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LITERATURA NAHUATL*

Por Amos SEGALA
DIRECTOR DE LA COLECCION “‘ARCHIVOS"’, ALLCA

Precisiones metodologicas preliminares

5 UNO DE LOS LUGARES mas difundidos, aceptadosy fecundos enel
E ejercicio concreto delacritica, el que laliteratura latinoameri-
cana debe estudiarse segtin parametros y enfoques profundamente
diferentes de los que se han utilizado hasta épocas muyrecientes y
que adoptaban sus categorias delas literaturas europeas.'

A medida que el mundodescubria, maravillado, la grandeza
“‘aut6noma’’ dela literatura latinoamericana, bisqueda y vehiculo

de una identidad laboriosamenteprocurada,las clasificacionestra-
dicionales revelaron su insuficiencia y profundo desplazamiento en

relacion con unarealidad escrituraria cuyas leyes e itinerarios te-

nian otros puntos de apoyo, otras memorias hist6ricas y culturales.

Las periodizaciones profundamenteartificiales, las escuelasli-

terarias que escondian obras distintas bajo denominaciones cono-
cidas, el estatuto tradicional del escritor y del publico, razon de

ser del trabajo literario, finalmente aparecieron como obstaculos

(y a veces méscaras) en lugardeser instrumentos eficaces para com-

prenderelsentido y los mecanismosdeesta gran literatura que exi-

gia, pues, otro procedimiento y precauciones metodologicas

 

* Este texto constituyeel primer capitulo (‘‘Precisiones metodologicas pre-

liminares’’) de la obra Literatura nahuatl. Fuentes, identidades, representa-

ciones, que se publicara proximamente en coedicién del Consejo Nacional

para la Cultura y las Artes y Editorial Grijalbo, dentro de la coleccién Los

Noventa.
1 Este es el /eitmotiv metodolégico teorizado y puesto en practica en los

distintos ensayos que componenellibro que la uNescole ha dedicado, bajo

la direccion de César Fernandez Moreno, América Latina en su literatura, Me-

xico, 1972.  



 

 

10 Amos Segala

totalmenteliberadas (aunquesin olvido) de las interdependencias
euroamericanas.* Ahora bien, si esta premisa debe intervenir co-
mo uno delos criterios principales para apreciar correctamentela
naturaleza del hecholiterario latinoamericano en general, debe
adoptarse como referencia metodolégica obligada cuando nuestra
atenci6n se concentra en la historia dela literatura nahuatl, que tam-
bién, a nuestro juicio, ha padecido una apreciaci6n categorial aje-
na a su realidad efectiva. Por consiguiente, nos parece oportuno
precisar, al inicio, el sentido que damosa los términos mismos de
su titulo: esto nos evitara explicaciones demasiadofrecuentesy po-
lémicas indtiles.

Examinemosantetodoel término Astoria. Las fuentes quete-
nemos No nos permiten utilizar este términoen el sentidotradicio-

nal. Escribir la historia quiere decir, en lineas generales, restituir

las etapas de un itinerario, el sentido de una duraci6n, la aparicién
de un cambio, 0 sea todaesta dialéctica entre tendencias generales
y acontecimientos particulares que caracterizan la dinamica com-

pleja y espaciotemporal del devenir histérico.

Las fuentes de la literatura nahuatl de las que disponemos
—tanto indigenas como espafiolas— dan una imagen instantanea

y fija de la cultura nahuatl, sin perspectiva, sin retroceso, sin otra
dimensi6n quela del momentoyel lugar donde fueron recogidas.
Esta es una razon indiscutible que siempre se evoca, pero que se

tiende a olvidar cuandose trata de hacerlas hablar.
Cuandolos espafioles llegaron a México y se encontraron con

los aztecas, quisieron, al mismo tiempoy pordistintas razones que
analizaremos mas adelante, conocer su cultura, la misma que veian
vivir y deshacerse ante sus propios ojos con una rapidez impresio-

nante. Ya fuese por un esfuerzo de defensa, de proselitismo, de
negacion o de celo cientifico (con frecuencia los cuatro a la vez,
en un encabalgamiento consciente e inconsciente dificil de desen-
redar), los espafioles del siglo xvi, antes de la desaparicion de un
mundo queles inspiraba horror y admiraci6n a la vez, quisieron
representarlo € inventariarlo. Lo que nos legaron es una admirable
descripci6n de los lugares, un informe extraordinariamente deta-
llado de unasituaci6n dada, cuya dimensi6n y perspectiva hist6ri-
cas estan casi ausentes. Lo quefijaron los espafioles y sus informantes

 

fae Charles Minguet confrecuencia ha trabajado en esta direccién; cf.
Delrealismosocial al realismo magico"’, Historiografta y bibliografia ame-

nicanistas, Sevilla, vol. xvii, nGms. 2-3, 1974, pp. 225-248.

 
 

 

Literatura naéhuatl i

es el estado en que se encontraban tales o cuales aspectosde la cul-
tura azteca, sus rituales, su lugar y su funcién dentro del cuerpo
social.?

Constituyeron grandes repertorios sincronicos en los que hoy
investigamosy a los que con frecuencia queremosrestituir una pro-
fundidad historica que desafortunadamente no tienen, debido a
la naturaleza mismay la finalidad delos testimonios recogidos. Es-
ta extrapolacion, esta dinamizaciondelas fuentes no sélo son arries-
gadas, sino que se alejan delos textos.

Por otra parte —todas las fuentes coinciden en ello— el inmo-
vilismo paralizante de la historia azteca no sdlo es el fruto delas
preocupaciones inmediatas delos investigadores espafioles, sino tam-
bién el de la ideologia de los mismos informantes indigenas; para
éstos, la historia de Tenochtitlan no tenia mas que 100 afios y cuya
génesis —dela que la arqueologia nos ofrece, por su parte, testi-
monios asombrosos— noera sino un antecedenteprestigioso y le-

gitimador(leyenda, recuerdo poético), un elemento que no entraba
en los cuadros sintéticos que nos ofrecen. En todocaso, si esta di-
mension arqueolégica se hubiese tomado en cuenta,ya no seria men-

surable por nosotros en la actualidad.‘

’ Las grandes recopilaciones de donde hemos tomadolo esencial de
nuestros materialesliterarios (informantes de Sahagin, Cantares mexicanos,
Romances de los senores de la Nueva Espana, Anales de Cuauhtitlan, Hue-

Auetlatolli) contienen, al mismo tiempo y de manera asistematica, textos de
tipo hist6rico, lirico, religioso y dramatargico. Ahora bien, sdlosi se procede
a realizar separaciones que no existen en los corpus examinadosse puedees-
bozar unahistoria literaria en que los elementos, los componentes indisolu-
bles, tendrian una existencia ret6ricamente auténoma. El ejemplo mejor

logrado pedagégicamentees la Historia de /a literatura nahuatldel padre Ga-

ribay (México, 1953-1954) en que los mismosrepertorios se considerany se

utilizan para ilustrar distintos capitulos quese refieren a la poesia, el teatro,
la historia, etcétera. Esta fragmentaci6n del discurso de cada texto lo despoja

precisamente de su dimension global y desfigura su sentido y su funci6n.

4 Recientemente la arqueologia ha logrado plantear una hipotesis, con

un grado bastante satisfactorio de aproximaci6n, acerca del juego complejo

de los desafios hist6ricos, los intercambiosy las apropiaciones culturales que

““‘hicieron’’ el mundoazteca. Pero también ahi, el margen de las profundi-
dadeshist6ricas, desde el punto devista de los mismos arquedlogos, es muy

restringido y, porello, su desciframiento es bastante arduo y controvertido.

Las reinterpretaciones recientes provocadas porlas excavaciones del Templo
Mayoren la Ciudad de México son un llamado a un acercamiento menos con-

ceptual y tedrico de la realidad azteca. Cf. I. Bernal y M. Simoni-Abbat, Le

Mexique, des origines aux Aztéques, Paris, 1985 (sobre todo pp. 256-260)
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al insistimos en estos dos puntos igualmente convergentesha-
cia un aplanamiento espaciotemporal de la cultura azteca, se debe
a que ilustres publicaciones se esfuerzan por rastrear genealogias
literarias, individualizar escuelas, establecer periodizaciones y dar
un movimiento desdeel exterior a testimonios que, ellossi, estan
solidamente ancladosen la realidad azteca de la primera mitad del
siglo xvi. En esas condicionesexistiria la tentacién de exagerar en
sentido contrario y afirmar que las Gnicas historias de esta cultura
que nos parecen posibles no son tanto las de su pasado, sino mas
bien la de su estado en el momentodel contacto, y la otra, vertigi-
nosay terrible, de su degradacién y su metamorfosis. La obra reali-
zada por losespafioles, con todas las limitaciones y precauciones
que se mencionaran masadelante,es el intento mas asombroso de
Preservacion que se haya emprendido enlahistoria de la cultura
mundial; hacerles decir algo distinto de lo que dicenes una tenta-
cion cuyas motivacionesson faciles de comprender, pero que es una
manipulacién que los textos desmienten.

En lo queserefiere al término /iteratura, nos parece necesario
precisar que en relaci6n con el mundo azteca debe asumir una con-
notacion muydistinta de la quese le atribuye por lo general. Los
aztecas tenian unaactividad “‘literaria’’ de la que afortunadamen-
te poseemostestimonios importantes; pero, al igual quela pintu-
ra, la escultura, la arquitectura,la orfebreria y la medicina, se trataba
de unaactividad social reglamentada y codificada, con atribucio-
nes y rituales bien definidos. La palabra ‘‘literaria’’ no era una ac-
cin laica, sino un acto sacramental que ligaba al individuo con
la comunidad yaésta con los dioses. Nose trataba de unaactivi-
dad aut6nomae individual, sino de una modalidad religiosa que
era fundamentaly porello estrictamente controlada. Las fuentes
y la informaci6n al respecto no podrian ser més claras y concor-
dantes.*
 

* Toda la tradicién mesoamericana, algunas de cuyas caracteristicas
heredaron y a veces acentuaronlos aztecas, tenia como eje una nocién exclusi-
vamentereligiosa del trabajo artistico. Es casi imposible o muy raro encon-
trar monumentos u objetos cuya funcién y significacién no estuviesen
estrechamenteligadas a lo sagrado, ya que eran su manifestacion

o

su instru-
mento. Esto lleva a consecuencias precisas: especializacién y anonimato de
ejecucion, controlestricto de su composici6n estructural, testimonio de la co-
lectividad y para ella. Esta constante va desde los olmecas hasta los aztecas
pasando por MonteAlban, Teotihuacan, Tula,etcétera, con realizaciones cs.
ulisticamente diferentes pero con una coherencia de intencién que tiene mu’
pocas excepciones. :
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En esas condicioneses dificil aceptar —a menos que sea como

hipotesis de trabajo 0 como punto mnemotécnico para individua-

lizar una produccién anénima ferse (a la manera de los poemas

homéricos)— que fuese la expresion de algunos personajes muy

precisos, de centros especificos y corrientes de pensamiento di-

sidentes de la ideologia dominanteo ajenas a ésta. Este nos parece

un problematipicamente occidental dentro dela gran tradicién cla-

sica grecolatina:la identificacion del autory dela escuela a los que

pertenecenlos testimonios que tenemos; en realidad, son patrimonio

colectivo, repertorio paradigmatico y canto general. Desde luego

existen indicaciones diversas, notas al margen

o

al principio de ca-

da composici6n, noticias de los informantes € historias largamente

desarrolladas porlos historiadores indigenas de la segunda genera-

cion.’ Estos elementos han dado la posibilidad de construir una

historia literaria que a imagen delas otras, enumera sus poetas,

sus aedas, etcétera. Es un procedimiento discutible que tropieza

con dosdificultades mayores: la primera, la nocién mismadelite-

ratura con su técnica de ‘‘fabricacién’’ y de conservacion, susre-

glas que no eran impuestas sino que interpretaban con rigor y

continuidad esa noci6n funcional de la poesia; la otra dificultad

se descubre en la lectura de los textos en quelas diferencias que

separan la produccién de un ‘‘autor’’ de la de otros son invisibles

o nulas. Probablementelos investigadores y tambiénlos informantes,

en virtud de un reflejo de promocién cultural, habian orientado

sus preguntas

y

sus respuestas hacia una individualizaci6n, una per-

sonalizacién de los autores que nos parece totalmente contraria a

una praxis literaria dada y a un contacto efectivo con los textos.

Es porello que algunashistorias literarias, que privilegian el papel

© Mas adelante examinaremoslas fuentes ‘‘indigenas’’ de la segundage-

neraci6n posterior al contacto, a saber, la que se encontrabaen la incémoda

situacion de tener que defendero reivindicar la identidad precortesiana y,

al mismotiempo,hacerla aceptable, y aceptarla ellos mismos, dentro de la

cosmovisin judeocristiana. Sin embargo, los aztecas tenian una tendencia

muy marcadahacia el sincretismo, dado que su ideologia era un ejemplo de

ello; esto explica, en parte, la rapidez con la que aceptaron las presiones di-

rectas ¢ indirectas de las nuevas doctrinas,la expresion fundamental del nue-

vo poder. Si bien es cierto que Ixtlilxéchitl, Chimalpahin y Tezozomoc

representan respectivamentela voz especifica de los centrosprincipales de la

Triple Alianza: Tenochtitlan, Tezcoco y Acolhuacan; también es cierto que

los tres habfan sido educados 0 influidos porel convento franciscano de Tla-

telolco. Eran latinistas y sus lecturas piadosas y clasicas ayudaron a organizar

y a jerarquizar sus testimonios, por otra parte auténticamente indigenas,

dentrodel espiritu de la ensefianzafranciscana y de los textos de su biblioteca.
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de los autoresy se esfuerzan por acumular unainformacion exhaus-
tiva acerca de sushechosy sus acciones, cuandollegan a unacarac-
terizacion @ minima de su produccién, se encuentran ante
dificultades insuperables. Regresaremossobreeste problema, pero
€s importante queel lector sepa, de una vez, en qué acepcion uti-
lizamos aquiel término ‘“‘literatura’’.

HemosIlegado ahora al término n@huatl, la lengua en la que
hemos recibido los testimonios queseran el centro dea
flexion. Los aztecas tenian una lengua cuyo cardcter y posibilida-
des expresivas conocemosbastante bien. Para escribirla utilizaban
cinco sistemas diferentes, en funcion de la naturaleza del documen-
to, del destinatario y del contenido. Estas cinco posibilidades, que
presentaban ventajas semanticas y atestiguan una jerarquizacion i
determinada de los documentosescritos, confirman no sélo ites
social sino tambiénel caracter sagrado y esotérico de la palabra na
huatl. Los aztecas no tuvieron un Champollion ni una piedra de
Rosetta; tuvieron mas, porque desde el principio los espafioles
(franciscanos en su mayoria) tradujeron los fonemas nahuasalalfa-
beto latino, y ahora tenemosun patrimonio de informacion sobre
ellos y en su lengua que supera todo lo que poseemossobrelos otros
paises de América. Pareceria, pues, quesu situacion fue privilegia-
da en todoslos aspectos y que un discurso sobrela literatura na-
huatl, aun en la acepci6n antes sefialada, no slo fue posible sino
que tiene bases cientificas. Sin embargo, existen algunasdificulta-
ao. cabe mencionareneste preliminar, ya que arriesgan poner
tae a las apreciacionesy las conclusionesa las que pretendemos

Por el momento, nos abstendremos de abordar los problemas
especificos de las fuentes —intervenciones orientadoras de los in
vestigadores, omisionesy ocultamientos de los informantes, su gral:
turacion progresiva— para centrarnosen el problema fundamental
que plantea la traducci6n integral de una cultura a otra, el paso
de un sistema de signos a otro.” Esta dificultad, que el ininnnn co-
mercio indoespafil delos primeros afios de contacto logra reducir

’ Ese problemaseilustra admirabl ios: menteenlos estudios de Alfredo L6-
=ar oF — los de Cuerpo humano e ideologia, México a

ue el autor logra demostrar, dentro de unterritorio lingtisti : :
mente “‘cientifico’’, la ambigiiedad

y

| ahseaeeetonets
C sla y las lagunas de la obra de traducci

emprendida porlos etndgrafos del siglo xvi y que, en las omisiones fede
tacion aproximaday la censura ufriusque partis se enfrentan en realidad las
prohibiciones de ambas culturas (cf. sobre todo pp. 40 ss)  

15 Literatura nahuatl

masalla de toda esperanza, no eliminé dosescollos practicamente

insuperables. Los lingitistas de la primera generacion, la mas im-

portante y la mas empirica, no tuvieron el cuidado, ¢c6mo podian

tenerlo?, de fijar reglas claras y uniformes capaces de trasladar a

la grafia latina el sonido exacto de palabras bastante parecidas, pe-

ro con significados totalmentedistintos, y en muchos casos opues-

tos. Los lexicografos del siglo xvi. aunque lograron verdaderos

triunfos declasificacion (baste pensar en los 24 000 vocablos cen-

sados por Molina), no pudieron registrar mas que uma parte del

patrimoniolingitistico nahuatl porque ignorabanla existencia misma

de los referentes que habrian debido traducir. Sus investigaciones

estaban limitadas porel horizonte europeo, a saber, medievaly es-

pafiol, que los inspiraba. Cuando entraban en dominios especifi-

camente aztecas, se esforzaban por presentar una ‘‘traduccion’’

occidentalizante aproximada (José Marfa Muria ha realizado un ex-

celente trabajo de confrontacion acerca de los desplazamientosy

los desfasamientos terminologicos del lenguaje politico o social);

o bien no se le daba ningtin equivalente, ya sea debido al secreto

que rodeabaciertas zonas del lenguaje, o por la imposibilidad de

imaginar y, por lo tanto, de solicitar explicaciones sobre asuntos

y nociones absolutamente ignoradas.* Rogers y Anderson hanse-

fialado al respecto que ciertos términos metaforicos ligados a la an-

tigua cosmovision ni siquiera llegan a los ‘‘vocabularios’’.? Por

ejemplo ‘‘cuauhnochtli’’, tuna del aguila, corazon; y “*chalchi-

huatl’’, liquido de piedra verde, liquido precioso, sangre. El pro-

blema aparece atin mas claro y mas dramatico si se comparan las

fuentes principales de informaciénlingiiistica. Lopez Austin ha cons-

tatado estadisticamente que Molina proporcionael 63.36 porcien-

to delas variantes formales que existen para cada términodel cuerpo

* Toda encuesta o descripcion de tipo histérico o antropolégico esta di-

rigida porlas categorias del encuestador. Este es uno de los problemas que

pusieron encrisis la legitimidad misma de los procedimientos antropologi-

cos, mas alla de su utilizacién politica y econémica. J. M. Muria realiz6 un

trabajo precursor cuando en 1973, al publicar su libro Sociedadprehispanica

y pensamiento europeo, México, p. 222, compara las distintas traducciones

quelosespafioles y sus informantes habian atribuido al conjunto de térmi-

nos que denotaban el poder entre los aztecas. Evidentemente, su brillante

demostracion de semantica comparadaes aterradora, no sdlo por los desvios

y las manipulaciones a los que dio lugar esta traducci6n, sino también por

las especulaciones ulteriores que autoriz6 y por sus usos actuales.

9 Rogers y Anderson, La terminologia anatomica de los mexicas preco-

lombinos, Sevilla, 1970, Il, p. 74.

 

 



 

16 AmosSegala

humano, mientras que Sahagin proporciona el 64.59 por oe

Pero el conjunto de los términos comunes los dos noes sino ie

27.95 por ciento. Esto se explica, por una parte, porque i am! ,

casos las encuestas fueron parciales y sdlo de acuerdo conlas orien
taciones ylos intereses de los encuestadores que, deliberadamente,

dejaron de lado toda unaseccion del interrogatorio; por otra Ho
te, la gran plasticidad de la lengua nahuatl, debido asu ne -
lidad de composici6n, logr6 presentar traducciones inmediatas

los términos sobre los que preguntabanlos franciscanos.

La literatura nahuatl y el problema del Otro

Tresdificultades mayores hacen dificil un balance riguroso ce la
iteré ahuatl: iy
aeae materiales e hist6ricas de su transmision.

2. Las vicisitudes de orden ideolégicoy politico que conforma-
ins

e 5acne muyprecaria, aan hoy,de los estudios de orden
filolégico y lingiiistico que la conciernen. i

Ahora bien, cada uno de estos condicionamientos no es sino

el revés y el derecho de una mismarealidad, la de la ceeg
del Otro, que habra que considerarse, no comounaa eru-
dita o ¢opos cultural que desde hace poco esta de moda de ae
sistemAtica, sino como una premisa querigeel contenidoy el sen-

i I nuestro analisis. S
ne muchasveces que el descubrimiento de América
fue un acontecimiento mayorenla historia del planeta. Todorov,
en un libro reciente que hace unhito tanto por sus procedimientos
comoporsusresultados, muestra las dificultades de tipo seen
co, es decir, ontolégico, a las que se enfrentaron unosy otros, os con
quistadores y los conquistados, cuandose encontraron por primera
vez." Mundos aut6nomos, con historia y cultura diferentes y re-
 

10 Tzvetan Todorov, La conquéteide / ‘Amérique, la question del autre,
Paris, 1982, y mas recientemente, pero con el mismo tipo dePe
Récits aztéques de /a conquéte, en colaboracién con Georges noeee
1983. (Hay edicion espafiola: Re/atos aztecas de /a conqu:sta, iet
mina Cuevas, México, 1990, Consejo Nacional para la Culturay las ' os
jalbo, Los Noventa.) La critica mexicana recibiécon bastante frescura a los

obras dedicadas a las dificultades no sdlo de upo lingiiistico sino tam a.
semAntico de los primeros intercambios euroamericanos. Esta reaccion, vse

masde algunas debilidades quelos especialistas pronto denunciaron, pa
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ciprocamente ignoradas, igualmente convencidosdela legitimidaddivinay del destino de sus pueblos, debieron buscarsoluciones me-diante durosejercicios de didlogo, por lo menos para comprenderlos arcanos mas aparentesdelos extrafios interlocutores que la Pro-videncia 0 el Quinto Solles obligaba a mirara la cara y acompren-der. Preludio cognoscitivo necesario y milagroso quese despliegaunos 50 afios antes de quela realpoliti amputara a la conquistaespafiola su dimensién y sus curiosidades espirituales mas fecun-das, aun cuando éstas tuvieran las motivacionesy las limitacionesquellevaron a Leopoldo Zea,al preparar el V Centenario, a hablarde encubrimiento mas que de descubrimiento.''

Sin embargo, hay que reconocer un hechocapital: si los aztecashablan, se debe

a

la curiosidad, al métodoy a la perseverancia delos espafioles. Son ellos quienes hoy permiten un discurso, parcialSi sé quiere, pero de todas maneras un discurso sobre un mundoque todas las desgracias de la historia pronto habrian hecho des-aparecer. Realmenteparececasi milagroso queel trabajo

y

la pasionde un pufiado deespafioles hayan conservado, aun distorsionadoy mutilado, un patrimonio que podia haber desaparecidosin dejarfastto, comoha sucedidocon Iahistoria de tantos imperios de Africa,
 

caracteristica de una tendencia que se ha esforzado siempre por comprendery explicar la especificidad precolombina y azteca en particular dentro de unarco referencial universalizador. Desde luego, se proclamala gloriosa ‘‘alte-ridad’’ de la cultura azteca pero también se la ilumina con un saber y unaconceptualizacion quele son ajenas: en el fondo, los dilemas que TodoroyPoneen evidencia arriesgaban relegara los aztecas, una vez més, a la perife-tia del mundooccidental, siendo éste un pecado mortal que algunosno es-tan dispuestos a perdonar, sobre todoa los extranjeros. En realidad, Todorovha hechoparalossistemas lingiifsticos confrontados lo mismo que Rubén Bo-nifaz Nufio hace poco explico dentro de la plastica azteca respecto de unade sus obras maestras mas impenetrables, la Coatlicue, Proporcionando porPrimera vez una explicacién desu sistema de signos, no desde fuera sino des-de dentro de su vocabulario. Cf. Imagen de Tlaloc, México, 1986, peiss:"| Habra oportunidad més adelante de describir la mistica césmica de losaztecas, pero no hay que perder devista que la Espafia qué en 1492 llegéal llamado ‘‘nuevo mundo’’, era la misma Espafia que ese afio concluia lafeconquista y echaba a los judios de su territorio. Esto supone unareservade seguridad y de agresividad excepcional, asi comola necesidadcasi fisiol6-gica de un nuevodespliegue; pero también,y esto noes sino una contradic-cin aparente, potencialidades de composicion cultural que ningtin otro paiseuropeo de la época tenia en esa medida. Esta es una delas razones paraque Espafia escuchara y cuestionara, lo cual distinguié su aventura imperialde las de todos los otros paises de Europa.
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Asia y América misma, de los que no nos quedan mas quepiedras
mudas y enigmaticas.

La literatura nahuatl nunca esta separadadelo religioso, lo so-
cial y lo politico, de los que no es sino una epifania y unasintesis;
por ello, los textos que citaremos para apoyar nuestro propésitose-
ran significativos respecto de la imagen de la Coatlicue quees, a

la vez, una revelacion de ordenestético y una explicacién analégi-
ca de orden global, como bien lo explica Bonifaz Nufio en sure-
ciente libro dedicado a Tlaloc.

Al contrario de otras literaturas, el mundoy la historia aztecas,

asi como su cosmovisién, estan en el centro del discurso literario
nahuatl y no se podra hablar de ‘“‘literatura’’ sin la condicién de
hablar antes de otra cosa, ya que este discurso se inserta dentro de un
asunto més general, del cual es unailustraci6n o una confirma-
cion. Una prueba suplementaria dela justeza de esta opcién meto-
dolégica se encuentra en el hecho de queel discurso literario nahuatl
no puedederivarse sino a partir de testimonios y de obras que ha-
blan ante todo deotra cosa: de inventarios, de fiestas, de circuns-
tancias hist6ricas o miticas, de rituales, pero nuncade una actividad

literaria autonomae ideolégicamente independiente. Ahora bien,
esto se debe a la naturaleza dela actividad artistica en general, y
literaria en particular, de los aztecas,y al canal porel cual la cono-

cemos." Si, a pesar de nuestras convicciones respecto del conjun-

to social y cultural de la vida azteca, existié la literatura como una
actividad autonoma, su mododetranscripcién y la ideologia den-
tro de la cual ha podidoser ¢radita, la ha incluido dentro de un
marco referencial en el que no es mas que unaactividad vicaria e
ilustrativa.” Por otra parte, su recepcion, su exégesis o su falta de

2 A pesar de sus triunfos espectaculares, no hay dia en que un nuevo
descubrimiento 0 nuevos indicios no atraigan nuestra atenci6n sobre la im-
portancia y la cantidad de culturas americanas que siguen siendo verdaderos
enigmas histéricos.

Unicamenteen la zona mesoamericana, puede citarse por lo menosel ca-
so de las nueva$*excavaciones tanto en Teotihuacan comoen Tulay la ciudad
de México, que han modificado profundamentelas tesis que parecian defi-
nitivas hasta hace sdlo algunosdecenios (cf. Bernal-Simoni Abbat, of.cit.,
pp. 23-35).

13 SahagGn, que organiz6 en 40 afios de trabajo ininterrumpidola en-
ciclopedia mas vasta del mundo nahuatl, no cit6 ningiin ejemplo detextos
literarios aztecas, mientras que describe a fondola organizacién y las carac-
teristicas de sus cantos.

Cuandotranscribe los textos, es porque aclaran zonas quele interesan y,
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exégesis, en tanto que fendmeno auténomo,sélo han confirmado
su funcién y su sentido dentro de esa cosmovision.

Por eso no se puede hablar pura y simplementedeliteratura,
sino de tres prismas a través de los cuales nosllegé esta literatura
y quegracias a ellos podemosleerla, a saber: su funci6n, su trans-
misi6n y la apreciacién quese harealizado. Esta altima no provie-
nedela historia literaria, sino del sistema de aceptaci6n y de rechazo
del que fue objeto el mundo azteca desde el momentodelcontac-
to hasta nuestrosdias.

La apreciaci6n de la cultura nahuatl y, naturalmente, la de sus
expresionesliterarias depende, por una parte, de una vision clara
de su funcién dentro del mundo azteca y, por otra, delas caracte-
risticas muyparticulares de su transmisi6n y de nuestra posibilidad
concreta de acercarnosauténticamentea ella. Estas dos premisas estan

estrechamenteligadas a otra que rige y condiciona nuestros anili-
sis. Esta premisa se refiere a lo que conocemos comola teoria de
la recepcion dela obra literaria. Sabemos que ésta puedeser acep-
tada o rechazada, puesta entre paréntesis o bien interpretada en
relacién directa con sus interferencias en el conjunto deideas, si-
tuaciones, mitosy factoressociales, politicos, hist6ricos y aun eco-
nomicos de los que es una manifestacion inseparable.

Arqueologia, antropologia social y literatura

La historia de Ja literatura nahuatl nunca ha sido un problema
autonomo: siempre hasido una delas piezas en juego en el gran
debate a propésito de los aztecas. Ha seguidopasoa pasola evolu-
cion que dos obras magistrales y complementarias han descrito con
pertinencia, erudici6n y unagran inteligencia respecto de los con-
flictos y de las contradicciones que la han enriquecido hasta nues-
tros dias. Porello, estudiar y hacer un balancedela literatura nahuatl

no es tarea sencilla e inocente. En términos generales, la teorfa de

por eso, disponemos de Ver :te Aimnos sacros y numerosos Huehuetlahtolli,

queson testimonio dela cosmovisi6n azteca mas que expresiones literarias. Esto
es atin mas sorprendente y determinala posicién subalterna que, a sus ojos,
ocupabala literatura, puesto que sus descripciones del trabajo del artista y
del poeta son de las masinteresantes y de las mas trabajadas de su legado.
Su interés se concentrabaslo enel aspectosocial y estructural de esta activi-
dad y no en el de su apreciaci6n auténomay autosuficiente; en esto, su op-
cién coincide extrafamente con la de los mismosaztecas.

 



 

20 Amos Segala

la recepcion es un instrumento hermenéutico cuyo uso es fecundo

y revelador,y que en nuestro caso, constituyela clave que hasoste-

nido y orientado hasta ahora nuestros diagnOsticos.

Luis Villoro y Benjamin Keen han trazado, confinalidadesy acer-
camientos muydistintos, los grandes momentos de lo que A. Ger-
bi ha llamado ‘‘la disputa del nuevo mundo’’. Sus métodos
disciplinarios y sus campos de investigacién responden a diversas
interpelaciones de ordenfilos6fico. Para Villoro, se trata de com-
prender y definir, en cuanto mexicano, lo que el indigena ha
sido y es para el ser nacional, mostrandola riqueza y las ambigiie-
dades de su presencia indudable dentro del proyecto historico me-
xicano. Keen se interesa, como observador apasionado pero
externo, en la evolucién del mismoproceso, con un puntodevista

ampliadoy relativizante, que implacablementeregistra comofue
vivido y escrito, no solo porlos primeros interesados, los mexica-
nos, sino por todoslos que, desdeel principio, lo consideraron co-
mo un desafio y una revelacion de envergadura universal.’ No
resumiremossus obras, ya que sonclasicos que nos acompafian junto

con el gran fervor franciscano delsiglo xvi, la ambigiiedad fecunda
de los historiadores mestizos delsiglo xvu, divididosentre la acul-

turacion hispanizantey la orgullosa afirmaci6n dela identidad na-
tiva, el silencio o las conceptualizacionesfiloséficas de la época
barroca y de la Ilustraci6n.

La historia‘del indigenismo es verdaderamente un ejemplo con-
creto dela teoria de Vico: dei corsie ricorst. A cada €poca de nega-
cién sucede una de doble renacimiento: erudita, con los padres
jesuitas y los primeros encuentros arqueolégicos del siglo xvi; ro-

méantica, con los pensadores de la Independencia que debieron rem-
plazar rapidamenteel modelo espafiol repudiadoporunaversion
heroica y transfigurada del pasado indigena. A partir de ese mo-
mento, los mismos mexicanos y muchos estudiosos franceses, ale-
manes, ingleses y norteamericanos retoman las investigacionesy el
debate delsiglo xvi y lo enriquecen no sélo con hip6tesis, contro-
versia y disfracesliterarios, sino también con instrumentos ¢ inicia-
tivas que, poco a poco, llevaran a plantear el problema de la

 
14 Luis Villoro, Los grandes momentos del indigenismo en México, Mé-

xico, 1950.
1s Benjamin Keen, The Aztec Image in Western Thought, Nueva Bruns-

wick, 1971, traducci6n y edicién del rce de México en 1986.
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naturaleza de la herencia azteca de manera mas tigurosa y docu-
mentada.

Noobstante, la funci6én simbélica del mundoindigenaes in-
negable.'° Siempre es con la consideracién de este elemento que
se determinan a si mismoslos mexicanos; gente de cultura, politi-

cos e historiadores. Los comportamientosindividuales y colectivos
se refieren constantementea esto, tal vez sin medir conscientemente
la calidad y el alcance de esta reflexi6n dialéctica permanente. En
tales condiciones, habria sido natural que la expresi6n literaria de
la identidad azteca hubiese recibido unaatenci6nprivilegiada y hu-
biese sido uno delos instrumentos de descodificaci6n mas usados
y confiables de la especificidad tenochca. Porel contrario es sor-
prendente que, lejos de ser uno de los campos mas explorados y
fecundosen susresultados, el estudio de las fuentes literarias na-
huatl y maya, debido varias circunstancias que no necesariamen-

te son casuales, haya quedado al margen de las preocupaciones y
del esquemacultural de la sociedad mexicana.

Muchosfactores han llevado a esta situaci6n profundamente no-
civa: la dispersién de los documentos en numerosas bibliotecas de
América y de Europa, que no ha permitidonisu utilizaci6n critica
ni su comunicaci6n entre los especialistas extranjeros; la penuria
de las estructuras de ensefianza y de tradici6n pedagégicade nivel
superior y, por lo tanto, el namero relativamente modesto dein-
vestigadoresy especialistas en esta disciplina; la falta de coordina-
cién entre los distintos centros de todo el mundo que se ocupan
de esta literatura, impidiendoasi la circulaci6n de las investigacio-
nes, el trabajo de equipo y el estimulo para iniciativas importan-
tes. Pero extrafiamente, lo que ha disminuidolos estudiosliterarios

nahuas (y mayas) fueron los resultados espectaculares de la arqueo-
logia y las prioridadesde la antropologia social. Entre los dos pro-
tagonistas de lo imaginario y lo cotidiano mexicano,la literatura
nahuatl, encerradaen los misterios de su lengua marginada,de sus
documentosolvidados y dispersos, de sus cursos universitarios mi-
nimizados, no supo ni pudo imponerse como un instrumento ca-
paz de explicar el ethos azteca, de ayudar a leer las piedras
arqueolégicas y a comprenderlos arcanos de un pueblo al cual los
esfuerzos persistentes de integracion nunca podrian hacer olvidar
su pertenencia primera.

16 Luis Villoro, ‘‘De la funcién simbélica del mundo indigena’’, en Ter-
zo Mondo e Comunita Mondiale, Génova-Columbianum, 1965, p. 184.
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Dentro del fervor generalizado que, en el siglo xx, acompafia
la resurrecci6n del indigenismo, pueden distinguirse objetivos pri-
vilegiados y omisiones inquietantes. Se recordara que ya el rey Carlos
III (el mismo que descubrié y puso en circulacién a Herculano y
Pompeya) habia dadola orden de quese realizaran exploraciones
en Palenque y que Carlos IV, después de la emoci6nestética que
provocé el descubrimiento en México, por casualidad, de la gran
Coatlicue y de la Piedra del Sol en 1790 por Antonio de Leén y
Gama, ordené a principios del siglo xix quelas investigaciones ar-
queolégicas se extendiesen a todoel territorio mexicano.

Después dela guerra de Independenciapor instigacién de Car-
los Maria de Bustamante, discipulo tan excesivo en su vision roman-
tica de los aztecas como su maestro fray Servando Teresa de Mier,
se fundéen los locales de la Biblioteca Universitaria de México un
‘“‘museo de antigiiedades’’. En 1865, el emperador Maximiliano
hizo quese transportaran esas colecciones a Palacio Nacional, don-
de permanecieron hasta 1964. Benito Juarez no olvid6 el nuevo mu-

seo, simbolo palpable y visible de la grandeza mexicana; en general,
todoslos regimenes, desde Porfirio Diaz hastalos de la Revolucion,
dedicaron un constanteinterés al rescate, la conservaci6ny el estu-
dio de los monumentos arqueolégicos, que culminé en 1964 con
la inauguraci6n del Museo Nacional de Antropologia e Historia,
que no tiene rival en su campo en todo el mundo. Cabe sefalar
que todas las escuelas e instituciones destinadas a estudiar arqueo-
logia se fundarona principios de este siglo, por ejemplo, la Escue-
la Internacional de Arqueologia Americana en 1911, presidida
primero por E. Seler y después por A.N. Tozzer y Manuel Gamio.

En general, esta obra de exhumacionesy de valoracién delas
antigtiedades precortesianas tenia poco que ver con los textosli-
terarios o hist6ricos y puede decirse queel siglo xix mexicano no
tiene el equivalente de un Rémi Siméon, de un Seler y Jourdanet
y de un De Charencey. Por su parte, apenas la Revolucion puso
en practica sus proyectos, intent unificar los métodosy los objeti-
vos de la arqueologia con los de una generosa y clarividente recu-
peracién social y econémica de las zonas indigenas. El programa
piloto de Teotihuacan, dirigido y concebido por Gamio en 1922,
sigue siendo un modelo.A partir de ese momento, aunquese po-
dria regresar atin mas, las campafias de excavaciones se unian con
los programas de integraci6n cultural de las poblaciones indigenas
y, desde entonces, se acentué casi exclusivamenteel estudio y el
anilisis del pasado arqueolégico y de las técnicas de insercién de
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las etnias indigenas, mucho mas que los medios para comprender
la especificidad cultural, transmitida por un patrimoniolingiiisti-
co, gestual y musical, directamente ligado a las tradicionesprehis-
panicas y todavia vigente. Esta opcién, que algunos como Fernando
Benitez han fustigado con frecuencia, explica en parte los retrasos
y las orientaciones de las escuelas mexicanas de lenguay literatura
nahuatl. De hecho, ésta ha llegado a ocuparel Gltimo lugar delos
honores en los programas académicos, ha acumuladoretrasos bas-
tante sorprendentes y parece apoyartse, por unaparte, en las adqui-
siciones cada vez masespectaculares de la arqueologia y, por otra,
en las teorias de un sector del indigenismo.

Las fechas de las ensefianzas y los trabajos practicos de la ar-
queologia y la antropologia cultural se sittian a fines del siglo xix
y pfincipios del xx, mientras que las quese refieren a la ensefian-
za universitaria, las investigacionesy las publicacionesdelas fuen-

tes literarias y lingiifsticas nahuas son mucho més tardias. De hecho,

con la excepcién de Rubén Campos, quien publicé en 1936 una
interesante antologia de poesia azteca, debe esperarse hasta los afios
50 y 60 de nuestro siglo para encontrar unaserie de publicaciones,
catedras universitarias, institutos de investigacion y revistas que de-
dican todos sus esfuerzos a este campo. Hay que recordar aqui, so-
bre todo, la obra del padre Garibay y la de su discipulo y
continuador, Miguel Leén-Portilla. Sus investigaciones y sus inter-
pretacionesse hicieron de acuerdo con unsector del indigenismo
mexicano. Noes quesetrate de filiaci6n o de obediencia, sino de
participaci6n en una opcionrespectodela naturaleza y la secuen-
cia de la historia azteca, que se mantuvo vigente durante mucho
tiempoy que respondea los proyectos ciclicos de ‘‘rehabilitacion’’
de la cultura azteca frente a negaciones y repudios de los que ha
sido objeto.

Es publico y notorio que, a partir del contacto, todas las fuen-
tes favorables o desfavorables a los aztecas tropezaban con elpro-
blema, a la vez terrible e irrefutable, de los sacrificios humanos.
Es imposible saber a qué ideas religiosas y cosmolégicas respondian
estosritos, el cuadro delos horrores perpetrados por millares y del
cual existia incluso unateorizaci6n légica que recogieron los etnd-
grafos del siglo xvi de boca delos sabios; esto llevé a los especialis-
tas a una afirmacion ‘‘pura y simple’’ de este aspecto de la cultura
azteca: o biense le encontraban circunstancias atenuantes que po-
dian ir desde la negaci6n deestos delitos hasta una interpretacion
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totalmente simbélica; o bien (y ésta es la tesis que prevalecié cada

vez mas) estos sacrificios humanos se consideraban comoel fruto

de una desviacién, de una degeneracién del sistema mesoamerica-
no, de uma desmesurada sed de poderde los jefes aztecas."’

Se oponia el mundode Tenochtitlan a los antiguos toltecas, a
los ideales que Teotihuacan y Quetzalcéatl habian transmitido a

los tenochcas y que €stos reclamaban con orgullo, aunquelosalte-
raban. Dentro deeste proceso surgieron dos interpretaciones dife-
rentes. Por una parte, las interpretaciones globales del mundoazteca,

presentadas por Alfonso Caso, Ignacio Bernal, Manuel Moreno,Ar-

turo Monzony Paul Kirchhoff, quienes pusieron al desnudola es-
pecificidad dramatica y sangrienta, muy real, de ese mundo,
explicado y comprendido dentro de suscaracteristicas propias. Por
la otra, las divagaciones historiograficas de quienes sostenian un
indigenismo, o mas bien un indianismo, idilico. Estas transforma-
ban y deformabanlos datos basicos sobre los cuales, sin embargo,
estan de acuerdola historia y la arqueologia. Entre estas dos repre-
sentaciones, los especialistas de literatura nahuatl intentaronintro-
ducir un tercer camino, fundandose sobre una interpretacién
ingeniosa dela historia azteca, que se expresa con fuerza enla obra
de Laurette Séjourné. Muy habilmente y mediante argumentos que
el andlisis hist6rico posterior se encarg6 de desmentir 0 de relativi-
zar, esta autora transfirio el interés que hasta entonces se prestaba
casi exclusivamente a Tenochtitlan, hacia una revaloracion de Teo-
tihuacan: ciudaddelos dioses, sede de Quetzalc6atl, capital de las
artes y de los comercios mesoamericanos, continuamentecitada en

las fuentes comoelorigen y la legitimidad del poder tenochca. Se-
gun Séjourné, los aztecas habian traicionado, en un accesode cie-
go imperialismo, el sentido y el fundamento mismodesucultura,
quese inspirabaen el ideal humanitario de Quetzalcéatl, desviado
por el proyecto cruelmentemilitarista e ideologicamente psic6pata
de los tlahtoani de Tenochtitlan.

” La obra mas conocida de Laurette Séjourné es sin duda Pensamiento
y religion en el México antiguo, México, 2? reimpresion, 1970, pero todo
su magisterio se desvié rapidamentedesusanteriores intereses arqueolégicos
para concentrarse en esta interpretacién del mundo azteca. Curiosamente
sus detractores més eficaces son sus antiguos colegas quienes, al continuar
sistematicamentelas excavaciones de Teotihuacan, descubrieron quela tesis
queella habia sostenido con fuerza ya no tenia validez, pues se convertiria
en una obra deficci6n mas quede sintesis histérica.
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Simbolismo literario e identidad

Denno deeste contexto conflictivo, que plantea problemas de or-
den cientifico y patriético, emotivo y nacionalista, se inserta cro-
nologicamente la contribucién de los especialistas mexicanos en
literatura nahuatl. Unade sus funciones, ademas dela obrade tra-
ducci6ny de explicacién de las fuentes indigenas que emprendie-
ron con una fecundidad y resultados absolutamente excepcionales,

fue incorporar nuevos elementosal corpus controvertido delas doc-
trinas sobrelos aztecas, aclaraciones textuales muy apreciadas y pron-
to adoptadas.

Estas contribuciones pueden resumirse en tres puntos basicos:
1. La literatura nahuatl es a la vez la expresi6n y la prueba de

la complejidad y de la venerable antigiiedad mesoamericanadela
“‘fachada azteca’’

2. La literatura nahuatl es el lugar en que mejorse expresa la
oposicion entre las opciones militaristas e imperiales de Huitzilo-
pochtli y las del humanismo que vienen de Quetzalcéatl. En el Es-

tado mexica, junto al proyecto del Pueblo del Sol, existia el de los
sabios, de los tlamatinimeh, lo cualrestituye asi a los aztecas el be-
neficio de la duda metodolégicae hist6rica frente a su leyenda negra.

3. La literatura nahuatl, por medio de sus autores, muestra la
organizacion social de la actividad poética, sus recursos ret6ricosy,
naturalmente, sus temas especificos, una existencia real y aut6no-
ma que conforma una manifestacién separada y completa y no una
actividad ancilar del proyecto religioso y politico social mexica.

Estas adquisiciones, laboriosamente discutidas y lentamente teo-
tizadas, constituyen de facto hoy en dia unade las piezas maestras
del debate indigenista y se integran casi institucionalmentea la dis-
cusi6n nunca interrumpiday cada vez mas matizada que, al hablar
de los aztecas de ayer, considera, juzga y acompafia a los de hoy.

Podria decirse que, frente a los triunfos de la arqueologia, que
alcanz6 un discurso a la vez diversificado y diacrénico, los literatos

sintieron la necesidad del mismoproceso. Por extrapolacién, hicie-
ron hablar a los textos mas de acuerdo con su proyecto que
segin lo que decian en realidad. Asi, mientras que los textos azte-
cas s6lo hablan dela realidad azteca, ésta se remontahacia otra pro-
tohistoria, considerada mas noble y mas presentable. Se buscan sus
testimonios en unsentido que, a nuestro juicio, traiciona su alcan-
ce y su naturaleza. Sin embargo, debe reconocerse que los estudios
recientes y las tendencias que manifiestan nos llevan a pensar que
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esta etapa ha sido superada. Dentro de poco,los textos literarios
nahuas se estudiaran por lo queson, es decir, como la expresién
de un momento dela historia azteca. Esta no tiene por quéser ar-
tificialmente envejecida, dulcificada 0 interpretadaa la luz de otras
preocupacionesy de otras culturas. Eso seria otra manifestacion de
las innumerables enajenaciones y escamoteos que ha sufrido du-
rante los tiltimos 500 afios. Esta historia slo necesita que se la aprecie
dentro de la légica y el rigor de su verdadera personalidad.

Pero el valor simbélico dela literatura nahuatl ha sido muy im-
portante para la definicién de la identidad mexicana. Todo cues-
tionamiento de sus contenidos, de su realidad especifica y de su
mensaje se relaciona ahora con un crimen de lesa patria que pocos
especialistas e historiadores de la cultura mexicana estan dispues-
tos a enunciar. Pero el tiempodelas revisiones parece no s6lo acer-
carse sino ocuparahorael frente del escenario. No es sorprendente
quelos fildsofos cierren el paso a los literatos y que éstos se con-
viertan finalmente en el eco de los innumerables llamados que el
padre Garibay repitid casi en cada pagina de sus obras, pidiendo
rigor, exhaustividad y una metodologia actualizada para tomar en
consideraci6n los documentosdisponibles y olvidados, Gnico recurso
para ampliar, aclarar de otro modoy restituir su autenticidad.

El conjunto de especialistas lanza ahora ese mismo llamado con
una vehemencia cada vez mas justificada, a partir de quetres gru-
pos de iniciativas recientes han sacudido algunos puntos que pare-
cian definitivamente establecidos y han mostradola fragilidad de
algunas hipotesis:

1. La publicaci6n de ciertas obras de lingiifstica nahuatl (Kart-
tunen y Lockart, Launey, Changerer) que enriquecen y modifican
nuestra sistematizacion y, por lo tanto, nuestros procedimientoslin-
gliisticos ante las fuentes.

2. La publicaci6n en edici6n critica del Codice Florentino por
Dibble y Anderson, la publicacién de los textos nahuas sobre el
cuerpo humanopor Lopez Austin, la edici6n critica de los Canta-
res mexicanos por Bierhorst.

3. La exigencia frente a los problemas cada vez mas espinosos
queplanteanla textologia y la traducci6n de la fuentes, expresada
porlos més ilustres especialistas de los estudios nahuas (Le6n-Por-
tilla, Lopez Austin, Martinez) en una serie de reuniones quepre-
tenden discutir, normalizar y hacer cientificamente inatacables los
acercamientos utilizados hasta ahora de manera demasiado subje-
tiva y reiterativa.   
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Traduttore, traditore o /os escollos de las ‘‘Traducciones’

E tiempo, pues, en esta vispera del V Centenario del encuentro
de dos mundos, parece propicio para que el patrimonio que yace
mudoy olvidadoenlas bibliotecas y los archivos de nuestro plane-
ta por fin puedarecibir el tratamiento quela investigaci6n inter-
nacional tiene reservadoy reserva progresivamente para las grandes
culturas de la humanidad.

Duranteel siglo xv se dio el gran retorno renovadordeloscla-
sicos grecolatinos; en el xix fue el surgimiento de Egipto, delas
civilizaciones de la cuenca mediterranea y del Medio Oriente; en

el xx, Africa, Oceania, India, China y Japon encontraron o rein-
terpretaron las fuentesprincipales de sus escrituras milenarias. En
este fin de siglo debemos responderal desafio que los indigenas
del Anahuacy los espafioles del xvi nos legaron, conformandocon-
juntamentelos archivosescritos de la memoria americana. La pri-
mefa tafea es reunir todos los manuscritos publicados e inéditos que
se encuentran diseminados por todo el mundo." La segunda es
hacer edicionescriticas de ellos, que tomen en cuenta las ensefian-
zas y el saber recientemente codificado de la manuscriptologia,pa-
fa que se conviertan en instrumentos de trabajo confiables y
rigurosos. La historia reciente nos ha mostrado que para hablar de
literatura y del mensaje particular del que es vehiculo, hay que ha-
cerlo a partir de un apoyolingiiistico bien establecido o restableci-
doen su integridad e integralidad. Los andlisis que se han realizado
sobre textos inciertos, deteriorados o francamenefalsos transforman

el discurso critico en una especie de falsificaci6n 0 en una pura y
simple invencién. Los ejemplos abundan, aun en el campo de lo
nahuatl, por lo cual esta operacién de limpieza y de establecimien-
to definitivo es especialmente deseable para aquellos textos cuyo
primer objetivo fue desviado con frecuencia porlas intervenciones
de los copistas y los comentarios de los escoliastas.

1s Es afortunado que finalmente, en julio de 1988, la UNESCO haya to-
madolainiciativa de proceder, en la vispera del V Centenario, a un estudio
profundode lo que debe hacerse para recuperar y haceraccesible y funcional
el inmenso patrimonio manuscrito disperso en las bibliotecas de América y
Europa. Esto se lleva a cabo, entre otras razones, como consecuencia de un
proyecto que presentamosen 1986a la secretaria de la organizacion, que fue
aceptadoy queesel fruto directo delas reflexiones contenidas en estelibro.
(Estas ideas condujeron porotra parte a la creacién de la coleccién **Archi-
vos’’ de la Asociacion Archivos dela Literatura Latinoamericana, del Caribe

y Africana del siglo xx, Attica xx¢siécle. N. del E.).
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Por otra parte, este tipo de problemas es una constante en la
manuscriptologia y, en un momento otro, algunas literaturas,

las clasicas en primer lugar, debieronrealizar reajustes hermenéu-
ticos porquelas investigaciones pacientes de los especialistas habian
llegado a descubrimientos, reorganizaciones y modificaciones tex-
tuales fundamentales. Al respecto, cabe citar los casos de la Anto-
logia palatina, los poemas homéricos, Pindaro, Lucrecio y los
Evangelios siné:)ticos y apécrifos, cuya interpretacion sufri6 trastornos
nayores a raiz de los nuevos equilibrios textuales que tuvieron es-
tas obras, aun siendo can6nicas.

Llegados a esta etapa, debe recordarse lo que siguesiendo‘‘el
problema’’ por excelencia: la traducci6n delos textos nahuas a una
lengua occidental.

E] nahuatl se caracteriza, entre otras cosas, por toda unaserie
de posibilidadeslingiiisticas de las que nuestras lenguas estan ale-
jadas (sobre todo las lenguas neolatinas), y son incapaces deresti-
tuirlas con la misma economia polisémica. Muchas dificultades
provienen del hecho de que el nahuatl, al igual que el sanscrito,
el hebreoy el griego antiguo, usa y abusa delas palabras compues-
tas, de las que hay que desmontar las partes para comprender y
despuésrestituir su sentido exacto. Ahora bien, esta operacion es
dificil y delicada, y favorece unatrivializaci6n de la palabra, que
pierde su complejidad y se convierte en una expresion en quelo
descriptivo, lo decorativo 0 lo exético triunfan indefectiblemente.
¢Habra querecordar cuanto tiempo y cuantas investigaciones fue-
ron necesarias para comprenderlas connotaciones prehelénicas de
la lengua de Homero, reducidas durantesiglos a traducciones con-
vencionales que empobrecen su dimensi6n mitica en beneficio de
una fraseologia digna delos repertorios de los arcadiositalianos del
siglo xvii? Las traducciones recientes del libro mas traducido
del mundo,la Biblia, nos han mostradolos sorprendentesresulta-
dos que se pueden alcanzar si se confronta el texto de acuerdo con
sus reglas internas, sus leyes y su sistemalingiiistico propio (co-
mohizo Bierhorst recientementepara la edici6n critica de los Can-
tares..., al contrario de las soluciones tradicionales que, aunque
tienen su legitimidad y sus justificaciones hist6ricas, lo traicionan
y lo empobrecen con el fin de ponerlo al alcance del lector.

En resumen, el estudio y la apreciaci6n del patrimonioliterario
nahuatl no es sdlo un problema deorden ‘“‘literario’’ para el Méxi-
co del pasadoy el actual. Al igual quepara laItalia del Quattrocento
y la Alemania romantica, esta bisquedade las fuentes es unaexi-
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gencia de autenticidady de arraigo que va de la manoconelitine-
rario de su historia, de toda su historia. Las etapas de esta exigencia,
tanto en sus momentosfuertes comoenlosdébiles, son tal vez uno
delos indicios mas reveladores de su proceso. En este sentido, ha-
cer o rehacer su historia es, sin duda, una manera pertinente de
estudiar y de comprenderla formacién, a veces conflictiva, de la
nacionalidad pluriétnica y pluricultural mexicana. Lejos de ser un
discurso aséptico y especializado o Gnicamenteliterario, comoa veces
se dice, se trata de redescubrir los testimoniosde la cultura nahuatl
en una doble perspectiva: la de su significado precortesiano y la
de su vigencia el dia de hoy.

Traducct6n de Ménica Mansour

 



 

 

REINDUSTRIALIZACION Y
RECOMPOSICION DEL MOVIMIENTO
OBRERO NORTEAMERICANO,1960-1988

Por Pablo A. Pozzi

UNIVERSIDAD NACIONAL DE BUENOS AIRES

NUNAENTREVISTA fealizada en 1976, Enrico Porente, un pionero
del sindicalismo norteamericano en la ramade laindustria,

veterano de la rww, del sindicato del vestido (acwu)y dela cio,
reflexion6 sobre su pasado comoactivista sindical, y concluyé di-
ciendo:

El movimiento obrero eneste pais no es el mismo deantes. Habia lu-
cha de clases; ahora todo es negociacién. El movimientoobrero necesi-
ta un tercer renacimiento. El primero fue en 1905 con el nacimiento
de la rww;el segundo con la cio en 1936. Ahora necesitamosunter-
cero. La mayoria de nuestra gente todavia no tiene poder.’

Los dos periodos, 1905 y 1936, que menciona Porente marcan
cambios en organizaci6n y métodosde luchadela clase obrera nor-
teamericana, que su vezse basan sonla sintesis de cambios que
ocurren en la economia norteamericana y en la cormposicion dela
mismaclase obrera. Si tomamosesto en cuenta, entonces quizas

podriamos pensar queel‘‘tercer renacimiento’’, o momento de cam-
bio y sintesis en la historia de la clase, no esta tan lejos como se

podria pensar. De hecho, durantelos Gltimosveinte afios han ocu-
ttido profundos cambiosenla estructura econémicadelos Estados
 

' Cit. en James R. Green, The World ofthe Worker, New York, Hill
and Wang, 1980, p. 247. nww: Industrial Workers of the World; cio: Con-
gress of Industrial Organizations. Ambos, organizados por tendencias deiz-
quierda, planteaban la organizacién por rama de industria y no poroficio,
comolo hacia la American Federation of Labor (AFL). La cio se fusiona con
la AFL en 1955 para formar la aFL-cio.
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Unidos.Esta reestructuraci6n,llamadapor algunos autores una‘‘re-
voluci6n cientifico-técnica’’ y por otros una ‘‘reindustrializa-
cién’’,? esta cambiando la composicién de la clase obrera

norteamericana. El contenido basico deesta situacién ha sido una
reducci6n en el namero deobreros industriales altamente especia-
lizados y bien pagados, y el aumento enla cantidad de trabajado-
res no calificados, con bajo nivelsalarial, en el sector servicios. Se

desarrolla lo que un analista llamé la ‘‘MacDonaldizacién’’ de la
economia norteamericana.’ Debido a esto, el peso social de los
trabajadores no calificados, principalmente conformados por ne-
gros, hispano-norteamericanos y mujeres, se ha tornado prepon-
derante en la fuerza de trabajo.

Hay muchosdatos que marcan esta reestructuraci6n. Un estu-
dio publicado el 6 de febrero de 1986 porla Oficina de Asesora-
miento Tecnolégico del Congreso de los Estados Unidos planteaba
que entre 1979 y 1984 casi once millones y medio de trabaja-
dores perdieron sus empleos. ‘‘Casi la mitad de todoslos trabajadores
desplazados eneste perfodo trabajaban en industrias manufactu-
reras tales como metalurgia, automotriz, maquinaria, textil y ves-
tido. [De los que volvieron a encontrar trabajo, casi] el 45% lo
hicieron por menorsalario y dostercios de esos recibian un ingreso
80% menorqueelanterior’. El informe vaticinaba que ‘‘dadoel
ritmo de cambio tecnolégico y de estructura econémica, [muchos
mas] trabajadores se veran rezagados’’.

Conrespecto a la naturaleza del cambio, el informe planteaba
que el 95% de las nuevas fuentes de trabajo creadas duranteel pe-
tiodo estudiado correspondeal sectorservicios. El salario promedio
de este sector era casi un 20% menorqueelsalario industrial.‘ De
hecho, el desarrollo de la economia norteamericana durantelas dos

Gltimas décadas esta demoliendoa los sectores de trabajadores me-
jor pagadosy reduciéndolosa niveles inferiores. Esto no sdlo tiene

 
2 Véase Sam Marcy, High Tech, Low Pay, New York, World View Pub.,

1986; Fred Block, ‘‘The Myth of Reindustrialization’’, Socialist Review,
73 (1984); David Gordon, Richard Edwards y Michael Reich, Segmented
Work, Divided Workers,: New \York, Cambridge University Press, 1983, y
Barry Bluestone y Bennett Harrison, The Deindustrialization ofAmerica, New
York, Basic Books, 1982.

3 Bruce Steinberg, ‘‘The Mass Market is Splitting Apart’, Fortune,
28 de noviembre de 1983.

4 El salario promedio en la manufactura era US $9.18 la hora; mientras
que en la actividad terciaria era US $7.52.
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efectos enla relaci6n entre los trabajadores negros, tradicionalmente
mas postergados, y los blancos, sino que tambiéntiene un efecto
homogeneizador. Sin embargo, el impacto socioeconémico hasi-
do postergado y también ocultadogracias a la expansi6n del siste-
made crédito. En este sentido, si bien el nivel de vida de los
trabajadores norteamericanosen relacién con otros paises industria-
lizados se mantienealto, logré hacerlo al costo de aumentar el en-
deudamiento familiar. Hacia 1979 un obrero norteamericano debia
el 27% de su salario antes de percibirlo; y entre 1968 y 1979 la
deuda familiar nacional aumenté de US $89 mil millones a US $307

mil millones.’ El significado de esto es que, en un momento en
que aumentael desempleo y decaeel ingreso familiar, el nivel de
crisis social implicito es mucho més profundoqueeldela crisis mun-
dial de 1929. Esto Gltimo también resulta en un cambioen el ba-
lance de poderpolitico en favor de aquellos sectores de trabajadores
menosprivilegiados, cosa que a su vez repercute sobre el sistema
politico del pais y el desarrollo de los conflictos sociales.

I

Eisistema norteamericano quese construye después de la Segun-
da Guerra Mundial se bas6, entre otras cosas, en un acuerdo entre
el capital y el trabajo organizado en tornoa la expansi6n economi-
ca. Comonotéla revista Fortune sobre los primeros acuerdos de
productividad entre la General Motors Corp.y el sindicato auto-
motriz (United Auto Workers: uaw) entre 1948 y 1950, ‘‘GM puede
haber pagado mil millones de délares porla paz [pero] hizo nego-
cio. General Motors recuperé el control sobre. . . las funciones ge-
renciales cruciales’’.© De manera creciente, los contratos
incorporaron clausulas de ‘‘Derechos de la gerencia’’. Se estable-
cio que ‘‘el derecho a contratar, promover, despedir o disciplinar
a causa de y para mantenerel ordeny la eficiencia de los trabaja-
dores, es responsabilidad Gnica de la Corporacién [. . .] Ademés,
los productos que debenser manufacturados,la localizacion delas
plantas, las fechas de producci6n, los métodos, procesos y medios
de manufacturar, son sola y exclusivamente de la responsabilidad
 

> Green, op. cit., p. 215.
6 Cit. en William Serrin, The Company andthe Union, New York, Vin-

tage, 1974, p. 170.
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de la gerencia’’.’” El economista Richard Lester resalt6 el logro
cuando observé sobre los mineros: ‘‘El sindicato ha estado presio-
nando sobre las huelgas no autorizadas a través de multas y ame-
nazas de expulsi6n delosafiliados individuales. En comparaci6n,
durantelos trece afios previos a 1950 se promediaban parosnacio-
nales cada 18 meses’’.*

Dentrodeeste acuerdo los sindicatos purgaban losactivistas
mas combativos y aceptaban que las corporacionesretuvieran un
control absoluto sobre la produccién, la tecnologia, la ubicacién

de las plantas, la inversién y la comercializacién del producto. A
cambio,las uniones eran aceptadas comorepresentanteslegitimos
delos intereses de los trabajadores. Se esperaba que negociaran a
favorde los intereses econémicos inmediatosde susafiliados, pero
no que desafiaran el control de la patronal sobre la empresa. Asi
el sindicalismo ayudaba a mantener unafuerza de trabajo ordena-
da y disciplinada mientras que la patronal recompensabaa lostra-
bajadores con unaparte del ingreso realizado por el aumento en
la productividad y con mayorestabilidad en el trabajo y mejores
condiciones laborales. De hecho, durante el perfodo 1950-1970,
el salario disponible del trabajador organizado aumenté en térmi-
nos reales asi como mejoré la estabilidad y las condiciones de tra-
bajo.? En 1979 una encuesta demostraba que los trabajadores
sindicalizados promediaban un ingreso de US $262 semanales, o
sea US $13 886 suponiendo un empleo anual a tiempo completo,
mientras que los no organizados recibian ingresos por US $221 se-
manales o sea US $11 713 anuales."°

Si bien el Acuerdoentre capital y trabajo siempre fue relativa-
mente tenue, fue mas que suficiente para detener duranteeste pe-
tiodo el desarrollo de los conflictos sociales tal como venian
ocurriendo desde 1930. Quedaclaro que hubo momentos tormen-
tosos, como por ejemplo el lapso entre 1957 y 1958, cuando un
intento por parte de las corporaciones por avanzar en contra del

 
7 Bruce Steinberg e¢ a/., eds., U.S. Capitalism in Crisis, New York, uR-

PE, 1978, p. 286.

