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PALABRAS
DEL DOCTOR JORGE CARPIZO*

DURANTE MI EXISTENCIA HE TENIDO la inmensa suerte de reci-
bir satisfacciones espirituales y reconocimientosintelectuales,

pero nunca comoel que hoy se me obsequia,el cual conmueve mi
ser y mi mente: con motivo de alcanzarla edad decincuentaanos,
mi Instituto de mi Universidad ha organizadoeste espléndido Sim-
posio Internacional, al cual asisten muy distinguidos juristas me-
xicanos y extranjeros, especializados en Derecho Constitucional, a

quienes respeto por sus conocimientos y su calidad humana. Casi
todos nos hemostratadocon granfrecuencia enel ultimo cuarto de
siglo y de su obracientifica mucho me he beneficiado. Muchas gra-
Cias, senores ponentes; muchasgracias, sefores catedraticos, por su
contribucion a este evento académico.

Muchasgracias también a mis maestrosy amigosy al Senor Rec-
tor por sus amables y generosas palabras. Su amistad los ha obnu-
bilado a grado tal que mees dificil reconocermeenlos retratos que
de mi han presentado.

Pero gracias muy profundasy especiales al doctor José Luis So-
beranes, Director del Instituto de Investigaciones Juridicas, y al
grupo de distinguidos universitarios de quienes nacié la idea de
llevar a cabo este Simposio Internacional y quienes lo han orga-
nizado con cuidado especial. Gracias, muchas gracias, al Claustro
Académicoy al Consejo Interno delInstituto, que aprobaronsurea-
lizaci6n, que congusto decidieron honrara unodesus pares; a uno
de ellos que siempre se ha sentido muy orgulloso de pertenecer a
una de las mejores comunidades académicasdelpais y a un Instituto
de gran fama y renombreinternacionales, alcanzados contrabajo y
mastrabajo; con siempre mucho mas y mejortrabajo académico.

Amigos y companerosuniversitarios: permitasemeen esta para
mi memorable ocasidn, que pueda yo agradecer publicamente a

* Discurso pronunciadoporelilustre jurista mexicano enla inauguraci6n del

Simposio Internacional ‘‘Jorge Carpizo’’ sobre Problemas Actuales del Derecho

Constitucional, realizado en abril de 1994 por la UNAM como homenaje al cumplir

cincuenta afios de vida.  



 

 

12 Jorge Carpizo

tantas personas que me han ayudado en miexistencia, y sin cuyo
auxilio, muy diferentes hubieran sido mivida y midesarrollo profe-
sional.

Gracias, muchasgracias, a mis padres que me han dadosu ejem-
plo de honestidad y responsabilidad, y que siempre cuidaron de
otorgarme una buena educaci6n y una sdélida preparaci6n profe-
sional.

Gracias, muchas gracias, a mis nueve hermanos y a mis sobri-
nos,por integrar la familia unida y solidaria que es el tronco de mi
existencia. De mi familia recuerdo especialmentea mis tios Aniceto

y Lolita Orantes Suarez.
Gracias, muchasgracias, a mis maestras de primaria en mi que-

rido Campeche; especialmente a Martha Medina del Rio. Llevo
a Campecheenla sangre. Todas mis raices y ramas familiares son
de Campeche.

Gracias, muchasgracias, a ese conjunto de grandes damas cam-

pechanas, quienes influyeron en mis primeros quince anos de vida:

Maria Palmira Lavalle, Maria Lavalle Urbina, Concepci6n Durén
Lanz, Teresa Garcia de Azar, Dolores Lanz de Echeverria, Angeles

Burgos de Buenfil y mi nana Juanita Pantoja.
Gracias, muchasgracias, a mis profesores de preparatoria: Ma-

riano Ramirez, Fausto Rico, Samuel Vargas Montoya y Alfonso
Torres Lemus.

Gracias, muchasgracias, a mi Facultad de Derecho. La Facul-

tad de Derecho de México. Enella descubri todo un universo. Ella
me form6 y canalizé mis inquietudes. Ella me imprimio su sello
y me permitié conocer a algunosde los seres humanos que mas me
han impresionado. Mencionar nombres siemprees dificil, porque
involuntariamente puede omitirse alguno. Realmente fui alumno
cercano de todos mis profesores, pero con algunos de ellos con-
vivi y continio conviviendo, son mis maestros y mis amigos, y se
ha dadola agradable situacion de queellos y sus familias han cul-
tivado una muy buenay cercanarelacion con la mia. Los men-
cionoen el orden cronolégico en quelos conoci: Hugo Rangel Cou-
to, Guillermo Floris Margadant, Ulises Schmill, César Sepulveda,
Jorge Sanchez Cordero, Alfredo Sanchez Alvarado, Modesto Seara

Vazquez, Luis Recaséns Siches, Raul Cervantes Ahumada, Fer-

nando Flores Garcia, Alfonso Noriega e Ignacio Burgoa. En razon
de las materias porellos impartidas, mi trato con don Alfonso No-
riega y don Ignacio Burgoa hasido extraordinariamente proximo.
En momentos dificiles de mi existencia los he tenido muy cerca. Son
amigos y maestros admirados a quienes mucho quiero.
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Gracias, muchas gracias, a mis dos entranables maestros con

los cuales trabajé, con los cuales, por afos, casi a diario inter-

cambié ideas, quienes siempre me ayudaron, quienes siempre tu-

vieron confianza en mi: don Mario de la Cueva meinvit6 a ingresar
ala Coordinaci6n de Humanidades, de donde nace micarrera uni-

versitaria y don Héctor Fix Zamudio me design6Secretario del Ins-
tituto de Investigaciones Juridicas cuandocursaba yoel ultimo ano

de los estudios profesionales. El primero de ellos dirigi mi tesis de
licenciatura; el segundo, mi tesis de doctorado. A amboslos quiero

profundamentey les guardo gran admiraci6ny respeto profesiona-

les. Ambos han dejado una huella profunda en mi. Don Mario de
la Cueva fue mi padre espiritual y don Héctor Fix Zamudio es mi
hermano mayor. Dona Cristina Fix es una amiga muy querida.

Gracias, muchasgracias, a mis companeros de generacion en la
Facultad de Derecho. Fueron muchosy algunosde ellos magnificos

abogados. Mencionoa los integrantes del grupo en que todavia con

frecuencia nos reunimos: Rafael Altamirano, Enrique Arizmendi,

Jests Bustamante, Margarita Climent, José Davalos, Javier Patifio
Camarena, Ana Maria Richter, Alejandro Sepilveda y Antonio Ti-
najero.

Gracias, muchasgracias, al Consejo Britanico que me otor-

go una beca paraestudios de posgrado en la London School of Eco-
nomicandPolitical Science; a Anthony Jolowicz quetantohizo para
queesa beca se me concediera y a Stanley de Smith, quien revis6 la
investigaciOn que entoncesrealicé.

Gracias, muchas gracias, a Rubén Bonifaz Nuno, mi hermano

Rubén, quien me publico mi primerlibro.
Gracias, muchasgracias, a mis casas editoras: la Universidad

Nacional Autonoma de México, la Editorial Porrta, Siglo xxI,
Nuova Guaraldi, Eberhard Verlag y la Comision Nacional de Dere-
chos Humanos.

Gracias, muchasgracias, a los miles de estudiantes que he te-
nido. Con muchosdeellos guardo buenarelacion,y varios de ellosy
yo hemostrabajadojuntos. Meseria imposible mencionara los mas
cercanossin incurrir en lamentables omisiones, ya que son muchos;
mi agradecimiento a todos ellos se los manifiesto al recordar, cro-
noldgicamente,a los tres que fueron mis profesores adjuntos enla
catedra de Derecho Constitucional: Alonso Gémez Robledo,Jorge
Madrazo y Amador Rodriguez Lozano. Un alumno a quien con-

sidero un hermano menores Jorge Sanchez Cordero Davila, con
carino que abarca a Elsa y a sus hijos.  
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Gracias, muchasgracias, a los Rectores de esta venerable Uni-

versidad, con quienes colaboré y de quienes siempre estuve muy
cerca: don Ignacio Chavez, don Javier Barros Sierra, don Pablo

Gonzalez Casanova y don Guillermo Soberén. Con don Salvador
Zubiran notuveel privilegio de colaborar, pero tengo el honor de
ser su amigo y recuerdo especialmente su decidido apoyo durante
mi Rectorado.

A don Ignacio Chavez lo admiro como a pocos mexicanos. En
el conflicto universitario de 1966 estuve muy cerca de él; el mismo

caso me ocurrid con don Javier Barros Sierra en 1968 y con don

Pablo Gonzalez Casanova en 1972. Los primeros puestos impor-
tantes en nuestra Universidad, con acuerdodirecto con el Rector,

los ocupé durante el rectorado de don Pablo.
Don Guillermo Sober6n me designé Abogado Generala los

veintiocho anos de edad, en enero de 1973, en medio de unacri-

sis universitaria. Los aos en que colaboré con él y en los cuales
luchamos por los mismosprincipios universitarios, nos acercaron
en formatal que micirculo familiar se amplié para dar cabida a
Guillermoy Socorro Soberén, dos mexicanos de excepci6n.

Gracias, muchasgracias, a quienes conmigo lucharonen la Abo-
gacia General: José Davalos Morales, Felipe Rodriguez Pérez, San-
tiago Barajas, Manuel Barquin, Ignacio Carrillo Prieto y Diego Va-
ladés, a quien le entregué, con inmensogusto, ese cargo, y quien es
una de las mentes masbrillantes de mi generacidn. Diego, Patricia
y los j6venes Valadés son de los seres humanos mas cercanos a mi.

Gracias, muchas gracias, a quienes me ayudaron a hacer de
mi Coordinaci6n de Humanidades una época de creaci6n y re-
novacion; especialmente recuerdo a Federico Silva, Sebastian y
Hersta.

Gracias, muchasgracias,al Instituto de Investigaciones Juridi-
cas y a quienes me ayudaron a hacerdeesa direcci6n la aventura
mas hermosa de miexistencia.

Gracias, muchasgracias,al personal académicoy administrativo
del Instituto, quienes siempre estuvieron conmigo. Juntos trabaja-
mos intensamente.

Quieroreiterar lo que ya en otra ocasi6n escribi:

Enlos Ultimos veinticinco afios he estado, jurfdica y emotivamente, muy li-

gadoal Instituto de Investigaciones Juridicas de la Universidad Nacional

Aut6noma de México. Miexistencia transcurrié en la Universidad Na-

cional, primordialmenteenelInstituto y en la Facultad de Derecho. Soy muy
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afortunadoal habersido unodelos protagonistas en esas dos hermosas insti-

tuciones de la Universidad. Hevividoenellas y ellas se han destilado en mf.

Sin ellas no entenderia miexistencia o ésta hubiera sido por completo dife-

rente. Mientras viva estaré en deuda conellas, porque cuanto haya podido

aportarles es menor que lo mucho que mehan dado.

Gracias, muchasgracias, a quienes colaboraron conmigoen la
direcci6ndel Instituto: Jorge Madrazo, Luis Ratil Gonzélez Pérez,

José Luis Soberanes, Claude Belair, Sergio Lopez Ayllén, Marta
Morineau y Maria Elena Dubernard.

Gracias, muchasgracias, alos miembrosdel personal académico

del Instituto en estos Ultimos veinticinco anos, entre los cuales se

encuentran buenos amigos; de ellos puedo sefalar a Jorge Adame,
Magdalena Aguilar Alvarez, Francisco de Andrea, Rosa Maria

Alvarez, Beatriz Bernal, Alvaro Bunster, Elsa Bieler, Jorge Barrera

Graf, Enrique Caceres Nieto, Dolores Chapoy, José Ram6n Cossio,
Luis Diaz Miiller, Urbano Farias, Héctor Fix Fierro, Sergio Garcia

Ramirez, Manuel Gonzalez Oropeza, Joaquin Gonzalez Casanova,
Maria del Refugio Gonzalez, Enrique Guadarrama, Maria delPilar
Hernandez, Marcos Kaplan, Patricia Kurczyn, Leoncio Lara, Ro-

dolfo Lara, Ricardo MéndezSilva, Victor Martinez Bullé Goyri,

Maria Elena Martinez Cantu, Jesus Orozco, José Ovalle, Alicia

Pérez Duarte, Fanny Pineda, Braulio Ramirez, Jestis Rodriguez y
Rodriguez, Gabriela Sanchez Luna, Arturo Schroeder y Rolando
Tamayo.

Gracias, muchasgracias, al personal administrativo del Insti-

tuto, que tanto me apoyo. Les rindo homenaje al mencionar a
Maria Cervantes, Vicenta Gallardo, Elena Lépez, Cristina Valdés,

Eugenio Hurtado y Ramon Troncoso.
Gracias, muchasgracias, a los miembros de la Junta de Gobier-

no de nuestra Universidad que dieron la batalla hasta lograr que

se me designara Rector, y quienes siempre me apoyaron decisiva-
mente: Jesus Aguirre Cardenas, Clementina Diaz y de Ovando,Ar-
turo Elizundia, Héctor Fix Zamudio, Miguel Leén-Portilla y Manuel

Madrazo Garamendi. Posteriormente, este grupo de insignes me-
xicanos fue fortalecido con la presencia de otros también muy des-
tacados: Rubén Bonifaz Nuno, Ignacio Chavez, Adolfo Martinez

Palomoy Graciela Rodriguez.
Gracias, muchas gracias, al Patronato Universitario el cual

siempre me apoyo: Ernesto Costemalle, Ernesto Fernandez Hurta-
do y José Juan de Olloqui.  
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Gracias, muchas gracias, a mis principales colaboradores du-
rante la crisis universitaria de 1987: José Narro, José Manuel Cova-

trubias, Jorge Madrazo y Mario Ruiz Massieu. A ellos les he que-
dado eternamente agradecidoporsu valentia y su lealtad universi-
tarias.

Gracias, muchasgracias, a los universitarios que a nombredela
Universidad aceptaron interveniren el didlogo que se celebr6 en el
Auditorio Justo Sierra y a quienes representarona la Rectoria en la
Comisi6n Organizadora del Congreso Universitario.

Gracias, muchas gracias, a los Directores de Facultades, Escue-

las, Institutos y Centros que me apoyaronenesa crisis universitaria

y que fueroncasi todos. Especialmente cerca de miestuvieron: Al-
fredo Adam y Adam,Graciela Arroyo de Cordero, Fernando Cano
Valle, José Davalos Morales, Ismael Herrera, Arlette Lopez Truji-
llo, José Miguel Yacam4n, Ernesto Velasco Leén, Roberto Moreno

de los Arcos, Juan Ramondela Fuente, Juan José Sanchez Sosa y
José Sarukhan.

