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INDIa PO RAUTORES

Artículos:

1. ACEVEOO, Guadalupe; TRUj ILLO, Mario
" Los cuadernosdel CELA" 5 (9)[el-die 90: 18·22
Recopilación hemerográfica de los trabajos apare
cidos en loscuadernosdel CELA desdeel número 1
en 1977 hasta el 54 en 1984 en sus cuatro series:
Estudios,CuadernosEstudios, Análisisdecoyuntura
y Documentos.

2. ACEVEDO L., MaríaGuadalupe
"Nacírptento de la sociología latinoamericana en
México" 3 (4)ene-jun 88: 16-20
Relatael procesohistórico por el cual lossociólogos
de México amplían su campo de trabajo hacia los
puebloscon loscualesse comparten los retosde la
historia. Propone además una interpretación sobre
el significadode losdesafíosconceptuales teóricos que
deben resolverseen este nuevocampodetrabajo.

3. ACEVEDO, Ma. Guadalupe
" Identidad latinoamericana. Las ralees, la historia,
losconceptos" 4 (6-7)ene-die 89: 32·40
Sobre " el modo de ser" propio de lospueblosque
integran el conjunto latinoamericano como un to
do. Rescatar la identidad, las ratees, la historia, los
conceptosy la cultura propia para la construcción
demovimientosde resonancianacional y proyectos
ocnnccs cuyasideasy frutossean capaces de movi
lizar a la región entera.

4. ACEVEDO, Maria Cuadalupe
" Homenajeal maestro Sergio Bagú" S(9) jul-dlc 90:
27·28
Esta esuna semblanzasobre SergioBagúen donde
se destaca su trayectoria como historiador, como
maestro de laFacultaddeCienciasPolíticasy Socia
les y como investigador en el Centro de Estudios
Latinoamericanos.

5. AGUILERA, Gabriel
" El juegoentredesiguales: lasrelacionesinternacio
nales entre Estados Unidos y Guatemala" 4 (6-7)
ene-die 89: 149-1SS
La posición norteamericana hacia Guatemala ha
sidoapoyarloqueWashingtoncallflcadetransición
a la democracia. Somete a discusión hipótesis que
ayudarán a interpretar lasrelaciones internacionales
entre Estados UnidosyGuatemalaen la actualidad.

6. ALMEIDA DESALLES, vanta: SALLES, Severo
" Un breveestudlcde laestructuraagrariaenBrasil"
2 (3) jul-dlc 87: 58-67
Análisisdealgunoselementosde la temáticaagraria
en Brasil como parte del estudio de laproblemática
más amplia del capitalismo y la modernización
agraria. La investigación seenmarca en el periodo



de la dictad ura milita r y enfatiza la existenc ia de
transfo rmaciones que han implicado redefiniciones
en la es!ruclura prod uctiva, en la base tec nológica
yen las re laciones de teabejo. Cuadros.

7. BAGU, C!.lod io
"Ace rca de ta insuficiencia de la tecrta económ ica,
la década perdida y otros eclipses" 5 (9) jul-dic 90:
4'-48
l as tecrlas económicas son cuestionadas en tiem
pos de crisis; en esas épocas, por tanto , surgen
nuevos modelos económicos. la teoría debe aco
plarse a la rea lidad, si esto fal!.l, la teoría debe ser
desec hada. Lo que oc urre enAméfica Latina escu e
los teóricos de!.l ecoocmla. los o rganismos econó
micos y los gobie rnos se empec inan en mantener
un modelo económico aun cuando se hacen evi
dentes sus deficiencias. El problema de la mayoría
de los mode los económicos es que no toman en
cuenta periodos de tiempo máso menos prolonga
dos. Tampoco toman en cuenta la relaclén que
existe entre e l poder político y la econcmra.

8. BAGU, Claud ia
" La CEPAL ye ldesarro llo de América latina" 4 (67)
ene-dieB9: 41-47
Se ana liza la actuación de la Comisión Económica
para América Latina desde su creación en 1948
hasta e l presente . El autor distingue tres periodos:
1948-1973, 1973-1985 Y1985·1989.

9 . BAGU, Sergio
"América latina: evocación sobre laca pacidad de
c rear ideas nuevas" 1 (2) ene-jun 87: 3$-39
En América latina las a portaciones que se han he
CMen lo que a cie ncia y tec nolog ia se refiere han
sido extensas, sin embargo, e lapoyo que losdistin
tos gobiernos dan es muy pobre, ya sea por politicas
educativas y económicas que no le dan importan
cia, o simplemente porque la capacidad económica
es muy limitada.

10. BAGU, Sergio
..Anlbar Ponce. Cincuentenario de su fallecimiento
en México" 3 (4) ene-jun 88: 3·4
Aspectos de la vida y obra de l pensador a rgentino
cuyos textos cubren tem áticas de aspec to psico ló
gico como "Ambición y angustia de ros adolecen
tes" o " problemas de psicología Infantil" .

11. BAGU, Sergio
"Ciencias sociales en América latina: observacio
nes sobre una tendencia genera lizada" 4 (67) ene
dicB9:7·10
Se analizan las tendencias que están afec tando el
cuadro universitar io, profes ional y cu ltural de las
nuevas generaciones en América latina . la docen
cia en ciencias socia les y su necesa rio reacomodo
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den t ro del avanee tec nológico del primer mundo
do tar.1 a los jóvenes de una capacidad de inter pre
tación de las soc iedades contempor.1neas. Se trata,
pues , de l. defensa de l derec ho a saber.

12. BAGU, Sergio
"Cregorjo Selser" 6 (101 ene-jun 91: 34
Gregorio Selser,. través de su trabajo, esta ba com
prometido con toda América latina. En su forma
ción col ..boró Alfredo lo Palacios, de ah l su
compromiso con la sociedad. Su vocación lalino
americanista se inicia con el movimiento que dio
autonomía .. l.l Universidad de CÓrdoba.

13. 8 ENlTEZ MANAUT, Raúl
"Democ racia y fuerzas armadas en Cuba y Nicara
gua. ReflexioneSen relació n al debate latinoamer i
cano" 2 (3) jul-dic 87: 99-108

Se busca rea lizar un diagn óstico de los sistemas
políticos cubano y nica ragüense, a través de la
variable de la participación de la población en los
mecani smos de defensa. No se trata de estudiar las
pecu liaridades de los sistemas militares existentes
en am bos países, sino rea lizar un diagnóstico pre li
mina r de lo que se ha denominado la relación
Estado-cludadanta y CÓmo ésta ha sido influida por
e ldesa rro llo de 1.. instituciÓncastrense yde la saua
ción bélica .

14. 8 ERMUDEZ TORRES, Ulia
"Bu sh an te Centroamérica: de bate interno, con
se nsos previos y primeras pruebas" 4 (6-7) ene-die
89: 79-90
Seanalizan losace ntos introducidos por laadminis
tración de Bush Pilra enñentar tac risiscentroame
ricana. Los elementos más imponan tes de la
discusión interna en losEstados Unidos, en relolción
a los problemas de América latina en su conjunto,
los mat ices pol íticos introducidos por el nuevo
eq uipo y losdi lemas que enfrentan en Cent toamé
rica . El an .11isis del manejo de la crisis panamefla,
sirve de ejem plo de lo que ser.1 e l ángu lo de la
renovada polític.. ncrt eamedcana.

15. BERMUDEZ TORRES, Una
"Cent rcam érica en la coy untura elec to ra l de Esta
dos Unidos" 3 (4) ene-jen 88: 59-63
Tomando en cue nta las próximas eleccion es pre
sidencia les en Estad os Unidos , se consideran las
a lternati vas qu e se mane jan al inte rior de su se
biemc en lo re ferente a Centroaménca, don de
rece rcourara eva luación Que hacen de la est rate 
gia de gue rra de baja intensidad que en la zo na
desarrollan .

16. 8DFF, Leonardo
" la teologia de la libe rac ión Post Ra(zinger Locu
tum" 1 (2) ene-jun 87: 53-66
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La teo logla de la libe ració n parte de la reflexión
sobre la pobreza, una reflexión sobre la ma rlera de
libera r a los oprimidos de la sociedad que los o pri
me. En doscartas en viadas po re l Papa a los obispos
brasileflos se presentan las inqu ietudes de la iglesia
tradiciona l hacia esa nueva teol ogla. En esas ca rtas
se muestran puntos pos itivos como el reconocí
miento a la legitimidad de esa lucha, pe ro tam biM
se expresa n dudas, como la c ree ncia de que la
relación de esa teelogta con el marxismo pret e nde
sustituir la fe. Los proyectos de esa teologla después
de los docume ntos del Papa son tra nsfor mar las
espe ranzas esca tológ icas en es pe ra nzas de vida y
crear una ig~ia insertada en el pueblo.

17. BUITRAGO , Jo rge; ZULUAGA, Gloria; LQPEZ,
Patricia
"Ace rca de la d ifusión de las ciencias soc iales e n
América Latina" 3 (S) [al-die 88: 76·80
Acerca de la d ifusión en publ icacio nes hem erográ
ñcas de la producción teó rica en Amé rica Latina,
referida a probl emas sociales, po llticos y económi
cos . Investigación enfo cad a en los siguien tes te mas:
el prob lema de la de moc racia y las d ictadu ras, los
mo vimie ntos socia les y políticos yel p ro ble ma de la
deuda e xterna.

18. BUZANELLO, Edemar Joao
"La lucha por la tier ra en Brasil; ele ment os de una
problemática" 5 (8)ene-jen 90; 67-71
Elder echo agrario brasileño legitimó históricamen
te la desocupad ón yespeculación de la tierra , des
de la Colonia, los campesinos y los indigena s han
sufrido la e na jenacién de sus tie rras en favor de
los ricos hac e ndados y, ú ltimamente, de lugran
des empresas , nacionales o extra njeras. De ta l
maner<li , que l<li gra n ma yorl<li d e la tierra c ultivable
se e ncue nt ra conce ntrada en muy peces manos.
Por mantenerse pr inc ipa lment e para la especula
ció n, la ma yor pa rte de la tie rra se encue ntra
oc iosa.

19. CACERES P., Jorge
"Te rro rismo de Estado, seguridad nacional y demo
c ratización e n Cent roamérica. Algunas reñ exeoes
conceptuales" 4 (67) en e-die 89; 107·1 13
se discute e l " te rro rismo de Estado" , po r la '1101 de
un exame n de las rafees de la violencia polltica
o riginada o pa trocinada po rsusgobiernosa lo largo
de la historia ce ntroa me ricana mod erna . se ind ican
las razo nes tant o estructurales como co yuntura les
de tal violencia y lasdife rentes formasque ha toma
do. El foco principa l esta rá e n la operación del
conjunto de con cepc io nes y prácticas con oc idas
co mo " Doctrina de la Seguridad Nacio nal" . El es
tudio se co nce ntra e n tres paises : Gua tema la, El
Salvador y Honduras, que tie ne n impo rta ntes pun
lOS en co mún para un análisis comparativo.
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20. CALOERON RODR1GUEZ, José Maria
" Hac ia una nue va noc ión de soberan ía pa ra Amé
rica Latina" 3 (4) ene-jun88 ; 29·35
LasoberanCa nac ional en Amé rica Latina ysus u ans
formaciones. El nexo que se co nsolida entre poder
pol ítico y cam bios tecnológicos, y de qué ma ne ra
estos transforman la relación de Méxicoco n Estad os
Un idos.

