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La sociología crítica cosmopolita
Una introducción

José-Vicente Tavares-dos-Santos

Introducción

El período reciente de la historia intelectual en América Latina 
consolida la internacionalización de la sociología latinoameri-
cana. Desde sus fundadores, la sociología ha sido interpelada 
por configuraciones críticas, por lo que se ha erigido como cono-
cimiento como forma de autoconciencia crítica de la realidad. Este 
estilo de pensamiento, que asume la tarea de explicar el mundo 
social, es un lenguaje de la modernidad, que ahora tiene la respon-
sabilidad de interpretar los procesos de formación y cambio en las 
sociedades en proceso de transformación, percibiendo al mismo 
tiempo diferentes procesos de configuración, sean hegemónicos 
o contrahegemónicos, como enigmas de la modernidad-mundo 
(Ianni, 2000).

La sociología latinoamericana está inserta en el espacio global 
y en la historia del conocimiento sociológico: tiene legitimidad 
y ha sido reconocida por la sociedad civil y el Estado como con-
ciencia crítica de la realidad social. El conocimiento sociológico 
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en América Latina ha presentado las siguientes características: 
cosmopolitización, internacionalismo, hibridismo, diversidad; y 
análisis críticos de procesos sociales, políticas públicas y conflic-
tos sociales; finalmente, el compromiso público de los sociólogos 
(Germani, 1971; Ianni, 1993; Marini y Millán, 1994; Trindade, 2021). 
Coincidimos con Ianni en que “la cultura latinoamericana está 
marcada por tres inclinaciones más o menos claras: el colonialis-
mo, el nacionalismo y el cosmopolitismo” (Ianni, 1993, p. 122).

Podemos identificar siete períodos en la sociología brasileña, 
latinoamericana y caribeña (Tavares-dos-Santos et al., 2020; Mari-
ni y Millán, 1994, 1996):

I)  El patrimonio intelectual de la Sociología (desde el siglo 
XIX hasta principios del siglo XX);

II)  La Sociología de la Cátedra (1890-1950);

III)  El período de la Sociología Científica y el inicio de la Sociolo-
gía Crítica (1950-1973);

IV)  Las crisis institucionales derivadas de las dictaduras y la 
consolidación de la Sociología Crítica (1973-1983);

V)  La sociología de la transición del autoritarismo a las nue-
vas democracias: participación y exclusión (1983-2000);

VI)  Consolidación institucional y globalización de la Sociolo-
gía Crítica en América Latina, en la Era de la Globalización 
de los Conflictos (de 2001 a 2015);

VII) Democracia, autoritarismo y conservadurismo (2016-ac-
tualidad).

Para pensar cosmopolitismo, política, cultura e internacionaliza-
ción, es necesario enunciar un conjunto de preguntas:

• ¿Cómo desarrollar un diálogo cosmopolita con otras socio-
logías nacionales, de norte a sur, de oeste a este?
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• ¿Cómo explicar las nuevas cuestiones sociales mun-
diales en el contexto de la diversidad social y cultural 
latinoamericana?

• ¿Cuál es el significado de la sociología latinoamericana en 
la era de la mundialización de los conflictos sociales?

• ¿Cuál es el papel latinoamericano en una sociología crítica 
mundial cosmopolita y como construye su reconocimiento 
planetario?

Hay una mundialización de las conflictividades sociales que pro-
duce las nuevas cuestiones sociales mundiales: cambian normas y 
valores; producen movimientos sociales transnacionales, como el 
feminismo, ecologismo, movilizaciones o migraciones a las gran-
des ciudades. Se desata asimismo el proceso de exclusión social y 
la crisis del destino de los jóvenes: una generación del desaliento. 
Muchas fuerzas sociales de resistencia han surgido en este siglo 
XXI, desde las protestas hasta los movimientos sociales, todos bus-
cando alternativas en el contexto mundial. 

Se ha producido un florecimiento de ideas, como lo muestran 
los debates del Foro Social Mundial, desde 2001: un lugar para el 
pensamiento reflexivo, crítico, en la tradición y creatividad del 
debate democrático de ideas, con la formulación de agenda a 
partir del intercambio de experiencias. Los actores son grupos y 
movimientos sociales que se oponen al neoliberalismo y a la do-
minación del mundo por cualquier forma de imperialismo; y com-
prometidos con una sociedad centrada en el ser humano dignidad. 

La Historia nos ensena. La conquista de las Américas moldeó 
la modernidad a través de intercambios, imágenes y sangre. Inter-
cambios entre seres humanos, productos y procesos, artes de gue-
rra, lenguajes y símbolos. Intercambios desiguales, entre pueblos 
con nuevas artes guerreras que conquistaron civilizaciones −los 
incas, los aztecas, los tupi-guaranís, luego los mapuches− utilizan-
do la fuerza, la división y los mitos, incorporando y modificando 
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símbolos precolombinos. De modo notorio, las atrocidades y mo-
dos de matanzas, genocidios y exploración constituyeron el patri-
monio cultural criminoso de la humanidad (Zaffaroni, 2022).

Ante la incomunicabilidad de lenguas que le eran extrañas, re-
currir a la violencia y la mortificación del cuerpo se convirtió en 
costumbre (Todorov, 1982). Las formas de dominación del sujeto 
−la encomienda española (sistema que consistía en la explotación 
de un grupo o comunidad indígena por parte de un colono, con 
base en la concesión de las autoridades locales, mientras el colono 
viviera. A cambio, el colono debía rendir homenaje a la metrópo-
li y promover la cristianización de los indígenas), la esclavitud de 
indios y negros, el cambão, la deuda de la choza −ampliada para 
garantizar los imperios coloniales. Sufrimiento a cambio de oro 
y plata. Fue una época de violaciones, desde la Malinche hasta las 
Indias en las costas de la Tierra de Santa Cruz, de masacres y muer-
tes: la sangre de los colonizados, el mestizaje de los colonizadores, 
una mezcla de parentesco, creando culturas híbridas. El barroco 
fue la expresión del borramiento del saber y la imposición del pen-
samiento moderno, originado por los epistemicidios (la muerte del 
saber popular o alternativo). Imágenes entre incógnitas y amalga-
mas de deidades y mitos.

Lleno de historicidad, el período reciente de la historia inte-
lectual en América Latina consolida la internacionalización de la 
sociología latinoamericana, basada en culturas híbridas (Canclini, 
1989; Marini y Millán, 1994, 1995, 1996; Ewbank, Barbosa, Deme-
nech, 2022). Vivimos, después de la Era de los Extremos, la era de 
metamorfosis del social, de las nuevas cuestiones sociales mundia-
les, de nuevas incertitudes, de la liquidación de las interacciones 
sociales −del amor al crimen− y de la mundialización de las con-
flictualidades (Hobsbawm, 1994; Bauman, 1998; Castel, 1995, 2009; 
Tavares-dos-Santos, 2009; Beck, 2017).

El objetivo es discutir la creación de la sociología contemporá-
nea, basada en experiencias intelectuales latinoamericanas, es-
clareciendo la relación entre teoría sociológica y cosmopolitismo. 
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Estamos viviendo una transición paradigmática de la ciencia mo-
derna (las cárceles y el nacimiento de las ciencias humanas: histo-
ricidad y representaciones sociales) a la nueva teoría crítica de la 
posmodernidad rebelde. En este pasaje surgieron algunos concep-
tos: ruptura epistemológica, historicidad, complejidad, represen-
taciones sociales, relación estructura-acción, relaciones objetivas, 
relaciones subjetivas y los modos de figuraciones. Y el estimulante 
concepto de la imaginación sociológica (Mills, 1959), hoy día revin-
dicado aún por la “imaginación criminológica” (Young, 2011).

El tiempo social avanza a través de una aceleración virtual, per-
meada por una tensión entre el tiempo cíclico y el tiempo imagina-
rio del futuro, ya que ya no vivimos en un tiempo lineal. La cultura 
moderna fue creada por la idea del tiempo evolutivo, la noción de 
progreso, el evolucionismo cultural que pasó a la sociología con 
Spencer. Esto ya no existe: tiempos no lineales, tiempos de inesta-
bilidad, en los que ha habido trabajo precario y la experiencia del 
laberinto de la vida. Comienzan a experimentar fragmentación, 
vulnerabilidad, cierto encierro y muerte. La metamorfosis de las 
cuestiones sociales y del mundo en el siglo XXI.

Vivimos tiempos de inestabilidad e incertidumbre, en los que el 
trabajo se ha precarizado y se han experimentado los dilemas del 
laberinto de la vida; experimentamos fragmentación, vulnerabi-
lidad y encierro. Sin embargo, hay posibilidades de un tiempo de 
libertad, surgido de la participación en redes sociales emancipa-
doras, con la probabilidad de que la sociología se practique como 
conocimiento reflexivo de las múltiples prácticas de las transfor-
maciones sociales globales (Souza Santos, 2000).

Podemos volver a la idea de experiencia de Gastón Bachelard: 
la experiencia es una interacción con lo desconocido, es una in-
tervención a través de un concepto y a través de un instrumento 
que contiene un concepto en su interior; una tensión entre teoría y 
empirismo, un momento en el que la experiencia se produce como 
un pasaje entre el concepto, conocido, y lo nuevo, desconocido. La 
noción racionalista aplicada de experiencia es fundamental para 
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que el estudiante perciba la ciencia como una de las formas de co-
nocimiento que también está vinculada a otras formas de enten-
der el mundo.

Evidentemente ya no vivimos en el tiempo lineal, el tiempo del 
progreso. La cultura burguesa fue creada por la idea del tiempo li-
neal, la noción de progreso, el evolucionismo cultural que pasó por 
la sociología con Spencer. Esta noción del tiempo marcó toda la 
experiencia del siglo XX. Ahora, estamos experimentando la crisis 
de la modernidad, de los valores de la Ilustración, que ya no son ca-
paces de realizarse. Boaventura de Sousa Santos analiza esta crisis 
de la razón mostrando que estamos más allá de la modernidad: la 
modernidad se ha agotado y, con ella, la escuela está desorientada 
(Sousa Santos, 2000).