8 Richard Lester, As Unions Mature, Princeton, Princeton University

Press, 1958, p. 102.
® Samuel Bowles, David Gordon y Thomas Weisskopf, Beyond the Waste-

land, New York, AnchorPress, 1984, p. 73.
10 Bureau of LaborStatistics, cit. en Green, op. cit., p. 211. Nétese que

el Buré del Censo delos Estados Unidosconsidera un ingreso de US $11 713
comoel nivel de pobreza para una familia de cuatro personas.
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sindicalismo desat6 una serie de medidas de fuerza que culmina-
ron en una €pica huelga metalirgica de 116 dias y el conflicto con
General Electric durante tres semanas de 1960 que se caracteriz6
por los altos niveles de violencia entre la patronal y los huel-
guistas."

Unresultado concreto de este periodo fue la segmentacién de
la fuerza laboral y la creaci6n de un mercado de trabajo dual. Para
poderaprovechar plenamenteel avance enel control de la produc-
cién que brindaba el Acuerdo, las corporaciones expandieron su
aparato administrativo y de supervisién. Surgensofisticados siste-
mas de control de la produccién con el objetivo de inducir al tra-
bajadora realizar mayores esfuerzos sin tener que utilizar la amenaza
del desempleo.” De ahi que la proporcién entre trabajadores no-
productivos y productivos en la industria aumenté de 19.5% en
1947 a 40.6% en 1975.'3 Ademas de un buen namero de super-
visores, ingenieros, técnicos y expertos en personal, se necesitaron
vastas cantidades de empleados administrativos. Es por esto que este
rubro constituy6 la rama de empleo que mas aumenté entre 1950
y 1975. Sélo el naimero de estenégrafosy tipistas en la fuerza labo-
ral aumenté de 1.6 millones a 1.9. Al mismo tiempo,al ser parte
de la organizaci6n del nuevo proceso productivo estos trabajadores
estaban sujetos a los mismoscriterios‘‘cientificos’’ que los obreros.

La mayoria de los empleados administrativos previenen de lo
quelos economistas llaman el mercado de trabajo secundario o sub-
ordinado. Los trabajadores que venden su fuerza de trabajo en
este mercado son principalmente mujeres y hombres provenientes
de las minorias. Estos tienen por lo general menoscalificaci6n y
nivel educativo que los del mercado laboral primario, en el que
predominan hombresblancos. Asi la fuerza laboral del mercado
subordinado rara vez esta organizada, mientras que la del prima-
rio si lo esta. Esta segmentaci6n no es nueva, existe desde los co-

mienzos de la década de 1920 y se centra, principalmente, en la
calificaci6n del trabajador."* Si bien esta caracteristica se mantie-

ne, dividiendoal trabajadortextil del automotriz gracias a la dife-
rencia en calificaci6n, a partir de mediados del siglo xx se ha
 

1 Para todo este periodo véase el interesante andlisis de Mike Davis, Pr7-
soners ofthe American Dream, London, Verso Books, 1986, pp. 121-124.

2 Bowles, Gordon y Weisskopf, op. ctt., p. 74.
13 Green, op. cit., p. 225.
4 Para una interesante periodizacién del desarrollo de la clase obrera

norteamericana véase Gordon, Edwardsy Reich, op.cit.  
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modificado en forma importante. El mercado laboral subordinado
esta ahora dominado portrabajadores de servicios cuya mano de
obra es principalmente femenina y de bajos ingtesos. Asi, entre 1950
y 1970 los trabajadores de servicios aumentaron de 15.8 millones
a 27.7, mientras quelos obreros industriales aumentaron durante
el mismo periodo de 22.8 a 26.6 millones.”

Eneste sentidosi bien la mujer constituye el grupo laboral mas
grande en el mercado de trabajo subordinado, esto también se ve
modificado verticalmente porel crecimientoen la participacién de
los negros y extranjeros. En el caso de los negros la modificacién
tiene que ver con el éxodo masivo que ocurre desde el Sur rural
hacia las zonas urbanas e industriales del Norte durante la década
de 1940. Asi la poblacién negra en el Norte y el Oeste delos Esta-
dos Unidos aumenté en 6.5 millones de personas entre 1950 y 1966,
y el 98% del crecimiento se dio en las zonas urbanas.Porotro la-

do,la liberalizaci6n delas leyes de inmigraci6n, junto conla nece-
sidad de manode obrabarata tanto en el agribusiness del Sudoeste
comoenlostalleres manufactureros, incorporé millones de nuevos
trabajadores extranjeros al mercado subordinado. La cantidad de
latinoamericanos, asiaticos y europeosen los Estados Unidosse du-
plicéd entre 1965 y 1970, siendo éstos, ademas, sujetos a un altisi-
monivel de explotacién tanto por desconocimiento del medio como
porla falta de respaldo socioeconémico implicito a todo inmigran-
te, como, en muchoscasos, por una situacién de ilegalidad mi-
gratoria.'°

Esta incorporacién masiva de nuevas razas y etnias al mercado
laboral agudizala situacién de mercado de trabajo dual para los
mismos. La segregacion permeaal sistema educativo, al aparato po-
litico, a las zonas de vivienda y, por supuesto, al mercado detraba-
jo. Asi, no sélo sonlos niveles salariales mas bajos para este sector
laboral subordinado, sino que el nivel de subempleo y desempleo
es el doble queel del promedionacional, resultando mas afectadas
las mujeres que los hombres en el mercado subordinado. Es por
esto que el ingreso promedio de una familia negra en 1969 era el
61% del de una familia blanca.”

Si bien el acuerdo benefici6 a algunos trabajadores,principal-
 

15 Green, op. cit., p. 227.
6 [bid., p. 228.
17 Nétese que ocho afios mas tarde la brecha se habia ampliado.La fa-

milia negra promediabaun ingreso que era el 57% del de unafamilia blan-
ca. Cf. Green, op. cit., p. 236.
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mente aquellos que estaban organizados, excluyé totalmente a otros.
Deesta manera,la situacién se encontraba predicada sobre una seg-
mentaci6n de la fuerza laboral, puesto que los no organizados, las
mujeres y las minorias no participaban de sus beneficios. También
descansabasobreel crecimiento econémico ininterrumpidodelsis-
tema. Sin embargo, sembrélas semillas de su propiainestabilidad,
puesto queeliminéla tradicional amenaza del desempleo como pa-
lanca en contra del trabajador organizado.

La baja en el ciclo econdmico que marca las dos primeras fases
de la crisis, 1966-1973 y 1976-1979, erosiona el sistema de pos-
guerra. Asi, hacia fines de la década delos sesenta la cantidad de
huelgas salvajes aumenté ocho veces en relaci6n con el periodo an-
terior, y la cantidad de tendencias democraticas disidentes delas
direcciones gremiales tuvo un auge queen varioscasos result6 exi-
toso en desplazar a los dirigentes de la década de 1950. Tanto en
el gremio metalirgico, en el cual A. W. Abel desplaz6 a Larry Mac-
Donald comopresidente, comoentre las bases del gremio minero
se agitaba en contra de un sindicalismo antidemocrtico y en favor
de mejores condiciones de‘ trabajo. Proliferaban las huelgas salva-
jes. En 1969 una huelga organizada desde la base gremial abarcé
45 000 minerosdel carb6n en Ohio, Pennsylvania y Virginia Occi-
dental. En 1975 62 000 mineros pararon en contra de violaciones
al convenio. La productividad por dia trabajado declin6 precipita-
damente entre 1969 y 1977.

I

Las condiciones internacionales, la guerra de Vietnam y la com-
petencia porparte delos paises capitalistas reconstruidosen la pos-
guerra, junto conla reduccién geografica de mercados generada por
las distintas revolucionessocialistas y nacionalistas, significé que la
participacion de los Estados Unidos en el producto bruto mundial
pasara del 50% a principios de la década de 1950,al 30% hacia
1973, y aun 25% hacia 1980. Mas atin, a partir de 1964 la tasa
de gananciade las corporaciones norteamericanas ha tendido a de-
crecer constantemente.'*

Desdefinales de los sesenta empezé6 a tomar formael conflicto

 
18 Véase Gérard Duménil, Mark Glick y José Rangel, ‘‘The Tendency of

the Rate of Profit to Fall in the United States’’, Contemporary Manasm, 9
(1984).
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entre trabajo y capital referido a la productividad. Los empresarios
estimaban que para entonces la demanda de trabajo continuaba
siendoaltay los sindicatos seguian exigiendo incrementossalaria-
les que permitieran a sus miembros mantener su poder adquisitivo
frente a la inflacién, mientras que las ganancias de las corporacio-
nes empezaban a declinar. Estas podian habersido sostenidas me-
diante unatransferencia delos costos laborales a los precios, pero
la creciente competencia internacional (especialmente respecto de
la industria automotriz y del acero) hacia de éste un método casi
impracticable. También se podria haberrecurrido a una mayor auto-
matizaci6n delos procesos productivos, pero la introduccién de una
nueva tecnologia resultaba demasiado costosa para la época. La tnica
soluci6n, entonces, parecia ser recurrir a un aumentodela tasa de
explotacion de los trabajadores mediante una reorganizacién del
trabajo y umaaceleracién del ritmo de produccién.”

La reacci6n de los trabajadores a fines de la década de 1960 y
a ptincipios de la de 1970 se produjo de manera espontdnea, ex-
presandose en rebeldia individual a través del sabotaje, ausentis-
mo,limitaci6n de resultadosy otras formas deresistencia. En sintesis,
a principios de la década de 1970 quedabaclaro para las corpora-
ciones quese requerian soluciones de fondo y no una merareorga-
nizacion del trabajo.

A partir de mediados dela década delosafios setenta la solu-
cién planteada a este problema hasidola de ‘‘modernizar’’ la eco-
nomia norteamericana para responder mas eficientemente a la
competencia internacional, tanto en bienesindustriales tradicionales
comoen productosde alta tecnologia. Esta modernizaci6n implica
la eliminaci6n de fuentes de trabajo en las ramas industriales mas
viejas; de ahi la implementacién de una revoluci6ncientifico-técnica
cuyo efecto hasido elevar la productividad, eliminando al mismo
tiempo a camadas enteras de obreros especializados y reduciendo
el costo de la mano de obra.

Asi nos encontramoscon viejas corporaciones basadas en indus-
trias tradicionales que reestructuran sus operaciones y desmantelan
las anteriores. En febrero de 1986 la corporaci6n Singer Sewing Ma-
chine abandon6la producci6n de maquinas decoser, anunciando

 

19 Maria Isabel Sen, ‘‘Evoluci6n reciente del sindicalismo en Estados
Unidos’, Cuadernos Semestrales (ce). Estados Unidos perspectiva /ati-
noamericana, México, Instituto de Estudios de Estados Unidos, 11 (1982),
ip: 127,
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que desmantelaria sus plantas, para dedicarse de lleno a la indus-
tria aeroespacial. Algo similar ocurrié en el caso de la General Mo-
tors, que en julio de 1985 absorbié a la Electronic Data Systems.
Su objetivo era adquirir y reforzar sus intereses en la alta tecnolo-
gia para poder dedicarse mas a las posibilidades queel desarrollo
del complejo militar-industrial abria gracias a proyectos tales como
la Iniciativa de Defensa Estratégica de la Administraci6n Reagan.”
Lo mismose puededecir de la fusién de las corporaciones General
Electric y RCA, cuyo resultado fue la mayortecnificaci6n de sus pro-
cesos productivos, la reubicacién de varias de sus plantas en el ex-
terior y la reduccién en 39 000 trabajadores de su fuerzalaboral.!
Y la Caterpillar Tractor Company, que anuncié en diciembre de
1985 su intencién de transformar el sistema de linea de produc-
cién en otro en el cual el trabajo seria realizado en células fabriles
altamente automatizadas, cuya productividad computarizaday ro-
botizada se combinaria con el fraccionamiento de la producci6n entre
talleres fuera de la empresa quese especializarian en partes. Como
efecto concreto de este proyecto, Caterpillar, que en 1979 redujo
su fuerza laboral de 90 000 a 53 000 obreros, despediria por lo me-
nos 10 000 mas, manteniendolos niveles de productividad.”

Considerada desde el punto devista delos trabajadores,la re-

voluci6ncientifico-tecnolégica ha tenido un impacto casi tan pro-
fundo comola Revolucién Industrial. Esta fue la conclusién de un
estudio realizado por el Comité Ejecutivo de la aFL-cio en 1985.”
En este sentido, el estudio apuntaba que habian ocurrido cambios
estructurales durantelas dos dltimas décadas que podian tener im-
plicancias hist6ricas para la clase obrera.

Un buenejemplo delos efectos de esta revoluci6n es la nueva
planta ‘‘Saturno’’, proyectada por General Motors en Tennessee.
Con el criterio de que para poder competir con las corporaciones
japonesas la mano de obra norteamericana debia abaratarse por lo
menos en US$2 000 anualespor trabajador,se aplicé todo el avan-
ce tecnolégico para proyectar una planta automotriz robotizada.
Los obreros de ‘‘Saturno’’ recibiran un salario basico que sera el
80% del de otros trabajadores automotrices. Al mismo tiempola

20 Marcy, op. cit., p. XI.
21 Barry Bluestone y Bennett Harrison, op. cit.
22 Marcy, op. cit., p. 22.

23 The Changing Situation of Workers and Their Unions. A Report by
the ari-clo Committee on the Evolution of Work (febrero 1985).
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planta funcionar4 con s6lo una categoria de obreros nocalificados
y de tres a cinco de obreros calificados. En contraste, las fabricas

tradicionales tienen hasta 100 categorias distintas. La antigiiedad
sera eliminada y los aumentossalariales estaran en relacién directa
con aumentosen la productividad por trabajador. Asimismo,des-
de el punto devista sindical se elimina el delegado de seccién y
la comisi6n interna, que seran reemplazados por un consenso
sindicato-patronal.** De hecho, manteniendola segmentaci6n en-
tre industrias en cuantoa la calificacién, se esta planteando una

homogeneizaci6n en cuanto los niveles salariales de los trabaja-
dores y en cuanto a las diferencias dentro del lugar de trabajo.

Peroel esfuerzo ‘‘modernizador’’ no abarcasélo la aplicaci6n
de tecnologia que abarate los costos de mano de obra. También
implica el traslado de empresas hacia paises como Taiwan o Singa-
pur, cuya tasa de explotacién es mucho mis elevada, o hacia esta-
dos dentro de la Unién que se encuentren ‘“‘libres’’ de la influencia
<'‘ndical. Esta situaci6n se ve reflejada por el vicepresidente de la
uaw, Martin Gerber, que declaré en 1980: ‘‘La verdadera amena-

za [al movimiento obrero] es la movilidad internacional del capi-
tal. En los préximos afios vamos a tener que cambiar nuestra
perspectiva desde [organizar] por rama de industria hacia {la orga-
nizaci6n] internacional’’.* De esta manera en los estados del Sur
norteamericano se generaron 860 000 nuevostrabajos industriales
entre 1966 y 1976, pero con salarios un 20% menores quelos del
Norte. Lo mismo se puede notar de las mas de 8 000 subsidiarias
establecidas entre 1945 y 1970 porlas corporaciones norteamerica-
nas en paises extranjeros.

En el caso de nuevas ramas de la produccién,el sindicalismo

norteamericano hasido incapaz de organizar nuevas estructuras y
nuevas zonas geograficas. Un ejemploclaro de estoes la industria
de la informatica y los microcircuitos. En 1955 ocho corporaciones
escogieron elvalle de Santa Clara, al sur de San Francisco, para ins-
talar sus plantas de semiconductores, con la intencién de escapar
de la zona del Gran San Francisco que esta fuertemente sindicali-
zada y como forma de absorber mano de obra barata proveniente
delas zonas rurales. Hacia fines de la década de 1970, lo que ahora

se llama el ‘‘Valle de Silicona’’ habia crecido hasta dar cabida a

24 Marcy, op. ctt., p. 27.
25 Citado en Green, op. cit., p. 247.
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1 500 empresas con mas de 200 000 obreros no organizados.* Su
contrapartida en el Noreste se encuentra en Massachusetts, a lo
largo dela ruta 128 y dela carretera I-95, que tampocoesta orga-
nizada a pesar de su fuerte concentracién de empresas. Asi, el de-
sarrollo de esta industria ha sido espectacular, pero nose ha traducido
en mejoras salariales para los trabajadores del rubro.

Por ultimo, hay que tomar en cuenta queel crecimiento de una
economia especulativa hafacilitado el desarrollo de numerosas tac-
ticas corporativas basadas en el vaciamiento y la quiebra de empre-
sas como forma de obtener ganancias rapidas y muyaltas con una
baja inversi6n inicial. En este sentido la esfera financiera tiene
la tendencia a convertirse en un subsistema aut6nomodentrode la
economia, con una enormecapacidad de autoexpansié6n y con con-
secuencias funestas para las ramas productivas.””

III

Eiresultado de este fenémenohasido profundo en cuantoa los
trabajadores. Un detallado estudio publicado por el New York Ti-
mes sobrelaafiliaci6n sindical daba una idea del cambio produci-
do. El gremio metalirgico (United Steel Workers) ‘‘tenia 572 000
afiliados el pasado 30 de junio, aproximadamentela mitad de los
quetenia en la década de 1970.La afiliaci6n al uAw se redujo un
35% a 974 000 miembros.El sindicato tenia mas de un millon y
medio de afiliados en la década de 1970’’. El sindicato del caucho
(urw)decliné un 33% a 106 000 afiliados. Los mecAnicos (1AM) con
520 000 miembros, eran un 37% menos que en 1969. En cuanto

al mGwu (vestido) la reducci6n fue del 40% en relacion a 1977,

cuandotenia 350 000 afiliados. Entre 1969 y 1985 la Union Inter-
nacional de Tipégrafos se redujo en un 50% a 38 000 miembros.
En cambio la Union Internacional de Empleados deServicio (sEIU)
 

26 La estructura laboral de la zona se encuentra altamentepolarizada en-
tre profesionales y obreros. Si bien los ingenieros electr6nicos tenian un in-
greso de US $80 000 al afio en 1984, el 75% dela fuerza laboral compuesta
por mujeres yminorias oscilaba entre un salario anual de US $6 968 y US
$18 304. San José Mercury News, 5 de noviembre de 1984, cit. en Davis,
op. cit., p. 130.

27 Véase ‘‘The Casino Society’’, Business Week, 16 de septiembre de
1985, y ‘“The Financial Explosion’, en Monthly Review, 7 (1985).
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tuvo un crecimiento dramtico: pas6 de 505 000 afiliados en 1977
a 688 000 en 1985.78

En este sentido, si consideramoslas estadisticas globales, la can-

tidad de trabajadores organizados decliné un 17% entre 1980 y
1984, para llegar a un 19% deltotal de la fuerza laboral. Si bien
el 35.9% de los empleadosdel estado se encuentran organizados,
solo el 15.6% de los asalariados en empresas privadas lo estan. Asi-
mismo, enelsectorservicios slo el 10.6% se encuentran organi-

zados, mientras que en las ramas industriales el porcentaje llega
al 26.5%.”

La base material de este fenémenoesel salto en productividad
que hasignificado la revolucién cientifico-técnica. En 1977 los
400 000 obrerosdelas principales empresas metalirgicas producian
dos veces mas que los 600 000 que trabajaban en ellas en 1947.
Dos trabajadores utilizando maquinaria automatizada pueden pro-
ducir mil radios diarios, reemplazando a 200 obreros. Un obrero
en unaplanta Ford opera una maquina que realiza quinientas ope-
raciones antes desarrolladas por 35 a 70 obreros.*

El cierre de fabricas, o su traslado a latitudes menos inhéspitas

para la patronal, adquirié caracteristicas de catastrofe entre 1977
y 1982. En ese periodo se han perdido mis de cuatro millones de
trabajos industriales.*' Trece millones de trabajadores han sido
desplazados porcierres de plantas. De aquellos que pudieron en-
contrar trabajo una vez despedidos, el 60% gana menos de
US $7 000 anuales.*? Un trabajador metalargico desempleado,
que ganaba US $13.50 por hora, recibe US $7.50 por hora en un
empleo en laindustria electr6nica. El 90% de los nuevos trabaja-
dores estan en el sector servicios con muybajas escalas salariales.
Dehechoeste sector se ha tornado cada vez més trabajo intensivo;
por ejemplo un restaurante MacDonald’s emplea unos 60 trabaja-
 

28 The New York Times, 5 de octubre de 1985.
2” Davis, op. cit., p. 147. Nétese que la tendencia decreciente ha con-

tinuadoenlos Gltimos cuatroafios por lo quese calcula que la proporcién
de la fuerza de trabajo sindicalizada en los Estados Unidosse acerca al 16%.

30 Esta situaci6n no es totalmente nueva. En 1960 el gremio portuario
firm6 un acuerdo de mecanizaci6én y modernizaci6n que duplicé la producti-
vidad, redujo los costos de mano de obra un 30%, redujo la fuerza de traba-
jo un 50%, y aumenté la tasa de accidentes laborales. Véase Green, op.cit.,
213.

: 31 Bruce Steinberg, Fortune, 28 de noviembre de 1983, citando a Can-
dee Harris, una economista de la Brookings Institution.

32 Joint Economic Committee of Congress Report, diciembre de 1986.
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dores.** Uno de cada cinco obreros empleados en industrias rela-
cionadas con el presupuesto nuilitar se veran desempleados en los
préximos cinco afios. Empresas tales como General Electric han des-
pedido entre 1981 y 1985 cerca de 100 000 obreros.*

El problemadelos cierres no sélo tiene implicancias para los
trabajadores desempleadossino para comunidades enteras. Cuan-
do cerré la fabrica Ford de Mahwah, NuevaJersey, en 1980, no s6-

lo afecté a 5 000 trabajadores sino también a numerosos cometcios,

fabricas de autopartes y miles de familias. Lo mismo se puede de-
cir de toda la zona del oeste de Massachusetts, cuyo desarrollo in-

dustrial fue importantisimo entre 1830 y 1960 y que hoy en dia
esta en franca decadencia gracias al traslado de distintas empresas
al sur del pais.

Esto se combina también con nuevas tacticas aplicadas en la ofen-
siva antisindical de las patronales. El /ock-out y los trabajadores por
agencia han servido para reducir atin mas los nivelessalariales del
obrero. Dijo Ernie Roustelle, representante internacional del sin-

dicato quimico (Oil, Chemical and Atomic Workers): ‘‘[La patro-
nal] esta amenazandoa la gente con que pueden dejarlos fuera del
lugar de trabajo y reemplazarlos temporariamente con trabajado-
res por agencia durante los préximos diez afios’’.»*

Comenzando con las numerosas concesiones salariales y de
beneficios que hizo la uaw a Chrysler entre 1979 y 1981, las
corporaciones forzaron un retroceso en las conquistas sindicales
norteamericanas. Durante la primera mitad de 1982, casi el 60%
de los sindicatos aceptaron congelamientos o reduccionessalaria-
les, bajo amenaza de cierres de plantas y traslados. La compaiiia
de transporte de pasajeros Greyhound forz6 una huelga desiete
semanas en 1983 hasta imponer una reduccién salarial del 15%.
Aerolineas y frigorificos hicieron lo mismo.Estos Gltimos lograron
imponerreduccionessalariales de entre 40 y 60%.*

El efecto social de esta situacién es una fuente de preocupacién
para mediosoficiales y voceros empresariales. Definiendoa la clase
media casi exclusivamenteporsu ingreso, distintos estudios apun-
tan a la pauperizacion y la reducci6n numérica de este sector. La
Reserva Federal de Boston noté en un estudio realizado en 1986

 
33 Steinberg, art. cit.
34 U.S. Bureau of Labor Statistics.
33 In These Times, 21-27 de enero de 1987.
36 Davis, op. cit., p. 141.
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que la clase media (US $20 000 a US $50 000 anuales) se habia
reducido en 5.1% entre 1973 y 1984, mientras quelaclase baja
(US $19 999 o menos) habia aumentado a un 36.4% dela pobla-
cién y la rica (mas de US $50 000 anuales) crecié en un 0.8%.”
Lo mismofue apuntadoporla revista Fortune. De acuerdoconesta
fuente la polarizacién de ingresos se ha agudizado mucho en los
Gltimos veinte afios. El 20% mis rico de las familias norteamerica-
nas tiene ingresos, en promedio, nueve veces mayores que el 20%
menospudiente; a diferencia de hace una década cuandola bre-
chaera de siete veces. La preocupaci6n de Fortunese telacionadi-
rectamentecon el futuro del mercado internoy las restricciones en
la capacidad adquisitiva del consumidor norteamericano.* De he-
cho, de acuerdo con el Buré de Censos de los Estados Unidos, en 1983

la cantidad de familias por debajo de la linea de pobrezaera el 14%
del total e iba en aumento.’ Claramente esta situacién afecta en
forma desigual a los distintos grupos que conforman la pobla-
cién de los Estados Unidos. Si bien sélo el 11.5% de los blancos
esta por debajo del limite de pobreza, entre los latinos esto sube
al 28.4% y entre los negros al 33.8%. En 1973 los 12.4 millo-
nes de familias mas pobres de los Estados Unidos promediaban un
ingreso anual total de US $19 639, mientras que en 1985su ingre-

so era de sdlo US $6 529.4

Esta situacién no afecta solo al movimiento obrero, también ha

golpeado duramentea los granjeros norteamericanos hasta el pun-
to de casi hacerlos desaparecer comoclase. La revoluci6n cientifico-
técnica ha alcanzado a las grandes corporaciones agropecuarias, ta-
les como Ralston, Purina y Del Monte. Las granjas medianas estan
desapareciendo, puessus tierras son adquiridas por operadores mas
eficientes.* De hecho, el Buré del Censo informé que 399 000 fa-

milias abandonaron el campo en 1985, reduciendoel total de la

 
3” Katharine L. Bradbury, ‘‘The Shrinking Middle Class’’, New En-

glandEconomic Review. A Federal Reserve Bank of Boston Study, septiembre-
octubre de 1986.

38 Steinberg, art. cit., p. 77.
39 U.S. Bureau of the Census, Current Population Reports, Series P-60,

nam. 149.
40 Bureau of LaborStatistics.
41 The New York Times, 22 de marzo de 1987. Nétese que durantees-

te periodo ha habidounserio procesoinflacionario por lo queelsalario real
es ain menor.

2 The Wall Street Journal, 9 de diciembre de 1984.
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poblaci6n rural al 2.2% deltotal.“ Del millén de granjas queto-
davia existen s6lo 50 000 concentran el 75% dela produccién, por
lo quese calcula que el 50% deltotal restante desaparecera duran-
te la préxima década.#

Este panorama entronca directamentecon la recomposici6n dela
clase obrera norteamericana. Desde principios de la década de
1930 no habia en los Estados Unidos un flujo tan grande de gente
desde el campo hacia la ciudad. Los trabajadores norteamericanos
actuales no sdlo son étnicamentediversos, sino que una vez mas
tienen un componente que provienede culturas y formas de vida
no industriales.

IV

Esrasituacion esta levando a unacrisis en cuanto alas pautas cul-
turales y a la legitimidad del sistema entre los trabajadores. Esto
ya se notabaa principios de la década de 1970, como lo demuestra
Studs Terkel en su excelente obra Working. Entre otros muchos,
Terkel entrevist6 a un obrero metaltirgico llamado Mike Lefebvre,
quienle explicé los cambios en el mundodeltrabajador. Dijo Le-
febyre que él estaba dispuesto a trabajar duro para pagar sus deu-
das y mandar alos hijos a la universidad. Pero lo que le molestaba
era la falta de autonomiay dignidaden el trabajo. Y record6 una
pelea que tuvo con un nuevo supervisor en la quele grité: ‘‘;Vine
a trabajar, no a andar derodillas!’’. Tras haber perdido su lucha
con el supervisor, Lefebvre estaba desesperanzado. ‘‘;A quién le
vas a pegar?’’, le pregunté Terkel. ‘‘No puedes pegarle a General
Motors, no puedespegarle a nadie en Washington, no puedes pegar-
le al sistema’’.*

La base de esta percepci6n es quela clase dominanteenlos Es-
tados Unidos ha logrado imponersus intereses comolos intereses
universales. A diferencia del siglo xix y primeras décadas delsiglo
XX, a partir de 1950 ser anti-capitalista es percibido comoseranti-
norteamericano. En ese sentido el mismo concepto de‘‘clase’’ ha
desaparecido del lenguaje cotidiano y de los medios de comunica-
cién. Los trabajadores son definidos como individuos en términos

* U.S. Census Bureau, Report, 9 de enero de 1986. Cit. en USA Today,
10-12 de enero de 1986.

“ Congressional Office of Technology Assessment, Report, cit. en
Workers World, 25 de septiembre de 1986.

4 Studs Terkel, Working, New York, Vintage, 1972.
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biolégicos (negros, blancos, mujeres, hombres, ancianos,etcétera)
y en términos de consumo(ricos, medios y pobres). Es asi como
los obreros automotrices de la planta cerrada por Ford, en Mah-
wah, NuevaJersey, manifestaban sentimientos de impotencia y culpa
ante el problema de quedarse desempleados despuésde afios de
estabilidad laboral.‘

A fines de la década de los sesenta se da un tipo de respuesta
a la alienacién que generael sistema de posguerra. Lo que sucede
entonceses una fuga de los trabajadores organizadoshacia barrios
suburbanos.En este sentido parece ser que al considerar el trabajo
industrial como una ‘‘condena de por vida’’ se reemplazaron las
expectativas de movilidad social con movilidad residencial. Sin em-
bargo, este cambio no conllevé la adopcién de los valores de los
sectores medios. Green apunta que envez deintegrarse a la comu-
nidad suburbana clasemediera, los obreros residentes suburbanos
reproducen unacultura obrera pero con un mayornivelde tensién
puesto que han abandonadolas redes de apoyo desarrolladas du-
rate generaciones en los barrios obreros urbanos.*”

Para principios de la década de 1970 era otra la generacion que
entrabaa las plantas. Con un mayor grado de educacién, mas j6-
venes y, en algunoscasos, imbuidos del radicalismo de los sesenta
y marcadosa fuego porla experiencia de Vietnam, estos trabajado-
res no contaban en general con unatradici6n de lealtad hacia los
sindicatos y no eran tan facilmente disciplinables por el miedo a
la pobreza o la inseguridad; sus valores y expectativas iban mas
alla de los beneficios materiales que se obtuvieran en la negocia-
cién colectiva. En el fondo eran productodela profundacrisis que
marcé a la sociedad norteamericana en ese entonces, y comoresul-

tado de la mismase tornaron encriticos del sistema.

La mismaofensiva patronal, sumada lafalta de salidas indivi-

duales, ha llevado a un resurgimiento del radicalismo decimoné-
nico. Esta concepcién divide la sociedad entre productores y
capitalistas, y define a los productores como todos aquellos que tra-
bajan con las manoso prestan servicios necesarios a la producci6n.
 

46 Para este tema véase Vicente Navarro, ‘“The Road Ahead’’, Month/y
Review, 3 (1985). En cuanto a Ford/ Mahwah véase entrevista con el obrero
Carl Glenn, Workers World Supplement, 10. de mayo de 1986.

47 Green, op. cit., p. 217, cita los estudios de Herbert Gans, The Levit-
towners (1967) y Bennett Berger, Working Class Suburb (1960) comolas ba-
ses de sus conclusiones mas actuales.
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El tener una definicién tan amplia de ‘‘productor’’ permite plan-
tear el conflicto social también ampliamente, ligando a obreros,
empleados, granjeros y pequefios comerciantesa nivel de la comu-
nidad en contra delos‘‘pardsitos financieros, banqueros, profesio-

nales’’.“* De esta manera se centra el problema una vez mas sobre

el control de la producci6ne inclusive se llega a cuestionarla pro-
piedad privaday su funcién social. El nuevo consensolo sintetiza-
ron miembros de la uaw Local 22, en Detroit, amenazadosporel

cierre de una planta de Cadillac. General Motors, declararon, *‘ha
hecho demasiado dinero con nosotros como paracerrar esta plan-
ta’’.“° Lo mismo opinaron obreros de General Foods en Chicago:
“Nosélo sufrimos los obreros, sino toda la comunidad, ya que mu-

chos pequefios comerciantes dependendenosotros. Si no hacemos
algo pronto,toda la zona oeste de Chicago va a parecer una ciudad
fantasma’’.*°

De ahi que en varios casos se nota que la lucha contra elcierre
de las fuentes de trabajo se da noslo a nivelsindical sino a nivel de
la comunidad. Asi, ante el peligro de cierre o traslado de distin-
tas plantas fabriles en el Noreste, los trabajadores apoyadosporla
comunidaddecidieron asumir el control y mantenerlas en funciona-
miento.*!

Ademis esta situacion se ha traducido en unacrisis en cuanto
al movimiento obrero organizado. Ya remarcamos quela cantidad
de huelgas salvajes, organizadas desde la base, venia en lento cre-
cimiento desde principios de la década de 1970. El momento de
inflexién parece habersido la huelga de los mineros del carbon en

1977 y 1978. Este conflicto abarcé toda la industria y dur6é mas de

cien dias, siendo organizada por tendencias democraticas en el punto
 

48 Para un buen desarrollo de este conceptoa fines del siglo xix véase
Leon Fink, Workingmen’s Democracy, Chicago, University ofIllinois Press,
1983. Notese queel socialismo debsianotenia unabasesimilar, y que el Par-
tido Comunista en su €poca de auge, durantela década de 1930, planteaba
algo similar bajo la consigna ‘‘El comunismoes el americanismo del siglo
="

49 Véase declaraciones publicadas en People's Daily World, 13 de no-
viembre de 1986.

50 Véase Workers World Special Supplement, lo. de mayo de 1986.
51 Dos buenos ejemplos de esto son los casos de Campbell Works,

en Youngstown,Ohio,y la Heat Transfer Division de American Standard, en
Buffalo, Nueva York. En ambos casos la comunidad vot6 adquirir la propie-
dad sobrela fabrica en cuesti6n y ponerla en funcionamientobajo direcci6n
del sindicato respectivo. Ver Green, op. cit., p. 246.
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de produccién. Asimismo, los mineros contaron con el apoyo de
sus comunidades que se rehusaron a integrar los batallones de la
Guardia Nacional enviados a reprimir el conflicto, y también los

granjeros del medio-oeste que enviaron caravanas decochescarga-
doscon alimentos. Por otro lado,las direccionessindicales a nivel
nacional no se movilizaron en apoyo al conflicto, a diferencia de
seccionales individuales, particularmente automotrices y metalir-
gicas, que si lo hicieron. El conflicto logré un importantetriunfo
a pesar dela violencia ejercida porla patronal y el Estado nacional,
y a pesar de la falta de apoyo del sindicato minero. Su impacto se
debié noséloal éxito logrado, sino a que fue llevado a cabonacio-
nalmente desde la base y en contra de la estructurasindical. En
la practica ejemplific6é el nuevo radicalismo. Dijo Hubert Steele,
del Distrito 28 de la umw (United Mine Workers) en Castlewood,

Virginia: ‘‘[El presidente de la umw Arnold]Miller esta trabajan-
do por la Bcoa [patronal] y el Presidente de los Estados Unidos y
el Gobierno también’’.?

La situacién se agudiza al asumir en enero de 1981 la nueva
Administracion Reagan, quecasi inmediatamente desata una pro-
funda ofensiva desde el Estado contra el movimiento obrero. Los
subsidiosescolares, el seguro de desempleo,el seguro social, los prés-
tamos a minorias, losservicios sociales y los seguros médicos fueron
reducidos o eliminados. Conquistas obreras tales como osHa (la ad-
ministracion de salud y seguridad ocupacional) y los programas de
trabajo para jovenes fueron vaciados. Se eliminaronlas restriccio-
nes sobre el trabajo infantil y doméstico. Se redujeron los recursos
del National Labor Relations Board en un momento en queel na-
mero de conflictos a resolver pasd de los 30 000.La imagen de
los dirigentes del sindicato de controladores del aire (PpATCO), que
eran llevadosa la carcel en cadenas mientras el Gobierno despedia
alos 12 000 trabajadores debidoal conflicto desarrollado en 1981, y
la represion desatada contra los ferroviarios en huelgas en 1982,
impact6 al ambiente gremial.

 
32 Guardian, New York, 27 de marzo de 1978.
53 Nétese que en 1957 la cantidad de casos que manejé el NirB (Depar-

tamento Nacional de Relaciones Laborales) fue de 922. El 90% de los nuevos
casos tenian quever con violacionesa las leyes laborales debido a despidos
poractividad sindical, casi siempre por intentos de organizar sindicatos. Véase
Paul Weiler, ‘‘Promises to Keep: Securing Workers Rights to Self-
Organization Under the uttra’’, Harvard Law Review, 8 (1983).
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A pesarde las expectativas de los analistas, el cambio enla per-
cepcidn del trabajador se concreté lo suficiente como para desatar
unaserie de movilizaciones como nose habian conocido desde la
década de 1930. El 3 de mayo de 1981 mas de 100 000 personas
marcharon enlas calles de Washington D.C.con la consigna ‘‘Di-
nero para los nifios de Atlanta, no para la Junta de El Salvador’’.
Su importancia fue que nucleé por primera vez los tradicionales
sectores estudiantiles, pacifistas e izquierdistas con una multipli-
cidad de comités barriales, sindicatos de base y tendencias obreras
democraticas.

Pero dondese hizo mas evidente el cambio fue en la moviliza-
cién del 19 de septiembre de 1981, conocida comoel‘Dia de So-
lidaridad’’, organizada por la aFL-clo para oponerse a la politica
antiobrera de Reagan. Nadie esperaba una gran movilizaci6n. Sin
embargo, ese dia 600 000 trabajadores se desplazaron a Washing-
ton en lo quefue la movilizaci6n obrera mas grandedela historia
norteamericana. Miles de trabajadores llegaron de todas partes del
pais, viajando en autobis, coche o tren para no quebrar la huelga
de patco. Estuvieron representadostodos los gremios, incluyendo
a los disidentes de la AFL-cio y a las tendencias de izquierda. Las
blandas consignas provistas por los organizadores fueron reempla-
zadas por otras escritas a mano: ‘‘Ronald Reagan no vale nada, que
lo manden de vuelta a Hollywood’’, ‘‘Ronnie jédela a Nancy, no
a nosotros’. Asimismo, no permitieron que hablara ninganpoli-
tico. Pete Seeger, un conocido folklorista ligado al Partido Comu-
nista, fue largamente aclamado.™

Estos datos apuntan a cambiosen la percepcién del trabajador
de su relaci6n con el Estado, la patronal, la dirigencia sindical y,
en Gltima instancia, el sistema. Sin embargo, las décadas del

acuerdo posguerra y el énfasis sindical en que las conquistas se ob-
tienen porla via de la negociacién y del /obdy (presién) politico
significa que cuandolas corporaciones quiebran esa convivencia los
trabajadores no estan preparados, ni tienen en su acervo de expe-
riencia gremial las condiciones necesarias para llevar adelante sus
reivindicaciones en medio de una agudizaci6nde la luchadeclases.

Esto se ve claramentesi consideramosla situaci6n del sindicato
 

»4 Véase Pablo Pozzi, ‘El movimiento de masas norteamericano’’, Le
Monde Diplomatique, en espafiol, 20 de noviembre de 1982.

55 Como plantea David Montgomery en sus estudios sobre el control
obrero de la produccién, éste encierra elementos socialistas cuestionadores
del sistema, si bien no se traducen en un accionar politico concreto.
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metalirgico (Usw) entre 1982 y 1983. En ese momentola patro-
nal, basada en el decaimiento del mercado y una capacidad ociosa
del 66%, le planteéal sindicato la necesidad de hacer concesiones
salariales que mejoraran Ja liquidez delas empresas. Esto aparen-
tementefacilitaria la modernizaci6ndela industria, asegurandolas
fuentes de trabajo. La usw, ditigida por Lloyd McBride, ya habia
decidido aceptar la propuesta. Esto a pesar de que concesionesrea-
lizadas a la U.S.Steel, la ptincipal corporacién de la industria, en
1981 resultaron no en la modernizaci6n sino en la compra,en fe-
brero de 1982, de Marathon Oil por parte de la empresa.Sin
embargo,la realidad era quela situaci6n financiera de las empre-
sas no era buena,si bien estaban lejos de la bancarrota, y que a
fines de 1982 125 000 metaldrgicos, o sea el 42% del total, habian
perdido su trabajo.

Reunidos en Pittsburgh, los presidentes de las seccionales de
la usw fueron presentados por McBride con el resultado de sus ne-
gociaciones. El nuevo convenio significaba que cada metaliirgico
empleado por tiempo completo perderia US $5 282.32 anuales.
Puesto queel nuevo contrato duraria 44 meses, esto implicaba una
transferencia de ingresos desde los trabajadores hacia la patronal
decasi cinco mil millones de délares. Ademis,se inclufa unalista de
75 secciones que se dejarian fuera del convenio y que debe-
tian negociar por separadocon las empresas.” De 372 seccionales,
141 votaron a favor y 231 en contra, incluyendo a los 75 excluidos
y a unos70 ‘‘disidentes’’ de la tendencia democritica de la usw.

A partir de ese momentose desaté unafuerte campajfia desde
las empresas y los medios de comunicaci6n en contra de los meta-
lGrgicos. La usw se rehusabaa liderear un plan de lucha. Sin em-
bargo, la base sindical demandaba un programa querechazara las
concesiones, aunque implicara ‘‘suicidarse’’. Hacia marzo de 1983
los cuadros mediosde la usw, sintiéndose desorientados e incapa-
ces de desarrollar unasalida constructiva a la situaci6n, terminaron
aceptando un contrato similar al anteriormente rechazado, pero cu-
yos recortessalariales eran menores. Si bien el gremio habia sido
derrotado,y con éllos o'»reros industriales norteamericanos puesto
que el contrato metaltirgico es la vara con la que se midea los de-
 

%6 Jack Metzgar, ‘‘Would Wage Concesions Help the Steel Industry?’’,
en Labor Research Review, invierno, 1983.

*7 Jack Metzgar, ‘‘The Humbling ofthe Steelworkers'’, Socialist Review,
3-4 (1984).
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més,la situaci6n en cuantoa la basesindical habia cambiado. A
fines de 1983la lucha por un gremio democrAtico y combativo ga-
né la calle con una ferocidad no vista en décadas. En la zona de
Pittsburgh la tendencia democratica del sindicato organiz6 una coa-
lici6n comunal que propusola creacién de un organismo munici-
pal que asumierael control y modernizara las fabricas metalirgicas
de Valle de Monongahela.* Mientras, en Baltimore y otras ciuda-
des se han desarrolladoiniciativas organizandoa obreros y desem-
pleados en planes de lucha a nivel municipal.

V

Esevidente que el principal resultado de la recomposicién de la
clase obrera, que se puede medir,se da a nivel politico. Conside-
randoel alto grado de abstencionismo enlas tiltimas elecciones pre-
sidenciales (fue por encima del 46% ) veremos que Reagan result6
electo sdlo por el 26.7% de los votantes en 1980 y por el 29.8%
en 1984.

Cincuenta millones de norteamericanos en edad de votar no se
molestaron en empadronarse en 1984, y de los quesi lo hicieron
35 millones no asistieron a las urnas. Deestos 85 millonesde per-
sonas, el 46% se consideran independientes, el 80% son blancos,

el 83% tienen una educaci6n secundaria o menos, el 72% tienen
entre 18 y 44 afios de edad. En cambio, votaron 77% de profesio-
nales pero solo el 44% de los obreros industriales. De hecho, si
los obreros, los negros, los habitantes de origen hispanoy los des-
empleados hubieran votado en 1984 en un mismo porcentaje que
los profesionales con ingresos de mas de US $25 000 anuales, man-
teniéndosela distribuci6n socio-étnica del voto, entoncesel candi-
dato demécrata, Walter Mondale, habria triunfado de manera

arrolladora.*®
La clave del problema la da una encuesta tealizada en 1980.

Entre el 60 y el 70% de los norteamericanos indicaron que noper-
cibfan muchadiferencia entre el Partido Republicano y el Demo-
crata.© El 40% de los norteamericanos se autodefine como
‘independiente’, el 37% como Demécratay el 24% como Repu-

 
38 Labor Research Review, verano, 1983. :
%° “Left and the Elections’, en Guardian, (New York), 21 de noviembre

de 1984.
6 Vicente Navarro, op. cit., p. 43.  
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blicano,lo cual refleja un gran aumentoenla cantidad delos apar-
tidarios. Asi, mAs que realineamiento nos encontramos con quelos
Estados Unidosestan sufriendo un desalineamiento politico. El New
York Times editorializ6 en 1984:‘‘las diferencias entre ambos par-
tidos son incémodamenteestrechas’’.!

Sin embargo, en la campajiaelectoral de 1988 notamosla ad-
hesi6n que hasuscitadola candidatura del reverendoJesse Jackson
tanto entre la comunidad negra comoentre trabajadores y granje-
tos blancos. Esto es notable puesto que cuatro afios antes, en la cam-
pafia electoral de 1984, Jackson logré un importante apoyo entre
los trabajadores y la comunidad negra, pero noentre los blancos.
Considerandosu raza y su discurso combativo que hasido presen-
tado por los medios de comunicacién como ‘‘comunista’’, el peso
electoral que ha alcanzado marca que los cambios anteriormente
apuntados comienzan

a

tenerun teflejo politico. En la campafia
de 1988 se encontraban junto a Jackson dirigentes sindicales tales
como William Winpisinger, presidente de la International Asso-
ciation of Machinists (mec4nicos) y Ken Blaylock, presidente dela
American Federation of Government Employees (empleadosdel Es-
tado). De hecho,un estadotradicionalmente conservador como Wis-
consin, cuya comunidad negra es casi inexistente y cuya fuerza
politica siempre ha sido definida porla alianza entre trabajadores
y granjeros (Farmer-Labor Democratic Party), fue altamente recep-
tivo a su candidatura. La principal raz6n para esto, de acuerdo con
el Christian Science Monitor, es ‘‘el cambio en actitudesraciales
que ahora permiten que los blancos apoyen un candidato
negro’’.®

Evidentemente los cambios registrados en la composicién de la
clase obrera norteamericana van reflejando, lentamente, cambios

en la conciencia. Retomandola cita de Enrico Porenteal principio
de este trabajo podemosdecir que el ‘‘tercer renacimiento’’ esta
en camino, pero quelos obstaculos son muchos. La concentracion
y movilidad del capital mantienen los trabajadores a la defensi-
va. Sin embargo, es evidente quela crisis del sistema, junto con

su incapacidadpara preservar la prosperidad de importantessecto-
tes de trabajadores, ha generadounacrisis de legitimidad y un cam-
bio en los patrones de conducta. Los cambios generadosa raiz de
la crisis de 1929 resultaron en la organizaci6n por rama industrial,
 

| The New York Times, 26 de agosto de 1984.
62 The Christian Science Monitor, lo. de abril de 1988.
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la cio, a nivel sindical; resultaron también en el auge dela izquier-
da a nivelpolitico y, por dltimo,se sintetizaron en las transforma-
ciones del New Deal y Franklin Delano Roosevelt. Los cambios de
la década de 1980 abren nuevas posibilidades. Comodijo el gran
folklorista norteamericano Woody Guthrie: ‘‘debemos cambiar
nuestros anteojos para ver luz donde quieren que veamososcuri-
dad, para ver esperanza donde quieren que veamosdesesperanza,
y para ver posibilidades de cambio cuando quieren que quedemos
atrapados en las arenas movedizas del pesimismo continuo’’.®

 
6 Citado en Navarro, op. cit., p. 56.
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Una nacién que no reconoce la humanidad

de todos sus miembros, dificilmente puede
estar segura de poseer ésta y exigir su

feconocimiento ante otras naciones, salvo que

tenga la fuerza fisica para hacerlo. Pueblos
débiles como el nuestro s6lo pueden exigir

aquello que estén previamente dispuestos a

reconocer en otros, en sus propios nacionales,

o en los de otros de naciones semejantes a la
suya.

Leopoldo Zea

Introducct6n

E ALCANCE del mas elevado nivel de salud de los pueblos essin
duda una de las mas nobles metas a las que puedeaspirar la

sociedad. El hecho innegable de que este nivel de salud no sdlo
no ha mejorado ostensiblemente, sino que en algunoscasos ha de-
crecido, indica que las acciones que la comunidad mundial ha pro-
movido entre cada uno delos gobiernos han sido hasta la fecha
insuficientes.

Tomando comobasela resolucién de la Asamblea Mundial de
la Salud sobrela ‘‘Funcién de las Universidades en las Estrategias
de Salud para Todos’’, la Unién de Universidades de América La-
tina (uDUAL) y la Organizacién Panamericana dela Salud (ops)fir-
maron en marzo de 1987 un convenio de cooperaci6n técnica para
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el establecimiento de un programa de apoyo universitario para el
desarrollo de la salud en la region.' El programaresultante fue de-
nominado ‘‘Universidad y Salud para América Latina y el Caribe
en el Siglo xxi’’ (USALC-xxi).

E] principal propésito del Programa, establecido desdela firma
del conyenio, consiste en promoverla incorporaci6n de las Univer-
sidades de la regién en un esfuerzo comin para el abordaje inter-
disciplinario de la meta de ‘‘Salud para todos en el afio 2000’’
(spt-2000). El objetivo del presente ensayo es proporcionarel con-

texto general en el cual el programa USALC-xxI aparece en América
Latina, asi como analizar sus posibles alcances y limitaciones como
instrumento de vinculacién entre la Universidady la sociedad. Se
abordaran también brevemente algunos elementos recientemente
propuestosacerca del papel delas instituciones de educaci6n supe-
rior frente a los proyectos de modernizacion dela sociedadcivil y
del Estado, y la redefinicién, en tal contexto, de la estructura, ob-
jetivos, funciones y formas de operacién de la Universidad Nacio-
nal para la década proxima, particularmente en lo que respecta
al caso de la salud.

Tal comoel documentooficial propone, el programaparte del
“‘reconocimiento de quela salud, por su cardcter interdisciplina-
rio, solo puede alcanzarse mediantela accién integrada dediversos
sectores y el desarrollo de diferentes campos del conocimiento’’ y
especifica los siguientes objetivos particulares:

1. Sistematizar la recoleccién del pensamiento latinoamerica-
no para el enriquecimiento permanente de la salud como
concepto y como meta operacional.

Conformar gruposinterdisciplinarios que actéen comoin-
termediarios en la amplia movilizaci6n de los distintos sec-
tores de la Universidad en pro de la meta spt-2000.
Promoverel intercambio de conocimientosy experiencias en-
tre los sectores académicosy losservicios, en torno a proble-
mas prioritarios delpais.

El andlisis de los elementosarriba descritos resulta ademas tras-
cendente enla particular coyunturalatinoamericana, en la medida

' El ‘'Convento de Cooperacion Técnica ops-uDuUAL”’ fue firmado en la
ciudad de México en marzo de 1987. La resolucion dela omsenla cual se

basa ese convenio es la WHA 37.31 acerca de las funciones de la Universidad
frente al compromiso de Salud para todos en el afio 2000.
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en que sobreellos se debera construir el proyecto de Universidad
parael siguiente siglo. Las modalidades bajo las cuales podra vincu-
larse la imstituci6n universitaria con la sociedad en su conjunto en
las proximas décadas posiblemente se encuentran ya contenidas
en los programas que, comoesel caso de USALC-xxI, intentan mo-
dificar las tradicionales maneras de ejercer la libertad y la autono-
mia universitaria, proponiendo a la ciencia y la cultura como
vehiculos a partir de los cualeslas instituciones de educaci6n supe-
rior pueden servir de eslab6n en el proceso de desarrollo social de
los pueblos.

Aun cuandoeste proyecto se dedica especificamente al aspecto
de salud, la perspectiva desde la cual lo aborda requiere necesaria-
menteel anilisis de la Universidad en su conjunto, con estrecha
relaci6n con la sociedad a la que ésta pertenece. Por tal raz6n, el

interés que pudiera tener la propuesta se amplia a todos aquellos
que, vinculados o no al problemadela salud como fenémenoso-
cial, permanecenatentosal desarrollo de la Universidad comoins-
tancia de la sociedad.

I. Universidad y salud

E;anilisis de las relaciones entre las instituciones educativas su-

perioresy la situacién de salud de la poblacién ha sido objeto de
profundos debates en América Latina desde hace mas de dos déca-
das, sobre todo en el ambiente universitario. En practicamente to-

dos los casos, este debate ha dejado ver la necesidad de redefinir

la concepcién bajo la cual se han desarrollado hasta ahora:

Las acciones de salud.
Las funciones, objetivos, estructura y mecanismosde opera-
cién de la Universidad, y

El proceso de formaci6én de los recursos humanospara la
salud.

I. 1. El concepto de salud

Conrespecto al primer punto, un acercamientoinicial al estu-
dio del proceso salud-enfermedad, su concepto y su practica, per-
mite reconocerlo como un fenémenocolectivo cuya determinaci6n
no puede encontrarse al margen delas condiciones politicas, eco-
ndmicas y sociales en las cuales se presenta. Tal cardcter social del 
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proceso salud-enfermedad (en adelantepsE) noslleva a considerar
el caracter hist6rico de su génesis, evidenciado ademas porlos cam-
bios en el perfil patolégico de los pueblos, como consecuencia de
las modificaciones de la estructura social en su conjunto.

Este concepto, sin embargo,es relativamente reciente. No obs-

tante la existencia de propuestas similares duranteel siglo pasado,
el desarrollo de la microbiologia médica —inaugurada por Louis
Pasteuren Francia a finales del siglo xxx— determinéel triunfo de
las teorias unicausales de la enfermedad sobre las concepciones sa-
lubristas de buena parte de la medicina europea.

Noessino a partir de la décadadelossesenta,ya en estesiglo,
cuandose inicia un movimiento mundial decritica hacia la practi-
ca médica curativa, hospitalaria, individual y fragmentaria que la
teoria unicausal provocé como consecuencia del acento casi exclu-
sivo en las consideraciones biolégicas del psz. A partir de ese mo-
mento, paulatinamente la comunidad médica mundial hainicia-
do una reconsideraci6n profunda del caracter del concepto, la
practica y el saber médicos tradicionales.’

Sin embargo, aun cuando todavia pueden encontrarse, por lo
menosa nivel discursivo, practicas impregnadas de lo que se ha dado
en llamar el ‘‘biologicismo ingenuo’’ entre los profesionales dela
Medicina, de acuerdo conJ. C. Garcia la total autonomia de la Me
dicina de la estructura social o de sus partes ya no es postulada,
hoy en dia, por las corrientes importantes de las ciencias sociales.’

Todolo anterior ha conducido a una ruptura,abierta o velada,
conlas tesis flexnerianas de principios de siglo conformea las cua-
les, hasta hace muy poco tiempo, habian sido organizados tanto
la practica profesional comoel proceso educativo en salud en el con-
tinente.‘ No obstante, dado queestas tesis condujeron a un abuso

? Para una mayor informaci6n al respecto, pueden consultarse los traba-
jos elaborados por Laurell, Eibenschutz y Cuéllar en México, Breilh y Gran-
da en Ecuador, Testa en Venezuela, Cordeiro y Fleury en Brasil, Mercer en
Argentina y Fasler en Chile. Sobre anilisis globales de la educacion médica
desde el punto devista critico son excelenteslos trabajos de J.C. Garcia, M.I.
Rodriguez y R. Villarreal.

> Cf J.C. Garcia, ‘‘Medicina y Sociedad’, en Educ. Med. Salud, 4
(1983).

4 A. Flexner realiz6 un estudio sobre las condiciones de la educaci6n mé-
dica en Norteamérica patrocinado por la Fundacién Carnegie en 1910. Para
un anilisis detallado sobre las recomendacionesdelinforme resultante —co-
nocido como informe Flexner— y sus consecuencias a largo plazo, cf. Berli-
ner, ‘‘A large perspective of Flexner report’’, en Soc. Sct. andMed. y OPS,
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en las consideraciones de caracter biolégico en el estudio delosfe-
noémenospatolégicos, la emergencia deintelectuales cuyas propues-
tas se orientaban hacia el predominio delos aspectos psicolégicos
y sociales del psz adquirié muy rapidamenteel caracter de confron-
tacion.

Por este motivo, aunqueya casi nadie sostiene interpretaciones
unicausales sobreel psz, el cambio de dichatesis por aquellas que
sefialaban la preeminenciasocial del proceso se caracteriz6 por una
gran irregularidad y una historia llena de contratiempos.

Mas recientemente, algunoscriticos han sefialando diversos erro
res cometidos por la ‘‘corriente social’’ de la Medicina, entre los

que se destacan: el abandonodelacto clinico como elemento fun-
damental dela practica médica; la sobreideologizacién del pse; la

sobresimplificacién de las explicaciones causales de la enfermedad
y el rechazo delos avances técnicos aplicados a la Medicina.*

Aunque resulta muy evidente quetales errores condujeron a
unasituaci6n estacionaria en el desarrollo cientifico dela ‘‘corrien-
te social’’ de la Medicina, nosparece, sin embargo, queel esfuerzo

encabezadoporella ha determinado algunos hechos queresultan
de la mayorsignificacién. Entre ellos, los mas importantes son los
siguientes:

a. La ruptura delas estructuras tradicionales de pensamiento
médicoy las repercusionespoliticas y sociales que tal ruptu-
ta conlleva.

. La modificacién de las tendencias en la prestaci6n deservi-
cios de salud, caracterizados en el modelo flexneriano por
su alto costo, su baja accesibilidad, su complejidad técnica
creciente y su pobre impacto sobre la salud colectiva.
El surgimiento de una conciencia, cada vez mas extendida,

acerca delas relaciones entre la salud de la poblacién, la prac-
tica médica,la estructura econémicay la politica general de
las sociedades.

d. La ‘‘descentraci6én’’* del fendmeno‘‘enfermedad’’ como ob-

Informe Dawson sobre elfuturo de los servicios médicos y afines (1920), Washing-
ton, D.c., Publ. Cient. 93, 1964.

* Se entiende por ‘‘Descentracién’’ al proceso de sustitucién de un ob-
jeto central porotro, conformeelcual el primero pasa a ser objeto periférico
y no central, mientras que el segundo adquiere el status del primero.

> Unarecopilacién excelente deestas criticas puede encontrarse en L. Al-
mada Bay, ‘‘Medicina y Sociedad’’, en Nexos (México), 149 (1990).   
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jeto principal del acto médico, quese sustituyeporel de ‘‘sa-
lud’’ como concepto y como meta.

Comotodo,estamosseguros que atin es necesario continuar en
la biisqueda de un conceptoclaro y operativo de salud, que se des-
prenda del caracter ideolégico impreso porlos teéricos de la ‘‘co-
Iriente social’, pero que considere su caracter hist6rico y su
determinacién socioeconémica en Ultima instancia.

1.2. El papel de la Universidad

Las Universidades de América Latina tienen una gran tradici6n.
En algunoscasos, tales instituciones se acercan a los cuatro siglos
y medio de vida, de manera quesus propésitos, funcionesy estruc-
turas condensanunlargo historial determinado porsu propio des-
arrollo y el de las naciones a que pertenecen.

Por otro lado, existe un numeroso grupo de Universidades de
mas reciente creacién, y se considera, a manera de aproximaci6n,

que en conjuntoconlas mas antiguas rebasan facilmente el nime-
ro de 2,000, tan sdlo para América Latina y el Caribe.

Unsegundoelemento considerar es el constituido porel tipo
de Universidad, que determina sin lugar a dudas y de manera muy
importante su papel en el seno dela sociedad. En este sentido, las
hay publicas y privadas; nacionales, regionalesy locales; laicas y re-
ligiosas; militares y populares; estatales o gubernamentales y
autonomas.

Por supuesto, en este ensayo nos importa analizar a la Univer-
sidad Latinoamericana en su conjunto, aunque, debidoa la evi-
dente heterogeneidad del grupo, sdlo sefialaremos los elementos
comunessobre todoa las universidades mas antiguas, nacionales
y de caracter aut6nomo.

La mayoria de las instituciones universitarias declara explicita-
mente que sus funciones principales se centran en la ensefianza,
la generacion y la conservaciénde la cultura. Algunas incluyen la
difusi6n cultural y el servicio a la sociedad, aunque pocaslo hacen
de manera explicita. Las de caracter aut6nomosefialan como prin-
cipios inviolablesla libertad de catedra y de investigaci6n, y las mas
avanzadas han incluido en sus documentosrectoresla libertad de
critica, la libre expresion delas ideas y el estimulo al debate ideo-
légico y politico.

