
octubre - diciem
bre, 2017

33

Pacarina del Sur
Revista de Pensamiento Crítico Latinoamericano



2 



3 



4 



5 



6 



7 



8 



9 



10 



11 



12 



13 

                                                           

1 “Circunstancias en las que hechos objetivos influyen menos en la formación de la opinión pública que lo que lo hacen los 

llamamientos a emociones y creencias personales”. 



14 

http://elpais.com/elpais/2016/12/26/media/1482764041_249290.html
http://elpais.com/elpais/2016/12/26/media/1482764041_249290.html


15 



16 



17 

Imagen 1. https://noticiasdeabajo.files.wordpress.com  

https://noticiasdeabajo.files.wordpress.com/


18 

                                                           

2 http://www.globalissues.org/article/75/world-military-spending. 

http://www.globalissues.org/article/75/world-military-spending


19 

                                                           

3 Véase, http://www.globalissues.org/article/75/world-military-spending. 



20 

                                                           

4 Entrevista en el periódico La Jornada, 7 de febrero de 2016. 



21 



22 



23 

Imagen 2. https://estructurasistemica.files.wordpress.com/  

https://estructurasistemica.files.wordpress.com/


24 



25 



26 



27 



28 



29 



30 

                                                           

5  Periódico La Jornada, 3 de julio de 2016. 

6 The Assassination Complex: Inside the Government’s secret drone warfare program, mayo de 2016. 



31 

                                                           

7 Publicado en la edición del 14 de mayo de 2016 por el periódico eldiario.es. “Asesinatos por control remoto en la era 

Obama”. 

 

 

 
Imagen 3. https://hateandanger.files.wordpress.com/   

https://hateandanger.files.wordpress.com/


32 



33 



34 



35 



36 



37 



38 



39 

Imagen 4. https://carlosagaton.blogspot.mx  

https://carlosagaton.blogspot.mx/


40 



41 



42 



43 



44 



45 



46 



47 

Imagen 5. https://estructurasistemica.files.wordpress.com  

https://estructurasistemica.files.wordpress.com/


48 



49 



50 



51 



52 



53 



54 



55 



56 



57 



58 



59 

                                                           

8 Pasante de Licenciatura en Etnología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH). Título de tesis: “Lucha 

libre extrema: y las representaciones sociales de sus protagonistas sobre dolor, cuerpo y violencia”. Correo electrónico: 

miguel_xuarez@yahoo.com.mx. Este artículo se elaboró como parte de las actividades realizadas durante la prestación del 

servicio social en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo, como parte del proyecto de investigación La Presencia 

Japonesa en México. Un Abordaje Museográfico, Histórico y Antropológico, a cargo de la investigadora Dahil M. Melgar 

Tísoc. 

mailto:miguel_xuarez@yahoo.com.mx


60 



61 



62 



63 

                                                           

9 La autora no precisa a qué obra de Callois hace referencia; sin embargo, puede tratarse de Los juegos y los hombres: la 

máscara y el vértigo (1958). La investigadora advierte que la teorización de la lucha libre supone que cada función es un 

laboratorio en donde se encierra el misterio de cómo vive y siente el pueblo de México. Mas no repara en considerar que la 

lucha libre es del agrado de un público específico y cambiante. Tampoco repara en las disparidades de ingresos que se dan 

en un negocio como la lucha libre; considera que académicos e intelectuales ven el universo que rodea a la lucha libre 

asociado con el atraso de una comunidad proclive a la religiosidad inconsciente y a las expresiones simbólicas. Finalmente, 
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https://h2g2.com/edited_entry/A1119449. 
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rechazo y curiosidad por el cuerpo de los otros” (Melgar, 2015: 184). 

 

 

 



96 



97 



98 



99 



100 



101 



102 

                                                           

60 Véase a J. Baird Callicot, “En busca de una ética ambiental”, vol. I. En: Teresa Kwiatkowska y Jorge Issa (compiladores). 
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de sus medios de producción y de sustento sentaba las bases para la creación de la gran propiedad territorial y de los grandes 

capitales en dinero. Hasta que un buen día  la población apareció dividida en dos campos: en uno, hombres libres despojados 
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Imagen 2. Frontis de la Universidad Técnica de Manabí 

Fuente: http://utm.edu.ec  
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Imagen 5. Entrevista a un miembro del Departamento de 
Planeación de la Universidad Técnica de Manabí extensión 
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248 «En una palabra, los rojos, o llámense progresistas, menos liberales, ¿para qué conspiraron sin plan ni concierto si no 

querían sufrir del gobierno lo que era más justo?» (López, 1851: 14). 
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249 «Al promediar la década de 1920, Jorge Guillermo Leguía, bajo el influjo de Mariátegui y Basadre, emprendió una 

investigación histórica sobre los orígenes de las ideas socialistas en el Perú, que lo llevó a indagar por el impacto de la 

revolución europea de 1848. Pudo recoger abundantes referencias sobre otros países de América Latina como Chile o 

Colombia, pero en cambio las informaciones sobre el Perú apenas fueron fragmentarias, dispersas y en muchos casos 

presunciones sobre las ideas de los liberales peruanos que habían organizado a los artesanos limeños para fundar el “Club 

Progresista” e intervenir en la insurrección de 1854. Pero, más allá de estas anotaciones, no se podría afirmar que en 1848 

se produce una sincronización entre Lima y París, a pesar de que un peruano fue testigo de excepción de la revolución 

parisina y llegó a escribir un libro de viajes donde, luego de narrar sus peripecias por Europa, termina anexando un 

pormenorizado relato de las barricadas en París y los choques entre los revolucionarios y el ejército: nos referimos a Juan 

Bustamante el viajero, para quien comunismo y socialismo también eran sinónimos, pero ambos términos tenían una 

connotación negativa y repudiable por cuanto significaban “la destrucción de la familia y de la propiedad”». (Flores Galindo, 

1997: 358).  
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250 «Buena parte de la historiografía clásica sobre la historia socialista construida sobre el paradigma de la oposición entre 

utopías sociales y ciencia social ha tendido a invisibilizar o a aplanar estas corrientes. Estas concepciones suelen englobar 

las teorías fourieristas y sansimonianas dentro del primer sintagma (“socialismo utópico”) y hacen emerger, con la acción 

pública de Marx y Engels a partir de 1848, el segundo sintagma, el “socialismo científico”. Tan potente ha sido ese 

paradigma fundado en la oposición entre los dos socialismos, que todo este conjunto de doctrinas y movimientos socialistas 

europeos propios de los años 1830, 1840 y 1850 que no se acomodaban al modelo de las “utopías sociales” fueron a menudo 

denominadas, de modo indeterminado, como “socialismos de transición”. Buscando sortear el paradigma evolutivo y 

etapista que presenta al “socialismo utópico” como mero preludio de un “socialismo científico” llamado a sucederlo y, por 

lo tanto, a “superarlo”, es que designaremos en la presente obra a este conjunto de figuras, doctrinas y experiencias políticas, 

siguiendo a autores como Picard y Alexandrian, bajo la denominación común de socialismo romántico» (Tarcus, 2016: 22-

23). 
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251 Aunque omite en su juicio mencionar al Perú por su nombre, el tenor de su escritura lo deja entrever: «…hay país que 

por no dañarlo no lo nombraremos, en donde se cree insultar a un hombre llamándole extranjero, y este país es, precisamente 

aquel que más ha debido a los extranjeros para conquistar su nacionalidad independiente.» (Espinosa, 2001: 405).  

