
ACTUALIDAD Y PERSPECTIVAS DE LAS CIENCIAS SOCIALES
EN AM~RICA LA TINA

Acerca de la difusión de las ciencias
sociales en América Latina

El prese nte e nsayo expone brevement e algun as
conclusiones o bte nidas ace rca de la di fusió n e n
publi cacion es he merográficas de la produc
ción te ór ica de América latina, referidas a pro
blemas sociales, pol íticos y económicos del
subcc nnn e nte, editadas e n esta década . El es
tudio no preten de ser exhaustivo o agolar el
lema, por demás complejo y ampl io, Su objeti
vo es contribuir en la evaluació n sobre la inves
tigación y d ifusión de la ciencia social latinea
mericana.

Nuestra búsqueda IUVO como principio el
Centro de Investigación Clentlñca yHumanísti
a (CICH). banco de datosque rl! úne r,as revistas
cient íficu y num aníst ic.J15 más impo rtantes de
Amériu latina con base en algunos temas de
nuestro inte rés qu e a continuación presentare
mos. Dicho Centro cuenta con una muestra
representativa de lo que está sucediendo con la
difusión teórica e n e l resto del continente. Esto
tiene su fun damento en q ue , seg ún lo dernues 
Ira la magnitud de las pub licacio nes, México es
uno de los paises donde mayor apo yo se da a la
produ cción y a la difusión no sólo de revistas
editadas e n México sino en Amé rica Latina, así
como por e l hecho de q ue el mencionado Cen
Ira es un o de los bancos de dat os q ue con ce ntra
una pa rte mu y importante de información d is
ponible sobre publicaciones de cie ncias socia
les en la región.

Uno de los problemas más significativos que
enfrent amos es e l que las revistas sólo es t.in ac
tualizadas hasta 1985. De ello concl uimos que a
partir de la crisis política yeconómica en Amér ica
lat ina, derivada en el ende ud amiento externo
y la su bsecue nte restricción del gasto r. úbliCO,
e l apo yo oto rgado a las cie ncias soc ia es se ha
visto seriame nte reducid o, ase co mo el que se
da a ras biblioteca s universitarias para la adq ui
sición de revistas y libros.

la intención es hacer el recu e nto de las revis
tas halladas; prec isar cuáles so n, a nuestro jui-

ere . fas más impo rtant es o las que tienen co mo
asidero co mún América Latina, qu é temas son
más tratados y có mo se procesan 105 cambios

.ocurridos e n la realidad a nivel del conocimien 
to .

La búsqueda se realizó co n base en tem áticas
q ue es t én abr iend o un nuevo hori zo nte de visi
bílidad e specífico a la década de los ochenta .
derivado de la pro pia re alidad. Estas áreas te
máticas son; 1) El p roblema de la de mocracia y
las d icta duras, 2) Los mo vimientos sociales y
pol itices, 3) El problema de la deuda externa.

Var ios facto res conve rgen e n los cambios
ocurridos en la cie ncia social latinoameri cana :
la evolu ció n de la ciencia misfN, las transfor
maciones polit icas y sociales en medio de las
cuales se gestan las inves tigacio nes. y las co nd i
ciones pro fes ionales donde puede desarrollar 
se la teori zación so bre la prop ia rea lidad lati
noa mericana.

En la década de los sesenta las ciencias soc ia
les comienzan a ser siste matizadas en la regi ón ,
y se producen una se rie de acontecimie ntos
qu e marcan nue stra h istoria m~ reciente . Entre
los he chos más so bresalientes se enc ue ntra la
revo lución cu bana . y co n ello la nu eva polit ica
es tadu nídense hacia Latinoam ér ica; se perfila
también un per iodo de re gímenes ceurenses
con el golpe militar brasilei'io en 1964y la inva
sión norteameri cana e n Dom inicana en 1965. A
nive l del cono cimiento se gene ran tenden cias
teó ricas co mo el " desarrcursmc", co n la Comi 
sión Econ ómi ca para América Latina (CE PAL).
yel pensamie nto de izqu ierda con la " teo ría del
foco" .

En los a ños setenta fueron revaluados los
p lanteamientos ant erio res debido a la crisisde l
modelo de ind ustrialización; la reo rrade la de
pendencia surge co mo in te rpretació n a la reali
dad latinoame ricana de ese momento. Com o
acontecimient os significativos tenemos, en un
extremo. e l ascenso al gobierno de la Unida d



Popular en Chile y su desenlace co n e l golpe
militar en 1973 y, en e l otro, e l triunfo de la
revolución sandinísta en Nicaragua.