Gracias, muchasgracias, a los consejeros universitarios de esos
anos. Les rindo homenaje recordando a Isabel Lorenzo, Maximo
Carbajal, Jacobo Casillas, Alfonso Navarrete y Javier Villazon.

La Universidad también me ha dado muchos de mis mejores

amigos; menciono a los mas cercanos, a quienes aun no herecor-
dado enotros parrafos.

Gracias, muchas gracias, a Miguel y Sara Eugenia de Angoi-
tia, Felipe Bracho, Juan José Bremer, Beatriz Barros Horcasitas,

Cristina Barros Valero, Raul Cardiel Reyes, Ignacio Cabrera, Jaime
Constantiner, Arturo Diaz Alonso, Héctor Davalos, Ramon y Bea-

triz de la Fuente, Victor Flores Olea, Ricardo Franco Guzman,

Elisa Garcia Barragan, Ignacio Galindo Garfias, Gaston y Martha

Garcia Cantu, Eduardo Garcia Maynez, Juan A. Gonzalez Alpu-
che, Angela Gurria, Gerardo Gil, Mauricio Gonzalez de la Garza,

Justino Fernandez, Luis Llorente, Julio Labastida, Héctor Morales,

Antonio Martinez Baez, Miguel de la Madrid, Marcos Maus, Ma-
rio Melgar, Esperanza Nacif, Danilo Ongay, Elizabeth LunaTraill,
Manuel R.Palacios, Carlos y Margarita Ponce, Arcelia Quintana,

Bernardo y Margarita Sepulveda, Manuel y Lourdes Suarez, Jorge
y Luz Maria Montano, Horacio Labastida, Manuel y Rogelio Rey,
Jestis Reyes Heroles, José Luis Stein, Eduardo y Olga Garcia Vi-
llegas, Felipe Tena Ramirez, Ernesto de la Torre Villar, Benjamin
Trillo, Julio Torenberg, Alberto Trueba Urbina, Jorge y Lorenia
Trueba Barrera, Jorge Velasco, Abelardo y Eugenia Villegas,
Vlady, Javier Wimer y Leopoldo Zea.
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Gracias, muchas gracias, a quienes escribieron los andlisis mas
profundos y equilibrados sobre la reforma universitaria de 1986-
1987: Héctor Aguilar Camin, Heberto Castillo, Arnaldo Cérdova,

Rolando Cordera, Gaston Garcia Cantu, Gilberto Guevara Niebla,

Pablo Pascual Moncayo, Rafael Moreno, Raul Trejo Delarbre y
José Woldenberg.

Al terminar mi Rectorado, consideré que era prudente y
benéfico para la Universidad y su nuevo Rector que mealejara tran-
sitoriamente de esta Casa de Estudios que tanto amo. Porello
acepté el bondadoso ofrecimiento del Presidente de la Republica
don Carlos Salinas de Gortari, para nominarme como Ministro Nu-
merario de la Suprema Corte de Justicia de la Nacidn. A fin de
apoyar a la Universidad y a su Rector, durante mas de cinco anos

no he realizado ningin pronunciamiento publico sobre esta Casa
de Estudios.

Soy un profesore investigadoruniversitario queha tenidoelpri-
vilegio de servir a su Universidad en diversos cargos. Nunca los
busqué, pero al aceptarlos me comprometi a dar lo mejor de
mi mismo en beneficio de nuestra Universidad. Pasados los anos,

los universitarios me han dado muestras de estima porque saben y
les consta que en los cargos universitarios nunca mecuidé;esosi,
cuidé a la Universidad con valor y con amor.

Gracias, muchasgracias,al Instituto Iberoamericano de Dere-

cho Constitucional, que me ha honrado por diecinueve anos con
el cargo de Secretario General Ejecutivo y el cual nos ha unido
entranablemente a los constitucionalistas de América y Europa.
Muchos de los ponentes en este Simposio son miembrosdistin-
guidos de él. Mucho me honranconsu presencia y sus trabajos
académicos; ademas son amigos entranables: Pedro de Vega, Do-
mingo Garcia Belaunde, Luis Favoreu, Hans Rudolf Horn, Manuel

Aragon, Laura Sturleze, Jorge Mario Garcia Laguardia, Anthony
Jolowicz, Jorge Reinaldo Vanossi y Carlos Restrepo Piedrahita.
Hagorecuerdos de Yoram Dinstein y Héctor Gros Espiell, quienes
por motivos ajenos a su voluntad, no pudieronasistir a este Sim-
posio.

Al recibir con humildad el precioso homenaje de este Simpo-
sio Internacional, quiero compartirlo con todas las personas que he
mencionadoy las cuales mucho me han ayudadoa estar aqui, este
dia, en este esplendoroso Salon de Actos de nuestra gran Universi-
dad, asi como pedir excusassi involuntariamente omiti a alguna o
algunas personas que también mehanofrecido su mano generosa y
su apoyo firme.  
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Enel libro conmemorativo del cincuentenario de la fundacién

del Instituto de Investigaciones Juridicas escribi:

Veinticinco afos en la existencia cincuentenaria del Instituto. Veinticinco

afios bellos para mi. Veinticinco afios que son los mejores de mi vida. Una

etapa, unciclo, unacarrera universitaria. Un existir dentro del Instituto. Un

ser entre muchos quese siente orgulloso de él, y esté seguro de quea éstele

esperan grandes y nuevos triunfos. Un gran Instituto. UnInstituto de gran

Prestigio internacionaly nacional.

Gracias, pero muchas gracias, un cimulo de gracias, queridoInstituto, por

todo lo que me has dado,por todo lo que me has brindado. Gracias por ha-

berme permitido estarcerca de ti, durante estos largos y hermosos veinticinco

anos.

Hoyreitero mi agradecimiento porque todo lo quesoyse lo
debo a mi Universidad, a mi Instituto, a mi Facultad. Graciasa to-
dos ustedes que me estén acompanandoen esta hermosa manana.
No hay duda de que este Simposio Internacional tendraalto nivel
académico. Unicamente hay que contemplar quiénes son los po-
nentes.

De nuevacuenta,gracias, muchasgracias, mil gracias, un millon
de gracias.

 

LEOPOLDOZEA,
MAESTRO DE AMERICA*

Por Alejandro SERRANO CALDERA
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA
DE NICARAGUAY PRESIDENTE DEL CSUCA

iL; UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMADENICARAGUAse honra al
honrar al doctor Leopoldo Zea. Al conferirle la mas alta dis-

tincin académica que una instituci6n universitaria otorga, el
titulo de Doctor Honoris Causa, la Universidad quiere reconocer,

en uno de los mas grandes pensadores de nuestro tiempo, la ex-

traordinaria labor intelectual de un hombrey el pesodela ideas en
la construcci6n del ser y quehacer de América Latina.

Igualmente, la Confederacién Universitaria Centroamericana

le confiere la Orden al Mérito del Consejo Superior Universitario
Centroamericano (csuca), maximadistincién de la Confederaci6n,
creada en la mas reciente sesidn del Consejo realizada en San
José de Costa Rica, en febrero de este afio de 1994. Comopre-
sidente de la Confederacion y del Consejo, me honroal entregar

al doctor Leopoldo Zeala primera distincién que el csuca otorga
bajo el amparo del reciente Acuerdo de San José.

En junio de 1992, México los fildsofos e intelectuales latino-
americanosy de otros continentes rindieron un homenaje al maes-
tro Leopoldo Zea al cumplir sus ochenta aos de vida; fue una
ocasionpara debatirla crisis de la civilizacion modernay lasituaci6n
de América Latinasituada enla encrucijada de su historia.

Amigodel maestro desde hace muchosanos y deudorsuyo por
lector y estudioso de su obra, mesenti particularmente satisfecho
por encontrarlo nuevamente y de nuevo beneficiarme del didlogo

* Palabras pronunciadas enla entrega del Doctorado Honoris Causa de la Uni-

versidad Nacional Aut6nomade Nicaragua y la Orden al Mérito del Consejo Su-

perior Universitario Centroamericano al doctor Leopoldo Zea el 29 de abril de

1994 en el recinto de la misma Universidad, Managua, Republica de Nicaragua.  
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con él sobre temas que son de nuestro comininterés. Pero sobre
todo mesenti beneficiario de untriple privilegio: participar en esa
cumbre del pensamiento latinoamericano, presentar mi exposicion
dentro delcapitulo de filosofias de América, el propio 30 de junio,
dia del cumpleanos delfilésofo mexicano,y decirel discurso de clau-
sura a nombrey pordesignacion de los participantes en el evento.
Fue una oportunidad que siempre tendré presente.

El debate alrededor de la obra de Leopoldo Zea devino, como

debia ser, un debate de filosofia de la historia. Y es que Zea,in-
evitablemente, se encuentra en el coraz6n del debate no sdlo de
América Latina sino también de nuestro tiempo. Hablar de Zea es
hablar del compromiso radical del ser humano por un cuerpo de
ideas y valores a cuya defensa y reafirmacién se debe consagrarla
vida misma.

“Hacerfilosofia —dice Zea— implica elegir, jurar por este o
aquel maestro, por este 0 aquel método, por este 0 aquel sistema
politico y social. Para hacerlo, tendria que ajustar mis preocupa-

cionesa la realidad, cambiante y contradictoria como resultan mis

reflexiones’’. Y prosigue:

Aprendf del papel que enla historia universal ha cumplidoIa filosofia, el pa-

pel que han cumplido quienes han sido considerados ahora como fildsofos

porexcelencia, pese a queellos no se llamaban si mismos fil6sofos. Los pre-

socraticos, que hablandel ser en general, pero relaciondndoloconlapolis de la

queeran originarios. Plat6n, que construye el mundo delasideas en relaci6n

con el orden de la Republica y reclamaa los reyes serfilésofos y a los filéso-

fos reyes. Arist6teles, quien da lecciones depolitica a su imperial discipulo

Alejandro. Tambiénaprendi, de las palabras de Plat6n enel Teeteto, que‘‘el

hombrees la medida detodaslas cosas’. El hombre y su historia, su mundo,

y por lo mismounfilosofar contradictorio. La filosofia de los ultimos tiempos,

lejos de rechazar, ha afirmado esta preocupaci6n. Siempre e ineludiblemente

habr4 que partir del hombre en sus multiples y contradictorias expresiones,

que no puedenser sometidas a este 0 aquelsistema de pensar y modo devida.

La filosofia no es sdlo expresién del pensamiento humano,por
excelso que éste sea, sino tambiénactitud y conducta, y porello, el
fildsofo o se aleja del mundoy la realidad refugidndoseenla racio-
nalidad pura, o se acercaa él parainterpretarlo, pero, sobre todo,

para transformarlo.
Buscar unou otro camino es determinaci6ndel fildsofo, es de-

cisi6n del hombre. Pero la filosofia, independientementedeella,  
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aun en los casos en quese le considera idea pura, sigue siendohis-
toria, razOn y pasion del ser humano.

La vida misma actia comocategoria mediadora entreel sujeto
y el objeto de la reflexion. La masestricta meditacién ontoldgica
sobre sujetos que podrian ser considerados metahist6ricos, la re-
flexidn sobre el ser, el ente o los valores, en cuanto accion de la

inteligencia y la conciencia, se encarnanenlahistoria. Al relacio-
narse el ser conla conciencia y la razon humana,se temporaliza y
entraen la historia.

EI acto teGrico considerado esencia dela filosofia y posibilidad
Unica de percibir el ser de la racionalidad es también un supuesto
hist6rico. En este sentido, en su libro sobre Husserl, Joaquin Xirau

dice:

partiendodela vida o dela existencia misma y reconociendoqueésta ensuli-

bre espontaneidadno es percepci6n de cosas ni contemplaci6n desinteresada

sino solicitud, angustia ante la realidad incdgnita y el abismodela nada, los

problemas constitucionales adquieren nuevasignificaci6n metafisica y la po-

sibilidad y la necesidad dela teoria y de la contemplaci6n se ofrecen como un

problemadela vida misma.

Filosofia, expresa Jaspers, quiere decir ‘‘ir de camino’’ y su ple-

nitud ‘‘no estriba en una certeza enunciable, no en proposiciones y

confesiones,sino en unarealizaci6n historica del ser, del hombre,

al que se abre el ser mismo. Lograr esta realidad dentro delasi-

tuacion en quese halla en cada caso un hombre ¢s el sentido del

filosofar’’.
Antela crisis de nuestro tiempola filosofia enfrenta una encru-

cijada: o el compromisoo la indiferencia; 0 asumela accion pre-

cursora y profética que ayudea arrojar claridad sobre las sombras,

ose aisla al mundodelasideassin historia, para contemplar imper-

turbable y ajena desdeeserecinto ahistorico,el dramadel hombre,

eterno Hamlet, ante suser 0 noser.
El problemaes puesla crisis hist6rica. Esta conduce a un cho-

quedevalores, a un enfrentamientoentre las formas de dominacion

y la vocaci6n porla libertad.

En 1986, en el Congreso Internacionalde Filosofia celebrado en Montreal,

Canad, se concluy6, recuerda Leopoldo Zea, quela universalidad de la fi-

losofia dependia de la capacidad de los hombres para hacer dela razon un

instrumento de comunicacién,de didlogo, de intercambio de experiencias. Se

dijo también queno existe unafilosofia universal, sino filosofias concretas que  
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se universalizan en la medida en que son comprendidasporotros y que, gra-

cias a ellas, es posible comprendera los demas.

Por Io tanto, si hablamos ahora de unafilosofia auténticamente univer-

sal, no es porquela naturaleza de Ia filosofia haya cambiado,sino porquelos

problemas, por primera vez en la historia de la humanidad, se han tornado

universales. En la medida en que hay problemas que afectan a todos los seres

humanos porigual, mds alld de las diferencias y de las propias experiencias,

las respuestas filos6ficas tienen una dimensi6n universal. Perose trata siem-

pre de una universalidad concreta: aquella que parte de las realidades para

solucionarlos problemas del hombre.

México y América Latinahan sidolos sujetosdela filosofia uni-
versal de Leopoldo Zea. Universal, precisamente porque ha par-
tido de unarealidad concreta. Dice Leopoldo Zea:

Si filosofar sobre nuestra realidad no es filosofia, peor parala filosofia. Peor

para quienes se encasillan en modelos de un filosofar que slo son expresién

de solucionesrelativas quelos fildsofos han dado a problemasigualmente re-

lativos. La problematica de todoauténtico filosofar ha de ser expresi6n de los

problemasquela realidad plantea al hombre y de cuya soluci6n dependela

propia existencia...

La historia de la filosofia es, precisamente, la historia de los esfuerzos

hechos porlos fildsofos para conciliar lo uno conlo multiple, el individuo con

su mundo,conla naturaleza y la sociedad dela queesparte ineludible.

La filosofia es, me atreveria a decir, la maxima expresi6n con-

ceptualde la unidad enla diversidad...