21. CARRILLO, Ana Lorena
" Pe rú; l<li vocOKión por la ambigüedad" S (8) en e
jun 90: 49-55
Los problemas OKtuales de Perú tiene n su origen e n
e lgobierno de los mñna res reformistas, iniciá ndose
con Juan v elescc Alvarado (1968-19 75) y cuyo re
feren te lnmedlatc era la revolución frustrada de
1933. El gobierno de Ala n Ca rela te nía como ante
cedente a los mililares reformistas, mismos que si
bien favoreciero na la bu rgue sla, tambié n beneficia
ron al resto de la socied ad. En las elecciones de
1990, los pe ruanos rec hazar on la po lítica de cho
q ue de Vargas Llosa y la pop ulista del APRA, para
e llo el igieron a un presidentesin conuce económica
(pe ro capaz de co nciliar co n la burguesía y co n el
secto r popu lar) y sin partido de finido , es deci r, la
ambigüed ad .

22. CARRILLO, Clo ria; CASTRO, Teresa ; O LlVER,
Luc io
" Repe rcusio nes soc iales y pelúlcas del sismo del 19
de septiembre de 1985 en la Ciudad de México" 1
(11 jul-dic 86 ; Sola
Ante la parc ial destru cción urbana y lapa rálisis de
las act ividad es e n la Ciudad de México, se cc ofcr
maron brigadas de la POblación civil pa ra acciones
de rescate y apoyo <li d amnifICados; el ejérc ito accr
donó zonas <lifecud<lis y se pa ralizó la administra·
ción públic<l. Este suceso vino a cuesncna r e ntre
otros, el papel del go bierno y sus relacio nes con la
soc ied ad c ivil y la movilizació n ciudadana .

23. CASSA,Ro berto
" La vige ncia de l pensa miento soc iológico de No r
be rt t echner "2 (3) jul-dic 87 ; 31-39
Alguno s e le mentos de la con strucció n inte lectua l
de Norbe rt techner, y el aná lisis de las ca ractenstt
cas del desa rrollo de las idease n lascie ncias sociales
latinoame ricanas actuale s.

24. CASTILLO G., Ma nuel Angel
" La fronte ra Mél<ico-Guatemala: un ámbitode rela
cion es complejas" 4 (6·7) en e-die 89; 126-137
Sesustenta que la actual fronte ra Mél<ico-Guatem a·
la es un tejido de relaciones sumame nte co mplejas,
cuyo carácter histó rico se re mo nta a la época pre
hispánica . Ello significaqu e existe n pro fundas ralees
de vincul ació n e ntre los habitantes de uno y otrO
lado de la frontera . En e l ma rco de las .re lacio nes



internaciona les, la agudización de las crisis expe
rimentada s por 105países centroamericanos, inten
sifica ron y diversificaron los movimientos migrato
rios que se diri gen o transhan por territor io
mexicano . Finalmente se cuestionan los principios
universales de 105de rechos human os, en cuanto al
trán sito de personas en condiciones de vulnera
bilidad .

25. CASTRO ESCUDERO, Teresa
" Democ racia, desmilitarizació n y sociedad civilen
América latina" 5 (9) jul-dic 90: 59·68
Pese a las opiniones más opt imistas, la década de
105noventa se adivina como una época dificil para
la democraciade América latina, puesel reordena
miento mundial hace pensarque eleje del conflicto
será norte-sur. En América del Sur no existe un
proceso dem ocratizador propiamente dicho, pues
la dem ocracia no parte de abajo, sino de arriba,
como una dec isión de los regímenes autoritarios.
EnBrasilse fue ampliando la democracia restringida
que exislió durante el tiempo de los milita res; en
Uruguay la democracia y sus condiciones fue ron
decididas po r la dictadura ; en Argentina también
part ió de una decisión de los militares (presionados
ante su propio colapso por la de rrota de las Malvi
nas y las crisisec óncmlcasj: finalmente la situación
en Chlte.

26. CASTRO ESCUDERO, Teresa
" Impacto de los acuerdos sobre desarme en la
Doctr ina de Seguridad Nacional , y los procesos de
democratización en América del Sur' 3 (4)en e-jun
88: 49-58
l as modificaciones en la negoc iación que sobre
desarm e nuclear han rea lizado Estados Unidos y la
Unión Soviética. las reperc usionesque éstas tienen
sobre e l tipo de inserción ideológica y política de
las fuerzas armad as latinoamericana s en ese siste
ma de alianzas, fundamentalmente con Estados
Unidos y por ende sobre los procesos de democra 
tización que se llevan a cabo en algunos paises de
América del Sur.

27. CASTRO ESCUDERO, Teresa
" l os retos de la transición democrát ica en América
l atina. Elcaso de Chile" 4 (6-7)ene-die 69: 159-165
El caso chileno guarda diferencias y particu larida
desen el contexto de los paísesde Sudamérica, que
enfrentan procesos de dem ocratización similares y
que han vivido bajo la dictadura. se propone apre
ciar esas diferencia s bajo alguno s problemas y dile
mas, tanto teóricos como práct icos que con sus
diferentes énfasis, rumos e intensidades, enfren tan
Brasil, Argentina y Uruguay y que sin duda enfren
ta rá tam bién el gob ierno democrático de Patricio
Aylwin. la base de análisis se muestra bajo las
elecciones vel triunfo de la oposi ción.
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26. CASTRO E., Teresa; OllVER, l ucio; CARRil lO,
Gloria
" Repercusiones socialesy políticas delsismo del 19
de septiembre de 1965 en la Ciudad de México" 1
(1) iul-dic 86: 5·16
Ante la parcia l destrucción urban a y la parálisis de
las actividade s en la Ciudad de México, se contc r
maron brigadas de la pobla ción civil para acciones
de rescate y apoyo a damni fi cados; e lejé rcito acor
donó zo nas afectadas y se paralizó la ad ministra
ción pública. Este suceso vino a cuestiona r ent re
otros, el papel de lgobierno y sus re laciones co n la
sociedad civil y la movilización ciudad ana.

29. CASTRO, Nils
"Viabilidad de la socialdemocracia. la age nda lati
noam ericana de hoy y de mañana" 4 (67) ene-die
69: 51-56
Para cumplir un proyecto democ rarlzador integral
es preciso dar respuesta a una situación neccclo
nial. la agenda socialdem óc rata tiene que cumplir
e l requisito de se r una agenda de liberación nacio
nal. Ello só lo es posible si es una agenda antimpe
rlallsta.

30. ClRIA, Alberto
"Soc iedad, cultura y e l Partido hrstlclallsta en Ar
gent ina" 3 {S) jul-d ic 86: 19·25
Resume ciertas tendencias históricas para interpre
tar 105procesos ocurridos en 105sectores potnlco y
gremial de l pe ronismo. Caracter ísticas de l Partido
íusuctenste. Análisis del movimiento obrero pero
nista, sobre todo de la Confederación Genera l de l
Trabajo (CGD en re lación con ese partido .

31. CODAS, Roberto; CUENCA, Breny
"lPor qué la negociación en El Salvado r ahora !" 4
(6-7) ene-die 69: 122·127
se interpreta el momento actual de El Salvador, en
el ámbito principa lmenre político yen su dimensión
negociado ra, como un campo de bata lla en do nde
lo principal en juego son las dimensiones y resulta
dos de la legitimidad que cada parte haya logrado
en el intento negociador. El Partido Alianza Repu
blicana Naciona lista (ARENA)y el Frente Parabun
do Martl de liberación Naciona l (FMlN).

32. CUENCA, 8reny; (ODAS, Roberto
"¡ Por qué la negociación en El Salvado r aho ra¡" 4
(6-7) ene-die 89: 122-127
se interpreta el momento actual de El Salvador, en
el ámbi to principalmente político y en su dimen sión
negociadora, como un campo de batalla en donde
lo principal en juego son l a~nsiones y resulta
dos de la legitimidad que cada parte haya logrado
en el intento negociador. El Part ido Alianza Repu
blicana Nacionalista (ARE NA)y el Frente Farabun
do Martl rle liberación Nacronat IFMlNI.
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33. CUEVA, Agustln
" Hacia dónde va nuestra de mocracíat" 4 (6-7)ene
dic 89: 59·67
AnAlisisde lasituación política de América latina enmar
cado en el señalamiento de que el proceso de surecolo
nización está en marcha. Estoporque ha enajenado su
soberan ía económica y va encamino a ccovertvse en
retaguardia agrícola y maquiladora de Estados Unidos.
Además, la construcción de la democrac ia en lospue
blos latinoamericanos,viene dependiendo cada día más
de EstadosUnidos ydeotraspotencias occidentales, ves
moldeada al arbitriode ellas,

34 , CUEVA,Agustin
" la de mocracia en América latina: ¿Novia del so
cial ismo o concub ina de l imperialismo?" 1 (1) jul.
d ic 86: 49·54
Plantea si es e l momento pa ra América l atina de
volver a a una concepción est rictamente libe ra l de
la democracia; o como ha ocu rrido en la experien
cia de sus revoluciones, mov imientos contra las
tírantas o contra las democrac ias fraud ule ntas y si·
mottaneamente contra la injusticia soc ial y la dcmi
nación impe rialista,

35. CUEVA, Agustfn
"Sobre ex ilios y reinos (not as) c ríticas sobre la evo
lución de la sociología sudamericana ." 3 (4)ene-ju n
88:8-15
l a crisis teórica de la sodologta pasa e n 5udamérica
por la contrarrevo lución cu ltura l de que fue objeto
de 1965 a 1975 por los d istintos gobiernos militares
que golpearon a las institucio nes académicas de
cie ncias soc iales. El ex ilio del p rofesional y su desa
rro llo te órico, de sde el "tavlorlsmo" , e l annma rxis
mo y el idilio con la soc ialdemocrac ia. las nuevas
ge ne raciones de sociólogos privados de una só lida
formació n teórica.

36. DIAZ POLANCO , Héctcr
"Cuestión étnica nacio nal y autonomía" 5 (8) e ne
jun90:3-19
En los últimos años la luch a de lo s grupos indígenas
po r conseguir su au to nom la ha ido en aumento . En
todo e l continente se ha llevado de dive rsas formas ,
ya sea apoya ndo a grupos a rmados, como es e lcaso
d e Guatemala, establec iendo alianzas con grupos
po líticos (México) o creando confede raciones indl·
genas (Ec uado r). Sin emba rgo, es e n esa lucha do n
de surge un pro blema: ¿cu ál es la ma nera en que se
puede esta blecer esa autoncm ía t, ¿debe ser regio
nal o só lo ju ríd ica? De cualquier ma nera, la autono
m fa requiere tr an sform acio nes demo c rát ica s
pro fundas en las soc iedades, "

37. DIDRIK5SO N, Axel
" l a refo rma universitaria e n Amé rica latina" 2 (3)
jul-dlc 87: 14-28

' 04

En América l atina se nota una urgencia de los go
bie rnos y ministe rios de educación superior po r
redef inir el papel de las unive rsidades en su relación
con la economfa y la sociedad, buscando darle
continu idad a 10 5 ímpetus modernizadores de los
años se ten ta. Estoscambios han influido de ma ne ra
di recta e n los estudia ntes universitariosquienes so n
los que han luchado por rebasar los limites de las
refo rmas , generando movimientos con u n fondo
de mocratizador que además pe rmea a la sociedad
inte rna.