En el te rreno del conoc imiento, como afirma
Raq uel Sosa:

Con maticesydiferenciasno poco importantes, el
marxismo hizo su entrada de lleno a lasuniversi
dades latinoamericanasy dominó el universo del
conocimiento social. La polémica entonces enta
blada con los defensoresde las tesis moderniza
doras fue tan aguda que obligó a replantear, en
t érminos generales, el conjunto de la formación
académica y lcscbjeuvosde laactividad profesio
nal de una parte sustantiva de 105 pensadores
latincamerlcanos.t

l a evaluación del aco ntecer al inte rior de 10 5
estudios latinoamerican os en la déca da de 10 5
oc henta, de be partir de varios cuestionamien
tos : ¿Son nuevos 10 5 problemas de la realidad?
Si es asi: ¿Cómo están siendo considerados?
¿Se euan prese ntando como un nuevo horl
zorne de visibilidad? o, ante loscambios oc urri
do s, ¿se co ntinúa analizando la realidad con los
paradigmas surgidos en déc adas anteriores?

la cuestión de la reorganización militar en
Amé rica la tina, co n la sustitución de regímen es
castrenses po r civiles ob ligó, po r lo pron to, a
una refor mulación de cómo se da en esta déca
da la institucionalización de lo militar en e l
Estado constitucional, la relación entre poder
militar y fuerzas socia les, la mediación entre el
Estado y las fuerzas armadas, y la represión ver
sus la participación.

Respecto a las formas de organización polfti
ca que se están gestando en e l seno de la socie
dad civil, denominadas " movimientos popula
res" , en esta década ha habido cambios sustan
ciales en cuanto a la concepció n de la vanguar
dia revolucion aria y de l papel de los diversos
secto res y clases sociales que participan en 10 5
momentos de cambio social. Ya no se analiza la
cuest ión de las clases sociales sólo como una
co ntradicción entre burguesía y proletar iado,
sino que se han introdu cido cambios en la cen
cepción de la participac ión política de los sec
tor es urbanos no catalogados como proletarios,
de los sectores estudiantiles y profesio nales y de
grupos feministas, ecologistas, pacifistas, etcé
tera.

El problema eco nó mico - en especial de la
deuda externa- ha desbordado e laná lisisde la
co rrien te cepalina, que hace un estudio técnico
de dicha situación como una fase de crisise n el
marco del despegue hacia una etapa de desa
rrollo e indus trialización progres iva. Ahora se
conceptualizacomo parte endémica yendóge-

• so.., Roquel, " l eo';. y melodolosl. en el con ocimienlO de
Amé, iCl L.l;n" . en lnudiol hlino.mer iClI>OS, Mh k o, en e,o
iulio, 1967. P.9O.
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na de una crisis generaldel sistema capitalista y
también desde la ópt ica de la incapacidad esta
tal de dar alternativas polfticas a una cuestió n
pctrncc-eccn émtca.

Haciend o un balance temático de la hem e
rografla, parece ser que el e leme nto que más ha
influido en e ldesarrollo de losestudios latinoa
mer icanos es la realidad : los movimien tos po
pulares o socia les en países como El Salvado r,
Colombia, Guate mala, Repúbli ca Dominicana;
la revolución sandi nista en Nicaragua; e l llama
do "reto rno a la dema crad a" en 'países de l
Cono Sur y e l prob lema de l nuevo orde n insti
tucio nal, tanto militar co mo cívico-constitucio
nal; la crecie nte de uda externa y lacrisiseconó
mica a la que se enfr enta la región en su
co njunto.