La auténtica filosofia ha sido siemprea lo largo de su historia filosofia com-

prometida con los problemas de los hombres en su obligada relacién con el

mundoy la sociedad de su tiempo. Para Plat6n, Aristételes, San Agustin,

Santo Tomas, Descartes, Hobbes, Kant, Hegel, Marx,y asi hasta nuestrosdias,

la preocupaci6n por el mundoqueha de ser adaptado al hombre,al individuo,

ha sido el temacentral.

Alejarse de los problemas concretos de las mujeres y hombres
de un lugar y de un tiempo determinados es renunciar a hacer
aut€nticafilosofia, pero mas que eso,es adulterarlas posibilidades
hist6ricas de una sociedad y contribuir, voluntaria 0 involuntaria-
mente, a su enajenaci6n.

EI siglo xix, dice Leopoldo Zea en una parte de su vasta obra,
fue un esfuerzo de adaptar América a Europa. Muchosolvidaron  
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el mensaje de Alberdi que Zea transcribe y comenta en su escrito

Filosofar desde la realidad americana. Dice Alberdi en 1842:

Nohayuna filosofia universal, porque no hay unasoluci6n universal de las

cuestiones que la constituyen en el fondo. Cada pais, cada época, cada

fildsofo, ha tenidosu filosofia peculiar, que ha cundido mds o menos, que ha

dudado més 0 menos, porque cadapais, cada época y cada escuela ha dado

soluciones distintas de los problemas del espiritu humano... Nuestrafilosofia

ha de salir de nuestras necesidades... De aqui que nuestrafilosofia americana

debaser esencialmente politica y social en su objeto, ardiente y profética en

sus instintos, sintética y orgdnica en su método,positiva y realista en sus pro-

cederes, republicana en su espiritu y destino.

Es un deber de todo hombre de bien que por su posicién 0 capacidad

puedainfluir sobre los asuntos de su pais, de mezclarse en ellos... Pero no

se puede llegar a esto sino por medio de lo que hemos indicado,es decir,

averiguando donde estd el pais y ad6nde va; y examinando,para descubrirlo,

ad6ndeva el mundo,y lo que puedeel pais en el destino de la humanidad.

Con no poca frecuencia los pensadoresy los politicos han ol-

vidado, desafortunadamente,la leccién de Alberdi y de Leopoldo

Zea. Olviddndose tambiéndel genio integradorde Bolivar y de su

mensaje clarividente, los caudillos de plumay espada descartaron

las caracteristicas propias de nuestros pueblosy se adscribieron sin

una vocacioncritica a la idea del progreso y la modernidad europea.

La visiéndela historia de los gobernantes delas republicas ame-

ricanas se resumeenel mejordelos casos, y en no pocas ocasiones,

en el optimismo de Sarmiento en Civilizacién y barbarie, version

criolla del didlogo entre Prospero y Caliban de Shakespeare que

Zea analiza magistralmente en su obra. El pasado americanoy pre-

colombino es la barbarie; la industria europea,la civilizacion y el

futuro de América.
Por ese camino renunciamosa lo que hemossido y somos por

lo que nunca seremos; hipotecamos nuestra realidad por un fu-

turo que nuncallegara por esos senderos, porque no es nuestro y

porqueno hay futuros prestados. Los politicos han sido los porta-

voces del progreso, y, por supuesto, de las promesas incumplidas,

mientrasla politica ha sido el reino del eterno futuro; eterno por

inalcanzable, pues comolos horizontes marinos es una raya imagi-

naria quese aleja de nosotros cuando creemosque estamosa punto

de alcanzarla. Se nos dijo que entrariamos a la modernidad con el

ferrocarril; ahora queel ferrocarril ha desaparecido en nuestropais,

sabemosque en Nicaragua entraremosa pie al ano 2000.    
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La idea dela universalidad eurocéntrica ha consistido siempre
en asimilar todas las culturas en una sola cultura dominante; todas
las esencias, en una sola esencia hegemGnica; todas las expresio-
nes particulares, en una sola expresidn, en un solo rastro, en un
solo gesto. Lo universal se nos ha presentado como un arquetipo
homogéneo al cual debemosasimilarnos disolviendo en él nuestras
particularidades. La politica, de la cual dimana una determinadain-
terpretacion dela historia, ha sido el reino de este concepto y de esa
practica. Quiero mencionarde pasadalos riesgos que hoy corremos
debido al acontecer mundial. Por unaparte, la posmodernidad se
presenta comola devaluaci6n delfuturo,la caida de las utopiasy la
cancelacion de la certeza; mientras porla otra, la realidad posmo-
derna nos arrastra a los procesosde globalizacion y transnacionali-
zaciOn,a través de los modelosfinancieros, econdmicos, politicos y
culturales.

La reafirmacién de nuestra identidad y de nuestra cultura y
pensamientofilosdfico comovalores auténticamente universales ha
provenido de Leopoldo Zea comodeninginotro pensadorlatino-
americano contempordneo. En la fecundidad de su pensamiento
encontramos los instrumentos conceptuales y las bases de una fi-
losofia de la historia auténticamente universal. De ella podemos
extraer elementospara la formacién de un pensamientoalternativo
de valor universal, fundamentadoenelrespeto

a

la diferencia cul-
tural, en la interacci6n y didlogo delas culturas y enla solidaridad,
nueva expresion quela historia contempordnea asignaal concepto
original de fraternidad.

El didlogodelas culturas constituye la verdadera universalidad,
pero también cada expresion cultural en su individualidad es uni-
versal. La cultura es siempre sintesis de miltiples afluentes. To-
dos somos herederos de lo propio y de lo ajeno, que deja de serlo
desde el momentoen quelo incorporamosa nuestro ser y quehacer.
Cuentan que en Roma, y en ocasi6n de una muestra de la cultura
mexicana, dijeron a Leopoldo Zea: ‘‘Maestro, debe sentirse orgu-
lloso de ser heredero de unacultura tan brillante’’. La respuesta
fue fulgurante: ‘‘Si —dijo— y ustedes también’’.

Para nosotros, para los nicaragiienses, la Universidad y la Aca-
demia Centroamericanarepresentadapor el Consejo Superior Uni-
versitario Centroamericano,es motivo de hondasatisfaccion de te-
ner entre nosotrosalfildsofo dela libertad. Creemosenlalibertad,
comolo ensena Benedetto Croce, comola mas intima sustancia de

la vida,‘‘comoel ideal de unahistoria ética y politica’ y enla filo-
sofia ‘‘comohistoria dela libertad’’.  
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La libertad, siguiendo a Hegel —dice Zea— hasido el motordela historia.

Unalarga y penosahistoria en la que se van expresandolos esfuerzos que ha

hecho y hace el hombreporliberarse de la naturaleza, incluyendoenella sus

propiosapetitos y ambiciones. Los apetitos y ambicionesque llevan al hombre

a hacer de su semejante un instrumentoalservicio de los mismos.

Esa ideadela libertad que Zea, comoningunotro pensador, ha
impregnado enla conciencia de América, de esta Nuestra América,
nosobliga a lucharporella, lo que significa lucharporel destino, la
cultura y la identidad de nuestros pueblos, que significa reconocer
al otro, a lo otro, a lo que difiere de nosotros, pero que significa
también exigir nuestro propio reconocimientoenel concierto de las

culturasy civilizaciones que han hecho,haceny hardnlahistoria.
El concepto de universalidad tiene por esencia el concepto de

unidad enla diversidad. Y en esa diversidad de nuestras diferentes
expresiones culturales, como pocosenla historia, hemossido uni-

versales. Y esto no debemosolvidarlo nunca para seguir siendo lo
que hemossidoy paraser lo que ain no somos. Comonosrecuerda

Carlos Fuentes,

el pacto decivilizaci6n consiste en reconocer que somos un4rea policultural,

duena de una enorme variedad de tradiciones de donde escoger elementos

para un nuevo modelode desarrollo y sin razones para estar casados con una

sola soluci6n. Nuestra cartelera nose limita a escoger entre los Chicago Boys

y los Marx Brothers. Somos parte de las Américas que tienen viva unatra-

dici6n indigena y una tradici6n medieval, agustiniana y tomista... La América

espafiolasi tuvo unacivilizaci6n preeuropea y unacultura politica medieval...

EIvalor de la historia es su variedad concreta y no su uniformidad abstracta.

Querida Maria Elena: al haceresta distincidn de nuestra Uni-
versidad, y de la Academia Centroamericana representada en el
csuca, a don Leopoldo, lo hacemos reconociendo congran alegria

el papel principal que usted ha desempenado a su lado como su
esposa y companera, comoel testigo directo de sus esfuerzos y de
sus suenos, que son los suenos de todos los latinoamericanos que
desean vera esta porci6n delatierra y dela historia, en el lugar
que por sus multiples merecimientosle corresponde. Pero lo hace-
mos también reconociendolos méritos y cualidades de excelencia
que usted mismaposee. Permitanos pues, como latinoamericanos,
sentirnos orgullosos, por lo que usted representa de la mujer como

escritora, historiadora e investigadora, y como expresion de la mu-
jer de Nuestra América.  
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Estimado Maestro: reciba el Doctorado Honoris Causa quele

confiere esta Universidad y la Orden al Mérito del Consejo Superior

Universitario Centroamericano (csuca) comoun gesto de identifi-

caci6n conla idea dela libertad y de la grandeza de América Latina

que usted tan brillante como tesoneramente ha expuesto y defen-

dido alo largo de su vida.
Recfbalo como una muestra de agradecimiento por su obra y de

reconocimientoal autor de Elpositivismo en México,Dialéctica de la

conciencia americana,Filosofia y cultura latinoamericanas,Filosofia

de la historia americana, Latinoamérica en la encrucijada dela histo-

ria, Filosofar a la altura del hombre y tantas otras decenas de titulos

que han enriquecido el pensamientoy la perspectiva de América

Latina. :

Permitame concluir estas palabras con un pensamiento suyo:

Podrfamos decir que se hainiciado una segundaetapa de la historia univer-

sal, la de realizaci6n de la libertad como expresi6n propia del hombresin re-

bajamientos que aplacen su posibilidad. Noes asiel fin de la historia, sino

el auténtico inicio de la historia universal. No ya la historia universal como

historia del mundo occidental afirmandose y expandiéndose. Noyala histo-

ria del mundo occidental en Asia, Africa, Oceania y Latinoamérica, sino la

historia que los hombresde estas regiones dela tierra, incluyendo al mismo

occidental, han venido haciendopara universalizar la idea delalibertad.

 

PROBLEMAS DELAJUSTE DEMOCRATICO
EN AMERICALATINA"

Por Leopoldo Zea

CCYDEL, UNAM

E S PARA MI UN EXTRAORDINARIO Y DOBLE HONORrecibir el docto-
rado que ahora meotorga la Universidad Nacional Aut6énoma

de Nicaragua la distincién del Consejo Superior Universitario
Centroamericano (csuca). Expreso mi agradecimiento a la Comu-
nidad de esta Universidad, con su Consejo y su rector. Permitanme
hacerespecial menci6n del doctor Alejandro Serrano Caldera,rec-

tor de esta Universidad,con el que meliga una yavieja amistad. La
amistad queseinicia en los lejanos dias en que fungia como emba-
jador de su gobiernoanteel gobierno deFrancia y la UNESco. Eran
momentos muydificiles para la historia de este gran pais de nuestra
América, Nicaragua. Alli, en su Embajada, conociy vi por tnica
vez a Julio Cortazar, quien estuvo con la marchadel proceso revo-
lucionario deeste pais. Cortazar habla de Pulgarcito y sus botas de
campanaparasalvarlos obstaculos que los pueblos comoel de Ni-
caragua otros de esta nuestra América tenian quesalvar. Serrano
Caldera meinvit6 a visitar su pais en esa tan dificil etapa de su his-
toria. Invitacidn que acepté con gusto pero que, por razones ajenas
a mi voluntad, se aplaz6 hasta estos dias en relacién con el honor
querecibo.

Meencuentro ahora en la Nicaragua que siguid a la revolucién
y resistencia armada. La Nicaragua que el mismosandinismo hizo
posible estimulandonosolo el dificil cambio, sino también la par-
ticipacion del pueblo para decidir un futuro, que no podia seguir
siendo el de las armas. Se estimuld y respeté esta decision y al ha-
cerlo no se produjo la rendici6n incondicional que la reaccién in-
terna y externa buscaban. Las fuerzas que habian luchadoconlas 

* Palabras pronunciadas al recibir el Doctorado Honoris Causa de la Univer-

sidad Nacional Auténoma de Nicaragua y la Orden al Mérito del Consejo Su-

perior Universitario Centroamericano, el 29 de abril de 1994 en el recinto de la

misma Universidad, Managua, Republica de Nicaragua.
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armas, se incorporan ahora comofuerzacivica en la creacion de esa

democracia porla cual el pueblo habia luchado acompanandoal
sandinismo.Fin a la lucha armadae inicio dela dificil concertaci6n
civica para satisfacer los encontradosintereses de que esta formada
toda comunidad,sociedad, pueblo.

Hechoexpreso este mi agradecimiento, quiero agregarel sig-
nificado que tiene para mi esta Universidad comoexpresién de la
historia y la cultura de este extraordinario pueblo quees el nica-
ragiiense. El significado de su cultura, su historia, sus hombres.
En la cultura esta el verbo de Rubén Dario, que imponesu huella
a la misma Europa,origen de este verbo. La historia, una histo-

ria tan dificil comolo es la de todos y cada uno delos pueblos de
esta nuestra Américaqueentrana la historia universal bajo el signo
de la conquista, la colonizacién y diversas formas de dependencia.
En especial esta regidn, que porla estrechezde sustierras ha sido
codiciada por los imperios para unir los mares quefacilitaban el
transito de sus fuerzas colonizadoras sobre los pueblos que banan
estos mares. Pero frente a este ineludible destino estan las fuerzas
que han permitido que pueblos comoel de Nicaragua derroten a
filibusteros como William Walker. Y luego las mismas fuerzas que
encabez6 Augusto César Sandino contra nuevas agresiones impe-

riales y que fuera s6lo vencidoporla traicién.
Quiero hablar de esta ultima etapa de la historia que es tam-

bién de nuestra América, encarnada en este hombre Augusto César

Sandino,‘‘General de hombres libres’, como unsiglo antes, otro

latinoamericano, Sim6n Bolivar, fue llamado Libertador. Entie-

Tras en que se habia impuesto la conquista, los héroes hegelia-
nos, como los Alejandro, César y Napoleon, carecen desentido.
Aquisdlo lo tienen libertadores y generales de hombres libres. ““A
los héroes de la conquista —decia Bolivar— quiero emulary supe-
rar en sus hazafias, pero no como conquistador, sino como liberta-

dor’’. Al finalizar el pasadosiglo x1x otro héroe de la misma es-
tirpe, José Marti, recordando a Bolivar, decia: ‘‘Alli esta Bolivar,

en el cielo de América, vigilante y cefudo... calzadas atinlas botas
de campana, porque lo que él no dejé hecho, sin hacer esta hasta
hoy; porque Bolivar tiene que hacer en América todavia’’. Fue por
hacer lo que no estaba hecho que murié José Marti. Fue por hacer
lo que Bolivar, Marti y otros no pudieron terminar que murio a su
vez Augusto César Sandino, general de hombres libres.