38 . ElIZAlDE, Esteba n; ESTAlLANO, Washington
" l os fren tes políticos en Amé rica lat ina" 3 (S) jul.
dlc 88 : 3-9
los fre nte s de carácter antidktatcrlal, po liclasistas,
donde la claveesqulen toma la iniciativa de la lucha
teórico-ideológica; los frentes de izquierda, de mo
cráticos y anumcerteustes con un programa econó
mico-social de transfo rmaciones est ruc turales de la
socied ad ; y los fre ntes qu e viniendo de cua lquier
nivel ante rior son empujados po r la reacció n y la
represión de las clases domin antes a asu mir for mas
d e luc ha de au todefensa militar.

39. E5TAl LANO , Washington; ElIZA lDE, Esteban
" l o s frentes po lfticos e n Amé rica lat ina" 3 (5) jul.
die 88: 3-9
l os frentes de carácter antidictatoria l, pclíclasístas,
donde la clave es quien toma la inicia tiva de la lucha
teórlco-ideológlca : los fre ntes de izquierda, demo
c ráticos y antirnpe riahstas con un programa econó
mico-social de transformacio nes estruc tu rales de la
sociedad; y los frentes que viniendo de cualquier
nivel an te rior son empujados por la reacción y la
represión de las clases dominan tes a asum ir formas
de luc ha de autode fensa militar .

40. FE RRER A., Ma . Gua da lupe
"Ñandutl (Algunas reflexio nes sobre la pe rsonetí.
dad de Alfredo 5t roessner)" 4 (67) ene-die 89 : 185·
190
Htexto va tejlendo la telara ña que fue pa ra Para guay
la presencia de Alfredo Stroessner en e l poder, hasta
su " desmo ro namie nto" en e l exilio brasileño. se
mues tra como se d io, producto de l contexto de
tradició n au to ritaria , en do nde la máx ima segu ridad
se encuentra en el cobijo de la omnipote ncia , que
se paga a su vez con la propia impote ncia . No se
tien e que inventar ni la dictadura, ni crear un amo
brente nacionalista, ni siqu iera los a poyos de l exte
rior , só lo se debe saber utiliza rlos.

41 . FIGUEROA IBARRA, Carlo s
" Mod ernización estatal y de mocracia en Gu ate ma·
la" 4 (6-7) en e-d ie 89: 138·148
Seanaliza la situac ión po lllica de Guatema la donde
se enfrentan tres grandes proyectos: la ultradere-



cba. la modernizaci ón po lftica y la izqu ie rda revo
lucionaria . l os logros y limitacio nes de la moderni·
zació n estalal y la democracia posible .

42. GARClA DE LEO N, Antonio
" El Norte de América latina e n e l análisis regio nal"
5 (8) ere-lun 90: 20-26
ElCaribe, desde la época co lonial. ha te nido gran
impo rtancia económica para las po te ncias. Con la
independencia de los paises del área se transformó
e n una zo na de co nflicto entre ellas, sobre tod o
entre Inglaterra y los Estados Unidos. En la actuau
dad es un punto clave para la pol itica y la economía
estadunidense por su posición est ratégica (en e l
Caribe existe n gra ndesyacimie ntos petralne-osy es
paso forzado para el petróleo de Med io O rien te
hacia América). Con las migracion es , los proble mas
de la zo na seha n tra nsformado en prob lemas inter
nos de Estados Un idos .

4] . CARClA, Rolando
" Pol ítica nacional en ciencia y tec no logia : el rol de
las un iversid ades" 2 (]) ju l-dic 87: 7-1]
las un iversidades, en sus dos vertie ntes, sometidas
o rebe ldes al siste ma social, poIitico y económico
imperante, sue len desem~ar un papel escaso o
nu lo en la fijación de las po líticas nac ionales de
c ienc ia y tecnctcgra. Para lograr un cambio se re
q uiere adoptar, a l interio r de las unive rsidades, for
ma s organ izativas y ac adémicas que per mita n
co nfigu rar una verdade ra polític a de investigación
y de formación de investigado res y, lograr qu e la
un iver sidad sea e l foro de d iscusión de los gran des
te mas de polñlca nacio nal e n ciencia y tecnología.

44. GOMEZ O YARZUN, Galo
" la ciencia, la tecnología y la d ivisiÓnde la huma
nidad" 5 (8) ene-jen 90: 27·2 9
las un iversidades latinoamericanas están quedan
do rezagadas con respecto ¡¡ las necesidades cie n
tlf¡cas de la región, d e continua rse esa tende ncia la
comunicac ión electrónica las superará. En los últi·
mos ¡¡nos e l presupuesto global en Amé rica lat ina
para e l rubro de educació n ha ido disminuyendo y
los centros de invest igación muestra n la misma ten
de ncia . Al mismo tiempo los pa ises desa rrollados
comienzan a automatlzar la ind ust ria , los paises
latinos pueden importar esa tecnología, aunque
esto te ndería a aume nta r los prob lemas de l hambre
de la región .

45. GONZALEZCASANOVA, Pab lo
" Palabras del docto r Pablo González Casa nova" S
(9) ju l-dic 90: ] 4
la crisi1 económica que afect a a tod o el mundo y
principalmente a los pa rses subdesarrollados, asl
como laconformación de grandes bloques econó
micos hace necesaria la integración de Iospaísesde
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América Latina, De acue rdo con las palabras de l
doctor González Casanova en la inau gurac ión de l
Centro de Estud ios latinoameri ca nos er t de febre
ro de 1960, el procesoact ual de integ rac ión hace
necesa ria la existenc ia de d icho centro.

46 . GOROQN STRASSER, Alicia
" Augusto Píncchet: a uge y de rrumbe de un dicta
do r" 4 (67) ene-dic89: 177·184
Se ana liza e intenta co mprender la pe rsonal idad de
Augus to Pincchet, dictador de Chile , ba jo la con
ce ptua lización de una pe rsonalidad au to ritaria y
ve r las particu laridades q ue éste d io a una d ictadu ra
'es table' : 1Saños sin sucesio nes, lruemoso rumo
res de go lpe de Estado . Se toma como p unto de
a nálisis la ldectogta militar .

47. GOROON, Alicia; MlllAN, Márgara
" Peq ue ña historia en la Ciudad de México o de los
espacios y tiempos urbanos" 1 (1) jul-dic 86 : 39-47
Breve descripción de t res momentos impo rta ntes
en la Ciudad de Méxko: En 1519 .11 la llegada de los
escaectes. donde el ce ntra de la ciud¡¡d esereje de
la vid a comunilaria, come rcial, po lítico , religioso,
militar y cu kural. El México colonial donde la vida
urbana se puebla co n muhilud de gen tes y sectores
soc iales, su transformación con la independencia. El
México moderno co n su ciudad de masas, ind ustria·
lizació n y gran urba nismo, donde seda término a la
part icipación polttka de clases medias y populares
co nducto res de l proceso revolucionario, para dar
paso a una modernizació n de la política ydel Estado .

48. GOROSTlAGA, Xabie r
" Amé rica Latina fren te a los desase s globa les: los
nove nta, u na coyunlura estra tégica" 6 (10) ene-jen
91 : 11·25
Con la llegada de CristóbalColón a América Latina
no se descubre un nuevo continente. sólo se inicia
la historia un iversal. la ca ída de los regímenes dic
tatoriales en Europa del Este de fine eltérmlno del
siglo XX, y I¡¡ Guerra d el Pérsico. mueslta lo que
deparan las potencias (d irigidas po r Estados Uni
dos) a l mundo ; e l conflicto este-oeste finaliza y se
inicia el co nflicto no rte-su r. Ja más e xistió una co n
centración de capital en ta n pocas ma nos y e n tan
pocos pa ises co mo la q ue a hora existe . la globa li
za clón de la econo mra y la c reación de bloq ues
ec onóm icos te nderá n a margina r mas a Amé rica
Lat ina. Ladécada pe rd ida para la economra latino
a me rican a es, tambié n, la déc ada del inicio de u na
revolución soci ala través de la cu al e mergen grupos
tradicionalmente ma rginados .

49. GOROSTlAGA, Xabler
" Los d ilemas ec onómicos de Centroamérica 1990:
integració n o subtaiwanización" ] (5) jul-dic 88 :
38-46
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M uestra cuél es la co rrelación de fuerzasen los ni
veles oficiales de los pode res establecidos en los
pafsescentroamericanos; que sucede co n la petan
zación política de sus gobie rnos; la interferencia
norteamericana y la pasividad de la socedad civ il.
lasin iciat ivasinternaciona leshacia Centroamérica:
el plan de la ONU; el proyecto especial de ayuda
económica de la CEE; la propuesta de los paises
nórdi cos y el Programa de Ayuda Inmediata (PAI),
entre otros. l a pola rizació n eco nómica de los no
venta, las tendencias hacia la taiwanizació n y la
nueva integración centroamericana.

50. GUTIERREZ, Estela
" l a tec rrade la regulación: nuevo enfoqu e metodo
lóg ico en la investigación sociológica" I (2) ene-jun
87: 77-81
l atecrfede laregulaciónsurgeen Franciacomo una
opos ición a las tec rlas eco nómicas necclé slces, las
cuales no tomaban en cuenta el factor social y eran
estancas en sus concepciones. l a teor fa de la regu
lación se basaen la relación salarlo-produccién-nl
ve! de vida y toma al salario como una forma de
ejercicio de pode r del patrón hacia el trabajador .
Según esta corriente han existido tres formas histó
ricas de regulació n: regulación a la antigua, que
estabadeterm inadasólo por la producción (amayor
prod ucción mayor salario); regulación co mpetitiva,
similar a la anterior aunque toma en cue nta el n ivel
de vida; y po r últ imo regulación monopólica, en
donde el salario se regula independien temente de
las ramasde prod ucción .

51. GU TIERREZ GARZA, Esthela
"Salario, empleo y consenso" 3 (5) jul-d ic 88: 69-75
l a realidad de los salarios en Méldco durante la
década de los och enta y el con trol que han tenido
por medio de la Comisión Nacional de los Salarios
Mlnimos. La función social y econó mica del salario,
su papel en la promoción clen tfflc a, el consenso y
la legitimid ad social.

