
Editorial

N
uestra Revista Cuadernos del Caribe 
nació hace 12 años, cuando se publicó 
en Abril de 2001 el primer número, que 

presentó las visiones y proyectos concebidos des-
de diferentes ángulos para el Archipiélago de San 
Andrés, Providencia y Santa Catalina. De ahí en 
adelante ha pasado por varias modificaciones en 
su enfoque las cuales se reflejan en los 14 núme-
ros siguientes que de esa manera suman un total 
de 15 ediciones anteriores a esta. Pero el cambio 
trascendental lo hacemos a partir de este núme-
ro, correspondiente al año de 2013, con el cual 
pretendemos enmarcar nuestra publicación en los 
Estudios del Caribe y empezaremos simultánea-
mente el proceso de indexación de la revista.

Lo anterior significa que, en adelante, la revis-
ta se dedicará prioritariamente a la publicación, 
difusión y promoción de la producción de cono-
cimiento realizada desde y para el Caribe en el 
marco amplio de los Estudios del Caribe enten-
didos como las propuestas epistémicas, teóricas y 
metodológicas que nos ayudan a pensar el Caribe 
desde sí mismo y a desarrollar alternativas a las 
problemáticas sociales y ambientales de la región.

Para garantizar el cumplimiento de los requisi-
tos para la indexación, únicamente publicaremos 
artículos evaluados por pares, abarcando temas 
que podrán incluir la investigación, la reflexión 
y la revisión, tal como describimos en la normas 
para autoras y autores que aparecen al final de esta 
edición. Podrán presentarse también reseñas de li-
bros sobre el Gran Caribe publicados en el último 
año. Tendremos así mismo una versión electrónica 
que saldrá con los mismos contenidos de la versión 

en papel para facilitar la visibilidad de los artícu-
los y de la revista misma en las redes del mundo 
virtual.

En cuanto a los contenidos de este número, in-
cluimos tres artículos de investigación, cuatro de 
revisión y dos de reflexión y una reseña referida 
esta vez a la Revista Afroamérica, escrita por Ma-
rieta Fernandez.

Los artículos de investigación están todos refe-
ridos al archipiélago de San Andrés, Providencia y 
Santa Catalina. El primero de ellos, “Los raizales: 
cultura e identidad anglo afrocaribeña en el Cari-
be Insular colombiano” de Silvia Elena Torres, es 
producto de investigaciones sobre los antecedentes 
históricos y la situación actual de la población ét-
nica raizal en materia de derechos étnicos y pa-
trimoniales e identidades socioculturales, marco 
que se aprovecha para destacar momentos claves 
dentro de la historiografía de las islas. El segundo, 
“Los derechos del Pueblo Raizal del archipiélago 
más allá del fallo de la Corte Internacional de Jus-
ticia de La Haya”, de Fady Ortiz Roca, muestra 
los efectos negativos que tuvo para la población 
raizal el fallo emitido por la Corte Internacional 
de Justicia el 19 de noviembre de 2012 con rela-
ción a las áreas marinas del archipiélago de San 
Andrés, Providencia y Santa Catalina, en disputa 
entre los estados de Nicaragua y Colombia, que 
no consideró como parte importante del litigio a 
la comunidad que ha ejercido históricamente la 
soberanía de facto en estos territorios y mares.

El tercer artículo de investigación “El turismo 
como estrategia de desarrollo económico: el caso 
de las islas de San Andrés y Providencia” fue escrito 
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por Johannie James Cruz y muestra las caracterís-
ticas del turismo que se da en el archipiélago, la re-
gión de Colombia más dependiente del turismo. A 
partir de este caso ella analiza la tendencia que se 
registra en muchas regiones del mundo a apostarle 
a la inversión en turismo como una estrategia de 
desarrollo económico, las cuales no valoran sufi-
cientemente si los recursos generados por el turis-
mo se están traduciendo efectivamente en mejoras 
para la calidad de vida de los habitantes de estos 
territorios turísticos, aspecto en el que la autora sí 
profundiza para el caso del archipiélago.

En cuanto a los artículos de revisión, dos están 
referidos al Gran Caribe, uno al Caribe surocci-
dental y otro al Caribe colombiano.