 

El proyecto USALC XXI 59

El doctor Guerra de Macedo, en un documentoya clasico, ha
dicho que la Universidadtiene el deber de constituirse en ‘‘la con-
ciencia critica de la sociedad’’ y, en ese sentido, encabezar los cam-

bios que resulten necesarios.* A pesar de ello, en el mismo ensayo
el doctor Guerra sefiala que desafortunadamentedicho papelesta obs-
taculizadoporla tradicién profundamente conservadora del que-
hacer universitario, determinado por la funcién que la sociedad
asigna a la Universidad comoinstrumento de reproducciénde las
formas de vida social de la estructura en su conjunto.

Noobstante, ha resultado claro dentro del debate sobrelas re-
lactones Universidad-sociedad que sefialamos lineas arriba, que la
Universidad tendra que modificarse de tal manera quele sea posi-
ble asumir un liderazgo en la defensa de la vida humanay delos
derechosal trabajo, la educacién,la salud, la vivienda y el bienes-

tar en general, so pena de no cumplir con el papelsocial que le
depara el futuro inmediato.

Algunosgruposdeanilisis han propuesto incluso la incorpo-
racion de la Universidad al trabajo democritico en y con la comu-
nidad organizada, trasladandolas acciones académicas al seno mismo
de la sociedad, haciendo efectivos los principios del ‘‘aprender-
sitviendo’’ y ‘‘servir-transformando’’. En este contexto, se ha di-

cho que la Universiaad s6lo podra adquirir su cabal dimensi6énso-
cial cuando al c 1promiso cientifico-académico se enlace un
compromiso ético-politico.’

En una reuni6n reciente sobre ‘‘Universidad y Salud’’® se hi-
zo mencién del compromiso universitario de contribuir al pro-
yecto hist6rico de construccién de una sociedad mas justa y mas
democratica. Para ello, se propone a la Universidad comoel prin-
cipal elemento de la sociedad para:

1. El estudio e interpretacién dela realidad.
2. La identificaci6n de sus principales problemas.
3. El esclarecimiento de la naturaleza y las causas de tal pro-

blematica.

6 Cf. C. Guerra de Macedo, ‘‘La Universidad y la Salud para todos en
el afio 2000’’, en Bo/. Of. Sanit. Panam., 3 (1985).

7 ops-UDUAL, Resumen de la reunion de Quito sobre Universidad ySa-
lud, Quito, mayo de 1989.

8 Ibid. °
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4. El planteamientoy ensayo de formas para su enfrentamien-
to, y

5. La difusién de los hallazgos encontrados.

Anteestosy otros llamados, determinados también porel des-
arrollo de la sociedad en sutotalidad, las universidades latino-
americanas han iniciado un proceso profundo deredefinicién de sus
Propésitos, funciones y estructura. Comoresulta evidente, este pro-
ceso, apenas en marcha,haresultado irregular y contradictorio. En
algunoscasos, el fenémeno ha emergido con visos de violencia y
confrontaci6n, y en otros, ha dado la impresién de un cambio na-
tural y necesario. Sin embargo, tales ajustes deberan proseguir su
marcha, definiendo cada vez ms claramente lo que sera la Univer-
sidad del préximosiglo.

Comoresultado deeste proceso, una gran cantidad de univer-
sidades ha iniciado diversos programas deajuste curricular y ad-
ministrativo, dentro delos cuales la salud de los pueblos adquiere
cada vez mayorpresencia. La magnitudyla orientacién de los cam-
bios particulares paralas escuelas y facultades del area de la Salud
han obedecido tambiénal desarrollo especifico de la formacion de
recursos humanosenla regi6n, tal como lo detallaremos enseguida.

1.3. La formaci6n de |!-+ recursos humanospara la salud

Comoyase hasefialado, hasta hace pocosafios la formacién
de recursos humanospara la salud (en adelante FRHs) se caracteri-
z6 en América Latina porel seguimientoacritico del modeloflex-
neriano propuesto en Norteamérica, a partir de 1910.

A pesar de que gracias a este modelo pudieron realizarse im-
portantes desarrollos en la Medicina —sobre todo en los aspectos
de cirugia, farmacologia,clinica y creacién de aparatos e instrumental
médico—, su implantaci6n en el subcontinenteresulté,al final de
cuentas, uma pesadacarga dela cual los paises latinoamericanosain
no han podido desprenderse.

En el 4ambito dela Frusel énfasis en lo individual, lo curativo,

lo hospitalario y lo biolégico del psz determiné el surgimiento de
un enorme volumende trabajadoresdela salud insertos en un pa-
norama epidemiolégico distinto al que habian aprendidoa solu-
cionar en las aulas. Para la décadadelossesenta, el elevado costo
de lés equipos médicos,la deficiencia de medicamentosy la con-
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centraci6n de los servicios en Areas hospitalarias restringidas deter-
minaron la aparicién de unacrisis conocida como ‘‘lacrisis de la
Medicina’. A ello se agregé el bajo impacto de las acciones curativas
de trabajadores de la salud desacostumbradosal trabajo en equi-
po, a las acciones fuera del hospital y a las actividades preventivas.

La reformulaci6n del proceso del FrHs tiene su primera referen-
cia en América Latina en un documentooficial de la ops publica-
do en 1958 conocido como ‘‘Resumende los Informes Sanitarios
de las Américas’, dondese incluian datossobre las existencias glo-

bales de odontélogos, ingenieros sanitarios y médicosveterinarios.
Se recomendabaconsiderar de maneraespecial la informacién so-
bre recursos humanosdisponibles y desarrollar los medios necesa-
trios para satisfacer las necesidades en materia de sanidad nacional,

en el caso de queestos recursos fueran insuficientes para la amplia-
cién de los programas de salud piblica.°

En 1961, en la reunién de Punta del Este, Uruguay,se acord6
determinar y preparar el niimero de técnicos necesarios de cada

funcién o profesién en el area de la salud, para cada uno delos
paises del Continente."°

Mas tarde, en la reunién de Ministros de Salud celebrada en
Washington,Estados Unidos, en 1963, por primera vezse sefial6 ex-

plicitamente que la formacién del médico debe concebirse como
“un proceso sistemAtico, orientado a objetivos precisos y parte in-
separable de cualquier programadesalud y, porlo tanto, objeto
de una planificaci6n cuidadosa’’.'' Las recomendacionesfinales
enfatizan la necesidad de establecer una estrecha colaboraci6n en-
tre los encargados de la educacién médica y los representantes de
las instituciones prestadoras deservicios durante la revision, eva-
luaci6n y ejecucién de los programas de ensefianza médica.

Para 1972, la II Reunion Especial de Ministros de Salud en las
Américas recomendaba, dentro del Plan Decenal de Salud, ia pla-

nificacién de los recursos humanosintegrada al proceso global de
planificacion del Sistema de Salud en cadapais.” En 1977, duran-

9 ops, Resumen de los informes cuadrienales sobre las condiciones de sa-
lud de las Américas, Washington, D.c., 1958, Publ. Cient. 40.

10 OFA, Alianza para elprogreso. Doc. Of. de fa ofA, Washington, D.c.,
Ser. H/xu, Rev. 2 (1961).

4 ops, Reunion de Ministros de Salud, Washington, D.c., 1963, Doc. Of.
nam. 51.

12 ops, Conferencia Panamericana sobre Planificacion de Recursos Huma-
nos, Washington, v.c., Pub/. Crent. 279.

 



 

62 Fernando Cano Valle y Sergio Lopez Moreno

te la IV Reuni6n de Ministros se invité a los paises participantes
a intensificar los esfuerzos de capacitacién de personal médico, con
el fin, sobre todo, de acelerar el proceso de extension de cobertura
al total de la poblaci6n.

En 1978, la Conferencia Internacional sobre Atencion Primaria
de la Salud (en adelante aps), realizada en Alma Ata, Unién So-
viética, estableci6 esta estrategia como la mas importante para el
logro de la meta de salud para todosen el afio 2000. Paratal efec-
to, la misma Conferencia recomendé a los gobiernos estimular y
apoyar aquellas ‘‘actividades de reorientaci6n y capacitaci6n para todas
las categorias del personal existente y la revision de los programas
de adiestramiento del nuevo personal de salud de la comunidad,

particularmente médicos y enfermeras, de maneratal que reciban
una formaci6nsocial y técnica que los motive para servir a la co-
munidad; que en todosloscasostales actividades de capacitacién
comprendan trabajospracticos sobre el terreno y que se exhorte a
los médicos y otros profesionales de la salud para que al comenzar
sus carreras trabajen en zonas desatendidas’’."4

Tres afios después, durante la 34a. Asamblea Mundialde la Sa-
lud realizada en Ginebra, Suiza, la Organizaci6n Mundial de la
Salud (oms) adopté oficialmente la recomendaci6n sobre aps ema-
nadade la Conferencia Internacional de Alma Ata comola mejor
via para el logro de la meta de spt-2000." En esta misma Asamblea,
se insisti6 sobre la necesidad de movilizar todoslos recursos dispo-
nibles, sensibilizando al personal de salud de todoslos tipos y ca-
tegorias desde el inicio mismo de su formaci6n. A partir de este
momento, las propuestas alternativas para la FRHS adquieren un
gran impulso en América Latina, al recogerlos sefialamientos que
desde 1957 hicieron los organismos regionales de Educaci6n Médica.

Comoconsecuencia de los debates que este movimiento trajo
aparejados en torno al campodela salud y la formaci6n de recur-

‘3 ops, Principios basicos para el desarrollo de la Educacion Médica en
Aménica Latina y el Caribe, Washington pc, 1977, Publ. Cient. 341.

‘4 La mejor referencia sobre esta conferencia es OMs/uNicEF, Informe de
la Conferencia Internacional sobre Atencion Primaria de Salud, Alma Ata,
uRSS, 6-12 sept. de 1978, Ginebra, 1978, Doc. Of. nam. 1. Un resumen pu-
blicado en México puedeencontrarse en ‘‘Resumende la Conferencia Inter-
nacional sobre Atencién Primaria de Salud’’, en Rev. Sa/. Publ. Méx., nov.
de 1978.

4 oms, Resoluctén WHA 34.36 sobre Saludpara todos en el ano 2000,cit.
en Cronica de Ja oms, vol. 35, pp. 128-156, Ginebra, 1984.
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sos humanos,el Continente fue testigo de una incorporacién pau-

latina de las disciplinas sociales en los curricula delas principales
Escuelas de Medicina. Comosefialan acertadamene Rodriguez y Vi-
llarreal, tal parece que existiera, a partir de ese momento,‘‘un acuer-

do sobre la necesidad de orientar la formacién del personal de salud
con un enfoqueintegral del proceso salud-enfermedad, de la Me-
dicina y de la organizaci6n de su practica’’ .'6

Noobstante, el problemadela integracién dela naturaleza bio-
légica y social del psz no pudoser resuelto porlos encargados del
disefio de los planes y programas de estudio de aquel entonces, a
pesar de que este problemase encontrabaya enel centro deloses-
fuerzos por conocer y transformar el psE como objeto deestudio.

Como quiera que hayasido, la dificultad ha persistido hasta
el momentoactual, no obstanteel intenso trabajo realizado, desde
diferentes puntosde vista, por los epidemidlogos mas destacados.
Una consecuencia directa de esta situacién se ha manifestado en
el hecho de qué diversas Escuelas Latinoamericanas llevaron a cabo
un sinnimero de ensayos, casi todos ellos aislados y dificilmente
reproducibles."”

Debido a que la evaluacién de los modelos anteriores resulté,
en la mayoria delos casos, escasamenesatisfactoria, las organiza-

ciones regionales y mundiales han continuado el debate iniciado
una década antes, proponiendorespuestas globales con unaorien.
tacion mucho mas critica.

En septiembre de 1984, la Asociacién de Escuelas Médicas Nor-
teamericanas present6, durante la reunién de su Consejo Ejecuti-
vo, la recomendaci6én a sus miembros de ‘‘ampliar las exigencias

educativas en lo que respecta a las ciencias sociales, naturales y las

‘6 La cita es de M.I. Rodriguez y R. Villarreal, en La integracién de lo
biol6gicoy Jo soctal, s/d. Una recopilacién exhaustiva de las condiciones an-
teriores que desembocaronenel procesosefialado se encuentra en el clasico
La edacacton médica en América Latina, de la ops, 1972, Publ. Cient. 255;
la intormaci6n puede completarse en J.R. Ferreira, ‘‘La ensefianza delas cien-
cias fisiolégicas en la formacién del médico’’, Educ. Med. Salud, 9 (1975)

y C. Vidal, ‘‘El desarrollo de los recursos humanos en las Américas’, en Educ.
Med. Salud, 18 (1984).

7 Sobre las experiencias particulares en nuestro pais, constiltense los do-
cumentos programaticos del ‘‘Plan A-36'’ de la uNAM, los planes ‘‘San Pe-
dro Xalpa’’, ‘‘Tojolabal’’ y ‘‘Selva’’ del ipN y el programa modular de
Medicina de la Universidad Aut6noma Metropolitana y Xochimilco. Expe-
riencias anteriores pueden encontrarse en el ‘‘Plan Guadalupe’ de la Uni-
versidad Auténoma de Nuevo Leén, el ‘‘Plan Sinaloa’ y el ‘‘Plan
Someyucan’’, también delin. 
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humanidades’’.* Se menciona en el mismo documentola necesi-
dad imperiosa de ‘‘reiterar la responsabilidad de los médicosfren-
te a sus pacientes y comunidades’’.

En 1987, en Lima, Pera,la Asociacién Latinoamericana de Aca-

demias de Medicina recomendé quelas acciones médicas deben ser
““humanizadas,eficientes, actualizadas, accesibles e igualitarias, y

ejercitarse en la salud y en la enfermedad, tanto en la medicina
colectivizada y corporatizada como comunitaria’’.” Tales princi-
pios, sefialé la Asociaci6n, deben incorporarse a la educaci6n con-

siderando que la Medicinatiene la obligacién de procurar quelas
condiciones de vida —en sus aspectos ecolégicos, biolégicos, psi-
cologicos, espirituales y laborales— debenser los 6ptimospara el
mantenimiento del bienestar de los hombres.

Comofase culminante de este proceso de modificacién de las
concepciones sobre la FRHS a nivel latinoamericano y mundial, se
destacan las conclusiones obtenidas durante la Conferencia Mun-
dial sobre Educacién Médica celebrada en Edimburgo, Escocia,
en agosto de 1988. Enella sobresalieron las siguientes propuestas:

a. La finalidad de la Educaci6n Médica es producir médicos que
promuevan la salud para todos y no simplemente otorgar
servicios curativos a aquellos que puedan pagarlos o para quie-
nes sean defacil acceso.

b. La Educacién Médica debe asegurar:
1. Que los programas de ensefianza incluyan todos los 4m-

bitos y recursos de la comunidady no tnicamentelos hos-
pitales.

2. Quelos planes de estudiosreflejen las prioridadesde sa-
lud nacionalesy la disponibilidad de recursos econémi-
camente accesibles.

3. Que la educaci6n teGrica se integre con la practica me-
diante la solucién de problemas comobaseparael apren-
dizaje, tanto en sedes clinicas como en la comunidad.

4. Que las actividades de ensefianza permitan la consecu-
cién tanto de la competencia profesional comodelosva-
lores sociales de la Medicina.

18 FEPAFEM, Méaicos para el Siglo XXI, nov. de 1985. Comentarios sobre
el informe Grep.

'° Colegio Médico de Chile, Vida Médica. Publicacion Cientifica, San-
tiago de Chile, 20. trimestre de 1987.
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5. Queel aprendizaje, la investigaciény losserviciosse lle-
ven a cabo de manera conjuntacon otras profesiones de
la salud y las relacionadas con la misma.

6. Quela seleccién de estudiantes utilice métodos que tras-
ciendanla capacidadintelectual y los logros académicos
de los aspirantes, para incluir sistemas de evaluacién de
sus cualidades personales.

c. Las reformas anteriores requieren de un compromiso gene-
ralizado para la accién; un enérgico liderazgo y voluntad po-
litica. Debera buscarse la mayor cantidad de esfuerzos
sostenidos y organizados para modificarlas caracteristicas de
la educacién médica, de tal forma que ésta realmentesatis-
faga las necesidades de la sociedad en que sesittia.”

Como puedenotarse, con tales planteamientos quedan funda-
das las bases para el logro de un programa delas caracteristicas de
USALC-xxI donde, en consonancia con las propuestas mas avanza-
das de modificacién de los Sistemas de Salud, la estructura univer-

sitaria y la Educaci6n Médica, puedan encontrarse modalidades
distintas para el logro de la salud como concepto y como meta ope-
racional.

II. El proyecto usALc-xx1 y las condiciones de salud

Lineasarriba habfamos ya sefialado que, a pesar delos esfuerzos
internacionales tendientes a elevar el nivel de salud de la pobla-
cién, ésta no habia mejorado ostensiblemente.

Para el comienzo dela década que acaba de terminar, cerca de
mil millones de personas vivian en la extrema pobreza,casi todas
ellas en los paises del Tercer Mundo;en estos mismospaises, la es-
peranzade vida alcanzé un promedio de apenas 55 afios, mientras
queen los mas desarrollados fue de 72 afios; la tasa de mortalidad
infantil, de menos de 10 por mil en lospaises ricos, rebas6 en cam-
bio las 150 muertes por cada mil nacidos en los paises mas
pobres.

Desde el punto de vista del perfil patolégico, la desnutricién
continia siendo una causa importante de enfermedad,y se consi-

dera que por lo menosunacuarta parte de la poblacién mundial

 
20 ops, Plan de accion para la instrumentaciOn de estrategias regionales,

Washington, D.c., 1982, Doc. Of. nam. 179.
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ingiere alimentos por debajo del minimo aceptable.”! Las enfer-
medades transmisibles e infecto-contagiosas prevalecen y continuaran
prevaleciendo en América Latinaentre las primeras causas de muerte,
cuandoen la actualidad son entidades perfectamente controlables
desde el punto de vista cientifico-técnico. De esta patologia, mas
del 80% se agrupan entre aquellas producidas porel agua, alimento
y el suelo contaminados.” ‘

Por otra parte, a partir de la quinta década de este siglo, Lati-
noamérica hasido testigo de un aumento acelerado delos padeci-
mientos crénicos conocidos como ‘‘propios del desarrol/o’’. Este
crecimiento, de acuerdo con algunosanalistas, puede deberse tan-

to al proceso de urbanizaci6n e industrializacién correspondiente
a la segundagran divisién internacional del trabajo comoal aumento
de la esperanza de viday el consecuente crecimiento de la pobla-
cién de edad avanzada.®

Este fendmeno, de acuerdo con la epidemiologiaclasica, pue-
de interpretarse como el paso de una etapa caracterizada porla ‘‘pa-
tologia de la peste y la hambruna’’ a otra —supuestamente mas
avanzada— en lacual el alto indice de enfermedades provocadas
por el hombre, constituye el perfil predominante.* Tal proceso,
denominado por Omram como‘‘Transicién Epidemiolégica’’, en
América Latina hasido desigual y combinado, y comprende a un
numerorelativamente bajo de paises, sobre todo a los mas desarro-
llados (México, Argentina, Brasil, Venezuela). El resto presenta aan
un perfil patolégico en el que las enfermedades propias dela ca-
rencia social siguen ocupandolos primerossitios. Este mosaico epi-
demiolégico encuentra su explicaci6n en el caracter del desarrollo
socioeconémico de cada naci6n.

El Fondo delas Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha

 
2 [bid.
2 Ibid. i :
2 A.R. Omran, ‘Epidemiologic transition: A theory of the Epidemio-

logy of Population Change, en Mi/bank Memorial Found Quarterly (1971),
509-538.

Para el caso de México se puederevisar J. Frenk e¢ a/., Health Transition
in middle income countries, USA, International Congress of Infectons Disea-
ses, 1988 y S. Vendele ea/., ‘‘Andlisis de la mortalidady principales causas
de defunciédn en México. 1950-1975’’, en Sa/. Pub/. Mex. 25 (1983).

4 A.R. Omran, ‘‘Epidemiologic Transition’’, en Enciclopedia ofPopu-
Jation Sciences, 1983. Esta es una reconsideraci6n sobrelas primeras tesis re-
feridas en la nota 23.
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demostradola estrecharelaci6n queexiste entre, por ejemplo,el
producto nacional bruto y la mortalidad infantil.» En 1978, un
estudio realizado en México por la Coordinacién General del Plan
Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados, en el que
se analiza la informaci6n proveniente de 14 paises latinoamerica-
nos, sugiri6 que el PNB tiene unarelacion directa incluso con la
mortalidad general y la esperanza de vida.

El mayorproblemafrente

a

esta situaci6n es que no parece ra-
zonable suponer que mejore en los proximosafios. De acuerdo con
algunas estimaciones, el conjunto de paises latinoamericanoshare-
basadoenlos ultimosdiez afios los 300 millones de délares por con-
cepto de la deuda externa.”” Cualquier andlisis del subcontinente
debe considerar este hecho fundamental, en cuanto que el monto
total de la deudadelos paises en desarrollo representa unacifra
mayor quela destinada al gasto militar mundial.”

Comopuedenotarse, una disminucién o aumentodela deuda
repercute, dada su magnitud,enla extensién y profundidad de cada
accion quelos paises deudoresrealizan o dejan derealizar en dreas
tan importantes como las de salud 0 educacion.

Por desgracia, todoslos calculos apuntan hacia una profundi-
zacion dela crisis econémica en la mayoria delos paises, por lo
que un crecimiento econémico mas sano habra de postergarse por
varios afios. La deuda de América Latina es hoy, por ejemplo, cua-
tro veces mas alta que su ingreso total anual por conceptode ex-
portaciones. Esto significa que cada aumentoen un puntoen los
upos de interés requiere de un incremento del 4% enlas exporta-
cionestotales de la regién, solo para mantenerel actual ritmo de
pagos. La sombra dela deudaexterna se proyecta porlo tanto, co-
mo una gran amenaza para la década proxima.””

Por su parte la ops, dentro de las metas especificas parala re-

2» Cf. los reportes anuales de unicer, Estado Mundial de /a Infancia de
1984 a 1990, Madrid, Siglo xxi y UNICEF.

*© COPLAMAR, Necesidades esenciales en México, vol. 4 (Salud), México,
Siglo xxi, 1979.

» De acuerdo con R. Rojas Soriano en Crisis, Salud-Enfermedady Prac-
tica Médica, México, Plaza y Valdés, 1990,la cifra casi alcanz6 los 400,000
millones de d6lares para 1989. Informacién ms precisa puede encontrarse
en los informes de cepasobre la deuda externa latinoamericana para 1987,
1988 y 1989.

28 UNICEF, Estado mundial de la infancia.
29 Ibid.
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gion, en el contexto de la meta general de ‘‘Salud para todos en
el afio 2000’’, ha propuesto la dotacién de agua potable para 100
nuevos millones de habitantes en zonas rurales y 150 millones de
habitantes urbanosy servicios de alcantarillado y disposici6n de ex-
cretas a 140 millones de habitantesrurales y 250 millones urbanos
antes del afio 2000.” Hasta 1984, sdlo la tercera parte de la po-
blacién latinoamericana contaba con acceso permanentea losser-
vicios de agua potabley alcantarillado, por lo que la meta propuesta
representara un esfuerzo econ6émico formidable.

La aplicacién de la cobertura delosservicios de salud al 100%
de la poblacién, tal comoespecifica el mismo documento dela ops,
requerira también un aumento considerable en la proporcién del
gasto de salud enrelacion con el gasto pablico total en cada pais,
en términosreales. Tal incrementono se ha observado en la mayo-
ria de los paises, mientras que en cambioes notoria una reduccion
significativa en algunosdeellos.

Comoesevidente, un Programa Regional que promuevala par-
ticipacion delas naciones latinoamericanas en un esfuerzo concer-

tado en la basquedade soluciones para los problemas de salud y

quetrascienda los esquemas tradicionales de respuesta, resulta de
la mayor significaci6n politica y social.

El proyecto UsALC-xxI, bajo el compromiso de incorporar alas
Universidades Latinoamericanas enel esfuerzo poralcanzar la me-
ta de Salud para todosenelel afio 2000, ha dirigido sus acciones
hacia las dreas prioritarias sefialadas por la ops en sus documentos
rectores. Estas areas son:

Perfiles de salud
Proceso politico y salud

. Fuerza de trabajo y salud
Organizaci6n de sistemas y servicios de salud

. Economia y financiamiento del sector salud
Saneamiento ambiental
Crecimiento, desarrollo y reproducci6n humana
Salud/Enfermedad en la poblacién adulta
Salud y trabajo

10. Envejecimiento y salud
11. Mujer, salud y desarrollo, y
12. Desarrollos tecnolégicos prioritarios.*!

O
N
A
Y
A
W
N

\
o

30 ops, Plan de accion...
31 ops, Research Grants Program. PAHO-wHO, Washington, D.C. 1978.
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Luegodediversas consultas regionales realizadas por la Coordi-
nacion de Salud de la upuaty los representantesde la ops, se de-
terminé impulsar el apoyo de aquellos grupos de investigadores que
en cada pais estuviesen en posibilidades de desarrollar programas
y proyectos de salud, en colaboraciéninterdisciplinaria con otras
ciencias, para que estudien y propongan soluciones a problemas com-
plejos de la salud de los paises latinoamericanos.

Entre otros requisitos fundamentales, el proyecto usALc-xxi ha
solicitado, para la formaci6n de niicleos nacionales y/o regionales,
que cada proyecto y grupo:

1. Abordenelestudio y andlisis de la salud desde una perspec-
tiva interdisciplinaria e interinstitucional.

2. Permitan y fortalezcan el servicio y la extensién de la Uni-
versidad, proponiendo soluciones a problemas concretos en
colaboracion conlasinstituciones del sector publico y priva-
do, creando modelos de atencién total o parcialmentere-
plicables en otras citcunstancias.

3. Desarrollen investigaciones tendientesa clarificar los nexos
entre desarrollo econémico social y situacién de salud de
la poblacion, y

4. Acerquenel pensamiento latinoamericano al encuentro de
la salud como concepto.*

Comoprincipales obstaculos, el Comité Asesor del proyecto de-
tect la posible oposicién al cambio y la rigidez de las estructuras
universitarias; la escasez de recursos econémicosdelas Universida-
des Latinoamericanas y la limitacion de los tiemposdelos investi-
gadores para realizar nuevos proyectos.*

Aunquenofue sefialado en su momento,es posible que uno
de los mayores impedimentosparael desarrollo de proyectos dein-
vestigacion alternativasea, sin embargo,la dificultad para emprender
estudioss6lidos de caracter interdisciplinario. Dado queeste ulti-
mo elemento constituye una de las propuestas esenciales de usaLc-
xxi, lo detallaremos en un apartado especial.

32 UDUAL, Términos de referencia para el proyecto USALC-xxI. Documen-

to interno de Trabajo, México, enero de 1989.

33 Ibid.  
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III. La investigacién interdisciplinaria en salud
y el proyecto USALC-XXI

Como ya fue sefialado,el proyecto usaLc-xxI tiene como propési-
to fundamental el desarrollo de actividades universitarias cuya fi-
nalidad sea el alcance de la salud como concepto y como meta
operativa. La modalidad de investigacién propuesta es aquella que,
dirigida hacia las areas prioritarias sefialadas antes, permitan resul-
tados extrapolables a otras condiciones y sean de naturalezaapli-
cativa, sobre todo,en el campo de la innovacion tecnolégica.™

El analisis de los criterios arriba mencionados ha permitido de-
terminar quela mejorestrategia para su alcanceesla investigaci6n
interdisciplinaria.

Noobstante, dada la enorme dificultad que representa la in-
vestigaci6n interdisciplinaria de alta calidad, la propuesta se ha en-
contrado con un sinnGmerode obstaculos cuya superacion supone
la ruptura definitiva con los esquemas tradicionales de investiga-
cion. Enseguida sefialaremos algunas caracteristicas que definen la
situaci6n actual en este sentido y los alcances y limitaciones que
objetivamente se presentan para su desarrollo.

IlI.1. El concepto deinterdisciplinariedad

La acepci6n mas simple conla cual es posible definir el térmi-
no “‘interdisciplina’’, es aquella que se refiere a la unién de dos
o més disciplinas para el abordaje de un problema comin.» Este
conceptohasido desarrollado conrelativo éxito por parte dela prac-
tica médica, sobre todo en lo querespecta a los equipos de salud
en el nivel operativo, esto es, la conjuncién del médico, la enfer-
mera, el odontélogo,el psicélogo, etcétera. En un mismositio, aten-
diendo el mismo problema,haresultado en unarelativa mejoria
en la prestacién delos servicios de salud. _

Sin embargo, un anilisis mas detallado del término nos permi-
 

4 uDUAL, Congruencia del proyecto USALC-xx1 con los objetivos primor-
diales de ops/oms. Reporte del Comité Asesor. Documentointerno de tra-
bajo, México, agosto de 1989.

3 F. Cano Valle, S. Lopez, L. Moreno, P. Moreno, J. Cacho, O. Asse-
burg, L. Ramirez, ‘‘La formacién profesional del médicoy la interdiscipli-
na’’, en el Simposio ‘‘Ciclo de Actualizacién’’, ‘‘Educacién Médica’’, México,
Academia Nacional de Medicina, julio de 1990.
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te concebirlo también comola participacion dedisciplinas distin-
tas en el disefio de estrategias globales de accién en un campo
particular, comin a todosellos.

Aun cuando noesposible evaluarel impacto de accionesinter-
disciplinarias comolas descritas arriba, la experiencia nos muestra
que para algunas dreas resulta practicamente imposiblela solucién
de problemas globales sin el concurso de camposdistintos del sa-
ber humano.Entre éstas se encuentran, por ejemplo, las comisio-
nes encargadas del disefio e instrumentacion de los Planes Nacionales
de Salud dentro delos cuales participan médicos, economistas, ad-
ministradores, socidlogos, etcétera. Como puedenotarse, aunque
este tipo de interdisciplina es de un caracter distinto del primer ejem-
plo, en esencia s6lo se distinguen por la magnitud desus acciones
y la responsabilidad de su funcion.

De ambos podemosafirmar que pertenecen a lo que podria
llamarse ‘‘Interdisciplinariedad Instrumental u Operativa’’. La ca-
racteristica mas notable deeste tipo de acciones es que no rebasan
la integraci6n tecnologica de saberesdistintos, articulados para re-
solver problemas operativos de orden practico sin que en el trans-
curso detales acciones se produzca conocimiento verdaderamente
nuevo.

Existe otra posible modalidad de trabajo interdisciplinario. En
ésta, la simple suma detécnicas provenientes dedisciplinas distin-
tas es trascendidaporla integraci6n epistemolégica de saberes dis-
tintos, fundamentalmente a partir de la reformulaci6n, ampliacién

y profundizacién conceptualdelas ciencias en un proceso dearticu-
laci6n permanente.

Este proceso no puededarse sin alcanzar, al mismo tiempo,la
feconstruccién del objeto de estudio como unatotalidad. En este
sentido, los distintos saberes y métodos de abordaje, hasta ahora
separadosen disciplinas aisladas, se recombinan dialécticamente pro-
vocando una rupturadelas visiones antesparcializadas del proceso
estudiado. Comoconsecuencia,la especificidad de los conocimientos
y habilidades disciplinarias se diluye para permitir un acercamien-
to mas profundo al fenédmenoinvestigado.

En el caso dela salud, la lectura del proceso como un fenéme-
no la vez natural y social requiere del abordaje de su problemati-
ca ajustando dinamicamente las demandas de un saberal otro. Ello
significa que necesariamente tendran queexistir contradicciones en-
tre los saberes enfrentados, y un acercamiento paulatino basado en  
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aproximaciones de acuerdoal anilisis selectivo de las categorias con-
sideradas ‘‘criticas’’.

Para el logro delo anterior, es indispensable un anilisis sisté-
micoy norestrictivo, es decir, que abordela estructura del fen6-
menoen conjuntoconlas interrelaciones con la totalidad —en este

caso, social— en la que éste esta inmerso y abierto mutuamente
a las observaciones de dos o mas saberes.*

El lector habra notadoyala dificultad que implica llevar a cabo
una empresa de tal magnitud. Sdlo diremos, resumiendo, que la
orientacién del proyecto USALC-xxi, al proponerla investigaci6n in-
terdisciplinaria, obedece a una concepcién de la ciencia conforme
la cual ésta se confundecon elejercicio mismo desu construccién,

y sus momentos de maximavitalidad coinciden con los de su ma-
yor crisis interna.”

El logro del mas alto grado desalud de los pueblos, sin embar-
go, no podra alcanzarse sin el concurso comprometidode los uni-
versitarios empefiados en consolidar un mas elevado nivel teérico
y técnico. Sdlo asi podra la Universidad constituirse en conciencia
critica y propositiva de su sociedad, garantizando que las propues-
tas sugeridas sean precisamente las que ésta necesita.

IV. Alcances y limitaciones del proyecto

Aun cuando es imposible dejar de reconocerel inestimable valor
que pueden alcanzarlas acciones universitarias promovidas porel
Proyecto USALC-xXxI, es necesario dejar claro que el impacto que
el proyecto puedetener enla salud de la poblaciénsera limitadosi
no se cumplen paralelamente dos requisitos:

a. El primerose refiere al alcance de la mayor comprensi6n po-
sible de lo que significa la meta de spr-2000 a partir dela estrate-
gia de Atenci6n Primaria. Esta comprensién debe incluir el papel
quelas Universidades tendran que desempefiar en la proxima dé-
cada y acompafiarse de una tomade conciencia por parte delas auto-
ridades universitarias que se traduzca en una voluntadpolitica para

* B.R. Garcia, Enrique Leff, coord, ‘‘Conceptosbasicos para el estudio
de sistemas complejos’’, en Los problemas del conocimiento y la perspectiva
ambiental del desarrollo, México, Siglo xxi, 1986, pp. 36 ss.

” Ibid.

El proyecto USALC XXI i)

promoverlos cambios que en cada contextoespecifico resultan ne-
cesarios.

Por supuesto, esta accién debera abarcar al total de los sectores
universitarios, pasando de la fase promocional —ya en marcha—
a una fase en la cual sea posible ‘‘sistematizar la recoleccién del
pensamiento latinoamericano para el enriquecimiento permanen-
te de la salud como concepto y como meta operacional; la movili-

zacion delos distintos sectores universitarios en pro de la meta de
spt-2000, yel intercambio de experiencias entre los sectores aca-
démicos y los servicios, en torno a problemas prioritarios de
salud’’.*

Esta segunda etapa del proyecto tendra que acompafiarse de una
intensa actividad caracterizada por el andlisis en profundidad de
la situacién desaludy losservicios en el contexto dela crisis econé-
mica, revisandolas estrategias relativas a la meta spT-2000 convis-
tas a la participaci6n universitaria en el campo.”

Desdeel punto devista politico, sélo a partir del cumplimien-
to de estos requerimientosser4 posible que la Universidad contri-
buya con nuevos conocimientosa la soluci6n de problemas sustantivos
de la colectividad.

b. El segundo requisito se encuentra fuera del alcance de las
instancias universitarias, en la medida en que depende del movi-
miento econémico y politico de los paises en que se desarrolla.

La pregunta es ¢c6mo podemossefialar con certeza el impacto

real de un proyecto como USALC-XXI en una situaciOn de crisis tan
severa como la que atraviesa nuestro continente? La respuesta pue-
de resultar muy pesimista si consideramos que a nivel mundial el
panoramase caracteriza por un auge inesperado de la economia neo-
liberal frente a la planificada y social. Tal parece que, contraria-
mentea lo que ha sucedidoenelterreno delas ciencias y las hu-
manidades, el empuje de la gran empresa privada frente las pro-
puestas alternativas en favor de un nuevo orden econdémico
internacional provocara, en un futuro cercano, una mayor desigual-
dad entre los paises pobres y los ricos.

Estas perspectivas de desarrollo ‘‘poco seguras’’ tendran no s6-

 
38 ops/uDUAL, Informe del estado actual de desarrollo del programa

USALC-XX1 y su proyeccton futura, Documentointerno detrabajo, México, ju-
lio de 1990.

39 Ibid.
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lo importantes repercusiones en las condicionesde salud de los pue-
blos latinoamericanos, sino tanbién en los modelos deprestacién
de servicios e indirectamente en la formaci6n de los recursos hu-
manosde nivel superior.

__ Aunqueresulta sumamentedificil predecir hasta dénde las me-
didas tomadas porlos paises socialistas pueden repercutir en las eco-
nomias latinoamericanas, es posible sospechar que no seran pocos
los quelas interpreten comounretornoal capitalismo deviejo cu-
fio. En este sentido, los programas de bienestar social, educacién,
salud, trabajo y vivienda puedensufrir un retroceso colosal frente
a la utilizacion de las leyes del mercadoy el valor comoprincipal
instrumento de direccién de la sociedad.

Frentea esta situaci6n, los universitarios de América Latina de-

bemos cumplir un doble compromiso: impulsar la modernizacién
de la sociedad en su caracter mas progresista, defendiendolos de-
rechos a la salud, la educacién, el trabajo, la vivienda y la demo-

cracia y renovar la ‘‘unidad indiscutible de las ciencias y las
humanidades,la cultura general y la del especialista, la teoria y la
practica, la Universidad y la Naci6én’’.* Sera necesario impulsar el
trabajo tedrico y técnico al lado de una practica mAs social y mas
humana. Pero, sobre todo, tendremos la obligaci6n de combinar

lo mejor de nuestros conocimientos con las grandes luchas de los
pueblos, de modotal que la salud pueda ser considerada la mas
elevada expresi6n dela cultura.

_ % Pablo Gonzalez Casanova, Pemsar en la Universidad. Conferencia
inaugural del ciclo de conferencias tematicas previas a los foros locales del
Congreso Universitario, México, Cd. Universitaria, 1990. 
 

 

 

EL SIDA EN EL MUNDO: REVOLUCION,
PARADIGMA Y SOLIDARIDAD*

Por Jonathan MANN
EX DIRECTOR DEL PROGRAMA
MUNDIAL DEL SIDA, OMS

OY, EN 1990, en San Francisco, podemosconsiderar el siDA co-

H mounarevoluci6n en el campo dela salud —un rompimien-
to dramatico, hist6rico, con el pasado—, una conmoci6n que afec-

ta nuestras vidas tanto en lo individual como enlo colectivo, y a
partir de la cual no puede ya darse marcha atras. No ha habido
enla historia universal ninguna otra enfermedad o epidemia que
haya puesto en tela de juicio el statu quo comolo ha hecho el
sia. Nunca antes un problemade salud —nisiquiera en la €poca
de las grandes plagas en Europa— habiaprecipitado unreplantea-
miento tan amplio sobrela salud de los individuosy la sociedad,
y, por lo tanto, también sobre nuestrossistemas sociales y politicos.

Nos hemosreunido en la Conferencia Internacional sobre sia
cada afio y hemos visto cémo,junto con la epidemia, evoluciona
nuestra vision individual y colectiva. Cada afio hemos dado unpa-
so adelante en nuestra comprensién de la pandemiay de nosotros
mismos, cada memorable afio ha llevado consigo la carga intelec-
tual y la fuerza emocional de una década.

Hoy, en 1990, sabemos mas, tenemos mas experiencia, y, sin

embargo,estamos también mas preocupados.La velocidad del cam-
bio ha sido rapida, y la colisién con nuestras antiguas creencias,
violenta en ciertos momentos.

Para apreciar cuanto se ha logrado, para entender como el

sipA se ha convertidoen el crisol dondese templara el futuro de la

salud, debemos nuevamente tomar distancia de los temas especifi-
cos de hoy, examinar el estado general de la pandemia y considerar

comola sumatotal del trabajo de una década ha cuestionado —y

* Palabras pronunciadas en la VI Conferencia Mundial sobre sipa, San
Francisco, junio de 1990.
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comenzadoa transformar— elsistemade creencias y las institucio-
nes del pasado.

El aspecto mas importante de la pandemia del vin* consiste en
quese encuentra todavia en unaetapa relativamente temprana de
su evolucién. Deello se derivan tres consecuencias: primera, la pan-

demia continGasiendo expansiva y dinamica; segunda, todavia no
se han sentido sus mayores efectos, y tercera, existe todavia un
enorme potencial para influir sobre su desarrollo futuro.

La infeccién por viH continiia extendiéndose, se incrementa ra-
pidamenteen algunas poblaciones ya afectadas, sobre todo en Africa,
Latinoamérica y el Caribe, y se propaga cada vez mas en Areas sélo
recientemente dafiadas como Europa Oriental, el Medio Oriente
y el Sureste asiatico. El afio pasado, la epidemia en Tailandia fue
un simbolo de la amenaza creciente de la pandemia; hoy debemos
volver los ojos hacia la India, en dondela transmisi6n heterosexual
ha provocado una epidemia que se expande velozmente, y que ya
es mayor quela de Tailandia. Esta nuevaola de infeccién por viIH
tiene serias implicaciones para el futuro de Asia.

El vin formaya parte del contexto mundial y el potencial glo-
bal de propagaci6n sigue siendo vasto. Por lo menosel veinte por
ciento de los cinco millones 0 mas de drogadictos intravenosos estan
infectados porel virus; el resto son altamente vulnerables a una pro-
pagacién explosiva del vin. Ha surgido un nuevo frente en la
epidemia de vin entre los drogadictos intravenosos del Sureste de
Asia, que incluye gran parte del Oriente de la India, Myanmar,
Tailandia y zonas del Sur de China, regiones todas relacionadas con
el ‘‘Triangulo dorado’’. Porafiadidura, el hecho de que anualmente
se den en el mundocien millones de casos nuevos de enfermeda-
des de transmisi6n sexual ilustra el enorme potencial real para la
propagacion sexual del vin.

Puesto que la epidemia de vin es relativamente reciente, sus
efectos mas significativos estan todavia por venir. Los sistemas so-
ciales y de salud se encuentran yaen el limite de sus capacidades
para respondera las necesidades de cuidado de personas infectadas
por VIH o enfermas y, no obstante, se espera que aumenteen diez
veces el nimero de personas quedesarrollen sia durante la déca-
da de los noventa. Losefectos de la epidemia mundial que comen-
z6 enlos afios setenta continuaran incrementandose probablemente
hasta entrada la primera década del siglo xx1.

Finalmente,la breve historia de la pandemiasignifica también

* Virus de Inmunodeficiencia humana. N.del E.
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que el potencial para influir sobre su curso es alto. No existe nin-
gin pais o poblacién dondeel sia sea una ‘‘causa perdida’’, a me-
nos que se lo abandone. Muchos paises se encuentran apenas
entrandoenla fase inicial critica de su epidemia por viH: en Asia,
Europa Oriental, en Centro y Sudamérica. La formafinal de la pan-
demiaglobal no puededelinearse claramente todavia; a fin de cuen-
tas es aqui —enla prevencién de nuevas infecciones— dondese
sentir4 el mayor efecto sobre la salud en todo el mundo.

gCual es entoncesla situacién del esfuerzo mundial contrael
siDA? En unos cuantos y sorprendentesafios se han construido los
cimientos para incrementar el control sobre esta nueva amenaza
mundial a la salud. A pesar de ello, hoy el ritmo el efecto cre-
ciente de la pandemia amenaza con sobrepasar la capacidad exis-
tente para prevenirla infeccién y para cuidar a los infectados y a
los enfermos.

Las epidemias en Africa, Latinoamérica, el Caribe y el Sureste

de Asia no han sido controladas y se estan expandiendo.Las leccio-
nes duramente aprendidas en San Francisco, Amsterdam, Sidney
y Nairobinose estan aplicando de manera sistematica. En muchas
comunidades,la informaci6n sigue siendo inadecuada, inexacta o

realmente engafiosa; todavia no existen para muchagentelosser-
vicios sociales y de salud necesarios; en muchoslugares, las actitu-

des discriminatorias y punitivas emponzofian el ambiente: en todos
estos A4mbitos no se esta dando realmente una oportunidad de la
prevencién.

La brechaentre los ricos y los pobres —tanto entre los paises como
dentro de ellos— esta ensanchandose; cerca de dos terceras partes
del total de casos de sma y tres cuartas partes de las personas in-
fectadas porel viH se hallan en paises en vias de desarrollo. Sin em-
bargo,el alto costo de los farmacos y de la atencién significa que
el concepto de‘‘intervencién temprana’”’ no tiene todavia ningin
sentids en los paises en vias de desarrollo; el azr sigue siendo to-
davia demasiado costoso para la mayoria de la gente que lo necesi-
ta. La contribucién anual total para el tratamiento del sipa queel
mundoindustrializado ofrece a los paises en desarrollo se calcula
en 200 millones de délares o menos;el afio pasado, los gastos para
la prevenci6n y tratamiento del sia solamente enel estado de
Nueva York, alcanzaron unacifra cinco veces mayor. El presupuesto
total de un programanacional para el sipa en el mundoen desa-

trollo es menoral costo del tratamiento de quince personas con

sia en los Estados Unidos.  
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Este es el estado actual de la pandemia: 700 000 personas que
han desarrollado el sia y aproximadamente8 millones ya infec-
tadas: una joven pandemia que sigue cobrando impetu. Sabemos
que un mundocon unaepidemia de sipa en expansion no puede
ser un mundoseguro. Y, a pesar de todo, nunca como ahora el
conformismo,la indiferencia, la negaci6n y unaactitud de ‘‘todo
anda bien’’, amenazan el éxito de la lucha contra el sipa. Si no
se construye, afianza y avanza a partir de lo que ya se ha logrado,
en los préximos afios nos quedaremoscada vez mis atr4s, sin po-
der seguirle el paso a la epidemia mundial.

En la década delos ochenta,al enfrentarse al sia nadiese pro-
puso hacer una revoluci6n. Se ha tratado, mas bien, lo mejor que
se ha podido,de prevenir la infeccién por vin, de cuidar a los in-
fectados y los enfermos, y de unir esfuerzos nacionales e interna-
cionales. No obstante, al llevar a cabo este trabajo, se han
manifestadotan clara y dolorosamentelas deficiencias de nuestros
sistemas sanitarios y sociales, que el paradigmadesalud dela épo-
ca anterior al sibA —su filosofia y sus practicas— ha sido puesto
en tela de juicio, se ha descubierto que es desesperanzadoramente
inadecuado y, por tanto, fatalmente obsoleto.

¢Cual es este paradigmade salud tan severamente cuestionado
por el spa? ¢Quésucesos, qué hazafias, qué ideas fueron,en re-
trospectiva, revolucionarios? ;Cudles son los elementoscteativos del
nuevo paradigmadesalud que introduce el sia?

El paradigmaheredadose centrabaen el descubrimiento de los
agentes externosde la enfermedad,la incapacitaci6nfisica y la muer-
te prematura. Predominaba,inevitablemente, el aspecto médico
y el tecnologico,y la actuacién de expertose ingenieros; este enfo-
que era muyeficaz en ciertos casos. Sin embargo,la vision social
pfesupuesta por este paradigma implicaba una dicotomia funda-
mental entre los intereses individuales y sociales. De este modo,
y €n concierto con el espiritu de la €poca, correspondia a los go-
biernos mediar y prevenir la enfermedad mediante las leyes y el
trabajo de las burocracias. La atencién prestada a los aspectos so-
ciales, societales y de comportamiento era a menudo rudimentaria
€ ingenua. Con frecuencia se usaban métodoscoercitivos, muchos
sistemas de salud piblica lograban ser eficientes al volverse cada
vez mas impositivos y muy rata vez se mencionaban los derechos
humanos, exceptoenel limitado contexto de la reaccion en contra
de los abusos de poder de funcionarios.

Durante la década pasada, y atin antes, comenzé a volverse ca-
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da vez mas evidente la insuficiencia de este paradigma para mane-
jar los problemas de salud del mundo moderno.Se reconocié el
papel decisivo de la conducta individual y colectiva, pues a pesar
del bajo precio y la calidad de las vacunas infantiles, sdlo cerca de
la mitad de los infantes de todo el mundo estaban vacunados. Se
comprendié6 quelas mujeres no podian decir ‘‘no’’ las relaciones
sexuales no deseadas o riesgosas, a menos que poseyeran también
el poder social, econdémico y politico que respaldara su ‘‘no’’. Se
descubrié que no puedendisefiarse plantas nucleares totalmente
seguras, porque siempre existiO y existira el llamado ‘‘factor hu-
mano’”’ de Three Mile Island 0 Chernobil.

Fue entonces, que aparecié repentinamenteel siDA, y su reper-

cusi6n sobre la antigua estructura de pensamiento, las institucio-
nes y su practica fue tan extraordinaria, tan inesperada, pero en
cierto modotan inevitable, como el desplome de un régimenpoli-
tico anacr6nico 0 comola caida del muro de Berlin.

Consideremostan sélo algunas de las ideas y acciones revolu-
cionarias de la década precedente.

En primer lugar, puesto queno se disponia de ningiin farmaco
ni vacuna,se adjudicé al comportamiento una importanciacentral
en la lucha contra el sipa. La preocupaci6n se centré en el com-
portamiento sexual, y en todas las sociedades se descubrié rapida-
mente que éste era un asunto en el que predominaba una profunda
ignorancia. El descuido general en que se habia mantenido al com-
portamiento, de acuerdo conlafilosofia y la practica sanitarias pre-
valecientes, se volvid escandalosamente obvio.

Mas adelante, los requerimientossanitarios y sociales, tanto pa-
ta la prevenci6n y el cuidado dela poblaci6n infectada por el viH
como para los enfermos de sipa, acabaron por destruir la buena
opinién que sobre si mismo tenian nuestros sistemas sociales y de
salud. El sta desgarré los velos que habian cubierto las deficien-
cias y desigualdades en cuanto al modo en quese organizan y dis-
tribuyen los servicios sociales y de cuidados sanitarios, a la
desatenci6n quesufren ciertos gruposdela sociedad a la baja prio-
tidad que se concedea la salud.

Por otro lado, las personas infectadas por vin y las enfermas
desiparticularon las necesidades humanas contal claridad y de
una formatal quelas estructuras y servicios existentes no estaban
preparadosestructuralmente para hacerles frente.

Seguidamente,las personas infectadas porel virus y las enfer-
mas, y aquéllas designadas como miembros de ‘‘gruposdealtories-
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go’’, anunciaron su firme propésito de participar, en vez de

simplemente someterse, en los procesos de prevenci6n, cuidado e

investigacién. Las ondas de choque producidas poresta valiente de-

terminacion de participar no han desaparecido, constituyen un re-

to para la investigacion clinica y, también han debilitado una

serie de creencias profundamente enraizadas respecto del papel de

las personas infectadas y enfermas.

La participacion creci6 atin mas a medida que miles de organi-

zaciones comunitarias populares comenzaron a responder

a

losre-

querimientos —a menudo desesperados— de servicios de prevenci6n

, cuidado. La concrecion delas accionesy el activismo comunita-

rios pusieron en tela de juicio la idea prevaleciente segin la cual

es el gobierno el principal encargado de proteger la salud.

Mas tarde, un pocoinesperadamente, nos encontramos hablando

el lenguaje de los derechosy la dignidad humanos. Pues zen qué

otra Area de salud, en qué otra época, hemosescuchadotodo esté

discurso sobre ‘‘derechos’’ y ‘‘justicia social’? Al invocar los con-

ceptos de los derechos humanos —no discriminaci6n, igualdad y

justicia—, se ha cuestionadonosélo el contenido delas politicas

y de los actos institucionales, sino también el proceso mediante el

cual se decide seguir ciertas politicas.
Estos hechos y muchosotros —tales comoel hecho de consi-

derar el siDA como un problema mundial, sostener estas conferen-

cias, la aparicion de la Names Project Quilt y otras experiencias

de amor— han transformado nuestra manera de pensar acerca de

la salud, los individuosy la sociedad. ;Hacia qué nuevavision nos

esta conduciendohoyel fenémenodel sipa, y qué penetracion y

poderpara promoverla salud y prevenir la enfermedad poseera esa

vision? g
EI factorclave del nuevo paradigmaesel reconocimiento de que

la conducta individual y colectivaes el principal reto paralos servi-

cios de salud pablica del futuro.Al trasladar el énfasis hacia la con-

ducta —en su contexto social, econdmico ypolitico— en el nuevo

paradigmaen vezdeutilizar la coercién se dara apoyo y la discri-

minacion cedera su lugar a la tolerancia ante la diversidad. Sera

necesario desarrollar nuevas maneras de pensar acerca delas iden-

tidades e interacciones personalesy sociales. En el futuro, quiza los

conceptosde incorporacién, adaptaci6ny simbiosis seran mas rele-

* Tapiz conmemorativo donde los deudos de victimas del spa dejan

asentados los datos de los desaparecidos. N. del E.

 

 

El SIDA en el mundo 81

vantesy Gtiles que las viejas dicotomias entre lo externoy lo inter-
no, 0 lo individual y lo colectivo. Asi como el sipa desdibujalas
diferencias entre el papel que desempefian los agentes patogenos
y la inmunidadenla salud personal, el nuevo paradigma de salud
debe incorporar una nueva definicién de‘‘lo interno’’y ‘‘lo exter-
no’’, y de lo que es el ‘‘yo’’ y lo que esel ‘‘otro’’.

La solidaridad, para usar una palabra de nuestro vocabulario
actual, pues quiza requeriremos de nuevos términos, describe un
conceptocentral de esta perspectiva emergente sobrela salud,los
individuos y la sociedad. La pandemia del sia nos ha ensefiado
muchosobre solidaridad. Teniamos que aprender bastante, asi que
ha llevado tiempo.

El fundamentodela solidaridad es la tolerancia y la no discri-
minacion:el rechazo a separar la situaci6n de unos cuantosdela
suerte de la mayoria. La solidaridad surge cuando la gente se da
cuenta quelas diferencias excesivas entre las personas vuelvenines-
table al sistema en su conjunto.La caridad es individual; la solida-

ridad es, por naturaleza, social —interesada porla justicia social—
y, por lo tanto, es también econémicay politica.

El sipa nos ha ayudadoa reconocer quela solidaridad es, en
cierta medida, consecuencia de las condiciones objetivas de fines

del siglo xx. Por ejemplo,losviajes y los desplazamientosson parte
de la condicion humana, pero nunca antes se ha viajado tanto y

con tanta frecuencia como hoy; desde 1950,la cifra oficialmente

registrada deviajeros internacionales se ha incrementado quince ve-

ces. A medida que disminuyenlas barreras de las distancias geo-

graficas y culturales, el sistema en que vivimos —desdelos productos

que consumimos,el aire que respiramos, hasta los virus patogenos

de nuestro ambiente— refleja una creciente articulacién y depen-

dencia mundial. Ello ofrece a los agentesinfecciosos una oportuni-

dad sin paralelo para una rapida diseminaci6n pandémica; quiza

sea el viH el primer virus en que se aproveche plenamente de esta

situacion, pero es poco probable queseael altimo. Afortunada-

mente estamos también comenzandoa entendery respondera las

consecuencias de una situacién que se presenta a nivel mundial;

la solidaridad internacional —imperfecta, trastabillante y, no obs-

tante, real— se deja ver en la creacién de las Naciones Unidas, en

la preocupaci6n porla guerra nuclear, en la creciente determina-

cién de todo el mundo para proteger el medio ambiente y en la

lucha mundial contra el sIDA.
Sin embargo,la solidaridad puedeexistir slo cuandola inter-

dependenciaes real y cuandoasi se percibe. Los sentimientos son
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importantes: la experiencia frente al soa ha mostrado quealgu-
nas formas derelaci6n personal con quienessufren la enfermedad
son un estimulo poderoso para una mayortolerancia y compren-
sion humana.Elsia ilustra la paradoja segiin la cual para que un
problemase vuelva realmente mundial, debe también volverse ex-
tremadamenteindividual. Puede que necesitemos innovaciones en
politicas que ayuden a expresar nuevos impulsos desolidaridad y
a tender nuevos puentesentre los individuos, sus comunidades lo-
cales y el mundo.

Del mismo modo,el sa nos ha hecho comprender mejorla so-
lidaridad al revelar las deficiencias inherentes a dos de sus alternati-
vas: la coercién y la discriminacién. Todos tenemos alguna
experiencia personal relacionada coneluso de la coercion —hemos
sido victimas deella y la hemosutilizado nosotros mismos— para
influir sobre el comportamiento.Pero es esencial hacerse unapre-
gunta basica: ¢funciona realmentela coercién?, y si la respuesta
es afirmativa, hasta qué grado y durante cuanto tiempo?

La experiencia internacional con el sipa nos conduce a ver la
coerci6n con escepticismo, pues existe muy poca,si no es que nin-
guna, evidencia de quela coercién ejerza una influencia positiva
sobre el comportamiento.A pesar de ello, todavia hay gente que
dice que las personas infectadas deberian ser ‘‘castigadas’’, some-
tidas, incluso, a un aislamiento forzoso y a cuarenteua. Persiste el
mito de quela cuarentenaes, en efecto,el instrumento mis eficaz
dentro del area de la salud pablica, tal vez porque es uno de los
mas coercitivos. Sin embargo, al examinarlo mas detalladamente,
resulta que el medio dela cuarentenatiene unaaplicacién outili-
dad muylimitadas, con costos sociales y econémicos altos —des-
conocidos casi siempre—, y sus efectos sobre un programa de
prevencion del smDa serian, sin duda, totalmente contraprodu-
centes.

Finalmente, a partir de la experiencia en varios paises, apren-
dimos que para tener un programade prevenci6n del vin tenia que
evitarse la discriminaci6n hacia las personas infectadas porel virus.
Es por ello que la proteccién de los derechos y la dignidad es un
punto central de los programas sobreel sia. La discriminaci6n re-
duce la participaci6n en las actividades encaminadas a prevenir el
contagio —disminuyendo de ese modosu eficacia—, y es, adems,
un “‘factor de riesgo’’ para la infeccién por vid. Cuandosediscri-
mina 0 margina a la gente, se incrementa la vulnerabilidad a la
infecci6n por vin,

y

ello por diversas razones: disminuye su acceso  

El SIDA en el mundo 83

a la informaciony a los servicios preventivos, tiene menos influencia

en el disefio de estrategias de prevenci6n, y, ante todo, tiene me-

nos poder y capacidad para tomar las medidas necesarias para pro-

tegerse. =
Porlo tanto, aun cuandolas disposiciones que protegen los de-

rechos humanos nogarantizan, por si mismas, un programa eficaz

contra el sipA, el hecho deexcluirlas es definitivamente incompa-

tible con la prevencién y el control eficaz de esta enfermedad.

Hemos comenzadoasi, a través del sma, a desechar viejas y ob-

soletas creencias, hemos confrontadoel mito social con las realida-

des sociales, y una vez mas estamos haciéndonos las preguntas

simples, basicas y terribles acerca de nuestras vidas personales y co-

lectivas. La experiencia nos ha conducido hasta este punto en el

que hemosdescubierto y reconocido quela solidaridad, basada en

los derechos humanos,es la piedra de toque, el fundamentocen-

tral de una nueva era. : :

zCémo podemos, ahora, fortalecer —mediante nuestro trabajo—

esta solidaridad que respondea las condiciones y aspiraciones ob-

jetivas de nuestro tiempo? Primero, debemos reconocer nuestra fuer-

za. Los individuos y los pequefios grupos pueden expresar y

funcionar comocatalizadores delas aspiraciones de pueblos ente-

ros. A continuacién, debemos ampliar la participaci6n de las per-

sonas en la tomade decisiones que las afectan, sean quienes sean.

Entretanto, debemosir aprendiendo mas sobre derechos hu-

manos.La Carta de las Naciones Unidas incluyela exigencia de ob-

servar y respetar los derechos humanos, y también la Declaraci6n

Universal de los Derechos del Hombre: comoresultadola obliga-

cion de respetar y proteger estos derechoses universal. TodoEsta-

dose halla obligadoa ello, independientemente delas caractetisticas

de cada sistema politico. Por primera vez en la historia contamos

con untexto basico, nacido de un acuerdo colectivo, para la pro-

teccién de los derechos humanos; con base enél se puede hacer

responsable a los gobiernos por la manera en que tratan a sus clu-

dadanos. Nuestro objetivo deberiaser no s6lo prevenir las violacio-

nes a estos derechos, sino contribuir a generar las condiciones que

promuevanelrespeto porlos derechosy la dignidad humanos:es-

to requiere un trabajo a conciencia, activo y constante.

Comoparte de nuestras tareas, deberiamos incluir evaluacio-

nes de los derechos humanosal revisar los programas sobre sIDA,

tanto a nivel local como nacional e internacional. No preocuparse

porla relacién entre el sia y los derechos humanos es una forma

 



 

84 Jonathan Mann

de negligencia cuyo resultadosera el fortalecimiento dela discri-
minaci6n.

Ello significa, ademas, que debemos definir nuestras respues-
tas ante las violaciones a los derechos humanoscuandoesténrela-
cionadas con el sa. Debemosalzar nuestra voz dondequiera que
exista la discriminaci6n institucionalizada:en la ley estadouniden-
se referente a los visitantes extranjeros, en los sanatorios Para SIDA
de Cuba,en la examinaci6n obligatoria y la exclusién de extranje-
tos infectados en Arabia Saudita o China.

Finalmente, debemostenerel valor para mirar mas all de la
superficie, en nuestras propias comunidades, ya quelos problemas
mas complejos estan cerca de casa: problemas laborales, cuidado
dela salud, seguridad social, educacién y discriminacioncotidiana.

Haces6lo diez afios —parece comosi fuera un siglo— équién
podria haberpredicho que experimentarfamoslo que hemosexpe-
timentado? ¢Quién podria haber imaginadolas especiales formas
de creatividad y valor de que hemossidotestigos?, y équién habria
tenido la audacia de pensar queel spa noséloreflejaria, sino que
ayudaria a moldear la historia de nuestro tiempo?

Para el historiador del futuro, muchosasuntos que hoy nos prfeo-
cupan permaneceran invisibles, y el paradigmahacia el que avan-
zamossera —enretrospectiva— evidente. No obstante, cuandose
escriba esta historia, el descubrimiento dela relacion inextricable
entre los derechos humanosy el sipa y, mas ampliamente, entre
los derechos humanosy la enfermedad, ocupara un lugar entre los
descubrimientosy los adelantos ms importantes dela historia de
la saludy la sociedad, puesla importancia dela revolucién del sia
va mucho mas all del fendmeno dela sola enfermedad.Lasolida-
tidad fundamental en los derechos humanos amplia los niveles de
tolerancia que las sociedades conceden a sus Propios miembrosy
a los dems;esto es vital para enfrentar el sia, la salud en gene-
ral, y el futuro de nuestras instituciones politicas.