Michel Foucault escribió que las ciencias humanas surgen 
cuando, a la positividad de producir, vivir y hablar, se añade una 
representación de vivir, hablar y producir (Foucault, 1966). Traba-
jar con lo simbólico es también construir una ley: la función del 
nombre del padre es precisamente permitir la construcción de una 
ley simbólica, es decir, una ley de convivencia social, de conviven-
cia entre el hombre y la naturaleza, sus seres semejantes y los que 
son diferentes. En consecuencia, practicar el conocimiento socio-
lógico es aprehender un universo simbólico de experiencias, ex-
plicaciones y, poco a poco, conceptos. La construcción de procesos 
de conocimiento y la construcción de constructos, de conceptos 
como instrumentos simbólicos para explicar los mundos.

Necesitamos construir las ciencias sociales desde un enfoque 
transdisciplinario, enseñar la ciencia revolucionada, la ruptura 
y la historicidad de la ciencia. Mostrar que las ciencias sociales 
tienen una historia social y una historia epistemológica. Conocer 
es descubrir lo que aún no se ha percibido en un fenómeno na-
tural o social, instancias empíricas que serán explicadas socioló-
gicamente (Fernandes, 1967). Desarrollar, entonces, un proceso de 
construcción de categorías, formas por las cuales se realiza la fa-
bricación del conocimiento sociológico.
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Por diálogo cosmopolita entendemos la capacidad de los autores 
para asimilar múltiples culturas sociológicas, identificando con-
ceptos que pueden traducirse de un idioma a otro, para explicar 
los problemas sociales del nuevo mundo en términos de sociología 
comparada. La idea central es evaluar la posibilidad de construir 
una sociología crítica globalizada.

¿Cómo superar un inconsciente colonizado que nos hace reco-
nocer, por ejemplo, en las disciplinas de la Teoría Sociológica, solo 
a autores del norte como creadores de la teoría, relegando a los 
sociólogos latinoamericanos a sociologías especiales, como la so-
ciología del desarrollo, de la violencia, etc.?

¿Qué es el cosmopolitismo?

Pensar el cosmopolitismo es una tarea que viene de los clásicos 
griegos. En la modernidad, se torna relevante evocar la coexisten-
cia de mundos sociales y de individualidades diferenciadas, como 
subraya el antropólogo Gilberto Velho:

En este, heterogéneo y complejo, una de las principales caracterís-
ticas es la coexistencia de diferentes mundos sociales y corrientes 
culturales que expresan diferentes formas de relación e interacción 
con la realidad, así como múltiples pertenencias e identidades si-
multáneas. […]. El cosmopolitismo, en cuanto se refiere a la sociedad 
moderna-contemporánea, al menos desde el romanticismo, se aso-
cia, sobre todo, a valores y perspectivas individualistas (Velho, 2010, 
p.  16).

La tradición griega del cosmopolitismo, desde Diógenes, o Cínico 
(400 A.C. - 325 A.C.), nos ha legado dos ideas centrales. Por un lado, 
la idea de que la política debería considerar a todos los seres huma-
nos como iguales, una igual dignidad humana: “El cosmopolitismo 
cínico/estoico nos insta a reconocer el valor igual e incondicional 
de todos los seres humanos, un valor basado en la capacidad de 
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elección moral […] en lugar de en rasgos que dependen de factores 
naturales o fortuitos, arreglos sociales” (Nussbaum, 2019, p. 2). Por 
otro, la dualidad de las obligaciones en una democracia, obligacio-
nes de justicia y obligaciones de ayuda material: “La bifurcación 
de deberes entre deberes de justicia y deberes de ayuda material 
ha ejercido una influencia decisiva en el curso de la política inter-
nacional y en el desarrollo del movimiento de derechos humanos” 
(Nussbaum, 2019, p. 9).

El cosmopolitismo, de larga tradición griega, pasando por Cí-
cero, Marco Aurelio, Hugo Grotius (1583–1645), Adam Smith (1723-
790) renace en el Iluminismo (Nussbaum, 2019).

En el escrito de Kant, “Para la Paz Perpetua” (1795), cuatro temas 
son relevantes. En primer lugar, en la representación del motor 
del progreso de la humanidad para el derecho cosmopolita, Kant 
asocia directamente el desarrollo de la cultura y el del comercio 
(Balibar, 2022, p. 48). En según lugar, asocia la ciudadanía cosmo-
polita con la paz substancial. En tercer lugar, demuestra que esa 
transformación resulta, en el curso de la historia, de una dialéc-
tica del conflicto y del derecho, en la cual, el conflicto engendra 
su contrario (la insociable sociabilidad). En fin, Kant dibuja dos 
concepciones: pensar las condiciones de posibilidad de un Estado 
mundial (1974); por consecuencia, defender un sistema universal 
de normas jurídicas, comprendiendo los derechos fundamentales 
(1796) (Balibar, 2022, pp. 48-50).

Además, en el primer artículo de “Para la paz perpetua: un pro-
yecto filosófico”, de 1795, Kant sostiene que: 

[…]la constitución republicana detiene, además de la pureza de su 
origen es decir, de haber brotado de la fuente pura del concepto de 
derecho −además la perspectiva para la consecuencia deseada, a sa-
ber, la paz perpetua; esta es el fundamento de aquella (Kant, [1795] 
2020, p. 21). 

Kant escribe que la república es la mejor forma de gobierno, por-
que además de garantizar la libertad en el ámbito doméstico, 
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manifiesta una inherente inclinación hacia la paz en el exterior. 
La república se considera la forma de gobierno más pacífica, ya 
que, según su constitución, la participación en conflictos armados 
requiere el consentimiento de la población. Y es que, para Kant, 
cuando se requiere el consenso de los ciudadanos, si se declara o 
no una guerra, dudarán antes de iniciarla (Kant, 2004, p. 42).

Sin embargo, aparece el etnocentrismo racial en Kant, pues la 
raza es considerada superior y la mezcla con otras etnias podría 
degradarla. Sería un iluminismo despótico. Sin embargo, Foucault 
demarca la contribución de Kant en términos de un ethos filosó-
fico como crítica permanente de nuestro ser histórico, fundando 
una ontología del presente, una actitud de modernidad (Foucault, 
1994, pp. 231 y 568).

La otra concepción novecentista proviene de Karl Marx, en el 
Manifiesto Comunista de 1848. Primero, el cosmopolitismo, sobre el 
nombre de internacionalismo, se transforma en una idea fuerza de 
la lucha contra los sistemas de poder y de dominación, de la clase 
obrera (Balibar, 2022, p. 51). Además, el internacionalismo se pre-
senta como un modo de socialización de los individuos que produ-
cen los colectivos militantes (Balibar, 2022, p. 52). Mismo su óptica 
podría permanecer iluminista y eurocéntrica (Balibar, 2022, p. 55), 
hay que acordar que Marx escribió sobre América Latina, India, 
sobre las formaciones precapitalistas y acerca del comunitarismo 
ruso (Aricó, 2020; Marx y Engels, 1980; Marx y Engels, 1974; Marx, 
1971; Shanin, 1983).

Emile Durkheim (1858-1917), en su libro Las formas elementales 
de la vida religiosa (1910), objetiva “estudiar la religión la más pri-
mitiva y la más simple” (p. 1): reconoce la importancia de los mate-
riales recogidos por los etnógrafos en las “sociedades primitivas”. 
Mismo que las denomine sociedades primitivas, allí está el análisis 
del animismo (cap. II), del totemismo (cap. IV), y todo el libro II y 
el libro III, sobre todo, de las tribus australianas y sus mitologías. 
Adelanta la conclusión del trabajo: “La conclusión general del libro 
que vamos a leer, es que la religión es cosa eminentemente social. 
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Las representaciones religiosas son representaciones colectivas 
que expresan realidades colectivas” (Durheim, 1910, p. 13). Encon-
tramos una relectura contemporánea de Durkheim que subraya 
la importancia de su obra, en particular de Las formas elementa-
les para la comprehensión del simbolismo en la vida social (Weiss, 
Gomes Neto, Magnelli, 2018; Weiss, Faracobenthien, 2017; Weiss, 
Rosati, 2015; Lukes, 1984; Fournier, 2007). Martins y Guerra conclu-
yen: “la lógica ‘efervescente’ durkheimniana de la diferenciación 
social que se desarrolla por la sistematización de las nociones de 
representación, simbolismo y totalidad” (Martins y Guerra, 2013, 
p. 186).

Max Weber realizó una sociología comparada de las religiones, 
involucrando los universos del hinduismo, del budismo, del con-
fucianismo chino, del islam, del judaísmo y del protestantismo. 
Además, analizó los literatos chinos. En otras palabras, realizó dos 
tareas:

[…] primero, combinar la micro etnografía con la macro sociología, 
de modo que el evento circunstancial arroje luz sobre procesos y ca-
tegorías sociales más amplios y viceversa; en segundo lugar, añadir 
a las representaciones sociales y códigos culturales que informan la 
cosmología de una sociedad determinada […] el poder y la eficacia 
de la acción individual que, como parte de cualquier sociedad, en el 
caso moderno ocupa un lugar especial, lugar en el establecimiento 
de sus valores (Peirano, p. 93).

Un rasgo de la obra de Edgar Morin fue acentuar el humanismo 
planetario, y por ende la complexidad del saber sobre el hombre, 
por la problematización, contextualización et la combinación de 
la multiplicidad y de la diversidad humana: “Hay que conocer inse-
parablemente las condiciones sensoriales, cerebrales, espirituales 
del conocimiento humano y el conocimiento de las condiciones 
históricas y sociales que pesan sobre todo conocimiento” (Morin, 
2021, p. 121).
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Viene a sostener una sociedad-mundo para cambiar la vida, la 
Vía, mestiza, suponiendo la solidaridad, la pluralidad y la participa-
ción (Morin, 2013, p. 158). Llega Morin a proponer cinco principios 
de la esperanza: el surgimiento del inesperado y del improbable, 
de la incerteza; las virtudes criadoras; las virtudes de la crisis; las 
virtudes del peligro; y la aspiración multilínea de la humanidad a 
la armonía (Morin, 2013, pp. 383-384). Tratase de concebir la huma-
nidad como Terra-Pátria (Morin, 2003, p. 18). Una invitación a la 
audacia de pensar, de imaginar nuevas ideas y valores, visiones de 
futuros (Pena-Vega, 2021; Pena-Vega y Lapierre, 2008; Pena-Vega et 
al., 2011; Pena-Vega y Wolton, 2014).