En este empefoporhacerlo que atin no habia sido hecho fue
que Sandino convocé, desde El Chipotén, Las Segovias, un 20 de

marzo de 1929, a los pueblos de América Latina. Sandino sabia,  
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comolo supo Bolivar, que esta lucha solo podria alcanzar frutos
si en ella participaban todos los pueblos de la regidn. Pueblosin-
tegrados por el coloniaje, deberian integrarse en la libertad. San-
dino proponey discute E/ Plan de realizacién del supremo suefio de
Bolivar y hace entre otras propuestaslas siguientes: ‘“La Conferen-
cia de Representantes de los Estados integrantes de la Nacionali-
dad Latinoamericana proclama reconocerbajo la denominaci6n de

Banderade la Nacionalidad Latinoamericana, la que en la misma
conferenciatiene la honra de presentar el Ejército Defensorde la
Soberania Nacional de Nicaragua. Ella expresa en un armonioso
conjunto de colores el simbolo de la fusi6n de cada una de las
ensefas de los Estados Latinoamericanos hoy congregados en una

sola, fuerte y gloriosa nacionalidad... La Conferencia adopta como
lema oficial... aquel que interpretandoel fecundodestino de la Na-
cionalidad queinsurge enla historia del mundo marcando nuevos

derroteros, adoptado por la vibrante nueva generaci6n mexicana,
el lema de hondas inquietudes creadoras: Por mi raza hablard el

Espiritu. El lema queotrobolivariano, José Vasconcelos, dio a la
Universidad Nacional de México. Lema cuyo sentidointegrador de

diversidades interesa ahora a una Europa quetiene que conciliar la
multiplicidad de sus expresiones.

De esta misma América donde han surgidolibertadores y ge-
nerales de hombreslibres estan surgiendo tambiénfilosoffas y teo-

logias de liberaci6n, esto es a la altura del hombre. Filosofias en

las que se expresala dignidad del hombrey su capacidadpara res-

ponsabilizarse de su ineludible destino. Teologias de un Dios he-

cho hombre, mostrando al mismosus posibilidades comotal. Ya

no filosofias que hacen del logos propio del hombre instrumento

de dominaci6nde otros hombres. Ni tampoco teologias quejustifi-

quenla dominaci6n comoalgo naturalal orden divino. Teologias de

dominaci6n comola de Juan Ginés de Sepulveda, quejustificaban

el dominio colonial de Espana sobrelas tierras descubiertas y con-

quistadas por Colény los quele siguicron. Sobre “‘las causas justas

dela guerra contralos indios’’ habla en este sentido Sepulveda, no

slo contra los primeros nativos, sino ‘‘contra todo hombre nacido

en estastierras bajo coloniaje’’. Natural es, decia, que los hombres

prudentes, probos y humanos dominena los que no lo son. Estos

deben ser sometidos para su propio bien. ‘‘Los barbaros puedenser

conquistados con el mismo derecho con que puedenser compelidos

a oir el Evangelio’’.
Tal es lo que vienen sosteniendootros imperialismos en nues-

tros dias, pero ahora en nombre de la democracia, anulando en
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otros puebloslo que hace de la democracia, democracia: la volun-
tad de esos pueblos para imponersus propiosintereses. ‘“Todoslos
hombres —dice la Carta de Nacimiento de los Estados Unidos—,

naceny son iguales y tienen derechos inalienables comola conser-
vaci6n dela vida,la libertad y la bisqueda dela felicidad’’ y ‘‘para
garantizar este derecho, los hombres instituyen gobiernos que de-
rivan sus justos poderes del consentimiento de los gobernados’’.
éCémoes entonces que este mismo pueblo se convierte en juez y

verdugo delas decisiones de otros pueblos?
Porello es preocupantey doloroso que aqui, en Nicaragua,salga

una voz que recuerda mas la de Juan Ginés de Sepilveda que a lo
que debeser una teologia de la liberacién. Merefiero a un gran
poeta y revolucionario nicaragiiense que en este sentido merece

todo mi respeto: Ernesto Cardenal. ‘‘Para la Iglesia —ha dicho—
hay guerrasjustas y en Chiapasse lucha contrala dictadura mas pro-

longada del mundo,la del prt’’. ‘‘Sdlo hay dos casos —agrega— en
quees justa la guerra de un pueblo: cuando defiende el suelo patrio

invadido porun ejército extranjero, y cuandoaspira libertarse del
tirano que lo oprime.La lucha del EZLN es justa y legitima: combate
la dictadura del PRI y los cristianos de México deberdnsolidarizarse

conlos indios de su pais’’. De aqui deduce ‘‘una Segunda Revo-
luci6n Mexicana que podriaunir a los pueblos de América’.

Lo que enfrenta México no es unatirania o dictadura comolas

que hanazotadoesta region y otros muchos pueblos de esta nues-

tra América. Lo que enfrenta México es el problema que ahora
enfrentan ustedes los nicaragtienses,los salvadorenos,los chilenos,

los argentinos, los brasilenos y otros mas: el problema de la demo-
cracia, de su posibilidad, una vez vencidaslas tiranias que lo im-
pedian. La democracia en México habia sido una democracia en
armas. Primero contra el dominio colonial, después contra la men-
talidad colonial que impedia a este pueblo entrar en la modernidad,
tal fue la Reforma de Benito Juarez. Después contrala ‘‘dictadura
honrada’’ dePorfirio Diaz, que hizo dela delegaci6npolitica de este
pueblo para entrar en la modernidad un instrumento para crear una

oligarquia sumisa a nuevas formas de dependencia externa. Demo-
cracia en armasla de 1910 contra este fraude que,a lo largo de die-
cinueve anosde guerracivil se convierte en guerra entre los mismos
revolucionarios porel poder.

Para ponerfin a esta guerra el hombre mas fuerte entre ellos,
Plutarco Elias Calles, cre6 no un partido, sino un instrumento
de conciliaci6n para que los encontrados intereses depusiesen las
armas. Alli, dijo, se ‘‘lograran encauzar las ambiciones de nues-  
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tros politicos y se evitardan los desdrdenes que provocan en cada
elecci6n, y poco a poco, conel ejercicio democratico, nuestras ins-
tituciones se iran fortaleciendo hasta llegar a la implantacién de
la democracia’’. PNR, PRM y PRI han sido los diversos nombres
de esta instancia conciliadora,la cual facilmente se transform6 en
un instrumento de poder delos timoneles en turno. El mismo poder
que permiti6 a Lazaro Cardenas realizar los extraordinarios cam-
bios que permitieron hacer de México una nacidn moderna. Por
ello es importante que cada seis anos el timonel sea cambiado y

con ello los esfuerzos 0 complacencias en el obligado manteni-
miento dela dificil conciliacidn de los grupos de intereses en pugna.

A cambio de este obligado orden para alcanzar el desarrollo,
el pueblo mexicano, nuevamente cansado de unalarga guerra ci-
vil, volvié a delegar su voluntad politica en beneficio de soluciones
econdémicas y sociales. Delegacién que el tiempo fue mostrando
innecesaria. Ya hubo presidentes como Adolfo Lopez Mateos que
captaron este cambio e intentaron alcanzar la meta para la

quehabia sido creadoel Partido, la democracia. Nohasido facil,

no lo sera; eso esta sucediendo en toda esta nuestra América. La

concentraci6nde poderorigina absolutismos y con ellos corrupcio-
nes. En los ultimosafios el ultimo timonel ha luchado fuertemente
contra esta situacién, posibilitando la presencia del pueblo en la
politica; un pueblo que ya habia hechoclara su decisi6n de recu-
perarel poderpolitico para ser él mismoel directo responsable de
su destino.

EIdificil cambio de la lucha armada a la democracia en México
y otros paises lo han comprendido gentes comoeseotroilustre es-
critor y revolucionario nicaragiiense, Tomas Borge. Los obstaculos
para impedir este cambio han venidotanto de dentro comode fuera.

Rebeliones comola de Chiapas al principio de este anoy el asesi-

natodeljoven politico candidato del pri, Luis Donaldo Colosio, son

una prueba. Nose asesin6 al vastago de unatirania, sino al hombre

que consideraba habja llegado el momentode la plena democrati-

zacion del pais, convirtiendoel instrumento de concertacion en un

Partido Politico que, comootros, fuese opcién para que el pueblo

en ejercicio de sus derechospoliticos expresase su voluntad. Este

joven politico sellé con su sangre lo que dijo un 6 de marzo a los

sesenta y cinco afos de la creacion del instrumento concertador:

“Los tiempos de la competencia politica en nuestro pais =Aljo—

han acabadocontoda presunci6n dela existencia de un partido de

Estado. Los tiempos de la competenciapolitica son la gran oportu-

nidad que tenemos comopartido para convertir nuestra gran fuerza
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en independencia con respecto al gobierno’’. Hablé también de
Chiapas diciendo: ‘‘Chiapas es un llamado a la conciencia de los
mexicanos. Pero nuestra propuesta de Asambleanoselimita a res-
ponderle solamente a Chiapas, les queremos responder a todoslos
mexicanos’’. El enojo y la rabia por la impotencia con que el pueblo
de México recibié y conden6 este crimen no son los de un pue-
blo que enfrenta la muerte del vastago de unatirania.

Porello me niego a aceptar que de crimenes comoéstey de al-
zamientos comoel de Chiapas puedasurgir una revolucién capaz
de unir a los pueblos de la América Latina. Los Bolivar, Marti, Za-
pata, Sandino, Farabundo Marti, Che Guevaray otros que lucharon
por su pueblo,lo hicieron caraal aire, sin ocultar sus rostros; tam-
poco ofrecieron sangre que noera la propia sangre ni armaron a su
gente con fusiles de madera. No declararon la guerra y cuandore-

cibieron la respuesta reclamaron reconocimientos comoel que les
ofreci6, de inmediato, la misma gente que en Washington ha conge-

lado la ayuda a Nicaragua, la que ha acrecentadoel bloqueo a otros

revolucionarios comoes el caso de Cubay esta contra un Tratado
que, en su opinion, no debe hacerse con un pueblo barbaro comoel
mexicano. Estados Unidos nuncaha reconocido revolucion alguna,
ni levantamiento de ninguna forma quenoseala de gruposquesir-

van a Sus intereses, como enel pasadosiglo a William Walker. En
México,a partir del levantamiento en Chiapasy el asesinato del can-
didato Colosio, lo que se ha venido buscandoes la desestabilizaci6n
econémicadel pais, haciendo asi depender la democracia mexicana
de la sujecién de México los intereses de otra naciGn que se niega

a reconoceren otros pueblos los derechos que reclamaparasi.
Todo esto no es sino expresién de lo dificil que es hacer por

nuestros pueblos lo que nuestros mayores no alcanzaron a hacer.
Porello es importante que lo comprendamosy al comprenderlores-
petemoslas multiples formas porlas que nuestros diversos pueblos
tratan de alcanzar la misma meta, la democracia. Pero no una de-

mocracia sin mas, que se convierta en juez de otras democracias,
sino la que reconozcaensi mismaintereses del pueblo que la enar-
bolay los de los otros.

Meparecié honesto hablar ante ustedes de todo esto como
parte de mi agradecimiento por el honor que me otorga este Con-
sejo Superior Universitario Centroamericano, expresidn que es
de la cultura de este gran pueblo que es Nicaragua y toda Cen-
troamérica.   

América Latina
hacia el siglo XXI

Entre los dfas 17 y 20 de noviembre de 1993 se realiz6 en la ciudad de Men-

doza, Republica Argentina, el [V Congreso Internacionalde la Sociedad

Latinoamericana de Estudios sobre América Latina y el Caribe (SOLAR).

A continuaci6nse publican algunasde las ponencias presentadas en dicho

Congreso.

 
  



 

EL FIN DE SIGLO Y EL FANTASMA
DE LOS MARGINADOS*

Por Leopoldo ZEA
CCYDEL, UNAM

E* 1976, al conmemorarse el Bicentenario de la Independen-

cia de Estados Unidos, el socidlogo estadounidense Zbigniew
Brzezinski reflexionaba sobre la Declaraci6n que dio inicio a la Re-
volucidn de Independencia deese pais y que inspir6 movimientos
de independencia lo largo de la tierra. Fue, decia Arnold Toyn-
bee, la primera descargalibertadora de una explosion en cadena a

lo largo dela tierra. Brzezinski lamentaba que esta descarga deli-
bertad se detendria en el siglo xx con la demandadeotrovalor, el
igualitario. La banderalibertaria fue vista inclusive con hostilidad,
contrapuestaa la dejusticia social.

4Qué sucedid? Algo simple, los pueblos que hicieron suyas
las banderaslibertarias de la Revolucién Estadounidense de 1776,

y las de la Revolucién Francesa de 1789, tomaronpronto conciencia
de que éstas carecian de posibilidad en pueblos que habian entrado

a la historia bajo el signo del coloniaje. Estados Unidoshabia sido

el primer pueblo que habia anulado el coloniaje, pero también en

nombre dela libertad y para su beneficio impuso nuevas formas

de dependencia. La libertad no estabaal alcance de pueblos enla

situacion de desigualdad queles imponia el coloniaje. La desigual-

dad hacia imposible la libertad enarbolada. La libertad resultaba

exclusiva para pueblos con mejores medios para hacerla respetar

e imponfan nuevas dependencias. La justicia social era condicin

indispensable dela libertad.
Ante metas que deberian ser comunes,los pueblos enarbolaron,

unos, la banderadela libertad, otros, la de la justicia social. En un

caso, la libertad sin justicia al alcance de los supuestamente mas

* Palabras lefdas al recibir el Doctorado Honoris Causa otorgadoporla Uni-

versidad Nacional de Cuyo, Argentina.
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aptos, en otro la justicia pero sin libertad. Asi se enfrentaran a lo
largo delsiglo xx dossistemas, que amputabany enfrentabanlo que

en conjunto es esencial al hombre. Habia que elegir una parte con

menoscabo dela otra. Enfrentamiento expreso enla guerrafria que
siguié a la Segunda Guerra mundial.

La incompatibilidad entre libertad y justicia se hizo expresa

comoluchadeclases: patr6ény trabajador. El proletariado como

clase explotada toma conciencia de su situaci6n y empieza a reac-

cionarconviolencia, en el mismoinicio de la Revoluci6n Industrial

de la quese origin6 el capitalismo. Los proletarios se hacen presen-

tes como sombrasiniestra.

