alimonda aborda los procesos de deforestación y des-
trucción de los bosques nativos en Brasil (particularmente en la región amazónica) como
resultado de la expansión del agronegocio y las plantaciones industriales (soja, eucaliptos,
etc.) que, además de las consecuencias sociales y medioambientales que depara, signifi-
ca –según señala el autor– el desarrollo de una contrarreforma agraria. Por otra parte, el
a rtículo de Gustavo Castro Soto, partiendo de las reformas neoliberales implementadas en
relación a los servicios de agua y el manejo de las cuencas hídricas en Mesoamérica, refle-
xiona sobre el impacto de las mismas, señalando los procesos de conflicto y surgi m i e n t o
de experiencias de coordinaciones y encuentros de movimientos sociales en dicha región. 

Posteriormente, incluimos dos contribuciones que versan sobre las características de la
explotación petrolera y las recientes protestas de las poblaciones amazónicas en Ecuador.
En la primera, Pablo Ort i z -T. analiza los rasgos actuales del llamado “modelo extractivo
p e t r o l e r o ”, las consecuencias que el “boom del petróleo” ha deparado para los pueblos
donde se encuentran los yacimientos, y el surgimiento y desarrollo de la Asamblea
Biprovincial de las provincias amazónicas de Sucumbíos y Orellana –espacio donde se art i-
culan diferentes procesos de lucha, movimientos, organizaciones sociales y autoridades
d e p a rtamentales– que habría de ser el convocante del importante paro regional durante
agosto de este año. Pa rtiendo también de las consecuencias sociales y medioambientales
derivadas de la actividad petrolera en estas provincias, el texto de Esperanza Mart í n ez abor-
da el desarrollo del paro regional antes referido, la dinámica que el mismo asumió frente a
la represión gubernamental y los acuerdos que llevaron a su levantamiento. Finalmente, la
contribución de María Celia Cotarelo da cuenta de la emergencia de las puebladas y pique-



tes en ciudades petroleras del Norte y Sur de Argentina a partir de 1996, que habrán de sig-
nar el bautismo mediático de “piqueteros” para los movimientos de trabajadores desocu-
pados. Su análisis continúa hasta la actualidad, haciendo referencia también a otros conflic-
tos por recursos naturales recientemente acontecidos en este país. 

Lamentablemente, las contribuciones convenidas sobre los recientes conflictos en torno
a la explotación minera en Perú no llegaron a tiempo para ser incorporadas en esta publi-
cación. Con el propósito de no dejar de considerar estos procesos en este número,
hemos incluido en la sección Documentos que continúa al primer dossier las últimas
declaraciones de la Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería
(CONACAMI) en relación a estos hechos. Dicha sección incorpora también la declaración
resultante de la conformación del Frente Nacional Guatematelco contra las Represas, así
como el manifiesto del III Encuentro Nacional de Afectados por la Minería en Argentina. 

Acompañando estos escritos, el segundo dossier presenta una serie de contribuciones
que reflexionan críticamente sobre el modelo neoliberal en su fase actual y el papel que
en este cumplen la apropiación y explotación de los recursos naturales. En ellas se exa-
minan estas cuestiones en relación con sus consecuencias ecológicas, la militarización
regional, la naturaleza de la política norteamericana para Latinoamérica, el impacto de los
tratados de libre comercio que dicho país lleva adelante en nuestro continente y las ini-
ciativas en marcha de integración de la infraestructura en Sudamérica. 