Este historiador del futuro vera que tuvimosel privilegio de es-
tar presentes y de participar en la cteacién de nuevos mundos de
pensamiento y acci6n: una revolucién basada en el derecho a la
salud.

Ahora, en San Francisco, nos enfrentamosa losafios inciertos
queestan por venir. Nuestra solidaridad no debe abandonarnosen
este momento. Aqui, en la ciudad dondese firméla Carta de las
Naciones Unidas, en esta ciudad que desempefia un papelespecial
en la lucha mundial contra el sipa, reconocemos y agradecemos a
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aquellos que nos han ensefiado, con sus vidas y sus muertes, acerca
de la fuerza de su amor; honramos aqui a aquellos que nos han
guiadoa lo largo de nuestra bisqueda por comprendery expresar
la forma de amor que llamamossolidaridad.

Porque mis alla de este momento, mas alla de nosotros, aquilata-
mosla magnituddela revolucién del pensamiento precipitada por
el sia, y la manera en que nuestro trabajo en su conjunto se ha-
Ila ligado a una voluntadinstintiva —una necesidad visceral— por
expresar nuestra solidaridad humana. Puesla nuestra forma parte
de una revolucién mayor que porta esperanza, no desaliento; es-

peranza para nosotros mismos, esperanza para la lucha contra el

SIDA, y esperanza para el futuro del mundo.

Traduccion de Cecilia Olivares

 



  

Catedra de América Latina

Se publican los discursos pronunciados en la ceremonia de inauguracién de
la Catedra de América Latina en la Universidad Nacional Auténomade Mé-
xico, el 19 de septiembredeeste afio. Cierra la seccién el texto del Acta cons-
titutiva de la Catedra de América Latina.

 



 

PALABRAS DEL DOCTOR JORGE
ABELARDO RAMOS, EMBAJADOR DE LA

REPUBLICA ARGENTINA

La emancipaci6n integral de América La-
tina se fundara en la uni6nindestructible
de sus repiblicas.

Roa

UESTO QUE EL PROCESO hist6rico no permite a nadie quedar al
P margen de su tumultuoso discurrir, somostestigos y protago-
nistas, a la vez, de acontecimientos asombrosos que prometen mo-

dificar de modosustancial el rostro politico y espiritual del mundo
en este inminente fin de siglo.

Metefiero, por supuesto,a la conclusién de la Segunda Guerra
Mundial, cuyo atormentado epilogo se arrastr6 durantecasi cin-
cuenta afios. La bipolaridad militar parece haber concluido, aun-

quepolitica y econ6micamentese insinian miltiples y nuevos polos
de poder.

Cabedeplorar, sin embargo, quelos frutos detanfeliz citcuns-
tancia sean nitidamente ambiguos, si cabe decirlo asi, y todos ex-
cluyen de sus beneficios a la América criolla. No hay duda que se
ha quebrado untipo de seudosocialismo que pretendia lograr una
acumulaci6n primitiva de capital mediante un régimen despético,
no menoscruel que aquel que presidié el proceso de acumulacién
de los paises clasicos del capitalismo occidental.

Para los latinoamericanos tampoco ofrece sombra de duda que
el régimensocial y politico de los llamadospaises centrales, para-
digmas del desarrollo capitalista, oftece a sus respectivas socieda-
des margenes notables de prosperidad y democracia, aunque su
conductarespecto delos paises del Tercer Mundose distingue por
la cr6nica violacién de las soberanfas ajenas: la expoliacién finan-
ciera, y lo quees peor, el arrasamientodelas personalidades nacio-
nales de los paises débiles y la adulteracién de su historia.

Mas todavia, comolo hasefialado recientemente en un notable
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discurso el canciller de México, pareciera flotar en la atmésfera del
mundoactual una sospecha mitolégica, concebidaporlas plutocra-
cias internacionales, que postula una democracia formal sin sustan-
cia, lanzada a los mercados de ingenuos consumidores comoel mas
reciente producto comercial de las grandes potencias. Para nos-
otros, latinoamericanos, toda democracia que no se apoyeen el na-
cionalismo cultural, la soberanifa territorial, la justicia social y la
economia autocentrada, se revela como una nueva tentativa para
desvirtuar nuestra meta de integral emancipaci6n.

No podemosaceptar la idea de que la persecuci6n obsesiva del
lucro capitalista privado el individualismo burgués, filos6fico y
politico, que menosprecia nuestras soberanias, sea el Gnico y alegre
resultado del fin de la guerra fria.

Sefiores, ya hemos pagado nuestro tributo de inocencia, no cam-
biaremos nuestro oro por cuentas de vidrio una segundavez.

Precisamentela fundacién de la cétedra de América Latina, que
hoy formalizamosbajo los altos auspicios de la Secretaria de Rela-
ciones Exteriores de México y de la Universidad Nacional Auténo-
ma de México que nos acoge con la clasica generosidad y amor
mexicanosporlos bienes delespiritu y la hermandad latinoameri-
cana, se proponereflexionar librementesobre €stos y otros grandes
temas que afrontara América Latina en el nuevo periodohistérico
quese inicia.

Nos es dado presenciar la crisis de las mitologias politicas de
este siglo. De alli nace el forzoso requerimiento para que América
Latina formule su propia vision del objetivo irrenunciable, que no
es otro que procurar una confederacién de Repdblicas. Ante la per-
plejidad que asalta a la humanidad enla presente encrucijada,re-
cordaré las palabras de la gran antrop6loga estadounidense Margaret
Mead: ‘‘Cuando habia Ilegado a conocer todas las respuestas me
cambiaron las preguntas. . ."”

En algiin sentido, nada mejor podria habernosocurrido a los
latinoamericanos, puesto que no fuimos nosotros quienes pensa-
moslas respuestas.

Ahora bien, ha llegado la hora de que seamos nosotros mis-

mos, y ningin otro, quienes elaboremoslos interrogantes esencia-

les que, casi siempre, si resultan ser los adecuados, contienen la
respuesta en sus entrafias.

La historia nos proporciona ejemplos innumerables. Cuando el
miserable espectaculo que presentaba la Alemaniadel siglo xix no
dejaba sospechar siquiera el poder econémicoy social que alcanza-
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tia luego, una sola esperanza se alz6 sobre la polvareda de los 37
estados en queestaba dividida la nacién alemana.Fue la voz de
sus grandes pensadores, poetas y filésofos. Como esbien sabido,
cada unodelos impotentes estados alemanes vivia una vida parro-
quial, incomunicaday sofocante.La historia, la gran historia, trans-
curria fuera de la fragmentada Alemania.

Exactamente como hoy entre nosotros. Enel interior de cada
una de las pequefias soberanfas, soportaba su hastio el principe,
con su pequefia y ridicula corte, tristemente animadaporsushal-
coneros, sus enanos y bufones, sus caballeros galantes y, natural-
mente,sus flautistas de camara. No habia un gran mercado interno,
ni un gran ferrocarril que unieran al pueblo de lengua alemana.
Pero contaban con un precioso e irresistible instrumento que pre-
paré la unidad: fueron Hegel y Schelling, Fichte y Schiller, Goe-
the, Heine y Marx, los que tejieron, desde miltiples visiones del
mundo,la urdimbre espiritual en quese funds el provenir comin
de esa nacién inconstituida.

¢Habria nacido la moderna naci6n francesa sin su gran revolu-

cién, inexplicable sin Diderot, D’ Alembert, Voltaire o Rousseau?

Nosotroslos latinoamericanos :no estamos a puntode ser 500 mi-

Ilones de almas? ¢No contamosacaso con Gabriel Garcia Marquez

y Alejo Carpentier, con Carlos Fuentes, Octavio Paz y Leopoldo Zea?
Nuestros compatriotas... gno son Uslar Pietri, Arturo Jauret-

che, Joaquin Edwards Bello, Manuel Gonzalez Prada y Manuel Ugar-

te? gNo han dibujado el cielo de una naci6n comin “Martin

Fierro’’, Juan Bosch, Darcy Ribeiro, Alberto MetholFerré, José An-

tonio Vazquez o Augusto Céspedes?
Pues bien, todo lo tenemos, si queremostenerlo, en potencia

o en acto.
Hace 200 afios Alejandro de Humboldttraz6 el grandioso in-

ventario de la Américafisica. A nosotros nos toca ahora atrevernos

a concluir con la autodenigraci6n y enfrentar soberanamente nues-

tro destino. Ese es el propésito que inspira a los embajadores de

América Latina, al fundar esta cdtedra para todoslos hijos de la

patria grande.  



 

PALABRAS DE LEOPOLDO ZEA

IMON BOLIVAR, desde su destierro en Kingston, Jamaica, escribia,

S un 6 de septiembre de 1815, la Carta que podriamos considerar
Acta de Nacimiento de la América, que despuésdetressiglos de
integraci6n bajo la dependencia colonial, decide integrarse en la
libertad. ‘‘Es una idea grandiosa —escribe— pretender formar en
todo el Mundo Nuevo unasola naci6n con unsolo vinculo queli-
gue suspartes entre si y con el todo’’. Noserefiere, por supuesto,
al posterior intento de integracién panamericano convocado hace
cien afios por Washington, sino a la integracién de los pueblos
que formaron la América Latina,a partir del cual podria plantear-
se la integracién de la América en su totalidad. Es porello que,
afiade, ‘‘ya que tiene un origen, una lengua, unas costumbres, y
unareligion, deberia, por consiguiente, tener un solo gobierno que
confederase a todoslos diferentes estados que hayan de formarse’’.
Alcanzandoesta integracién podra pensarse enla total integracion
de América eir hasta la integraci6n total del universo. Bolivar dice
en otro lugar: *“En la marcha delossiglos, podria encontrarse, qui-
za, una nacién cubriendoel universo,la federal’. (‘‘Un pensamien-
to sobre el Congreso de Panama’’, 1826).

Han pasadociento setenta y cinco afios, y este primer suefio
de integraci6nenla libertad de esta nuestra América atinsiguesien-
do proyecto, utopia por alcanzar. Y no es porque no se hayan he-
cho miltiples esfuerzos, tanto en el campopolitico ayer, como en
el econémico hoy.‘‘Situaciones diversas, intereses opuestos, carac-
teres desemejantes dividen a la América’’, agrega ya el Libertador
en aquelloslejanos dias.

Los momentos que ahora vivimosreiteraran el reto a nuestra
region para hacer realidad lo que hasta ahora hasido utopia. Euro-
pa, dividida por lenguas, culturas, religién, caracteres e intereses,
porlos cuales se han enfrentado mortalmentelos pueblos que la
forman,se unifica ahora, librementese integra porel logro de in-
tereses comunes. Integraci6n que trascenderé la prevista por la Euro-
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pa Occidental, abarcandoa la otra Europa en ella a la misma Rusia,
del Atlantico a los Urales. Lo mismosucede ya en Asia al confor-
marse la llamada Cuenca del Pacifico, expresion integradora de pue-
blos diversos. Igualmente en la Africa negra entre pueblos que ya
no quieren ser objeto de discriminaciones, por lo que se justifica
su inhumana explotacién. Algo semejante se apunta entrelos divi-
didos pueblos arabes dentro dela crisis del Golfo Pérsico. Nacio-
nes en el pasado integradas por la religién buscan nuevamente
reintegratse para no seguir siendo pasto de coloniajes que se van
televando.

La crisis que las mismas integraciones estan originando a lo
largo dela tierra replantea a nuestra América la necesidad de hacer
realidadel viejo suefio de la integracién dela region. Frente a un
mundoformado porbloques de naciones que buscan su integra-
ciOn,pese a sus ineludibles diferencias, nuestros gobiernos en Amé-
rica Latina buscan afanosamente c6mosituarse respectivamente como
naciones en ellas. Se habla de opciones. ;Cual puedeser la mejor
opcién para la América Latina? ;M4s en concreto, pata cada una
de sus diversas naciones? gIntegrarse a los Estados Unidos, que des-
alojado de Europay de Asia porla integracién de sus pueblos vuelve
los ojos a esta nuestra América? ; Asociarse a la nueva y unida Europa

que esta surgiendo? ;Asociarse a los pueblos que estan formando
la Cuencadel Pacifico? Después de todo, esta nuestra Américatie-
ne mares comunescon unoy otro bloque. ;Cada uno de nuestros
pueblos debera elegir lo que puede ser la mejor opcién?

En aquellos ya lejanos dias, cuandolos pueblos queahorafor-
man la América Latina luchaban para romperel dominio que por
tres siglos les habia impuestoel coloniaje ibero, el filésofo aleman
Jorge Guillermo Federico Hegel decia en sus Lecciones sobre la Fi-
losofia de la Historia Universal que ‘‘América es el pais del porve-
nir’’, que ‘‘en tiemposfuturosse mostrarfa su importanciahist6rica,
acasc en la lucha entre América del Norte y América del Sur’’. Pe-
fo, agregaba, para que esto sea posible ‘‘América debe apartarse
del suelo en que, hasta hoy, se ha desarrollado la historia univer-
sal. Lo que ahoraacontecealli no es mas queel eco del viejo mun-
doy el reflejo de ajena vida’’. Nuestra América, en especial la latina,
ha vivido, en general, buscando Arboles bajo cuya sombra poder
vivir, 0 voces delas cuales ser eco. En nuestros dias se vuelve a plan-
tear un problema semejante cuando se habla de opciones para esta
América. ;Cual puedeser la mejor opcién para esta América, los
Estados Unidos, Europa, Asia? Esto es, ¢bajo qué sombra deArbol
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convienevivir en el futuro? gDe qué voz vamosa tratar de ser eco?

Esto es, estamos hablandosobre las que puedenserlas mejoresfor-

mas de un nuevo coloniaje. Sélo seran opciones buenas si las mis-

mas responden a necesidades concretas dela regi6n, en funcion de

los intereses de la regién y no ya delos intereses de los duefios de

los Arboles y las voces. Antes que cualquier otra opci6n, ésta es la

més necesaria de las opciones, la que implicalarealizacion del vie-

jo suefio dela integracién de esta Nuestra América. Nuestra region,

comototalidad, tiene suficientes riquezas para hacerdeellas ins-

trumento desu propia y exclusiva transformaci6n. Existen, igual-

mente, suficientes brazos para un trabajo comGn que haga de esa

riqueza instrumento del propio y exclusivo desarrollo. ¢Nos falta
tecnologia? Por supuesto,peroella podra ser adquirida a partir de
esas riquezas y su transformaci6n por nuestros brazos. éMercados?

Los propios de nuestros pueblos, los mismos que ahora buscan los

Estados Unidos, desalojados de los mercados de Europay Asia. ePor

qué entonces no intentar esta integraci6n, previa a cualquier otra
opcién que simplementenossubordine a nuevas formas de depen-
dencia? Es més: la integracién de nuestros pueblos de cualquiera

de las opciones que se quieran tomar uninstrumentoal servicio

de esta América, y no una América al servicio de los creadores de
las opciones. :

Los proyectos de integraci6n politica o economias en la Améri-

ca Latina han fracasado porla diversidad de intereses politicos y eco-

némicosdela regién. Sin embargo, ahora Europa nosesta mostrando

queesta diversidad de intereses no es obstaculo para unirse enel logro

de metas comunes. Ya desde el mismoinicio de nuestra emanci-

paciénse hablé de ia educaci6ny la cultura como instrumentos,
acaso, los mas idéneos, para alcanzar la anheladaintegracion. Por
ello a los préceres de la emancipaci6n politica siguieron los que se
llamaron préceres de la emancipacién mental. Habia que comple-
tar la emancipacién alcanzada con las armas, con la mental que
anulase habitos y costumbres impuestosporel coloniaje a lo largo
de tres siglos. Por ello, se piensa mucho ahora sobre cual habria
sido la suerte de esta Nuestra Américasi los caudillos que siguieron

en su hazafialibertaria a Bolivar, San Martin y Morelos, hubiesen
comprendido, comoellos,la relaci6n que guardabala liberacion de
sus respectivos paises con la del resto de los paises de la América
de la que eran parte. Otra hubiese sido la suerte de esta América
si los Paez, Santander, Flores y Santa Cruz hubiesen comprendido

y hecho suyoel proyecto integrador de Bolivar. Por desgracia, to-
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dosellos actuaron de acuerdoa los habitos y costumbres quela co-
lonia les habia impuesto a través de la educacion la cultura
impartida, siempre de acuerdoconla division del trabajo que el
coloniaje estableci6 sobre sus colonias para mejor protegersus in-
tereses. Porello, los caudillos que participaron en la emancipacion
politica de esta América al alcanzarla s6lo se preocuparon por ocu-
par el ‘‘vacio’’ de poderde la regi6n que dejaba la Metrépoli de
conformidad conla divisi6n por ella establecida.

Hoyse piensa que esto puede cambiar tomandola mismavia
queorigin6 los habitos y costumbres que han impedido integrarse
a nuestros pueblos en la libertad como habian sido integrados en la
dependencia. Se considera que el dia en que cada nifio, cada joven
y cada adulto tomeconciencia de lo quetiene de comin con el
resto de esta América, su historia y cultura, ese dia la anheladain-
tegraciOnse dara porafiadidura. Es esta preocupacionlo que reine
en este lugar a los representantesde los paises que forman la Amé-
rica Latina acreditados ante nuestro gobierno,poriniciativa de los
mismos, para incorporarse a los diversos esfuerzos que se vienen
ya realizando para hacer consciente por la Educacién y la Cultura
la relaci6n que guarda cada uno denuestros pueblos con el resto
de la América de la que formaparte. Porello, aqui y ahora se for-
maliza la creacién del Consejo Coordinadorde la Catedra de Amé-
rica Latina, encaminado a estimular, apoyar y promover acciones
semejantes tanto aqui en México comoenlospaises de los cuales
son representantes los organizadores del Consejo. Aprovecho aqui,
por mi parte, para agradecer el honor que se me haceal incorpo-
farme a esta extraordinaria tarea integracionista de la regién.

Depropésito nos reunimos aqui, en este lugar, bajo los auspi-
cios de la instituci6én educativa y cultural que ha estado estimulan-
doestas acciones, la Universidad Nacional Auténomade México,
que ya viene ofreciendo diversas catedras sobre varios de los paises
de la América Latina. Nos reunimos, también,en este histérico An-

fiteatro universitario que lleva el nombre del Libertador ‘‘Simén
Bolivar’. Lugar que hasidotestigo de diversas acciones encamina-
das a estimular la integracién de esta nuestra regién, como lo fue
la creacién aqui mismodel movimientopolitico integrador creado
por un peruano,el apra. Esta Universidad lleva impresa su voca-
cién latinoamericanista en el escudo que tiene, como centro del
mismo,elperfil de la regi6n, y como lemael de una Razade razas
que porserlo, no es raza algunasino espiritu; el espiritu que aglu-
tina a los hombresy pueblossin discriminacién alguna. Esta Uni-
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versidad ya ha puesto en marcha otras muchas acciones para mejor
conocerla region de la que es parte México. Acciones que permi-
tan la tomade conciencia de una historia y una cultura comunes
sin menoscabodelas ineludibles expresiones de identidad concre-
ta de nuestros pueblos. Tomade conciencia que acaso en un futu-
ro proximo, permita que los suefios de nuestros emancipadores
politicos y mentales puedan ser unarealidad.

 
PALABRAS DEL DOCTOR JOSE

SARUKHAN KERMEZ, RECTOR DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA

DE MEXICO

AFUNDACIONde la Catedra de América Latina nos da la oportu-
L nidad de reflexionar nuevamentesobre lo quesignificala inte-
gracién latinoamericana. Lo primero quese nosocurreessalirle al

paso a la critica que afirma que, ante la dispersi6n econdmica y
politica de nuestro continente, dicha integracién no pasa deser
mas que un meroafan retérico. Esto no escierto, pero si lo fuera
ya también habria que preguntarse el porqué delareiteracién re-
t6rica, cuando menos desde los tiempos de Bolivar.

La integracién puede o noexistir, pero no cabe duda quees
un deseo, yo diria atin mas, es una necesidad que surge desde lo
mas rec6ndito de nuestro animo,casi la describirfa como nuestra
utopia mas entrafiable. No puedo menosquerecordar las palabras
de ese dominicano, mexicano, argentino, que fue Pedro Henriquez
Urefia: ‘‘debemos, decia, devolverle a la utopia sus caracteres ple-

namente humanosy espirituales, esforzarnos por queel intento de
reformasocial y justicia econdmica no sea el limite de nuestras as-
piraciones; procurar que la desaparici6n de las tiranias econémicas
concuerdecon la libertad perfecta del hombre individual y social’,
un hombre, agregaba, quese encuentre‘‘abierto a los cuatro vien-
tos del espiritu’’.

Este 4nimo ut6pico contrasta con el escepticismo y amargura
que suscita el espectaculo delas graves dificultades que se presen-
tan en la trayectoria his’ 6rica de nuestros paises, expresado tam-
bién por Bolivar cuando exclamé que regenerar a la América hispana
es comoarar en el mar. Impulso utdpico y escepticismo son dos
temples de animo quese alternan en nuestra historia y quesinteti-
z6 el cubano José Marti cuandosefialé que el mar fructifica.

Por otra parte, bien hace Henriquez Urefia en reivindicar el con-
tenido humanista dela idea de América y no limitarlo a cuestiones 
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econémicas. Cierto que la condicién humana queda disminuida
cuandoel individuo no puedesatisfacer sus necesidades mas ele-
mentales, aunque la experiencia de los grandes paises industriali-
zados, con un gran consumismo, muestra que la abundancia de

cosas, desatisfactores, algunos francamente innecesarios, no agota
el sentido dela vida individual y social. Precisar este sentido es lo
que puedellamarseactividad espiritual. Por eso es importante que
la integraci6n se efectie, por lo pronto, en el ambito de la cultura
universitaria.

América Latina, Iberoamérica, o como queramosreferirnos a
ella para que no quedenadie fuera, es un continente inmenso, con
experiencias sociales y econémicas diferentes, con necesidadesdis-
tintas y con muchos grupos humanosheterogéneos, varios deellos
aislados. Aparte de todo esto, no cabe duda quela unidad de nuestra
América puede no convenir a intereses externos. Todo, pues,la hace
dificil, pero existe una cierta unidad cultural muy arraigada que
es innegable y que funciona comosustentoreal de la utopia ameri-
canista. Es de esta cultura de la que debemos tomar detallada con-
ciencia, y pienso quela formaci6n de la Catedra de América Latina
puedeconstituir un hito importante en este camino.

La filosofia latinoamericana ha reflexionado sobre un cierto fe-
nomeno. Muchosde nosotros hemosvivido nuestra vida hist6rica
creyendo que somosotros,es decir, sin conciencia p!ena de nuestra
identidad, o con una identidad enajenada, a veces impuesta. Sin
embargo, de unosafios a la fecha se ha planteado un imperativo
de autoconocimiento. Debemos saber quiénes somos aunquela ima-
gen resultante, con todas nuestras cualidadesy defectos, sea lejana

de arquetipos que nos son extrafios. No podemos emprender un
proceso de integracién sin una noci6nprecisa de nuestra realidad.
Realidad que ha deser estimadapor una escala de valores que sur-
jan como imperativosde ella misma. Seria interesante preguntar-
nos qué podemosencontrar?

En primer lugar, dentro deciertos rasgos unitarios, hallaremos

una enormevariedad,lo cual no sélo no es un inconveniente, sino

antes bien un elemento de enriquecimiento. Creo que asi podria
entenderse la integracién, como integracién delos diferentes sin
que pierdan su especificidad. Los paises con pasado indigena pre-
hispanico tienen que recoger y hacer suya esa porci6n dela cultu-
fa, pero no sdlo eso, sino que también tienen queser conscientes
de lo que han significado las antiguas culturas para nuestro mun-
do mestizo, tienen que investigar lo que Luis Villoro ha llamado  
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“la funcién simbélica del mundo indigena’’. Peroel interés por
el indigena del pasado no puede hacernosolvidar al indigena del
presente, que resumeen su problemiatica, la de una buena porcién
del agro latinoamericano; no en vanola figura del indio se ha con-
vertido en la bandera de algunas de nuestras revoluciones modernas.

Otro tanto se puede decir de la cultura negra. En la década del
treinta del presentesiglo, el antropélogo brasilefio Gilberto Freyre
advertia con lucidez que no debemos confundir la cultura negra
conla cultura esclava. El negro, arrebatado de su habitacién natu-
ral, sumido en unsituaciénservil, no podiareflejar sin deforma-

cioneslo que era capaz de hacery de construir. Tendria que luchar
a lo largo desiglos para quese le reconociera una condicién plena-
mente humana. El poeta cubano Roberto Fernandez Retamar ha
escrito un magistral ensayo de cémo podria considerar la cultura
latinoamericana a un negro que luchaporsu liberacién. El resulta-
do es un elogio de Caliban, personaje hundidoenla servidumbre,
al que se considera mudo porque no hablael lenguaje del amo,
del colonizador.

Integremosestas problematicas a la otra que consiste en averi-
guar cual es el lugar que nos corresponde enlacultura occidental:
como advenedizos, lastrados por el indio y el negro, o come un
grupo humano con unahistoria y creaciones propias y dotado de
todas las posibilidades de la condicién humana; como un conti-
nente dependiente o como un conjunto de paises en lucha perma-
nente por su libertad. Nuestra situacién en la cultura occidental
puededesgranarse en unainfinidad de temas que requieren minu-
cioso estudio y animoresuelto para nodejarse influir por los pre-
juicios. En suma,que los contenidos de la Catedra de América Latina
son ilimitados y suficientementeatractivos y vitales como para atraer
la atencién de los estudiosos y del piblico.

Por otra parte, no puedodejar desefialar en este acto el carac-
ter profundamentelatinoamericanista de la Universidad Nacional
Auténoma de México. Basta examinar su escudo para cerciorarse
cémola etapa modernade esta Universidad seinicia con el propé-
sito expresadoporsu rector, José Vasconcelos, de elaborar unaver-
sién iberoamericanadela cultura universal, y no sdlo de la europea.
Los muralesdel interior de esta sala manifiestan la mismaidea: los
simbolos permanentesde la cultura expresados en imagenes mexi-
canas. Tanto Vasconcelos como el fundador,Justo Sierra, sabian
que la Gnica manera de hacer cultura universal con autencidad,la

Gnica manera deevitar que se vuelva un saber meramenteescolar,
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la Gnica manera de convertirla en una forma de vida, es dotarla

de los colores y las esencias locales.
Sin embargo, en esta Universidad hemosconsiderado siempre

que no hay queencerrarse en estrechos nacionalismos. El naciona-
lismo sélo vale como forma de autoconocimiento y como escudo
frente a las pretensiones imperiales, y aun el autoconocimiento no
es completo si no se inserta en el todo dela cultura; entoncesse
posee el panorama completo y se puede ejercer una correcta acti-
tud estimativa. Por eso creo que la Catedra de América Latina de-
be tener horizontes muy amplios para que eso que podemosllamar
“‘americanidad’’ se constituya en una aportaci6nde la cultura uni-
versal.

 

PALABRAS DEL LICENCIADO
FERNANDO SOLANA, SECRETARIO DE
RELACIONES EXTERIORES DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Sefior Director del Instituto Matias Romero de Estudios Diplomaticos,
Honorable Presidium,

Distinguidos embajadores de América Latina,

Sefioras y sefiores:

OLO UNAS BREVES palabras para manifestar la satisfaccion de la
S Secretaria de Relaciones Exteriores poresta iniciativa de los se-

fores embajadores de los paises hermanos de América Latina en
México para iniciar una catedra de América Latina, un tanto espe-
cial, en la maximacasa de estudios de la Repablica Mexicana,la

Universidad Nacional Aut6noma de México. Creo que tiene un sen-

tido muyespecial esta iniciativa de ustedes: el deseo de acercamiento
de unidad latinoamericano es tan antiguo como nuestra Indepen-
dencia. Bolivar fue, sin duda,el primero y masnotabledeloslati-
noamericanistas, pero, en la historia de cada uno de nuestros paises,
podemosrecordar a un sinnGmero deintelectuales, de politicos,
de lideres, de pensadores, que actuaron con lailusién de acercar

y unir mas a una América Latina, siempre unida por la cultura,
la historia, los valores y los lenguajes.

En nuestro México, leia yo unos papeles recientemente, hubo
también muchos mexicanos, desde el primer presidente, Guada-
lupe Victoria, y aun antes, desde loslideres de la luchaporla In-
dependencia, que pensaban en unasola nacién latinoamericana.
Lucas Alam4n, por ejemplo,en el afio de 1830 hablaba de un pac-
to de familia asumiendo lo que ya éramos desde antes de nacer a
la Independencia: una familia Gnica. Y, sin embargo, y ademas
de este empefio de tantas personalidades y dirigentes a través de
las décadas, América Latina ha seguido siendo una familia, pero
una familia alejada porla distancia, alejada a veces incluso por in-



 
 

102 Palabras de Fernando Solana

tereses, por posiciones, por puntosde vista, una familia que se sa-
be comin, que se sabe Unica, pero que también se reconoce,
desafortunadamente, distante.

Ya en los tiempos modernos,tiene treinta afiosel esfuerzo de
acercamiento comercial a través del mercado comin y diez cum-
plio el esfuerzo de la Asociacién Latinoamericana de Integracién
(ALADI) y atin seguimosIlenos de propésitos bien alimentados (por
discursos ilustres incluso algunos), pero desafortunadamente per-
manecemosseparados. Hay sintomas deesta separaci6n que son sor-
prendentes, me gustaria dar algunos ejemplos: dos de las tres
ciudades mas grandes del mundo, Sao Pauloy la ciudad de Méxi-
co, no tienen unalinea aérea quelas ligue directamente. Cuando
los secretarios de Relaciones Exteriores de América Latina nosreu-
nimos —afortunadamente ahora con muchas mas frecuencias que
antes—, un gran problemaes poder llegar al lugar de la cita, por-
que, si la reunién no se hace en una delas grandes capitales de
América Latina, se requiere de hasta uno,dosy tres dias de vuelo
para poderhacerrecorridos y llegar al lugar del encuentro.

Durante los afios ochenta, América Latina realmente padecié
en lo general una contraccién sumamente severa. Sabemos todos

que algunos paises ya desde tiempo atras habian tenido un estan-
camiento en su desarrollo. Pero lo que pasé en la década delos
ochenta fue realmente dramAtico, porque todoel continente cayé
de un modo muysignificativo no sélo en sus condiciones de vida,
sino también en sus esperanzas de alcanzarlos niveles que sabe-
mos va a tener y merece América Latina en algin momento. Hay

también aquicifras que son verdaderamente sorprendentes: cuan-
do al principio de la décadala diferencia —por dar un dato— en-
tre el producto por habitante de América Latinay el de la parte
anglosajona del norte del continenteera de seis a uno. Una enor-
mediferencia, seis veces mAs ingreso-consumoporhabitante enla
parte norte del continente queel promedio de América Latina, pro-
porci6n queal final de la década habia aumentado practicamente
diez veces. Realmentela décadade los ochenta fue, si no la quere-
mosllamar perdida, una década de enormecontracci6n y de gran
decaimiento en las economias de la América Latina; una década

en que al mismo tiempo seguian avanzandoy creciendo las econo-
mias de los paises mas desarrollados, lo cual polariz6 mas la situa-
cién entre ambos mundos. Sin embargo,llamarla década perdida
podria ser discutible, porque es un hecho también que, durante
los afios ochenta, se consolidaron, como en ningunaotra parte del
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mundo,auténticas democracias forjadas y originadas porla volun-
tad de los pueblos latinoamericanos, en un inmenso namero de
las naciones que integran nuestra América, nuestro subcontinen-
te. Creo que el mero avance democratico de América Latina du-
rante los afios ochenta impediria que se pudiese hablar de una
década perdida.

Otro aspecto que también logramosen los afios ochentalos la-
tinoamericanosfue cobrar conciencia de que lo que nos pas6 hasta
y durante dicha década fue fundamentalmente, y en medida prin-
cipal, responsabilidad nuestra.

Creo que, de una manera mas general, empezamosa entender
que no podemosecharle la culpa de lo que nos ocurre (0 lo que
nos ha ocurrido o lo que nos pudiera ocurrir) con tanta facilidad
a otros. No podemosya sentirnos paises que no somos responsa-
bles de nuestro propio destino. Lo que nosha pasado,si no en to-
da, en buena medida, hasido responsabilidad nuestra y esto se
discute a finales de la década de los ochenta con unaclaridad y con
una franqueza quedificilmente encontrabamosa principios de la
década. Creo que esto nos hace sentir que no fue del todo una dé-
cada perdida, y creo que ademas nos permite hoy tener un razona-
ble optimismo.

Siento que la creacién dela catedra latinoamericana que han
ideado y quevienen impulsandolos embajadores de América Lati-
na en México no es sino unaexpresi6n de esta toma de conciencia
delos latinoamericanos: un tiempo nuevo esta a punto dellegar para
nosotros y no va a llegar caido del cielo, o del norte, sino que va
a llegar porque estamos percibiendo y dandonos cuenta de que
esta en nuestras manosreal y concretamente nuestro destino. Hay
situaciones nuevas en América Latina que permitenesperar acerca-
mientos econémicos, comerciales, de comunicacién, de transpor-

tes, que no hubo durante siglos, y que podiamoslograr en muy
pocosafios. El hecho de que asumamosla responsabilidad de lo
que pase y nos vaya a pasar, el hecho de que ajustemospoliticas
econdémicas y el hecho de queesto se dé dentro de un marco mu-
cho mAs democratico, mucho mis participativo, en donde cada vez
pesa masla voluntad, no de pequefios grupos solamente, sino de
la inmensa mayoria de las poblaciones de América Latina, abre es-
pacios concretos, reales y notables de acercamiento.

En el caso comercial, el hecho de que esté cambiandoyala es-
trategia econdémica de un gran numero de paises de América Lati-

na, que pasa de una etapa de un proteccionismo muycerrado, con
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su sentidohist6rico, con su buena raz6n, pero que pasa a una aper-
tura que, en parte, esta estimulada sin la menor duda porlo que
ocurre en la economia del mundo, pero en parte también porla
conciencia de nuestra propia perspectiva nacional de cada uno de
nuestros paises, hace que ahora podamospensaren un aceleramiento
serio del acercamiento comercial. Este ya ha empezadoa ocurrir.
Pongamosel caso de los paises del Cono Sur: los acuerdosy las pla-
ticas que hantenido Brasil, Argentina, Uruguay y Chile —que ya
empieza a acercarse a este grupo de una manera mas concreta—,
en los Ultimos afios ha hecho quelas cosas cambien radicalmente.
éQué separaba a los paises del Cono Sur? Miedos, ejércitos, ame-
nazas, argumentos de supuestas amenazas que hacian que gran parte
del gasto no siempre se encaminaraal desarrollo social y econémico.

Hoyesto ha pasado, hoy quedé atras, desde hace pocos afios,

los paises hermanos de América del Sur hablan entre ellos para apro-

vechar su complementariedad econémicay su riqueza cultural, que
tanta es ya la que tienen ahi mismo, en el ConoSur. Y asi, en un

lapso que es impresionantemente breve, de menosdetres afios,
han pasado,por ejemplo, de un comercio entre Argentinay Brasil

de 500 millones de délares a uno de mas de 2 000 millones. El cre-
cimiento comercial en algunas subzonasdel continente americano
es impresionante, y muestra que las cosas empiezan a caminar. Al-
go parecido tienen la voluntad de hacer, por ejemplo, Venezuela,
Colombia y México dentro del grupo de los tres. Del mismo mo-
do, ya estan avanzando de una manera ya mucho missOlida y con-

creta los paises de América Central. Hace 48 horas, anteayer, los

presidentes Salinas de Gortari de México y Gavidia de Colombia,
hablaron ya resueltamente de no perder mas tiempo yconcretar

su esfuerzo en un acercamiento comercial definitivo que permita
hablar de espacios comerciales comunes. Y esto no excluye que ca-

da uno de los paises de América Latina, seguramente algunos en
grupos, y quiza pronto todos en conjunto, busquemos mejores y

mas fuertes relaciones econémicas y comerciales con Europa, con

Japon, con el gran mercado del mundoquesonlos Estados Unidos
de América, con Canada. Lo queesta ocurriendo en AméricaLati-
na en los Gltimos tres, cuatro, cinco afios es sorprendente: hay un

nuevo discurso, hay hechos concretos; paises que basaban su rela-
cion en medir mutuamentela respectiva capacidad de destruccién,
hoy miden en forma reciproca su capacidad comercial.

Creo, por todoello, que la cétedra de América Latinallega,
a iniciativa de los queridos embajadores latinoamericanos en Méxi-
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co, en un momento lleno de oportunidad, en un momento que
va a tener un efecto particularmente significativo. América Latina
tiene que entrar resueltamente a prepararse para el cambio defi-
nes del milenio con una modernidad real, con una mucho mas alta
productividad. En América Latina requerimos, para decirlo en una
palabra, y sin dejar de ser lo que somos, aumentar rotundamente
nuestra productividad y nuestra produccién y distribuirla mejor.
Enesto creo que estamos ahora avanzando de manera muynotaple

con gobiernos democraticos, con sistemas de acercamiento econdé-
mico como no hemostenido nunca antesen la historia, y con una

conciencia de que ya no podemosjustificar de modotan facil lo
quenos pasa sino que,en vez dejustificar, debemos tomarel des-
tino en nuestras manos y avanzar con firmeza en el que queremos
construir para nosotros.

  



 

 

CATEDRA DE AMERICA LATINA
ACTA CONSTITUTIVA

E' HECHOMAStrascendente dela historia contemporanea después
de la Segunda Guerra Mundial hasido el surgimiento de gran-

des unidadesterritoriales que hoy en dia forjan su integracién eco-
nomica, tecnoldégica, cultural e incluso militar. Los avances de la
ciencia y la técnica hacen quela viabilidad y prosperidad de los
paises residan en la conformacién de comunidades deintereses, me-
diantelas cuales buscan afirmar su presencia en el mundo. En Europa
comoen Asia la integraci6n es un signode nuestro tiempoy prefi-
gura el nuevo ordenamiento mundial.

América Latina, es pertinente decirlo, no puede quedar a la zaga
de este proceso. Sin embargo fue aqui, hace ya cerca de dossiglos,
donde nuestros préceres y libertadores proclamaron la unidad de
la América Latina, del Rio Grande a la Patagonia, porque com-
prendieron tempranamente que éramos un mismocuerpo,religa-
do porla geografia, las razas en fusi6n,la historia, y por esa sustancia
ensambladoray plural quees la cultura. Los prohombresde estas
tierras se empefiaron en fraguar con la plumao elsable la Patria
Grande, para asi asegurar el destino de Nuestra América Mestiza
ante las adversidades de todoslos tiempos. Desdeel Precursor Fran-
cisco de Miranda, Sim6n Bolivar, San Martin, Abreu de Lima, Mo-
telos, Francisco de Morazan y Artigas, hasta los contemporaneos
José Marti, José Vasconcelos, Haya de la Torre y Manuel Ugarte,
América Criolla ha producido en la esfera de la lucha,el arte o el

pensamiento, los mas grandesespiritus de la historia moderna.
Tenemosunaidentidad compartida: integrar no es uniformar.

Se integra lo que es diverso y afin a la vez. América Latina es, ante
todo, unarealidad cultural y alguna vez sera unarealidad organi-
zada comunitariamente. Unvasto territorio con saber antiguoy cul-
tura flor de piel. La pluralidad y semejanzas constituyen la riqueza
de Nuestra América. Raza c6smica, comunién de todas las sangres.
Desde la cultura, construiremoslas otras integraciones que nos exi-
ge la vida moderna.

|
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Fomentar la cultura latinoamericana es una necesidad y un de-
ber del hombre latinoamericano de hoy. Requerimos quelas nue-
vas generaciones conozcan a plenitud los procesos histéricos de
nuestros paises, sientan como propio el legado de nuestras anti-
guas civilizaciones, compartan la preocupaci6nporloscriticos pro-
blemas sociales y politicos, gocen del poderoso imaginario de sus
creadoresy artistas, en fin, que asuman el desafio y la alegria de
ser latinoamericanos. Para esto tenemos que derribar los muros
de la ignorancia, la pasividad y los intereses creados.

El alto poder creativo del hombre latinoamericano se expresa
en la novela, la poesia, la pintura,el cine, la mdsica, las artes po-

pulares, en las teorias sociolégicas o filos6ficas, las que han tenido
un amplio reconocimiento internacional. Esta pujante subversion
creadora no se ha traducido con el mismo impetu en losindicado-
res de la economiay la politica. La libertad creadora no ha llegado
a vencerlas estructuras econdémicas y sociales del colonialismo.Rei-
na todavia la pura prosa arancelaria. Ocurre como si Gnicamente
los creadores hubieran hecho biensu trabajo. Hasta ahorala cultu-
tay la inteligencia han sido los protagonistas de Nuestra América,
nuestras mejores cartas de presentacién en el mundo. Macondo es
la capital de América Latina. Ya forjaremosotras sedespara la eco-
nomia,la ciencia y la politica. Pero no habra soberania total para
América Latina sin la plena soberania ideolégica y espiritual.

Para promover la unidad de América Latina en la libertad na-
cional y la justicia social desde la cultura, la educacién,el arte y
la ciencia, los Embajadores latinoamericanos acreditados en Méxi-
co, patria de Juarez, Benemérito de las Américas, con el valioso
apoyo dela Secretaria de Relaciones Exteriores y la Universidad Na-
cional Auténoma de México, ACORDAMOS:

1.- Crear la Catedra de América Latina comoforo y espacio ins-
titucional permanente quesirva para la promociény el intercam-
bio de los valores culturales, educativos, cientificos e hist6ricos que

vinculan a nuestra region, en circunstancias que importa marcar
nuestra filiaci6n latinoamericanista.

2.- La Catedra tendra como sedeprincipal la Universidad Na-
cional Autonomade México, aunque podrafuncionar en diferen-

tes locales y ciudades, a través de actividades diversas como

conferencias magistrales, coloquios, exposiciones, conciertos, inves-

tigaciones, publicaciones, y cualquier otra modalidad quesirva a
los fines propuestos.

3.- Crear el Consejo Coordinadorde la Catedra de América La-
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tina, conformadoporlosJefes de Misiones Diplomaticas de los paises
latinoamericanos acreditados en México, el cual regularael funcio-

namientode esta Catedra,y las otras catedras creadas poriniciativa
de algunos paises de la regién en el seno de la UNAM.

4.- Designar al maestro Leopoldo Zea, en reconocimiento a su
eminente obra latinoamericanista, como Coordinadordela CAte-
dra de América Latina.

Este acuerdo es adoptado en ceremonia publica por los Emba-
jadores y Jefes de Misiones Diplomiticas acreditadas en México, con
la amistosa y auspiciosa presencia del Sefior Secretario de Relacio-
nes Exteriores, Licenciado D. Fernando Solana Morales, del Sefior
Secretario de Educacién Publica, Licenciado D. Manuel Bartlett
Diaz, del Sefior Rector de la Universidad Nacional Auténoma de
México, Doctor D. José Sarukhan Kermez y del Sefior Presidente
del Consejo Nacional para la Culturay las Artes, Licenciado D. Vic-
tor Flores Olea, en el Anfiteatro Sim6n Bolivar, del antiguo Cole-
gio de San Ildefonso, el 19 de septiembre de 1990.

Licenciado ManuelBartlett D. Licenciado Fernando Solana M.
Secretario de Educaci6n Publica Secretario de Relaciones

Exteriores

Licenciado Victor Flores Olea Doctor José Sarukhan Kermez
Presidente del Consejo Nacional Rector de la Universidad
para la Cultura y las Artes Nacional Aut6énoma de México

Argentina Bolivia

Brasil Colombia

Costa Rica Cuba

Chile Ecuador

El Salvador Guatemala

Haiti Honduras

México Nicaragua

Paraguay Pera

Republica Dominicana Uruguay

Venezuela

 

 

Integracion
Latinoamericana por la
Educacton y la Cultura

Se publica la primera conferencia de la Catedra de América Latina, pronun-
ciada el 20 de septiembre de 1990 enla Facultad de Filosofia y Letras dela
uNaMporel doctor Armando Hart, Ministro de Cultura de Cuba, seguida
de tres trabajos leidos en las Jornadas Internacionales sobre Universidad e In-
tegracion Latinoamericana, realizadosen la Universidad de La Plata, Argen-
tina, entre los dias 21 y 23 de agosto de 1990, bajo el patrocinio de esta
Universidad y la Unién de Universidades de América Latina (UDUAL).

 



 

  

         

 

                     

   

LA CULTURA EN EL PROCESO DE
INTEGRACION DE AMERICA LATINA

Por Armando Hart

MINISTRO DE CULTURA DEL GOBIERNO DE CUBA

  
ELICITAMOS al Cuerpo DiplomAtico Latinoamericano acreditado

F en México y a la Universidad Nacional Auténoma de México
porla iniciativa de organizar esta Catedra dedicadaal estudio y ana-
lisis de los paises de nuestra América. Saludamosal distinguido
Maestro Leopoldo Zea, coordinadordela Catedra, y a las destaca-
das autoridades académicas y culturales que nos honran consu pre-
sencia. Seria valioso que esta idea sirva de aliento para promover
empefios similares en otros centros universitarios de América. En
Cuba, me comprometoa sugerir a las autoridades de la universi-
dad de La Habanay al Cuerpo DiplomAtico Latinoamericanoalli
acreditado que evaltien esta experiencia que mucho puedeservir
para fortalecer el mutuo conocimientoe integracién de nuestras ins-
tituciones docentes y culturales.

Agradecemosla invitacién que nos formulé la Catedra, ayer
inaugurada solemnementeenelanfiteatro ‘‘Sim6n Bolivar’, para
que pronuncidramos una conferencia con el tema ‘‘La cultura en
el proceso de integracién de América Latina’.

Hay quienestienen un concepto estrecho delarte y la cultura,
exclusivamentereferido a las técnicas, modosy estilo estéticos. Hay
quienes lo reducen a una simple acumulacién de informaci6n
y hay, incluso, quienes aprecian el fenémenodel arte y la cultura
con un sentidofrivolo dela vida, que lo coloca en una comprome-
tida situacién antela visién del pueblo.

Lo mejor del pensamientolatinoamericano nose perdié enlas
terminologias tecnocraticas al uso, ni en el teoricismo seudocultural,
sino que se formé,y se orienta, hacia la investigaci6ny la divulga-
cién delas ideas polfticas, sociales, morales y culturales que nacen
delas entrafias de nuestros pueblosy de sus necesidades inmedia-
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tas y mediatas. Noeslicito identificar a la cultura con una simple
generalizaci6n situada mas alla de su contextosocial concreto, es
decir, fuera de las naciones, grupos étnicos o de determinadas cla-
ses sociales. El concepto o idea de cultura, en cuanto a lo que ha-

blamos y hemosvenidoinsistiendo,se refiere a un pais, region o

area del mundo determinada,clase, gruposocial o étnico. Un ana-

lisis o enfoque dela cultura que no tomeen cuentala historia con-
creta de un pais, area o zona del mundo,suele conducir a una

abstracci6n ajenaa la vidareal.
El fendmenolatinoamericano consiste en el entrelazamiento de

diversas culturas y en quetodas ellas, como conjunto, integran o
deben integrar una identidad diferenciada en el mundo moderno.
La originalidad de este hechose halla en que es hoy en dia la de
visi6n mas amplia, democratica y universal. El ideario cultural lati-

noamericanoy caribefio se nutre de esa universalidad y se enrique-
ce en la savia del pueblo y enla raiz y vocaci6nsocial de la naturaleza
humana, que sonlas fuentes verdaderas de la sabiduria. Por esta
raz6n, el arte y la cultura latinoamericanos pueden desempefiar un
papel de importancia capital en la integracién y lo haran en la me-
dida en que se esclarezcan los aspectos mas importantesde la cul-
tura politica y social de América. Si esto permanece en la nebulosa
y la confusi6n, no podrn influir en nuestras aspiracionesde cons-
tituir un haz de pueblos unidos e independientes.

Noes con férmulas europeas o norteamericanas, que durante
afios nos impusieron, como debemosesclarecer los puntoscardina-
les de nuestra cultura y, en especial, de la cultura politica y del pen-
samiento social. No rechazamos lo que otros pueblos hayan
contribuido al desarrollo de nuestras ideas, pero recordemosunsa-

bio pensamiento de José Marti: ‘‘Injértese el mundo en nuestras
repUblicas, pero el tronco ha de ser nuestras repiblicas’’. Y del tron-
co o la esencia del problema planteado vengo a hablar hoy aqui.

La cultura latinoamericana y caribefia, y especificamente la
politica, esta contenida en el ideario de los mejores préceres dela in-
dependenciay en la lucha contra quienes han querido conquistarnos
por las armas o explotarnos con los poderososresortes de la econo-
mia. Recordemosun hechocardinal expresado en la famosa frase de
Sim6n Bolivar: ‘‘Estados Unidos parecen destinadosporla providen-
cia a plagar a América de miseria en nombredela libertad’.

El valor de la intelectualidad comprometida de nuestra Améri-
ca se relaciona con la mayor o menorprofundidad con que aborda-
ron, expresaron y analizaron este hecho colosal.
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Las pretensiones hegemOnicas sobre el hemisferio de los circu-
los dominantesenlos Estados Unidos, a lo largo dela historia, por
un lado,y el espiritu independentista y latinoamericanista de los
mas elevados pensadores de la Américairredenta, por el otro, cons-
tituyen una contradiccién de fundamentos econémicos y sociales
que necesita ser resuelta de una manera satisfactoria para vencer
nuestras dificultades actuales.

Enfin,el estudio del antiimperialismo y la unidad de América
Latina constituyen requisitos esenciales para queel arte y la cultura
de nuestro continente puedan desempefiar el papel que necesitan
ejercer en el complejisimo mundoactual y en el futuro inmediato
o mediato.

La unidadse ha procurado,y se debe continuar promoviendo,
porlas vias politicas. La continuidad del trabajo del Grupode Rio
es un hechoalentador, pues abre nuevas posibilidades de entendi-
miento, comprensi6n y fortalecimiento de los lazos comunes. La
unidad también se ha intentado —y se desarrollan importantesini-
ciativas al respecto— porla bisqueda de caminospara la coopera-
ciOn econdémica; pero esto se hace asimismo bastante complejo y
tales procesos demoran tiempo en madurar.

Hacefaltala luz de la cultura, de nuestra tradicién y de nues-
tra historia latinoamericana, para iluminar estos caminos. Tal y co-
mo expresabamosen Brasilia, hace un afio, debemos hacerun alto,
dejar por el momentoa unladolas diferencias filos6ficas que pue-
dan separarnosy pensar en los elementosdeidentidad y de cultura
que tenemosy que pueden unirnos. Las mejoresideas y los mejo-
fes esquemas seran aquellos que nos permitan enfrentar, en Amé-
tica Latina y el Caribe,el presente y el futuro de forma unida. No
hay para nuestros pueblos otra solucién que la unidad.

Los grandes cambiossociales y politicos han estado precedidos
de transformacionesen el campo delas ideas. Debemosunir todos
los esfuetzos de nuestros estados y pueblos para promover, en la
intelectualidad latinoamericana,y con los fundamentosde nuestra
tradici6n,la reflexién ac-rca de nuestro presente y nuestro futuro,
sobre la base del respeto a nuestras identidadesculturales naciona-
les y tegionales. Debemosrecorrer este camino para abrirle paso
al entendimiento,a la compresién y, en definitiva, para que nues-
tro continente pueda desempefiar un papel en el mundode hoy
y de mafiana. Para cumplir esta alta y noble aspiracién ha quedado
para siempre, como unodelos grandesprincipios de América,el
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postulado del benemérito Don Benito Juarez, cuandodijo: ‘‘El res-

peto al derecho ajeno es la paz’’.

Se ha hablado de la modernidade,incluso, de la posmoderni-

dad, en el plano dela politica y de la cultura. No hay modernidad

genuina, de indole universal, si no entra en el anilisis el papel de

la cultura

y

la tradicion de América Latinay el Caribe. Cultura sin

esquemas dogmiticos,sin ‘‘ismos’’ que la limiten y sobre el fun-

damento del respeto a cada una de nuestras nacionesy de la exal-

tacion de sus mAs genuinosy representativosvalores. Culturaacerca

de la conciencia de que pertenecemosa unapatria grande, desde

el sur del Rio Bravo hasta la Patagonia, y que ella debe desempe-

fiar un relevante papel en el mundo contemporaneo.

La cultura y su promoci6n no podran resolver nuestros agudos

problemas sociales y econdmicos ni nuestras diferencias politicas.

Esto sdlo es posible vencerlo porla voluntad unida de nuestros pue-

blos y Estados. Pero la cultura, entendida en el sentido de que

hablamosy sobre los fundamentos de la tradicién latinoamericana,

puedeser un elementoclave para nuestra uni6ny, en especial, pa-

ta ilustrar acerca de los rumbosa seguir, asi comopara fortalecer

las fibras morales de nuestras sociedades.

En América Latina y el Caribe, el pensamiento humanista que

noslleg6 de Europa alcanz6 un contenido mis real, concteto y uni-

versal. Nada mas eficaz para comprobar esta verdad que trazar un

paralelo entrelas figuras sobresalientes de la Revolucion Francesa

de 1789,y los hombres

o

las figuras extraordinarias de nuestra epo-

peya porla independencia.Si la Revolucion Francesa trae a la mente

nombres como Mirabeau, Saint Just, Danton, Napoleén y el mas

revolucionario de todos: Robespierre, la lucha independentista de

nuestra América hace emergerfiguras ejemplares y de alta digni-

dad moral como Toussaint Louverture, Bolivar, Hidalgo, Marti,

Sucre, San Martin, Juarez, O'Higgins, Tiradentes, Artigas y otros,

cuya gigantescatalla hist6rica adquiere, precisamente, un caracter

universal.
En moral, en politica, en proyecci6n histérica, en el arte mili-

tar, nuestros pueblos han dado untipo de dirigentes superiora los

surgidos en el movimiento burgués europeo. Y esto fue asi porque

la ideas de libertad, igualdad y fraternidad delas revoluciones bur-

guesas, regadas en tierras americanas, fueron fertilizadas, en la mente

y en la accién de nuestros héroes, porlas condiciones de explota-

cién colonial, en los que constituian aplastante mayorialos indios

quevivian, y viven, al margen dela civilizacion; los negros, quie-  
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nes fueron traidos de Africa como esclavos,y los campesinosy tra-
bajadores del campo, quienes en centenares de miles sentian la doble
opresién, nacional y social, de los amos extranjeros.

Fue asi también porque en América se produjo unasintesis cul-
tural de caracter universal, que dio una mas amplia vision del mundo
a los hombres y mujeres de pensamiento claro y perdurable. Per-
mitaseme presentar aqui, muy sintéticamente, un ejemplo de la
vida de José Marti, para que se aprecie cémoel ideario cultural la-
tinoamericano, en el planopolitico, rebasa, con mucho, al libera-
lismo europeo. :

Consélo dieciséis afios, y luego de sufrir prisién en las carceles
espafiolas de Ia Isla, Marti fue deportado a Espafia. Aproveché su
estancia alli para realizar estudios superiores y promover un traba-
jo de divulgaciény esclarecimiento acerca de la necesidad dela in-
dependencia de Cuba. En la metrpoli fue testigo presencial de
un acontecimiento que aportaria valiosa luz a su formaci6nrevolu-
cionaria: conocié el establecimiento de la primera Repablica espa-
fola, a lacual dedic6, en 1873, comentarios en un opisculo titulado
La Republica espafiola ante la revolucién cubana’’. La perspecti-

va anticolonialista de nuestro Héroe Nacional adquirié un alcance
ycapacidad de germinaci6n muysignificativo, en ello se eviden-
ci6 su comprension de quelos ideales propagadosporelliberalis-
mo podrian estancarse.

La negativa de la Republica espafiola a reconocer la indepen-
dencia de Cubale mostré lo que paraél fuera quizas el signo mas
ejemplarizante delas limitacionesliberales europeas. La Reptblica
liberal de Espafia mostraba, con respecto a la liberaci6n de Cuba
unaactitud conservadora. Esto llev6 a Marti a afirmar queel espi.
ritu podria verse turbado porlo queél Ilamé6 ‘‘el amor a la mer-
cancia’’, o sea, por aquellos intereses econdmicos que limitaban
el apoyo queinicialmente pens6 tendria Cuba de Espafia con el
triunfo delliberalismo. En favor de la independencia de Cuba re-
clamé entonces a la Repdblica liberal espafiola en nombre de un
Pfincipio ético que él calificé como ‘‘la honra universal’. Asimis-
mo,en otra ocasi6n, scfialé que ‘‘Patria es Humanidad’’.

: El pensamientoliberal en la historia de América rebasé el idea-
tio humanista de las democracias liberales europeas. Al menos en
Marti —quien,desdeluego, supera el pensamiento liberal—, y en
muchosproceres de nuestra independencia, esta muypresente el
sentido de la cooperaci6n internacional, de la solidaridad con los 
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pueblos que luchan por su independencia y la comprensi6n uni-
versal de los fendmenospoliticos.

Esta limitacién para comprenderla universalidad de los pro-
blemas dela cultura politica todavia aparece en las acciones y en
las ideas de muchos hombresrepresentativos de los Estados Unidos
y de Europa.Incluso, atin hoy, en 1990, en las democracias repre-
sentativas de Europa Occidental, corrientes importantesdela social-
democracia no Ilegan a entender cabalmente la universalidad de
los problemas del mundo contempordneo.Poreso no se entiende
a América Latina ni al Tercer Mundo. ‘‘El amor a la mercancia’’
al quese referia Marti sigue limitando el pensamiento democratico
en los paises donde surgieron las primeras revoluciones burguesas.

El pensamientouniversal de la cultura latinoamericanaes el que
le permite comprender a todos los pueblos dela tierra y diferen-
ciarlos de sus gobiernos. En Europay los Estados Unidosse ignora,
o se pretende ignorar, la enormecultura politica de nuestros pue-
blos; podriamos decir que ellos piensan que el mundo se mueve
alrededor de su aldea. No sabe el norteamericanodelos circulos
gobernantes, ni el europeo conservador, que en nuestra América
irredenta hay unasintesis universal de cultura politica y que sélo
cuando sean capaces de entendersu esencia ética podran rebasar
el horizonte tecnocratico y consumista que los limita a acercarse a
un espiritu genuinamente humano.Estos barbaros modernos es-
tan muy impregnadosdel instinto animal con que han explotado
al mundoy estan muylejos del humanismo que, hipécritamente,
levantan como bandera.

Somosnosotros, los latinoamericanos, quienes realmente esta-
mos defendiendo la genuina esencia humana que hay en lo mejor
dela creaci6n espiritual y cultural. La cultura latinoamericana en
medio desu diversidad y multiplicidad se presenta como una uni-
dad especifica de ideas, costumbres, habitos y creaci6n intelectual
y artistica. Por su vocaci6n universal sabe distinguir y comprender
las diferencias existentes en el seno de las sociedades que nos ex-
plotan, como,por ejemplo,la norteamericana, donde hay unatra-
dicién democratica de pensamiento liberal y de sana vocacién
universal en muchosde sus intelectuales. Los latinoamericanos sa-
bemosdistinguir, por un lado, a los promotores de la Doctrina Mon-
roe y, porel otro, los ideales democraticos de esa nacién, donde

existen amplias masas explotadas y discriminadas y dondese haes-
tado produciendo, enestos afios, un crecimiento inusitado de la
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poblaciénde origen latinoamericano, cuya consecuencia para el fu-
turo es incalculable.

Sin embargo, la reaccién en ese pais, con el dominio del len-
guaje, de los medios masivos de comunicaci6ny de las técnicas pu-
blicitarias, muestra las imagenes dela realidad y muestra legitimas
aspiracionesal inverso de su contenidoreal. Expresiones como Es-
tado, democracia, libertad, derechos humanos, tienen, paralos ideé-

logos del imperio un significado que, de hecho, se traduce en una
restticcién de la libertad, de la democracia y de los derechos
humanos.

Seria tarea interminable presentarles la inmensa relacién de he-
chos que revelan la negacién de la democracia y de los derechos
humanosen los Estados Unidosy, sin embargo,se presentan como
sus defensores. El puebloy la intelectualidad mexicanos conocen
bien esta historia, desde la €poca en que, en nombredelaliber-
tad, se apoderaron brutalmente dela mitad desuterritorio, hasta

los dias de hoy, cuando el Fondo Monetario Internacional impone
trabas y limites al desarrollo independiente de nuestros paises.

Podriamosrecordar a los grandes disidentes de Norteamérica.
Podriamosrecordar a Charles Chaplin. Podriamos hablar del asesi-
nato de Martin Luther King. Podriamos mencionar que hoy a una
gran cantidad de cubanosnoseles concedevisa paravisitar los Es-
tados Unidos , ni siquiera Puerto Rico. Podriamos, igualmente, ha-
blar de la disctiminaci6n racial existente en los Estados Unidos y
también de que, pordisposiciones legales, se desapruebael ingre-
so a ese pais de numerosas personas de pensamiento democritico.
Pero, en fin, como deciamos,seria interminable presentar un lista-

do enormede hechos antidemocraticos e inhumanos cometidos por
las diversas administraciones norteamericanas. Se requeriria de un
volumen similar a una gruesa enciclopedia para, solamente, expo-
nerlos crimenes,atropellos y actos inhumanosdelos gobiernoses-
tadounidenses.

