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INTRODUCCIÓN. 

Dentro de la diversidad de proyectos de crecimiento y desarrollo que han 

existido en la historia académica del Colegio de Estudios Latinoamericanos. están los 

que intentan mejorar al máximo la adquisición de conocimientos sobre nuestro 

continente y nuestra cultura. mediante el acceso a la información, la ampliación y 

mejoramiento de archivos. bibliotecas, bancos de datos. etc_ 

Se hace necesario que el estudioso de América Latina conozca los trabajos, 

realizados anteriormente, acerca de ese campo de estudio. con la finalidad de 

encontrar elementos que le permitan ampliar sus conocimientos, así como efectuar 

proyectos de investigación y prácticas complementarias, basado todo ello en el 

desarrollo y la recreación de su propio conocimiento_ 

Una propuesta en ese sentido es la elaboración de bancos de datos -que se 

colocarán en la página correspondiente al Colegio de Estudios Latinoamericanos en 

INTERNET- cuya finalidad sea brindar a los estudiosos de la región latinoamericana y 

al usuario en general. información sobre lo que ya se ha trabajado sobre América 

Latina y lo que falta por desarrollar académicamente dentro de la UNAM. 

-. A pesar de que actualmente existen en la UNAM bancos de información 
..1 

bibliográfica de las tesis o trabajos terminales referentes a América Latina, a nivel de 

ficha bibliográfica. faltaba un archivo que trate cada uno de ellos con más precisión en 

cuanto a contenido, mediante fichas que concentren la información concreta, 

elaboradas con los índices y resúmenes textuales de las introducciones, prólogos o 
__,-

conclusiones de aquéllas. En la biblioteca Central existe "Tesiunam", que es un banco 

que reúne la información de todas las tesis que se ha hecho en la UNAM, pero en él la 
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búsqueda de información resulta bastante compleja ya que, por ejemplo en los casos 

en que el nombre del país no se encuentre en el título del trabajo, el investigador no 

podrá encontrarlo. 

Se puso en marcha, entonces, el proyecto de la construcción del banco de 

datos TESLAT (Tesis sobre América Latina) y del TESLUN (Tesis sobre 

Latinoamérica en la UNAM), como parte del proyecto SILA (Sistema de Información 

sobre Latinoamérica). 

El objetivo de estos bancos de datos es de primordial importancia para los 

investigadores (entiéndase con esto no sólo investigadores de carrera sino, por 

supuesto, estudiantes y profesores), ya que pueden conocer los temas tratados en las 

tesis y trabajar algo que no se ha estudiado anteriormente, o no con la suficiente 

profundidad; o bien. si su interés son los estudios acerca de la Universidad. Al tener 

conocimiento sobre los trabajos ya realizados se pueden desarrollar o investigar más 

ampliamente algún aspecto, o también abordar temas hasta ahora inexplorados; "todo 

lo anterior con la finalidad de ampliar y mejorar tanto el acervo del Colegio y de la 

Universidad en general, como -y principalmente- reformular el desarrollo del 

latinoamericanista a partir de las necesidades actuales de nuestra sociedad". 

Sistema de Información sobre Latinoamérica. 

Así las cosas, se planteó y desarrolló dicho proyecto impulsado por la 

Coordinación de Estudios Latinoamericanos y por la División de Estudios de Posgrado 

de la Facultad, desde 1991: el Sistema de Información sobre Latinoamérica (SILA). El 

proyecto iba desde la conformación de archivos en programas de cómputo que 
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incluyeran imagen y sonido, hasta una videoteca y una biblioteca para el Colegio, 

pasando por un organigrama de división y organización de funciones especificas. Sin 

embargo el proyecto se fue depurando dada la falta de recursos materiales y, muchas 

veces humanos. hasta que se concretó, en 1994, la estructura de los bancos de datos 

que contribuyeran a facilitar el acceso a la información, y a ampliar la misma, sobre las 

tesis referentes a América Latina en la UNAM. 

El SILA se basa en la recopilación de información referente a todo tipo de 

fuentes sobre el subcontinente. Encausa sus recursos materiales y humanos en la 

estructuración de tales fuentes, recurriendo a información localizada en otros bancos 

de datos; al mismo tiempo apoya a los estudiantes para realizar su servicio social 

ubicándolos en las labores de construcción de dichos bancos . 

Pasos realizados en el servicio social. 

Como estudiante de la Licenciatura en Estudios Latinoamericanos, realicé mi 

servicio social en la Coordinación del Colegio, dentro del proyecto anteriormente 

descrito. 

La primera parte del trabajo consistió en hacer el fichado y el resumen de 80 

introducciones, prólogos y/o conclusiones de tesis que se integrarían al banco de 

datos TESLAT, que comprende básicamente las tesis del CELA de Ja Facultad de 

Filosofía y Letras. La segunda parte fue a partir de la designación de un país 

latinoamericano a cada uno de los prestadores del servicio social, para trabajar las 

tesis en un segundo banco llamado TESLUN. Esta etapa se trabajó de la misma 
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manera con las introducciones de las 17 tesis, que hay en la UNAM, que tratan de 

Belice. 1 

Realicé el trabajo correspondiente al fotocopiado de los índices e 

introducciones, tanto de las primeras 80 tesis como de las 17 de Belice, estas últimas 

ubicadas físicamente en microfilm en la Biblioteca Central de Ciudad universitaria. Una 

vez terminado, TESLAT contendrá las fichas de más de 312 tesis que pertenecen al 

acervo de la Biblioteca Samuel Ramos de la Facultad de Filosofía y Letras, cuya 

clasificación se tomó de la ya establecida por la biblioteca. De igual manera, la 

clasificación de las tesis sobre Belice se tomó de la Biblioteca Central de la UNAM. El 

banco de datos TESLUN, que abarcará las tesis por países de América Latina, hasta 

ahora contiene cinco de ellos y se pretende que se termine de construir con todos los 

países de Latinoamérica dentro de algunos años. (Hasta ahora, los países capturados 

en el banco son cinco : Argentina. Belice. Brasil, Chile y Venezuela). 

Posteriormente subrayé los párrafos o frases más relevantes de cada tesis con 

los que se pudiera hacer una ficha explicativa del contenido del trabajo, metodología, 

técnicas, tratamiento, material y ciertos autores consultados. 2 Por razones de acceso y 

facilidad para los usuarios de TESLAT y TESLUN, se decidió que cada una de las 

fichas abarcara un máximo de dos cuartillas. Las fichas se refieren a conceptos, 

épocas, lugares, situaciones particulares. etc.; así, cada una de ellas queda lista para 

ser capturada e introducida al ordenador. 

1La segunda parte consistió en dar el mismo tratamiento a 1as tesis penenecientes al acervo de la Biblioteca Central 
de ta UNAJ\1. J""CÍerentes a todos y cada uno de los paises de América Latina. Personalmente trabajé aquellas sobre 
Ja república de Belice. Por su parte estas fichas se capturaron en el banco de datos TESLUN. 
2 Las introducciones prácticamente no especifican el material ni los autores consultados. más que en unos cuantos 
casos. Esto se analizará y se criticarán las fichas que se contienen en los bancos de datos en la 
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Para la elaboración de las fichas, se me proporcionó clasificación hecha por el 

Colegio de Estudios Latinoamericanos y por la División de Estudios de Posgrado de la 

Facultad de Filosofía y Letras; en ella se utilizaron números y letras que especifican la 

región, el tema principal y los secundarios. Además de las particularidades de los 

trabajos, las fichas se ubicaron a grandes rasgos en las que se denominaron "áreas 

disciplinarias": Economía, Sociología, Historia, Filosofía. etc. 

Dicha clasificación es un listado que comprende en primer lugar los países 

latinoamericanos, iniciándolo con la letra "A" (América) y después números 

empezando por la región del Caribe, luego Centroamérica, el Cono Sur, el Area 

Andina y México, y posteriormente Estados Unidos, Canadá y regiones antiguas 

localizadas en el continente, tales como Mesoamérica. 

La parte siguiente es la clasificación temática que abarca los grandes rubros 

iniciando por "Economía" con el número 1, que se divide en "producción". "inversión", 

"servicios", "tenencia de la tierra" y "trabajo", cada uno de los cuales se subdividen 

nuevamente hasta abarcar las particularidades necesarias para la descripción de las 

tesis. El número 2 le corresponde a "Política", la cual se divide en "interior", "exterior" y 

"conflictos armados"; "Sociedad" es el número 3, que integra "necesidades básicas", 

"población", "servicios públicos" y "medio ambiente"; "Cultura" es el número 4, dividida 

en "ideología" y "artes", cada una de las cuales se subdividen nuevamente. Para una 

mejor claridad para el lector, la clasificación utilizada se muestra en el anexo 1, al final 

del Informe. 

He de aclarar que para lograr el fichado de las tesis que correspondieron a mi 

trabajo, tuve que ampliar la relación de claves a fin de tener referencia a otras partes 

del mundo como Europa y Asia. u otros lugares antiguos como Nueva España, Nueva 
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Granada. etc. Los rubros en que se establece la clasificación tampoco fueron lo 

suficientemente específicos en cuanto a la temática para las necesidades de 

clasificación de las tesis que me tocaron, por lo que se me solicitó que ampliara el 

listado inicial. Sin embargo, debe quedar sentado que la metodología de clasificación 

utilizada en el caso particular de los bancos de datos del proyecto SILA, conllevan 

necesariamente a un sinnúmero de subjetividades. tal como sucede en cualquier 

investigación humanística o social, por lo que las posibilidades de ampliación o 

particularización de la lista, de acuerdo a los casos dados en las tesis a fichar, resulta 

infinita. Por lo tanto, a pesar de que se dieron sugerencias para ampliar el listado, hay 

que considerar la posibilidad de integrar las tesis o trabajos terminales en la 

clasificación original -o incluso se pueden reducir las particularidades-. con el fin de dar 

un sentido práctico a los bancos de datos y no detener el mejoramiento y la renovación 

constante de los mismos. 3 

El Informe Académico que aquí se presenta se caracteriza por la concentración 

y explicación de las tesis fichadas, por conjuntos. Éstos, agrupan y describen las tesis. 

Se hizo una "Primera parte", ubicando en ella el bloque correspondiente a las primeras 

80 tesis trabajadas, y una "Segunda parte" que engloba las 17 tesis que contienen 

estudios sobre la república de Belice. 

3 1\.1i propuesta al respecto de los conceptos que deben incluirse en el listado de clasificaciones~ se explica en la parte 
final del presente Informe académico. 
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Marco teórico. 

Los trabajos terminales, que en su mayoría son de la carrera de Estudios 

Latinoamericanos, nos hablan no sólo de los conocimientos que el estudiante pudo 

haber adquirido, sino también de su punto de vista acerca de Ja carrera, un país, una 

época, un planteamiento filosófico, un acontecimiento social, artístico, etc. Por ello, es 

importante tener en miramiento el contenido del plan de estudios, los sucesos 

históricos de una región determinada, las características humanas y funcionales del 

Colegio de Estudios Latinoamericanos, de la División de Estudios de Posgrado y de la 

Facultad en general; todo ello dentro del tiempo especifico de que se trate una o el 

conjunto de tesis a analizar. La revisión del enfoque de las ciencias sociales y las 

humanidades en las diferentes etapas de nuestra época, será fundamental. 

Los autores de las tesis no están sugiriendo análisis desde estancos 

determinados, sino desde puntos de vista sobre un hecho de acuerdo a su 

contemporaneidad y sobre todo a su subjetividad. El hecho de clasificar las tesis por 

conjuntos referentes a las áreas del saber (que es el punto central del trabajo que se 

presenta), es un instrumento para facilitar el acceso a ellas, pero no en el sentido de 

encasillar los conocimientos, sino para dar pie a la interdisciplinariedad, ya que un 

objeto cambia sólo en la medida en que cambia el punto de vista del que Jo: además 

de contener la perspectiva humana, social e histórica, es necesario recurrir a un 

campo de estudio bastante más variado para facilitar el decantamiento del problema, 

de una manera suficientemente profunda. 

Finalmente esto nos lleva a una dificultad en si misma para lograr la 

especificidad de Jos conjuntos en que se colocarán los trabajos analizados : una tesis 

puede sugerir lo mismo una perspectiva económica, que histórica, que cultural, para el 
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estudio de un problema dado. Considero, sin embargo, que mi subjetiva concepción 

para la creación de los conjuntos, como la perspectiva de las ciencias sociales y las 

humanidades en la actualidad y lo dicho por cada autor, conllevan a la necesidad de 

reflexionar sobre la injerencia que una disciplina tiene sobre otras y viceversa. 

Entiéndase con todo esto, que las áreas del conocimiento facilitan en el 

presente Informe, la descripción y el análisis de cada tesis, no para deslindarla del 

resto de las disciplinas sino, por el contrario, para acercarlas a una óptica actual en la 

que es menester replantear nuestro papel como humanistas y/o científicos sociales. 

Metodología. 

Para poder realizar el listado completo de las tesis sobre América Latina, el 

CELA pidió a la Biblioteca Central la clasificación de "Tesiunam" del Departamento de 

Tesis, la cual se hizo de manera completamente aleatoria, es decir, sin que hubiera un 

orden alfabético por autor o por tema. ni por año de aparición o de registro, etc. 

Ciertamente, para la redacción de este Informe, se tomó la información de las 

introducciones (o conclusiones) de las 80 tesis de la Facultad de Filosofía y de las 17 

tesis sobre Belice que existen en la UNAM. que fiché e introduje al banco de datos -en 

ambos casos hasta 1993. El Informe se fundamenta en cierta metodología de las 

Ciencias sociales. utilizada en este caso no de manera ortodoxa, ya que, como 

considera William Goode, el hecho de mejorar las formas de análisis aplicadas en la 

práctica, dependerá de la imaginación y creatividad del investigador (social o 

humanista). 4 

4 Goode, '\Vi1liam J. Método ... de i1n•cstigació11 social. Trillas; Méx.ico, 1996. pág. 14. 
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En el banco de datos TESLAT existe un total de 312 tesis, que van desde los 

primeros trabajos hechos en la Facultad de Filosofía y Letras, hasta el año de 1993. 

De ésas yo trabajé 80, con lo que se puede deducir que se trata de una muestra 

representativa al azar para. con el análisis de cada una de ellas, poder hablar del total. 

Se puede analizar un universo de individuos a detalle (continuando con Goode) 

en cada una de sus partes, pero ello representaría un gasto en dinero y tiempo mayor 

que si se tomara tan sólo una muestra de ese conjunto y a partir de ésta se dedujeran 

las características del todo. 5 Así podemos manejar como válido el que las 80 tesis 

sean una muestra representativa del banco TESLAT. 

La forma de trabajo en el servicio social se presta para un análisis de las 312 

tesis del banco de datos; ahora bien, las ventajas de utilizar para ello el muestreo 

aleatorio simple, recurriendo tan sólo a 80 de ellas, son: "no supone el conocimiento 

previo de las características ... del total; no es necesario conocer la frecuencia con que 

se dan las características ... del total. .. Tiende a reflejar todas las características del 

universo ... , cuando el tamaño de la muestra crece se hace cada vez más 

representativa del universo. Aunque, en cuanto a las desventajas: supone un listado 

completo de las unidades que componen ... el total {aunque se cuente con él en el 

banco de datos, en el Informe no se presentará}; .. la numeración del listado demanda 

mucho tiempo y trabajo... supone un tamaño de muestra mayor que otros diseños 

para obtener un mismo nivel de confiabilidad."6 En cuanto a ésta última aseveración, 

80 tesis son una muestra representativa de 312, al ser aquéllas el 25.6 % de éstas. 

5 Goodc. Op. Cit .. págs. 258, 259. 
6 Padua, Jorge. Técnica .... · de iln•t!stigacíó11 aplicadas a /a.s Cu:ncias Sociales. Fondo de Cultura Económica; 
México, 1996, págs. 70, 71. 



IS 

La segunda parte del trabajo, que consistió en fichar y capturar tas 17 tesis 

sobre Belice existentes en toda la UNAM -menos en la Facultad de Filosofía- hasta 

1993, se analizará de otra manera, ya que no son una muestra de un todo, sino que 

son el todo, entendiendo éste como el conjunto de tesis.de la UNAM acerca de Belice. 

En todo caso se tratará de dar un punto de vista del funcionamiento del banco de 

datos TESLUN .por países de América Latina 

Tesis fichadas y capturadas. 

El proyecto incluye, pues, una selección al azar7 de los trabajos terminales 

sobre América Latina, existentes en la Facultad de Filosofía y Letras; aunque con el fin 

de conjuntarlas, se pueden deducir de ellas las diferentes ramas del saber que 

engloban ·aspectos humanistas, sociales. políticos y culturales de Latinoamérica. El 

primer bloque que enumera las tesis de la 1 a la 80, se compone por tesis de las 

carreras de FILOSOFÍA, BIBLIOTECOLOGÍA y ESTUDIOS LATINOAMERCANOS 

de la Facultad de Filosofía y Letras y de CIENCIAS DIPLOMÁTICAS de la Escuela de 

Ciencias Políticas y Sociales. El segundo bloque, que enumera las 17 tesis de Belice, 

pertenece a las carreras de DERECHO, RELACIONES INTERNACIONALES Y 

CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN; o sea, de la UNAM en general, pero no de la 

Facultad de Filosofía y Letras. 8 

Mi trabajo se desarrolla a continuación señalando conjuntos y subconjuntos -

para los primeros 80 trabajos- que abordan temas alrededor de los tres ejes 

7 También se dieron los números consecutivos a las 3 12 tesis de forma aleatoria, y ademas son en si una parte del 
total de tesis existentes, sobre LatinoamCrica, en la Biblioteca Samuel Ramos de Ja Facultad de Filosofia y Letras. 
8 Corno se ha dicho, para evitar repetición de las fichas de las tesis, en el segundo banco de datos no se incluyen las 
de la Facultad de Filosofia y Letras. 
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fundamentales de la carrera de Estudios Latinoamericanos; éstos son: Filosofía, 

Historia y Literatura. Las tesis también se engloban en materias tales como el 

desarrollo socioeconómico y la diversidad cultural y política de las regiones. Por su 

parte, las de Belice serán ubicadas en conjuntos por disciplinas de las carreras a que 

correspondan. 

El listado y los resúmenes de las primeras 80 tesis se presentan en el anexo 

número 2; y el de los resúmenes de las 17 tesis de Belice. en el número 3, que 

también se ubican en Ja parte final del Informe. 

Se debe aclarar que la clasificación que se utilizó para las fichas de las tesis, es 

parte del proyecto SILA y es en concreto lo que trabajé al prestar servicio social. sin 

embargo, el Informe Académico que aquí se lee se fundamenta en la integración de 

las fichas en conjuntos disciplinarios con el fin de describirlas en su contenido, y no de 

una forma meramente técnica como lo fue mí servicio social. 
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PRIMERA PARTE 

(FILOSOFÍA Y LETRAS) 

CON.JUNTOS, CLASIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN. 

A partir del trabajo realizado en una primera parte -fichado de 80 tesis sobre 

América Latina de Filosofía y Letras-, surgió la necesidad de describir el tipo de 

estudios de las tesis, para lo cual se les seleccionó y agrupó en varios tipos de 

conjuntos de acuerdo al tratamiento del tema, contenido, región geográfica, etc. Se 

procederá entonces a explicar todos y cada uno de los diferentes conjuntos que 

surgieron luego de replantear el trabajo de servicio social en el presente Informe. 

Estudios Latinoamericanos. 

En Estudios Latinoamericanos, se han realizado setenta y un tesis del total, 

siendo 19 de Licenciatura, 44 de Maestría y 8 de Doctorado. 

A pesar de que los países estudiados pueden ser más de dos en una sola tesis, 

no contabilicé país por país o región por región, sino cada una de las 71 tesis; es 

decir, describo las tesis aunque los países se repitan a lo largo de los listados que a 

continuación se presentan 9
. 

9 Debe quedar claro que los paises o regiones estudiados en estas 80 tesis, han sido abordados no sólo desde muy 
diversas perspectivas sino tratándose de temas muy dif'ercntes y en el marco de épocas muy variadas. En esta parte 
Ja contabilidad de los tres niveles facultativos se hizo tan sólo geográficamente ya que las temáticas serán abordadas 
y explicadas a Jo Jargo del informe. 



Así, tenemos la siguiente relación sobre las tesis de Licenciatura: 

1 tesis trata sobre toda América Latina 

• 1 de América Latina, Brasil, Chile y Argentina 

de América Latina, Estados Unidos y Europa 

• 1 de América Latina y México 

18 

• 1 de la región amazónica: Brasil, Surinam, Guyana, Bolivia, Colombia, Ecuador, 

Perú y Venezuela 

1 de México, Brasil y Argentina 

de México y Estados Unidos 

de Martinica y Guadalupe 

de Bolivia 

de Brasil 

de Chile 

de Costa Rica 

• 2 de Cuba 

• 1 de Jamaica 

de México (sólo Estado de Jalisco) 

de Perú 

• 2 de Uruguay 

En cuanto a las tesis del nivel de Maestría elaboré la siguiente lista: 

1 trata de América Latina 

• 1 de América Latina y Cuba 

• 1 de América Latina y Chile 

del Área andina 

de Centroamérica 

1 del Caribe hispanoparlante 

1 de Argentina, Chile y Uruguay 

1 de Bolivia, México y Perú 

1 de Brasil, Chile y Perú 
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• 1 de Colombia y México (sólo las capitales: Bogotá y Cd. de México) 

• 1 de Cuba y Venezuela 

• 1 de España, Francia, México y Colombia (Nueva España y Nueva Granada) 

• 1 de México y España 

• 1 de México y Francia 

• 1 de México y Perú 

• 1 de Panamá y Colombia 

• 1 de Panamá y Perú 

de Colombia. Perú y Venezuela 

• 2 de Argentina 

1 de Belice 

• 3 de Bolivia 

• 4 de Brasil 

• 2 de Cuba 

• 1 de Guatemala 

• 3 de Haití 

• 2 de México 

• 1 de México (sólo Estado de Morelos) 

• 2 de Panamá 

• 2 de Paraguay 

• 1 de Puerto Rico 

• 1 de Uruguay 

• 1 de Venezuela 

Finalmente. para concluir la parte de los listados de paises estudiados en cada 

nivel, tenemos las ocho tesis correspondientes al de Doctorado: 

• 2 tratan de América Latina 

1 de Colombia y México 

1 de Puerto Rico y Estados Unidos 

• 2 de Brasil 



1 de Chile 

1 de Cuba 
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Las otras carreras. 

Grados en Estudios Latinoamericanos 
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a) Cinco tesis corresponden a la carrera de Filosofía. De ellas una es de nivel 

Licenciatura, dos de Maestría y dos de Doctorado; las dos de Maestría y una de 

Doctorado tratan de la región de América Latina completa; la otra de Doctorado es 

sobre Brasil y la de Licenciatura es sobre Guatemala. 

b) Dos más pertenecen a Bibliotecología; ambas del nivel Licenciatura. Una 

se dedica a estudiar todo el subcontinente y la otra la República de Panamá. 

c) Finalmente, dos tesis son de la Licenciatura en Ciencias Diplomáticas (que 

más tarde sería Relaciones Internacionales), carrera que se impartía en la que antes 

era Escuela Nacional de Ciencias Políticas y Sociales, actualmente Facultad de 

Ciencias Políticas y Sociales; ambas tratan de la región latinoamericana completa. 
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La siguiente es la relación que indica la región geográfica de las tesis hechas 

fuera de Estudios Latinoamericanos: 

6 tratan de América Latina en conjunto 

de Brasil 

1 de Guatemala 

y 1 de Panamá 

(Figura 2) 

Conjuntos temáticos. 

Grados en las otras carreras 

Son muchas las variables que se pueden considerar para hacer valer los 

conjuntos en los que se engloblan las tesis de este Informe; vimos en la figura 1 los 

porcentajes a que corresponden los tres diferentes grados académicos del total de 

tesis trabajadas. Más adelante observamos en la figura 2 la relación, en términos 

porcentuales, que hay entre los grados facultativos y las cantidades de trabajos en las 
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tres carreras exceptuando a Estudios Latinoamericanos. Y a continuación podemos 

ver en la figura 3 las cantidades por grados académicos. efectivamente dentro de la 

carrera de Estudios Latinoamericanos. 

Total de tesis por grado académico 

60.0% 
----i 

1 
----------------j 

50.0% ¡ 

-----~ 40.0% 

30.0% 
¡ 

20.0ªAI ¡ 
1 

10.0% 

0.0% 
LlcencJatura Doctorado 

(Figura 3) 

Para abordar los aspectos principales de carácter académico con respecto al 

contenido del plan de estudios, al perfil del egresado, a la aplicación práctica de las 

teorías y metodologías dentro de los Estudios Latinoamericanos, un estudio 

fundamental es el que se refiere a la sistematización por conjuntos de las temáticas 

que abordan las tesis, o equivalentes, hechas en el Estudios Latinoamericanos; así 

como el marco teórico o de referencia de cada una de ellas. Por otra parte. resulta 

importante, para el análisis que me atañe. conocer el interés de los que han sido 
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estudiantes de la carrera, con respecto a las diferentes áreas del conocimiento, 

regiones y sus diversas situaciones históricas. 

La división y reagrupamiento de los 80 trabajos por tema es una tarea básica en 

mi trabajo. He estructurado diversos con juntos basándome en las diferentes 

disciplinas que se manejan en el contenido del plan de estudios de la carrera de 

Estudios Latinoamericanos: al mismo tiempo se puede analizar Ja mejor la perspectiva 

de las temáticas estadísticamente, como se observa en la gráfica que se muestra en la 

figura 4 10
. Hay que considerar también las variables por regiones o países (figuras 5 y 

6), con lo que obtenemos con claridad una idea de las zonas más estudiadas en la 

Facultad. Cabe señalarse que tales gráficas se hicieron sobre la base de casos dados 

(106) y no sobre 80, entendiendo con ello que muchas tesis nos hablan de más de una 

región a la vez. Lo anterior también se observará en la Tabla de frecuencias (Figura 

11) de la página 77. 

Se apreciará en la gráfica siguiente (figura 4). la relación en porcentajes que 

existen entre los diferentes aspectos que prefieren estudiarse en la Facultad, en 

cuanto a la región de América Latina ; entiéndase que la selección de los conjuntos se 

hizo de acuerdo a mi criterio, una vez entendidas las introducciones de las primeras 80 

tesis. Con esto tenemos un acercamiento al hecho de que quien se titula con una 

investigación sobre el subcontinente, analiza más las cuestiones sobre los sistemas 

políticos como proyecto y su concepción social, que otro tipo de materias. Lo anterior 

se explicará con mayor claridad en el desarrollo del Informe. 

1ºA Jo largo del Informe se señalara entre parentcsis el número de cada tesis correspondiente aJ listado original de 
TESLAT que va de la número 1 a Ja 80, y de TESLUN, con los números 55, 116 y del 167 al 181. para una rápida 
locaJización y complemento de la información. cunsultnndo los anexos del Informe. como puede ser el autor, el 
nivel facultativo, el año de presentación cte. 
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Tesis por países 
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(Figura 6) 
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FILOSOFÍA. 

Uno de los conjuntos que se puede enunciar dentro de las ramas del 

conocimiento universal, es el que se refiere al pensamiento de nuestras sociedades y 

que muchas veces es determinante de la idiosincrasia de los pueblos: la Filosofía. 

Las catorce tesis que corresponden a este rubro son de las carreras de 

Estudios Latinoamericanos y Filosofía, y en su mayoría son del grado de Maestría. 

Ideologías de derecha e izquierda. 

A pesar de que hemos englobado treinta tesis en la Filosofía, cada una de ellas 

se refiere a situaciones muy particulares y variadas entre sí. del pensamiento en 

América Latina. 

La tesis referente al estudio del materialismo histórico dentro de la 

conformación de la sociedad guatemalteca, en la que se ejerce la violencia ya desde 

los organismos oficiales detentares del poder, ya desde los movimientos populares 

que paradójicamente intentan acabar con esa violencia. es la intitulada 

• Hacia una filosofía de la violencia en América Latina (2). Será mencionada también 

en el rubro de Sociología. 

La tesis El marxismo en América Latina: 1920-1943, introducción a la historia 

regional de la Internacional (73), trata de la ideología socialista. y de la teoría 

marxista y su desarrollo en nuestro continente, a partir del estudio de la 

Internacional Comunista en cada país, analizando tanto su desempeño al interior de 
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las naciones como sus repercusiones a nivel internacional. En ella se habla de 

sucesos en el presente siglo, hasta antes de la década de los ochenta. 

• También la tesis (77) Indigenismo y marxismo en América Latina, trata de la teoría 

del marxismo pero proponiendo su aplicación a las políticas indigenistas desde el 

Estado y su revaloración social, con el fin de reconsiderar el potencial revolucionario 

de Jos indios como conformadores de una clase social. 

Por otra parte, existe en nuestro listado un trabajo que aborda el tema del 

socialismo en América Latina, Estados Unidos y Europa, teniendo como punto de 

partida la ideología y la práctica del mismo, durante la época de los años sesenta; se 

trata de 

• La Internacional Socialista y América Latina: antecedentes y época contemporánea 

(79). 

Finalmente localizamos en esta primera parte la tesis referente al estudio 

histórico de la etapa pos-revolucionaria en México bajo el gobierno del General 

Cárdenas, en Ja que se intentó consolidar al Estado mediante el desarrollo de la 

cultura y del trabajo; el cardenismo planteó la educación socialista y se legisló a nivel 

nacional; no obstante, se aplicó tan sólo en el Estado de Jalisco. Se estudian las 

causas de esta aplicación y las consecuencias en cuanto a la relación estatal con el 

clero y aquellas al interior de la sociedad en general. Destaca que este tipo de 

socialismo era completamente diferente a los postulados marxistas: 

• La educación socialista en el Estado de Jalisco (80). 

Otra parte perteneciente al área de Filosofía la ubicamos en el pensamiento 

político. Este se refiere concretamente al estudio de las teorías y sus prácticas 



28 

políticas de izquierda o de derecha y a las muchas organizaciones políticas que 

surgieron con dicho pensamiento; entonces está la tesis 

• La izquierda contemporánea en América latina (37), la cual inicia con una reflexión 

del concepto de izquierda y continúa con la transformación de las relaciones 

productivas propuesta por las organizaciones políticas inmersas en los diferentes 

sectores de la sociedad. 

• La contrarrevolución en Latinoamérica (44), es un tesis que merece ser subrayada, 

ya que, al contrario de la tendencia que nos encontramos en la casi totalidad de los 

trabajos, ésta analiza la conformación y acción de la derecha: el surgimiento del 

autoritarismo de Estado mediante la sustitución de la burguesía tradicional por 

cuadros militarizados. 

Tres estrategias en la izquierda chilena: 1970-1973 (45) intenta esclarecer las 

causas que dieron origen a la derrota de la Unidad Popular en Chile en 1973. 

La última de este bloque estudia los conceptos de ideología y revolución social 

desde la Revolución cubana; el pensamiento de Camilo Torres, el Che Guevara y 

Salvador Allende, y la aplicación del materialismo histórico en América Latina; se trata 

de 

Ideología y práctica de la revolución socialista en América Latina (74). 

Pensamiento latinoamericano. 

Definitivamente todas las tesis de este trabajo y, por supuesto, todas las que se 

han hecho en América Latina principalmente en el campo de las humanidades, las 

artes y las ciencias sociales, tienen que ver con el pensamiento latinoamericano y de 
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una forma u otra nos proponen una reflexión sobre nuestra identidad. No obstante, 

aquí plasmamos un subconjunto al respecto porque los trabajos que en él se engloban 

conllevan a las formas en que nos percibimos y percibimos al resto; son cinco las tesis 

que ubicamos dentro de un pensamiento latinoamericano caracterizado por el auto

reconocimiento de los individuos y naciones inmersos en una gran diversidad de 

culturas. 

• La filosofía en el Brasil (1) analiza los acontecimientos históricos, sociológicos y 

políticos en los cuarenta, a partir de especulaciones y variables para entender al 

individuo tanto en su razón como en su sensibilidad. 

En cuanto al planteamiento de la recuperación de valores culturales y la 

recreación del ser latinoamericano, tenemos la tesis de nombre 

• Los problemas de la filosofía en América Latina (3), que abarca las décadas de 

1950 a 1980. 

• La tesis Vocación de América (4) hace referencia a las características filosóficas 

fundamentales en la historia desde el descubrimiento de América hasta la época 

colonial. 

• La idea de América en el pensamiento europeo: de Fernández Oviedo a Hegel (5) 

hace una reflexión sobre la visión eurocentrista como herencia colonial en América 

latina. 

Una más de este bloque trata en específico de la Teología de la Liberación, y 

dice de ella que presenta muy marcados matices de ruptura con los esquemas 

tradicionales del catolisismo agregándole una visión más humanista de lo cotidiano 

como una práctica imprescindible para ser verdaderamente cristianos; el mencionado 
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trabajo parte de la historia de las ideas marxista y cristiana en el subcontinente y 

continúa con los planteamientos de quienes pretenden hacer coincidir las dos 

ideologías para lograr una sociedad más justa. Nos referimos a 

• El desarrollo del pensamiento revolucionario en la Iglesia latinoamericana a partir de 

1960 y sus implicaciones para la teoría sociológica de la religión (29). 
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POLÍTICAS ECONÓMICAS Y SOCIALES 

En este subconjunto hablaremos de aquellos trabajos que procuran el análisis 

de las propuestas que se han dado en todas las épocas y desde cualquier estrato 

social, en cuanto a la búsqueda de un bienestar de nuestros pueblos así como el 

desarrolio individual del ser latinoamericano. Las tesis que presentaremos en total son 

veinte. 

Liberalismo. 

En la historia de los pueblos latinoamericanos, la búsqueda de una alternativa 

política de desarrollo económico y social con vista al progreso ha sido constante, y 

muchos han sido los proyectos de nación que se han propuesto al respecto, 

principalmente a finales del siglo XIX. La corriente del pensamiento que enmarca esta 

situación es el liberalismo. 

Cuatro son las tesis que abordan este tema ubicando sus orígenes desde el 

siglo XVIII, y continúa presente hasta la década de los ochenta (hasta ahí llegan los 

estudios). Estudian la política económica de las oligarquías nacionales así como los 

planteamientos de los movimientos sociales y políticos en pro del desarrollo de 

nuestras naciones, con el propósito de dejar de ser dependientes y proveedoras de 

recursos materiales y humanos al Primer Mundo. 

Conciencia y proyecto nacional en Chile (38) es un trabajo que estudia ia pugna 

entre liberales y conservadores desde finales del siglo pasado en Chile, y la 

creación de un Estado nacional sustentado en el progreso y el desarrollo. 
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• La tesis Proyectos de moder'nización en América Latina: Víctor Raúl Haya de Ja 

Torre, Jorge Gaitán y Rómu/o Betancourt (43) se refiere al Estado interventor como 

generador de políticas económicas de desarrollo y bienestar social, haciendo un 

paralelismo y diferenciación entre Perú, Colombia y Venezuela de 1945 a 1964. 

En seguida tenemos la tesis 

Pensamiento político liberal boliviano a principio del siglo XX: A/cides Arguedas, 

Pueblo Enfermo (50), la cual presenta las acciones de Alcides Arguedas como 

intelectual que promovió la inversión extranjera y despreció lo autóctono basándose 

en maniobras militares fascistas para conservar el poder del Estado oligárquico. 

El último trabajo a comentar en este subconjunto es 

Uruguay, 1876-1880 (51) que describe a la burguesía comercial en Uruguay y 

estudia el surgimiento del Estado moderno que sustenta su desarrollo mediante 

relaciones comerciales con el capital extranjero. Esta última tesis, si bien cabe 

perfectamente en este conjunto. también la mencionaré en el rubro referente a 

Economía ya que describe, igualmente, las relaciones de producción. 

Nacionalismo. 

En este subconjunto se presentan los trabajos que abordan la problemática de 

la búsqueda de identidad en nuestros paises y que en cierto modo va conformando 

colectivamente la necesidad de ser uno mismo, pero en sociedad, de ser parte de la 

nación. En primer lugar localizamos tres tesis sobre el caso de la Revolución 

nacional en Bolivia 11
: 

11En este rubro tenemos c1 mayor número de tesis sobre el mismo tema. en este caso, la Revolución boliviana de 
1952. 
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• El movimiento obrero en Bolivia (31) que analiza la conformación del proletariado 

boliviano y su injerencia en el movimiento del '52. 

Después tenemos 

• El nacionalismo como vía política en los paises atrasados, el caso de Bolivia (33), 

tesis que estudia las condiciones sociales de Bolivia antes y después de las 

reformas constitucionales impulsadas por el gobierno revolucionario: reforma 

agraria, expropiación minera y voto universal. 

El tercer trabajo estudia el contexto que originó el nacionalismo revolucionario y 

su fracaso en el poder, así como la pérdida del mismo en manos militares; 

hablamos de 

• Nacionalismo en Bolivia de Víctor Paz Estenssoro a Juan José Torres (35). 

Continuando con el terna del nacionalismo en América Latina, ubicamos varios 

trabajos más. A continuación describiremos cuatro tesis que nos explican el desarrollo 

del nacionalismo en varios países del Caribe y una más en Argentina. 

Un análisis histórico de la Guerra de Independencia de Cuba en su primera 

etapa, vista por la prensa mexicana, y el estudio de los puntos de vista de los 

gobiernos de Juárez y Maximiliano de Habsburgo con respecto a la solicitud de apoyo 

a las libertades individuales y a la abolición de la esclavitud que a ellos hace el 

gobierno independentista cubano, nos lo da la tesis 

• La primera guerra de Independencia de Cuba (1868-1878) (11 ). 

• Y por su parte, El proyecto nacional peronista: 1943-1955 (17), muestra el proyecto 

nacional de Juan Domingo Perón en Argentina en los años treinta y sus recursos 

populistas: todo ello enmarcado dentro de las condiciones de desarrollo económico 
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y el contexto mundial durante la 11 Guerra. 

La siguiente tesis nos habla de los períodos colonial e independiente en las 

islas de Martinica y Guadalupe. Estudia el desarrollo económico y la organización 

de la sociedad y su diversidad étnica bajo el proyecto francés aún dentro de la 

etapa independentista: 

• El neocolonialismo francés en las Antillas: Martinica y Guadalupe (24). 

La tesis Formación de la cultura nacional haitiana (42) nos habla de los elementos 

culturales y la llamada civilización, como polos dialécticos que constituyen una 

sociedad. en cuyo seno están inmersos los procesos de integración a la vez que de 

individualización, que permanecen desde la época colonial haitiana. 

Dos tesis más, que cabrían en este espacio por tratarse del estudio de la 

conformación de la nacionalidad panameña frente al imperialismo, desde su condición 

de neocolonia, se explicarán más ampliamente en un rubro posterior referente a las 

relaciones internacionales: 

• La nacionalidad panameña y el canal ( 12). 

Génesis de la nacionalidad panameña en el siglo XIX (54). 

Modernismo. 

Uno de los aspectos más sobresalientes de la historia de las ideas, es el que se 

refiere al pensamiento modernista iniciado en el siglo pasado. Las transformaciones 

sociales generadas por choques ideológicos liberales y tradicionales son de primer 

orden en el marco de las políticas ya sean económicas o sociales. ya que son el 

sustento de las sociedades modernas contemporáneas; además, no hay que perder 
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de vista la crisis de la modernidad misma que a su vez cambió y sigue cambiando las 

relaciones entre los miembros de una sociedad y sus diferentes sistemas políticos. 

Impacto de las ideas modernas en dos sociedades tradicionales, México y Colombia 

(61), es una investigación que intenta clarificar la herencia ideológica de América 

Latina para su liberación, en el sentido de originarse en el pensamiento ilustrado de 

finales del siglo XVIII y en el hecho del desarrollo limitado de España en 

comparación con el resto de Europa. 

La tesis Desde el bajo Medioevo hasta 1700: España y Nueva España ante la crisis 

de la modernidad (47) nos muestra una análisis del pensamiento medieval desde el 

Sacro Imperio Romano; su injerencia en los cambios sociales y en el pensamiento 

religioso, y su transmisión a través de los siglos a las civilizaciones del Nuevo 

Mundo. Plantea el desarrollo de España y de Ja Nueva España a partir de la 

aplicación de la filosofía moderna de rompimiento con el oscurantismo; la 

investigación concluye con las contradicciones cada vez más evidentes al interior 

de las sociedades modernas. 

• Se ha de mencionar aquí que la tesis (24) intitulada El neocolonialismo francés en 

las Antillas: Martinica y Guadalupe, por su contenido, también debe insertarse en 

este rubro. 

Militarismo. 

El tema de los golpes de Estado, militares o no, y las dictaduras en América 

Latina es muy profundamente analizado por los estudiosos de la región. Es, quizá, uno 

de Jos mayores traumas que tenemos y por ello buscamos sus orígenes, sus 
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consecuencias socioculturales y su posible abolición como causa injusta en sí misma, 

a toda costa. Cuatro son los trabajos que abarcan estos temas. 

La primera tesis estudia la dictadura de 1950 a 1958 en Venezuela bajo el 

gobierno de Marcos Pérez Jiménez, su proyecto nacional de desarrollo 

comparativamente con los gobiernos anterior y posterior a ella, y la crisis política a 

nivel mundial en el marco de los acontecimientos de la Revolución cubana y con otros 

ejemplos de gobiernos populistas y militares: 

El ejército venezolano y su proyecto desarro//ista: la dictadura de Marcos Pérez 

Jiménez (65). 

El siguiente trabajo describe cronológicamente el período del gobierno del Dr. 

Gaspar Rodríguez de Francia de 1814 a 1840 en Paraguay, resaltando los conceptos 

que tenía sobre liberalismo, racionalismo y positivismo. Estudia el desarrollo comercial 

al tiempo que la incultura y miseria del pueblo paraguayo; asimismo destaca la 

capacidad del déspota ilustrado Dr. Francia para procurar la paz interna desde el terror 

sobre la población, no obstante, el período se caracteriza por una economía propia e 

independiente: 

• Paraguay durante el período del Dr. Gaspar Rodrfguez de Francia (58). 

• A continuación, la tesis Argentina: 1955-1973, gravitación política de Juan Domingo 

Perón (22), nos habla del golpe de Estado de 1955 y la permanente amenaza del 

mismo, durante los siguientes veinte años; también de la organización de la 

izquierda revolucionaria argentina, que principió con el contacto con estudiantes 

chilenos y culminó con las elecciones de 1973. Estudia las alianzas entre 
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conservadores y militares desde el gobierno, y la implantación de un gobierno 

peronista a partir del golpe militar. 

La última de este bloque comenta los sucesos políticos anteriores a 1968 en 

Panamá y Perú, y el establecimiento de gobiernos progresistas y nacionalistas 

mediante llamados "golpes de Estado" desde entonces y hasta 1975; analiza también 

su caída por influencia de Estados Unidos mediante el establecimiento de enclaves 

económicos: 

• Panamá y Perú 1968-1975 (26). 
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HISTORIA. 

He resuelto este conjunto a partir de aquellos trabajos que hacen referencia 

directa a cierto tipo de disciplinas tales como la Sociología o la Economía, pero desde 

el punto de vista histórico. He aquí veintidós tesis que se describirán como parte de 

los temas mencionados en el conjunto referente a la Historia. 

Socioeconomía. 

El primer subconjunto del área de Historia lo he querido llamar Socioeconomía, 

con el fin de abarcar en él las tesis que se diferencian de los rubros de Sociología y 

Economía -que están más adelante-, por contener temáticas que sugieren análisis 

económicos como fundamento en Jos cambios sociales. Cinco son las tesis que 

englobamos en esta parte. 

La primera de ellas hace un recuento histórico de la socioeconomía 

costarricense y su carácter colonial perenne, que parte de la consumación de su 

independencia en 1821 y va hasta 1940, en que no han cambiado sus condiciones 

como país tercermundista abastecedor de materias primas y mano de obra a los 

países avanzados. Hablo de: 

Costa Rica: un caso de economía agro-exportadora (32). 

La siguiente nos dice cuáles son los elementos que ocasionaron el desarrollo de 

Jamaica desde tiempos coloniales, y cómo se entrelazaron para provocar en la isla 

una economía dependiente del capital extranjero. Asimismo se estudian y describen 
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los centros hegemónicos capitalistas y la acumulación de capital y las relaciones de 

producción hasta la fase imperialista: 

• Jamaica, las estructuras del subdesarrollo: orígenes socioeconómicos (41 ). 

Una tesis más tiene que ver con los diversos movimientos sociales en Perú en 

la década de los sesenta. El estudio se hace a partir de las relaciones de producción 

entre la oligarquía nacional acaparadora de la riqueza y una economía dependiente de 

sus exportaciones; todo lo cual, provoca cada vez mayor desigualdad entre los 

habitantes de Perú; y ante Ja imposibilidad de solución de Ja pobreza y el hambre, se 

deduce además una crisis política: 

• El Perú contemporáneo: un ensayo de interpretación (15). 

La que sigue hace una exposición de las características más generales de la 

socioeconomia de Belice entre los años 1950 y 1957; se trata de 

Belice, el despertar de una nación (34), la cual es una investigación del comercio 

inglés en la etapa colonial, en su característica de reserva económica de la Corona 

británica; hasta llegar a nuestro siglo. en el que bajo su estructura neocolonial 

surgen diferentes manifestaciones de cambio al interior de la sociedad. A esto se 

agrega su relación diplomática con Guatemala y Estados Unidos. 

Si bien la Sociología es un área muy socorrida en los trabajos terminales de 

quienes concluyeron algún nivel facultativo de Estudios Latinoamericanos, sucede que 

los temas a tratar, al igual que los de las áreas económicas, son abordados 

históricamente o haciendo un recuento historiográfico. Sin embargo, no hay por qué 

omitir que tales trabajos son prepositivos y profundos en su contenido y en su objetivo. 
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Sociología. 

En primer lugar tenemos una tesis que trata de México en la época 

postindependiente, de reacomodo de las fuerzas políticas desde la estructura de 

clase, así como las luchas interoligárquicas provocadas por el vacío de poder que a su 

vez es consecuencia de la falta de un proyecto de nación: 

• Análisis de la estructura de clases en la sociedad mexicana postindependiente 

(1821-1854) (71 ). 

Otro trabajo estudia más en específico los estratos sociales de las ciudades 

más importantes en América Latina conformadas después de la Guerra de 

Independencia y durante el reformismo nacional y los grandes cambios comerciales y 

territoriales a nivel mundial: Bogotá y México: 

Dos ciudades latinoamericanas: Bogotá y México en la segunda mitad del siglo XIX 

(46). 

La sociología rural del Estado mexicano de Morelos durante los primeros 

cincuenta años del presente siglo, es el tema de la tesis: 

La diferenciación social del campesinado, el caso de More/os (56); ésta analiza la 

situación social de los campesinos e indígenas de los ingenios azucareros de 

Morelos y su escalafón en la esfera social occidental, a partir de un recuento crítico 

de las teorías sociales marxista, leninista, de Kautsky, de la Revolución china, etc. 

Además de estudiar el tema de la tenencia de la tierra, se refiere a las migraciones 

y resistencia cultural de la gente del campo de Morelos. 

Dentro del estudio de las transformaciones políticas de finales del siglo pasado 

y principios de éste, ubicamos la tesis (27) 
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• El proletariado urbano en Río Grande do Su/: 1888-1919. Estudia la afloración del 

proletariado urbano en Brasil y sus influencias anarco-sindicalistas europeas y 

soviéticas. Analiza más someramente la organización obrera de Río Grande do 

Sul, así como su ideología, teoría y práctica efectiva. 

Dos ensayos referentes a los movimientos populares guerrilleros y su actividad 

política en Guatemala, que van de mediados de los años cuarenta a fines de los 

sesenta son: 

(2) Hacia una filosofía de la violencia en América Latina, ya mencionada en el 

conjunto de Filosofía, subconjunto Ideologías de derecha e izquierda, 

• Y Guatemala, la pequeña burguesía y la revolución de octubre 1944-1975 (19). que 

estudia la revolución guatemalteca del '54 durante el gobierno de Arbenz, en el 

marco de la existencia de resabios coloniales y el establecimiento de una oligarquía 

nacional. 

De la época del apogeo de liberación latinoamericana. iniciado por la 

Revolución cubana. tenemos tres tesis que hacen referencia a los diferentes aspectos 

de estructura, desarrollo y contradicciones de la misma. El análisis de los factores que 

impidieron la concreción de !a llamada Revolución democrática en Cuba y su 

transformación, que concluyó con el establecimiento de un Estado socialista, y que se 

termina con la pregunta de si la Revolución cubana fue socialista desde sus inicios o 

fue traicionada, nos lo dan 

La etapa democrático-burguesa de la Revolución cubana (52). 

• Y Cuba, 1959 (62). que estudia la transformación política y económica que permitió 

la implantación de un sistema democrático no dependiente, a partir del análisis de la 
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lucha de clases, inmerso en el contexto internacional de auge capitalista y de la 

explotación de países subdesarrollados, cuya economía es de monocultivo como en 

el caso de Cuba. 

La siguiente tesis, que será mencionada nuevamente cuando se hable del 

subconjunto referente a las relaciones diplomáticas entre naciones, se intitula 

• Relaciones Venezuela-Cuba (1959-1964), Rómulo Betancourt y el proceso 

revolucionario cubano (78); estudia las relaciones entre ambos países antes y 

después del triunfo de la Revolución cubana. 

El análisis de las organizaciones sociales y su posibilidad o imposibilidad de 

acción en los contextos determinados de cada región y época, nos hace referirnos a la 

tesis 

• El movimiento del Noroeste de Brasil: 1955-1964 (59), que explica la formación de 

la Liga Campesina en Brasil mediante la atención al desarrollo del marxismo en 

nuestro continente, mencionando la Revolución cubana. 

El trabajo que se describe ahora, estudia el movimiento tupamaro en Uruguay 

durante los años setenta; hace una reseña histórica de la situación para hablar de la 

crisis económica y cultural, e igualmente de la conformación del Movimiento de 

Liberación Nacional Tupamaros. Se llama: 

Uruguay, el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros y la década de los años 

setenta (14). 

Y dentro del estudio de los movimientos sociales, también el movimiento obrero 

de hecho es muy socorrido en los temas de las tesis que atañen a nuestro trabajo. 

Una más sobre Uruguay, parte de la dictadura de junio de 1973 para hablarnos de la 
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conciencia de clase del proletariado uruguayo y de Ja consolidación de la clase obrera, 

lo cual permite Ja formación de una organización sindical que se ve inmersa en un 

auge capitalista y neofascista mundial: 

• La huelga general de junio-julio de 1973 y el desarrollo del movimiento sindical en 

Uruguay (48). 

En la historia del movimiento obrero. también se hablará del mexicano durante 

la época pos-revolucionaria. El análisis de la formación del sindicalismo durante el 

liderazgo de Lombardo Toledano. así como del papel del Estado mexicano. desde el 

punto de vista del materialismo histórico, lo hace el trabajo intitulado: 

Vicente Lombardo Toledano y el movimiento obrero mexicano. 1917-1946 (18). 

• De igual manera, Estudios monográficos cobre la Confederación Obrera 

Panamericana (53), estudia el primer intento de sindicalismo a nivel continental y las 

relaciones obreras y diplomáticas entre Estados Unidos y México a partir de ese 

momento. 

Partiendo de Ja idea de que el obrero es el factor que hace posible el cambio en 

Ja sociedad se analiza al sindicalismo en Brasil durante 1 930 a 1945, 

fundamentándose en las relaciones entre aquél y el control que sobre él ejerce el 

Estado. Se trata de: 

• El sindicalismo en Brasil durante el gobierno de Getulio Vargas (1930-1945) (49}. 

Para concluir con este bloque, mencionaré un trabajo que analiza los 

movimientos estudiantiles de México y Francia en el año de 1968, a partir de un 

recuento histórico desde los acontecimientos en la Universidad de Córdoba, Argentina 

de 1918 y los subsecuentes durante la 2ª Guerra mundial en varias partes del mundo: 
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• La protesta estudiantil en Europa y América Latina: Un estudio comparativo de los 

movimientos de 1968 en Francia y México (10). Esta tesis se repetirá en el bloque 

correspondiente a Educación y política. 

Economía. 

En este apartado intento describir las tesis que tan sólo se concretan a la 

economía de ciertas naciones. Éstas son dos: la primera de ellas se refiere al Tratado 

de Cooperación Amazónica que supone el dominio comercial de Brasil frente a los 

otros países firmantes, situación que se deja ver por el hecho de que los militares en el 

poder desde el '64 llevaban a cabo una política económica que les permitiera la 

conquista y el control de la zona del Amazonas. También se hace una presentación de 

los interese de cada uno de los países suscriptores así como una historia general de la 

región, para finalizar con una serie de suposiciones acerca de la viabilidad de dicho 

tratado para el verdadero desarrollo de la Amazonia: 

El Tratado de Cooperación Amazónica: comentarios en torno a su origen y 

posibilidades (72). 

La segunda tesis a tratar ya ha sido mencionada en el rubro de Historia de las 

ideas, por ser una investigación sobre el pensamiento liberal de fines del siglo XIX en 

Uruguay; sin embargo es un estudio del Liberalismo económico como una forma de 

llevar a los hechos el desarrollo y el progreso de la sociedad con base en la apertura 

económica al capital extranjero y al fortalecimiento de Ja industria nacional: 

Uruguay, 1876-1880 (51). 
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GEOPOLÍTICA. 

Hablar de Geopolítica da pie a abrir la perspectiva de políticas económicas 

concretas que integran o desintegran determinadas regiones del mundo. A este 

respecto se refieren once tesis que describiremos en este conjunto. 

Relaciones internacionales. 

Este subconjunto se refiere a los trabajos sobre las relaciones diplomáticas 

entre Estados. Vale la pena señalar que dos tesis fueron hechas en el año de 1956 en 

la carrera de Ciencias Diplomáticas que se impartía en la antigua Escuela Nacional de 

Ciencias Políticas y Sociales. hoy Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Ambas 

tesis estudian la región Latinoamericana en su totalidad. 

La primera lo hace a partir del desarrollo del interamericanismo en los foros 

internacionales realizados desde el año de 1826 en diversas ciudades: Panamá, 

Washington. Montevideo, Buenos Aires. Lima, La Habana. México, Guatemala, 

Bogotá, etc.; hasta mediados del presente siglo, abundando en los temas en ellos 

discutidos, como economía, solidaridad internacional, comercio exterior, soberanía, 

etc. 

El segundo trabajo parte de una historia del derecho de asilo, para llegar a la 

concepción del mismo en España e Inglaterra hacia el siglo XVII. Analiza los foros 

realizados en ciudades latinoamericanas y las posiciones de los gobiernos con 

respecto al asilo en la 1 ª mitad de este siglo, en los que se propone modificar dicho 

concepto con base en la solidaridad humana: 
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• La solidaridad de América y sus proyecciones hacia el futuro: una interpretación del 

interamericanismo actual (8). 

• El asilo diplomático y territorial en América (9). 

La tercera tesis de este rubro ya ha sido explicada en el conjunto de Sociología. 

Se trata de la tesis 78 que estudia las relaciones diplomáticas entre Cuba y 

Venezuela; se refiere también a la posición de Estados Unidos ante el triunfo de la 

Revolución cubana, la creación de la Organización de Estados Americanos (OEA) y el 

rompimiento de sus relaciones con Ja isla ante la declaración del Estado socialista, y la 

ayuda económica entre Venezuela y Cuba, cuando era presidente de la primera 

Rómulo Betancourt: 

• Relaciones Venezuela-Cuba (1959-1964), Rómulo Betancourt y el proceso 

revolucionario cubano (78). 

Expansionismo territorial. 

Dos tesis más, que han sido mencionadas en el rubro referente al 

Nacionalismo, perteneciente al conjunto de Historia de las ideas, abordan la cuestión 

del nacionalismo panameño. Se ha recurrido constantemente a este tema desde los 

primeros estudios sobre el expansionismo norteamericano por América Central y El 

Caribe, en el Colegio de Estudios Latinoamericanos; preocupados por la identidad 

panameña desde que el país adquirió la llamada "tercera frontera". 

El primer trabajo terminal describe la falta de autodeterminación del pueblo 

panameño desde su independencia, ya por formar parte de Colombia, ya por el 

espíritu expansionista de los Estados Unidos. !::sta última característica se tradujo en 
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la construcción del canal interoceánico en un intento de consolidar su hegemonía 

económica. 

El siguiente trabajo nos habla del nacionalismo a partir del estudio de su origen 

histórico. Analiza los proyectos nacionales de la Gran Colombia y el industrial de la 

burguesía de finales del siglo XIX; y por supuesto, las implicaciones de la construcción 

del canal en tanto lo cultural rebasa lo comercial. Estas dos tesis son: 

• La nacionalidad panameña y el canal (12). 

Génesis de la nacionalidad panameña (54). 

La tercera tesis explica las relaciones y las negociaciones fronterizas entre 

Colombia y Panamá durante los primeros treinta años del presente siglo: la 

conformación de los Estados nacionales después de la independencia de Panamá, y 

la injerencia de Estados Unidos como metrópoli comercial, hasta las consecuencias de 

la crisis del '29 sobre ellas: 

Clases poder y dominación en Colombia y Panamá (23). 

Un trabajo más, se refiere a la historia de las negociaciones limítrofes a 

principios del siglo XX en Centroamérica. Presenta una semblanza del Partido 

Unionista Centroamericano y habla también de la intervención política y financiera de 

los Estados Unidos en la zona. Estudia las causas que llevaron al fracaso el intento de 

unificación de la región centroamericana en 1917, así como la creación de la 

República Tripartita y el papel de cada uno de los sectores sociales y políticos: Iglesia, 

Liberales, nacionalistas, imperialistas, movimientos populares: 

• La unión de Centroamérica, 1895-1922 (36). 
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Las relaciones diplomáticas entre los Estados de Puerto Rico y Estados Unidos, 

también son un tema recurrente en las tesis correspondientes al presente conjunto. Un 

análisis del expansionismo estadounidense por el Caribe a partir de la llamada Guerra 

Hispano-cubano-norteamericana (acontecida en los últimos años del siglo pasado y 

que llegó a su fin con la independencia de Cuba), y de la colonización en Puerto Rico y 

todo aquello que implicó su dependencia económica del capital de Estados Unidos, 

bajo las corrientes nacionalistas y proimperialistas en pugna desde el seno del pueblo, 

nos lo da la tesis: 

• El proceso de penetración colonial norteamericano en Puerto Rico (21 ). 

• Y por su parte, Ideologías protestantes y misiones: el caso de Puerto Rico (1898-

1930) (40) es la búsqueda y estudio de la articulación entre el protestantismo y el 

imperialismo norteamericanos como proyecto de clase; se analiza el caso de puerto 

Rico a partir de su condición de colonia española y luego bajo el dominio 

estadounidense, enlazando el imperialismo capitalista con el misionerismo cristiano, 

dentro del sistema educativo y de la prensa. Es este estudio, el papel de la Iglesia y 

su separación del Estado, es fundamental. 

• En: La idea de integración económica y el pacto subregional andino (28), se analiza 

la creación del Pacto comercial en esa área durante los setenta. La tesis parte de la 

hipótesis de que se debió a un conato entre las naciones, dando espacio al control 

económico y político de Estados Unidos sobre la región. Estudia las causas 

históricas del acuerdo y las grandes diferencias políticas de los gobiernos 

inmiscuidos, así como el desarrollo económico de los países antes y después de la 
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firma del acuerdo. Todo ello bajo el marco contextual neoliberal de políticas 

económicas globalizadoras. 

La última tesis de este subconjunto se refiere al análisis geopolítico entre Brasil 

y sus vecinos fronterizos: el espíritu expansionista de Brasil ha hecho que sea visto 

con temor por los países circunvecinos. Se estudia el cambio de la sociedad que se 

experimentó desde el golpe de Estado de 1964 y la hegemonía militar sustentada en la 

economía allende sus fronteras. Se ve la apertura al capital internacional bajo el 

régimen de Ernesto Geisel. Se trata de 

Brasil: Expansión y dominio (63). 



so 

CULTURA. 

En el conjunto que aquí se presenta integramos tesis que plantean temas 

diferentes dentro de la gran diversidad de culturas latinoamericanas, y que ubicamos 

como trabajos fundamentales para el estudio de idiosincrasias. así como de todas las 

variables socioculturales posibles, a partir de su interrelación en el mundo en el que 

estamos inmersos como pueblos latinos, neocoloniales y americanos. En éste 

conjunto se englobaron veintiún tesis que a continuación se enmarcan en diferentes 

subconjuntos. 

Informática. 

Uno de los trabajos se refiere a la producción intelectual en Ciencias Sociales 

en América Latina. El estudio se basó en un balance estadístico con sustento en el 

banco de datos "CLASE" y en los archivos sobre to que se ha producido 

intelectualmente en tos diferentes países de nuestro continente; al final del estudio, el 

autor manifiesta en conclusión que Brasil, Argentina y México tienen mayor intrusión 

educativa en su población en cuanto a las Ciencias Sociales, que el resto de los 

países latinoamericanos: 

• Las Ciencias Sociales en América Latina a través de la base de datos "Clase". un 

estudio bibliométrico (7). 

La siguiente tesis nos habla de la aplicación y aprovechamiento de la 

informática, para el desarrollo cultural y educativo del pueblo panameño. Se propone 

ta aplicación de la informática y el mejoramiento del sistema nacional de bibliotecas, 
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utilizando Ja tecnología para tal fin. Se hace un recuento de la historia política y cultural 

de Panamá, para llegar a la conclusión de la necesidad de mayores niveles educativos 

y de esparcimiento: 

• Un sistema nacional de servicios de lectura y de información para la República de 

Panamá (6). 

Música. 

El único trabajo de este subconjunto, aunque reitera el nacionalismo explicado 

en rubros anteriores, contextualiza bajo el esquema de la producción musical a tres 

compositores: Carlos Chávez, Héctor Villa-Lobos y Alberto Ginastera, nacidos en 

México, Brasil y Argentina, respectivamente. Es un análisis de la coyuntura social bajo 

los gobiernos nacionalistas y el desarrollo artístico de los tres países; se habla de las 

posibles similitudes en Ja obra musical de los compositores y de su propuesta artística 

bajo la influencia social que recibieron: 

• Nacionalismo. Universalismo: tres cornpositores latinoamericanos: Carlos Chávez, 

Héctor Villa-Lobos y Alberto Ginastera (76). 

Literatura. 

En el ámbito literario, nos encontramos varias tesis que abordan el asunto de Ja 

identidad latinoamericana y de su reflejo en cualquier tipo de producción literaria. Los 

primeros dos trabajos tratan de Ja producción de la novela en Brasil, en el presente 

siglo: 
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Contribución al estudio del lenguaje poético en Guimaráes Rosa (39). Esta tesis nos 

habla de Antonio Gonc;:alves Dias, quien logró comprender la cultura de los indios 

tupíes a partir de su lenguaje. Así mismo no habla de Guimaraes Rosa, quien un 

siglo más tarde, escribe cuento sobre aquella cultura india, no obstante que su 

creación más profunda fue la novela. 

• La novela de Graciliano Ramos (66), es un trabajo referente al movimiento literario 

desde fines del siglo pasado en Brasil; nos habla del origen del deseo de 

transformación social en Graciliano Ramos a partir de su creación literaria, en la 

que describe la cotidianeidad social en el marco del capitalismo recién llegado a 

Brasil. 

Otro trabajo se aboca a la literatura de los años cuarenta en Paraguay; Roa 

Bastos es el novelista más sobresaliente de la época; su inminente sentido 

nacionalista, indigenista y libertario en "Hijo de Hombre" representan la sensibilidad 

paraguaya contraponiendo riqueza cultural frente a pobreza económica. El contexto 

político lo enmarca en un Paraguay movilizado hacia la liberación, aunque derrotado 

ante la intervención de Perón. Entonces, entre muchos otros, Roa Bastos es 

desterrado: 

Visión de la realidad paraguaya contemporánea en "Hijo de hombre" de Augusto 

Roa Bastos (25). 

Para continuar con el arte de la literatura hablaremos antes de algunas 

sociedades y culturas del Caribe. Primero nos referiremos a una tesis que plantea la 

literatura como transmisión escrita de experiencias individuales y sociales aprendidas 

cotidianamente; y desde ese punto de vista analiza la novela "Tres tristes tigres" de 



53 

Guillermo Cabrera Infante, emergida durante los primeros años de la Revolución 

cubana. Dice de su trascendencia a nivel literario, como reflejo fiel del sentimiento de 

su pueblo. La siguiente tesis sobre Cuba, es un estudio de la novela "Paradiso" de 

José Lezama Lima: se concluye que es una creación poética nueva y original escrita 

en forma de novela, ya que la imaginación y la simbología se insertan a su lenguaje 

poético en la narración. Helas aquí: 

Tres tristes tigres: creación y crítica de una realidad cubana (13). 

• El lenguaje literario en "Paradiso" de José Lezama Lima (SS). 

Una tesis más, nos presenta un estudio sobre el movimiento literario negro en el 

Caribe hispanohablante, a partir de la concepción estética que sobre el mundo tiene la 

cultura negra del Caribe, como resultado de la identidad y el sincretismo cultural. La 

poesía en este siglo es una manifestación del auto-reconocimiento de la cultura negra 

del Caribe: 

• La estética negra y los poetas negristas del Caribe hispanoparlante (68). 

Y ahora mencionaré dos tesis más sobre literatura del Caribe que, en ambos 

casos, nos hablan de Haití. La primera de ellas nos dice que, en la década de 1930, 

ante la visión occidental francesa o de relieve de lo africano para interpretar el texto 

dramático "La tragedia del rey Christophe", surgió la motivación de estudiar la cultura 

haitiana en si, dentro de ese tipo de textos, sin perder la crítica del desarrollo e 

influencias externas de la misma: 

• La tragedia del rey Christophe: análisis e interpretación de un texto dramático (S7). 

• La segunda explica la hegemonía del idioma francés en Haití en los años sesenta y 

setenta, aún cuando existe idioma propio: kréyol, y nos presenta la obra de Jacques 
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Stephen Alexis como reivindicadora de la cultura haitiana, e incluso del vuduismo. Y 

a pesar de que escribe en francés y pone de manifiesto que resulta ridícula la 

producción literaria en un país casi analfabeta, logra anteponer a ello la cultura e 

identidad populares retomando el nacionalismo. Nos referimos a: 

• El realismo maravilloso en la obra de Jacques Stephen Alexis (64). 