52. HASAM, 5tephen A.
" Palabrasescritas y leidas por 5tephen A. H asam"
6 (1O) ene-jun 91: 9·10
Gregorio Selser fue un trabajador incansable, su
motor era el terror ante las injusticias. Ese terro r
aunado a su capacidad intelectual ya su inocencia
infanti l ledieron lashena míenrasccn lasque elabo
ró su vasta obra con gran lucidez .

53. HOlGUI N QUINON ES, Fernando
" El Centro de Estudios l atinoamericanos (1961·

1963). Primera Epoca" 5 (9) iul-dlc 90: 5-6
Eneste trabajo se explica la estructu ra admi nistrati 
va y el funcionamiento del Centro de Estudios Lati
noamericanos. También da a conocer cuél era el
proyecto ori ginal (un centro de estudiosde posgra-
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do), y cuál fue la razón principal de que el proyect o
fracasara y el Centro suspend iera susfuncionestem
por almente.

54. " Homenaje aCatherirte Nelson" 2 (J ) ju l-dic 87: 4
l os investigadores del Centro de Estudios l atino
ameri canos dedican el No. 3 de su órgano de difu
sión ístuatos Latinoamericanos a la soc ió loga
Carheríne Nelson, fallec ida a finesde 1987.

55. IANNI, Oc tavtc
" El real ismo mágico" 1 (2) ene-jun 87: 69-75
l as novelas latinoamericanas enmarcadas dentro
del realismo rnáglco, donde éste presenta varias
connotaciones: lo maravilloso, lo fantástic o, lo
barroco, lo grotesco y puede i ncluso ser social y
crftico.

56. JABl ONSKA, Alejandra; VA LENCIA, Enrique
"Tendencia y perspectivas de la investigació n urba
na en América latina" 1 (1) ju l-dic 86: 19-27
la teoría del desarrollo consideraba la industri aliza
ción y la urbanización como necesarias; a partir de
los sesenta, otrasteor tas surgen y critican a la ante
rior, aparece entonces la teor ía de la dependencia
que explica la urbanización latinoamericana como
resultado de una evol ución dependiente del capita 
lismo latin oamericano. El art fcul o se remonta al
origen de las ciuda des latinas y su urbanización
colonial, señala también lasapo rtacionesfunciona
listasa la investigación urbana y cuales han sido las
aportacionespo r parte de la tec rrade la dependen
cia.

s7. l EON M ., José Luis
" Evolución y perspectivasdel sistema interamerica
no a la luz de las relaciones entre Estados Unidosy
Amé rica Latina" 5 (8) ene-jun 90: 72·79
En 1990 se cump len 100 años del surg im iento
del siste ma mteramenca nc , el cual fue creado
bajo la id eol ogía i mpuesta en Estados Unidos
qu e planteaba que ese pals y Amé rica l ati na
era n una sola co mu nidad al co mp art ir una re
gión y una hi sto ria més o menos sim i lar. El
ve rdadero fondo del plant eam iento estad unl
den se era fren ar la cr eciente pe net raci ón eur o
pea en Am érica l at ina (p rincipalm en t e d e
Inglaterra), de ahf que ese sistema haya pasado
por épocas como la de Roosevelt (Theod or o) y
su ley de l garro te. El poste rio r intento de mejo
rar las rel acion es co n sus vec inos con la polft ica
del 8 uen Vec ino se vio frust rada con la Guerra
Frfa. Aho ra tanto el Tr atado Interamer icano de
Asistencia Redproca como la O rganización de
lo s Estados America nos se encuentran en cris is.

sB. l OPEZ, Patricia; BUITRAGO, Jorge; ZULUAGA,
Gloria



"Acerca de la difusión de las ciencias sociales en
América l at ina" 3 (5) jul-dic 88: 76-80
Acerca de ladifusión en publicaciones hemerogrA.
ñcas de la produ cción teó rica en América latina,
refe rida a proble mas sociales, polilicos y económi
cos.lnvestigación enfocada en lossjgujen testernas:
el problema de la democracia y las dictadu ras, los
movimielllos sociales y políticos y el problema de
la deu<U externa .

59. lOPEZ RAMIREZ, Alfonso
" El deterioro ambiental y la teoría social en América
latina" 3 (4) ene-jen 88 : 36-42
Muestra el grado de deterioro amb iental en Amén.
ca la tina, en particular e lque resulta de la contami
nación en el subcc ntmente y la deforestación
inducida por la guerra en Centroa mérica; el plan
team ientode laComisión Económica para América
l atina ((EPAl) sob re el tema. La necesidad de in
corporar la problemát ica ambient al a l campo de
estudio de las ciencias socia les.

6O.LOPEZVllLAFAÑE, vrctcr
" los inicios de la poshegemo nla norteamericana.
La declinación en la Cuenca delPacfflco v lapolñica
de las nuevas alianzas: el caso delTratado de libre
Comercio con México" 6 (10) ene-jun 9 1: 44·50
l a economíaestadunidense pierde constantemen
te influencia en la Cuenca del PadflCo, su mercado
en el lejano oriente se restringe cada vez mas. a tal
grado que las empresas filiales estadunidenses en
esa zona exportan el 60 de su prod ucción; de eso,
el 41 " se va a Estados Unidos. Al mismo tiempo,
.lapón gana terre no en la zona . Ante esa situación,
Estado s Unid05 busca ampliar su comer cio hacia
América latina, estableci endo una nueva relación
con la región. ElTratado de libre Come rcio, co nve
niente para los intereses de Estados Unidos ya que
con la Cuenca del PacifICOtiene un déficit comer
cial. es desve nta;oso para México, pues este arras
trarla un déficit comercial por toda la década de los
noven ta.

61. l OZANO, t ocrecta
" El marco estratégico de las relaciones entre Am é
rica l atina y la Comunidad Económica Europea" 6
(101 ene-jen 92: 65-72
El nuevo ordenam iento económico determina la
creación de bloqu es económ icos, de tal manera
que ningún cers (aun desarrollado) puede competir
por si mismo. l os grandes bloques eco nómicos
actuales 50, 1: la Comunida d Económica Europea
((EEI, los parsesdesarroílados de Asia y el me rcado
comú n norteamericano (CanadA y Estados Unidosl.
l a CEE esel bloque co n mayor dinamismo cerner
cial y tiene una gran importancia para América
l atina pues es su segundo soc io comercial. No
obstante, las relaciones comerciales latinoa merica·
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nas con la Comun idad han desc end ido notable
mente.

62 . lOZANO, tucrecta
" Esquipulas ti en la estrategia de la guerra de baja
intensidad" 3 lS) juklic 88 : 57-68
Considera que la JX)Iítica de Reagan hacia Centro
américa, en Iosocho ar.osquedurÓsu administración
, fue un fracaso. Enumel'"a las resultantes de la inter
vención de Estados Unidos en elconflicto regional.

63. LOZANO, lu crecia
"Estados Unidos-Nicaragua. Entre la revernón y los
esfuerzos de paz (l 98 11·98n " 2 131jul-<lic 87: 8 1-89
El objetivo de la estrategia de Estados Unidos hacia
Nicaragua es la reversión de l proceso revoluciona
rio. Tal propó sito es ejecutado en sus aspectos mi·
litares no por tropas del ejército estadounidense
sino por fuerzas contra rrevoluciona rias prc movi
das porWash ington. la reversión tiene ccmocarac
tert stlca, a dife rencia de o tras estrategfas de
desestabilizació n de gobiernos populares, el ser
asumida como política de Estado e inclusive ser
avalada por el propio Congreso norteamericano.

64. l OZANO, tucrecta
" Presentación del Encuent ro Internacional de Lati
noamericani stas 'América l atina a fines del siglo
XX' . XXX .A nlversario de l CELA, sept iembre de
1990' 5 (9) jul-dic 90: 23-26
El fin del siglo XX se presenta como un reto para
América latina, ya que debe definir su inserción en
el mercecc inte rnacional. Uno de lospasos que se
han dado es la democratizació n de la región . Algu.
nos paises han vueho a la democ racia, para otros es
un fenómeno nuevo . Otro paso debe ser la integra
ción de la región; pero una integración ecortómia
por si misma no basta, se requiere de un modelo
económico que no sacrifique a amp lios secto res de
la sociedad. Con mocivo de su XXX an iversario, e l
CELA con vocó a un encuentro de latinoa mericanis
tas del cua l surgieron propuestas que pueden con 
tribuir a la definición de l rumbo a seguir por los
paises de América Latina y el Caribe.

65. MAIER, El izabeth
" l a madre como sujeto polftico" 5 (9) jul-dic 90:
69-75
Tradicionalmente la mujer se habla desarrollado en
su ámbito que la define. Ese desarrollo se lograba
co n la matern idad , hech o que la deñnra . Pese a los
roles que ha jugado , y para los que es ed ucada (su
pape l secundario en la toma de decisiones politi.
casj, encontraba satisfacciones. l os regímenes au
torita rios y la represión que originan obl iga a
mad res de desaparecidos a salir en busca de sus
hijos y participa r de lleno en la vida política de los
paises.



66. MA1RA, Luis
"Chile; autoritarismo y luchademoc ratica en 1986'
1 (1) jul-dic86; 55070
Realizaunadescripciónde lasituacióndeladictadura
chilena, en el couecc sudamericano, duran(e los
ochenta, panorama políticoenquedicladulól yden»
cracase han alternado ck:licamente enAméricaLati
na.Abordael tema de lasoposicionesa lasdictaduras,
cuestiona los métodos de lucha y estrategias para
ponerles fin y el reforzamiento de la movilización
social, lasconcertaciones poIiticas y el futuro den»
crauce como consecuencia de lasluchas populares.

67. MARTlNEZ HERE01A. Fernando
" El socialismo cubano; perspectivas y desafios" 5
(9) jul-dic 9(); 76-89
Los cambios profundos en los paises de Europa del
Este han provocado la agudización de las crnkas
hacia Cuba y han motivado preguntas que se refie
ren a las posibles decisiones políticas cubanas, so
bre todo si se siguiera manteniendo la misma línea
socialista. Para Cuba el socialismo no es sólo un
proyecto de liberación humana, sino una lrnea de
desarrolloeconómico ypor lo tanto de indepe nden
cia. Desde 1959 hasta 1984, el crecimiento econó
mico ha tenido una tasa del 4.8 por cienlO; de la
misma manera , todos los indicadores de desarrollo
han crecido conside rablemente. La diferencia entre
Cuba y los paises del Este es que la isla no se aban
donó al marxismo, mas bien se adopt aron solucio
nes prácticas a los prob lemas que surgieron y se
planificó el futuro.

68. MARTINEZ VALENZUELA, ClaraL
"Movimientos sociales, sistema electOfi1ll y perspec
tivasdemoc ráticasen Haití" 3 (4) ene-jun 88; 68-72
Se analizan los principalesacon tecimientos sucedi
dos en Hi1Iitfdurante los 20 meses de gobierno del
Consejo Nacional de Gobie rno, previos a las elec
ciones programadas para el 29 de noviembre de
1986, sobre todo aquellosrelacionados con los mo
vimientos sociales, la política electora l y las pers
pectivi1ls democrátkas.