252 Este utopista romántico, según Vicuña Mc Kenna, falleció el 5 de enero de 1848 en brazos de su amigo Manuel Guerrero 

y según Basadre retornó al Perú en 1851 donde se pierden sus huellas (Varona, 1973: 43-44). 
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254 Véase: El peruano, 26 de junio de 1844, p. 215. 



380 
 

                                                           

255 El Peruano, 6 de julio de 1844, p. 1. 



381 
 

Imagen 6. http://lsiabala-almanzur.blogspot.mx   

http://lsiabala-almanzur.blogspot.mx/


382 
 



383 
 

─



384 
 



385 
 



386 
 

                                                           

256 La difusión escultórica de Colón durante el siglo XIX siguió el siguiente corredor urbano: 1862: La Habana; 1870: 

Panamá; 1877: Valparaíso y Ciudad de México; 1887: Santo Domingo; 1889: Buenos Aires; 1892: Barranquilla, 

Comayagüela y Durazno; 1894: Cartagena de Indias; 1896: Guatemala. Con la inauguración de su monumento en Madrid, 

un 12 de octubre de 1892, se dio pie para que, en 1913, se iniciase el ritual del día de la raza, pivote de la ideología 

colonialista de la hispanidad. 
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260 Garibaldi dejó testimonio de ello: «Me sucedió en Lima un hecho desagradable antes de emprender viaje. Al principio 

de mi estadía en Lima, yo residía en la casa de Malagrida donde, convaleciente todavía de la fiebre, recibía por parte de él 

y de su amable señora un cuidado y asistencia verdaderamente gentiles. A aquella casa llegaba en algunas oportunidades 

uno de esos franceses que profesan el ‘chauvinisme’. Yo, por naturaleza poco accesible y percibiendo a ese individuo muy 

propenso a hablar, evitaba en lo posible entablar conversación con él. Pero un día logró atraparme y, con desagrado por 

parte mía, me llevó al tema de la expedición romana de los ejércitos de Bonaparte. Naturalmente ese argumento me resultaba 

tedioso e intentaba, inútilmente, cambiarlo: y él, no solamente se obstinó en continuarlo, sino que se extralimitó en términos 

poco decorosos para los italianos. Yo le respondí con palabras un poco ásperas, manteniéndome en los límites de la decencia 

que merecía la casa en la que me encontraba, y allí terminó el incidente». 

«La policía de Lima alentada por un furioso cónsul francés, quería arrestarme violentamente: pero el comportamiento de 

los italianos le quitó las ganas. Todos se mantuvieron dignos, ¡estaban todos! en Lima les encontraba por miles, toda gente 

fuerte y disponible. Todos estaban dispuestos para la revancha y a pedir, respetuosamente, al comisario de policía que no 

me arrestase» (citado en Valdivia, 2010: 77-79). Otra versión la da Ricardo Palma, menciona que Garibaldi fue a buscar a 

Ledos para reclamarle el trato que le dio en uno de sus artículos, llamándolo «héroe de pacotilla», caricaturizando la cuestión 

italiana. (Palma, 1952: 1096).  
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261 La red de distribución del Diccionario… de Juan Espinosa fue incluida en la primera edición de dicha obra, publicada en 

1856.  
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262 «La casa del escritor uruguayo que Hostos caracterizó como una “de las más humildes de Lima” constaba de un par de 

habitaciones, una de las cuales albergaba además de “un sofá, una butaca, pocas sillas y el salón de escribir” una “abundancia 

de papeles arrinconados, apilados y esparcidos” en medio de centenares de libros, una porción de mapas, montones de 

periódicos, bustos y retratos de hombres célebres, entre ellos Gálvez, y hasta, incluso, un “pájaro disecado”. Hostos señalaba 

que en la sala-estudio de Espinosa además de encontrarse “un archivo de un viviente en el pasado, había numerosos indicios” 

de que ahí laboraba “un activo colaborador del presente”.» (McEvoy, 2001: 35).  
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263 Se respeta la redacción del original.  
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264 De Juan María Gutiérrez a Esteban Echeverría. Valparaíso, octubre 25, 1845 (Gutiérrez, 2010). 
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265 Gutierrez, Juan María. «Fisonomía del saber español: cuál deba ser entre nosotros». Cit. Tarcus, 2016: 139-140. 
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267 Sobre los orígenes de la Escuela de Sociología, ver nuestro ensayo: “La Escuela Académico-Profesional de Sociología 

de la Universidad de San Marcos (1961-1968)”. En Revista de Sociología. Revista de la Escuela Académico Profesional de 

Sociología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Vol. XVIII/N° 23, pp. 321-340. Lima, julio 2013. 
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Imagen 1. Roberto Mac-Lean.  

Tomado de Tauro del Pino, 1987. 
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268 Entre ellas tenemos por ejemplo la libertad de cátedra, asistencia libre a las clases, cátedras paralelas, derecho a la tacha, 

participación estudiantil en el gobierno, etc. 
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269 La renuncia de Mac-Lean coincide con la crisis y caída del gobierno de Leguía acaecida semanas después (27-VIII-

1930), y es que su decisión de dejar la docencia en San Marcos fue para evitar alguna manifestación hostil por parte del 

gobierno, las autoridades, o alumnos del claustro universitario, y esto por haber colaborado con el régimen depuesto. Lo 

que quería evitarse era la clausura de la universidad, sin embargo, de nada serviría, porque años más tarde (1932) la 

universidad sería clausurada por orden del presidente del Perú, Luis Miguel Sánchez Cerro. Mac-Lean, luego de su renuncia, 

continuó su labor docente, pero esta vez en las escuelas secundarias. 
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270 Roberto Mac-Lean ya dictaba la cátedra de Sociología de forma interina desde 1929, pero es desde 1936 en que lo haría 

como Titular del curso. Además, Mac-Lean tenía en su haber varias publicaciones: Alma Errante (Versos, 1921), Quimera 

Salvaje (Versos, 1923), Piedras Filosofales (Versos, 1925), Cosmópolis llega (Programa Social, 1927), Democracia 

(Polémica Social, 1928), Programa Analítico de Sociología (1929), Sociología-fascículo I (1930), Sexo (1936), Ficha 

Sociológica de la Prostitución (1936), Programa Analítico de Sociología (1936). Años más tarde (29-V-1941) sería elegido 

catedrático Titular de Historia de la Pedagogía, que ya venía regentándola desde 1937. 
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271 Aquel informe contiene un resumen de los temas de su cátedra de Sociología, así como el método de enseñanza y estudio 

que iba a usar con sus alumnos durante el tiempo de su dictado. La exposición del Programa de Sociología puede verse 

íntegramente en el anexo que está al final de este ensayo.  