Said trae al debate la construcción de Oriente por Occidente, 
lo que acaba situando al primero como el lugar de lo exótico, lo 
diferente, lo otro (Said, 2004). Tal operación se realiza a través de 
un proceso de comparación desde un punto central, que permite 
identificar al otro como algo diferente. Esta construcción de un 
mundo cristiano occidental en oposición al lugar de lo exótico, del 
otro, reivindica una pretensión de universalidad que ha venido a 
configurarse en la ciencia moderna: el resultado de una interven-
ción epistemológica que solo fue posible a partir de la fuerza con 
la que se impuso la intervención política, económica y militar del 
colonialismo y el capitalismo moderno a los pueblos y culturas no 
occidentales y no cristianas. También la proposición de una sinolo-
gía, en el siglo XIX, sirvió para desplazar de la historia universal la 
sociedad y el pensamiento chino (Cheng, 2008, 2012). 

Este proceso de colonización del saber pretendió homogeneizar 
el mundo y desacreditar tanto el saber como las prácticas sociales 
que lo engendran, configurando un proceso de aniquilación de las 
diferencias culturales, así como de derroche de los experiencias 
variadas (Quijano, 2020; Domingues, 2009; Lander, 2003; Gon-
zález-Casanova, 2003; González-Casanova y Roitman, 2006). La 
sociología desde América Latina ha intentado explicar tales meta-
morfosis, como lo demuestra el alentado estudio de Hélgio Trinda-
de (Trindade, 2021). 
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Sin embargo, el cosmopolitismo de escritores latinoamerica-
nos ha sido consagrado como el Premio Nobel de Literatura de la 
Academia Sueca de Ciencias: Gabriela Mistral (Chile, 1889-1957), en 
1945; Miguel Ángel Asturias (Guatemala, 1899-1974), en 1967; Pablo 
Neruda (Chile, 1904-1973), en 1971; Gabriel García Márquez (1927-
2014), en 1982; Octavio Paz (México, 1914-1998), en 1990; y Mario 
Vargas Llosa (Perú, 1936), en 2010. Podríamos agregar otros sin el 
galardón, pero marcados por un “cosmopolitismo en los márge-
nes”, como escribe Beatriz Sarlo sobre Borges:

 […] puede leer como lee las literaturas extranjeras, porque está leyen-
do o ha leído la literatura rioplatense. […]. Desde la periferia, imagi-
na una relación no dependiente respecto de la literatura extranjera 
[…]. Y encuentra su originalidad: escritor-crítico, cuentista filosófico, 
oblicuamente discute tópicos capitales de la teoría literaria contem-
poránea. […]. Borges es el escritor de “las orillas”, un marginal en el 
centro, un cosmopolita en los márgenes (Sarlo, 2007, pp. 14-17).

Otros más, también sin galardón, podrían estar presentes, entre 
ellos: Guimarães Rosa (1908-1967) (Santiago, 2017; Roncari, 2007), 
y Jorge Amado (1912-2001) (Almeida, 1979; Coelho, 2021; Swarnakar 
y Figueiredo, 2014; Schwarcz y Goldstein, 2009; Duarte, 1996). Se 
trata de una transfiguración o transculturación mundialista de la 
literatura latinoamericana (Cándido, 1991; Rama, 2008), pues rea-
lizan la tarea de “mirar el mundo desde varios lugares a la vez” 
(Vásquez, 2018, p. 43). 

Reaparecen, por lo tanto, los dilemas del cosmopolitismo 
contemporáneo:

Cómo lidiar, por un lado, con la multiplicidad de culturas y sus re-
laciones con la naturaleza, y, por otro, con la fragmentación, des-
igualdades y conflictos de la sociedad moderna-contemporánea, 
particularmente en la metrópoli. Vale la pena recordar, a modo ilus-
trativo, entre los diversos cosmopolitismos políticos, económicos 
y culturales con los que convivimos, la existencia de la criminali-
dad y las mafias internacionales, organizadas en redes complejas y 



 25

La sociología crítica cosmopolita

eficientes. Cosmopolitismo, por tanto, no es sinónimo de aristocracia 
espiritual, ni de refinamiento sociocultural. Puede ser un instrumen-
to, una forma de vida que posibilite estrategias para acumular recur-
sos materiales e inmateriales, incluyendo prestigio y poder (Velho, 
2010, p. 21).

Una definición reciente y muy fundamentada de lo que es teoría 
social fue desarrollada por Hans Joas: teoría sociológica sería una 
explanación incluyendo un discurso sobre el orden social, acerca 
de la acción social y con apuntes al cambio social (Joas, 2009). 

Si seguimos este punto de vista, se podría concluir que varios 
autores latinoamericanos, sea de Brasil, sea de otros países lati-
noamericanos, han producido una obra de teoría sociológica con 
densidad teorética, combinando distintos conceptos envasados en 
análisis empíricos densos, fabricando interpretaciones sociológi-
cas sobre los fenómenos de democracia, estructura social, conflic-
tividad social, marginalidad, clases sociales, violencias, procesos 
de criminalización, y acerca de las dimensiones subjetivas e imagi-
narias en Latinoamérica.1

Clásicos en su actitud de saber crítico, todos han contribuido al 
debate sobre las estructuras sociales y sobre las posibilidades de 
transformación social en América Latina, así como han elaborado 
innovaciones conceptuales.

1  Autores de Brasil: Anita Brumer, Antonio Sérgio Guimarães, Antonio David Cattani, 
Celi Scalon, César Barreira, Clarissa Baeta Neves, Emir Sader, Fernando Henrique 
Cardoso, Florestan Fernandes, Heleieth  Saffioti, José Maurício Domingues, José 
Vicente Tavares-dos-Santos, Maria Stela Grossi Porto, Michel Misse, Octavio Ianni, 
Paulo Henrique Martins, Renato Ortiz, Rui Mauro Marini, Sérgio Adorno, Sonia 
Guimarães, Theotonio dos Santos, Tom Dwyer, Vania Bambirra y tantos otros y otras.
Autores de otros países latinoamericanos: Alberto L. Bialakowsky, Ana Rivoir, Aníbal 
Quijano, Atílio Borón, Daniel Camacho, Edgar Lander,, Eduardo Velásquez, Gerónimo 
de Sierra, Gino Germani, Guillermo O’Donnell, Jaime Preciado, James Burga Ríos, 
Jordán Rosas Valdivia, Juan Pegoraro, Julio Cotler, Julio Mejia Navarrete, Luis Suárez 
Salazar, Manuel Antonio Garretón, Marcelo Arnold-Cathalifaud, Néstor García 
Canclini, Nilia Viscardi, Nora Garita Bonilla, Norbert Lechner, Norma Giarraca, 
Orlando Fals Borda, Pablo González Casanova, Raquel Sosa Elizaga, Roberto Briceño-
León, y tantos otros y otras.
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Estos autores demuestran que la Sociología Latinoamericana 
está inserta en el espacio contemporáneo del conocimiento socio-
lógico: un saber sociológico crítico internacional, que analiza la 
realidad contemporánea, marcada por conflictividades sociales, 
pero también por utopías. Pues, al reconocer la práctica sociológi-
ca como un proceso de construcción de una autoconciencia crítica 
de la sociedad, los autores se ponen a concebir posibles históricos 
en un difícil proceso civilizatorio, junto a los pueblos que, en una 
sociedad mundializada, están a imaginar y a construir.

Retomamos la incómoda pregunta: ¿por qué tales sociólogos 
nunca aparecen en los tratados de teoría social? Ni en los trata-
dos de sociología – Craig Calhoun (1995), Jeffrey Alexander (2000), 
Hans Joas y Wolfgang Knobl (2009) – ni en los de criminología – 
Tim Newburn (2007), Imogene L. Moyer (2001), Garland y Sparks 
(2000), Mucchielli, Laurent y Robert, Philippe, 2002; Muncie, J, E. 
M. y M. Langan, − publicados en Europa o Estados Unidos.

Sin embargo, quizás llegue a pocos el reconocimiento de las di-
ferencias en el mundo del saber. Es muy reciente la incorporación 
a la historia de la filosofía occidental de la tradición china y budis-
ta, aún sea más difícil el reconocimiento del islamismo (Habermas, 
2020; Citot, 2022). En el pensamiento sociológico, la certificación 
del universalismo intelectual también es tardío – Connell (2007), 
Burawoy, Chang; Hsieh (2010), Fassin (2017), Frevel y Rogers (2018). 

Shuchen Xiang sostiene que la tradición cultural china fue, 
desde sus inicios formativos y a lo largo de su historia, un crisol 
cosmopolita que sintetizó las diferentes culturas que surgieron 
en su órbita. Las razones de esto, sostiene Xiang, son filosóficas: la 
filosofía china tiene los recursos conceptuales para proporcionar 
formas alternativas de entender el pluralismo (Xiang, 2023, p. 1).

Por ende, Laurence Roulleau-Berger y Li Peilin afirman que las 
ciencias sociales francesas y los enfoques estadounidenses, han 
parecido incapaces de explicar fenómenos producidos en otras 
sociedades. Proponen, entonces, una sociología post-occidental, 
lo que significaría coproducción del conocimiento, la escucha de 
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culturas científicas ignoradas u olvidadas y un cambio en la socio-
logía, imponiendo desvíos, desplazamientos, y conversiones teóri-
cas y metodológicas (Roulleau-Berger y Peilin, Li, 2021).