De la literatura continental podemos hablar de dos de las culturas mes.tizas más 

importantes: la mexicana y la peruana. que ya hacia nuestro siglo poseen gran 

capacidad de producción artística con su muy particular forma de sentirla bajo el 

panorama de la diversidad cultural. La siguiente tesis trata de las aportaciones que, los 

literatos estudiosos de las Ciencias Sociales y viceversa, han dado para el 

entendimiento de la realidad indígena. Estudia la pugna ancestral entre ciencia y arte 

reivindicando la importancia de su trabajo conjunto y cooperación: 

• Los escritores científicos sociales y su contribución al conocimiento de la realidad 

indígena ... (69), 

• El japonismo en la obra de Juan José Tablada (16), es de otra perspectiva. Es el 

relato histórico de la vida del mexicano Juan José Tablada y la influencia que 

ejerció sobre él el arte japonés traído a México por los franceses del siglo pasado. 

Es quizás el productor más relevante del estilo japonista en la literatura como 

escritor de poemas en los diarios de México de fines del siglo XIX , y en sus 

publicaciones como : "Hiroshigué", "Al sol y bajo la luna", "Los días y las noches de 

París", etc. 
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Educación y política. 

Para el desarrollo de nuestra educación y cultura, es primordial recurrir a 

trabajos sobre análisis de las universidades del continente y de los movimientos 

sociales inmersos en su historia. Siete trabajos que se describen a continuación tratan 

el tema de la educación dentro de ciertos sistemas políticos que crean situaciones 

para perpetuar su estancia en el poder; o bien. nos hablan de las políticas educativas 

individuales o gubernamentales en diferentes épocas y países. 

El primer caso es el de la tesis que plantea el estudio pedagógico de las 

universidades en Argentina, Chile y Uruguay y el apogeo del fascismo durante los 

setenta, proyectando la educación al servicio de la iniciativa privada como perfil 

tecnocrático de los futuros egresados. Plantea el hecho de la desaparición de 

autonomía y de la libertad de cátedra, así como la enseñanza encaminada a preservar 

intereses económicos imperialistas: 

• El modelo universitario bajo los regímenes militares del Cono Sur 1973-1980 (60). 

Partiendo del análisis de la falta de una universidad auténtica en México y 

Colombia que permita la modernización, se plantea el proyecto de finales del siglo 

pasado hasta entrado el presente, acerca de la construcción de una nueva universidad 

que responda al poder creativo y cultural de la sociedad, impulsando los saberes 

humanistas y promoviendo el desarrollo científico: 

• Fonnación de la universidad en México y Colombia (75). 

Por su parte la siguiente tesis trata de la formación de las ideas políticas y 

sobre educación del gran pensador José Martí, desde su particular contexto. Se 

analizan coincidencias y diferencias sobre el concepto de educación integral en Martí y 
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en la actualidad, finalizando con las consecuencias de la aplicación de tal filosofía en 

fa educación cubana pos-revolucionaria, así como su influencia en todo el 

subcontinente, que parte del desarrollo individual y colectivo, y sus contradicciones 

con el concepto de "hombre" planteado por Martí: 

Las ideas educativas de José Marti (67), 

Pasando a otro país, tenemos el estudio de las fallas educativas para la 

formación de profesionistas en Historia, en el Brasil del presente siglo. Se propone 

eliminar las carencias y defectos de la enseñanza de la Historia en las universidades, 

mediante la práctica interdisciplinaria: 

Problemas de la enseñanza de las disciplinas teórico-instrumentales en los cursos 

de formación profesional (70). 

Por su parte la tesis sobre La pedagogía de Paulo Freire y su proyección en la 

educación popular latinoamericana (30), analiza la propuesta educativa de Freire y 

su aplicación en América Latina: plantea que para construir una sociedad crítica en 

países con alto indice de analfabetismo, marginalidad y miseria económica, se 

puede partir de Ja educación como una práctica libertadora posible. 

• Y continuando con la pedagogía, la tesis La educación latinoamericana en la 

década del setenta y su proyección en Chile (20), habla del acoplamiento de la 

educación en América Latina a las tendencias económicas, en donde el sistema 

político determina las estructuras educativas y sus áreas prioritarias. La tendencia a 

fa separación entre teoría y práctica en el aula, fa calificación fuera de la actividad 

escolar, fa desmasificación y Ja tecnologización de Ja educación, son ejemplificados 

con en análisis en Chile. 
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La tesis 10, que ya ha sido mencionada en el subconjunto "Sociología", también 

pertenece al presente apartado por tratar el asunto de los movimientos estudiantiles 

en Francia y México, y sus repercusiones en los sectores universitarios y sus 

planteamientos subsecuentes. 

• La protesta estudiantil en Europa y América Latina: un estudio comparativo de los 

movimientos de 1968 en Francia y México. 
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SEGUNDA PARTE 

(UNAM) 

BELICE 

En esta parte del trabajo describiré el contenido de cada una de las tesis que 

tratan específicamente de Belice, y que fueron realizadas en toda la UNAM con 

excepción de la Facultad de Filosofía y Letras 12
. De igual manera que la primera parte, 

las tesis son presentadas aleatoriamente, no por interés particular sino porque 

casualmente se integraron así al banco de datos. 

Los trabajos terminales que conforman este parte son diez y siete, y en su 

mayoría pertenecen al área de Derecho. Éstos pertenecen a otro banco de datos que 

se construye paralelamente al TESLAT; se llama TESLUN, y ahí se les asignó un 

número que, igual que en la primera parte, colocaré entre paréntesis al final de cada 

título, para su rápida localización en el anexo 2. Las tesis sobre Belice tienen los 

números 55, 116, y del 167 al 181 13
. 

Dado que estas diez y siete tesis son casi todas anteriores a 1981, año en que 

se suscitó la Independencia oficial de Belice, tratan el tema de la libertad del pueblo 

beliceño haciendo hipótesis y propuestas que a veces no coinciden con lo que en 

realidad pasó en su historia, aunque en ciertos casos son verdaderamente adivinos de 

12 Cada uno de 1os prestadores del servicio socia1 se ocupó en la primera parte del fichado y captura de 80 tesis, 
correspondientes a la Facultad dt! Filosofia y Letras. elegidas al azar. Con el fin de que no se repitieran los países al 
momento de elegir cada quien el suyo en la segunda parte, ya que se ficharían las tesis de toda la UNA ... '\..1. se eliminó 
a la Facultad. 
13 El lector debe observar que en esta parte del Infonne se añadió a cada tesis el año de suscripción. Los puntos de 
vista son 1nuy subjetivos de acuerdo no sólo al investigador de que se trate. sino a la época en que se realizó cada 
trabajo y a la carrera de que se trate~ hay que notar que las tesis pueden ser r-elativan1cnte distantes a un análisis 
contemporáneo. 
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lo que en su momento fue un futuro. Volviendo al punto. como se podrá observar más 

adelante, sus prólogos o introducciones no son lo suficientemente explícitos de los 

acontecimientos, sino que sencillamente son comentados para ser estudiados ya en el 

desarrollo de los trabajos; pero como las descripciones que constituyen mi Informe 

fueron tomados de las fichas que realicé a partir de aquéllos, es necesario hacer 

algunas aclaraciones en particular sobre los tratados y convenios que se dieron desde 

el siglo XVIII en torno a la pertenencia del territorio de Belice. A continuación se hace 

una puntualización de las etapas más estudiadas de la historia de Belice: 

= Los corsarios ingleses invadieron lo que dio por llamarse Honduras 

Británica -territorio que pertenecia a la Corona española- desde el 

siglo XVII, para explotar el palo de Campeche o de tinte. 

=La Corona española y el Imperio británico firman acuerdos de 

explotación, comercio y paz en el siglo XVIII, con respecto a sus 

posesiones en América. 

=México y Guatemala logran su independencia de España en 1821, 

pero el asunto fronterizo seguía siendo variable entre ambos; y una 

parte de lo que sería Belice seguía siendo guatemalteca y otra 

inglesa. 

=En 1893 se firma el tratado mediante el cual Inglaterra seguirá 

siendo poseedor de Honduras británica a cambio de la construcción 

de un camino de Guatemala al océano Atlántico. 

=Ese tratado nunca se cumple, por lo que durante el siglo XX 

Guatemala reclama a Belice como suyo. 



(Figura 7) 

=En 1960 fa ONU redacta una cláusula de otorgamiento de 

soberanía y autonomía a todas las naciones que permanezcan como 

colonias. 

=En septiembre de 1981 Belice logra su Independencia. 
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Derecho. 

En este primer conjunto, ubicamos trece tesis. La primera de ellas hace un 

recuento histórico de los tratados angfoespañoles de 1670 y de los angfomexicanos de 

1826 y 1893. También analiza el suceso de fa Convención Adicional de 1863 en fa que 

Inglaterra se hace poseedora de Belice; se hace una evaluación en 1933 y otra más 

en fa fecha en que suscribe el trabajo {1947), acerca del incumplimiento por parte de 

Inglaterra, de dicha convención. En resumen sugiere que Belice sea devuelta a 

Guatemala: 

Belice (55).Año 1947. 
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La siguiente tesis aclara jurídicamente algunos términos tales como 

colonialismo o protectorado, etc., para explicar a fondo el caso de Belice. Parte de la 

resolución 1514 de la ONU, del 4 de diciembre de 1960, que otorga la independencia a 

los paises coloniales y hace un recuento de las diferentes posiciones entre Inglaterra. 

México y Guatemala sobre Belice, a lo largo de la historia. Explica después los 

argumentos de Guatemala, ya en el siglo XX. en cuanto a su pretensión de obtener 

para sí al territorio de Belice. Concluye proponiendo que los gobiernos deben respetar 

la autodeterminación del pueblo beliceño para que alcance su libertad: 

Territorios no autónomos en América y el caso de Belice (116). Año 1979. 

A partir de la ocupación de los piratas ingleses en territorio español, se busca 

lograr la paz firmando tratados mediante los cuales, parte de Jo que más tarde sería 

Belice, se divide entre Inglaterra, México y Guatemala - estos dos últimos como 

herederos de España-. El primero es entre España e Inglaterra en 1763, y luego entre 

Inglaterra y Guatemala en 1 893; éste último garantizaba un camino de Guatemala al 

Atlántico a cambio de la ocupación inglesa en Ja zona de Belice. Este tratado nunca se 

cumple y desde entonces Guatemala reclama a Belice como suyo. Finalmente, con 

apoyo de México, Belice obtiene su independencia en 1981 apoyada por la disposición 

de Ja ONU. Todo Jo anterior es analizado jurídicamente en la tesis 

• La independencia de Belice en el Derecho internacional público (167). Año 1984. 

• Estudio jurídico sobre Belice (173). s/año. Esta tesis justifica el tema haciendo notar 

Ja importancia de estudiar "Jo internacional", entendiéndolo como una misión de los 

universitarios, para que haya menos conflictos en el mundo. La sola mención de Ja 

Doctrina Monroe sería suficiente pretexto para investigar sobre Belice, pero también 
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hay ideales y valores que el pueblo tiene por alcanzar su libertad. Inicia explicando 

los tratados angloespañoles de 1670 a 1814. luego habla del derecho de México 

sobre Belice toda vez que se obtuvo la independencia en las naciones americanas; 

y explica los tratados anglomexicanos de 1826 y 1893. luego los angloamericanos 

de 1850 y 1856, referentes a la controversia guatemalteca por el territorio beliceño. 

Analiza la Convención Adicional de 1859, el incumplimiento de los tratados y los 

acontecimientos de 1933 hasta "nuestros días"14
. Explica que todo el estudio 

conlleva a poner el caso de Belice en las normas del Derecho Internacional. 

• El caso de Belice a la luz de la historia y el Derecho internacional: la condición 

resolutoria tácita por incumplimiento en los tratados internacionales ( 174). Año 

1940. Es una tesis que abarca Ja historia de 1600 a 1940, haciendo una reflexión 

del avance de la civilización humana y de las formas que a creado para solucionar 

sus problemas de acuerdo a cada época. Dice que el Derecho Internacional debería 

representar el Estado de desarrollo, pero vemos en la historia del mundo tratados 

irrespetuosos de la voluntad de los pueblos invariablemente. En este panorama 

ubica el caso de Belice, en el que el poderoso impone al débil. Guatemala reclama 

sus derechos pero Inglaterra no sólo no cumple con sus obligaciones sino que 

transforma el Derecho para obtener principios que respalden sus pertenencias 

territoriales. Insiste en que no por esos miles de casos hay que pensar que el 

Derecho internacional ha desaparecido. El asunto de Belice requiere de urgente 

14 La tesis que se explica carece de caratula y de ciertos datos importantes en el microfilm. por lo que no se puede 
saber eJ año y de hecho los apellidos del autor (no se sabe si es hombre o mujer) se deducen por los 
agradecimientos a sus padres. Seria importante que el CELA hiciera un llamado a la Biblioteca Central para que 
trate de localizar la inforn1ación faltante. ya que si el usuario del banco de datos. por alguna razón requiere 
consultar esa tesis, no tendrá los datos con1pletos. 
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solución tanto para Guatemala cuanto para toda América; intenta en su trabajo 

encontrar esa solución sin desentender las particularidades del caso. 

La tesis siguiente nos dice de la Segunda reunión de Cancilleres de julio de 

1940, celebrada en La Habana, por lo que surge el interés por estudiar el caso de 

Belice y en particular los derechos que México tendría sobre ese territorio, en caso de 

que se cumplieran las gestiones de Guatemala para recuperarlo. La primera parte del 

trabajo es una reseña histórica y la segunda, un análisis jurídico basado en el Derecho 

Internacional Público; se analizan tales derechos en dos casos posibles: que Belice, 

como posesión inglesa se transfiera a otra nación no americana, o que Inglaterra ceda 

el territorio a Guatemala en vista del no cumplimiento de los acuerdos del siglo 

pasado. Nos referimos a la tesis: 

• Los derechos de México sobre Belice (175). Año 1942 

Se describe a continuación la tesis que intenta sistematizar las diferentes 

posiciones oficiales de los gobiernos de Inglaterra, Guatemala, Belice y México con 

respecto al territorio be:iceño. Propone que México recupere Belice echando a los 

ingleses del lugar, dando así una solución jurídica y políticamente al conflicto. Se trata 

de: 

• El Belice mexicano (176). Año 1951 15 

• El problema político, económico y jurídico del territorio de Belice (177). Año 1964; 

tiene por objeto resaltar el aspecto jurídico basado en la historia que establece los 

derechos de México sobre Belice. Su análisis se inclina a afirmar que los convenios 

internacionales que se han dado, no pueden interferir en la conciencia popular y que 

1 ~ Esta tesis está mal microfilmada. por lo que no se pueden Jcer mas que unas cuantas páginas. 
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tan sólo corresponde a los beliceños definir su situación jurídica. Analiza Jos 

tratados entre las parte inmersas en el caso de Belice desde 1762. estudia 

jurídicamente las relaciones entre esos estados, con base en el Derecho 

internacional; así mismo, las posturas de los gobiernos en las diferentes etapas 

históricas. Concluye con la sugestión de que en vista de que Guatemala reclama su 

derechos territoriales, Inglaterra cederá antela presión internacional y de Ja ONU, y 

México defenderá la autonomía y la soberanía de loa pueblos. El pueblo y el 

gobierno de Belice lucharán por su independencia y lo conseguirán, gracias al 

desarrollo agrícola e industrial y al Partido unido del Pueblo, en el poder desde 

1950. 

Ciertamente este trabajo es el que se aventura a afirmar una hipótesis que 

resultó comprobada años después; nótese que fue escrita en 1960. 

Llegamos ahora a un trabajo en cuyo prólogo se redacta románticamente la 

posición política y los derechos de México sobre Belice. recordando que, 

históricamente, éste último tuvo en sus orígenes sangre mexica; que México tan sólo 

pide justicia y que nuestras obligaciones, derechos y libertades son iguales que Jos de 

cualquier otro país. Tal tesis se intitula: 

• México y sus derechos sobre Belice (178). Año 1958. 

La tesis Caso Belice: problema internacional entre México y Guatemala (179) año 

1969, pretende hacer un análisis histórico de Belice y una sugerencia de ideas para 

guiar otros estudios e investigaciones estadísticos y de reconstrucción histórica. 

Todo ello se hace a partir de un punto de vista contemporáneo a Jos 

acontecimientos internacionales sobre el caso Belice. 
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Sobre el territorio de Belice (180) año 1977, hace una reseña desde la última etapa 

de la civilización maya, pasando por los diferentes tratados entre Inglaterra y la 

Capitanía de Yucatán, Inglaterra y México, Inglaterra y Guatemala, etc. en tanto la 

posesión del territorio de Honduras Británica, hasta llegar a la posición política de 

México en el presente siglo, en cuanto al respeto a las leyes internacionales. 

Sugiere, jurídicamente, el estricto respeto a ellos, para lograr la tan anhelada 

independencia de Belice, que tal vez no se a concretado por su inmadurez política y 

por su carencia de recursos y de economía propios. Acusa a la política oficial 

guatemalteca por quedarse con el territorio de Belice. 

Posición de México sobre Belice (181). Año 1977. Es un trabajo que pretende dar a 

conocer a nuestra nación cuáles son los derecho territoriales de México sobre 

Belice, así como la disputa histórica entre el Reino Unido y Guatemala y la postura 

de México al respecto. México no renuncia a sus derechos pero nunca los ha 

reclamado en Foros internacionales sino que espera la solución pacífica del asunto. 

Mientras tanto no cambia su parecer con respecto a la libre autodeterminación de 

los pueblos y al diálogo. 

Finalmente está la tesis que, a diferencia del resto es 

marcadamente desde el punto de vista histórico: 

narrada más 

Origen y evolución de la situación jurídica de Belice. Consecuencias de la 

resolución de la Organización de las Naciones Unidas ( 169) año 1982, estudia la 

conquista de Belice y los primeros tratados a partir de las relaciones entre España e 

Inglaterra. México e Inglaterra, Estados Unidos e Inglaterra y Guatemala e 

Inglaterra, en torno al conflicto de Belice. Analiza la declaración de la ONU sobre la 
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independencia de los Estados coloniales y su aplicación a Belice, y prosigue el 

análisis hasta que ésta se logra en 1981. 

Periodismo. 

A continuación se presenta la única tesis de este bloque. realizada a manera 

de reportaje, que precisamente analiza y da opiniones sobre lo que debe ser un 

reportaje para profundizar en la historia de Belice dando una visión imparcial del 

problema. Hace un recuento histórico de las pugnas angloguatemaltecas hasta llegar a 

la independencia de Belice en septiembre de 1981, basada en la resolución de la ONU 

acerca de la autodeterminación de las naciones. Se aclara que un mismo 

acontecimiento puede ser visto desde muy diversos parámetros. y se ejemplifica con 

los enfoques que cada uno de los gobiernos de Guatemala, México e Inglaterra tienen 

al respecto de la Independencia beliceña: 

Belice, una nueva nación (168). Año 1985. 

Relaciones Internacionales. 

En esta parte englobamos y describimos tres tesis. justamente realizadas en la 

carrera de Relaciones internacionales. 

Partiendo de la ot::upación inglesa a los territorios de América y continuando con 

la independencia de México y el establecimiento del acuerdo fronterizo entre éste y 

Guatemala, se dan las bases para explicar la posición del Estado mexicano en le 

marco internacional y como afecta en particular a Belice. Se hace un recuento de los 

acuerdos de la ONU y la OEA, a partir de los años cuarenta, como contexto de la 
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situación de Belice para llegar a una posible solución desde el Estado actual. Se trata 

de la tesis: 

• Belice en el marco de las relaciones internacionales de México (172). Año 1978. 

Por su parte la tesis que a continuación se explica, analiza la problemática de 

Belice corno colonia y la permanente amenaza de invasión guatemalteca, partiendo de 

la historia de Belice desde la intromisión inglesa hasta el litigio de Belice cuando 

Inglaterra no cumple con la Convención de Límites con Guatemala del siglo pasado. 

Estudia los aspectos sociales de Belice, asi como su economía y sus organizaciones 

políticas. Dice que fue el desarrollo histórico de las clases sociales y la participación 

de sectores nacionalistas, lo que determinó la Independencia de Belice; la opinión 

internacional y la ONU dieron las bases y el apoyo para tal evento. Concluye con las 

perspectivas a futuro de Belice para mejorar el nivel de la población y menciona cómo 

puede ser ejemplo de nación estable para América Central. El objetivo de la tesis es 

fomentar las investigaciones de las relaciones internacionales en cuanto a los 

conflictos entre dos o más naciones y sus posibles soluciones. 16 Todo esto es la tesis: 

• Estudio acerca de la situación de Belice hasta su independencia política. 

Perspectivas futuras (170). Año 1983. 

• Por su parte la tesis Tratado Spenser Mariscal. La cuestión de Belice ( 171) año 

1962, analiza y define el principio de la no intervención; menciona la posición de la 

OEA en torno a dicho principio durante los años cuarenta y cincuenta. Aterriza en la 

octava reunión en Punta del Este y destaca la participación de México en cuanto a 

16 Esta es una de las tesis que yo encuentro con mayor precisión y estudio a profundidad que el resto; aunque se 
debe resaltar que fue hecha en 1983 (después de la IndcpcndC"ncia de Belice). desde una perspectiva diferente a los 
ni'ios sesenta o cuarenta. 
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los principios de justicia social y autodeterminación de los pueblos que defiende .el 

General Adolfo López Mateos. Habla entonces del caso de Belice. 

~------------------------~------------------.., 
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(Figura 8) 

Vemos en la figura anterior, las décadas en las que se presentaron las tesis de 

Belice en toda la UNAM, al menos hasta 1993. 

Para concluir la segunda parte del Informe, debo integrar a las tesis sobre 

Belice que se hicieron en la UNAM, cuatro más que, sin embargo, no han sido 

integradas a TESLUN por haberse hecho en lo Facultad de Filosofía y Letras, pero si 

se capturaron en el primer banco de datos (TESLAT). Esto fue con la finalidad de que 

no se repitieran las fichas en los bancos de datos del SILA. A pesar de que ésas no se 
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contabilizaron en las 17 tesis de Belice, se puede decir que el total de ellas hechas en 

la UNAM hasta 1993, son 21 17
. 

La primera se ubica en el subconjunto de Socioeconomía, y las otras no serán 

comentadas ya que no forman parte de mi trabajo de servicio social. Estas últimas 

cuatro se leen a continuación: 

Paz Salinas. María Emilia. Belice, el despertar de una nación (34)." 

Martínez Palafox. Luis. La cuestión de Belice: relación documental (169). Colegio de 

Historia, 1994. 

• Oropeza Estrada, María Susana. Belice, último vestigio colonial en América Central 

{199). Colegio de Historia, 1978. 

Barragán Álvarez. Blanca Lilia. Belice: Independencia y estado Nación (273). 

Colegio de Estudios Latinoamericanos. 1991. 

Observamos ahora, en la figura 8, Jos porcentajes de las tesis de Belice hechas 

en cinco carreras y que corresponden a toda la UNAM, incluyendo las de la Facultad 

de Filosofía y Letras, con el fin de tener una visión más amplia al respecto, a pesar de 

que, como se ha explicado, su descripción no se ha incluido en el Informe, con 

excepción del primer trabajo terminal de la lista anterior, que corresponde a la primera 

parte del Informe. 

17 Una de ellas Ja he fichado yo y pertenece a las primeras 80 tesis. Las otras tres las fichó otro prestador de servicio 
social~ las cuatro se encuentran en el banco de datos sobre tesis de América Latina en la Facultad de FiJosofia y 
Letras, TESLA T. 
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CONCLUSIONES. 

La primera parte. 

Para finalizar describiré ciertos datos de las primeras 80 tesis con el fin de 

resaltar algunas particularidades que no pueden descubrirse a simple vista y que 

complementan las agrupaciones. 

Uno de los primeros hechos que hay que destacar, es el que las tesis en su 

mayoría corresponden a las décadas de los setenta y ochenta; de ahí que muchas de 

las afirmaciones o propuestas hechas en ellas, actualmente dan cabida a otro tipo de 

interpretaciones, pero s.obre todo despiertan el interés por complementar las 

investigaciones en que se basaron, profundizando en estudios que lleven a nuevos 

saberes. Además, ello permite el desarrollo curricular del investigador y da la 

posibilidad de mejores investigaciones en calidad y contenido, siendo esto uno de los 

principales objetivos de la construcción del banco de datos. 

Cabe resaltar también, que tanto la tesis 61 Impacto de las ideas modernas en 

dos sociedades tradicionales. México y Colombia, perteneciente al grado de Maestría, 

como la 75 Formación de la universidad en México y Colombia, de Doctorado, fueron 

hechas por el mismo autor: Hernando Restrepo Toro. 

La tesis más antigua de la primera parte data de 1 946 y fue hecha por Antonio 

Gómez Robledo para obtener el grado de Doctor en Filosofía; y la más reciente es de 

1990, realizada por Arturo Chavolla Flores para obtener el título de Maestro en 

Filosofía. 
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Hemos visto a partir de los conjuntos temáticos en que se han introducido las 

tesis, que en efecto resulta muy complicado dejar una tesis en solo un tema, ya que 

sus fundamentos, claramente interdisciplinarios. nos indican la necesidad del autor de 

hacer un mismo planteamiento con elementos variados. Otra cuestión a analizar es la 

que se refiere a la inclinación de los pasantes de la Facultad por los temas que he 

denominado Políticas económicas y sociales, y que implican aspectos filosóficos o del 

pensamiento de las sociedades y sus gobiernos. 

Quede sentado que los comentarios de las tesis y su definición dentro de uno o 

varios conjuntos, no sólo contiene la subjetividad de la que suscribe y que por lo tanto 

puede y debe ser por completo criticada por los lectores, sino que se corre el riesgo de 

haber interpretado erróneamente ciertos trabajos, por la posibilidad de que coincida el 

real contenido de las tesis con lo que de ellas se manifiesta en las introducciones. Ya 

no digamos la no correspondencia de contenido con el título. 

La segunda parte. 

En cuanto a la segunda parte del trabajo, se debe notar que la mayoría de las 

tesis sobre Belice se realizaron antes de 1981, año de su Independencia, e incluso 

varias de ellas se realizaron en los años cuarenta. Por ello, se debe comprender que 

la metodología, así como las formas de trabajo y conclusiones, se dan en un contexto 

en ocasiones muy distante del actual, y el punto de vista de los autores también 

responde a un panorama universitario y mundial que dista mucho en ciertos casos de 

los puntos de vista que se pueden tener hoy en día. De hecho la tesis la 169 se 
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presentó en 1982, fa 170 en 1983, Ja 167 en 1884 y fa 168 en 1 985; es decir, estamos 

hablando de sólo cuatro trabajos realizados después de Ja Independencia de Belice. 

El trabajo más reciente de esta parte data de 1985 y tiene el número 168, 

perteneciente al conjunto de Periodismo, y el más antiguo es de 1940, con el número 

17 4, perteneciente a Derecho. 

Hay que notar también, que las tesis de Belice no sólo se hicieron en fas 

Facultades sino en diversas Escuelas Nacionales de Estudios Profesionales (ENEP's). 

A manera de síntesis. 

En esta última parte del Informe académico enlistaré los conceptos que faltaron 

en Ja clasificación utilizada para la elaboración de las fichas -misma que me fue 

brindada por la Coordinación del Colegio 18
. No obstante, como se ha señalado en la 

introducción del trabajo, es necesario reflexionar sobre la precisión de introducir las 

fichas en un tipo de listado general que nos permita localizar la información 

rápidamente, aunque no quede particularizado el tema de cada una de ellas, ya que de 

Jo contrario, Ja clasificación resultaría infinita y jamás podría estar concluida: se 

necesitaría una clasificación exclusiva para cada trabajo; y esa forma de localización 

ya se maneja en las diferentes bibliotecas de la UNAM. Mas la clasificación para las 

regiones, tanto antiguas como modernas, es importante que se extienda. 

REGIONES GEOGRÁFICAS 
Anegada 
Islas Barlovento y Sotavento 
San Vicente 
Islas Vírgenes 

A1125 
A1126 
A1127 
A1128 

18 lvfi propuesta se realizó a partir de las regiones y temáticas de tas 80 tesis generales y el total de las de Belice~ que 
n1e correspondió fichar y que se desglosan en este informe 



Guyana 
Surinam 
Nueva España 
Nueva Granada 
España 
Francia 

TEMAS 
producción intelectual 
producción artística 
bibliotecas 
dependencia económica 
Estado progresista 
imperialismo 
autonomía 
cimarronaje 
organización política 
movimientos sociales 
movimiento campesino 
movimiento estudiantil 
movimiento obrero 
revolución 
contrarrevolución 
guerrilla 
golpe de Estado 
unionismo regional 
dictadura 
solidaridad 
internacionalismo 
amnistía 
intervención militar 
geopolítica 
jurisprudencia 
derecho internacional 
universidad 
formación profesional 
ciencias sociales 
antropología 
socialismo 
nacionalismo 
humanismo 
filosofía de la ciencia 
positivismo 
modernidad 
pensamiento ilustrado 
japonismo 
idioma 

A1406 
A1407 
A171 
A172 
E11 
E12 

1.2.1.1.2.1 
1.3 
1.3.1 
1.6 
2.1.1.11 
2.1.1.12 
2.1.2.1.4 
2.1.3.2.7.1 
2.1.3.2.8 
2.1.5.5 
2.1.5.5.1 
2.1.5.5.2 
2.1.5.5.3 
2.1.5.6 
2.1.5.6.1 
2.1.5.7 
2.1.7 
2.1.7.1 
2.2.1.6.1.1.4 
2.2.2.3 
2.2.2.4 
2.2.4 
2.3.2.1 
2.4 
2.5 
2.5.1 
3. 1. 1.4.1 
3. 1. 1.4.1 
3.1.1.4.2 
3.5.1 
4.1.1.3.1 
4.1.1.9 
4.1.4.4 
4.1.5.1 
4.1.5.1.1 
4.1.6 
4.1.6.1 
4.3 
4.4 
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En el transcurso del Informe Académico que se ha concluido, fui lo más 

descriptiva posible; no obstante, debo aclarar que, si bien el conjunto de las fichas que 

se construyeron en el servicio social se ha tomado como bibliografía general para mi 

trabajo, cada autor ha imprimido en su tesis opiniones muy subjetivas y particulares 

sobre lo que estudiaron -no sólo por el tema elegido, sino por lo que se quiso decir o 

proponer al lector-. por lo que no se puede tener una conclusión única de lo que en 

ellas se di~o. más que en lo que a mi trabajo se refiere como prestadora de servicio 

social. Quiero decir que en este ensayo he informado en detalle lo que es la 

construcción del Sistema de Información sobre Latinoamérica (SI LA). así como su 

objetivo, pero sobre todo analicé cada una de las introducciones de las tesis -o aquello 

que me diera pautas para saber su contenido- con el propósito de dar estructura y 

razón a estas cuartillas. 

El método aplicado al Informe, nos da la posibilidad de saber, a partir del uso 

estadístico, la cantidad de tesis por tema. por año, por grado académico. por carrera, 

etc. A pesar de que puede haber distorsiones en cuanto a la realidad que se está 

representando con la muestra, lo cierto es que hay igual probabilidad de inclusión en la 

muestra de todos los individuos, se puede generalizar al hablar de lo que se está 

representando y se puede calcular la disparidad entre lo que se mide en la muestra -

que en nuestro caso son las 80 tesis- y el universo -banco de datos TESLAT-. 19 

Las 80 primeras tesis trabajadas en mi Informe nos muestran que la década que 

más se presta para ser estudiada en la historia de nuestro continente es la de los años 
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setenta (figura 1 O) ; vale preguntarse por qué los estudiantes prefieren el análisis de 

esa época por sobre otras... tal vez por el incremento de Ja guerra de guerrillas en 

varios paises, por la vida cotidiana de los pueblos bajo regímenes militares impuestos 

por golpes de Estado, por la reflexión filosófica sobre el ser latinoamericano, porque la 

carrera nació en esos años ... 

Frecuencia de décadas estudiadas sobre América Latina 

30%1 

25%1 
20%;.-

15%i/· 

10%~/--
5%J__,..-

28% 

ochenta setenta sesenta cincuenta cuarenta treinta 

(Figura 10) 

veinte diez 

El total de los trabajos de TESLAT son tesis, con lo que podemos deducir, 

tomando las 80 (y de hecho sabemos que lo mismo ocurre en las 312 de TESLAT) 

como muestra de lo que se ha hecho en la Facultad, que es mínimo el número de otro 

tipo de trabajos terminales como las tesinas. por lo menos hasta 1993 en Estudios 

Latinoamericanos. Bibliotecología, Filosofía y Ciencias diplomáticas. 

Nótese también, que se dan con mayor frecuencia los estudios sobre América 

Latina en las investigaciones de Maestría que en las de Licenciatura o Doctorado: 24 

de Licenciatura, 46 de Maestría y 10 de Doctorado. 

19 Padua~ Op. Cit pilgs 64-65. 
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Con ello también podemos deducir que tiene mayor demanda la carrera de 

Estudios Latinoamericanos en Maestría que en los otros grados; la mayor parte de las 

tesis de Maestría son de esa carrera. Dejo la pregunta abierta: ¿por qué se prefieren 

los Estudios Latinoamericanos a nivel Maestría? por el plan de estudios de ese nivel, 

por la planta docente, por la posibilidad de especialización en los estudios de nuestro 

continente después de haber hacho una Licenciatura en otra cosa ... 

En cuanto a las regiones estudiadas, la que más se desarrolla en las tesis es 

América Latina en su conjunto, siendo 9 las tesis que se refieren a ella, y 1 a cada una 

de las otras regiones como el Área andina, Centroamérica, etc. 

Los países a los que más se recurre son: México con 14 casos, Brasil con 10, 

Cuba con 7, Bolivia, Chile y Perú con 6 cada uno. y Argentina y Colombia con 5 cada 

uno (Figura 11, Tabla de frecuencias, pág. 79). Con esto tenemos una clara 

referencia de los países latinoamericanos que se prefiere estudiar en la Facultad. A 

pesar de que se estudian un promedio de 24 países (no sólo del subcontinente) en las 

tesis, quedan fuera de las investigaciones los que se consideran pequeños o los que 

no han tenido una transformación política o social importante (para ciertos autores), y 

que en su mayoría se trata de las Antillas menores, como son: Las Bahamas, 

República Dominicana, Islas de Sotavento, Islas de Barlovento, Antigua y Barbuda, 

San Cristóbal y Nevis, Dominica, Santa Lucía, Barbados, San Vicente, Trinidad y 

Tobago, Granada, Islas Vírgenes, Islas Turcos y Caicos. Anguila, Guyana, Surinam y 

Guyana francesa. Pese a que hay una tesis que estudia la región de América Central, 

no hay una en particular que se dedique a Nicaragua, como ocurre con los otros 

países del istmo. Y nuevamente se abre la pregunta para reflexionar en otras 

investigaciones: ¿por qué? ... ¿no hay quién dirija tesis? 
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Otra conclusión que se puede sacar es que la época que más se estudia es la 

actual -de hecho el siglo XX-. y también se recurre con regularidad a los 

acontecimientos de transformación social en una nación, según la coyuntura 

--. contemporánea del autor. A partir de la Tabla de frecuencias. localizada en la página 

siguiente. podemos sugerir que ciertos países fueron estudiados cuando en algún 

momento de coyuntura se retomaban los aspectos importantes de transformación en 

ellos; además en los años 1981 y 1983, hubo mayor número de presentaciones de 

tesis que en otros refiriéndose principalmente a México. Brasil, Cuba y América Latina. 

Por su lado, las 17 tesis que corresponden a un universo de trabajos sobre 

Belice, recorren históricamente las condiciones que permiten hablar en el presente de 

una Independencia legitima, entendiendo ese presente como el año de suscripción de 

cada una. que va de 1940 a 1985. 

Sería interesante plantearse por qué hasta hace 4 años, los estudios sobre la 

historia de Belice se han dado principalmente en la carrera de Derecho que en otras 

carreras; siendo que nos preocupa nuestra carrera será a bien cuestionarse sobre los 

intereses que existen para con los estudios de aquel país, su historia, su cultura, sus 

relaciones económicas, etc. ¿O a caso la carrera no nos da las bases para acercarnos 

a esos análisis? ... 
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Ciencias Diplomáticas: CD 
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Propuesta final. 

Podemos ahora concluir con una propuesta critica al trabajo realizado por la 

Coordinación de Estudios Latinoamericanos en cuanto a que el proyecto SILA tiene 

algunas fallas en la elaboración de las fichas de los bancos de datos. Por ejemplo: la 

clasificación que se les dio a las fichas de las tesis, para integrar al banco de datos, 

constan de números y letras, por lo que el usuario del banco, al solicitar una ficha de 

determinada tesis no puede saber de qué región geográfica se trata, o cuál es el tema 

principal o los secundarios, sino que para ello debe tener a la mano la lista de números 

y letras (es decir, la clasificación, que en este Informe es el anexo 1 ), a menos que 

haga la búsqueda en la computadora a partir de ciertas palabras -autor, disciplina, 

tema, acontecimiento, año, etc.- es decir, las palabras de cada resumen o ficha de 

tesis que se consideraron "claves", y se colocaron entre los signos "mayor que", 

"menor que" en el momento de la captura (<>). 

Otra característica que habría que solucionar en la construcción y manejo de los 

bancos de datos es que, dado que resulta prioritario para una investigación conocer 

las fuentes, tendria que añadirse a las fichas la bibliografía utilizada por el autor. Esto 

resulta fundamental ya que a partir de los libros consultados se definen teorías, 

metodologías y posturas; además el investigador podrá observar si la tesis consultada 

concuerda con los principios que se manejan en las fuentes, o bien, podrá decidir si 

consulta o no el trabajo terminal. "El investigador, el erudito, el maestro, el estudiante 

han de disponer de.. {ciertas} obras relacionadas con el tema que les interesa, pues 

no es posible que intenten tratar un asunto, ni analizarlo, ni aportar un nuevo punto de 

vista sobre el mismo, sin tener en cuenta las conclusiones a las que han llegado los 

especialistas en esa materia. "Lo anterior lleva a la conclusión de que la bibliografía 
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permite al investigador ... confrontar los resultados a que lleguen en sus trabajos: así 

como la originalidad de sus tesis ... "20
; y dado que los objetivos del usuario así como la 

posibilidad de concretar finalmente un ensayo se basarán en los contenidos de las 

fichas de los bancos de datos, es imperativo que la información esté completa21
. Lo 

que los índices y resúmenes de introducciones nos dicen acerca del trabajo -además 

de los datos esenciales de clasificación de las tesis- resultan la mayoría de las veces 

insuficientes para que el investigador se adentre en un tema; lo anterior en vista de 

que los comentarios de los autores son siempre subjetivos, además no es obligatorio 

poner en la introducción de una tesis la metodología, los autores y mucho menos las 

fuentes o teorías seguidas o desarrolladas. 

Siendo que un problema es casi siempre abordado a partir de un método, el 

cual debe responder a las lógicas del pensamiento y adaptarse a los objetos de 

estudio y a los fines que persiguen, como señala la profesora Escamilla, asimismo la 

bibliografía debe contener los aspectos que faciliten la metodología a utilizar por el 

investigador22
; por ello, y para que a su vez las fichas de las tesis faciliten la búsqueda 

y utilización de un método. una manera de pensar o de percibir las cosas. etc., puede 

complementarse la información en ellas con la bibliografía. 

Considero fundamental -y esto es claro que se llevará a cabo-23 que el proyecto 

SILA en su totalidad sea renovado constantemente para incrementar en calidad. y no 

sólo en cantidad. las investigaciones que se realicen sobre algún aspecto de América 

Latina (o de cualquier parte del mundo). Los bancos de datos. en vista de que 

:w Escamilla G. Gloria. A/anual de rnt!rudologia y 1ec11ica bihlioxrcificas UNA .... '\.1. !vtéxico, 1976, p. 1 O 
:?I Por completa, debernos entender, para los fines de la propuesta que se hace, que las fichas contengan por lo 
menos ciertas fuentes de donde se ha sacado la infonnación. 
22 Escamilla. Ídem., págs. 27-.:?9. 
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proporcionan información, deben funcionar {recurriendo nuevamente a Escamilla) 

como una bibliografía ampliada de fondo y contenido al describir uno o varios temas, 

índices y otras fuentes de referencia y, sobre todo, debe estar el día 

constantemente. 24 

Una propuesta de vital importancia y que manifiesto haciendo un llamado a la 

sensibilidad creadora del conocimiento de todos los académicos. se da en torno a la 

infraestructura humana y financiera que un proyecto, como el que se lleva a cabo bajo 

coordinación del CELA, debería tener. Siendo que se carece de recursos económicos. 

el CELA ha de realizar dicho proyecto con gente de servicio social, provocando que el 

trabajo se retrase por abandono, necesidades laborales remuneradas del estudiante. 

etc. (Hasta 1997 se han capturado las tesis de la Facultad hasta 1993, y tan sólo 5 

países latinoamericanos en el banco de datos de las tesis del resto de la UNAM).25 

Propongo, pues, que los bancos de datos y las otras partes que incluye el 

proyecto como la biblioteca del Colegio. la videoteca, el intercambio con otras 

universidades. etc., sean apoyadas económicamente por los institutos académicos que 

pueden tener injerencia en el estudio de América Latina; o empresas. sociedades 

civiles. etc. que se vean reflejados en este tipo de difusión de nuestra cultura. 

Por otra parte, como una segunda fase del proyecto habría que obtener la 

información, ampliando la capacidad de los bancos de datos. sobre los estudios 

hechos en todas las universidades del país y, también de todas las latinoamericanas a 

manera de trabajo conjunto con todos los países de nuestro continente. Entonces, 

:!.J Entrevista con Roberto l'vfechuca Dccerra. Técnico acadCrnico del colegio de Estudios Latinoamericanos y 
responsable operativo de los bancos de datos TESLAT y TESLUN. 1997. 
~: Escamilla. Op. Cit .. pags. 35-;-36 . 
... ~ Entrevista con R. !V1achuca. Idcm 
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toda vez que dicha información esté capturada, se establecerán con mayor precisión la 

intercomunicación, el intercambio por red universitaria de cómputo y el acceso a la 

información exacta en cuanto a tales estudios en todo el mundo, que bien puede ser 

vía INTERNET. 

Retomando la reflexión acerca del papel de los humanistas y los científicos 

sociales, se puede concluir que el quehacer del latinoamericanista debe auto

cuestionarse permanentemente, con el objetivo de generar puntos de vista que, de 

una forma u otra, superen los obstáculos generacionales entre la modernidad y su 

división disciplinaria del conocimiento, y el mundo actual, que nos depara 

microinvestigaciones (un solo aspecto. en un solo momento y desde una sola visión) 

sin promover la creatividad, la imaginación y la subjetividad, cuando éstas son, 

finalmente, el sustento de la interdisciplinariedad y de la renovación constante del 

conocimiento. 

Históricamente, las discusiones en torno a la división del saber en disciplinas 

tradicionales, que se han dado en este siglo, ponen cada vez más de manifiesto que la 

manera de acercarse a un objeto de estudio tiene que partir del pensamiento a priori 

de que la subjetividad y las diversas ópticas de cualesquiera disciplinas que se 

propongan, conllevan a que no se trata de un objeto definido absolutamente, ya que 

ello no sólo nos puede llevar a un error de concepción en sí mismo, sino que impide la 

interrelación de las áreas del conocimiento dentro de una investigación, y en realidad 

esa posibilidad de recurrir a diversas perspectivas, son justamente las que propician el 

enriquecimiento del saber; cuanto más en las ciencias sociales y en las humanidades. 

Demos, pues, una oportunidad al propio sentido de los Estudios Latinoamericanos, en 

pos del desarrollo de nuestra cultura y sociedad generado por la interdisciplinariedad. 
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Y ya para terminar, espero con toda honestidad que los estudios sobre América 

Latina, puedan no solamente ser complementados, sino mejor definidos, a partir de 

que su investigación se inicie con la consulta de los bancos de datos TESLAT y 

TESLUN, y, por supuesto, con la lectura de mi Informe. y asi cumplan, las tesis 

manejadas en el proyecto SILA y el trabajo que aquí concluye, con sus propósitos y 

objetivos de ser trabajos universitarios que en la práctica ofrezcan sus mejores 

aportaciones a nuestra sociedad . 

..._,i 

---· 
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Anexo 1 

SISTEMA DE L'1FORMACIÓN SOBRE LATJNOA.i'\IÉRICA (SILA) 

A. CLASIFICACIÓN GEOGRr\.FJCA 

Al Al'v!ÉRICA LATINA 

Al 1 CARIBE 

Al 101 ANGUILA 
Al 102 ANTILLAS HOLANDESAS 
Al 103 ANTIGUA Y BARBUDA 
A 1 104 BARBADOS 
Al 105 BELICE 
Al 106 BERMUDA 
Al 107 CAllvlÁN, ISLAS 
Al 108 CUBA 
Al 109 DOl\HNICA 
Al 110 DOMINICANA. REPÚBLICA 
Al 111 GRANADA 
Al 112 GUADALUPE Y DEPENDENCIAS 
Ali 13 GUAYANA FRA:-.:CESA 
Al 114 GUYANA 
Al 115 HAITT, REPÚBLIC.·'\ 
Al 116 JAMAICA 
All 17 MARTINICA, ISLA 
Al 118 MONTSERRAT. ISLA 
A 11 19 SAN PEDRO Y MIGUELÓN 
Al 120 SANTA LUCÍ.A., ISLA 
All21 SURlNAM 
Al 122 TRINIDAD Y TOBAGO 
Al 123 TURCAS Y CAICOS 
Al 124 PUERTO RICO 

Al2 CENTROA,"v!ÉRICA 

Al201 COSTA RICA 
Al202 EL SALVADOR 
Al203 GUATEMALA 
Al204 HONDURAS 
A1205 NICARAGUA 
Al206 PANAMÁ 

Al3CONOSUR 

Al301 ARGENTINA 
Al302 BRASIL 
Al303 CI-l!LE 

Al304 FALKLAND (MALVINAS) 
Al305 PARAGUAY 
AI306URUGUAY 

Al4 ÁREA ANDINA 

A1401 BOLIVIA 
Al402 COLOMBIA 
Al403 ECUADOR 
Al404 PERÚ 
A1405 VENEZUELA 

A15MÉX!CO 

."'2 ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ 
A2 l ESTADOS UNIDOS 
A22CANAD.·\ 

El EUROPA 

E 11 ALEl\IANIA 
El2 DINA.'>.-IARCA 
El3 ESPAÑA 
El4 FRANCIA 
El5 ITALIA 

CLASIFICACIÓN TEl\LÁTICA 

l. ECONOMÍA 

1.1 PRODUCCIÓN 
l. l. 1 AGROPECUARIA 
1.1.1.1 AGRÍCOLA 
1.1.l.I.I GRANOS BÁSICOS 
l. 1.1. 1.2 FRUTICULTURA 
l. l. 1.1.2. 1 CAFÉ 
1.1.1.1.3 HORTICULTURA 
1.1.l.l.4 OLEAGINOSAS 
1. 1.1.1.5 LEGlJI\,UNOSAS 
1.1.l.l.6 FIBRAS 
l. l. 1.2 PECUARIA 
l. 1.1.2.1 BOVINOS 
l. l. 1.2.2 OVINOS 
1.1.1.2.3 PORCINOS 
1.1.1.2.4 EQUINOS 



1. 1.1.2.5 A VlCUL TURA, 
1.1.1.2.6 APICULTURA 
1.1.1.2.7 PESCA 
1.1.1.3 SILVÍCOLA 
l. l. 1.3. 1 MADERA 
1.1.1.3.2 RESINAS 
1.1.2 lNDUSTRJAL 
1.1.2.1 TEA.'TIL 
1.1.2.2 A-IETAUvlECÁ1'."ICA 
1.1.2.3 AZUCARERA, 
1. 1.2.4 LECHERA 
1. 1.2.5 HARINERA, Y:\ IOLINERA 
1. 1.2.6 TABACO 
1.1.2.7 BEBIDAS ALCOHÓLICAS 
1. 1.2.8 CUERO 
1.1.2.9 MADERA 
1.1.2.9. I CELULOSA 
1.1.2.9.2 CARTÓN Y PAPEL 
1.1.2. 10 HULE 
1.1.2. 1 1 QUÍA-UCA 
1.1.2.12 JABONER...'I. 
1. 1.2. 13 VIDRIERA 
I. I .2. 14 CERÁMICA 
1.1.2.15 E>..'TRACTIVA 
I .1.2. 15 .1 PETROLERA 
1.1.2.15.2 MINER....>,. 
1. 1.2. 16 NUCLEOELÉCTRICA 

1.2 INVERSIÓN 
1.2.1 PÚBLICA 
1.2.1. 1 11'.'TERNA 
1.2.1.1.1 11'.'FRAESTRUCTURA 
1.2.1. 1.2 EDUCACIÓN 
1.2.1.1.3 SALUD 
1.2.I.l.4 VIVIENDA 
1.2.1.2 EXTERNA 
1.2.2 PRIVADA 
1.2.2.1 NACIONAL 
I .2.2.2 EXTRANJERA 

1.3 SERVICIOS 
1.3.I FINANCIEROS 
1.3. 1. 1 PUBLICO 
1.3.1.1. I DEUDA 
1.3. J. l. l. I INTERNA, 
1.3.1. l. 1.2 EA.'TERNA 
1.3.1. l.2 IMPUESTOS 
1.3.I.2 PRIVADO 
1.3.1.3 BANCA 
1.3.2 COMERCIO 

1.3.2.1 INTERi'JO 
1.3.2.2 EXTERNO 
1.3.2.2.1 IMPORTACIOl'."ES 
1.3.2.2.2 EXPORTACIOl'."ES 
1.3.2.2.3 BALANZA CO!\.IERCIAL 
1.3.3 TRANSPORTES 
1.3.3.1 INFR...'l.ESTR.UCTL 'RA 
1.3.3.1.1 CARRETERAS 
1.3.3. 1.2 VÍAS FÉRREAS 
1.3.3. 1.3 PUERTOS 
1.3.3. 1 .4 AEROPUERTOS 
1.3.3.2 MEDIOS DE TRA::-.:SPORTE 
1.3.3.2.1 FERROCARRILES 
1.3.3.2.2 BARCOS 
1.3.3.2.3 VEHÍCULOS AUTOMOTORES 
1.3.3.2.4 AERONAVES 
1.3.4 COMUNICACIONES 
1.3.4.1 TELÉGRAFO 
1.3.4.2 R..A.DIO 
1.3.4.3 TELÉFONO 
1.3.4.4 TELEVISIÓN 

1.4 TENENCIA DE LA TIERRA 
1.4. 1 PROPIEDAD AGRÍCOLA 
1.4.1.1 LATIFUNDIO 
1.4.1.2 PARVIFlJNDIO 
1.4.1.3 EJIDO 
1.4.1.4 PEQUEÑA PROPIEDAD 
1.4.2 REPARTO AGRARIO 

l.5TRABAJ0 
1.5. 1 EMPLEO 
1.5.2 DESEMPLEO 
1.5.3 SALARIOS 
1.5.4 HUELGAS 

2. POLÍTICA 

2.1 INTERIOR 
2. 1. 1 FOR!v!AS DE ESTADO 
2.1.l.l AUTORITARIO 
2. 1. 1.2 CENTRALISTA 
2.1. 1.3 ABSOLUTISTA 
2.1.1.4 FASCISTA 
2.1. l .5 PRESIDENCIALISTA 
2.1. 1.6 POPULISTA 
2.1.1.7 MILITARISTA 
2. 1.1.8 MONÁRQUTCO 
2.1.2 GOBIER.."10 
2.1.2.1 FEDERAL 

u 
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2.1.2.1.1 EJECUTIVO 
2. 1.2. 1.2 LEGISLATIVO 
2.1.2.1.3 JUDICIAL 
2.1.2.2 ESTATAL 
2.1.2.2. 1 EJECUTIVO 
2. 1.2.2.2 LEGISLATIVO 
2.1.2.2.3 JUDICIAL 
2.1.3 DElvlOCRACIA 
2. 1.3. 1 DE/\IOCRACIA POLiTICA 
2. 1.3.1. I ELECCIONES 
2.1.3. l .2 SUCESIÓN PRESIDENCIAL 
2.1.3.1.3 FUNCIONA\llENTO DE 

PARTIDOS 
2.1.3.2 DE/\IOCRACI:\ SOCIAL 
2.1.3.2. I Sl)'.;DIC.""'LISMO 
2.1.3.2.2 COOPERATl'vºIS'.1-10 
2.1.3.2.3 INDIGENISMO 
2.1.3.2.4 FEMINIS'.1-10 
2.1.3.2.5 ECOLOGIS:>-10 
2.1.4 LEGISLACIÓN 
2. 1.4.1 CONSTITUCIÓN 
2. 1.4.2 LABORAL 
2. 1.4.3 CIVIL 
2. 1.4.4 AGRARJA 
2.1.4.5 PENAL 
2. 1.4.6 URBANA 
2.1.4.7 FISCAL 
2.1.4.8 ELECTORAL 
2. 1.5 CONFLICTOS !NTER..'\:OS 
2.1.5.I HUELGAS GENERALES 
2. 1.5.2 LEV ANT ~'\ llE1'.'TOS 
2. 1.5.3 MOTINES 
2.1.6 SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
2. 1.6.1 VIOLENCIA 
2.1.6.2 REPRESIÓX 
2.1.6.3 NEGOCIACIÓN 

2. 1 E)CTERIOR 
2.2.1.1. 1 PROTOCOLAR 
2.2. 1.1. 1. 1 NEGOCIACIONES Y 

CONVENCIONES 
2.2.1.1.1.1.1 INSTRUCCIONES 
2.2.1.1.1.1.2 DESPACHOS 
2.2.1.1.1.1.3 NOTAS 
2.2.1.1.1.2 ACUERDOS. CONVENIOS Y 

TRATADOS 
2.2.1.1.2 ADMINISTRATIVA 
2.2.1. l .2.1 NOMBRAl'v!IEl'.'TOS 
2.2.1.1.2.2 FELICITACIONES 
2.2.1.1.2.3 CONDOLENCIAS 

2.2.1.2 CONSULARES (PROTECC. EN EL 
E)CTERIOR) 

2.2.1.2.1 MIGRACIÓN 
2.2. 1.2.1.1 LEGA.L 
2.2.1.2.1.1.1 NORMAL (PASAPORTE) 
2.2.1.2.1.1.2 E)CTRAORDINAR!A (ASILO) 
2.2.1.2.1.2 ILEGAL 
2.2.1.2.1.2.1 NO~\.IAL 
2.2.1.2.1.2.2 EA.IRAORDINARIA 

(REFUGIADOS) 
2.2.1.2.2 REGISTRO CIVIL 
2.2. 1.2.2.1 NACl/\llENTOS 
2.2.1.2.2.2 DEFUNCIONES 
2.2.1.3 CO'\IERCIALES 
2.2.1.3.1 LEGALES (CON TARIFAS) 
2.2.1.3.1. 1 lMPORT.-\CIONES 
2.2. 1 .3. I .2 EXPORTACIONES 
2.2.1.3.2 ILEGALES (CONTRABANDO) 
2.2.1.3.2. I l'.l.IPORTACIONES 
2.2. 1 .3.2.2 E:X'PORTACIONES 
2.2. 1 .4 FINANCIERAS 
:i.2. 1.4.1 PRESTA!vlOS 
2.2.1.5 Cu"L TURALES 
2.2.1.5. 1 EXPOSICIONES 
2.2.1.6 LL\.1ÍTROFES 
2.2. 1.6. 1 TERRESTRES 
2.2.1.6.1.1 DIPLO:>.IATICAS 
2.2. 1.6. l. 1. 1 NEGOCIACIONES Y 

CONVENCIONES 
2.2.1.6. 1. 1 .2 ACUERDOS, CONVENIOS Y 

TRATADOS 
2.2.I.6.l.l.3 RECLA1vlOS 
2.2.1.6. 1.2 TÉCNICAS 
2.2.1.6.1.2.I DEMARCACIÓN 
2.2.1.6. 1.2.2 CONSTRUCCIÓN 
2.2.1.6.1.2.3 CONSERVACIÓN 
2.2.1.6.2 FLUVIALES 
2.2.1.6.3 J\,JARINAS 
2.2.l.7 POLÍTICAS 
2.2.1.7. I ENCUE/'o.'TROS DE PARES 
2.2.1. 7.1.1 PRESIDE!'-.'TES 
2.2.1.7.I 2 MINISTROS 
2.2.1. 7.2 VISITAS OFICIALES 
2.2.2 RELACIONES MULTILATERALES 
2.2.2. 1 COOPERACIÓN ECONÓl\ofICA 
2.2.2.2 COOPERACIÓN POLÍTICA 
2.2.3 PARTICIPACIÓN EN FOROS 

INTER..'\:ACIONALES 
2.2.3.l ONU 
2.2.3.2 OEA 

III 



2.3 COl'.'FLICTOS ARl\·L"'-OOS 
2.3. 1 GUERRA 
2.3.2 INVASIÓN 
2.3.3 OCUPACIÓN 

3.SOCIEDAD 

3. 1 NECESID.-'.DES BASICAS 
3.I.I EDUCACIÓN 
3.1.1. I BASICA 
3.1.1.2 l\!EDIA 
3. I .1.3 MEDIA SUPERIOR 
3.1.1.4 SUPERIOR 
3.1.2 VIVIENDA 
3. I .3 ALIMENTACIÓN 
3.1.4 SALUD 

3.2 POBLACIÓN 
3.2.1 CRECIMIENTO 
3.2.2 NATALIDAD 
3.2.3 MORTALIDAD 
3.2.5 MIGRACIONES 

3.3 SERVICIOS 
3.3.I LUZ 
3.3.3 DRENAJE 
3.3.4 SEGURID."'-0 
3.3.5 RECREACIÓN 

3.4 MEDIO A.l\JBIENTE 
3.4.1 COl'.!Ai\.-!INACIÓN 
3.4.2 DEFORESTACIÓN 
3.4.3 DESASTRES 
3.4.3. I EPIDEMIAS 
3.4.3.2 ERUPCIONES 
3.4.3.3 INCENDIOS 
3.4.3.4 CICLONES 
3.4.3.5 SEQUÍAS 
3.4.3.6 SISMOS 
3.4.3.7 INUNDACIONES 
3.4.3.8 PLAGAS 

4.CULTURA 

4.1 IDEOLOGÍA 
4.1.1 PENSAMIENTO POLÍTICO 
4.1.1.1 LIBERALISMO 
4.1.1.2 FASCISMO 
4.1.1.3 COIV!UNISMO 

4. I. 1.4 RACISMO 
4.1.1.4.1 Al'.'TISEMIT!S!l.10 
4. 1.2 PENSAMIENTO ECONÓMICO 
4.1.2.l INDUSTRIALISMO 
4. 1.2.2 PROTECCIONIS!l.10 
4.1.2.3 LIBREC A:l.IBISMO 
4. 1.2.4 KEYNESIANISMO 
4.1.3 PENS.-'u'v!IENTO RELIGIOSO 
4. 1.3. I CATOLICISl\10 
4.1.3.2 PROTESTANTIS!\·!O 
4. 1.4 PENSAMIENTO FILOSÓFICO 

4.2 ARTES 
4.2. I TEORÍA 
4.2.1.1 VISUALES 
4.2.1.4 LITERARL'\S 
4.2.2 HISTORIA 
4.2.1.2 ESCENOGR.~ICAS 
4.2.1.3 AUDITIVAS 
4.2.2. I VISUALES 
4.2.2. 1 .1 ARQUITECTUR.'\ 
4.2.2. 1. 1 .1 CIVIL 
4.2.2. 1. I .2 RELIGIOSA 
4.2.2. 1.2 PINTURA 
4.2.2. 1.2.1 CIVIL 
4.2.2.1.2.1.I MURAL 
4.2.2.1.2.1.2 CABALLETE 
4.2:2. 1.2.2 RELIGIOSA 
4.2.2.1.2.2.1 MUR.'\L 
4.2.2.1.2.2.2 CABALLETE 
4.2.2. I .3 ESCULTURA 
4.2.2.3. I. I .3 1\·!ET ALES 
4.2.2.3.1. I .4 PERCUSIONES 
4.2.2.3. I .2 CA.~TO 
4.2.2.4 LITERARIAS 
4.2.2.4.1 DRA!v!A 
4.2.2.4.2 COMEDIA 
4.2.2.4.3 NOVELA 
4.2.2. 1.3. I CIVIL 
4.2.2.J.:U.I EXEl'.IA 
4.2.2.1.3.1.2 RELIEVE 
4.2.2.1.3.2 RELIGIOSA 
4.2.2.1.3.2.1 EXENTA 
4.2.2.1.3.2.2 RELIEVE 
4.2.2.1.4 GRABADO 
4.2.2.1.4.1 CIVIL 
4.2.2. 1 .4. l. l MADERA 
4.2.2. 1.4.2.2 PIEDR.'\ 
4.2.2.1.4.2.3 COBRE 
4.2.2.1.4.2.4 MIXTO 

IV 
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4.2.2.1.5 FOTOGRAFÍA 
4.2.2.1.5.1 BLANCO Y NEGRO 
4.2.2.1.5.2 COLOR 
4.2.2.1.6 CINE 
4.2.2.1.6.1 l\IUOO 
4.2.2.1.6.2 SONORO 
4.2.2. 1. 7 PERFOR..'vlANCE 
4.2.2.4.4 ENSAYO 
4.2.2.4.5 POESÍA 
4.2.2.4.6 CUE1'.'TO 
4.2.2.5 ARTE POPULAR 
4.2.2. 1.4.1.2 PIEDRA 
4.2.2.1.4.1.3 COBRE 
4.2.2.1.4.1.4 MIX'TO 
4.2.2.1.4.2 RELIGIOSO 
4.2.2.1.4.2. 1 MADERA 
4.2.2.1.8 HAPPENING 
4.2.2.1.9 INSTALACIÓN 
4.2.2.2 ESCENOGRÁFICAS 
4.2.2.2. 1 TEATRO 
4.2.2.2.2 DANZA 
4.2.2.2.3 OPERA. 
4.2.2.3.1 MÚSICA 
4.2.2.3.1.1 EJECUCIÓN 
4.2.2.3.1.1.1 CUERDAS 
4.2.2.3.1. 1.2 ALIENTOS 

V 



Anexo 2. 

0001 

COLEGIO DE ESTUDIOS LATINOAMERICANOS 
América Latina en lns tesis de FFyL 

Sistema de Información sobre Latinoamérica (Sll...A) 
TESLAT 

CLASIF: XF/1946/GOlvl AUTOR: GÓlvlEZ ROBLEDO, A.;-.;TO~IO 
TITULO: LA FILOSOFÍA EN EL BRASIL G.A.: DOCTORADO EN FILOSOFÍA 
PROC.: FAC. DE FILOSOFÍA Y LETRAS COL.: FILOSOFÍA A:'iO: 1946 #EJ.: 3 
ÁREA D: Filosofia #TESIS: 001 CLAS. GEO: A 1302 PERIODO: 1500-1800 TP: 4.1.4 TS: 4.1.4.1 

ÍNDICE: l. La época colonial 1; 2. El cclccticis1no 25; 3. El positivisn10 43: 4. El C\"Olucionistno 85; 5. 
Farias Brito 119; 6. La filosofía Cristiana 157; 7.lnvcntario y alegato 173. 

RESUI\.1EN: El principio selector que nos guió fue el de escoger entre los docmnentos filosóficos 
brasileños aquellos únicwnentc en que puede percibirse la recepción individual u orgánica de sistcrnas y 
tendencias de la <filosofia occidental>- ya que ninguno autóctono ha su1·gido hasta hoy en el <Brasil>
asu1niendo en la <1-\1nCrica Portuguesa> especificas notas diferenciales. en cuanto al predominio vital de 
cienos ten1as. así co1no a las re-percusiones tipicas de las doctrinas advenedizas en el orden del hacer y del 
obrar. En lo que ve a la filosofia pritnera, a la <111ctafisica>. su intemporalidad. en nuestro concepto. nos 
ofrece dudas. Si la 111etafisica es el últitno grado de <abstracción>. cuyo objeto es el ser en cuanto ser y 
sus atributos prin1ordialcs~ con independencia de toda 1natcria individual. de toda tnateria sensible común 
y aún de toda materia individual. de toda materia sensible común y aun de toda 111ate&ia inteligible. no 
vc1nos en absoluto en qué pueda ser afectado su contenido por el curso del devenir. La <filosófica> 
siendo el saber natural de las prirncras causas y principios de toda realidad. puede operar sobre cualquier 
entidad. eterna, ate1nporal o histórica. con sólo que en ella pueda captar una estnictura inteligible; co1no 
quiera que estén sujetas a incesante cmnbio las fbnnas políticas y sociales de la COil'\·ivcncia hun1ana, no 
son ya válidas para épocas posteriores las lucubraciones <filosóficas> sobre formas caducas. Son las 
filosofias <nntihistoricistas> las 1nás inclinadas a Ycr en la 111ateria el últi1no constitutivo de la 
<individuación>, y a pensar por ende que por el hecho de su recepción en la 1natcria nativa del Continente 
<atncricnno>, las fon11as <culturales> preexistentes. no excluyendo la filosofia. dan lugar a encarnaciones 
típicas, sin 111engua del \:alor fOnnal de los filosofen1as estructurales. De acuerdo con el viejo principio. 
todo lo que se recibe ton1a la forma del recipiente, los sislc1nas filosóficos n·adicionales bien pueden 
revestir dentro de la inteJigencia <aincricana> un ser intencional de segundo grado. Siendo el objeto de 
conocitnicnto. las especies <intcligiblcs>son. diícrcntcs, como lo son n1ús aún las <imágenes genes 
sensibles>. con la conversión a las cuales se opera toda <intelección> humana: y estas consideraciones 
valen tanto para los <individuos> co1no para las 1ncntalidadcs <nacionales>. Aquilatarlas es el camino 
para ton1ar viable la fundamentación lcgítilna del afán de inquirir las íonnas accidentales de recepción de 
una filosofia perenne. Debe ser posible en nuestra <Atnérica> lo que fue posible en <España>. lo que 
<Vitoria> y su escuela pudieron realizar; lo que dio de sí la doctrina de <Santo To1nás>~ vivida en el alma 
cspafiola y en función de la circunstancia temporal de los dcscubri1nicntos ultrainarinos. Pueda esta 
tentativa sc;-1·yin1os del <apn:ndizajc> para trabajar algún día con tncjor <disccrnin1icnto> en una 
especulación que no sólo tnolivc el <intelecto> sino d corazón. 
FICHÓ: T ANIA CAPTURÓ: AEDJ 

0002 
CLASIF: XF/1970/J'v!EZ AUTOR: MEZ/\ GONZÁLEZ. El\IILIO JULIAN 
TITULO: HACIA UNA FILOSOFÍA DE LA VIOLENCIA EN Al\!ÉRICA LATINA 
O.A.: LIC. EN FILOSOFÍA PROC.: FAC. DE FILOSOFÍA Y LETRAS 
COL.: FILOSOFÍA AÑO: 1970 #EJ.: 1 AREA D: Sociologia #TESIS: 002 
CLAS. GEO: Al203 PERIODO: 1960 TP: 2.1.6.1. TS: 2.1.5.4.4.1.1.6 
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ÍNDICE: Introducción 7; 1. Car<:ictcr de la violencia I 6; a) La violencia corno instrumento de dominación 
22; b) la violencia corno instrun1ento de liberación 62; 2. Guaten1ala bajo el signo de la violencia (el caso 
Spreti) 87: 3. Hacia una filosofia de la violencia en r-\.rnérica Latina 119~ Conclusión 149. 