A

ellos se dirige el Manifiesto del Partido

Comunista de Carlos Marx y Federico Engels: ‘Un fantasmareco-

tre Europa —dice el Manifiesto—: el fantasmadel comunismo’’.

Se pone en marchala lucha de clases que culminaré conel logro de

la justicia social en un sistema en que puedeser garantizada.

Es la respuesta a la injusticia de que hacegalael liberalismo sdlo

al alcance de los mas aptos, expresa en el darwinismo. Respuesta a

la libertad comoun dejar hacer, dejar pasar, para que sin obstacu-

los los grupos supuestamente motores dela sociedad se desarrollen.

Pero fuera de la concepcién marxista, o en forma lateral, hay otros

grupossociales también explotados y no contemplados dentro del

esquemaeuropeizante del marxismo.A ellos no hace referenciael

fantasma que recorre a Europa. Fuera de Europa, en otros lugares

dela tierra, junto a la explotacién de los trabajadores se da la ex-

plotacion de los pueblos bajo coloniaje. Son los marginadosde la

tierra en una relacion horizontal de dependencia a los que se suma

la explotaci6nvertical de clases.
La Revolucién Estadounidense de 1776 fue la primera res-

puesta a la explotacidn colonial. En la Revolucion comunista de

1917 en Rusia, se hace patente la doble explotacion,la propia dela

lucha de clases marxista y la colonial de la que hablar4 Lenin com-

pletando a Marx. Para garantizarel triunfo del comunismo a nivel

mundialse sostiene la dictadura del proletariado, imponiendola

justicia social y a partir de ella la libertad. Totalitarismo de clase

que implicar4, aunqueseacircunstancialmente, la absolutafalta de

libertad en un equilibrado reparto dejusticia.

Dos guerras mundiales, una, la de 1914,originada enel libe-

ralismo al alcance de los més aptos, disputando materias primas,

servidumbres y mercados. Otra, en 1939, desatadaporeltotalita-

rismofascista creado en Europa para frenar el comunismoy que se

vuelve contra sus creadores. Dos revoluciones, la de 1917 originada   
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porla explotaci6n delliberalismo darwiniano,y la revoluci6n anti-
colonial de los pueblos llamados del Tercer Mundo. Pueblos que
no puedenserparte del sistema capitalista sino en calidad de ins-
trumentos,pero quese niegan a ser parte del sistema comunista que
constrife libertades. Revoluciones que quedarona su vez incorpo-
radas a la guerra fria que siguid a la Segunda Guerra mundial. A
partir de esta incorporaci6n,las viejas demandasdelibertad y auto-

determinacioniniciadas por la Revolucién Estadounidense de 1776

seran enfrentadas porel sistema encabezado por Estados Unidos

comoexpresién del comunismo a combatir. En este sentidolas de-

mandas expresas en la Declaracién de Independencia de Estados

Unidos y sus lideres, los Washington y los Jefferson serian ahora

vistos como comunistas. Asi, en nombre dela libertad seran com-

batidas las nuevas demandasdelibertad y en nombre dela justicia

las demandasdejusticia social.
Llegamosasi a los tiempos en que daninicio cambios no ima-

ginados: el aio de 1989, bicentenario dela Revolucién Francesa.

Participa en la conmemoracién de esta revoluci6n Mijail Gorba-

choy, de la UniénSoviética, quien ha puesto en marchalo que él

llamaun socialismo de rostro humano,quehagaposiblela justicia

social con libertad. Gorbachovexponela relacin de la Revolucion

de 1789 con la de 1917. Ambas comoexpresiOnde unasola y gran

revolucion encaminadaa dar a los individuosy a los pueblosla liber-

tad sin menoscabodela justicia,y la justicia sin menoscabodela li-

bertad. ‘‘La Revolucién Francesa —dijo Gorbachov— proclam6la

libertad del hombre y del ciudadano,la libertad del individuo. La

Revolucién de Octubre dio otro paso importante en el desarrollo

de la historia universal: proclam6la libertad y los derechos de los

trabajadores y las masas explotadas’’. Amplid, universaliz6, lo que

se inicié en un grupo deindividuos y una naci6n,a todos los indi-

viduos y naciones dela tierra. La Revolucién Estadounidense de

1776 también dio inicio a las demandas de autodeterminacion

delos pueblosy la libertad de sus individuos a nivel global. Unasola

y gran revoluci6n del hombrey para el hombre que la mezquindad

de los primerosprivilegios limito a sus intereses.

El socialismo de rostro humano, propuesto por Gorbachov,

podria encontrarsu complementaci6n con un capitalismoalservicio

del hombre,sin discriminaci6n alguna,liberalismosocial, o capita-

lismo de rostro humano. Fueesto lo que puso en marcha,en 1989,

las demandas que en la Europa bajo hegemonia soviética y en la

misma Union Soviética, harfan saltar los muros que separaban a un
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mundodelotro. Libertadsin justicia y justicia sin libertad. Frente
a estas demandasno salieron ya para reprimir los tanques y las tro-
pas soviéticas. Los pueblos podranexigir libremente su derecho de
autodeterminacion. Erael fin de la guerra fria, que hacia inttiles
los costosos armamentos y la ocupaci6n militar en una y otra region
en la EuropaenelEste y el Oeste.

Nohasidoasi; el fin de la guerra fria, la caida de los muros,
no han dadolugara la conciliacién de valores que no tienen que
estar enfrentados. En ese mismo 1989 se proclaméelfin dela his-
toria comoantes se proclamé elfin de las ideologias. Fin de la
historia como expresi6n del absoluto triunfo de unsistema, el que
hizo posible el capitalismo. Fuera deeste fin quedabanlos pueblos
que no habian mostrado capacidad paraaccedera tal sistema,salvo
comoinstrumentos. Tanto los paises del Tercer Mundo comolos
que se habian formadobajo el socialismo real. Una vez mas unas
tres cuartas partes de la humanidad eran enviadasalvaciodela his-
toria, a la marginaci6n.

Terminala guerrafria y la historia también tenia que termi-
nar con las demandasdejusticia social de los pueblos marginados.
Involucrada comoestabala lucha declases con la lucha anticolo-
nial, las demandas de autodeterminaci6n eran enviadas al canasto
de la historia. Unsolo ygransistemase alzaba sobrela tierra, el
sistema liberal, democratico, de libre empresa y economia de mer-
cado. Fueralosincapacitados para formar parte activa del sistema
triunfante. Fuera también la Unidn Soviética que se desgajaba a

si misma una vez terminada la fuerzatotalitaria que la unificaba.
Las demandas del mundolibre para hacerrealidad el socialismo de
rostro humano,fueron desoidas. Era el momentoparaponerfin, en
forma definitiva, a la amenaza del comunismo yde cualquierotra
demanda queafectaselos intereses del sistema triunfante. El pre-
sidente de los Estados Unidos, George Bush reclaméel derecho de
su naci6n aserel conductor y guardian del orden del mundotriun-
fante, contaba con la fuerza moraly material. Todoelsiglo xx, con
sus experiencias, pasaba alolvido.

La desestabilizacién de la UnionSoviética y de otros paises co-
munistas dio a su vez origen a demandas que parecianserle ex-
tranas, expresas globalmenteenla peste nacionalista. Sin embargo
eran las mismas demandas nacionalistas y antiimperialistas inicia-
das por la Revolucion Estadounidense del 4 de julio de 1776. Se
agregaron otras demandas, quelejos de integrar nuevas naciones

iran imposibilitando las mismas porlo encontrado de ellas. Deman-
das de identidad personal, exigencias del reconocimiento del modo  
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concreto de ser de cada uno de los demandantes. Exigencias para
quese pongafin a las discriminaciones porraza, religion, cultura,
origen, etcétera. Fundamentalismos y nacionalismos llevados la
atomizaci6n, y con ello el regreso al tribalismo del que habla Jac-

ques Attali.
Demandasahora tambiénde los marginadospor haberpertene-

cido al mundosocialista, y que, rotas las barreras que les impedian

salir, quieren participar en los logros de la otra Europa, el Mundo

Occidental, exigiendo compartir el desarrollo. A estos pueblos no
les basta con la libertad alcanzadafrente a unsistema ideoldgico;

quieren, también, participar en un mundo que se les habia mos-
trado comoalgo que debianlograrsi rompian conla ideologia que
les habja sido impuesta. Pero esto es algo que el Primer Mundo no
esté dispuesto a compartir. ‘Esa busqueda por un mejorbienes-
tar global, habia escrito Brzezinski, parece significar para muchos
un reclamode sus recursos y un presagio de la confiscacion de los

frutos de su labor’’. Asi, el Primer Mundo queayer hablabadela

caida de murospara no dejarsalir, piensa ahora en muros para no

dejar entrar. :

Sin embargoes dificil levantar muros donde ya todo esta mez-

clado. Gorbachovse refirié a esta situaci6n en la Union Soviética

y el mundosocialista. Todo esta tan confundido quees dificil, si

no imposible, deslindar territorios de acuerdo con los demandan-

tes, s6lo queda la guerra civil de todos contra todos. El Mundo

Occidental, Europa Occidental y Estados Unidos, noescapanya a

esta situacién expresa en el mundosocialista. Tambien dentro del

mundocapitalista crecen las demandasde los marginados pordi-

versas razones. Demandas nosdlo de los pueblos que al ser rotas

sus fronteras exigen un lugar en una sociedad en la quela libertad

y la justicia han deser globales. Juntas estan tambien las demandas

de gente que el Primer Mundolleva dentro de sus propias entranas,

para hacerel trabajo sucio. Gente que quiere tambien participar en

los frutos de su propio trabajo. Gente que nose conforma conser

parte pasiva del mundolibre, sino que tambien quiere participar

de su prosperidad. El capitalismo como ideologia y tambien el co-

munismoestén mostrando lo endeble de estas ideologias en gente

que quiere nosoloserlibre sino también alcanzarla prosperidad de

que hace alardeotra gente de la sociedad. Salvo que a esta gente no

se le puede reprimir comose han reprimido las demandas externas

de los pueblos marginados. Se puede bombardear Panama, Irak 0

cualquierotra regi6ndela tierra, pero no Los Angeles 0 Nueva York
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en Estados Unidos, ni Paris, Berlin, Roma en Europa, 0 cualquier
lugar de este mundo en dondese han mezclado razas y culturas que
reclamanahorael reconocimiento a su humanidad.Es frente a esta
situaci6n quese plantean problemasdeidentidad al Primer Mundo
que antes parecian exclusivos de pueblos bajo coloniajes.

Marx y Engels, en el Manifiesto del Partido Comunista de 1848,
habianescrito: ‘Un fantasmarecorre Europa:el fantasmadel co-
munismo’’. Hoy, en visperas del siglo xxi, otro fantasma recorre
no solo Europasino el mundoentero:el fantasma de los margina-
dos. Marginados porsuclase,su piel, su religidn, cultura, nacionali-
dad y origen social, tambiénporsu sexo, sus inclinaciones sexuales,
etcétera. Marginados quese estan haciendo masivamente patentes
a lo largo dela tierra, que ponen encrisis no sdlo el sistema socia-
lista, sino tambiénel capitalista. Marginados que estan poniendo en
crisis viejos poderes que dabansentidoal ordenliberal, comoel eje-
cutivo,el legislativo y el judicial en el sistema democratico; ponen
en crisis a los partidos cldsicos, como sucede en Peru; pusieron en
peligroel sistemapartidarista en Estados Unidos y amenazanexten-
derse a otros lugares dela tierra. Marginados comolos que dieron
el triunfo al presidente Bill Clinton en Estados Unidos y que lo sa-
ben y porello estan dispuestos a contar en una sociedad que ha de
ser para todoslos estadounidensessin discriminaci6n alguna. Esta
gente esta ya buscandosuintegraci6n,paralo cualvaldrénlas pala-
bras del mismo Manifiesto Comunista, pero ahora como Manifiesto
de los Marginados. Los marginados‘‘no tienen nada que perder mas
quesus cadenas; tienen en cambio muchoque ganar’’.

Es dentro de este contexto que se deben responderlosinterro-
gantes sobreel Estadoy su relaci6n conla justicia social sin infringir
libertades. El mundo dondeha deactuarel Estado ha cambiadoex-
traordinariamenteenlostltimos tiempos. Sonotroslos retos frente
a los cuales no cabe el Estado quees distribuidor y que paraserlo
se hace autoritario y corrupto. Tampoco un Estado gendarmey por
ello represory también corrupto. Los sistemas quese disputabanla
hegemoniasobre el mundo hanentradoencrisis porquelas ideo-
logias sobrelas quese sustentaban,la libertad con detrimento dela
justicia y la justicia con detrimento dela libertad han mostrado su
superficialidad. Fue suficiente que se aflojaran las mismas y termi-
nase la confrontaci6n para quesalieran a flote reclamos que dana
la libertad y a la justicia social otro sentido. Los multiples sentidos
que se hacen ahora expresos en diversas demandas. Los analistas
de nuestro tiempo se encuentran perplejos por esta multiplicidad
de demandas, muchasde origensecular, quesalen

a

flote.  
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Es facil pasar del autoritarismoa la anarquia y de la anarquiaal
autoritarismo. Ejemplobrutallo estan dandolos sucesos en los que
fuera la tranquila Yugoslavia, donde viejos y nuevos odios inimagi-
nados brotan originando otros mas, dividiendo y subdividiendola
sociedad la que parecia haberunificadoelsocialismo del mariscal
Tito. Jacques Attali ha descrito esta situacién diciendo:

Todos los ingredientes estan en su lugar: el derrumbe de una fuerte autori-

dad central, el trastorno econdémico, quejas histéricas,injusticias de todo tipo,

tanto antiguas como modernas,brote de rivalidades étnicas, desacuerdo so-

bre los derechos de las minorfas, disputas fronterizas, experiencias limitadas

en el ordenamiento democratico de las cuestionespoliticas.