69. MELGAR SAO, Ricardo
" Religiosidad polúica y proceso electoralen Perú"
5 (8) ene-jun 90; 56-66
Elsistema electo ralperuano (directo, secreto yob li
gatoriol no garantizó un 100 porcientode losvotos,
ya que el2 1 por ciento de la población en edad de
votar queda ron exctutdos del padrón. En la lucha
electoral de 1990, Fujimori hizo posible su triunfo
al establecer una alianza amplia con la pequeña y
mediana induwia, asrcomo también con la econc
mla informal. Hizo alianzas tanto co n li1I iglesii1l ca
tólica como co n ta protestante, lo que le valió un
cont rapeso en las negociaciones con las fuerzas
¡,rma<!¡,s.
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70. MILLANMONCAYO, Márgara
"No hay cuna masdura que la del mismo palo. Una
aproximación a la dictaduraduvalieristaen Haití "4
(6nene-dic87: 191·198
Se muestran losantecedentes, junto con la tenden
cia monárquica de los jefes de Estado repeeseotada
en la figura del Presidente Vitalicio, indispensables
para comprender las rakes del hombre que instaló
ladictadu ra mas autorita rii1l y largaque haconocido
Haitf: Francois Duvalier, " Papa Doc". AsIcomo la
continuidad de su hijoJean Claude Duvaller, 'Baby
Doc', y el terror sembrado en el pais mas pobre de
América Latina.

71. MORALES, Carlos
"Comentarios ¡, los Documentos Resolutivos del
XVII Congreso de la Internacional Socialisra. lima,
Perú, 20al23de junio de 1986' 1(2}ene-jun87: 21 -33
Inicia con algunasreterenctashistoriográficasdesde
la fundación de la Internacional Socialista en 1951
y la presencia que ha tenido en América Latina yel
Caribe. El Congreso de lima se aborda desde (res
aspectos: los partidosco ncurrentes, lasintervencio
nes mas trascendentes y elestudio de los tres docu
mentos más importantes aprobados, el Manifi esto
de lima , el Mandato de li ma y la Resolución sobre
América Latina y El Caribe.

72. "Obra publicada de Sergio Bagú" 5 (9) jul-dic
90: 29-33
Setratade una ampliabibliosrafia de Sergio Bagú Que
incluye articulas, biografías y ensayos diversos, asI
como estudios sobre América lat ina y monografí¡,s,
trabajosde ecooomia y de sociologia_En totalson 90.

73. OllVER, Lucio; CARRILLO, Gloria; CASTRO,
Teresa
" Repercusiones socialesy politicas del sismo del 19
de sepliembre de 1985 en la Ciudad de Méllico" 1
(1)jul-dic 86: 5-18

Ante la parcial destrucc ión urbana y la parálisis
de las actividades en la Ciudad de México, se con
formaron brigadas de la población civil para accio
nes de rescate y apoyo a damnificados; el etército
aco rdonó zonas afectadas y se paralizó la adminis
tración pública. Este suceso vino a cuestionar entre
otros, el pape l del gobierno y sus relaciones co n la
sociedad civil y la movilización ciudadana.

74. O llVER, Lucio
"RenéZavaletaM erCado, remembranza imprescin
dib lea los XXXar.osd eI CELA" 5 (9l jul·dic90: )4 ·38
Esta es una biografCa de René zeveteu en la que se
pone énfasis sobre su trayectoria cíenuñca . Se in·
c1uye un enlistado de su obra con referencias bi
bliográftc.ls: 13 1ibros, 26 arucclos publicados, diez
artículos inéditos y un trabajo claslfkado en " v¡,
ros".



75. osoeo. Jaime
"América latina: Hacia una nueva reinserción en
el mercado mund ial" 6 (lO) ene-jun 91: 34-39
l a economía mundial se veafectada por tres proce
sos: la c risisecon ómica, la revoluci6n tecnol6gica
y el reacomodo del mercado mundial (con la tncor
poraci6n de 105 países socialistas y lacon formación
de bloques econ ómfcos). La crisisafectó a América
l atina y al resto de l mundo en tiempos distintos; el
inicio de .la crisis a nivel global co incidi6 con el
c recimiento dinámico en los países latinoame rica
nos, cuando el mundose recuperaba laseconcmfas
de la regi6n entraban en recesión. La revoluci6n
tecnol6gica tiende a quitarle mercado a productos
primarios que t radicionamente se exportaban y re
presentaban la base de muchas de las economías
latinoamericanas. l os nuevos bloques econ ómicos
marginan más a las economías del subconuoente.

76. PETRAS, James
"la metamorfosis de los inte lec tuales lat inoameri
canos" 3 (5)jul-dlc 88: 81-86
l a clase intelectual, poimea yeconó micamente vu1
nerable, du rante la década de los sesenta, estuvo
dispuesta a aceptar financiamiento externo como
forma de supervive ncia. l os problemas de ayuda
externos y las purgas que los regímenes aplicaro n a
instituciones políticas y movimientos, fue ron bases
para la creaci ón de un nuevo mundo intelectual.

77. RAMIREZ LOPEZ, Berenice
"ElGrupo de losOCho:~Comunidad de intereses o
intereses en búsqueda de una concertación" 3 (4)
ene-jun B8: 73-80
Seanaliza el documento: Compro miso de Acapulco
para la Paz, e l Desarrollo y la Democ racia producto
de la reunten de ocho presidentes latinoa merica
nos en noviembre de 1987, en Acapulco. México.
Se analiza el carácte r gene ral del Mecanismo Per
manente de ConsultayConcertación Política(MCCP)
y sus probables resultados.
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explicat ivos de la evcluctén y el co mpo rtamiento
de la economía, está dividido en tres escuelas fun
damentales: la clásica, la estructu ralista y la socia
lista. Aunque ninguna de las tres haya demostrado
capacidad de renovación en un momento en que
la c risis acentúa la necesidad de nuevos modelos
capaces de plantea r soluciones, existen plantea
mien tos (la deuda, la relación selerlc-lntlaclón-pro
ducci6n) que parecen prometer una renovación
sustancial de las mismas.

80. ROITMAN ROSENMANN, Marcos
"Tiempos y espacios en la crisis centroame ricana"
2 (3) jul-dic 87: 69-80
Lacrisiscentroamericana, crisisde desleglrlmacié n
política, debe pensarse como una yuxtapos ici6n de
diferentes tiempos y espacios de conflictos, de tal
forma que la crisis no es sólo una demcst raclón de
la descomposición tard ía y lenta de l orden de do
minaclón oligárquico-tradiciona 1, sino también una
manifestaciónde la quiebra de un proyecto democrá 
tico-burgués que entré en crisis tempranamente.

8 1. ROMERO CASTILLA, Alfredo
"América Latina frente al mode lo sudcoreaoo" 6
(10)ene-j un 91: S1-S8
El modelo econ6mico sudcoreano está muyalejado
de l liberalismo, se basa sob re todo en una regula
ción rígida del Estado sobre el capi tal monopólico.
Esoha traído resultados positivos para la economía
de ese país, sin embargo amplios sec tores de la
sociedad reclaman mayo r participació n en la polí
tica y la economía. las relaciones econ ómicasco n
América Latina han sido muy tibias y han tenido un
cierto incremento a partir de ladécada de lossete n
tao Quizá sea conveniente para los países latino
ame ricanos un mayor acercamien to hacia Corea
del Sur. Además, laexperiencia sudcoreana, pod ría
ser un buen tema de reflexi6n para aquellos sectores
que ven ene! neoltberallsmouna soluci6n para resol
ver e l problema del desarrollo latinoamericano.

78. ROCABADO SANCHEZ, José F.
" El asunto de las drogas en las relaciones entre
Estados Unidos yAmérica latina" 4 (67)ene-die 89:
71-75
El gobierno de Estados Unidos parece habe r hecho
un uso políticodel fenómeno producción-tráficode
drogas para presionar e interveniren a lgunos países
de América latina y el Caribe . En este artículo se
denomina a esta lucha antinarc6ticoscomo un fren
te de la guerra de baja intens idad.

79. ROITMAN, Benito
"Elpensamiento economice latinoamericano actua l:
notas para una discusi6n" 1 (2)ene-jan 87: 41-44
El pensamiento económico latinoamericano, en
tend ido como el conjunto coherente de mod elos

82. RUIZ CONlARDO, Eduardo
" Falsedades del cap italismo, e rrores y vigencia de l
socialismo" S (8)ene-jun 90: 39-43
El socialismo es, al mismo tiempo, utop ía y verdad
científica. Pero e l socialismo como empresa tiene
su principal apoyo en el pueblo. Mientras lo man
tiene de ja de ser utopía por estar al alcance de
todos; cuando rompe sus nexos con él, cuando se
burocranza, se transforma en un error. Los ídeélo
gcs del capitalismo han aprovechado la desestabí
Iizaci6n del llamado socialismo real en los países
de l Este para proclama r e l fin de las ideologías y la
consolidación del capit alismo; sin embargo, el ca
pitalismo no ha logrado superar las diferencias so
ciales, por lo que e l socialismo sigue siendo una
lucha constante.



83. RUIZ CONTARDO, Edu ardo
" l a nueva democracia: lFarsao incapacidadl" 1 (2)
ene-jun 87: 5-10
la llegada de la democracia a muchos pa ises de
América Lat ina no ha resuelto e l problema de la
c risisec:onómica, tampoco haplanteado soluciones
efectivas a problemas sociales que se inician con el
tiempo de las dictadu ra5_llas democracias son sólo
formas de ocultar las estructuras de poder de las
dictadurasl (Al parec e r, en algunos paises centro
americanos el podersigue en manosde losmilitares),
o lprec:isamente po r se r nuevas aún no adquie ren
la práctica necesaria para act uar de manera etec
tivat

84_SALLES, Severo; ALM EI DA DESALLES, Vania
" Un breve estudio de la estructura agraria en 8 rasil"
2 (3) jul-dk 87: 58-67
Análisisde algunoselementosde la temática agraria
en 8rasilcomo parte del estudio de la proble mática
más amplia del capitalismo y la modern ización
agra ria. la investigación seenmarca en el pe riodo
de la dictadura militar y enfatiza la existencia de
transformacionesque han implicado redefiniciones
en la estructura productiva, en la base tecnológica
yen las re laciones de traba jo. Cuadros.

85. SANCHEZ RAMOS, Irene
"Caracterización de l Diálogo-Negodación en El Sal
vado r (1980 1989)" 4 (67) ere-die 89: 114-121
Este escrito recoge, median te una periodización del
proceso de diálogo-negoc iación en El Salvador,
aquellose lementos que han generado las condicio
nesespecfflcasque enmarca n lasoluc ión politicaen
ese pafs, con miras a plantear e l rumbo previsible
de losacontecimientos, Para ene se divide el proce
so en cuatro etapas, teniendo como crite rio básico
loscambios cualitativos en el manejo y carácter del
d iálogo.