RESU!\.1EN: Tanto la teoría corno la práctica rc\.·olucionaria sólo pueden ser concebidas en sentido 
critico. Esta 1nancra de enfocar la problc1nütica histórica planteada por la realidad social latinoamericana 
forma parte del 1nétodo de conocirnicnto dialéctico. del n1atcrialis1no dialéctico e histórico fonnulado 
inicialn1entc por ~'1arx y enriquecido postcrionncntc por la acción revolucionaria de los ho1nbrcs y los 
aportes teóricos de nun1erosos n1arxistas. Hctnos centrado nuestra atención en el problt:rna de la 
<violencia> con10 fcnó111eno social. Se intenta cstabkccr una distinción entre la <violencia> propia de la 
sociedad existente, la <violencia> de la cual se sirve una clase para n1antcncr su <dominación> sobre el 
resto de la sociedad y la "·iolencia que genera la sociedad capitalista con10 negación de sí 1nis1na~ es decir, 
la <violencia> con que itnpugna y buscan dcstrui1- el sistema del <capitalismo> 111undial los grupos, 
organizaciones políticas y clases sociales en gcncral que el propio sisten1a ha engendrado con10 
antagonistas. La <violencia> dt: tipo fisico co1no la ,·iolcncia psíquica que se ejerce a través de los 
diferentes órganos de dotninación del <Estado capitalista>. La <violencia> con10 instru1ncnto liberador._ es 
la fonna de acción insustituible de l cual cst n obligadas a servirse las fuerzas liberadoras; obligando a 
situarse a las clases sociales do1ninadas y las fucrzns liberadoras en <r\.n1érica Lntina>. La <\.;otencia> 
surgida en condiciones particulares en <Guatcrnala>, es de los insurgentes con10 una <racionalidad> 
concreta que se opone a la <racionalidad> de la dominación existente. adetnús de trazar un esbozo n1ínimo 
del desarrollo de Ja <guerra revolucionaria>_ El <ncocolonialisn10>. es la fonna que asu1ne la do111inación 
capitalista tanto en <Asia>. < ... -\.frica> y <A.n1érica La.tina> en general. co1110 en cada uno de los diferentes 
países latinomncricanos en particular. existiendo rasgos co1nuncs a la totalidad de países de estros tres 
continentes. Estableciendo una <identidad genérica>, de la dorninación en todo el <Tercer Mundo>. El 
111undo ncocolonizado hace frente a un Ctlt:rnigo con1ún que se sin·e de la <\·iolcncia> por igual para 
1nantener su dontinación en cada país, a la "·cz que las fuerzas liberadoras, utilizan n1étodos y tácticas que 
no difieren 111ucho entre sL Habrcn1os de concrcto:u-nos al estudio <.h: la <violencia ncocolonial> en 
<Atnérica Latina> en ténninos generales. con particular referencia sólo a <Guatemala>, no ignorando las 
experiencias que se desprenden de las luchas contra la donlinación ncocolonia1 en otras regiones del 
inundo subdesarrollado. A.1 no hallar otra alten1ativa a la lucha política revolucionaria en América Latina, 
la violencia ha sentado las bases necesarias para la elaboración de una estrategia de lucha revolucionaria 
político-inilitar-cultural cuyo signo distintivo es la violencia 1nis1na. La "·iolencia es la preni.isa necesaria 
para la edificación de una sociedad en la cual no exista ni.ás la <yiolcncia> propia del inundo capitalista 
neocolonizndo. Con nuestro trabajo pretendernos_ situar en el terreno de la discusión algunas 
consecuencias de orden teórico que se desprenden de la <pró.xis> <revolucionaria> <latinoaincricana> 
presente. 
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LAT1NOA!"v1ERICAi'-!0. a)Sus discutibles odgcncs. b)Las nuevas formulaciones del filosofar en 
América.rica Latina. c)Caucc de influencias doctrinarias. 11. DIFERENCIAS INTERPRETATIVAS EN 
LA FILOSOFiA LATINOA1'·1ERICANA.a)Neccsidad de puntualizar algunos concc.-ptos.b)Impulsos de 
afinnación cultural.c)La opresión ideológica en la colonia.d)Propósitos de una filosofia desenajcnante. 
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FILOSOFÍA PROPIA. a)Abordajc por el objeto o por el sujeto. b)Hacia una liberación por fa filosofia. 
c)Liberalismo y positivis1no. instru1ncntos de emancipación mental. d) Preferencias políticas sobre 
proble1nas filosóficos. e)Nucvos planteatnicntos sobre el pensar d)La originaJidad con10 problema. 
CONCLUSIONES. 

RESUI\:fEN: INTRODUCCIÓN. Las corrientes del pcnsarniento europeo hicieron que los de111ás pueblos 
tomaran co1no propios los valores que pregonaban co1110 cle1nentos <culturales>. <Jibt.!rtad>, <igualdad> 
y <f"raternidad>. Los hornbrcs de diferentes latitudes al esforzarse por Ja realización de estos valores, han 
llegado al sacrificio, rcclan1ando de sus <1nctrópolis> oprt!soras el curnplimiento de aquellos principios 
que elJas misn1as enscfüuon aquí en <A111érica>. Los crnpcfios de codicia y prepotencia hicieron que los 
pueblos luencs le plantearan a Ja filosofía uno de los problernas de rnás urgente solución, al negarse a 
aceptarles a otras sociedades la vigencia de derechos considerados inalienables. La <ciencia> 
contetnporánca con su cauda de progresos. ha sido puesta al servicio de esos intereses egoístas inspirados 
en anhelos excJusivistas. La <t. técnica> es un instrurncnto de <dorninio>.un 1ncdio para hacer 111 s efectivo 
el sojuzgamiento en contra de quienes por su parte aspiran a la libertad, aquellos pueblos que ya hicieron 
reaJidad esos propósitos in1pidcn por lo n1cnos transitorirunentc la universalización de Ja culn:ra que 
pretende runpliar las posibilidades de la hurnanidad. :frena el necesario rcconoci1nicnto de "Valores pr·opios 
de la <cultura occidental> de carácter social y político. y hace aparecer la crisis denotada en nuestra 
<filosofía> actual, y que es principahncnte a Jo que se aboca esto que aquí lkunrunos <filosofía 
latinoruncric<:u1a>.La <filosofia latinorunericana> propugna Ja validt!z uni\"crsal de los <valores> que 
crearon esta cultura occidental, siendo estos pueblos herederos de dos culturas. no quieren renunciar a 
ninguna de ellas. sino en todo caso. se proponen hacer de este legado <cultural> un proceso de 
<arnericanización> a fin de que por este curso se cxaruincn y resuelvan los problen1as que se tienen como 
propios mediante el reconocitnicnto dt: una realidad que nos es peculiar y en la que se busca adaptar la 
tendencia <latinoarnericana> de <occidcntalización>.pero sin que en esto se itnpliquc una 
<europeización> sin mñs o indiscriminada~ entre las preocupaciones de Ja <filosofia><latinoan1cricana>, 
está Ja búsqueda de lo que dio en Ilm11arsc esencia del <ser> a.incricano. dcs<lt! su significación histórica, 
su desenvolvimiento cultural y co1no <creador> de <cuJtura>. Así es como los te111as conten1poráncos 
nuestros toman con10 preferente la investigación sohre la vcrdad~ra esencia del hon1brc ainencano y aun 
sobre Ja <originalidad> de la filosofía <contim:ntal>.Ante el pri111itivis1no de que se acusa desde 
<Europa> a los put:blos <latinoamericanos>, frente a ese regateo de <hurnanidad>. ha surgido lo absurdo 
del poner en duda la plena hutnanidad de este hombre. Por estos antecedentes se explica la preocupación 
del filosoíar Iatinoan1erícano actual que decididaincnte se pronuncia partidario de tratar por ejemplo los 
temas políticos y de filosofia social. Las características de su compron1iso que tienden a lograr nuevas 
forrna.s de vida, la inducen a buscar 1nodificacionc.s en la conducta de nuestros pueblos~ rechazando 
cualquier tendencia social a interpretar la realidad. corno ocurrió en otrora, únican1entc por la vanagloria 
de acrecer el conoci111iento n1uy principaln1cnte abstracto y cspeculatiYo. Hay menos preocupación por la 
teoria porque lo que apura so_n las consecuencias prácticas que van a desprenderse. 
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ÍNDICE: Capitulo l: i\tarco tt:órico de reft.!rcncias 2: Doble propuesta: sus carnctcristicas 3: Latinoamérica 
5; Análisis del discurso histórico 7; Los códigos 9; Código de salvación 12; Código de utopista o 
anticipatorio 17; Código de lo absoluto 20; Código vicarial 24; Código etho simbólico 29; Filosofia de Ja 
historia Jatinoan1ericana 29; Referencias Bibliográficas 34. Capítulo 2: La vocación del descubrimiento 
38: Invención de .t-\tnérica 40; .-\Jnérico Vespucio 45; Cinco códigos en el análisis del discurso histórico 
50; El código vicarial o representativo en los textos colo111binos 55; Los códigos restantes en Jos textos 
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capitulo 2 100; Capítulo 3: Vocación "especuladora" o visión y misión eclesial de Las ~asas" 103; Las 
circunstancias: código vicaria! 110; Una historia eje1nplar 127; Cinco códigos para el imaginario 
lascasiano 140; Las Casas, obispo electo: la petición y la Real politik 161; Las Casas, político 178; Las 
Casas: política y transgresión 181; Vcrapaz 196; Cuestionarniento del poder real 205; ¿Qué institución es 
ésta? 21 O; Referencias Bibliográficas 216; Capítulo 4: Una filosofia de la historia latinorunericana co1no 
vocación para una filosofia de la historia 227; Planteamiento inicial 228; Supuestos de la investigación 
230; Irracionalisn10 de la falsa objetivación desubjctivadora y de su opuesto individualista 233; 
Poder/Contrapodcr 244; Poder irnpucsto/ Contrapodcr propuesto 246; Recurso del método 248; Prosigue 
la "documentación" 251 Códigos y filosofia de la historia 254; El "1nás allá" del poder 258; l'vtás allá del 
poder y axiología 261; Dependencia/Independencia 266; Poder del contrapodcr 269; Conclusiones 274; 
Referencias 278; Bibliografía de obras citadas 282. 

RESUi•vfEN: La prúctica discursiva constituye una posible func.lmncntación documental de una <teoría de 
la historia>. Al considerarse <"podcr/conttapodcr"> con10 categorías dt: la <filosofia de la historia>. 
articulan los códigos o criterios del análisis, tbnnando una especie de dcno1ninador cotnún. Los estudios 
históricos se benefician con la revaloración de los datos que aparecen al aplicar los códigos de análisis. así 
como con la eficiencia instrwncntal de binon1io podcr/contrapodcr que facilita a los códigos el acceso a 
procesos de larga duración co1no son el Dt.!scubrinliento y la Conquista y. desde luego. el acceso a los 
substratos o ditncnsioncs profundas. Con Ja incorporación de modelos <semióticos> y <comunicaciones>. 
se abren nuevas perspectivas n1ctodológicas en el cainpo de la historia. Al adquirir una base documental, 
la <filosofia de la historia> con sus categorías podrán sujetarse a un control científico. Podrán beneficiarse 
el n1arxis1no y la politología con el desarrollo de estas cuestiones 1nctodológicas relativas a modos de 
recodificar. Constituye un objetivo que pcrmea esta investigación integrar varias disciplinas, se trata de las 
<ciencias sociales>, la <historia> y la <filosofia de la historia>. Biaudel ha 1nostrado~ la importancia de 
una disciplina auxiliar <teoría de sistctnas>. El <discurso> alude al <subsistctna cultural> cultura profana 
y religiosa., educacional. jurídica.. artística., filosófica., científica., cte.; hasta cubrir hábitos .. costu1nbres. 
"estilos" y modos de ser individuales. El curso de con los "hechos"; el discurso con las "ideas". La crítica 
de In política, incide a menudo en la filosofia de la historia. al buscar su fundruncntación en ella. Aquí¡ se 
abunda en una perspectiva global que pennitc atender a la particularidad de cada caso. Desempeñan un 
papel i1npo11ante la teoría y la prácticas de la sociedad deseable. nlistna que constituye el supuesto de 
cualquier tesis sobre cstrucntras de contrapoder. A esto alude el utopisn10 de Las Casas en Ja colonización 
pacífica de Cuman. en la Verapaz~ se unen aquí <filosofia política> y <filosofia de la historia>. al 
subrayar el draina del poder. de las capitulaciones de Sm1ta Fe y de los textos colombinos. se combinan la 
<ciencia política> y la <filosofia de la historia>. Se intentó poner las t,técnicas y el aparato filosófico
científico moden1os al servicio de los estudios latinoamericanos. 
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Remordintiento Cristiano 27; a) La redención de los bárbaros 30; b) La legalidad victoriana 36; c) Inicios 
del colonialismo moderno 40. 4. La "cientificidad" de Ja Ilustración 42; a)La objetividad de Buffon 43; b) 
A.mérica vista por De Pau\v 54; e) La idea general 59; 5 El nuevo rvtesianismo 62; a) La idea de la Historia 
de Vico 64; b) La teleología herderiann 67; e) Condorcet y el progreso como panacea 73; d) Hegel o la 
historicidad como pretexto 76; e) El racisino continua 88; 6 Conclusiones 91; Notas 108; Bibliografia 
117. 
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RESUMEN: La <ideología colonialista> ha seguido una trayectoria rn s o menos ciar~ siendo su gran 
preocupación el darle bases "filosóficas" o "científicas" a la explotación. al sojuzgamiento. o incluso~ al 
aniquilamiento de unos hombres por otros. Este trabajo se limitar a tratar el <colonialismo europeo> 
puesto que es estt: el único que tiene una relación directa con el continente americano. y en su 
1nanifestación Idc-ológica: el <eurocentris1no>. Para el pensador cornU.n de la Europa de principios de siglo 
XIX~ "América casi sictnprc era un sinónitno intercambiable por la deno1ninación "Estados Unidos". Se 
puede afinnar que la ligereza de juicio de los europeos hacia A111érica.. y sobre todo hacia Latinoatnérica, 
es la herencia de una ideología configurada en esa época, los pensadores europeos de ese periodo han 
abordado el problenrn de la naturaleza del ''nuevo" continente. Seguir Jos pasos de estos razonatnientos. 
remontándonos al n1isrno tiempo a sus orígenes, es uno de los objetivos primordiales del presente estudio. 
Tornarctnos para nuestra investigación. la definición según la cual el <ctnocentrisn10> corresponde a un 
con1portarnicnto teórico y práctico. a través del cual una sociedad asu1nc como universales sus proyectos 
particulares. La búsqueda de In relación entre el <curoccntris1no> y el <c0Jonialisn10>, con la imagen que 
existía de A1nérica en el pensainiento europeo. Este estudio es selectivo lirnitándonos únicmnentc a lo que 
hoy se conoce con el no1nbrc genérico de Latino~unérica. 
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ÍNDICE: Capítulo l Antecedentes; ) . 1 Situación Gt:ográfica l; 1.2 Situación Histórico-Política 2: 1.2.1 El 
periodo precolo1nbino 2: 1.2.2 El periodo colonial 4; 1.2.3 Periodo de la 'mcxión a Colombia 7; 1.2.4 
Período republicano 9; 1.3 Situación socio-cultural 1 1; 1.4 Situación econón1ica l; 2. Exan1en de Ja 
situación educatiYa en Panarná 24; 2.1 Papel de Ja educación en el inundo de hoy 24; 2.2 Inicios del 
siste1na educativo panan1eño 33; 2.3 Los antecedentes de la Refor111a Educativa 35: 2.4 La Rcfonna 
Educativa 35; 2.5 Recursos hurnanos 47; 2.6 Recursos financieros 53: 3. Examen de la situación 
bibliotecaria 57; 3. J Consideraciones generales 57: 3.2 Infracstn1ctura de sus s.ervicios 58; 3.3 Bibliotecas 
Públicas (Populares) 65; 3.4 Bibliotecas Universitarias 74: 3.5 Bib1iotccas de Investigación 80; 3.5. 1 
Puras 83; 3.5.2 Aplicadas 83. Capítulo 2. La situación Latinoan1cricar1a y posible aprovcchruniento de los 
aspectos positivos. 2.1 Planeamiento de la Educación 85~ 2.2 Los sisten1as nacionales y regionales de 
servicios de infonnación 93; 2.3 La iinplcn1cntación tecnológica 99~ 2.3. l En la docencia l 00~ 2.3.2 En la 
investigación 1 O l. Capitulo 3. Anteproyecto de rnodclo de desarrollo para un sistc1na de servicios de 
lectura e inf'onnación y su posible aplicación a Panarná . 3 .1. Estructura socioeconórnica 106~ 3. l. l La 
econo111ía. base de un sistema nacional bibliotecario l 09: 3. 1.2 Influencia del aspecto socioeconótnico en 
el desarrollo bibliotecario 111 ~ 3.2 Estrnctura educativa 114; 3.2.1 Propósitos de la educación 119; 3.2.2 
Una nueva política educativa 121 ~ 4. Non11as para los servicios bibliotecarios 123; 4.1 Aprovcchainicnto 
de los recursos hun1anos y econórnicos en los servicios bibliotecarios 124; 5. Estructura bibliotecológica 
127; 5.2 Importancia de una 1nodcn1a cstll.lctura bibliotecológica 128; 5.2.1 Importancia de un nuevo plan 
de Jos servicios de lectura e información a nivel nacional J 29; 5.3 Estructura de los servicios 
desinformaciones para la ciencia y In. tecnología J ::t4; 5.3.1 /\plicación de la cic.-nci:'.1. y la tecnología en los 
servicios bibliotecarios de docu1ncnt.:ición y de infonnación 13...J.; 5.3.2 Aplicación de la auto111atización y 
las innovaciones bibliotecológicas en Panan1á J 36; Conclusionc.:s 14 J; Rcco111endacioncs 143; 
Bibliografia 146; Anexos 150. 

RESUJvtEN: La <cultura> es el instrun1cnto de can1bio que pennitc al hombre derivar n1ayor provecho del 
arnbiente que lo rodea, acurnulación de conocimientos. pcnsanlientos. valores y objetos. así co1no la 
experiencia y el razonmniento. En este proceso de transn1isión, asimilación y creación es que desempeña 
un papel preponderante la <Infonn<l.tica >, la <infom1ación cicntifica> y <tCcnica> ayuda a conservar y a 
111odificar favorablemente la cultura,. desenvolviendo aptitudes para asimilar y participar efectivamente en 
la vida del gn1po. El presente trabajo ofrece en su parte inicial. un análisis de la situación <educati"n> y 
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del sistema <bibliotecario> de la República de <Panruná >. Tiene la finalidad esencial de discutir las 
causas que afectan~ el descnvolvi1niento del Sistema Nacional de Bibliotecas y proponer algunas n1edidas 
que se consideran adecuadas para pro1nover cambios favorables en la organización y -funcionruniento de 
estas instituciones. El estudio se rt!alizó a base de entrevistas. observaciones. consulta de documentos y 
método estadístico. La <situación geog.ráfica> del lsttno de Panruná ~ la situación <histórica-política>, los 
aspectos <cconó111icos> y el panoraina <socio-cultural> contiene trunbién un exrunen de la situación 
educativa de Panruná y de la situación bibiotecaria. Se analizan los factores que influyen para dcternlinar 
los escasos logros realizados. Se procura dar la situación latinoainc1icana en el campo de la iníonnación y 
cómo pueden utilizarse los recursos tc:cnológicos. los aspectos a considerar en un proyecto de 
reorganización del <Sistc1na Bibliotecario> de <Panmná > y hi creación de un <centro de Información>. 
FICHÓ: TANJA CAPTURÓ: AEDJ 

0007 
CLASIF: XB/1989/VEL AUTOR: VELÁZQUEZ GARCÍ.·'\. JAVIER 
TITULO: LAS CIENCIAS SOCIALES EN AMÉRICA L'\TJ;-.;A A TRAVÉS DE LA BASE 
DE DATOS "CLASE": UN ESTUDIO BIBLIOMÉTRICO 
G.A.: LIC. EN BIBLIOTECOLOGÍA PROC.: FAC. DE FILOSOFiA Y LETRAS 
COL.: BIBLIOTECOLOGÍA AÑO: 1989 #EJ.: 2 ÁREA D: Bibliotccología #TESIS: 007 
CLAS. GEO: Al PERIODO: 1980 TS: 12112 

ÍNDICE: Capítulo 1. a) A.tnérica Latina 2~ b) Las ciencias sociales en A1nérica Latina 29; Capitulo 2. a) 
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RESUJ\..1EN: Al desarrollo de algunos países deviene el subdesarrollo de otros. América Latina se ha 
constin1ido como un satt!litc, de los grandes polos de desarrollo~ hemos dirigido nuestra atención al 
estudio de las <ciencias sociales> apoyados en la <bibliornetria>, descripción cuantitativa del proceso de 
la <co1nunicación> escrita. Nuestro estudio tiene co1no objetivo. tratar de averiguar la <cantidad de 
iníonnación> producida por los países <latinoruncricanos> en ciencias sociales. y en qué, disciplinas se 
hace esta producción y qué, paises la realizan. Nos basarcn1os en la <base de datos CLASE>, que incluye 
la producción de los cientificos latinoarncrica.nos en ciencias sociales en revistas de la región. Esta 
in-fonnación será vaciada en tablas, cuadros y gráficas. Los supuestos son: La investigación en <ciencias 
sociales> tiene una tendencia <irregular>. <fvtéxico>, <Brasil> y <A..rgentina>~ países con tnás desarrollo. 
se espera que la n1ayor parte de la investigación en ciencias sociales sea elaborada por los misn.1os. Países 
cuyo desarrollo económico es bajo. tendrán n1cnos aportaciones. La investigación será mayor en 
<sociologia> y la <econon1ia>. Se presenta el estudio <biblio1nt!trico,> de las <ciencias sociales> en 
<An1érica Latina>. Se pretende. con10 un pri1ncr p::isoy algo que nos ayude a conocer alguna información 
i1nportante acerca de las ciencias sociales en la región. 
FICHÓ: TANJA CAPTURÓ: AEDJ 
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TITULO: LA SOLIDARIDAD DE Al\.IÉRICA Y SUS PROYECCIONES HACIA EL FUTURO: UNA 
INTERPRETACIÓN DEL INTERAMERICANISMO ACTUAL. G.A.: LIC. EN DIPLOMACIA 
PROC.: ESC. NAL. DE CIEN. POL. Y SOC. COL.: EST. LAT. AÑO: 1956 #EJ.: 1 #TESIS: 008 
ÁREA D: Historia CLAS. GEO: Al PERIODO: 1823 - 1956 TP: 2.2.1.1 TS: 2216112, 2221223, 223 

ÍNDICE: 1. Prcá.Inbulo. 2. Introducción 3. Evolución histórica del interamcricanismo 4. Relaciones 
interruncricanas actuales. 5. Proyecciones futuras. 

RESUl\.1EN: La idea del <intermncricanistno> que paulatinamente ha venido recibiendo influencias Y 
cxperin1entando transformaciones en su concepción. ha pasado por cuatro etapas -fundamentales. 1. Desde 
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el <Congreso .r\nfictónico> de <Panamá> en 1826 a la primera Conferencia Intcrarnericana celebrada en 
<Washington> en octubre de 1889. considerando la <Doctrina 1\..-fonroe>. 2. De la Coníerencia 
Interaniericana de <Washigton> de 1889 a la s~séptirna Con:ft:rencia Intcrarncricana de <l\:lontcvidco> en 
1933. 3. De la Conft!rencia Intcnunericana de <l\-·1ontevideo> en 1933 a la Reunión de ChapuJtepec en 
1945~ en donde habrcrnos de estudiar las Conf'crcnc:ias de <Buenos .1-'\.ircs> y <Li1na> y las Reuniones de 
Consulta de <Panan1á> <Guaten1ala>. <La Habana> v <Río de Janciro>. 4. De la Reunión de 
<Chapultepec> de 1945 a Ja reciente Reunión de Presiente~ en Panmná. Confi:rcncias que se celebraron en 
<PetrópoJis> y <Bogotá>, Reunión dt! Consulta de <:\\'ashington> de 1953 y las subsc:cuentcs 
Conferencias celebradas en Caracas y Rio de Janciro en 195-L En el presente trabajo se: cuidará de fijar los 
lincrunicntos del <lnter;_u11ericm1isrno>. y evitar la consideración de la idea de la <cooperación> y 
<solidaridad> intcrame-ricana en un sentido clarmncnte iinpracticable o <utópico>. Este propósito, Jleva la 
intención de no confundir, la idea del <Intcramericanisn10> con Ja política del <Panan1cricanisr110>. que 
han afectado los ideales de <soberanía> e <independencia> di.: las repúblicas <Latinoaincricaiw:s.:>. La 
parte final de la tesis está dedicada a la exposición de lo que entiendo debe ser el camino para llegar a la 
realización afectiva del <Intcraincricanisn10>. :lVJi n1ayor pn:ocupación ha si do tratar de apoyarlo. en los 
hechos cconónücos :Y situaciones reales existentes en las presentes relaciones <c:conómico-polhico>, entre 
<Estados Unidos> y Jos países de Ja <Atnérica Latina>. as¡ como entre sí. ya que tni intención será sugerir 
acciones de <coopcr·ación> intcrarncricana. 
FICHÓ: TANJA CAPTURÓ: AEDJ 

0009 
CLAS!F: XEL/1956/RO\.. AUTOR: ROVJRA PLEITEZ, SALVADOR 
TITULO: EL ASILO DIPL01\!ÁTICO Y TERRITORl/\L E1': A:\!ÉRICA 
G.A.: LIC. EN CIENCIAS DIPLO'.'v1ÁTICAS PROC.: ESC. NAL DE CIEN. POL Y SOC. 
COL.: ESTUDIOS LATfNOA!\!ERICANOS AÑO: 1956 #EJ.: 1 ÁREA D: Derecho 
#TESIS: 009 CLAS. GEO: Al PERIODO: 1928-1954 TP: 2212112 

ÍNDICE: Introducción Breves anotaciones sobre el .-\.silo, su origen y dcsarroIJo histórico. 13; l. El Asilo 
sagrado. 13; 2. El Asilo en Grecia. 15~ 3. En Rorua. 15~ 4. En el Cristianisrno 16; Capítulo l. Sobre la 
Naturaleza del Asilo 1. Su conceptuación 19; 2. El Asilo Diplomático 20; 3. El Asilo Territorial 27; Sus 
Fundamentos 30~ Capítulo 2. 1. Procedencia. Delitos Políticos y del Orden Co1nún 35; 2. El Problc1na de 
Ja Calificación. Su alcance 38; 3. ¿Es deber jurídico para los Estados o silnple1nentc obligación 1noraJ? 39; 
4. Debe ser Institución Jurídica o rn s bien políüca? 41; Capitulo 3. El .-\silo en el Derecho Internacional 
Público Interan1ericano l. El Espíritu de Las Conre1encias lnterrunericanas 43~ 2. Sexta Conf"erencia 
Intcrrunericana de la Habana ( J 928)~sus convenciones 46; 3. Séptirna Conferencia de 1\tlontevidco ( 1933 ). 
Sus acuerdos sobre Asilo 49~ 4. Décirna Conf"crencia Interm11ericana de Caracas ( 1954 ). Convención sobre 
Asilo Diplomático y territorial 52; 5. Cornentarios 61. Capitulo 4. Estudio sobre algunos casos concretos 
de Asilo en Atnéric'!. 1. El caso Haya de la Torre 67; 2. E1 C'ISO de los refugiados guatemaltecos por Ja 
Revolución de 1954 73; 3. Solicitud del Gobierno di.-: Guatemala para extraditar a Roscmberg Rivera y 
Cruz \Ver 75; 4. Exarnen de algunos de los delitos que scks imputaron 85; 5. La r~egativa del Gobicn10 
!vlexicano 91; 6. El Asilo Par3guayo en el caso Perón 93; Capitulo 5 hnpcriosa necesidad de con1pletar o 
rnodificar la regla..rncntación sobre el Asilo. 1. Lagunas e ilnprccisiones 97; a) Algunas reformas que se 
proponen en el asilo Diploinático. J 00; b) En el Asilo Territorial en cuanto al proccdin1icnto de 
extradición 106: Conclusiones 109; Bibliografia 111. 

RESUI\:lEN: ley natural: el fuerte se itnpone al <lCbiI justa o injustificadamente en razón de la fuerza.,. el 
poder o de ainbos, se origina una doble calidad: la de perseguidos y la de perseguidores. El <perseguido> 
encontraba <refugio> al penetrar al recinto sagrado~ al <templo> o bien permaneciendo vecino a los 
altares del culto ya que con ello y rnientr.:is no los abandonara, detenía transitoriamente Ja acción 
persecutoria.. protegido corno estaba por el respeto que infundia la santidad de esos lugares. En <Grecia> 
el <asilo> se conoció y practicó~ institucionalizándose. El asilo en <Grecia> íue una institución 
profundamente arraigada en sus costumbres cuya bondad llegaba hac;ta servir con10 medio eficaz za lograr 
poblar las ciudades recientemente fundadas ya que el ho1nicida y en general el delincuente encontraba -
co1no entre los judíos- seguro ref"ugio dentro de sus tnurallas. El <ronumo> fue el pueblo que se 
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caracterizó por su espíritu legalista, resultando entre ellos un concepto antagónico al derecho. se acogía al 
infractor y lo protegía. dando con ello al traste con la severidad y el rigor de Ja ley. que desde ese 111omento 
se tomaba ineficaz para cun1plir uno de sus supuestos. Por eso el asilo no es aceptado en el <Derecho 
Romano> salvo algunos casos de excepción. Con el advenin1ícnto dd Cristinnisn10 en la Edad 1'v1edia el 
derecho de <asilo> con que se inviste a los <tcn1plos católicos> estaba l1an1ado a dcsc1npcfiar con el 
tiempo funciones de importancia trascendental. ya que gozando de tal fuero crea el privilegio de ser 
inviolable y por ende capaz de proteger a los perseguidos contra la violencia de sus perseguidores. aunque 
no para sustraerlos a la acción de la justicia... ya que Ja Iglesia sólo pcdia en favor del asilado gracia. rnas 
no impunidad para sus delitos. A fines del siglo XVIII. el asilo eclesiástico, no siendo posible otorgarlo en 
los casos de quiebra fraudulenta. herejía, asalto en ca.rnino real lesa 1najcstad. asc.:sinato, etc. El <asilo 
eclesiástico> fue respetado por e1npcradorcs y reyes. reconocido en la práctica y protegido en las leyes. 
Sin embargo su abuso y exageración lo lh:varon a la ruina. Casos se presentaron en Jos que abrazarse a 
una Cn1z o a un saccrdotc constituían asilo. Hubo países que se opusieron dccididruncntc al 
reconocitnicnto y práctica del asilo eclcsiá..c;tico. Inglaten-a en 1615 dispuso que ningún "privilegio de 
santuario seria ad1nitido o tolerado". En <Espmla> Felipe l 1 expidió leyes con el misn10 carácter y con 
vigencia para todas sus posesiones pe1·0 con10 ocurrió en Inglaterra fueron igualmente desobedecidas~ 
subsistiendo la costumbre a pesar de todo. cspccia.hncnte en la <Arné.rica Latina> .. práctica que se 
continuaron hasta un siglo dcsput!s de quc todos esos paises habían alcanzado su independencia. El asilo 
eclesiástico fue perdiendo Yigor y desapareciendo. en adelante será solamente la ley la que 
sistcn1áticruncnte venga a regular el <derecho de asilo>. 
FICHÓ: TANIA CAPTURÓ: AEDJ 

0010 
CLASIF: XEL/1973!800 AUTOR: BOONEFAES ERNAOULD, AGNES 
TITULO: LA PROTESTA ESTUDIANTIL EN EUROPA Y Al'v!ERlCA LATINA: UN 
ESTUDIO COMPARATIVO DE LOS MOVIMIENTOS DE I968 EN FRANCIA Y lvlÉXICO. 
G.A.: MAEST. EST. LATINOAMERICANOS PROC.: FAC. DE FILOSOFÍA ·y LETRAS 
COL.: ESTUDIOS LATINOAMERICANOS AÑO: 1973 #EJ.: 1 
ÁREA D: Historia #TESIS: 010 CLAS. GEO: Al5 PERIODO: 1968 TP: 21552 

ÍNDICE: Introducción 1. 2. Estudio de las sociedades en donde se presl.!"ntan los n1ovintientos estudiantiles 
8. A. Panoraina rnundial 8. B. Las sociedades europeas 12. l. El marco econó1nico-social 13. 2. La 
Revolución Cultural 17. C. La situación Latinoruncricana 20. 1. La dependencia latinoarnericana~ 23. 2. El 
caso mexicano 26. 3. Los n1ovin1icntos estudiantiles de 1968 en Francia y :Vtéxico 30. A. Francia 30. B. 
!vléxico 36. 4. Estudio cornparativo 40. A. Reivindicaciones cconó111icas 41. B. Reivindicacionesjurídico
politicas 46. C. Reivindicaciones culturales 54. 1. Su i1nportancia en Europa y i\.mérica Latina 5.+. 2. El 
papel de la universidad y de la cultura 60. D . ..-\.lgunos otros facton:s de co1nparación 67. l. La 
participación de las clase obrera 67. 2. La represión 67. 3. Espíritu general de runbos movimientos 72. 4. 
Organización de la lucha 76_ 5. Actitud de la opinión pUblica 79. 5. Conclusiones 83. Bibliografia 89. 

RESUMEN: La <protesta> <estudiantil>. mlalizada y discutida por los <estudiantes> y <profesores> 
1nis1nos. co1110 es el caso nuestro. afecta sobre t0do directa y vitalmente a cada uno d1.: nosotros: tanto al 
autor co1110 al lector del ru1álisis. La idea i..::cntral es: hai..::cr un estudio con1parativo cntn.! w1 <tnovinücnto 
estudiantil> europeo y un latinom11cricano co1no expresiones. n:spectivainente. de las realidades del 
<desarrollo> y del <subdesanotlo>; ver cuáles son las causas y n1otivaciones para esos rnovitnientos en 
ambas partes y si puede establecerse puntos de comparación~ tanto de diferencia cotno de sitnilitud. El 
estudio abarca la llan1ada <Revolución de ?'v1ayo> del 68 en <Francia>. y el <!\lovitnicnto tv1exicano> de 
agosto-octubre (aproximadruncntc) del mis1110 afio. En <América Latina>, el n1ovilnicnto de la <Refonna 
Universitaria> de <Córdoba> en 1918 constituye. en realidad.. el nacimiento del estudiantado 
latinoarnericano como fuerza social organizada. Pero desde el comienzo de los años 60, el descontento 
estudiantil parece haber aumentado considerablernente~ as¡ como la gravedad de sus demandas. Si bien 
siguen presentes las quejas gremiales y académicas.rnicas propias del <sindicalismo> <estudiantil> 
tradicional~ hay que reconocer que durante las revueltas de 1968 han alc¡mzado un nivel n1ucho n1:is 
elevado~ es dt!cir el nivel dt! la vida política.. social~ económica y cultural de toda la nación t! incluso el del 
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mundo entero. Las guerras de <descolonización> posteriores a la <Segunda Guerra !\tlundial>~ revelaron la 
existencia del <Tercer 1\.·tundo> a los antiguos actores <occidentales> quienes. durante siglos. habían 
monopolizado el esccnado internacional. Los nuevos conceptos: <desarrollo> y <subdesarrollo>~ se 
impusieron progresivmncntc e intensificaron el cotnplcjo de culpa de los <occidentales>. ya sacudidos por 
la <Segunda Guerra i'Vtundial>, la cunl les había cnscfiado cn1dm11cntc que los valores de su civilización se 
habían perdido. Esta doble co1Tientc de to111a de conciencia -el fracaso en <Europa> y la cspcnu1za en las 
ex-colonias- influenció consi<lcrablcn1cntc las revueltas csn1diantilcs en el n1undo cnt~ro. 
FICHÓ: TANIA CAPTURÓ: AEDJ 

0011 
CLASIF: XEL/1973/CAB AUTOR: CABAN ESPINOSA, ANDRÉS RAFAEL 
TITULO: LA PRIMERA GUERR.·\. DE INDEPENDENCIA DE CUBA (1868-1878) 
G.A.: MAEST. EST. LATINOA:-..·tERICANOS PROC.: FAC. DE FILOSOFÍA Y LETRAS 
COL.: ESTUDIOS LATINOAMERICANOS AÑO: 1973 ii EJ.: 2 ÁREA D: Historia 
#TESIS: O I I CL/1.S. GEO: .·'1.1 108 PERIODO: 1868-1878 TP: 2.2. I. TS: 2.1. 1.5.5, 2.2.2.2. 

ÍNDICE: Introducción .,,;i; C3pítulos 1. Interpretación de la prensa nH:xicana ante el conflicto cubano l; 
Antecedentes l: Primeras rcacciont.:s en la pn:nsa sobre la guerra 7; El gobierno de Céspedes e;:s 
reconocido co1no potencia bcligt:rantc 25: 2. Estados Unidos y la Independencia Cubm1a :?-::?.~El gobierno 
cubano en busca del reconocimiento por parte del poderoso ·vecino del norte 32: Un intento de cotnpra 43; 
Neutralidad a toda costa 50: 3. La solidaridad Latinomnericana 74; Desarrollo del scntin1iento solidario en 
Mcxico 74; La solidaridad del Perú 101; Colombia y su proyecto de solidaridad continental 106; Chile. 
solidnridad tradicional 109~ la i\.rné~rica solidaria 112~ 4. El terna de la Esclavitud en la Prensa 113~ La 
esclavitud 1 13~ La quen1a de cañaverales 124 ~ El sig.ni ficado de la esclavitud para algunos cspafi.oles 13 l; 
5. Desenlace de la Guerra 14.3: Análisis de la guerra 143~ Conclusión 169~ Bibliog.rafia 177. 

RESUtvlEN: Cuando se hace el análisis histórico de un periodo que cuenta con la existc..:ncia de <prensa> 
resulta sun1ru11cntc provechoso para el investigador poder penetrar en los <periódicos> de la mistna época 
que estudia.. porqut: encuentra en ellos no sólo los <sucesos> sino tan1bi¿n la <interpretación> que de ellos 
dieron sus conte1nporáncos. El medio no puede abstraerse de la política y ha llegado a tener tal desarrollo 
que en la política del 1nundo <capitalista> se le ha dado en llamar a la prensa: e\ cuarto po<lcL Ln 
<prensa> es la <opinión pública> articulada y a la vez orientada hacb. los intereses de sus creadores. 
forma una visión 1nuy particular de la realidad. En el siglo XIX los periódicos constituyeron el principal 
canal de <expresión> de la opinión pública. Los periódicos eran el reflejo de los grupos de <poder> que 
luchaban por la <hege111onía>. Para la dCcada en que estalla la primera guerra de <Independencia> en 
<Cuba> ( 1868-1878). ya co111enzaban a producirse periódicos que representaban los intereses del 
<proletariado> <1nexicano>. reiterando que la prensa 1ncxicana de esta época fue principalmente la 
expresión de los grupos privilegiados: las gentes que sabían leer y escribir. sin olvidar algunas 
excepciones. Los temas desarrollados en el presente estudio son los que fueron discutidos por la prensa 
mexicana con n1ayor interés. Se trata de un acercanliento a la temática que predominó en la prensa 
1ncxicana sobre el asunto y que a la vez trae elementos nuevos de análisis para el 1non1cnto histórico que 
nos ocupa. Se pretende~ cn1narcar este n10111cnto histórico de <Cuba> en la perspectiva de la prensa en un 
país latinorunericano. En el pritncr capítulo se pretende presentar la política dd gobierno del presidente 
<Juárez> con respecto a la independencia de <Cuba> y su reacción al estallar la guerra en esa isla. El 
njusticianiiento del <Etnpcrador 'tv1aximiliano> posición de su gobierno sobre la <inten.-cnción extranjera> 
en un país latinoan1cricano. En el segundo capítulo la búsqueda de apoyo por los insurrectos en los 
<Estados Unidos> que iUe <le sun1a itnporumcin para el .éxito de su lucha.. asunto de gran interés.s a In 
prensa mexicana. En el capítulo 3 la <solidaridad> latinoarnericnna se trae como tema nuevo que puede 
enriquecer el conocimiento que sobre este aspecto se tiene con respecto a la lucha cubana,. actitud 
desarrollada por distintos gobiernos latinoamericanos. Íntirnrunente unido al tenia de la <liberación> 
cubana se halla el de la liberación de los esclavos cubanos. El capítulo 4 dedicado a seguir el terna de la 
<esclavitud> en las columnas de los periodos ya mencionados. El capítulo 5 desenlace de la guerra que 
había de tcnninar con el <pacto de Zanjón>. 
FICHÓ: TANIA CAPTURÓ: AEDJ 
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COL.: ESTUDIOS LATINOA1'·1ERICANOS AÑO: 1974 #EJ.: 01 AREA D: Historia #TESIS: 012 
CLAS. GEO: AI206 PERIODO: 1869-1967 TP: 2.2.1.3 TS: 2.2.1.6.1.1.2 

ÍNDICE: CAPÍTULO 1: EL SURGIMIENTO DE LA 1'.'UEV A República Y EL IMPERIALISMO 
NORTEAi.'\.tlERICANO. 1.- Pana.n1á, país de tránsito y trasbordo, y la lucha por la construcción de la vía. 
2.- El canal Francés. 3.- El in1pcrialisn10 nortcmncricano entra en escena. a) Doctrina r-..-1onroc. b) Destino 
n1anifiesto. e) Política del Big. Stick. 4.- El ainanc.:ccr de la nueva República y la entrada norteainericana en 
el isttno. 5.- Características colonialistas en la Convención Íst1nica dt: 1903 (Hay -Banau- Varilla). 
CAPÍTULO 11: LA ECONOMÍA CANALERA. Y SUS EFECTOS PARA PANAMA Y LOS ESTADOS 
UNIDOS. 6.- Características de la econo1nía de Panan1á desde la Colonia hasta la construcción del Canal. 
A) época del tránsito colonial ( 1527-182 1 ). b) época del !Cnocarril d<.! Panamá ( 18-18-1 869). c) época del 
canal Francés ( 1869-1903 ). 7_- Características de la ccono111ía de dependencia. 8.- Efectos de la zona del 
canal en el aparato productivo panmncfio. 9_- Características generales de la zona del Cruial. a) Extensión 
territorial. b) Población. e) Organización: Con1pm1ía de la zona. gobierno de la zona y fuerzas arnu1das 
(Comando Sur). 10.- La zona del canal cotno 1ncdio de penetración itnperialista en .t\ .. rné1ica Latina por 
tncdio del Con1ando Sur. l 1.- Ventajas que deriva la economía nortcameric:ma del complejo cconónlico
tnilitar de la Zona. a) Carácter político-estratégico, b)Índole econótnica. 12. Conclusiones y 
recomendaciones. CAPÍTULO llI:LA LUCHA POR LA SOBERANÍA Y L.·\. ACTUAL POSICIÓN 
PANAlVIEÑA. 13.- Líneas de fuerza de nuestra vida republicana y sus relaciones con los Estados Unidos. 
14.- Orígenes y· características del convenio Talt (1904). 15.- El convenio de 1926 y su rechazo. 16.
Principal es caracteristicas de los tratados de 1936 y 1955_ 17.- Intervención de los Estados Unjdos en la 
vida econótnica y política de Panatná. 18.- Características de las luchas por la soberanía ( a. 194 7;b. 1959; 
c. 1964). 19.- Aspectos negativos de las negociaciones 1964-1967. 20.- Principales causas de conflictos 
entre Panamá y los Estados Unidos. 21.- Actual posición de Panamá planteada por su Jefe de Gobierno. 
22.- Principales aspectos que se buscan en las actuales negociaciones. l\'.- CONCLUSIONES. 

RESUi\.1EN: La idc;!a de abrir una vía acuática a través del istmo ccntroaincricano (desde <Tehuantepcc> a 
<Pru1an1á>) está presente a lo largo de cuatro siglos de dominación española; no hay un lustro del siglo 
XIX en que no se encuentren huellas de exploraciones. proyectos y convenios tendientes a tal fin. 
Urgencia impostergable a fines del siglo. cuando los <Estados Unidos>, después de 1898. logran convertir 
el <rvtar Caribe> en un <"!\.1are Nostrun1"> y extender la doctrina de <"El Destino !'vlanifiesto"> hacia el 
sur. <Panamá> se independizó de <Espmla> en 1821, sin el apoyo de la <Gran Colombia>, y si bien se 
unió a esa entidad lo hizo por su propia voluntad y atraída por la figura egregia de <Simón Bolívar>, 
n1nnifestación clarísima dd sentimiento nacional panrunciio en el siglo XIX. La conciencia de tener un 
tnistno pasado e ir en pos de igual destino. hizo que los países <latinomnericanos> sintieran el trauma de 
la presencia <nortearnc:ricana> en su <expansionis1no > triunfante. Los efectos <econórnicos> que la 
<Zona del Cru1al> dcterm.ina para Panatná y los Estados Unidos. es el te1na central del segundo capitulo. 
Panruno:i, país pequefio y de escasos recursos tiene una situación particular por la presencia del Canal, que 
ha ejercido una influencia deformadora en la ccono111ía panmnct1a., Panamá no ha tenido un verdadero 
desarrollo a causa del Canal y los ingresos tanto directos co1no indirectos derivados del establecimiento 
del mis1no. han dese1nbocado en una explotación antic.:¡,;onó1nica de sus rc~ursos naturales. En cani.bio, las 
ventajas que deriva la econotnía norteamericana del complejo económico y militar de la <Zona del Canal> 
son variadas y de naturaleza e importancia divcrc;;as_ Esas ventajas pueden agruparse, en términos generales 
en dos grandes categorías: <político-estratégicas.> y económicas. La combinación de estos beneficios es 
lo que cstin1ul6 al gobierno de los <Estados Unidos> a lograr a toda costa la constiucción del <canal>. a 
ensanchar las instalacionr;:s y operación de la Zona y a investigar y planificar la conveniencia de abrir una 
<vía interoceánica> al nivel del mar. El capitulo tercero pretende explicar la actual posición de la 
<República de PW1an1á > en su lucha por la <soberanía> y la <justicia> internacional. 
FICHÓ: T ANIA CAPTURÓ: JPM 
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ÍNDICE: introducción 1. 2.Guillcnno Cabrera lnfantc en el contexto sociocultural. 7; 3. "Ser~ un escriba., 
un anotador ... ".15; l .Él escribía noYclas. 15; 2.El habla de los habaneros 23; 3.Topografia de tu infierno 
33; 4.Testigos de la realidad Cubana 43: 1 .La Cofradía Nocturna 43; 2.Un 1natrin1onio norterunericano 53; 
5.Elernentos de la realidad 59; 1.Sociedad y cultura 59; :2." ... nunca hablo de política. Esa es ni.i política. 
81; 6.Prcsencias Hu1nanas 91; 1. Hornbres 91; 2.f\.,lujercs 100; 3. "Criaturas de la laguna negra" 1] 4; 
7.Conclusioncs 119; 8.0bras Consultadas 123. 

RESU!'vtEN: Las obras liter::u-ias transforn1an en lenguaje~ la experiencia del autor. <Guilicnno Cabrera 
Infante> escribe una novcl;:i -transn1itc su experiencia-. nosotros al leerla hcn1os visto. captado -quizá t!'ntrc 
líneas~ una profunda necesidad de integrar una parte del mundo decadente y 111aravi1loso de <La Habana> 
<pre-revolucionaria> que le tocó Yivir. La <obra de arte--.. es la manifestación de una necesidad del 
hombre. es la elaboración de una respuesta global al conjunto de interrogantes que el artista se plantea 
frente a su tiempo. su 1nedio <familiar>. <religioso> y <culhiral>. La obra literaria es el producto de un 
ideal entre la realidad y la vida, el objeto representado. la <literatura> o la <novela> es portador de una 
significación sociaL de un mundo humano. La <literatura> observa las relaciones humanas en sus 
n1atli:festaciones <individuales>. El arte a través de la historia ha curnpJido las funciones rnás diversas. 
Pero la función fundamental del arte es cns<.mch3r y enriquecer con sus <creaciones> la realidad ya 
humanizada por el <trabajo hun1ano>. La <obra de arte> es un testimonio de una nueva <realidad>. en 
<literatura> esa realidad responde a un proceso de <co111unicación> entre el <escritor> que la elabora y el 
<lector> que lo interpreta. Habrcrnos de enfrentar <Tres tristes tigres>. novela cubana escrita por 
<Guillenno Cabrera Infante> en los prin1cros afies del régin1cn castrista. El hecho de haberse escrito 
durante tos n1omcntos iniciales de una de las revoluciones 1nás in1portantcs del siglo X-'X., Ja cantidad de 
aciertos literarios que la hacen sobresalir en la narrativa hispanorunericana contemporáneos y la singular 
relación que establece el autor entre su cxpc1;encia y su mundo circundante, constituyen las causas 
fundan1entales de este trabajo. 
FICHÓ: TANJA CAPTURÓ: AEDJ 
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ÍNDICE: Introducción 1-X; 1. La historia 1; 2. La Econon1ía 16~ La bonanza 18; La crisis 32; 3. Los 
partidos y Ja política 42; el gobierno y el inovinlicnto popular 52; Elecciones de 1966" 61; Jorge Pacheco 
en el poder 65: tv1ilitarcs, fascis1no y golpe de Estado 83; 4. Movimiento de liberación. Tupamaros 98; La 
situación social 99; El n10-...·irniento caficro 1 O l; Raúl Séndic 108; La ubicación l 13; El inicio 116; Nuevas 
t de lucha 122; Ho1nenaje al Che 126: Dos ejecuciones 130; Los Estados Unidos se lanzan al asalto 133; 
5. Moviinicnto de Liberación Nacional. Tuprunaros. su ideología 142; 6. Conclusiones 156; 7. Apéndices 
159; Reglamento de la Organización 159; Programa de Gobierno del :'\1LN 164; Tupamaros: g,gennen de 
lucha armada en Uruguay 167; No alcanza con ser rebelde. Entrevista a un tuprunaro 172; 14 preguntas a 
un tuparnaro preso 178; Al pueblo. Documento del ?l.·1LN. Tuparnaros 181; Interrogatorio de los 
Tupamaros a Dan J'vlitrione, agente de Ja CIA y del FBI 184; -Basta ya de dialogar, hay que armarse pa' 
Juchar! 188; Bases prog.ramaticas del Frente Amplio 191; Los Tuparnaros y el Frente Amplio 197; 8. 
Bil>liografla 199. 
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RESU~fEN: <Uruguay> nace cmno República con carácter de país dependiente, aunque con un nivel 
econórnico alto de vida. la latinorunericanización de <Uruguay>. es decir el c1npobrccirniento al igual que 
toda Latinoamérica por una parte, y por otr~ el dcsarrolJo de una conciencia revolucionaria 
<antimperialista>. De la conservación del poder político por los gn1pos <burgueses> gobcn1antes o del 
triw1fo del rnovirnicnto <revolucionario> en el cono sur. dependerá el carácter de la solución a los 
problen1as econó1nicos uruguayos y a los den1ás problcn1as generados en la superestructura socia1. Este 
trabajo consta de Introducción. cuatro capítulos y conclusión. El capítulo 1 es un bosquejo histórico 
necesario. Capítulo 2. los orígenes cconó111icos de la crisis y el carñctcr 1nonocultural. Capítulo 3. la 
proble}11ática de los partidos políticos. Capitulo ~l origen. desarrollo e ideología del <~lLN. Tupamaros>. 
FICHO: TANJA CAPTURO: AEDJ 
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CLASIF: XEL/1974/SCH AUTOR: SCHUMACHER GARCÍA. l\IARÍA ESTHER 
TITULO: EL PERÚ CONTEl\·IPOR.Í\NEO: UN ENSAYO DE INTERPRETACJÓ:'-: 
O.A.: LIC. EN EST. LATINOAMERICANOS PROC.: FAC. DE FILOSOFÍA Y LETRAS 
COL.: ESTUDIOS LATI:-.:OAl\IERICANOS A~O: 1974 #EJ.: 2 ,'.REA D: Historia 
#TESIS: 015 CLAS. GEO: Al404 PERIODO: 1968 TP: 4.1.1.6. 

ÍNDICE: Parte Pri111cra: Civilisn10 y charr'!tcras. Cap. 1. El Perú: pais;Jjc matedal y horizonte humano. 
Cap.2 Política y caos den1ocrático. Cap. 3. El cnsucilo que evoca la rnernoria: oligarquía y tierra. Parte 
Segunda: La hora de las espadas. 1968. Cap. l. El pasado castrense. Cap. 2 Tierra o 1nuerte: política 
agraria. Cap. 3 !vlarg.inalisrno e integración: política educativa. Cap. 4. Desarrollo industrial y 
participación obrera. Cap. 5 .r-'\ntiin1perialismo y Tercer :Vtundo. Cap. 6 Camela y radicalismo: Ideario 
político. 

RESU~1EN: E1 <Perú>. es una país productor de <111aterias prirnas> principahncntc <agricola> y 
1ninerales. En 1964, 2. 1 millones de hectúreas reas se encontraban bajo cultivo y para 1970 sólo el 13.8 de 
la superficie cultivable se encontraba en explotación. La lana,. otro in1ponantc renglón en la economía del 
pais, sobre todo por la <exportación>. al igual que los minerales. Además de la situnción de <injusticia>, 
<ineficacia> y concentración de la propiedad. e) Perú es un pais <dependiente>. A principios de siglo el 
<irnpcrialisn10 runerica.no> sustituyó a los capitales ingleses. y ya para los años sesenta.. era dueño del 
cobre de gran parte de las cornpa.fiías petroleras de las producciones agrícolas tecnificadas del 85 de la 
producción minera; de 14 de los 20 grupos pesqueros tnás itnportantcs; de la con1.ercialización del café, y 
las lanas. Las 44 familias de la <oligarquía> peruana en 1968, controlaban la vida del país. Las haciendas 
de la costa no podían ser rentables ya para fines de siglo, si no se mecanizaban. Los propietarios 
<latifundistas>, constituían un verdadero itnpcrio cconón1ico integrado que se iniciaba en el nivel agrícola. 
pasando por el industrial, el de comercio de itnportación y exportación y por último el crédito bancario y 
las grandes empresas financieras. socias del <capitalismo> internacional. No existen datos sobre el tainmlo 
y la composición de la <clase inedia> en el Perú. Sin ctnbargo, se sabe que su proporción nun1érica es 
interior a la que existe en naciones tales con-io Uruguay o Argentina. La industrialización de la costa 
peruana convirtió a los <cruupesinos> en <obreros> y <trabajadores agrícolas>. organizados en 
<sindicatos> bajo control en1presarial. En la base de la estructura socia1, se encontraba el <cainpesino 
indígena> o <mestizas:::=·. constituyendo más de la 1nitad de la población del país. Tan runplio sector se 
encontraba en condiciones alan11ru1h:s de <pobn:za> y <analfabctistno>. sin ninguna asistencia técnica .. 
médica o cultural. La concentración titmc claras características <se1ni feudales>. El Perú. en 1965, se 
encontraba en una crisis profwu.Ia tanto en los sectores agrarios y proletarios con10 en el dcsmoronruniento 
de la econotnía y la ausencia de w1 gobierno con fuerza para resolver los probletnas a corto plazo. 
FICHÓ: TANJA CAPTURÓ: AEDJ 
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COL.: ESTUDIOS LAT!NOA.1\IERICANOS AÑO: 1974 
#TESIS: OI6 CLAS. GEO: AI5 PERIODO: 1914-1931 

#EJ.: 02 ÁREA D: HISTORIA 
TS: 4.2.2.5, 4.2.2.4.5 

ÍNDICE: PRÓLOGO. CAP.!: El contexto histórico y el trasfondo cultural del japonismo en Europa. 1) La 
expansión política y económica de las potencias hacia el Extretno Oriente. 2) Los libros sobre el Japón 
escritos por los occidentales en el siglo XIX. a)Litcratura e historia. b)Arte y artesanía. c)Música y teatro. 
3) Acont:-ci111ientos nacionales e intenrncionales. 4) El oricntalisn10 en la literatura fnmcesa del siglo XIX. 
5) El tnodernistno y el japonis1no tl«lnsplantado en la tierra de A.mérica. CAP. JI: Prin1cra etapa del 
japonis1no de Tablada. 1) Génesis de su japonofilia. 2) Sus primeros poc1nas. 3) El arte Japonés y el 
erotismo de Tablada. 4) Hacia el País del Sol. CAP.111: Segunda etapa del japonismo de Tablada.!) La 
segunda edición de< El Florilegio>. 2) Paráfrasis de "utas" japonesas. 3) Crónicas del Japón_ 4) Un largo 
silencio. CAP. IV: Tercera etapa del japonisn10 de Tablada. 1) "El poen1a de Okusai". 2)< Hiroshigu.>. 3) 
"Canto de guerra". 4) Poesía ideográfica. Epílogo. 

RESU!\<tEN: <José. Juan Tablada>.d gran <japonista>. quizás el tn<is legítimo entre todos 
los<"japonistas" hispanoamericanos>. n1urió el 2 de agosto de 1945. La prirncr etapa de su <jnponisn10> 
consiste en su atracción por imágenes exóticas provenientes del <artcjaponés.s>,introducidas prcviarriente 
a <Hispanorunérica> por vía francesa. En 1890 lo contrata <El Universal> corno redactor. En 1893 
publica en< El País> el filI11oso poerna <"f\1isa Negra">. Este acontccitniento seria. decisivo en la 
íundación de la <Revista L\.1oderna>.Su colaboración en periódicos y revistas es constante:<La Patria 
Ilustrada>; <El Universal>: <El País>; <El Siglo XIX>; <Revista Azul>~ <El Correo de la Tarde>; <El 
1\1undo>; etc. A su regreso del <Japón> le sigue un largo silencio en cuanto a la expresión artística de su 
<japonofilia>.Al acercarse el triunfo :cvolucionario, Tabluda va a <Paris>, desde donde envía a <Revista 
de Revistas> las crónicas que aparecían en <Los días y las noches de París> publicado en 1918. A fines de 
1912 es jefe de redncción de <El Imparcial>. Dos a.I1os despuCs va a <NucYa York>, exiliado~ con10 
<huertista> que fue~ y en 1918 cuando el presidente <Carranza> indultó a los escritores expulsados. fue 
nombrado secretario de la <Legación J\..1cxicana> en <Caracas> y <Bogotá>. A partir de 1914 retornan su 
japonis1no. pub1icando libros corno <Hiroshigu>; <Al sol y bajo la luna); Los días y las noches de París. 
Es entonces que inició mnistades con artistas o estudiosos que se encontraban en <Nueva York>. Colabora 
para varios periódicos y revistas nortcruncricanos. en donde propagaría la <cultura n1cxicana> 
especiahnente el <arte n1cxicano>~ sin dejar de lado su fervoroso mnor por el Japón. 
FICHÓ: TANIA CAPTURÓ: JPM 
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TITULO: EL PROYECTO NACIONAL PERONISTA: 1943-1955 
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ÍNDICE: Introducción l. 1. Antecedentes históricos l. 1 La Argentina anterior a 1930 l; 1.2 La década de 
1930 3; 1.3 La 1nasa trabajadora: su adhesión al pcronisrno 7; 1.4 El ascenso de Perón 15; 2. El estado 
Peronista 2.1 Evolución histórica del Estado 35; 2.2 El Estado pcronista: 2.2a) Sus antecedentes y 
evolución 39; 2.2b) La concepción pcronista del Estado 51; 3. La política económica peronista 3.1 Sus 
antecedentes determinantes 72; 3.2 El periodo peronista: apogeo y decadencia de la prosperidad 
económica 73; 3.3 Realizaciones pe;:ronistas en el crunpo económico 83; 3.4 El concepto peronista de la 
política económica 93; 4. La Unidad Nacional 4.1 El concepto pcronista de la Unidad Nacional: su 
aparición 101; 4.2 El sindicalismo y su absorción por el pcronis1no 112; 4.3 Eva Perón: la importancia de 
un liderazgo original 114; 4.4 El concepto de Unidad Nacional y su consecuencia: la política de masas 
peronista 118; 4.5 La decadencia del proyecto nacional peronista 132; Conclusiones 144; Bibliografia 
I52. 

RESU!\.·tEN: El significado y la ituportancia de los <tnovimientos populistas> en <Arrlérica Latina> está 
todavía por evaluarse debidainente. La necesidad de profundizar sobre ~1 ten1a arranca. de las 
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consecuencias históricas de los regímenes <populistas>. La radicalización que Jleva a su colapso~ los 
esquemas <anti-populistas> puestos en marcha posteriormente y cuando todo hacia creer que el populismo 
pasaba a la historia como un hecho consumado del pasado latinorunericano. he aquí cómo se percibe 
nuevamente el renacimiento de brotes <populistas> en diferentes Jugares del continente. El presente 
trabajo es una pri1ncra parte qut: st:- inserta en un plan de investigación 1nás runplio. que abarcará la 
actuación política de los controvertidos 1ídcrcs populistas Getulio ·vargas. Lázaro C3rdenas y Juan 
Domingo Pcrón. Por ahora cxarninarcn1os <el pcronis1110> de J 943-1955, es decir. el populisn10 en su 
versión argentina. El trabajo comienza con un análisis de la . ..\.rgcnrina anterior a 1930 y durante la década 
de 1930 .. la 1Jan1ada ''Década lnfan1e". Postcrionncntc. la adhesión de Ja masa trabajadora a1 peronismo y 
de línea el ascenso de <Pcrón> al poder político. Después de un análisis de Ja evolución histórica del 
<Estado> centraremos nuestra atención en el <Estado pcronista>. empezando por sus antecedentes y su 
evolución, para concluir con la concepción peronista del Estado. Luego, el hecho relevante de que durante 
el periodo <pcronista> se disiparon los recursos obtenidos por la <Argentina> durante la <Segunda Guerra 
l\1undial>. Fina)n1cnte. un analisis de la realidad histórica argentina que hace posible el surgi1niento del 
concepto de <unidad nacional> expresado por Pcrón. El hecho específico de la absorción del sindicalisrno 
preexistente por el peronis1no. el liderazgo de <Eva Perón> con una <potitica de 1nasas--,.. pcronista se 
insertará en Ja decadencia dc1 <proyecto nnclonaJ pcronista>. 
FICHÓ: TANJA CAPTURÓ: AEDJ 
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TITULO: VICENTE LOl'vlBARDO TOLEDANO Y EL MOVIMIENTO OBRERO MEXICANO. 1917-
1946 G.A.: MAEST. EST. LATINOAMERICANOS PROC.: FAC. DE FILOSOFÍA Y LETRAS 
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ÍNDICE: La importancia de la actuación de <\licentc Lon1bardo Toledano>~ en el <rnovinliento obrero> 
en el siglo X--X, es cspcciahncntc durante In década de los treinta. La i1nportancia de <Lon1bardo> en el 
<movimiento obrero mexicano>~ en gran parte termina en 1940. Para este año ha cumplido su función; el 
movimiento se encuentra ya <burocratizndo> y sometido a1 <Estado>. Esta investignción trata de 
<Lo1nbardo> y su relación con el <movüniento sindical mexicano>. Hen1os estudiado sólo su 
<sindicalisn10> y su interés en Ja <educación>. en cuanto que afectaba o influía su relación con las 
<organizaciones obreras>. Este trabajo se hizo para destacar su papel en una época tnuy apasionante y 
contradictoria. No sonl.OS partidarios de la teoría histórica del gran hombre~ cree1nos que los hombres 
reflejan la época histórica en que viven. He1nos querido hacer un nnálisis objetivo y científico de la 
historia.. según el método del <materialisn10 histórico>. La investigación de la tesis fue bastante:: dificil ya 
que por un lado~ el hecho que fuera la primera investigación sobre este ten1a significaba que estábamos 
abriendo un campo nuevo. Por otro, Ja consecución de la blbliografia significó una búsqueda constante de 
biblioteca en biblioteca. La bibliografia sobre el <tnovirniento obrero>~ es deficiente, por Ja poca cantidad 
de libros sobre el tema .. por su t:'llt::t de ciencia y su conocido partidisn10. Esperainos que este trabajo 
contribuya al entendimiento de la trayectoria del <movirnicnto obrero> entre 1917 y 1940~ así como a 
esclarecer la situación actual del <sindica1is1no mexicano>. 
FICHÓ: TANJA CAPTURÓ: AED.I 
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ÍNDICE: Índice A 1nancra de prólogo l; Introducción 1; Capítulo Primero Contexto histórico-social de la 
revolución 17; l. Características del régimen de Ubico: Paz .. Orden y Gobierno Honradoº 17; 2. Factores 
y antecedentes inmediatos de la Revolución 26; 1. En lo Nacional 26; 2.Factores extranacionales 36; 3.EI 
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derrocruniento de la dictadura Ubico-poncista 40. Capitulo Segundo Del gobierno de "l'\tfano Fuerte" de 
Ubico a1 Gobierno del "SociaJisn10 Espiritual" de Arévalo 44; l. Desmoronruniento de la Dictadura 44; 1. 
Renuncia de Ubico 44; 2. Ponce v·aidcs: "El Gobierno de los 108 días". 47; 3. La Junta Revolucionaria de 
Gobien10 63; 2. Caracti.:rización general de la gestión gubernativa de Arévalo 67; Capítulo Tercero 
Gestión gubernativa de Arbcnz "Del socialis1110 espiritual a otro tipo n1as mundano" 86; Conclusiones 
109; Bibliog.rafia 1 !-!. 