Es de todo evidente el potencial de un saber y de una cultura 
cosmopolita, frente a las amenazas, violencias y riesgos del mundo 
contemporáneo:

En definitiva, ante tantas posibilidades y controversias, busco sub-
rayar la potencialidad de diálogo de la experiencia cosmopolita, ya 
sea a nivel de la cultura objetiva y de las relaciones materiales, ya sea 
en las relaciones entre distintos sujetos que negocian la realidad y la 
construyen en un proceso ininterrumpido (Velho, 2010, p. 22).

Tal situación conlleva a la construcción de un ciudadano del mun-
do, abriendo las puertas a nuevos internacionalismos.

Era de la Mundialización de las Conflictualidades: 
modernidad tardía y las nuevas cuestiones sociales 
mundiales.

Podríamos especificar la morfología emergente de las nuevas cues-
tiones sociales mundiales, con múltiples dimensiones: además de 
las clases sociales, se produjeron otras transversalidades en la pro-
ducción de lo social, como las relaciones de género, las relaciones 
raciales y las relaciones sociales entre grupos culturales y grupos 
religiosos.

Las nuevas cuestiones sociales mundiales se vuelven temas 
complejos, ya que hay varias dimensiones de lo social que están 
siendo cuestionadas, en un espacio-tiempo planetario: el tema de 
la inclusión/exclusión social; la relación del hombre con la natu-
raleza, indicando la cuestión ecológica; el descubrimiento del in-
consciente como elemento del proceso civilizatorio; el tema del 
multiculturalismo; los dilemas de la educación, la universidad, la 
ciencia y la tecnología; transformaciones en el mundo del trabajo 
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urbano y agrícola; cambios productivos a través de tecnologías in-
termedias; la diversificación de alternativas de desarrollo para las 
sociedades contemporáneas tanto en el centro como en la perife-
ria del sistema; la microfísica de la violencia; y las minúsculas y 
plurales luchas sociales que proponen alternativas a las formas de 
dominación social.

Hay varios ejes de lucha social: denuncia de las formas de ex-
plotación, contra las múltiples formas de violencia, contra las 
violaciones a la dignidad humana y contra las formas de domina-
ción, social, étnica y religiosa. Las luchas sociales contemporáneas 
emergen como luchas a campo traviesa, apuntando a los efectos 
del poder, ya que son luchas contra el régimen de saber-poder. 
Aparecen condensados   en luchas sociales que combaten las for-
mas de subjetividad de la subjetividad, incluso contra la violencia, 
una de las formas de dominación, estatal y presente en la sociedad, 
de la modernidad tardía. 

Nuevas problemáticas sociales mundiales están surgiendo, ya 
sea porque “los procesos de transformación que viene experimen-
tando el trabajo afectan su característica de integración social, 
con una configuración fundamentalmente marcada por la frag-
mentación”, o por la expansión de los fenómenos de violencia di-
fusa, por ejemplo, cuya explicación podría ser útil una microfísica 
de la violencia. Así como de las representaciones de la violencia 
(Grossi-Porto, 2010).

La cultura adquiere una centralidad en la modernidad tardía, 
la difusión de una cultura de ganadores o perdedores acentúa los 
valores del individualismo competitivo y la creación de una cultu-
ra popular unidimensional, hedonista e inmediatista, induce a las 
poblaciones a vivir en nuevos grupos sociales electivos y auto in-
formados. La sociedad capitalista de la modernidad tardía, fundada 
en la producción posfordista, produce socialmente la exclusión so-
cial, compuesta también de una exclusión digital, la desconexión 
en una sociedad red. Las redes de comunicación social introducen 
un nuevo poder en la sociedad contemporánea, potenciado por 
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las tecnologías de la información que vienen a forjar nuevos mo-
vimientos sociales (Castells, 1999, 2009). Se caracteriza, además, 
el continente por la configuración de culturas híbridas (Canclini, 
1989).

En la sociedad actual, existe una fragmentación del espacio 
social entre incluidos y excluidos, una ruptura del contrato social 
y de los lazos sociales, provocando fenómenos de desafiliación y 
ruptura en las relaciones de alteridad, desgarrando el vínculo 
entre el yo y el otro (Castel, 1995). Tales rupturas se pueden ver 
en las instituciones socializadoras −como en las familias, escue-
las, fábricas, religiones− y en el sistema de justicia penal (policía, 
academias de policía, juzgados, asilos judiciales, instituciones de 
justicia penal y prisiones) −porque todos ellos experimentan un 
proceso de ineficacia del control social y pasan por una fase de 
desinstitucionalización.

En este contexto, asistimos a una ruptura de los controles so-
ciales tradicionales sustituidos por una invasión de los medios de 
comunicación en el ámbito de la socialización. Vale la pena hablar, 
entonces, de un tiempo histórico no lineal, puntual, repetitivo, de 
una sociedad del riesgo en la que el tiempo social se vive a veces 
como el tiempo de la presente como inmanente, aventurero, a ve-
ces como cíclico, a veces asumiendo el tiempo de la muerte anun-
ciada (Zaluar, 2004). Hay una metamorfosis del mundo, pues se 
observan transformaciones profundas, por sobre el caos de la cer-
tidumbre de la sociedad moderna (Beck, 2018).

Se mantiene en la línea histórica del pensamiento crítico en un 
horizonte de rupturas epistemológicas y rebeldía intelectual. La 
novedad analítica que se revela en los estudios sociológicos actua-
les reside en la perspectiva de complejidad, resumida por Morin:

El método de la complejidad nos pide pensar sin nunca cerrar con-
ceptos, romper esferas cerradas, restablecer las articulaciones entre 
lo desarticulado, tratar de comprender la multidimensionalidad, 
pensar con singularidad, con ubicación, con temporalidad, que 
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nunca olvidemos las totalidades integradoras. [...] La totalidad es si-
multáneamente verdad y falsedad, esa es la complejidad: la conjun-
ción de conceptos que luchan entre sí (Morin, 1994, p. 150).

La noción de complejidad busca reconstruir sociológicamente la 
realidad histórica y social a través de series de relaciones que ex-
plicarían las diversas manifestaciones de los fenómenos sociales. 
Aprehender tales relaciones implica, en un mismo movimiento, 
retener la complejidad de lo real, manifestada por la diversidad 
de los fenómenos sociales e históricos en la multiplicidad de sus 
dimensiones, y reconocer la heterogeneidad del espacio y del tem-
po social. Estamos ante una tarea interdisciplinar, que posibilita el 
uso de perspectivas multidimensionales sobre la realidad social.

El paso fundamental en la producción crítica del conocimiento 
sociológico consiste en la distinción epistemológica entre el objeto 
real y el objeto científico, o la transición de una cuestión social a 
una cuestión sociológica. 

La cuestión social ha sido, desde el nacimiento de las Ciencias 
Sociales, el detonante del pensamiento sociológico, desde las pri-
meras investigaciones sobre la pobreza en las grandes ciudades 
europeas, de Engels y Le Play, o sobre las transformaciones del 
campesinado en el proceso de acumulación primitiva de El capi-
tal, en Marx. Sin embargo, la cuestión social es solo un momento 
instigador, ya que es necesario que haya una metamorfosis de esta 
cuestión social en una cuestión sociológica, para que podamos ir 
más allá de la percepción social inmediata y los puntos de vista 
ideológicos que nublan la descripción e interpretación sociológica 
de la sociedad.

La tradición epistemológica de construcción de nuevas ciencias 
y humanidades estuvo compuesta por varios momentos relevantes 
hasta llegar a una epistemología crítica global: 1) el nuevo espíritu 
científico y las revoluciones científicas; 2) la reconstrucción socio-
lógica de la realidad 3) el concepto de complejidad; 4) interdiscipli-
nariedad; 5) diálogo entre ciencias; 6) creatividad en la ciencia; 7) 
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metodologías informativas; y 8) las epistemologías del Sur (Tava-
res-dos-Santos, 2019b).

El siglo XX construyó un nuevo espíritu científico, desde la 
aparición de la teoría de la relatividad de Einstein, seguida de la 
mecánica cuántica, la mecánica ondulatoria y las matrices de 
Heisenberg. 

Gastón Bachelard propuso el concepto de nuevo espíritu cientí-
fico en el sentido de la dinámica del conocimiento en movimiento, 
asumiendo una epistemología no cartesiana, es decir, la idea de 
que el progreso de la ciencia se da a través del planteamiento de 
problemas y rupturas epistemológicas.

El nuevo espíritu científico se guía por el significado del proble-
ma, definido por la creación y producción de nociones y conceptos 
capaces de construir verdades relativas, en un procedimiento de 
continua aproximación a la verdad (Bachelard, 1984).

En segundo lugar, esta operación supone el ejercicio de la vigi-
lancia epistemológica en sus tres grados: atención a los hechos y 
acontecimientos relevantes para los fines científicos, cuidado con 
la aplicación rigurosa de los métodos de interpretación e investi-
gación, y vigilancia epistemológica sobre el modo mismo de pro-
cedimiento científico. Se valora la lógica del descubrimiento por 
encima de la lógica de la prueba, un nuevo enfoque científico guia-
do por lo desconocido y la búsqueda de alternativas explicativas 
atractivas.

En tercer lugar, el nuevo espíritu científico presupone un pen-
samiento relacional, un sistema de relaciones entre los hechos que 
analiza la ciencia contemporánea. Porque, no es el ser el que ilumi-
na la relación, sino que es la relación la que ilumina el ser (Bache-
lard, 1984), enfoque aplicado a la Sociología por Pierre Bourdieu 
(Bourdieu, 1973).

Otro paso en la discusión fue el concepto de revolución cien-
tífica, propuesto por Kuhn: comenzó definiendo la ciencia nor-
mal como “la investigación firmemente basada en uno o más 
logros científicos pasados, un logro que una comunidad científica 
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particular reconoce, por un tiempo, como proveedor la base de su 
práctica” (Kuhn, 1962, p.  10). Kuhn afirma que “los episodios ex-
traordinarios en los que se produce este cambio de compromisos 
profesionales se conocen en este ensayo como revoluciones cien-
tíficas” (Kuhn, 1962, p. 6). “Se consideran revoluciones científicas 
aquellos episodios de desarrollo no acumulativo en los que un pa-
radigma antiguo es sustituido, total o parcialmente, por uno nuevo 
e incompatible” (Kuhn, 1962, p. 92). A menudo, en este pasaje sur-
gen preguntas involucrando relaciones de micropolítica y poder 
inherentes al campo científico (Bourdieu, 2012).