Sobre el uso de las palabras, podremos, mds adelante, mostrar
ejemplosrelacionados con la expresién ‘‘mercadolibre’o ‘‘libre
comercio’’ y la evoluci6n de este problema. Pero, ahora, quiero su-
brayar que es necesario estudiar los documentosprincipales de los
programas mis reaccionarios de los Estados Unidos. Porque enellos
esta el caracter fascista que tienenciertos elementosde la sociedad
norteamericana. En el documentodeSantaFeIIse insiste en opo-
nerse a lo que ellos llaman ‘‘concepci6nestatista’’ en América La-
tina, es decir, negar el papel del Estado en nuestras sociedades. Dicho
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texto se presenta como negacién al principio ‘‘estatista’’ y como
defensa delos intereses de la sociedad. Sin embargo, habla conin-
sistencia de que, en América Latina, los Estados Unidos deben apo-
yarse en las instituciones que llama permanentes,los ejércitosy el
sistema judicial, como si la esencia del poder del Estado no estu-
viera, precisamente, en las fuerzas armadas y en las administracio-

nes judiciales.
Ellos se quieren apoyar en las fuerzas armadas y en las adminis-

traciones judiciales, y no en los gobiernos y en los partidos politi-
cos, porque son estos Gltimos los que estén mas cercanos a la
sociedad. Pero, es mas, cuandolas que llamainstituciones perma-
nentes, comoel ejército, por su influencia en la sociedad entra en
contradiccién con el gobierno de los Estados Unidos, entonces se
vuelven contra ellas. Y los ejemplos mas elocuentes los tenemos
en la oposicién quele hicieron al gobierno militar progresista de
Peri, en €pocas de Velazco Alvarado,y en el aplastamiento brutal
de las Fuerzas de Defensa panamefias.

La debilidad del poder del Estado, que preconiza el documento
de Santa FeII, esta en contradiccién con los intereses mas nobles de
nuestras sociedades y con los ejemplos sobresalientes de los gran-
des procesos de cambio. El Estado burocratico y militarista de las
tiranias que ha sufrido Latinoamérica es unacosa y el poder del Es-
tado, cuando respondea losintereses del pueblo,es otra bien dis-

tinta. Pero sucede queel Estadodictatorial siempreestuvo en alianza
con el imperio. Algunos de los ejemplos mas connotados fueron
Batista en Cuba, Somoza en Nicaragua y Trujillo en Santo Domingo.
En cambio, los gobiernos que han tratado de ejercer, a través del
poderdelEstado, unainfluencia progresista y de vincularse con la
sociedad, comoel de Lazaro Cardenas, en México, o el de Salvador

Allende, en Chile, se vieron acosados y en contradiccién con los
intereses norteamericanos.

En el propio documento Santa Fe II, se nosllega a reprochar
la defensa de nuestra identidad cultural e, incluso, que elabore-
mos nuestra propia interpretaci6n dela historia. El statu quo nor-
teamericano pretende nada menos quecensurar la interpretaci6n
hist6rica y la identidad de cada uno de nuestrospaises y de los pue-
blos de América como conjunto. De esto debemosextraerla con-
clusi6n de quela cultura latinoamericanatiene sdlidos fundamen-
tos para la transformaci6nsocial y la liberaci6n de la miseria y la
explotacién que sufren nuestros pueblos. De otra manera nose ex-
plicaria que el gobierno delos Estados Unidos atacara tanto nuestro
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nacionalismo. En Europadel Este alentaron el nacionalismo, por-
quetenia fundamentos conservadores. En América Latina irrum-
pen contra el nacionalismo, porque es expresi6n de patriotismo y
de lucha porlos intereses genuinos de las masas explotadas.

Otra interpretacién que demuestra la tergiversacion del lenguaje
es la que hacenal hablar del mercadolibre y del liberalismo eco-
nomico. La idea de un mercado libre, en esencia, expresala reali-
dad de un mercadoesclavo. No obstante su reiterado fracaso, en
América Latina se vuelve sobre la cuestién y se brinda comofér-
mula para resolver nuestro dilema. El problemase halla en que la
tragedia econdmicay social de América ha estado enmarcada, pre-
cisamente, en el fracaso reiteradodel liberalismo econémico en nues-
tia 4rea. Vayamosa la raiz de la cuestién, analicemos como nacido
y se desarrollé en ambas Américas, la del Norte y la nuestra, y qué
contingencias se presentaron enla realidad.

La economialiberal crecié en forma insospechada cuando no
encontré obstaculos externos y cuando propicié que se desencade-
naran, sin trabas, las fuerzas productivas internas en diversos pai-
ses. Esta es, por ejemplo,la historia de los Estados Unidosen la
pasadacenturia y posteriormente, en la actual, ya con otro carac-
ter, cuando fue predominando la economia de monopolio. El po-
tencial de riqueza acumulada a partir de las trece colonias y el
impetuoso crecimientode las fuerzas productivas no encontro obs-
taculos y, cuando los hall6é, fue capaz de superarlos. La economia
liberal norteamericanabarrié a las poblaciones aborigeneso las re-
dujo a la impotencia. Sirvié de respaldo econémico para la con-
quista de territorios mexicanosy se impuso enlas grandes extensiones
de lo que hoy son los Estados Unidos. En un momentose apoy6
en la esclavitud delos negros y, cuando ésta se convirtié en un obs-
taculo, superé al sistema esclavista, lo cual, desde luego, constitu-

yO un progreso y un paso de avanceenla liberacién humana; sin
embargo, mantuvoa los negros en la discriminaci6n y en las for-
mas mis violentas y humillantes de la esclavitud asalariada.

Sobre tales fundamentos econdémicos, en las décadas finales del
pasadosiglo se fusionéel capital bancario y el industrial y comen-
26 la exportaci6n decapitales. Se constituyeron, de esta forma,los
gérmenesdelo que, a partir de la intervencién norteamericana en
la Guerra de Independencia de Cuba,se caracterizé como impe-
tialismo o neocolonialismo. ¢De qué liberalismo nos hablan hoy
en América Latina, si los grandes consorcios monopolistas limita-
ron e impidieronel desarrollo de nuestras fuerzas productivas y han  
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creado y crean obstaculosinsalvables a un capitalismo independien-
te en el continente?

El propio pensamientoliberal latinoamericano, como fenéme-
no de cultura politica, que es una de nuestras mas sagradas memo-
tias y de nuestras herencias espirituales, se vio cogido en la trampa
quele interpuso el poder de los modernosfinancistas extranjeros,
en alianza conlos grandesterratenientes feudales, herederos, estos
Gltimos, del viejo colonialismo. Porque, como decia, en los Esta-

dos Unidosla economialiberal se desarroll6 porque no tuvo inter-
ferencias externas, ni enemigos poderosos que impidieran su
crecimiento. América Latinasi los tuvo, y los tiene, en el capital

financiero internacional y en el dominio que, apoyado en él, ejer-
cen, sobre los mas diversos medios, instituciones decaracter politi-
co, educativo y cultural y quese revelan, también, en el control
monopolico dela informacién y en la conformaci6n, porestas vias,
de estados de opinién favorables a sus propésitos, encaminadosa
dividirnos, a balcanizarnos, y a evitar nuestra accion conjunta.

La necesidad de defender comoprincipio la autoridad de los
gobiernosy las instituciones democraticas de América Latina es un
prerrequisito de nuestra unidadpara enfrentar al enemigosecular.
En Cuba pensamosqueelfortalecimiento de la autoridad del Es-
tado, sobre fundamentos de una amplia democracia departicipa-
cion popular, es el inico camino que podemosseguir.

El fortalecimiento del papel del Estado en la economiay en la
vida social debe ir, desde luego, acompafiado de una ampliacion
creciente y participativa de la democracia. Tal fortalecimientose
integra en la tradicion deculturapolitica latinoamericana porque,
como decia al principio, la contradiccién esencial, en este orden
de cosas, se halla en la que existe entre las ideas hegemOnicas de
los circulos mas estrechos del imperialismo norteamericanoy el an-
sia de unidad latinoamericana que nosviene desdela época de Si-
mon Bolivar. Y debemosenfrentar esta contradiccién con fuertes
poderes gubernamentales quese sustenten en una s6lida democra-
cia de ancha base popular, no una democracia para la minoria se-
lecta sino para todoel puebloy las masas oprimidas. Estos problemas
y los dramas que representan de profundo fundamento econémi-
co, tienen raices y expresionesespirituales que estamos en el deber
de estudiar en todos los camposdelas ciencias sociales e historicas
y, también, en las de cardcter cultural en su sentido mas amplio.
Fortalecer el papel del Estado, asi como ampliar constantemente
la democracia y la participacién del pueblo y todas sus capas en
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los procesossociales y politicos, es la Gnica disyuntiva posible en
las condiciones modernas de enfrentamiento al imperialismo.

Observo con esperanza que las capas mas lticidas de la América
Latina de hoy estan procurando la basqueda de los caminos hacia
una nueva izquierda que, pata tomar vigencia, debera vincularse
a los proceso sociales reales y de ancha base popular que de forma
emergente se presencian en diversos paises mas alla de la propia
izquierdatradicional. Y ésta, para ajustarse a los tiempos nuevos,
tendra que ponerseal ritmo de tales movimientossociales, muchos
de los cuales tienen contenido o proyecci6n de caracter cultural.

Es como una fuerza emergente en nuestro continente que se
tebela como sintoma de un mundorevolucionario que lucha por
nacer o itrumpir. O se les abre paso a los cambios que suponen
una mayorparticipacién popular y una mas amplia satisfaccion de
las necesidades del pueblo, o éstos buscaran sus propias soluciones
de manera espontanea. Las convulsiones sociales que en ocasiones

han adquirido caracter volcanico, los asaltos a los mercadosporlas
masas hambrientas y desesperadas, las enormes votaciones de can-
didatos con programas radicales, las derrotas aplastantesde las de-
rechas —comoen el Pera—, y otros muchos ejemplos, comoel
mismo homenaje multitudinario a Salvador Allende que observa-
mos en Santiago de Chile hace s6lo una semana, y que colm6 las

calles de la capital chilena, son slo sintomas de una América nue-
va que,en los linderos ya cercanos del pr6ximosiglo, creara, de una
forma u otra, con un estilo u otro, una presencia politica mAs activa.

Las comunidades de pobladores, de campesinos, de cristianos,

de trabajadores industriales y agricolas, los laboriosos trabajadores
de la educacién popular —con quienes, por cierto, en Cuba he-
mostenido diversos y muy hermosos encuentros—, que estan en
diversos paises de este continente y que nose encuentran facilmente
al alcance de las estructuras politicas vigentes, son ejemplos tam-

bién de que la democracia, la cultura y la cultura politica tienen
una fuerza social de fondo que presiona y exige, a las direcciones
de diversos gobiernos, la bisqueda de soluciones econdmicas y so-
ciales. Estas fuerzas estén esperando, en diversos paises, porla cir-
cunstancia precisa y por la vanguardia capaz de expresar su interés
y orientarlas hacia la acci6n coordinada. Es decir, o se abre paso,
porlos canales de nuestras instituciones democraticas, a este proce-
so, o él mismo tomara sus propias y originales formas de actuar.

En fin, lo que estamos planteando los cubanos, y quiero que
se nos entiendabien,es quela tradici6n latinoamericana mas pro-  
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gresista requiere del fortalecimiento dela autoridad de los gobier-
nos, pero sobre los fundamentos de una amplia democracia de ancha
base popular. Lo que esta planteando comopolitica a América Lati-
na el gobierno de los Estados Unidoses debilitar la autoridad de
los gobiernosy las instituciones sociales y democraticas, fortalecer
la de los monopolios y desarrollar la democracia mas estrecha y
formal.

Nosotros los cubanos, y quienes piensan profundamenteen el
antiimperialismo en América, somos mil veces mas demécratas que
el mas democrata representante del Estado norteamericano. Ya ven
ustedes que la tergiversacién de las palabras, y su interpretacién
tendenciosa, nos presenta como antidemécratas. Queremos més de-
mocracia y, en cuanto a Cuba, que ha escogido el camino del so-
cialismo, estamos convencidos de ello, porque la teoria y la
experiencia de la vida ensefian queel socialismo requiere de la de-
mocracia como el hombrenecesita del aire para vivir. Estos hechos
econémicosy politicos tienen relaci6n con fenémenossociocultu-
tales, y nuestras respuestas culturales deben tenerlos en cuenta.

Tenemos que profundizar enla circunstancia de que, en este
siglo, los Estados Unidosdesarrollaron una compleja madejadere-
laciones econémicas internacionales y queello les permitié, a su
vez, alcanzar un dominio sobre los medios masivos de comunica-
cién y de promociénde las ideas y de la imagen artistica. Ahi es
dondela cultura de nuestra América ha de desempefiar un desta-
cado papel de escudo, bandera y esclarecimiento de nuestros pro-
blemas y en la bisqueda desussoluciones.

La prepotencia y el dominio enelcine, la radio y la televisién,
y los diversos circuitos de comunicaci6n, deben ser enfrentadospor

nuestra parte con un trabajo cultural, desarrollando nuestras pro-
Pias instituciones multinacionales y promoviendola cooperaci6n en-
tre nuestros paises. Esta afirmaci6n la formulé en Brasilia, donde

se cred el Consejo Latinoamericano y Caribefio de Cultura. Asi se
expresaron, también, los ministros del Grupo de los Ocho, en Ca-
racas, cuando afirmaron quela cultura puede ser un vehiculo de
integracion latinoamericana. Asi se planteé, igualmente, en Mar
del Plata, Argentina, en la Reunién de Ministros de Cultura. Asi
se esta discutiendo y concretando en la reunién de México.

La politica cultural, y todas las concepcionesdela politica cu-
bana,estan orientadas a encontrar y concretar vias de promocién
y exaltacion de nuestros valores artisticos, espirituales y morales.
Por ello, apoyamos decididamente los proyectos y pasos ya enca-
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minadosparalograr la libre citculacién delos bienesy servicios de
este caracter, asi como las medidas tendientes, como las propuestas

en la ALADI y en estudio porel seta, para facilitar la produccién,
transporte, distribuci6n y consumodeéstos, entendidas comoac-
ciones que constituyen la base de un mercado comin de Bienes
y Servicios Culturales y Educativos.

La cultura asume, cada vez mas, un activo papelpolitico en la
preservacion de la soberania y la identidad nacional, amenazadas

porla circulacion incontrolada de mensajes trasnacionales. La di-
mension y diversidad dela influencia intelectual foranea —conel
predominio ascendente de los medios audiovisuales— obliga a unir
esfuerzos en proyectos comunesde animaci6n y preservacién dela
soberania, con unaescala de acci6n nacional, regional e interna-

cional.

Compafieros y amigos:

En los afios que vivimos se decide lo que sera la humanidad
e inclusosi ella pervivira en las décadas venideras. La América Lati-
na y el Caribe tienen un deber sagrado que cumplir en esta hora
singular, y sélo podran hacerlo con decisi6n, con valor y con sabi-
duria; sdlo podran hacerlo con cultura. Han quedadoatras los mas
diversos esquemas de derecha,y hasta los de izquierda, quese fue-
ron forjando lo largo delas tiltimas décadas. Hoysélo cabepre-
guntarse: :puede la humanidadsobrevivir al crecimiento acelerado
de la industria militar y a la guerra at6mica? ;Podra hacerlo luego de
undesastre ecolégico continuado queafecte sensiblemente al me-
dio ambiente? ;Sera posible continuar viviendo en paz porlar-
gos periodos, sumidos en el hambrey la miseria, la insalubridad
y la ignorancia que padece, de maneracreciente, la poblacién de
los paises subdesarrollados? En tales situaciones, zestamos hoy vi-
viendo en paz o, estan, porel contrario, creandose las condiciones
para unaviolencia mas generalizada? Esto lo decfamoshace un afio
en Brasil; hoy, los acontecimientos del Golfo Pérsico confirman nues-

tras preocupaciones, pues tienen al mundoal borde de un desastre
de incalculables consecuencias.

Las cifras inverosimiles de la deuda externa, la imposibilidad,

real y confirmada por todos, de pagarla, y su secuela natural, el
empobrecimiento progresivo y cada vez mas agudo dela mayoria
de la poblacién del Tercer Mundo, gquedaran sin una respuesta
o sin una consecuencia mas dramAtica atin? ;Puede alguien pensar
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que todo esto va a quedarasi como est4? :Cémoserala vida del
hombredespués quela desesperaci6n, la miseria y el hambre con-
duzcan a los pueblos, sometidosa la deuda externa, a las convul-
siones y estallidos sociales que tendrian lugar en las zonas mas
subdesarrolladas del orbe? Y si todas estas realidades se combinan
un dia, y conducen a unacadenade hechossin control, gno acaba-
remos produciendosituaciones inmanejables,las cuales Ileven a la
humanidadcivilizada del siglo xx a cavar su propia sepultura? La
vida demuestra que algunos problemas socioecondmicos heredados
Provocan situaciones de descontrol, para las cuales no hay posibili-
dad dehallar faciles soluciones.

Hayejemplos dolorososen la historia que muestran cémo cuando
quienestienenla autoridady el dominio no prevénsoluciones ade-
cuadas paralos pueblos,se llega a la violencia. Unavezse dijo que
la Revolucién Cubanaera la que promovia la violencia en América
Latina. Hoy, treinta afios después, podemosdecirles con serenidad
y con honda preocupaci6n porel futuro de América, quela violen-
cia se gesta en los procesossociales reales que transcurren en nues-
tro continente. Y si no se es capaz de hacer unareflexion profunda
sobre estos hechos, y si no tenemosla decisi6n de afrontarlos todos
unidos, con un programa cominde accién, las consecuencias pue-
den ser desastrosas para todos:los ricos y los pobres, aunqueestos
Ultimos tienen mucho menos queperder. Es, efectivamente, una
hora dereflexion sobre la suerte de nuestros pueblosy sobreel fu-
turo de la humanidad. Ya no es Cuba la que puede ser acusada
de incitar a la violencia. Cuba sélo advierte que los cambios ven-
dran, y que quienes podemosinfluir sobre el futuro de América
estamos en el deber de hacerlos viables y de lograr que cesen las
situaciones cada vez mas desesperantes para las masas.

A quienes deseen conocer ms en detalle la estrategia que Cu-
ba ha concebido para abordar radicalmenteestos problemas,les su-
giero la lectura o relectura de la intervencién de Fidel Castro, en
el mes de octubre de 1979, en la Asamblea General de la onu, a
nombre del Movimiento de Paises No Alineados. Alli hay una es-
trategia y una concepcién politica, en las que abordalos proble-
mas y se explican los retos que tiene ante si la basqueda de una
cooperacion entre todoslos paises de las Naciones Unidas. El pro-
ceso econ6micoy social internacional marcha inevitablemente por
los caminos del mercadoa esta escala. Los frenos y condicionamientos
financierosy de diversa indole que actualmentese estan imponiendo
a nuestros pueblos afectan sus derechos econémicosy su soberania.

 

 

Cultura ¢ integraci6n de América Latina 125

Es imprescindible la unidad latinoamericana y caribefia para ga-
rantizar nuestros derechos tanto en el campo econémico como en
el politico y el social, y para que no nos impongan trabas al des-
arrollo de la politica soberana que de formalibérrimaelija cada uno
de nuestros paises. Cualquiera quesea el proyecto social 0 econ6-

mico que cada pais escoja, América Latina y el Caribe no tienen
otra opcién que abordar de forma unidaestos problemas en su dia-
logo o contradicci6n con las potencias del orbe. Nohayotraalter-
nativa. :

Alumnosy profesores de la Universidad Nacional Autonoma
de México: é

Permitanme, para terminar, rendir homenaje emocionado a to-

doslos estudiantes y universitatios de América Latina y el Caribe

que, a lo largo de estas décadas, han librado colosales batallas en

defensa de nuestros derechosy libertades. Desdefinales de la se-
gunda décadadelsiglo, el movimiento de Reforma Universitaria,
iniciado en Cérdoba, Argentina, empez6 a tener una enormere-
percusi6nenlos centros universitarios del continente. EnCuba, por
la décadadelosafios veinte, también cobraron fuerzalas ideas de las

reformas universitarias y pronto los mAs valiosos estudiantes y
profesores comprendieron que no podria haber reformas acadé-
micas si no era con una transformaci6nsocial.

Por ello luché y combatié Julio Antonio Mella, asesinado en

México hace sesenta afios, por el imperialismo ylos jenizaros de
la tirania que entonces padecia Cuba. Mella, quien es uno delos
simbolos mas altos del estudiantado cubano, luché aqui, en Méxi-
co, porfortalecerla Liga Antiimperialista de las Américas y el com-
batesocial por la redencién no solo de Cubasino de todo nuestro
continente. Y es que hay unafuerte tradicion antiimperialista en
lo mejor de las universidades latinoamericanas. Hay que estudiar

esta tradicion, presente, desde luego, en el estudiantado y en la

intelectualidad mexicana, y aprenderdeella. :
América Latina tiene que estudiar mésatin la tradici6n quese

expresa en los grandes movimientos de avance, como la Revolu-
cién Mexicana y la vida y obra de su proceres mas ilustres, como
el antiimperialismo de Sandino, como el pensamiento revolucio-
nario del Che Guevara, comola combativa y valiente accion del
presidente mértir Salvador Allende, como la herencia intelectual
de Carlos Mariategui, comola tradicién de hospitalidad mexicana
que hizo posible que un joven estudiante cubano, Fidel Castro,
fuera acogidoy se incubaran enla patria azteca los gérmenes deci-  
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sivos de lo i ionari fipSarevolucionarios quellegarian a nuestro pais con

Se ha dicho en estos dias que Cuba ha quedadosola. Pero Cu-
ba noesta sola, esta unida por lazos indestructibles a la América
nuestra. Ha de decirse, sin embargo, que nuestra Américasi est
sola, enfrentandose a un Gnico y fundamental enemigo. Pero en
esta soledad de una América tan vasta, con tantahistoria, estriba
nuestra fuerza y nuestra grandeza.Esa fuerzase refleja en la rique-
za espiritual quehay en la sintesis cultural entre lo aborigen, lo
quelleg6 de Europa,lo quellegé de Africa y lo que llegé de Asia.
: se amalgama de pueblos, esta humanidad de 400 millones
¢ hombres y mujeres, tiene riqueza mas quesuficiente para en-

frentarse a sus responsabilidades en el mundo de hoy. Conesta fuer-
za espiritual y moral libramosla batalla de nuestra identidad

y

de
nuestro futuro; asi obtendremosla victoria quesera un taintpt
ra el género humanoy servira al equilibrio del mundo.Porello
y para terminar, permitasemerecordar unas palabras de José Marti
sobre aquel gigantesco argentino, aquel americano excepcional que
fue José de San Martin. Nuestro Apéstol dijo: ;

---y al alba, cuandola luz virgen se derrama porlos despefiaderos
se vea San Martin, alla sobre la nieve, cresta del monte y corona dle
la revoluci6n, que va, envuelto en su capade batalla, cruzando los An-
des. gAd6nde va América, y quién la junta y guia? Sola, y como
solo pueblo se levanta. Sola pelea. Vencera, sola. 2
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Asus PAISES se mantengan juridicamente disgregados,

América Latina constituye una entidad en el sentimiento de

todos los pueblos. Lo que se ha hecho porla unidadreal de los nues-

tros es poco, pero existe mas alla de la decision politica de los

gobernantesuna unidadespiritual que supera los factores y las ac-

ciones disgregadoras quese ejercen desdelas potencias hegem6ni-

cas del mundo.El signo dominantees la adversidad, que tanto podria

conducir a guerras fratricidas como a una accién mas solidaria. El

movimiento de la Reforma Universitaria de 1918 fue una excep-

cién en nuestra vision atlantica del mundo.Delotro lado del océa-

no estaba la cultura, el mundoideal que constituia nuestro modelo.

Para los argentinos, y también para otros pueblos,la tendencia euro-

peizante ha sido el resultado de unalarga serie de actitudes que

fueron consolidandola idea de pertenencia. El manifiesto dirigido

alos hombreslibres de Sudamérica no pasaba deser unavision ro-

mAntica, que no fue acompafiada por hechos. La Federacién Uni-

versitaria de Cordoba’ sefialé que el nuevo ciclo de civilizacion

quese iniciaba radicaria en América porque los factores hist6ricos

asi lo indicaban y eso iba a determinar un cambio total de los valo-

res humanos. ‘Estamos pisandosobre unarevolucién, estamosvi-

viendo una hora americana’.

El tiempo ha pasadoy las investigaciones sobre la realidad de

América Latinaatraviesan unaserie de parametros muydistintos. Debe

' Julio Gonzalez, La universidad, teoria y accion de Ja reforma, Buenos

Aires, Claridad, 1945.
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separarse lo que ha sido unaret6rica que ha ocultadola realidad
asi comolas lacras que azotan a nuestros pueblos y que impiden al
subcontinente cumplir con el destino que se preveia tan promisorio.

Lo que ha predominadoesel diagnéstico dela realidad, hecho
en cada momento con unaespecie de fruicion y masoquismo,y lo
que se ha obtenido han sido diversas versiones del Estado segan
la ideologia de cada uno. Poreso atin sigue siendo necesario que la
universidad establezca las verdaderas causas del subdesarrollo, so-
bre todo para formularsus propias teorfas acerca de un programa
de acci6n. Nada es desechable en el conocimiento humano,pero
durante muchosafios hemosencorsetado nuestro pensamiento con
versiones extranas a nuestra realidad. En materia econ6mica podria-
Moscitar una serie encadenada de conocimientos, que noshalle-
vado a aceptar como verdades imposiciones del mundocentral.
Comodijo un destacadoautor,la division del trabajo que nos han
impuesto es algo asi comolos distintos papeles quese establecen
entre el jinete y su caballo. Desde luego hay teorfas que hantrata-
do siemprede explicar queel caballo, en este caso, son los pueblos
dotados de ‘‘incapacidad’’ y ‘‘pereza’’, que no tienen otro desti-
no que serIlevados de la manoporotros pueblos con mayorespiri-
tu de empresay creatividad.

Estamos esperando queel fruto de nuestras universidades se dé
€n investigaciones y libros que expongan el pensamientolatino-
americano en ciencia econémica o politica, y traten el tema como
una unidadregional y no como un agregado deanilisis naciona-
les. La prospecci6n de nuestros recursos también se ha hecho desde
fuera, con una vision de los requerimientos dela industria ajena,
pero nuestro continente esta esperando un balance desu activo que
es todavia desconocido. Podemosafirmar que nosélo no existen
geografos especializados en Latinoamérica, sino quenoexisten geo-
gtafias latinoamericanas.

Gustavo Lagos’ se planteaba una exigencia para la universidad
queera la de determinar la imagen que tenemosde nuestros paises
para las proximas décadas y cémoseria el concierto internacional
en el quese insertaria América Latina. Sélo a partir de una concep-
cion clara del lugar que ocupamosenel universo, podremos(y po-

7 “ = ny :‘ Gustavo ae Lateeeenaas universitaria y la integraci6n latino-
americana , en Revista de Integracio6n LatinoameriT ericana (INTAL, Bi
Aires), 4 (1967). : oe
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dran los politicos y los gobiernos) formularpoliticas adecuadas para
el medianoy el largo plazo.

El andlisis universitario de la integraci6n puedeser considerado
desde dosangulos bien diferenciados: comociencia o parte de una
ciencia, en la que formulamoshipétesis y propuestas para llevar
adelante la idea, y como politica universitaria, con el fin deafir-
mar la formacion cultural, la idea de identidad y la labor comin
entre las cosas de altos estudios de los paises de la region. Indepen-
dientementede la contribuci6n al desarrollo programatico, la uni-

versidad en si es un factor importante de unién entre los pueblos.
Tiene por mision transformaral ciudadanode unpais enel ciuda-
dano de la naci6n latinoamericana.

La unidad de los pueblosa través del aspecto cultural nose lo-

gra Gnicamente mediante la educacién formal. La persecuci6n po-
litica ha contribuido a crear la conciencia latinoamericana por el
traslado masivo de exiliados y también porla difusién de nuestra
literatura, sin contar con la presencia deradios de frontera y del
intercambio entre poblaciones delas periferias geograficas de los
paises. Cada periodo ha tenido ademas los mentores dela integra-
cion a través dela literatura que forma parte de lo que considera-
mosla autenticidad cultural de Latinoamérica. Los pueblos tienen
incorporados valores que devienen de unalarga tradici6n, quese
traduce en unaserie de normas éticas, de principios de solidari-
dad, de objetivos comunes, de sentimientos parecidos, una idea
similar de la justicia frente al despojo de que son victimas los
pueblos.

Sin embargo, pese a las hermosas declaraciones del mundoli-

terario, la tendencia disgregadora se acentué despuésdela inde-
pendencia politica de las colonias, porque Espafianose caracterizo

por afianzar la unidad de las colonias entre si, y posteriormente
los imperialismos, especialmente el inglés, se encargaron de ocu-
parel vacio de poder dejadopor Espaifia, tratando de imponerideo-
logias, normas de conductay de cultura y su predominio econdémico
y politico. Habia algo deartificial en toda esa amalgamade actitu-
des y copia de modelos ajenos. José Marti definia a los latinoameri-
canos de uma manera pintoresca: ‘‘Eramos una mascara, con los

calzones de Inglaterra, el chaleco parisiense, el chaquet6n de Nor-
teamérica y la montera de Espafia’’.* Es evidente que sabiamos,

3 José G. Moreno de Alba, ‘‘Balance y perspectiva de los estudios latino-
americanos’’, Discurso pronunciado porel doctorJosé G. Moreno de Alba,
México, UNAM, 1985.  
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ademas, mas de esos pueblos que de nuestros paises hermanos. La

informaci6n de Europallegaba, y podiamos hablar dela situaci6n
politica de las naciones rectoras del mundo, aunque desconocia-
moscasi totalmente lo que ocurria a nuestro alrededor. Ain hoy
existe una muylimitadarelaci6n entre las casas de cultura de dife-
rentes paises latinoamericanos, y los estudiosos e investigadores am-
bicionan més ser conocidosen los mediosinternacionales de prestigio
que en paises de segundoorden.

La identidad pasa porla existencia real de una cultura latino-
americana. Para diversos autoresesa cultura existe, aunque hay que
pertilarla y no esta virgen de influencias ajenas. América Latina cons-
tituye unarealidad, mas alla delas frases ret6ricas de nuestros poe-
tas yliteratos. Luis Alberto Sanchez es uno delos estudiosos que mas
se ha cuestionado esta unidad y que llega por caminos propios a
la idea de la identidad cultural:

Hemosventilado el problemadela originalidad, lo cual presuponeel de
la existencia. Dos grandes vertientes conformanel ser latinoamericano,

dos que puedensertres en ciertas zonas del Trépico. Este solo enuncia-
do obliga a considerar comodefinitorio al elemento teldrico o geografi-
co, digamoslo mejor, el elemento regional.

Descartamos que enla actualidad haya un solo tipo de originalidad
latinoamericana: negro y blanco en las Antillas; indio y espafiol en otra
zona Andina y México centroamericana; espafiol y europeo en las comarcas
del Plata.

éDeberia inferirse de ello que el mestizaje sea el crisol caracteristico

de tal cultura? Dirfase que si. Mas cual no es el mestizaje o simbiosis
antropolégica y culturalmente hablando? Y si nos referimosa los iagre-
dientes fundamentales dela nuestra (el indio, el espafiol, el negro, el

europeo), gacaso cada unodeellos no es a su tiempo fruto mestizo?

La magnitud intensidad detales aportes, la fusi6n deellos, unifi-
cados en una personalidad cada vez mas acusada y aut6noma; elfluir de
corrientes analogas en otros paises del Continente, y la posibilidad
de clasificar las culturas nacionales (si las hay) por zonas o regiones (por
ejemplo, la del Plata, la andina,la caribe, la México centroaméricana
y la brasilefia, enumeraci6n de ningtin modoexhaustiva sino de una sim-
ple proposicién o tanteo) reduciria por ahora, dentro del marco quela
UNESCO nos imponea las expresiones literarias y plasticas.‘

4 Luis Alberto Sanchez, ‘‘La cultura latinoamericana’’, en Universida-
des (UDUAL, México), 32 (1968).  
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Al contemplar nuestra tierra, ajena a veces a las inquietudes ame-
ticanistas, descubrimosunaserie de caracteristicas que derivan de
nuestro origen. La etapa colonial se caracteriz6 porla explotacién
irracional del indigenay elsacrificio de la vida autoctona. Dice Deo-
doro Roca quelo que nose destruy6 en nombredel trono,se ani-

quil6 en nombre de la cruz.’ Desde entonces, los pueblos
americanos hemossido constantemente explotados y desculturiza-
dos. En generalse habla de Latinoamérica, pero nosela siente con
afan de pertenencia. De ahi queel trabajo de la educacién tenga
caracteristicas especiales.

Determinarla identidad cultural es un paso muy importante
para concretarla integraci6n latinoamericana. Que se reconozca esa
identidad constituye un punto de partida importante en la toma
de conciencia.

Lo que hemospodidoapreciar hasta ahora,a través del sistema
educativo, ha sido unarelacién vertical de nuestros paises con el
sistema central. Somos hermanosde otros pueblos,pero la relacion
se da a través de la organizaci6n vertical con la metropoli. Lo que
la educaci6n tiene que revertir precisamentees este concepto este-
reotipado en la historia que se nos ha ensefiadoy volcar todoslos
esfuerzos para lograr establecer unarelacion horizontal que con-

templelos intereses de la propia Latinoamérica, frente a tantoses-
fuerzos por mantenera los paises en un estado de dependencia.
Esto implica cambiar los métodos y contenidosdela ensefianza de
la historia, porque no basta esa historia oficial de sojuzgamiento
y de hechos de guerra. Esa es la razon de la necesidad de crear cen-
tros de estudios latinoamericanos, de los que carecemos en forma

casi total. La falta de identidad influye para que se nos considere
una cultura de segunda clase, para que no tengamos unidad enlas
posiciones y, ante los organismosinternacionales, nos mantenga-
mosdesunidos porque estamos en permanenteestado derecelo res-
pecto de los paises amigos, ya queelrecelo y la envidia nos anulan
y neutralizan como fuerza internacional. Como dice Horacio Go-
doy, es lo quese llama /a suma cero de América Latina: un latino-
americano mas un latinoamericano es igual a cero, porque es uno
mas menos uno; nuestros votos se neutralizan como siestuviéra-
mos ausentes.°

5 Deodoro Roca, ‘‘La reforma funda un partido’’, en Juan Carlos Por-
tantiero, Estudiantes y politica en América Latina, México, Siglo xxi, 1978.

6 Horacio Godoy, Dependencia y subdesarrollo en América Latina, mi-
meografiado, Santiago de Chile, FLacso, 1970.  
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Todo esto requiere una elaboracién hasta ahora no realizada.

Hay que acordar quelos paises latinoamericanos son muy distin-
tos, y que tienen idiosincrasias propias a pesar del origen comin.
A partir deesa realidad surge el papel de la universidad con el ob-
jeto de crear sentimientos de solidaridad entre los pueblos, a fin
de que se logre formar un acervohistérico y cultural comin. Hay
unaserie de esfuerzos porrealizar para que se concrete la integra-
cién y a ello nos referiremos un poco mas adelante.

Varias etapas se deben cumplir en la universidad, ademas de
las que se ejecuten en otras areas. Comencemosporla investiga-
cién: se refiere tanto a los aspectos culturales comoa las estrategias
politicas por emplear. La investigacién no puede emprenderse sin

educacién, porque tenemosque formar nuestroscientificos, ya que
la integraci6n no se hara con conceptos,técnicas ni hombres de otras
latitudes. La producci6n decientificos en esta area es muy reduci-
da. Las universidades pueden dardesi diversas actividades de com-
plementacién educativa, desde generar un conocimiento mutuo
hasta elaborar nuevostextos con enfoquespropios. Dentro de esos
limites puedenintercambiar alumnos,profesores 0 cientificos; pue-

den coordinar investigaciones 0 entidades plurinacionales para el
estudio conjunto de determinados problemas; puedenproveerin-
formaci6n sobrelos trabajos ejecutados y los emprendidos mediante
bancosde datos. La realizacion en cada pais de una parte deltra-
bajo programadoen conjunto puedetraer innumerables ventajas,

porquepordiversas razones un pais puedeestar en mejores condi-

ciones que otro para emprenderla investigacion de algunos aspec-

tos parciales. Sin embargo, existe un tema queno hasido encarado
atin: hay escasez de libros con informacién cominal alcance po-

pular y hay unapropensi6n a utilizar libros de terceros paises, de

autores noidentificados con la temAtica latinoamericana. Esto acen-
tia la dependencia, y produce al mismo tiempola disociacion. La
tarea debe comenzarporla investigaci6n y seguir por la coordina-

cién, la publicacién y la distribucién, aspectos que han sido muy
descuidados en nuestra region.

Todoslos dias se esta trabajandoenlas universidades con ideas
queestan desintegrandolas voluntades, y el continente esta sem-
brado deprejuicios antiintegracionistas. No sélo la integracion no
constituye el eje de la educacién de cada universidado delas facul-
tades, sino que las fuerzas que operan en contra parecen ser cuan-
titativamente superiores. En todo caso pareceria que para la  
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universidad las metas de la integracién son exclusivamente econé-
micas y no culturales. Felipe Herrera sefiala que

la Universidad latinoamericana debe formar no solamentea los profesio-
nalesy los técnicos que han derealizar la obra dela integraci6nsinolos
idedlogos, los socidlogosy los politicos que nutran el proceso econdmico
y social del espiritu y de la mistica que la gran empresa dela integracion
requiere, y que proyecten y creen las nuevas instituciones orientadoras
y reguladoras del proceso de regionalizaci6n.

Hay dos modosposibles de actuar por parte de la universidad
para formar el sentimiento nacionalista latinoamericano: uno po-
sitivo, creando una concienciasocial, racial o cultural, y otro por
negacion, exponiendolas formas de salir del miedo y dela poster-
gacion, de los intentos de separacion de nuestros pueblos. En cuanto
al aspecto positivo, dice Ignacio Gonzalez Ginouves:

este sentimiento latinoamericano no sera robusto ni adquirira vitalidad

mientras no se penetre en la conciencia de los pueblos, mientras que no

consiga quecadalatinoamericanose sientasolidario de los demas ciuda-
danos del continente en algo pretérito, presente y futuro. Slo sobre la
infraestructura de una conciencia latinoamericana sentida, de una con-
fraternidad sélida y deseadaporlos pueblosy los individuos, podra en-
raizar, con miras a durar y resistit los embates y fracasos, una integracion

econémica, comercial, politica, cultural y hasta geografica.*

Es importante hacer una compulsa enlas universidades y en ca-

da facultad acerca de la existencia de bibliografia local sobre la in-
tegracion latinoamericana,las investigaciones quese realizan sobre
ese temay las menciones que se hacen en los programas de cada ma-
teria. En principio, en los organismospropios dela integraci6n exis-
te limitada bibliografia que trata el tema de la integraci6n cultural.
En los doscasos las omisionesson significativas. Si realizaramos una
compulsa de los gastos gubernamentales en materia de aportes a
institutos de integracion, el resultado seria nulo. Todos somoscons-
cientes de quela integracion debe comenzar porlas aulas, pero poco
se ha hecho tanto porlos gobiernos comoporlas autoridades uni-
versitarias. En todas las reuniones internacionales dedicadasal te-

* Ignacio Gonzalez Ginouves, ‘‘La Universidad comoinstrumento de
integracion’’, en Universidades, 41 (1970).  
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madeberian estar presentes educadores que contribuyeran a formular
planes comunesy a esbozar politicas educativas de integraci6n.

Hist6ricamentehan sidolos ejércitos y los caudillos los que pro-
vocaronla desintegracién, pese a que loslibertadores lucharon por
la unidad. La tarea de reunién corresponde a la educacién. En los
Ultimosafios los que acentuaronla desintegraci6n han sidolos dic-
tadores militares, quienes a través de la doctrina de la seguridad
nacional y desus aspiraciones geopoliticas crearon recelos en los paises
vecinos. Por eso resulta indispensable hacer un replanteo histérico
en nuestros paises, pues sigue existiendo unaserie de prejuicios que
impidenla union franca de los pueblos. En el campouniversitario,
en cambio,existen muy buenosantecedentes de una tendenciain-
tegracionista. Muchos alzamientos juveniles se hacen con el grito
de la unidad continental. Durante el periodo de la Segunda Guerra
Mundial, el peligro nazi uni6 a las universidades latinoamericanas
y en la década delossesenta y los setenta los movimientos univer-
sitarios de los paises con sistemas democraticos protestaron porel
atropello a la autonomia universitaria y las persecucionesen las uni-
versidades delos paises donde existian gobiernos militares. La Union
de Universidades de América Latina (upuAL) ha sido un foro que
permanentemente haluchadoporla libertad de las universidades
en todos los paises.

Pero en la universidad actual se hace énfasis en las instituciones
y las teorias de los paises desarrollados, especialmente de Estados
Unidos y de Europa. La historia y la geografia de América Latina
son soslayadas o mal ensefiadas, con uncriterio nacionalista agresi-
vo para los paises hermanos. Luis Alberto Sanchez sefiala unaserie
de falencias en la ensefianza, considerando que se descuidan as-
pectos comosociologia, antropologia, ciencias naturales, derecho,
historia y problemas econémicos de América Latina. No hay estu-
dios adecuadosdelegislaci6n comparadalatinoamericananise rea-
liza el estudio de los tratados internacionales de nuestros paises.°

Planteadas las controversias geopoliticas por los Estados Unidos,
nos damos cuenta de que practicamente no conocemoslarealidad
politico-social, o la econémica, de paises que son actores de cor-
flictos, como Nicaragua, Panama, Santo Domingo El Salvador.

Los planteos modernosde integraci6n no han penetrado en nues-
tras universidades sino marginalmente. El estudio de los fenéme-

» Luis Alberto Sanchez, ‘‘La Universidad y la integracién latinoameri-
cana’’, en Universidades, 30 (1967).  
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nos dela integraci6n es una especialidad que requiere técnicos bien
preparados.

Los gobiernos pueden dar saltos cuantitativamente sorprendentes
en materia de integraci6n al manejar las decisiones politicas, pero
la integraci6n real es lenta, porque es un productoelaboradoe in-
troducido en la comunidadpor la educaci6én. El camino politico
aparece comoindispensable, pero tarda muchisimosafios hasta que
se adoptan decisiones. En cambio, el camino de la educacion es
lento y progresivo, se incorpora a la cultura de los pueblosy per-
manece en ellos. La educaci6n necesita de la accién politica y la
accion politica de la educacién.

La formaci6n de la opinion publica continental es indispensa-
ble para oponerse al colonialismoy a la transnacionalizacion que
se opera desdelos centros de poder. Decia Rubén Dario quela ge-
neraci6n de 1900 confié romanticamente en que bastaba “‘creer en
Jesucristo y hablar en espafiol’’ para lograr la unidad.” Ahora, pe-

se a la unidad de la lengua(salvo Brasil y Haiti) o dereligion, la rea-
lidad se ha encargado de mostrarnos que estamos unidosporla
ret6rica, pero separadosenla practica por intereses materiales. Los

calculos econémicos de quienes se interesan en estos aspectos han
operadoen contra de la integracién. Poreso es importante la accion
de la universidad en la formacién de ciudadanosy lideres, y en la

adquisici6n de una conciencia del conglomeradosocial, elementos
que constituyen el requisito primero para impulsar la unidad.

Luis Alberto Sanchez dice que la universidad debe analizar el

problema desde distintos puntos de vista:
a) cOmo juzga la integracion el universitario —
b) cémo puedecontribuir a ella el universitario
c) como debe contribuir a ella el universitario

d) qué debe esperar deella el universitario
e) qué espera la sociedad de un universitario formado dentro

de un climay sistema integracionista.''
Se debe tomar, para hacerla evaluaci6n, a un universitario que

esté en el promedio, pues siempre habricriterios divergentes. Unos

estaran en contra por ideologia o por ignorancia, otros son indife-

rentes, otros aceptaran la unidad concriterios distintos. Ahora se

plantea, por ejemplo, si el desarrollo nacional o tal vez la integra-

cién conlos Estados Unidos son previos a la unidad subregional.

i eed.
n [bid.  



 

 

136 Eduardo C. Schaposnik

Algunos pensaran que basta el intercambio comercial para dejar
de ser un todo heterogéneo.

La universidad es la encargadade lograrla sintesis globalizado-
ra, de crear unafirmeconvicci6ny la conciencia integradora. Con-
tribuye, comodijimos, a formar los lideres nacionales entrelos cuales
emergen los gobernantes, los que tienen mas facilidades a la vez

para un intercambio de conocimientos con intelectuales de otros

paises; son los que pueden lograr mas facilmente homogeneizar un
pensamiento, intercambiar conocimientos, amalgamarlos espiri-

tus. Los conocimientos impartidos en la universidad formaran el
elemento dinamizadory creador deese sentimiento de regionalis-
mo indispensable para triunfar en la idea.

Actualmentesélo la Universidad Nacionalde La Plata y la Uni-
versidad Central de Venezuela poseen cursos de maestria en Inte-
gracion Latinoamericana. Es necesario fomentarlos estudiosen el
pregrado yen el posgradodelas universidades de América Latina,
realizar seminarios, encomendarinvestigaciones, organizar actos de
reciprocidad con otras universidades. Es necesario reinterpretar y
reescribir la historia, para que la ensefianzadeesa disciplina no sea
el recuento delos conflictos y actitudes negativas entre los pueblos.
Hacerla historia civil, en lugar de la historia militar de las bata-
llas. Hay un sano nacionalismo y un chauvinismodesintegrador que
conspiran contralas posibilidades futuras de los paises. No existian
paises mas enconadosqueFrancia y Alemania, separadospor gue-
tras y odios ancestrales y, sin embargo, fueron los artifices de la
Comunidad Econémica Europea.

Unapolitica que debe ser encarada por la Union de Universi-
dades de América Latina es la edicién comindelibros para estu-

diantes latinoamericanos, cuya redacci6n tal vez se deba encomendar
a un conjuntoderelevantes personalidades. Lo que puede ser mas
sencillo de organizar, y posiblementeresulte de una trascendente
importancia, es una agenciadedistribucion dellibro latinoameri-

cano, especialmente de aquéllos editadosporlas universidades, que
carecen de un mercado comin organizado. Esta es una empresa con-
junta que puede movilizar capitales ya invertidos e inutilizados,
en la mayorparte de los centros de estudio. En cada pais se deben
arbitrar franquicias aduaneras, cambiarias y administrativas para que
estos libros puedan circular libremente.

Nadie es capaz de imaginar las trabas que existen para la bis-
queda de documentaci6n o bibliografia sobre temas latinoameri-
canosen nuestros paises. Existen barreras de todotipo, que incluso
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se ponen en evidencia en las aduanas. Ni qué hablar de la equipa-
racion detitulos ni del intercambio de alumnoso de docentes que
se puedarealizar. En Europa unidase traslada el individuo con el
titulo profesional, transportando el derecho adquiridoen su univer-
sidad de origen. La ciencia no se puede universalizar en nuestros
paises mientras existan trabas detipo policial parael libre desarro-
llo de los conocimientos.

Es claro que el temadela integraci6n s6lo constituye una parte
de la tarea de una universidad, considerado como tema de estudio
especializado. Lo que importa fundamentalmenteesla orientaci6n
latinoamericanista que se debe imprimir a todala curricula. No se
trata de unificar la ensefianza en toda Latinoamérica, de lograr uni-

versidadesiguales. Se trata de mantenerlas diferencias, pero con
un pensamiento fundamental, queesfijar la mirada en unnacio-
nalismo latinoamericano, que resalte los rasgos comunes existen-
tes, que conlleve una accion colectiva a partir de hombres, modali-
dadese instituciones diferenciadas. Dentro de sus modalidades par-
ticulares debe buscarse la especializaci6n, ahorrando esfuerzos y
recursos.

La integracién suponeun anilisis acucioso y atento los aportes de cada
universidad, de cada regi6n universitaria, de las universidades de cada Na-
cién; se trata de un movimiento que, lejos de pretender uniformarlas
discrepancias regionales, tratara de sintonizarlas, acordandolas sin des-

truirlas. De ahi, también, que el concepto de Universidad Nacional de-
ba ser revisado a fondo. Para mi criterio alli responde a una acepcién

decimon6nica, propagada en sus comienzos por el Tratado de Viena,
y luego, porel de Versalles de 1918. Ese nacionalismo tiene dos caras:
la una constructiva, en cuanto se esfuerza por definir y reforzar los carac-

teres propios de un Estado o Nacién; y otro negativo u obstruccionista,

que oculta el propésito de impedir las integracioneslocales, regionales

o continentales que podrian fortalecer el espiritu solidario con que los
paises chicos pueden oponerse a ser absorbidos por los Grandes Poderes
de la Tierra.'?

La mision de la universidad como integradora cultural es sus-
tancial para formarla conciencia latinoamericana y puedesin creerse
Gnica depositaria de la raz6n, liderar el proceso de integraci6n espi-
ritual y cultural. Lo que si puede afirmarse es que este proceso de
unificacién cultural no puede producirse al margen delas universi-

2 Ibid.
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dades, porla importancia que éstas revisten en la cultura de nues-

tros paises. La V Asamblea General de la Unién de Universidades
de América Latinavot6 una serie de recomendaciones; algunas

las transcribimos por considerarlas plenamente vigentes:

1. Que las Universidades de Latinoamérica tomen conciencia dela reali-
dad histérica, social y cultural de sus propios paises y estudien sus recur-

sos y necesidades humanas.

2. Como deberde las Universidades en América Latina [se conside-
ra] el estudio de los valores culturales latinoamericanos, su promocion

y difusién, tanto de sus creaciones comode sus hombresrepresentativos,
a fin de quese perfile la personalidad espiritual de América Latina y su
funcion en la cultura humana universal.

3. Para contribuir a la formacion dela conciencia integradora de Amé-
rica Latina, se recomienda quelas universidades promuevanla revision
de los textos de historia de nuestros paises, en todoslos niveles.

4. Que, ademas de coordinarel proceso de integraci6n conlos orga-
nismos ya existentes para la ciencia y la cultura, se institucionalicen en

todas las universidades latinoamericanas organismos que lo promuevan:
C4tedras, Institutos, Oficinas de Relaciones Latinoamericanas, Seminarios

Inter-universitarios Internacionales.
6. Quese creen asimismocentrosde investigacién de interés coman

a varias universidadesypaises.
7. Que, a fin de conseguir la integraci6n cultural, mas sdlida en Amé-

rica Latina, se promueva tambiénla integraci6n dela Instituciones Uni-
versitarias de cada pais y a nivel regional.

8. Quela integraci6n no constituya una esquematica y empobrece-
dora sintesis de aspiraciones comunes,sino quese realice sin detrimento

del tesoro cultural de cada pais.

En el orden de la investigacién, la uDUAL preconizala crea-
cién de un Centro Latinoamericanoconvistas a la coordinacién de
los programas de investigacion de América Latina.

Teniendoen cuenta el esfuerzo econémico que estan realizan-
do los paises latinoamericanos para mantener sus universidades y
las necesidadesinsatisfechas en materia de investigacion, que se su-
pone debeser materia de tratamiento especial de nuestras casas de
estudio, todos los esfuerzos dispersos y duplicados constituyen un
desperdicio que estamoslejos de poder afrontar y que nose justifi-
caria tampoco en paises de mayornivel de desarrollo. Es mas, hay

‘5 ‘“Papel de las universidades en la integraci6n espiritual y cultural de
América Latina’, en Universidades, 30 (1967).

 

 

Universidad ¢ integraci6n latinoamericana 139

investigaciones que unsolopais no esta en condiciones de empren-
der; por eso investigar en determinados camposdebeser obra con-
junta de dos o mas paises de la regién. Sobre esto se ha hecho muy
poco, pero en América Latina se gastan en conjunto abundantesre-
cursos que esposible utilizar mas racionalmente parallegar a ren-
dir con un alto grado de eficiencia, tal vez en un nivel similar al
de los paises desarrollados que tanto se trata de imitar. Mediante
el esfuerzo conjunto se podria lograr mantenerinstitutos deinves-
tigacion y de formaci6n de investigadores en algunas ramas de la
ciencia y en referencia a algunos problemas de indole regional.

En el campodela docencia no es mucholo que se ha hecho.
Las universidades han trabajado muy poco en este tema casi no
se ha formado conciencia clara de su importancia.

En otros campos, en materia de integracion hay experiencias que
pueden considerarse malas, y por tanto en caso de encararse nue-
vas iniciativas en esta materia es necesario no reincidir en los fraca-
sos. Los esquemas de integraci6n latinoamericana, tanto la ALALC
como su sucesora la ALADI y también el GRAN, han entrado en

crisis y, como veremos masadelante, se trata de unacrisis derivada

del modelo adoptado. Parte del problema ha surgido del hecho de
no haber sido tomados en cuenta obstaculos muyserios que han
interferido y que no dudamosseguiraninterfiriendo en experien-
cias posteriores. Para obviar esas dificultades, es necesario estudiar
nuevos modelosy estrategias que permitan llevar adelante unaefec-
tiva integracién.

Entre los obstaculos que interesa mencionar a esta altura del
trabajo, hay algunos derivados de presiones, o supuestas presiones
externas, y de oposiciones internas de grupos de poder muy im-
portantes. Aunque también algunosde los obstaculos son de or-
den cultural, y sobre ellos también la accién de las universidades

es fundamental. Los rasgos de dependencia cultural no han permi-
tido adoptar, comoenel caso europeo, formulas audaces que demues-
tren creatividad frente al estancamiento la crisis de la América
Latina. La liberaci6n de esa dominacién mental es tarea fundamental
de nuestras casas de estudio. Hasta ahora parece ser verdad lo que
han sostenido Darcy Ribeiro" y otros autores: que la universidad
es una instituciénpolitica conservadora, que educa de acuerdo con
las modalidades dominantes en la sociedad, especialmente de los

4 Leopoldo Zea, ‘La educaci6n universitaria en la integracién latino-
americana’, en Universidades, 1976.  
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grupos mas poderosos en cuanto a influencias en las esferas de go-
bierno. Las ideas renovadoras en cuantoal desarrollo latinoameri-
cano no parecen haber entrado en las aulas y Salazar Bondy dice
que se ha mantenido lo que se denominala ‘‘cultura de domina-
cion’’."* Si esto es asi hay un grave cargo de dependenciacultural

a nuestras universidades, factor fundamental por removerpara en-
carar con eficacia cualquier estudio de esta naturaleza. Frenteal fra-
caso de nuestras politicas econémicas sociales y al estancamiento
de los procesos de integracién, se hace imperioso revisar los mode-
los de ensefianza, quenoserefieren exclusivamentea lo econémico.

El ideal de la integraci6n noserefleja en el modelo comercia-
lista, que abarca s6lo a una infima minorfa privilegiada en cada

pais. Cualquier otro modelo quese adopteseren sf un instrumento

de cambio y por tanto hay que formaresos profesionales para el

cambio,en reemplazodelos actuales, que han sido entrenados en
la conservaci6n de un sistema de privilegios. No hay mentalidad
de cambio posible si no se analiza previamente, y se hace concien-
cia, el estado de dependencia cultural en que nos encontramos. No
es posible construir modelosde integraci6n para el desarrollo, cuando
en la mayoria de nuestras facultades de economia este temaesig-
norado o se estudia solamente en la formulaciénclasica. Si no se
tomaconciencia deesto, dificilmente podranarbitrarse soluciones
dentro de las universidades y su contribuci6n al esfuerzo integra-
cionista sera nulo. También Darcy Ribeiro'* dice que para cam-
biar algo hay que tomarconciencia de lo que se quiere cambiar,
cuales son losfines propiosy los ajenos a nuestros pueblos,la reali-
dad que estamos viviendo en nuestra region.

En defensa de nuestra universidad debemosdecir queesa for-
macion dependiente no es patrimonio Unico de lascasas de estu-
dio, sino de todo el panoramapolitico de los paises y que, pese
a todo, las universidades siguen siendo reducto, aunque sean sdlo
bolsones, de un sentimiento progresista que se puedeir desarro-
llando. Hay queencarar los planes para la paz. Nos sentimos mas
cémodos enunciandola violencia sin cambios que el cambio sin

violencia. La raz6n, la creatividad, el cambio, debenser patrimo-
nio cominy liderado por las universidades. Su misi6n es actuar
comoagente catalitico del cambioy arraigar la idea de la integra-
cién. La tomade conciencia comincontribuiré a acelerarlas deci-
 
’ Ibid.
‘6 Tbid.
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siones politicas continentales. La universidad debe actuar como
aglutinante frente a la disgregacién que se ha operadopor razones
financieras, especialmentela presi6n ejercida por la deuda exter-
na. Las dificultades politicas surgidas de la profundacrisis que afron-
ta la region han postergadoel tratamiento adecuadodeesta cuestion.

Frente al avance delas tendencias panamericanas es indispen-
sable estudiar tambiénlas politicas por seguir con la potencia do-
minante del hemisferio. No sélo este tema es desconocido en
nuestras universidades, sino que ha faltado unaclase dirigente po-
litica que fije posicionesclaras de los paises respecto dela interfe-
rencia en las politicas nacionales. Nose tratade encarar estrategias
aislacionistas, imposibles por otra parte, sino de establecer cuales
son las politicas de mayorrealismo e independencia para América
Latina.

El latinoamericanismo debe estar perfectamente fundado. Se
trata de oponerpolfticas concretas a otras que vienen impuestas.
En todo caso, Norteamérica es un socio obligado con el que hay

que negociar de igual a igual, ampliando el poder de negociacion
a través de la unidad. No debemosolvidar que la formula dela
ALALC que Ilev6 al fracaso la idea de la integracion, que era tan
activa en 1960, se debié principalmentea la influencia de factores
de presién que provenian delas relaciones interamericanas. Un nue-
vo proceso de integracién mas profundo, que abra totalmentelas

fronteras, puede terminar por hacer més facil la conquista de los

mercados locales y del mundo desarrollado.
El alto grado de subdesarrollo y dependencia constituyen los

parametros ineludibles en los que hay que ponerla atencion. Pue-

den hacerse varias lecturas del problema dela identidad cultural
de América Latina, pero creemos que es mas importante no

perderdevista objetivos idénticosy las trabas que soporta todoin-
tento de integracion.

Es fundamental orientar el trabajo de la universidad hacia el

anlisis de los aspectos cualitativos del desarrollo. En la década de

los cincuenta y delos sesenta el papel impulsor de la integracion

lo cumplié con bastante eficacia la cepAL. En ese periodo surgie-

ron valores, ideales, paradigmas, que movilizaron a los pueblos, cosa

queno esta sucediendoen la actualidad. El vacio dejado por la uni-

versidad en este aspecto es fundamental. Posiblementesi hubiera

habido un trabajo comin entre todas las facultades de economia

de nuestros paises, se hubieran logrado proyectos superiores a los

que se obtuvieron. Sin embargo, la cept batallo sola contra la  
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presion desectores internos y externos, que lograroncristalizar un
proyecto liberal y castradorde la integracién. Nuevamente hay que
hacer el esfuerzo de levantar un proyecto y hacerlo conciencia, pe-
fo esta vez, con mayor experiencia, no permitir que la ideaseasus-
traida.

La situaci6n que tenemosque confrontar hoyes atin mis dificil
que la de 1960. Las condiciones de la crisis son mas severas, ha
aumentado la dependenciay la transigencia de los gobiernos con
las medidas impuestas desde el exterior, tanto por organismosin-
ternacionales como porgobiernose institucionesfinancieras inter-
nacionales.

Hoyse haacrecentadola brechaexistente con los paises des-
arrollados, algunas experiencias se han frustrado, las soluciones de
corte liberal se han incrementado,se ha deterioradoel aparato in-
dustrial que se habia desarrollado fundamentalmente desdela Se-
gunda Guerra Mundial. La mayorparte de los gobiernos ha aceptado
implicitamente que se debe negociar vs @ vis con la potencia del
norte y que no conviene en estos momentosagitar la bandera de
la unidad continentalfrente a la necesidad de conseguir préstamos
otorgados porlos organismosinternacionales. Ha habido un renun-
ciamiento o una postergaci6n de la independencia politica y eco-
nomica y es necesario que las universidades reivindiquen esos
principios. El manejo de los recursos aut6nomosdelos paises no
es posible si no aseguramos la autonomia de pensamiento.

Si la situacion politica de nuestra region ha empeoradoen esta
década, también lo ha hecho la situacién de nuestras universida-
des. No hay posibilidad de unapolitica cultural aut6nomaenpai-
ses que han renunciadoa ejercer la autonomia,y estan renunciando
a ejercerla aquellos paises que se resignan a la permanencia dees-
tructuras caducas de recesién y acentuamiento delos privilegios.
EI nacionalismo, sobre todo en el orden cultural, es unodelosele-
mentos fundamentales de la autonomia. Se han acentuadoenes-
tos Gltimosafios los caracteres del atraso: la desindustrializacion y
el caracter monoexportador, la desnacionalizacién de nuestras eco-
nomias, que dependen solamente del impulsoexterior, la falta de
ahorro e€ inversion propios, las politicas econémicas subordinadas,
la paralizacion delos avancescientificos y tecnolégicos en una dis-
persiOn suicida y una baja significativa en los aportes del gobierno
a la educaci6n e investigacion.

Las Gltimas experiencias que tenemos hoy en materia de inte-
gracion son las del tratado de Argentina con Brasil y Uruguayy,  
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desgraciadamente, favorecen més a los grandescapitales interna
cionales queal desarrollo nacional. Se ha dicho reiteradamente que
América Latina esta ya al borde dela crisis total y que no habria
majfianade no adoptarse resolucionesvalientes. Estas aseveraciones
se renuevan permanentemente,perolo inocultable es quela situa-

cién ha empeorado y que ain no hemosencontrado la oportuni-
dad propicia para formular nuevas ideas que nos saquen deeste
marasmo.Si continia este estancamiento, el deterioro no alcanza-
ra solamente a nuestras economias, sino a nuestras imstituciones y

a nuestro acervo cultural. Hervé Carrier dice que en la educaci6n
universitaria hay cuatro objetivos relacionados con el desarrollo:

Ante todo hay que propiciar en todos los miembros de la comunidad
universitaria las actitudes morales favorablesa las tareas del desarrollo.
Hayqueelaborar una concepcién del desarrollo integral. Se debe cola-

borar, de una manera o deotra, en algiin proyecto concreto con miras

al desarrollo, y finalmente, todo programa de accién debe contar con

una amplia participacion de profesores y estudiantes con miras air for-
mando una comunidad universitatia socialmente comprometida."”