RESUl'vlEN: <La pequcrla burguesía> constituyó el rnotoi- y vanguardia política del proceso histórico
social que se dio en <Guaten1ala> de 1944 a 1954. dcno1ninada <Revolución Guatc111altcca>. Nuestra 
intención es establecer el papel jugado por la pcqucfla burguesía guatcn1altcca durante esa década y córno 
estaba constituida. En el siglo XIX nos cncontrrunos con una sociedad guaternalteca gobernada por la 
<oligarquía> cafetalera runalgrunada con los grupos conscr.:adorcs tradicionales. ascnt3.da sobre el 
esquerna <colonial> de explotación del <catnpcsinado> <indígena> y de <latinos> pobres así con10 una 
<pequciioburgesía> a1npliada por la <1nodenlización> del país. El breve oasis de libenad en que vivió el 
país con moti"·º del derrocan1icnto de la dictadura cabrcrista en 1 920, derroc::m1icnto en el que Ja pequeña 
burguesía de la ciudad capital jugó un papd itnponante .. ~I corto interregno democrático de Carlos 
Herrera le siguen. hasta la asunción de Ubico en J 93 l, los periodos gubernativos de José. l'\.-faria Orc:llana 
y Lázaro Chacón; trunbién <liberales> <cuasi-dictaduras> garantes de la paz y orden de Jos grandes 
<finqueros> que continuaron Ja entrega del país a la <Unitcd Fruit Cornpany>. 
FICHÓ: TANJA CAPTURÓ AEDJ 
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ÍNDICE: La Educación Latinomncricana en la década del sesenta y su proyección en Chile. 1. Reseña de 
la Educación en . ..\..mérica Latina en la Década del Sesenta A. Enfoque del Estudio. B. Ele1nentos 
Representativos del fenómeno Educativo. C. Factores condicionantes de la Educación D. El Debate a 
nivel Latinoaincricano sobre Educación. 2. Desarrollo Económico y Educación. A. Realidad 
Socioeconórnica. B. Tipologías del Desarrollo Social. C. El Siste111a Educativo Fonnal. 3. Realidad 
Social~ Demanda Educativa y Sisten1a de ·valores. A. Realidad Social: Educación y 1\1arginalidad. B. 
Educación v Sisten1as de Valores. C. Necesidad de Sistemas Educativos rn s Adecuados. 4. El 
planearnicnt~ Educacional LatinoaITicricano. A. La Planificación Educacional y su Realidad en la Déada. 
B. Plancruniento v niveles de Ensl~ñanza. C. Lin1itaciones de los Planes Educativos en su Orientación al 
Cambio. D. Fina~ciamiento Educacional. E. Plantemniento y Sector Docente. 5. Caracterización de la 
Realidad Educativa en ...-'\.lgunos países. A. El caso I'vféxico. B Colombia: Educación y Statu Quo. C. 
Realidad Educacional Peruana: Reforma Educativa. 6. Chile un caso de Análisis en su Refonna 
Educacional co1no país en víns de Desarrollo. ....'\.. El siste111a Nacional de Educación: Concepción 
Docn-inaria. B. Estnlctura Educacional Anterior a 1960. C. Fundmnentos de Ja Refon11a Educacional D. 
La Expansión Cuantitativa del Siste111a Educacional. E. La Estructura del Sistierna Nacional integrado a 
Partir de 1965. F. La Expansión Educacional. G. Evaluación critica. 7. Conclusiones y Perspectivas para 
la Década del Setenta. 8. Bibliografia Sumaria Tesis. 

RESUi\:lEN: Exmninare1nos, en sus aspectos <educacionales>. el comportamiento de <América Latina> 
en su conjunto. extrayendo de tal análisis una visión prospccriva de lo que será Ja región. en sus 
tendencias, acciones y reacciones fundrunentalcs, en la d.cada en que estarnos. Reunir los hechos básicos 
de una \.·isible <crisis> <latinoainericana> en el terreno de la <educación> presentando un análisis 
enfocado al sistema de <educación> Latinomnericana. en el que cada actuante emite sus propias "señales" 
para advertir si Ja acción conjunta se realiza en íorma satisfactoria o no. Los sistemas nacionales de 
educación parecen estar condenados. a una existencia de <crisis> .La actual difiere. de lo que fue un hecho 
con1ún en el pasado. Las causas de esta son el fuerte incremento de las aspiraciones <populares> en 
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materia educativa. la escasez de <recursos>. la inercia inherente a los sistemas educativos. y de la sociedad 
misma.. que no le han permitido utilizar óptimatnente la <educación> y el <poder> que la 1nisn1a 
proporciona para acrecentar el desarrollo <nacional>. i'vtás alta de la incapacidad del sisten1a educativo 
para diluir las diferencias de clases cst::í la co1nprobación de que aún cuando se lograse realizar la igualdad 
formal de <oportunidades> educativas. el sistctna de: cnsci'ianza podría ton1ar las apariencias de 
<legititnidad> al servicio de la <legitimación> de los <privilegios>. Esta afirmación se basa en dos hechos 
sociales que tienen que ver con los <valores.:---.. que sostienen la <cultura>. las finalidades fonnalcs del 
sistema educativo co1no institución social nunca concsponc.lcn a las finalidades efectivas de los grupos y 
clases sociales. Resulta a más decisivo parad <alwnno> lo que.! el siste1na educativo le aporte en el orden 
efectivo o <tnoral> qut! en el orden <cognoscitivo>. El <poder> <político-educativo> viene a ser el factor 
decisivo de <legititnación> de los <valores> <culturales> que representa. Ello es una expresión del 
principio de la división <jerárquica> del trabajo. Su no viabilidad, para pro1nover una sociedad justa. 
participativa y razonablc111cntc igualitaria. tiene causas n1ás profundas que se encuentran~ en las relaciones 
de <producción> y en los .._·atores que sustentan los grupos <do1ninantes>. La interacción entre educación. 
recursos hu1nanos y dcsa1Tollo se: considera aquí en relación con los aspectos siguientes: 1. La demanda de 
recursos humanos para el desarrollo en sus dos expresiones: a) Exigencias sobre el sistcn1a educativo 
como n1cdio de preparar fuerza de trabajo calificada. b) Las de1nLu1das del desarrollo sobre el sistc1na de 
enseñanza en relación con objetivos de c1npleo pleno y de eliminación de la 1narginalidad social y 
ocupacional. 2. Relaciones entre los sistc1nas educativos y las estructuras sociales características de 
América Latina. 3. ·valores que detenninan las escalas de prestigio ocupacional. expresados en diferencias 
de status e ingresos. 4. El lugar de la cduc3.ción en la planificación del desarrollo~ en América Latina, sus 
aspiraciones y su realidad. 5. La cuantia y distribución de los recursos que actualmente se destinan a la 
ensefianza. En <Chile> se analiza la historia del sistc1na cscohu· y de la politica a la luz del marco de 
relaciones de clase. 
FICHÓ: TANJA CAPTURÓ: AEDJ 
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ÍNDICE: Introducción 1. Capítulos 1. La guerra de 1898 y la expansión imperialista nortcruncricana hacia 
el Caribe 1. La guerra de Independencia de Cuba 1. Situación de la guerra 1. Los intereses económicos 
afectados 4. Situación de la clase trabajadora cubana 8. Rasgos de dos políticas in1perialistas 13. La 
decadencia de Espail.a reflejada en la diplotnacia 13. El cxpansionis1no norteruncricano 16. La guerra 
Hispano-Cubana-Norteaincricana 22. Puerto Rico: ante::> y después 27. La situación política 31. La 
situación cconón1ica 33. Notas bibliográficas 37. 2. La instauración de un superestructura colonial 
itnpuesta desde Washington 40. La Ley Foraker 4 1. Aspectos fundan1entales de la ley Foraker 45. La 
defensa de la ciudadanía puertorriqueña 54. La ley Johncs 58. Notas bibliográficas 62. 3. El papel 
histórico de los intelectuales de la época 63. José. Celso Barbosa 67. Eugenio ?vtaria de Hostos 72. Luis 
Mwloz Rivera 84. Rosendo l\'1aticnzo Cintrón 91. José~ Diego 96. Notas Bibliográficas 103. 4. Las Clases 
sociales en el Puerto Rico de 1900 106. Datos sobre la conciencia de clase del proletariado l 13. Notas 
Bibliográficas 122. 5. Conclusiones 123. Apéndice 128 .. -\..La Ley Forakcr 129. Bibliografia 140. 

RESUMEN: La p~nt!tración estadounidense sobre Ja ... ;da social. económica y política de <Puerto Rico> 
-fue casi total. Para nosotros. el <colonialis1no> con10 concepto. es la sujeción y <dominación> de un país 
por otro. Gcneraln1entc esta iinposición se ha dado partiendo de un país con 1nayor desarrollo 
<capitalista> hacia uno de tnenor <desarrollo> cconónüco. En el caso de <Puerto Rico>,. la <dominación> 
ejercida por los nortc:unericanos ha introducido elementos sociales. económicos. políticos,. culturales y 
psicológicos que han penetrado tremenda.mente nuestra íormación histórica de pueblo 
<hispanoamericano>, el <colonialismo> trastoca toda la vida <psico-social> de los pueblos sometidos. 
<Césairc> replica: Los colonizados saben en lo sucesivo que tienen una ventaja sobre los colonialistas. 
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Saben que sus amos provisionales 1nienten. A .. ún más: que sus amos son débiles. Esta debilidad no es la de 
las annas, sino la de la verdad histórica. cuando no se lucha por la verdad histórica, cuando se parcializa el 
probletna colonial, et amo se ilnponc sobre el colonizado. Este ha sido . el principal problc1na que ha 
enfrentado el colonialismo en <Puerto Rico>. Para que sea viable toda esta relación de explotación y 
opresión la <verdad> histórica tiene que parcializarse o negarse en su totalidad. Sin embargo. esto último 
no es posible. por la simple presencia de el colonizador. La <guerra Hispru10-Cubana-Nortea.ITiericana>, es 
de ella de donde parte la expansión de los <Estados Unidos> hacia el Caribe, la situación <colonial> 
histórica por la que pasó <Pucno Rico> en las prilncras dos décadas del presenh! siglo~ abarca la mayor 
parte de las estn.Jcturas sociales que fueron afectadas por el impcrialisn10 en su gestión do1ninadora. 
Analizrunos la superestructura politica impuesta por los Estados Unidos. el papel histórico que 
desernpañaron los <intelectuales> <liberales> de la época y el desarrollo de Ja <conciencia> de clase del 
<proletariado>. 
FICHÓ: TANJA CAPTURÓ: AEDJ 
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ÍNDICE: PRIMERA PARTE. LA REVOLUCIÓN LIBERTADORA. !.El golpe de Estado del 16 de 
septiembre de 1955. 2.EI gobierno de Lonardi. 3.La gestión de A..rarnburu. 4.La economía de la gestión 
libertadora. 5.El complot del 9 de Junio de 1956. 6.La reacción peronista. 7.La elección de Constituyentes 
del 28 de Julio de 1957. 8.El país en vías de elecciones. 9.El acuerdo Pcrón-Frondizi. a)r'\.nteccdentcs. 
b)EI pacto. JO.Las elecciones y los resultados. SEGUNDA PARTE: LOS GOBIERNOS RADICALES: 
HACIA UNA NORl'v!ALIZACION CONSTITUCIONAL. l l)La administración de Frondizi. La 
Argentina de 1958. 12.Las realizaciones. 13.Frondizi y la política inten1acional A .. rgentina. 1958-1962. 
14.La ofensiva peronista. 15.Los resultados de la política económica de Frondizi. 16.La caída de 
Frondizi.Las elecciones del 18 de tvtarzo de 1962. 17. ~,. después de Frondizi ¿QuiCn? 18.Legalidad versus 
ilegalidad ¿qué hacer? 19.Guido y su política económka. 20.A.zules y colorados: otra división en el 
Ejército. Argentino. 21.Un triunfo legalista: La victoria azul. 22.Guido liberado de la presión gorila. 23.·Y 
ahora a cwnplir el co1npro1niso: as elecciones de 1963. 24.Los resultados de las elecciones presidenciales 
del 7 de Julio. 25. ¿El último de los gobiernos radicales y Constin1cionales? 26.La econon1ía argentina y el 
gobierno de llía. 27.Peronistno versus llia:los ¿mtecedentcs de un nuevo Golpe ~1ilitar. 28.Ilía y su política 
internacional. 29.La sustitución de los rnandos Civiles por los rvtilitares: el derrocrunicnto de llia. 30.La 
justificación m11itar. 31.Un juicio y una visión política acertada: la de John Cooke. TERCERA 
PARTE: LOS DÉBILES GOBIERNOS FUERTES. 32.Significado politico de Onganía en Junio de 1966. 
33. Las prin1eras medidas adoptadas por Onganía. 34_ La política econónlica de Onganía. la de Krieger 
'lasena. 35. Ongania y su política internacional. 36.El Cordobazo: preludio de un nuevo golpe 1nilitar. 37. 
Las repercusiones del Cordobazo. 38. La 1nucrtc de Vandor: su significación. 38.Los últimos tneses de 
Onganía. Secuestro y 1nuerte de Arainburu. 40.El derrocamiento de Ongania. 4 1. ¿Qué hacer con el 
poder? Otra esperanza frustrada: Robl..!rto \V. Lcvingston. 42. La política nacional de Levingston. 43.La 
caída de Levingston. 44.Las elecciones. un imperativo histórico. 45.La política nacional de Lanusse. 46.La 
pron1esa que se cuni.plió: }as elecciones de Marzo de 1973. 4 7. Pcrón y las elecciones de JVtarzo de 1973. 
48.No alterar. No adulterar. No traicionar. Ser esencialmente fieles a Ja voluntad popular. 
CONCLUSIONES. 

RESUrvtEN: Nuestro interés (en el ten1a), se 1·e1nonta desde tiernpos en que JOVencs <universitarios> 
atravesaban la cordillera de <los andes> y se co1nunicaban con los estudiantes y la juventud chilena: en 
tie1npos en que <Chile> se pronunciaba en contra o n íavor de la izquicrd~ ellos adoptaban políticrunentc 
la tercera posición. Vale decir 1a posición <peronista>. 
FICHÓ: TANIA CAPTURÓ: JPM 
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ÍNDICE: Introducción Capitulo Primero: Estructuración económicn-social y política de Colombia y 
PruJainá a inicios del siglo XX. A. Estructura Econórnica y sociaJ; B. Estructura :y organización política; C. 
Relaciones politícas-socia1es-cconó1nicas de Col01nbia y Panainá; D. Relaciones Internacionales. Capitulo 
Segundo: En ton10 a la fom1ación histórica social del Estado Panameño; A. Historia del movimiento 
separatista; B. Actitud de Colornbia ante la separación de Pana111ñ: C. Fonnación Histórica social del 
Estado Panatnt:i'io: D. Orígenes de la Dependencia Panru11cfia. Capitulo Tercero: Estrui;turación 
Econótnica-social y política de Colombia y Panan1á de la primera década a la tercera década del siglo XX. 
A. Desarrollo político y estructura económica-social de Colo1nbia. B. Desarrollo político y estructura 
cconó1nica-social de Panainá~ C. Surginlicnto de nuevas ideas y nlanifcstacioncs concretas en Colotnbia y 
Panruná~ D. La crisis del 29 y su proyección en Colotnbia y Panmná. Capítulo cuarto Conclusiones 135; 
Anexos 152; BibJiografia General. 

RESUi\·1EN: <Colon1bia> y <Pmrn.zná> son escenarios de los conflictos que sostenías <Estados Unidos> e 
<Inglaterra> por el control de la <zona central de .~\111t!rica>, para el inicio de la dorninación de 
<Suda.inérica>. <Panruná> constituye un punto fundatncntal. Hen1os querido circunsc1ibir el análisis de 
estos países a los temas de <clases.>. <poder> y <do1ninación> dentro de este período ( 1900-1 930). con10 
un proceso global. El encuadre teórico '\·a encmninado a elaborar las relaciones estructurales. inten1as
cxternas, explícitas en el anáhsis concreto de cada pais, al co1nbinar las características del <Estado> con 
las relaciones de <clase> y las relaciones de <producción>. Partirnos de Ja noción de <dominación>, 
entendiendo por ta) el conjunto de relaciones cconórnicas. políticas. sociales e ideológicas, que en base a 
su posición en las <relaciones de producción> pcnnite a una clase imponer sus objetivos e intereses al 
resto de la sociedad e incorporarse al <sisterna capitalista mundial>. El sistc1na económico-social del 
capitalismo consiste en un modo de organización de la producción y del poder social as.í corno, las 
relaciones de <dominación> que itnplen1ente ya sea econónlicas. políticas .. sociales. La idea asociada al 
<imperialismo económico> es la de un conjunto de acciones <unilaterales> de dominación de una 
sociedad fuerte sobre otra débil. En el periodo sefialado. <Panmná> se separa de la República de 
<Colombia> ( 1903) y se constituyi.: en un nuevo <Estado> latinoainericano. En su constitución y en su 
existencia el lmperialis1110 va a jugar un papel relevante. puesto que runbos países van a convertirse en 
<dependientes> de los <Estados Unidos>. en el rnarco o de <la crisis de 1929>. Esta crisis va a 1narcar cJ 
inicio del desarrollo de los <1novin1icntos sociales> en <América Latina>. 
FICHÓ: TANIA CAPTURÓ: AEDJ 
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ÍNDICE: Introducción; Prin1cra Parte I. Breve resmnen de la evolución histórica de tvtartinica y 
Guadalupe hasta 1946; 1.1 Las etapas de In colonización 1; 1. 1.1 1635-1848 2; 1. 1.2 1848-1946 8; 1.2 
La evolución del aparato de poder 8; 1.2 La evolución del aparato de poder I l; 1.3 División internacional 
del trabajo y estructura interna 13; 2. El estatuto colonial a partir de la Segunda Guerra Mundial 15; 2.1 El 
inarco internacional de la descolonización 16; 2.2 La rnodernización de las instituciones coloniales en las 
...-\ntilJas francesas 19; Segw1da Parte 3. La estructura interna de Martinica y Guadalupe 25; 3.1 El 
producto interno bruto y su evolución 27; 3.2 El sector prünnrio 28; 3.2.1 La estructura agraria 3G; 3.3 La 
industria 33; 3.4 El sector terciario 36; 3.5 El sector cxten10 39; 4. La estructura político social; 4.1 la 
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configuración social y étnica 46; 4.1.1 Demografia 49; 4.2 Las instituciones políticas y sociales 53; 4.2. 1 
El aparato colonial 54; 4.2.2 Los partidos políticos 54; 4.2.2.1 El partido progresista J'Vlartiniqués 55; 
4.2.2.2 El Partido Con1unista 57; 4.2.3 El 1'\:lovirnicnto Obrero 60; 4.3 La triple ditncnsión de las luchas 
sociales 64; 4.3. 1 La lucha de clases y la lucha racial 66; 4.3.2 Génesis del l\·1oviiniento Nacionalista 69; 
Conclusión 76; Notas; Bibliografia. 

RESUlvtEN: A raíz de mi encuentro con el Prot\:sor Pierre-Charles. el <Caribe> pasó a suscitar cada día 
tnás 111i interés no sólo dc.:ntro de las grandes <Antillas> sino en esas pequeñísimas fracciones de tierra.. 
que como un arco se extienden desde las <costas vcnezo)anaS.::O· hasta la <Florida> 111uchas de ellas. 
verdaderas "n1igajas en n1edio del oc¿.ano" co1no las llat11ó de Gaulle. Decidí dedicar nli estudio a las 
entidades <francesas antillanas>. concreta111cnte a las islas de la <tv1artinica> y de la <GuadaJup~>. La 
primera de éstas ocupa un extensión de 1.100 K.1112. y tiene cotno capital. la ciudad de <Fort-dc-France>. 
n1ientras que el <archipiélago de la Guadalupe .. >, oi.;upa una superficie de 1,705 Ktn2. y lo intt!gra un 
territorio principaJ. la Grande Tcrre y I3assc Tcrrc. sus dependencias. r\:1arie Galanc. las Saintcs. la 
Désidaire. y a 230 K1n. al noroeste de Point-a-Pitre. capital de la GuadaJupe. la isla de <Saint 
Bruthelerny>, y la parte norte de In isla Saint ;>.fartin. Ambas entidades colindan al norte y al sur con 
posesiones británicas. Expresruncntc dejé de lado al territorio de la Guayana.., que presenta una 
probletnática distinta. Asimismo la isla de Haití ligada a Francia históricainente por no haber seguido la 
misn1a trayectoria que las otras dos islas. Respecto a las <A.ntillas francesas> no abordo todos los aspectos 
de sus realidad histórica. rvtc litnitt! a los rnás in1portantes en un afán de presentar una visión general del 
proceso evolutivo de mnbas entidades. La presente investigación fue realizada totalmente en Paris~ y 
consistió casi exclusiva1nentc en una labor de <hcrncrotcca>. a través de la lectura v análisis de <revistas> 
y <artículos periodísticos>. por no existir prácticmnentc ninguna publicación sisten~atizada sobre el tcn1a. 
FICHÓ: TANIA CAPTURÓ: AEDJ 
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ÍNDICE: l introducción: Augusto Roa Bastos -El Hombre y su tiempo l; 1. su posición ideológica; 2. Su 
conociiniento de la realidad paraguaya~ 3. Su papel cotno "conciencia" de la realidad; 2. Interpretación y 
análisis histórico del Paraguay como 1ncdio para la mejor comprensión de Hijo de Hombre 23; 1. La 
dictadura de José, Gaspar Rodriguez Francia (1814-1840) 24; 2. La dictadura de Carlos Antonio López 
(1862-1869) 41; 3. El régimen de Francisco Sohmo Lópcz (1862-1869) 59: 4. La guerra de la Triple 
Alianza ( 1865-1870) 69; 5. La guerra del Chaco ( 1932-1935) 77; 3. Aspectos Socio-Economicos de Hijo 
de Ho1nbrc 96; 1.El latifundio y la explotación econó1nica coino hechos que propician el subdesarrollo del 
Paraguay 96~ 2. Las rebeliones con10 indicio de una nueva conciencia del pueblo l 07~ (a) La inisión 
idealista de Cristóbal Jara de perpetuar el espíritu re"·olucionario c1npezado por Casiano Jara l 13; (b) El 
gobierno y la persecución política 123: 3 La significación di.: Ja gw.:rra del Chaco en la realidad paraguaya 
J 25; (a) La destrucción del hombre por el hotnbre 128; (b) La destrucción del hombre por la naturaleza 
132; (c) La n1isión práctica de Cristóbal Jara en la guerra 137; (<l) I"v1anifcstación de la realidad después de 
la guerra 142~ 4. Las relaciones hu1nanas 148; 4. Aspectos cuhuralcs de Hijo de Hornbre 158; l. 
Eliminación de la Cultura 158; 2. Aspecto racial 166; 3. Aspecto religioso l 74; (a) La religión cristiana tal 
corno es entendida por el pueblo 176: (b) El choque entre la Religión y la Iglesia 181; 4. Aspecto moral 
186; 5. Aspecto lingüístico-sociológico 190; 5. Aspecto Literario 200; Análisis de los recursos literarios 
que utiliza Augusto Roa Bastos para lograr su visión de la realidad paraguaya 200; 6. Conclusiones 225; 
7. Vocabulario 230; 8. Bibliog.rafia 235. 

RESUl\ttEN: Algunos de los novelistas hispanoamericanos sobresalientes a partir de 1940: <I\:tiguel Ángel 
Asturias>, <Alejo Carpcnticr>. <Agustín Yáñez> ainbicnte socio-político de sus propios paises. El poeta y 
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narrador <Augusto Roa Bastos> es la figura más itnportantc de la Jiteratura paraguaya en la actualidad. El 
siglo XX, se inaugura orientado por una generación a la que cabe el honor de ser la verdadera fundadora 
de la cultura moderna del <Paraguay>. Hay en <El naranjal ardiente> dos sonetos titulados "la tierra'\ y 
"los hombres". que revelan la preocupación paraguaya del autor, en la que desarrollará con más intensidad 
en su obra posterior su <narrativa>. <Roa Bastos>~ desde el periodo de su prin1cra vocación pinta 
dolorosaincnte el destino del <Paraguay>. itnplica el autor que la patria se ha de salvar cuando triunfe el 
pueblo en su lucha secular por la libertad. La alusión a la guerra del <Chaco> en los poetnas citados surge 
de la experiencia personal de <Roa Bastos> en este conflicto. El 8 de l\larzo de 19...J 7. se sublevaron las 
tropas de <Concepción> y del <Chr.co> apoyadas por los <liberales> v <tebreristas>~ cuando el 
1novitnicnto estuvo a punto de triunf"ar. intervino el presidente de <Argcntin;>, el general <Perón>, para 
ayudar a <l\lorinigo> por lo cual fracasó la rebelión_ Los gobiernos de <Río de Janciro> y de 
<\Vashington=> tainbién había dado apoyo diplotnático y ascsonuniento <rnilitar> al presidente paraguayo. 
<Augusto Roa Bastos> Yivc <desterrado> en <Buenos Aires> desde 194 7 a causa de su posición política 
de <izquierda>. <Roa Bastos>, ha dirigido sus esfuerzos al género <narrativo> para poder dar al lector 
una visión rnús vívida y profunda dd sufrimiento humano. Con respecto a la causa de los <indios>, 
siernpre resalta el 111is1no crnpcño de <solidaridad> con el pueblo opri1nido y desheredado. <Hijo de 
hornbre> tn:.irca la cuhninación estética de la airada <protesta social> dt:: <Roa Bastos>. <Hijo de 
Hornbrc> t:s indudablen1ente una de las <novelas> 111ús i111port.1nt-es de las <letras hispanoruncricanas> 
conten1poráneas. <Roa Bastos> se erige fundador de una tradición novelística Paraguaya en que la vida de 
un pequcfio gran pueblo ha de reflejarse con toda su grandeza y su 1niscria. Constituyendo un <arte> 
auténtico, que incite a la realización del destino del <Par.agua,·>. 
FICHÓ: TANJA CAPTURÓ: AEDJ -
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PERIODO: 1968-1975 TP: 2.1.1.7 TS: 4.1. I, 2.2.1.3.1.2, 2.1.4 

ÍNDICE: Introducción; 1. LOS ANTECEDENTES HISTÓRICOS. A. Organización de la Sociedad 
Panruncña. 1. Aspectos Político e Ideológico. 2. Aspecto Económico agro-industrial. 3_ Fundrunento 
Social. Aspectos sobre el crecitnicnto demográfico y los rasgos sobresalientes del dcsenvolvi1niento 
econó111ico-social. B. Condiciones irnperantcs de 1964 a 1968 en Panan1á. C. Organización de Ja 
Sociedad Peruana. 1. Aspecto político e ideológico. 2 . .r-"\.spccto cconómico-agroindustrial. 3. Aspecto 
social. Aspectos sobre el crecimiento de1nogritfico y los rasgos sobresalientes del desenvolvitniento 
econótnico-social. D. Condiciones itnperantcs en el Perú de 1964 a 1968. 2. NACIONALISl\110 ,,.. 
1\.-tlLITARIS~IO. r\.. Las intervenciones 111ilitarcs. B. Los 111ilitares en la realidad panmnetla y peruana. C. 
La to1na del poder por los militares. D. Los planes dt! Gobierno. Plan de Boquete en Panatná. Plan Inca 
en el Peru. 3.LAS REFO!Uv!AS INTERNAS. A. Las reformas Económicas. B. La Reforma Agraria_ C. La 
Reforma Educativa. D. La Rcfonna en lo Social-Politico. 4. LAS REFORJvtAS EXTERNAS. A. En 
Panruná. a) Enclave bananero. b) lncre1nento de las exponacioncs. e) Participación en los Organisrnos 
lntcn1acionalcs. d) En n:lación con el Canal de Panai11ú. B. En Perú. a) El Endavc !\.-linero. b) El tvlar 
Territorial. e) Política Exterior del Pcru. 5. CONCLUSIONES. APÉNDICE. BIBLIOGRAFÍA 
GENERAL 

RESUN1EN: En el n11:s de octubre de 1968 <Pruia1nú> y <Perú> vivh:ndo en lo interno: <corrupción 
adininistrativa>~ desmedros y despilfatTOS de fondos: gobiernos opresores y <autoritarios>. <oligarquía> 
incapaz de gobernar en beneficio de les 1nayorías populares. etc.~ y en lo extcn10: total <dependencia 
económica> que se proyecta en lo político, cultural y tnilitar, etc.~ van a contetnplar el surgimiento de 
<gobicn1os 111ilitares> que. se ton1aron con10 <"golpes de Estado"> se concicntizan estn1cturando nuevas 
posturas prog.resistns. <nacionalistas>, <anriirnpcrialistas> y de hondo contenido <lnunanista>. 
Constituyen excepciones al estereotipo de las <intervenciones milita.res> latinoarriericanas, estos gobiernos 
sw·gidos en <Panrunñ> y <Perú>. hacen plantean1ientos nncionalistas-prog.resistas tajantes principios en In 
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búsqueda de la <integridad nacional>. Entre los dos modelos militares. existen grandes convergencias~ en 
la lucha por la <recuperación soberana> y la liberación de la dependencia exterior. Nos proponernos. 
analizar el período comprendido entre los años de 1968 a I 975 con mayor énfasis en el caso panarncfio. la 
organización de las sociedades pana.n1eñas y peruanas. el <nacionalis1no> y el <militarismo>. La ton1a del 
<poder> por los <rnilitarcs>. sus planes de gobierno y sus afanes por cainbiar las estructuras u·adicional!!s 
<dependientes> de <poderes cxógenos>. Las principa1cs <refonnas> propuestas y llevadas a cabo en el 
período de 1968 a 1975 en el campo <¡¡grario-industrial>~ <c01nercial>, <política interna> y <externa>. 
<educativa>. <laboral> y <cultural>. En <Pm1::u11ri.> y <Perú>. los <gobiernos nlilitares> han favorecido 
una 1nayor <pru-iicipación popular> de grupos hasta ahora <marginados> en el aspecto político social. que 
han planteado c::unbios dentro del <sistcn1a capitalista> y que encaran el problcn1a del <subdesarrollo> y 
la <dependencia> al asumir ~osicioncs <nacionalistas:>. 
FICHO: TAN!A CAPTURO: AEDJ 
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ÍNDICE: Introducción l: 1. Las condiciones infracstructur::iles del surgirnicnto del proletariado urbano 4; 
1.1 Las fuerzas producti'\·as 4; 1.1.1 El desarrollo de las fuerzas producth·as en Brasil 4; 1.1.2 El 
desarrollo de las fuerzas productivas en RGS 17: 1.2 Las relaciones de producción 31; 1.2.1 La naturaleza 
de las relaciones de producción en Brasil 35; 1.2.2 La naturaleza de las relaciones de producción en Río 
Grande do Sul 43~ 2. Las condiciones superestrucruralcs del surgilniento del proletariado urbano 55; 2.1 
La superestructura político-juridica 56; 2.l 1 Brasil 57; 2.1.l.1 Las clases y su participación en la 
estructura política de la República 57; 2.1.1.2 La estructura política dd Estado Republicano 63; a) 
Caracteristicas 63; b) La correspondencia de la estructura política republicana con el grado desarrollado de 
las fuerzas productivas e intereses de la clase do1ninantc 65: 2.1.1.3 La acción cconórnica del Estado 69: 
2.1.1.4 La acción legislativa del Estado en las relaciones de producción 70: 2. J .2 Río Grande do Sul 80; 
2.1.2.2 La estructura política del Río Grande do Sul 81; a) La organización politico-partidaria 81; b) La 
correspondencia de la cstn1ctura política estatal con el grado de desarrollo de las fuerzas producfrvas y con 
los intereses de la clase do1ninantc 88; 2. J .2.3 La acción t!Conómica del gobierno gaucho 89; 2.1.2.4 La 
efectividad del poder político estatal 93; a) Las elecciones y el dominio de la máquina administrativa 93; 
b) El aparato represivo 94; e) La acción lcgilslativa estatal en las relaciones de producción 95; 2.2 La 
superestructura ideológica 102~ 2.2. l La expresión ideológica del grado de desarrollo de la conciencia de 
clase del proletariado brasilerio y gaucho 106; 2.2.2 Fom1as de organización y actuación del proletariado 
urbano gaucho 121; 2.2.2.1 La c'\·olución de lo. organización obrera 12 1; 2.2 . . 2 Los congresos y partidos 
políticos obreros 149; 2.2.2.3 Las huelgas 174; 2.2.2.4 Las contnernoracioncs del 1 de tvlayo 222; 2.2.2.5 
La subcultura obrera 228~ Conclusión 233; Refcrcncius bibliográficas 249; BiLliog.rafia general 264. 

RESUlv1EN: El estudio del <proletariado urbano> en <Río Grande do Sul> ( 1988-1919) constituye un 
intento de definir las c::u·actedsticas de In clase y de su actuación en aquel n101nento. Desde la abolición de 
la <esclavitud> ( 1988) se liberaron en <Brasil> considerables capitales hasta entonces intnovilizaciones en 
la cornpra de cscla'\·os y se inicia trunbién la utilización ainplia <le la <tnano de obra libre>. El <tratado de 
\/ersalles> de 1919. tiene un significado relevante para el capitalistno mundial. y en consecuencia para los 
nunbos del <movinüento obrero> aunque sus reflejos en Brasil no hayan sido inmediatos. La victoria de 
ta <Revolución rusa> hace que aumente el entusiasn10 revolucionario entre los obreros. y <anarco
sindicales> pierden el liderazgo del <tnovitniento obrero> en <Brasil>. El trabajo se inscribir en un marco 
cronológico que se extiende de 1988 hasta 1919. Expresiones ideológicos inherentes a esta etapa del 
desarrollo de la <conciencia de clase> del <proletariado> en <Río Grande do Sul>. En este trabajo~ la 
formación social es la que corresponde a los principios del establecimiento de relaciones <capitalistas> de 
producción en <Brasil> y <Río Grande do Sul>. del cual ernergc la <sociedad urbano-industrial> en la 
que el <proletariado> actúa y tiene deli1nitado el grado de desarrollo de su <conciencia de clase> y de su 
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organización y acción. Buscaremos tnantener una referencia con el centro-sur de <Brasil>~ que ilnplicar 
un exruncn de la <infracstructurn> y <superestructura> <político-jurídica> de la fonnación social 
brasileña., ya que estos niveles del análisis son indispensables para la comprensión de la naturaleza del 
<proletariado urbano>, <gaucho> y de su acción. En la últin1a parte. nos detendremos especificainente en 
el exrunen del <proletariado gaucho>. Con10 resultado de este plan de desarrollo. nos podremos 
concentrar en el cxrunen de la <ideología>, <organización> y <forn1as de acción> del <proletariado 
gaucho>. rescatando apenas los clc1ncntos de la forn1ación social brasileña que sean indispensables para la 
con1prensión del cuadro dc:l subsistcn1a riograndcnsc. 
FICHÓ: TANIA CAPTURÓ: AEDJ 
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ÍNDICE: 1. Introducción 1; 2.i\ntccedcntcs y forn1ución dt:l grupo andino; 2. l .-\.nalogía histórica de los 
países mien1bros 1; 2.2 rvtotivos de carácter econórnico 4~ 2.3 E1 concepto de integración económica 8; 
2.4 El Acuerdo de Cartagcna 13: 2.4.1 Venczut!la y su posterior adhesión 14; 2.4.2 Objetivos del Acuerdo 
de Cartagcna 16; 2A.3 Estructura 19; 2.5 La estTategia para el desarrollo: 2.5.l Los conceptos de 
desarrollo y dependencia 25: 2.5.2 Fundmncntos de una estrategia para el desarrollo 32; 3. Las inversiones 
extranjeras y la política del grupo andino; 3.1 El estatuto del inversionista extranjero o Decisión 24, 44; 
3.1.1 Otros puntos de Ílnportancia contenidos en la Decisión 24 55~ 3.1.2 La adopción del estatuto de 
capitales por Jos pafaes dt::l árc::a andina 60; 3.2 La Junta fvlilitar Chilena y el estatuto del inversionista 
extranjero; 3.2. l La instauración del gobierno inilitar 62; 3.2.2 El Decreto-Ley 600 y la Decisión 24 68; 
3.2.3 Chile y su superación del Grupo Andino 70; 3.2.4 Chile y su pretendida adhesión a los países de la 
Cuenca del Plata 81; ·l. La Transferencia de Tecnología (Decisión 84 ); 4. 1 La revolución tecno-cicntífica 
y su incidencia en la transferencia de tecnología dentro del Grnpo . ..\ndino 88; 4. l. 1 Ciencia, tCcnica y 
tecnología 100~ 4.1.2 Desarrollo tecnológico y rnarginalidad 104; 4.2 Las Empresas multinacionales 
dentro del 1narco del acuerdo de Cartagena (Decisión No. 46); 4.2. 1 Los conceptos transnacional y 
rnultinncional 108~ 4.2.2 i\1arco histórico en que nace la Decisión 46. 113; 5. Realizaciones 124; 6. 
Conclusiones 134~ 7. (a) Decisiones erna.nadas del Acuerdo de Cartagcna 139; (b) Decisión No. 84. 149; 
©Decisión No.24. 178; (d) Decisión No. 46. 218; 8. Bibliografía general 241. 

RESUl\1EN: El n1ovi1nicnto de <integración andina>, se considera que esta tendencia mundial de 
<integración> no obedece a un capricho, sino a un in1perati"\·o que plantea la realidad política y 
cconótnica. Nos hc1nos preguntado. si el proceso de integración del< rea andina> podria insertarse dentro 
de esa corriente ideológica actual. a través de la cual se persigue lograr el <"desarrollo">. Nuestro 
propósito es el estudio y análisis del <1novimiento integracionista> de car<lcter subrcgional que se 
cristaliza a través del <.<\.cuerdo de Cartagcna> en lo que hoy se conoce como <Pacto Andino>. Posterior 
estudio de la Política trazada por el <Grupo Andino> con respecto a la inversión extranjera~ el <Acuerdo 
de Cartagcna> va tras "un esfuerzo cornún de limitación y cncau.zai11icnto de las <inversiones privadas 
cxu-anjcras .. >. ...\.demás interesa el rCgirncn de transferencia de <tecnologías-"> y <en1presas 
1nultinacionales>. Se fonnularán las siguientes preguntas: ¿Constituye el <Acuerdo de Cartag.ena> un 
instrumento de <integración>? Revisando que tipo de integración se gesta a traYés del .Acuerdo 
Subregional. ¿El <Pacto .,.."\.ndino> es o no un instn.Irncnto de desarrollo? En donde se hace necesario 
considerar: Los conceptos de <desarrollo> y <dependencia>, analizar si la integración unifica criterios o 
se convierte en instnuncnto para reforzar intereses de ciertos países; ¿Qué <clases sociales> se benefician 
del <Pacto Andino>. revisar las n:alizaciones del <Pacto .Andino> y ver si responden a <intereses 
integracionistus>, dadas las diferencias de regín1enes políticos. es o no viable el <Pacto Andino> para el 
futuro. La hipótesis es la integración del rea andina seria un nuevo evo conato de rcn1edio a los agudos 
problemas cconónlicos. socia.les y políticos. La integración, no podria conseguir los resultados. se está en 
1nanos de los intereses de Jas <clases do1ninantcs.>. La integración andina. podriaJTios entonces convertirse 
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en un mecanismo para un dotninio <norterunericano> rnás extenso sobre Ja economía de Ja subregión_ 
I\tt 9todo. Identificación o raíces históricas. búsqueda de causas e intereses cconó1nicos que motivaron la 
<integración>~ hasta que se concreta el <Grupo r\ndino>, sentando sus bases en el < . .\.cuerdo de 
Cartagena>. se intenta ensayar un principio critico de las rnotivacioncs, objetivos. intereses que guían al 
<Estado> y a las diferentes <clases sociales>~ se 1·elevan los elementos esenciales de que se compone el 
problc1na y se aclaran categorías <dcpcndcncia>, <desarrollo>. <trabajo productivo>. <tecnología> etc. se 
utilizan datos estadísticos para con1probar algunas afirn1acioncs de carácter teórico. La tesis finaliza con 
cuatro apéndices. un listado de las decisiones del <Acuerdo de: CartaI!.cna> v la....:; decisiones de estudio en 
el presente trabajo. - • 
FICHÓ: TANIA C .. '\PTURÓ: AEDJ 
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iNDICE: Capítulo 1. Introducción: Cupítulo 2. Las Condiciones y Jos Procesos Históricos que hicieron 
posible el Desarrollo de la Teología de la Liberación en A.rnérica Latina; Capítulo 3. La crisis teórica de 
las Teologías Europeas en .A.rnérica Latina: Capítulo 4. Respuesta Lminorunericana a la Crisis Teórica dt;.': 
la Teología: Recuperación de la Historia real cotno lugar de la salvación; Capítulo 5. La Revolución 
Henncnéutica: Recuperación del Sentido l-listót;co y Liberador del Reino de Dios en la Literatura Bíblica; 
Capítulo 6. Fe y Política: El Redescubrinlicnto de la Din1ensión Política de la Fe; Capitulo 7. Fe y 
Ciencia: Crunbio en el Punto de Partida para la Reflexión Teológica y la Incorporación de las Ciencias 
Sociales a la Teología; Capítulo 8. Fe e Tdcología: La Opción de la Fe por los valores, Intereses y el 
Proyecto Histórico y Utópico del Proletariado Revolucionario~ Capítulo 9. Hacia una Ética Cristiana de 
Liberación: Historización de los valores y Politización de la ética; Capítulo 10. Conclusiones sobre el 
Desarrollo del Pcnsruniento Revolucionario en Ja Iglesia de An1érica Latina. 

RESUi'vtEN: La aceptación de Ja presencia <politica revolucionaria> dt: los <cristianos> plantea 
proble111as teóricos. tanto a los <cristianos> con10 a los <1narxistas> revolucionarios. J\1i tesis~ concebida 
desde la perspectiva de la <historia de las ideas>. cxaininará las soluciones a los problernas teóricos que 
con11eva esa práctica política, espcciahnentc para el sector de los <cristianos> y exan1inara las 
iinplicaciones de: esta nueva realidad para la <sociologfa marxista> de la <religión>. !Vti tesis es sobre la 
crisis teórica que in1plican las opciones políticas del <cristianismo revolucionario> <latinorunericano> y 
sobre el tnodo en que sus 1nilitantes solucionan esa crisis para hacer posible la integración teórica de la <fe 
cristiana> con el <pcnsai11iento revolucionario> y <socialista> co1110 única opción parn la creación de una 
sociedad justa. Cotnprobarc111os que existe ese sector <revolucionario> de la <Iglesia> en <A.1nérica 
Latina>; y que logran establecer una vinculación teórica entre <fe cristiana> y <pensruniento 
revolucionario>. con10 resultado de su prúctica política y su reflexión <teológica>. Co1nprobar la 
necesidad de desarrollar la concepción <tnarxista> de la religión H3brá de sugerir cJ estudio sociológico 
de la práctica de la <religión> dialécticamente y en relación a los 1nodos de producción; Lo que puede 
sugerir un <"cristianistno proletario"> que aco1npai'ie el n1odo <socia1ista> de producción. La religión 
desaparece al dcsap<.trcccr la concepción ideológica en que se t.!Xprcsa ese 1nodo de producción. Pero la 
<fe cristiana>, por const-intir una <esperanza> y un con1promiso con la <justicia> y la <igualdad> del 
prójimo. se transfonnn en cada nuevo 1nodo de producción e incorpora la nueva ideología. Estamos 
trabajando con la <sociología tnarxista> sobre Ja práctica social de la religión. Independientemente de si 
<Dios> existe o no. los <cristianos> sí existen y puedt:n "legitilnar" un modo de producción en una 
formación social dada, o "deslegirirunarlo .. y unir su tUerza ideológica a la lucha por su transformación. 
Esta tesis reconoce la existencia de los <cristiai1os> como una fuerza <socio-política> a;:tiva en <A.inérica 
Latina>. Se entiende <tcolosia> corno la expresión de <"verdades reveladas"> ín<lepcndientcn1cnte y 
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desde afuera del <proceso histórico>? pero el revolucionario fundaJTienta su <verdad> en el conocimiento 
del proceso dialéctico de la historia. I-lny que preguntarse si existe una práctica social de la religión 
reconocida con el nombre de <cristianos revolucionarios> y si es posible un alianza estratégica. entre 
<cristianos revolucionarios> y <111arxistas revolucionarios>. Ello plantea una contradicción con la 
sociología marxista de la religión. Si la <religión es el "opio de las rnasas". ¿cótno se explica una prtlctica 
religiosa que 1noviliza que n1oviliza sus creyentes hacia una <rc,:olución> sociopolitica y econó1nica en la 
tierra para enfrentarse a la <nüscria hurnana>?. Para el an<i1isis de este fenón1cno histórico nie propongo 
cxruninar el desarrollo de las condiciones hisrúricas, teóricas y rnatcrialcs que hicit!ron posible el 
desarrollo de la <Teología de Ja Libc:ro.ción>. La <Teología de la Liberación> corno <1netodología> de 
<reflexión cr:tica> sobre la participación de los <cristianos> en el <proct:so histórico> de <liberación> 
desde la perspectiva de la <fe cristiana>. 
FICHÓ: TA.NIA CAPTURÓ: AEDJ 
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Resultados de la obre educativa de Freire. a) Su relación con el tnovirniento de las 1nasas catnpesinas. b) 
Crunpafi.a educativa. Capítulo IV.- CHILE. 1.- i\rtarco político y principales refonnas. 2.- El campesino en 
la sociedad chilena. 3.- Breve panorru:na de la educación chilena entre 1964 y 1970. 4.- Obra educatiYa de 
Freire. 5.- Frcire y Jos nrnrxistas en Chile. 6.- Prohibición de Freire por la dictadura rnilitar. a) Bases 
ideológica.._-; de la dictadura militar. b) Sistcrna educativo del r~gimen tnilitar chileno. Capítulo V.- PERÚ 
1 .- Instauración del régin1en militar de 1968 y el Plan Inca. 2.- El siste1na educativo tradicional hasta 
1968. 3 .- La rcfonna educativa y la presencia de Paulo Frcirc. 4.- Contradicciones e ineficacia de las ideas 
de Frcirc en el Perú. CONCLUSIONES. 

RESU!\.-1EN: La <pedagogía> de <Frcirc>. constituye uno de los apones teóricos n1ó.s originales al 
<proceso educativo latinoamericano> actual. con sus propias teorías .que versan sobre la <educación> del 
<adulto> inn1crso en una realidad <socio-cultural> d\.! <analfabetismo:>, <111arginación> v <1niscria> de la 
que extrae sus ideas novt:dosas con10 Ja de <concientizcaión>, la <educación> problernatizadora, la 
educación como práctica de la <liber1ad>. el 1nétodo <psicosocial>, etc. El presente trabajo está enfilado a 
constatar y evaluar los resultados en su aplicación práctica er. los países o regiones donde se acogieron 
oficiahnente. La hipótesis es la siguiente: la <pedagogía> de <Frcirc>. surgida de la <realidad 
latinoarncricana>~ sólo es aplicable en los países en los que viven grandes n1asas de la población 
<tnarginada> del <desarro11o social> y del <proceso histórico>, y que a nivel de gobierno propicien 
crunbios de sus estructuras socioecunómicas tendientes a beneficiar a las <clases populares>. En la 
prilnera parte, se hace referencia a la problemática <educativa> Iatinoruncricana en forma panorámica. en 
el capítulo II se trata la <política cducativ3>, los aspectos más agudos de la <crisis de la escolaridad> 
con10 son la <deserción> y <analfabctisrno>. En la segunda parte, que co1nprendc 3 capítulos, se aborda 
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propirunentc la <acción educativa> de <Freire> en sus alcances internacionales. En el capitulo Ill se 
analizan las características históricas. sociales. y políticas del <Brasil> que sirvieron de punto de partida 
para la imple1ncntación teórica de la <pedagogía frciriana>. En el capítulo IV se presentan las experiencias 
educativas de Freire En <Chile>. tanto durante el gobicn10 de <Eduardo Frei> corno en el de <i\llende>. y 
la violenta prohibición de la n:lis1na. por intenncdio de la <dictadura militar> dt! <Pinochct> v con10 se 
adoptaron parte de las idi:as de Freire para itnplc1ncntar la <rcfonna cducati\·a>. Por últitno s~ confirma 
co1no la <pedagogía> de <Freirc> sólo es factible en los rcgÍlnencs <democráticos y populares>. 
l'.'\.ttetodológicainentc. se han coleccionado y seleccionado las fuentes primarias co1no son sus libros. 
ensayos. conferencias. experiencias educativas. etc.~ y lo que otros autores han cscdto sobre sus ideas y su 
obra. Finaln1cntt!. no se puede dudar qut= todo <sistc111a educath:o> refleja la estructura del <Estado>. es 
evidente la estrecha relación que se da entre la <acción educativa> y la <acción política> por lo que la 
educación puede servir indistintaincntc tanto paru transfonnar la sociedad co1no para conservar y 
consolidar el <orden establecido>. 
FICHÓ: TANIA CAPTURÓ: JPl'vl 
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ÍNDICE: CAPÍTULO 1.- QUÉ ES EL :\10\'IMIENTO OBRERO. 1.- LAS CLASES SOCIALES. 2.- LA 
CLASE OBRERA. 3.- LA POLÍTICA DE LA CLASE OBRERA. 4.- LA CLASE OBRERA 
BOLIVIANA. CAPÍTULO 11.- TENDENCIAS IDEOLÓGICAS DEL l\IOVIMIENTO OBRERO. 
PARTIDO DE UNIÓN REPUBLICANA SOCIALISTA. -PURS PARTIDO SOCIAL DEMÓCRATA. -
PSD. FALANGE SOCIALISTA BOLIVIANA. -FSB. PARTIDO DE IZQUIERDA 
REVOLUCIONARIO. -PIR. MOVll\l!ENTO NACIONALISTA REVOLUCIONARIO. -MNR. 
PARTIDO COMUNISTA BOLIVIANO. -PCB. CAPÍTULO lll.- LA REVOLUCIÓN DE 1952 Y EL 
PROCESO POPULISTA. l.- LA REVOLUCIÓN DE 1952. 2.- SURGIMIENTO DE LA COB. 3.- LA 
LUCHA POR LA DIRECCIÓN DEL MOVIMIENTO OBRERO. CAPiTULO IV.
DESPLAZAMIENTO DEL RÉGll'VlEN POPULISTA Y POLÍTICA MILITAR. 1 .- SITUACIÓN DEL 
MNR EN I2 AÑOS DE GOBIERNO. 2. VIRAJE A LA DERECHA. 3.- EL GOLPE MILITAR. 
CAPÍTULO V. LA ASAMBLEA POPULAR. l.- LA CRISIS DE 1970. 2.- RESPUESTA DEL 
MOVIMIENTO OBRERO. 3.- LA ASAI'VlBLEA POPULAR. 4.-PERSPECTIVAS PARA LA 
REVOLUCIÓN LATINOAMERICANA CONCLUSIONES. 

RESUiV1EN: La investigación sobre el <1novüniento obrero >en <Bolivia>,pretendc hacer hincapié~ en la 
itnportancia que reviste para el desarrollo de la <revolución latinorunericana>. El <proletariado 
Boliviano> en función dt.:: las condiciones sociales a que 1a <crisis> del <sistema capitalista> los empuja 
puede avanzar y constituir una clase. con un nivel político que los ubica de lleno en la lucha 
revolucionaria. La pritnera parte de este trabajo, busca asentar porque. es posible hablar de un 
<proletariado boliviano>.corno uno de los elen1entos componentes de una sociedad de clases. El capitulo 
11. da un panorruna general de las tendencias ideológicas en <Bolivia>~ los <partidos oficiales> con 
<ideología liberal>. <reaccionaria> co1no <Falange Socialista Boliviana>. que pretende aglutinar a capas 
medias alrededor de la <f.>.el <cristianismo>.erc. Pasando por los <partidos de centro> e <izquierda> 
con10 el P.l.R .• que a no1nbre de una <"revolución proletaria">colabora en la conducción el gobien10 
<oligárquico> anterior a la <revolución de 1952>. Y. finalmente los partidos co1no el P.C.B. y el P.0.R. 
que presentan la alternativa de la revolución: el primero hacia la <revolución democrático-burguesa>; y el 
segundo más <radical> hacia el <gobierno obrero-can1pesino> con la revolución <socialista>. Los 
siguientes dos capírulos iuarcan la etapa en que el desarrollo político de la <clase obrera> va en ascenso. 
La experiencia de la Revolución de <\lictor Paz Estenssoro> permite descubrir la <Revolución 
Nacionalista>. y la necesidad la itnplantación de su propio gobierno. La política nacionalista es incapaz de 
llevar hasta sus últimas consecuencias las medidas planteadas al inicio de la <revolución de 1952> tales 
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corno: la <nacionaJización> de la industria <minera>~ la <reforma agraria>. la implantación del <voto 
universal>. La sustitución de un n~gitncn <civil> por uno <tnilitar> significa que ante el avance del 
<movimiento organizado>~ el <irnperialistno> recurre a los n1étodos <fascistas>. Los <trabajadores> han 
avanzado políticainente y con la <Asamblea Popular> hacen la experiencia más avanzada en cuanto a Ja 
utilización de sus propios rnCtodos de organización y lucha. Aún cuando predo111ina un criterio 
<sindicalista>. la organización de la Asan1blca Popular concentra un esfuerzo que va rnás alJá de lo que el 
<imperialismo> puede tolerar. :-\cornpafiado este proceso con la falta de una <dirección revolucionaria> 
que aún no es posible consolidar de 1nancra gent:ralizaúa en <Bolivia":::·. 
FICHÓ: TANJA CAPTURÓ: JP:\.1 
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ÍNDICE: PR!:>.IERA PARTE: MARCO HISTÓRICO EN QlJE SE SIT(!A EL DESARROLLO 
COSTARRICENSE ANTERIOR A 1860. l La epoca colonial. 1.0 /Vlarco teórico de la conquista y 
colonización de A1nérica. 2.0 Situ::ición geográfica. 3.0 Dc!scubritniento y conquista de la provincia de 
Costa Rica. 4.0 La estructura económica. 5.0 La pobreza de la Costa Rica colonial. ll. El proceso 
independiente y la fonnución dt.:!l Estado Nacional (1821-1860). 1.0 Marco teórico: la Revolución 
Industrial ,el liberalis1no y la forn1ación del Estado Nacional. 2.0 La separación del in1perio español. 3.0 
La Fedt!ración Centroainericana. 4.0 La fonnación del Estado l'íacional costarricense. fil. La iinplantación 
del cultivo del café, en Costa Rica.( prin1cra mitad del siglo XIX ) 1.0 La introducción del café. en el 
Nuevo Mundo. 2.0 ~ledidas estatales tendientes a aumentar su cuJtivo. 3.0 El rcforzanliento de la 
propiedad minifw1dista. 4.0 Las primeras exportaciones hacia Chile e Inglaterra. 5.0 El consu1no de café, 
en Gran Bretaña. 6.0 La fonnación de la base territorial para el cultivo del café .. 7.0 La escasez de fuerza 
de trabajo. 8.0 La acun1ulación de capital. 9.0 La burguesía cafetalera. 10.0 Fonnas de gobien10. 11.0 
Crisis económicas sufridas durante este periodo ( 182 1-1860). SEGUNDA PARTE. EL APOGEO DE LA 
ECONO!\.IÍA AGRO-EXPORTADORA (1860-1897) HASTA LA CRISIS MUNDIAL DE 1929. IV. 
Auge del "desarrollo hacia afuera" ( 1860-1897). 1.0 tvlarco teórico: la cconomia exportadora. Su 
definición y funcionainicnto. 2.0 Época de oro de las cco1101nías ag.rocxportadoras. 3.0 La dictadura de 
Totnás Guardia. 4.0 Auge del libcralis1110 costarricense. 5.0 Los partidos políticos. 6.0 La estructura fiscal 
y financie1·a. 7.0 La y itnportación de articulas n1anufacturados. 8.0 El enclave bai1anero. 9.0 La 
influencia británica en Costa Rica_ 10.0 Desarrollo de la econon1ía cafetalera. V. La decadencia de las 
economías exportadoras ( 1897-1930). 1.0 Nfarco teórico: Crunbios en el sistema cconón1ico mundial a 
partir de la 1 Guerra ~ .. fw1dia1.2.0 Erncrgencia de los sectores medios y crisis del n1odclo oligárquico. 3.0 
La inestabilidad 1nonctaria. 4.0 La reforn1a tributru;a del Lic. Alfredo González Flores 5.0 El gobierno del 
Gral. Federico Tinoco. 6.0 Los partidos políticos. 7.0 La "generación del 89" en el poder. 8.0 Decadencia 
de la influencia inglesa. 9.0 El sector secundario. l O.O Las crisis econótnicas. l 1.0 Reordenación de las 
relaciones de dependencia. 

RESUl\1EN: El desarrollo cconónlico-social de <Costa Rica> a partir de su inserción en la división 
internacional del trabajo ünplantada por el <hnpc1;0 Brit3nico>~divisién que in1plicaba la 
<industrialización> en el polo donlinantc y la producción de materias pri1nas para la exportación en eJ 
periférico~ es el ten1a central de esta investigación. Durrulte la primera nlitad del siglo A"lX el principal 
interés de <Gran Bretrula> es colocar en el exterior sus textiles y establecer la política econórnica liberal 
del libre catnbio con el fin de agilizar el <cotncrcio mundial> y recibir en fonna expedita los insu1nos que 
necesita para su creciente especialización <industrial> y los productos <agropecuarios> necesarios para 
alimentar su población, tan1bién en ascenso demográfico. El <desarrollo> y <modernización> de los 
países industriales europeos. tiene co1no contrapartida el <atraso> y el cstancatniento de los países 
p<:riféric;os. Ja inserción de estos paises aJ mcrcndo nnmdial co1110 proveedores de <materias pritnas> 
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implicó una serie de transfonnaciones en su estructura económica y social. Estas transfon11aciones no se 
dieron sin <luchas>,<guctTas civiles> donde al final es vencedor el gn1po dominante que fonna los 
<Estados Nacionales> modcn1os con caracteres <libcrales>.Quicncs, decretan la desaparición de las 
<leyes con1unales> de los <indígenas> tcnicndo en 1ncntc una sociedad de <pequef'ios propietarios:> 
campesinos. El caso costarricense resulta intcrcsantc por tener una población predo1ninantcrnente blanca 
que no es producto de la in1nig.ración co1no en el caso de Argentina o Un1g.uay; y que debido a su 
<pobreza> creció en su seno una estructura parct:laria que al 1no1nento de la incorporación al 111ercado 
tnundial evitó la fon11ació11 de <latifundios-~ y de una 1nasa cmnpcsina desheredada. En esta estructura de 
<n1inifundio> se estableció el cultivo del cafC que recibe un espaldarazo definitivo con las pri1ncras 
exportaciones hacia <Inglaterra> en la dt!cada del 40 del siglo pasado. El <Estado liberal> en <Costa 
Rica>~ concertó sus alianzas con el exterior y al interior persuadió de que el ca.nlino emprendido era el 
único viable para llegar a la <rnodernidad> y al <progreso>. Consecuencia de la estructura productiva 
orientada hacia el cxti.:rior es la vulnerabiJidad hacia las situaciones de co:::.--untura que se presentan 
continurunentc en el <sistc1na capitalista>. En las Ultin1as dt!cadas del siglo XIX Ja bw·guesía financiera se 
convierte en la clase hegcn1ónica. Resultado de lo antc1;or fue el nacimit:nto de los <enclaves>, que pasan 
a ser una extensión de la <econo111ía nlctropolitana> y donlinan todo el sistema productivo. Los <capitales 
norteamericanos> hacen su entrada en <Costa Rica> a través de la construcción de <ferrocarriles>, 
antcrion11cnte financiado por el c~pital Ingli.!s, debilitando al Estado oligárquico. Se establece~ la <United 
Fruit Co.> La <crisis de 1929> tiene d efecto en toda < . .:.\.1n~rica Latina> de trunbalcar el ordenarniento 
anterior de la sociedad, pero que recibe su impulso definitivo con la crisis. En Costa Rica la <burguesía 
rural> sobrevi'\'C todavía hasta finales de la década de 1940. Esta investigación ha sido dividida en dos 
partes. La prin1cra abarca desde el período colonial hasta la fonnación del Estado Nacional. En la segunda 
señalainos el apogeo de la ccono1nia agro-exportadora hasta el quiebre de 192q. 
FICHÓ: TANIA CAPTURÓ: JP!\·I 
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ÍNDICE: A.ALGUNAS CONSIDERACIONES ACERCA DEL NACIONALISMO. l. Algunas 
consideraciones acerca del nacionalis1no. L 1 El nacionalisino y el desarrollo de Ja burguesía. I.2 El 
naciona1is1110 en los países atrasados. B.EL NACIONA.LIS!\10 EN BOLIVL.X. Il. Caracterización del 
país. Ill !\.1arco histórico. Hl. l Bolivia en el siglo XIX. Pri1neras rnani festaciones del nacionalismo. lll.2 
Desarrollo histórico hasta la Guerra del Chaco. Los partidos oligárquicos. 111.3 Conciencia social y política 
después del Chaco. III.4 Los gobicn1os n1ilitares. 111.4.1 El socialismo n1ilitar. Ill.4.2 La oligarquía retoma 
posiciones. IIl.4.3 El gobierno de \.'illarrocl. lll.4.4 "El sexenio". 111.5 Desarrollo del inovi1niento obrero 
hasta 1952. lV. El l.\.-1ovin1iento Nacionalista Revolucionario. J"',/. l El l'\.1ovilnicnto Nacionalista 
Revolucionario. IV.2 Condiciones para la to111a del poder. lV.3 La insurrección de abril. IV.4 El l\1NR 
llega al poder. Objetivos. \'. Realizaciones del gobicn10 dd ~-lNR. \'. l Voto universal. V.2 
Nacionalización de la Gran rvtineria. V.3 Refonna Al!.raria. "\l.4 Industrialización. V.5 Política Económica. 
V.5.1 Inversiones y financimnicnto. "\:.5.2 Política IJctrolera. "\l.5.3 Plan de cstabihzación rnonctaria. El 
movitn.icnto obrero durante el gobierno del !\.fNR. CONCLUSIO~'tES. 

RESUi\.1EN: El propósito de este trabajo consiste en esbozar una caracterización general de los <p1·ocesos 
nacionalistas> que pretenden resolver las tareas <democrático-burguesas> pendientes Y~ estudiar la 
experiencia <boliviana>~ centrando el anaJisis en el gobierno del <l'Vtovi1niento Nacionalista 
Revolucionario (?V1NR)>. considerado co1no el n1ás representativo exponente del <nacionalis1no> en 
<Bolivia>. Ésta investigación conduce a plantear la tesis de que en las condiciones de <do1ninación 
itnpcrialista>. del carácter <dependiente> de la <cconon1ia>~ de la presencia de un <1novimiento obrero>, 
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el <nacionalismo> de contenido <burgués>. no es viable co1no alternativa capaz de liquidar el atraso. El 
trabajo se ha dividido en dos partes. La pri1ncra señala algtmas consideraciones generales acerca del 
<nacionalismo corno fenómeno>.. cconó1nico~ político y social. cuya naturaleza se ha transfonnado 
paralelan1cntc a la <e,·olución del capitalis1no>. La segunda parte estudia la experiencia <nacionalista> en 
<Bolivia>. Está dividida en cuatro capítulos: en el prüncro se hace una caracterización del país. En el 
segundo, se realiza un rcswncn del desarrollo histórico boliviano. en el proceso de estructuración de un < 
Estado Nacional>. En d tercero se estudia el desaiTo1lo de la concepción <nacionalista> del l\.INR. el 
surgimiento del <panido de n1asas>, su llegada al <poder> y los objetivos que se plantea. En el cuarto 
capitulo se analizan algunas de las principales tncdidas llevadas a cabo durante el régi1nen del <!\·1NR>: 
<voto universal>. <nacionalización de: la Gran rvtineria>. <Rcfonna Ag.raria>. cte. Finaln1ente, se 
presentan las con el usioncs. 
FICHÓ; TANIA CAPTURÓ; JP:--1 
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ÍNDICE: 1. 1 Belice y su integración en el tnarco del capitalisn10 dependiente. 1. J. l El asentruniento de 
Belice y su configuración interna. 1.2 Génesis de la nacionalidad bcliceña. 1.2.2 El despertar de la 
nacionalidad. 1.3 Bclict:. dt:soladora realidad. 1.4 Configuración estructural de Belice. 1.5 El proyecto de 
desarrollo. 1nito y realidad. 2.1 Belice en la encrucijada internacional. 2.2 La internacionalización del 
conflicto de Belice. 2.3 La lucha por Ja independencia en el tnarco de la descolonización. 2.4 El caso de 
Be1ice en los Foros Internacionalc.s. Conclusiones. 

RESUJ\.1EN: Para el análisis del periodo contcn1poránco ( 1950-1977) la fuente hcn1crográfica fue la 111ás 
itnportantc, habiendo sido revisado todo lo refi::rcnte a <Belice> aparecido en Ja <prensa londinense>~ 
<1nexicana>. <beliccüa> y en 111cnor 1nedida guatemalteca y norteaincricana. La docun1cntación de 
<Naciones Unidas> y en particular de las <Sesiones Plenarias> y del <Comité Cuarto> fue :fundamental 
para el estudio del caso de <Belice> en el cw11po internacional. El estudio del caso de <Belice> presupone 
dejar al descubierto cuando y como se estableció la relación de <subordinación> de esta entidad a 
<Inglaterra> para de a11í llegar a conclusiones que nos pen11itnn dilucidar el porque del estado de 
<subdesarrollo> en que se encuentra. <Belice> se definió desde sus orígenes corno una <factoria>,cuya 
misión consistió en abastecer a <Inglaterra> de 111aderas preciosas. Esta característica ha hecho de la 
economín belicei'ia~ una economía acéfala_ Los centros de decisión se cncuentran situados en el <exterior> 
y es en función de éstos que se dctcnnina la <productividad>. La ocupación del territorio de lo que hoy se 
denomina <Belice>~ n1vo Jugar «!n 1nomcntos en que la acwnulación de <capital> en las <naciones 
europeas> co1nenzaba a generar un proceso de <expansión> que habría de traer co1no consecuencia la 
inserción de nuevas zonas al <proceso productivo> del naciente <sistc111a capitalista>. La abolición del 
<monopolio cotnercial> y la existencia de fuentes de 111ateria prima mas cercanas detcnninaron el que 
<Belice> no se incorporase plenrunente al <capitaJis1no>. Para entonces <Inglater.-a> tenia puestos sus 
ojos y sus intereses en otras regiones geográficas. 1nantcniendo esta entidad con10 <zona de reserva>. en 
n1ornentos en que los <Estados Unidos> donünaban Ja <Cuenca del Caúbc>. La crisis de 1930 propició el 
despertar de la conciencia entre: los hnbitantes de la colonia. En esta nueva coyuntura co1nenzó a gt:starse 
en <Belice> la conciencia propiruncntc nacional. Surgieron Jos <partidos políticos> y las <asociaciones 
sindicales>. El <Estado> se con-virtió a partir de entonces en el instntmento del torjamiento de la 
<nacionalidad>. La situación de <Belice> en el ca.1npo internacional se encuentra enn1arcada en w1a red de 
<relaciones n1ultilatern.Ics> entre paises ajenos. <Inglaterra> esta hoy en día dispuesta a otorgar a su 
colonia el status de <nación independiente>, pero rnanteniendo una estrecha colaboración a través del 
<Comn1on,vealth>. La vecina <nación guatcrnalteca>, se opone no ya a la <soberanía> británic~ sino al 
1nismo derecho de la <autodetcnninación> que tiene Belice. Los <Estados Unidos> han estado presentes. 
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aún cuando no suele a n1enudo mencionarse. Mientras tanto se ha dado tiempo al pueblo bcliceño de 
crecer políticamente. desarrollando instituciones <den1ocráticas> y fincru1do un auténtico <scntiinicnto 
nacional>. La solución al conflicto <anglo-guatc1nalteco> será tan sólo un primer paso. Un arduo crunino 
a recorrer espera a Belice una vez que este acced:i a la vida <independiente. La lucha por Ja <soberanía> 
predomina por encirna de la <lucha de clases>. Una vez consolidada la <independencia>. los 
antagonisn1os propios de una cconornia rnoldc3da desde el exterior y ligada a los patrones de consumo del 
<capitalis1no> quedarán al desnudo. 
FICHÓ: TANIA CAPTURÓ: JPM 
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G.A.: ll.IAEST. EST. LATINOAMERICANOS PROC.: FAC. DE FILOSOFÍA Y LETRAS 
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ÍNDICE: Agradeciiniento 3. Prefacio 4. Introducción 6. Capítulo 1 Antecedentes históricos; l. 1 La 
independencia del Alto Perú 1 l: t .2. Proclarnación de la República 15; 1.3. La estructura Social 
cconónlica y cultural de la república 17; 1.4. La guerra del Pacifico; 1.5. Los partidos tradicionales y la 
penetración irnperialista 23; 1.6. La guerra del Chaco y sus consecuencias 29; I .7. Gobiernos nacionalistas 
de Toro y Busch 34: 1.8. Gobierno de Gualberto Villaroel 39; citas bibliograficas 43. Capitulo 11 El 
movimiento nacionalista rt::\·olucionario en el poder. 2. l. La revolución del 9 de abril de 1952 46; 2.2. 
Nacionalización de minas 51 ~ 2.3. Contradicciones entre la Central Obrera boliviana y el Prograrria 
político del i\/1NR 56; 2.4. La reforma agraria 60~ 2.5. El sufragio Universal 65: 2.6. Gobierno de Siles 
Zuazo y segundo gobierno de Paz Estenssoro 66; 2.7. Balance final de los gobiernos del l'v1NR 71; Notas 
y citas bibliograficas 78. Capitulo 111 Periodo de gobierno de René Barrientos y Alfredo Ovando 1964-
1970. 3.1. Caída del I\tJNR 82; 3.2. El ascenso a1 poder de René Ba.rrientos y las características de su 
régi1nen 85; 3.2. l. l'vlasacre de San Juan 93; 3.3. Ascenso al poder de Alfredo Ovando 106; Notas y citas 
bibliográficas 116. Capítulo IV Juan José Torres en el poder. 4.1. Medidas nacionalistas en1prendidas en 
el gobicn10 de Torres 125; 4.2. La Asan1bli.:a Popular y su participación en d gobien10 131; 4.3. Las 
contradicciones ideológicas del gobierno de Torres 137; 4.4. el triunfo de la contrarevolución 140; Notas 
y citas bibliográficas 1 149. Conclusiones 152. Bibliografia general 157. 