En este momento de transición paradigmática, la posibili-
dad de que reconstruyamos una teoría crítica podría surgir si 
reconocemos la relación entre conocimiento y emancipación, 
marcadamente por el énfasis en el diálogo internacional múlti-
ple, y la interdisciplinaridad, configurando un cosmopolitismo 
sociológico.  

La interlocución múltiple mundial

En la era de la modernidad tardía, las transformaciones socia-
les presentan problemas de complejidad. Para responder a este 
desafío, la sociología ha desarrollado, por un lado, la perspecti-
va de la multidisciplinariedad, capaz de explicar los problemas 
sociales, amplificada por el movimiento de construcción de la 
transdisciplinariedad.

César Barrera insiste en “la importancia de adquirir y consoli-
dar un instrumento teórico-metodológico capaz de dar cuenta de 
la diversidad y complejidad de los problemas socioculturales” (Ba-
rreira, 2006; Barreira, 2003). Emerge una nueva postura intelec-
tual, en la que la búsqueda de la explicación de lo social pasa por el 
placer del texto y el uso de nuevas metodologías informacionales, 
forjando un oficio neointelectual en la contemporaneidad. Algu-
nos pasos son importantes para desarrollar tal tarea.
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Se trata de desarrollar el pensamiento complejo y relacional, 
“el tejido de relaciones” que produce el fenómeno, recordando que 
“lejos de ser el ser que ilumina la relación, es la relación la que 
ilumina el ser” (Bachelard, 1984). Desde el punto de vista de la epis-
temología compleja, estamos trabajando en un movimiento hacia 
un realismo relacional, relativo y múltiple (Morin, 1986). 

En este estilo de pensamiento residió la difusión de un habitus 
de investigación informacional, marcado por los siguientes ele-
mentos: duda metódica y cuestionamiento de objetos, métodos e 
hipótesis del trabajo científico; uso de la informática en el proceso 
de trabajo sociológico; disciplina cotidiana de la investigación; or-
ganización flexible del trabajo; responsabilidad social ineludible; 
y un lugar para el cuestionamiento y la creatividad. El lenguaje 
informacional puede permitir superar viejas antinomias, median-
te el uso combinado y aplicado de varios métodos de investigación 
cuantitativos y cualitativos, llegando a configurar un patrón de 
trabajo que podríamos denominar sociología informacional, cu-
yos trazos precisos están en proceso de ser fabricados por los prac-
ticantes de este oficio.

Pero no solo el mundo está en crisis, la ciencia también. Si segui-
mos la filosofía de la ciencia desde Bachelard, Khun, Feyerabend, 
Morin, Boaventura, González Casanova, Isabelle Stengers y otros, 
todos ellos están definidos por una epistemología poscartesiana. 
Es decir, la idea de ruptura epistemológica y la posterior noción de 
Boaventura de que debemos ejercer una doble ruptura epistemo-
lógica, no solo en relación con el sentido común, sino luego una 
ruptura con el conocimiento científico para crear un nuevo sen-
tido común (Sousa Santos, 2000, 2003, 2009). En otras palabras, 
el proceso de construcción del conocimiento implica una ruptura 
epistemológica, una revolución científica y una reflexividad sobre 
la ciencia misma.

El pensamiento crítico cosmopolita necesita la construcción 
de un nuevo paradigma, incorporando las nuevas ciencias de la 
complejidad, para poder imaginar políticas alternativas (González 
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Casanova, pp. 424-438). De esta forma, se confirma la “[…] la impor-
tancia de adquirir y consolidar un instrumento teórico-metodoló-
gico capaz de abordar la diversidad y complejidad de los problemas 
socioculturales brasileños” (Barreira, 2006, p. 140).

En los procedimientos de la sociología contemporánea, reside 
la difusión de un habitus de investigación, marcado por varios 
elementos: la duda metódica y el cuestionamiento de los objetos, 
métodos e hipótesis del trabajo científico; uso de metodologías in-
formacionales, con el fin de superar las antinomias de los procedi-
mientos cuantitativos/cualitativos, en todo momento del proceso 
de trabajo sociológico; rigor de la investigación cotidiana; organi-
zación flexible del trabajo en grupos de investigación; responsa-
bilidad social ineludible; y un lugar para el cuestionamiento y la 
creatividad. Necesitamos dar un paso más y construir una sociolo-
gía verdaderamente internacionalizada.

Las cuestiones sociales del nuevo mundo constituyen un vasto 
campo de cuestionamiento a la práctica sociológica. Hay muchas 
posibilidades emancipatorias, sin embargo, subsiste un universo 
de exclusión social y segregación socioespacial −por clases, géne-
ros, etnias, afinidades culturales, grupos de edad− que exige una 
teoría crítica de la sociedad contemporánea.

Hubo un florecimiento de ideas, como muestran los debates del 
Foro Social Mundial que tuvo lugar en Porto Alegre, Brasil (2001, 
2002, 2003, 2005, 2010, 2012); en Bombay (2004); en Caracas y 
Bamako (2006); y en Nairobi (2007); además, se organizaron reu-
niones regionales en 2008 y 2009. Algunas siguen hasta la actua-
lidad. Significó un lugar para el pensamiento reflexivo, crítico, en 
la tradición y creatividad del debate democrático de ideas, con la 
formulación de una agenda para el intercambio de experiencias. 
Los actores son grupos y movimientos sociales que se oponen al 
neoliberalismo y a la dominación mundial por cualquier forma de 
imperialismo, y están comprometidos con la construcción de una 
sociedad centrada en la dignidad humana (Therborn, 2006, 2011).
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Los rasgos distintivos del saber sociológico en América Latina 
fueron: el internacionalismo, el hibridismo, la aproximación crí-
tica a los procesos y conflictos de las sociedades latinoamericanas 
y el compromiso social del sociólogo. “La cultura latinoamericana 
está marcada por tres corrientes: el colonialismo, el nacionalismo 
y el cosmopolitismo” (Ianni, 1993, p. 122). De verdad, estamos asis-
tiendo a una circulación internacional de las ideas sociológicas, 
más allá de la dominación imperialista (Bourdieu, 2023), como lo 
demuestra la historia de la Asociación Latinoamericana de Socio-
logía, desde los años cincuenta hasta hoy en día (Ríos Burga, 2019; 
Tavares-dos-Santos, Baumgarten, Passiani, 2020). 

Desde su fundación, ALAS ha contribuido a la construcción de 
una Sociología Crítica en América Latina. Por tanto, las caracte-
rísticas distintivas del conocimiento sociológico en el continente 
fueron: el internacionalismo, el hibridismo, el acercamiento crí-
tico a los procesos y conflictos de las sociedades latinoamericanas 
y el compromiso social del sociólogo. Esto significa que siempre 
se ha mantenido un diálogo internacional múltiple, en todos los 
Periodos de la Sociología en América Latina.

La sociología latinoamericana está inserta en el espacio globa-
lizado del conocimiento sociológico: ha ganado plena legitimidad 
académica y científica, siendo reconocida por la sociedad latinoa-
mericana y global, desde el Estado hasta la sociedad a nivel nacio-
nal e internacional, como un saber constructivo de un yo crítico, 
como conciencia de la realidad social.

Aun así, necesitamos dar un paso más y construir una sociolo-
gía crítica internacionalizada y cosmopolita. Una sociología de la 
transformación, en la que la calidad del trabajo científico del soció-
logo esté marcada por el imperativo de la responsabilidad social, el 
respeto a la dignidad humana y la contemporaneidad de teorías y 
metodologías.

El primer paso es profundizar el diálogo entre las sociologías 
de las lenguas portuguesa y española en el continente. La presen-
cia de autores hispanoamericanos en la Sociología brasileña es 
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actualmente muy reducida. Notamos algunas referencias a au-
tores del positivismo argentino, José Carlos Mariátegui de Perú y 
Alfredo Poviña y Gino Germani, de Argentina. Posteriormente, los 
autores de la CEPAL fueron ampliamente utilizados.

Entre sus contemporáneos, los argentinos Guillermo O’Donne-
ll, Ernesto Laclau y Carlos Altamirano; Pablo González Casanova 
y Néstor García Canclini de México; Aníbal Quijano de Perú; Nor-
bert Lechner de Chile; y de Venezuela, Roberto Briceño-León y Ed-
gardo Lander.

Sin embargo, el mapa de referencias teóricas y conceptuales 
extranjeras en el trabajo de los sociólogos brasileños se configu-
ra como una cartografía circunscrita. Encontramos un mapa cog-
nitivo compuesto por Estados Unidos, algunos países europeos 
(Inglaterra, Alemania, Francia, Italia y Portugal); y algunas refe-
rencias a autores de América Latina, principalmente de Argentina, 
Perú, Chile, Venezuela y México. Es decir, son ventanas necesa-
rias para conseguir una gran construcción. Sociología en el Brasil 
contemporáneo.

Otro desafío consiste en construir un diálogo Sur-Sur, con mi-
ras a establecer un nuevo espacio de conocimiento sociológico 
efectivamente descolonizado: el conocimiento de la Sociología en 
Rusia, China, Japón, Nigeria, Sudáfrica, Angola y Mozambique es 
escaso.