Abre dicho dossier el artículo de Enrique Leff, que analiza las recientes políticas en torno a
la biodiversidad y el desarrollo sustentable y las formas en que las mismas prolongan e
intensifican los procesos anteriores de apropiación destructiva de los recursos naturales,
señalando también, por contraparte, la emergencia de una política alternativa del lugar y la
diferencia construidos a partir de las luchas actuales por la identidad, la autonomía y el terri-
torio. A continuación, Ana Esther Ceceña y Carlos Ernesto Motto analizan el proceso regi o-
nal y las coordenadas geopolíticas que permiten entender las implicancias de la reciente
aprobación parlamentaria en Paraguay de la inmunidad para las tropas norteamericanas y
la serie de operativos militares convenidos entre ambos países para este año. Por otra
p a rte, James Petras reflexiona a partir del concepto marxista de imperialismo sobre las
características que asume el proyecto imperial estadounidense para América Latina, los
diferentes instrumentos de su construcción y las formas que adopta, a su entender, la apli-
cación de estas políticas en la región en el último período. En el caso de Ariela Ruiz Caro, su
contribución presenta un análisis de los tratados de libre comercio acordados –o en curso
de negociación– entre países latinoamericanos y EE.UU., y de las consideraciones que los
mismos prevén en relación con los recursos naturales, señalando los peligrosos efectos
–en términos medioambientales– que se derivan de ellos. Cierra el dossier la contribución
de Gabriel Herbas Camacho y Silvia Molina, quienes nos presentan una visión sobre el pro-



yecto de Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana (IIRSA), su relación con la
explotación de la riqueza natural en dichos países y las consecuencias que la dinámica de
los procesos de integración regional tienen para el caso boliviano.

Para la elaboración de los mencionados dossiers contamos con la inestimable colabora-
ción de Ana Esther Ceceña, Coordinadora del Grupo de Trabajo Hegemonía y
Emancipaciones, y de Héctor Alimonda, Coordinador del Grupo de Trabajo Ecología
Política, ambos grupos del respectivo programa de CLAC SO, a quienes agr a d e c e m o s
especialmente sus valiosas sugerencias y aportes y su disposición para este esfuerzo
colectivo en los siempre exigentes tiempos que plantea esta publicación.

La parte central de la revista, como es habitual, incluye las cronologías de los principales
hechos políticos, económicos y de conflicto social acontecidos en diecinueve países lati-
noamericanos y caribeños. Sobre la base de un primer análisis de dicha información, abre
esta sección un artículo que intenta presentar un panorama de las principales protestas y
movimientos sociales en relación con los recursos naturales, así como de las dinámicas
que animan al libre comercio y la integración regional, y que ofrece un mapa de las carac-
terísticas que presenta la conflictividad social en el período que cubre la publicación.

Antecediendo a la publicación de dichas cronologías, tres investigadores latinoamerica-
nos reflexionan sobre los principales hechos de conflicto y la evolución de la coyuntura
político-social en Brasil, Bolivia y Panamá. El texto de Roberto Leher nos presenta una
crónica de las denuncias por manejo ilegal de fondos que comprometen al gobierno del
presidente Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil y de los hechos que estas desencadenan a
lo largo del cuatrimestre. El autor analiza dicho proceso y el impacto y posicionamientos
adoptados por los movimientos sociales frente a esta crisis. Por otra parte, Luis Ta p i a ,
bajo la conceptualización de “reformismo neoliberal”, analiza la gestión de Carlos Mesa
en Bolivia y el ciclo de conflictos que determinó su renuncia, los diferentes intereses que
la motivaron y las confrontaciones que se sucedieron hasta la asunción del gobierno de
transición del presidente de la Corte Suprema Eduardo Rodríguez Veltzé. Por último, en
el contexto de una reflexión sobre los procesos políticos y sociales vividos en Panamá en
los últimos años, Marco A. Gandásegui (h.) analiza el desarrollo del conflicto desplegado
en este país frente a la propuesta gubernamental de reforma de la Caja del Seguro Social
y las motivaciones y estrategias desplegadas por el gobierno frente a estas resistencias.

Finalmente, queremos agradecer a tod@s aquell@s que, de una u otra manera, hicieron
posible la elaboración, preparación y edición de este nuevo número de la revista OSAL.
Esperamos que el mismo sirva para enriquecer y estimular la reflexión latinoamericana
sobre esta temática y contribuya a la construcción colectiva de mejores presentes y futu-
ros para nuestros pueblos.