Ahora, entre otras cosas, es muy interesante lo que manifiesta en su informe el Dr. Mac-Lean, por ejemplo, escribe lo 

siguiente: “Antes de entrar en el estudio de la Sociología precisa determinar su contenido, tan amplio como incierto […]”. 

Bueno, sucede que hasta ahora, como en los años treinta del siglo XX, siguen las discusiones acerca del campo de la 

sociología; si bien es cierto en el transcurso de los años se ha podido afianzar el ámbito sociológico, en la medida en que es 

una filosofía social y un modo de conocer e interpretar el mundo de las relaciones sociales, todo lo humano es susceptible 

de ser campo de investigación de la sociología. En un mundo preocupado por paradigmas y métodos, donde el método 

científico ha tomado preeminencia incluso sobre la verdad misma, las discusiones acerca del campo de acción de la 

sociología aún son muy actuales y muy comprensibles. 

En otra parte de su informe, Mac-Lean escribe: “El método “causal inverso” de Comte o el “método histórico” de Stuart 

Mill adolece de taras análogas. Más acertado estuvo Stuckemberg al propiciar para la Sociología un método propio y distinto 

de las demás ciencias. Nosotros seguimos una actitud ecléctica. Utilizamos todos los métodos, en la medida de lo posible. 

Usamos la deducción y la inducción. Nos valemos del método comparativo o de las analogías. Y aprovechamos del análisis 

y de la síntesis en la explicación unitaria de la realidad social. Encasillarse dentro de un criterio exclusivista no es 

conveniente ni aconsejable en los dominios sociológicos”. Personalmente creemos que la posición del Dr. Mac-Lean es 

realmente sabia. El método sociológico es puesto en debate cada vez que se pretende analizar un fenómeno social, las 

diferentes teorías sociales se sostienen en un método particular, más no existe un método sociológico en sí sino el método 

ecléctico. Si bien es cierto se puede preferir ciertos métodos a otros para explicar ciertos fenómenos los investigadores 

muchas veces se cierran en sus ficciones metodológicas y no se abren a nuevas perspectivas interpretativas que otros 

métodos ofrecen. 
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Imagen 2. Publicación de Mac-Lean: “Sociología” de 1930.  Foto del autor  
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272 “Con motivo de celebrarse los 40 años de la Escuela de Sociología (2001), uno de los docentes invitados a la celebración 

fue el Dr. José Mejía Valera, quien en su intervención señaló que cuando en 1961 se crea el Instituto de Sociología dentro 

de la Facultad de Letras, iniciaron esta tarea con mucha incertidumbre acerca de la posibilidad de contar con alumnos 

matriculados. Pero, a pesar de ello, decidieron hacerlo por una imperiosa necesidad contextual de contar con profesionales 

que expliquen el problema de la desigualdad social, el problema del poder, los cambios y las tendencias del complejo 

proceso social y político latinoamericano e internacional […]” (Vargas, 2011: 264). 
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273 “Las necesidades del gobierno reformista de Velasco trajeron consigo una brusca ampliación de los aparatos del Estado 

peruano y con ello la incorporación significativa de profesionales de la sociología. El resultado fue que el mercado de trabajo 

del sociólogo aumentó considerablemente, creció el número de Escuelas de Sociología y, por consiguiente, se amplió la 

cantidad de alumnos matriculados y los profesores de la disciplina” (Mejía, 2005: 259). 

274 Entre Cornejo y Mac-Lean regentaron la cátedra de Sociología de manera interina los Dres. Antonio Miró Quesada, 

Alejandro Deustua, Carlos Wiesse, Ricardo Bustamante Cisneros, Enrique Barboza, Alberto Ballón Landa, Manuel Abastos, 

Luis Cabello Hurtado, Juan Bautista Velasco, Carlos Neuhaus Rizo Patrón y Francisco Bourricaud (Núñez, 2013: 322). 

275 “Nuestros catedráticos llegan a ser sociólogos de manera episódica, sólo cuando enseñan en la universidad, su formación 

y vocación no es la sociología, no están interesados en estudiar la realidad nacional. Cornejo es abogado, diplomático y 
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político parlamentario […] Mac-Lean es abogado, político y parlamentario. La sociología es una preocupación y actividad 

secundaria […]” (Mejía, 2005: 255). 
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276 Documento sin clasificar del Archivo Histórico de San Marcos, 1936. 
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Imagen 3.  Programa Analítico del curso de Sociología de 1936. 

Foto del autor     

 

http://www.mlozar.blogspot.mx/
http://www.mlozar.blogspot.mx/


461 
 



462 
 



463 
 



464 
 



465 
 



466 
 



467 
 



468 
 



469 
 



470 
 



471 
 



472 
 



473 
 



474 
 



475 
 



476 
 



477 
 



478 
 



479 
 



480 
 

                                                           

277 Licenciado y Maestro en Estudios Latinoamericanos. Candidato a Doctor por el Programa de Posgrado en Estudios 

Latinoamericanos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Profesor en la Universidad Autónoma de la 

Ciudad de México (UACM). Miembro del proyecto “El ensayo en Diálogo Hacia una lectura del ensayo” auspiciado por el 

CONACYT, con sede en el CIALC, UNAM. El proyecto es dirigido por la Dra. Liliana Weinberg. Miembro del Colegio 

Internacional de Graduados.  Publicaciones: Reporte de experiencia profesional para obtener el grado de licenciatura, Carta 

a Julio Cortázar. UNAM, 2009; El poder de la literatura contra la literatura del poder en América Latina: el debate entre 

Julio Cortázar y Mario Vargas Llosa (Tesis de Maestría). UNAM, 2013;  “Ernesto Guevara y sus Diarios de Motocicleta. 

El viaje narrativo del Fúser hacia el Che”, De raíz diversa. Revista especializada en Estudios Latinoamericanos, México, 

2015. ISSN en trámite; “Ernesto Guevara: una poética de la lectura”, Pacarina del Sur [En línea], año 7, núm. 26, enero-

marzo, 2016; “Ernesto Che Guevara: de la polémica de la cultura al hombre nuevo”, en el volumen Ensayo en diálogo, 

dirigido por la Dra. Liliana Weinberg, (en prensa). Contacto: grafdar@gmail.com  

mailto:grafdar@gmail.com
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278 En 1960, luego de publicarse La guerra de guerrillas, el Che le dedicó un ejemplar al “maestro” Pesce. “Al Doctor Hugo 

Pesce, que provocara, sin saberlo quizás, un gran cambio en mi actitud frente a la vida y la sociedad, con el entusiasmo 

aventurero de siempre pero encaminado a fines más armoniosos con las necesidades de América” (González y Cupull, 

1995). 