Es necesario que todo esto comience a operaren las universida-

des y que pase a ser unapolitica consecuente en todas las casas de

estudio. De otro modo, todo trabajo sobre la integracién latino-
americanaes inatil. La unidad de pensamiento debesurgir de la uni-

dad deesfuerzosdelas distintas disciplinas. Sin el intercambio que

se puederealizar entreellas es dificil encontrar un método adecua-

do para analizar la multitud de problemas que afronta América La-

tina. La unidad del saber es una respuesta a la dispersion actual

de conocimientos. En realidad, estamos tratando un problemade

organizacién de la universidad dentro de un tema comoel quese

relaciona con la integracién latinoamericana. Pero es que en este

caso es donde se nota mas la ausencia de interrelaci6n entrelos es-

tudios.
Alfonso Borrero dice que la explosién de conocimientoshalle-

vado al enciclopedismo, y que la fragmentaci6n en la ensefanza

ha traido como consecuencia un efecto disociador sobre los simbo-
los, patadigmas, valores, etcétera, que movilizan a las sociedades."*

 

” Alfonso Borrero, Agustin Lombana Marifio y Roberto Gil de Mares,

“Ta educacion universitaria en la integracion latinoamericana’’, en Perspec-

tiva y responsabilidad en América Latina, México, UbUAL, 1977.

18 Ibid.
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Se integra un sistemacultural cuandolossectores de la poblacién

comparten los mismosvalores, simbolos, mitos y creencias y tienen

iguales oportunidades de acceso a la educaci6n y al conocimien-
to."” Esto es fundamental para poder comprenderel papel de la
universidad en la integracién. Las primeras argumentaciones que
justificaban la necesidad dela integracién estaban basadas en ra-
zones exclusivamente de tipo econémico, mucho mis faciles de en-
tender y sobre todo de trasmitir, ya que incorporarvaloressociales,

politicos y culturales, que son mas amplios, implica la dificil tarea
de lograr que se unifiquen en creencias para todos lossectores.

A pesar de que en América Latina lo que mas ha abundado son
los diagnésticos, el primer papel de la universidad en relacién con
la integraciOn es trazar un cuadrodela realidad quese esta vivien-

do. Cadapais tiene caracteristicas singulares y comunes denomina-

dores con el resto. Las caracteristicas comunes tienen que ver con
los rasgos del atraso. A partir dela definicién de esos rasgos comu-

nes comienzala elaboracion de un programaqueenfrentelos pro-
blemas propios de la universidad, como el atraso cientifico y los
problemas politicos, econémicosy sociales por los que atraviesan

los paises. La universidad elabora planespara los 6rganospoliticos,
pero tambiénlos propios, pues a ella compete también un papel,
quees contribuir a una elaboracién permanentede planes concre-
tos para elaborarla ciencia que hagarealidad las transformaciones
sociales. Hay que tratar que la universidad emerja con un nuevo

papel, dejandola pasividad que la ha caracterizado, ya que tiene
prestigio atin para ejercer influencia en la sociedad.

El otro papeles analizar la conformaci6n de los actores en las

sociedades nacionales y la insercién delos paises en los esquemas

internacionales. Paises dependientes comolos nuestros han estado
volandoa ciegas con respectoa la realidad internacional. Otras hu-
bieransidolas posibilidades de nuestros paises, aun frente a la ma-
nifiesta desventaja, si hubiéramos conocido a nuestros contendientes.

Hace ya muchosafios que hemossido Ilamadosa la realidad y que
se nos ha ubicado enla marginalidad del sistema internacional. En
consecuencia, aunque sea para emerger,si ése es el espiritu, es ne-
cesario conocer nuestra realidad y la de los demas. La formacion
de conciencia y la concepcién delas estrategias es el otro papel fun-
damental de la universidad.

'° Gustavo Lagos, ‘‘La cooperaci6n universitaria y la integracion latino-
americena’’, en Revista de Integracion Latinoamericana, 4 (1967).
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Es aqui dondese ponederelieve la importancia de la autonomia
universitaria. La elaboraci6n deestrategias que gocen de consenso
es producto de un constante debate que sdlo puede producirse en
libertad.

Los cambios quese han registrado en el mundo han dejado fuera
decontextolas ideas que se tenian sobrela inserci6n internacional de
América Latina. Los esquemas tradicionales de una relacion con
los paises desarrollados han dejadodeser realidad por voluntad ma-
nifiesta deellos, y el fendmeno pareceirreversible. La cooperacién
internacional entre los paises poderosos en el orden financiero, eco-
nomicoy politico es una realidad, mientras que porel lado delos
paise 4 abdesarrollados la desunion esla regla. La antigua creencia
de la autarquia y de la soberania de las naciones ha sido desplaza-
da porla regionalizacion, por la creacion de organismos comunes
con poderes supranacionales, para obtener una insercion mas equi-
librada.

Posiblementesea Jap6nla Gnica experiencia de un pais indivi-
dualcon escaso espacio geografico que se ha convertido en una po-
tencia. Europa ha resurgido comopotencia gracias a la unidad. Es-
tados Unidos, Rusia y China constituyen verdaderos continen-
tes. Los paises pequefios que noIleguen a un acuerdo cediendo
parte de su soberania, parecen destinadosa desaparecerconlos Tasgos
de independencia que se supone deben poseer los paises sobera-
nos. El nacionalismo, tal como se lo concebia hace unas décadas,
no tiene cabidaen la actual realidad. Una nueva conciencia inte-
gracionista va invadiendola comunidadinternacional, aunque per-
siste, o tal vez porello, la division entre paises desarrollados y
subdesarrolladosy el reparto de zonas de influencia. La idea delblo:
quelatinoamericano noesreciente, pero la realidad politica de nues-
tros paises parece indicar quepesea la victoria de las democracias
en casi toda la region, se ha retrocedido, por lo menosenla inten-
cion de concretarse en breve plazo. La accion dela universidad es
mas facil en la medida que no hay restricciones

a

las libertades,
aunque es mas dura porqueel grado de dependencia se ha acen-
tuadoy las oposiciones desde el sector externo son mayores.

E] estancamiento

o

el retroceso en la concrecién de la unidad
latinoamericana se corresponde con unretroceso delas ideas poli-
ticas progresistas en Latinoamérica. La inoperancia de la democracia
trajo en el pasado unaola de golpes militares que convirtié a la re-
gion en un gran cuartel, donde el concepto de geopolitica porel
uso de la fuerza primaba sobre la idea de integracién consensual.
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La inoperancia politica actual, producto en gran parte delas difi-

cultades econémicas y financieras y, mas todavia, porla falta de crea-

tividad politica, puede conducir nuevamente a la inestabilidad de

la democracia por la presién de algunos grupos.

Es necesario un nuevo orden politico para iniciar una nuevagesta.

Las actuales dirigencias politicas han dejado un tremendo vacio que

debe ser llenado con fuerzas democraticas 0, delo contrario, esa

actitud puede conducir de nuevo a la reivindicacion de los autori-

tarismos. La revolucién que se espera hoy no es la violenta, con una

secuela de represion comola que tuvimosen la década de los afios

setenta. El fendmenodel autoritarismo es muy peligroso, y por tanto

las organizaciones queestén en condiciones de innovar deben ha-

cerlo para salvar la via democratica. eos :

En esta ‘‘revolucién”’ latinoamericana la universidad tendria un

papel destacado, si previamentesurge una nueva conciencia en ella.

La idea de la universidad dedicada a conseguir que sea una reali-

dad la integracién latinoamericana debe estar relacionada con la

idea de una América Latina nueva en el sentido de una transfor-

maci6n politica y social. ey

En un medio politico atrasadoy sin ideas renovadoras, la uni-

versidad debe readquirir su papel de agente del cambio, conclari-

dad respecto de los objetivos, pues en definitiva no todos los modelos

de integracién conducirian al cambio y a la ruptura de la depen-

dencia.

Gustavo Lagos establece cuatro campos objetivos donde debe

comenzar por operar la universidad: la reelaboracion de los datos

de nuestro pasado comin, pata proyectarlos a nuestro destino co-

mun: el conocimiento de nuestra realidad economica, social, poli-

tica, esto es, de nuestra realidad en su totalidad; la modificaci6n

de ciertas disciplinas de los programas delas universidades, en fun-

cién dela integraci6ny la elaboracién de los modelos prospectivos

de nuestro futuro.” : ‘

Si consideramosqueel obstaculo principal que se ha registrado

en cada unodelospaises es la falta de voluntad politica de los sec-

tores dirigentes, hay que crear entre los educadores una voluntad

politica e intelectual. La universidad esta formando profesores de

nivel secundario y aun del primario. Si la universidad esta desin-

formada, poco puede hacer para quese trasmita la idea integracio-

nista al resto de los niveles educativos. Si la universidad carece de

20 [bid.

  
 

Universidad ¢ integraci6n latinoamericana 147

profesores adecuados para el dictado de historia o geografialati-
noamericanas, es dificil que pueda lograrse un nivel adecuado de
conocimientos en el cuerpo docente de la ensefianza secundaria.
Rasgo propio de nuestra dependencia, contamoscontodoslos pro-
fesores, aun en exceso, que nos puedanensefiar historia universal
0 europea, mientras que carecemosde quienes puedan analizar cri-
ticamentela vidapolitica y social de cada uno delos paises herma-
nos de nuestro continente.

Mientras que en el més alto nivel politico no se produzcan de-
cisiones que impulsen la integracion, la concienciacritica de la uni-
versidad debe impulsar los nuevos ideales, con un alto grado de

iniciativa creadora. La universidad es asesora natural de los gobier-
nos, pero no debeesperar a ser consultada, pues en ese caso en muy
pocas oportunidades podria emplear su capacidad potencial. So-
bre éste comosobreotros aspectos, las universidades latinoameri-
canas tienen que actuar en forma coordinada, mediantesistemas
eficientes de intercomunicacion.

En el orden regional, este tipo de actividad debe ser programa-
da mediantela creaci6n de 6rganos queestablezcanrelacionesin-
terinstitucionales e interuniversitarias en los mAs altos niveles. Estos
organismos deben coordinar la participacién en los convenios de
intercambio celebradosporlas distintas entidadesculturales y los
gobiernosestablecerla prioridad de los temas de las reunionesre-
gionales, para obtenerel maximo beneficio de los fondos emplea-
dos. Debe tenerse bien presente que esta cooperacién es una forma
de planeamientoparaevitar la dispersion y duplicacién de esfuer-
zos. Ponerlos recursos educativosal servicio de la causa de la uni-
dades aprovecharlos recursos escasos que poseemos.Sino es posible
poner en ejecucién un proyecto para todoslos paises, puede co-
menzarse por algunos que retinan susesfuerzos para realizar una
serie de investigaciones tendientes a obtener un resultado aprove-
chable por todos, u ordenar estudios comunes medianteunsiste-
ma unificado de educacién superior, o coordinar los planes y
programas de educacién. Puedeparecer dificil hacer una reforma
en comin, pero pasos s icesivos itan llevando inexorablemente a
estos resultados.

La Declaracién de los Principios de Cooperacién Cultural In-
ternacional proclamadaporlas Naciones Unidas sostiene en su ar-
ticulo primero que ‘‘Toda cultura tiene una dignidad y un valor
que debenser respetados y protegidos; todo pueblotiene el dere-
cho y el deber de desarrollar su cultura; en su fecunda variedad,  
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en su diversidady porla influencia reciproca que ejercen unas so-
bre otras, todas las culturas forman parte del patrimonio comin
de la humanidad’’.

Por la cultura, dentro de la diversidad de expresiones, se pue-
den desarrollar mejorlas relaciones entre los paises, haciendo com-

prendera los hombreslas formas de viday las aspiraciones comunes;
todoslos habitantes de la region se beneficiaran conlos logros con-
seguidos en comin. Porla cultura podemoseliminarlos rasgos de
hostilidad actualmenteexistentes, crear vinculos permanentes que
no podranserdeterioradosporlos intereses creados y que perdura-

ran porsobrelos conflictos moment4neos que se puedan producir

entre los paises.

Integracton cultural

Ls integraci6n cultural comprende unaserie de aspectos en los que

la universidad podria colaborar. Existen algunos temas relaciona-

dos con ideas econémicas 0 politicas, que deberian ser actualizados.

La idea de la integracién cultural se ha desenvuelto con baja

intensidad. El Grupo Andino hasuscrito el Convenio Andrés Be-

llo de Integracién Educacional, Cientifica y Cultural. Hubo tam-
bién una propuesta en la Conferencia Regional de Bogota: un

Sistema de Cooperacion Cultural de América Latina y el Caribe,
que no se ha concretado. En la ALDI existe vigente desde 1988,
un acuerdo sobrelibros, peliculas, discos, videos y obras dearte.

El Grupo delos Ocho, en su Compromiso de Acapulco en 1987,
resolvié ‘‘procurar quela integraci6n cultural impulseel desarrollo

global y la modernizaci6n de nuestras sociedades, concertar los es-

fuerzos para que se adoptenlegislaciones nacionales tendientes a

estimular la produccién de bienes culturales’’.
En la Declaracion de Uruguay de 1988, emitida en la Segunda

Reunion de Presidentes del Mecanismode Consulta y Concertacion

Politica en Punta del Este, se sostuvo que “‘el proceso de integra-

cién requiere el establecimiento de mecanismospataintensificar

la cooperaci6n cultural y educativa de nuestros pueblosy salvaguar-

dar la identidades’’, y se propuso la puesta en marcha de un Mer-

cado Comiin de Bienes y Servicios Educativos y Culturales y la

creacion dela Biblioteca Popular de Latinoamérica y el Caribe, un

 

21 “‘Cooperacién Cultural Internacional. Declaracién de los principios de
la cooperaci6n cultural internacional’’, en Universidades, 30 (1967).
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FondoLatinoamericano para el Desarrollo de la Cultura y el Fondo
de Artes.

En 1989, se produjo el Primer Encuentro de Ministros de Cul-
tura de América Latina y el Caribe, en el que se recomendé con-
certar las politicas culturales, recomendaci6n que fue posteriormente
ratificada en la reunion de Ministros de Cultura del Grupo de los
Ocho.

Nohubodecisionesconcretas ni un impulso decidido, sino enun-
ciados comunesa este tipo de reuniones, pero a la universidadle
interesa considerar a fondoestos temas: {Qué ‘‘bienesculturales’’
se van a difundir?, gsobre qué se va a trabajar en comin en Améri-
ca Latina? Existe, superpuesta a la nuestra, una cultura emanada
de los paises desarrollados que ha tenido enormegravitacién en los
resultados cientificos y aun politicos. Tanto los érganospoliticos
—eneste caso a través de los ministerios de cultura o educacién—
comolas universidades, pueden limitarse a trasmitir las ideologias
provenientesde los centros desarrollados, que tienden a lograr una
penetracion cultural asociada a propésitos econdémicosy politicos,

o crear polos deirradiacién sobre determinadosaspectosculturales
considerados prioritarios y analizados con unavisién propia.

A este respecto hay una propuesta muyinteresante de José Luis
de Imaz parael estudio conjunto de problemas econémicosypoli-
ticos, por ejemplo, algunos formulados porla cepat en la década
de los afios cincuenta (teoria del deterioro de los términos del in-

tercambio,la relacién centro-periferia, el comportamiento del ca-
pitalismo perif€rico) o la actualizacién de la teorfa de la dependen-
cia.” Desde luego, esta enumeracién no es exhaustiva, aunque

constituye un buen punto de arranqueparala investigacion de nues-
tras universidades.

El debate sobre estos aspectos es muy importante. Tenemos de
por medioelfracaso de la integracién basada exclusivamente sobre
el intercambio comercial; existe la propuesta de un nuevo modelo
de integraci6n estructural fundadoenel desarrollo conjunto, pero
falta el fundamento doctrinario que apuntalela integracién y que
dé la justificaci6n teérica a una politica comin, no solamente en
lo econ6émico sino también en la modalidad de la inserci6n inter-
nacional. Hasta ahora, las expectativas no han sido satisfechas en
ningunode los camposporfalta de voluntad politica, pero la uni-

*2 José Luis de Imaz, ‘‘Los estilos de pensar’’, en Revista de Integracion
Latinoamericana, 149-150 (1989).  
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versidad puede impulsar la materializacién de propésitos conla for-
mulaci6n teérica que obtenga consensopara proponerla estrategia.

Enfrentamos problemas muyserios en este aspecto, porla fal-
ta de cooperacién real entre universidades, y también porla falta
de decisiones politicas gubernamentales. La situaci6n econ6émica,
las distancias y las dificultades de comunicaci6n, conspiran contra

la materializacion de las propuestas. Sin embargo, no son ésas las
causas excluyentes porque, hace poco tiempo, el Convenio Andrés
Bello disponia de recursos y carecia de programas concretos. No obs-
tante, repasandoel convenioy,sobre todo,los objetivos, no alcan-
zamosa explicarnos el porqué de ese fracaso.

El anilisis de esta frustraci6n y la inutilidad de las declaracio-
nes gubernamentales nos llevan a plantearnos quiénes son los
agentes de la unidad cultural y de la difusién del ideario la-
tinoamericanista. No hay duda de que falta investigacion, que
no han existido enfoquesglobales sobrela cuesti6n, ni se ha traba-
jado sobre los sectores populares en el ambito de la educacién. Na-
die piensa que,entre los paises que se integran, debarealizarse una
fusién cultural, pero tampoco sabemosprecisarlos limites exactos
sobre los que debe trabajarse para lograr la identidad y un ideario
comin.

En los discursos, abundantes, se habla de iguales valores, de

la hermandaddelos pueblos, de iguales sensibilidades frente a pro-
blemas internos como la pobreza, o externos como la deuda la
discriminaci6n, pero nose concreta la tarea y sigue predominando
la heterogeneidad sobrelas afinidades.

Los hombres de nuestros pueblos no son abstracciones 0 entelequias, si-
no criaturas de carne y hueso, que viven en un especifico ambiente
socio-cultural. Habitan en unterritorio determinadoe internalizan las
pautas culturales de una concreta comunidad,que formaparte,a la vez,
de precisos contextos regionales y sociedades globales o nacionales.

El ambito de pertenencia de nuestro hombrelatinoamericano es mal-
tiple, comolo son sus lealtades hacia su comunidad primaria, provincia
o estado, naci6n, etcétera.

La primera identidad aparece ligada a la propia tierra y a la propia
familia. Una ecologia de la cultura (T.S. Eliot) organiza el sistema de
las lealtades. De igual manera, no existe una cultura universal abstracta
y valida para todos los hombres y para todos los pueblos. Hay una particu-
larizaci6n y regionalizacion dela cultura, a partir de las diversas cu/tu-
ras nacionales, que expresan un variado p/uralismocultural. Cada nacion
tiene su propio e¢Aos (cultura) identificatorio diferenciado de otras na-

:
i
:
:
:
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ciones. De esta manera, la cultura nacional define el modo de vida y
la unidad deestilo, el pensar y el sentir,el ser y el existir de cada comu-
nidad nacional. Entonces, no se puede hablar con propiedad de ausen-
cia de identidad nacional, porquelas culturas generadas porlas respectivas
comunidades nacionales tienen siempre caracteristicas diferenciadas.

Todavariaci6n cultural que no sea adoptada o impuesta es producto
de la creaci6n cultural.”

Nadie puede negarque la existencia de una naci6n esta condi-
cionadaporel hechode poseersus individuos una cultura comin,
y que la afirmaci6n cultural de la identidad nacional resulta equi-
valente a la afirmacién de la soberania en el orden politico. Por
ello pudo decir Juan Pablo II: ‘‘Velad con todos los medios de
que disponéis por esta soberania fundamental que posee cada na-
cién en virtud de su propia cultura’. La identidad, pues, no nece-
sita demostraci6n: se impone porevidente.* De igual manera, al
interrelacionarse a través del préstamoo la difusi6n cultural, todas
las culturas son fronterizas y la transculturacién es una regla histo-
rica. No hay culturas puras o aisladas. La historia de las culturas,
dice Uslar Pietri, ‘‘es la historia del contacto y la mezcla de las

culturas’’.*
En 1987, Argentinay Brasil firmaron un amplio acuerdode in-

tegracion, en el que lo cultural ocupaba un lugar tan importante,
de tan amplios alcances y de tales posibilidades que me obligan
a calificarlo como nuestro ‘‘gran compromiso’’. El famoso ‘‘Proto-
colo Nam. 18’’ dice que, dado:

Quela relaci6n cultural entre los paises es un poderoso factor de aproxi-
maci6n, conocimiento mutuo y entendimiento entre los pueblos.

Quela existencia de una frontera comin entre los dos paises pro-
mueve fenémenosculturales especialmente ricos y dinamicos.

Quela existencia de un admirable patrimonio cultural, conyergen-
te en sus raices hist6ricas y enriquecido porlas naturales peculiaridades
de cada pais, caracteriza y enaltece a las sociedadesargentinaybrasilefia.

Queese patrimonio cultural se debe tornar cada vez mas accesible
reciprocamente, elevando asi el grado de conocimiento y el consecuente
entendimiento entre los dos pueblos.

Queel estrechamiento delos vinculos de naturaleza cultural entre

25 Gregorio Recondo, La Argentina desconocida, BuenosAires, Univer-
sidad de Belgrano, 1981.

4 [bid.
» Ibid.  



 

Eduardo C. Schaposnik

argentinosy brasilefios contribuira de un mododecisivo a garantizarel

éxito del programa de integraci6n;
Deciden:
En el marco del Convenio de Intercambio Cultural vigente entre el

Gobiernode la Repdblica Argentina y la Republica Federativa del Brasil:
Establecer, en una primera etapa, las siguientes areas prioritarias

de accién, en el campo de la integraci6én cultural:
a) cine;

b) televisién y radio;

c) libros;

d) artes visuales;

e) teatro y musica;

f) institutos culturales;
g) recursos humanos.”

La marginalidad de nuestros paises se ha acentuadoenlos ulti-

mos afios, hecho constatado por diversos indicadores econdémicos.
éCudales son las consecuencias —sobre nuestros pueblosy sobreel

sistema educativo— de este peso delos centros de poder econémico
y politico? ;Cémose genera una conciencia de autonomia nacio-
nal, mientras capitulan los 6rganospoliticos de los paises? La uni-
versidad latinoamericana carece, en la actualidad, de la gravitacion

politica que tenfa en otros tiempos, pero no podemosasegurar que
se trate de una vision ut6pica el aspirar a que se creen en su seno
los elementos te6ricos que reforzarian los sentimientos de autono-

mia de los pueblos. Dicho més claramente, la universidad latino-
americana debe aspirara crear los anticuerposcontra la cultura de
dominaci6n quese ha ido conformandoenlos paises mas poderosos.

Es curioso constatar que mas de siete décadas despuésde la Re-
volucién rusa, y cuatro y media desde la terminacién de la Segun-
da Guerra Mundial, se hayan mantenidolos sentimientos autono-
mistas de los pueblos agrupadosen la Union Soviética. ¢Como po-
driamos aplicar esos ejemplos a América Latina, regién sojuzgada
en forma tanto o mas cruel quelas otras?

Si hay un signo comin para América Latina, es la arbitrariedad
interna y externa. La universidad, considerada como elaboradora de
principios de racionalidad y justicia, no ha podido encontrar for-
mas practicas de encarar un nuevo pensamiento que unifique las

26 Haydée Jofre Barroso, ‘‘La literatura en la integraci6n cultural
Argentina-Brasil’’, en Revista de Integracion Latinoamencana, 149-150 (1989).
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ideas de los pueblos. gCémo lograr la transformaci6npolitica, so-
cial y econdmicaa través de la cultura? La forma mas concretaseria

formular un modelode pais o de region. ;Quién deberia convocar
a esta tarea? La UDUAL podria ser un valioso instrumento, pero
esto requiere un financiamientoilimitado. Los gobiernos nos plan-
tean solucionesirracionales en relacién con los conocimientoscien-

tificos. El neoliberalismo, agotadoen sus posibilidades de otorgar

justicia a los pueblos, acentéa la irritacion y el descontento.

4Cémoconciliar libertad y racionalidad cientifica? ¢Comocrear

ideales de vida para los pueblos, que se enmarquenenlajusticia?

¢Cémoerradicarla irracionalidad del poder para gestar la autono-

mia, base de todo proyecto de integracion?

Pretender que la arbitratiedad del mas fuerte se encauce sola-

menteporlas leyes del mercado es una temeridad. La democracia

sola no basta para derrotar a los pequefios grupos que manejan los

intereses econdémicos, ya sea desde el exterior o en elinterior.

Cuando proponemoslograr la autonomia nacional, ya defini-

mosel caracter de nuestra intervenciénpara frenarla arbitrariedad

que proviene de fuera; cuando hablamos de justicia y equidad,

nos estamosrefiriendo al control para lograr una sociedad mas jus-

ta, a cubierto del poder queejercen los grandesintereses econémi-

cos. Todo Estado soberanoaspira a gobernarse con su propialey,

a darse su moneday a controlar los instrumentosde la programa-

cién. Todo acto de planeamiento enla vida del pais significa apli-

car principios racionales que surgen de investigaciones y de una

expresion de la voluntad soberana; todo acto de inequidad esirra-

cional. Por eso, la universidad funciona comocontrol dejusticia

y de equidad y suministra los conocimientos en defensa delos de-

rechos del hombre, de las mayorias que tienen pocas oportunida-

des de imponerla racionalidad o de fundarla.

No debemosconfundir la autonomfa universitaria con la auto-

nomia nacional. La autonomia dela universidad es necesaria para

que se aboquea la conquista de la autonomia nacional; sin embar-

go, no siempre ocurre eso y es, precisamente, el gran desafio in-

cumplido de la universidad.Es dificil planificar la investigaci6n si

no hay un proyecto nacional, pero no es necesario el proyecto na-

cional para constatar la pérdida de la autonomia y obrar en conse-

cuencia.
La tradicion latinoamericanade copiar los conocimientos de los

centros culturales del mundo, ha hecho quese ignorela misi6n fun-

damental de la universidad en los paises atrasados y pobres. No 
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es lo mismotrasladar conocimientos dela fisica, que pueden con-
siderarse universales, que los principios de la politica o de la eco-
nomia sin la aplicacién de principios racionales en relaci6n con el
medio.

Tenemosya unprincipio aplicable a nuestra universidad enre-
lacién con el desarrollo y la integraci6n. Ahora nos ubicamos men-
talmente en un pensamiento nacionalista o liberal, partidario de
la apertura al mundo. Es muyposible que racionalmente llegue-
mos a un equilibrio y que ambas tendencias arrojen unasintesis,

previo estudio delos casos concretos, mas alla de los principios ge-
nerales. Por otra parte, el nacionalismo econémico no debe con-
fundirse con un patrioterismo enfermizo que hasidola caracteristica
de algunos movimientos de extrema derecha que funcionaron muy
ligadosa la actividad politica de los ejércitos. Mientras el principio li-

beral conduciria a acentuar la dependencia, la visi6n propuesta
tenderia a una interdependencia que no nos aparte del mundo,pero
quereserve la autonomiade decisién y permita determinar el pro-
pio destino.

La universidad, como instrumento, puede reforzar la depen-
dencia o aportar las bases de una mayor autonomia.Los caracteres
de la dependencia y de la autonomia deben ser redefinidos des-
pués de los cuestionamientoshechosa las teorias. La cultura, como
conjunto de valores materiales e inmateriales que promuevenel cam-
bio, tiene también influencias externas y necesita de un replantea-
miento explicito. Por eso, sera necesario un esfuerzo dialéctico para
definir los objetivos y alcances de la cultura, de la dependencia,
del desarrollo y de la integraci6n.

Podria lograrse en todos los casos una definici6n neutra y otra
racional, acorde con los objetivos que nos propongamos.

El primero de todoses el del concepto de cultura. Nosotros nos hemos
opuestoal concepto culturalista de la universidad. Los antrop6logos di-
ran queesto es absurdo porque cultura es todo lo que hace el hombre
diferente de lo que se encuentra s6lo en la naturaleza. La respuesta es
que todo dependedela significacién de los términos. Es cierto que el
concepto antropolégico modernodecultura es el que acabamos de men-
cionar, pero no menoscierto es que uno delos sentidos.del término‘‘cul-
tura’’ mas enraizados en la tradici6n universitaria, es el que hemos
expuesto en las paginas anteriores. Desde la época del Renacimiento se
ha considerado en Occidente que existe una cultura, que es superior a
todas las otras, que tiene valor intrinseco y queel valor de lo humano
depende del grado en que los hombres puedanrealizar los valores de
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esta cultura. Y es a través de esta concepcién que hasido posible desviar
a la universidad de su mision originaria. Es debido a esta beatitud ante
la cultura que se puede establecer facilmente la cultura de la domina-
cién. Es debido a nuestra conviccién de que hay unacultura esencial que
hemos sentido la necesidad de copiar la organizaci6n cultural de paises
extranjeros y de organizar nuestras universidades de acuerdo a sus pau-
tas. Y porque creemosenla superioridad dela cultura occidental es que
hemosaceptado queseanlos cientificos y técnicos extranjeros los que nos
impongan las pautas de nuestra propia creaci6n cientifica y técnica, pau-
tas que convienen admirablemente a la conservaci6n de los agarros es-
tructurales que permiten el manejo de nuestra politica, de nuestra eco-
nomia y de nuestra ‘‘cultura’’ a larga distancia. Es pues en este sentido
en que hemos tomadola palabra cultura, sentido cuya existencia no solo
no puede negarse, sino que tiene que reconocerse que es el que ha im-

perado y sigue imperando en gran parte de nuestros medios universi-

tarios.?”

En nuestro concepto y en torno aldesarrollo y a la integracion,

el aporte singular de la universidad estaria dado porla interpreta-

cién delos problemas que afectan a América Latina. Capacitacion,

actualizacion, determinacién de objetivos y métodos deanilisis,

diagnésticos adecuados,seriedad cientifica, eleccién de caminose
instrumentos, debenser la contribuci6n universitaria.

La realidad de los problemas nacionales y regionales debeir

guiandolasactitudes. La universidad deberia ser la mejor defenso-

ra de la cultura nacional, de los recursos del pais, de la formacion

y respeto del ser humano,del bienestar y equidad de la comuni-

dad.La tarea es colectiva cuando se encara porla universidad como

conjunto, o individual, cuando el que contribuye en formaprota-

gonica es el profesional formadoy orientado porla universidad.

En las tendencias actuales, la universidad no haestado ajenaa la

crisis del pensamiento y los conocimientosy actitudes reacciona-

rias se han afincado sin muchas dificultades. A pesar deser la uni-

versidad bastion dela libertad, la censura autoritaria ha penetrado

y alterado el progreso cientifico.
Las actitudes de preservacion no puedenser patciales, pues el

sistema de penetracion mediantela difusi6n cultural es global, y

los centros de cultura de nuestros paises han bajadola guardia en

cuanto a la defensa del patrimonio nacional, incluida la cultura.

2 Francisco Miro Quesada, ‘‘La Universidad como generadora de Auto-

nomia Nacional’, en Umiversidades, 63 (1976).   
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Augusto Salazar Bondy se plantea:

¢Puedehacerse auténtica difusién cultural, es decir, concientizadora y libe-
radora, sin chocar con elsistema opresivo de la sociedad clasista y/o totali-
taria? ¢Puede lograrse esta meta operando en condiciones de estabilidad
social aun a costa del despojo y del sojuzgamiento delas grandes mayorias,
y no de cambiorevolucionario? ;Pueden cumplirse las metas dela auténti-
ca difusion cultural, que suscita la participaci6ncritica y creadora de la ma-
sa, sin que conello se ponga en cuestién el orden establecido o se reciba
la acci6n impulsadora de un movimiento de transformaci6n de la sociedad
en su conjunto? ¢Puede universalizarse realmentela cultura, lo cual signifi-
ca la racionalidad en todas sus formas,si el orden social, las estructuras de
la convivencia social, no son ellas mismas racionales y no pueden por ende
racionalizarse?*8

La cultura requiere también un Estadoy un pueblo celosos de
su patrimonio cultural, y la formaci6n de esa conciencia puede ser
también obradela universidad. El pesimismo sobre la posibilidad
de unacultura nacional hasido la nota cominenlospaises latino-
americanos. La universidad no se ha planteadoesta tarea, y el
refuerzo de la dependencia ha venido impulsado porla criticasi-
tuacion econémico-financiera, que ha replegadoa los sectores pro-
gresistas de la sociedad.

Este es el campo especifico de nuestras casas de altos estudios,
que han caido en la atonia frente a un avance del conservaduris-
mo, después de haber sido vanguardia de tantos movimientosrei-
vindicatoriosyjusticieros. Ahora, la sensacin de paises dominados
existe también dentro del ambito universitario, comoparte de un
sistema entronizadoenlasaltas esferas de gobiernoy delos parti-
dos politicos mas poderosos.

Cuandoanalizamosel modelo de integracién, como instrumento
de soberania, justicia y liberacin, estamos definiendoel papel de
la universidad. Lo que hemosexpresado en la exposicion del mo-
delo que concebimos en nuestra investigacion se confirma enlo ex-
presado pordestacados autores latinoamericanos. Angel Ramaafirma
que ‘‘todo proyecto de integraci6n cultural Jatinoamericana ten-
dra su centro de gravedad en una concepcion antiimperialista, que
es la forma militante en que los pueblos de la region reivindican

* Leopoldo Zea, ‘‘Difusi6n cultural e integracién latinoamericana’’,
Documentode trabajo de la VI Conferencia general de la AIU, Moscti, 19
al 25 de agosto de 1975, en Universidades, 60 (1975)
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su idiosincrasia’’.*? Por su parte, Darcy Ribeiro sostiéne que la
universidad, queesta inserta en el sistema global de dependencia,
no puede actuar romanticamente como motordela revolucién so-
cial, simplemente como unaexpresi6n de oposici6n, sino que de-
be arbritrar cientificamente soluciones al problemadel desarrollo
y de su deficiente insercién internacional.” Ese es el error de la in-
telectualidad y de la universidad. Las bellas frases no han hecho
avanzar los programas de integraci6n, y nos sumergimoscada vez
mas en el subdesarrollo. La universidad neutra no ha podidodis-
tinguir cuales eran los proyectos liberadores de América Latina, y
poreso se ha ganadoel concepto de conservadora, falta de critica
hacia el sistema dominante.

Los problemas del subdesarrollo, del atraso, de la dependen-
cia, del aislamiento, los compartimostodoslos pueblos latinoame-

ricanos y tambiénelresto de paises del Tercer Mundo, queentotal
constituyen las dos terceras partes de la poblacién mundial. Si nos
encontramosaisladoses porfalta de iniciativa y de acci6n, por no
tener una vision propiadel atraso y por no intentar emerger como
pueblos independientes. ;De donde esperamos que aparezca un pen-
samiento liberador,si el continente que surgi6 antes a la indepen-
dencia fue el nuestro, y es en el que mas esperanzas han depositado
otros pueblos sojuzgados? La universidad entrevé el futuro, o se
ha apoltronado en el pasado?

Para terminar, quiero reproducir una angustiante frase de Ho-

racio Godoy, que nos debe movera la reflexién:

O el continentese uneo dentro de treinta afios seremos como unareser-
va federal, como un gran zoolégico, donde vamosa estar encerrados por
alambres y funcionando como “‘nativos’’ para que otros pueblos del mun-
do vean cémoacontecenlos golpes de estado militares; como no logra-
mosorganizarnos, y como simulamos que tenemosuniversidades, pero
que enrealidad estan cerradas todo el afio porque hay huelgas, y como
se habla de revoluci6n, comose gesticula,se grita, se acaloran y se emo-

cionan, pero no se hace revolucién, y como todo sigue igual. América
Latina sera como unareserva federal del mundo, pagada por algo como
el SmithsonianInstitute para conservarnos como somos, para que no cam-
biemos. Van a venirlos turistas norteamericanos,los europeose incluso
los de los paises socialistas, a ver cOmo vivimos nosotros, cémofracasa-
mos diariamente. Fijense que cada afio fracasamos un poco mas y nos

» Ibid.
30 bid.  
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van a mantenerenel fracaso, porqueva a ser entretenido para losturis-
tas ociosos que no tienen ya en quédivertirse. Ahora vienen verlas
cosas folkléricas, después vendran a ver nuestro mododefracasar. Y di-
ran: Miren estas universidades, qué interesante; estan cerradas por huel-
gas y no funcionan, perolos nativos creen que son universidades; y otros
diran: esperen un momento queparatal fecha esta anunciado un golpe
de estado ental pais. Los militares van a tomar el poder de otros milita-
res que a su vez tomaronel poderde otros militares, qué entretenido
es todoesto.*!

Definicion del modelo de integracién latinoamericana

Es muy cominenlos circulos gubernamentales delos paises latino-
americanos, asi como en los mediospoliticos y también universita-
rios, hablar de la necesidad de la integracién latinoamericana en
forma genérica sin hacer especificacién de objetivos y contenidos.

De no profundizarse en el tema, lo mas probable es quese rei-

teren los errores cometidoshastael presentey se profundice un va-
ciamiento de contenidos que, porfalta de significado, tienda a la
desaparicién de la idea misma.

La universidad debe indagar acerca de los errores cometidos y
de los obstaculos que ha sufrido el proceso de integracién desde
hace treinta afios. En los medios oficiales y tecnocraticos interna-
cionales se ha estado ocultando la realidad de que a través de esta
generalizacién se haido liquidandoel espiritu integracionista. Si
la universidad quiere cumplir una funci6n atil para relanzar la idea
debe pensar en caminos mas prometedores, que permitan abrigar
nuevas esperanzas a los pueblos.

A esta altura, la idea de la integracion latinoamericana, a la que
seguimos adheridos, ha persistido mas porla subsistencia de algu-
nos organismos quepor la presencia mismade la idea actualizada
en el 4mbito intelectual y politico.

Anteestacrisis de la integracién que estamossufriendo, pare-
ciera una utopia mas pretender formular esquemas que introduz-
can cambios profundos en los modelos de integraci6n, cuando se
estan ensayando en todos los paises esquemas neoliberales contra-
trios a la idea del desarrollo integrado. No obstante, nos impele a
ahondar el renacimiento constante de la idea, que ha sobrevivido
a las numerosas y profundas crisis.

3! Horacio Godoy, op. cit.
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En medio de esta desintegracién delos Estadosnacionales y del

refuerzo delos lazos de dependencia, se sigue esgrimiendola idea

de una falsa soberania pararesistir a la agrupacion de naciones. En

la actualidad se intenta confundir el concepto de soberania

y

libe-

talismo econémico, cuandola realidad demuestra que son concep-

tos contrapuestos.
Estados Unidosy los paises europeos se han distanciado cada

vez mas haciendo uso de unproteccionismo que ha perjudicado

crecientemente a los paises del Tercer Mundo. Hace treinta afios

quela idea de la integraci6n latinoamericana se concretaba en la

ALALC. Veinte afios después,el fracaso se cristalizaba en el nuevo

Tratado de Montevideo que constituy6 la aap. Desde entonces

el mundo ha cambiado en formavertiginosa. El centro del poder

internacional se ha desplazado, dividido, compartido, y América

Latina ha seguido postergada,sus circulos politicos mas destacados

han carecido de percepcion y no se han arbitrado soluciones al de-

terioro econémico, politico, social y cultural, lo que ha acentuado

la desnacionalizaci6n.

Todos nosotros hemos podidopercibir a lo largo del proceso

de formulacién y desenvolvimiento del Mercado Comin Europeo

las crisis y amarguras quese interpusieron a un desarrollo arménico.

Todosesos problemas se superaron porla existencia de eficaces con-

ductores que sobrellevaron situaciones mas criticas que las que

confrontamosactualmente en los paises latinoamericanos y que pa-

recieron, en su momento, insolubles.

En América Latina esta en juego algo mas. Esta en crisis la ima-

ginacion, el poder creativo. Carlos Alzamora, el ex secretario del

SELA, afirmé en 1985 que otras naciones mas jévenes del Tercer

Mundo, porestar mejor concertadas y organizadas,estan defendien-

do mejor su soberania e independencia:

No hemos comprendido ain quela negociacién del poderpolitico y eco-

némicoa nivel internacional no pasa porel suplicatorio ni porla invoca-

cién al altruismo, sino porla organizacién de un poder de negociacion

conjunto y porla ejecucién de una estrategia que nos permita ampliar

ese poder conjunto con eficacia. Mientras los peligros se amontonanasi

en el horizonte latinoamericano, nosotros seguimosparalizados por la

falta de esa débil estructurainstitucional latinoamericana, indecisos, tal

vez, pafa empufiar en nuestras manosnuestro propio destino, y lo que

es mas grave, impotentes para organizar nuestra capacidad dedecisi6n.*”

32 Carlos Alzamora,‘‘La crisis y la capacidad de accion latinoamericana:
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No podemosocultar que a lo largo del tiempo transcurrido han
existido aspectosy actitudes positivas y negativas, pero ain perma-

nece indefinido el concepto comindeintegracién que se propugna.
Las élites dirigentes politicas, intelectuales o gremiales no han

podidodefinir en forma convincente los objetivos y los medios pa-
ra motivar a las mayorias nacionales y, a diferencia de los pueblos
europeos, ningiin sector cree que esa integraci6n resuelva sus pro-
blemas o introduzca cambios sustanciales en el desarrollo de sus
paises.

Podria suponerse que existe un defecto en la divulgacién de la
idea o un decaimientodela fe cuandose observan los inadecuados
resultados en términos cuantitativos. A los que hemos estudiado
el problema durantelargosafios nos parece que hay mas unafalta
de fe en la integracién por el modelo elegido que porlos resulta-
dos que ya eran previsibles. La crisis internacional nos encontré des-
unidos y la situaci6n caética de nuestras economias se acentud,

decayeron las exportaciones, se deterioré el comercio intrazonal, se

estancaron las economias nacionales y se lleg6 al endeudamiento
que acentuéla crisis y emergieron todos los fendmenos negativos
existentes en paises atrasados.

Nofaltaron vocescalificadas que advirtieron errores y contra-
dicciones, sin que se les prestara atenci6n. Se oculté el caracter en-
deble del sistema y todoslos inconvenientes que se confrontaban,
al despreciar la necesidad de los aportes de los pueblos. Ahora es
necesario hacer un replanteo, un recuento de convergencias y lo-
gros, aprovecharlas experiencias positivas 0 negativas, imaginarel
modelo alternativo, tomar la decisién politica de hacer un nuevo
llamado fundacional, y comenzar sobre bases politicas y cientificas
mas serfias.

La universidad debe cumplir un papel fundamental enel diag-
nostico de la crisis y también en la convocatoria a los organismos
intermedios que pueden gravitar sobre las mas altas esferas diri-
gentes. Dentro de unaideologia del desarrollo hay que imaginar,
con la mismacreatividad de los europeos, el nuevo Tratado marco
que supere las deficiencias actuales.

Hace veintitrés afios que no se redinenlos presidentes para tra-
tar el problemadela crisis que sufre la integracién. Ese es el pri-
mer obstaculo, que no podrasalvarse si no se crea una opinién

tealidades y posibilidades’’, en Revista de Integracion Latinoamencana, 105
(1985).  
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publica suficientemente fuerte para movilizar a la clase politica
latinoamericana.

Para que exista la integraci6n real es necesario, como dijo Hel-
mut Schmidt, que unos cedan a otrosy otros reciban de uno,‘‘to-
doello neto y sin reclamacionesposteriores. Pero a largo plazo todo
el mundosale ganando en una comunidad comola que tenemos
y queremosy eso no es mas que justicia’’.*

El primer parametro que debe tenerse en cuenta después delas

experiencias realizadas, es que una integracién basada en formas
comerciales aisladas no respondea las aspiraciones de los pueblos
y, ademas, esta condenadaalfracaso. El comercio es s6lo unaparte
de la integraci6n, y por eso el proceso no puede ser manejado ex-

clusivamente porlos hombres de negocios. El empresariado latino-
americano ha demostrado poca audacia e independencia en la con-
duccién de sus propios negocios y se niega a aceptar el riesgo de
competir con los oponentes en un mercado ampliado.

Entre las causas que han determinadola crisis de los actuales

procesosde integraci6n podemos mencionarlacritica situaci6n eco-

nomica mas alla del endeudamiento externo, la situaci6n politica

y el aflojamientodel afecto societario. Todo esto hasido reforzado
por instituciones insuficientes, sin facultad para autoimpulsarel
avance del proceso y porla falta de voluntadpolitica de los orga-
nismospoliticos nacionales. La transnacionalizacioncreciente de las

economiasperiféricas ha llevado a unafalta de decisién y defini-
cién acerca de los problemas que confronta la integracion.

La mismafalta de atribucionesy de decisi6n politica ha ocasio-
nado que los conflictos no hayan podido ser superados y que no
existan mecanismos para dirimirlos.

El modelo neoliberal predominante en los mediospoliticos y
aplicado a paises con profundosdesfases estructurales no podia ha-
ber llegadoa resultados superioresa los logrados. Para el destacado
politdlogo argentino Marcos Kaplan, se promovié un solo modelo
del que se esperaba que automaticamentelograra el desarrollo y
la modernizaci6n.* Para eso se adopté una ideologia reformista
conservadora, con cambios muy superficiales. El modelo se copi6

 

33 Luis Aguilar Villanueva, ‘‘La crisis latinoamericana y su impacto en

la Universidad’’, en Universidades, 100 (1985).
4 Marcos Kaplan, “‘El sistema derelaciones politicas y econdmicas en-

tre los paises latinoamericanos. Tendencia y evolucién futura’’, en Revista
de Integracion Latinoamericana, 108 (1985).
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delos paises de desarrollo capitalista avanzado, sin tener en cuenta

las diferencias estructurales. Al decir del mismo autor, en ese mo-

delo no se define el significado y el contenido dela integracion,

el sistema de valores que se adopta,las alternativas a enfrentar,las

opcionesposibles, los objetivos y medios, los requisitos internosy

externos, los agentesy resistencias, los instrumentosy las consecuen-

cias. Tampocosetrata la politica respecto de sectores y niveles so-

ciales ni se explicita cual es la ideologia, y se deduce queesla clasica

liberal. De igual modonose definen los obstaculosni se crean me-

canismospara resistir la presion de los grupos hegemOnicos ni para

articular mecanismos que superen la dependencia.

El modelo comercial no tuvo presente que existia un bajo gra-

do de interdependencia previo y no se crearon estimulos suficien-

tes para expandirel intercambio més alla de las condiciones estaticas

en que se encontraba cada economia nacional. Faltan canales co-

merciales y financieros suficientes y las actuales actitudes abren

mas las puertas a las empresas transnacionales que a las de cada uno

de los paises integrantes.
Endefinitiva, la ALALC no cumplié su cometido, no afect6 para

nadala divisiéninternacional del trabajo que se impuso, como tam-

pocola libre accion delas corporaciones transnacionalesy las rela-

ciones de intercambio.
Nose puede dejar de tener en cuenta quela crisis de la ALatc,

comola del Grupo Andinotiene profundas raicespoliticas. Ha ha-

bido numerosos cambios de gobierno, en su mayoria de tipo auto-

ritario, que restaron interés al proceso de integraci6n.

En la ALALC se exacerbaron los conflictos y las cuestiones pen-

dientes entre grupos militares, y en el caso del Acuerdo de Carta-

gena no podemos menosquerecordar el apartamiento de Chile por

la dictadura militar. El régimen comin de tratamientoa los capi-

tales extranjeros, la decision 24, tan festejada en todosloscirculos

intelectuales, constituy6 la piedra del escandalo cuando unodelos

paises se aparto de las vias democraticas. Mas tarde se puso en evi-

dencia que al descartar una funcién primordial para el Estado, emer-

gieron diferencias cuantitativas y cualitativas en paises que
confrontan situaciones tan heterogéneas. No se puede pensar en
los requisitos del mercado de competencia perfecta en situaciones

de monopolio o cuasi monopolio comolas que imperan enlospai-

ses latinoamericanos. Tampocose puede pensaren la integracién

sin preverlas diferentes situaciones de los paises en materia de in-

versiones, productividad, tecnologia o salarios. El Gnico remedio  
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quese previd en el Tratado constitutivo de la ALALC, comoen el
de la atapt, fue el otorgamiento de mayores plazos de acomoda-
cion, aunquelos costos negativos fueron pagadosporlos paises mas
pequefios. La asimetria de las relaciones ha sido una fuente perma-
nentede conflicto, y el modelo neoclasico no ha sido adecuadoal
subdesarrollo.

Es la hora de preguntarnos qué esperan conseguirlos paises sub-
desarrollados de la integracién, cosa que nohasido analizada en
la teoria que venia de los centros de poder. Hay muchas preguntas
que quedaron pendientes en todo este tiempo y que han sidosos-
layadas sistematicamente en los Gltimos afios, como porejemplo
si habia que desarrollar la industria y qué ventajas se esperaban de
la industrializacion, que no siempre podia realizarse a costos com-
petitivos con los mercados internacionales.

Dice HelmutJanka que‘‘la utilidad total aumenta conla ex-
pansion deactividades industriales hasta llegar a un punto donde
la utilidad marginal derivada del consumo colectivo delas activi-
dades industriales queda compensadaporla diferencia en los cos-
tos privados marginales debido a la proteccién’’.»

_ Sino se determina exactamente la razonabilidad de la indus-
trializacion, tampoco podremosconvencera los paises menores que
deben comprar internamente a precios superiores a los del merca-
do internacional. Este problema no hasido resuelto porla teoria
y Miguel Wionczek sefiala que ‘‘la causa mas importantedelfra-
caso delos planes de integraci6n o delaresistencia a participar en
ellos es probablemente no haberprestado debida atencional pro-
blemadela distribucién equitativa de los beneficios obtenidos’’.

En consecuencia, se opt6 por un sistema que incrementaba el
comercio sobre la base de produccionesya establecidas. Cuando se
agoto el ritmo de desgravaciones aranc-larias no hubola posibili-
dad de proseguir el avance,en tanto no existieron esperanzas y ob-
jetivos de acometer nuevas empresas. No hubo decisiones en el orden
nacional y faltaron organismos autosuficientes para generar ideas
y decisiones. Ernst Haas sostenia que de no lograrse un compro-

 

or Helmut Janka, “Distribucién de costos y beneficios en sistemas de
integracion latinoamericana’’, en Revista de Integracion Latinoamericana, 17
(1974).
= Fernando Hinestrosa, ‘‘Desarrollo de formas no tradicionales de edu-

cacion superior: la educaci6n superiory el derecho a la educacion’’
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miso politico interno entre todoslos partidos y grupos sociales para

impulsar la integracién por encimadelos avatares de cada circuns-

tancia, se originarian presiones asimétricas en cada pais, que deter-

rainarian que la integracién no avanzara mas alla de un minimo

comin denominador.”
La funcién dela universidad es primordial porque todo proceso

de integraci6nesel resultado de unaalta decisi6n politica, que no

puede depender de decisiones técnicas por mas calificados que

sean los grupos, cuandolos funcionarios carecen de atribuciones

y posibilidades. La decision dependea la vez de la conciencia que

se haya formadoenlos pueblos. Rail Prebisch sostuvo hace ya mu-

chos afios que ‘‘ahora la tarea es promoverla discusién pablica,

y, sobre todo,atraer la atencién delos dirigentes politicos y sin-

dicales’’
Las corrientes en pugna en torno a la idea de integracién han

disentido en cuanto al papelde ésta dadola insuficiencia dela de-

mandainterna,en las condiciones actuales de desarrollo. Todavia

se desconocesi el mercado ampliadoposibilita la instalacion de in-

dustrias y el aumento de productividad delas ya instaladas. Queda

unagran tarea por hacer todavia para establecerla dimensién 6pti-

ma de los mercados,la eficiencia de la produccién, las politicas de

empleo, el modelo de crecimiento industrial, la producci6nsufi-

ciente de alimentos y comose realiza la transmisién de un modelo

comercialista de integracién a un modelo de desarrollo econdmico

y social. El limite de las exportaciones intrarregionales, debido a la

falta de avances tecnolégicos, plantea también la necesidad de

la adopcién de una politica propia que establezca cuales son los

adelantos necesarios que se esperan de la tecnologia. Hoy habla-

mos de tecnologia en sentido genérico, sin saber exactamente en

qué podemosaplicar mas adecuadamentelos adelantos posibles de

lograr en un medio donde no puedenatacarse simultaneamente

todos los factores del atraso.
El estado actual de los estudios delas relaciones interamerica-

nas no nos permite adoptardecisiones trascendentes en lo quese re-

fiere a la superaci6n delos obstaculos que plantea el reforzamiento

delos lazos de dependencia. Contemplamosenlos dltimos tiem-

38

x Ernst B. Haas, Partidos politicos y grupos de preston en la integracion

europea, Buenos Aires, BID/INTAL, 1986.

38 Radl Prebisch, La integracién econ6mica en América Latina, Buenos

Aires, INTAL, 1986.  
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pos con asombrolas intervencionesdirectas de los paises centrales
que habian sido superadas por formas mas sutiles de penetracién.
Estados Unidosy las transnacionales representan objetivamente un
grave obstaculo en el caso de estructurarse modelos mas avanzados
de integraci6n que promuevanel desarrollo independiente. Nos
hemosreferido a este problema ya en otras oportunidades. Este pro-
blema del endeudamiento y de las engorrosas negociaciones ha va-
riado de manera fundamental la capacidad negociadora de América
Latina, aspecto que debe merecer mayor atenci6nenlas futuras in-
vestigaciones.

La Integraci6n como instrumento para el desarrollo

a integracién no es un fin en si misma, sino un medio o un
instrumento para conseguirel desarrollo. A partir de ahi comienza
una faz muy compleja, porque importadefinir el tipo de desarro-
Ilo que quiere lograrse para América Latina. Desde luego, hay di-
ferencias fundamentales con la situacién de los paises centrales,
dificultades de tipo estructural para repetir etapas hist6ricas que
se dieron en otros paises y obstaculos que es necesario conocer en
detalle para intentar su superacién. A pesar de haberse sefialado
algunas definicionesde tipo estructuralista en cuantoalsignifica-
do del término integraci6n, hay bastante confusién. Primero, al
asimilarse con el concepto de cooperacién; segundo, porquenoes-
ta claro el concepto de desarrollo; y tercero, porque no puedende-
terminarse con claridad los instrumentosy la participacion de los
actores en un proceso de integracién para el desarrollo. Hay que
afiadir un hecho mis,y es que ciertos términos comunesenellen-
guaje econdémico carecen de vigencia en el mundo subdesarrolla-
do. Tal cosa sucede, por ejemplo, conel significado de las palabras
economia y mercadoo leyes del mercado, aplicadosindistintamente
a los paises centrales 0 a los paises subdesarrollados, entre los que
se encuentran los de América Latina, con un amplio predominio
de empresas oligopdlicas o monopélicas. Lo mismosucede con el
concepto de soberania, puesel significado es distinto en los paises
europeosy latinoamericanos. Los paises integrantes del Mercado Co-
man Europeo, donde nacié hace muchos afios la palabra sobera-
nia, tuvieron menosinconvenientes en renunciar a parte de ella en
favor delos paises con los cuales se unian para ganar en profundi-
dad el concepto frente a las potencias mundiales. Y asi podriamos
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encontrar unaserie de ideas clave en la teoria econémica que ten-
drian escasa aplicaci6n a nuestra realidad,tales como ventajas com-
parativas o costos de oportunidad que no son determinadospor los
propios paises, o los conflictos entre sectores que notienen las ca-
racteristicas de los locales.

Las estrategias en materia de incorporaci6n de las inversiones
extranjeras a las economias nacionales plantean alternativas muy
distintas en el Mercado Comin Europeo respecto de América Latina.

Los europeosestablecieron un sistema de competencia empre-
sarial que posteriormente fue desvirtuadoal admitirse las fusiones
que permitian constituir conglomerados de una magnitud0 esca-
la que los hiciera capaces de oponerse a la penetraci6n sin control de
las corporaciones norteamericanas. Eso no es posible en América
Latina, dondeloscapitales extranjeros actian en formairrestricta
por falta de competencia y acrecientan la dependencia existente.
Cuandoelcapital extranjero se radica en un pais subdesarrollado,
elimina las industrias locales, por compra o competencia y, en con-
secuencia, produce efectos negativos que es convenienteevitar, in-
cluso porque a la larga el modelo de desarrollo por inversién
extranjera conduce a unasituaci6n negativa en la balanza de pa-
gos. En consecuencia, tal comolo sostenia Ratl Prebisch, los pai-

ses o la regién debian fijar en forma inequivoca las zonas econémi-
cas dondeera necesaria la incorporaci6n de capital extranjero y aque-
llas reservadas al capital nacional.*® Los gobiernos, los pueblosy las
propias empresas extranjeras tienen que conocer con claridad de an-
temanocualessonlas reglas del juego, para que nadiese sorpren-
da posteriormente con rectificaciones que afectan derechos
adquiridos. Al respecto hay una serie de problemas muy impor-
tantes que se presentan y que noes éste el momentodeanalizar.
Pero a este fin conviene destacar la importancia que ha tenido en
el Grupo Andinola decisién 24. Algo similar se plantea con el uso
indiscriminado de tecnologia que no opera enfavorde la produc-
cién, de la exportaci6n, y llega a constituir un grave problema de
orden social.

La idea de la programaci6nindustrial sobre la base de la com-
petencia o la mayoreficiencia ante un sistema econémico con una
gran rigidezenel sistema productivo,las restricciones de demanda
y de oferta y las condiciones de financiamiento en que se desen-
vuelvan plantean también situaciones diferenciales que descartan

»” Ibid.
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la utilizacion de los modelos adoptadoshaceafios en los paises cen-
trales. Las politicas fiscales, aduaneras y de estimulos carecen de
virtual eficacia en muchosde nuestros paises y requieren unaserie
de medidas de mucha mayor complejidad quepara el resto. Amé-
rica Latina necesita plantearse con claridad cuAles serian las venta-
jas de la produccién en gran escala o de la atomizacion de la
producci6n en pequefias o medianasunidades. Todo esto requiere
estudiar las alternativas tecnol6gicas existentes, las posibilidades de

financiamiento y de mercadoy elcaso social que tiene cada una
de esas modalidades. La conclusién a quese va a llegar es que no
existe un modelo nico que pueda adoptarse y seguramenteloses-
tudios tendran queorientarse hacia solucionessectoriales, y las prio-
tidadesde inversi6n consistiran en una decision politica que tendra
cafacteristicas propias.

La posibilidad deaplicar politicas diferenciales en cada uno de
estos aspectos, cuya enumeracién desde luego no queda agotada,
implica la necesidad detener el poder de decisi6n, es decir, obte-
ner un alto grado de autonomiaen el orden internacional con res-
pecto a paises y corporaciones. No hay desarrollo independiente o

elecci6n propia de instrumentos en la medida que no se supere la
incapacidad para decidir aut6nomamente. Aunquees notorio que
existe unaserie de valores compartidos entre los paises, es sabido
también que muchasveces se adoptan politicas contradictorias en-
tre ellos por presiones externas 0 porque las grandes potencias ofrecen
un tratamiento de socio preferencial a algunos gobiernos y se des-
truye asi la solidaridad entre las naciones.

Para vencerestos inconvenientes, todo modelo de integracién que
se articule en el futuro tendra que adquirir un dinamismotal que ha-
ga comprendera cada unodelospaises y a sus pueblos quelas ven-
tajas de la integracién superan concreceslos obstaculosquese pre-
sentan, asi como también que son mas seguroslos logros obtenidos
en forma comin quelos que puedan venir comogracia, en forma
esporadica, de otras regiones.

Si los pueblos adquieren la certidumbre de que travésde la
posibilidad de sus procesos propios y de su potencial puedenlo-
grar un desarrollo econémico independiente, dejaran de pensar en
las ventajas de una asociaci6n desigual con los paises mas desarro-
llados. Sobre todo, porque existen grandes posibilidades de am-
pliar el comercio exterior en forma reciproca y de aumentarlas
producciones por una accién comin, frente al cierre de mercados
porparte delos paises desarrollados. Pero, ademas, ya todos estan
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conscientes de que sélo con agresividad y unidad podran penetrar-
se los mercados que actualmente estén cerrados.

El interrogante planteadopor Perroux sobre la cuestién de quié-
nes son los beneficiarios de la integraci6n, es un hecho que resurge
en practicamentetodoslos trabajos sobre el tema y especialmente
de aquellos provenientes de los paises mas débiles de la region."
Francisco Villagran Kramer, uno de los mejoresteGricos dela inte-
gracion latinoamericana y técnico consultor de organismos inter-

nacionales, sefiala que

en este orden de ideas y trayendo nuevamentea cuenta a Perroux, pue-
de decirse que todo depende de Ia estructura social y de la forma dere-
particion delos beneficios. Lejos de ser extraecondémicos, estos dos factores
ejercen una influencia decisiva sobre el crecimiento regional y deben ser

tenidos en cuenta portoda politica econémica que rehiseser hipécrita,
y a la larga ineficaz. Los frutos de la integraci6n, o bien van losoligo-
poliosya las oligarquias que estan frecuentementeligadas a las finanzas
internacionales, o bien van a todos los subconjuntossociales dispuestos
en una jerarquia econdmica y socialmenteinteligible.*'

Expectativas para la integracion de América Latina

Doselementos confluyen para crear una gran expectativa respec-
to de las posibilidades de un nuevo impulsoa la idea de integra-
cién. Junto con la recuperaci6n democratica de la mayor parte de
los paises de América Latina, se agudizaba la crisis que se abatio
sobre todoslos paises del Tercer Mundo con repercusiones mas graves
en nuestra region.

Las angustias del sector externo delos paises, las limitaciones

a las exportaciones, el incremento de losintereses sobre la enorme
deuda contraida y los ajustes monetarios comprometidos en los
acuerdos parael refinanciamiento, hicieron presumir quese pro-
duciria una mayorunidaden los gobiernos y pueblos latinoameri-
canos enfrentados a los mismoso similares problemas externos. Era
logico pensar quese trataba de un momentopropicio para queello
ocurriera.

“ Francois Perroux, ‘‘;Quién integra? ;En beneficio de quién se reali-
za la integraci6n?’’, en Revista de Integracion Latinoamericana, \ (1967).

4. Francisco Villagran Kramer, ‘‘Presentacién del tema general’, en Se-
minario de integracion social guatemalteca. Aspectos sociales y politicos de
la integracion, 1967.
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Ademis,el proceso delento deterioro llevaba a interpretar que

no se trataba de un problema coyunturalo ciclico que se remedia-

ba con un mejoramiento en las condiciones econdémicas delos pai-

ses centrales, porque a medida quese iba desarrollandola crisis se

comprobaba que éstos iban adoptando medidas irreversibles en

cuanto a la produccién competitiva, al cierre de mercados paralas

exportacioneslatinoamericanas y al avance competitivo sobre mer-

cados que histéricamente habjan pertenecido a nuestra region. La

enorme dependencia comercial externa de América Latina inducia

a presagiar que, por lo menos,se intentaria una desviacion del co-

mercio intrarregional para compensar en algunaformala pérdida

de mercados que se iba produciendo en forma acelerada.