Sin embargo, aqu f nos encontramos con el
fenómeno de que siendo más de tre inta los
países qu e co nforman América la tina, e l grue
so de las investigaciones no sólo se ed itan en,
sino qu e se refieren a 10 5 casos de Chile, Argen
tina, Brasil y a las nacion es de Ce ntroa mérica,
co n e l afán de darle una interpretación a las
dictad uras, el pape l de los militares en la escen a
política yeconómica; la relad ón sociedad civil
poder militar; la represión, las libertades indivi
dual es y los de rechos hum anos. Enel momento
de la sucesión de los llamados Estados de ex
ce pció n por gobiernos cívico-constituciona les,
la reflexión se encamina hacia el retorno a la
de moc racia para 10 5 casos de Arge ntina y Brasil
y, en menor med ida, Uruguay. Respecto a Ceo
tro américa casi siempre estudiada des de e l
punto de vista militar-estrat égico, e l esfuerzo
teórico también viene haciéndose sobre los crr
genes de la actual problemát ica sccc-conuca,
la directa influencia norteamericana en las de
cisiones políticas de 10 5 gobiernos del área ysus
repercusiones, y en torn o al análisis de caracte
rlsticas de las organizacio nes populares y arma
das de izquierda, sob re todo en El Salvador y
Guate mala. Por sup uesto, la mayor atención ha
sido puesta en Nicaragua y su particular proce
so revolucionario.

Este tipo de temas y estudios se co nce ntran
en México, pero tamb ién sobresalen en aque
llos países qu e han sido objeto de múltiples
reflexiones, dado su convulsionado panorama.
Por lo menos, en las publ icaciones que circulan
al exterio r desde Brasil, Arge ntina y Chile, la
ten dencia general, tanto de variadas co rriente s
de l pensamiento de derecha co mo de izquier
da, ha sido la de analizar los tópicos anterior
mente mencionados, buscando elaborar una
se rie de catego rías que acerquen a una visión
global o planteamien to de dichos fenó menos
sociales.

Sobre 10 5 temas expuestos, en térm inos ge
ne rales observamos que e l análisis ace rca de
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América latina tie ne dos facetas: por un lado .
se ha logrado con formar un perfil científico
propio y se avanza en la conceptuaneacrén de
problemáticas en dógenas a la región ; por Otro
lado, frecuen temen te el análisis se reduce a
casos particular es, dejand o a la zaga de las co
rrien tes teór icas con más difusión situaciones
como las de Bolivia, Ecuador, Venezuela, Perú,
Colombia, Haití y Hondura s.

Esta situació n se refleja en e l hecho de q ue se
hacen análisis muy específicos para abordar la
problemá tica de l con junto lat inoamericano, y
se convierte en teo ría gen e ral de lsubconti ne n
te lo que sucede y se elabora teóricamente tan
sólo e n algun os de sus países. l Dónde queda la
elaboración cient ífica del acontecer soctcpcn
ucc de l resto de países qu e son ampliamen te
signfl catlvos desde el punto de vista cuan titati
vo y, po r supuesto, de los variados fenómenos
suscitados e n la historia de sus puebles ¡ Elpro
blema qu e aquí puede surgir es si existe una
cie ntificidad " latinoamericana", e n e l sentido
de la necesar ia corresponde ncia e ntre los su
puestos teóricos y la realidad que explican. En
uno de los e nfoques teóricos sobre militarismo,
por ejemplo, cabría preguntarse có mo explicar
la intervención de los militares en los paises
andin os de la misma manera qu e en Cen uoa 
mértce o e n los paisesdel Cono Sur, por citar un
caso.

Consu ltando las publicaciones periód icas, es
decir. las revistas de toda América latina que se
encuentran e n México, ide ntificamos elemen
tos relevante s para los propósitos de nuestra
investigación . En prim er lugar, se recibe n e n e l
C1CH aproximada mente 500 revistas especleü
zadas en áreas humanísticas (co municación, ñ
losofía, lingüística, po lítica, derecho, econo
mía, sociología, arte , literatura, etc.], de las
cuales, más de la mitad son ed itad as en México
(270), siguié ndo le en tiraje Brasil (87),Argentina
(48) y Colombia (4n. Sin embargo, las que se
dedican co n cierta regu laridad o se especiali
zan e n cuestiones latinoamericanas quedan re
ducidas a 35, aproximadame nte. la mayor parte
son ed itadas e n México, co rroborando lo que
Agustín Cueva e n su artículo " El desarro llo
con tempo ráneo de los Estudios Latrnc amenca 
nos en Mé xico"! afirma acerca de laccnce nna
cíón qu e en este país se da de las investigacio
nes sociales y, so bre todo, de su divulgación .
Nos encontramos, por ejemplo, co n un const
dera ble número de publicaciones mexicanas,
e ntre las cuales podemos anotar ; Cuadernos
Políticos - trimestral-, Cuadernos ~merica·

nos -bimensual-, Foro Internacional -e-tr!-

'Cuev,", ASUl l,n, "El dM.1rrollo conlempo'M\eo de 1M esru
dilHl. tinC>lO_.ic. nlHen Mbico", en C¡¡.dernos de &Wd¡M l ...
ril>C>lO _ rin nOJ, núm. 1, M~xico, 1985, pp. ,.22.