El artículo “Temas y problemas de la Historio-
grafía caribeña en revistas académicas contempo-
ráneas” de Vilma Díaz Cabrera es una disertación 
de la autora sobre la importancia que ha tenido 
para el pensamiento social caribeño la construc-
ción intelectual de las revistas académicas, pues 
ello permite colocar la historia en debate, abrirse 
a horizontes teóricos y epistemológicos distintos 
a los tradicionales y descubrir modos diversos de 
comprender la historia que, en todo caso, en tanto 
constituye un área del conocimiento, debe mante-
ner siempre diálogos con otros saberes y formas de 
abordar la realidad.

Maylín Cabrera Agudo, por su parte, en el 
artículo “Apuntes en torno a la agenda socio-
política de la CARICOM: dilemas y desafíos de 
la concertación política”, habla de los elementos 
más significativos del contexto regional que tie-
nen una incidencia relevante sobre el proceso de 
integración al tiempo que valora las posibilidades 
existentes para la construcción de consensos al 
interior del CARICOM, identificando algunos 
de los principales focos de ruptura y los ejes más 
relevantes alrededor de los cuales gira esta concer-
tación subregional caribeña.

Presentamos también como artículo de re-
flexión el de Sally Ann G. Taylor titulado “De las 
prácticas hegemónicas a las emancipaciones: una 

revisión teórica para la autonomía en el Caribe 
Occidental” que es una búsqueda acerca de cuá-
les han sido los mecanismos que han permitido 
el funcionamiento de los proyectos de carácter 
hegemónico en San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina y cuáles son las situaciones que hacen de 
este lugar un espacio particular en el estudio de los 
procesos de autonomía y de autodeterminación en 
el Caribe, para reflexionar sobre lo cual se apoya 
en los aportes de las teorías de la hegemonía, la 
estructuración y la decolonialidad.

En el artículo “Elementos para identificar el 
Caribe colombiano como una región histórica”, 
Muriel Vanegas Beltrán presenta sus argumentos 
para explicar por qué el Caribe colombiano es una 
región histórica, para lo cual toma en cuenta las 
tendencias de la historiografía regional y algunas 
concepciones sobre el pasado de comunidades ét-
nicas del mismo a la vez que analiza la construc-
ción histórica del Caribe colombiano enmarcada 
en el contexto nacional.

Aparecen dos artículos de reflexión: uno es el 
de David Leonardo García León, llamado “Edu-
cación en contextos de hablas criollas inglesas del 
Caribe. Una reflexión en torno a la relación: auto-
nomía, lengua criolla y lengua europea”, que trata 
de la situación educativa del Caribe, específica-
mente en relación con las lenguas criollas de base 
léxica inglesa habladas en esta región. Se hacen 
aportes a la discusión sobre el papel que juegan las 
lenguas minoritarias en la educación y cómo los 
enfoques clásicos de bilingüismo parecen no ade-
cuarse apropiadamente a las situaciones de contac-
to lingüístico, que son los casos en el Caribe.

El otro es la reflexión de Ángela María 
Rodríguez, en su artículo “El Caribe rural colom-
biano en la regionalización del siglo XXI” que pre-
senta el tema de lo rural en el marco del proyecto 
de autonomía regional del Caribe colombiano, 
considerando tanto las expectativas y alcances de 
la Ley Orgánica Ordenamiento Territorial apro-
bada por el Congreso como los compromisos in-
ternacionales del Estado nacional en el contexto 
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de la crisis capitalista y de la globalización domi-
nante. Argumenta que el Estado colombiano, con 
el apoyo de la cooperación internacional, ha veni-
do implementando de facto un modelo paraestatal 
de ordenamiento territorial en la región en el que 
lo rural se maneja exclusivamente en referencia a 
los sectores agropecuario y extractivo, sin conside-
rar realmente los impactos de la violencia política 

y del desplazamiento como tampoco la magnitud 
del deterioro ambiental.

Esperamos contar con los aportes de la co-
munidad académica del Caribe para hacer de 
los cambios propuestos a Cuadernos del Cari-
be una realidad. Están entonces estas páginas 
abiertas a todas y todos. Bienvenidos sus artícu-
los y reseñas.


