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EDITORIAL

La dialéctica de la inclusión y exclusión: 
un desafío especial para la sociedad 
contemporánea
En las últimas décadas, el debate académico en ciencias 
sociales ha presenciado un desplazamiento notable: 
la discusión sobre inclusión/exclusión ha ganado 
protagonismo, sustituyendo en gran medida los análisis 
centrados en la explotación y acumulación característicos 
de las teorías de inspiración marxista. Este cambio refleja 
una transformación en las preocupaciones y enfoques 
de los investigadores, quienes buscan entender no solo 
cómo se acumula el capital y quién se beneficia de él, sino 
también quiénes quedan dentro o fuera de los sistemas 
sociales, económicos, culturales y políticos. 

Por ejemplo, el sociólogo francés Robert Castel realizó 
importantes aportes al estudio de la exclusión social y la 
vulnerabilidad en las sociedades contemporáneas. En su 
obra La metamorfosis de la cuestión social: una crónica del 
salariado (1995), Castel analiza cómo la transformación 
del mercado laboral y las políticas sociales ha llevado a un 
incremento de la precariedad y, por ende, a nuevas formas 
de exclusión social. Castel aborda la exclusión social no 
solo como un fenómeno económico, sino como un proceso 
multidimensional que afecta diversos aspectos de la vida 
de las personas, como el empleo, la educación, la salud, y 
la participación política. Según Castel, la exclusión es el 
resultado de la fractura del vínculo social, un proceso que 
aleja a los individuos de la integración plena en la sociedad 
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y que puede llevarlos a situaciones de marginalización y 
pobreza.

La dupla inclusión/exclusión es, por lo tanto, una categoría 
polisémica que se puede entender desde diversas 
perspectivas. Consideremos, por ejemplo, el territorio: 
la inclusión o exclusión puede estar definida por la 
pertenencia geográfica, con zonas urbanas integradas en el 
circuito global y zonas rurales relegadas al olvido, las que no 
cuentan son los servicios básicos para una vida de calidad. 
En términos de nacionalidad, la inclusión/exclusión está 
mediada por fronteras políticas y legales que determinan 
quiénes son ciudadanos con plenos derechos y quiénes, 
inmigrantes o refugiados, son percibidos como ajenos o 
peligrosos. En cuanto a la clase social, la inclusión puede 
estar condicionada por el acceso a los recursos económicos, 
la educación o el capital cultural, mientras que la exclusión 
se manifiesta en la marginalización económica y social. 
Por último, la inclusión y exclusión también se cruzan 
con categorías de género y raza, donde el patriarcado y 
el racismo estructural definen quiénes son los sujetos 
privilegiados y quiénes permanecen en los márgenes.

Las nociones de colonialidad, introducidas por Aníbal 
Quijano, y de interseccionalidad, proveniente del 
feminismo negro norteamericano, enriquecen la discusión 
al mostrar cómo las dinámicas de inclusión y exclusión 
se solapan y se refuerzan mutuamente, complejizando 
aún más el fenómeno dialéctico de inclusión/exclusión. 
Estas teorías nos permiten ver que no se trata de un único 
eje de discriminación, sino de una serie de jerarquías y 
estructuras de poder que operan de forma simultánea y 
a veces sorprendente. Comprender esta complejidad no 
solo amplía nuestra perspectiva sobre el conflicto social, 
sino que también nos impulsa a desarrollar estrategias 
más inclusivas y justas que reconozcan las múltiples 
dimensiones de la desigualdad social.
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En el contexto de la República Dominicana, este análisis 
se hace aún más urgente en este momento de vacío 
de grandes ideales y de migración de los científicos 
sociales hacia el aparato burocrático neoliberal. En 
el discurso modernizador y privatizador del PRM, la 
colonialidad y la interseccionalidad de la exclusión social 
son frecuentemente negadas o ignoradas. La noción de 
«democracia racial», promovida por algunos intelectuales 
y creadores de opinión pública dominicana, cumple una 
importante función ideológica, pues sugiere que la mezcla 
racial que supuestamente caracterizaría a la esencia de 
lo dominicano, ha logrado superar las tensiones raciales 
y sociales. Sin embargo, como se ha argumentado, no se 
resuelve el problema de la exclusión cubriéndolo con el 
dedo de una inclusión superficial basada en el mito del 
mulataje. El desafío sigue siendo reconocer las múltiples 
formas en que la exclusión se manifiesta y se perpetúa en 
nuestras sociedades.

Para capturar la complejidad de la inclusión/exclusión, es 
ilustrativo rememorar el debate en torno a las ideas centrales 
de La inclusión del Otro de Jürgen Habermas. En esta obra, 
Habermas plantea, en clave normativa, la necesidad de un 
discurso inclusivo que reconozca la pluralidad de las voces 
y de perspectivas en una sociedad democrática. Habermas 
defiende que solo a través de un proceso de deliberación 
inclusivo y racional se puede alcanzar una verdadera 
integración social. Sin embargo, este enfoque ha recibido 
críticas significativas, especialmente por su aparente 
subestimación de las estructuras de poder que limitan la 
participación equitativa en el diálogo público, así como su 
insensibilidad intercultural. Al ignorar las desigualdades 
materiales y simbólicas que afectan quién puede participar 
y cómo, su propuesta corre el riesgo de ser más idealista 
que práctica.