RESUi\·1EN: El texto que sigue se n1uevc dentro de dos lineatnientos. en prirner lugar, las medidas 
nacionalistas revolucionarias emprendidas en el periodo < 1952>-< 197 I > y las actitudes políticas de los 
gobiernos del <!\1ovimiento Nacionalista Revolucionario>, de <René Barrientos Ortu1lo>. de <Alfredo 
Ovando Candia> y de <Juan José Torres>. En segundo lugar una historia que se refleja en las dificultades 
de expansión o contención del hecho histórico en los diferentes sectores de la sociedad boliviana. El 
<nacionalismo revolucionario> obedeció a las presiones populares, a Ja fuerza de grandes sectores sociales 
que se cobijaron al amparo de doctrinas y principios enarbolados en nombre de la <justicia>~ la 
<dignidad>~ la <soberanía> y Ja no intenlención cconótnica y poJítica del <i1nperiaJisrno>. La hipótesis: el 
lla..111ado <nacionalistno revolucionario> boliviano fracasó en el poder y no aprovechó la coyuntura 
histórica que ofrecía el país para emprender y dar soluciones verduderatnente revolucionarias a los grandes 
problen1as nacionales para constnlir una nueva sociedad. Este trabajo consta de cuatro capítulos. En el 
pritnero hago una referencia acerca de los antecedentes históricos corno se ha ido forjando la 
<nacionalidad bolivic:ma> y las consecuencias de la <Guerra del Pacífico> y la <Guerra del Chaco>. En el 
segundo veremos los gobiernos presididos por el <1\.INR> -<Víctor Paz Estenssoro> en 60-64, traza.ron y 
e111prcndieron algunas importantes medidas cconónlicas, sociales y políticas: la <nacionalización de 
1ninas>, la nueva <distribución de la tierra> a través de la <rcfonna agrruia> y Ja extensión del <sufragio 
efectivo>, la <educación gratuita> a todas las capas de la población. En el tercer capítulo cómo el 
<nacionalismo revolucionario> entro en profunda crisis con la torna del gobierno por el general <René 
Barrientos> -< 1964>-< 1969>-~ quien se convirtió en el sín1bolo de la <represión> nacional. En el r.i.ismo 
capítulo el gobicn10 posterior presidido por el general <Alfredo Ovando Candia> -<1969>-<1970>- el 
cual transitó por un <nacionalismo dentro de los n1arcos tradicionales. En el cuarto capítulo la experiencia 
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del gobierno del general <Juan José Torres> -<1070>- <1971> que duró sólo diez n1cses y que fueron 
suficientes para n1ostrar un nuc'\·o tipo de <nacionalismo popular>. En conclusión~ analizaré las medidas 
emprendidas durante el periodo: dialécticmncnte podemos conceptuarlas con10 <rcfonnistas> y 
<populistas> , no se profundizan y se toman estacionarias y antipopulares ante los nuevos cambios 
históricos. El <nacionalisn10 en <Bolivia> constituye un probletna fundamental parn la co111prcnsión del 
proceso histórico nacional; este trab0:.jo se proponen tres etapas a) DcspuCs de la instauración de ta 
<república> -<1825>- hasta la guerra del Chaco -<1932>- el nacionalisrno constituyó un fenón1cno 
histórico que se reflejó en el dt:seo de la contOnnación de la <nacionalidad bolivirma>; b) Después de la 
guerra dt!I Chaco -< 1935>- hasta < 1952> el nacionalistno consistió en la persecución exclusiva de Ja 
poJítica nacional; e) La tcrct:ra < 1952> - < 1971 >en el cual el nacionalisn10 ofrece nuevas alternativas. 
FICHÓ: TA~IA CAPTURÓ: R!\·IB 
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ÍNDICE: CAPÍTULO L- FACTORES EXPLICATIVOS GENERALES. CAPÍTULO 11.- LA 
REPÚBLICA ,\IAYOR DE CENTRO /\.1\-IÉRICA. CAPÍTULO 1!1.- EL PARTIDO UNIONISTA 
CENTROA:VIERICANO. CAPÍTULO IV.- LA NUEVA ESTRATEGIA OFICIAL. CAPÍTULO V.- EL 
FALLIDO INTENTO UNIONIST,"\ DE 1917. CAPÍTULO VL- LA REPlJBLICA TRIPARTITA. 
CONCLUSIONES. 

RESU1\.1EN: Para la elaboración de este trabajo partimos dt! las siguientes hipótesis: 1.- Los proyectos 
<unionistas> no tuvieron sólida base estructura] a nivel econón1ico social; cart!cicron del apoyo de la clase 
dominante siendo propugnados fundrunentaltncnte por estratos n1edios urbanos ilustrados. 2.- El ?actor 
externo actuó en dos formas sobre los intentos de rcunificación, sin.riendo de estímulo para que se 
iniciaran e interfiriéndolos. 3.- Las tentarivas de reunificación efectuadas de 1895 a 1922 propugnaron 
una unión política de tipo burocrritico y obedecieron n1ús que a convicciones patrióticas a conveniencias 
políticas de los ~liberales> que las en1prendicron. Las fuentes consultadas: correspondencia cursada entre 
las <Cancillerías ccntro.:unericanas>.protocolos e in:fonnes de los delegados hondureños a las conferencias 
<unionistas>.actas de las sesiones de las <r\sainbleas Legislativas> centroamericanas que funcionaron en 
este periodo. mensajes presidenciales. así como periódicos y libros de la época. Nuestro trabajo consta de 
seis capítulos. el prirnero es una recopilación. Seguidrunente se expone el últi1no y 1nás importante 
<n1ovin1iento unionista> en el isnno durante el siglo XIX. En el capitulo tercero se relata la historia del 
<Partido Unionista Ccntroan1cricano-.::- hasla 1922. Luego se expone el nuevo esqucrna unionista que los 
gobiernos ccntroaJTiericanos adoptaron a principios de este siglo bajo el patrocinio de los <Estados 
Unidos>. En el capítulo V se describen las gestiones con ocasión de la tentativa de 1nenor trascendencia. el 
cual es un tópico que ha sido prácticarncntc ignorado por Jos historiadores. En el últi1no capitulo se 
exponen las diferentes actividades que dcscrnbocaron en la organización y colapso de la <República 
Tripartita>. A Jo largo del trabajo se percibe nuestra preocupación básica: ubicar las causas que n1otivaron 
el fracaso de las tentativas< unionistas> eíe!cluadas de 1895 a 1922. 
FICHÓ: TANIA CAPTURÓ: JP7vl 
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ÍNDICE: l. Introducción 4. 2. El Concepto de Izquierda 6. 3. Tres aconteci1nicntos históricos en Ja 
confbrmación de la izquierda contemporánea en An1érica Latina. l 1. A. La Revolución Cubana y su 
influencia en la izquit:rda latinoatnericana. 1 t ;B. El conflicto sino-soviético y su influencia en la izquierda 
latinoruncricana 17; C. Los 1novin1icntos de masas en los años de 1968 y 1969, 20; 4. Diferencias de la 
Izquierda Contctnporánca en .-\mérica Latina :23: A. Dos fonnas de lucha de la izquierda latinoai11ericana, 
23; B. La izquierda parlarncntaria. 26: C. La izquierda extraparlmncntaria.. 29~ 5. Conclusión 33: Notas 
35; Bibliog.rafia 38. 

RESU~vfEN: <Latinoainérica> es el traspatio de1 <i1nperialis1110>. donde se concentran todo el cútnulo de 
íuerzas de la vieja sociedad. la <izquierda> Iatino.:uncric.:rn:::t en su conjunto representa su contrapartida. 
que tiene co1no base dctcnninados hechos históricos. los cuaJcs hm1 modificado tanto el <poder> del 
<itnperialis1no> corno las -vias para salir del <sistt!rna capitalista>. Realizarc111os una serie de reflexiones 
en torno a los distintos ele111cntos que. nos posibilitan la conceptualización de lo que en estos afios 
representa la <izquierda latinoarncricana>. La <izquierda> contcn1poránca en <A1nérica Latina> se asigna 
el término a las <organizaciones políticas> que pretenden en el intt:rior de las sociedades capitalistas 
latinoainericmu1s realiza.runa transfonnación <revolucionaria> de las estructuras cconórnicas. políticas y 
sociales de dicha sociedad. teniendo corno base de dicho c::unbio la torna del <poder> en forma de 
<Partidos>. <Frentes>. <l\.·Jovimientos"· que tienen co1no altl!n1ativa para la fonnación de una <nueva 
sociedad>. Las opciones de la <izquierda> contcn1poránca en <Amt:rh..::a Latina> representan hoy en día. el 
desarrollo po1irico de la lucha de clases. de las Yariadas fonnas en que ]a <clase obrera>~ el 
<campesinado> y las capas <populares> de nuestra <Atnérica>. de una u otra fonna han experimentado 
por lograr una nueva socicdo.d. <A1nérica Latina> es la antesala de las nuevas posibilidades y fonnas que 
la lucha <revolucionaria> \:a configurando. es un co111poncntc socia] y político donde se distinguen 
diversas opciones para la <revolución socialista>. 
FICHÓ: TANJA CAPTURÓ: AEDJ 
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CLASIF: XEL/1978/SOS AUTOR: SOSA ALVAREZ. IGNACIO 
TITULO: CONCIENCIA Y PROYECTO NACIONAL EN CHILE. 1891-1973 
G.A.: DOC. EST. LATINOAMERICANOS PROC.: FAC. DE FILOSOFiA Y LETRAS 
COL. : ESTUDIOS LATINOAMERICANOS A:':O: 1978 #EJ.: 02 AREA D: Historia #TESIS: 
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ÍNDICE: Estado y nación. Estado Tradicional. Estado Liberal. Estado Nacional. La búsqueda de una 
burguesía nacional. La generación an1ericana. La génesis de la nación. I: El proyecto nacionaJ. El proyecto 
arquetípico y el proyecto pragrnático. Partido y proyecto nacional. Patria y nación. II: La burguesía 
nacional. La falacia de izquierdas y derechas. Práctica histórica y burguesía. Nacionalis1no y desarrollo 
económico. La deuda cxtcn1a. Historia tributaria. La situación educativa. III: El proyecto Bahnaceda. 
Política nacionalista. El estado contra la oligarquía. Proyecto oligárquico. La alianza con ingleses y 
estadounidenses. Integración ferroviaria del país. La incipiente industrialización. fdeología del movhniento 
obrero. La cuestión social. IV: El ascenso de las clases inedias y su doctrina de la unidad nacional. Clases 
medias y oligarquía. En1ancipación política de las clases inedias. La depresión y sus efectos políticos. El 
Frente Popuhrr y la doctrina de unidad nacional. ·v: El electorado y su participación en los diferentes 
proyectos. Unidad popular y unidad tradicional. ¿Doctrinas o personalidades? Historia electoral. V'I: La 
n!volución necesaria. Nacionalización de las riquezas básicas y refonna agraria. La Falange nacional. 
Desarrollo autónorno o desarrollo compartido. Burguesía Icgíthna y burguesía nacional. Proyecto 
Dcrnócrata Cristiano. Proyecto Socialista y Proyecto Comunista. La revolución en libertad. El plan 
quinquenal. Econo1nía capitalista y economía h11111ana. Via de desarrolJo no capitalista. La vía chilena. La 
vía comunista y la vía socialista. Nacionalismo burgué-s y nacionalismo proletario. La Unidad Popular y la 
legalidad. Consideraciones finales. 

RESUI'VtEN: Las funciones que desarrolla el <Estado> son las de garantizar la paz y la seguridad en las 
.fronteras y en el interior del país. lo que le obliga a cn:ar los organistnos armados del <ejército> y la 
<policía>. La <legitimidad> la obtiene inediante la <acción educativa> que tiene con10 objetivo 
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consolidar el <poder establecido> y evitar su transfonnación <"ilegal">. La fonna en que se identifican 
los dif"crentcs intereses <oligñ.rquicos> es relevante para comprender la historia de <Chile> en los siglos 
XIX y XX. Disuelto el <pacto social> que ligaba la provincia runcricana con la tnctrópoli espailola. las 
únicas fuerzas integradoras del nuevo cuerpo social están representadas casi en su totalidad por el 
<ejército>. El <ideal republicano> junto a la necesidad social de la época marcan la consn·ucción de un 
sistetna político que. irnponc w1 n1odelo de <república> <unitario>y <centralista> para el usufructo de 
<tnilitares>. <clérigos> y <terratenientes>. El abrazo dt.:: <Bolívar> y <San i\.lartín> es el proyecto 
vislu1nbrado por los que con1batcn contra el iinpcrio. Esta generación es la responsable de scnt~ir las bases. 
que crean una <nu:ntalidad mnericana> difCrcnte de la <cspailola>. Cuando los habitantes de una región se 
autodcfinen por referencia a una <entidad histórico-política>. cuya .--:idiosincrasia> no la fundmncnta en 
características personales. sino corno partc de un ser colectivo, nos encontrarnos entonces, con el 
<fcnórneno nacional>. Itnpidcn la realización de la <nación>~ aguellns fuerzas que basan su existencia en 
el privilegio y que se escudan bajo el non1brc de <latifundio> y <capital n1onopólico>. En Chile. la 
separación del <Estado> y de <iglesia> se da con la discusión sobre la <libcrt~d de concicncia>. 
<Consen.·adores> y <liberales> discuten sobre la característica quc debe tener el aparato político co1no 
ente <independiente> de la <iglesia>. 111ccanisn10 tradicional de la <o1igarquía chilena>: Jos problcrnas 
doctrinarios puedc.:n resolverse a favor o en contn1 de <liberales> y <conservadores>. pero no deben 
afectar a los intereses económicos. La discusión sobre la labor docente del Estado es el segundo hito 
ideológico que describe la pugna entre liberales y conservadores. La conversión de la plebe en <pueblo> 
se da en fon.na siinult{mc:a al <proyecto nacional>. es la creación de una <voluntad colectiva> tendiente a 
formar un destino con1ú1L Al <poder> del <Estado Colonial> se opone d <proyecto independentista> que 
exige que los <n1onopolios> del <Estado> pasen a rnanos de <particulares:>. La aJianza entre 
<aristocracia> y <ele-ro> pcn11itcn suponer la persistencia del <Estado Colonial> bajo la fon11a 
<republicana>. El tutelaje extranjero y su influencia en todos los órdenes, es el tercer elemento a vencer 
para lograr la soberanía de la nacionalidad chilena. Al <Estado Nacional> lo definimos con-io aquel que 
persigue establecer un <orden social> <igualitario> e <integrador>. Definirse sobre el <ser mnericano>, es 
e] inicio de un <proyecto nnciona1>. un <nacionalisn10> diferente del <arquetípico> <europeo>. producto 
de Ja <industrialización>. El <Estado Nacional> es aquél que se obliga a cubrir. adctnás de sus áreas 
tradicionales, las descuidadas por la ccono1nía liberal. Su proceso de fonnnción. es inverso al 1nodelo 
clásico europeo. Con una burguesía fuerte v proteccionista. 
FICHÓ: TANIA CAPTURÓ: JPM , 
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ÍNDICE: l. Introducción 2; 2. La palabra (poética y lenguaje) 17; 3. La fábula (ann·opología y tradición) 
55; 4. El texto 84; 5 .. ~p~ndicc. 1. Nota a la traducción de "!\.,feu tio o lauarcte" 1 13; 2. "i\.1eu tia o 
Iauaret~" Traducción 121; 3. GJosario 162: 4. Bibliografia 178. 

RESUI\.1EN: En el <Brasil> un pncla. de las rnás c1nincntes figuras literarias dd siglo X lX. inaugura con 
plenitud la primera genernción rornántica brasilcfia... obsesionado por la palabra,. produce la más alta 
expresión del <ro1nanticisn10 brasilerlo>. <Antonio Gon9alves Dias> es "un poeta de poetas'\ para 
aquellos escritores brasileños que se colocaron dentro del 1nismo ámbito de preocupaciones: la <creación 
poética> en un país de reciente tradición, que pugna por conciliar en su expresión <literaria> los rasgos 
definidores de lo nacional. <Gonc;:alves Dias>, se trans!onnó en un estudioso de la <lengua> y las 
costumbres de los <indios tupíes:::·. en su diccionario de <lengua Tupí> podcinos valorizar en toda su 
extensión el entusiasmo y la perplejidad que le causa el contacto con esta <lengua>,. sintiéndola corno un 
orgullo y un desafio. Aproxin1adru11ente diez años antes de su muerte,. alrededor de 1850, se intenta en la 
<Amazonia> por un largo periodo. Fue entonces que aprendió el <tupí> e hizo estudios etnográficos. 
<Goru;alvcs Dias> escribe v::uios poemas de corte <indianista>,. entre ellos <lvfarabá> .. <Lcito de íolhas 
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verdes">. <"A conc;ao do guerrciro'\ <"I-Juca-Pirama"> y un poema ep1co que dejó inconcluso. <"Os 
Timbiras">. A partir de este instante. podemos comenzar a desarrollar el diálogo. <metafórico>. entre 
<Gon<;alvcs Dias> y <Guimarñ.cs Rosa>. Ninguno de los dos antagoniza o colabora con la <historia>. 
Ante ella exponen dialéctican1cnte el suprc1no 1·ecurso de la <"n1imesis"> a través de la cual. incorporan Ja 
figura trágica del indigcna a la conciencia <cultural> del país. Se aproxi1nan al n1undo dd <indio> a 
través de su <lenguaje>. <Gonc;alves Dias>. vivió 1nuchos aiios en <Portugal> durante el desarrollo del 
<ro1nanticis1no portugués>. Desde el punto de vista del <idioma>. fue uno de los 1nás dúctiles y fluidos 
poetas en <lengua portuguesa>. <Gui111arii.cs Rosa> co1nienza a desarrollar un <cuento>. cuyo personaje 
central es un <indio>. <"I-Juca- Pimna"> es un joven indio que renuncia a su código de honor para salvar 
a su padre. Transgresor. es rechazado por su padre que de él se avcrgücnza. <Guin1arilcs> se intcn1a por 
los 1natorralcs de una región virgen. en busca dd descendiente del joven <tünbira> y de una altcn1ativa 
para aquella vieja <leyenda>. Este trabajo se propone. previo estudio del <lenguaje> de <Gui1narfics 
Rosa>, el análisis de "i\,lcu tio o IauarctC". un cuento largo. una "nouvclle". que <Guirnaraes Rosa> 
escribe. según anotación de puño y letra.. antes de Grande Sertüo Veredas. A.nalizare1nos las 
in1plic~cioncs del tcxto consi~erado con10 una obra aislada y su relación con la obra que le precede:. 
FICHO: TANJA CAPTURO: AEDJ 
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ÍNDICE: CAPÍTULO 1: ASPECTOS TEÓRICOS EN TORNO AL CAPITALISMO. IDEOLOGÍAS Y 
CRJSTI..\.NIS?\10. 1.- Nul!vo período dd Capitalis1no (\...lundial. 1.2 Cnpitalis1no e ideología. 1.3 Las 
Instituciones que Difunden las Id~ologías y el papd de los int'-:lectuales. 1.4 Cristianismo Supraestructural 
y Cristianismo Protestante. CAPITULO 11: LAS lDEOLOGIAS PROTESTANTES Y GENESIS DEL 
IMPERlALISl\10 NORTEAl\IERIC ANO. 2.1 Las Raíces Puritanas: El Imperio Protestante. 2.2 El 
hnperio Protestante en la Era del Capitalisrno h11perialista. 2.2.1 Pri111era Etapa: Fin de la Guerra Civil 
hasta la Depresión Econó1nica de 1893. 2.2.2 El Protestantis1no Sin Protesta Pierde Base Popular. 2.2.3 
La Ig.lesia Católica hace su Entrada al h11pcrio 2.2.4 Segunda Etapa: De Ja Depresión Econótnica de 1893 
a la Crisis de 1929. El Detonador de Fuerzas Sociales y la Solución. 2.2.5 Liberales o !\.1odemistas del 
Imperio Protestante. 2.2.6 Liberales. I\:lodenlistas y el Evangelio Social. 2.2.7 La Reacción a la 
1'\t1odcrnización de los Antiguos Símbolos: Los Fundamcntalistas. 2.3 La Estrategia Imperialista 
Norteatncricana. 2.3.1 Frederick Jackson Tumer. 2.3.2 Brooks Adruns y la Ley de la Civilización y la 
Decadencia. 2.3.3 Alfred Theyer M:ilian y la Potencia l'Vlaritima. CAPÍTULO Ill: l\·IARCO HISTÓRICO 
AL QUE SE ENFRENTA EL Il'V·IPERIALISMO NORTEAMERICANO E::-.; PUERTO RICO. 3.1 
Colonialis1110 J\:1ercantilista Orientado hacia el Control del Co111crcio. CAPÍTULO IV: POLÍTICA. "\:' 
GOBIER,"10 COLONIAL NORTEAMERICANO EN PUERTO RICO: 1898-1900. 4.1 La Guerra 
Hispano-Cubano~Nortcan1ericana y los Pucrtorriqueilos. 4.2 Aparatos Jurídico-políticos de Control. 4.3 
Política Econón1ica. 4.4 La política Educativa. 4.5 Las irn:crsiones 1"'-:'orteamericanas en Puerto Rico. 4.5. J 
Las Inversiones en el ...-\.zúcar. 4.6 El Proletariado Urbano y Rural se Organiza. CAPÍTULO V: 
EVANGELIZAR Y CIVILJZAR. 5. 1 Las Juntas l\.,1isioncras se Dividen el Territorio. 5.2 Ocup3ción de 
Territorio y su Relación a la Nueva Economía. 5.~ i\11SIO~ES Y Educación. 5.3.1 Apoyo al Sistema de 
Educación Pública. 5.3.2 Escuelas Oo111inicales. 5.3.3 Nuevos Planteamientos en la Educación 1916-
1930. 5.4 La Ideología de la Separación de Iglesia y Estado. 5.5 Las Obras de Beneficencia. 5.5.1 Las 
Instituciones más Importantes. 5.5. 1.1 El Instituto Politécnico de Puerto Rico. 5.5. 1.2 Hospitales. 5.6 La 
Prensa Protestante. CONCLUSIONES. 

RESU?'v1EN: . .l\.I investigar las relaciones <ideológicas> del <protestantis1110 nortearncricano> con el 
<ímpcrialistno>. Dccidin1os estudiar el papel desempe11ado por las <tnisiones protestantes> en <Puerto 
Rico> y su rdnción al <proyecto colonial>. Existe una tcndt!ncia dominante en la <historiografia 



XXXIV 

norteainericana> que busca interpretar la historia religiosa en ténninos de Ja tradición protestante-puritana. 
Es la historia de las conquistas de la clase dorninantc en la que ocultan o subestiman las historias de 
aquéllos que no son parte de ese in1pcrio blanco <anglosajón>. Obstáculo rnctodológico que supcrm11os. 
buscando las articulaciones entre el <proyecto religioso> y el <proyecto sociocconómico> de clase. lo 
cual nos ayudó a descubrir la Tunción del <protestantismo> y su <proyecto tnisioncro> en Puerto Rico. En 
el primer capinllo elabormnos un análisis histórico del <cristianisn10> y el papel que ha dese111pefiado en 
las <ideologías dotninantes> de la historia. En el segundo capítulo~ estudiamos las distintas ideologías 
<protestantes>~ tornando con10 sujeto histórico a los colonizadores <puritanos> en <c:l norte de América>. 
En el tercer capín1lo nos traslada111os a Pueno Rico para estudiar el <sistcrna colonial cspall.ol>. El 
capítulo cuatro estudia el <proyecto colonial nortcan1cricano> para encontrar sus articulaciones posibles 
con la estrategia tnisioncra <protestante>. Lo central en el capítulo quinto es establecer un enlace entre el 
proyecto <itnperialista> y el <111isionc1·0>. Advertirnos la relación entre el territorio ocupado por las 
<nlisioncs> en la politica cducati\'a de la rnetrópoJi; t.!l estudio de la ideología de la separación de <iglcsia
cstado>. Finalmente un estudio e la <prensa protestante> corno institución reproductora de las <ideologías 
religiosas> que sustentaban las <1nisiones> 
FICl-IÓ: TANJA CAPTURÓ: Jp;-.¡ 

0041 
CLASIF: XEL/1979íSER AUTOR: SERNA HERRERA. JUAN l\.,IANUEL DE LA 
TITULO: JAMA!C A. L·'\S ESTRUCTURAS DEL SUBDESARROLLO: ORIGENES SOCIO-
ECONÓ1'1ICOS G,A.: L!C EN EST LATINOAt\,IERICANOS 
PROC.: FAC. DE FILOSOFÍA Y LETRAS COL: EST LAT AÑO: 1979 # EJ.: 2 AREA D: 
1-!istoria # TESIS: 041 CLAS, GEO: Al 116 PERIODO: !800-1967 TP: 4,LL6 TS: 
3, 1,4, 1.2,2. J,5,5, L 1.2.3, IA. l 

ÍNDICE: Introducción general l; Cap. 1 Azúcar, esclavitud y capitalistno; 1.0 Introducción 4; 1. 1 Jamaica 
y la esclaYitud en el s. XVlll 7; l .2 El antiesclavisn10 jarnaicru10 l O; 1.2.1 Abolición del tráfico de 
esclavos 1 l; 1.2.2 .A.bolición de la esclavitud 14; 1.3 Los campesinos 17; 1.4 Los asalariados 19; 1.4. 1 
Los nuevos propietarios 29; 1.5 La plantación 21; 1.5. l Plantación y corncrcio; l.6 La destrucción del 
tnonopolio; 1.6. l Las actas azucareras 30; 1. 7 Intentos de recuperación 33; 1.8 Efectos sociales de la crisis 
35; 1.9 Carnbios estructurales; Conclusiones 40: Cap. 2 Bauxit~ transnacionales e i1npcrialismo; 2.0 
Introducción 42; 2.1 Desempleo 44; 2.1.1 Inn1igración 46~ 2.1.2 E111igración en el Caribe 46; 2. 1 .3 
Emigración Continental 47~ 2 . .:! Desarrollo de los productos de exportación 48: 2.2.I La industria 
platanera y la concentración de la tierra; 2.2.2 Resurgimiento azucarero 54; 2.3 La bauxita 
(dcscubri1niento e ilnportancia) 55; 2.3. 1 Las transnacionales 56; 2.3.2 La llegada de la.s transnacionalcs 
59; 2.4 Economía subsidiaria e industria n1inero-exportadora 60; 2.4.1 Propiedad transnacional 61; 2.4.2 
Sobre la detenninación de la producción 62: 2.5 Dependencia y subdesarrollo 62; 2.6 Bauxita y econon1ía 
nacional 63; Conclusiones 70; Cap.3 i\.'lovi111iento obrero. partidos políticos e independencia; 3.1 
Evolución constitucional e independencia 72; 3. 1.1 Colonia de la Corona 73; 3.2 El nacionalisn10 de los 
rulos 30. 73; 3.2.I Bustrunante y el J.L.P. 75; 3.2.2 !\.'hmlcy y el P.rvt.P. 77; 3.3 Hacia la independencia 
80;Conclusiones 83; Bibliog.rafia. 

RESUl\:tEN: Las naciones del <Caribe> tienen un pasado <colonial> muy siJnjlar. pero en su presente~ 
111uestran realidades distintas y radicaln1cnte opuestas. que van desde una <rira.nia despótica> <Haití> 
hasta una <dernocr<.Jcia popular> <Cuba>. Pese a esas diferencias. sigue existiendo un problc111a en común 
el <subdesarrollo>. La historia del <subdcsaITolJo jmnaiccu10> no se diferencia mucho de la del resto de 
los países de <A1nérica Latina>, lo que sí varía. t:s la fonna de interpretarle. Para co1nprendcr el 
<subdesarrollo>, hay que apreciar Ja continuidad del <proceso histórico> en su <conjunto>. sin perder de 
vista los <procesos particulares> que se presentan. Considerando la totalidad histórica de una nación del 
<Caribe>, resulta del mayor interés cnfoc<:rr ciertos períodos de su ltistoria; ya que el <subdearrollo> se 
gesta en el <capítalisrno>. El <capitalismo> atraviesa dos grandes fases, la primera se re1nonta al 
advenimiento de la <gran industria> en los grandes <centros hegemónicos.'"> <Inglaterra>, <Holanda>. 
<Francia>. y se extiende hasta el período de finales del <siglo XI X>. Es una fnsc de <libre co1npetencia>. 
La segunda fase corresponde al estadio de los <monopolios> y se inicia a partir de la crisis anterionncntc 
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señalada,. y va hasta 1967. esta fase puede dividirse en tres etapas. Esa primera etapa de <consolidación> 
que parte de la cdsis de finales del siglo XIX y se extiende hasta finales de 1914. Una segunda etapa que 
partiendo de 1914 llega hasta 1945; y la tercera~ que tennina alrededor de 1967. La primera etapa se 
distingue por la concentración de la <producción> en los <centros hege1nónicos> alrededor de una 
<unidad en1presarial> que absorbt! <monopólica1ncntc> la casi totalidad de las pcqucfias unidades. tanto 
de producción co1no de distribución. La segunda etapa se caracteriza por la <integración> del <sistc111a 
capitalista> por n1cdio de las corporaciones <transnacionalcs> que involucran al <Estado> como 
"regulador" de Ja producción y destribución de las áreas 1ncnos n:ntablcs. La tercera etapa, actuahnentc es 
interpretada cotno el inicio dt: una nueva fa.se y que al 1nis1no ticn1po. es el que 111arca la <decadencia> de 
la <etapa itnperialista>. 
FICHÓ: T ANIA CAPTURÓ: .-\EDJ 

00-12 
CLAS!F: XEL/1979/SIL AUTOR: SIL.VA. ALEXIS JOSÉ 
TITULO: FOR!l.IACION DE LA CULTURA NACIONAL HAITIANA 
G.A.: 11.IAEST. EST. LATl"-:0.-\1'1ERICANOS PROC.: FAC. DE rILOSOFÍA. Y LETRAS 
COL.: ESTUDIOS LATINOAMERICANOS AÑO: 1979 #EJ.: 2 AREA D: CULTURA 
#TESIS: 0-12 CLAS. GEO: A 1 1 15 PERIODO: 1800-1900 TP: -1. 1.1.6 TS: -1.1.3.3. 1.5.5.4. 3.2. 1.3 

ÍNDICE: Introducción 1: ! .Esclavitud sociedad y cultura: A-Coordenadas estructurales 1; B-Coordenadas 
ctnohistóricas 10: 2. Fonnación de la sociedad cultura y nacionalidad Haitiana 21; c-Cimarronajc 
l\.:fesianis1110 y Nacionalisn10 27: l. la contraplantación; 1.2. la contracultura o el 1ncsianisn10 37~ 1.3. la 
conciencia nacional: patriotisn10 y nacionalisn10 5..J; 3. Estado y sociedad de cultura nacional 83; D-El 
Estado-nación y la reconquista ncocolonial 91: 1. la cnucva fon-nación: coordenadas estructurales y 
sociopolíticas; 1.1 la fónnula Dcssalines-Christophe 93; 1.2 la fórn1ula Pctión-Boycr 104; E-La sociedad 
de Cultura Nacional 118; 1. la sociedad nacional cn1crgente; 2. la nueva clase do1ninante: org::u1ización 
social y dinán1ica cultural 122; 3. ]a cultura nacional y las luchas de clases 130; ...+.La cultura Nacional y el 
hnpe1;alis1no 179; F-La Socic!dad de Cultura Nacional y d lrnperialisn10 Anglononciio 194; I. Haitianidad 
Nacionalismo y Ncgritud: 1. El periodo de la asitnilación a ultranzas. -Defensa de Ja haitianidad 205~ 2. El 
periodo de la asin1ilación ca1nuflada, -La haitianidad traicionada o violenta 237; 3. El poder negro o el 
tnodclo autocrático de "transfon11ación capitalista" :!51; Epilogo 278; Bibliog.rafia 296. 

RESUtvlEN: lntentarc1nos observar aquí. los n101ncntos rn<is resaltantcs de las instancias de las 
transfonnaciones <socioculturales> de la sociedad <haitiana>. localizando los elen1entos tnás 
caracterizadores en la <Fonnación de la Cultura Nacional> tanto en sus 1no1ncntos de consolidación 
"genérica" 111ás estables como en sus ulteriores desarrollos: como <SOCIEDAD DE CUL TUR . .\. 
NACIONAL>. Dicho proceso será expuesto en esta n1onografia desde sus grandes indicadores sociales. 
hasta sus clctnentos específicos de <génesis:--... nacimiento, caracteres y <des.arrollo sociológico> 
manteniéndonos en un n1arco discursivo en donde la historia dc las ideas se ,_·engan a entrecn1zar con los 
movitnicntos reales del proceso. En nosotros: La <~ultura>. la <civilización> serán vistas aquí. cotno dos 
<polos dialécticos>, en donde la <Ideología> y la <cultura>, conllevan los caracteres de una determinada 
<sociedad> o situación socia1. Por lo tanto el factor de clase. viene a dcten11inar Jos horizontes y lí1nitcs 
1nisn1os de estas rel;:¡cioncs ele! contradicción. una concepción ele cierta arnplitud estructural podría 
adoptarse al ténnino <cultura>. bs <actividades hmnanas> se extienden o los resuJtndos o <producciones 
espirituales> propias del designio global de los pueblos en su totalidad <histórico cultura)>. El concepto 
de Cultura en <~1arx> Cultura Ideología y Sociedad, en la <sociedad>. Fonnaciór "'Ocial y <cultura> se 
desarrollan lógicmnente los <procesos culturales> tan1bién, se promueven el lugar dt. ~a <co111unidnd>, el 
lugar de la nlismu <Sociedad de la cultura nacional>. Si acenrunos con estas disposiciones teóricas y 
metodológicas <Comunidad> y <Sociedad de Cultura Nacional> de <Haití>, podrá ser legitimada y 
con1prcndida,. de lo contrario, que el <puc:blo> y <cultura> de <Haití>~ nos delaten o censuren. Cuatro 
siglos de intcg.r.:ición. diferenciación y evolución serán observados el proceso de forn1ación local de la 
<Comunidad de cultura>. el proceso de formación de la <cultura nacional>, el proceso de formación y 
expansión creadora de la <Sociedad de cultura nacional> y el proceso de formación de la <sociedad de 
cultura nacional>. Estos cuatro ciclos de dcs:.UTollo se presentan como coordenadas funcionales 
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metodológicas de interés analítico. Deben ser vistos como procesos cornunes de orden estructural interno 
co1no sucesivas y particulares instancias de <Desarrollo histórico-social> dentro de este proceso global de 
<Fonnación> de la <Cultura nacional>. el rasgo general rcsaltantc estará determinado por los tnomcntos 
de <transición> de la <Comunidad én1ica> a la <sociedad de culnira nacional>. 
FICHÓ: TANJA CAPTURÓ: AEDJ 

0043 
CLASIF: XEL/1979/SUZ AUTOR: SUZZARINI BALOA. l\·IANUEL A. 
TITULO: PROYECTOS DE MODERN!ZACION EN Al\IERICA LATINA: VICTOR RAUL 
HAYA DE LA TORRE, JORGE GAITAN Y ROl'v!ULO BETANCOURT 
G.A.: l\.IAEST. EST. LATINOAMERICANOS PROC.: FAC. DE FILOSOFÍA Y LETRAS 
COL.: ESTUDIOS LATINOAMERICANOS AÑO: 1979 #EJ.· 1 AREA D: Historia #TESIS: 043 
CLAS.GEO:A1402,AJ.104,Al405 PERIODO: 1945-196-1 TP:4.l.1.1 TS:2.l.1,3,l.1 

ÍNDICE: Introducción 1; Parte 1. Victor Raul Haya de la Torre y Jorge Eliccer Gaitan 14; l. La necesidad 
de un cainbio histórico en Perú 15; 2. \"ictor Raul Haya de la Torre: Hacia un rnovimiento antirnperialista 
continental y peruano 31; 3. Colornbia: una sociedad para el cambio 65; 4. Jorge Elieccr Gaitan: crunbio 
histórico y tnodcrnización 72; Parte 2. Rómulo Bctancourt 95; 1. VcnczueJa a inicios del siglo XX 96: 2. 
Proyecto de modcnüzación I 15; 3. Prin"lt!r intento 1nodcrnizador 138; -l. Retorno al Poder 174~ 
Conclusiones 2 1 6; Bibliografía 225. 

RESUrvtEN: La <modernización> es una resultante de ciertos cambios <técnicos> que inciden en una 
nueva organización <productiva>.En ténninos del <tnodelo '\vebcriano>, la experiencia <europea>, punto 
de partida del <capitalisn10>. donde se logra el <desarTollo> del mismo y con él la <1nodernjzación>; En 
<América Latina> la 111odcrnización no sigue el <modelo '\vebcriano>. Nuestra realidad. no puede 
responder a los tnodelos ciasicos. Lo que si es indudable es el hecho de que el <proceso> 1nodcnlizador 
1narquc lo fundamental la historia actual de <A.n1érica Latina>. La superación del atraso es un reto y hacia 
el esta orientada su acción histórica. La <tnodernización> es el objetivo actual. El <proyecto 
rnodernizador capitalista> dcscnnsa en la torna del <poder político>, desde donde se desatará una acción 
de gobierno modernizador~ la cual aprovechara la experiencia capitalista anterior pero no podrá repetir el 
111odelo. La <modernización> es una tarea <política> que itnple1nenta el cai-nbio hacia todos los niveles 
de la <sociedad> provocada desde arriba,. busca Ilcgar a todos los <sectores sociales> el <estado> curnple 
una función de ilnplemcntador de la <rnodernidad>. En los <proyectos> tnodemizadores poden1os ver un 
<estado interventor> en los asuntos econórnicos. regulador de los <conflictos sociales> y conciliador de 
los rnisn"los, propiciador dt! una política de f'on1ento del <capitalis1no>, itnpulsador de <refonnas sociales> 
que beneficien a las tnasas trabajadoras. El ca.rubio ha de ocunir gradualn"lente por lo que no i1nplica una 
absoluta nc:gación del pasado. sino tnás bien una superación del tnistno. Nos aproximaremos a los 
proyectos de <Haya de la Torre>. <Gaitán> y <Betancourt>. Los proyectos planteados conllevan a la 
confonnación de una <clase donünante> integradora. sobre el <territorio nacional>. Ello destaca en los 
planterunicntos de <Victor Raul Haya de la Torre> que Tonnula en el <Antirnperialisn"lo> y el <APRA.>, y 
en los discurso::; de <Rórnulo Betancourt> donde propone el desarroHo de una <sociedad capitalista>. En 
<Jorge Eliecer Gaitan>, la <propiedad privada> lograría desarrollarse bajo la supervisión del <Estado>. El 
<proceso de 111odcrniz:.ición> implica la irnplerncntación de una <sociedad capitalista> con una clase 
dominante integradora. La dificultad se presentara por la dt!bilidad <le las <clases dorninantcs> en lo 
referente a la capacidad de inversión. Los proyectos son suficienten1cntc flexibles co1no para aceptar la 
presencia del <capital extranjero> dentro de ciertos cru1oncs que se han de establecer por parte del 
<Estado>. La <rnodentización> que se proponen parte de un <nacionalisn10> que aspira a participar en el 
<desarrollo capitalista> co1no socio in1portante dr;:l <gran capital>. Las afinnaciones que hacen1os 
corresponden a los juicios que nos 1nereccn los proyectos en cuestión y las realizaciones de aquel que se 
ha logrado llevar a la práctica. Nos hen1os aproxirnado a éstos políticos con la intensión de buscar una 
interpretación de la <realidad nacional>. En el caso Venezolano aproxin1arse al pensrunicnto y la acción 
de <Betancourt> y <Acción De1nocratica> por parte de alguien que no sea partidiario de su política y 
actuación. 
FICHÓ: TANJA CAPTURÓ: AEDJ 



XXXVII 

0044 
CLASIF: XEL/1979rrOR AUTOR: TORRES PARES. JAVIER 
TITULO: LA CONTRAREVOLUCION EN LATINOAMERlCA 
O.A.: LIC. EN EST. LATINOAMERICANOS PROC.: FAC. DE FILOSOFÍA Y LETRAS 
COL.: ESTUDIOS LATINOAMERICANOS AÑO: 1979 #EJ.: 2 AREA D: Historia 
#TESIS: 044 CLAS. GEO: Al. Al301. A1302. Al303 
PER10DO: 1900-1980 TP: 221112 TS:2.I.l.7.4.l.1.2.2.2.3.2.4.l.1.1 

ÍNDICE: ÍNDICE. CAPÍTULO l. INSURGENCIA Y CONTRARREVOLLJCIÓN. l. Los movimientos 
popuJares y la estrategia burguesa 4; 2. sistctna de donlinación y avance del militaris1no 20~ CAPITULO 
2. LA DOCTRINA DE LA CONTRAINSURGENCIA. 1. Antecedentes de la Seguridad Continental 28; 
2. L:is Agencias de l;::i Contrainsurg.encia 34; 3. La Doctrina de la Contrainsurgencia 37; C . .<\.PÍTULO 3 
SEGURIDAD NACIONAL Y ESTADO 1. De la Contrainsurgencia a la Segwidad Nacional 48: 2. La 
Seguridad Nacional 5 I: 3. Estado y Seguridad Nacional 56: CAPÍTLJLO 4 LA POLÍTICA ECOl'-iÓMICA 
DEL ESTADO DE LA SEGURIDAD NACIONAL. l. Seguridad Nacional y Politica económica 61; 2. 
Los casos de Argentina, Chile y Brasil 72; 3. El intervencionismo estatal de los Estados basados en la 
Seguridad Nacional 95: CAPÍTULO 5 CONTRARREVOLUCION Y FASCISMO. 1. La cuestión del 
fascisrno 105: 2. E1 -fascismo y la pcquefia burguesía 114; 3. C'onclusiónes 132. 

RESU!\1EN: Desplazando a los representantes tradicionales de la <burguesía> y sustituyéndolos por los 
cuadros <militares> y <tccnocrñticos> se in1prin1c un fortalcci111iento del <autoritaris1no estatal>. La 
Doctrina de la <Contrainsurgcncia>~ ocupa un sitio de primer plano, como instrumento orientador de la 
<actividad rnilitar> y <política> de las <fuerzas annadas> co1no enlnce entre los <intereses imperialistas> 
y los proyectos de la <burguesía nativa>. Desde la <"Alianza para el Progreso"> la <Doctrina de la 
Contrainsurgencia> ennrnrca la <intervención econón1ica> y <nlilitar> de los <Estados lJnidos>. 
Organizaciones tanto en el plano nacional con10 internacional desde la <O.E.A> hasta los grupos 
<par.:unilitares> clandestinos. tienen un papel asignado en la <contrarrevolución>. Para consolidar Ja 
alianza entre <1nilitares< y <gran burguesía> del <Estado> pretende y exige la sunlisión de todos los 
<valores> la lealtad al <Estado 111ilitarizado> que define los objetivos <le la <Nación> de manera 
inapelable y califica de tridor a quien o quienes no se son1cten a su dictamen. La <política cconó1nica> de 
estos <Estados> se encuentra claran1ente ligada a los in1perativos de la <contrarrc'\:olucíón>. La política de 
<"Derechos Hun1anos''> in1plernentada por <Norteamérica> y por la <burguesía> nativa, no significa el 
fin de la <contrarrcvolu...:ión>, por el contrario, es el intento de consolidar los "logros" del periodo previo. 
No representa el quiebrt: del <"fascis1no">, se trata de una contradictoria intentona por legititnar y 
perpetuar la sunlisión del <111ovimiento obrero> y <popular>. Resulta contradictoria porque el 
<proletariado> ha aprendido a resistirlos a reorganiza 1·se en las narices mis1nas de los <tni1itares>. Todo 
<proyecto democrático> deberá reforzar la <independencia política> del <1novimiento obrero>. 
FICHÓ: TANIA CAPTURÓ: AEDJ 
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ÍNDICE: l. INTRODUCCIÓN 1; 2 . .'\NTECEDENTES HISTORICO-INSTITUCIONALES 8; a) El 
Partido Comunista de Chile 14: b) El Partido Socialista de Chile 25; 3. LA UNIDAD POPULAR. SU 
PROGRAMA. LOS PARTIDOS Y LAS CLASES 45; 4.CONCLUSIONES 76; 5.BIBLIOGRAFÍA 82. 

RESUl\.1EN: El objcfrvo de este trabajo es entender el por quC del fracaso del <Gobierno de la Unidad 
Popular Chilena>. encabezado por <Allende> de 1970 a 1973. Es necesario el análisis de la relación de 
nuestros paises con el <impcrialisn10 nortcarncricru10>. Hay una <historia> propia en la que incide de 
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diferentes maneras. partirnos de la tesis que rechaza co1no explicación total del <golpe de Estado del 1 1 
de septiernbre de 1973> Jas acciones conjuntas de la burguesía y del imperialismo y de los grupos 
ideológicaJTicntc vinculados a ellos. el <golpe de Estado> se realizó en gran rncdida gracias a la 
participación <nortca1nericana> en contra de la <Unidad Popular> pero tarnbién es cierto que se lleva a 
cabo en w1 n10111ento del <pro~eso re'\·olucionario> en el que es i1nposiblc ya actuar articuladrunente en 
contra del accionar de la <burguesía> y del <iI11perialismo>. El gobierno dt: la <Unidad Popular> se 
encuentra entonces entre dos fuegos. ya que la unificación y arrccian1icnto de la ofcnsi·va <burguesa> se 
enfrenta la exacerbación de la <lucha de clases> que tienden a rebasarlo. El gobicn10 propoce una serie de 
1nedidas intcnncdias. sínton1a de una irnpotcncia política que lo colocaba en una actitud defensiva. Las 
tnedidas econórnicas del <Prog.ran1a Básico de Gobierno> habi.:u1 desencadenado un<:i crisis profunda y 
habían roto las condiciones de reproducción de la <ccono1nía capitalista dependiente>. Pero no había 
logrado i1nple1nentar la reproducción an1pliada del <sector estatal> de la <cconon1ía>. La incapacidad de 
proporcionar continuidad y articulación a las diferentes etapas en el carnina al <socialisn10>. se explica 
por Ja inexistencia de un proyecto concreto concebido de antc1nm10. Dentro de la <Unidad Popular> hubo 
serias discrt!pancias respecto a la construcción dt:l <socialis1110>. Estas inteJ1'rctacioncs dishniles del 
<Programa B..-isico> y del curso del g.obicn10 reflejaban concepciones estratégicas, dt.: cada agrupación 
política.. el <Partido C'otnunista> y el <Partido Socialista>. en los n10111cntos críticos salían a relucir los 
Iinerunjentos de cada partido, continuándose la división en la <izquierda> a nivel <teórico>, dio:: una crisis 
interna de la <unidad Popular>. Existieron así dos líneas dentro de la <UP> representativas del 
<proletariado> y de los sectores que cotnparten su proyecto .. Y un tercera posición al exterior el <l'V1IR> 
<t\..,tovin1icnto de Izquierda Revolucionaria-.:- que refleja la posición <ultra.izquierdista>. 
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ÍNDICE: iNDICE GENERAL. Prólogo l; Introducción 3; 1. Visión General del Periodo Co1nprendido 
entre 1850-1900: 2. Situación Econó1nica de Colotnbia en la Segunda t\..11itad del Siglo XIX y su 
Influencia en el Progreso de Bogotá. r\.. Generalidades 16; B.Crcci1niento y !v1cjorainiento de Bogotá en la 
Segunda Mitad del Siglo XIX 24: !.Calles 38: 2. Paseos 44: 3. Plazas 45: 4. Monumcntación 47; 5. 
Teatros 48; 3. Situación Económica de tvléxico en la Segunda J\1itad del Siglo XIX y su Influencia en el 
Progreso de la Ciudad de !V1éxico .. .\. Generalidades 53; B. Crecimiento y l\.-tcjorarniento de la ciudad de 
1\->léxico en la segunda 1nitad del Siglo X 1 X 60; 1. Calles 69; Paseos 74; 3. Plazas 81; 4. !•vlonmncntación 
86; 5. Teatros 87; 4. El Transporte en Bogotá y en 1\·1éxico en la Segunda ~:titad del Siglo XIX. A. 
transporte en Bogotá 98: l. Transporte Urbano 99; 2. Con1unicación de Bogotá con sus Alrededores 101; 
a. Transporte de Productos 102. b. Transporte de Pasajeros 102. 3. Co1nunicación de Bogotá con el resto 
del País 105; B. Transporte en !\.1éxico 108; l. Transporte Lirbano 108; 2. Con1unicación de i\:léxico con 
el resto del País 120: 5. Los Servicios de Agua y Luz en Bogotá y en !'vtéxico en la Segunda Mitad del 
Siglo XIX; A. Servicio de Agua en Bogotá 126; B. Servicio de Agua en la ciudad de J\.féxico 132; C. 
Alu1nbrado en Bogotá 140; D. Alumbrado en !\.léxico 1-t6: 6. Conclusiones. Bibliografia. 

RESU!\,1EN: Estudio de <Colornbia> y <!'vléxico> en la segunda nlitad del siglo XIX. La penetración de: 
In <rc"·olución industrial> benefició aciertos g.n1pos y a determinadas regiones. en <Bogotá> y <México> 
el sector beneficiado. estuvo representado por los <exportadores> e <irnportadorcs>. El <desarrollo 
exportador> permitió el proceso de <urbanización>, <co1nercial>, <financiera> y de <servicio> generaron 
a su vez un proceso <rnigrato1;0>. El <librccrunbis1no> se impuso con10 la política a seguir por los 
<sectores económicos> en cuy·as 1nanos estuvo la <1nodcrnización> de las <ciudades>. <Dependencia> 
entre la <economía nacional> y los grandes <centros industrializados-">; de ese contaco <cmnercial> nació 
la necesidad del <can1bio> y de la imitación por lo <europeo>. <Bogotá> tnantuvo su aire <colonial> 
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apenas modificado por la adopción gradual de ciertas técnicas. En <México>~ el contacto con el 
<exterior> fue más abierto. llegó a pretender convertir la ciudad en un remedo de <París>. Se inició la 
<modernización>. al aplicarse las <leyes de Rcfonna>. po las cuales se demolieron iglesias y conventos 
que "afeaban la ciudad". EJ idea] de los <liberales> fue <modernizar> la capital. con el estudio 
cornparativo de las dos ciudades notainos que <Bogotá> no pudo desarrollar las actividades necesarias 
que permitieran su <desarrollo urbano>. La acción se detuvo por los <disturbios políticos> constantes, por 
la <pobreza> del <Estado>. Sólo se corrigió en parte esta situación en las dos últi1nas décadas. cuando <el 
café> se convirtió en el producto estabilizador de la <economía>, su <exportación produjo el au111cnto de 
<divisas>. la construcción de obras <moderniza doras> en <Bogotá> cotno el <aturnbrado>, el 
<acueducto>, el <ferrocarril> de la Saban~ etnprcndidas por <ernprcsarios nacionales>. En <t\..léxico>. 
desde la restauración de la rcpúb1ica, el <capital nacional> fue dedicado al <comercio>, a la 
<rnanufactura> y a la <agricultura>. Se buscó pron1ovcr el <progrcso>con las <inversiones extranjeras>, 
se dió con1ienzo a la <industrialización> atrayendo a la ciudad una <población> numerosa tanto nacional 
co1no extranjera. Las <cornunicacioncs> alcanzaron trunbién un gran desarrollo y vincularon grandes 
regiones del país facilitando el intercambio de productos y la "unificación del <increado Nacional>. El 
<libcralisn10>. 1notivó la inversión en obras d~ <infraestructura>. <desagüe>. la <pavilncntación>, los 
<acueductos>. la <luz eléctrica>. el <trllilsporte urbano> y <suburbano>. La investigación se apoya en una 
bibliog.Tafia cuyos autores fueron testigos oculares de 1a vida de las ciudades. 
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ÍNDICE: Introducción l; Cnpítulo l. El Fcudahs1no Europeo y Espafia 6; Las dos Espru1as 10; Los Reyes 
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Ascendente de 'i\1aho1na· en la península lbc!rica 13; El donlinio Musulmán se Afianza 14; Orígenes 
lrunediatos de la Heterogeneidad Espa.fi.ola 17: La Reconquista 19; Presencia Italiana en Castilla 23; La 
Unificación de las dos Espaüas Reconsiderada 25: Capítulo 2. La crisis de la tnodcmidad. La cultura~ la 
sociedad y la Econotnía de Europa 32: Raíces del Fidcísrno Occidental 33; El Racionalis1no se Aso1na J.6; 
El cornpartirniento Estanco: la Fe y la Razón se Desligan 37; El Papel dt: Espafia 39; La Sociedad y la 
Econo1nía 4 l; El crunbio de conciencia 43; La Actitud y la ~-letodologia Científicas 44; La Expansión 
Econónlica 46; La transcuropeización del Co111ercio 51; Rcswnen de los Efectos de las Transformaciones 
Econórnicas sobre la Cultura Europea 54; El sincretisn10: Via Alten1ativa al Cambio Radical 55; El 
sincretismo Hispano: el cainbio y la ortodoxia agresiva 58; Capitulo 3 Inicios de la c1npresa colonial 61; 
El Caribe: Forja de la Experiencia colonial 61; Del Caribe a !\-léxico 75; Hacia la consolidación definitiva 
del régimen colonial 83; Capítulo 4. El régimen colonial consumado y sus debilidades, 1550-1700. 93; 
Visión en perspectiva 93; La Econotnía Novohispana y la política ünpcrial de Espafia 97; Los nlcrui.ces de 
la economía de tipo europeo en la Nueva Espafi.a: l. El papel de las comunidades indígenas 105; 2. La 
proletarización de la rnasas indígenas 110; 3. La Iglesia y el indígena 113; 4. El papel de la con1unidad 
Española 116~ La econon1ía Novohispana y su oligarquía 125; Capítulo 5. Espari.a y Nueva España frente 
a la consumación de la 111odernidad 127~ Nuestro argwncnto 127; Primera parte: España 130; Sobre la 
Forja del Imperio 130; Política.. Sociedad. Economía 130; Cultura Nacional 140; Segunda Parte: La 
Nueva Espafia 15 1; Politica y Sociedad 151; Economía y Sociedad 159; Cultura y Sociedad 162; Epilogo 
172. 

RESUMEN: En la .,_;da de Europea st.: 3brc una fase nueva en el siglo XI - 57 - a partir de donde suceden 
fenómenos que disgregan la an11onía de esta culnira profundru:nentc religiosa y unificada alrededor del 
concepto de w1a cristiandad transnacional; haciendo surgir la sociedad europea seculruizada, orientada 
hacia la ciudad del Hombre y la afirmación de su dominio terrestial> forman parte de una trruna socio
cultural compleja cuya realización en Espru1a y Nueva España nos interesa seguir. Este trabajo enlazará el 
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desarrollo de las transformaciones europeas y su evolución en España y l\rféxico. Las nuevas ideas son 
1nanifestación y fuerza n1otriz de los can1bios en el seno de la sociedad, son ideas que se presentan como 
parte del legado del pcnsrunicnto g.reco-rornano. La estrecha relación entre cambio social v cmnbio 
ideológico. lo cual prornucve a la .... ·ez que estorba el dt:sarro11o de nuevas fuerzas intelectuales. :ronumdo 
en cuenta la necesidad de poseer una interpretación integral de la realidad humana. La ignorancia pone 
limites constantes al dotninio lnunano de la vida interior y exterior. ....-"\. la vez. da coherencia a las luchas de 
ciencia Y :fe para brindar al hotnbrc un instrurncnto de prc:visión del acontecer personal y de la sociedad. y 
no provee del punto sobre el cual la cic-ncia y fe se acercan a pt.!sar suyo. Hariarnos incapit:. en que la 
metodología cintifica en sí. 1narca un hito en Ja historia hun1ana y un actitud afinnativa. del hotnbrc 
dispuesto a conquistar o forjar esta c~rtidmnbn:, arrogancia intclc.:ctual que nace en conexión con el 
crecimiento sociocconó1nico del bajon1cdit:vo y se afianza con la supcrcisión del bajo1ncdic\."o por la edad 
tnodcn1a. Este trabajo se desea recorrer el terreno fronterizo entre la fe y la ciencia, entre Jos 
condiconantes cconótnicos y sociales del ultrmnundanisn10 y del espíritu llamado moderno. Hemos 
decidido trazar la transición haci::i la 111oden1idad. i\.1éxico hereda. una tradición que ya tiene historia 
ultrainarina. La asi1niJarú a su propia 1nanera. Descmnos definir Ja tnodcmidad. corno un estado de 
desarrollo pleno, el ca1nbio cultural cng.rana con nuevos fcnón1enos socio-políticos y cconó111icos. El 
factor cultural en este.! proceso es el culti'\·o de una ciencia 1nodcn1a que se caractt:riza por su cualidad de 
no encerrarse en dogn1as fijos sino que se presta a renovar sus paradig.nHlS acorde con percepciones 
nuevas. El estado n1odcn10 en !\:léxico es pritnordiahnentc obra de la colonización española de la Nueva 
Espaila. siendo portadora de valores rnodcrnos. en parte sustancial del papel de la rnodi:rnidad en .i'vlCxico. 
Esta se gesta en las entra.fias de 1\.léxico a travCs de su histo1-ia y es una de las metas ideológicas más 
preconizadas de todos los grupos políticos de arnplia proyección nacional. Tctna central de nuestro 
estudio. scrú analizar la tra.rna histórica que hace de la 1nodcn1id.:."d en l'vlCxico. con10 una Jucha. Nos 
ocuparcn1os de analizar el c.-irnbio continuo~ lo cual caracteriza la 1nodernidad. Las peculiaridades de 
Espai1a y :--.;ueva Espa.iía se ilucidarán sobre este trasfondo. El conocin1icnto científico. la tecnología y su 
aplicación a la c~ono111ía y la vida institucional son factores indispensables para la creación de la sociedad 
tnodema. 
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ÍNDICE: Introducción 1: l. Consideraciones teóricas; 1. El sindicalismo 7: 2. Accrcan1iento al concepto 
de huelga 11: 3. Conciencia de clase 13: 4 Sindicato-partido 14; 5. Huelga cconótnica y huelga política 
17~ 6. La huelga general 19~ 2 La lucha cconó111ica y política incdida concicntizadora de la clase obrera 
Un1guaya. 1. Búsqucd;:1 de la unidad sindical clasista 23; 2.. l\Iadurez y organización de la clase obrera: la 
convención Nacional de Trabajadores (C.N.T) 34; 3. La Huelga general de junio-julio de 1973. respuesta 
obrer;t-popular al g.olpisn10~ 1. Conciencia de clase del trabajador uruguayo 41: El Frente An1p1io 
instrun1ento de expresión política del inoviiniento obrero-popular uruguayo 4 7; La huelga general 
respuesta obrera al golpe di.." Estado CÍ\"ico-111ilitar 53: -l. Condusiorn.:s 58; 5. A.péndicc; 6 Bibliografia 
147: 

RESUl\IEN: El <111ovirnicnto obrero> en <Un1guay> se ha singularizado por tener uno de los niveles tnás 
altos de <conciencia de clase>, indcpt;ndiente del <Estado>. La <clase obrera>, tiene un papel relevante 
en el contexto social y político uruguayo~ específicru11cntc dentro de la <lucha de clases>. intensificada a 
partir de l 955. Con el ascenso de <dictadura> de corte <neo-fascista>. en junio de 1973. se aniquiló la 
altt:n1ativa <democrática>. Se considera necesario pruTir de dos planos: w10 teórico y otro histórico
concreto. En el primero. se haró. algunas aproxirnacioncs al concepto de conciencia de clases en el 
<proletai:io>. Y en segundo aplicar algunas categorias teóricas en el proceso de la <orga.rüzación sindical>. 
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En los países de <An1érica Latina>. el instru1nento adoptado por el <gran capital>. son las <dictaduras 
militares fascistas>; dentro de esta nueva situación que persiste en <Nuestra .-'\mt!rica>. el <Uruguay> se 
ha convertido en una de las peores <dictaduras>. Con la instauración de la dictadura: -Se faciJitó el ingreso 
de <capitales exrranjeros>. -Se facilitó la npropiación dt.!I sisterna <b:::mcario nacional> po Ja <banca 
extranjera=-.... ~ -Se crearon condiciones ncgati'\·as para el <intercmnbio co111c:rcial>, -Se endeudó el país con 
el <capital financiero> y los <organisn1os prcstanlistas>. La inflación alcanzó en 1977. casi un 60. 
duplicando las previsiones gubcn1ai11cntalcs. Los rninistcrios de Defensa y el Interior, tienen un personal 
de 60. 000 hornbrcs sólo en el cjt!rcito. n1ús del 30 del pctrólt:o in1portado los consun1cn las fuerzas 
annadas. Una constmlte resistencia a la <dictadura nco-fi:1scista>. ha sido el batallar consecuente del 
<proletariado> uruguayo. tnuestra de este espíritu co111bativo. son las filas de la <·Convención Nacional de 
Trabajadores>. 
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Brasil: la inn1igración extranjera y las 1nigraciones internas; b) Formación y con1posición de los nuevos 
gn1pos sociales: el e1nprcsariado industrial. la nueva clase media y el proletariado industrial. 2. 
!\.·tanifestacioncs de la clase obrera 90-192: 1. Actividades y compo11runícnto de los obreros en Brasil 91; 
a) Transformación en la cornposición étnico-social del proletariado. b) La organización sindical: 1930-
1945; 2. Ideologías que cnn1arca.ron la actuación sindical 116; 3. El populis1110 como ideología sindicalista 
después de 1930 127; 4_ La actuación político-sindical de los obreros 138: a) La presencia y acción de la 
clase obrera en Ja Politica nacional. b)Las hut!lgas y las reivindicaciones obrera.">. 3. La política obrera del 
Estado entre 1930-1945: la legislación laboral 19-i-264; l. La política obrera de ·vargas: sus objetivos 
funda1ncntalcs 195~ 2. Consideraciones fundmncntalcs en torno a la legislación ob1·cra anterior a 1930 
200; 3.La legislación labora] entre 1930-1945 206; a) Legislación en c..!:I pt:1iodo dd gobien10 provisorio: 
1930-1934~ b) Legislación en el período Constitucional: 1934-1937: c) Legislación durante el período 
dictatorial: la estructura sindical del Estado Nuevo 1937-1945: 4. El sindicato y el estado: sus relaciones 
recíprocas 266-29 J; l. El sindicalis1no estatal: el Estado cotno clc1nento que rcgla1nenta y disciplina las 
cuestiones obreras 267; 2. Transfonnacioncs en la estructura y funciones dd sindicato 278: Conclusiones 
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RESU~1EN: En este trabajo prctcndcn1os estudia el <111 .. n:inúcnto obn.:ro-:o-. considerando al <obrero> 
corno factor de <can1bio social> co1no n1ic111bro de una <clase> considerada en relación a Ja <sociedad> 
global. El <movimiento obrero> no se reduce a los conflictos dt!ntro de la <empresa>, sino que i.rnplica 
aspiraciones, objetivos. f"onnas organizativas. concepciones idcolog.ías y doctrinarias, luchas políticas· etc. 
El objetivo de este trabajo es el csn1dio del <sindicalisn10> en <Brasil> bajo el gobicn10 de <Getulio 
Vargas> cspecíficrunentc entre los años 1930-1945? procurando mostrar la influencia y el control del 
<Estado> en el <1novimh.'!nto sindical>. estudio de carácter <sociológico> con atención a la formación del 
<proletariado> sus aspiraciones y sus nctitudt:s con relación a los <sindicaros> a los <partidos>? al 
<trabajo>. y a la <empresa>. Se trata de un análisis que procure dar relaciones recíprocas entre el 
<sindicalisn10> y el <Estado> siguiendo la trayectoria de control del <Estado> sobre el <sindicato>_ Se 
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desarrolla el trabajo en cuatro partes. En la primera se presenta una descripción breve del conjunto de los 
aconteciinicntos políticos. cconón1icos y sociales de la época. En la segunda parte, pretenden1os analizar 
cómo se presentan los <obreros> ante el <Estado> y ante la <sociedad> global. las <huelgas> y las 
reivindicaciones. y <organizaciones sindicales>. En la tercera parte se analiza Ja manera en que se presenta 
el <Estado>. a través del análisis de las leyes y n.:solucionc:s dd <gobic.:mo> hacia los <obreros>. En la 
cuarta parte. se e:xmnina al <sindicato> y al <Estado> en sus relaciones recíprocas. Se trabajó con fuentes 
históricas prirnarias disponibles. co1110 periódicos. boletines y resoluciones de <congresos obreros>. y 
boletines del <~linistc:rio de Trabajo>, <Industria> y <co111crcio>. Se ¡-ccurrió n entrevistas informales con 
especialistas en e] terna. durante Ja estadía del autor en <Brasil>. Se utilizó adcrná .. .:;;. estudios y 
n1onografias, sobre el <r11ovil11icnto obrcro> y <sindical>. 
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ÍNDICE: 1 Desequilibrio regional acentuado en Boli...:ia 1: 2. La olgarquía boliviana y el problcrna agrario 
1; 3. La 1nincria: factor detcnninantc <le la ccono1nía boliviann en el período 1880-1932 27; 3. 1 La banca 
y la minería 27: 3.2 El co1ncrcio y la nlinería 33: 3.3 La tnincría 42; 4. El proyecto oligárquico-mincro
latifundisw y la integración social de I3olivia 57: ·t. I El 111arco histórico de la Bolivia oligarca de los rulos 
1880-1930. La especificidad del pr.:riodo 1880-1930 57: -l.2 Una visión de conjunto del modelo 
olig<:irquico-111incro-1atitUndista 6-l: 4.3 Los oligarcas de la pJata y su proyecto 68; 4.4 La oligarquía 
libc¡-al-estm1ífera y e1 rnodelo oligri.rquico minero 87: 4.5 El 111odelo oligárquico minero durante Saavedra 
y Siles ( 1921-1930) 100: 5. Alcides .A.rg.uedas. intclectuul orgánico de Ja oligarquía; 5. 1 Aproxiinación al 
proble111a 11 1; 5.2 A.rgucdas. vocero de la oligarquía y del rnodclo oligárquico civilista 1 16; 5.3 
Arguedas. su proyecto oligárquico "cautelado" y sus lin1itaciones 133: 5.4 Arguedas y el 111odclo :fascista 
oligárquico desput!s de la guerra del Chaco 158; 5.5 Notas finales sobre Argm:dns 163; Conclusiones 166; 
Apéndice 171; Bibliog.rafia 1 T'?i. 