279 La relación más completa de las lecturas que el Che realizó en distintos períodos de su trayectoria fue recogida en el 

volumen Apuntes filosóficos, bajo el cuidado de María del Carmen Ariet García, La Habana, Editorial de Ciencias Sociales, 

2012. 

280 No obstante, según lo ha señalado Néstor Kohan, el estudio sistemático, especializado y de mayor profundidad realizado 

por Guevara inició ya en Cuba, como ministro de Industrias. A decir del filósofo argentino, ésta es una de las características 

que permitieron al Che una lectura aguzada y novedosa del marxismo (Kohan, 2005). 
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281 Sobre el tema, Michèlle Petit ha analizado ampliamente la generación de una capacidad política a través de  la lectura de 

textos literarios. Para la ensayista, los textos literarios logran suscitar “no sólo pensamientos sino también emociones, 

potencialidades de acción, una comunicación más libre entre cuerpo y espíritu” (Petit, 2009: 76). Asimismo, Graciela 

Montes ha señalado cómo la literatura permite al lector “Fisurar lo que parece liso. Ofrecer grietas por dónde colarse. Abonar 
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las desmesuras. Explorar los territorios de frontera, entrar en los caracoles que esconden las personas, los vínculos, las ideas” 

(Montes, 2000: 29).  
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282 Según el ensayista cubano Rafael Rojas, Fidel Castro se acercaba a las obras literarias “como un político y, sobre todo, 

un militar que se interesa en las obras literarias desde los asuntos de la guerra y el Estado”. A su entender, Castro tenía una 

visión de la literatura “como arma y el artista como soldado de la Revolución, en la que el valor de una novela está dado 

por su realismo social y el talento de un poeta determinado por su patriotismo moral” (Rojas, 2009). Esta lectura, además 

de sugerente, puede contrastarse con algunos de los títulos y las reflexiones que el Che hiciera sobre el “valor” de lo literario. 

Aunque tienen en común una época, una serie de títulos y hasta opiniones similares, Guevara ponderó mucho más la 

estructura artística de las obras. Vale la pena, por eso, remitirse a las anotaciones que hiciera sobre Mamita Yunai, de Luis 

Carlos Fallas o su valoración acerca del Martín Fierro, de José Hernández. Con respecto al primero anotó que los personajes 

no tenían “complejidad sicológica” y que la novela, en su conjunto, caía en “lugares comunes de la novela social 

latinoamericana”. No obstante, era un “notable y vivo documento de las tropelías” de la United Fruit Company. En cambio, 

la obra de Hernández tenía un “valor perenne por el sostenido tono novelado y auténtico del poema” (Guevara, 2003). 



491 
 



492 
 

Imagen 1. Fidel Castro y Ernesto Guevara en Lecumberri, México.  
http://www.dnaindia.com, consultado el 1-08-2017.   

http://www.dnaindia.com/
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283 Gerald Martin, estudioso de la vida de Gabriel Márquez, señaló que el Premio Nobel colombiano a sus 17 años, antes 

que entrar a sus clases en Zipaquirá, prefería leer cuanta novela barata encontraba de Salgari y Verne, así como ejemplares 
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de los clásicos del Siglo de Oro español. Además leía “libros de historia, psicología y marxismo –sobre todo Engels–, e 

incluso obras de Freud y las profecías de Nostradamus” (Martin, 2009:110).  
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284 Las cinco leyes revolucionarias contemplaban la restitución de la Constitución de 1940, disuelta tras el golpe de Estado 

de 1952; asimismo, el carácter inembargable de la tierra para todos aquellos que ocuparan parcelas de hasta cinco caballerías 

de tierra. Establecían el derecho de participación de los empleados y obreros en las utilidades obtenidas por las grandes 

empresas industriales y, finalmente, la confiscación de todos los bienes malversados en los gobiernos anteriores. 
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285 Como han señalado Pedro Vuskovic y Belarmino Elgueta (1987) hay cierta continuidad en los aportes teóricos de la 

Revolución cubana y los que, en otro momento, José Carlos Mariátegui planteó. 
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286 Para profundizar acerca de la noción de un “nosotros” latinoamericano, el análisis de Arturo Andrés Roig es sumamente 

valioso (2009). 
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287 Armando Hart, uno de los representantes del Llano –y que se convertiría también en un gran amigo de Guevara– recordó 

así la polémica con el Che, “El debate se relacionaba con las ideas socialistas que en él ya habían cristalizado y que en 

muchos de nosotros, los del Llano, estaban en proceso de formación no exentas de contradicciones y dudas. A la vez, no 

podía dejar de influir el hecho de que para evaluar una revolución nacional liberadora, la procedencia y posiciones de sus 

cuadros, pesaban en el pensamiento socialista, a escala internacional, concepciones que no se ajustaban a la realidad de 

nuestros países” (Hart Dávalos, 1998: 131-132).  
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Imagen 2. Fidel y el Che en Sierra Maestra.  
http://www.milenio.com, consultado el 1-08-2017. 

  

http://www.milenio.com/
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288 Liliana Martínez Pérez (1992) ha realizado un análisis sugerente con respecto a la polémica intelectual de los primeros 

años del proceso revolucionario. 
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289 Orlando Jiménez Leal y Manuel Zayas (2014) compilaron algunos fragmentos de las participaciones que tuvieron varios 

artistas e intelectuales en las sesiones previas al discurso de clausura. Las intervenciones permiten tener una idea amplia del 

debate que, en los hechos, representó una disputa por el control de la política cultural de la Revolución cubana. 

290 Óscar Collazos (1970) escribió que los discursos de Fidel Castro representaban “una manera de decir” que a su vez 

“podría ser la fuente de un tipo de literatura cubana dentro de la revolución”. El señalamiento no era casual, sobre todo si 

se le enmarca en el debate que sostuvo con Julio Cortázar (1970). El escritor argentino, sin dejar de reconocer la capacidad 

política de Castro, anotó que América Latina necesitaba como nunca “a los Che Guevara del lenguaje, los revolucionarios 

de la literatura más que los literatos de la revolución” (el énfasis es del autor). 
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291 El texto del Che se publicó en un momento intermedio entre Palabras a los intelectuales y el discurso de clausura del  

Primer Congreso de Educación y Cultura en 1971, es decir, cuatro años después del primero y seis antes del segundo. El 

dato es importante porque entre uno y otro discurso hubo un cambio sustancial en la política cultural de Cuba. Véase Liliana 

Martínez Pérez (2006). 

