
Editorial 
 

En esta nueva edición de “Sociedad y discurso” continuamos con el 

proyecto de una publicación electrónica, abierta a la todas las zonas de 

investigación en las Ciencias Humanas. Una publicación que vaya más 

allá de  los límites formales de estas Ciencias y que en un tiempo de 

fragmentación y de disolución de los viejos paradigmas,  sea un orgáno 

abierto a la reflexión y al trabajo crítico propio  de las Ciencias Humanas. 

El llamado “giro linguistico”, que en el siglo XX irrumpió desde los 

escritos de Saussure, con el estructuralismo,  la semiótica, el renacer de la 

hermenéutica signó el debate teórico-metodológico de disciplinas como la 

antropología, la Historia y las Ciencias sociales expresándose en nuevas 

prácticas que superaban el positivismo y el empirismo estrecho. El aporte 

de Cristián Noemí se inscribe en esta tendencia al analizar el discurso 

autoritarios  en las Humanidades en el Chile de la Dictadura Militar. En 

un lenguaje pretendadamente “neutral” y “aseptico”, el régimen va 

imponiendo su concepción autoritaria de las sociedad, y sus valores en los 

distintos campos de su política. Como afirma el Dr. Noemí “ pareciera ser 

que las lenguas no constituyen procedimientos neutros desde el punto de 

vista ideólogico, sino que precisamente lo contrario, mecanismos que 

establecen categorizaciones no previas a nuestra experiencia, teñidas por 

una visión particular e interesada y que sirven para configurar, y portanto, 

sólo “interpretaciones” que contribuyen a conformar así un determinado 

“mundo” para nosotros. Situándose tsambién en el campo del lenguaje, 

María José Levina analiza la función del lenguje entendido como sistema 

simbólico en las culturas precolombinas  en el ámbito de lo sacrado o 

sacral. Para la autora, analizar el ámbito de lo sagrado abre posibilidades 

para entender la mentalidad de los pueblos precolombinos, porque “ es a 



través de la palabra que este hombre se situa en el cosmo y explica el 

sentido y su visión de éste”.  

El filósofo y polítogo boliviano, Felipe Mansilla controvierte en su 

ensayo los paradigmas de desarrollo que han informado las proyectos  de 

la élites modernizadoras, incluyendo a la izquierda marxista en América 

Latina y en el Tercer Mundo, analizando sus discursos ideológicos y sus 

principios normativos surgidos en las matrices ideológicas de la 

Modernidad europea. Mansilla subraya en su artículo la fascinación de las 

élites por el discurso del “progreso”, el industrialismo y la tecnología que 

está en la base de sus proyectos históricos.  Por último, el historiador 

mexicano Rogelio de la Mora  nos replantea la discusión ya clásica sobre 

los intelectuales a través de una análisis de las diferentes 

conceptualiaciones que se planteado sobre su función. El eje de su 

artículo reside  en el “rol de los intelectuales críticos” en los procesos de 

globalización que influyen en América Latina. ¿ Existen intelectuales 

“críticos” hoy dia, que desde fuera de Estado o del Poder cuestionan el 

orden establecido interno o mundial? De la Mora, concluye su análisis 

con una consideración sobre los intelectuales más destacado de su propio 

país. 
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