RESUI\.tEN: En este trabajo prctcnden1os n1ostrar la figura de <Alcides Argucdas> co1no intelectual 
orgánico de la <oligarquía boliviana>. de la <1nincria> estafiífera patiñista y de los st::ctorcs proclives a la 
penetración dd <capital cxtranjcro> príncipahncntc <ing1L!s>. <Argucdas> justificó la existencia <le 
<gobicn1os oligárcas>. Despreció a las n1asas <indígenas> y <rncstizas> a las que consideraba viciosas, 
taradas etc. Fue pro-oliga¡-ca y mien1bro del <partido libc:ral>. No se preocupó por buscar las causas reales 
y estructurales del estado caótico dt: <Bolivia> que se encontraban en la <rnincria> antinacional y en los 
sectores <terratenientes>. Su proyectó consistió en 1nantcnc¡- el orden existente proponiendo <¡-cfonnas 
institucionales> y <agrarias> con la permanencia del <latifundio>. de la <mineria estañífera> y de los 
partidos tradicionales. Después del conflicto con <Paraguay>. y ante el fracaso <le sus planteanlicntos. 
<Arguedas> endureció su posición planteando esquemas <fascistas.> para evitar el dcrrun1bc del <Estado 
oligárquico>. Por n1cdio de <reg.ilncncs militares> represores. Los pritncros tres capítulos destaca el 
desequilibrio regional accntundo. la <oligarquía> boliviana en relación al problcrna <agrario> y la 
<minería> cotno factor principal de la t:conoinía bolivüu1a cn el pcrioda 1880- 1932. Partin1os de este 
fundamento porque pcnsan1os que los fenómenos superestructun11es e idcológicos se corresponden y se 
inter-rclacionan con las 1·calidadcs econó1nicas, políticas y sociales de detcnninada formación social y, a 
su vez. las <ideologías> y los pcnsan1icntos políticos. sociales y económicos modifican n la estructura en 
un proceso diah!ctico. En el Capítulo dedicado al problerna agrario analizrunos los <instturnentos 
jurídicos> utilizados por los <terratenientes> contra las <comunidades quechuas> y <aymaras> la 
contradicción tierras indigenalcs y estatales con el <latifundio> prccnpitalista: la inaplicabilidad de los 
<decretos bolivarhu1os> en el cmnpo <boli"\.'1ano>. Los siguientes capítulos son los pw1tos centrales de 
nuestro trabajo ya que constituyen los planterunicntos y proyectos de las <oligarquías> que gobernaron a 
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<Bolivia> en el periodo l 880- I 932. Nos centrrunos en los <oligarcas> de la Plat~ sus planteainientos y 
objetivos y en la in1portancia de <lvfariano Baptista> y <A.niccto Arce> para el periodo de la <oligarquía 
conservadora>. Analizarnos el 1narco jurídico del periodo en base al estudio de la <Constitución Política 
de 1880>. '\lc111os la problc1nática de la integración social de <Bolivia> y el tratamiento del problema 
<indígena> por los <111íncros::-~ conscn:a<lon:s y hacctnos énfasis cn la discusión del problcrna <Estado
Iglesia>. Hacemos notar el apoyo de <sectores sociales> nuevos a <Saa\.·edra> y a <Siles>~ sus 
limitaciones <ideológicas> y el <rcfon11is1110-::- dcsdc arriba C]UC tratan:rnos de in1plctncntar la in1portancia 
del <partido de la Unión Nacional>. Tcnnin~unos el trabajo con un capítulo referido al estudio y análisis 
de <Alcides .Argut!das> con10 intelectual orgánico de Ja <oligarquía boliYiana> y sus planteamientos 
políticos. Este trab~jo es producto de: búsquccb y selección di.! la extensa obra escrita por <.A.rguedas>, 
buscando principalmente sus <ideas políticas>. con10 fonna de realizar una contribución al cainpo de la 
<historia de las ideas Latinoanu:ricanas>. 
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ÍNDICE: 1.- Fuentes de acurnulación de t:apital. El papel de Ja burg.ul.!sía cornercial en el proceso de 
acun1ulación un1guayo. Una pri111era diferenciación en el proceso hada la producción capitalista: la 
explotación lanar. Crisis cconólnica y agudiz:ición de las luchas caudillcscas. 11. Hacia la consolidación de 
las relaciones capitalistas de producción. Latorn: y el surgin1iento del estado n1odemo. El estado rnodemo 
y la clase <lo1ninantc. Fonnas estables de propiedad y surgitniento de la fuerza "libre" de trabajo. 
Desa.rTollo de la exportación y cn:::citnicnto dd ni.creado intc.."n10. Conclusiones 

RESU~1EN: En este.: trabajo, hcn10s scfialado los particuJaridadcs que hm1 confonnado el desarrollo del 
<capitalis1no un1guayo>. El cual se expresa en la constitución de una estructura <dependiente>. El 
gobierno de <Lorenzo Latorrc> tnarca, una tregua en los subsecuentes <conflictos annados"> entre 
<caudillos> de distinta divisa. Ello :favoreció que el país se abriese cmnino hacia ta consolidación 
dl!finitiva del <modo de producción capitalista>. Sin e1nbargo. el desarrollo fue unilateral. basado en la 
<producción pccu~úia>. el latifundio, y el predo1ninio del <capital co111ercial> y usurario .. -'\.demás 
sobrevinieron la depresión del <salario> y del <poder adquisitivo> de la 1noncda. La presencia 
<imperialista> consiguió tan1bién agudizar las diferencias entre las nuevas modalidades del <capital> y las 
formas de <producción> atrasadas. nniltiplicando las contradicciones que derivan de la falta de 
homogeneidad en el desanollo de la <cconon1ía trrUg.uaya>. El puntal del <desarrollo capitalista> 
uruguayo SI.! situó en el <sector pri1nario exportador>, pero no logró son1ctcr a su ritmo y condiciones a 
otros sectores. Ello explica la <inestabilidad> hegemónica que confrontan los sectores 111ás <progresistas> 
de la <burguesía exportadora>. Ja cual se n1anifcstó en los conflictos que Hcvnron a su fin a la <dictadura> 
y en las luchas que se tnantuvicron hasta los priineros años de la presidencia batllista. En la época 
posterior a la caída de <Lato1Te>. resurgieron los <conflictos arn1ados>. expresión de esta <crisis de 
podc.:r>. Se abrirá paso. así. el gobierno de <José Bntllc y Ordoficz> habría de llevar a su fin el proceso de 
consolidación de las rclnciones <capitalistas de producción> en el <Uruguay>. La nueva fónnula de 
coexistencia expresaba la 111aduración de las condiciones part.I el establecüniento de un <desarrollo 
capitalista dependiente> con cierto <desarrollo industrial> y favorecía la <capitalización del campo> que 
llegarla hasta 1920,. lo cual pcnnitió que el país ingresara a un <"estado de bienestar">. La presente 
investigación~ linütada al estudio de los cuatro años de Ja presidencia de <Latorrc>9 nos coloca ante una 
serie de incógnitas. Algunos de estos probletnas han quedado resueltos por los autores consu)tados9 

muchos otros podrán convertirse en nlotivos de futuras investigaciones. 
FICHÓ: TANJA CAPTURÓ: JP1'1 
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ÍNDICE: lntrnducción 1: l .. ·\.'.\lERICA L.-\.TINA Y LA REVOLCCION DE:\IOCRATICO 
BURGUES/\ .. a) Latinoamé1·ica en el desarrollo del sistcrna capitalista 1nundial 3~ b). La revolución 
democrático burgu.:sa 9: 2. PRINCIPALES CARACTERISTICAS DEL DESARROLLO CUBANO. LA 
DO~llNACIO:--..: ESPAÑOLA. a) r\_ntecedentcs 19~ b) Catnbios econórnicos en el siglo X l X 21 ~e) Luchas 
políticas en el siglo X 1 X 23~ d) Consecuencias de tl presencia cspafiola 30~ 3.PRINCIPALES 
CARACTERISTICAS DEL DESARROLLO CUBANO. LA DO'.\llNACION :-.:ORTEA'.\IERICANA. a) 
Prirncrn ocupación estadounidense: 32~ b) La vida republicana. Pn:ccdcncia de Totnás Estrada Pahna 35; 
e) La Prin1cr::i GucITa ~1undial en la cconotnía cubana 39~ d) El gobierno de Gcrardo r-..,.,1achado 40~ e) 
Oposición a !\tachado ~l 1: f) .·\ntonio Guitcras. Su prog.ratna dcn1ocr:itico y lucha clandestina 44: g) Los 
gobicn1os de Carlos ~tcndieta y Fulgt:ncio Batista 4 7: h) efectos políticos y cconótnicos de la dotninación 
nort.:americana 50; -l. ETAPA DE'.\IOCRATICO BURGUESA DE LA REVOLUCIO'°' CL'B.·\.NA. a) El 
golpe de Estado de fulgcncio Batista 54: b) Las cinco leyes n.:volucionarias 56: c) Otras leyes 67: 5_ 
CONCLUSIONES 76; 6. BIBLIOGR.-\FIA 80. 

RESUi\.,1E0:: Con la <Revolución Cubana> se inició una nueva fase en el <desanollo político> de 
<América Latina>. <Cuba> instauró el prin1cr gobicn10 <socialista> en </\n1t!rica>_ Sobre la <Revolución 
Cubana>~ algunos autores plantean que desde: sus inicios su objetivo era el <socialis1no> otros afinnan que 
fue una revolución traicionada. i\.-1c propuse analizar el cotltcnido y las implicaciones del pritncr progran1a 
realizado por el <gobierno rc.:volucioanrio>~ el cuaL aún antes de asunlir el poder. se tnaterializó en el 
docutncnto <"La Historia n1c Absoh:crñ">. Se buscá en el desarrollo histórico cubano los factores que 
habían itnpcdido primero el plantcanliento y después la realización de los objetivos <dctnocráticos>. l\·lis 
referencias se re1nontan al largo p~ríodo de <dotninación cspaiiola> y al de <don1inación itnpcrialista>. 
explicada la <estructura social> de <Cuba> pasé al análisis del <progratna político> de <Fidcl Castro 
Ruz>. Para la caracterización de la <1·cv0lución <lemocnitico burguesa> tomé el caso de <Inglaterra>, con 
relación a la estnictura cconón1ica y el <caso francés> para la estructura idt.:ológ.ica. Se hace una selección 
de fuentes. que tnii.s ainpliarncntc trataban el <desarrollo cconótnico> y <politico> de la <sociedad 
cubana>. 
FICHÓ: TAN!..\ CAPTURÓ: AEDJ 
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SUBORD1NACIÓ0: POLÍTICA. 1. 1 Breve caracterización del rnovitniento sindical norteamericano. 1.1.1 
El sindicalisn10 de oficio y la r\1nerican Fcdcration of Labor. 1 .1.2 El sindicalismo de industria y los 
Industrial '\Vorkers of tht: \Vorl<l. 1.2 Breve caractedzación d~l n1oviinicnto sindical tnexicano. 1.2. l 
Orígenes_ 1.2.2 La participación política dt: las organizaciones obreras. 2.- LAS RELACIONES ENTRE 
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DE LA CONFEDERACIÓN OBRERA PANAMERICANA. 3.1 Conferencia Internacional de Laredo. 
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resoluciones. 3.1.2 Actividades posteriores al congreso. 3.2 Segundo Congreso de la COPA (Nueva 'York. 
julio 7-10, 1919) 3.2.1 Proposiciones. debates y resoluciones. 3.2.2 Actividades posteriores al congreso. 
3.3 Tercer Congreso de la COP ..-\. (Ciudad de ~téxico, enero 10-18. 1921) 3.3.1 Proposiciones, debates y 
resoluciones. 3.4.2 Actividades posteriores al congreso. 3.5 Quinto Congreso de la COPA (~\.'ashing.ton, 
D.C .• julio 18-23, 1927). 3.5. l Proposiciones, debates y resoluciones. 3.5.2 Actividades posteriores al 
congreso. 4.- CONCLUSIONES. 5.- ANEXO. 6.- SIGLAS DE ORGi\NlZ.·'-CIONES REFERIDAS. 7.
BIBLIOGRAFÍA Y HE:-.IEROGRAFÍA. 

RESUf\.1EN: La <ConfCdcración Obn:ra Parn:uncricaua (COP.!\)> fue la primera experiencia histórica que 
intentó organizar a escala continental a las <centrales sindicales> nacionales de <.-\.1nérica>. Su existencia 
efectiva abarcó la década con1prt:ndida t:ntrc los aiios 1918-1928. periodo t:n el cual los <Esta<lOs 
Unidos> se convirtieron en la inayor potencia <capitalista> a nivel rnundial. afinnando su posición 
hege111ónica en el <continente an1cricano>. Los hechos rcll!'vantes sobre los que se desarrollaron las 
actividadt!S de la <COP.~>. fuc1·on los conflictos entre <Ñléxico> y <EU>. El objetivo explicito general de 
la <COPA> fue el 111ejoranlicnto di.! las condiciones de ..-:-trabajo> y existencia de la <población 
asalariada> <ld continente. Dilucidar sus objetivos reales es lo que se prctrcndc en este estudio. El objetivo 
principal de este estudio es presentar la infonnación sobre los ..-.:::congresos>;. l;:is actividades realizadas por 
la <COPA>. Esta infonnación se obtuvo búsicmncnte de dos fuentes en inglés sobn: el tc1na: la 
1nonog.rafia de <Sinclair Sno"v> titulada <"Thc Pan-An1crican Fcdcration of Labor">. ( t 964), y el estudio 
sobre las <relaciones sindicales nlcxicano-nortt:an1ericanas> de <Harvcy .-\.. Lcvcnstt.:in>. "Labor 
Organizations in thc Unitcd Statcs and i\.lcxico. A. histoty of their rclations">. ( J 971). Se pretende que las 
acciones cfi:ctuadas por la <COPA>. expliquen ciertos aspectos del dcsanollo de lns <orgmüzaciones 
sindicales> c11 las que tales acciones fueron trascendentes. La exposición del estudio se ha dividido en tres 
partes. En la primera parte una breve explicación del desarrollo de los <rnovünicntos sindicales> 
norteamericano y 1nex.icm10, destacando la tendencia de cit:rtos <sectores sindicales> a fortalecerse 
políricmncntc 1ncdiantc su <subordinación> a fract:ioncs políticas <burguesas>. El objeto de esta sección 
es intentar explicar las causas indirectas que indujeron a la <A .. FL> y a la <Confederación Regional Obrera 
f\.1exicana (CR0~1)> n constituir In COPA. En la segunda expongo las causas directas que confluyeron en 
la creación de la COPA y las fonnas en que fueron n1atcrializadas. En la tercera parte los asuntos tratados 
en cada congreso de la COPA y las actividades llevadas a cabo por sus funcionarios. interpretando los 
crunbios ocurridos en su orientación política. Hipótesis que intento co1nprobar: 1.- Orig.ina11ncntc la 
<COPA> tuvo con10 objetivo. contrarrestar la influencia <anarquista< y <socialista> en los <sindicatos 
latinorunericanos>: 2.- se creó y funcionó co1no un instrutnento auxiliar de la <política exterior 
nortcruncricana>; 3.- fue un instnancnto auxiliar en la consolidación de los gobie1nos de <Alvaro 
Obregón> y <Plutarco Eli3s Calles> en México; 4.- Uno de los objetivos dt.: la <COPr\.> fue pro1nover la 
creación y afiliación de <centrales sindicales nacionales> en <Atnérica Latina>~ con el fin de adquirir 
influencia en el <1novin1iento sindical> y en los <gobiernos latinoa1nericanos> que: redituara en apoyo de 
la posición política de sus dirigentes. 
FICHÓ: TANIA CAPTURÓ: JPM 
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Colo111bia: su base histórica y desarrollo político; C. Trayectoria de Panainá con10 parte de Colotnbia; 1.El 
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La burguesía comercial como grupo do1ninantc en Panatná y su aporte a la formación de la conciencia 
nacional: Capitulo Cuarto: Conclusiones; Bibliografía General. 

RESU1'\:1EI\.": El objetivo de esta iin:cstigación es un análisis de la génesis de la <conciencia nacional> en 
el decurso del siglo X 1 X. en el pueblo que hoy fonna la <RcpUblica de Panarná>. Interesado en el estudio 
y conocitnicnto de todo aquello que ha contribuido a la fonnación de lo panarneiio consideré de gran 
interés. dirigir 111is csfucrLOS hacia la búsqueda de aquellos hechos que permitan la existencia de un 
sentido de <unidad:> en los habitantt!'s dd <Isn110>. a Ja <g¿ncsis> de la <conciencia nacional> en 
<Panruná> durante el siglo X l X. Con la diferenciación de <Pm1arná> de <Colombia> y el convcncirniento 
de que la dirección de su destino era responsabilidad exclusiva de Jos panan1crlos. Este estudio será~ según 
el lenguaje técnico de <Pedro Barbosa de la To1Tc> una investigación de <n:visión::-·· o <redescubrimiento> 
que es sobre todo una <praxis n:itt:rativa> que f"undamcntahnentc.:: contribuye a extender el área de 
conocirnicnto de algo ya conocido o indegado. La situación geográfica de <Pana1ná> ha jugado un papel 
iinportantc en su historia. pero. dicha posición ha sido sobn:valorada dándole una dirección rnecanicista, 
hasta el punto de creerse que <P~uuunú> existe por y para d <Canal>. Las últimas generaciones de 
historiadores panarnc1los se han dado a la tarea de clarificar los episodios n1ós destacados d~ la <historia> 
del país y a.si podc:r estructurarla resaltando Jo <nacional>. Para alcanzar un concepto claro sobre el 
problerna de la <conciencia nacional> en <Panmná> durante el siglo X 1 X considt:ré necesario rcfcrinne al 
fcnó1ncno de la forn1ación dt: los <Estados Nacionales>. En el prirncr capítulo el surgilniento del <Estado
Nación> dt!sde el punto de v!sta universal y en el contexto <mnericano> cn particular. Con la llegada de 
los <curopt.:os> al sudo <aincricano>. una serie de instituciones econón1icas. sociales y políticas de Ja 
<Vieja Europa> se asicnt3Il en <A1nérica> y graduahnentc transfonnan el escenario runericano. El estudio 
de las luchas de los runcricanos para participar en la vida político-cconórnica y social del <Estado> nos 
pcnnite obtener un concepto mnplio sobre la <conciencia nacional>. El segundo capítulo es el estudio de 
lo que a nuestro juicio constituyl! el <Pri111cr Proyecto J".,;acionaJ> Ja creación de la <Gran Colornbia> que 
tuvo corno base gcog.rñfica la región que nos interesa. Es necesario conocer qué era <Panan1á> antes de su 
unión voluntaria a la <Gr¡m Colon1bia>. En el tcrce1- capítulo co1Tespondc al fcnó1neno de la <conciencia 
nacional> en Ja región. hay que consultar la participación <le las <clases sociales> en la construcción de las 
nuevas <naciones>. En <Panmná>. la <burgesía cornercial> fue la que definió el destino de la <Nación> 
porque identificó sus intereses cconón1icos con los nacionales. En el <.-\.eta de Independencia de 182 I> en 
la cualt también proclmnó su unión a <Colo111bia> exige el n:conociinicnto de su <autononlia> hasta 
concretizar en el siglo XX. la <República de Pnnmn:.í>. 
FICHÓ: TAJ\:IA CAPTURÓ: AEDJ 

0055 
CLASIF: XEL/!981/!30R AUTOR: BORGMAN. RUTH ELIZABETH 
TITULO: EL LENGUAJE LITERARIO EN "PA.RADISO" DE JOSE LEZr"u'v!.-\ LIMA 
O.A.: DOC. EST LATINOA1VIERICA1'0S PROC.: FAC. DE FILOSOFÍA Y LETRAS 
COL: ESTUDIOS LATINOAMERICANOS AÑO: !98! # EJ: 3 /\REA D: LLITERATURA 
#TESIS: 55 CLAS. GEO: Al 108 PERIODO: 1965-1981 TP: 42245 TS: ·l.3 

iNDICE: INTRODUCCIÓN i; Capirulu 1: EL SISTEMA POETICO DEL Mt;;-.;DO DE JOSÉ LEZA!,1A 
LIMA !; INTRODUCCIÓN 1; LA CONTINUIDAD POETICA Y EL HOMBRE DE LA 
RESURRECCIÓN 5; LA 1]1-!AGEN Y LA 1'.IETAFORA 8; La imagen 9; La metáfora 12; El sentido de la 
poesía 13; LA CREACIÓN POÉTICA 14: LA IMAGEN CO:'l.10 VÍA DE CONOCIMIENTO 17; La 
ünagen anterior al ser J 7; La vía poética J 8; "Escalas de fe· de la vía poética 19; LAS ERAS 
IMAGINARIAS 21; Capitulo 11: LA EXPRESIÓN l'iOVELÍSTICA EN PARADISO 26: 
INTRODUCCIÓN 26; ESTRUCTURA DE LA NOVELA 28; Los antepasados de Josc Cemi: primeras 
1ne1norias 28; José Ccn1i adolecente: la 1nctan1orfósis 32; Opiano Licario: la plenitud en la poesía 34; 
CARACTERIZACION DE LOS PERSONAJES 38; El árbol genealógico 38; La triada 39; Lo demoniaco 
42; Los bufones 44; EL TIE1'1PO Y EL ESPACIO 47; Capitulo Jll: EL LENGUAJE DE LA IMAGEN 
EN PARADISO 58; LA AUTONO:\l_ÍA DEL LENGUAJE 58; EL POEMA LARGO 62; LAS 
JDIOSINCRAC!AS DE LA NARRAC!ON 66; El narrador 66; Los nexos narrativos 69; Errores en los 
detalles novelísticos 70; LA FÁBULA EN PARADISO 72; EL ESTILO DE LA ABUNDANCIA 81; El 
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poder de Ja palabra 87; La potencia ritnlica 87; La potencia sensorial 89; La potencia conceptual 95; La 
imagen to1na cuerpo 95; La sensualidad 97; Lo cine1natognífico 103: Lo inerte vivificado 107; Lo onírico 
108; Las alusiones cultistas 1 1 O; El estilo de la claridad y el goce 1 17; Capitulo IV: EL LENGUAJE DE 
EROS EN PARADISO 124: EL 1\llTO COt\·10 LEi':GUAJE 124; El mito de la historia 124; El mito y la 
literatura 127; EL LE~GUr\.JE rvIÍTICO EN PAR.--\DISO 131; La consa~ración dt: los valores cubanos 
134; PARADISO: COSt\IOGONÍA DEL EROS 1-13; El eros sistalico 14G: El placer del cuc'1'o 147; El 
culto al falo 152; El eros orfilico 163; El descenso orfilico 164; El llan1ado del Eros del conociinicnto 
168; La eternidad del Eros 174: CONCLUSIÓN 180; NOTAS 185: APENDICE 196; BIBLIOGRAFÍA 
199 

RESU1\1EN: Desde la pri1ncra lectura de <Paradiso> nos dirnos cuenta dt:: que cstúbarnos frente a una obra 
literaria qut: requería un estudio paciente y profundo para responder a muchas dudas y preguntas que se 
resumían en una principahnt.:ntc: ¿cuál es la intención literaria de esta novela y cuál es su significado 
esencial? I-It:rnos toinado coino punto de partida en esta inYcstigación el hecho de que aun con todas las 
incógnitas de esta noYcla. su intención y logro literarios quedan totahncnte claros desde un principio: se 
trata de una <Creación pot!tica> nueva y original en el inundo de las <letras hispñ.nicas>. una creación 
cuya Tuerza novclistica se debe a Ja fuerza n1ayor del <lenguaje> con10 principio de la <comunicación 
humana> que nos pcnnite poseer Yisioncs del rnundo diferentes. Nuestra fonnación literaria nos hizo 
descartar desde el principio la posibilidad de utilizar una sola n1ctodologia dada~ ya que ninguna tendría 
los alcances suficientes para abarcar la originalidad de la nO'\"Cla. Dentro del inundo literario de <Lezruna> 
hay un contenido fundarnental que es expresado a través de la poesía y el ensayo. antes de la aparición de 
su pritnera novela <Paradiso> en <1965>. En sus ensayos. elabora su <sistc1na poético> que nos 
fatniliat;za con los conceptos vitales de su inundo de las <eras imaginarias>. Paradiso viene a ser la prueba 
hiperbólica de este sisten1a. Nucsrro estudio avanzaba siempre bajo la consigna de dejar que surgieran 
desde la noYcla mistna,. los temas a tratar y su jerarquía. El <lenguaje>: <la palabra>, <la irnagcn>, <el 
símbolo>, la <era in1aginaria>. Tcnninwnos por estudiar estos clc111cntos~ prünero dentro del sistcn1a 
poético de Lczama , después a través de- las características formales de Paradiso. Cuando llcg~unos al 
estudio del lenguaje en la novela, lo dividin1os en dos partes: análisis de los niveles de la imagen y 
concentrándonos el mítico análisis de: la imagen que logra crear de la novela una verdadera <cosmogonía 
del Eros>. l-leinos fijado con10 criterios: 1) la fuerza literaria de los ejetnplos, su resonru1cia poética dentro 
de la narración. y 2) su peculiaridad coino expresión literaria caracteristica de la <i1naginación lezfunica>. 
En los dos casos se trata de criterios smnan1cntc subjetivos; es aquí donde el crítico literario acude al reto 
de aponar una ·visión particular que esclarezca los aspcctos logrados de la obra poética. 
FICHÓ: TANJA CAPTURÓ: RMB 

0056 
CLASIF: XEL/198 l/CRE AUTOR: CRESPO GAGGIOTfl, HORACIO 
TITULO: LA DIFERENCIACION SOCIAL DEL CAMPESINADO, EL CASO DE MORELOS. 
MEXICO G.A: J\.IAEST. EST. LATINOAMERICANOS PROC.: FAC. DE FILOSOFÍA Y 
LETRAS 
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ÍNDICE: Rcconoci1nientos 7: Introducción 10~ 1. La diferenciación social del can1pesinado. Una 
perspectiva teórica 13; 1.1 Objeto de la indagación 14; 1.2 El problema en l\.1;trx. y Engels 16; 1.3 Kautsdy 
y la Socialdcrnocrática 30: J .4 Lenin y el populis1no 5 l: 1.5 La Revolución China 71; 1.6 !\.,farc Blonch y 
la historiografia contemporánea 92; 2. HG.cicnda azucarera y el pueblo crunpesino. Visión general del 
proceso de diferenciación en l\.1orelos. 2. I El espacio geográfico 116; 2.2 La diniunica demográfica 130; 
2.3 La hacienda azucarera 146: 2.4 La diferenciación social en Jos pueblos campesinos 160; Bibliografia 
175. 

RESUMEN: El presente estudio constituye la parte inicial de una investigación acerca del <desarrollo 
histórico> de la estructura social y económica del <canlpcsinado tnorelensc>. Investigación en curso. que 
conteinpla el desarrollo teórico del concepto f'"undrunental utilizado y los condicionantes generales de) 
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<preceso histórico> de <!\.,lorelos>. Se tienen dos secciones en este trabajo, la primera es una indagación 
en torno al concepto de <diferenciación social> del cainpcsinado. su surgiinicnto en el contexto de la 
<teoría tnarxista>, su <práctica revolucionaria> y el debate en el ámbito de la <historia rural>. El 
surgiiniento de las preocupaciones tt.:óricas fue resultado de los interrogantes plmitt!ados por la n1asa de 
infonnación que se fue obteniendo. El rnarco conceptual inicial no escapaba a las ilusiones ro111ánticas y 
populistas: <con1unidadcs>. <igualitarias>, <solidarias>. que operaban frente a los cnc111igos exteriores. 
De los documentos co1ncnzó a surgir un tipo de <pueblo can1pcsino> n1dica1tncntc opuesto a esta visión. 
Ambas secciones van apuntando a un objcti\.'O con1ún: la estructura y dinán1ica del <ca1npcsinado> en sus 
aspectos teóricos a través de una de las inúltiplcs <1nanifcstacioncs en1piricas> posibles. 
FICHÓ: TANIA. CA.PTURÓ: /\EDJ 

0057 
CLASIF: XEL/1981/LAB AUTOR: LABOY LLORENS, ISABEL DEL C. 
TITULO: L/\ TRAGEDIA DEL REY CHRISTOPHE: .·\N.·\LISIS E INTERPRETACION DE UN 
TEXTO DRA1\·1ATJCO G.A.: MAEST. EST. LAT. PROC.: FAC. DE FILOSOFÍA Y LETRAS 
COL.: ESTUDIOS LATINOAl>.·IERICA1':0S Ai':O: 198! ;; EJ.: 01 
AREA D: Litcrntura Dramática /!TESIS: 057 CLAS. GEO: A 1 1 15 TP: 4 TS: 4.2.2.4. l 

ÍNDICE: CAPÍTULO l. ELE!\IENTOS PARA UNA LECTURA DEL TEXTO DRAl\·L,\.TJCO. !_ 

Introducción. 2. I\1arco general. ..-'\.. La cultura~ las prácticas )' la cultura opri1nida. B. El texto con10 
proceso significante. C. Propuesta para una lectura de "La Tragedia del Rey Christophc". 3. Resumen de 
"La Tragedia del Rey Christophe". CAPÍTULO Il. ANALISIS DEL ASPECTO SERIO DE 
CHRJSTOPHE. 1. Introducción. A. Definición de lo sc1;0. B. Descripción dd capitulo. 2. La petrificación 
A. Definición. B. Parlmncntos. 1. La esclavitud: visión solidaria con el pueblo. 2. La Ciudadela: símbolo 
d..:: la civilización. a. Ln defensa de la libertad. b. La piedra "'\·crsus" el polvo. c. El "árbol" y la tietTa: 
ele1nentos para el desarrollo de la cultura haitiana. C. Acotaciones. 1. Elc111entos descriptivos de 
Christophe. 2. El decorndo . .3. Ln iluminación. D. Las acciones de Christophc. 1. Recordar. 2. Nombrar. 3. 
Ver. 4. La creación de símbolos. 5. Las acciones político militares. 3. La 1nitificación. A. Definición. B. 
Parlanientos. J. La culn1inació11 de la petrificiación. 2. La "posesión". C. Acotaciones. D. El Prólogo y los 
intennedios. 1. Parlruncntos. 2. Acotaciones. 3. Acciones. 4. Conclusiones. CAPÍTULO 111. ANÁLISIS 
DEL ASPECTO GROTESCO DE CHRISTOPHE. l. Introducción. A. Definición de lo grotesco. B. El 
contexto de lo grotesco. C. Descripción del capítulo. 2. La petrificación. A. Parlamentos. 1. Ln. esclavitud: 
visión dcspecth:a de los negros. 2. La Ciudadela y la irnplantación de la "fon11a". 3. Las isotopías culinaria 
y sexual. B. Las acciones: la in1itación. C. Las acotaciones. D. Prólogo e intern1edios. 3. Hugonin: 
complemento de lo grotesco. 4. Conclusiones. CAPÍTULO IV. "LA TRAGEDIA DEL REY 
CHRISTOPHE" Y SU RELACIÓN CON ALGUNAS PRACTICAS. l. Introducción. 2. "La Tragedia del 
Rey Ch1;stophe" y las prácticas teatrales. A. Las críticas de "La tragedia del Rey Christophc". B. Una 
critica a las criticas. C. La poética materialista y la lectura significante. 1. Diferencias entre las llainadas 
fonnas drainática y épica. 2. Co1nentarios sobre la relación entre el texto y la fon1u1 épica. 3. La 
irnportancia de los espectadores. 3. "La tragedia del Rey Christophe'', la práctica teatral y su inserción en 
la cultura haitiana. 4. Conclusiones. CAPÍTULO V. EL PROCESO SIGNIFICANTE Y LA "PAROLE 
PUlSSANTE" DE AlME CÉSA!RE. 1. Introducción. 2. La historia nan·ada por la "parolc puissante" de 
Césaire. 3. La "parole puissante" de Césairc frente al poder y la paJabra de Christophe. 4. La "parole 
puissante" de Césairc y la palabra ha.iti:.ma. CAPiTULO VI. CONCLUSIONES. 

RESUl'v1EN: Debido a la indignación que cxpcritncntmnos frente a las criticas escritas sobre <La tragedia 
del Rey Christophc> decidi1nos indagar si había en el texto una <"presencia haitiana">~ y si así era 
describir su manifestación. Esto se convirtió en el priiner objetivo de la tesis. Pero, implicaba asu1nir una 
actitud independiente y 111uchas veces <polénlica>. a la vez que n1antcncr una perspectiva <"caribeña"> 
frente a una <tradición> crítica consagrada, cuyos juicios sobre nut:stra realidad (o un aspecto de ella: el 
<literario> son aún aceptados co1no "la" nonna de valor). Esa <realidad antillana> exigía llevar la lectura 
hasta sus últin1as consecuencias. Por ello. el n1is1no proceso de <lccnira>. la forma de articulación de los 
clen1entos del texto con las prácticas y la <cultura> <haitiru1a> se convirtieron en un segundo objeth·o de 
la tesis. pero tan irnportantc co1no el primero. 
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ÍNDICE: C APiTULO PRll\tERO. l. Paraguay en el periodo Colonial. 11. El Virreinato del Río de la Plata 
a fin del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX. CAPÍTULO SEGUNDO. l. Proceso de independencia en 
el Virreinato del Río de la Plata. 11. lndt!pendencia del Paraguay. C.A.PÍTULO TERCERO. l. .A.lgunas 
premisas que detenninaron las características del periodo. 11. Agricultura. lll. Corncrcio. IV. Relaciones 
exteriores. '-r Ejército. VL Iglesia y Clero. '\!JI. Educación. CONCLUSIO?'-.!ES. 

RESUi\.1EN: Los criterios utilizildos para inscrt~u- las dc:finicioncs de los autores fueran dos: por un lado, 
de orden cronológico. con los con1cntarios de autores qui.! describen el régirncn "en vivo". El segundo 
criterio. es considerar lo tnás representativo de cada una de las conccpcion~s de la ciencia de la <historia>, 
es decir, t.!Xprcsión d~ la <liberal>. <racionalista>. <positivista> y total. <1\.·1olas. !\.·lariano>. en .su obra 
<"Descripción histórica de la antigua provincia del Paraguay">. expresa que: la protección del co1ncrcio 
que el <dictador> prestó a los habitantes, era deseando perjudicar a los <pueblos argentinos>. Rengger, 
Johan en la obra "Ensayo histórico sobre la Revolución del Paraguay". dice. la adnlinistración del <Dr. 
Fnmcia> o:frcce al Paraguay>. algunas cornpcnsaciones a los 1nalcs que ha causado. Poniendo arreglo a la 
<hacienda>, ha hecho ver est1.: ho111brc a sus co111patriotas que pucdcn ser independientes. Habiéndose 
1nejorado sensibletnente la <agricultura> y despertado la <industria 111;:mufacturera>. f"ácihnentc podrá el 
<Paraguay> restablecer su <co1ncrcio>. cu;:mdo haya recobrado la <libertad>. <Gclly. Juan r\..>, en su 
libro "<Paraguay. lo que fue. lo que es y lo que será">. dice. " ... <En el Paraguay> no hay <diarios>. 
<cámaras>, <debates>, <circulas políticos>. <partidos> y el gobierno se tnctc rnús de lo que debe en los 
<negocios pmticularcs>. Semejante estado di.: cosas debía producir y produjo Ja <pobreza>. la <miseria> y 
la <ignorancia> n1ás profunda ... ninguna mejora 1naterial hlzo el <Dictador>. que pudiera compensar de 
algún modo los iiuncnsos males de su adn1inistración". <López, Carlos . .\.ntonio>. "En el texto <"La 
emancipación del Paraguay"> expresó, "La nd1ninistración del <dictador> perpetuo es gcnerahnente 
conocida por lo que no considcran1os de necesidad recordarla. <Carlyle. Tho1nas>, en el libro sobre el 
<Dr. Francia> en 1843. decía,. "El pueblo del <Paraguay> considerado en conjunto muy en el interior del 
continente y con pocos pensai11ientos en el cerebro, no tenía ningún apuro por adoptar el nuevo <evangelio 
republicano> quería ver pritnero a que resultados llegaban al traducirse en hechos. Para <Carlyle>, el <Dr. 
Francia> era un héroe. un arquetipo. <Benítcz. Justo Pastor>, en su obra <"La vida solitaria del Dr. José 
Gaspnr Rodríguez de Francia">, analiza al personaje corno una necesidad por el poco <nivel educacional> 
de las <masas>, <el podt!r> fuerte es incuestionable, una figura inteligente las guiará hasta que maduren. 
Su concepción se aproxi1na a la <historiografia racionalista>. El <pode1·> en manos de un <déspota 
ilustrado> es indispensable hasta que: los ho1nbres lleguen a ser insttuídos y puedan participar en el 
gobierno. El <Dr. Francia> t!Staba influenciado por esta perspectiva. <Julio César Chávcz>. en su obra 
<"El Su~rcn10 Dictador">, trata de negar la incorporación de sus propios juicios. apunta: <" .. En El 
Suprc1no Dictador"> hay una definición que surge de los hechos. Viene del libro. no del autor, y por ello 
es más valios~ n1ás real~ 1nás útil". lJn análisis específico podrá tnostrarnos que Ja economía del 
<Paraguay> antes de la <independencia> no tenia un carácter <ft:udal>. El análisis concreto podrá aclarar 
estas cuestiones fundatncntales. Ese es el objcti\ o de este trabajo. 
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AREA D: Política y sociedad #TESIS: 059 CLAS. GEO: Al302 
PERIODO: 1955-1964 TP: 2. 1.1.7 TS: 21327,41I:l,1411,2144,111 1 

ÍNDICE: l. ANALISIS CRÍTICO SOBRE EL POTE~ClAL REVOLUCIONARIO DEL 
CANIPESINADO. (Se estudian las causas por las que los panidos de izquierda Latino::uuericanos 
marginan o desaticnckn este potencial. Se hace n1cnción del caso cubano.) 11. LA ARCAICA 
ESTRUCTURA ESTRUCTURA AGRÍCOLA DEL NORDESTE. 1.- La mata. 2.- El agreste. 3.- El 
sertón. 4.- Factores que originan las tnigracioncs. lll. EL CA~vtBIO SOCIAL Y LA TENENCIA DE LA 
TIERRr\. 1.- Las políticas oficiales o la revolución desde arriba. Los prog.rainas de desarrollo del 
nordeste. 2.- Las ligas crunpesinas o Ja revolución desdt.: abajo. Conclusión. 

RESU~lEN: Este trabajo prc:tcndc explicar las causas que dieron origen a Ja fonnación de las <ligas 
campesinas> y de las fuerzas que las integraron, y el lksarro11o dt: las 1nis111as. La investigación queda 
dividida en dos panes. En la pri111era se hace una rcYisión de <textos tnarxistas.> sobre la capacidad 
<revolucionaria> dd <carnpc;;:sinado> en el siglo XX. Los apuntes sobre la <-revolución rusa> y la 
<revolución china>. se prcsent4tron con10 includibks. asi co1110 su influencia Latinoan1érica. Este nexo 
político. es tratado en la rncdida que nuestro ten1a se refiere al <Brasil>.que al igual que <la revolución 
cubana>. y el <n1ovinlicnto ca1npcsino> rcYolucionario. son cjen1plos para las nuc"·as revoluciones en 
<Latinoan1t.!rica>. De aquí dcsprendc1nos dos consecuencias. la pritnera.. tanto la revolución rusa co1no la 
china llevaron la revolución co.u11pcsinn al triunfo. la segunda.. en Latinoatnérica no llega a darse la 1nis111a 
situación porque los partidos de izquierda 1narginan el potencial revolucionario del can1pcsino . .:\.sí. se 
insertó una exposición de la <rc\·olución cuban:i> con10 cjernplo anticipado para el <caso brasileño>. La 
segunda parte. está dividida en dos capítulos. En el pri1ncro cstudirunos la arcaica estructura <agrícola> 
del <nordeste> y en el segundo. el <cainbio social> y Ja tenencia de: la tierra. Hacernos una pequeña 
caracterización del tnodo de producción <semi-feudal> y el 111odo de producción <capitalista>. 
coexistiendo runbos en un rnis1no <sistc111a político>. Estudia111os al <can1pesinado nordcstino>. su 
dependencia y sun1isión a los grandes <señores Jatifundistas>. El segundo cnpitulo está dividido en dos 
partes. La pri1ncra de ellas está encmninada a dctcnninar los causes de la <política sociocconómica> del 
gobicn10 en el 1non1cnto de la crisis en el Brasil. En la segunda analiza.inos el <n1ovinliento campesino> 
paso a paso partiendo de los problen1as locales y regionales hasta verse involucrados por los 
acontecimientos <históricos> en e1 orden <nacional> sin dejar de ser <regional>. Observainos que el 
<crunpcsinado> se sitúa co1no una fuerza n1ás radical dentro del <tnovinlicnto revolucionario brasilcfio>, 
con sus divergencias con los <Partidos dt! izquierda>_ 
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ÍNDICE: !. LA UNIVERSID/\D LATINOA1'1ER!CANA. /\. La uni,crsidad tradicional. B. El modelo 
n1odernizrulte de universidad. C. La universidad para el ..::a.tnbio. ll. CO~O SUR 1973. 
TRASCENDENCIA CULTURAL POLÍTICA Y ECONÓ~vl!CA. A. Brasil 1964. Entronización de la 
dictadura militar en el Cono Sur. b. Chile, Argentina y Uruguay: 1973. 11!. LA UNIVERSIDAD EN 
CHILE. A. Antecedentes. B. La universidad chilena. 1973-1980. IV. LA UNIVERSIDAD EN 
ARGENTINA. A. Antecedentes. B. La universidad argentina 1973-I 980. V. LA UNIVERSIDAD EN 
URUGUAY. A. Antecedentes. 13. La universidad uruguaya 1973-1980. CONSIDERACIONES 
FINALES. EL NUEVO lv!ODELO DE UNIVERSIDAD: LA UNIVERSIDAD l\11LITAR. 

RESUl'VIEN: En la década del 70. período en el cual se centra este trabajo. Ja <universidad> ha sido 
llevada a vru;acioncs algunas de ellas regresivas con10 la <dominación estatal>. la estructura de facultades 
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y escuelas. la reducción de títulos. t!tc. otras relaciones directruncnte con los intereses del <irnperialismo 
nortcruncricano>: la forn1ación de <tecnólogos>. La <universidad> en esta dt!cada en los paises del <Cono 
Sur>. agudiza las fallas de la uni,·crsidad tradicional y la rnodcrnizante. la <libertad de cátedra> es 
i1npucsta desde arriba. La ayuda estatal tiende a perdc:rsc. procurando la <privatización> de los estudios 
universitarios. Con los <golpes 111ilitarcs> hay un ro1npin1icnto. en <Argentina>. <Chile> y <Uruguay>~ 
de la <universidad 1nodcrnizantc> que rcgucria de la fonnación de profesionales paralela al <desarrollo 
industrial> de la <sociedad c;:ipitalista> y de profesionales cmnpron1ctidos en la <lucha> por una 
<liberación nacional>. Los futuros profi:sionalcs deben costearse sus estudios y que Cstos estarán sujetos a 
las necesidades de la <cn1prcsa privada>. la cual a su vez. subvencionará a los trabajos de investigación 
que hayan de realizarse. El <pluralis1110 ideológico> no tiene cabida en la actual <universidad tnilitar>~ 
ésta graduará un nún1cro cada vez n1ayor de <técnicos> en sentido inverso al número total de rnatriculas 
que disnlinuir::i afio por afio. Nos proponc1nos 111ostrar la transforn1ación social. política y cconó1nica de 
cada uno de los paises 1ncncionados. Las universidades se enfrentan a fuerzas externas. ya no son los 
<clérigos> de la <univc:rsidad tradi..::ional>. ahon1 son los <n1ilitan:s> fonnados tarnbic!n fuera de los 
<1ncdios acadétnicos >. Se debe la intervención militar posiblerncntc al fracaso de las <clases 
do1ninantcs> que no consiguen asegurar un tníniino de <progreso> a sus <so..:icdadcs>. Lo:i <rnilitarcs> 
constituyen una nueva entidad no identificable con el <fascis1110<.su función es la de agentes intentos de 
programas regidos por <Estados Unidos> en no1nbrc del <mltico1nunis1110>. de allí la fan1osa cátedra de< 
Segurido:1d Nacional> itnpucsta en <Chile> con10 tal. pero que constituye un objetivo en <Argentina> y 
<Uruguay> y tiende a iinplantarse en toda <Atnérica Latina->. Los países del <Cono Sur> sufren un 
<éxodo> de <intelectuales> tal, que sun1crgc a las <universidadt:"s> en una <n1cdiocridad> dificil de 
recuperar en el corto plazo. El nuevo n1odclo de <universidad 1nilitar> niega hi historia desde finales del 
siglo pasado. tiende a un cstancan1icnto cuando no a un retroceso <cstrnctural>. <acadCmico> y 
<cultural>. Se considera di: gnm in1portancia histórica el estudio del actual n1orncnto que viven las 
<univc:rsidadcs conosurcii.as> por su trascendencia <socio-cultural> )" <política>. la transn1utación de 
valort.:s en un <período d<: dotninación 1nilit~u>. d carácter d~ las futura.r;;; protnocioncs de egresados y el 
papel de la nucya <universidad> cn el de~:trrollo del país. 
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RESUl\:IEN: El gran horizonte en el que se inserta la presente investigación permite una 1nirada de larga 
duración donde! presente y pasado s~ acercan clarificadon.unente: I-loy. desde la < . ..\.mérica Latina>y 
atrasada., subdcsarTollada y postrada en la dependencia a que la so111t:tcn los bloques hcgen1ónicos~ 
iniciamos el proceso de búsqueda de identidad ideológica que! acon1pailc la lucha por la <liberación 
nacional> )/ social. Lrn tnucstreo de cincuenta afios de pcnsa111icnto ( J 780-1830) en dos sociedades 
tradicionales <:'\léxico> y <Colornbia> son significativos. Este período Jo explican acontcci111icntos con10 
estos: 1- El desarrollo desigual que: tiene Espai'ía en st:. vida social, con rt!spccto al resto del continente 
europeo. Esta sociedad n1onárquica y católica no logra una crnnunión dt: ideas con las 1·cpública...~ 

<liberales>. Sabiendo que las ideas se 111odcrnizan en d <ilu1ninisn10> del siglo XV[ll. abordé en la 
pri1nera parte de.: este trabajo la presentación del 1nodclo clásico europeo: la <iliustración francesa>, y el 
intento autoritario de la casa borbona por ilustrar el <saber> en <Espai'ia>. Se trata de un recorrido 
desigual que scguirú en <A1nérica>. :2- En Ja antesala <le las <indcpcndc.:ncias politicas> de las colonias 
an1cricanas. las ideas di.! 1;1 ....:::111od1::r11idad> c.:uropca dcsl.!mbarca:1 en d nuevo n1undo. El p1.:nsm11iento 
hispano sigue teniendo el 1nayor peso en estos procesos de <rcvoluciorn.!s> inconclusas Esto pcnnite 
explicar la dcfonnación de las influencias n1odcnlizantcs ajenas a la tradición; por ejcrnplo. el 
<Jiberalisn10 cconó1nico> de <sociedades agrarias>, el ronli.mticisrno del <conservaduristno cristiano> y el 
<positivisrno> de la sociedad scr101;a1. En la segunda panc de la tesis. el agregado del desasosiego 
ideológico que: se 111a11ifiesta en la prúctica política. por las estériles polC1nicas <n1ilitarisn10-ci,·ilis1no>., 
<Iedcrnlis1no-ccntralisrno>. y <liberalis1110-conservaduris1no>. Es una tesis. donde las conclusiones finales 
son una afin11ación de lo establecido en toda la tnonografia. La prin1cra parte es un estudio de los 
contrastes entre la <ilustración> europea y el <despotismo ilustrado csparl.ol>. En <hispanoatnCrica>, para 
la época de la prcindcpcndcncia y el instante 111is1no de la cn1ancipación. se observa asitnisn10, que el 
espíritu <ilustrado> es portado por una Clitc de <pensadores criollos>. que irnponcn su sentir individual 
corno voluntad general. Pn:cisarncnte los capítulos sobre <educación> . ......:::pcnsanticnto bolivariano> y 
<periodis1110>. 111ucstran corno <lorninantt! la <individualidad> histórica d..:-1 <libertador>~ con10 los 
rná.xi111os oficios del ilustrado: el <educar·> y el <escribir periódicos--. Considerando la <literatura---.. con10 
el poder de irnaginar sobre la realidad nuc,·as fonnas de ser y de interpretar -fantaseando las circunstancias 
del siglo, quise un n1odclo <literario> que pcnnitiesc a la pretensión histórica un justificante de su análisis. 
Escogí a <Fcrnández de Lizardi> por encontrarlo en las dos sociedades corno el mejor creador y el rnás 
unido a su rietnpo. El presente estudio n1c va a pc:nnitir dcrnostrar que en <Espa.rla> Ja transición social 
fue a 1nt:dias, dando con10 r(!sultado el fcnótncno único de una <''ilustración católica">. Entre los 
<criollos=---. del 1nis1no 1nodo la ndopción del <pcnsan1iento liberal> en la. <posindepcndcncia> se hace 
más corno ropaje dc111agógico que corno proyecto <democrático burgut?s>. 
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DE LA HEGEMONiA ]'.;0RTEA1'1ERICANA. 6.1 La reacción norteamericana. 6.2 La defensa 
nacionalista cubana. 7. CONCLUSIONES. 

RESU!\.1EN: Algunos cle-1ncntos centrales en este trabajo son: el objeto de estudio. d 1narco histórico en 
que se define y sus liinitacioncs. para ello se scllalaron algunos antecedentes que justifican el por qué se ha 
estudiado el pri1ncr afio de b. <Revolución Cubana>. Finahncntc se incorporan los aspectos que pennitcn 
caracterizar a la Re,:olución de111ocr3tico-nacional-liberadora para definir su viabilidad histórica. El 
n10'\;111icnto que cuhninó con la entrada dd <Ejército Rebelde> a Santiago el 1° de enero de 1959, abrió 
toda una nueva pt:rspcctiYa de estructuración y transfonnación social imprevisibles en ese motncnto. El 
objeto de estudio propuesto está rcfc1;do dircctatnente al conjunto de transfonnaciones que en el nuevo 
contexto de la lucha de clases tuvo lugar durante J 959. La inquietud central es evaluar y establecer las 
transfonnacioncs que: surgieron en la sociedad cubana y los pasos que se dieron en la evolución del 
<Estado>. conten1plado todo dlo. con10 origen <le nuevos cainbios cuya rníz está en el prc1naturo 
agotamiento de las fuerzas productivas de su desarrollo <capitalista>. El estudio se inicia con las 
diferentes etapas de desarrollo capitalista, se centra en el análisis de la <producción azucarera> con10 base 
de sustentación del <capitalisn10>, en el <latifi1ndio> y el propio proceso de <industrialización>, el trabajo 
rescata siste1nñtic~u11ente los plantcrunientos. proposiciones. 1nodificacioncs. confrontaciones y 111cdidas 
concretas a travCs de los hechos que dieron lugar a un recmnbio de estructuras econó111icas sociales y 
políticas cuyo objetivo era la definición de nuev.:ts fonnas de organización social y política. La relación 
con <Estados Unidos> está integrada al estudio porque es contcrnplada con10 un fcnótncno in111erso en el 
dt.~sarrollo de la fonnación cconórnico-social cubana. Se planteó corno hipótesis: que el desarrollo de la 
unidad iniciada por el <:\,lovi111icnto 26 dt: julio>. aceleró la definición de alianzas con el <proletariado> 
organizado. con sc:.:ctorcs del <proletariado rural>, con algunas capas dt: la <pequcfia burguesía> y con el 
<campesinado>. lo que provocó el rornpitnicnto con la burguesía y las capas pequeño burguesas 
conservadoras 111ús ligadas al orden t.:~onónüco anterior~ viéndose afectada la <heg.l.!'1nonía 
nortcarnericana>. La <lucha de clases> al afectar los intc1·cscs nortcan1ericanos fue llevada u un plano 
intt!n1acional. A partir <lcl carách.:1· di.! la <Re:volución de1nocrática-nacional-libcradora>. se cncm:ntran 
transformaciones que llevaron a la abolición del <parlan1cntm;s1no>, la destrucción del <aparato 
represivo> y la creación de las <1nilicias>. El trabajo se desarrolla en seis capítulos. Los dos pritneros 
capítulos se rcfil.!'ren a la 1onnación econó111ica social que proporciona la referencia histórica anterior al 
periodo que analizat11os. En el capítulo rcf"ercntc a la totna del poder se analiza la situación del <Estado> y 
las transfonnacioncs del nuevo <Gobicn10 Revolucionario>. El siguiente fue una selección de las 1ncdidas 
<den1ocratico-nacional-libcradoras> y su referente <jurídico-político>. El quinto y sexto tratan los 
cnfrcntanlicntos que dieron lugar a la pérdida de la <hcgcn1onía nortcarncricana>. las conclusiones derivan 
del análisis de los hechos en un 1narco histót;co y teórico referido a los procesos de trar1sfonnación social. 
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nuclear. 3.7 Las dificultades. 11. POLÍTICA EXTERNA. l. El legado histórico. 2. El quiebre de 
Tordesillas. 3. El gran espacio co1no poder. 4. La consolidación de las fronteras. 5. La ternprana "alianza 
preferencial". 6. El gran destino. 7. El Brasil potencia. plan a largo plazo. 7.1 El desarrollisrno de 
Kubitschek. 7.2 La fónnula Quadrns-Goulart. 7.3 la opción militar. IlJ. EXPA!'."SIÓN Y DOMINIO. 1. El 
alineamiento prng1nático. 2. El pragmatisn10 n:sponsablc. 3. La afinnación de objetivos geopolíticos. 3.1 
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RESUMEN: <Brasil>. país sobre el que 111ucho se ha escrito y poco se sabe. Todavía pcnnancce extrafi.o y 
alejado de gran parte de . ..\.nH.!rica Latina. !\·luchas veces se Je ve corno una amenaza en la rnayor parte de 
países que colindan con Cl. debido a una vocación itnpcrial que sien1pre ha practicado v ]as subsecuentes 
pérdidas territoriales que han n1antcnido frente al <Brasi1>. cedidas debido a neglig~ncias de pasadas 
clases dominantes que aún perduran por línea cconó111ica y de sangre. Pero actua1n1entc existen otros 
elen1entos. este país tiene los atributos contradictorios que caracteriz~m hoy dia a las grandes potencias; la 
oportunidad y el pc1ig.ro. todo n1czc1ado en una realidad intcn1aciona1. Lo que no pueden hacer los de1nils 
<países latinoan1cricanos> es ignorar la cnom1c in1portancia de una <política> con y hacia <Brasil>. El 
trabajo lo hen1os diseñado en tres partes. cada punto trabajado tiene su conclusión. El intento es acercarse 
a conocer algo del <Brasil>, en su con1portan1icnto interno que especifica el cmnbio y acelera la sociedad. 
con la <toma> del <poder político> por parte de los <militares>. a partir de 196·t, la política global 
cirnentada en el ejercicio de una <hegctnonía político-n1i1itar>. co1no base de sustentación de una 
cconotnía. para la irradiación allende sus fronteras. Luego, pasarnos a una actualización de ese 
con1portamiento externo hasta la época del <Presidente Ernesto Geisd>. donde se constatan los can1bios 
de desarrollo al <capitalistno> internacional. El cuerpo. los datos y cifras en que se basa este estudio. se 
apoyan en el n1atcrial bibliográfico que aparece al final; <prensa>. <diarios> y <revistas>. en la tercera 
pane: en su 1nayoria de <Venezuela>. <I\oléxico> y <Brasil>. por supuesto. este trabajo no está agotado. 
se presta para seguir en la investigación. Nos resta decir que el <Brasil> ha logrado contonnar una 
relación superior cspacio-tíctnpo-organización a Ja de los dcn1ás países di,: <A.1nérica Latina>. <Brasil> 
tiene una manifiesta vocación in1pcrial que. histórican1entc, ha sabido adnünistrar -mediante étnpas y 
prioridades- su tendencia <expansionista>. <Brasil> ha llegado n un grado de 1nadurcz que lo ha hecho ser 
el más iinportantc país del <Hc1nisferio Sur>, Ja cconon1ía 1nás dinú111ica del <Tercer I\."Iundo> y la única 
nación latinoarnericana que podría alcanzar la jerarquía de <potencia n1undial> en el lapso que nos separa 
del siglo :XXI. 
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campo. a) El espacio. a. 1 El campo corno espacio idílico. a.2 El campo y sus matices. b) Los campesinos 
y sus relaciones annoniosas. b. 1. 1 Los can1pesinos y la ticn·a. b. 1.2 Los campesinos entre ellos. b. I .3 Los 
campesinos y sus vecinos de la República Don1inicana. b.2 Las diferencias y oposiciones. b.2. I Los 
dioses. b.2.2 Los crunpe sinos entre ellos. b.2.3 Los cmnpcsinos y sus vecinos. e) Un cainpcsino 
especifico: Bois-d"Onnc. c. l Bois-d'Onne y los catnpesinos. c.:! Bois-d'Onnc y Diogénc. c.3 Bois
d'Onnc y Gonaíbo. 3.1.4 La selva. a) El espacio. a.1 La annonía. a.2 Selva por oposición a los demás 
espacios. b) El actante: Gonaibo. b. l El suc-11.0 de la noche. b.2 El suerl.o dd día. 3. I .5 Para resumir. 3.2 
Las transfonnaciones. 3.2. J Diogénc. a) Diogénc en contra dc:l inundo campesino. b) Diogéne y sus 
dudas. 3.2.2. Léonie. a) Lo natural: Léonie, rnujer y rnadrc. b) Los 1naticcs: 3.2.3 Edgard. 3.2.4 Carh:s. a) 
Caries y Gonaibo. b) Caries y Bois-d·onnc. 3.2.5 Los ca.i11pcsinos. a) Can1paiia antisupcrsticiosa. b) El 
proceso econótnico. 3.2.6 Bois-d"Onnc. a) Bois-d"Onnc y los carnpcsinos. b) Bois-dºOn11e frente a 
Gonaíbo y CannClcau. 3.2. 7 Gonaíbo. a) La llegada de los blancos. b) Gonaibo y Hannonisc. e) Gonaíbo 
y los crunpcsinos. en particular Bois-d"Om1e. d) Gonaíbo y Ccnnéleau. 3.2.8 Para resu111ir. a) La ciud:id 
en el cru11po. b) El cmnpo invadido. e) Gonaibo y los blancos. 3.3 El resultado de las transfonnaciones. 
3.3. 1 La ocupación de Jas tierras. 3.3.2 La destrucción dt: los tcrnplos. 3.3.3 Hacia una nueva sociedad. a) 
La transfonnación d" Gonaibo. b) La "foret qui chante". CAPÍTULO Ill. LA TEORÍA DEL REALIS:\.10 
lvlARA V!LLOSO /\LA LUZ DE LA PRACTICA LITERARIA. 1. El realismo social y la novela. l. 1 La 
ideología de la no\"da. 1. J. 1 La revolución se logra con la fonnación de una vanguardia proletaria. 1. l .2 
Las litnitacioncs del catnpcsinado. 1.1.3 La clase n1cdia apoya a la burguesía. 1.2 La ilnportancia del 
proceso histórico. 2. La negritud frente a "Les arbn.:s n1usiciens" .. 

RESUI\·1E0:': Durante los úhin1os quince ailos S\.! ha notado en <Haití> toda una cfc:rvcsct:ncia en el catnpo 
<anístico>. Una vez 111<1.s se plantea el problen1a de las raíces del <arte haitiano>. Esrc movitnicnto pone al 
descubierto varios núcleos de contradicción de la <sociedad haitiana>. La contr~Uicción entre <ciudad y 
crunpo>~ el problen1a del <idio111a>: lo absurdo de la hegctnonía del <francés> en un paÍ$ con idio1na 
propio, el <KrCyol> (criollo). Plantcarnientos estrechmnente ligados a la religión popular, el <vudú>. En 
este átnbito de "rcnacin1icnto" de los valores de la <cultura popular> es curioso constatar la i111portancia 
que \'llch:c a cobrar la obra de <Alcxis>. Él plantea los problemas del -:arte> autCntico <haitiano>. En una 
sociedad con una t3sa elevada de analfabetismo es itnprcsionantc Ycr Ja proliferación de obras escritas. La 
<liter.:itura> ha querido producir un <discurso> capaz de explicar la <realidad> y sus problemas pero 
sobre todo tratar de concientizar a los <intelectuales> y a las <clases n1cdias> para que cmnbicn la 
situación dc:l país. P¡_u-adójican1ente. esta <liti:ratura> se escribió en francés. Trató de de afirmar. frente a la 
derrotada rnetrópoli. la capacidad del haitiano para producir textos de buen Ili\·cl como los europeos y 
adenui.s en el idiotna de los antiguos colonos. Era tan1bién WH\ numera de hacer patente la distancia en 
relación con el <pueblo>. r\ finales del siglo XlX, y con la crisis del <sistema haitiano>, se desplaza w1 
poco la problenuítica de la <literatura>. Se introdujo en el <lenguaje> de las <novelas> expresiones, 
palabras típicas que traducian la preocupación de parte de los novelistas de reproducir la realidad. Pero la 
nueva corriente novelesca no deja de responder al rnisrno tipo de CPajcnación de los rnotncntos rultcriorcs 
de Ja <literatura>. Con la ocupación <nortcmncricana> del territorio ( 191 5-193-l ), ocurre la afinnación 
nacionalista de los valores de Ja <cultura haitiana popular>. l\..·tás que ir hacia el pueblo esta <literatura> 
revela al mundo de la <pcqucfia burguesía> la riqueza del <inundo rural>. Una ruptura Sl! dio en cierta 
1ncdida con la obra de <Romna.in> quien logra Ja fusión entre reivindicación de Jos <valores negros> y la 
denuncia de la explotación popular. <Alcxis> profundiza los plantca111ientos dt: <Rownain>. El análisis de 
Ja obra de Alexi:;; que vit:ne a continuación se desarrolla en dos 1nomcn1os: 1. Descubrir los componentes 
de la teoría de <A.Jexis> y de su obra. 2. Confrontar la práctica literaria con la práctica tcóri¡;a y ver la 
óptica de <Alexis> de los proble1nas de las anes en el país. Alexis propone los cien1entos de una <culrura 
nacional> y de una <literatura> para el pueblo sin escribir en el <idioma> del pueblo. Toda la capacidad 
de subversión y de rebcldia de la obra queda opacada para los destinatarios de la obr~ los <cmnpcsinos> y 
<proletarios> a causa del idio111a. Al usar de manera pn:dotninantc el <francés> y al integrar el <crio1lo> 
a esta lengua,, disimula la oposición existente en la sociedad entre el <francés> y el <criollo>. El análisis 
de la obrLJ considera la explicación de la tcotia del <realismo n1araviJloso> y su aplicación en el carnpo 
literario. Estas dos facetas de la producción de <Alexis> exigen un trata.Iniento particular por lo cual se 
explica al principio el n1étodo de análisis escogido. 
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0065 
CLASIF: XEL/J 982/LOP AUTOR: LÓPEZ PORTILLO TOSTADO, FELICITAS 
TITULO: EL EJERCITO VENEZOLANO Y SU PROYECTO DESARROLLISTA: LA DICTADURA 
DE MARCOS PEREZ JIMENEZ O.A.: 1\-IAEST. EST. LATINOAMERICANOS 
PROC.: FAC. DE FILOSOFÍA Y LETRAS COL. ESTUDIOS LATINOAMERICANOS 
ANO: 1982 #EJ.· 3 A.REA D: Estado Nacional l'Vlilitar #TESIS: 065 CLAS. GEO: Al405 
PERIODO: 1930-1960 TP:2.I.I.7 TS: 2119,4111.-1121.231.2231,22321.1221. 