La deudaexterna, sin embargo,se convirtidé en el enemigo ma-

ximo dela integracion. La mayoria de los paises habia excedido de

manera considerable su capacidad de pago, y el aumento de los

intereses triplicé el monto delos servicios, por lo que la negocia-

cién se realizo en forma extremadamenteperjudicial para los pai-

ses subdesarrollados. Cada gobierno negocié en forma separada:

no dudamosqueesta modalidad fue influida por la asociacion de

los bancos acreedores. Lo cierto es que todos adoptaton medidas

similares, de una gran restriccion en el uso de divisas, con reduc-

cin delas importacionesy por consiguiente de la producci6ny con-

sumointernos. La integracién, a menos que se adopten medidas

mucho mis adecuadas quelas previstas en el pasado, no puedesa-

tisfacer sino en forma muy limitada la necesidad de monedas du-

ras para afrontarel sector externo.
La region tuvo momentos maspropicios en las relaciones con

los paises centrales. Por lo menos en lo que respecta a Estados Uni-

dos, se recuerda en ese sentido los periodospresidenciales de Ken-

nedy y Carter. En el primero de los casos, eran momentos en que

se intent negociar colectivamentela relacién entre Estados Uni-

dos y América Latina, entendiendo queel problema politico, o sea

la propagacion del comunismoenlos paises del area de la potencia

del norte, era secundario frente a las condiciones miserables en que

se venian desenvolviendo econémica y socialmente nuestros pue-

blos. En el segundose hizo especial hincapié en dos aspectos princi-

pales: mantener vigentes los derechos humanos y asegurar la

democratizacién de América Latina, sojuzgada por numerosas dic-

taduras de corte militar.
La concepcién multilateral en el tratamiento de las cuestiones

internacionales fue defendida tenazmente por Estados Unidosdesde 
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Bretton Woods, cuando impusolos organismos internacionales que
hoy rigen en el mundo. Desde hace unas décadas, sin embargo,
la presién de Norteamérica sobre sus aliados europeos haIlevado
al retroceso del multilateralismo y al no reconocimiento para los
paises subdesarrollados de la posibilidad de negociar en formaco-
lectiva los problemas que confrontan. Esta mismasituaci6n porla
que atraviesa América Latina se registra con respecto al Grupo de
los Paises no Alineados, al Grupo de los 77 0 a los paises deudores.

El Foro de las Naciones Unidas, asi comoelresto de las organi-
zaciones que dependendeella, se han deteriorado en importan-
cia. Estan encrisis la uNEsco, la oiT y, en nuestro continente, la

ora. La uNcTADha sido practicamenteacallada y ha perdido signi-
ficaci6n como organismo defensordelosintereses de los paises mas
desposeidos.

América Latina registra uno de los momentos de mayordiso-
ciacion en materia de negociaci6n colectiva, a tal punto que no se
puedeprecisarsi el hecho se debe a una imposici6n externa o sim-
plemente a una mentalidad negadorade un destino comin. Existe
un discurso oficial, reiterado, en favor de la integracion, pero que
no se traduce en medidas practicas ni aun enlas sucesivas reunio-
nes del Consenso de Cartagena.

En las negociaciones bilaterales desarrolladas en los Gltimos
tiemposentre paises centrales y paises subdesarrollados o entre actee-
dores y deudoresha prevalecido la idea de adoptar las politicas de
los paises latinoamericanos de acuerdo con la posicién de pree-
minencia y la estructura productiva de los paises centrales. Paises
que tienen ingresos muyaltos y sistemas de seguridad social que
permiten paliar los efectos de la desocupaci6n, ofrecen soluciones
de restriccién monetaria aplicables a paises con mayoreficienciafi-
nanciera y menores problemas externos. En la mayoria delosca-
sos, y especialmente porel gobierno de Estados Unidos, no se han
tenido en cuenta las confrontaciones sociales que pueden produ-
citse comoresultadode las privaciones a.que se somete a los pue-
blos. El momento de euforia por el renacimiento de la democracia
se ha enfriado, y todos concuerdan en quela democracia se ha con-
vertido en algo precario en América Latina.

En realidad, lo precario son las instituciones, pues es evidente
quelas presiones populares han incidido también sobrelos gobier-
Nos autoritarios, y han logrado finalmente el desplazamiento de
ellos en casi todos los paises. En esto existe una diferencia en el
juicio delos paises europeos: las naciones europeas se han mante-
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nidoajenas las vicisitudes de las democracias latinoamericanas y
sélo han reaccionado en algunoscasos frente a la situacion centro-
americana. Muchospaises, en esta circunstancia, estan en los limi-
tes de la resistencia politica de las instituciones y varios han sufrido
el impacto de la derrota electoral de los partidos gobernantes, por
efecto dela crisis.

Hayalgunosepisodios en la vida politica de América Latina que
han tenidola virtud de extremar las tensiones. Sin perjuicio de que en
la mayoria de los paises latinoamericanosse percibiera el episodio
de las Malvinas como una aventura descabellada y mal manejada
a nivel internacional, el hecho provenia de uno de los gobiernos
mas ferozmente tepresivos del continente. El impacto de la con-
frontaci6n con uno delos paises integrantes de la alianza militar
mas grande del mundo provocé una cadenade solidaridades que
afect6 enormementelas relaciones con Estados Unidosy los paises
de Europa. La oka, el Tiar, las relaciones con el Mercado Comin

Europeo se deterioraron; la intervencién masiva de Estados Unidos
y la solidaridad en el bloque delos paises del Mercado Comin Euro-
peo provocaron un examen de conciencia acerca de la eficacia de
la organizaci6n internacional, de la situaci6n de dependencia a que
habian sidollevadoslos paises, la indefensién y vulnerabilidad ex-
terna de la regién, amenazada desde fuera con la complicidad de
quienes habiansido histéricamentelos aliados tradicionales. Mu-
chospaises se arriesgaron entregando a la Argentina repuestos mi-
litares y otros solucionaronlos afligentes problemas planteados por
un bloqueo econémico. Carlos Alzamora manifiesta quelos paises
centrales tenian plena conviccién dela incapacidad de concertaci6n
y de reacci6n que podia tener América Latina, por los anteceden-
tes de falta de unidad en los foros internacionales.

Los paises latinoamericanos, que habian logrado unidadal de-
nunciar las iniquidades del sistema econémico internacional, que
habian participado con unalto gradode solidaridad en la organi-
zacion de la conferencia de la uNcTAD en 1964, y habian denun-
ciado en todoslos foros internacionales las desventajas de los paises
subdesarrollados, cambiaronel tono desu discurso para pedir que
se abrieran resquicios en la economia delos paises industrializados
con el fin de satisfacer necesidades minimas de los paises periféri-
cos, aun cuandoeso significara renunciar a la posibilidad de en-
frentar proyectos de desarrollo de mayorsignificacion.

En ningin momento América Latina plante6 la necesidad de
lograr su autarquia o desprenderse, ni aun a nivel te6rico, delres-
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to de los paises del mundo. Se ha tratado en todoslos casos de ideas
de inserci6n en el concierto internacional en condiciones mas jus-
tas para quenose limiten las posibilidades de desarrollo interno.
Por las expresionesregistradas en esos afios se deduce que habia
una mayor solidaridad entre los paises del Tercer Mundoy entre
los paises latinoamericanos. Nosélo se logr6 una mayor esperanza
© expectativa entre los paises, sino que hubo una mayorconfianza
intelectual que motivé la formulacién de ideas propias que arran-
can de la critica formulada en los primerosafios de la cePaL. Eso
se manifest6 en la defensa de algunosintereses, en la amenaza de
utilizar mejor los recursos propios e, incluso, en la formulacién y
creaci6n de nuevos organismos comoel sELA para compensarel de-
caimiento de los impetus integracionistas de la ALALC.

Enla creaci6n del sELA se pone énfasis en la conviccién de que
la superaci6n de la crisis latinoamericana se produciria por la con-
fianza colectiva en el esfuerzo propio la relaci6n solidaria con el
resto delos paises del Tercer Mundo, lo que posibilitaria una ma-
yor producci6én, un mayor comercio y mayoresrecursosfinancieros.

La actitud delos paises latinoamericanos entre si no puede se-
pararse del enfoque globaldelos paises del Tercer Mundo,subdes-
arrollados 0 atrasados, segiin se los denomine. América Latina se
comprometié en numerosas oportunidades en una cooperacién con
los paises subdesarrollados del Sur. Algunas veces con reticencia por
la diversidad de enfoquespoliticos que comprometian internacio-
nalmente, ciertos paises, en forma individual, actuaron conreser-

va en las reuniones de paises del Tercer Mundo. También a este
respecto es necesario destacar que han surgido numerosos progra-
mas deacci6ndelos paises subdesarrollados, como elde Argel, pos-
terior a la primera UNCTAD 0, sOlo para citar algunos, el llamado
Plan de Accién de Caracas votado en Caraballeda, Venezuela, en

mayo de 1981 por el Grupo delos 77. El problema de la coopera-
cidn Sur-Sur y una posici6n conjunta para un didlogo Norte-Sur,
parece haber sido provisionalmente abandonado.Se han diluido
las esperanzas de lograr algunos objetivos en forma comin como
lograr el mejor aprovechamiento de recursos naturales y compen-
saci6n de desequilibrios regionales, hallar modalidades de colabo-
racion para el desarrollo industrial, solucionar el problema de la
alimentaci6n, coordinar las actividades cientificas y tecnolégicas, au-
mentar los limites del financiamiento interno o lograr el mayor aho-
to de divisas posible. La idea de la promocién de exportaciones
entre los paises del Tercer Mundo fue reiteradamente expresada, y  
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no constituye una novedad para formularla en este momento. Pe-

ro si se hace un anilisis a fondo dela situacién quese vive en el

comercio intrarregional, comprobaremos que tampoco hay trans-
parencia en las relaciones comerciales y que se carece de los vincu-
los necesarios para promoverincentivos financieros 0 estimulosal

comercio. Mal puedecreerse que el comercio intratregional se cons-
tituya en el motor de crecimiento de las exportaciones de determi-

nadosproductos notradicionales, cuandose lo ha dejado librado

a las mismas sefiales del mercado quedirigen el comercio interna-

cional, y cuandoexiste una diferencia cuantitativa y cualitativa de

magnitudes que no admiten comparacion.
Al estudiarlas estrategias politicas que han de conducir a un

cambio en la mentalidad y a la adopcion de nuevos modelos de

integracion, no podemosdejar de percibir cuales son las dificulta-

des que se plantean para la formulacién de nuevas y mas audaces

ideas. Constantino Vaitsos ha dicho que

el proceso de integraci6n econémica es un fendmenosocial que se produce

en situaciones complejas y que, en consecuencia, beneficia o perjudica a

intereses econémicos y politicos especificos. Mas atin, la integracion econ6-

mica no surge en forma espontanea en cualquier marco econdmico, sino

que es promovida porrealidades econémicas especificas y estructurada por

actores socioeconémicos y politicos, para obtener objetivos particulares 0 pro-

teger determinadosintereses.*?

Es importante definir esta cuesti6n, pues la convicciondela exis-

tencia de un mal momentoenla vida politica e ideoldgica de Amé-

rica Latina nos puedellevar a adoptar un pragmatismo que termine

por desvirtuar los ideales de integracion. La no definicion de un

concepto claro acerca del contenido dela integracion puededeter-

minar la basquedasimultanea de alianzas, tanto en los sectoresso-

ciales internos comoconpaises de fuera de la regién, que pueden

originar situaciones contradictorias por concesiones que acentien

la dependencia externa,a través de privilegios otorgados a las cor-

poraciones transnacionales, lo quelimita la posibilidad de estruc-

turar planes propios.
La concentracion econémicaha producido fuerzas que influyen

sobre gobiernos e impidenpoliticas tributarias y econémicas que

se adecuen al cambio. Los mediosde difusién estén en muchosca-

 

2 Constantino V. Vaitsos, ‘‘Crisis en los procesos de integraci6n econ6-

mica’, en Trimestre Econémico, (México), 181 (1979).
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sos en manosdeesos intereses, y todoesto se unea la debilidad
delos partidos politicos, de las clases medias, de los profesionales,
etcétera, lo que crea un entorno que condicionala integracion y
sobre el que hay que actuar para lograr cierta eficacia.

Atraso y dependencia

La lectura corriente de los avances de América Latina hasta 1980
estaba centrada en algunosindicadorestales como el producto in-
terno bruto y los volGmenes del cometcio exterior.

A partir de la gran crisis mundial de 1929, esos indices fueron
cuestionados porque no consideraban aspectos fundamentales, co-
mola significativa pobreza de vastos sectores marginales y exclui-
dos del mercado,la desigual oportunidad deaccesoa losservicios
de educaci6ny salud, la dependenciacreciente, las dificultades de
colocacién de sus productos y el desempleo.

Desde esta época, principalmente durante la Segunda Guerra
Mundial y su inmediata finalizaci6n, comenz6 a generarse en los
paises mas grandes dela regién una industria sustitutiva que desper-
tO una gran expectativa, y que se vio frustrada décadas después.

En aproximadamenteveinte afios comenz6 a manejarse un ar-
senal tedrico de gran trascendencia para el anilisis de la situacién
latinoamericana. Podriamos enumerar sintéticamentelos siguien-
tes conceptos:

a) se cuestionanlos indicadores usados hasta ese momento,por-
que eran insuficientes para apreciar la realidad dela region;

b) se diferencia el simple crecimiento del concepto de desarro-
llo, que es global y considera aspectos cualitativos, no sélo de or-
den econémico;

c) comienzan a utilizarse las denominaciones de‘‘paises en des-
arrollo’’ en la terminologia oficial, y la de ‘‘subdesarrollo’’ o ‘‘atra-
so’’ en la literatura de autores heterodoxos de América Latina;

d) se elabora unateorfa de la dependencia que va sufriendosu-
cesivas modificaciones;

e) en todosestos periodosse cuestionanel ‘crecimiento hacia
afuera’’, que se traducia en unaespecializacion agroexportadora,y
se propugnael‘‘crecimiento hacia adentro’’, cor una concepcion
industrializadora y de mayorsatisfaccién del consumointerno;

f) se estudian problemas tales comola inflacién, el subdesarro-
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Ilo y las deficiencias del sector externo, con sentido estructural, co-

moproblemas provocadosporel atraso registrado en estos paises.

Los estudios denunciaban quela causa determinante del sub-

desarrollo se daba, fundamentalmente,porla insuficiencia de ca-

pitales que impedian el ahorroy la inversion y por algunos obstaculos

tradicionales como instituciones con caracteristicas feudales u oli-

garquias rurales contrarias al progreso. Desde otro angulose inter-

preto queel impedimentoprincipal derivaba de la apropiacion de

los excedentes desdeel exterior. Esto ha sido confirmadoporlas

investigacionesrealizadas por la CEPAL y expuesto reiteradamente

por Rail Prebisch. Pero se trata de una interpretacion parcial del

problema,hechaporlas corrientesliberales y especialmente la pro-

mocionaday criticada teoria del despegue de Rostow.

Conrelaci6n a la apropiacion del excedente, la situaci6n es com-

pleja: Baran distinguio entre el excedente econdmico “‘potencial’’

o potencialmenteinvertible y el excedente‘‘real’’, constituido por

la parte de la produccién quese ahorta o se invierte en realidad.*

El potencialse asimila a la transformaci6n deese excedente en con-

sumo suntuario por las capas mas pudientes de la sociedad.“

El problemaderiva, mas que de la apropiacion del excedente

en formaexclusiva, de la sujeci6n a un modelo de consumo im-

puesto desde el exterior.
Hay una apropiacién de ese excedente desdeel exterior, que

sustituye la expropiacion sufrida porlos paises a partir de la con-

quista, porque los grandescapitales terminan subsumiendoa las

empresas menores y, en lo internacional, el capital transnacional

ejerce un efecto de dominacién que absorbe a los nacionales.

Comoréplica a la teoria de las etapas de Rostow, Maza Zavala

hace un andlisis muy interesante de las razones porlas quela tasa

de inversion es baja en los paises subdesarrollados.** En primerlu-

gar, afirma quelas caracteristicas estructurales de los paises condi-

cionanla actividad econdémica, ya que estan determinadas porlas

relaciones de produccion, distribuci6ny circulacion dela riqueza

social. El siguiente es un ejemplo concreto, perfectamente compren-

sible del fendmeno que se ha producido y que ocurre en cientos

de casos: el mineral de estafio boliviano es refinado en el extranje-

43 Paul Baran, La economia politica del crecimiento, México, FCE, 1959.

44 Ibid. ap

4 D. F. Maza Zavala, Universidad, conciencia y tecnologia, Caracas,

ucv, 1979.  
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ro y ese paso previo a la comercializacién es lo que da su precio
real. El mineral es extraido en forma primitiva, no necesita de in-
versiones nuevas y el ingreso del pais productor es en extremo bajo
y sujeto los ciclos en los precios. Siguiendocon este ejemplo,el
ingreso nacionales insuficiente y cada vez menoren la medida que
ese mineral es sustituido en distintos usos por otros productos. La
tasa de inversién reproductiva es igualmente baja; la inversi6n ex-
tranjera revierte hacia otros sectores mas productivos, que no se en-
cuentran en el mismopais dondese ha obtenidoel excedente. El
estancamiento enla inversion local, que mantiene formas primiti-
vas de producci6n, contrasta conla inversi6n en sectores dinamicos
de la economia, ubicados en paises con mayor dimensi6n de mer-
cado. La desapropiacién del excedente se produce en distintas
formas. En el caso de la producci6n de materia prima, porel bajo
precio pagadoporel mineral que no tiene mercadosi no es a través
de las transnacionales; por la importacion de insumossobrefactu-
rados0 el uso indiscriminado de medidas proteccionistas financia-
das porel pais anfitri6n.

Todos estos problemas han excedido el cuerpo de doctrina con
que se manejan, incluso en nuestras universidades, los fendmenos
macroeconomicos. Ha predominado una tendencia a adoptar mé-
todosestaticos y a tratar los problemas comoderivados de conside-
raciones ajenas. Alonso Aguilar entiende necesario que en los
estudios que se emprenden, especialmente en la ensefianza de la
economia,se trate al desarrollo y al subdesarrollo de acuerdo con
el método dialéctico, como dos caras contrapuestas de un mismo
proceso hist6rico.* La organizaci6n capitalista internacional diri-
ge el desarrollo y el subdesarrollo; desde luego que el subdesarro-
llo est4 en funcién del desarrollo de otros paises u otras economias
y de ahila necesidad de politicas propias.

Decia Lewis que las teorias acerca de la evolucién social nunca
tienen fundamentos tan seguros comola quimica 0 la biologia. Son
teorias mas detipo especulativo.” De ahi que no se pueda decir
quelas etapas del desarrollo estén anticipadamente determinadas,
ni respecto de los paises que estan mas adelantadosni de los que
estan més atrasados. Siempre surgen hechos nuevos, pero también

46 Alonso Aguilar, Origenes del subdesarrollo, Bogota, Plaza y Janés,
1982.

47 Arthur W. Lewis, Teoria del desarrollo econdmico, México, FCE, 1952.  
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voluntades nacionales que hacen variar derroteros que parecian se-
guros. El crecimientoesresultado del esfuerzo humano, dela crea-
tividad. Nada se ha hecho espontaneamenteni se puede esperar
que la naturaleza sola provea un mayor bienestar.

El modelofue consolidadoenlas instituciones creadas en 1945
en Bretton Woods. De esa manerase afianza la desigualdad,se des-
cartan las prioridades del desarrollo humanoy las mejoras de sus
estructuras sociales. Las formulas de los modelos de consumo se han
elaborado como las bombas at6micas en un laboratorio: se piensa
quesirven y puedenser usadas indistintamenteen cualquierparte.
El hiperconsumode unos pueblos equivale al hambre en otros. A
su vez, dentro decadapais la propaganda quevienedeesos labo-
fatorios origina un consumo superfluo queresta inversion, ahorro
e ingreso a los sectores mayoritarios.

éCuales el origen del subdesarrollo? ;En qué periodo histérico
aparece? {Cuandoy en qué formaserefuerza el atraso? El subde-
sarrollo no es una etapa, no se puede obtenerunafecha de apari-
cion. Es un hecho hist6rico que, sin embargo, ha tenido etapas que
le han dado un impulso de retroceso mas dinamico. Como dice
Alonso Aguilar, no se trata de un desajuste superficial y pasajero,
no puedetratarse con un esquemadel equilibrio econdmico como
se ensefia en nuestras universidades, ni ser corregido con politicas
de corto alcance; los elementos dela crisis tampoco puedenser to-
madosen formaaislada: debenser consideradosy tratados en con-
junto, ya quela crisis constituye una realidad cambiante queexige
esfuerzos de interpretacién y disefios de politicas flexibles y no sur-
ge porque lo determine exclusivamente un marco legal.**

Para salir del subdesarrollo hay que superar el empirismores-
pecto de la aplicaci6n de instrumentosaislados y pasar a elaborar
unateoria que constituya el hilo conductor que indique dénde se
quiere llegar. Sin esa idea superior no se podria exhibir hoyelsur-
gimiento de paises que emergieron del atraso y pasaron a consti-
tuir grandes naciones; no podrian explicarse las diferencias existentes
entre Nueva Zelandia o Australia y el Uruguay, que exportaban
los mismos productos; no se podria compararel crecimiento de Sue-
cia y Nueva Guinea, que explotaban la madera parala subsisten-
cia; tampocose podria explicar la aparicién de Rusia como un polo
de poder o de China dentro del campodelas ideas socialistas 0
Japon en el campo capitalista. El capitalismo ha cambiado en cada

48 Alonso Aguilar, op. cit.

  

 



 

178 Eduardo C. Schaposnik

pais y en cada tiempo.

Y

las relaciones de dependencia también

han evolucionado en el campo doctrinario.

Las ideas de la cepase frenan en la décadadelos setenta, cuan-

do predominanlas dictaduras en América Latina. Se imponenlas

teorias liberales casi sin revisar su contenido. Se abren las compuertas

de la economiaal librecambio, se desindustrializan los paises, se

acrecienta el endeudamiento. Hay unaconfianza casi magica en el

efecto de la inversion extranjera. Nadie cree enla filantropia de

los capitales que vienen,y con gran realismo se habla de negocios

mutuos. Enlos paises latinoamericanos hay una sucesiondelegis-

laciones que pasan dela mas absoluta permisividad a un reglamen-

tarismo moderadoy a la inversa. La experiencia ha demostrado que

los capitales ya no vienen sino a algunos pocossectores atin renta-

bles para el exterior. Sin embargo, comola recesion achicé el mer-

cado y ya no constituye una atracci6n para la inversion directa, se

vive especulandocon atraer de alguna manera a ese capital que re-

sultaria el elemento dinamizante de la economia.

Otra especulacién teGrica se bas6 en la reedicion delos princi-

piosricardianos de las ventajas comparativas, a pesar de las demos-

traciones quelos paises desarrollados han hechoal sustituir insumos

y bajar los costos de produccién poraltas inversiones en tecnologia.

El resurgimiento delas ideas liberales a partir de la década de

los afios setenta introduce un nuevoléxico: nuevas contraviejas ideas.

Para quienes han encarado el problema econémico desde el punto

de vista estructural las viejas ideas sonlasreferidas a la concepcion

neoliberal. En cambio, paralosliberales, las viejas ideas se refieren

al intervencionismo del Estado, que deja de lado parcialmente la

regulacion por las leyes del mercado.

Esa confusi6n se traduce en el campointelectual. En América La-

tina un importante y acreditado grupo de investigadores ha cuestio-

nado en forma cada vez mas orgdnica las concepciones delos estu-

dios de los paises centrales acerca del desarrollo de los paises del

Tercer Mundo. Noobstante, esos trabajos importados son usados

corrientemente en nuestros centros de estudio. La justificacion de

quienes ensefian y difunden las ideas liberales es su neutralidad.

La objetividad y neutralidad consiste en adoptar unateoria que de-

viene dela tradicién, aunqueella representa el pensamiento deal-

gunossectores que tratan de defenderintereses propios. La posicion

de esos docentes y de los sectores que defienden es de un franco

pragmatismo. Generalmente, cuando estas ideas fracasan, el fe-

nomenose atribuye a la falta de libertad absoluta, a la interven-  
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cién y obstruccién del Estado. Y una vez mas vuelven a ensayarse
medidas correctivas que sostienen el mismo enfoque tedrico. Co-
modice Alonso Aguilar, hay unculto la estadistica y a los nGme-
tos, especialmente de hechossecundariosy aislados, y con la mera
acumulaci6n y recopilaci6n de datos se hacen anilisis y modelos
que nada tienen que ver conla realidad.”

Lo cierto es que en América Latina todas las ideas estan en cri-
sis. Las ‘‘nuevas’’ ideas del liberalismo han sido ensayadas innu-
merables veces y todas fracasaron: Al decir de Prebisch, también

las ideas del desarrollismo, primitivamenteligadas al pensamiento
de la cepAL, estan en crisis. No puededejar de considerarse que las
medidas monetaristas adoptadas en la mayorparte delos paises han
detenido el crecimiento y no han impedidoaltos indices de infla-
cién, y provoca al mismo tiemporecesién en la economia, evasion
del ahorro interno y aumento de la deudaexterna.Si las estrate-
gias basadas en politicas de ajuste y apertura de mercadosy enlas
medidas de tipo monetario han fracasado,es evidente que habra que
apelar a la creatividadintelectual para establecer nuevas lineas de pen-
samientoy lograr politicas adecuadas. El subdesarrollo no es un fe-
ndémenounilineal ni puedeser considerado enel corto plazo. Ninguna
medida que ataque de manera aislada uno delos fenémenos produ-
cidos por el subdesarrollo puede tenerel atraso creciente de los pue-
blos. Nadie ha dejado de pensar que la politica monetaria es
importante, pero no se la puede considerar herramienta Unica.

De esta manera puedellegar a considerarse que la integracion
se ha de producir con paises mas desarrollados y no con el resto
de los paises subdesarrollados. El desarrollo estaria referido al papel
que le asigne el pais perteneciente a la economia central, y serviria
de complementoa la industria del mas desarrollado, al manteneral

mas pobre dentro dela estructura de exportacién de bienes primarios.
En todoslos casos en que se puso en movimientoeste tipo de

asociaciOn con paises centrales, se han producido ventajas induda-

bles para éstos en la balanza de pagos, y una desnacionalizacion
delos sectores productivos nacionales por el pago de las deudas con-
traidas en los subdesarrollados.

Asi comoenlas ideas mercantilistas se expresaba quela rique-
za de una naci6nsignificaba la pérdida equivalente en otra, es ne-
cesario plantearse para quiénes la ventaja de la asociacion y en qué

° Ibid.
0 Ibid.
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torma llega a esterilizarse la capacidad creadoradelos paises peri-
féricos para determinar sus propios proyectos nacionales. Resulta
evidente que estos proyectos son antag6nicosa los de una integra-
cién regional.

Para terminar, podria reproducirse una frase de José Marti: ‘‘En-
tienden que se imita demasiado y que la salvacién esta en crear.
Crear es la palabra de pase de esta generaci6n’’.

 

 

LA IDENTIDAD CULTURAL HISTORICA
DE AMERICA LATINA
Y LA UNIVERSIDAD

Por Leopoldo ZEA
CCYDEL, UNAM

N VIEJO PROBLEMA, que surge en losinicios de la emancipaci6n
UU politica de los pueblos que forman la América Latina, sigue
siendoel de su integracién. Los pueblos queconstituyen la region
fueron integrados por la dependencia colonial lo largo detres si-
glos y han venido buscandola integraci6n en la libertad desdelos
mismosinicios de su emancipaci6n politica, del viejo coloniaje ibero.
Hansurgido nuevas férmulas para tal intencion, bajo nuevas de-
pendencias pero ha quedadosin resolver el problema dela inte-
gracion en la libertad de estos pueblos en la América Latina. Se
han hechofrustrados esfuerzos en el campo politico, como el que
puso en marchael Libertador Sim6n Bolivar y, mas recientemente,
los emprendidosen el campo econémicosin plenoresultado. Inte-
gracion que ahoravienen intentandocon éxito los pueblos que for-
man el Continente europeo pese a sus ineludibles y multiples
diferencias sociales, politicas, econémicasy culturales.

Desdehace algtin tiempo en América Latinase viene intentan-
do otra posibilidad de integraci6n, la integracién porla cultura a
través de la educaci6n. Integraci6n por la que estarian mas capaci-
tadoslos pueblos que forman la América Latina, a pesar desusori-
ginales diferencias raciales que el mestizaje ha eliminado. Ya Bolivar
hablo de esta posibilidad al decir: ‘‘Es una idea grandiosa poder
formar de todo el Mundo Nuevo unasola nacién con un solo
vinculo que ligue sus partes entre si y con el todo. Ya que tiene un
origen, uma lengua, unas costumbres y unareligién, debera por
consiguientetenerun solo gobierno que confederaselos diferentes
estados que hayan de formarse’’. ¢Acaso, preguntarfamos ahora,
no estamos mascapacitadoslos latinoamericanos que los europeos
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poreste origen comin expresadoenla cultura? Las diferencias, sin
embargo, que han impedidoesta integraci6n enla libertad, las en-
contrara el mismoBolivar nosélo en la diversa situaci6n geografica
y de climas, sino en la diversidad deintereses y caracteres que, le-
jos de unir, dividid a esta América. Estas diferencias son, precisa-
mente, las que pueden y deben superarse a través de un proyecto
educativo comin que hagaverla relaci6n queentresi tienen estos
pueblos, sin menoscabo de su particularidad. La ineludible iden-
tidadhisté6rica y cultural de los pueblos que forman la América La-
tina habra de ser el instrumento central en la bisqueda de la
integracion de la region. Existe una historia comin, impuesta por
diversas formas de dependenciay porlos esfuerzos hechos para anu-
larlas. Una cultura comin, que ha permitido a nuestros pueblos,
pese a sus ineludibles diferencias, entenderseentre si a lo largo del

subcontinente del Rio Bravo a la Tierra de Fuego.

Unorigen comin, el impuesto por la dependencia a lo largo
de quinientos afios. Una historia comin, la que esta dependencia
ha impreso en el afan por ponerle fin. Una cultura comin, que ha
dado sentido a esta historia, y con tal sentido la posibilidad de
rebasar la dependenciaen el logro deotra relacién que deberaser
de solidaridad. Unahistoria comin, originada en el encuentro de

culturas y etnias diferentes a las que la cultura ha dadosentido.
Sentido queya ha integrado, a lo largo de la misma, una América
Latina que aparece comoencontraday dividida. En esta region del
Continente Americano se dieron encuentro noslolas culturas de los
conquistadores y los conquistados,sino las de otros muchos pue-
blos con sus etnias, habitos y costumbres comolas delos desarraiga-

dos pueblos del continenteafricano las culturas emigradas de los
pueblosasiaticos. Encuentros que la mismacultura de la conquis-
ta, a la que dio sentido la evangelizacién, fue dando unidad, y

con ella la posibilidad del mestizaje cultural y étnico. Region mes-
tiza la de esta parte del continente, que el mismo conquistador y
colonizadoribero trajo con su propia sangre y cultura. La cultura
y sangre del mestizaje que a su vez,a lo largo de ochosiglos,le
impusieron el conquistador y colonizadorafricano, semita e isl4-
mico. Conquistador y colonizadorabierto por naturaleza al gigan-
tesco mestizaje cultural y racial que habria de darse en América,
distinto del puritanismo anglosaj6n quevio en el mestizaje el re-
bajamiento de su propia humanidad. Enese sentido una América,
comola latina, capaz deintegrarse no s6lo continental sino plane-  
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tariamente comolo sofiaba Simén Bolivar, al hablar de una Na-

cién de naciones que abarcase el universo entero.
En la nueva posibilidad parala integraci6n latinoamericana por

la via de la educacion y la cultura se considera que el dia en
quecadanifio, joven y adulto tomeconcienciaporesta via de lo que

tiene de comanconelresto delos nifios, jévenes y adultos de los

pueblos de la América Latina, ese dia sera algo natural la integra-

cion buscada en otros campos, comoelpolitico y el econdmico. De

aqui que se recomiendaquese establezcala obligatoriedad,en to-

das la etapas de educacin, del conocimiento dela historia y cultu-
ra latinoamericanas, tal comoes obligatorio el conocimiento dela
historia y cultura nacionales y las de las consideradas universales.

Se piensa queel proyecto de integraci6n bolivariana, y de quienes

lo han intentadoa lo largo de esta nuestra historia, habria corrido

otra suerte si quienes los siguieron hubiesen tenido conciencia de
lo comin que tienen entre si pueblos de esta América y lo que esta
conciencia de lo comin pudohaberimplicadopara el propio y pe-
culiar desarrollo y mododeser, que lejos de anularse se potencia-
ria. Para posibilitar esta conciencia de lo comin se ha recomendado

la creaci6n de institutos, centros de estudioe investigacin y la for-

maci6n de profesores e investigadores que hagan posible en todos

los campos de educaci6n ese conocimiento de lo comin, como se

tiene de lo peculiarmente propioy lo considerado comouniversal.

Ahorabien, dentro delas instituciones educativas que pueden

propiciar y estimular este conocimiento estan centralmente las uni-

versidades, las instituciones destinadas a preparar y posibilitar el

futuro de las naciones de las que son maxima expresi6n cultural.

Tal ha sido la funcién de la Universidad a lo largo dela tierra y

dela historia; institucion que da sentido al orden establecido, pe-

ro también puedecontribuir a cambiarlo. La Universidad en esta

nuestra América esta destinada a posibilitar el cambio. El cambio

de una historia que no puede yaseguir siendo el del orden para

mantenerla dependencia impuesta, sino para que se rebase esa de-

pendencia. Asi lo ha entendido la Universidad en esta América nues-

tra. Institucién de alta educacién y de cultura a partir de la cual

se toma conciencia de que nobasta la emancipaci6n politica de los

pueblos para alcanzar su plena autonomia, que la emancipacion

politica ha de ser seguida por lo quelos préceres en este campo
Ilamaron ‘‘emancipacién mental’’.

La toma de conciencia de que se pasa de una dependencia a

otra dependencia ha planteado esta nueva necesidad. Asi fue en-  
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tendido en Argentina, en el movimiento de la Reforma Universi-
taria de Cordoba en 1918. ‘‘Las universidades —decia el manifiesto
quedio inicio a esta nueva etapa emancipadora— hanIlegado a
ser un reflejo de las sociedades decadentes que se empefian en oftecer
el triste espectaculo de una inmovilidadsenil. Por eso es quela cien-
cia, frente a estas casas mudas y cerradas, pasa silenciosa o entra
mutilada y grotesca al servicio burocratico’’. ‘‘Se nos acusa ahora
de insurrectos en nombre de un orden quenodiscutimos, pero que
nadatiene que hacer con nosotros. Si ello es asi, si en nombre del
orden se nos quiere seguir burlando y embruteciendo, proclame-
mosbien alto el derecho sagradoa la insurrecci6n’’. ‘‘En la Uni-
versidad Nacional de Cérdobay en esta ciudad nose han presenciado
desérdenes; se ha contemplado y se contempla el nacimiento de
una verdadera revolucién que ha de agrupar bien pronto bajo su
bandera a todos los hombreslibres del continente’’. Estamos‘‘pi-
sando una revolucién, estamos viviendo una hora americana’’.

La revoluci6n, expresa en estas palabras, volvera a plantearel
problemadela integraci6n deesta parte de la América. El viejo pro-
blema planteado por Bolivar cien afios antes y que se replantea
para ser realizado en otro contexto y con otfos instrumentos, que
ahorasonlos propios de la educaci6ny la cultura a partir de la mas
alta expresién de las mismas, la Universidad. Desde elotro extre-
mo deesta nuestra América, desde México, un maestro que pron-

to seria proclamado ‘‘Maestro de América’’, José Vasconcelos, puso
en marcha otra expresi6n de esta revoluci6n dandoa la Universi-
dad Nacional de México su pleno sentidolatinoamericano, que habra
de mantener lo largo de su existencia: ‘‘Por mi raza hablarael
espiritu’’, palabras reproducidas en el escudo de la Universidad Na-
cional Aut6noma de México, que contiene en su centroel perfil
de la América Latina. Raza de razas, la raza propia del mestizaje,
como punto de partida para una Naci6n de naciones que, como
pensaba Bolivar, pudiese llegar a abarcar el universo entero. ‘‘En
la América espafiola —escribe Vasconcelos— ya no repetira la Na-
turaleza uno desus ensayosparciales, ya no sera la raza de un solo
color, de rasgos particulares, la que esta vez salga de la olvidada
Atlantida; no sera la futura ni una quinta ni unasexta raza, desti-

nada a prevalecer sobre sus antecesoras; lo que dealli va a salir es
la raza definitiva, la raza sintesis o raza integral, hecha con el ge-
nio y con la sangre de todos los pueblos y por lo mismo, mas capaz
de verdadera fraternidad y de visién realmente universal’. Raza
césmica, que noesraza, etnia alguna, sino la simple expresion de
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lo humanoen sus miltiples e inevitables diferencias. Identidad de
identidades que no anula sino potencia la propia y peculiar
identidad.

Esta toma de conciencia de la integraci6n latinoamericana, ma-
nifiesta tanto en la Revolucion Universitaria de Cordoba en 1918
como en la reforma educativa que el México de la Revolucién de
1910 pone en marcha,se hard patentea lo largo de todala region.
De alli se derivan tanto movimientos educativos como politicos,
tal como el del Apra iniciado por un joven peruano, Victor Rail Ha-
ya de la Torre, que habia sido Secretario Particular de José Vascon-
celos en la Secretaria de Educaci6n Publica. El todo es culminaci6n
de un pensamiento queseinicia a principios desiglo en la obra
del uruguayoJosé Enrique Rodé y enla obra del libertador cubano
José Marti, ambos empefiadosenla integracion latinoamericana a

partir de la toma de conciencia de una cultura comin, comolo ex-
presan Marti en su ensayo Nuestra América y Rodo en su Are/.
Linea seguida porla generacién del Ateneo en México, de la que
es parte José Vasconcelos, Antonio Caso, Pedro Henriquez Urena
y Alfonso Reyes. Expresa en los argentinos José Ingenieros y Ma-
nuel Ugarte. Pensamiento integrador y antiimperialista frente a viejas
y nuevas formas de dependencia colonial.

Esta preocupacion ha surgido precisamentede la brutal apari-
cion de un nuevo imperialismo, de una nueva formadecoloniaje,

el que se hace expreso en 1898 al iniciar los Estados Unidossu ex-
pansion sobre América Latina y el resto del mundoy al declarar la
guerra a Espaiia, a la cualse enfrentan los patriotas de las Antillas

espafiolas en el Caribe, en el Pacifico y en las Filipinas. Presencia
ya manifiesta en México en 1847, cuando se amputo a esta nacion
la mitad desu territorio y en Centroamérica con la presencia del
pitata William Walker. Imperialismo que empieza por tomar el
lugar del viejo imperialismoespafiol y ocupael vacio de poder que
éste va dejando lo largo del Continente. Es este hecho, y la pre-
sencia del mismo imperialismo en Centroamérica y el Caribe, lo
que hace manifiesta la necesidad de intentar nuevamentela inte-
gracion dela region a lo largo de la llamada América Latina. Nue-
vo movimiento de inspiracion bolivariana por sus expresiones
politicas, en relacién con la “‘hora de América’ de que se hablo

en la Reforma Universitaria de Cordoba, sera la rebelion encabeza-
da en Centroamérica en 1927 por Augusto César Sandino, cuyas
metas expresa en lo que llam6 Plan de realizacion del Supremo Sue-
no de Bolivar. Sandino recoge los suefios de integracién latino-  
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americanade Bolivar asi comoel lemavasconceliano que dasentido
a la Universidad Nacional de México: ‘‘Por mi raza hablara el es-
piritu”’

Delas relaciones que guardanentresi las revolucionescultura-
les en México y Argentina en la basqueda dela integracion lati-
noamericana en la educaci6ny la cultura hablé yaJosé Ingenieros,
en 1922, al recibir aJosé Vasconcelos antelos intelectuales argenti-
nos que pugnabanporla creacion de una Unién Latinoamericana
que sustituyera a la Panamericana. Vasconcelos es presentado como
expresion cultural del espiritu nacionalista y revolucionario del Mé-
xico de la Revoluci6niniciada en 1910. ‘‘Los escritores argentinos
aqui reunidos —dice Ingenieros— mehandelegadoel honroso en-
cargo de expresaroslos fraternales sentimientos que nosinspira el
pueblo mexicano,de cuya alta cultura sois el exponente mas califi-
cado’’. José Vasconcelosvisto también como exponente delos ideales
de la América Latina deesos dias. ‘‘Por eso acudimos a reunirnos
en torno suyo, viva encarnaci6n de esta generacién mexicana que
merecela simpatia de nuestra América Latina’. ¢Qué es lo que une
a la Argentina con el México del que es exponente Vasconcelos?
Una meta central en comin: la integracién de la regién. ‘‘No
somos, no queremosser mAs, no podriamos seguir siendo paname-
ricanistas’’. ‘‘El América para los americanos’’, no significa sino
‘‘América —nuestra América Latina— para los norteamericanos’’.

‘Lo que nos interesa es saber si hay posibilidad de equilibrar su
poderio,en la medida necesaria para salvar nuestra independencia
politica y la soberania de nuestras nacionalidades’’.

La hora nos parece grave y hay que decidir sobre nuestra propia
integraci6n en relacién con otras formas de integraci6n. Habra que
elegir entre la Unién Panamericanay la Union Latinoamericana?‘‘El
viejo plan, esencialmente politico, de confederar directamentelos
gobiernos, parece actualmente irrealizable. Hay que dirigirse pri-
mero a los pueblos y formar en ellos una nueva conciencia nacio-
nal, ensanchadoel conceptoy el sentimiento depatria, haciéndolo
continental’’. Dentro de esta conciencia seria legitimo alentar esta
integracién que, superandolas necesidadesvitales, ‘‘se extendiera
a una confederaci6n de pueblos en que cada uno pudiera acentuart
y desenvolver sus caracteristicas propias, dentro de la cooperaci6n y
solidaridad continental’’.

Han pasadoya varias décadas, desde ese 1910 en queinicia la
Revolucién Mexicana y ese 1918 cuando se pone en marchala Re-
forma Universitaria de Cérdoba. Ahora estamos en visperas de un
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nuevo siglo para esta nuestra América y un nuevo milenio de la
historia de la Humanidad. Los problemas a enfrentar en la Améri-
ca Latina siguen siendo los mismos ahora, ante nuevas formas de

dependencia que han idosustituyendoa las quese diera inicio des-
pués dela independencia de Espafia. Formas de dependencia que
se han expresadoa lo largo dela tierra en una nueva manifestacion
del colonialismo, que se ha hecho ahora planetario, e incluye al
que fuera centro de poder deeste coloniaje: Europa, que enfrenta
formas de dependencia ya conocidas poresta nuestra América, co-
mola estadounidense. Comorespuesta a este coloniaje se han puesto
en marcha formas de integraci6n que estan sorprendiendo al mun-
do, comola de la Europa Occidental, que ahora enfrenta el reto
de integrarse con el resto de Europa; de una Europa quehadeir
del Atlantico a los Urales, asi como otras formas de integracién y
colaboraci6n que se estan dando en otras zonas de la tierra, tanto
en Asia como en Africa. Dentro de este contexto es mas necesaria
que nuncala integracién de esta nuestra region, la América Lati-
na, como puntode partida para una integracién que puedeser con-
tinental, pero en unarelacién horizontal de solidaridad y no ya mas
vertical de dependencia.

Los bloques de naciones que se estan formandoalunoy al otro
lado de nuestro hemisferio, en el Atlantico y el Pacifico, estan obli-

gando a quienes se empefian enel ideal monroista, que paso de
una ‘‘América para los norteamericanos’’ al ‘‘Mundoparalos nor-
teamericanos’’, a replegarse en este nuestro continente comin a
la potencia del norte y a los pueblos del sur de esta América. El
repliegue imperial oblig6 a pueblos comolos nuestros enel conti-
nente, a replantear el problema de su integracién para no quedar
comoel dltimo reducto de un poder quellega a su fin. Esto es,
a la bsqueda de lo que es comin a nuestros pueblos, lo cual per-
mite a los mismos mantener su autonomiafrente a la otra América
sin menoscabo de una colaboracién que no sea ya la puramente
instrumental. De unaintegracién obligadamente latinoamericana
podra pasarse a una Union Americana, no Panamericana, en la que
todos los pueblos del Continente se puedan llamar a si mismos ame-
ticanos de América, comolo hicieron nuestros Bolivar, San Mar-
tin, Morelos y tantos otros, y no comolo vinieron reclamando como
exclusivo los Washingtony los Jefferson. Gran familia americana
que, pese a sus ineludibles diferencias, pueda colaborar entre si en
lo que les es comin, sin renunciar a sus ineludibles formas de iden-
tidad y los no menose ineludibles intereses de sus pueblos. Amé-
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rica para los americanos, pero no en el sentido de la Doctrina Monroe
sino en el sentido en que lo expresa Sim6n Bolivar, que hace de
este continenteel punto de partida para una Nacién de Naciones.

Para ello habra que ir creando, por la educacién y la cultura,
unaclara conciencia de lo que Latinoamérica representa para los
latinoamericanos, aunque también de lo que esta América ha de
representar para los mismosen relacién con otras formas de expre-
sion de esta region. Por la educacién y la cultura, y como eje cen-
tral la Universidad. La Universidad que haga honor a su nombre,
esto es unidadenla diversidad. Y la igualdad entre hombres y pue-
blos debepartir de este ser, cada uno ineludiblementedistinto, di-
verso, personal. Pero estas diferencias no debenser tan diversas que
dejen de ser expresion del hombre, de lo propiamente humano.
Porquelo que distingue a un hombredeotro,lo quele concretiza,
es, precisamente lo propiamente humano; estoes, lo quelo iguala
con otros hombres. La capacidad de reconocerenel otro al seme-
jante, en lo que éste tiene de distinto, de la propia e ineludible
identidad, es lo que da sentido las relaciones de los hombres
entre si. Igualdad en la diversidad, unidad de lo diverso, esto es,

universidad. El problema ha estado, precisamente, en la terca

insistencia de individuos y pueblos por hacer de su propia identi-
dad piedra de toque dela identidad de hombres y pueblos. El querer
ver en la diversidad unajustificaci6n para imponerla propia y con-
creta identidad es no respetarla como se quiere quesea respetada
la propia,yesto es lo que ha originadolos pueblos de ayer y de hoy.

Todo esto puedey debeser tarea de la Universidad,de las uni-
versidades comodiversas expresiones de la misma. Para empezar,
afirmar una identidad, la propia de los individuos y pueblos de
la que son expresiones las universidades, como punto de partida
para la comprensi6n deotras identidades. Los problemasde iden-
tidad que, en una época eran consideradospropios de pueblos que
carecian deella, son ya problemas planetarios. Ya no se puede se-
guir hablando en nuestros dias del hombreo dela cultura porex-
celencia, del hombre y de la cultura como modelos que hande ser
copiados por otros hombres y pueblos. Los problemas deidenti-
dad se plantean ahora a los mismos pueblos que parecian estar
segurosdeella y se consideraban a si mismos como modelosa se-
guir: los pueblos europeos del mundoIlamado Occidental o Pri-
mer Mundo.Dentro de estos pueblosse plantean ahora problemas
de identidad semejantes a los que se han venido planteandoa nues-
tros pueblos en América y en otras regiones del mundoconsidera-  
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dos marginales. Pues son estos pueblos, los considerados marginales,
los que estan poniendo en duda a la humanidady la cultura por
excelencia de los pueblos del primer mundo. Estos saben ya que
tienen quejustificarse ante otros pueblosy aceptarla existencia de
otras formas de humanidad que notienen queser justamentelas
propias. La presencia consciente de pueblos comolos de esta nues-
tra América que afirman su propia identidad sin renunciara ella,
han puesto en crisis las pretensiones universalistas de una identi-
dad que noesotra cosa que la expresi6n concreta, aunque no tni-
ca del hombre, de lo humano. Lo importante es ahora hacerse
comprender en unarelaci6n que tendra que ser solidaria.

éTiene la América Latina una identidad? ;Los hombresdeesta
region dela tierra poseen una identidad? ¢O es algo que hade bus-
carse y realizarse? Por supuesto que nuestros pueblos poseen una
identidad,la que se han forjado a lo largo desu inevitable histo-
tia. Fue el coloniaje, para beneficio de los colonizadores, el que pu-
so en duda la identidad de otros hombres y pueblos e hizo dela
propia un modelo imposible de alcanzar. Nuestros pueblos, como
los hombres que los forman, poseen una identidad, no la identi-
dad delos otros, de sus conquistadores y colonizadores,sino la propia
y concreta identidad que los primeros han tratado de minimizar
para justificar la imposicién de sus intereses. Tenemosunaidenti-
dad, nos guste o no nos guste. No podemosser otros que lo que
somos, como no lo puedeser ningin hombre ni ningin pueblo.
Tenemos una identidad como tenemos una sombra. Sin embargo,
no es necesariamente sombra, sino una extraordinaria expresion de
riqueza de lo humano.La riqueza quele dan sus miltiples y diver-
sos origenes. Los propios de los pueblos que se han encontrado en
esta region. Esta diversidad es la quese va integrando en cada uno
de los hombres y pueblos que forman esta América, una dimen-
sion insospechada antes de ahora, la dimensién plenamenteuni-
versa! gue sumay noresta. Deesta integracion, de este mestizaje
de nuestra region, se viene hablandoya con orgullo en los ultimos
tiempos. Partir de ella sera partir de lo plenamente humanoy, al
partir, afirmarlo y hacerlo pleno.

La Unién de Universidades de América Latina (UDUAL) ha ve-
nidoinsistiendo en esta problemAtica. De su seno han desurgir,
por ello, acciones que hagan realidadlas que hansido hasta ahora
simples recomendaciones. Esto es, se deberia ir masalla del discur-
so convencionalpara hacer de la identidad puntodepartidade la
integracion de los pueblos que formanla region. Ir mas alla de lo
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retorico y circunstancial con el objeto de poner en marchaacciones
que hagan dela ret6rica acci6n que permita alcanzar estas metas.
En 1972, en la II Conferencia Latinoamericana de Difusién Cul-
tural y Extensi6n Universitaria, realizada por la uDUAL en México,

se hicieron recomendaciones sobre politicas culturales encamina-
das a alcanzar esta finalidad, recogidas después y ampliadas en di-
versos foros, como la Reunion de Expertos sobre América Latina
realizada por la UNESCO en Paris en 1977. Recomendacionesa las
que siguieron las de la upuat y fueronel eje de recomendaciones
mas amplias hechas por la misma uNEsco en la Conferencia Inter-
gubernamental dePoliticas Culturales en América Latina celebra-
da en 1978 en Bogota, Colombia, y posteriormente en la Asamblea
General sobre Politicas Culturales realizada en México en 1982.

Deestas reuniones surgieron considerandosen los que se habla
de:

1. Hacer de la identidad latinoamericana instrumentodeinte-
gracion de la regién.

u. Reconocerlos esfuerzos realizados en este sentido en el cam-
po politico y econémicoy hacerde ellos experiencias para un nue-
vo esfuerzo por la toma de conciencia de esta identidad a través
de la cultura.

ul. A partir de esta toma de conciencia, buscar la integracion
de la region en unarelacién horizontal de solidaridad y no ya ver-
tical de dependencia.

Conel fin de que esto se hiciese posible se recomendaron ac-
ciones comola creacién de centros de formaci6n y estudios sobre
América Latina que permitan crear los instrumentos para que, a
través de la educacién la cultura, se haga consciente esta identi-
dad y conella la posibilidad de una integraci6n que tenga su asiento
en su ineludible expresi6n cultural e histérica.

Esto, por supuesto, ha de culminar en la obligatoriedad del
conocimiento de la historia y cultura latinoamericanas, en to-
dos los niveles de la educacién y la cultura, como es ya obli-
gatorio el conocimiento de la historia y cultura nacionales y las
de las consideradas como universales. Porque el dia en que cada
nifio, joven y adulto de cada uno delos paises que forman la
América Latina tenga conciencia de lo que posee en cominconlos
hombres y pueblosde la regi6n de queesparte,ese dia la integra-
ci6n se dara por afiadidura, como algo natural.

La Unién de Universidades puedeser el motor de una accion
que supere la ret6rica planteandoy discutiendo la forma de hacer  
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realidad esta integraci6n, creando los instrumentosparalograrla,
y llegar asi a una acci6n, a lo que podria ser la recomendaci6nfi-
nal, de reunir a todoslos responsables de la educaciény la cultura
de los pueblos que forman la América Latina para que elaboren
y pongan en marcha politicas educativas y culturales que hagan de
cada hombre de esta nuestra regién un activo participante de su
propia integracién. Seria importante una conferencia de las insti-
tuciones que forman la UDUAL para poner en marchaesta acci6n al
nivel que le corresponde, creandolos instrumentos para quela mis-
maacciOn se extienda a otros niveles de la educacién en los pueblos
que forman la América Latina.

 



  

 

RUMBOA LAS CIENCIAS SOCIALES
LATINOAMERICANAS

Y LA UNIVERSIDAD: EL CASO
BRASILENO

Por Sed: Hirano
UNIVERSIDAD DE SAO PAULO

A FUNDACION de las universidades en Brasil fue tardia en com-
ki paracién con la de algunos paises de Hispanoamérica. En la
América lusitana las instituciones universitarias fueron implanta-
das en losafios veinte y treinta del presente siglo, mientras que en
la otra América las universidades mexicana y peruana ya existian
desde el siglo xvi y la chilena empezé a tener vida académica en
el siglo xviu.

Conla formacion delas nuevas universidades latinoamericanas
en el transcurso delossiglos xix y Xx, un rasgo caracteristico y per-
sistente comienza a manifestarse desdefines del siglo pasado y prin-
cipios de éste, y se transforma en una banderade lucha permanente:
la lucha por la reforma universitaria, o sea, por la modernizaci6n

de la universidad. En 1899, los cuadros académicosdel Pera inicia-

ron la lucha por la renovacién dela ensefianza superior.

En 1908, se realizé en Montevideo el Primer Congreso de Estudiantes
Latinoamericanos, pero nose tiene conocimiento dela presencia de de-
legadosbrasilefios. Alli se reivindic6 la sustitucién de las conferencias
por seminarios; la abolicién de los examenes;la participaci6n delos es-
tudiantes en la direcciénde las universidades; la preparaci6n especial para
la carrera de profesor; la institucién de libre docencia. Poco después de
terminar el Congreso, el gobierno uruguayoinstituyé la representaci6n
estudiantil en la universidad, tal vez la primera iniciativa de este género
en América Latina. El segundo Congreso se realiz6 en Buenos Aires en
1910 y el tercero en Lima en 1912. En 1916 se cre6 la Federacién de Es-
tudiantes del Pera. . . seguida en 1918porel crecimiento dela Federa-
cién Universitaria Argentina. . . Su primer congreso se realiz6 en el mismo   
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afio en Cérdoba,con la aprobacién de la Carta Magna de Reforma Uni-
versitaria, que consagro la expresi6n.!

En esa reuni6n se manifest6 una agudacritica a la universidad
considerada ‘‘olig4rquica y clerical’ y tambiéna los principios de
autonomia universitaria, de participacién estudiantil en la coges-
ti6n de los problemas académicos, del control de la calidad de en-

sefianza,dela inserci6n dela universidad en el debate delos grandes
problemas nacionales,de la diferenciaci6n delas institucionesa partir

_ de las particularidades regionales, postulados quese convirtieron
en importantes banderas de lucha.En ese contexto, el movimiento
reformista hispanoamericano surge dentro del ambito delas universida-
des seculares, como dehecholo son las instituciones mexicana, pe-

tuanay chilena.? Las ideas de reforma universitaria, modernizaci6n
de la educacién, preparacién profesional del docente, democra-

tizacién de la universidad y de la sociedad nacidas en Cérdoba
(Argentina) repercutieron en Brasil desde 1929, ya que los estu-
diantes brasilefios lanzaron un manifiesto para la reforma uni-
versitaria. En el mismoafio surgié en Brasil, especificamente en Rio
de Janeiro, ‘‘un comité pro Democracia Universitaria’, que desem-
bocé finalmente en la fundacién de la Unién Nacional de Estu-
diantes (UNE) en 1938, que centralizé las movilizaciones

estudiantiles en nombre de la reforma de la universidad. En los
movimientos y encuentros promovidospor la UNE, las cuestiones
referentes a la apertura democratica y la introduccion dela ense-
fianza superior en el debate delas llamadas prioridades nacionales
nunca estuvieron ausentesde la lista de las reivindicaciones.’ Es-
tos temas fueron reiteradamentetratadosporlos estudiantes hasta
el advenimiento del Estado Autocratico Burocratico militar, y lle-
garon a movilizar a mas de cien mil estudiantes en defensa de la
democracia y en confrontaciéndirecta con la dictadura militar, im-
plantada en Brasil por el golpe de 1964.

‘ Luiz Antonio Cunha, La Universidad Critica, Rio de Janeiro, Livraria
Francisco Alves, 1983, pp. 209-210. Maria Arminda do Nascimento Arruda,
O sistema de P6s-Graduagao no Brasil, um Balango, Mimeografiado, Sao Pau-
lo, wesP/Sao Paulo, 1989, pp. 4-5.

* Maria Arminda do Nascimento Arruda,op.cit., p. 5. Daniel C. Levy,
Higher Education andthe State in Latin American. Private Challenges to Pu-
blic Dominance, Chicago, University of Chicago Press, 1986, pp. 68 y 116.

> Luiz Antonio Cunha,of. cit., p. 212 y 213. Maria Arminda do Nas-
cimento Arruda, op. cit., p. 6.  
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La critica a la universidad considerada ‘‘oligarquicay clerical’’

en los paises de la América espafiola fue retomada en Brasil por

Florestan Fernandes, unode los fundadores de la modernaSocio-

logia brasilefia, con relaci6n a la ensefianza en la sociedad colonial

brasilefia y al problema de la modernizaciénde los cuadros de la

burocracia estatal:

Las condicionessociales y culturales que sirven de soporte y ofrecen me-

dios favorables de desarrollo al saber racional comienzan a constituirse

con ritmo regular en la sociedad brasilefia a partir del primer decenio

del siglo xix (1808). En esa época surgen las primeras presiones en el

sentido de adiestrar a un mayorsector dela poblacién parael ejercicio

de las tareas administrativas y politicas o para enfrentar las necesidades

que surgen conla expansi6n econémicay conel crecimiento demografi-

co. Se instituyeron las primeras escuelas superiores y se crearon algunos

niicleos urbanosde actividad intelectual, gracias a los cuales se intensifi-

caron los contactos con los centros europeos de producciénartistica, filo-

s6fica o cientifica y se comenzarona difundir, por medio dela enseflanza

sistematica, nuevas técnicas, conocimientos e€ ideas de origen europeo.

Segin Florestan Fernandes,

varios factores concurrieron parala restriccion de los niicleos de creacion

intelectual espontanea enla sociedad brasilefia del siglo XIX. En primer

lugar, el principal foco de interés de la aristocracia brasilefia, respecto

de la ensefianza superiorse dirigia a la formacién de unaélite capaz de

ejercer funciones publicas, de naturaleza politica o administrativa. . . En

segundolugar, como consecuencia, sdlo en el campo de actividad del

bachiller el papeldelos intelectuales acabé ligando creativamente el pen-

samientoracional.. .

Sin embargo, éste acab6 desarrollandose demasiado vinculado

a los intereses de la clase sefiorial dominante:

Comoelclero en la sociedad colonial, el bachiller se encontraba preso

en una trama de determinaciones que proyectaban susactividades en el

centro de las fuerzas del conservadurismosociocultural.*

El proceso de desarrollo del pensamientoracional es extrema-

damenteexcluyentey elitista, tanto en la formacién colonial como

4 Florestan Fernandes, A Sociologia no Brasil, Petropolis, Rio de Janei-

to, Ed. Vozes, 1977, pp. 17, 18 y 19.
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en la formacién nacional imperial y en la republicana brasilefia.
Esta reflexi6n resalta una de las temAticas basicas, fundamentales
y, porlo tanto, estructurales del desarrollo de la sociedad brasile-
fia y, mutatis mutandis, de las sociedades nacionales latinoamerica-

nas delos siglos xix y xx: la profunda desigualdad social dentro
de la problemiatica de la racionalizaci6n y de la formacién intelec-
tual profesional excluyentey elitista, singularmente olig4rquica y
aristocratica. De alli la tematica de la reforma universitaria en His-
panoaméricay de la reforma de la educaci6n superior en la Améri-
ca portuguesa, pues en ésta la universidad constituye un hecho
hist6rico y cultural politicamente tardio, en varios sentidoselitista,
pero metamorfoseadade olig4rquica rural a empresarial industrial.

La discusi6n sobrela universidadbrasilefia proviene dela Gltima década
de la Primera Repdblica. El régimen universitario era visto comoel Gni-
cg capaz de formara las élites dirigentes de la sociedad urbana industrial
que surgia.