mestral- , Revisla Mexicana de Socio log ía 
tr imestral-, Revista Mexicana de Cie ncias Po
líticas y Sociales -c-trimestral-e-, Cuaderno s del
Tercer Mundo -mensual-, Nexos -quince·
nal- , Estrategia -bimensual-Comercio éxre
rior - mensual-, Cuaderno s Semestrales del
ClDE, El Caribe Contemporáneo -cuatrimes
tral- , Estudios Latinoam ericanos de la Facul
tad de Cien cias Polil icas y Socialesde la UNAM
- se mestral-, Cuadernos de Trabajo de la Es
cuela Nacional de Antropología e Historia, His
to ria y Sociedad, Plural -mensual-, Serie de
Historia del l lH. Estud iosSocio lógicos de el Ce
legio de México - cu atrimestral.

Este ace rvo re prese nta una amplia produc 
ción realizada por pe nsadores e investigadores
mexicanos dedi cados a re flexionar sobre los
problemas de su país, pero también e ncontra
mos que éstos, junto a un gran número de
estudiosos de la problemática social provenie n
tes de o tras parles de Amér ica latina, escribe n
conjunta o individualmente sobre losacon tecí
mientas qu e suced e n en otr as área s de la re 
gión )

Brasil sigue a México en cuanto a la cantidad
de pu bJicaciones -sean de instituciones parti
culares o de universidades-, dedicadas al te ma
de los regímenes mililares y,por exce lencia, a la
recurrent e teor izaci ón sobre las de mocracias
e n sus variadas acep cione s; Ot ro tópico es e lde
los movlmlentos populares (part icipación po
pular) tratado princi palmen te desde la ópt ica
de problemas especif icas de l Brasil. Estas inves
tigaciones están recopiladas en revistas co mo
Dados, Revista de Ciencia Políl ica e-cuatrlrnes
tral-. Cadernos de Ciencias Sociais -esemes
tral- , ESl udios Econ ómicos. Cuadern os CEAS
- bimestral-, Revisla Inst itu to de Estudios8ra
si/eiros. 4

Si miramos hacia Arge ntina nos encontra
mos co n revistas como Crítica y Ulopía -

• AI¡un....UlO'es y lem.s des'.e.dos son: 8ICO"e l' . " Bros"y
lU democ' ICi.", en Cu.<krnOi de M.rc.... 1963: Port. nlie.o.
"1,. nsiei6n • l. de moCf.d . en A'¡enlin.". en Cu.demOi de
M. ,eh• • 1983; eon"lez e...no•• • " El p' oblemo de l. de mo
Cf.ei. en Mb ico", en Cu.<Jemoslune,ie.nOi, 1965; Men¡¡".r,
· ·~moc'aei. e,iStion. y milila'es". en EstT.le'ÍI, USO; Zemel_
m. n, " Democ' oci, y milil, ti. mo", en Re.j¡" Me.ic.n. ve Socio
lo" ..; Vill."e.l, "MOnelUilmo de r, mono in.i sible . I.l "",no
milila," , en Comercjo Ener¡or, 1982; Cue••, op. Cil; CUl ero n.
"P,oye.:lo politico del t~imen milil.' ehileno". en R" ..¡¡u Mu i·
nn. de Sociolo¡ia, 1982: C... ,II, Rojn . "Es" " e, ia mililar: W Ay
Amt .k. L" in. ... en Conversenei., 1961; lanni.O ., "Populismo y
m;lil. ri. mo" . en Plu"I, 1960.