ÍNDICE: Introducción 1; Notas 1 8; 1 .. Antecedentes históricos: a) Los andinos en el poder. Cipriano 
Castro y Juan \'icente Gón1ez 21; b) La transición po~tgomecista 1.0 Gral. Elcazar Lópcz Contreras 1936-
1941 36; 1.1 Gral. lsaias i\.tedina 1941-1946 44; J .2 Indices cconórnicos y sociales 55; e) La liquidación 
política del gomecisn10 57; 1.3 El g.olpc ci'\·ico n1iJitar del 18 de Octubre 1945; 1.4 La Junta 
Revolucionaria de Gobierno 1945-48 60; l .5 Los partidos políticos 61; 1.6 La política petrolera 64; 1.7 El 
intervencionismo estatal 68; 1.8 La construcción de infraestructura e industrias básicas 71: 1.9 L3 Rcfonna 
Agraria 72; l .10 La.s Relaciones laborales 73: 1.11 La. política educativa 75; l. I 2 La política in1nigraloria 
76: 1.13 La fuerzas annadas 76: 1.14 La presidencia de Rón1ulo Gallegos; 2. La consolidación de la 
dictadura nlilitar 85; a) el denocarnicnto de Rórnulo GaJlcg.os y el ti-iunvirato 1nilitar 87; b) La Junta 
militar de gobierno 1948-1950 97; 1.0 Censura y represión 100; 1.1 La política Laboral 102; 1.2 Conflictos 
estudiantiles 103: e) El asesinato del Cor. Carlos Delgado Chalbaud. La Junta de Gobierno 1950-1952 
104: 1.3 Infraestructura y obras pU.bJicas 109; 1.4 Las elecciones de 1952 113; d)La instalación en Ja 
presidencia de ~fMcos Pércz Jin1énez 118: 3. Ideología y realizaciones de la dictadura. a) El ideal nacional 
128; b) El ideal nacional traducido en hechos 138~ 1.1 Las lucrzas annadas 138: 1.2 El 1ncjorruniento 
racional dd medio fisico 146; 1.2.J ·vías de con1unicación 146; 1.2.2 Edificación efe Vh:iendas 149~ 1.2.3 
La 1nodcn1ización de Caracas 151; 1.3 Rcstructuración dd aparato estatal 163; 4. La economía durante el 
período 178: a) El petróleo 203: b) J_a explotación de) hierro. oro y dimnantes 225; e) El establecitniento 
de industrias básicas: la siderúrgica~ la petroquín1ica y la hidroeICctirca dd Caroní 230; d) La inmigración 
y colonización agrícola 237; e)La poJítica agropecuaria 243:5. Cuestiones políticas y sociales; a) Censura 
y represión 257: b) Educación 266; c) La política laboral 268; d)rclaciones con la lglesia 275;e) 
Relaciones exteriores y reuniones internacionales 279: t .1 La visita al Perú 282~ 1.2 La propuesta de 
Panamá 284; 1.3 Prornoción a General y condecoraciones otorgadas a Pérez JiJnéncz 286; 6. El 
derroca.miento de la dictadurn; a) Las Fuerzas armadas 295; b) Naci111iento y fon11ación de la Jw1ta 
Patriótica 297: c) La celebración del plebiscito 300; d) Las jornadas de enero 305; e) El gobic:mo 
provisional 31.5; ]) La situación cconótnica y social 321, g) Las elecciones dt.: dicic111brc de 1958 326; h) 
La extradición del ex-dictador 329; Notas 335; Conclusiones 338: Bibliografia 344. 

RESU~1EN: El trabajo de invcstil.!.ación de esta tesis es la <Dictadura> de <1Vlarcos Pen!z Jitnéncz> en 
<Venezuela>, que tuv~ lugar en la década de los cincuentas. se centro en averiguar hasta que punto era una 
dictadura de <Guerra f'ría> o nacida del propio dcsru.Tollo histórico de este país. La dictadura encabezada 
por el Cor. ~'•fo.reos Peréz JiJnénez planteaba vm;a interrogantes: ¿cuáles eran sus n.poyos a nivel político y 
social? ¿la <burguesía nacional> e inten1acional. las <fuerzas annadas> o se trataba de una dictadura 
unipersonal?. Para contestar udccuadat11cnte formulé una serie de hipótesis de trabajo. la <Dictadura 
Pcrezjiinenista> habí::i sido una dictadura de Guerra Fría, propiciada y apoyada por los <Estados Unidos>. 
Conforme avanzaba en tni investigación llegué a la conclusión de que este régilnen habia sido resultante 
del desarrollo histórico concretro de ·vcnezuela y que la <Intervención Norterunericana> fue posterior, 
apoyándolo y señalándolo corno cjcrnplo a seguir. Hipótesis explicitada en el segundo capítulo. La 
segunda hipótesis señala que la tarea que se propone la dictadura Pcrezji1nenista es la <rnodentlzación> 
del país. En el capítulo tres se rastrea este problcrn~ lo mismo la tercera hipótesis. de que se hecho mano 
de la vieja noción <liberal positivista>. El ideólogo íue <Laurcano Valcnilla Lanz>, hijo del apológista de 
<Gómez> y propugnador del "gendanne necesario". En el capitulo 4 se dernuestra que el <proyecto 
desarroltista> de <intervencionistno estatal> y de apoyo al <capital privado>, nacional e internacional. 
resulto en una mas injust~t. distribución del ingreso y en un rápido <crcci1niento económico>. acentuándose 
la dependencia de la <exportación petrolera> a la cual se agregan la del n1ineral de hierro. penetrando n1ás 
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los capitales extranjeros. Una quinta hipótesis es que la <burguesía "\lcnezolana> sale Iortalecida al 
término del régimen dictatorial en <1958>~ colocando a mas de sus proininentcs miembros en el gobierno 
provisional establecido posterion11cntc a la caída de <Pérez Jiménez>. Considero impor1antc señalar que 
el Cor. Pércz Jiméncz nunca acn1ó en nombre propio, sino a través de la representación de las <íuerzas 
arinadas>. Cuando dc:jo de dctcnt¡u· esta. fue dio:rrocado. Su dictadura respondió a una tradición castrense 
de gobien10 por parte de los <rnilitares andinos>~ inaugurada en 1899 por <Cipriano Castro> y de la cual 
el fue el últirno reprcst..!ntantc. 1\,li 111étodo de trabajo consistió en analizar lo que la dictadura decía de sí 
tnisma y de sus realizaciones y las consecuencias que ello acarreaba en el seno social. rastreadas a través 
de la oposición y de los datos econótnicos. La itnagen triunfalista que presentaba la dictadura tenia su 
contraparte en lo que sucedía en el interior de la sociedad. Todo este razonan1icnto unido a la 
<dependencia> estn1ctural de la <c.:cono1nia venezolana>. Con el objeto de presentar~ en fon11a somera,. el 
clin1a internacional en que se desenvolvió la dictadura del Cor. ]'\ .. tarcos Pérez Jin1énez en Venezuela (1950-
1958). en la presente introducción se detallan los orígenes de la <Guerra Fria> y la ofensiva del 
<in1perialisn10 nortc;;uncricano> a nivel 111undial. junto con el rccn1decin1iento del <1nilitarismo> que 
conllevó en nuestros p~úscs. 
FICHÓ: TAN!..\ CAPTURÓ: AEDJ 
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CLASIF: XEL/1982/SCA AUTOR: SCALIA. l\IARIA CR!STI'.':A 
TITULO: LA NO"\"EU\ DE GRACILIANO RAMOS G.A.:MAESTRIA EN EST. LAT. 
PROC.: FAC. DE FILOSOFÍA Y LETRAS COL.: ESTUDIOS LATI'.':OAl\IERICANOS 
AÑO: 1982 '"EJ.: 03 AREA D: Literatura #TESIS: 066 
CLAS. GEO: A 1302 PERJODO: J 930-1939 TP: 42243 TS: 4. I. I. I.2. l. I.4.2 2 .4. 7 

ÍNDICE: I- LA ;-..;ovELA REGIONAL EN EL SIGLO XIX. 11- EL :'l.IOVIMIE!'TO rvIODERNISTA y 
SU CONTR!BL'CIÓN A LA PRODUCCIÓN LITERAR!i\ POSTERIOR. III- LA NOVELA 
REGIONAL DEL NORDESTE EN LA DÉCADA DE 1930. IV- LA VIDA Y LA PRODUCCIÓN 
LITERARIA DE GRACILIANO RAMOS. V- LA NOVELÍSTICA DE GRACILIANO RAMOS. VI- LA 
REALIDAD SOCIAL EN LA NOVELA SAN BERNARDO. I .- De CAETES a SAN BERNARDO. 2.
EI desarrollo del Argwnento. 3.- Contenido v Fonna en SAN BERNARDO. 4.- SAN BERNARDO, la 
expresión de una Época. 5.- Graciliano Rruno;: Una n1anera de Narrar. 6.- El Foco Narrativo. 7.- Relación 
Entre Narrador y los De111ás Personajes. 8.- El Lenguaje. 

RESU!'\.'1E1': En este trabajo se pretenden establecer las mediaciones existentes entre la <realidad social> y 
1n <producción literaria> de <Graciliano Rmnos:>. interpretando sus obras fusionando el <texto> y el 
<contexto>. Se juzga necesario hacer una soni.cra retrospccción en el desarrollo de la <novela> en el 
<Brasil>. investigando principalmente. los movinlicntos que rnás de cerca contribuyeron a la <producción 
literaria> de Graciliano: el <rcgionalis1no> de fines del siglo pasado. el <mo\·iJniento tnodemista> y la 
<novela social> de los aüos treinta. En estos tres momentos de la <producción literaria nacional> se 
observa una fuerte tendencia por expresar. el Inodo de <vida> y <scntiinientos> dd ho111bre de las 
distintas regiones del país. El <regionalismo> en la 1ncdida en que se desarrollaba fue abandonando lo 
<pintoresco> para dar ni.ayor énfasis a los <probletnas sociales> de la población de las distintas 
<regiones>. Surgen en los afias treinta escritores con una 111ayor posición critica., los cuales producen la 
llan1ada <novela social> o <novela regionalista>. <Graciliano> fue el escritor que mejor logró plasmar el 
periodo de transición atravesado por el <Brasil>~ en el cual la <expansión capitalista> articulaba o destruía 
las fonnas <pre-capitalistas> y la <burguesía industrial> eliminaba la hegcmonia de los <terratenientes> 
agro-exportadores. Es en su novela <"San Bernardo"> donde 1ncjor expresa las <contradicciones> e 
<injusticias sociales:> en este periodo. <Graciliano> al plas1nar los sentin1ientos, pasiones y conflictos del 
hombre hace que su <producción literaria> ultrapasc los linderos de la <región> y del país, y alcance una 
<universalidad>. 
FICHÓ: TANIA CAPTURÓ: JPM 
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TITULO: LAS IDEAS EDUCATIVAS DE JOSE MARlÍ 
O.A.: MAEST. EST. LATINOAMERICANOS PROC.: FAC. DE FILOSOFÍA Y LETRAS 
COL.: ESTUDIOS LATINOAt'v!ERICANOS AÑO: !983 #EJ.: 03 
AREA D: Politica y educación #TESIS: 067 CLAS. GEO: Al, A 1 108 
PERIODO: l 890-1960-SO TI': 3 1 1,414 l TS: 2215. 2154, 2221, 2222, 42245 

ÍNDICE: l. /\.!ARCO HISTÓRICO .-'\. presentación de José l'vlartí. B. Relación de Jase l'vlarti con los 
aconteci111ientos de su época. C. Fuentes del pensan1iento politico y educativo de :vfarti. D. El proyecto 
politico de Josc /l.lartí. 11. CONCEPTOS DE EDUC.•'\CIÓN DE JOSÉ /l.IARTi. A. Concepto general de 
educación. B. Educación cicntifica~ tCcnica y hun1anística. C. La educación prirnaria... secundaria y 
superior. D. La educación para el cmnpcsino y el indígena. 1.- La educación para el cat11pcsino. 2.- La 
educación parad indígena. E. La educación para la rnujcr. F. La educación especial y la educación fisica. 
1.- La educación especial. 2.- La educación fisica. G. La educación de adultos. H. La educación para 
nuestra r\..1nérica. l. Del 111acstro a los 1nacstros. JII. L.A. EDUCACIÓN INTEGR.·'\L. .L\. Antecedentes. b. 
Educación integral. p .. · VIGENCIA DEL PE]';SAl\llENTO EDUCATIVO DE JOS!~ MARTÍ. 
CONCLUSIONES 

RESUME).J: i\l adcntran1os en <i\:1arti>, vc1nos crecer ante nuestros ojos la din1ensión del <hombre>. del 
<político>. del <tnaesrro>. del <poeta> y sobre todo del hijo de <nucs.tra An1érica>. Las ideas de <i'\tlartí> 
han servido corno centro del trabajo y. a la vez. con10 pretexto para ahondar en la problc1nática general de 
la <educación> en In búsqueda de n:spucstas para nuestros propios problc1nas con10 educadores. La 
vigorosa obra que nos ha d~iado el autor corno tcstirnonio de su dedicación e incansable afán de lucha, nos 
ha puesto en situación de realizar una selección que ha estado signada por la intención de eludir zonas que 
hen1os considerado periféricas para nuestro trabajo. Los conceptos 1nartianos. los he1nos orientado hacia la 
fonnulación de un <progran1a. de educación> que responde -en <!'vlartí>- a la formulación de un <modelo 
político-cconó1nico> acorde a las necesidades que define co1no prioritaria.._-; para nucstTos <paises 
latinoainericanos>. Basa i\lm*tÍ su progranu1 general de <educación>: en el <ho1nbrc> que entra corno 
cucstionador de su propia condición y co1no ser que avizora nuevos horizontes~ la <escuela> se concibe 
cotno centro probletnatizador del presente y con10 canali:zador de nuevas <ideas> y actitudes que pennitan 
asu1nir la perfectibilidad del <individuo> y de la <historia>. La concepción de la <educación> en <Marti> 
se concibe co1no un <proceso total> y <totalizador> en relación con la vida del ho1nbre. Plantea la 
<educación integral> del <ho111brc>, para sostener w1 <111odelo de vida> que se propone corno dest!able. 
Esta afinnación la podcn1os concretar en la actual <Cuba revolucionaria> en la que ha sido posible poner 
en práctica gran parte del <pcnsarniento 1nartiano>. He1nos corncnzado por revisar los diferentes aspectos 
que el autor considera sobre el <fenómeno educativo>, para iniciar la comparación con las 
conceptualizacioncs que se han producido 111as rccienten1ente sobre la <educación integral>. En el primer 
capítulo esbozmnos el contexto histórico-cultural en que se desenvuelve <l\.·lartí>. la referencia de su 
pcnsaruiento. En el segundo se desglosan los conceptos sobre <educación> que el autor nos dejó. hemos 
tratado de reunir conceptualizacion\!s para integrar y elaborar un tnodclo general sobre la <educación>. En 
el tercer capitulo estableccn1os la relación entre el concepto de <educación integral> que atribuin1os a 
I'v1ru-rí y el concepto de <educación integral> 1nodcnuu11cntc usado. En el cuarto tratmnos de establecer la 
vigencia del <pcnsmniento educativo> de <l\.·1artí> a través de Ja 1·evisión general de la <política 
educativa> en <Cuba> revolucionaria. Su plun1a no tuvo descanso tratándose de la <libertad> y <respeto> 
que quería para <Nuestra ArnCrica>. J\,1artí responderá en sus plantc<unicntos al rico y múltiple 
<sincretismo> que caracteriza a nuestros pueblos, su <pcnsarnicnto cducatiYo> atenderá a las más 
silenciadas expcctativus de los <n1arginados>. Sus viajes lo pondrán en contacto con la <cultura 
cspafiola>, desde la tierra del cxtrafio <Estados Unidos> concretaró la definición de lo propio frente a lo 
ajeno. 
FICHÓ: TANJA CAPTURÓ: JPM 
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ÍNDICE: CAPÍTULO l. LA CULTURA OPRIJ'VllDA. l. 1 La culturn oprimida y la bipolaridad social. 1.2 
La esclavitud y las relaciones raciales en las r\.111éricas. 1.2. I La manu1nisión. l .2.2 El cimarronaje. 1.2.3 
La 1nulatez y el ni.ito de la dc111ocracia racial. 1.3 La cultura oprimi~a y la huida de lo negro. CAPÍTULO 
11. EN TORNO AL NEGRO "DESDE FUERA", Y A OTROS EXOTICOS NEGROS LITERARIOS. 2.1 
Literatura y sociedad. 2.2 El negro en los siglos de Oro espalloles. 2.3 El héroe exótico. 2.4 Un dile111a 
dariano. CAPÍTULO 111. LA ESTI~TICA NEGRA O LOS PL..c\NTEAll.·llENTOS DE LA ALTERIDAD 
EN EL SIGLO XX. 3.1 El renacin1icnto de Harle111. 3.2 La negritud. 3.3 La estética negra. CAPÍTULO 
IV. HACIA UNA INTERPRETACIÓN DEL NEGRISMO POÉTICO. 4.1 Crítica, poética e intereses 
ambiguos. 4.2 El negro en la tradición literaria cuila y popular en ..-\.rnérica Latina. 4.3 Los estereotipos 
principales dcJ ncgris1110 poético y sus iinplicaciones. 4.3. 1 La rnctaforización de la 1nujer negra. 4.3.2 Los 
otros estereotipos del ncgrisrno. CONCLUSIONES_ 

RESU?\"IEN: Del negris1no poético tenernos un tratatniento polisctnántico del negro, que lo asocia con el 
salvajismo. Esta poesía. su ritino y su poderosa sugestividad onon1atopéyica, corrcspode un negrismo 
"esencial" (bongoccro), que por consecuencia cae en el pensamiento rnítico que identifica al sujeto con el 
objeto automáticamente~ privando al prin1cro de la posibilidad de una conceptualización y de un 
tratainicnto que lo vería corno un ente íntegro y co1npleto. La celebrada sonoridad del negristno poético ha 
sido su nlayor Yirtud, lo cual nos explica el porqué de aquel prin1er conflicto~ que proviene del hecho de la 
propia atnbivalencia de la critica liberal. que todavía no sabe que hacer con el negro en estos días de 
"ilustración y humanismo 1nodcrnos". La critica <liberal> nos ha fallado tan1bién por plantear un 
hipotético <mestizaje> que explica.ría la participación en el <ncgrisrno latinoan1ericano>, a...o;;cntándola en la 
<1nitica de111ocracia racial>. Este <111estizaje> negativo no aportaría nada a Ja nueva <mnericanía 
revolucionaria> tan necesaria a la superación del colonialismo n1cntal. Co1no <~1artín Stabb> ("A1nérica 
Latina en busca de una identidad'') ha dicho. <Latinoatnérica> tendría que encontrarse a sí rnis1na para 
poder defenderse de las influencias extranjeras. En este contexto. no habría necesidad de ninguna <estética 
"negra"> o de ningún otro color la voluntad de indagar Jos indicc:s de la <se1niótica> sano y libre de Jos 
nocivos efectos de los <colonialis1nos> internos v externos. 
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ÍNDICE: LOS ESCRITORES CIENTÍFICOS SOCIALES Y SU CONTRIBUCIÓN AL 
CONOCIMIENTO DE LA REALIDAD INDÍGENA LATINOA~1ERICANA. 1.- Planteamiento del 
programa (casi una hipótesis). 2.- Tesis e ideas centrales que se intentan sustentar en este trabD:_io. 3.
Conceptos y ténninos. 4.- Advertencia final. CAPÍTULO PRIMERO. LA CONTRIBUCIÓN DE LA 
LITERATURA. PARA SENTIRSE MEJOR AMÉRICA INDIA. 1.- El testimonio indio. 2.- La literatura 
indianista. A- Sus orígenes_ B- La literatura indianista en el Ror11anticisrno. C- La literatura indianista en el 
Modernismo. O- Los te1nas centrales de Ja literatura indianista. 3.- La Literatura indigenista. A- La "visión 
interior" de la realidad indígena y algunos de sus principales exponentes. B- Los nuevos ele1nentos de 
denuncia. C- Otras expresiones y la "denuncia nctiva". O- Los temas centrales de la literatura indigenista. 
CAPÍTULO SEGUNDO. LA CONTRIBUCIÓN DE LAS CIENCIAS SOCIALES: PARA 
ENTENDERTE J'VIEJOR AJ'VIÉRICA INDIA. 1 .- Los precursores. 2.- Su desarrollo postedor. A- Los dos 
e~tremos: La total incorporación y 1n total autornargüu,ción. 8- La gmna intennedin. 3.- Los temas 
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centrales de las ciencias sociales indigenistas. CAPiTULO TERCERO. LA CONVERGENCIA DEL 
ARTE Y LA CIENCIA EN EL ESCRITOR C!NTÍFICO SOCIAL: PARA SENTIRTE Y ENTENDERTE 
1'.tlEJOR AlV1ÉRICA INDIA. 1.- Alcances y lin1itacioncs de la literatura. 2.- Alcances y lirnitaciones de las 
ciencias sociales. 3.- El escritor-científico social co1no esperanza binaria. CAPÍTULO CUARTO. 1\. 
MANERA DE CONCLUSIONES. 

RESUi\.1EN: Lo que no pudo penetrar la <literatura indianista> lo traspuso la <literatura indigcnista> en 
cumbres con10 <JosC r-...-Iaria A.rguedas>. Ahna. espíritu y mente captadas en una "visión interior" que 
pocos alcanzaron y que ha sido una gran contribución al conocirnicnto de Ja <realidad del indio>. La 
<literatura> ha dcsdefiado a la <ciencia social> por su rigidez. su autoconfinainiento y su frialdad. 
mientras que la <ciencia social> desdci'ía a la <literatura> por su en1oth·idad~ subjetividad y falta de rigor. 
A esta gran pCrdida hay que agregar la de las innegables litnitacioncs de que, tanto la <literatura> como la 
<ciencia social> padecen y que las han llevado a exponer una visión parcial de la realidad dd <indio> con 
la justificación dc que cada una apela a un tipo diferente de conocin1icnto .. ~ eso se debe que, las 
soluciones que cada una ha podido n1otivm· o aportar no hayan podido abarcar una solución integral. Se 
intentará sostener en este- trabajo la tesis dt! Ja con1plcn1cntariedad obligada dc la <literatura> y las 
<ciencias sociales> corno solución para trascender sus litnitacioncs y corno pre1nisa para llegar a una 
cotnprcnsión global de la <realidad indígena> latinoatncricana. Se intentará apoyar esta tesis con los 
ejc1nplos de escritores cicntificos sociales que hru1 hecho una contribución notable al conociiniento de la 
situación del <indio>. Se harú una revisión de las aportaciones de la <literatura>. desde la <literatura 
india> pasando luego por la <indianista> hasta lJegar a la <literatura indigenista>. Luego se hará lo 1nis1110 
con las <ciencias sociales> seleccionando de c:ntrc: ellas a la <Antropología social> y siguiendo su 
desarrollo hasta nuestros días. Se recurrir:) a cje111plos concretos que prueben que la con1plen1entaricdad es 
una necesidad iinpostcrgablc y que cuando se da. genera notables resultados e inclusiYc. nuevos géneros 
en la <literatura>. Se intentará aportar algunas proposiciones para sistcn1atizar y convetir en algo real. la 
cornplententariedad coni.o 1ncdio dc: llegar a una coinprensión global de la <realidad indígena> co1no 
ejemplo realista de las aportaciones que- el <arte> y la <ciencia> pueden ofrecer cuando trabajan juntos: el 
conocitnicnto <ctnocional> o inruitivo y el <intelectual> o deductivo-inductivo. Hetnos adoptado aquí la 
definición de <Ricardo Pozas>. en i·clación al <indio> como: "descendiente de los habitantes <nativos de 
América>. que conservan algunas cm·actcrísticas de sus antepasados en virtud de las cuales se hallan 
situados cconó1nica y socialtncntc en pl.:u10 de inferioridad frente al resto de la población y se distinguen 
por hablar las lenguas dt.! sus antepasados. fndigcnisrno: es Ja lonna como el <no indígena> enfoca los 
problc111as que iinplica la convivencia con el <indígena> que es de una <cultura> diferente a la 
<"nacional">. <Literatura india>. es la t.:scrita por los <indios> antes de la <conquista>. <Literatura 
indianista>~ es la producida después de la <conquista> y principahncnte en el <siglo XIX>~ se refirió al 
indio idealizándolo y sublirnillldolo scntitncntah11cntc. <Literatura indigenista>. de contenido <social> que 
logra penetrar en el n1undo interno del <indio> v que nos da una "visión interior" artísticaincnte expuesta y 
con apego a la realidad. Éste trabajo se conccnt;a en dos grandes paises. <i\.itéxico> y el <Perú>. 
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ÍNDICE: PLAN DE DESARROLLO. a) Justificación. b) Plan de contenidos. 1.- LA CRISIS DEL 
CONOCIMIENTO HISTÓRICO Y SUS MANIFESTACIONES EN LOS CURSOS DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL. 1.- ORÍGENES Y NATURALEZA DE LA CRISIS. 2.- LA CRISIS DEL 
CONOCllvtlENTO HISTÓRICO Y LOS CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL. II.- LA 
HISTORIA C0:'\.10 CIENCIA. 1.- CONSIDERACIONES GENERALES. 2.- SOBRE LA POSIBILIDAD 
DE SOMETER LA MATERIA HISTÓRICA A LA PRÁCTICA CIENTÍFICA. 2.1 Qué es la materia 
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histórica. 2.2 Las concepciones acerca de la racionaJidad de la 1natcria histórica. 3.- SOBRE LA 
PRODUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO DE LA HISTORIA. 3. I Consideraciones 
generales. 3.2 Las cuestiones del objeto teórico de Ja historiu. 3.3 Las cuestiones de la metodología. a) 
l'Vfetodologia y método. b) El 1nétodo de la construcción del objeto teórico en :'.\·tarx. e) El nlétodo co1110 
actividad que pennite revelar el contt:nido objetivo de los hechos. 3.4.- Las cuestiones de las técnicas. 3.5 
La objetividad de la explicación histórica. Ill.- LAS DISCIPLINAS TEÓRIC0-1]'."STRUMENTALES EN 
LOS CURSOS PROFESIONALES Y SU PAPEL EN LA FORMACIÓN CIENTÍFICA DEL 
HISTORIADOR. 1.- CONSIDERACIONES GENERALES. 2.- MARCO REFERENCIAL PARA EL 
ANÁLISIS DE LOS PROGRA!\.IAS DE LAS DISCIPLINAS TEÓR!C0-1:--:STRUMENTALES. 3.
ANÁLISIS DE LOS PROGRA!\.IAS DE LAS DISCIPLINAS TEÓRICO-INSTRUMENTALES DE 
CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE HISTORIA EN UNIVERSIDADES BRASILEÑAS. 
3.1.- Observaciones generales sobre los progran1as de las disciplinas teórico-instrumentales. 3.2 ¿Cuáles 
son las disciplinas tcórico-instn1111entalcs? 3.3.- Los objctivos de las discipJin=is teórico-instnuncntalcs. 
3.4.- La articulación de las disciplinas que integran el área teórico-instrumental. 3.5.- La bibliografia 
utilizada. 3.6.- Relaciones de las disciplinas teórico-instrun1cntalcs con Ja prilctica de investigación y con 
las otras disciplinas del curso. CONCLUSIONES. 

RESU1'.1EN: Este trabajo es un esfuerzo de <aclaración pedagógica> destinada a almnnos y profcsort!'s 
que. están preocupados con la producción dt.: un conocirniento explicativo dd <pro1,,;cso social> y. realizan 
w1a crítica pennancnte de su actividad de <aprendizaje/enseñanza>. Su objetivo corresponde a cuestionar 
la labor del <profesional de historia>, analizando las dificultades para la producción de un <conocimiento 
histórico> que pcnnita explicar la <realidad histórico-social>. He optado por dirigir mi investigación hacia 
el exan1en de los problcn1as de la <enseñanza> de estas disciplinas fundarncntadoras en los cursos de 
<fonnación profesional> en <historia>. No d1.!bcn1os olvidar que "la nmyo1· parte de los licenciados en 
historia que salen de nuestras uni'\·ersidadcs para dedicarse a la ctocencia y a la iff\:estigación no conocen 
siquiera estos ruditnentos. AUn en casos en los que el <investigador> esta consciente del papel del 
instru111ental <tcórico-111ctodológico> para la producción del <trabajo científico>, se verifica una 
insuficiencia de los presupuestos teóricos y de los n1Ctodos que pem1itan la elaboración de un 
<conocirnicnto> explicativo del <proceso histórico>. l'vti propósito fue hacer que;: las partes l y 11 de la 
tesis sirv·ieran de fundruncnto para el antilisis de las disciplinas tcórico-instru1nentales que realizo en Ja 
parte 111. Hago en la parte I. una incursión por Ja <historiografia> reciente intentando caracterizar la 
<crisis> del <conocin1iento histórico>~ y c:n la parte 11. una exposición de los rasgos de la <rnctodología> 
de la producción del <conocitnicnto científico>. El esfuerzo de este trabajo se encuentra en las fonnas de 
problcn1atizar Ja producción del <conocimiento histórico> y no en su nivel de especialización tt!1nática. 
Pretendo establecer la identificación de lns dificuhadcs para la producción del <conocinticnto histórico> y 
llamar la atención hacia los puntos que necesitan ser revisados en la tarea de una tnejor <capacitación 
profesional> del <historiador>. En la parte III, se establecerá un n1arco referencial de criterios y 
contenidos relacionados con lo C]UC' fue desarrollado en las partes l y IL scrñ.n analizados los prograITias de 
dichas disciplinas en cursos de <historia> de <universidades brasilcf'ias>. buscando determinar los 
proble1nas que cst{m dificultando la fon11ación profesional del historiador. 
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ÍNDICE: ANTECEDENTES. Caracterización del siglo XIX en l\.1éxico cotno un período de transición 
entre dos 1nodos de producción. 1. La dclitnitación del periodo de transición. 2. El significado de las 
Reformas Borbónicas. 3. La itnportancia de la Independencia política de España. ANÁLISIS 
SOCIOECONÓMICO DE LA SOCIEDAD POSTINDEPENDENTISTA. Cupítulo l. La clase dominante 
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y sectores que la integran. A. Los Terratenientes. 1. Diferencias existentes dentro del sector terrateniente y 
la situación económica del g.rupo 1nayoritario. 2. La hacienda. B. El desarro11o de la burguesía. J. 
Consideraciones generales sobre la cotnplcjidad de su origen y sobre dos de sus representantes: Lucas 
Alanián y Esteban de Antuñano. 2. El d!.!sarrollo de la industria y de la burguesía industrial. a) Obstáculos 
iniciales. b) Crccitniento a partir de la década del cuan:nta. e) Irnpacto de la industria sobre la econo1nía en 
general. d) Relaciones de producción vigentes en el sector industrial. e) Con1posición de Ja burguesía 
industrial. 3. El desarrollo del co111crcio de la burguesía corncrcial. a) Ca111bios en Ja estructura co1ncrcial a 
fines de la colonia. b) Cn.ractcrísticas del co1nercio postindepcndcntista. El con1crcio exterior. El con1crcio 
interior. e) origen y composición de la burguesía co1ncrcü1l y sus principales actividades. 4. El desarrollo 
del sector nünero. a) La situación del sector n1incro después de la guerra de independencia. b) La actividad 
de ernpresas británicas en la tninería 1ncxicana y sus efectos. e) la sin1ación del sector 1nincro a nlcdiados 
del siglo XIX. C. El papel de la iglesia católica en la sociedad postindcpcndentista. 1. Caracterización del 
clero en base a obsc-rvacioncs de !Vtadano Otero. 2. Los bienes e ingresos del clero durante las prin1cras 
décadas postindcpcndentistas. Los bienes raíces. El capital invertido en préstamos. El dicztno. La 
vinculación de los bienes del clero con los difercntcs sectores de la economía del país. 3. Rdaciones entre 
el Estado y la lglcsi;:s. Capitulo II. La clase trab<Jjadora ....... '\. Los trabajadores ligados a la producción 
artesanal. l. Ca1nbios en la t!Structura g.rcn1ial a fines de la Colonia. 2. Condiciones de trabajo de los 
artesanos. 3. Las relaciones del artesanado con el resto de la econon1ía. 4. Política cconórn.ica de los 
primeros gobiernos independientes con respecto al artesanado, dificultades para 1nodcrnizar el sector 
artesana!. B. Los rrabajadorc.s ligados a la producción :fabril y se1nifabril. 1. Los trabajadores de la 
industria textil. 2. Establccin1icntos industriales de carácter setnifabril: Las f.ábricas de tabaco y las 
pru1adcrías. C. Los trabajadores ligados al sector 1ninero. Sus condiciones de trabajo y su nivel de 
organización. D. Problcn1as de subcn1plco y desc1npko en el sector urbano de la clase trabajadora. 
l\ltecanisn1os de control ejercidos sobre t!l. El personal ad1ninistrativo y técnico en minas y 
establecimientos industriales. E. Los trabajadores del sector agrario. l. Los trabajadores ligados a la 
hacienda. a) Peones pennancntcs. b) Arrendatarios y aparceros. c) Trabajadores eventuales. 2. Las 
comunidades. 3. Las Juch3S cainpesinas. F. La pequeiia burguesía. 1. La pcqucfia burguesía con1ercial y 
artesanal en la época postindcpcndentista. 2. La pcqucila burguesía agraria. CONCLUSIONES. 

RESU!\.·1EN: El presente trabajo estudia en una realidad concreta, el <caso mexicano>, el proceso de 
transición que caracterizó a las <sociedades latinoan1cricru1as> durante las primeras décadas del <siglo 
XJX>, una vez alcanzadn Ja <independencia política>. Esa etapa es caractcr·izada corno una fase de <crisis 
hegetnónica>. económica, dada la ausencia de un sector económico predominante a nivel nacional, la cual. 
a su vez. es ·vista COlTIO et origen de una <crisis política> que se 111anifestaba en las <luchas> inter
oligárquica...o;;.> y en las <lificulta<lcs para establecer un <Estado nacional> unificado y centralizado. Se 
buscará definir el carácter de transición de la <sociedad postindependentista> a nivd de la <estructura de 
clases>~ desde su inserción en el <proceso económico> aludiendo a su <práctica política> en términos 
rnuy generales. La comprensión de una <clase social> no puede pretender ser global sin el tratamiento de 
su <práctica politica> y su <representación ideológica>. La disolución del <régimen colonja}> y el 
periodo llrunado de <Reforma> no constituyen lin1ites o rupturas estructurales para la con1posición de la 
<sociedad rnexicana> dd <siglo XIX>. No cxtcnditnos t:.l análisis más allá de la década del cincuenta, 
porque las <RefonnüS liberales> abren en algunos aspectos. una etapa nueva del <desarrollo cconórnico
social> de <l\.1éxico> en el <siglo XIX>. Se buscó elaborar una apreciación coherente de la <sociedad 
1ncxicana postindt.:pcndcnrista> de acuerdo con una concepción definida de la historia. 
FICHÓ: TANJA CAPTURÓ: JPM 

0072 
CLASIF: XEL/I 983/LER AUTOR: LERIN _RUEDA, H_ÉCTOR 
TITULO: EL TRATADO DE COOPERACION AMAZONICA COMENTARIOS EN TORNO A SU 
ORIGEN Y POSIBILIDADES O.A.: LIC. EST. LATINOAMERICANOS 
PROC.: FAC. DE FILOSOFÍA Y LETRAS COL: ESTUDIOS LATINOAMERICANOS 
AÑO: 1983 #EJ.: 3 AREA D: Historia #TESIS: 72 CLAS. GEO: Al302; AI401; Al402 
PERIODO: 1964-1981 TP: 22I6112 TS: 2221; 2222 



-. 

LXIII 

ÍNDICE: Agradecin1iento Introducción C.t\PITULO 1: El t:sccnario A1nazónico l; ¿Qué es la Antazonia? 
3; En las aguas quietas de un arroyo andino nace un río turbulento y poderoso 6; Se '\uclve Brasileño y se 
llama Soli111ones 7; La f'auna a111azónica 9; La flora r-'\.mazónica 1 O~ La zona cauchera., donde el Amazonas 
vuelve a ton1ar su notnbrc 14; El labc1·iilto se contplica 16; Los indios de la Amazonia ; CAPÍTULO ¡¡ 
Historia diplornática del Trntado de Coopt;!ración ..--\..rnazónica (TCA) 23: El Tratado de Cooperación 
Amazónica., tal con10 fue suscrito 42; CA.PITULO iii Algunos intereses de los pactantcs ainazónicos 43: 
Estudios de caso: Surinmn: el pais n1ús joven de Sudan1crica : Guyana: Atraso. nacionalismo y disputas 
territoriales 49: \'cnc:zucla: rci...-indicación territorial e intereses econó1nicos y políticos en la ..-\.1nazonia 52: 
Colo1nbia: Abandono y colonización inacional de la An1azonia 60; Ecuador: La A.nK .. ::mia y el país 
repartidos dos \.·cces a las trasnncionales 64: PcrU: Ln "tendencia naturnl" del desarrollo es hacia la 
mnazonia 72: BoJi\.·ia: Los inh.:rcscs mnazónicos bolivianos son tmnbit.!n brasilc1los. argentinos y 
trasnacionah:s 72; CAPÍTULO iv La historia conocida de la A1nazonia. es la avaricia hun1ana 82: 
(Algunos hechos in1portantcs en el dcsarro11o dt: Ja conquist~ social. econón1ica y política de la Arnazonia 
brasilcfia. que cuhninaron con la finna del T.C . ..-\.) CAPITULO v. El "prag.1natis1110" brasilcrlo y las 
causas que lo lk...-aron al Tratado de Cooperación A1n:i.zónica 1 75; C:\PÍTULO vi Conclusiones 186; Los 
grandes dcsafios al tratado de Cooperación Arnazónica 186: .·\ltcrnati\. as nl g_ravc desconocirniento 
a.rnazónico 194~ EL TC.1-\. y su potencial integrador 20-l~ El siglo XXI ya tit.:ne nornbn: para .-\.tn¿.rica del 
Sur: el siglo de la /\.1naz:onia 208. Anexos 2 1 1: bibliografla 224 

RESU~lEN: EL 3 de julio de 1978 los tniuistros de n.:laciont:s exteriores de <Bolivia>. <Colombia>. 
<Ecuador>. <Guyana> .y <Venezuela> se reunieron en la capital de <Brasil> para suscribir c:I <Tratado de 
cooperación m11azónica> que serviría en el futuro corno un audaz instnnncnto de cooperación para 
acelerar el desarrollo sociocconó1nico y la integración de la gigantesca selva. Para tratar de esclarecer las 
causas n1ás irnportantcs y las posibilidades de] tnismo es que escribirnos esta t~sis. Si Brasil había 
sugerido originalmente la creación del Tratado de Cooperación A1nazónica. ¿acaso estaban pensando los 
dirigentes de ese p3Ís que había llegado el n1on1cnto de aplicar i.:n aquella área que desbordaba sus propias 
fronteras. las lineas Jllaestras de una pseudo estrategia de des~UTollo cconón1ico q uc había llevado a rnás 
de 100 rnillones dt! brasilcfios hasta extremos de 1niscria. angustia y represión'? Cuando crnpczando a 
estudiar dicho asunto. descubriríainos que los <n1ilitan.:s brasileiios> - desde < 1964>. fecha en que 
tomaron el poder. hasta la suscripición del <Pacto .r'\.1nuzónico> en < J 978> ya se encontraban crnpefiados 
en un progrmna de choque. de vc1·dadero <capitalismo salvaje> para conquistar la Amazonia. Con 
respecto a Jos restantes ducfios de Ja <An1azonia> tainbit!n nos prcguntábmnos: ¿Por qué aceptaron. a 
pesar de su relativa debilidad. tratar d~ igual a igual con aquella <potencia regional> en lugar de integrar 
tm bloque para poder negociar n1cjores ténninos en el TCA y asi poder afrontar 1nejor la irresistible 
penetración trasnacional a la que los tnilitarcs brasilefios estaban a'iociados? En nuestros cinco capítulos 
explica.inos qué es la <A1nazonia> desde el punto de yjsta de su <gcografia fisica y humana>. Rescfiarnos 
el corto <historial diplon1ático mnazónico> y político que llevó a la firma del TCA. Expusitnos país por 
país dueño de la Arnazonia~ cuáles son algunos de sus intereses en dicha sch·;:t., n1isrnos que -fueron 
suficienten1entc grandes para ctnbarcar]os en un <acuerdo multilateral> no c:xento de gra·vcs riesgos. 
Historian1os una parte de la prodigiosa relación qw . .: une a los b1·asilcfios con su selva.. 3SÍ co1no lo que la 
111isrna ha significado y significa para ese país clave de <Sudan1érica> tanto. que fue el pritnero en 
lanzarse a una feroz conquista de su parte mnazónicn que cierra una etapa con el Tratado de Cooperación; 
cxpusin1os finaln1cntc las causas que lo llevaron • desde las posiciones claran1cnte conservadoras de Jos 
ailos sesenta y setenta_ a una n1ás progresista y de accrcan1icnto con sus vecinos Iatinoarnericru1os y del 
tcri.;cr 1uundo. proceso que cuhninó con la proposición del Pacto que nos ocupa. El <-Acuerdo ainazónico> 
entra en vigencia el 3 de julio de < 198 l >; por ello cnfrcntmnos una seria falta de 1natcrial; se utilizaron 
illentcs hcmcrográficas y bibliogrúficas y nuestro conocin1iento y relativo acceso a fuentes oficiales. nos 
ayudó para utilizar cspccia11nente documentos rc1ativos al TC.r\. y 1natcrialcs publicados por el gobierno 
brasilefio. 
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América Latina 1920-1923 32: CAPÍTULO ii: Los 1narxisn1os fra~cionalcs de la J.C. y Arnérica Latina: 
1924-1928 l O 1: C' APÍTULO iii: La cor-dt.!'ntt: staliniana v el retorno al Cmnino de Oriente: 1929-1934 
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CRONOLOOi.-'\ POLÍTIC.·"\ DE LA i.c. Y A:-vlÉRICA LATINA: 1917-193-1 314: ÍNDICE 
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RESU1\-1EN: Se opta por investigar el área fronteriza entre historia del <tnoYitnicnto obrero y popular> y 
la historia de la <Internacional Co1nunista> y de su~ <ideologías revolucionarias>, parte de la estrategia de 
la investigación elegida es interpretar la l.C. no co1110 un proyecto de.: fusión, desde afuera, con la <clase 
obrera>. sino con10 un proyecto en1crgido del <1novin1icnto popular> y escindido rclativan1entc de éstc, 
que pugna por su lcgitirnación y hcgc111onía, dcs:.u-rollándosc en lo que ti(.!ne de <ccun1énico> y 
<nacional>, de <europeo> y <Latinoan1cricano>. de <n1ovi1nicnto obrero> y <rnovimicnto popular 
nacional>. En lineas generales. podc111os afinnar que se ha abierto a la ciencia histórica la cotnpleja traina 
ideológica - teórica - práctica del <111arxis1no latinoarncricnno>, incluyendo la del periodo de la <111 
Internacional>. que apunta a diferenciar las elaboraciones ideológicas y su expresión política de masas. 
Nuestro ensayo sobre la 111 Internacional en < . .\.111Crica Latina>. tiene un carácter introductorio. La 
constnlcción de nuestro objeto de investigación no es pcnneab1c a otra cosa que a un acercmnicnto teórico 
y ctnpírico de sus particularidades continentales y nacionales. En cuanto n las fuentes hcn1os de señalar la 
inaccesibilidad a los archivos de la <Internacional Cotnunista> con sede en <J\1oscú>; a ello st~ agrega que 
la ilegalización y represión fue aco111pmlada de la destrucción. confiscación y ocultaJTiiento de Jos archivos 
de los <Partidos Co1nunistas latinoan1ericruios>. Pi:ro en Ja última dt!cada se han logrado ediciones 
íaccimilarcs de la prensa partidaria de la época, reproducido docu1nentos elaborados. rnonografias 
nacionales y biografías de los 1nús i1nportantcs cuadros latinorunericanos de la primera generación. 
Nuestro objeto de investigación no puede dejar de tener en cuenta,. qu~! la valoración de los <partidos 
comunistas latinoan1ericanos>. en el período <l 919-19..t.3>y en que se desempeñaron como secciones de 
las I.C .• concebida co1no <partido 1nundial>, 1nis1110 que no podía dejar de expresar las contradicciones de 
las exigencias de las fon11as diversas y opuestas que revistió la línea política 1nundial que emanaba de la 
peculiares circunstancias históricas de cada país o región. Nuestro análisis se ubica principalmente en el 
período de la la. Guerra tnundial y de la finalización de la gran depresión económica de 1929. En el 
prin1er capín.llo abordainos cótno la J.C. pugna por devenir en guía ecu1nénica del <proletariado> y cón10 
asun1e la problemática di: i\.1nérica Latina a tTavés del discurso e.le Oriente~ forjado en la guerra civil. en el 
hinterland asiático de la rusia bolchevique. El segundo capítulo trata de algunas manifestaciones de la 
lucha de los n1arxistas latinoan1cricanos por lograr ~finnar su propio punto dt: ·vista y su propia voz. El 
capítulo tercero pasa revista a las repercusiones de la lucha entre la <Corriente staliniana> y <bujarista>, 
en torno a las orientaciones de las secciones latinoan1cricanas. En el cuarto capítulo se hace una valoración 
crítica de las tendencias historiogr<:ificas que prevalecen en cae.la una de las cinco fases en que hcn'los 
pcriodizado su desarrollo. r'\.l fila del trabajo se incluye una cronología que cniza sucesos mundiales con 
los hitos tnás i1nportantcs dc:1 <111ovi111icnto popuhlf> y <comunista> a nivel latinoatncricano. 
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135; El intt!rnacionalis1110 prolc-tario 145; Crear dos. tres ... 1nuchos Vict1um1 161; Táctica y estrategia de la 
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auténtica sociología latinoa111t:ricana 21 O; Sobre la rcfom1a agraria 2 18; El concepto de dernocracia para 
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RESUfvlEN: A partir de la <Revolución Cubana> no habrá rnarcha atrás. Este generador y <liberador> de 
<energías rc,;olucioanarias> provocará un estallido a nivel de las <ideas políticas> y <filosóficas> que 
trastocará todo el apacible <tnundo liberal>. Este llmnado a la <conciencia> de los <n1arginados>. en 
gcnerat despertará las 111cntcs rcprirnidas, el establecinliento de nuevos rnodelos ideológicos se hará sentir 
rnás allá de las fronkras americanas. Es aquí donde radica la importancia de nuestro estudio, el objeto de 
investigación el <pensmniento revolucionario> latinoan1cricano de la década del 60. Nuestro análisis se 
guía por dos conceptos: <ideología>, y <revolución social>. El estudio que se presenta en este trabajo 
pretende ser un an:ilisis <político-ideológico> del <pcnsa1niento> de <Gucvara>, <Cainilo> y <Allende> 
desde una <perspectiva tnatcria1ista histórica> mediante la cual puedan establecer las contradicciones 
socio-económicas y políticas fundar:ncntales que provocaron el desarrollo de estas ideas en particular. de la 
fonna especifica con10 se sucedieron en el continente. El análisis se ha basado en la obra original de cada 
uno de los autores. Se exarninó. ade1nás, la bibliografia de referencia especifica y se encontró que. 
pró.cticatnente, no existen obras de análisis respecto de la <ideas políticas> y <filosóficas> de <Allende>, 
<Camilo> y <el Che>. La tesis central de este trabajo plantea que la década del 60, en lo reíerente al 
<proceso revolucionario>, ha in1puesto los linlites y ha trazado el cainino de la <revolución 
latinoan1ericai1a>. Se configuró el perfil del proceso futuro de los pueblos latinoan1cricanos en la 
búsqueda de su <liberación. Frente a la cruda realidad vivida por estos p::úses sólo queda como opción la 
<revolución social>. El planteruniento central de <Gucvara> era el de fonnar un <ejército 
latinoan1ericano> que iniciara la guerra en un país y generalizará la lucha hacia todo el <continente>. 
<Carriilo> no estaba preparado políticamente para asurnir el rol de <guerrillero>. La contradicción entre su 
ingenuidad política y su profundo <co111promiso político> no le permitió ubicar adccuadrunente su función 
dentro del <proceso revolucionario>. <Allende> es una de las figuras centrales en el <pensamiento 
político> latinoan1cricano por su plantean1iento de lograr la transfonnación social de <Chile> por la vía 
pacífica. La realidad histórica demostró que la <vía pacífica> al <socialistno> es ilusoria y no hay tal 
opción en <Arnérii.;a Latina>. El trabajo ha sido dividido en cinco capítulos. En pritncr lugar~ un capítulo 
descriptivo que expone la trayc.!ctoria del <pcns<.unicnto social> latinoa.rncricano desde n1cdiados del 
pasado siglo hasta la década de 1950. Se distinguen, <Luis Emilio Recabarren>. <Julio 1-'\.ntonio IVtclla> y 
<José Carlos :-...tariútt:gui. El segundo capitulo, intenta exponer y analizar el pensaJTiicnto de <Ernesto Che 
Guevara>, quit:n fonno parte de esos grandes <pensadores latinoatnericanos> cuya obra tendrá 1nayor 
alcance histórico en el futuro. La exposición en que se hace del <Che>, sólo ha sido analizado en el 
aspecto político. El tercer capítulo corresponde a <Canlilo Torres Restrcpo>~ el pensamiento 
revolucionario. El cuarto capitulo se recoge la versión <Socialista> de <Salvador Allende> quien auspicio 
el paso <pacífico> al <sociaJisn10>. 
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ÍNDICE: PRl'.\IER.-\ PARTE. UNIVERSIDAD Y MODERNIDAD. 1.- LA UNIVERSIDAD EN LA 
FORMACIÓN DEL ESTADO-NACIÓN. 2.- LA UNIVERSIDAD LAT!NOA'.\!ERICANA UN IDEAL 
BOLIVARIANO Y UNA ASPIRACIÓN ESTUDIANTIL. 3.- REORDENA1'l!ENTO DE SABERES y 
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MODERNIZADORES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EN l'v!ÉXICO Y COLOMBIA J.- LOS 
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DE JESlJS EN NUEVA ESPAÑA Y NUEVA GRANADA. 1.2 ESTRATEGIA DEL PENSAMIENTO 
MISIONAL JESUITICO. 1.3 EMPRESA ECONÓ:\llCA: HACIENDA Y REDUCCIONES. 1.3.l 
Colegio Máximo de México. 1.4 INSTITUCIÓN EDUC.'\TIVA: COLEGIOS JESUITAS. 1.4.1 Los 
jesuitas y la Unin;rsidad. 1.5 CONCLUSIO:'-:ES 2.- EL LA;o.;CASTERIANIS:-..·10, :VIODERNIDAD 
EDUCATIVA PARA LAS NACIENTES REPÚBLICAS DE MÉXICO Y COLOMBIA. 2.1 
LASC ANTERIANJS;'lv10. 2.1. 1 José Lancastcr y el lnstitu!o Real La.ncastc::rim10. 2.1.2 .L\.ntccedentcs del 
sistema. 2.1.3 ldcologia. 2.2 L/\NCASTER Y BOLIVAR. 2.3 METODO DE VIGILANCIA, 
FORMACIÓN DISCIPLINADA Y APRENDIZAJE ME:'\.IORÍSTJCO. 2.3. l Panóptico escolar. 2.3.2 
Me1noda. disciplina. orden y castigo. 2.3.3 Educación p[u-a gobcn1ar y ser gobernado. 2.3.4 Contl!'nido de 
la enseñanza. 2.4 EL MOVIMIENTO LANCASTERIANO EN l\IÉXJCO. 2.4. l Los primeros pasos. 
2.4.2 Organización de las escuelas. 2.5 DESARROLLO DEL SISTEMA LANCASTERIANO EN 
COLOl'v!BIA. 2.6 CONCLUSIONES. TERCERA PARTE. LA UNIVERSIDAD 1'1EXICANA Y LA 
UNIVERSIDAD COLOJ\·IBIANA EN LA HISTORIA. l. DE LA UNIVERSIDAD ESPAÑOLA A LA 
UNIVERSIDA.D 1'1EXICANA. 1.1 FUNDACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES DE ESPAÑA. 1.2 LA 
UNIVERSIDAD MEXICANA. 1.3 LA VIDA COLONIAL UNIVERSITARIA. 1.4 LA ILUSTRACIÓN 
Y LA UNIVERSIDAD. 1.5 LA UNIVER SIDAD EN LA INDEPENDENCIA Y LA REPÚBLICA. 2. 
DE LA COLONIA A LA REPlJBL!CA EN LA UNIVERSIDAD COLOMBIANA. 2.1 LA 
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Regeneración: Dd progreso al confesionalismo tradicional. CUARTA PARTE. LA UNIVERSIDAD Y 
LAS IDEAS DESPUÉS DE LA INDEPENDENCIA. l. LA IDEA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 
DE MÉXICO. 1.1 INDEPENDENCIA, LIBERA.LISI\10 Y ROMANTICISMO. 1.2 POSITIVIS!vlO 
PORFIRISTA. 1.3 PENSAMIENTO MODERNO Y REVOLUCIONARIO. 2. IDEARIO POR UNA 
UNIVERSIDAD COLOMBIANA. 2.1 EL LIBERAL!S:'v!O UTILITARIO Y RADICAL. 2.2 LA 
REGENERACIÓN POSITIVISTA. 2.3 SIGLO XX. CONCLUSIONES. 

RESUl'vtEN: En la presente investigación quisiéramos encontrar una mejor proxinlidad con la 
<Universidad Latinoouncricana> con10 creadora de <cultura>~ como fonnadora de nuestra <identidad>. En 
<Latinoainérica> los repetidos fracasos del proceso de <n1odcrnización> del <sistema político> son 
indisolubles de las estructuras sociales atrasadas, uno de cuyos aspectos fundruncntalcs es el insuficiente 
<dcs.:UTollo cultural> de nuestras <universidades>. La cr~ación di.! la <cultura> es w1 <proceso social> 
que, exige la <coopi:ración> <solidaria> de toda la sociedad. El sentido actual del concepto de <cultura> 
representa todo el 111undo de las instituciones y fonnas de vida social creados por los hombres al lado y 
por cncin1a del inundo de Ja naturaleza. La <universid::id>,. es una institución que el n1undo europeo 
trru1sportó a <An1t.!rica>. Las <universidades latinoaincricanns> en las luchas por la <independencia>. 
deben convertirse en <nacionales> de nuestra <An1érica> .. asmniendo todos los factores de la realidad 
nueva. Esta es la razón por la que este estudio. sobre la <Universidad Nacional en México> y 
<Colombia>,. arranca desde su a.ntcccdcntc peninsular. El partidisrno fue el principal obstáculo para que en 
<Colon1bia> y en <~léxico> se formara una autt.!ntica <Universidad nacional>. 
FICHÓ: TANJA CAPTURÓ: JPM 



LXVII 

0076 
CLASIF: XEL/1983/REV AUTOR: REVAH MOISEEV, PALO:VIA PATRICIA 
TITULO: NACIONALISMO, UNIVERSALISMO: TRES COMPOSITORES LATINOAMERICANOS 
CARLOS CHÁVEZ. HÉCTOR VILLA-LOBOS Y ALBERTO GIN ASTERA 
O.A.: LIC. EN EST. L.'\TINOAMERICANOS PROC.: FAC. DE FILOSOFÍA Y LETRAS 
COL.: EST. LAT. AÑO: 1983 #EJ.: 02 AREA D: Música y Nacionalismo #TESIS: 076 
CLAS.GEO:AI301,Al302,Al5 PERIODO: 1900-1950 TP:42231 TS:2116.4111,42247 
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Obra. Alberto Ginastcra: Vida y Obra. Conclusiones. 

RESUl'VtEN: La <cultura> de un pueblo es un clc111cnto constante de transfonnación en las condiciones 
prevalecientes en una época histórica dctcnninada. Esta tCsis tiene por objeto analizar esta relación en 
<!'v1éxico>~ <Brasil> y <Argentina>. en la pritncra mitad c;ld siglo XX. Este ::.Ulálisis to1nani como objeto 
de estudio tres <con1positorcs>. <Carlos Chávcz:::·. <HECTOR Villa-Lobos> y <r-\.lbcrto Ginastera>, 
considerados los nui.xiinos representantes dd <1novi111icnto nacionalista> en toda <Latinoan1érica>. Así 
co1no en la vida <política>. <económica> y <social> de las <naciones>- latinoatncricanas~ obscrvan1os la 
relación entre los <irnpulsos independientes> y la intención de establecer un don1inio por parte de los 
<Estados Unidos>. podc111os estudiar una relación dentro del <á.inbito tnusical>. En la presente tesis se 
estudia. pritnero, el rnarco sociocconó1nico y político de los tres países elegidos, haciendo énfasis en los 
gobiernos nucionalistas de <Lázaro Cárdenas> ( 1934-1940). <Getulio Vargas> ( 1930-1945) y ( 195 1-
1954) y <Juan Don1ingo Pcrón> (1945-1955). DespuCs viene una presentación de la relución dialéctica 
entre <nacionalisn10> v <univcrsalis1no> v los antecedentes de cstn relación en el siglo XIX. El cuarto 
capítulo está dedicado~ a un estudio dctal1;1do de la vida y obra de los tres <con1posÍtores>. i\l final se 
destacan los puntos en co1nún entre los tres <con1positores>, así con10 los <rcgín1cnes nacionalistas> 
durante los cualt!s desarrollaron su trabajo. Las di:ferencias entre los tres países analizados se rnanifiestan, 
también, en las obras de estos tres <co1npositorcs>. Las características de las obras y de los <momentos 
históricos> vividos por cada una de las <naciones> correspondientes, demuestran la rc1ación que guardan 
los <individuos> con su <sociedad>. 
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PENSAMIENTO CRJOLLISTA. C. LIBERALISMO Y CUESTIÓN INDIGENA. D. POSITIVISMO Y 
PROBLEMA INDÍGENA. E. EL ANARQUISMO Y LA INTERPRETACIÓN SOCIAL DE LA 
CUESTIÓN DEL INDIO. F. GÉNESIS DE LAS POLÍTICAS INDIGENlSTAS EN EL SIGLO XX. 
CAPÍTULO 111. INDIGENISMO POSTREVOLUCIONARIO: EL CASO DE VICENTE LOMBARDO 
TOLEDANO. A EL INDIO EN EL CONTEA.'TO SOCIOPOLÍTICO DE MÉXICO. B. FORMACIÓN 
INTELECTUAL. C. VISIÓN DEL PASADO INDÍGENA. D. PROCESO DE INDIANIZACIÓN. 1. 
Primeras ideas indigenistas. 2. Ln expoliación colonial. 3. ConceptuaH~ación de la cuestión del indio. E. 
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MECANISMOS DE LIBERACIÓN. 1. Alternativas de solución. 2. Táctica reivindicacionista. 
CAPÍTULO IV. MARXIS1v!O Y REALIDAD BOLIVIANA: JOSÉ ANTONIO ARZA Y ARZE. A. EL 
INDIO EN EL CONTEXTO SOCIOPOLÍTICO DE BOLIVIA. B. VIDA Y ACCIÓN POLÍTICA. C. 
VISIÓN DEL PASADO INDiGENA: LA SOBREVALORACIÓN DEL SISTEMA ECONÓMICO
SOCIAL INCAICO. D. EL PROCESO DE INDIANIZACIÓN. E. MACANIS:"v!OS DE LIBERACIÓN. 
1. Alternativas de solución. 2.Táctica de acc1on. !'. COINCIDENCIAS INDIGENISTAS DE 
LOMBARDO Y ARZE. CAPiTULO V. l\·IARXJSl\10 INDOAMERICANO: JOSÉ CARLOS 
MARJATEGUI. A EL INDIO EN EL CONTEXTO SOCIOPOLiTICO DEL PERÚ. B. FORMACIÓN 
INTELECTUAL. 1. Etapas de su fOnnación. 2. Confluencia de 111arxisn10 e indigcnis1no. C. '\lISIÓN 
DEL PASADO INDÍGENA. D. PROCESO DE JNDIANIZACIÓN. J. Despojo de la tierrn. 2. 
Explotación de la ful.!rza de trnb:.ljo. E. lvlEC~.•\.NISi\105 DE Lll3ERA.CIÓN. 1. Alten1arivas de solución. 2. 
Táctica rcvolucionar-ia. CONCLUSlONES. 

RESUl'vlEN: El <indio>. desde que fue transfonnado en tal. continúa en su situación. en poco o casi nada 
se ha beneficiado de esa valoración "privilegiada". Resulta iinpcrioso rcclainar que los trabajos que sobre 
él se elaboren ton1cn nota de tan patcntc rcali<la<l. Por ello t:s necesario que se les iniprüna un carácter 
<prag.1náti.co> que priorice d 1nejorarniento de este hon1bre defonnado históricaincntc en su 
dcsenvolvirnicnto por la <conquista>. Tengo la convicción de contribuir al conocín1iento de sus 
necesidades para fundmncntar las <acciones revolucionarias> que les faculten solucionar su situación. 
Glosando a Carlos I\.·1arx apunto: Los <indigenistas> no han hecho sino interpretar al ser del <indio> de 
diversas maneras. pero de: lo que se trata es de coadyuvar a la transfonnación de su situación. Debido a 
que la llamada cuestión indígena tuvo su origen en la explotación a que lo so1nctió la conquista 
prehispo:inica. es factible concluir que la diferencia principal que n1antienc con los demás grupos sociales 
es el <estatus> que ocupa dentro de la <sociedad latinorunericana>. Los indios sie1nprc han estado 
ubicados en la posición n1ús baja de toda estratificación social latinoru11cricana. lJniforn1idad 
socioeconórnica y <diversidad cultural> integnm en realidad el significado total del ténnino <indio>. El 
indio se reconoce tal por una endeble conciencia <étnica>, cuyo ele1nento prirnordial lo tunda en el 
<idioma>. que representa un n1cc::mis1no de defensa ante su <dcsindianidad>, su aniquilación <étnica>., 
por la supuesta política intcgracionista de los gobicn1os latinoatncricanos. El <indio> es un producto 
histórico que hoy confonna todavía una dilnensión tnás de la problcn1ática latinoa1nericana. El 
<socialis1no utópico> y el <anarquisn10> son el preludio directo de la llegada y arraigo dt!l <111arx.ismo> 
en <A111érica Latina>. Son características de la prin1cra fase de las ideas 1narxistas en el siglo XX en 
<Latinoamérica>. la fonnación de los partidos con1unistas y el surgi1nicnto de los pri1ncros líderes como 
<José Carlos i\..-lariútegui>, <r\nibal Ponce>, <Luis Rccabarrcn>, <Elias Laferte>, <Carlos Contreras 
Labarca>. <Victoria Codovilla>, et\.:. La evidente problc1náti.ca que el <indio> padece: y la llegad.a de las 
ideas <marxistas> que posibilitan analizar el grado de adaptación al conocimiento de la realidad 
latinomnericana.. son los aspectos qul.! han dctcnninado la elaboración de este trabajo, cuya tesis consiste 
en interpretar al <indio> corno un demento de la <clase trabajadora>, con un potencial revolucionario 
hasta hoy casi incxplotado e inexplorado. En el capítulo l, "El <indio> lnti.noamcri.cano". esquematizó la 
función que los diferentes regi1nencs políticos le han asignado y las actitudes tomadas por el pensamiento 
<rnarxista> de <1-\.1nérica Latina>. En el capítulo II, "Pcnsrunicnto <indigcnista pretnarx.ista>", estudio las 
distintas intcrprctraciones que niegan al <indio> su potencial revolucionario. Aclaro que al <marxismo> lo 
conceptúo con10 la <rnctodología> idónea que pcnnitc cscudril1ar la génesis del problc1na del <indio> . ....-'\. 
partir de una revisión previa torné con10 n:prcscnt:-itivos <políticos> de <i\..1éxico> <Vicente Lombardo 
Toledm10>, de <Bolivia> <José Antonio i\.rz'-=>~ y de >Perú> <Jost! Carlos 1'..1ariátcgui>. En cada uno 
presento el contexto <sociopolítico> y luego su concepción sobre el problema del indio. 
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ÍNDICE: Dedicatoria!; Agradecimientos 2; Introducción. CAPÍTULO 1 HACIA LA LIBERACION 17; 
l. Relaciones Venezuela-Cuba antes de 1958 18; 2. La Junta de Gobierno de 1958 y el i'V1ovi111iento "26 
de Julio" 19, 3. El triunfo de la Revolución Cubana. Su repercusión en Venezuela. Reconoci111icnto oficial 
del nuevo gobicn10 cubano 24: 4. Visito de Fidel Castro a Caracas. Entrevista con Rónn1lo Bc:tancourt 26; 
CAPÍTULO 2 RECONSTRUCCION Y CONFLICTO 38; 1. Inicio de la democracia rcfom1ista en 
Venezuela. Situación intt:rna del país 39. 2. El proceso revolucionario cubano y la politica venezolana 50; 
3. Política exterior de Venezuela: Cuba y los Estados Unidos. 4. Reacción de las dictaduras del Caribe. V 
Reunión del Organo de Consult¡t de In O.E.A. Posición de ·vcnczuda y Cuba 55; 5. Pri1ncros antecedentes 
del conflicto cubano-venezolano 74~ 6. Cuba y el conflicto venezolano-dominicano. VI Conferencia del 
Organo de Consulta de la O.E.A 86; CAPITULO 3 HACIA LA RUPTURA 97; 1. Ambiente interno antes 
de Ja Vil Conferencia del Organo de Consulta de la O.E.A. 98; 2. Vil Conferencia del Organo de Consulta 
de Ja O.E.A. 103; 3. Posición de Cuba en Ja Reunión 1 1 O; 4. Posición de Venezuela en la Reunión 115: S. 
Situación interna después de la \tJI Conícrcncia 122: 6. Ruptura de relaciones 127: 6.1 Situación 
internacional. La . .\.lianza po.rra el Progreso: Posición de Venezuela y Cuba 130; 6.2 Venezuela rotnpc 
relaciones con Cuba 140; CAPITULO IV PUNT.·'. DEL ESTE Y LA EVOLUCIÓ:--1 DEL CONFLICTO 
145; l. Reacciones internas en Cuba y Venezuela después de la ruptura de: relaciones. 146; 2. Octava 
Conferencia del Órgano de Consulta de la O.E.A. Expulsión de C~uba 150; 3. C1;sis de octubre de 1962. 
Posición de Venezuela 165; 4. El problc111a de Parag.uaná. La IX Reunión del Órgano de Consulta de la 
O.E.A 170; Conclusiones 180; Apéndices 187; Bibliogrnfia 202. 