Los sociólogos chinos están trabajando con el concepto de tran-
sición social, es decir, comprender la complejidad de una sociedad 
en un proceso de mutación acelerada (Roulleau-Berger, Peilin, Yu-
hua y Shiding, 2008). A partir de este concepto de transición, se 
desprenden los principales temas de la Sociología China: la Segu-
ridad Social; Innovación; Pobreza; En desarrollo; Migración; Ima-
ginario; Trabajadores laborales y migrantes; Pensamiento Social; 
Urbanización; Familia; Estructura social; Conflictos Sociales Urba-
nos; y Juventud (Instituto de Sociología-Academia China de Cien-
cias Sociales, citado en Tavares-Dos-Santos et al., 2015).
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En el caso de la sociología en Rusia, existe una importante pro-
ducción sociológica que se puede resumir en los siguientes temas: 
estructura social, diferenciación social y movilidad social; trans-
formación y modernización de la sociedad rusa; cambiar la identi-
dad y la solidaridad nacional, civil, étnica y religiosa de la sociedad 
rusa; conflictos, movimientos sociales y conductas desviadas; 
cultura popular, cultura de consumo, comunicación y prácticas 
comunicativas en Internet; desarrollo democrático de la socie-
dad post-totalitaria: participación ciudadana; la educación como 
factor diferenciador y la integración; políticas familiares; géne-
ro en el contexto de la adaptación a nuevas condiciones sociales, 
económicas y culturales; procesos y relaciones de globalización 
sociocultural en los países bálticos; relaciones interétnicas e inte-
gración multiétnica; proceso político, institutos políticos y refor-
ma política; religión y política: tolerancia e intolerancia religiosa; 
identidades sociales, prácticas de solidaridad e individualización; 
sociología teórica en Rusia; metodología: base metodológica del 
análisis de contenido, investigación social aplicada y estudios lon-
gitudinales (Instituto de Sociología de la Academia de Ciencias de 
Rusia, citado en Tavares-Dos-Santos, Teixeira, Fachinetto y Ribei-
ro, 2015).

El primer eje está relacionado con un intercambio más sistemá-
tico entre la producción en español y portuguesa. Además, faltan 
conocimientos de sociología producidos en países caribeños o con-
tinentales, en inglés, francés y holandés.

La necesidad de renovar el diálogo entre la sociología crítica 
del Norte y la sociología crítica latinoamericana, de W. Mills a 
Barawoy, de Bourdieu a Foucault y Wieviorka, de Hosbawm a Ea-
gleton, o particularmente la obra de Boaventura de Sousa Santos. 
Y el imperativo de reconocer africanos, hindúes, rusos y chinos, 
capaces de innovar en un diálogo crítico sobre la transición social 
en curso.

La tarea de nuestros días es profundizar los debates globales y 
la influencia que tienen en la sociología y las ciencias sociales de 
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América Latina y el Caribe, y, al mismo tiempo, resaltar las contri-
buciones de las ciencias sociales latinoamericanas al debate cien-
tífico y político global, trayendo la crítica de la colonialidad.

La característica central del movimiento teórico actual se ubica 
en la crítica al modelo positivista de cientificidad, cuestionando 
varios de sus elementos: el rechazo de la relación externa entre su-
jeto-objeto; el abandono del determinismo y la unicausalidad; y la 
crítica al evolucionismo cultural y la idea de progreso (González 
Casanova, 2004).

Pablo González Casanova reflexiona sobre las grandes preocu-
paciones de las ciencias sociales en América Latina. La actual re-
estructuración de conceptos en ciencias y humanidades plantea 
problemas de congruencia y rigor, que no son meros ejercicios 
académicos. La inconsistencia con los resultados de esta reestruc-
turación afecta la vida académica y la acción política. Responder a 
la novedad de los conceptos sobre el terreno permitirá una mejor 
comprensión del mundo en que vivimos, así como una mejor cons-
trucción de alternativas y una lucha más eficaz por la consecución 
de los objetivos (González Casanova, 2004).

Si por paradigma entendemos una forma de plantear y resolver 
problemas, la crisis de hoy abarca tanto los principales paradigmas 
de la investigación científica como los principales paradigmas de 
la acción política. Por ende, se debería buscar la herencia, forma-
ción y reestructuración de los conceptos y categorías que América 
Latina ha formulado y reformado, que constituyen su aporte a las 
ciencias sociales de la región y del mundo. Partir de esa perspecti-
va regional-mundial es reconocer nuestra posición de observación, 
experimentación, construcción y lucha. Apunta, aún, a la necesi-
dad de señalar la posición epistemológica propia, necesidad que 
hoy se reconoce no solo en ciencias de la vida, sino en ciencias de la 
materia, y que en nuestro caso se complementa con otra posición 
importante: la que propone el paradigma político-social alternati-
vo de un mundo más democrático, más libre y menos injusto, que, 
para alcanzar sus objetivos sociales, reestructura sus conceptos 



 39

La sociología crítica cosmopolita

científicos y políticos. El propósito es concentrarnos en un trabajo 
de acumulación teórica, relacionado con la actual reestructuración 
de conceptos y con su formación reciente, en función de objetivos 
o metas teórico-prácticas del paradigma alternativo de una demo-
cracia universal o democracia de todos.

Propone el problema de un humanismo hecho de muchos hu-
manismos, pueblos y etnias; culturas, civilizaciones y creencias. 
Esto es, la construcción de un mundo alternativo hecho de muchos 
mundos, y cuyo primer objetivo consiste desde ahora en cambiar a 
quienes quieren cambiar el mundo, para que cultiven un respeto 
político-moral a la dignidad propia y de los otros que regule las 
conductas con las personas, las instituciones y los pueblos.

Como camino y utopía, la democracia de todos se presenta como 
el problema central del paradigma emergente de las ciencias socia-
les. Así es que el pensamiento crítico necesita la construcción de un 
nuevo paradigma, a fin de poder imaginar políticas alternativas:

[…] el pensamiento crítico tiene mayores posibilidades de triunfo si 
redefine la dialéctica con las tecnociencias y con las ciencias de la 
complejidad, siempre que fortalezca el pensar-hacer de las relacio-
nes contradictorias con las experiencias críticas de las clases, las na-
ciones, las ciudadanías, y que las organice como complejos y redes 
para alcanzar objetivos (González Casanova, 2004, p. 438).

Podríamos agregar dos autores acerca de la crítica de la coloniali-
dad: Aníbal Quijano y Paulo Henrique Martins.

Aníbal Quijano (1928-2018) sostiene que la colonialidad del po-
der, desde la conquista de América, eligió la categoría raza como 
fundamento del capitalismo mundial, del eurocentrismo y des-
pués norteamericano-centrismo, el nuevo dualismo del cuerpo y el 
no-cuerpo, para culminar con la colonialidad del saber:

En realidad, cada categoría usada para caracterizar el proceso polí-
tico latinoamericano ha sido siempre un modo parcial y distorsio-
nado de mirar esta realidad. Esa es una consecuencia inevitable de 
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la perspectiva eurocéntrica, en la cual un evolucionismo unilineal y 
unidireccional se amalgama contradictoriamente con la visión dua-
lista de la historia; un dualismo nuevo y radical que separa la natura-
leza de la sociedad, el cuerpo de la razón; que no sabe qué hacer con 
la cuestión de la totalidad (Quijano, 2020, p. 827).

Paulo Henrique Martins, en su libro Teoria Crítica da Colonialidade, 
presenta tres órdenes de análisis: las epistemologías poscolonia-
les, el poder y el saber en las sociedades periféricas, y las utopías 
democráticas. Estableciendo las conexiones teóricas con una so-
ciología mundial, y su pluralismo metodológico, discute los apor-
tes entre autores de Sur-Sur más aún del Sur-Norte (Martins, 2019, 
p. 9). Representa, por lo tanto, un “programa de resistencias y de 
liberación del pensamiento crítico que emerge en las fronteras 
del capitalismo colonial”; y dialoga con la teoría crítica, tanto de 
Horkheimer, Julien Habermas y Axel Honneth, como con la tradi-
ción antiutilitarista de la sociología francesa, como Alain Caillé y 
el proyecto M.A.U.S.S. (Martins, 2019, p. 15-16). En fin, abre un deba-
te con autores contemporáneos y de la sociología del Sur (Hussein 
Alatas, R. Connell, Boaventura de Sousa Santos, y otros). El ingente 
esfuerzo de establecer un diálogo creativo con el amplio pensa-
miento crítico contemporáneo. 

El segundo rasgo es una explicación de la relación poder-saber 
a través del develamiento de las implicaciones operativas que las 
diversas ciencias humanas tuvieron, desde su surgimiento, en el 
siglo XIX, vinculándolas a los dispositivos poder-saber, en tanto 
emergen como tecnologías de poderes en la sociedad capitalista 
(Foucault, 1976, 2013).

El tercer sello de los estudios actuales en ciencias humanas 
es que las epistemologías poscartesianas, guiadas por el inde-
terminismo, la probabilidad y la figura de los fractales, vienen a 
configurar un nuevo patrón epistemológico, guiado por la trans-
disciplinariedad y la sustentabilidad (Baumgarten, 2008). En cuar-
to lugar, se empieza a aceptar el componente simbólico y subjetivo 
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en el proceso de conocimiento en las ciencias humanas, el incons-
ciente y la contratransferencia (Teixeira, 1991; Devereux, 2012). Re-
nace la sociología de la novela (Fuentes, 2011; Tavares-dos-Santos, 
2020, 2022). Ahora tenemos fenómenos complejos y multidimen-
sionales, y aceptamos combinaciones de conceptos susceptibles de 
ser útiles a nuestra investigación, aunque provengan de diferentes 
teorías generales.

En quinto lugar, la capacidad de los investigadores para in-
corporar al trabajo cotidiano las posibilidades abiertas por las 
metodologías informacionales que, superando la antinomia cua-
litativa-cuantitativa, revolucionan el modo de cognición de la 
sociología.

Podríamos entonces, combinando creativamente herramientas 
conceptuales, desarrollar conocimientos transdisciplinarios, in-
volucrando las ciencias sociales y otras ciencias y humanidades, 
para interpretar ciertas dimensiones fundamentales de la realidad 
social: sobre estructuras y prácticas sociales, procesos y relaciones 
sociales, las diferentes morfologías e instituciones sociales, y re-
presentaciones colectivas y luchas sociales.