 

 

 



518 
 



519 
 



520 
 



521 
 



522 
 



523 
 



524 
 



525 
 



526 
 

Imagen 3. Che y Fidel.  
https://latinta.com.ar/, consultado el 31-08-2017] 

https://latinta.com.ar/
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http://www.aguilasymoscas.com/content/%C2%BFqu%C3%A9-hac%C3%ADa-fidel-castro-en-bogot%C3%A1-el-d%C3%ADa-que-asesinaron-gait%C3%A1n
http://www.aguilasymoscas.com/content/%C2%BFqu%C3%A9-hac%C3%ADa-fidel-castro-en-bogot%C3%A1-el-d%C3%ADa-que-asesinaron-gait%C3%A1n
http://www.aguilasymoscas.com/content/%C2%BFqu%C3%A9-hac%C3%ADa-fidel-castro-en-bogot%C3%A1-el-d%C3%ADa-que-asesinaron-gait%C3%A1n
http://www.aguilasymoscas.com/content/%C2%BFqu%C3%A9-hac%C3%ADa-fidel-castro-en-bogot%C3%A1-el-d%C3%ADa-que-asesinaron-gait%C3%A1n
http://www.cuba.cu/gobierno/discursos/1961/esp/f300661e.html
http://www.cuba.cu/gobierno/discursos/1961/esp/f300661e.html
http://www.cuba.cu/gobierno/discursos/1965/esp/f031065e.html
http://www.cuba.cu/gobierno/discursos/1965/esp/f031065e.html
http://www.cuba.cu/gobierno/discursos/1967/esp/f181067e.html
http://www.cuba.cu/gobierno/discursos/1967/esp/f181067e.html
http://www.cubadebate.cu/?s=la+victoria+estrategica+capitulo+i
http://www.cubadebate.cu/?s=la+victoria+estrategica+capitulo+i
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http://www.sinpermiso.info/textos/fidel-castro-historia-y-memoria
http://www.sinpermiso.info/textos/fidel-castro-historia-y-memoria
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http://www.cubadebate.cu/especiales/2017/06/12/cubadebate-reproduce-como-homenaje-el-ultimo-trabajo-que-nos-enviara-nuestro-colaborador-fernando-martinez-heredia/#.WYH8wIQ1-po
http://www.cubadebate.cu/especiales/2017/06/12/cubadebate-reproduce-como-homenaje-el-ultimo-trabajo-que-nos-enviara-nuestro-colaborador-fernando-martinez-heredia/#.WYH8wIQ1-po
http://www.cubadebate.cu/especiales/2017/06/12/cubadebate-reproduce-como-homenaje-el-ultimo-trabajo-que-nos-enviara-nuestro-colaborador-fernando-martinez-heredia/#.WYH8wIQ1-po
http://www.cubadebate.cu/especiales/2017/06/12/cubadebate-reproduce-como-homenaje-el-ultimo-trabajo-que-nos-enviara-nuestro-colaborador-fernando-martinez-heredia/#.WYH8wIQ1-po
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https://www.clarin.com/mundo/vinculo-Che-admiracion-diferencias_0_BkQiYHvzx.html
https://www.clarin.com/mundo/vinculo-Che-admiracion-diferencias_0_BkQiYHvzx.html
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292 Este trabajo fue presentado en el 7º Congreso Internacional de Sociología, celebrado del 26 al 29 de septiembre de 2016 

en Ensenada, Baja California, México. 

293 Universidad de Guadalajara. Contacto: glocafe@hotmail.com; glocafelix@gmail.com  
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Imagen 1. https://www.travelblog.org   

https://www.travelblog.org/
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Imagen 2. http://www.ayahuascaceremonies.org/  

http://www.ayahuascaceremonies.org/


548 
 



549 
 



550 
 



551 
 

Imagen 3. http://williamgularte.com/el-cambio  

http://williamgularte.com/el-cambio
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http://www.poetasdelmundo.com/detalle-poetas.php?id=8297
http://www.poetasdelmundo.com/detalle-poetas.php?id=8297
http://www.espiritualidadmaya.org/articulos/89-la-mision-del-ajq-ij
http://www.espiritualidadmaya.org/articulos/89-la-mision-del-ajq-ij
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294 Doctorarte en Sociología. Investigador del Centro de Investigación Indígena RUCADUNGUN  Academia De 

Humanismo Cristiano. Profesor  de Sociología  de la Cultura,  Universidad  Alberto Hurtado. Publicaciones: La Cueca Sola. 

Mujeres, Memoria y Lucha (Ni perdón ni olvido). Editorial Ocean Sur;  Estado-ciudadanía, cooptación, y etnicidad 

en el Chile del siglo XXI. Contacto: flaviosalgado2013@gmail.com  

mailto:flaviosalgado2013@gmail.com
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295 Doctor phil. Altamerikanistik. Freie Universität Berlín. Antropólogo. Licenciado en Antropología, Universidad 

Academia de Humanismo Cristiano y Diplomado en Gestión Social. Realizó prácticas de docencia en Lateinamerika-

Institut, Freie Universität Berlín. Fue profesor invitado por el Departamento de Estudios Latinoamericanos de la Facultad 

de Estudios Internacionales y Ciencias Políticas de la Universidad de Lodz en Polonia. Ha sido invitado a la UNPO (Unión 

de Pueblos No Representados) en el Parlamento Europeo, Bruselas, Bélgica. Autor de tres libros y siete artículos para 

diferentes revistas científicas, ha participado en congresos internacionales en Chile, Argentina, Alemania, España, Francia, 

Bélgica, Hungría y Polonia. Es Director del Centro de Documentación e Investigación Indígena RUCADUNGUN. 

Investigador asociado a la Escuela de Antropología de la UAHC. Docente de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas 

de la Universidad de Chile. Coordinador de investigación de la Cátedra UNESCO de Educación en Derechos Humanos 

Harald Edelstam. Contacto: contrerpaine@yahoo.com  
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Imagen 1. Puerto de Valparaíso siglo XIX 

Fuente: http://lcuhistoria.blogspot.cl/2012_09_01_archive.html   

http://lcuhistoria.blogspot.cl/2012_09_01_archive.html
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Imagen 2: Parlamento de Quilín 1641 realizado entre la Corona española y los mapuche. 

Fuente: https://walintonia.files.wordpress.com  

https://walintonia.files.wordpress.com/2011/10/mapa-grande-paces-de-quilin.jpg
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Imagen 3: Óleo del HMS Wager, encallado en costas chilenas en 1741. 