A partir de estas críticas, surge la necesidad de desarrollar 
un discurso más matizado sobre la dialéctica inclusión/
exclusión, un planteamiento programático que no solo 
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considere la importancia del diálogo inclusivo, sino 
también las dinámicas de poder que moldean quién es 
escuchado y quién es silenciado. La construcción de una 
sociedad más justa requiere un análisis exhaustivo que 
integre estas múltiples capas de exclusión y busque formas 
concretas de superarlas.

Los textos que conforman este número de Estudios 
Sociales abordan precisamente, cada uno a su manera, esta 
compleja realidad de la dialéctica inclusión/exclusión. A 
través de diversas perspectivas y enfoques metodológicos, 
los autores nos invitan a reflexionar sobre las formas en 
que las dinámicas se manifiestan en distintos contextos o 
ámbitos sociales, y nos desafían a imaginar caminos hacia 
una sociedad más equitativa y verdaderamente inclusiva.

El artículo de Edickson Minaya, «La dialéctica exclusión/
inclusión: una hermenéutica de la vulnerabilidad», 
ofrece una revisión documental y un análisis semántico 
del término “vulnerabilidad”. El enfoque hermenéutico 
permite comprender la vulnerabilidad como una 
característica esencial de la existencia humana, mediando 
en la dialéctica entre exclusión e inclusión. La tradición, el 
texto y las praxis sociales desempeñan un papel crucial en 
esta comprensión.

«La teoría crítica de la colonialidad del poder en América 
Latina: revisión literaria» de la pluma de Juan Luis 
Corporán presenta el estado actual de la teoría crítica de 
la colonialidad del poder en América Latina, a través del 
análisis de documentos escritos entre 2018 y 2022. 

Con su escrito «Origen del hidrónimo Masacre en el siglo 
XVII», Emilio Travieso revela que el hidrónimo aparece en 
mapas desde 1680, y que su uso se popularizó en el siglo 
XVIII. El artículo analiza mapas y documentos históricos 
para reexaminar el origen del nombre de este simbólico 
río que divide el imaginario entre Haití y República 
Dominicana. Igualmente, muestra su relevancia en los 
acuerdos fronterizos de la época. En este rastreo histórico 
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se adivinan los conflictos territoriales de la isla de Santo 
Domingo producto de las pugnas coloniales.

«“Alçar con la t[ie]rra”: la rebelión de Santo Domingo de 
la Española en 1521» investiga la revuelta de esclavos en 
Santo Domingo de 1521, una de las primeras rebeliones 
lideradas por personas negras en las Américas. Su autora, 
Allison Guess, analiza la rebelión y las leyes esclavistas 
de 1522 a través de diversas narrativas, proporcionando 
una comprensión más profunda de la racialización y las 
estrategias de rebelión en el periodo colonial temprano. 
Las leyes de 1522 no solo representaron control, sino que 
también revelan las narrativas de dominio que perduran 
hasta hoy.

Jenny Torres nos trae a los conflictos territoriales urbanos 
del presente con su trabajo «Las grietas de la ciudad: 
cuando el lugar rompe el futuro». Examina minuciosamente 
cómo el lugar de residencia afecta la calidad de vida y 
la percepción del entorno en el Distrito Nacional de la 
República Dominicana. Una encuesta a 254 familias revela 
diferencias significativas en la percepción del entorno, 
el mundo laboral y la autoevaluación entre los barrios de 
distintos estratos socioeconómicos. Los hallazgos sugieren 
la necesidad de políticas que reduzcan las brechas sociales 
y mejoren la calidad de vida en los barrios desfavorecidos.

Para completar el número, publicamos el ensayo de Orlidy 
Inoa «Problemática del tráfico ilícito de armas de fuego en 
la región y los impactos de la violencia armada». Las armas 
pueden considerarse como catalizadores o agravantes 
de muchas de las dinámicas de exclusión social antes 
señaladas. Inoa destaca la responsabilidad de los Estados 
en prevenir el delito del tráfico ilícito de armas de fuego y 
en implementar políticas de seguridad con una perspectiva 
de desarme, subrayando la importancia de acciones 
coordinadas para mitigar estos problemas.

El número cierra con un documento de interés para la 
historia política contemporánea dominicana. El historiador 
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Orlando Inoa nos traduce y anota un documento de la 
Agencia Central de Inteligencia (CIA) de los Estados 
Unidos. La guerra de abril fue seguida muy detenidamente 
por la CIA en reportes confidenciales solo para sus 
oficiales. A través de la ley de acceso a la información 
de ese país estos documentos han empezado a ser 
desclasificados. El que se presenta en esta revista, de suma 
importancia para entender parte de esta contienda, se 
refiere a la relación entre los Estados Unidos y el general 
Antonio Imbert Barrera. En buena medida, el proceso de 
intervención geopolítica estadounidense ha sido clave 
para dejar intactas las dinámicas de inclusión/exclusión 
de la sociedad dominicana.

Como siempre, albergamos el deseo de ofrecer una 
publicación que colabore con la construcción de una 
nación dominicana más justa, solidaria y fraterna.
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