• Viol, . " P,oblemlliu dew e el hlado y el '~i_n pol itko,
democ r¡c;¡ polltiu", en Cienc;,. Soc¡.is, 1980.
Menezel, "Oemoc raeÍl en l. histori, po li,ie. de B,. sil", en
Rc..i.u de Genei. PoIMca, 1980.
Rim . "Bnes inSlilUCio... les de l. democ,.da", en ,evisto Cofl'
Menu l, 19&4.
SoIe 'e., " El fU lU.O de l. democ..ei. en Ambiu lal in. ", en
,e . i" , O.dos. 1934.
fon,. n. , " fo, us . ,mod• • e Ideolo¡ " f1econ.e, ... dorl: ° ' el

col" imenlo ' do esl.do n. A,¡ enlin. (1910-19811,en DId<» .



semestral-, muy importante en la especializa
ción de áreas como autoritarismo, democracia,
teoría y práctica política y dictaduras. Merece
resaltarse la composición del consejo de redac
ción de esa revista, en elcualparticipan Investí
gadores como F.H. Cardosc, Norbert techner ,
E. Paletto, J.L. Reyna. Otras publicaciones son:
Revista Universidad Nacional del Centro de
Provincia de Buenos..... ires,RevistaStud ia Croati
ca, Desarrollo Económico, y David yGoliath (re
vista del proyecto PNUD-UNESCO-CLACSO
semesne t-r. en laque destaca elcomité directi
vo, integrado, entre otros, por GabrielAguilera.
Carlos acsch, C. ZubiJIaga, A. Hisfisch y J.L
Reyna.!

La revista Mensaje-mensual-, de Chile, por
ejemplo, dedica buena parte de su contenido
sobre asuntos políticos y sociales al tema de la
ausencia de la democracia en Chile, Sobre Ar
ge ntina. hace énfasis en el estudio de la situa
ción posterior a las dictaduras militares. Esta es
la revista más renombrada que llega desde el
país del sur. otras son Chile, Democracia .....hora
y Estudios Sociales.'

Sucede con países como Colombia, Vene
zuela. Uruguay y Cuba. entre otros. que te
niendo un tiraje relativamente amplio de revis
tas. no cuentan con la suficiente divulgación
po r parte de las instituciones que las concen
tran en México ni de los estudiosos de la pro
blemática latinoamer icana que se desempe ñan
en los centros de en señanza de este pafs. En
contraste. encontramos que Costa Rica, sin
contar con numer osas publicaciones s( tiene
revistas, como Estudios Sociales Centoramer;
canos -cuatrimestral-, con importan te pre
sencia y difusión,7

Tocamos aquf diversos asuntos que quiZá
tengan varias causas. Una cuestión que se ha

' L«hn~., Nor~. " El proyeClo neoco nservlldof y III~~
crllCi~", ~n .~yim C,,~kll y U1opill, A'I~nl'nI , 1982.
C"OOo.o, f .H" "Lll de mcx'"ci.o ~n l" loOCiedldft conl~m~"
nn,:', ~n .~.iolll C.ilicll y U1opill, A'I~nl i nll 1962.
Cóm~z Fllrl.., .. 1l;~f IeIionelSob.e Lo d~mocriKi ll",en ,evloll Slll
d;~ C~lkll, A'lenl inl , 1984.
C"b,~," Il;OUI : 'Occidf,nle, demcx'~m yf!ducK ión p«m.on~nl~,

Uni~fJidlld N~C;Ofllll del C~nr.o de Pro ';nC;ll de BuenosAir~l ,

A'I~nl inll, l!l1l2.
· Il; uiz.hll~, " Losde'K~ hUm~nos en ftl~ode siTIo. ~rs

pKIi' " ¡)<I'" 1985" , En ,eo;,mMen~je, C hil~, 1985
Gll"~lon, M.A., " Lll c,isil polfliu ~n el rqimen mililI. chileno",
En .~.il lI Men~je, Chile, 19112.
FlilfiK h, "- , " T'"fllir;ión I l~ detnocrllClll", en 'f!'\'iIIll M~nujf! ,
Chile, 1985.
Donn~ ' . "Democ."cil, I Ulorillrismo e In1e&'"CIón", en ,e"'¡lI11
l" udios SOcillleJ, Chile, l !l1l2.
Vu, koyk, "Sil nitir;Kión poJlliQ <$e III co~unlu ," económia",
en ~.ioll Chile: Oemoc'K ÍllAhoill , Chile, 19M.
F.~ nk, "A'8~nl;nl : dflmililll' izKió n, dftlllpe, democ."ci.o", en
.e ' ;llll M enu j e, 198J.