86. SANCHEZ RAMOS, Irene
"Centrcaménca: nuevas prácticas y nuevos conte
nidos del proceso de cambio" 5 (9) jul-dic 90:91-94
Cenuoamérka es una región donde se debe afre n
tar el cambio y en do nde se intenta preservar lo
viejo. los movimientos revolucionarios, cuyasfuerzas
se habían acumu lado durante diez anos tuvieron
que transformarse a raiz de 105cambios ocurridos
en e l mund o. Asf, la dem ocracia, que tradicional
mente habrá sido desdeñada como una práctica
burguesa, tuvo que ser lomada en cuenta co mo
método revolucionario. las condiciones sooceco
nóm icas siguen siendo las mismas, lo que ha vana
do son los acto res sociales. Tante en Centroamérica
como en el resto de América l atina, la clase traba
jadora , pilar tradicional de la revoluc ión socialista,
ha ido decrec iendo mientras que la ecc nc mta lntc r
mal se extiende.
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87. SANCHEZ RAMOS, lrene
" la nueva estrategia conlrainsurgente en El Salva·
dor " 1 (2) ene-jun 87: 11-20
la estrategia contralnsurgente en ElSalvador puede
dividirse en tres aspectos: e leconómico, que impli.
ca tanto la movilizac ión de la oudedanrapara satis.
face r las neces idades sociales más apremiantes,
como la inyecció n de dinero con fines de asistencia
pública, con esto se pretende quitarle legitimidad a
I.lguerrilla; el social, que implica la reu bic:.tc ión de
las comunidades que se encuentren en zonas de
conflicto para aislar a Farabundo Mart' de libera
ción Nacionalde sus bases de apoyo ; ye lmilitarque
implica un ataque intensivo a los focos insurgentes.

88 . SARTlc., Carlos
"Balance regionalde Esquipulas 11" 3 (4) ene-jun 88 :
64-67
Esquipulas rr establece un giro en ladinámica regio
nal al tratar de desmllttariaar la polftica y pon er e l
diálogo, la paz, la democrat ización y el desarro llo
en el centro de l debate cen troamericano. Se ve la
evolución interna del Plan de Paz como proceso y
los avances y obstácu losdel Acuerdo Presidencial.

89. SAXE-FERNANDEZ, ¡ohn
"fbe rcaménca y el 'Acomodo' entre Estados Uni·
dos y la Unión Soviética" 3 (4) ene-jen 88: 43-45
l as conversaciones entre Estados Unidos y la Unión
Soviética sobre lareducción de armamento estraté
gico, am bos presionados por factores económicos
y po llticos.la imponancia para México y para toda
América latina de la estrategia económica de Gor
bacbcv que contrarresta la interferencia que Esta·
dos Unidos ha practicado en lazon a.

90. SAXE-FERNANDEZ. ¡ohn
" la perso na en laconciencia de Gregorio Selser'" 6
(10) ene- jun 9 1: 58
la mue rte de Gregorio seeer hace recordar a todos
los mue rtos que cayeron du rante la repres ión aus
piciada por los gobiernos militares impuestos por
Estados Unidos despu és de su fracaso en Vietnam.
Gregorio setser no sólo defendió los de rechos hu
manos en América Lat ina, también lo hizo con res
pecto a otros parses; denunció la violación a los
der echos humanos durante la Alemania nazi, y du
rante los gob iernosestadunidenses actuales (contra
las rmnorras racia les y los disidentes poíükosl,

91. SCHTEINGART, Martha; lEZAMA, José Luis
"Crisis urbana y respuestas popu lares. El impact o
social de l sismo en la Ciudad de México" 1 (1)
jul-dic 86: 29:37
l os sismos de sept iembre de 1985 mostra ron las
condiciones socioeconómicas de l desarrollo urba
no, los asentamientos precarios der ivados de las
c risis económicas y los procesos de crec imiento



des igual principalmente en lo que toca a la distribu 
ción del ingreso. Ante esta situación y como conse
c ue ncia del desastre, se destac a la participación
socialde grupos vecinales, su ayuda humani taria y
su posterior movilización pa ra demandar apoyo
institucional para los afec tados, todo ello, ante e l
desconcierto que caracte rizó a las instancias del
gobierno en la situación de emergencia.

92. SElSER, Gregorio
"Haití: El fin de la dinastla Duva lie r" 1 (1) jul-dlc 86:
71-79
Entre vista a Cerero Plerre-Cbarles que con 26 años
de exilio en México es uno de los emigrantes poli.
treos más antiguos del Caribe. MiembrodelComité
Haitiano Democrático, conocido como d ivulgador
de la situación de su patria y de la zona del Caribe
en general . seíser presenta una slntesis del diá logo
sostenido con Plerre-Charles sobre la situación de
Haitl después de la calda de la dinasña Duvaller,
tras de 29 años en el poder.

93. SElSER,Gregorio
"Panamá: soberanla versus democracia (Entrevista
a Raúl leis)" 4 (67) ene-d ie 89: 95· 106
Entrevista realizada e n vísperasde los comicios del
7 de mayo de 198gen Panamá a RaúlLels , sociólo
go, escéptico en cuanto a lcurso general del proce
so, yque se muestra adversario de cualquier tipo de
inte rve nc io nismo imperia l, destaca la respo nsabili
dad negativa de civiles y militares en el desa rrollo
de los sucesos y con base en el eje de discusión
imperio-nación y d lctadura-democracla,desarrolla
elementos de análisis, de la realidad panameña.

94. SElSER, Gregorio
" Paraguay: e l Octave 'Mandato' Presidencial de
Alfredo Stroessner" 2 (3) jul-dlc 87: 49-57
Análisis de la situación política de Paraguay : la po
sición de los partidos conucos ante la inmine nte
octava reelecció n de l general Alfredo Stroessner a
la p residencia de la repú blica, intereses de Wa~

hington en Paraguay, la oligarqula agraria latifun
dista, la ra ma castrense, etc.

95. SOSA ElIZAGA, Raq uel
"América l atina e n la c risisde sus refe re nte s ínter
nacio na le s" 6 (10) ene-jun 91: 26-33
El triun fo de Estados Unidos en la Guerra del Go lfo
Pérsico defin ió a ese pars como la potencia hege
mónica militar y política del siglo XXI. Ante esa
perspectiva los organismos inte rnacionales como la
ONU quedan pa ralizados y se consolida la econo
mía de la violencia, la cua l se evidencia con los
excesivos gastos militares de muchos paises. La
Guerra de l Pérsico trajo como co nsecuencia e lda 
ñc ecológico y el ascenso de Estados Unidos como
centi ne la del mundo, e laumentode los p recios del
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pet róleo y su escasez (por ser ocupado po r los
prod uctores en la rec o nst rucció n de sus palsesj, asl
como la d isminución de inversiones po r parte de
los carses desarrollados afectando considerable
mente las econcmras de lTercer Mundo.

96 . SOSA ELIZAGA, Raque l
"C risis política y alternativa democrática en Méxi
co" 3 (5) jul-dic 88: 10-18
Las transformaciones q ue están planteandose ac
tualmente en el régime n polftico mexicano. El pro
ceso electoral po r la p residencia en 1988, e l papel
d el Partido Revolucionario Institucio na l y de los
pa rtidos de oposición, principa lmente los aglutina
dos en to rno a la candidatura de Cuauh témoc Car
denas.

97 . SOSA ElIZAGA, Raquel
" Eldesarrollo de las cor rientes contemporáneas de
Amér ica l atina. Pensamiento y rea lidad socia l" 4
(67) ene-die 89: 21·3 1
Ante la crisis de los paradigmas se trata de explicar
la situación por la que at raviesa América Latina . se
muest ra que la pa ralización social, económica y
polftica latinoa mericana no sólo no ha desapareci
do , sino que se han impuesto crudas condiciones
para que se agudice . l a modernidad contra la p re
modernidad en Amé rica latina, la deuda externa,
la fuga de capitales, las grandes empresas y la cr isis
en marcan el anális is del texto.

98. SOSA ElIZAGA, Raquel
"El tiempo recobrado: memoria de treinta años de l
CELA" 5 {9) jul-dic 90: 7-17
Esta es una tra nscripción de una discusión en la que
participaron varios miembros de l Centro de Estu
d ios latinoa merica nos, ent re losquese enc ue ntran
Sergio Bagú, Raque l Sosa, E~uardo Ruiz y lucio
Olive ro En este diálogo se señala qu e el Centro se
enriqueció con la llegada de investigadores sobre
Améric a Latina y e l Caribe a México a rarz de los
golpes de Estado en varios pafses de la región .
Durante los ochenta se personalizaron los trab ajos
de investigación. ~Cuál es el camino a segu ir en los
noveetet

99. SOSA ELIZAGA, Raquel
"reorra y metodologfa en el conocimiento de Amé
rica l at ina" 1 (2) ene-jun 87: 82·94
l as ciencias sociales surgen con u na visión utilitaria
de er mismas c reando argumentos que sustenten la
ideologla burguesa . El ma rxismo surge co mo u n
inten to de criticar esos a rgumentos y de plan tear
otros capaces de e nriquecerel co noc imiento de las
sociedades. EnAmé rica l at ina imperaron, tradicio
nalmente, e l funcional ismo y el marxismo como
paradigmas sociales, sin e mba rgo la crisisy el fraca
so de muchos de los movimie ntos gue rrilleros en la
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década de lossese nta obligaron a buscar una nueva
forma de pe nsamiento científico capaz de hacer
comprender la realidad de sus pa íses.

100. SOTELO VALE NCIA, Adri.1n
"Crisisde Iranstcióny democratización en América
Latina (mitos y rea lidades)" 6 (10) jun.ju1 91: 40-43
La década de los ochenta representa laca ída de las
dictaduras latinoa mericanas impuestas por Estados
Unidos para frenar la expansió n del socia lismo. se
dice que su caída se debió alcolapso en que ent ra
ron por la c risiseconómica y por la emergencia de
nuevas fue rzas sociales; esto es en parte cie rto. Las
dictad uras cumpl ieron positivamente su función y
dejaron de se r útiles, lo que de mostró que su vigen
cia había pasado fue la crisisde legitimidad en que
estaban env ueltas, su incapacidad para resolver la
c risis económica y la irrupció n de nuevas fuerzas
sociales (especialmente de una burguesfa enfocada
en las empresas tec nológicas e indus triales). Las
nuevas democracias tienden a seguir los plan tea
mientos económ icos impuestos por Estados Uni
dos, como es e l neoliberalismo.

101. SOTELO VALENCIA, Adri.in
"El Estado y la formación del poder político" 2 (3)
jul-dlc 87: 40-47
se busca a rticu lar los co nceptos "legitimidad" ,
" consenso" y " hegemonfa" en torno alproceso de
formación del Estado capitalista concebido como
un proceso histór ico dete rminado por las caracte
rrsncas de l modo de producción capitalista, por la
formación de las clases sociales, la lucha de clases
y e l pape lque la ideo logía desempeñ a en la forma
ción de ese proceso.

