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En contraposición a la tradicional historia 
de las ideas, la historia intelectual estudia 
las ideas en relación con su contexto (so-
cial, económico, político, ideológico, etcé-
tera). En lugar de analizar las ideas como 
si fueran entidades abstractas en un conti-
nuo diálogo consigo mismas, explora sus 
condiciones de producción, circulación y 
recepción. Por esta razón, suele hacerse 
un énfasis en los soportes materiales, los 
espacios de enunciación, los sujetos pro-
ductores de conocimiento, las redes inte-
lectuales, los procesos de intercambio, las 
dinámicas de sociabilidad, las formas de 
lectura, por solo mencionar algunas de las 
problemáticas más recurrentes.

Por tanto, en términos generales, pode-
mos afirmar que la historia intelectual de 
América Latina está abocada a estudiar 
las ideas producidas en este territorio en 
relación a sus contextos, así como a los 
intelectuales latinoamericanos y los so-
portes materiales, redes, plataformas e 
instituciones fundadas por estos (Grana-
dos, Matute y Urrego, 2010; Altamirano, 
2012/2013; Tarcus, 2015). No obstante, 
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es importante tener presente que se trata 
de algo más que una simple subdivisión de 
corte regional. En tanto el contexto lati-
noamericano está marcado por el colonia-
lismo, la dominación y la dependencia, la 
historia intelectual de América Latina se 
encuentra irremediablemente atravesada 
por estas cuestiones.

Vista de esta manera, la historia inte-
lectual de América Latina es simultá-
neamente una historia intelectual desde 
América Latina. Esto quiere decir que 
se trata siempre de una historia situada, 
que parte de una posición histórico-geo-
gráfica concreta. Supone un proceso re-
flexivo explícito o implícito sobre las 
condiciones y dinámicas de producción, 
circulación y recepción de las ideas que 
el sistema colonial centro-periferia ha 
configurado en los últimos cinco siglos. 
En este sentido, la historia intelectual de 
(y desde) América Latina no solo aporta 
un conocimiento específico, sino también 
una perspectiva singular sobre algunos 
de los problemas nodales de la historia 
(intelectual) en su conjunto. Este es el 
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punto de partida teórico-metodológico 
de este dossier, cuyas aportaciones apa-
recen en los números doce y trece de In-
flexiones. Revista de Ciencias Sociales y 
Humanidades.

Esta segunda parte del dossier está con-
formada por cuatro textos. En primera 
instancia, Eduardo Devés analiza algunos 
de los rasgos que otorgan una especifici-
dad a lo que denomina la “escuela lati-
noamericana de estudios de las ideas y lo 
intelectual”, la cual cobró forma a partir 
de 1940 con las formulaciones de José 
Gaos y Leopoldo Zea. En segunda instan-
cia, Rafael Rojas reflexiona en torno a “la 
tradición del borde”, una tradición del 
ensayo latinoamericanista que trazó una 
ontología de “lo americano como cuar-
ta parte del mundo”. En tercera instan-
cia, Sebastián Rivera Mir expande la no-
ción tradicional del intelectual al estudiar 
cómo algunos maestros durante el carde-
nismo se convirtieron en intelectuales que 
produjeron un “conocimiento localmente 
situado” y establecieron relaciones com-
plejas con los planteamientos del Estado 
mexicano posrevolucionario. Por último, 
partiendo de una revisión de los usos que 
ha tenido el pensamiento de Michel Fou-
cault en América Latina, Mariana Cana-
vese explora el problema de la circulación 
y la recepción de las ideas.
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