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Revista Anual del Centro de Investigaciones 

en Estudios Latinoamericanos para 

el Desarrollo y la Integración 

 

Latitud Sur pretende rescatar la idea de una comunidad de investigadores que puede pensar 

la realidad latinoamericana desde su propia práctica, que aspira a producir un fructífero 

intercambio de ideas y perspectivas, no necesariamente en sintonía, sino a veces en una 

productiva confrontación. Fruto del esfuerzo de los investigadores del CEINLADI, que 

pertenece a la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires 

(Argentina), se propone restituir los estudios económicos al campo de la sociedad, de la 

cultura y, por supuesto, de la historia, evitando la naturalización de los procesos sociales. Se 

trata de afirmar un espacio interdisciplinario y pluralista para pensar la economía como una 

ciencia cuyo objetivo es, en definitiva, el bienestar del hombre, con todas sus complejidades 

e indeterminaciones. 

En este número exponemos, primeramente, el artículo de Katarzyna Krzywicka, “La 

formación de la cultura política latinoamericana: entre la herencia y la modernidad”. En el 

mismo, la autora indaga en los determinantes de la formación de la cultura política en los 

Estados latinoamericanos, considerando la perspectiva histórica y contemporánea de este 

proceso. Basándose en la definición de cultura política de Gabriel Almond y Sydney Verba, 

asume que América Latina constituye una síntesis particular de la historia, la tradición y la 

modernidad. Por lo tanto, argumentará que dicha cultura política debe analizarse 

considerando las características comunes de toda la región, independientemente de las 

diferencias existentes entre países individuales. 

A continuación, presentamos el trabajo de Paulino Ernesto Arellanes Jiménez, “Los 

gobiernos locales y/o subnacionales de América Latina y sus relaciones internacionales”. En 

este artículo, el autor plantea que la globalización y los cambios producidos en el marco de 

esta, han fomentado la internacionalización de los gobiernos locales y/o subnacionales de 

países de América Latina. En su análisis, define algunos mecanismos comúnmente utilizados 

por estos gobiernos en sus relaciones internacionales -como la paradiplomacia, la 

cooperación internacional y el asociativismo, y brinda algunos ejemplos tomados de las 

constituciones y reglamentaciones de países latinoamericanos.   

Por otra parte, el artículo de Priscila Palacio, “La economía argentina en 2020: entre la crisis 

del Covid-19 y las restricciones estructurales del desarrollo periférico” sostiene que, en 2020, 

la economía argentina registró un nuevo valle en la tendencia al estancamiento y declinación 

del PBI nacional que sería tan pronunciado como en la crisis histórica del 2001-2002. Sin 

embargo, considera que ese escenario no sólo podrá atribuirse a los efectos que ocasionó la 

pandemia en la economía mundial. Por decisión de la administración Fernández, la economía 

argentina tuvo que afrontar uno de los aislamientos más prolongados y restrictivos de la 

región, en una coyuntura inmersa en una profunda crisis estructural -que data de hace casi 

una década. Para la autora, esta crítica situación que, se ha caracterizado por un sostenido 

proceso de estancamiento económico -con intermitentes crisis coyunturales y una inflación 

que se ubica muy por encima del promedio mundial, evidencia la permanencia de 
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restricciones estructurales, semejantes a las que (cuarenta años atrás) Prebisch atribuía a la 

dinámica del capitalismo periférico.  

Seguidamente, el artículo de Estefanía Solari y Alma Berenice Méndez Sáenz, “¿Las 

empresas argentinas socialmente responsables tienen un mejor desempeño económico?” 

propone analizar el efecto de la Responsabilidad Social Empresarial y sus dimensiones en el 

desempeño económico de las empresas argentinas adheridas a la Global Reporting Initiative 

y, que cotizan en la Comisión Nacional de Valores. Las autoras demuestran que, de acuerdo 

con su investigación, no se evidencia correlación entre la práctica de la Responsabilidad 

Social Empresarial y el desempeño económico de las empresas bajo estudio.  

Finalmente, el artículo de Edwin Javier Velasco Caicedo, “Consideraciones: Del porvenir de 

nuestras instituciones educativas, a Schopenhauer como educador”, analiza cómo en las 

conferencias del periodo de Basilea tituladas “Sobre el futuro de nuestras instituciones 

educativas”, Nietzsche reflexiona sobre el estado de la educación en la Alemania de su época, 

sosteniendo que las instituciones educativas se convirtieron en lugares en los que se privilegia 

la educación de la masa por encima de la formación del genio, cuestión que también surge 

en la tercera consideración intempestiva “Schopenhauer como educador”. Para el autor, el 

enfoque que privilegia la masificación del saber por encima de las capacidades individuales 

tiene como consecuencia la implementación de instituciones de cultura serviles al Estado, 

con estándares educativos mercantiles que rinden culto a la facilidad y velocidad con la que 

se produce -dejando de lado la vida y la reflexión filosófica. Velasco Caicedo sostiene que, 

el diagnóstico hecho por Nietzsche es doblemente intempestivo, porque denuncia la 

decadencia cultural de las instituciones educativas de su época y, porque dicha denuncia se 

aplica también a la calidad educativa de nuestra era.  

Por último, en le sección Lecturas & Comentarios presentamos “Reflexiones sobre el 

paradigma estructuralista en la historia económica”, por Bernardo Levy.  

Como en cada edición, pretendemos que, a través de la publicación de estos artículos y su 

contenido diverso, Latitud Sur brinde un espacio para el debate y el intercambio de ideas y 

experiencias, contribuyendo en la tarea de pensar críticamente nuestra realidad 

latinoamericana y mundial. 

 

 

Dra. María de Monserrat Llairó, Dra. Priscila Palacio y Comité Editorial de Latitud Sur. 
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en Estudios Latinoamericanos para el Desarrollo y la Integración. 

 

 

 

 

 

 