'Colombill:
Godoy, E., "Doc1.i nl .dkllldu'llSm llil ll'ftenAm~ir;ll ul l nll",en

,e" ,," Dfl llrrollo IndOlme'H;llf>O, Colombil, 19l1O.
Torres·ll;iYu , "u c,isls y rll"'¡olencia POHlkll. Il;~H~,;ones JObr~

lo democ'KÍI" . En .e"" " SOCioSo..... del OU l rro llo, ColombiI,,....
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venido planteand o en la discusión sobre el
po rvenir de la cienciasocialen América Latina,
es la de las posibilidades reales de patrocinio y
divulgación con que cuentan 10 5 estudiosos de
esta área del conocimiento. La historia nos rela
ta las dificultades y falta de recon ocimiento con
que el trabajo intelectual se ha topado en el
mundo en general y más aún en Latinoamérica.
En la actualidad, no se ha resuelto la necesidad
de asumir este espacio como indispensable en
la vida integral del ser humano: se le mira como
algo suntuario y-claro-.sucede asíporque ni
siquiera se han resuelto las cuestiones funda
mentales de nuestrassociedades. En todo caso,
el área de los estud ios latinoamer icanos es de
vital importancia no sólo para interpretar nues
tras realidades sino, sobre todo, para transfor
marlas.

Por otra parte, creemos que lacuestión radi
ca también en los intereses enJ'uego desde el
conocimiento y en las posibili ades de Iman
ciamiento con que se pued a contar, cuando
sabem os que el conocimiento no es neutral.
Nos estamos refiriend o a lo que Bagú plantea.
acerca de que " .. , la ciencia social es una for
ma de acción política, por lo cualsu desarrollo
es part icularmente en América Latina turbulen
to y accidentado" .' Una idea en igualsentido la
encontramos en Cueva. qu ien eñrrm: "la gran
mayorfa de los estudiosos latinoamericanos
(.. .) no están motivados por razones exclusiva
mente profesionales, sino están inspirados en
un propósito de mayor trascendencia: la pre-
ocupación vital por el destino de nuestros pue-
blos, Si a esta legítima inquietud quiere d érsele
el nombre de política, no vemos inconveniente
e n ello".'

Existen obstáculos reales que impiden el in
tercambio de las ricas expresiones ysituaciones

R¡m l.ez PinillI, " Sind,u lismo y demcx .:Ki¡ e n Colombi' '',
en .eYioll UniwfJi l.., Colombil, 1984.

URUGUAY
ZubillllSll, "l'Iuripl rlidismo, Irlldición y de mcx.I Ci¡o" , en I'V
blicllCÍÓIr d~1 C~nrro b ¡jnoImericl f>O de l conorn il Huml"' ,
U'Ul ully, l !l1ll.
CUBA
Gonz~l~z Suirez, "AJP'f!ClOJK on6m lcos· JOCÍIJes de b OCUpl
ciÓn mililll' nonnme.iun~". en ~yiJt. Economil y df!Jllrro/lo,
CubI, 198J.
Abld, "El Plrl ldo fevoludo nllio cubI no", en revÍSlil ....n...rio
Cenrro de {lludio¡ Mlln i.lnos, CubI , 1981.
VENEZUELA
Qu;nl~.o, "DemouiKi~ e Inlf!j.llaón"linoIme,lanl",~n ~~is·

11" "8memo., Venezuelll, 1981.
Torr~., " E'fe.!;"ncill polllicll en UnI dernocfl ci.IpI'!idi' lll. CllJO
Ven n ue lll' , En 'evi llll pori'icll, Venezuer., 1980.

• h lÚ. §e'Sio. "Au.enc:i u Yp' ew ncilll eI(esivlll~n rllem~'icll

IIll n""'m~,ir;lnI : ~p;I'iKiones tr~icionl lft entre d iSCiplinlJ",
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que suceden en Am éri ca Lati na, los cuales han
sido motivo de trabajos serios de científicos
sociales dedi cados a interpretar estas realida
des , aún prácticament e desconocidos en la
mayoría de nuestros paises.

De tal suerte, resulta cada vez más necesaria
la persistencia en una comun icación con Jos

paises marginados y aparentemente con esca
sas investigaciones. Es igualmen te fundamental
un espacio demo crático en el campo del cono
cimiento y la producción in telectual, promo
viendo el in tercambio de análisisy criterios pa
ra e levar e l nivel ctenuñcc de la teona en
América latina.