Fuente:  http://www.abc.es/cultura/  

http://www.abc.es/cultura/20150416/abci-naufragio-canibal-barco-sxviii-201504161047.html


573 
 



574 
 



575 
 



576 
 



577 
 

Imagen 4: Vicealmirante Robert FitzRoy, 

capitán  el HMS Beagle durante el famoso 

viaje de Charles Darwin por costas  chilenas  

Fuente: 

https://curiosidadesdelahistoriablog.com/
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296 Doctor en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es Investigador 

del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET, Argentina), radicado en la Universidad 

Nacional de Jujuy. Es profesor e investigador de la Universidad Católica de Córdoba. Dirige el proyecto de investigación 

sobre “Pensamiento crítico latinoamericano: subjetivación política indígena en Argentina y Bolivia (1945-1994)”. Entre sus 

publicaciones recientes están: el libro Los senderos de Fausto Reinaga. Filosofía de un pensamiento indio (La Paz: UMSA 

y Plural editores, 2013) y el artículo “Del socialismo indio al reino de la verdad y la vida: utopías de Fausto Reinaga” (en 

UTOPÍA Y PRAXIS LATINOAMERICANA. Revista Internacional de Filosofía Iberoamericana y Teoría Social. Zulia-

Venezuela: Universidad del Zulia, vol. 21, nº 75, noviembre-diciembre, pp. 59-71, 2016). Contacto: 

gustavorcruz@gmail.com 

mailto:gustavorcruz@gmail.com
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297 El presente texto se realizó en el marco del Proyecto de Investigación “Pensamiento crítico latinoamericano: 

subjetivación política indígena en Argentina y Bolivia (1945-1994)” - Unidad Asociada a CONICET Área Ciencias Sociales 

y Humanidades, Universidad Católica de Córdoba.  
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298 Destaco los invalorables aportes recibidos de la abogada kolla Carmen Burgos –miembro del CJIRA -, de la joven 

filósofa kolla Valeria Durán (El Malón Vive) y del dirigente omaguaka y antropólogo Gustavo Ontiveros. También 

agradezco la atenta lectura y sugerencias de la antropóloga Guillermina Espósito.  

299 Estudié la demolición-reconstrucción de sí mismos del indio letrado Fausto Reinaga en Los senderos de Fausto Reinaga. 

Filosofía de un pensamiento indio. La Paz: CIDES-UMSA y Plural Editores, 2013. 
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300 La bibliografía al respecto es amplia, aquí indico la que guía mis investigaciones: Luis Villoro (2005 [1950]), Adolfo 

Colombres (1975 y 1977), Josefina Salmón (1997), Henri Favre (1998), Claudia Briones (2005), Ladislao Landa (2006), 

Héctor Díaz Polanco (2009), Silvia Rivera Cusicanqui (2010), Roberto Choque Canqui (2014), Alberto Saladino García 

(2016 [1983]).  

301 Analizo esto en el artículo “La crítica al indigenismo desde el indianismo de Fausto Reinaga” (en prensa). La diferencia 

entre indianismo e indigenismo es fundamental de ser tenida en cuenta. Sobre indianismo, entre otros, ver: Fausto Reinaga 

(1970), Guillermo Bonfil Batalla (1981), M-Ch. Barre (1983), Manuel Sarkisyanz (1987), Diego Pacheco (1992),  Luciano 

Tapia (1995), Álvaro García Linera (2009 [2005]), Esteban Ticona (2010 y 2015), Ayar Quispe (2011), Fabiola Escárzaga 

(2012), Carlos Macusaya Cruz (2012), Gustavo R. Cruz (2013 y 2014), Elena Oliva (2014). 

Imagen 1. Eulogio Frites, en estudio de su casa, 

2014. Foto del autor  
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302 Sobre el modo de escribir Colla o Qolla o Kolla opto por seguir el último modo porque fue el que adoptó Eulogio Frites 

en sus escritos últimos.  

303 Relata Frites: “Recibido solidariamente en cada localidad de todas las provincias, incluyendo la de Buenos Aires, 

estuvieron alojados en el Hotel de Inmigrantes esperando la respuesta del Poder Ejecutivo, pero esa respuesta fue la violenta 

acción de la Policía Federal y la Prefectura, quienes, en medio de la noche, empujaron a todos hasta los vagones del 

ferrocarril, los cargados por la fuerza y los llevaron nuevamente hasta los puntos de partida de Abra Pampa y de Humahuaca” 

(Frites 2011: 9). 
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304 Por ejemplo, recientemente en la ciudad de Córdoba, la organización El Malón Vive de estudiantes universitarios y 

profesionales indígenas recupera la memoria activa del Malón de la Paz. Se trata de una expresión más, entre las muchas, 

que a lo largo del siglo XX, reivindicaron al Malón de la Paz.  
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305 Una visión kolla del Malón la brinda Hermógenes Cayo en su Diario de Viajes, concluido en 1946. Publicado como 

Diario de viaje de Hermógenes Cayo. El Malón de la Paz por las rutas de la Patria. Buenos Aires: Dirección General de 

Museos, Museo de Arte Popular José Hernández, 2012.  
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306 El abuelo de Eulogio Frites, más B. Cabana e H. Aramayo aparecen nombrados en la lista de los maloneros elaborada 

por M. Valko, sólo Francisco Cuevas no es mencionado (Valko 2007: 337-338). 
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307 Entrevista realizada a Eulogio Frites en su domicilio familiar, situado en Villa Lugano (Buenos Aires), el 22 de abril de 

2014. 
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308 Alfredo Fontana fue médico y diputado nacional del partido justicialista, electo por Capital Federal para el período 1952-

1958.  

309 Frites escribe en “quichua santiagueño” algunos versos (Frites 2006: 266) y en parte de la entrevista que le realicé en 

2014 expresó algunas ideas en quechua. Alude a la vigencia del “quichua santiagueño” destacando el texto de Domingo A. 

Bravo, El Quichua Santiagueño. Estado actual (Tucumán: Ed. UNT, 1965). El “quichua”, dice Frites, llegó a Santiago del 

Estero desde el Cuzco traído por los españoles, quienes llevaron prisioneros quechuas del Perú hacia las tierras santiagueñas 

(ver Frites 2006: 266). 
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310 La valoración positiva de Frites sobre Tanco, político de gran influencia en la historia política de Jujuy (Rubinelli 2006), 

es muy importante de subrayar para la reconstrucción de la politización india en los años cuarenta. Frites (2011) valora la 

intervención de Tanco en la realización del Decreto nacional 18341 del 1 de enero de 1949, que expropió a los terratenientes 

2.000.000 hectáreas de tierras comunitarias en Jujuy (Frites 2011: 40). Estas tierras pasaron al estado provincial, pero con 

los años varias expropiaciones fueron reapropiadas por terratenientes. En El derecho de los pueblos indígenas (2011) Frites 

publica el discurso de Tanco de 1949 (Frites 2011: 196-201).  

311 J. Marcilese (2011) brinda una interesante aproximación a las políticas indigenistas del primer peronismo, que permite 

poner en contexto la trayectoria de Frites.  