Cuando Gorbachovse propusodara su pueblola libertad que
éste ansiaba y el mundole reclamaba,sabia queesto sdlo seria rea-
lidad si el pueblo mismo, libremente,se hacia cargo de su propio fu-
turo y dejaba de dependerde un Estado donadordelo quenecesita;
al poneresto en marcha surgi6 un nuevo reclamo: ‘“Tenemos mucha
libertad pero cada vez menos comida’’. George Bush presents la
caida del comunismo comotriunfo del pueblo estadounidense en
una lucha en que habia demostradoserel mas apto. Pronto el mis-
mo pueblo se dio cuenta de que los instrumentos que permitian
vencer, comoel sofisticado armamento, tenian un alto costo cuyo

pago le habia casi marginado del mismo mundo capitalista. La
misma desaparicion del enemigoorigin6 un gran desinfle. Donde
esta ahora el mal? El mundolibre, lejos de sentirse satisfecho, se

siente cada vez mas amenazado por demandas queno sontan sim-
ples comolas del comunismo. Ahoratodala gente quiere disfrutar
dela libertad y quiere tambiénser parte de la opulencia alcanzada
y conello limita la unay la otra. Asi, frente a los fundamentalismos,

surge la xenofobia.
Podersatisfacer esta multiplicidad de demandas es precisa-

mente la funcion del Estado en el futuro. No puedensersatisfe-
chas, aunquefuese limitadamente, como lo intentaron los socialis-

tas, pero tampoco medianteel simple juegolibre de intereses para
quetriunfen los mejores. Ahora el Estado debe cuidar de que no
se originen nuevostotalitarismos, pero también queno se desaten
anarquias. Deberdn atender las demandasen su totalidad y orientar
sin violentar a los demandantes, buscandosoluciones que no impli-

quen contrademandas. Enotras palabras, deberian cuidar de que
la sociedad en su marcha mantenga un equilibrado reparto de los
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sacrificios y los beneficios originados en ellos. En lugar de impo-
ner relaciones de dependencia, relaciones de solidaridad que ha-
gan de los éxitos de unos,alientos y posibilidad para el éxito de los
otros. Pugnarporel obligado equilibrio de unarelaci6n, queal ser
rota solo ha originado brutales totalitarismos o anarquias. Pugnar
por unliberalismo social o un socialismoliberal, segin sea el en-

foque. La solidaridad como conciliacion de libertades que de esta
formaorigina la justicia sin menoscabodela ineludible diversidad
de lo humano. Es la doble cara de la misma moneda. No homo-
logar lo que es diverso, sino dar a cada uno lo que merece pero
dentro de unsistemasolidario en el que todos, sin menoscabo de

sus peculiares identidades, impidan desequilibrios que se volverian
contra si mismos. Reconoceren el otro a un semejante por lo que
tiene de distinto y, a partir de este reconocimiento, pugnarporel
logro de lo comin sin menoscabarlo distinto, comoloes, ineludi-

blemente, cada individuo. ¢Una utopia mas?, posiblemente, pero
sin la realizacidn de esta utopia volveremosa los oscuros tiempos
de la historia que debenserya superados. De noserasi, el fantasma
de los marginados que recorre la tierra sera la nueva amenaza.

 

AMERICA LATINA
EN EL NUEVO CONTEXTO MUNDIAL

Por Sedi HirANO

SOCIOLOGO BRASILENO

DENTRO DEL NUEVO Orden econdmicointernacional queseinicia
conelfin del sistema de poderbipolarizado entre Este y Oeste

se observa, en el umbral de la década de los noventa, la formacién

de megabloques geoecondmicos que concretan, en la actualidad,
tres modalidades de capitalismo: 1) el de la Pax americana; 2) el
dela Pax europea, y 3) el de la Pax pacifica. El mundo actual no se
divide ya en dos gigantescos bloques politico-ideolégicos, el de la
Pax capitalista y el de la Pax socialista, en conflicto y confrontaci6n
irreconciliables. Por el contrario, con el nuevo orden mundial, la

cuestiOn central es el fendmenodela globalizaci6n y de la regiona-
lizacion de la economia, de la politica y de la sociedad. El Mercosur
se inserta dentro de este contexto econdmico internacional, mar-

candoel alineamiento politico, econdmico y cultural de América

Latina, especialmente Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay en re-
laciéncon el capitalismo de la Pax americana. Al mismo tiempo, en
lo que se refiere a innovacioncientifica y tecnoldgica, el Mercosur
se alinea con el capitalismo dela Pax pacifica.

Dos conceptos fundamentales destacan en este nuevo orden
econdémico mundial, que es al mismo tiemposocial, politico y cul-
tural: los conceptos de mercado y democracia. Ambos tienen como
sustrato comin la idea dela libertad. En el mercado,la libertad fun-

damentael estatuto de la racionalidad. Esta depende de aquélla
y viceversa. En la democraciala libertad fecundael estatuto de la
igualdad y dela justicia en las relaciones sociales, politicas y eco-
ndmicas entre los hombres. Y es por medio de la igualdad de ac-
cesoa las reglasy a los valores sociales, econdmicosy politicos que
se construyen sociedades justas y plurales. Se puede decir, mutatis

mutandis, que hace quinientos afos, en nombrede algunosde es-
tos principios, los europeos llegaron a América, encontrandose con  
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los amerindios, portadores de culturas autdctonas. La cultura eu-
ropeaoccidental, basada y alimentadaenlosvalores y en las reglas
del cristianismo, en los cuales se destacabanla cuestidn dela fide-

lidad, moralidad,civilidad y racionalidad, entr6 en conflicto con la

cultura amerindia, portadora de una modalidad diferente de com-

portamiento, basada en otra concepcién de libertad, moralidad,fi-

delidad,civilidad y racionalidad. Esto es, hubo una confrontacién

entre el modo de vida europeoy el modo de vida amerindio. Los
indigenas de América fueron evaluados, analizados, juzgados, sub-
yugadosy resocializados por medio de los patrones dela cultura
europea, que privilegiaban una determinada concepci6n del orden
social. No es casual pues, que hubieran sido consideradosinfieles,
inmorales, primitivos y salvajes, barbaros e indémitos, a causa de su

religidn, de su vestimenta,de sus habitos alimenticios y de su acci6n
ante la necesidad de la defensa comunitaria.

José de Anchieta nos informaba en 1554 que “‘los indios son
indémitos y feroces, y no se contienen porla raz6n..., esta fuera de
duda que no querrdnacercarse al culto dela fe cristiana, pues son
de tal forma barbaros e indémitos que mds parecen acercarsea la na-
turaleza delas fieras que a la de los hombres’. Unos anos después

(1563), el mismo Anchieta justificaba el uso de la violencia contra
los indios: ‘‘Para este género de gente no hay mejor prédica que
espada y vara dehierro, en la cual mas que en ningunaotra es ne-
cesario que se cumpla el compelle eosintrare’’. Nobrega compartia
esta misma imagen queel vencedorse forjaba sobre los vencidos:
eran vistos comofieras bravas, animales, bestias que necesitarian

ser domesticadas, 0 sea, socializadas: ‘‘Fui entendiendo porla expe-
riencia lo poco que se podia hacerenesta tierra en la conversi6n
de los gentiles por no ser sujetos y ser una manera degentes de con-
dicién mds defieras bravas que de gente racional’’. En consecuencia,
en nombre de unaracionalidad adheridaa la cultura cristiana oc-
cidental, la libertad de los amerindios deberia ser limitada y sujeta
para que fuesen resocializados segtin los patrones de conducta de
la cultura europea:‘‘La ley que les han de dar es prohibirles comer
carne humanay guerrearsin licencia de gobernador; hacerlos tener
una sola mujer, vestirse, pues tienen mucho algodon... sacarles sus
hechiceros, mantenerlos en justicia entre st y para los cristianos, ha-
cerlosvivir quietosy sin mudarsea otraparte, sino es entre los cristia-
nos y con estos Padres de la Compaiiia para adoctrinarlos...’’. En
la concepcién de Anchieta y Nobrega,los indigenas deberian ser   
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adoctrinados, convertidos, evangelizados,o sea, socializados(es de-

cir, sometidos) después de ser vencidos, apresados en guerrajusta.1
Es decir, hace quinientos anos, cuando los conquistadores lle-

garon a América trayendoel espiritu de las Cruzadas y en nom-
bre de la cruz y la espada, centrados en los valores de lacivili-
zaciOn cristiana occidental europea, iniciaron una guerra conside-
rada justa por la doctrina catélica para someter y subyugara los
pueblos autéctonos de las Américas. Se inaugura de esa forma, ba-
sada en la cultura cristiana occidental, la divisidn de la humanidad

en actores sociales fieles e infieles, racionales e irracionales, civi-

lizados y primitivos, cristianos y ateos-paganos, y se establece de
este modo una desigualdad estructural, cultural, socialmente cons-

truida y juridicamente refrendada porlos prelados catdlicos de la
época. El encuentro de dos mundosy dos culturas es también
la “‘institucionalizacion’’ de la desigualdad cultural, social, politica

y econdmica que, de un modou otro, persiste hasta la actualidad.

Esaexclusion y la desigualdad sociocultural que le corresponde son
caracteristicas esenciales de esta cultura de la modernidad que se

inicia en el Nuevo Mundo en nombre dela racionalidad,libertad,

igualdady justicia, elementos éstos que adquieren una resonancia
casi sin limites con el advenimiento del capitalismo moderno. Hace
quinientos anos, en nombre de una determinada modalidad de mo-

dernidad y del avance del conocimiento humano,los europeosre-
vitalizaron el concepto antiguo y medieval de la guerra justa, para
sometery esclavizar a los amerindios, reduciéndolosasi de la con-
dicion de hombreslibres a la de hombres incapaces devivir en liber-
tad debido a su ferocidad ind6mita, porfaltarles la raz6n, la morali-
dad,la fidelidady el sentido dela justicia de la cultura europea. La
libertad se articulaba con la racionalidad, y ésta precedia a aquélla.
Al existir en el hombrela racionalidad,la libertad se establecia ad-

herida a un ordensocial orientado porlas reglas de la moralidad,
de la fidelidad y de la justicia. Esta ultima seria alcanzada porla
adopciéndelosvalores dela cultura cristiana, que conduciria al es-
tado de derechoy al derecho consuetudinario. En otras palabras,
para la evangelizaci6ny socializaci6n, los pueblos autéctonos de
América alcanzarian, una vez cristianizados, el patron de la cultura

europea,saldrian del estado de ‘‘fieras bravas’’ al estado de razon

1 José Sebastido da Silva Dias, Os descobrimentos e a problemdtica cultural
do século xvi, Lisboa, Presenga, 1982, pp. 172-173 y 179-180 ss.; hay traduccién

espafiola,Influencia de los descubrimientos en la vida culturaldel siglo XVI, México,

FCE, 1986, pp. 246-248.
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y perderian de esta manerala sustancia de la cultura amerindia,
adquiriendoipso facto una identificacidn y por lo tanto unaidenti-
ficacidn europea. La exclusion y la desigualdadsocial, econémica y
politica tienen raices culturales y, por lo tanto, no fueron producidas
s6lo porla relaci6n econémica mediadaporla relacionpolitica: am-
bas profundizaronlas raices de la desigualdad culturalmente produ-
cida.

Enla actualidad, con un nuevo orden mundial, los fen6menos

de la globalizacién y dela regionalizacion parecen centrarse mas en
la idea de interdependencia de mercados(en el sentido econdmico
mas queenelcultural), pero en realidad ésta tambiénes parte de la
cultura occidentalen el sentidosocialy politico. La globalizacion de
la economia mundial no es sdlo la universalizaci6n del concepto
de libre mercado,dela libertad de los actores en el mercado, sino

también de la ampliacidn del concepto mismo de mercado, que no
es s6lo un concepto econdmico, sino también politico y social, que
incluye lo cultural. Si la idea de libertad y racionalidad fundamen-
tabaalprincipio la idea misma de mercadoenel sentido econdémico,
modernamente hace parte del concepto mismo de democracia.
Tanto el mercado comola democracia necesitan de reglas de juego
estables (porlo tanto durables); se basanenla idea depaz y fundan,
tanto en la concepci6n marxista como enla weberiana,el concepto
mismodecapitalismo. El capitalismo moderno, para poder esta-
blecersey realizarse, necesita formalmente de la existencia de tra-
bajadoresasalariadosy libres, asi comodecapitalistas propietarios
de los medios de producci6ny dela libertad de interaccidn entre
ellos. La libertad, la estabilidad y la institucionalizacién de la em-
presacapitalista y la formalizacion dela existencia de trabajadores
asalariados dependen,pues, de la construcci6n de una cultura y de
una sociabilidad capitalistas centradasen el trabajo y en la forma
comose dispone del tiempo, con lo que deriva de la articulacién
entre ellas una determinada formaderacionalidad. Para quela ra-

cionalidad, basada en la productividad del trabajo y del capital, se
realice competitivamente, es necesario que haya estabilidad en el
ordenamientosocial, cultural, politico y econdmico, 0 sea, que haya
paz. La acumulaciéncapitalista moderna es, por excelencia, la que
se hace por intermedio dela empresa estable, con uso de trabajado-
res asalariados, a través de mediospacificos. En la época de la gue-
tra fria, tanto el capitalismo occidental comoelsocialismo soviético

tenjan comoprioridad de la guerra ideoldgica la cuestion de la paz
en el socialismoy de la paz en el capitalismo. Con el derrocamiento  
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del socialismo real emergen por lo menos tres modalidades de ca-
pitalismo: el de la Pax americana,el de la Pax europea y el de la Pax
Pacifica.

EI capitalismo de la Pax europea fue precedidoporel capita-
lismo de la Pax britannica. Es conel capitalismo de la Pax britan-
nica quese inicia el advenimiento de la internacionalizacién de
la economia, al contrario de lo que ocurria enlossiglos xv, xvi
y XVII, que marcaronel proceso de universalizacién de la cultura

cristiana-occidental en el Nuevo Mundo. EIcapitalismo basado
en el modelo britdnico se consolidabaa partir de la circulaci6nin-
ternacional de mercancias. Inglaterra era llamada la Fabrica del
Mundo. Elcapitalismo de la Pax britannica sintetiza la importan-
cia decisiva de los mercados externos en la produccién industrial,
en el marco dela division internacional del trabajo, revelando en

el escenario de la teoria econdmicay social la divisi6n del Nuevo

Mundoentre ‘‘centro’’ y ‘‘periferia’’. La politica de inversiones
de capitales hasta los anos veinte de este siglo revelaba la supre-
macia indiscutible de Inglaterra, supremacia mantenida hasta los
anos treinta o cuarenta. En esa politica de inversiones de capita-
les internacionales ocupaban unlugar decisivo América Latina y
el Caribe. Argentina y Brasil fueron consideradaslos granerosdel
mundoen cuantoal abastecimiento de materias primas en forma de

alimentosy de insumosbasicos parala industria de transformaci6n.
Deahi la importancia delas regiones en desarrollo en cuanto abas-
tecedorasde recursos naturales, materias primas, productosagrico-

las, etc., en la acumulaci6n y producci6n capitalista de los paises
centrales. Toda la producci6n delos paises del Tercer Mundo,in-
cluyendo América Latina, se destinaba a abastecerla industria de

productos manufacturadosbriténicos. Esta forma de capitalismo
de la Pax britannica favorecid la formacion de grupos oligarqui-
cos patrimonial-estamentarios que se transformaron en los grupos
econdémicos monopéGlicos latinoamericanosde ganado,café, oro, de
minas de cobre,estano, hierro, del aztcar, los cereales,etc., produ-

ciendoenelinterior de los paises del Tercer Mundodesigualdades
estructurales abismales, de acuerdo las cuales la mano de obrauti-

lizada en las minas, haciendas de ganadoy decafé, en los ingenios
y en las demasactividades productivas fue reducida a la condicién
de semiservidumbre. Alli no prevalecian, en lo quese refiere a la
manodeobra, las condiciones reales de libre salariado, que es una

caracteristica del capitalismo moderno. Comoes sabido,los traba-
jadores estaban sometidos a condiciones infrahumanas detrabajo
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y de superexplotacién del trabajo, tanto por la extensiénde la jor-
nada de trabajo comoporsu baja remuneracion. Lo que de hecho
ocurri6 con la emergencia del capitalismo de la Pax britannica en
los paises periféricos fue el fendmenode la inmigracidn masiva de
europeos hacia América. La poblacidn de la provincia de Buenos
Aires al finalizar el siglo x1x lleg6 a estar integrada por mas de un
50% de inmigrantes italianos. El mismo fendmeno practicamente
se repite en la provincia de Sao Paulo. Puede decirse queel desarro-
llo del capitalismo periférico en los paises de América Latina se da
basicamente con la importacién de manode obra europea, hecho

que marginoa las poblaciones indigenas, negras, mulatas, mestizas,
etc., del proceso de desarrollo econdmico. Hubo,en esta modalidad
de capitalismo,la internacionalizacién delfactortrabajo porel tras-
lado masivo de europeos a América. El desarrollo se hizo asi por
medio de la importacion de manode obra europeay la exclusion de
las poblaciones rurales, caipiras, negras, mestizas e indigenas.