Se concebia quecon el desarrollo de las escuelas de primero y
segundo grado (escolarizacién secundaria) se formaba un cuerpo
de ciudadanos y, por medio dela universidad, se formarfa ‘‘un gru-
po de personas altamente calificado para dirigir, con los recursos de
la ciencia y de la técnica, los destinos de la Nacién’’.» La primera
universidad creada en Brasil fue la Universidad de Rio de Janeiro
en 1920, y en 1925 se fund6 la Universidad de Minas Gerais. Am-

bas resultaron dela fusién de las antiguas facultades existentes: Me-
dicina, Ingenieria y Derecho, y rnantuvieron ‘‘estructura y métodos
tradicionales’’. En vista de ello la Universidad de Sao Paulo, a tra-
vés de la Facultad de Filosofia, Ciencias y Letras, representa ‘‘la

primera tentativa de inaugurar un sistema universitario’’ en Brasil
el 25 de enero de 1934.°

El nacimiento de la universidad comosistema en la década de
los treinta, aunque puedeserconsideradotardfo en relacién con
otros paises de América Latina, representa la maduraci6n delas con-
diciones econémicas, sociales y politicas en Brasil. La urbanizacién
y la industrializacién hic.eron mas complejo el modelosocial brasi-
lefio. La universidad atendia las necesidades de adiestramiento de

> Regina L. M. Morel, Ciencia e Estado: a Politica Cientifica no Brasil,
1979, p. 38. Jorge Nagle, Educagao e Sociedade na Primeira Repiblica Sao
Paulo, EPu, 1974, p. 130. -

® Regina L. M. Morel, of. cit., pp. 38 y 39.
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unaélite intelectual y dirigente localizada nosélo enel interior de la
aristocracia rural, sino también en los segmentos ubicadosen las
clases empresariales y en lossectores de la sociedad brasilefia en franco
desarrollo.’

La expansi6n urbanay la industrializaci6nse reflejaron en la composicion

de las clases dominantes y en la forma deselecci6n desus élites. Estas

revelaroncierta perspectiva conrelaci6n

a

lasituacién de los intereses en

formacién y dieron algunarelevancia a las preocupacionespracticas, de

caracter intelectual.

Estas élites emergentes procuraron propiciar la ensefianza delas

ciencias sociales en las instituciones universitarias creadas en 1933
(Escuela Libre de Sociologia y Politica) y en 1934 (Facultad de Filo-

sofia, Ciencias y Letras de la Universidad de Sao Paulo). Las élites

emergentes, segiin Florestan Fernandes, perseguian dos objetivos

centrales:

lo. Educar a las nuevas generaciones paralas tareas de dirigencia econ6-

mica, administrativa y politica.
2o. Crear recursos para la soluci6n racional y pacifica de los problemas
brasilefios. Ensayarla utilizacion conservadorade los descubrimientosy
de los conocimientos delas ciencias sociales. Crear instituciones sosteni-
das porel capital privado que intervenganenla divulgaci6n dela econo-
mia, de la administracién, de la politica y de la sociologia y propiciar
un tnuevo estilo de adiestramiento de profesores o de dirigentes de

la industria o del comercio), con el propésito de asegurar\y mantenerla

“*paz social’’.®

Dentro dela nuevarealidad social conformadaporla relaci6n
econémica, politica y cultural, por los enfrentamientos deintere-
ses de los grupos dominantes y emergentes,el sector actuante de
la inteligencia brasilefia estuvo conformado porlos educadores, que
desempefiaron el papel de intelligentsia que procuré ‘‘enfrentar
las necesidades de la nueva situacién y proponerreformas que ajus-
taran la educaci6nbrasilefia al orden social democratico’’. Y conti-
nia Florestan Fernandes:

Gracias a esas reformas, el sistema educativo brasilefio comenz6a aten-
der a la diferenciacién quese esta produciendoenel intento de educa-

? Maria Arminda do Nascimento Arruda, op.cit., pp. 6 y 7.
® Florestan Fernandes, op. cit., p. 37.
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cién escolarizada. Debido a su importancia te6rica y practica para los
educadores, la sociologia encontré en esas reformas un reconocimiento
de su utilidad en la formaci6n intelectual del profesor; por eso, desde
1925 esa ciencia ha sido introducida alternadamente enlos curricula de
las escuelas de nivel medioy superior. Con ello, la sociologia gané un
lugar definido y estable dentro del sistema sociocultural brasilefio.”

A partir de la 6ptica de los reformadoresde la educaci6nbrasi-
lefia, la sociologia pas6 a convertirse en una disciplina central en
la formacién del brasilefio comin, hechaporla escuela secundaria

y, fundamentalmente,para la formaci6ndela élite intelectual adies-

trada en los cursos de ciencias sociales, sociologia y politica. La te-
m4atica central de la reforma educativa, reforma universitaria,

modernizaci6n y ciudadania continGa anclada en la idea maestra
de democracia. La sociologia, comodisciplina modeladora del ciu-
dadanobrasilefio, descubre en él a su objeto de estudio conjunta-
mentecon la realidad social, cultural, econémicay politica que lo
circunscribe, limita, delimita, prescribe, separa, excluye, determi-
na, incluye, clasifica, desclasifica, valoriza, simboliza, individuali-

za, colectiviza, socializa y personifica, transformandoen dostipos
de ciudadano:el de primera y el de segunda clase en cuanto a su
ciudadania.

Conrespecto a la ciudadania del individuo que se forma a tra-
vés delas ciencias sociales, ésta resulté de la convivencia conciliato-
ria y politicamente iluminada dela élite intelectual que conformaba
la intelligentsia brasilefia ligada al Estado. Es por eso que enelca-
so brasilefio las iniciativas del Estado convivieron con grupos que
enfatizaron la necesidad de ampliacién dela estructura educativa
como niicleo de formacién de la ciudadania."° Es decir que, des-
de ‘‘diversos angulos la universidad reprodujo el empate entrelas
fuerzas sociales, guiada porideas nacidas fuera delos limites espe-
cificamente académicos’’. La presencia fundamental ‘‘de los po-
deres pablicos en la constitucién de la vida académica en Brasil fue,
por lo tanto, la t6nica’’. Esta presencia del Estado en el proceso
de formacién de la universidad se fundamenta en la idea de que
ella es basica para la elaboracién de la conciencia de nacionalidad
y que la educaci6nes la fuente primaria de la ciudadania, que pasa
a ser promovidapor el Estado."!

7 Thids, ps SB;
‘© Antonio Candido, Simposto sobre a Revolugdo de 30, Rio Grande do

Sul, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 1982, p. 109.
4 Maria Arminda do Nascimento Arruda, op. cit., p. 8.

 



 

198 Sedi Hirano

Junto al problemade la reforma, modernizaci6n, profesionali-

zacion, desigualdad social, econdmica y politica, democracia, edu-

caci6n y ciudadania,élite y ciudadano comin,y conel surgimiento
del problemade la urbanizaci6ne industrializaci6n, un hecho po-
litico sobresaliente, en Brasil y en América Latina, es la creacién

del Partido Comunista del Brasil (después Brasilefio) comoresulta-
do de la Revolucién de Octubre de 1917.

Octavio Ianni sefiala que:

En varios aspectos, la fundacién del Partido Comunista delBrasil, la re-
vuelta militar producida en Rio deJaneiro y la realizacién de la Semana
de Arte Moderno,todosellos ocurridos en el afio de 1922 y considerado
cada uno en sus debidas significaciones sociales, politicas y culturales,
simbolizan y expresan la marchadela crisis en la cual ya se encontraba
el pais desde los afios veinte. El libro Evo/ugao do Povo Brasileiro, de
J. F. de Oliveira Vianna, es de 1922; la Co/una Prestes, sobre el movi-
miento deorientaci6n tementista, que recorre regiones del interior del
Brasil, es de 1925-27; y la novela-rapsodia Macunaima, de Mario de An-
drade, es de 1928. En 1930 cae el régimen oligarquico encabezado por
WashingtonLuis y subeal poder un grupo querepresenta una alianza
de clases sociales urbanas y rurales, bajo la jefatura de Getulio Vargas.
En 1935, un movimientopolitico de izquierda, la Alianza Nacional Li-
bertadora, encabezado porLuis Carlos Prestes, ya por aquel entonces di-
rigente del Partido Comunista, hace una tentativa malograda de tomar
el poder. En 1937, Getulio Vargas encabeza un go/pe de Estado ¢ ins-
taura la dictadura denominada Nuevo Estado (Estado Novo),en la cual
el aparato estatal se organiza con inspiraciones corporativistas. '?

Conla creacién del Partido Comunista,la alternativa reforma
y cambio se ve enriquecida a partir de la nueva opci6n:revolucién y
socialismo. Los afios veinte y treinta en el Brasil constituyeron el
marco del proceso de institucionalizacién de la universidad y de
urbanizaci6ne industrializacién, que trajeron a la superficie de la
sociedad brasilefia los conflictos y las contradiccionesresultantes del
proceso de desarrollo econémico queserian problematizados, ana-
lizados y solucionadospor la élite académica formada dentro de
patrones de excelencia en el dominio del conocimientocientifico
y tecnoldgico. Al mismotiempo,ella produciria intelectuales com-
prometidoscon la propuesta de reformasocial, que intentarian mo-

Octavio Ianni, Sociologia e Sociedade no Brasil, Sao Paulo, Alfa-
Omega, 1975, p. 25.
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dernizar la economiay la sociedad, pero también perfeccionar, con
la profesionalizaci6n de la burocracia estatal, la eficiencia del Esta-

do, generandode ese modojusticia y ciudadania,recalibrando la
practica de la democracia formal; y produciria también intelectua-
les militantes de partidos revolucionarios, que lucharian para im-
plantar la utopia socialista; y, finalmente, tecndcratas y expertos
burocraticos que proclamarfan la neutralidad dela cienciay se dis-
pondrian a actuar y trabajar para el proceso de modernizaci6n auto-
ritaria de la economia y de la sociedad. El caminoa seguir porlas
universidadesy los centros de investigacion ya estaba esbozadoal
ser implantados,y en él el Estadoseria el gran promotorde la mo-
dernizacion. El modelo a seguir seria el de la excelencia académi-
ca, aunque dentro deunavision conservadora tal como se implant
con la fundacion de la Universidad de Sao Paulo: estructura acadé-
mica extremadamente jerarquizada y expresada en el poder delas
catedras vitalicias, segan el modelo académico francés. La vision

conservadora también predominéenla creacionde la Pontificia Uni-
versidad Catélica de Rio de Janeiro por grupos confesionales. El prin-
cipio de catedra fue consagradotanto en la Constitucién Brasilefia
de 1934 comoen la de 1946. En suma, los principios democraticos
sobre la construccién de una universidad mas simétrica y menos des-
igual entre sus miembros fueron derrotadosy ‘‘el proceso fue di-
rigido por gruposintelectuales quese alojaron en la burocracia del
Estado’’.

Se puede decir que el periodo quese inicia con la formacion
de los Estados Nacionales Latinoamericanos y queva hasta los afios
cuarenta del presentesiglo, constituye mutatis mutandis, \a fase
de larga gestacion de unasociologia brasilefia y latinoamericana.
Las décadasdelos cuarenta y cincuenta marcanlos primerosresul-
tados visibles, producto de una formacién académicasistematica

y tigurosa, generadaenelinterior de los cursos de Ciencias Socia-
les y de Sociologia y Politica personificada en la figura académica
singular de Florestan Fernandes. La Sociologia, incluida dentro de

las Ciencias Sociales, tuvo su aparicién en la América espafiola en
1877, en el Instituto de Ciencia Social de Caracas; en 1882 fue im-
plantadala catedra de Sociologia en la Universidad de Bogota (que
precede en diez afios a la creacién de esa disciplina en Chicago);
“‘en 1896, en la Universidad de Buenos Aires; en 1900 en Asun-

cién del Paraguay; en 1906 en Ecuador’’." En Brasil, fuera de las
 

‘3 Gino Germani, The Development and Present State of Sociology in  
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instituciones académicas, comoyase vio, la Sociologia tuvo vigen-
cia en las Escuelas Normales (1925). Sin embargo, hubo algunas
tentativas de establecerla Sociologia en el siglo pasado (1896 y 1898),
cuandoPaulo Egidio dicté cursoslibres en la Facultad de Derecho
de Sao Paulo.No obstante, la idea de una formaci6n sistemAti-

ca basada en la formaci6n te6rica nutrida en los autores clasicos,
modernos y contemporaneos, franceses, alemanes y norteamerica-
nos datan de la década de los cuarenta.

Las décadas de los cuarenta y cincuenta reintroducenenla dis-
cusi6n relativa a la educaci6n superior, el debate en tornoa la uni-
versidad y se vuelve idea hegeménica el modelo de institucién
universitaria americana;los ejemplos son: la Fundacién Getulio Var-

gas, creada en 1944 e inspirada en la Universidad de Harvardy el
Instituto Tecnolégico de Aeronautica (iTA), en 1947, quetiene co-

mo modelo el Massachusetts Institute of Technology (mrt). El sur-

gimiento de estas dos unidades universitarias inaugura un nuevo
marco enlas discusiones académicas: la formulacién de unapoliti-
ca de desarrollo nacional que da porresultadola creacién dela ca-
PEs en 1951 (actualmente Coordinadora de Perfeccionamiento de
Personal de Nivel Superior) y en 1955 el Consejo Nacional de Des-
arrollo Cientifico y Tecnolégico (CNPq), orientados a la capacita-
cién profesional de los cuadros universitarios y a dar estimulo al
desarrollo de una ciencia y tecnologia nacionales.

La formacién econémica acelerada y abundantede profesionales, princi-
palmente de técnicos, era vista como requisito para el rompimiento de
los lazos de dependencia que obstaculizaban el desarrollo del pais como
condicién para una masperfecta integraci6n econémica, diplomatica y
militar en el conflicto entre el ‘‘mundolibre’’ lidereado por los Estados
Unidosyla ‘‘cortina de hierro’’, por la Unién Soviética.'*

El debate de la cuesti6n universitaria se colocé dentro de un
marco politico preciso, filtrado por criterios de opcién ideolégica:

Latin America, en Transactions of the Fourth World Congress ofSociology,
vol. I, Milan and Stresa International Sociological Association, 1959, p. 126.
Enno D.Liedke Filho, *‘Sociologia e Sociedade - Brasil e Argentina (1954-
1984)'’, en Cadernos de Sociologia (Universidade Federal de Rio Gran-
de do Sul), 1990,p. 8.

‘4 Oracy Nogueira, A Sociologia no Brasil: Historia e Situagao Atual, Sao
Paulo, IPE-FINEP, 1982. Enno D. Liedke Filho, op. cit., p. 8.

'’ Luiz Antonio Cunha,of. cit., p. 152.
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libertad, democracia y capitalismo por unlado,y porel otro, pri-
sion, democracia social y socialismo. Luego, la alternativa era: re-
forma o revolucton.

Junto a la cuestién ideolégica presente en la implantacion de
instituciones universitarias ligadas al modelo norteamericano,es in-

discutible que la estructura organizativa del 1TA presentaba inno-
vaciones académicas pioneras: no existian en él un sistema de catedras
vitalicias, el ascenso por mérito era privilegiado comocriterio basi-
co en la evolucién de la carrera académica,se instituia la residencia
para profesores y alumnosen el campus, flexibilidad curricular pa-
ta atender necesidades emergentes, curso basico de dosafiosy ‘‘pro-
fesional’’ en otros tres; autogobierno y autodisciplina, estimulo a
la investigaci6n.'

La tematica del colonialismo cultural y tecnoldgico y de la de-
pendencia de modelosalternativos de modernizaci6n se introduce
en escena dentro del sistema montado para producir cienciay tec-
nologia nacional. Al mismo tiempo,se insertan en el debate aca-
démicolas cuestiones del imperialismo y nacionalismo tecnolégico
y cientifico, asi como formas de Estado (Providencia o Social).

La cuestion del nacionalismo tecnolégico y cientifico se concte-
ta de manera ejemplaren la instalacién de la capes y del CNPq. La
tematica del desarrollo nacional y del nacionalismo democratico ins-
pira, por ejemplo, al grupo coordinado por Darcy Ribeiro y Anisio
Teixeira, para la fundacién de la Universidad de Brasilia:

La Universidad fue ideada partiendode la premisa de queseria impres-
cindible la creacion de un centro cultural capaz de prestar asesoria a la
alta administracin del pais y de que sélo una universidad consigue reu-
nir un nGmerosuficiente de especialistas para asegurar en unacapital
(Brasilia) condiciones de trabajo productivo.'”

Segtin Darcy Ribeiro, el caracter moderno de la Universidad de
Brasilia proviene del intento de ‘‘institucionalizarla investigacion
académica, por la via de su insercién en la sociedad’’. Y para ello

era necesario cortar las amarras de la dependencia y la subordina-
cién a las normas y a los saberes técnicos importados. ‘‘Sdlo sere-
 

\6 [bid., pp. 154-155. Maria Atminda do Nascimento Arruda,of.cit.,
pp. 10 y 11.

7 “Proyecto de Ley dirigido al Presidente de la Republica, por el que
se proponela creacién de la Universidad de Brasilia’’, en Luiz Antonio Cun-
ha, op. cit., p. 169.
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mos realmente autonomos, dice Ribeiro, cuando la renovacién de
las fabricas aqui instaladas se haga con nuestra técnica, siguiendo
procedimientos inspirados en el estudio de nuestras materias pri-
mas y de nuestras condiciones peculiares de produccién y consu-
mo’’. A esas intenciones agrega las preocupaciones de naturaleza
explicitamentepolitica: ‘‘Formar ciudadanos empefiadosenla bis-
quedadesoluciones democraticas a los problemas a los que se en-
frenta el pueblobrasilefio en la lucha porsu desarrollo econdémico
y social’’.'* Las décadas de los cincuenta y sesenta marcan la toma
de ‘‘conciencia del atraso tecnolégico y de la necesidad de superar-
lo en nombrede la autonomia de la nacién’’, bases de la Universi-
dad de Brasilia."

En relacién con el campo de conocimiento especifico de las Cien-
cias Sociales, la realizacién singular del modelo académico norte-

americano se sintetiza en la creacion del Instituto Universitario de
Investigaciones de Rio de Janeiro (1upERJ). Este funciona como un
centro privadosdlo en el nivel de posgrado, y no tiene cursos de
licenciatura en Ciencias Sociales. Fue fundado en 1963 y sdlo en
1968 se instituy6 el curso de maestria en Ciencia Politica y en 1973
el de Sociologia; en 1979 se organiz6 el Programa de Doctorado
en Ciencias Humanas, con concentraci6n en Ciencias Politicas y en
Sociologia. Casi todo el cuerpo docente esta doctorado en universi-
dades norteamericanas (10), unos pocosen Brasil (2) y solo uno en

Francia. A pesar de ser una instituci6n privada, sin fines lucrati-
vos, casi la totalidad de los recursos para su programaproviene del
financiamiento conseguido porla Fundacion Fordy de organismos
de fomento estatal (CNPq y FINEP).”°

Por un breve momentohistérico, la alternativa reforma, demo-
cracia y capitalismo fue sustituida durante un lapso de casi veinte
afios (de 1964 a 1983) por el modelo de gestién del Estado Buro-
cratico militar, que tenia como programa de gobierno Seguridad
y Desarrollo, con menoslibertad y sin ninguna democracia y que
sofiabaconel proyecto Brasil-Potencia Capitalista. En este periodo
las Ciencias Sociales en Brasil crecieron y se desarrollaron a través
del Sistema de Programa de Posgrado implantado porel Estado

'8 Tbid., p. 171 y 172. Darcy Ribeiro, ‘‘A Universidade de Brasilia’, en
Revista Brasileira de Estudos Pedagogicos, (1961), p. 164. Maria Arminda
do Nascimento Arruda, of. cit., pp. 13 y 14.

9 Ibid., p. 15.
20 Enno D. Liedke Filho, op. cit., p. 25.  
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Autoritario Burocratico militar. Fue un desarrollo elitista y exclu-
yente, de acuerdo conel cual la desigualdad de oportunidadespre-
existente se agudiz6, con lo que se produjo una gran distancia entre
la élite y el ciudadano comin.El desarrollo capitalista dependiente,
en vez de producir modernizaci6n,civilizaci6n y democracia, acentud
las desigualdades econémicas y sociales, provocé el incremento de
la poblaci6n que vive en la miseria y la pobreza y profundizo las
injusticias sociales, impidiendo el acceso a los derechossociales pa-
ra mas del 45% de la poblacién brasilefia que no tiene asignada

cartera de trabajo (porcentaje que llega a 62% en el Nordeste y

36% en la region del Brasil). En 1986 se estimaba que aproxima-

damente el 53% delas familias brasilefias se encontraba en una

franja que variaba de estricta miseria (28.3%) a estricta pobreza
(24.3%), y percibian, aquélla menos de unsalario minimo y ésta

de uno a dos.”!
Con respecto a América Latina, los analistas econémicos consi-

derana los ochenta comola ‘‘década perdida’’, y se puede decir
queloslatinoamericanos terminaron la década con un pesadosenti-
miento de pérdida, no sdlo en sentido econémico, sino también en
el social. Los datos que brinda la investigacién econ6émica son im-
presionantes. El economista Gert Rosenthal, Secretario Ejecutivo de

la cepat, dice que ‘‘Alfinal de 1989, el producto medio por habi-

tantes de la region sera inferior en casi un 10%al de 1980, y equi-
valente al de 1976’’.El cientifico politico Weffort advierte que en
la mayorparte delos paises latinoamericanos, ‘‘se agravan los viejos

problemas de subempleo, marginalidad social, desempleo, caida de

salarios, deterioro de la calidad de vida, destruccién del medio am-
biente, etcétera. Rosenthal estima, ‘‘muy a grosso modo, que en 1980

unos 112 millones de latinoamericanos y de caribefios (36%delto-

tal) vivian por debajo del nivel de pobreza; esa cifra se elev6 a 160

millones en 1985 (38% de la poblacién total)’’.» Se puede aven-

turar que,en la actualidad (1990), las cifras llegan a casi 200 millo-

nes (y a cerca del 40% dela poblacién) de latinoamericanos que

21 Helio Jaguaribe, et. a/., Brastl, ano 2000, Rio de Janeiro, Paz e Te-
tra, 1986, p. 17.

22 Gert Rosenthal, ‘‘El desarrollo de América Latina y el Caribe en los
afios ochentay sus perspectivas’’, en Revista de /a cepal (Santiago de Chi-
le), 39, (1989). Francisco Weffort, ‘‘A América Errada. (Notas sobre a De-
mocracia e Modernidade na América Latina era Crise)'’, en Cuadernos CEDEC
(sp), 14 (1990), p. 6.

23 Ibid.  
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viven en la miseria y en la pobreza. El cuadro de indicadores econ6-
micosy sociales es de crisis, crisis econémica y social. Sin embargo,
en relaci6n con la politica se observa un proceso de democratizacién
institucional. Weffort comenta que

el pensamiento latinoamericano reafirma —enreciente victoria contra el
determinismo,de origen econémico o de cualquier otra clase— la politi-
ca como campodelibertad. Al contrario de una €pocaenla cual se pen-
saba —tanto en América Latina como en todo el Occidente— quelali-
bertad politica legaria como consecuencia del desarrollo econémico,las
luchas de resistencia contra las dictaduras y los recientes esfuerzos de
construcci6n institucional en América Latina mostraron que se puede
avanzarhacia la democracia incluso en un periodo decrisis econémica.. .
Diran los pesimistas obstinados que esa afirmacién de autonomia
en politica es, en si misma, un efecto dela crisis y un indicio de su pro-
fundidad. ;Noseria propio delas situaciones de caos la ruptura con todo
determinismoy la creencia de que, en la disolucién general del orden,
todo es posible? En realidad es mAs que eso: en muchospaiseslatino-
americanos se registran fuertes tendencias de opinién a concebir la
democracia comounvaloren si. Eso quiere decir que, ante la amenaza de
inviabilidad nacional, muchoslatinoamericanos tienden ver en la de-
mocracia no solo un caminopara organizar el Estado sino para organizar
a la propia sociedad. Frente a la posibilidad de desintegraci6n nacional,
la fuerza de la democracia, para los paises de América Latina,es la fuer-
za dela esperanza. Es un caminopara queestos paises recuperensu sen-
tido de viabilidad.*

Pero para que la democracia se afirme y consolide en América
Latina, tiene que demostrarsu eficacia para resolver los problemas
econémicosy sociales. Latinoamérica sdlo se tornara viable visi-
ble en el escenario politico y econ6dmico mundial, al demostrar ra-
cionalidad y eficiencia instrumental en la construccién del Estado
Providencia,es decir, un Estado que sea capaz de elaborar proyec-

tos de politicas piblicas que traduzcan efectivamente los derechos
de la poblacién en los derechos sociales; derechos que aseguren el
empleo, la habitacion, la salud, la prevencién y la seguridad so-
cial, la educaci6ny la cultura civica y politica. Una politica econé-
mica y social que permita diagnosticar las desigualdades de acceso
a los derechos sociales, haciéndolas cada vez menores, donde todos
se beneficien por el desarrollo socioeconémico. Y que éste no sea

4 Francisco Weffort, art. cit., p. 7.  
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excluyentenielitista, tal comose revelé el modelo de moderniza-

ciony desarrollo implantado en Brasil y en América Latina duran-

te las Gltimas tres décadas, en las cualesel desarrollo fue autoritario,

minoritario y burocratico. Para todoello es necesario organizar al

Estado transformandolo en Estado Providencia y, al mismo tiem-

po,reforzar las microorganizacionesy los micropoderes que se mul-

tiplican en el interior de la sociedad civil a través de una

multiplicidad de movimientossociales. Se debe dar autonomia y

reforzar a los partidos y sindicatos, asociaciones y entidades comu-

nitarias, y a los microorganismosde representaci6n y participacion

social, cultural, artistica y politica. Dice Weffort:

Democracia, construcci6n nacional, integracion y modernidad, todo eso
tiene queser visto en conjunto desdeel principio. Si la consolidacion
de la democracia en América Latina dependedela capacidad delos paises
latinoamericanos para reconquistar su sentido deviabilidad nacional, éste,
a su vez, depende de su capacidad de retomar el desarrollo econd-
mico. Y para la mayorparte, si no es que para todoslos paises latino-
americanos,la reconquista del desarrollo depende de su integraci6n en
el ambito regional. Y ésta ha de ser condicién para que enfrenten con
éxito el gran problemadela definicién de un nuevopatron de insercion
en la economia internacional. He aquilos desafios que surgen, una vez
mas,para los latinoamericanos. Juntos, ellos se presentan para América
Latina como una cuestién de supervivencia y la obligan a reconquistar
su capacidad de reconstruir una imagen de su propio futuro, a recon-
quistar su capacidad de formular proyectos.”

En este cuadro decrisis econdémicay social se inserta el proble-

madelas Ciencias Sociales y se habla también dela crisis de las

Ciencias Sociales y, mas especificamente, de la Sociologia. Esta cri-

sis se advierte en el transcurso de los tiltimos diez afios.

Nuevos problemas, nuevos desafios, nuevas interrogaciones, son apun-

tadospordiferentes autores, en los mas diversosregistros del pensamiento,

dentro de las mas conflictivas orientaciones teéricas y metodolégicas. La

percepcién de esta transformacién puedeir desde la constatacion de que

es preciso volver a reunir el conjunto delos recursos intelectuales para

el conocimiento dela sociedad, [Jeffrey C. Alexander, ‘‘O Novo Movi-

mento Teorico’’, en Revista Brasileira de Ciéncias Sociats, 4 (1987)], pasar

porla conciencia de una época de encierro del conocimiento sociolégico

—lasociologia funcionalista y el marxismo— [Alain Touraine, 1984], hasta

2 Tbid., p. 18.  
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llegar a decretar el fin de lo social y la absoluta inutilidad de todos los
conceptos, categorias y teorfas existentes Jean Baudrillard, A sombra
das Maiorias Silenciosas, 1985]. Nada més facil, por tanto, que construir
a partir de este cuadro la imagen de unacrisis: se habla delacrisis del
marxismo,delacrisis de la sociologia, dela crisis de las ciencias sociales,
expresién que designaria este momento deparilisis, de desorientaci6n,
de impotencia ante las nuevas cuestiones surgidas delas recientes formas

de la vida social.”

Si se ve el problema mas decerca, se nota que no se habla de
la crisis de la Antropologia, de la Historia, de la Economia, de la
Administracion, de la Geografia, de la Ciencia Politica, sino que

siempre se hacereferencia la crisis de la Sociologia y del marxis-
mo. Los anilisis de la crisis de la sociologia distinguen tres aspec-
tos: 1) los zmpasses del marxismo, 2) el desgaste del funcionalismo
y 3) los problemas surgidos de los llamados nuevos movimientos
sociales.”

La crisis del marxismo se manifest6 a partir de 1977 conla diso-
lucién de la hegemoniateGrica de la escuela de Althusser, que pre-
sentaba un marxismoestructuralista conformeal cual el sujeto perdia
su lugar en la historia de las transformacionessociales. Althusser
sujeta rigidamentela ciencia a la ideologia, la raz6n a la experien-
cia vivida, y concibe a la teoria como una rupturaradical con el
mundo dela experiencia inmediata, sin retomar jamas el movimien-
to del momentodela relaci6n dela teoria con la practica. ‘La teo-
tia, asi, acaba por establecer una rigida jerarquia entre los propios
sujetos: los hombres de saber y los hombres del nosaber, atribu-
yendoa la raz6n cientifica el privilegio de referencia suprema’’.”*
Lo mismoocurrié también con la tradicién estructural funcionalis-
ta criticada por el marxismo, desdelosafios treinta, y por la Teoria
Critica de la Sociedad (Escuela de Frankfurt). La idea de progreso
y de un orden social org4nicamente arménico es destruida porla
violencia de la fuerza de la barbarie del nazismo, del fascismo y
del stalinismo por un lado, y por las profundas transformaciones
dela vida social, cultural y moral, por el otro. Comoafirma Tou-
raine, ‘‘la sociologia critica descubrela violencia detras del orden,

26 José Carlos Bruni, ‘‘H4 umaCrise nas Ciencias Sociais’’, en O Pen-
samento em Crise e as Artimanhas do Poder, Sao Paulo, Seminarios Debates
uNEsP, Pub. Fundacao unesp, Sao Paulo, 1988, p. 23.

21 Ibid., p. 23.
* Ibid., p. 25.  
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la represion detras del consenso, la irracionalidad en la moderniza-

cién, el interés privado en el seno delos principios generales’’.””

Pero la Sociologia funcionalista no se torna cada vez mas fragil por

la creciente claridad con la que sus presupuestos ideologicos van

siendo descubiertos y demolidos. En realidad, segiin Bruni, es la

obra de Michel Foucault la que viene a conmoversus fundamentos

y su discurso de modotal vez definitivo. Sus estudios sobrela his-

toria de la locura, de los manicomios,delas prisiones, dela clini-

ca, de la practica médica, de la sexualidad, etcétera, tendran, ya

porsus innovaciones metodolégicas, ya porsus filiacionesfilos6fi-

cas, un efecto devastador sobre la sociologia del orden y del pro-

greso. Foucault, en verdad, invierte su enfoque al revelar

directamente ‘‘la gran cuestién implicita y oculta por todala so-

ciologia clasica, la dimension del poder que, dislocado del Aambito

del Estado y de sus aparatos para extenderse a todo el cuerpo so-

cial, es pensado comoredes de pequefios dispositivos disciplinarios

y poneal descubierto los mecanismosde dominaci6n y opresi6n que

tejen lo cotidiano dela vida social’’.®
Los nuevos movimientossociales acentianla crisis de la socio-

logia, segtin algunosanalistas, y especialmente Bruni, porque cues-

tionan ‘‘todas las dimensiones dela vida en la sociedad burguesa

moderna, atacandotantoa las instituciones que la sustentan como

a aquellas otras que pretendenrefutarlas (las organizacionestradi-

cionales de izquierda). Exigencia delibertad en todoslos terrenos

—sexual, educativa, profesional, cultural, politica, etcétera— ma-

nifiesta por practicas que trasternan en lo cotidiano las normas es-

tablecidas: denuncia de todas las formas de poder quese presentan

comojerarquia, disciplina, organizaci6n, orden y obediencia; cues-

tionamiento agudodela razoncientifica, a la que ve como alta-

mente comprometida con los mecanismos de reproducci6n de la

vida social’. En resumen, dice Bruni, ‘‘profundareivindicacion de

libertad y critica exaltada a todaslas formas de dominacién fueron

las expresiones esenciales del movimiento de mayo de 1968, tanto

en el nivel del discurso comoen el conjunto delas practicas lleva-

das a cabo por estudiantes y obreros.*!

Los tres elementos arriba mencionados introducen basicamen-

te en la Sociologia, de acuerdo con Bruni, tres cuestiones:

2» Ibid., p. 25 y Alain Touraine, op. cit.

3 José Carlos Bruni, of. cif., pp. 25 y 26.

31 [bid., pp. 26 y 27.
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1) el significado a nivel analitico en el que se colocan los paradigmas
o modelos deexplicaci6n sociolégica; 2) el problemadela sociedad co-
mototalidad integrada, y de los sujetos con ella relacionados, como
entidades plenas, homogéneas y racionales que realizan su esencia o
su destino; 3) la recuperacién dela cuestién del poder y de la dimen-
sién politica que rebasa el ambito del Estado, del Parlamentoy de sus
aparatos, y que plantea con extremaintensidad el problemadela re-
presentaci6n y de la democracia.??

Los nuevos movimientossociales, segiin Laclau, alteran el pa-
radigmatradicional de la sociologia quese refiere

al tipo de unidad que caracteriza a los agentessociales y a las formas
que asumeelconflicto entre ellos. Las conceptualizaciones tradiciona-
les de los conflictos sociales han sido tipificadas a través de tres caracte-
risticas principales: la determinaci6nde la identidad de los agentes se
hacia mediante categorias pertenecientes a la estructurasocial; el tipo
de conflicto se determinaba en términos de un paradigmadiacrénico
evolutivo;y la pluralidad de espacios de conflicto social se reducia, en
la medida en que los conflictos se politizaban, a un espacio politico
unificado, donde la presencia de los agentes se concebia comorepre-
sentaci6n de intereses.*

El conocimiento de la sociedad comototalidad a partir de un
puntocentral de referencia, ‘‘sea un modode producci6n deter-
minado, sea un conjunto devalores morales o religiosos unifica-
dos, en fin, por una instancia de totalizacién a partir de la cual
puedan deducirse o relacionarse sistematicamente todos los fené-
menos0 acontecimientos, actualmente parece una empresa que s6lo
puede mantenerse al precio de permanecera un nivel tan abstracto
que ya no se pueda darcuenta del flujo de la vida social’.

La sociedad necesita ser vista como una pluralidad de dimen-
siones entrecruzadas: dimensiones que no poseen esencia propia
y fija, sino que se hacen y deshacenal gusto de las miltiples acciones
delos sujetos individualesy colectivos que, de esta manera,se afir-
man estrictamente en el momentodela lucha, pero queparala
teorfa no constituyen unafigura plena, homogénea,estructurada,
racional e integrada.

2 Ibid., p. 29.

* Ernesto Laclau, ‘‘Os Novos MovimentosSociais e a Pluralidade do So-
cial’’, en Revista Brasileira de Ciencias Sociais (ANPOcS), Si Paulo, 2 (1986),
p. 41, apud Bruni, op. cit., p. 29.  
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Dealli el éxito de la Antropologia urbana, quetrata de estu-
diary retratar la vida social en esta pluralidad molecular cambian-
te e incitante.*

Finalmente, en lo queserefiere al problemadel podery de la
dimensiénpolitica, los nuevos movimientossociales, segin Bruni,

trastornan por completola noci6n tradicionalde politica comorestrin-
gida a un nivel preciso dela estructura social, esencialmente encarnado
en el Estado,al cual competeregular el podero los poderesdela socie-
dad. La cuestién del poderesta en elinterior de la fabrica, del manico-
mio, dela escuela, del espacio urbano,dela Iglesia, de la familia; en
fin, se extiende a todoslos rinconesdelo social y se proyectaa la socie-
dad en busca de unainstancia unificada, superior y neutra quesea el
interlocutor, arbitro y receptor de las demandas. En resumen, los mo-
vimientossociales no se articulan internamente en forma de intereses
a ser representados en la esfera del Estado.»

En relaci6n con el diagnéstico dela crisis de las ciencias socia-
les, y mas precisamentedela sociologia, crisis pregonada porla co-
munidad de cientificos sociales, la sociologia como disciplina
académica,y por ende estructurada y formalizada como un campo
de conocimientoespecifico, se desarroll6 en Brasil dentro delas uni-

versidades que presentaban un programa deestudiosy de investi-
gacion de excelencia. Es lo que acontecié con el posgrado, que tuvo
un gran desarrollo que, enel interior de las Humanidades,se re-
flej6 en las Ciencias Sociales. Y entre las Ciencias Sociales, se desta-
c6 la Sociologia respecto de otras disciplinas como Antropologia,
Ciencias Politicas, Economia e Historia:

PROGRAMA DE MAESTRIA

 

Periodo Antropologia Sociologia Ciencias Politicas Economia Historia Total

1981-1986 9.15% 33.57% 8.61% 27.15% 21.56% 100.0%
 

Total 148 543 139 439 349 1618
 

En lo quese refiere al programa de doctorado,la Sociologia tam-
bién se destac6 respecto de las demas Ciencias Sociales:

4 José Carlos Bruni, of. cit., pp. 30 y 31.
33 Ibid., p. 31.  
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PROGRAMA DE DOCTORADO

 

Periodo Antropologia Sociologia Ciencias Politicas Economia Historia Total

1981-1986 10.6% 31.6% 11.1% 20.2% 26.5% 100.0%

 

Toral 37 lll 39 7 38 351
 

 

En Brasil existen cuatro programas de doctorado, tres en Sao Pau-

lo y uno en Brasilia. El Programa de Posgrado en Sociologia de la Uni-

versidad de Sao Paulo es responsable de la formacién de aproximada-

mentedostercios de los doctores. Este Programa de doctorado forms

en 1987 a 15 doctores, en 1988 a 12 y en 1989 a 17. Estos datos reve-

lan que la Sociologia, a pesar de estar en crisis, forma mas maestros

y doctores que la Antropologia y las Ciencias Politicas, estas Gltimas

forman al 35%

y

la primera al 65% de los maestros; respecto de los

doctores, el porcentaje va del 40% al 60% .*

En lo quese refiere a la politica cientifica y al programa de atacar

y enfrentar la crisis de las Ciencias Sociales, las opiniones delos cienti-

ficos sociales brasilefios convergen en un puntobasico y central: el ni-

vel de excelenciase alcanza al hacer énfasis en la ensefianza de disciplinas

tedricas y metodologia y técnicas de investigaci6n, estudios compara-

dos e instrumentacién de programas y niicleos de investigacion.

Los diagnésticos anteriores, usatts mutandis, partian de la base

de quelos problemas y obstaculos “‘serfan vencidos con la implenta-

cién de unadisciplina cuya orientaci6n parecfa nitida’’. Recientemen-

te, y sobre todo en la década delos ochenta, los diagndsticos se han

hecho més complejos con la introduccién de un nuevo tema: el de

la crisis tedrica (gparadigmatica?) de la Sociologia y, como ya vimos,

asociada

a

ella, la crisis del funcionalismo y del marxismo. En estos

dos casos,la crisis corresponderia a los paradigmas marxistas y funcio-

nalistas. Posteriormente, la recuperaci6n de la teoria estuvo anclada en

la Sociologia comprehensiva (weberiana), en el Interaccionismo sim-

bélico, en la Etnometodologia y otros, ‘‘mas extendidos y en proceso

de constitucién, asociados a los esfuerzos de autores como Giddens,

Touraine, Luhmann y Habermas’’.”” Faria, presidente de la Asocia-

cion Nacional de Posgrado e€ Investigacion en Ciencias Sociales (AN-

pocs), afirma que

36 Maria Arminda do Nascimento Arruda,op. cit., pp. 125, 126 y 128.

37 Vilmar Faria, O Ensino da Sociologia no Brasil, Rio de Janeiro, Mi-

meografiado, ANPOCS, 1988, pp. 6 y 7.  
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si partimosde la nocién de ‘‘programas de investigacién’’ como nédu-
los dinamicos dearticulaci6n de la producciéncientifica, el panorama
parece todavia mas promisorio. En el plano internacional —y basando-
se solamente en dos estudios que trataron de explorar el tema (Gid-
dens, 1986 y Collins, 1986)— es posible sefialar varios de esos nticleos
dindmicos: sociologia hist6rico-comparativa y sistema mundial (Moo-
re, Patterson, Skocpol, Sztompka,Tilly, Wallerstein), integracion micro-
macro (Giddens, Knorr-Cetina y Cicourel, Alexandery otros), género
y sexo (la enumeraci6n seria enorme), movimientossociales (cuya lista
tambiénseria muy grande). En Brasil ciertamentees posible identifi-
car, ademas de éstos, otros research programs: problemas urbanos, agri-
cultura y campesinado, urbanizacién(niicleos de estudio dela violencia),
para mencionar los mas difundidos.**

Simon Schwartzman recomienda promoverestudiosbrasilefios
sobre la realidad de otros paises, revertir la tendencia de enviar be-
carios brasilefios para estudiarel Brasil en Europa o en los Estados
Unidosy estimularla llegada decientificos sociales extranjeros en
areas mas formativas. .. Schwartzman sugiere comopolitica cien-
tifica para las Ciencias Sociales ‘‘teniendo comoreferencia el lado
externo. .., tratar de ‘vender’ a la sociedad 0 al gobierno reas de
investigacion sobre asuntos palpitantes comola violencia, la po-
breza urbana,la condici6n de la mujer, la educaciénbasica,el pro-
blema del negro, del menor abandonado, o el hambre en el
Nordeste. Temas como éstos reciben financiamiento con relativa
facilidad, y son de importancia obvia’’. Y agrega Schwartzman
“‘Acredito que las ciencias sociales brasilefias podrian beneficiarse
con algunos proyectos organizados alrededor de temas comoesos,
que pudiesen generar conocimiento, competencias, lineas detra-
bajo, intercambio de experiencias y conocimientos junto con otros
paises. ...°

Finalmente,en lo que se refiere al estudio de métodosy técni-
cas de investigaci6n, los estudios de caso y sobre todo una cantidad

tazonable de investigaciones sobre movimientossociales puedenser
punto de partida para las soluciones individualizadas, pero segian
Elisa P. Reis, crean serios problemas para la investigacién y tam-
bién para el estudio: ‘‘Conrelaci6n a esto Gltimo, tengo la impre-

BThids, D7
© Simon Schwartzman, Uma Politica Cientifica para as Ciencias Sociats,

Mimeografiado, Rio de Janeiro, aNpocs, Simposio ANPOCS, Teresopolis: 19 a
21 de agosto, 1988, pp. 6 y 7.  
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sion de queel progresivo vaciamiento quese observaen el estudio

de métodosy técnicas cuantitativas de investigaci6n se debe en gran

parte a la disminuci6n de proyectos de investigaci6n que efectiva-

mente cuentan con recursos’’.*°

En relaci6n conla crisis de las Ciencias Sociales en el Brasil, se

recomiendaenfatizar el estudio dela teoria (mas especificamente

de la teoria sociolégica), metodologia y técnicas de investigacion,

estudios comparados y programas de investigacion. Sofisticacion,

abstraccion, teoria, método y dominio ejemplar de la metodologia

instrumental, que persiguenla realizacién de la investigaci6n em-

pirica.
Respecto delacrisis de las Sociedades Nacionales Latinoameri-

canas, se puedeafirmar queel ‘“‘caos se combate tomando decisio-

nes, creando organizaciones, creando instituciones’’, combatiendo

la anomiaconla creacion de ‘‘un nuevo ordenlegitimo, un nuevo

consenso’’, estableciendo ‘‘nuevas normasy aplicandolas’’. Es pre-

ciso entrar en unafase de desarrollo del Estado nacional:la crisis

actual de América Latina debeser ‘‘entendida como una etapa de

un proceso de desarrollo de la sociedad capitalista’’. De acuerdo

con Weffort,

noes por casualidad quela construcci6npolitica, esto es, del complejo

de institucionesa través de las cuales se puedellegar a decisioneslegiti-

mas, validas para toda una comunidad,sea vista por muchoslatino-

americanos como un caminonosélo para la reconstrucci6n del Estado,

sino también para la construcci6n de las sociedades nacionales.

Consecuentemente,la tematica de la democracia, delas insti-

tuciones democraticas y cémo construirlas, de los derechos socia-

les, del Estado democratico (Estado Providencia o Estado Social);

de las desigualdadessociales, econémicas, culturalesy politicas, de

la justicia y la ciudadania constituyen el ntcleo basico de una Ciencia

Social Latinoamericana.

En este contexto resurgen con vigor y fuerza ‘‘las relaciones en-

tre democracia y modernidad, 0,si se quiere, entre la consolida-

cién de la democracia y la integracién de América Latina en el

mundo moderno, que asumen un carActer decisivo’’. La integra-

cién es vista desde varios planosy niveles de interdependencia: 1)

40 Elisa Pereira Reis, O Ensino Pés-Graduado em Sociologia no Brasil,
Mimeografiado, Rio de Janeiro, ANPOCS, 1988, p. 5.   
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la integraci6n social, esto es, ‘‘la superacién dela divisién entre
‘integrados’ y ‘excluidos’’’; 2) la integracién regional(0 subregio-
nal), que trata de superar divisiones obsoletas entre Estados Nacio-
nales creando las condiciones para una cooperacién econémica a
escala mas amplia entre los paises latinoamericanos; y por ultimo,

3) la integracién internacional de América Latinaa las corrientes
dindmicas del mundo moderno.“ En la integracién regional, in-
cluiriamos la cooperaci6n cultural entre universidades de América
Latina, procurandoel intercambio de profesores e investigadores,
con el objeto de fomentarlos estudios e investigaciones compara-
dos y relativos a cada pais, propiciandola creacién de nicleos de
estudio, programas de grado y posgradosobrelarealidadlatino-
americana y su integraci6n. Las ciencias sociales latinoamericanas se
han enfrentado siempre, en varios momentoshistéricos, con el te-

made la reforma universitaria, modernizacién de la universidad,
luchapor la renovaci6n dela ensefianza, de la docencia y dela in-

vestigaci6n; lucha contrala universidad oligarquica y clerical por
la democratizaci6ny la participaci6n estudiantil en la cogestién de
los problemas académicos, por el control de la calidad dela ense-

fianza; porla insercién de las universidades en los debates de los
grandes problemas nacionales, las diferencias y las particularidades
regionales. El tema de la democraciay la ciudadania académica en
el mundodel saber siempre haestado presente en las universida-
des latinoamericanasasi como los problemas de la desigualdad so-
cial, desigualdad de oportunidades, derechossociales, reforma o
revolucion, la cuestién del Estado, tipo de Estado, desarrollo eco-
nomicoy social, industrializacién, dependencia, desarrollo cienti-

fico y tecnolégico, tecnologia nacional, socialismo y democracia,
colonialismo, capitalismo, socialismo, subempleo, marginalidad,
pobreza, miseria, movimientossociales, etcétera. La universidad y

la sociedad latinoamericana, en un cierto sentido, se fecundaron
mutuamente, perpetuandoy profundizandolas desigualdades so-
ciales, haciéndose cada vez mis elitista la primera, y la segunda,
cada vez sumergida en mayores contradiccionesy desigualdadesge-
neradas porla economia, porla cultura y por la producci6n social
desigual y excluyente.

Traduccién de Silvia Limén Olvera

‘| Francisco Weffort, op. cit., pp. 38 y 39.
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Edmundo O’Gorman,Libro perdido, ensayo de reconstrucci6n de la obra

historica extraviada de Fray Toribio, México, Consejo Nacional parala

Cultura y las Artes, 1989, 595 pags.

He aqui ante nosotros, estimadolector, un hechoinsélito, la aparici6n

real, después de cinco siglos, no del Ni#io perdido, hoy definitivamente ex-

traviadotras la catdstrofe axial de la ciudad,sino la presencia venturosa, asi

sea en términosoperativos estrictamente conjeturales, como admite el pro-

pio reconstructor, doctor Edmundo O'Gorman, del Libro perdido, cuyo sub-

titulo es historiograficamente revelador: ‘Ensayo de reconstrucci6n de la obra

hist6rica extraviada de Fray Toribio’’.

Con meticulosidad y paciencia benedictina, y sumandoa ella una meto-

dologia excepcional, que tanto tiene de detectivesco escudrifio como de rigu-

rosa critica de historiador y forense, O’Gormanvaa rescatar criticamente la

obra original de Motolinia (E/ que es pobre), como quiso llamarse en nahuatl

el insigne y modesto franciscano. Antes de proseguir por este rumbo inter-

pretativo es de justicia, comolo reconoceel autor, destacar la entusiasta ayuda

queestudiantes y graduadosdel Seminario de Historiografia del Departa-

mento deHistoria de la Universidad Iberoamericana de México le prestaron

durante dos largos periodos de reuniones,sin las cuales el libro que motiva

este convivio intelectual* revelador no podria haberse realizado.

El proceso de gestaci6n o reconstruccién del Libro perdido se temonta a

finales de los afios sesenta, cuando O’Gormanedita en 1969 (Porrtia, Méxi-

co, Sepan Cuéntos, nim. 129) la Historia de Jos indios de la Nueva Espana,

en cuyo ‘‘Estudiocritico’’ rechaza porinsuficientes las respuestas tradiciona-

les que se han dadoa la dudosacuesti6n sobrela paternidad dela obra. O’Gor-

man concluye afirmandoquedichotexto, contra lo supuesto hasta entonces,

no fue escrito por Motolinia, que se compuso en Espafia antes de 1565 por

alguien ajenoa los sucesos narrados y desconocedor del nahuatl, y que es un

libro que deriva de la obra hist6rica del franciscano, hoy desaparecida, por

lo que debeserle a fray Toribio de Paredes, natural de Benavente, s6lo indi-

rectamentte atribuible.

En 1971 publicé O’Gormansu edicién de los llamados por Garcia Icaz-

balceta Memoria/es, manuscritos del siglo XVI mechados intensamente con

textos provenientes de la gran obra hist6rica ya citada y hoy perdida del mi-

sionero y evangélico opositor del hiperbélico —por andaluz, claro esta—, padre

Las Casas. Pues bien, en el ‘‘Estudio analitico’’ insiste el historidlogo en la

 

* Se refiere ala velada de presentacién del Libro perdido,celebrada en la Pinacoteca Nacio-

nal del Virreinato, ex convento de San Diego, el miércoles 5 de septiembre de 1990
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imposibilidad de atribuir a fray Toribio dicha obra, y porfié ahincadamente
en las conjeturas por él propuestas.

Estas dos ediciones criticas provocaron, entre otras, la contracritica estu-
diadamente desdefiosa del historiador francés George Baudot, quien en su
libro Utopie et histoire au Mexique, publicado en 1977, se opuso a la dudosa
atribucién de la Historia de /os indios a Motolinia. El tema, como puedein-
ferirse desde este momento,es tentador, sabiendo como sabemoslairresisti-
ble proclividad de don Edmundoa lidiar dialécticamentecon los adversarios
que directa o indirectamente han cuestionadosus desconcertantestesis hist6-
ricas; por consiguiente, dejamos momentdneamenteel abordajecritico de la
fallida polémica y retomamos elhilo de nuestra exposici6n interpretativa.

En 1982 el Fondo de Cultura Econémica publicé en la Coleccién Tierra
Firme un nuevo texto ogormaniano tematicamente remachante:La imcdgnt-
ta de la Hamada ‘Historia de las Indias de la Nueva Espana’, atribuida a
fray Toribio Moto/inia, en cuya ‘‘nota preliminar’’ se indica que justamente
las deformacionesy errores en las voces en lengua nahuatl, asi comolas noti-
cias equivocadas sobre sucesosde la primitiva historia franciscana de México,
hacen imposible atribuir al ilustre misionero dicha obra, lo que indujo a nues-
tro historiador a suponer que la Historia deriva ciertamente de los escritos
de fray Toribio, pero en la que éste no habria intervenido personalmente.

Estas y otras consideraciones, entre ellas principalmente el hecho de ha-
ber recibido dela direccién de la Biblioteca del Palacio Real de Madrid copia
fotografica de la Relacién de la Nueva Espana, escrita por el oidor de la
Audiencia de México,el doctor Alonso de Zorita, con amplias noticias relati-
vas al contenido a la estructura de la gran obra histérica de Motolinia, cuyo
manuscrito, hoy lamentablemente extraviado,llev6 consigo a Espafia a su re-
greso de México, inclinaron a O’Gorman a proseguir su indagaci6n recons-
tructiva mediante el texto manuscrito de la Re/aci6n citada; también de los
Memoriales y de la Historia, cotejando las tres fuentes y puntualizando lo
quelas vincula. ‘‘Ardua empresa no lejana de concluirse’’, escribeelcritico,
aunquehabian transcurrido ya ochoafios, los que van de la aparicién de La
incognita (1982) a la del Libro perdido (1989). Empero,las tareas del histo-
riégrafo, apresurandose despacio, no son para hacerlas con premura. Zorita
tuvo en sus manosel original del Libro perdido y pudoporello insertar en
su Relacién extensos pasajes de aquel manuscrito.

Los Memoria/es, pese a su caracter de copia fragmentaria, juzga O’Gor-
man que ofrecen, de hecho mejor que la Historia, elementos basicos para
la reconstrucci6n de la obra extraviada. Los testimonios, tanto de la Historia
como delos Memoria/es, no proporcionan el texto completo del original ma-
nuscrito que poseia el oidor, pero reflejan en buenay fiel medidala porci6n
del Libro perdido contenida enellos. La raz6n deesto es, insiste O’Gorman,
que en los Memoria/es aparecen numerosos capitulos dellibro original inte-
gramente copiados, no compendiados, mientras que en la Historia se alter-
nan copias y resimenes; de aqui que el rescatador en su ‘‘Ensayo de
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reconstruccién dellibro desaparecido de Motolinia’’ (reconstruccién en bue-

na parte problemitica), reconoce que, dadas las citcunstancias, se inclinéd a

intercalar en el texto de los Memoria/es las porciones que el examen critico

muestra comofaltantes. Debemos advertir que si bien la reestructuraci6n es

conjetural, la minuciosa descripcién o reedificacién de las cuatro partes que

debieron integrarla muestran patentemente quenose trata de una fantasia

de O'Gorman, puesto que apoyadoen testimonios fidedignos su propésito

es factible. En efecto, cuatro son las partes del Libro perdido, ya editado.

Para completar su actividad reestructuradora,el historiadorutiliza final-

mente las abundantescitas y alusiones, ademas delas incluidas en la Re/a-

ci6n de Zorita,las existentes en el Sermonario de fray Juan Bautista,las de

la Cronica de Cervantes deSalazar,y las referencias y transcripciones mas o

menosextensas y explicitas en la Historia de la Conquista de Lopez de Go-

mara, en la Apologética historia de Las Casas, en la Historia eclestastica de

Mendieta, en las Noticias historicas de la Nueva Espana de Suarez de Peral-

ta, en la Historia de Ja provincia de Santiago de México de Davila Padilla;

en la Monarquia indiana de Torquemada,y en el Teatro de Vetancutt. To-

dos estos autores bebieron prodigamenteenlas fuentes hist6ricas de Motoli-

nia. Asimismo hay que considerar la Carta de Motolinia al emperador Carlos

V (2 de enero de 1555) en la queel fraile hace menci6n de sus actividades

y delas historias de los indios.

Débese subrayar como ungran acierto metodolégico de O'Gorman el es-

tudio comparativo delas dos versiones dela Episto/aproemial enviada al conde

de Benavente (24 de febrero de 1541), donde se muestra patente la depen-

dencia indicada. En tales fuentes, asi como en las obras de los autores ante-

riormentecitados,las alusiones y referencias al Libro perdido son abundantes.

La reconstruccién que nos brinda O’ Gorman tiene como antecedentes dos

intentos previos: el primero del propio autor en el ‘‘Ensayo de reconstruc-

cién’’ ya citado, que precede a los Memoria/es, texto quees tenido en cuenta

comoantecedente del Libro perdido que motiva nuestra resefia; el segundo

intento se debe a Georges Baudot, en su Usopia, ensayo que traducido al

espafiol encabeza su edicién de la Historia de los indios de la Nueva Espana

(Madrid, 1985). Ahora bien,la reconstruccién de Baudot, segan O’Gorman,

“*s6lo lo es de la estructura y enunciado delos capitulos del Libro perdido

y difiere enormemente delo queél ofrece en su libro, y nos remite para su

comprobaci6na la edicién de los Memoriales realizada por él en 1971 y, so-

bre todo, asu articulo ‘‘Alrescate de Motolinia’’ publicado en Historia Me-

xicana (nam. 107).

El primer intento de reconstrucci6n precede, comose ha dicho,a los Me-

moriales; pero O'Gorman reconoce quetal ensayo no pas6 de hipotético y

falto de datos, dado que no pudoconsultar la Re/aci6n de Zorita; pero que

la ha tenido en cuenta enla edicién del libro que hoy nos ofrece. A pesar

de los reparos razonables que se puedan formular a su trabajo, se trata sin

duda,afiade el autor, y hacemos nuestras sus palabras, ‘‘de una importante
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contribuci6nal esclarecimiento de la obra de Motolinia, cuyo peso decisivo
para el mejor conocimiento de nuestro pasado esta mas alla de toda duda’’.

Ha Ilegado el momento de retomar el tema polémico que dejamosatras,
y he de confesar que noes la primera nisera ésta la Gltima vez querealice
el abordaje de situaciones disputantes y controvertidas. He dicho en alguna
ocasi6n que don Edmundo O’Gormanes un polemista contundentey temi-
ble en el tremedal delas discusioneshistéricas. Si él discute denodadamente
y defiende conironja, sutileza y tenacidad sus puntosdevista, no es por pru-
rito de lucimiento, sino porqueen su ataquedefensivo se juega en cadalan-
ce su cifcunstancia y perspectivismohistoricista; es decir, su propia conciencia
y concepcién del pasado en tanto que mexicano.

Pero el maestro no es un polemista afortunado puesla mayoria delas ve-
ces sus criticos abandonanel campoy frustran el didlogo constructivo. Bau-
dothasido hasta ahora otro ‘‘enemigo que huye’’ frente a la severa censura
ogormaniana. Harehuido el debate a que lo emplazé su opositor. El histo-
tiador francés, en su libro Utopie et Aistozre... incluye una critica, repeti-
mos,a la edici6n de O'Gorman dela Historia de los indios de la Nueva Espana
y a los Memoria/es, en la que sefiala que, porlo quese refiere a la primera,
el autor yerra al considerar que no le corresponde a Motolinia la paternidad
de esta obra.A ello respondié O'Gorman, como ya sabemos,con un extenso
articulo, el publicado en la revista mexicana ya mencionada, mas no encon-
tr6 respuesta; tampoco hall6é eco en Baudotla publicacién, cuatro afios mas
tarde, de La incognita, en dondese refutan las ideas y las tesis defendidas
porel historiadorgalo. Pero a pesar de su “‘huidizosilencio’’, Baudotal edi-
tar en Espafia su Historia de Motolinia no tuvo mas remedio quereferirse
a la edicién de O’Gorman, a la quecalifica de insuficiente, ‘‘tanto porlos
manuscritos y documentos que desconoce, comoporlo extravagante e insos-
tenible propésito de querer demostrar a toda costa que no es Motolinia el
autorde la obra’. O’Gormancontraatacé con su pesadaartilleria erudita his-
toriografica e invit6 al contrincante a sostenerun futuro e inmediato debate,
que, por supuesto, Baudot declin6é. Consideramos, ahora si, aunque no de-
jamos de tenerciertas dudas, que el historiador francés no podra hurtarse
a la realidad de la andanada historiografica y desafiante que esel Libro per-
dido queinicia hoy su periplo en el vasto océano dela literatura histérica.
Mas noseria extrafio que frente a este reto historiografico se excusase nueva-
mente Baudot de hacerfrente a las fundadas censuras de su oponente, quien
a pesar de todo contintia atin ‘‘esperando a Baudot’’.

Juan A, ORTEGA Y MEDINA  
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Novela querefleja multiples momentos de la vida de una familia

cubanaenla historia dela isla. En esta novela engolosinada y
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Espana. Centro
y Sudamérica

(délares)
$25.00

Resto del mundo
(dolares)

Personal: $35.00

Universidades,
biliotecas

@

instituciones: $100.00$35.00

Fondo de Cultura Econémica - Av. de la Universidad 975
Apartado Postal 44975, México,D. F.  
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AEREO
EJEMPLARESDE1986 A 1942: 38 Dils.
EJEMPLARES DE 1989 A 1987: 22 Dils.

TERRESTRE
EJEMPLARESDE1986 A 1942: 35 Dils.
EJEMPLARESDE1989 A 1987: 19 Dils.

CUADERNOS AMERICANOS

NUEVA EPOCA

Numero 25 Enero-Febrero Vol. 1

Carlos Boch Garcia, Latinoamérica por qué.
José Luis Gomez Martinez, Unainfluenciadesiciva: el legado de

José Gaos al pensamiento iberoamericano.
Domingo Miliani, Pais de lotéfagos.
Adalberto Santana. La travesia del Granma.
Francesca Gargallo, Marginaci6n y subsistencia: los sectores infor-

males de San Salvador.
Maria Teresa Miyar Bolio. La inmigracién. Un problemaparalos

Estados Unidos. El caso cubano.
Manuel Mejia Valera, La poesia de Ali Chumacero.

MANUEL PUIG

Claudia Kozak, Una politica del género.
Maria Mercedes de Velasco, El marianismo y el machismoen el Je-

So de la mujer arana.

PRESENTACION

Leopoldo Zea, Descubrimiento e identidad latinoamericana, 500
anos después. Vol. I. 3, 8.

NOTICIAS

Arciniegas y el V Centenario.

RESENAS

Gringos del lejano norte. Ensayos de historia de las relaciones
canadienses-latinoamericanas, por Patricia Escandén.
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Fernando Cano Valle y
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Universidad-Sociedad. El proyec-
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Jonathan Mann El sipa en el mundo: revoluci6n, pa-
radigmay solidaridad

CATEDRA DE AMERICA LATINA

Palabras de Jorge Abelardo Ramos,
Embajadorde la Repablica Ar-
gentina

Palabras de Leopoldo Zea
Palabras de José Sarukhan Kermez,

Rector de la UNAM
Palabras de Fernando Solana, Secte-

tario de Relaciones Exteriores de
México

C4tedra de América Latina, Acta
constitutiva  

INTEGRACION LATINOAMERICA POR LA EDUCACION YLA

CULTURA

Armando Hart La cultura en el proceso de integraci6n
de América Latina

Eduardo C. Schaposnik Universidad ¢ integracién latinoame-
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América Latina y la Universidad

Sedi Hiranc Rumboa las ciencias sociales latino-
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