102. SOTELOVALENCIA, Adri.1n
" Entrevista a RuyMauro Marini: Lasperspect ivasde
la teorla de la dependencia en la década de los
noventa" 5 (9) jul-dlc 90: 49-58
Lacrisisdel colonialismo desestructuró esa modali
dad de dominio internacional, e l resultado fue la
aparición de nuevos países cuyas economías se en
contraban en fases muy atrasadas, en marcadas en
capitalismos comerciales. Para promover su desa
rro llo se crearon organismos internacionales. Para
América Latina se creó la CEPAL. En sus inicios la
( EPALtrataba de implementar modelos basados en
las teorías desarrolllstas. La crisisde los sesenta pravo
cóel surgimiento de las teoríasde ladepe ndenc ia, las
cuales requerfan utilizar elementos marxistas.

103. SOTELOVALENCIA, Adrián
" Lucha sindicaly modernización capi ta lista en Bra
sil" 4 (67)ene-die 89: 169-1 73
se parte del supuesto de que el proceso de restruc
turación capitalista de la econom ía brasileña, as!
como las te nden cias a la desarticulación del sindi-
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calismo depend iente de l Estado desa rrclllsra, d ie
ron comienzo a partir del golpe de Estado en 1964,
desact ivando el 'pacto popu lista' de los años cin
cuenta. Aqul, los sindicatos se habían const ituido
en la pieza fundamental, pe ro se rompió de tejo e l
proceso asce nde nte que el movimiento sindical re
co rría en su lucha por alcanzar su autono mfa de
clase frente al Estado.

104. STAVENHAGEN, Rodolfo
" Legislación indIgena vderechcs humanos en Amé
rica Latina" 1 (2)ene-jun 87: 45-51
La población indígena en América Latina es muy
numerosa, sin embargo sufren constan tes agresio
nes po r parte de [os difere ntes gobie rnos, ya sea a
través de una política educativa lntegracio nfsta o a
través de violaciones directas a sus derechos (tanto
huma nos como polülccsj. Son pocas las legislacio
nes que reconocen la existencia de esos grupos,
otras, como la mexica na, los reconoce comociuda
da nos comun es con los mismos de rechos po líticos
que los demés ciudadanos, sin embargo, la margi
nació n en la que se encuent ran les impide eje rcer
esos derechos . Ultima,mente se ha creado un movi
miento que lucha por la autonom ía de los pueblos,
pe ro los gobiernos latinoamericanos 10 ven co n
temor pues se piensa en una te ndencia separado
nista.

105. STOLQWICZ W. , Beat riz
" Losprocesos de de rechlzactén en América Latina:
una realidad que demanda respuestas" . 3 (4) ene
jun 88: 21-28
Lasca racteetstjcasde la nueva derecha latinoamer i
cana, el proceso de derechización y sus apoyos
intelectuales. El papel de las fuerzas a rmadas y la
respuesta pop ular.

106. TOKUNAGA, Toshiaki
" Relaciones esenciales: japónEstados UnidosAmé
rica Latina" 6 (l O)ene-jun 91: 59·64
Se habla mucho de la competencia económica en
tre Estados Unidos y japón en la que e l primer pafs
va perdiendo terreno. se dice que Japó n es la eco
nomla más fue rte de lmundo, lo cie rto es quesibien
es un pals desarrollado, es dependiente de Estados
Unidos porlos tratadosdeSan Francisco . Su política
económica, militar e internacional estén subordina
das, de tal manera que las relaciones económicas de
japón con América Latina y la ayuda que presta a la
región dependen delos intereses estadunidenses.

107. TORRES-RIVAS, Edelberto
"Centroamérica: democracias de baja intensidad"
3 (S)jul-dlc 88: 30-37
Centroam érica at raviesa por una transición hacia
nuevas estructuras políticas sin correspon der neceo
sariament e a movimie ntos democ rat izadores, esto



es debido a que las fuerzas antiautoritarias son dé
biles y tienen bajo nivel de organización. Sin em
bargo, se han alcanzado nivelesde competitiv idad
y respeto a la libe rtad de sufragio que no existieren
bajo regímenes mi litares. Procesos que se suceden
acompañados de fenómenos económicosde crisis
y fuertes desigualdades sociales.

108. TRUJJll O BOllO, Ma rio
" los trabajadores nicaragüenses fren te a la crisis
capi talista en losúlt imosañosde ladic tadurasorno
ctsta" 5 (8)ene-jun 90: 80·86
A partir de 1970 N icaragua sufre un incremento de
lasacti vidades sindicales , al grado de que en 1971
se lleva a cabo una convención de trabajado res
apoyada por Estados Un idosen la cual se decide la
creaci ón de unCongreso Constituyente, elecciones
para el año siguiente y la creaci ón de una Junta de
Gobierno. Con el terremoto Somoz a da un golpe
de Estado dejando las cosas tal cual estaban. Al
intentar golpear a los sindicatos con despidos masi
vos o declarándolos ilegales, se Incrementan de
huelgas, el aumento en el número de afi liados a
sindícatos independlentesy el descenso deafiliados
en sindicatos ofic iales.

109. TRUJlllO , Ma rio; ACEVEDO, Guadalupe
" l os cuadern os del CElA" S(9) jul -d¡c 90: 18-22
Recopilación hemerográfica de los trabajos apare
cidos en los cuadernos deJCELA desde el número
1 en 1977 hasta el 54 en 1984 en sus cuatro series:
Estud ios, Cuadernos Estud ios, Análisis de coy untu

. rol y Documentos.

110. TURNER, Jorge
" Contingencias de la larga marcha de Panamá po r
su soberanía plena" 2 O) jul-dlc 87: 90-98
l aseberaníade Panamádepe nde en buen amedida
de có mo se regule el servicio que debe prestar su
canal; la regulac ión deberá co nciliar los Intereses
de los usuarioscon el mantenimiento de la sobera
nía del paísy su derecho a derivar beneficios de su
posición geográfica (el rnod elo esel Canal de 5uez).

111. TURNER, Jorge
" El Che y el hombre nuevo" 3 (4) ene-jun 88: 5·7
l os planteamientos teóricos del Che Cue vera sobre
la creación de un hom bre nuevo, en forma previa y
simultánea a la mudanza de la base material.

112. VALENCIA, Enrique; JABl ONSKA, Aleja ndra
"Tendencia y perspectivasde la investigación urba
na en América l atina" 1 (1) jul-dic 86: 19-27
l a teooa del desarrol lo consideraba la indust rializa
ci ón y la urbanizació n co mo necesarias, a partir de
los sesenta, otras teoríassurgen y critican a la ante
rior, aparece entonces la teo ría de la dependencia
que explica la urbanización latinoamericana como
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resultado de una evolución dependiente del capi
talismo latinoamericano. Se remont a al origen de
las ciudades latinas y su urbanización colonial, se
ñala tamb ién las aportaciones tunctcna ustes a la
investigación urban a y cuáles han sido las aporta
cio nes po r parte de la teoría de la dependencia.

113. VEI¡:GARA, Rafael
" Colombia: sólo la verdad puede conduci r a la
paz" 3 (5) jul -d¡c 88: 26-29
El procesode negociación para la paz implementado
entre el gobierno colo mbiano y las fuerzas insurgen
tes, desde agosto de 1984 hasta diciembre de 1988.

114. VERGARA, Rafael
" Entrevista a Eduardo l edezma y al Dr. Benjamí n
Colamarco, co mandantes de los Batallones de la
Dignidad en Panamá (agosto de 1989)" 4 (67) ene
dic 89: 91·94
Se abordan con flictos tales como, los tratados To
rr ijosCaner, lasbasesmilitaresye l Com ando Sur de
Estados Unidos en el país (que con forman el obje
tivo estratégico de mediano plazo que el "st ablls
hmen t' norteamericano busca materiali zar), as¡
como el papel de los Batallonesde la Dignidad, una
respuesta histórica a un problema histór ico de Pa·
namá.

11S. VERGARA, Rafael
" la construcció n de la democr acia tiene dos pro
blemas: nuestra historia y la democ racia misma"
Estanislao Zule ta. S (8) ene-j un 90: 30·38
Confe renc ia del filóso fo colombiano Stan islao Zu
lera. di ctada en uncampamento de laorganización
guerrillera en proceso de desmovil ización, Movi
miento 19 de abril (M- 19).

116. VlLAS, Carlos M .
" El desarrollo desigual de las condiciones revolu 
ci onarlasen Centroa mérlca (1950-1980)" 3 (S) jul .
drc 88: 47-56
¿Por qué sehan desarrol lado procesosrevoluciona
rios de amp lia convocatoria de masas en Nicara
gua, ElSalvador y Guatemala y esto no ha ocurrido
en Costa Rica y Honduras/la mod ernización de la
exportecio n, la ind ustrialización y el esquema de
integración regional, el Estado y los regímenes po
líti cos. la nueva iglesia y las situacio nes revolucio
nariasque se han dado en Centrcamérica.

117. VILAS, Carlos M .
" Intelectuales, dól ares y comp romiso : un comen
tario a James Petras" 5 (8) ene-jun 90: 44·48
Comentarios al artículo de Petras " la metamo rfosis
de los intelectuales latinoamericanos" aparecido
en esta revista en el número 5 de jun io de 1988,
do nde se plantea el papel del financiami ento exte r
no, especialmente de fundaciones de Estados Uni-



dos yde Euro pa, en la de finic ió n de las áreas v temas
de trabajo Ve n los enfoq ues me todológicos de los
ce ntros de investigación de Amé rica l atina, Ven la
domesticación po lilica de losinte lectuales.

118. Wll llAMS, FelicitV
"Carlos Morales Abarzú a 11917-19881. Una sem
blanza" 5 f91 jul-dic 90: 39-41
Este artrculo está dividido e n dos pa rtes, la primera
es un homenaje a Carlos Morales Abarzúa; la segun
da es una biografia de él. Se pone énfasis en su
compromiso con su trabajo Vcon SU pensamiento
po litico, asi como en su trayectoria académica.

119. ZEA, leopo ldo
" América l atina : ¡Cuáles culturas V cuál inlegra
ció n''' 1 (1) jul-dic 86: 81-84

Expresa su p reoc upación sobre la iden tidad de
los pueblos latinoamericanos a partir de algu nas
interroga ntes ; ¡Qu é somos', ~Americanos, euro
peo s, ind io s, iberos, negros, blancos l, preguntas
q ue bu scan respuestas ante la riqueza de una ex
trao rdinaria aslmilación de d iversas razasVcu huras.
Se"ala la dec larac ión final del XVI Con greso l ati
noa mer icano de Sociología de Rio de Ja ne iro en
marzo de 1986 .

120. ZEMEl MAN, Hugo
" Hacia un a reflexión sobre las ciencias sociales en
América l atina" 4 (6n ene-die 89 : 11·17
Seaborda e l problema de l empirismo en la investi
gación de ciencias socia les en Amé rica latina, asi
como la exclusión de e nfoques como : el grado de
conciencia o de inconciencia q ue los investigadores
tienen para ubicar sus problemas V, por Iolanto, sus
respuestas. l a utilidad del conocimie nto V la nece
sidad de ubicar otras disciplinas para pensar con
profundidad la realidad vcuestiona rla.