RESUi\.·IEN: Las <dictaduras--"> de <'Venezuela> y <Cuba>. habían 1nantcnido relaciones n1uy cstrt!chas de 
cooperación y amistad. se extendieron a1 r~sto de las <dictaduras> caribcfias.<Nortearnérica> les brindaba 
no solruncnte apoyo <cconótnico> y <nlilitar>. sino que los exaltaba con10 verdaderos hi.!rocs en la 
defensa de la <de1nocracia occidental>. por su acentuada postura <anticomunista>. <Marcos Pérez 
Ji1néncz>. fue condecorado por el gobierno de Jos <Estados Unidos> con el 1náxin10 galardón de esa 
nación: <La Legión del l\-1érito>; una vez que se produce la ca.ida de <Pércz Jitnénez>,. la <Junta de 
Gobierno> que se instala en <Venezuela>. prt!ccdida por el Contntl.nürantc <\V. Larrazabal>, co1ncnzó a 
brindar un fuerte apoyo a la causa cubana. El n1odelo que se quiere para <Venezuela>, siendo <Rórnulo 
Bctancourt> prc::sidcnte electo. es el del <rcfonnismo> den1ocrático,. que aspira proyectarse corno una 
alten1ativa de transfon11ación política. econórnica. social y cultural al resto de países latinoo:unericanos. 
Esta alten1ativa democrática cuenta con el apoyo nortcmncr-icano, que se había trazado como <política>~ 
dar paso a una scric de <democracias> "··iables en aquellos países donde las <dictaduras< que ellos 
n1ismos habían sostenido. no rcspondian ya a sus intereses. La <revolución cubana> en su pritncra ctap~ 
se define como <de1nocrática nacionalista>. sus acciones cstu,:ieron dirigidas integ.raln1ente a la 
satisfacción de las necesidades del pueblo cubano, con una posición radicahncntc <antirnperialista>. Esta 
postura se irá convirtiendo en un <n1odclo revolucionario>, que aspira a proyectru·se con10 la alternativa 
1nás viable para la <liberación> y <progreso> de los pueblos de <A .. 1nérica Latina>. En Venezuela. fue 
necesario, enfrentarse a dos 1nodclos altcn1ativos que pretendían tomar el <poder> por la vía rápida. Uno 
representado por las <Fuerzas Armadas> y el otro. representado por el <Partido Co1nunista de 
Venezuela>~ luego apoyada por el <Movirniento de Izquierda Revolucionaria>, fruto de la división de 
<Acción Detnocrática>. El des.arrollo de distintas etapas en el proceso de reconstrucción en <Venezuela>, 
co1no en <Cuba> se irán dcicnninando. en una prin1era etapa~ de en enero de 1959 hasta el 26 de agosto 
de 1960, lecha en la que se reúne la <Vil Conferencia del Organo de Consulta de la O.E.A.>. hacen causa 
co1nún frente a los <Estados Unidos>. para obligar a este país a respaldar sus propuestas. contra las 
dictaduras del <Caribc>.El segundo 1no1nc:nro~ desde la culn1inación de la VII Conferencia de la O.E.A, 
hasta la ruptura de: las relaciones entre <Venezuela> y <Cuba>, el 1 I de Novien1brc de 1961. El objetivo 
de la investigación es analizar las causas que dieron origen al cnfrentatniento entre <Cuba> y <Venezuela> 
a partir del inicio de la década del sesenta y explicar las consecuencias qucp acarreó esta situación tanto 
interna como extcrnatncntc. Explicar en qué nu:dida el gobierno venezolano~ se propuso aunar sus 
esfuerzos con Jos de los Estados Unidos. para contran·cstar la influencia ideológica y material de la 
<revolución cubana> en < . .:\.tnérica Latina>. Nuestras hipótesis son las siguientes: <Betancourt> tenía que 
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impedir cualquier 1ntron11s1on al <régi1ncn dc1nocrútico>~ poniendo en práctica todos los medios a su 
alcanc~ con la finalidad de se~ntar las bases del sistcn1a dc111ocrático representativo en su país. 
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ÍNDICE: SECCIÓ>:' I: ;\NTECEDENTES. Capítulo l. Prcán1bulo: Algunas Definiciones y Aclaraciones. 
Orígenes: 1800-1889. DcsaxTollo y División. 1889-1914. Desarrollo y Didsión: 191-t-19-1-5. Otros 
Organisn1os Asociados con las Prin1cras Intcnu1cionalcs Socialistas/Socialdemócratas. La Po1ítica 
Colonial de las Primeras Internacionales. Capítulo II. EL MOVIMIENTO SOCIALDE/V!ÓCRATA 
EUROPEO Y SU POLÍTICA EXTERNA. a) A finales de la Seg,unda Guerra Mundial. b) Durante el 
Periodo del Auge. e) Desde el Período de Crisis. Capítulo lll. Al\IERICA LATINA Y LAS PRIMERAS 
INTERNACIONALES: (1850-1950). DESPUES DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL. a) 
Tendencias gcnera]es. b) Elaboración de una Infraestructura "Socialdemócrata". 1.- El Secretariado 
Latinorunericano de la Jnte1nacional Socialista. 2.- Los Partidos Populares. 3.- La Friedrich Ebert Stiftung. 
4.- Algunas Observaciones Generales. SECCIÓN ll: ÉPOCA CO:\ITEMPORANEA. Capítulo IV. LAS 
RELACIONES DE LA INTERNACIONAL SOCIALISTA CON A'\IERICA LATINA DESDE EL 
GOLPE EN CHILE. CONCLUSIONES. 

RESU!VtEN: La presencia de la <Internacional Socialista> en <.-\.1nérica Latina> parecía ser un fC:nó1neno 
reciente que se debía a la iniciativa de las fuerzas <socialdernócratas> europeas, se mostraría relacionada 
con la <crisis 1nundial>~ co1no una especie de factor detonante del proceso. Desde la <Segunda Guerra 
!\.1undiaJ>. 1nuchos de los paises <capitalistas> europeos gozan de un gran <auge económico>; que suaviza 
los eícctos de la rápida <descolonización> de los viejos <imperios europeos>. Los <EEUU>. también en 
buen grado dirig.irim y se beneficiarán del auge en <Europa>~ a través de las compañías transnacionales. 
La dcn1anda de <1natcrias primas> significa que el desarrollo del llamado <Tercer !'vlundo> y sus recursos 
va ocupando un lugar cada día más importante en el funcionamiento de las <economías europeas>. Desde 
mediados de los años 60. en 1nuchos países europeos~ crnpiczan los sintoinas de una <crisis econóinica> 
runplia. EEULT no parecían estar t.::rn afectados por las dificultades de abasteci1n.iento, especialmente 
energéticos. pero el establecimiento de la <Cotnisión Trilateral> por algunos círculos estadounidenses en 
julio de 1973. es la expresión n1ás abierta del relativo debilitamiento de la <posición hegcn1ónica de los 
EEUU>. rcprcst:ntantt:s de los n1ás poderosos bancos, corporaciones. consorcios de los 1nedios de 
información de los <EEUU>, la <CEE> y <Japón> discuten posibles opciones para el <capitalismo> 
actual. Si durante los a.Jlos 70 la gran burguesía internacional parecía tener la capacidad de actuar corno un 
bloque frente a una serie de problemas en común. una de las contradicciones que no se ha superado dentro 
de la fase <monopolista> e <itnpcrialista> del <capitalisrno> ha sido la existencia del <nacionalismo>. 
Para 1980 todos los 1nalabaris1nos verbales hechos por <Giscard d'Estaing> y <Hclmut Schmidt>, en 
cuanto a sus actitudes hacia la <Unión Soviética>~ no podian ocultar sus intentos de liberarse del control 
hegemónico de los <EEUU>. En tnuchos países <capitalistas> europeos existía el interés de establecer 
relaciones con los paises <socialistas>. y en desarrollar sus relaciones con el <Tercer 1\-lundo>. Se ha 
agudizado. así, la discusión entre los dife1·entes <grupos capitalistas>, Cada grupo se preocupa por obtener 
el mayor provecho de la situación. Parece muy íactiblc que In Internacional Socialista, en respuesta a los 
diferentes intereses que reprcsc:nta, se proponga elaborar durante la segunda 1nitad de la década de los 70's 
un proyecto para suavizar los efectos de la crisis en Europa. En esto es fundatnental la cuestión del 
<Tercer lvlundo> y. <A.rnérica Latina> viene ocupando un lugar especiahnente importante. Nuestras tesis 
centrales scrírut que la IS en América Latina y el Caribe hoy dia,. parece obedecer; 1) al propio desarrollo 
histórico de la IS; 2) el desarrollo histórico reciente de 1-\.n1érica. Latina y el Caribe; 3) la crisis mundial 
actual. Estas tesis exigen revisar la historia de <América Latina..-""'"' en cuanto esta se relaciona con la práctica 
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de la <IS>. Otras posibles subtesis; si el proyecto encuentra aceptación o se enfrenta a obstáculos; si Ja 
presencia de la <IS> podría ser "un adrnirablc instrumento de penetración en el orden <capitalista> o si el 
proyec:to podría ofrecer a cic~os grupos una posibilidad de liberación radical de esta parte del mundo. 
FICHO: TAN!..>, CAPTURO: JPM 
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RESUi\1EN: En el trabajo histórico no podernos dejar <le obse-rvar las manifestaciones y desventajas del 
<Centralistno historiográfico>. fenón1cno que st: pone de rnanificsto desde la cnonnc proliferación de 
obras históricas escritas desde el ct:ntro del país. subordinando sus distintas regiones hasta Ja alta 
concentración de recursos huinanos y 1natcrialcs. Es en <l\,léxico> donde el prob1c1na se presenta en toda 
su n1agnitud. El estudio del fenó111eno de Ja <educación socialista> en <Jalisco> responde a Ja necesidad 
de aspirar a la comprensión de: un hecho histórico dentro de un ámbito 111ás restringido. el regional y de 
intentar trasponer las líneas de una historiografia "clñ.sica" 111cxicana de realizar grandes generalizaciones 
sobre un ten1a desde una perspectiva netamente capitalina: he querido calar en la historia de un estado con 
la intención de buscar las fon11as con que el objeto de mi estudio se tnanifestó, ver có1no una disposición 
central -la educación socialista- encontró sus modalidades de expresión~ 1nidiendo el impacto social que 
aquella 111edida tuvo en Jalisco. Hablar de <educación socialista> es hablar de <cardenismo>. es hacer 
referencia a la vital necesidad de consolidación de un Estado surgido de la <Revolución>. Consolidación 
que fut: alcanzada graci41s a la puesta en práctica de un runplio plan de <refonnas sociales> • en donde la 
<organización de obreros> y <c~unpesinos>~ sin lugar a dudas. jugó un papel predominante. Ese 
sociaJistno pedagógico significaba cntrC" otras cosas una educación fundada en el <conoci1niento 
científico> en contraposición con una enseñanza sustentada en la fe y el dogn1a religioso. Un 
<socialis1no> que se alejaba del socialis1no postulado por <l\,tarx> en sus textos. acercándose mucho más 
a la idea <cardenista> de crear y desarrollar en la conciencia de la niñc~ una <solidaridad>, una 
<responsabilidad> y una <cooperación social>. La tesis ha sido organizada en tres partes. La pri1nera 
plantea en ténninos generales los antecedt::ntes históricos educativos que precedieron a la implantación de 
la educación socialista en Jalisco; dos son Jos objetivos dejar sentadas las bases sobre laS cuáles la escuela 
socialista se establecería y hacer notar que el ícnómcno hunde sus raíces no como tal. por supuesto. en 
111anifcstacioncs. legislaciones y características de la política educativa anteriores a la reforma del artículo 
3. En el segundo capítulo se analiza có1no Jalisco y fundan1entah11entc <Guadalajnra> vivió los tneses 
previos a la refonna. y una vez concertada aquella se intenta exponer la manera en que las autoridaes se 
insertaron en la interpretación del nuevo texto del Artículo 3. Finaln1entc, en la tercera parte se plantea y 
analiza la puesta en marcha de la <escuela socialista> en el ámbito estatal. Se observará que en este último 
capítulo se ha trabajado en base a una división del área en cinco subrcgioncs: la costa, el centro. el sur. 
Colotlán y Los Altos, para volver al final sobre la región en general. 
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RESUL\.1EN:. ivti condición de <guatemalteco> detcnninó el <litigio> de <Belice> originado por la 
violación por parte de <lnglaterra>de los principios básicos <le Ja convivencia internacional y por et rcclaino 
constante de <Guatcn1ala>. 1-Iizo placcntcru el trabajo el dar a conocer en <i\.·léxico> el problema. Es 
menester que la doctrina <l\1onroc> se curTipla en su verdadero sentido y que Ja <unidad continental> que 
hay que robustecer por todos los medios. no tenga solución de continuidad_ Desarrollo: .IV1arc~unos una etapa 
inicial que explica el origen de los <tratados anglocspañolcs> desde <1670> hasta <1814>_ Analizamos la 
situación derivada de la <Independencia> de las <Repúblicas americanas>; los derechos que <tvtéxico> 
pueda tener sobre el territorio a través del cxaITien jurisdiccional de <Belice> y los <tratados 
anglotncxicanos> de < 1 826> y < 1893> _ Estudiainos la controversia angloguatcmahcca co1ncnzando por la 
<Independencia> ( 1821 )- Llcgatnos al tratado de < 1859> por el que <Inglaterra> adquirió por pri1ncra vez 
un derecho de <sobc:rania> sobre <Belice>~ condicionado al cumplitnicnto de una obligación 
con1pensatoria,. y a la <Convención Adicional de 1863>_ El incu1nplimicnto por parte de <Inglaterra> y el 
cxatncn de la cuestión desde 1933 hasta nuestros días, son Ja últin1a parte, en la que <Guatt:nutla> declara la 
caducidad de la <Convención de 1859> y reclama la reincorporación de <Belice>. Es un estudio <Jurídico> 
de la cuestión <Belice>. Resun1en. En resumen~ beneficiada por el resto del convenio. <Inglaterra> no 
cwnplió con la <Convt:nción del 59>~ único título legítimo que tenía sobre <Belice>. <Guatemala> ha 
declarado caduca dicha Convención. en consecuencia <Belice> es tc:rritorio guatemalteco sobre el que 
<Inglaterra> ejerce una 1ncra posesión de hecho. <Belice> debe ser devuelto a <Guatcn1ala> 
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ÍNDICE: GENER..--'\.L. Prólogo. Capítulo prin1cro. Conceptos jurídicos_ I .- El Estado y sus elementos. 2.
Eleinentos. 3.- La población_ 4.- El territorio. 5.- La soberanía. 6.- La independencia. 7.- Frontera y límite. 
8.- Clasificación. 9.- Unión de Estados. 1 0.- Unión personal. 1 1.- Unión real. 12.- Federación de Estados. 
13.- La Confederación_ 14.- El vasallaje. 15.- el protectorado 16.- La<i colonias. 17.- Los dominios. 18.- El 
mandato. 19.- El fideicomiso. 20.- Ln descolonización en la O.N.U. Bibliografia_ Capitulo segundo. 
Naturaleza de la jurisdicción territorial y territorios no autónomos en América. 1.- Ocupación. 2.- Diíerentes 
clases de títulos. 3.- EJ plebiscito. 4.- Arrendamiento. 5.- Condorninio. 6.- Servidu1nbre. 7.- Política 
territorial en An1érica. 8.- Principales cuestiones de límites. 9.- El principio de autodeterminación. 10.
Territorios no autónotnos. 11.- Tenitorios no autóno1nos en América. 12.- Islas de Barlovento y Sotavento. 
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13.- Islas l'vlalvinas. 14.- Antigua,. Do1ninica., Sm1 Cristóbal -Nieves- Águila. Santa Lucia,. San Vicente. 16.
lslas Vírgenes y lvlontscrrat 17.-Anegada. Bibliografia. Capitulo tercero. Belice. 1.- Origen de Belice. 2.
Bula de Alejandro VI. 3.- Tratado de Tordcsillas. 4.- Bula Sacri apostulatus tninisterio. 5.- Real cédula de 
1526. 6.- Tratado d..: Londres d..: 1604. 7.- Tratado de Madrid. 8.-Tratado de Utroht. 9.- Real cédula de 
1724. l 0.- Expedición de Antonio Coreta~'TC. l 1 .- Tratado de Sevilla. 12.- Expedición de A.._ntonio Figucroa. 
13.- Expedición de 1'vlanueJ Salcedo. 14.- Tratado de .t-\.ix-Ja-chapdle. 15.- Expedición de corsarios 
yucatecos. 16.- Expedición de !\.·1anucl Navarrctc. 17.- Real cédula de 1763. 18.- Tratado de paz de 1783. 
19.- EJ gobernador de Yucat.in hace entrega del territorio. 20.- Instrucciones de la cone. 21.- . ..'\.eta de 
entrega_ 22.- lnfonnc del gobcn1ador. 23.- Convención de 1786. 24.- E\ teniente del Rey hace entrega del 
territorio. 25.- Tratado de ...-\.1nicns. 26.- Antonio O"Ncill. Bibliog.rafia. Capítulo cuarto. De la paz de Anücns 
hasta el siglo XX. 1.- Paz de Anlicns. 2.- Inglaterra n.:conocc que Belice no t:s su territorio. 3.- !\léxico 
mantuvo sus derechos sobre Belice después de 1826. ~l.- Tratado de 1825. 5.- Tratado de 1826. 6.- Tratado 
de 1836 con Espafia. 7.- Guerra de castas. 8.- f\.·1a.xi1nilim10 y Belice. 9.- Uti possidctis. 10.- Antecedentes 
del tratado de 1893. l 1.- Posición de Inglaterra. 12_- Refutación a la tesis guatc1naltcca. 13.- Posición de 
rvtéxico. 14.- El proccdinlicnto Ex sequo et bono. 15.- Clúusula ren .;;ic stantibus. 16.- Tratados y 
convenciones. 17.- Cronología de los ú1tin1os sucesos. Bibliografia. Conclusiones. Índice de 1nate1;a. Índice 
de mapas. 

RESU:V1EN: Justificación del terna: existen t!n <A1nérica> territorios que se encuentran bajo el yugo del 
<colonialistno>. en los cuales es urgente acabar con .l. En la frontera con nuestro país existe una <colonia 
británica> lkunada <Belice> en la que es anhelo de su pueblo. del nuestro y de los pueblos vecinos lograr 
su <descolonización> y posterior ungiinicnto como nación libre y soberana. CONCLUSIONES: Vimos los 
<conceptos jurídicos>. el estado y sus cle1nentos, características de la <jurisdicción territorial>. Precisados 
los conceptos. pasan1os al pri111cr ten1a central de nuestra investigación: Tcn·itorios no autónon1os en 
<América>. El segundo ti:n1a: El i.:as:o de <Belice>, donde ven1os su origen hasta su probable 
<independencia> en el siglo XX. Se concluye que las potencias ad111inistradoras~ deben acatar la <resolución 
1514> del <·l de dicic1nbrc de 1960>. que contiene la <Declaración sobre concesión de la independencia> a 
los paises y pueblos coloniales. Así con10 todas las dl.!n1ás resoluciones y decisiones de la <Organización de 
las Naciones Unidas>, relativas a esos territorios. Reiterarnos la convicción de que el envío de tnisiones 
visitadoras de la <ONU>, es indispensable para infonnación adecuada y directa respecto a la situación 
política., económica y social en los territorios. así como los puntos de vista., los deseos y las aspiraciones de 
sus pueblos. Que las potencias adnlinistradoras. con la cooperación de los gobiernos de los territorios 
interesados, salvaguarden el derecho inalienable de los pueblos. a disfrutar y disponer de 5us recursos 
naturales y 1nantener el control de su futuro <desarrollo>. Respecto a <Belice>: los ingleses se establecieron. 
debido a las concesiones espru1olas de <1783> y <1786>~ dentro de la <Capitanía de "Yucatán>, para el 
usufructo del palo de Canipcchc. Nuestro país, con base en los derechos heredados de <Espafia>, sostuvo 
que parte de <Belice> le correspondía. <Inglaterra logra que <México> le reconozca los tratados de 1783 y 
1786. Hacia 1897 <f\.·1éxico> cedió con el tratado <l\,tariscal-Saint John> para impedir posteriores 
invasiones. En < 1946> <Guatcn1ala> declaró caduca la <Convención de 1859> hecha con <Inglaterra> por 
incurnplitnicnto de ésta. sobre construir un catnino de Guaternala al Atlántico. En <1975> Guatemala arguye 
que Belice formu parte de su territorio y se apresta a <invadirlo> llevm1do tropas ala frontera~ por su parte 
lnglatt!rra hace lo misn10. En < l 977> en <Bogotá> se convino que la cuestión de Belice debería resolverse 
por medios pacíficos consagrados en la carta de la <()NU> y de la <Organización de Estados A1nericnnos>. 
En conclusión: se debe ayudar al pueblo de Belice para que ejerza su <derecho> a la <libre dctcnninación> 
e <independencia>. Así tendrá el derecho que asi:gurc la integridad de su <territorio>. Inglaterra debe actuar 
en estrecha consulta con el <pueblo> y d <gobierno> bcliceilos. Que el Co111ité. encargado de la aplicación 
de la <resolución 15 14>, siga ocupándose de la cuestión y que apoye al pueblo de Belice en el ejercicio de 
su derecho. ~1éxico ha sido fiel al <pdncipio de autodeterminación de los pueblos:> y debe ver con agrado la 
<descolonización> de <Belice>. Guatemala debe abstenerse de to1nar una decisión unilateral respecto a 
Belice y de atacarlo. Se debe ton1ar en cuenta la voluntad de los belicefios. 
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concesión de Espru1a a los ingleses en 1763. DERECHOS DE MÉXICO SOBRE BELICE. Limites entrc la 
Capitanía General de Y"ucat.:in y la .~\udicncia de Guaternala hasta l 81 O. El "utl possidctis" de 1810. Tratado 
de An1istad. Co1ncrcio y Navegación de J 825. Tratado de A.1nistad. Co1nercio y Navegación de 1826. Los 
derechos de ~..téxico sobre Belice después de 1826. Tratado de Paz y A1nistad entre México y España en 
1836. Tratado sobre Jín1itcs con Honduras brit{mica. dd 8 de junio de 1893 y la Convención A.dicional del 7 
de abril de 1897. CONFLICTO ENTRE GU/\TEMALA Y LA GRAN BRET/\:':A. Tratado de Paz de 1783 
entre España e lngJatcrra. Convención suplctncntaria y an1pJiación del articulo 6D dd Tratado de Londres de 
1786. Guaten1ala afinna haber heredado la soberanía de Belice. Convención del 30 de abril de 1859. 
Incwnplimiento del Tratado de 1859. PROBLEMA INTERNACIONAL. Posición mexicana de la 
Conferencia de San Juan de Puerto Rico. El caso de Belice deberia someterse a la Corte lnten1acional de 
Justicia (Opinión del secretario de Relaciones Exteriores). Resolución adoptada por la OEA. Resolución 
adoptada por la ONU. INDEPENDENCIA DE BELICE. Progreso hacia la independencia. El acuerdo sobre 
la independencia. La Independencia de Belicc. ANÁLISIS FINAL. CONCLUSIONES. BIBLIOGRAFÍA. 
ÍNDICE. 

RESUi\.·1EN: Prólogo. Hctnos tratado de llegar al fondo del problema de <Belice>. de analizar un conflicto 
internacional en el cual intervinieron <I"vléxico>. <Guatemala> y el <Reino Unido>. El problc1na comenzó 
con el arribo de los <piratas> corno usufructuarios de In <Corona de España>. La porción norte del territorio 
de Belice al principio pertt:ncció a l'vléxico; después cc:dió ese territorio a Inglaterra. Guatemala esperaba 
obtener un beneficio a can1bio de la CC!sión de una parte de su territorio~ pero Inglaterra jarnás cumplió con 
las obligaciones contraídas en la <Convención de 1859>. El conflicto se suscitó por mucho tiempo entre 
runbos paises sin to1nar en cuenta qut: el <pueblo beliceúo> no quería pertenecer a ningún país, sino que 
luchaba por ser <libre> e <independiente>. CONCLUSIONES. Guatt!1nala celebró con Inglaterra la 
Convención de 1859. por la que hizo <concesiones territoriales> a la Gran Brctaf\a a cainbio de un crunino 
que iría de la capital al <r'\.tlántico>. Inglaterra no dio cumplinüento a ello, por lo tanto Guatemala tiene 
derecho a reclamar el territorio que dio. Con apego al principio de <autodctcrnlinación de los pueblos> la 
<Organización de las Naciones Unidas> se pronunció por la Independencia de <Belice>, la que obtuvo el 21 
de septiembre de 1981 ~ con el conscnti1niento de l\1éxico y la oposición de Guaten1a1a. En la actualidad ha 
concluido una larga etapa de <sotnctimicnto colonial> de Belice y ha nacido un país nuevo en la comunidad 
internacional. 
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ÍNDICE: Introducción al reportaje. ¿Belice un nuevo país? ¿Dónde empieza la historia de Belice?. La 
centenaria disputa Anglo-guatcn1alteca. l'v1apa número 1 de Belice. ¿Qué~ pasó aquel dia?. El gobierno del 
reino unido. El proceso de descolonización. Entre algunos docurnentos consultados. Un día pasaron por 
aquí. Hoy a casi dos ai'ios. La génesis del conflicto. Mapa nú1nero 2 de Belice. Las políticas están rotas. 
?vléx.ico~ el herma.no n1ayor. La política exterior de l\.-léxico. tvtapa número 3 de Belice. México cainbió su 
posición. El Belice de hoy. Belice es un país. La estructura econórnica de Belice. La participación 
extranjera. No hay industrialización planificada. Partidos políticos en Belice. Belice es una monarquía 
constitucional. l\.fapa núrncro ~i de Belice. Conclusiones. Bibliografia. 

RESUI'v1EN: . La idea central de esta tesis es la realización de un <rcponaje periodístico> sobre el 
nacimie

0

nto de un pais, independiente ch:stle <scptic1nbre de 1981 >. y sus repercusiones en la co1nunidad 
internacional. La realización de este trabajo es con el fin de explicar el género de <reportaje> en temas como 
el que nos ocupa y que no pueden ser vistos co.-110 un mero acontecin1iento social o como una fecha más. 
Esta tesis en fonna de reportaje, aden1ás de presentar los <acontccin1ientos históricos> y datos generales de 
<Belice>,. expondrt! la situación actual vivida pcrsonaln1cntc durante la <independencia> de nuestro joven 
vecino,. situación que no ha variado hasta la techa en casi nada. Tratan:111os de- localizar en que, pwltos 
convergen y divergen tres países comunes a <Belice>: <l'vféxico>. <Gran Bretafia> y <Guatemala>. 
Trataremos de percibir la 1nanera co1110 es percibida una mis1na <realidad geográfica>, <política>, 
económica> y <social>, por tres ópticas diferentes y procurar que el lector íonne su propio punto de vista. 
En la selección del terna consideran1os que 1nuchos de los conflictos que enfrentan los países del mundo se 
deben a la diferencia de opiniones y puntos de vista sobre un 1nis1no problema. Este <reportaje> tratar de 
presentar el runbiente festivo que se vivió durante los actos oficiales del otorgainicnto de la <soberanía> y 
<autodetcn1linación> a <Belice> por parte de la <Gran Bretaña>. Tratarnos de explicar las razones de los 
países involucrados para aceptar o rechazar la <independencia belicetia>. Querc1nos scI1.alar las posturas 
oficiales de 1'1éxico. Gran Bretaña y Guatemala., con el propósito de runpliar las perspectivas de los propios 
hechos y presentarlos al lector con <objetividad>. En este reportaje hemos utilizado testitnonios de 
personajes entrevistados durante las fiestas independentistas, y pwltos de vista de <diplomáticos> de 
1'1éxico, Gran Brctai1.~ Guaten1ala y Belice. Se han empleado publicaciones sobre <política exterior de 
rvtéxico>. discursos y conferencias del <Pritncr rv1inistro bcliccfí.o> <Georgc Price>~ y n1atcrial publicado 
por las diversas agencias inlonnativas nacionales e internacionales. 
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ÍNDICE: INTRODUCCIÓN. BELICE, ORIGEN Y DESARROLLO. Antecedentes. Las Bulas Alejandrinas 
y el Tratado de Tordcsillas. Descubrimiento y conquista. DESARROLLO DEL CONFLICTO CON 
BELICE. Re1ac¡ones Espail.a-Inglatcrra. Relaciones. !\.téxico-lnglaterra. Relaciones EUA-Jnglatcrra. 
Relaciones Guatemala-Inglaterra. DERECHOS DE MEXICO. Frente a Inglaterra. Frente a Guatemala. LA 
INDEPENDENCIA. CONCLUSIONES. BIBLIOGRAFÍA. 

RESUl\.lEN: Sicrnpre ha sido <Belice> motivo de preocupación y de atenc1on para los <gobernantes 
1nexicanos>,. aún cuando tal cuestión ha tenido mayor relevancia cuando <Belice> fue declarado colonia 
inglesa o cuando en ~poca porfirista. <rvtariscal> finuó un tratado con el gobicn10 inglés. En el momento 
actual ·vuelve la cuestión de Belice como consecuencia de la <resolución del 17 de novie1nbre de 1980> de 
las <Naciones Unidas>: "Belice debe convertirse en Estado independiente antes de la terminación del 
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trigéshno, sexto periodo de sesiones de Ja Asamblea General". l\1ás que aplaudir el nacimiento de una nueva 
<nación> dcbc1nos 1ncditar y analizar sobre al <territorio> en que se fundó y sobre las consecuencias que 
traer el tener un país tan débil inmediatamente al lado del nuestro. El trabajo está dividido en cuatro partes. 
En la pritncra.,. se analizan los antecedentes del cstablecinliento, los hechos relativos al <descubri1niento> y 
<conquista> de <Yucatán> y <Ccntroan1érica>. y el <Tratado de Tordcsillas>. El segundo capitulo se 
enfoca a las <relaciones bilaterales> entre los distintos países con intereses en la zona: <Esprul.a> e 
<Inglaterra>. En la tercera parte se hace una defensa de los <Derechos> de <l\.1éxico> frente a <lnglatr.:rra> 
y a<Guatc1nala>. En la últitna parte se relatan los hechos cronológican1cntc hasta llegar al <21 de 
septiembre de 1981>. dia de la <Indcpcndcncla de Belice>. 
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autogobierno interno 63. 111.3 Aspectos econón1icos 65. Ill.3.1 Producción y etnpleo 65. 111.3.2 Indicadores 
1nacroeconómicos bil.sicos 68. 111.3.3 Plan de desarrollo 1980-1983 69. CAPÍTULO IV. EL CAMINO DE 
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Belice y la ONU 73. 1'/.1.2 El apoyo de los países caribeños y latinomnericanos 78. lV.2 Posición beliceña 
81. IV.3 Oposición guatemalteca a la independencia de Belice 88. CONCLUSIONES 92. ANEXOS 98. 
Anexo 1 ~·tapa que muestra la localización de las concesiones en los acuerdos de 1783 y 1786 firn1ados 
entre Espai1a e Inglaterra 99 . ...-'\.nexo 2 Tratado de Lítnites entre !\,1éxico y Guatc:111ala 100 .. ..\.nexo 3 Tratado 
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GENERAL 1 1 O. -

RESU1V1EN: Nuestro estudio se centra en analizar la proble1n;l.tica que enfrentó el <pueblo bcliceño> 
padeciendo un <colonialisn10 poHtico> por parte de <Inglaterra> y enfrentando constantemente la 
posibilidad. desde 1nediados de este siglo. de una <invasión> proveniente de <Guatemala>. Indudablctnente 
fue el desarrollo histórico de las <clases sociales> beliccñas. y la fuerte participación de <sectores 
nacionalistas> lo que detcnninó la <independencia> del pueblo beliceil.o. En el capítulo primero daremos a 
conocer la <intronlisión inglesa> en el tt.:rritorio que lcgahncntc pertenecía a <Espat1a>. Ai independizarse. 
las <naciones latinorunL.~canas> heredan posesiont:s que anterionncntc ocupaba la <Corona española>. 
Entre éstas se encontraba <Belice>, correspondiéndole Wl.U parte de ese territorio a <1\.-téxico> y otra a 
<Guaten1ala>. pero <Inglaterra> no estaba dispuesta a de:volvcr el tenitorio y logra obtener <Belice> 
tnediante rrratados que finna con las naciones afectadas. El capitulo segundo n1uestra de que, forma 
resurgió el <litigio> sobre Belice cuando Inglaterra no curnplc lo pactado en la <Convención de límites> 
con Guateni.ala y tvtéxico toma participación en el momento en el que se vislutnbraba un cambio en el status 
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territorial de Belice. Sin embargo Inglaterra no estaba dispuesta a perder una <colonia> con la que n1antenía 
su fuerza política en la zona. En el capitulo tercero esbozaremos lo que íuc la colonia británica de Belice. 
Veremos el aspecto social para detemlinar el nivel alcanzado por las <clases sociales> que lograron 
constituir una <nación> con características 1nuy propias; nos referimos al aspecto político para conocer 
cón10 surgieron las fonnas de <organización política> y <pru1idos políticos> que fomentaron el 
<nacionalis1no> con el objeto de fon1entar la <independencia> de la 1nctrópoli. Finahnente analizarnos la 
situación cconórnica. Cn.:c1nos que Belice cuenta con los <recursos n1atcriales> y <hutna.nos> capaces de 
llevar adelante al país. Por otra parte. la irnportancia que ha tenido la opinión pública internacional>. La 
<ONU>. ciertas agn1pacioncs de países y algunas naciones en particular, 1nostraron su interés en <Belice>)'' 
1c dieron apoyo intcn1acional para lograr su <independencia>. El las conclusiones obscrvarc1nos las 
<perspectivas políticas> y <cconó1nicas> para alcanzar un rncjor <status> en su población. y la importancia 
µe <Belice> en la región <ccntroatncricana> co1110 cjcn1plo de tranquilidad y <estabilidad política>. Uno de 
los objetivos de este trabajo es fotnentar la <investigación> de te1nas de <relaciones internacionales>, donde 
los estudiosos ayuden a conocer conflictos entre dos o 111 s naciones y. desde una perspectiva particular, 
traten de darle solución. Nos ha 1notivado el <scntitnicnto de1nocrático> de nuestro <siste1na federalista> y 
el respeto al principio de la <libre autodctcrn1inación de los pueblos> 
FICHÓ: TAN!A CAPTURÓ: TANJA 
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ÍNDICE: . INTRODUCCJÓN. CAPÍTULO l. EL PR10:CIP!O DE LA NO INTERVENCIÓN. Definición. 
Historia. Imponancia. punto de vista europeo. CAPÍTULO II. LA REUNIÓN DE CONSULTA DE 
MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES. Facultad del Consejo de la OEA para actuar 
provisionahnentc c:omo órgano de Consulta. El Consejo de la OEA actuando provisionaltnentc co1no órgano 
de Consulta. CAPITULO lII. LAS SIETE PRIMERAS REUNIONES DE CONSULTA DE l\·11NISTROS 
DE RELACIONES EXTERIORES. Panamá 1 939. La Habana 1940. Río de Janeiro 1942. Washington 
1951. Santiago de Chile 1959. San José. ele Costa Rica 1960. San José, de Costa Rica 1960. CAPÍTULO 
IV. CONVOCArORIA DEL ÓRGANO DE CONSULTA DE ACUERDO CO?'J EL ARTÍCULO SEA.'TO 
DEL TRATADO INTERAMERICANO DE ASISTENCIA RECÍPROCA (Solicitud colombiana para 
convocar la \/IlI Reunión). CA.PÍTULO V. LA NO Intervención Y LA .. OCT.·'\. '\'.A. Reunión E~' PLI1'.'TA 
DEL ESTE. CAPÍTULO VI. CONCLUSIONES. BIBLIOGRAFÍA. 

RESUl'vtEN: El <nacionalis1110 rnexicano>, su revolución sociaL y su carrtpa.i\a contra el <itnpcrialismo>, 
encontraron ceo entre las 1nasas de los desposeídos. entre <cainpcsinos>, <obreros.-:> e <intelectuales 
liberales> que sien1pre han puesto sus servicios a Ja causa de <(V1éxico>: la <Den1ocracia> y la <Justicia 
social>. <l'Vtéxico> fue derrotando uno a uno los escollos que se oponíml a su libre desarrollo. El Gobierno 
que ~• conduce (no dice quién: <Adolfc> Lópcz t\:1ateos>). en el terreno internacional se ha apegado 
cstrictruncntc a los lineamientos jurídicos que los co1npro1nisos de <1\tléxico>. por medio de <Convenciones 
y tratados>, le son irnpucstos por el <Derecho> y por Ja <Comunidad inten1acional>. Consciente de la 
posición tradicionista del <Gobierno n1cxicano>, he puesto todo rni intcrt!s en la elaboración de la presente 
tesis, para poder demostrar que <i\rtéxico> en <Punta del Este> no se equivocó y que bregó incansablemente 
por mantener límpidos e intactos Jos principios de la libre <autodctenninación> y de la <No intervención>. 
Envio en estas páginas in nlcnsajc alentador a todos y cada uno de los tncxicanos, para que <t\,féxico> pueda 
llevar a todos los hogares del inundo el 1ncjoran1icnto de ]a vida <económica>, <social>. <política> y 
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<cultural>. para que pueblos y gobiernos logren las aspiraciones supre1nas de la <Revolución mexicana> y 
de la nueva <Revolución de Atnérica>. 
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ÍNDICE: INTRODUCCIÓN. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL TERRITORIO DE BELICE. 
Aspecto histórico del territorio. Causas de la penetración e invasión inglesa en el Caribe. Jnva·;ión inglesa en 
Belice. Extensión tcrritori:tl de !\·léxico. extensión del dorninio inglés en el Caribe de Atnt!rica Central. 
Tratado Clayton-Bulwcr. FUNDAJVIENTOS DE LA SOBERANÍA ESPAÑOLA SOBRE EL 
TERRITORIO DE BELICE (ACUERDOS CON ESPAÑA). CONFLICTO TERRITORIAL. Conflic!O 
angloespailol Real Cédula 1724-1725. Inglaterra reconoce que Belice no es territorio briránjco 18 J 7-1819. 
INDEPENDENCIA DE IVIÉX!CO. !\'léxico -sucesor de los derechos de Espafia sobre Belice. Tratado de 
ruuistad~ cornercio y navegación entre !\,téxico e Inglaterra ( 1825-1826). Violación por Inglaterra de los 
Tratados 1783 1786 Guerra de castas 184 7 (visión rn s amplia). Distintas disposiciones. :rvraxirniliano y 
Belice (1864-1865). TRATADOS DE LiMITES. Tratado l\·lariscal-Saint John (1893). Límites entre 
Guatemala y !\léxico (1882). T!V\TADO DE LÍMITES MÉX!CO-GUATE/\.IALA Prorrogación del 
Tratado hasta Porfirio Díaz ( 1899). Convención entre Guatcrnala y Su Majestad Británico 1859. 
SURGII'VUENTO DEL PROBLEl'Vlr\ .. Posición de Guate1nala. ¡-efutación 1nexicana a la tesis guatemalteca. 
POSICIONES RECIENTES EN TORNO AL PROBLEMA. Posición de Guatemala. Posición de JV!éxico. 
Marco en las relaciones inten1acionah:s. Comunicado conjunto celebrado en Bogotá Colon1bi~ agosto 
1977. Posición adoptada en las Naciones Unidas. RESOLUCIONES ADOPTADAS (1514). 
RESOLUCIONES ADOPTADAS EN LA OEA. ESTADO ACTUAL DE BELICE. Situación geográfica. 
Aspecto socioeconón1ico. Comunicaciones. Aspecto social. Inmigración. Aspecto económico (indicadores 
económicos). AYUDA E>..IRANJERA. Ayuda de Gran Brcta.Iia a los países del Caribe. Comercio. 
Turismo. ASPECTO POLÍTICO. Constitución y gobierno. Elecciones y partidos políticos. Adininistración 
y gobierno local. Aspecto jurídico_ Relaciones Internacionales (vínculos con Gran Brctafia). Últimos sucesos 
en Belice. CONCLUSIONES. BIBLIOGRAFÍA. 

RESU~1EN: Este trabajo consta de cinco partes y las conclusiones, partiendo desde los <.A.ntecedentes 
históricos> del territorio de <Belice>. las causas de la penetración inglesa en el <Caribe> y <Belice>, Ja 
extensión territorial de <~·1éxico>. punto i1nportantc para comprender a que~ país le corresponde la 
<sobc1·anía> de <Belice>~ y la extensión del dotninio inglés en el <Caribe> de < . ..\.mérica ccntr.aJ> para llegar 
a la reducción del rnisrno dominio en <Honduras británico>- <Belice>. Postcrionnente están los 
fundamentos de la <soberanía esprulola> sobre el territorio abarcándose Jos diferentes acuerdos con <Gran 
Bretafia> llegándose al <Tratado dcfinüivo de paz de 1783>. En tercer lugar. abarcamos el conflicto 
territorial vislumbrándose los derechos de <Espaiia> sobre <Belice> y la <Independencia de !'v-téxico>. Los 
diferentes tratados de límites sobre el rnistno territorio y las discrepancias existentes de cada parte en 
conflicto, así con10 Ja posición y resoluciones en el seno de <Organis111os Internacionales> como <Naciones 
Unidas> y la <Organización de Estados Americanos>.Finalmcnte llegarnos al Estado actual de <Belice> en 
su presente configuración_ La investigación tiene con10 objetivo seilalar una línea cronológica de los hechos 
y la secuencia lógica del disefio de investigación para llegar al final a una solución o no del problema de 
<Belice>, según el análisis de las posiciones adoptadas_ 
FICHÓ: TANIA CAPTURÓ: TANIA 
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RESUi\.·1EN: El ingrediente base de nuestro tic1npo es <"lo internacional">_ Las cuestiones internacionales 
merecen atención de todo aquel que crea poseer una 1ncdiana cultura. !\.-lenas guerras se verificar n cuando 
todos los hornbrcs nos prcocupen1os por un 1nenoscabo de nuestra condición de pueblos libres. Quién más 
obligado que un <universitario> a conocc-r la tnatcria <internacional>. Debernos sentirnos <PUEBLO> y 
laborar en los problcn1as que lo afectan para poder cu1nplir nuestra 1nisión. por todo eso he escogido un 
tema de <Derecho inten1acional>. f\.1i condición de guare111alteco detcnninó que dedicara atención a un 
proble1na de nii pau-ia: el <litigio de Belice>. originado por Ja violación por parte di.! <lnglaterra> de los 
principios de la <convivencia internacional>. imponancia del tt:ma: La sola c:vocación de la <Doctrina 
!Vfonroe> hubiera sido suficienre para justificar el estudio. La consideración de una contienda militar 
bastarían para alannan1os ante el peligro de enclaves en los puntos tnús estratégicos. de <América>. Est en 
juego el cutnplllniento de las obligaciones internacionales: la <paridad jurídica> de las naciones. Ademas 
cst n en peligro <valores>~ <ideales> que son la esl!'ncia mis1na de un mundo de <justicia de111ocrática>. 
Desarrollo. Marcainos una etapa inicial que explica el 01igcn del cstablccinliento y su <estatuto juridico> 
derivados de los <tratados anglocspafloles> de 1670 a 1814 . ...-'\.nalizan1os en seguida la situación derivada de 
la <independencia> de las <Repúblicas ainericanas>. En capítulo aparte los derechos que <México> pueda 
tener a través del examen de los <tratados anL?.lomcxicanos> de 1826 v 1893. Estudiamos la <controversia 
angloguatetnaltcca> co1nenzando por la <Ind~pcndcncia> de 1821 h;sta Jos tratados angloamericanos> de 
1850 y 1856. Llegainos al <tratado de 1859> por el que <Inglaterra> adquirió derecho de <soberanía> sobre 
<Belice>. condicionado al cun1plin1iento de w1a obligación cotnpcnsatoria y a la <Convención Adicional de 
1863>. El incumplimiento de ésta por parte de <Inglaterra> y el cxmncn de la cuestión de 1933 hasta 
nuestros días. son la últitna parte;;. Esta íonna de estudio íacilita el colocar el asunto bajo las norrnns 
modernas del <Derecho intcn1acional>. 
FICHÓ: TANJA CAPTURÓ: TANL-'\ 
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ÍNDICE: ADVERTENCIA ºVil. INTRODUCCIÓN XI. PRIMERA PARTE- ASPECTO HISTÓRICO. Cap. 
I Fundación del establccin1iento de Belice. Antecedentes 3. Cap. ll Tratado Codolphin 1670 9. Cap. 111 
Tratado de París y Versalles 1763 y 1783 13. Cap. IV Convención de Londres 1786 19. Cap. V Actitud de 
Inglaterra en relación con los pactos 1783 y I 786 29. Cap. VI Antecedentes a la Convención de 1í1nitcs de 
1859 43. Cap. Vil Convención de Límites de 1859 49. Cap. Vlll Cómo cumplió Inglaterra 65. Cap. IX 
Estado actuaJ de la cuestión 79. Cap. X La situación de l'vléxico frente aJ proble1na 89. SEGUNDA PARTE
ASPECTO JURÍDICO. Cap. 1 Generalidades 1 15. Cap. 11 Los tratados internacionales 127. Cap. 11! 
interpretación de los Tratados 143. Cap. 1 V Extinción de Jos Tratados 151. Cap. V Extinción por 
incutnplimiento o incjccución 157. Cap. '\.'I fundrunento del derecho guatenlalteco de soberanía en el 
territorio de Belice 189. Cap. VII Análisis de la convención de Límites de 1859 209. Cap. VIII La 
convención de 1859 y las causas de extinción de los tratados. Cap. 1X Caducidad de la Convención de 
Límites de 1859 por razón del incumplimiento de la gran BretaI1a 225. CONCLUSIONES. 
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RESUMEN: El <Derecho> no escapa a la evolución general. La influencia de las <ideas ,ticas>. 
<filosóficas> y <econón1ica> existentes en cada mornento histórico. le obliga a crear fonnas~ instituciones 
nuevas. salvaguardaras de las <relaciones individuales> o <colectivas>. El <Derecho internacional> debería 
ser el nt s fiel reflejo del <estado de desarrollo> de Ja <cultura> y <civilización> de la raza humana. pero si 
exruninmnos el panoran1a intcn1acional encontrrunos un espectáculo desolador: conf'ercncias que fracasan 
por el influjo de fuerzas intc1·csadas. <tratndos> de origen irnpúdico? sin respeto a la <voluntad> de Jos 
<pueblos>. <tratados> irnpucstos a los débiles. convenios imnoralcs. pactos ilícitos. <violencias>. 
<usurpaciones>. <conquistas>. <..~re_ Dentro de .este triste cuadro cabe el caso de <Belice>: una convención 
impuesta por el poderoso al débil. Y el ri!claino por parte de <Guatemala> del cu1nplimiento de los 
compromisos dcrivndos del tratado, que son a cargo de <Inglaterra>. ésta ha contestado con evasivas para 
liberarse de su obligación. para lundmncntar sus opiniones t:n ocasionl!s a transformado el <Derecho> 
intentando extraerle principios que han resultado de pahnaria injusticia. Podría pensarse que le <Derecho 
internacional> ha desaparecido. sin e111bargo no es ns¡. El <Derecho internacional> atbrtunad;:uncnte est 
vivo, integrándose para garantía de las relacionas entre los pueblos bien intencionados. En su cmnpo Jos 
problc111as se han n1ultip1icado; tarea es de los investigadores resolver estos proble1nas. El caso <Belice> 
ofrece un problt:1najurídico de urgente solución para <Guate1nala> y para <América> toda., que sie1npre ha 
sido respetuosa de los <derechos> de los dcn1ús y cumplidora de los co1npron1isos derivados de las 
<relaciones internacionales>. Tratarctnos de encontrar la solución sin dcscntendcn1os de los aspectos que el 
caso presenta y que serán exa1ninados en el curso de este trabajo. 
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ÍNDICE: Introducción. PRirv!ERA PARTE. Historia. CAPÍTULO l. Origen del establecimiento de Belice. 
CAPÍTULO 11. Los tratados anglocspañoles. CAPÍTULO llI. La jurisdicción de la Capitanía General de 
Yucatán. CAPÍTULO IV. Tratado entre !\·léxico e Inglaterra de 1826. CAPÍTULO V. Tratado de Límites de 
1893. CAPÍTULO VI Las pretensiones de Guatemala. SEGUNDA PARTE. Derecho. CAPÍTULO I. 
Situación juridica del problenrn. CAPÍTULO 11. Reivindicación de Belice por Guatemala. CAPÍTULO III. 
Administración provisional de Belice. CONCLUSIONES. 

RESU:rvJEN: La "administración provisional de colonias y posesiones europeas en <Atnérica>", elevado a 
<Convención> en la <Segunda reunión de Cancilleres> de <La Habana> en julio de < 1940>. nos sugirieron 
la idea de esn1diar la situación jurídica de las posesiones no ainericanas próximas al litoral nlexica.no del 
<Océano Pacífico>; y fundamentalmente dcfendt!r los <derechos> de <!"vtéxico> sobre una parte del 
<Estableci1niento> de <Belice> en el rcn1oto caso de que prosperen las gestiones de <Guatemala> para 
recuperarlo. El punto de vista que aquí exponemos so concreta a <Belice>, el cual no es el oficial. pero 
quizá nuestro pensmnicnto coincida en algunos aspectos con el del <Gobierno de la República mexicana>. 
Nuestro estudio con1prcndcr dos partes: la primera ser una <reseña histórica>. sin mayor extensión que la 
necesaria para deducir las consecuencias lógicas de los hechos; la segunda ser <jurídica> por cuanto tratar 
de establecer, conforme al <Derecho internacional Público>, la pretensión de <l'vit!xico> a una parte del 
<territorio> de <Belice>, en los dos posibles casos: 1- que la posesión inglesa sea objeto de transferencias a 
otro país no americano, 2- que atendiendo a la <Segunda reunión de Cancilleres de América>. la república 
de <Guatemala> obtenga de la <Gran Brctaria> su consentimiento para la <reincorporación> de <Belice> al 
territorio guatemalteco. 
FICHÓ: TANIA CAPTURÓ: TANJA 
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ÍNDICE: PRÓLOGO. CAPÍTULO Periodo colonial. Origen del establecimiento. Títulos de soberanía. 
Tratados. El tratado de Vcrsalles de 1783. Constitución d~ 1786. La expedición de Arturo o·Neill. Tratado 
de Asturias. 1892 ... C ..-\.PITULO 11.. Independiente. Situación jurídica de Belice en 1821. Gran Bretrula 
acepta negociar con tvtéxico. Tratado de- paz entre TVtéxico y Esparta de 1876.. CAPÍTULO 111 La frontera 
mexicana. Derechos lle 1\.·1éxico ... CAPÍl-ULO IV La frontt!'ra guaternalteca ... Frente a Belice ... Convención 
ang.lo-guatc1nalteca de 1899. La situación actual. .. CAPÍTULO ·v Aspecto jurídico. Dos posibles soluciones 
aJ problema. La solución jurídica. Extinción de tratados ... El procedimiento legal. Prúctica internacional. 
Aplicación de \a cláusula ... La solución política. APÉNDICE. Conclusiones. Bibliog.rafia. Índice general. 

RESU!\.tEN: Prólogo. Nuestra hcnnana república del sur (<Bclict..!>), siempre ha recibido la sin1patia y 
apoyo de <tv1éxico> en sus justas dctnandas. f-Iasta hace poco tic1npo. nuestros gobiernos habían visto el 
probletna de Belice con indi-fercncia por ignorancia. Se debe al ilustre internacionalista mexicano licenciado 
<Isidro Fnbcla>. juez de la <Corte Internacional de Justicia> el haber despertado en la conciencia nacional y 
en nuestros gobernantes. el interés de toda la nación mexicana hacia la recuperación de una parte del 
territorio patrio. con su libro titulado <"Belice. Defensa de los Derechos de ~·tc!xjco">. Con este estudio creo 
haber logrado sistematizar las distintas posiciones y dar una exposición didáctica al problcrna. Presento al 
final un intento de solución <jurídica> y otro de solución <política>. Hny algo que deseo subrayar: la 
necesidad in1periosa de que nuestro país recupere <Belice>. Una cosa es clara.. la desintegración del In1perio 
británico. Hemos visto como echan a los ingleses de la <India>. del <Ir n>. del <Egipto> .. NOSOTROS. 
MEXICANOS, ¿QUÉ ESPERAMOS PARA ECHARLOS DE <BELICE>? 
FICHÓ: TANJA CAPTURÓ: TANIA 
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ÍNDICE: t\lapa 6 y 7. Prólogo 11. CAPÍTULO 1 ANTECEDENTES HISTÓRJCOS. La historia como 
fuente del derecho intcnH1cional 15. Descubrinliento de América 18. fw1dación de Belice y origen de su 
nombre 20. Prirner reconocimiento practicado por España en la Península de '{ucatán 22. primer tratado en 
que se plantea el problcxna del establecirniento de Belice. sin resultado positivo para los ingleses 22. Primera 
expedición que se realiza en nombre de Ja Colonia Espafiola contra el establcciinicnto de los piratas 24. 
Expedición llevada a cabo por don Antonio de Figucroa e i1nportancia que reviste 27. tratado Aix la 
Chapel1e. Su importancia 29. Artículos prclirninares de paz~ J 762 30. Priincr tratados en e] que se fijan con 
exactitud los límites para el corte de palo de tinte. celebrado por Espai1a e Inglatcn·a en l 783 31. 
Convención suplen1entaria y runpliación del articulo VI del tratado de Londres en 1786 32. Expedición de 
don Arturo O'Ncill al territorio de Belice. Funestos n:sultados 34. Tratado de Anüens de 1802. Su relación 
con Belice 36. Actitud asumida por los habitantes de Belice después del tratado 37. Documentos 
importantes donde se observa la posición guardada por Inglaterra respecto s Belice 38 Tratado celebrado en 
1825 por tv1éxico y la Gran Bretaña. in1portancia del mismo 38. Tratado de arriistad. comercio y navegación 
de 1826 39. Tentativas de los ingleses para obtener de Espail.a derechos de soberanía sobre el territorio de 
Belice 40. Tratado que celebra f\1éxico con la Corona espru1ola donde es reconocida nuestra Independencia 
40. Derechos obtenidos por rvtéxico al independizarse de España 40. Correspondencia diplomática cruzada 



XI 

entre la República mexicana y el reino inglés sobre el ilegítitno contrabando de annas en el territorio de 
Yucatán 4 l. Actitud asumida por los Estados unidos respecto a los derechos de Inglaterra sobre el territorio 
de Belice 42. Tratado Clayton Bulwer de 19 de abril de 1850 42. Notas cruzadas entre la diplomacia 
mexicana y el gobien10 británico sobre la ocupación de Cayo A1nbcrgis 43. Convención de Lín1itcs de 1859 
44. Co1Tespondencia diplo111ática sostenida entre !\.·léxico y Gran bretrula 45. Tratado de amistad de 1866 46. 
Nota del n1inistro Ignacio L. Vallarta 47 .. A.ntecedcntcs del tratado de 1893 47. Infonne del C. Ignacio 
rvtariscat secretario dc:l despacho dt: Relajaciones Exteriores~ rendido ante el senado acerca del tratado de 
lí1nitcs entre Yucatán y Belice 48. Co1ncntario suscitado a raíz del inforn1c rendido al senado por el Lic. 
Ignacio l\.lariscal 53. CAPÍTULO 11 TRATADOS. Concepto de Tratados 59. Tratado de Utrccht 59. Tratado 
de París 60. Tratado de ·vcrsallcs 61. Convención suplcrncntaria celebrada entre su rvtajestad Católica y el 
rey de Ja Gran Bretaña. para explicar. mnpliar y hacer efectivo lo estipulado en el Art. 6 del Tratado 
definitivo de paz del afio de 1786 en Londres 63. Tratado de A1niens 66. tratado de arnistad. co1ncrcio y 
navegación de 1825 66. Tratado dt: ainistad. con1ercio y navegación de 1826 68. Tratado de litnitcs entre 
Guate1nala y la gran brctafia 72 ... rrarado de Lítnitcs entre i\,1éxico y Guatemala de 27 de scptic1nbrc de 
1882. CAPÍTULO III EL TRATADO i\IARISCAL-SAINT JOHN. Análisis del tratado de limites de 1893 y 
su importancia 77. Examen de Ja posición en que se encontraba i\.1éxico a raíz de la firma del tratado de 
1893 78. Aspecto jurídico . 

RESU~·tEN: La tesis que presento tiene por objeto ayudar a esclarecer el asunto de <Belice>: he procurado 
poner de relieve el aspecto <jurídico> que se halla fundanientado en infonnaciones de carácter <histórico>. 
las cuales favorecen de tm n1odo claro la posición de <N1éxico>. estableciendo sus <derechos> a la hasta 
hoy <posesión británico>. La <política internacional> sostenida tradicionahncntc por las autoridades 
n1exicanas. defiende la <autodeterminación de los pueblos:::-. Este estudio va dirigido a dejar establecido que 
corresponderá a los habitantes del territorio de <Belice> resolver cuáles serán Jos <cánones jurídicos> que 
les proporcionarán una mejor coexistencia~ los incidentes histórico-políticos: vent~jas económicas y 
<tratados diplomáticos> no pueden interferir en la <consciencia colectiva> de un pueblo. 
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ÍNDICE: Prólogo. Capitulo 1 Época prehistórica. 11 Epoca pre-colonial. 111 Epoca colonial. IV Época 
independiente. V Plan de Ayutla. La constitución del 57. La Refom1a y el Imperio. VI Porfirio Diaz y su 
gobierno. hasta la revolución de 1910. VH La Revolución de 1910. El cuartelazo de 1913. La Constitución 
de 1917. La doctrina Carranza. Los tratados de Bucarcli. La doctrina Estrada. Los gobiernos institucionales 
hasta 1958. \/Jf Síntesis del estudio geográfica estratégico. del Teatro de operaciones de Belice. IX 
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RESUrv1EN: Prólogo. <Belice> es nuestro por entero, se forjó a través del tie1npo y del espacio con sangre 
<J\.lEXlCA>. Encontrarán en la presente tesis lo positivo de tni apreciación sobre el caso <Belice>~ en que 
<!'vtéxico> no pide sino que se la haga "<Justicia> a secas". y recuperar lo que es nue-stro. conforme al 
<Derecho>, a la <Equidad> y a la <Justicia>. la politica internacional nos dice que los pueblos deben dejar 
de sentirse débilt!'s e indefensos. porque rebaje su <dignidad> dentro del consorcio ínternaciona1, en donde 
todas las naciones son iguales. con las mis1nas <obligaciones>. <derechos> y <libertades>. Hay que exigir 
con valor. altivez y decoro, el lugar que nos corresponde por propio derecho y en lo interno unifiquenl.OS 
nuestras esperanzas por la <Eductición>? por el <Derecho> y por el Bien común. 
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ÍNDICE: Capítulo primero. ANTECEDENTES HISTÓRICOS DEL CASO BELICE. Y reconocimiento 
Español en Yucatán, respecto al ten·itorio bcJicer1o 25. II "Belice" su fundación .. ubicación y origen de su 
nombre 35. 111 Estructura política y jurídica de Bclict.: 36. Capitulo segundo. FRONTERA SUR DE 
?vtÉXICO Y ANTECEDENTES. I Hechos expedicionarios históricos de a) Antonio de Figueroa 43. 
b)l\·!artin de Úrsula 45. c)Antonio de Cortaire 46. d) MmlUcl Salcedo 47. e) !Vlclchor Navarrete 48. f) Arturo 
o·Neill 49. ll Proble1na dd pri1ne1· tratado acerca del cstablccinücnto de Belice 50. a) Tratado Aix la 
Chapellc 5 I. b) Tratado sobre el lünite de Corte de palo de tinte 52. e) Trarado de .A1nicns irnportancia 
relacionada con Belice 53. d) Criterio asu1nido por la comunidad beliceña respecto al tratado de Atniens 54. 
ITl Reconocitniento español de la lndepcndencia de ~-féxico 54. a) Derechos obtenidos por i\.1éxico 54. b) 
Tratado de Amistad, cotncrcio y navegación (1825~ 1826 y 1836) 55. e) Libelo de Ignacio Luis Vallarta a la 
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su estudio ( 1893) 66. 

RESU:VlEN: PROE~HO. Esta tesis presenta un análisis detallado de los hechos históricos de "Be1ice" y una 
tentativa para forn1ular sirnplcs ideas de la época contc1nporánea,. corno una base para estudios posteriores. 
A manera de sugestión alentadora.. a los estudios dedicados a las investigaciones estadísticas o a la 
investigación de la construcción histórica. 
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RESUl'vtEN: prólogo. El hecho de hacer hincapié en la época prehispánica. es con el propósito de poder 
ubicar en el terreno <jurídico>~ las posiciones de <l\rféxico>~ <Guatc1nala> y <Belice>~ respecto a la esencia 
de la Tesis que se sustenta y que es la búsqueda de la <Independencia> del territorio de <Belice>. Los 
<lZTAES> o <i\.·1ayas> fueron un pueblo más <místico-cultural> que <conquistador>. Se dispersaron y 
abandonaron sus residencias; luego vino Ja <invasión española> y con ella el dcsrnc1nbra111iento del 
<Imperio maya>. Por el aiio de <1542> se fundó la <Capitanía de la provincia de Yucatán>. A rnediados 
del siglo XVH. las costas de <Yucatán> fueron invadidas por <piratas ingleses>. Por rncdio de un 
<Tratado> en <1670>. el canciJlcr inglés <:\Iilord de Lexington>~ presentó cuatro artículos para la incursión 
de vasaJJos en <do1ninios espaiiolcs> para el corte de <palo de Carnpcche>. obligando la <Corona 
española> n pagar un in1pucsto por su explotación. El <30 de abril de 1859> se celebra un tratado entre <Su 
?vfajestad británico> y el gobierno de <Guaternala> sob1·e Jín1itcs. He querido enfatizar sobre la posición deJ 
<gobierno n1exicano>~ al desear lograr la independencia de <Belice>, y que no es ad1nisiblc la política del 
<gobicn10 guatemalteco>. Se trata dc establecer el <derecho> que bien puede tener <!vféxico> sobre 
<Belice>~ por ha.her sido parte de su territorio. y que el <pueblo y el gobien10 mexicanos> tniran con 
siinpatía la <cn1ancipación di; los pueblos> por rnedio de1 <derecho>. El <26 de diciembre de 1816> se 
flnnó un tratado entre <rvtéxico> e <In!!latcrra>. para la <abolición de la esclavitud> en Jos do1ninios de 
ambos países. Para < 1952> se fin11a un <convenio> para las <Telecomunicaciones> entre !v1éxico> y 
<Belice>. Al efectuarse el <tratado de li1nitcs> con <Guatetnala> se aclara su renunciación al Estado de 
<Chiapas> y d <Soconusco>. Concluyendo: desde la ocupación ingles~ f'ueron las autoridades 111cxicanas 
las que vela.ron por el curnpli1niento de <Tratados> celebrados con <Inglaterra>. Los 1napas dt!l siglo XVIII 
no señalaban la frontera. En 1975. <Guatetnala> arguye que;; <Belice> es parte de su territorio. La mala -fe 
del <Gobien10 guatema.ltcco> se hace notar al ceder a los ingleses derechos históricos y jurídicos por el 
interés de conservar un beneficio propio. según el <rratado de 1859>, pero <l\.1éxico> lo modificó al finnar 
el <Tratado l\tariscaJ Saint Jolu1> el 25 de abril de <1897>. Todo se circunscribe a un proble1na <jurídico> 
en donde la única solución ser el respeto a Jos <Tratados Intcntacionalcs> entre las tres naciones 
beligerantes sobre el tcnitorio de <Belice>. La deinora en la promulgación de su <Independencia>. se debe 
a inmadurez aunada a la falta de TCCursos naturales propios. Para su <e1nancipación> requerir de ayuda 
1nultilatcral desinteresada. 
FICHÓ: TAN!A CAPTURÓ: TAN!/\ 

0181 
CLASIF: OOl-00721-P42-1977-708 AUTOR: Prieto Bacza. l\1arcclino 
TITULO: Posición de l\1éxico sobre Belice O.A.: LIC. EN DERECHO 
PROC.: FAC DE DERECHO A:':O: 1977 ÁRE.-\. D: DERECHO #TESIS: 18 I 
CLAS. GEO: A 1105; A 15 PERIODO· 1502-1977 TP: 2.5. 1 TS: 2.2.2. 2.2.3 

ÍNDICE: introducción 1. CAPÍTULO l. DERECHOS ORIGINARIOS DE ESPAÑA Descubrimiento del 
Golfb de Honduras 1502 3. Tratados de Londres 1604 y i\.:1adrid 1630 3. Restricciones itnpuestas por 
España a los ingleses 4. Tratado de Madrid 1670 4. Fundación de Belice 5. Tratados de Utrecht 17!3. 
Inglaterra garantiz..:'"l la integridad del ilnperio español 6. Tratado de Sevilla 1729 6. Artículos preliminares de 
Paz Aix-La-Chapelle J 748 7. Tratado definitivo d<! paz de Aix-La-Chapelle 1748 7. Articulos preliminares 
de paz 1762 8. Tratado definitivo de paz 1763 9. Tratado de Alicmza defensiva y ofensiva entre Espai\a y 
Francia 1779 9. Artículos prclilninares de paz 1783 1 O. Tratado de Versales J 783 12 . Convención de 
Londres para explicar. ampliar y hacer efectivo el articulo rv del Tratado de Vcrsalles de 1783. con respecto 
a las posesiones coloniales dt: An1érica, firmada en 1786 14. Declaración de Londres 1786 17. -rratado de 
Arniens 1802 18. El parlrunento británico dl;!cla.ra qm.! Belice no es territorio británico 1817 );' 1819 19. 
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Gobernador y capitán n general de 't'ucatán,. 1 702 21. Reconocimiento de la costa de Belice,. organizada por 
don Álvaro de Rivaguda, gobernador y Capitán general de '\'ucatán 1706 21. Expedición contra Belice 
organizada por el 1\llariscal de campo Don Antonio de Figucroa. Gobernador y Capitán general de Yucatán 
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jurisdicción sobre Belice 26. Real Cedula dirigida al gobernador y capit{m general de Yucatán 1763 27. Real 
Cédula. 1763 29. El Gobernador y capitán general de Yucatán hace entrega a los ingleses del territorio 
concedido por el Tratado de '\'crsallcs de 1783 30. Informa rendido por el gobernador y capitán n general de 
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RESU!VIEN: Lo importante de esta investigación es dar a conocer a la opinión pUblica nacionaL cuáles son 
los <Derechos tc:rritoriales> de <i\.1éxico> y su postura a través de la Historia por la disputa de <Belice> 
entre <Guatetnala> y el <Reino Unido>. Por lo que se refiere a los <derechos> que <tvléxico> tiene sobre 
<Belice>, jat11ás ha renunciado a ellos, aunque nunca los ha hecho va1er en los <Foros inten1acionales>, 
porque está en espera de que el conflicto se resuelva por la <vía pacifica> y de acuerdo con los preceptos 
del <Derecho internacional>. En los últi111os tres afias ha adquirido vigencia c::;ta vieja controversia, por lo 
que nuestro país defiende su postura histórica rnicntras no haya una cambio en el "status> actual de 
<Belice>. Por otro lado sostiene la tesis basada en los <principios universales> que son la 
<autodetenninación de los pueblos>, el diálogo entre las partes y la <solución pacífica> de las 
controversias. 
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