El capitalismo de la Pax americana, que florecid y se des-
arroll6 despuésde la Primera Guerra mundialy se hizo hegem6énico
después de la Segunda, inaugura conel fordismoel proceso de pro-
duccidn en masadirigido al mercado consumidorinterno,iniciando

un periodo excepcionalde la historia econdmica mundial. Al con-
solidar la producciéndirigida al mercadointerno, replantea el pro-
blema del mercado comoun cuestidn enddgena, revolucionando la

naturaleza de la relacion del capital con el exterior. Los imperios
coloniales capitalistas perdieron su importancia estratégica ante el
nuevo patron de acumulacion establecido porel capitalismo mun-
dial: éste, en su acumulaci6n ampliada decapital, casi no depende
del mercado externo, impuesto porla division internacional del tra-
bajo y el mercado de materias primas, como ocurria en elcapita-
lismo de la Pax britannica,sino de la fuerte articulacion interna entre

los factores basicos de la produccion de manufacturas, con lo que

este capitalismo se perfilaba como relativamente auténomo. Esta
autonomia estaba aseguradaporlasignificativa demandainterna,
en comparacion con la demandainternacional, que hizo posible una
posicidn de independencia en la generaci6n de precios y en la cap-
tacidn de la renta interna en relacin con los competidores frente al
peso decisivodel dolar. Esa forma de acumulaci6ny apropiaci6n de
los factores de producci6n es potenciadaporla existencia en abun-
dancia de recursos naturales, por el elevado grado deintegracidn
del sistema social y cultural y por la existencia de megaempresas
en fase de consolidacion y expansi6nextraterritorial, que formaban  
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grandes conglomerados econdmicos. Ese capitalismo de regulacién
monopb6lica,al contrario del capitalismo de regulaci6n competitiva,
privilegia el equilibrio interno en la producciony enla realizacion
del valor, centrando su fuerza motora en la creacidn de una fuerte

demandainterna efectiva, pautandose por la politica de flexibili-
zaciOn del precio y del control monetario y abandonandodelibera-
damenteel patr6n oro y el intervencionismo keynesiano, con lo que
hizo posible subordinarel equilibrio interno a las necesidades de
ajuste interno de la producci6n, generandoasi empleoe ingresos.
Esta internacionalizacién de la demandaresultante dela politica
economicade la Pax americanaintroduceen el escenario econdmico
mundial una regulacién monop6Olica que disloca completamenteel
panorama mundialdela circulaci6n de los capitales entre Norte y
Sur y provoca un aumentocentripeto del comercioy delasinversio-

nes decapitales entre Nortey Sur, todo lo cual resulta en un proceso
de exclusién relativa del Tercer Mundo.?

Conel desarrollo del fordismoenlospaises centrales del Norte,
el patron de consumo cambia de perfil, al privilegiarse la de-
manda de manufacturas potenciada por la inversi6n intrasecto-
rial de base interindustrial mas que la acumulacion intersectorial

basada en la verticalizacién de la divisidn internacional deltra-

bajo (como ocurria en la jerarquizacion de las inversiones entre

Norte y Sur). En el capitalismo de la Pax americanase desarrollo la

“horizontalizaciOnvertical’ de la divisi6n internacionaldeltrabajo,

en la quela inversionde capitales y la expansion de la base produc-

tiva industrial se centré mas entre Norte y Norte que entre Norte

y Sur, permitiendola incorporacion selectiva de algunos paises pe-

riféricos. Sin embargo, ese proceso seguia siendo una integracion

vertical mas que horizontal, porquela gran mayoria de los paises del

Sur, con exclusi6n de algunospocospaises del Sudeste Asiatico, se

integrabana las economias mundiales del Norte. Esa asimetria,re-

sultante de la integracién‘‘vertical’’ entre Norte y Sur, provocé la

pérdida de dinamismoenel intercambio entre ellos y problemas

profundosenlos intercambios Sur-Sur. Los indicadores economi-

cos demostraron queentre los afos cincuenta y setentala partici-

pacion del Tercer Mundoenlas exportaciones mundiales se redujo

drdsticamente, pasando de 30% a menosde 20%,y la participacion

2 Véase Dae Won Chui, O pensamento econdmicolatino-americano na época

da globalizagao. Tesis de Doctorado, Universidad de Sao Paulo, agosto de 1992;

Carlos Ominami, El Tercer Mundo en la crisis, Buenos Aires, GEL, 1987, p. 213.  
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latinoamericana en las exportaciones sufrié en ese mismo periodo
unacaida abismal: de 12% pas6 a 5%. Por otro lado, el intercambio
entre los paises desarrollados asciende de untercio en 1950 a més
de la mitad de las exportaciones mundiales en 1970. Como conse-
cuencia, el capitalismo de la Pax americana, centrado enla logica
de la acumulaci6n intensiva de capital y en la divisién interindus-
trial del trabajo, provocé una enormeconcentraci6n de inversiones
extranjeras directas en los paises mas desarrollados, y con ello una
brutal concentracién decapitales y rentas. En comparaci6ncon el
capitalismode la Pax britannica, el de la Pax americana sustituye y
transfiere las inversiones delos paises en desarrollo hacia los paises
desarrollados en proceso de transnacionalizacion de la economia
capitalista. En la etapa del capitalismo de la Pax britannica, los
paises en desarrollo recibian aproximadamentedostercios delas
inversiones extranjeras directas, y el tercio restante iba a los paises
de capitalismo avanzado. Enel capitalismo de la Pax americana, la
relacion delas inversiones extranjeras directas se invierte. Aquiel
capital busca aquellos mercadosdondela probabilidad de potenciar
las ganancias y la productividad del capital es légica y matematica-
mente mayor,calibrandosu racionalidad y disminuyendolos riesgos
que podrian derivar del mercadosujeto

a

las interferencias politi-
cas de paises cuyos regimenes politicos son extremadamenteines-
tables ¢ irracionales porla fuerte presencia del patrimonialismobu-
rocratico. Esta modalidad del capitalismo, de hecho, provocé una
acentuada desigualdad econdémica,socialy politica, excluyendo ex-
tensas capas populares del mercadoy de la ciudadaniapolitica, a
los que volvid cada vez mas vulnerables.

Enel curso de la décadade los setenta, esa tendencia se man-
tuvo conla fuerte acumulacién de capital concentrada enlas inver-
siones industriales dirigidas al mercadointerno. Enese periodo,el
capitalismo de la Pax americana en América Latina, en su proceso
de transnacionalizacion, produjo unaserie de efectos perversos, ya
analizados por economistasy cientificos sociales de la talla de Os-
valdo Sunkel, Fernando Fajnzylber y Celso Furtado, que destacan
tres puntos centrales:

1. La acentuaci6ndela fase de expansi6nterritorial de las gran-
des empresas norteamericanas, que inaugura en América Latina y
el Caribe una politica de incentivo y defacilidad al capital extran-
jero, apuntandoa lainteriorizaci6n delas actividades productivas,
particularmente en la rama manufacturera, resultandodeellola in-
dustrializacién de América Latinaligada al mercado interno. Esa  
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interiorizaci6n del mercadointerno latinoamericano,articulada a

los sectores internacionales, provocé el adelgazamientodelos cen-
tros de decisi6n nacionales, ocasion6 la desarticulaci6n de las deci-

siones econémicas,limit6 la estructuraci6n integradaentre el sector

industrialy el sector dirigido a la expansi6ndelas actividades expor-
tadoras, y puso en el escenario mundial un proceso de integraci6n
multinacional dondelas grandes empresas mantenianel control de
las decisiones.

2. El planteo dela cuestion de la reestructuracién del Estado
nacional como centro de decisién. El Estado desempenaria cada
vez mas un papel fundamentalen la intermediaci6n entre los sec-
tores econdmicos dirigidos externamente por los grandes grupos

economicos internacionales y las necesidades de desarrollo nacio-
nal autosostenido. Seria decisivo el papel del Estado en la articu-
lacién entre las empresas multinacionales y los intereses del des-
arrollo nacional. Todaslas tentativas de desarrollo dirigidoa la in-
tegracidn econdmica de América Latina necesitaban en realidad
la recuperaci6n del control de decisiones enla politica econdmica,

desarticuladas porla excesiva interferencia externa.
3. La transformaci6ndela estructura del comercio exterior de

América Latina, donde paises como Brasil y Argentina, que habian
alcanzado ungradorelativamente elevadode industrializaci6n, ne-

cesitaban transformar urgentemente la composicion de sus expor-
taciones. Esa transformacion solo podia ser hecha por la moderni-
zaciOndelas pautasde exportacion, modificandoel excesivo énfasis
en la exportaci6n de materias primaspara dar prioridada la expor-
taci6n de productos manufacturados. Porlo tanto,la estructura de
las exportaciones centradas en las materias primas revelaba la pre-

sencia de viejas estructuras exportadoras, demostrando quelain-
dustrializaci6n de esos paises era una simple adaptaciona la nueva
forma de dependencia controladaporlos paises desarrollados.

EI resultado perverso del capitalismo de la Pax americana,
acompanadoporla ruptura del acuerdo de Bretton Woods y por
la flexibilizacidn del cambio, fue el endeudamientodelos paises de
América Latina que sostenianla politica de valorizacion delcapital,
en escala mundial, de los paises centrales.

A partir de los aiiossetenta, la cuestion basica de las economias
internacionales nose centra en la problematica de la dependencia
mutuade las economiasindustriales. La tematica central gira ahora

3 Celso Furtado, Transformagao e crise mundial, pp. 40-43.
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en tornoa la reorganizacion espacial de la produccién industrial.
Industrias enteras se trasladardn de un lugara otro,‘‘retirandose
sectores enteros del lugar de origen parainstalarlos en otras eco-
nomias desarrolladas, 0 en regiones periféricas’’.« Esa transfor-
maci6n de la economiainternacional a unaescala transnacional
tuvo tres consecuencias basicas:

1. La superposici6n del movimiento de internacionalizacion de
la produccién con el intercambio demostré que los procesos
econdmicosnacionales no coincidenya conlosterritorios politicos.
La influencia de la dimensién mundialincidia cada vez de manera
mas poderosa, estableciendo en cadapais los sectores expuestos
y protegidos, generando con eso a beneficiarios y perjudicados en
términos de competitividad en el mercadolocal.

2. El nuevo orden econdmico internacionaldel capitalismo de
la Pax britannica fue subvertido por la nueva modalidad de acumu-
laciOncapitalista de la Pax americana queestablecia el nuevo orden
mundial de los aos setenta. A partir de los ochenta se formael
Nuevo Orden Econémico Mundial; la nociédn de economia mun-

dial englobaba simulténeamentelos fendmenosrelativos a la pro-
ducciony a la circulaci6n. En el capitalismo mundialse daba, segan
Michalet,’ la preeminencia de la economia de los Estados Unidos,
el papel de las empresas multinacionales y la profundizacién dela
internacionalizaci6n delcapital.

3. Como consecuencia,la especificidad de la etapa delcapita-
lismo mundial fue aprehendidaa través dela dislocacién de la pro-
ducci6n comotransferencia del lugar de formaciénde plusvalia. La
realizacin del valor se completa con el intercambiointernacional,
en el que las empresastransnacionales son el soporteprincipal del
proceso concreto detransferencia de valores. Ensintesis, el pro-
ceso de transnacionalizaci6n es consecuencia de la reproduccién
ampliada delcapital y esta relacionadoconla transnacionalizacion
de la economia mundial.*

Es ese proceso de transnacionalizacion de los grupos econémi-
cos en la fase del capitalismo mundial que desnud6 la realidad de
los paises en desarrollo, especialmente en América Latina. Enel
documento de cepaL-Naciones Unidas denominado Transformacién
productiva con equidad, se observa que huboenla década de los

4 Dae Won Choi,p. 16.

5 Charles-Albert Michalet, Le capitalisme mondial, Paris, PUF, 1976.

® Dae Won Choi, pp. 16 17.   
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ochenta un retroceso econdémico social, y no se dio en América
Latina y el Caribe ni modernizaci6nni desarrollo industrial, ni si-

quiera desarrollo tecnolégico racionalmente renovado que resul-
tase en produccion de mercanciasde elevada calificaciontécnica y
altamente competitivas. En el balance del documento, se demues-

tra que los retrocesos habidos comprometen profundamentela eco-
nomiay la sociedad. El producto real por habitante retrocedi6, a
fines de 1989, no sdlo respecto al registrado diez afos antes, sino

quealcanz6el nivel de trece afiosatrds, o inclusive menosen algu-
nas economias.

El documento revela que no hubo en la década de los ochenta
ni transformacion productiva dindmica ni desarrollo econémico ni

equidadsocial. Por el contrario, hubo un proceso de desindustriali-
zaciOny, porlo tanto, de obsoletizacién del parqueindustriallatino-
americano. Este proceso de entropia econémica,o sea detransfor-

maciOnirreversible, condujo a casi toda América Latina a un pro-
ceso de ‘‘desmodernizaci6n’’, al profundizar las desigualdades re-
gionales, nacionales e internacionales, y alejar y marginarla region
respecto de los paises situadosal norte del ecuador, especialmente

las naciones de Europa, Japon y los Estados Unidos, incluidos
aqui también los nuevos Tigres Asidticos (Corea, Taiwan, Singa-
pur y Hong Kong). Este proceso profundizo las desigualdades ya

existentes entre los paises latinoamericanos y, dentro de cada uno

de ellos, se crearon nuevas desigualdades.