121. ZUlUACA, Gloria; LOPU, Patr icia; BUITRA
CO,Jorge
"Ace rca de la d ifusió n de las ciencias sociales en
América l atina" 3 (51 jul-dic 88: 76-80
Acerca de la d ifusión en pu blicacion es hemerográ
ficas de la p roducción teórica e n Amé rica l atina ,
refe rida a problemas sociales, poUticos V eccnómt
coso Investigación enfocada en los siguientes temas:
el pro blema de la democ racia V las dictaduras, los
movimientos soc iales Vpolitico s ye l p roble ma de la
deuda e xte rna.

Reseñas:

122. ACEVEDO lOPEZ, María C uadalupe
"Tiempos conservadores: América latina e n la de
rec hización de oc cidente" 3 (5) jul-dic 88 : 87·90
Cueva , Agu stín el. al.Revista 11 UAM·Atzcapo tzal·
co . (México) Vol. 111, No. lO, ere-abe 1987 .
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. 123. BACU, Sergio
"América latina Vla te rcera Revolución Industrial"
2 (]) jul-dic 87 : 113
La Tercerd Revolució n Industridl. Impactos interna·
cionales del actual vira;e lecnofógico, Edición Pre
parada por Carlos Ominami. Programa de Estud ios
Co njuntos sobre las Relaciones Internacionales de
América latina V Crupo Editor latinoamericano
(Bue nos Aires), 1986,483 pp.

124. BAl CARCElBENITEZ, Citlali
" la Revoluc ión Sandi nista" 1 (1) jul-dic 86 : 85
Vilas, Culos M. Perfiles de Id Revoluci6n Sdn
d in ista, Casa de las Américas (la Ha bana), 1984 ,
462 pp.

125. BALCARCEL BENlTEZ, Citlali
"Vangua rdia V revo luc ión en las soc ied ades per ifé·
ricas" 1 (2) ene-jen 87 : 100-101
wheetock, Ja ime (enlrevista de Martha Harnee
ker l Vanguard ia r revolución en las sociedades
periféricas, Siglo XXI (México ), 1986, 118 pp .

126. BENITEZ MANAUT, Raúl
" l a formació n de l siste ma politico mexicano" 1 (2)
ene- jun 87 : 104-105
l ópez Villafañe , v rctcr La formación de l siMema
politico mexicano, Siglo XXI (México), 1986.

127. BENITEZ MANAUT, Raúl
5 (8) ene-jen 90: 8 7-88
Go rdon, 5.ra CrisispO!rticd rguerrd en EI Sdlvmr,
Siglo XXllMéxicol, 1989, 347 pp.

128. BURC UEÑO A., Naveli
5 (9) jul-dic 90 : 97·98
Tru jillo, Mario (Coordinador), "Centroamérke :e n
Ire el conflido y t. democracia" ,Revisla Izta{Ulapa
de Ciencids Sociales r Humanidades, año lO, núm
20, jul-dic 1990.

129. 8 UZANElLO , Edemar jcac
" Brasil: e lgolpe de Estado de 1%4' 2 (3) jul-dic 8 7:
111-112
Oreifuss, Re ne Arman<! A Conquista do Estado,
Voces (Petropolis, Brasil), 1986, 64 7 pp .

130. CARRilLO SERRATO, Glorfa
5 (8) ene-ju n 90: 90
Ga ndásegui H., Ma rcoA. La democracia en Pana
má, Editorial Mestiza V Univers idad Autónoma Me·
tro po litena (Mé llicol , 1989, 147 pp.

131. CARRILLOSERRATO, C lor ia
5 (8) e ne-jun 90: 89
Mart ínez Heredla, f ef"nando DesafÍOS del socialis·
mo cubano, Editoria l MMtiza V Centro de Estudios
de Amé rica (México), 1988, 105 pp.



132. CASTRO ESCUDERO , Ter esa
" Memo rias. Testimon ios de un soldado" 1 (2) ene
¡un 87: 98-99
Pr.ats Conz.ilez, C.arlos Memorias. Test imonio de
un soldado, Ed . Pehué n, Colección Testimonios
(S¡n liago de Chile), 1985,610 pp.

133. CONCHA, Migue l
" Fidel la revoluc ión" 1 III jul-dic 86: 93·94
Fidel " la revolución, Con versaciones con Frei Ber
ta, Siglo XXI (México), 1986 .

134. CO RDOVA M., Rica rdo
"C uazapa. Tesnmc nlo de gue rra de un méd ico

. eerteamencano" (2) ene-jun 87: 102-103
Cha rles, Clements Guazapa . Testimo nio de 8 ue rra
de un médico norteamericano, veA-EDITORES
(San Salvado r), 1986 .

135. CO RDOVA M., Rica rdo
"Gue rra de baja inlensida d co ntra Cemrcam énca"
2 (3) ju l-dic 87: 117
~rmudez , Lilia Guerra de baja intensidad. Rea8an
contra Centioamérica Siglo XXI, (México) , 198 7,
229 pp .

136 . F1GU EROA IBARRA, Car los
"De Sand ino a los prime ros logro s revoluciona
rios" 1 (1) jul-dic 86: 87-89
Lozano, Lucrec ia De Sandinoal triun fo de la Revo
lución, Siglo XXI (Mé Kico), 1985.

137. LEONM ., José Luis
"Centroa mérica en una nuez" 4 (6-7) ene-d ic B9 :
205·207
Vuskovic Cés pedes, Ped ro Centroamérica: tuo
nom(a de una región, PECA-CIDE, (México), 198 7,
107 pp. .

138. l iMO NES CENICERO S, Georgina
"O rganización y luchas del movi mien to obrero Ia
linoa me ricano (l 976- 198n" 3 (5) jul-dic 88 : 91·92
lrujil10 Bolio, Mario (Coordinador) Orsanizad6r!
" luchas del movimiento obrero Idtinoamericano
(1978. 1987), Siglo XXI (MéKico), 1988, 29 7 pp .

139. LOPEZ PORTILLO T., FelIcitas
5 (9) jul-dic 90: 95-96
Báez , Julia er. el., Imperialismo " economfa en
América Lalina, CCYDEL·UNAM (MéKico), 1989,
159 pp .

140. O ll VER COSTILLA, Lucio
"Tras las huellas de las revolucion es latincamenca
nas" 4 (6-n ene-die 89: 202-204
Mires, Fernand o La rebelión perman ente : las revo
luciones soci¡J1es en América Latina, Siglo XXI (Mé
xico ), 1988,449 pp.
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141. PIÑEYRO , losé Luis
" Pe nsamiento neoconservadore n Amé rica lat ina"
2 O) jul-dic 8 7: 1104
Cueva, Agusll n, ero al. Tiempos conservadores'
América Latina en la derechización de occidente'
Edito rial ElConejo (Quito), 1987 , 260 pp . '

142. SANCHEZ RAMOS, lreoe
"Centroa mérka: una historia sin retoq ue" 3 (4)
ene-jun 88: 81-83
Cutierrez-Haces, Teresa et .al. Centroamérica:una
hi5toriasin retoque, ElD(a- Instilutode Invest igacio
ne s Eco nó micas, UNAM (México), 198 7.

143. SANCHEZ RAMOS, Ire ne
"G ue rra d e ba ja intensidad contra Nica ragua " 2 (3)
jul-dic 87 : 115·116
~nitez, R.; Lou no , L.; Bermudez, L. EE.UU.con·
Ira Nicaragua . La glJerrade baja inlensidaden.Cen
troamérica, Ed ilo ri.ll Revolución , (Madrid), 1987,
85 pp .

144. SORIA, Víctor M.
"Test imo nios de lacrisis" 3 (4) e ne-jun ' 88: 84--86
Gutiér ru Gan.a, Esthel l. Coo rdin.ado ra Teg i
monias de la crisis. Vol. 1. Reestructuración pro
ductiva yclase obrera (dic. 198n ; Vol. 2. U crisis
del Estado del bien estar (jun 1988); Vol. 3. Deuda
"reconversión iju l 1988), UNAM-Siglo XXI (Mé
xico).

145. SOTEl O VALE NClA, Ad rián
" Los preside ntes" 1 (2) ene-jan 87 : 97
SChe re r Ga rel a, Jul io L05 presidentes, Crfjalbo,
(MéKico), 1986, 259 pp.

146. TURNER, lo rge
"Greene esc ribe sobre el Ge nera l" 1 (1) jul-dic
86 : 91-92
creeee, Graham E/General, fC E, (México), 1985,
224 pp .

Doc u men tos :

147. Ca rta de Mi xico sobre la Un ida d e Integra
ció n Cul tu ral L.atinoamerica na y Ca ribeña (Méxi
co, 20-22 de septiemb re de 1990).
S (8) ene-ju n 90: 91·95.

148. Co mité de Intel ectuales po r la Autodeter
minación de Cuba (México, 2S de novie mb re d e
199 1).
6 (l O) ene-jun 92: 73

149. Co mun ic.ació n Públ ica de l.a Primera Reu 
nión del Fo ro d e Covergenda Latinoa me rica na
(MéKico, d iciem bre de 1986).
1 (2) e ne-jun 87: 10 7-108 .
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150. Declaración final del Encuentro Interna
cional de l.atinoamericanistas " América l atina a
fines del siglo XX" (México, 5-7 de septiembre de
1990).
5 (9) jul-dic 90: 99-100.

151. Documento de Esquipulasll. Procedimlen
to para establecer la paz firme ydurad era en Ceno
troamérica (Guatemala, 7 de agosto de 1987).
2 (3) jul-dic 87: 119-122,

152, Documento del Grupo de los Ocho. Com
promiso de Acapulco para la Paz, el Desarrollo y
la Democracia (Acapulco. México, 29 de novlem
bre de 1987).
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2 (3) jul-dic 87: 123· ' 29.

153. Resolución de vivero Alto sobre Esquipulas
11 (Rer.o lud ón del Simposio Internacional "Cen.
n oarnérica: a un año deesquipulas 11", México, 24
al 26 de agosto de 1988).
3 (4) ene·jul88 : 97-99

154. Sentido y proyección de los estudios lati
noamericano s en la facultad de Ciencias Políticas
y Sociales (ponenda en los Seminariosde Diagnós
tico preparatorios de l Congreso Univ ersitario en la
Univ ersidad Nacional Autónoma de México, junio
de 1988).
3 (4) ene-jun 88: 8 7·96 .

Revista de Estudios Latinoamericanos, ,núms. 11, 12
Y 13, ed itada po r la Facultad de Cie ncias Políticas y
Sociales de la UNAM. Este núme ro se terminó de im
pr imir e n d iciembre de 1993 e n los talle res de Pro
gramas Educativos, S. A., Chabaca no GS-A, Col.
Asturias, México , D. F. El tiro fue de 1 000 ejempla
res. l a edició n es tuvo al cuidado del Departamento
de Publ ica c io ne s de la Coordi nación de Exten sió n
Unive rsitaria , FCPS, UNAM.
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