En la sociología actual, residiría la difusión definida por los si-
guientes elementos: la duda metódica y el cuestionamiento de los 
objetos, métodos e hipótesis del trabajo científico; uso de la infor-
mática en los diversos momentos del proceso de trabajo sociológi-
co; disciplina cotidiana de la investigación; organización flexible 
del trabajo; responsabilidad social ineludible; y un lugar para el 
cuestionamiento y la creatividad. El uso de una serie de metodo-
logías informacionales, ya sean cuantitativas o cualitativas, re-
quiere, como condición de rigor, una crítica reflexiva de técnicas 
y procedimientos, guiada por los principios de incertidumbre y 
cuestionamiento permanente.

Se configura una sociología crítica de la transformación, en la que 
el patrón de trabajo científico del sociólogo está marcado por el 
imperativo de la responsabilidad social, por el respeto a la digni-
dad humana, por la contemporaneidad de teorías y metodologías, 
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capacitando a los científicos sociales para respetar tanto el méri-
to y la relevancia social de la investigación. En este momento de 
transición paradigmática puede surgir la posibilidad de construir 
una teoría crítica si reconocemos la relación entre conocimiento y 
emancipación, marcada por el énfasis en el diálogo internacional 
múltiple, configurando un cosmopolitismo sociológico. Esta expli-
cación se centrará en un período que podría denominarse la Era de 
las Conflictualidades, desde 1991.

Contribución de los autores y autoras

Este libro se desdobla en cuatro secciones: Trayectorias para el 
cosmopolitismo; Violencia, control social y seguridad; Los diálogos 
internacionales; y Ciudades, trabajo y figuraciones. 

La primera sección, Trayectorias para el cosmopolitismo, em-
pieza por Renato Ortiz: hace una reflexión crítica sobre relación 
al cosmopolitismo sociológico. El concepto es polifónico y quiere 
entender su apropiación en el contexto contemporáneo. Analiza a 
Hegel y Marx: el cosmopolitismo de la razón nos permitiría com-
prender el orden del mundo y la historicidad. Y la noción contiene 
una dimensión espacial y el dilema de los límites.

En seguida, Edna Castro discute dimensiones relacionadas 
con las fronteras epistemológicas, en una perspectiva interdisci-
plinaria. Fronteras y rupturas de la crítica teórica, desde América 
Latina y el Caribe, como contribuciones a la sociología mundial, 
través de la reflexión teórico-histórica, y conectadas con luchas de 
resistencia. 

André Botelho y Antonio Brasil Jr. traen una discusión del le-
gado teórico de Florestan Fernandes y los significados de su con-
tribución a la sociología. El libro La revolución burguesa en Brasil, 
trae la cuestión del cosmopolitismo sociológico: primero, la forma 
innovadora en la que relaciona la historia y la teoría; segundo, la 
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audacia teórica de la sociología como legado universal, y resaltan-
do su contribución política.

Paulo Henrique Martins destaca la presencia histórica de una 
Sociología General en América Latina, cuya originalidad puede 
inspirar la renovación del pensamiento. Esta Sociología General 
regional se organizó desde tres perspectivas: la sobre América La-
tina, la de América Latina y la en América Latina. Esos rumbos son 
centrales para comprender la teoría crítica de la colonialidad, de-
construyendo la nueva colonialidad que ha sido difundida por el 
neoliberalismo.

Valter Roberto Silvério y Hasani Elioterio dos Santos parten de 
la circulación intercontinental del siglo XVIII al XIX: el aconte-
cimiento primordial fue la Revolución Haitiana. Las definiciones 
formales de transnacionalismo no dan cuenta de la población ne-
gra, decía Du Bois (1896). El cosmopolitismo negro-africano apunta 
formas de pensar y actuar de los afrodescendientes, una comuni-
dad africana transnacional y diaspórica.

Alice de Oliveira Ewbank y Maria Caroline Marmerolli Tresol-
di, recuperan obras en las que identificamos un enfoque teórico 
cosmopolita. Ángel Rama, uruguayo, recupera la noción de trans-
culturación, en la Biblioteca Ayacucho, de Caracas. Antonio Cor-
nejo Polar, peruano, el concepto de heterogeneidad. Beatriz Sarlo, 
argentina, y Silviano Santiago, brasileño, también expresan un 
movimiento combinatorio y conflictivo del encuentro cultural 
cosmopolita. 

Breno Bringel y Lília M. Silva Macêdo hacen la historia del 
Centro Latinoamericano de Investigaciones en Ciencias Sociales 
(CLAPCS), de la UNESCO y Brasil, de 1957 a 1979. El CLAPCS, en 
Río de Janeiro, realizó investigaciones comparativas sobre temas 
relevantes de las sociedades latinoamericanas, publicó la revista 
América Latina así como una serie de libros, propició una inten-
sa circulación de intelectuales latinoamericanos, y contribuyó a 
la formación de una notable generación de científicos sociales de 
Brasil y América Latina. 
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La segunda sección, Violencia, control social y seguridad, em-
pieza por el texto de Sérgio Adorno. Percibe la demanda de una 
nueva legitimidad de la violencia como instrumento de poder, el 
mantenimiento de las jerarquías sociales, la disciplina social, y de 
la ley y el orden. ¿Cómo y por qué estas tendencias a apoyar la vio-
lencia, la intolerancia y el odio han propagado la anomia en las 
sociedades contemporáneas? Este ensayo indaga los nuevos signi-
ficados sociológicos que adquieren los fenómenos englobados bajo 
el concepto de anomia. 

César Barreira, José Vicente Tavares-dos-Santos y María Stela 
Grossi-Porto (in memoriam) discuten la constitución del campo 
intelectual de la violencia y de la seguridad en América Latina, en 
el período de la Era de las Conflictualidades, desde 1991. Apuntan 
una explicación sobre las dinámicas de la violencia, en sus formas 
económicas, sociales, culturales e institucionales, así como seña-
lan las dificultades del sistema de justicia penal para reducir los 
delitos violentos y los homicidios. 

Letícia Maria Schabbach analiza el hecho social del feminici-
dio, mediante tres reflexiones: las definiciones que constituyeron 
el debate sobre los feminicidios, el problema en América Latina y 
el Caribe, con énfasis en legislación, y el estado del arte de la pro-
ducción científica internacional con el fin de comprender del co-
nocimiento acumulado.

Michel Misse parte del problema: ¿hay una deficiencia o un 
exceso de individualismo en la sociabilidad urbana brasileña? Ese 
tema requiere un tratamiento de la cuestión de la modernidad del 
individualismo. Analiza las ambigüedades de la categoría de indi-
vidualismo, propone la categoría del individualismo jerárquico, y 
discute la literatura brasileña reciente. 

Tatiana Savoia Landini presenta un análisis de la violencia se-
xual contra niños, niñas y adolescentes, en Brasil: contribuye a 
superar de posibles sesgos eurocéntricos de la sociología figuracio-
nal y aporta a la comprensión de los cambios en la percepción y 
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las actitudes hacia la violencia sexual contra niños, niñas y adoles-
centes en Brasil.

Salah H. Khaled Jr. problematiza el reciente proceso de rein-
vención de la Criminología Crítica brasileña en el contexto con-
temporáneo de la modernidad tardía, a contemplar cuestiones que 
envuelven finalidad, sentido, sensibilidad, identidad, el género y la 
etnia. La obra de criminólogos culturales en Brasil constituyó una 
nueva faceta de la Criminología Crítica Brasileña y de la Crimino-
logía Cultural, en diferentes escenarios del Sur y del Norte Global.

Rochele Fellini Fachinetto destaca los aportes de la crimino-
logía feminista y de los estudios de género a la comprensión de 
las múltiples situaciones que viven las mujeres, en relación con el 
aparato del sistema de justicia, y con el derecho. La criminología 
feminista, influenciada por los diversos feminismos, tensionó el 
pensamiento criminológico, al cuestionar los estándares andro-
céntricos de la ciencia y del derecho.

En la sección tercera, Los diálogos internacionales, tenemos 
Tom Dwyer y José Vicente Tavares-dos-Santos, con el análisis de 
la sociología de la formación y transformación de los países de los 
BRICS. El tema es comprender mejor las sociedades de cada uno, y 
cómo se construye cada sociología; y las limitaciones y potenciali-
dades para realizar investigaciones. También está el mapeo de los 
conflictos sociales que tienen lugar entre los países, sus Estados, 
las empresas públicas y privadas, y de qué modo los ciudadanos 
interactúan y forman relaciones. 

Nilia Viscardi analiza la cuestión social de los adolescentes y 
jóvenes en tres instancias, en Montevideo: las violencias y los jó-
venes vulnerables de los barrios populares; la cuestión del cuer-
po, la sexualidad, el género y el acceso a los derechos; la cuestión 
de la educación desde el punto de vista de los vínculos, la violen-
cia y la convivencia. Finalmente, recuperar las ciencias sociales 
críticas gobernadas por un interés cognitivo emancipatorio y 
auto-reflexivo.
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Jorge Rojas Hernández explica su trayectoria académica-perso-
nal, una aventura reflexiva que atraviesa diferentes contextos, cul-
turas, regiones, exilios y países. Resalta que nadie nace ecologista. 
Se llega a ser ecologista mediante un proceso progresivo de sociali-
zación y de aprendizaje, desde la vida familiar y comunitaria y en 
convivencia permanente con la naturaleza. Se nace y se crece en 
un paisaje, el que marca la vida de un profesional de las ciencias 
sociales y ambientales. 

Maira Baumgarten aborda el concepto de comunidad científica. 
La producción de conocimiento se sitúa en el marco del desarrollo 
histórico y de la relación hombre-mundo. Como contrapunto, pre-
senta el concepto de colectivo científico. El análisis de su génesis, 
aplicaciones y límites tiene como objetivo el debate sobre la pro-
ducción de conocimiento científico y las relaciones entre ciencia, 
sociedad y Estado.

Finalmente, la cuarta sección, Ciudades, trabajo y figuraciones, 
empieza con Ricardo Antunes: señala que el trabajo floreció como 
un auténtico ejercicio humano, a partir de la metáfora del péndulo 
del trabajo. Hace un recorrido teórico, de Marx a Lukács. Con la 
introducción del universo informático-digital en el proceso de pro-
ducción, la clase trabajadora viene recibiendo salarios reducidos, 
bajo condiciones degradantes, la eliminación de derechos labora-
les y de seguridad social. Configurase la Industria 4.0, con esa am-
pliación del trabajo uberizado y en plataformas digitales.