Imagen 2. Portada de El Derecho de los Pueblos 

Indígenas, recopilatorio de la obra de Frites. Foto del 

autor   
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312 Sobre la adscripción de los kollas maloneros al peronismo ver Belli, Slavutsky, Rueda (2007: 35). 
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313 Hugo Chumbita es autor de un estudio sobre la “condición mestiza” de Perón, José de San Martín y Hipólito de Yrigoyen 

publicado como Hijos del País. San Martín, Yrigoyen, Perón. Buenos Aires: EMECÉ, 2004. 

Imagen 3. http://argentina.indymedia.org/  

http://argentina.indymedia.org/
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314 Colombres (1975), Bonfil Batalla (1981,) Morita Carrasco (2000) y Diana Lenton (2013) brindan valiosa información 

sobre las organizaciones indígenas en el contexto argentino entre 1953 y 1973.  

315 El Primer Gran Parlamento Indígena fue realizado en instalaciones de la Universidad Nacional del Comahue. Frites fue 

su secretario (Frites 2006: 269, 2011: 6, 14 y 36). 
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316 Frites (2006) dice que el Centro Indígena funcionó entre 1955 a 1970: “con fines de concientización y atención de 

algunos casos esporádicos en Buenos Aires, apoyándose en los diverso centros de otras provincias” (Frites 2006: 269). Los 

temas de los que se ocupaba eran: tierras comunitarias, organización, personería jurídica, derecho comunitario y centros 

indígenas nacionales e internacionales.  

317 Dicha Comisión estuvo integrada por la mapuche Magdalena Elena Cayuqueo (presidenta), el toba Canuto Ramírez 

(vicepresidente) y Eulogio Frites (secretario). Participaban, además, miembros de los pueblos wichis, pilagás, mocovías. Y 

un grupo de “blancos amigos” (¿entre ellos Adolfo Colombres?) 
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318 El Proyecto Marandú fue constituido por antropólogos vinculados a la lucha indígena durante los años setenta en el 

Centro de Estudios Antropológicos de la Universidad Católica de Asunción (Paraguay).  El texto de Frites fue reeditado por 

Guillermo Bonfil Batalla (1981). 
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319 Carmen Burgos recuerda que entre 2007 y 2008 asistió, junto al Dr. Eulogio Frites, a una reunión con varias 

organizaciones sociales en una universidad evangélica ubicada en barrio de Flores (Ciudad de Buenos Aires), seguramente 

se trata del Instituto Superior Evangélico de Estudios Teológicos (ISEDET). Y que las autoridades de la universidad 

reconocieron a Frites como uno de los refugiados en esa casa durante la dictadura y fueron a ver algunas fotos al respecto. 

(C. Burgos, comunicación personal, 21 de abril de 2014). 
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320 Nilo Cayuqueo (2015) comenta que el AIRA, organización creada por Frites entre otros, fue intervenida por la “derecha 

peronista indígena” a mediados de los años setenta. 

321 Ver el estudio crítico de C. Briones  y M. Carrasco  (2004) sobre el neoindigenismo estatal en Argentina, desde el retorno 

de la democracia, y la vitalidad cultural de algunos pueblos y organizaciones indígenas con las que se apropian de las 

políticas estatales. 

322 Casos significativos son las comunidades situadas en dos estados provinciales del noroeste argentino: Salta y Jujuy. En 

Jujuy había 16 comunidades indígenas registradas con personería jurídica antes de 1999, desde ese año y hasta 2006 se 

añadieron 53. En Salta, antes de 2000, había 53 registros, desde ese año hasta 2006 se añadieron 253. (Ver Bidaseca, Gigena, 

Guerrero, Millán y Quintana 2008).  
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323 Dice Frites: “Debo destacar que para proyectar esta legislación de fondo nos hemos inspirado en las Mercedes Indivisas 

de los españoles a los indígenas, por ejemplo la Cédula Real de Amaicha del Valle y Quilmes, en Tucumán” (Frites 2006: 

270). Otro caso es “Guari, Lorenzo y otros”, que reclaman de la devolución de tierras comunitarias de Cochinoca y 

Casabindo en Jujuy.  

324 Afirma Frites: “En esa ley se reconoce la Personería Jurídica de Existencia Ideal de las Comunidades Indígenas o Tribus 

existentes en el país, estando sujetas a tener derechos y contraer obligaciones –esta personería debe ser registrada en el 

Instituto Nacional de Asuntos Indígena” (Frites 2006: 270). 

325 La ley 23302 trata sobre Política Indígena y apoyo a las Comunidades Aborígenes. 
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326 El periodista Darío Soto relata las intervenciones de Frites, en 1986, como director provincial de Asunto Indígenas en 

Río Negro, convocado por el entonces gobernador O. Álvarez Guerrero. Frites, comenta Soto, contribuyó a la redacción de 

la ley provincial 2287 de Río Negro, sobre "Tratamiento integral de la situación jurídica, económica y social, individual y 

colectiva de la población indígena", sancionada el 15/12/88 y promulgada el 22/12/88. 

327 El artículo 75,17 de la Constitución Nacional dice: “Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas 

argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería 

jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular 

la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible, ni 

susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los 

demás intereses que los afectan. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones”.  

328 En el texto publicado por ENDEPA/INCUPO, Los indígenas en la Reforma Constitucional con presencia y protagonismo 

(1994), se brinda valiosa información sobre los pueblos indígenas y sus representantes, vinculados a la iglesia católica, que 

intervinieron en la Constituyente. Sin embargo no se menciona nunca a Eulogio Frites. M. Carrasco, en El derecho indígena 

en Argentina (2000), refiere a la intervención de diferentes organizaciones indígenas en la Constituyente de 1994, entre 
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ellas el AIRA (Asociación Indígena de la República Argentina), que fue co-fundada por Frites. Aquí no se destaca 

particularmente al abogado kolla, aunque sí se publica una acción de amparo de Frites realizada en 1995. 

Imagen 4. http://argentina.indymedia.org/   

http://argentina.indymedia.org/
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329 José Diego Lanusse Condorcanqui (Pellarolo, 1992) afirma que existió una alianza indígena y peronista constituida en 

los años setenta como Movimiento Indígena Nacional Justicialista (MINJUMO). Pero, este dirigente kolla plantea que 

fueron algunos miembros del partido radical quienes acompañaron mejor la lucha legal de las organizaciones indígenas de 

Argentina. Otras organizaciones indígenas son destacadas por Colombres (1975 y 1977), Lenton (2013). Belli, Slavutsky y 

Rueda (2007). 
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330 Las comunidades que recuperaron las tierras fueron de Colanzuli, Volcán Higueras, Río Cortaderas e Isla de Cañas. Por 

otro lado, en 2006 Frites afirma que las tierras de Palca de Aparzo, junto con otras comunidades de puna y quebrada jujeña, 

se expropiaron en 1949 (por Decreto nacional 18341), pero recién en 2006 se estarían haciendo los trámites para transferir 

las tierras a las comunidades (Frites 2006: 267).  

331 Briones presenta un interesante análisis sobre los desplazamientos y continuidades de las políticas indigenistas tensadas 

entre el neoliberalismo de los noventa y las políticas “nacional-populares” de la primera década del 2000. Su análisis permite 

un encuadre del contexto político  
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332 Por ejemplo, en 1995, Frites y América Alemán de Barrera iniciaron una acción de amparo por mora de la administración, 

ante la demoras del Ministerio de Relaciones Exteriores para informar sobre si el Poder Ejecutivo habría ratificado el 

Convenio 169 de la OIT (Carrasco, 2000: 205-208 y 251-253). 
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333 Fragmentos de esas películas son recuperados en el documental Eulogio Frites - Homenaje de Hugo Mamani, 2015, 

Canal Ugonam en Vimeo.com. Disponible en: https://vimeo.com/138707247 

https://vimeo.com/138707247
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334 Copla que cantaba Eulogio Frites según testimonio de Nilo Cayuqueo (2015). 
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335 En 2006, Frites se dirige a Ana González Montes, Coordinadora del INAI, para exhortar a que en su gestión se ponga 

realmente en función al Instituto como la ley manda, “con estructura propia, con jerarquía de Secretaría de Estado, ente 

descentralizado y con participación Indígena…” (Frites 2006: 273). 
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336 Por ejemplo la Jornada en Homenaje a Eulogio Frites organizada por las Comunidades Indígenas de Varas y Cacique 

Viltipoco del Pueblo Omaguaca, realizada el 24 de julio de 2017 en la Comunidad de Varas y la ciudad de Humahuaca, 

ambas situadas en la provincia de Jujuy.  

337 Ver Consejo de Organizaciones Aborígenes de Jujuy, “El COAJ rindió homenaje a Eulogio Frites por su trabajo en la 

lucha indígena” La voz de Jujuy, 27 de julio de 2015. Disponible en http://www.lavozdejujuy.com.ar/mas/especiales-la-

voz-de-jujuy/39812-2015-07-27-08-02-21 

 

 

 

 

http://www.lavozdejujuy.com.ar/mas/especiales-la-voz-de-jujuy/39812-2015-07-27-08-02-21
http://www.lavozdejujuy.com.ar/mas/especiales-la-voz-de-jujuy/39812-2015-07-27-08-02-21
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http://www.idaes.edu.ar/papelesdetrabajo/paginas/n_actual/indice.html
http://www.idaes.edu.ar/papelesdetrabajo/paginas/n_actual/indice.html
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http://servindi.org/actualidad/136129
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http://www.lavozdejujuy.com.ar/mas/especiales-la-voz-de-jujuy/39812-2015-07-27-08-02-21
http://www.lavozdejujuy.com.ar/mas/especiales-la-voz-de-jujuy/39812-2015-07-27-08-02-21
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https://revistas.unc.edu.ar/index.php/intersticios/article/view/7480
https://revistas.unc.edu.ar/index.php/intersticios/article/view/7480
http://www.icsoh.unsa.edu.ar/numeros-andes/andes-2011-22/
http://www.icsoh.unsa.edu.ar/numeros-andes/andes-2011-22/
http://cdsa.aacademica.org/000-010/301
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http://nuevomundo.revues.org/58033


631 
 

http://www.rionegro.com.ar/columnistas/murio-el-dr-eulogio-frites-gestor-de-la-ley-GBRN_7874975
http://www.rionegro.com.ar/columnistas/murio-el-dr-eulogio-frites-gestor-de-la-ley-GBRN_7874975


632 
 

http://indigenas.bioetica.org/entrev/entrevista10.htm
http://indigenas.bioetica.org/entrev/entrevista10.htm
https://vimeo.com/138707247
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338 Universidad Nacional del Comahue- CURZA (Argentina). Contacto: marianaroche16@gmail.com  

 

 

  

mailto:marianaroche16@gmail.com
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Imagen 1. Rodrigo Rey Rosa 

https://literariedad.co/   

https://literariedad.co/
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http://revistas.ucm.es/index.php/ANRE/article/download/ANRE1010120004A/6101
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Imagen 2. http://1.bp.blogspot.com  

http://1.bp.blogspot.com/
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Imagen 3. 

https://imagessl3.casadellibro.com/   

https://imagessl3.casadellibro.com/
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http://www.ucm.es/info/angulo/volumen/Volumen02-1/articulos02.htm
http://www.ucm.es/info/angulo/volumen/Volumen02-1/articulos02.htm
http://lanic.utexas.edu/project/etext/llilas/vrp/manzoni.pdf
http://lanic.utexas.edu/project/etext/llilas/vrp/manzoni.pdf
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Imagen 1. http://www.diariolasamericas.com   

http://www.diariolasamericas.com/
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Imagen 2. https://www.diariopopular.com.ar/   

https://www.diariopopular.com.ar/
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339 María Soledad Lastra (2016); Volver del Exilio. Historia comparada de las políticas de recepción en las posdictaduras 

de la Argentina y Uruguay (1983 – 1989); Argentina, Universidad Nacional de La Plata – Universidad Nacional de Misiones 

– Universidad Nacional de General Sarmiento, pp. 300.  
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340 Uzeta, Jorge y Zárate, José Eduardo (Eds.) (2016). Los lenguajes de la fragmentación política, Zamora, Mich., El Colegio 

de Michoacán, 232 pp. (Col. Investigaciones). Siglas y acrónimos, bibliografía general, índice analítico e Índice toponímico. 

ISBN 978-607-9470-58-6. 

341 Hilario Topete Lara, Profesor-investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia del Instituto Nacional de 

antropología e Historia, correo electrónico: topetelarah@yahoo.com. 
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342 La corporativización de trabajadores a que hacemos referencia es el proceso de aglutinación voluntaria o forzada en tres 

grandes centrales de trabajadores a las que se incorporaba el trabajador vía sindicatos y uniones,  sobre todo; ellas fueron: 

la central obrera Confederación de Trabajadores de México (CTM), la Confederación Nacional Campesina (CNC) y la 

Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) y la central de burócratas Federación de Sindicatos de 

Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE). 
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http://www.euna.una.ac.cr/index.php/135-libro-digital/324-recuerdos-del-imperio-los-ingleses-en-america-central-1821-1915
http://www.euna.una.ac.cr/index.php/135-libro-digital/324-recuerdos-del-imperio-los-ingleses-en-america-central-1821-1915
http://www.euna.una.ac.cr/index.php/135-libro-digital/324-recuerdos-del-imperio-los-ingleses-en-america-central-1821-1915
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