Luiz César de Queiroz Ribeiro estudia las particularidades de la 
urbanización en América Latina, a través de los conceptos de eco-
nomía mundial y sistema interestatal. Objetiva construir un mapa 
de la producción intelectual sobre el tema de la metropolización y 
ofrecer una dirección para una teoría de las metrópolis en Améri-
ca Latina. 

Enio Passiani escribe que el fetichismo del método amenaza 
la artesanía intelectual y la imaginación. Propone restablecer los 
vínculos con la literatura, la cual representa un acceso privilegia-
do a la subjetividad de los actores sociales. Llega al ensayo, una 
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interpretación que, rechazando la noción positivista de ciencia, al-
canza una autonomía estética, al servicio de la imaginación y de la 
libertad de pensamiento.

Ernesto Renan Freitas hace referencia a un grupo de autores 
en cuya obra están presentes los temas de la violencia, de la opre-
sión social y política, y de la selva. Sería el caso de César Uribe Pie-
drahita, Ciro Alegría, Rómulo Gallegos, Alejo Carpentier, Mariano 
Azuela y Vargas Llosa. Surge otra percepción de la selva como par-
te inseparable de la vida de los llamados pueblos originarios e indí-
genas, naturaleza que todavía conserva su estado primordial.

Alfredo Pena-Vega estudia las incertidumbres que han surgido 
a raíz de la agitación planetaria de la pandemia, de la crisis climáti-
ca y del resurgimiento de la guerra en Europa. Hace una reflexión 
sobre las complejidades de la política global, que se ha convertido 
en un rasgo esencial de la mayoría de los planteamientos antropo-
líticos. Centró su atención en la conciencia ecológica, y la concien-
cia ecológica se encuentra simultáneamente, de manera global y 
central, con el problema de la naturaleza como naturaleza, el de la 
sociedad como sociedad y el de la humanidad como humanidad. 

José Vicente Tavares-dos-Santos analiza la relación entre nove-
las y conflictualidades en América Latina, desde una sociología crí-
tica cosmopolita. Por un lado, expone la relación complementaria 
entre intelectuales y literatura. Por otro, subraya los estudios de la 
novela, la novela de la violencia, y las otras formas romanescas. En 
fin, ofrece explicaciones para develar la sociedad contemporánea 
a partir de la discusión sociológica y reflexiva de la literatura.

Conclusión: la afirmación del cosmopolitismo

Las explicaciones sociológicas en América Latina podrían con-
tribuir a un nuevo cosmopolitismo, lleno de incorporaciones 
críticas, y a descubrir formas alternativas de convivencia. Se 
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vuelve relevante encontrar la manera de producir y difundir cono-
cimiento sociológico, a partir de nuestras realidades y contextos 
específicos. 

Los elementos del pensamiento sociológico −investigación cien-
tífica, compromiso político e imaginación sociológica− se constru-
yeron en una inserción tensa y estimulante, uniendo el rigor de la 
investigación y el pensamiento crítico a los procesos de transfor-
mación social, siguiendo las rupturas epistemológicas de la actua-
lidad. La misión de los sociólogos es la responsabilidad social, el 
respeto a la dignidad humana y una ética académica fundada en 
la justicia social y la solidaridad, guiada por el mérito científico, 
pero también por la relevancia social de su trabajo. Este patrón de 
trabajo intelectual define los desafíos del cosmopolitismo de la so-
ciología crítica en la tradición latinoamericana.

La necesidad de construir una explicación a las nuevas for-
mas de lo social debe situarse en el contexto de los efectos de la 
mundialización de la economía sobre las transformaciones de la 
estructura y espacio social de las distintas regiones del planeta. Se 
desarrolla la mundialización de la sociedad, un proceso de cons-
titución de formas sociales signado por los efectos excluyentes 
de las políticas neoliberales, desencadenando nuevos conflictos 
sociales y, en ocasiones, poniendo límites a la consolidación de 
la democracia en los países periféricos del mundo capitalista. El 
panorama mundial está marcado por cuestiones sociales globales 
que se manifiestan de forma articulada, pero con especificidades 
diferentes, en sociedades diferentes.

Para responder a tales procesos sociales planetarios, es necesa-
rio reconocer una diversificación en las alternativas de desarrollo 
de las sociedades contemporáneas, tanto en el centro como en la 
periferia del sistema. Desde América Latina es interesante discutir 
cómo participar en la sociedad mundial desde la periferia e inda-
gar sobre el desarrollo de capacidades de innovación en prácti-
cas alternativas de gestión pública, organización y participación 
sociales.
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Estamos, por tanto, en pleno proceso de reinvención de las for-
mas de solidaridad; redefiniendo el trabajo, a través de múltiples 
relaciones sociales, tanto en el medio rural como en el urbano; y a 
través de experiencias de reducción de las formas de violencia so-
cial. En el joven siglo XXI, emergen fuerzas sociales de transforma-
ción de las relaciones sociales, las instituciones y el pensamiento: 
se configuran diferentes formas de lo social, los diversos roles de la 
vida privada se revelan en la experiencia histórica, y los procesos 
de mundialización y localismo. Se desarrolla la mundialización de 
los conflictos sociales y la crisis del conocimiento moderno.

Por los senderos reaparecen las máscaras: en los carnavales, en 
los cultos a los muertos, en los dioses dorados de las lagunas andi-
nas, en los brutos disfrazados, en los adinerados de las danzas de 
máscaras, sobre los torturadores encapuchados. Una búsqueda de 
raíces, de identidades culturales que, más tarde, podrían conver-
tirse en identidades nacionales. Herencia de tierras rotas y vidas, 
portuguesas de sembradores, hispánicas de tejedores para com-
partir pueblos ancestrales, desconocidos y dorados.

La historicidad del conocimiento y la incorporación crítica de 
conceptos y explicaciones de todas las tradiciones sociológicas del 
norte y del sur. Es decir, asumir la mundialización del saber socio-
lógico, signada por la diversidad, la diferenciación y la transcultu-
ración. Así como el reconocimiento de una nueva morfología de lo 
social, incorporando las diferencias en las relaciones de género, en 
las relaciones étnicas y en las relaciones entre generaciones 

Quizás sean líneas para otro paradigma: el desarrollo sosteni-
ble alternativo, incorporando nuevas formas de producir, median-
te la aplicación de las nuevas tecnologías en la perspectiva de la 
inclusión y socialización digital. La reestructuración de las insti-
tuciones de socialización y control social, formales e informales, 
construyendo formas alternativas de control social de la violen-
cia y el delito, con respeto a los derechos humanos y ampliación 
del acceso a la justicia. El reconocimiento de la multiculturalidad 
y la hibridez en las relaciones entre saberes, culturas y flujos de 



50 

José-Vicente Tavares-dos-Santos

información. En fin, la afirmación del Estado como actor social en 
la producción de gubernamentalidad con reconocimiento social. 
En una transición al paradigma de la complejidad.

Hay un resurgimiento de la búsqueda de una tierra sin males, 
por el buen vivir, en nuevos estados multiétnicos; la perspectiva es 
extender el proceso civilizatorio, superando las formas de violen-
cia, la ideología del blanqueamiento e inmigración neocolonial y 
territorios pacificadores.

La cartografía que entrelaza territorios desgarrados por los 
laberintos de la soledad se esboza, en buscando raíces, mirando 
hacia el futuro. Participamos en la construcción de diversidades 
globalizadas –identidades mestizas, marcadas por pluralidades ét-
nicas, de género, de lengua, de gustos culturales y grupos de edad, 
poderosamente humanos porque se configuran en el horizonte de 
la mundialización de la esperanza.

Anexo 
Federico Schuster, siempre presente

Nuestro querido amigo y colega, Federico Schuster, falleció el 30 
de julio de 2022 en la Ciudad de Buenos Aires.

Federico Schuster ejerció un destacado liderazgo en ALAS. Par-
ticipante activo de nuestra asociación, era miembro desde 2017 
del Comité Directivo, en representación del Cono Sur, y uno de los 
coordinadores del Grupo de Trabajo de Acciones Colectivas, Movi-
mientos Sociales y Resistencias.

Su voz siempre fue clara y precisa, con una inteligencia excep-
cional que invitaba a reflexionar y a abrir nuevos horizontes. 

En nuestros últimos encuentros, Federico insistía en la impor-
tancia de combinar la movilización de la juventud con la recu-
peración de la memoria. En ALAS siempre actuaba en esa línea, 
entendiendo que los procesos actuales solo son posibles gracias 
al trabajo de las generaciones pasadas junto al de los más nuevos. 



 51

La sociología crítica cosmopolita

Fue un intelectual comprometido con las luchas sociales, con la 
democratización de la universidad y con el pensamiento crítico la-
tinoamericano. Contribuyó de forma decisiva en muchos ámbitos, 
combinando, como pocos, la docencia, la investigación, la gestión 
y la producción académica en el ámbito de la filosofía, la epistemo-
logía y la sociología política.

En la Universidad de Buenos Aires, fue director del Instituto de 
Investigaciones Gino Germani (1997-2001) y decano de la Facultad 
de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (2002-2010). 
Publicó una centena de artículos y formó varias generaciones de 
investigadores, como dedicado docente y coordinador de diversos 
grupos y equipos de investigación.

Su temprana e inesperada partida nos deja un vacío enorme. 
Además de todo el legado de construcción intelectual e institucio-
nal, recordaremos siempre su compromiso, su firmeza tierna, su 
cariño y su entrañable generosidad. 

Comité Directivo de ALAS 
Alexander Gamba (Colombia), Angélica Cuellar (México),  

Breno Bringel (Brasil), Briseida Barrantes (Panamá),  
Eduardo Arroyo (Perú), Jaime Ríos Burga (Perú),  

Jesús Díaz (República Dominicana), Marina Ortiz  
(República Dominicana) y Milton Vidal (Chile).
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