El fendmenodeentropia econémica, eufemisticamente identifi-

cado conla imagen de ‘‘pérdida de dinamismo’’, coloco a América
Latina en la condici6n de un continente sin futuro, donde todos los
indicadores economicosrevelan la pérdida gradual de posicionre-
lativa de la region en el comercio mundial. El documento de la
CEPAL muestra que en 1960, el valor de las exportacionestotales
de América Latina y el Caribe giraban en torno al 8% delas ex-
portaciones mundiales; veinte afos después se redujo al 5,5% y en
1988 cay6 al 4%. Hoyse cree queesacifra oscila entre 2,5 y 3%,
y las exportaciones bajaron de 7,6% en 1980 a 3,3% en 1988. Los

numeros demuestran claramente recesi6ny deterioro de la activi-
dad econémica, con evidente pérdida de la capacidad negociadora
de los paises latinoamericanos. La falta de dinamismodela activi-
dad econémica contribuy6, de una u otra forma, al aumento dela

pobreza extrema. La CEPALestima que en 1980 cerca de 112 millo-
nes de latinoamericanosy caribefios (35%)vivian debajo dela linea
de la pobreza; en 1986 ese nimero aument6 a 38%, o sea, 164 millo-

nes,y actualmente se estima que aproximadamente un42 a un 45%,
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o sea de 180 a 200 millones,estan practicamente excluidos del mer-

cado. Brasil, que era considerado la octava economia del mundo

hace diez anos, hoy no llega a ser la décimao la undécima, con una
poblaci6n en la franja de la pobreza absoluta que supera al 45%.
Esto quiere decir que aproximadamentesetenta millones de unto-
tal de ciento cincuenta millones de brasilefios nologran satisfacer

sus necesidades basicas. En Chile, el porcentaje de pobreza indigna,
desdeel punto de vista de los valores humanitarios, se acerca al de

Brasil: cerca de cinco millones de chilenos viven en un situacién
de pobreza absoluta y actualmente, por medio depoliticas publi-
cas de salud y educaci6n, el gobierno democratico intenta sacarlos
de la miseria y llevarlos a una ‘‘pobreza digna’’. En Argentina,el

creciente deterioro y estancamiento de la economia transform6 ba-

sura y desperdicios en fuentes de nutricidn de unaparte de la po-

blacion queera infima haceveinte afiosy que no Ilegabaal 4%; hoy

cerca de un 25% de los argentinos se alimentan precariamente y

viven en una situacién de extrema pobreza, alcanzando unacifra

de ocho millones de personas. Solamente estos tres paises latino-
americanos representan actualmente 83 millones de personas que

viven en unasituacion de miseria y pobreza absolutas,con un total

de doscientos millones de habitantes en estos paises del Cono Sur,
sin incluir Uruguay y Paraguay.

Lo quese observa es queel primadodela libertad querige la
economia politica, que tiene al mercado comosu nucleo activo, no
gener6flujos de racionalidad civilizadora capaces deadiestrar y ca-
lificar a los actores sociales parala vida productiva. Esta condicién
de agente sagaz e inteligente, luchadory vencedor, en cuanto actor
econdmico en el mercado,es unprivilegio de una minoria que se
transforma en actora y autora de los hechos econémicos. Esa mi-
noria, adiestrada y preparadacon los valores prevalecientes de la
cultura occidental moderna, consume con pasi6n los valores de
la modernidad: el mercadoy la libertad. Para esa minoria, que es
socializada desdelos bancosde la escuela parala légica del cAlculo,
del lucro y de la pérdida, de la productividad y de la competitivi-
dad, el mercadoes su corolario y en él el trabajo aparece como un
valor. Todogira y se centra en tornoaltrabajo y la necesidad del
mismoparala realizaciOn personaly porlo tanto para la realizaci6n
econémica. Sin embargo, existen los que provienen de la poblacién
indigena,criolla, mulata, negra, caipira, mestiza, los olvidados que
vagan por el mundorural y urbano y que no siempre se orientan
por la centralidad dada al trabajo. Para este grupo de poblacion  
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latinoamericana, el trabajo no aparece comounvalora serprivi-
legiado: por el contrario, la cultura del minimovital y del minimo
necesario producela cultura de la innecesariedad del trabajo. Esta

poblaci6n la deriva de la economia de subsistencia y marginada

de la economia de mercado fue desplazada hacia el espacio de la
economia de supervivencia, dondela lucha salvaje porla vida y
la supervivencia cotidiana torna innecesaria la aceptaciondelos va-
lores capitalistas centrados enlos habitos rigurososde la disciplina

y el trabajo metddico.
Esta cultura basada en los minimosvitales y en los minimos

culturales para la supervivencia contrasta con la cultura de la mo-
dernidady con la sociabilidad capitalista. La cultura y la raciona-
lidad capitalistas transnacionales de la Pax americana encuentran
suelofértil para su pleno desarrollo entre los inmigrantes europeos
y orientales que, por razones diversas, valoran la necesidad del tra-

bajo riguroso y continuo,disciplinado e intenso, cuya racionalidad
se centra contempordneamenteen el mercado. La cultura burguesa

y capitalista excluye a los que no son idénticos, y rechaza 0 expulsa

la cultura basadaen la innecesariedad deltrabajo, estigmatizando a
los trabajadores de esos segmentos comoindolentes, prejuiciados y
presuntuosos,y porlo tanto, nosocializables para el trabajo racio-
nal moderno. Entre los excluidos se encuentran exactamente estas

clases de poblaciones vulnerables que, en vez de disminuir, aumen-
taron en el curso de la décadadelos ochenta € inicio de los noventa,
cuandoel capitalismo se consolida mediante la tercera revoluci6n
industrial, entrando en su etapa superior en relacion conel capita-

lismo de la Pax americana, 0 sea, consolidando una modalidad de

capitalismo distinta de la Paxpacifica.
Es entre los anos ochenta y el inicio de los noventa que co-

mienza a emergerelcapitalismode la Paxpacifica, con el fendmeno
de la globalizacién de la economia mundial. A partir de los anos
noventaesa globalizacion de la economia pasa a provocar debates
fecundos radicales en materia de economiapolitica. Este nuevo
orden capitalista se caracteriza por la doble traccién del proceso
de reproduccién ampliada de capital: 1. la globalizacion y 2. la
regionalizaci6n. Ese capitalismo renovadoy revitalizado tanto en
relaci6n con su amplitud como en relaci6n con su escala de ac-
tuacidn representa los siguientes elementos fundamentales: 1. Po-
sici6n central del comercio exterior en el mercado internacional,

fendémeno que ocurre también conla inversién extranjera directa
y la relacién de simbiosis entre ambos. 2. Articulacidn entre los  
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paises que aspiran a la integracién por medio dela regionalizacién
economica, como movimiento de defensa de estos paises contra
la competitividad global, orientandose por la formacién de mega-
bloques econdmicos: la Comunidad Econémica Europea (cEE) de
1992, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC),
la Iniciativa para las Américas (Iniciativa Bush) y en menor grado
el Mercosur. Comocontrapartida,se inicia desde la décadadelos
ochentala ‘‘Regionalizacién Abierta’’ del Asia pacifica, en torno a
la Asociaci6n de Cooperaci6n Econémica (aPEc). 3. La importan-
cia decisiva de la tercera Revolucién Industrial, que tiene comoin-
sumobasico al semiconductor. 4. El traslado del eje geoeconémico
del centro dinamico del Atlantico al Pacifico, en el marco de la nue-

va divisidn global del trabajo; y finalmente 5. El cambio de la mo-
dalidad de acumulaci6n ampliada de la transnacionalizacién a la
globalizacion.’

Se observa,en ese periodo,quelospaises centrales se desvincu-
laron cada vez masde la periferia. Las materias primas exportadas
de la periferia hacia el centro dindmico del capitalismo de la Pax
britannica y de la Pax americana,quearticulaban la relacién de de-
pendencia entre Norte y Sur pierden, en la década delos ochenta,
su valor econdémico, distanciando la produccién cada vez mas del
trabajo productivo y generando nuevas formas de trabajo. La he-
gemonia del capitalismo de la Pax americana entra lentamente en
declinaci6n a partir de la segunda mitad de los anos ochenta, y
emerge en el horizonte occidental el capitalismo de la Pax paci-
fica, liderado por Japon y acompanadoporlos nic (Corea del Sur,
Taiwan, Singapur y Hong Kong)y los nuevosNic (Tailandia, Mala-
sia, Indonesia y Filipinas), que crecieron rapidamenteen la década
de los ochenta, sobrepasando a la mayoria de los paises latino-
americanos. Esta situacidn condujo a los paises de América Latina
y del Caribea abrir el mercadoa las inversiones extranjeras direc-
tas, permitiendo unainternacionalizacion de la economia y una ma-
yor apertura en el funcionamiento del mercado.* Deltraslado del
eje econdmico de la economia mundialdel Atlantico al Pacifico re-
sulta, en el Aambito de América Latina, la presencia, en el modelo

de desarrollo econdmico, de elementostipicos del capitalismo de la

7 Dae Won Choi, p. 18.

5 CEPAL, Desarrollo de América Latina y el Caribe: escollos, requisitos y opciones,

Santiago de Chile, 1987, p. 184 (Cuadernos CEPAL, nim. 55); véase también Dae

WonChoi,p. 84.  
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Pax pacifica: a) La transformacion productiva centradaen la inno-
vaci6n cientifica y tecnoldgica; b) La articulacidn entre Estadoy sec-
tor privado, especialmente en la producci6n dela exportaci6n, con
lo que se valoriza el mercado externo comocentrode las exporta-
ciones de productos manufacturadosy se combinala extracci6n de
recursos naturales con la formacidn adecuada de recursos huma-
nos, que constituye la prioridad. De ello deriva la importancia de
la educaci6ny del conocimiento en la transformaci6n delsistema
productivo capitalista. Se desea con esta transformacién produc-
tiva, alcanzar la equidadsocial.’ Lo que se observa en el panorama
del capitalismo mundial de la Pax pacifica se daba igualmente en
los capitalismos de la Pax britannica y de la Pax americana: es la
producci6n dela desigualdad y de la exclusi6n estructural, espe-
cialmente en los paises de la periferia. Los datos estadisticos ya
mencionadosrevelan la veracidad dela afirmacién. Lo que dife-
rencia esas dos modalidades del capitalismo es que el de la Pax pa-
cifica es menos productor de desigualdad interna que el de la Pax
americana. En esta Ultima, se estima que enla actualidad aproxi-
madamente 15% de la poblacién norteamericana, 0 sea, cerca de

treinta millones de personas,vive en la linea de la pobreza. Lo que
se diagnostica actualmente es queel capitalismo de la Pax ameri-
canaest volviéndose cada vez menos competitivo en términos de

innovacion tecnolégica, desnudandolafalencia relativa del sistema

escolar norteamericanoen cuanto a producci6n del conocimiento y

de nuevas tecnologias. El grado de endeudamientode la economia

del capitalismo de la Pax americana es de masde untrill6n de dola-

res, 0 sea, mas de dosveces superiora la deudaexternadelos paises

latinoamericanos.
Elefecto dela crisis econdmica norteamericanasobrelospaises

en desarrollo es dramatico. El ajuste recesivo requerido para equili-

brarlas cuentas externas delas periferias endeudadas result6, como

vimos,no s6lo enla caida brusca delos niveles de empleoy de vida,

sino también enla interrupcién misma del desarrollo en la década

pasada, que fue denominada‘‘décadaperdida’’. Los paises latino-

americanosse transformaronen exportadores netosde capitales en

forma deservicios de la deudaexterna. Losprecios de los produc-

tos basicos sufrieron unacaida abismal, hasta alcanzaren la actua-

9 CEPAL-UNESCO, Educacién y conocimiento: eje de la transformacién produc-

tiva con equidad, Naciones Unidas, marzo de 1992; CEPAL, Transformaci6n pro-

ductiva con equidad, Naciones Unidas, marzo de 1990; CEPAL-ONU, Equidad y trans-

formacién productiva. Un enfoque integrado,febrero de 1992.
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lidad su precio masbajo. Es dentro deeste contexto que se produjo
un proceso de exclusion mayory la integraciOnselectiva de algunos
pocos paises semiindustrializados. Los paises centrales se desvincu-
lan cada vez masde la periferia; las materias primas que actuaban
comocorreasde transmisiOn entreel Norte y el Sur pierdensu valor
economico con rapidez; la produccion, con la introduccién de ro-

bots, se desconecta de su relacion con el empleo, generando nuevas

formas de trabajo. Con el ascenso del capitalismo japonés,la hege-
monia de la Pax americana entra en declinacion,y surge en el Asia
pacifico una nuevaarticulacion de la economia mundial rumboa la
globalizacidn, que requiere de una nuevaarticulacion regional. El
Mercosurse inserta dentro de este cuadro econdmico internacio-
nal rumboa la globalizacion, la cual, en ultima instancia, impulsa
las economiaslatinoamericanasa la ideologia neoliberal, que tiene
comoeje centralla prioridad del libre mercado, haciéndolas tole-
rantes a las inversiones extranjeras directas con la adopcién de la
politica que formalizala libertad de mercado,y se avanza a grandes
pasos hacia la internacionalizacion de las economias por medio de
la apertura del mercado. Esapolitica se asemeja, por el énfasis que
se da a la variable tecnoldgica, a la productividad y a la competi-
tividad, al modelo de desarrollo econdmico adoptadopor algunos
paises del Sudeste Asiatico, donde la produccidn esta casi exclusi-
vamentedirigida al mercado externo: de ahi el énfasis en la inno-
vacidn tecnoldgica, en la productividad y en la competitividad. El
Mercosur, de una forma otra, aspira, en su formulacién a reto-

marel crecimiento sustentable (y ambientalmente sustentable) en
el marco dela consolidaciénde las sociedades plurales y democrati-
cas, orienténdose hacia una nueva formadearticulaci6n entre el
Estadoy el sector privado, sustituyendo las importaciones porlas
exportaciones, articulando el mercado externo con el mercadoin-
terno y combinandola transformaci6n delos recursos naturales con
la capacitacion y formacion de los recursos humanos.

EI tratado para la constitucion de un Mercado Cominentre
la Republica Argentina, la Repdblica Federativa de Brasil, la
Republica del Paraguay y la Republica Oriental del Uruguay, deno-
minados EstadosPartes, aspira a ‘‘la ampliaci6n de las actuales di-
mensiones de sus mercadosnacionales,a través de la integracion’’,
procurando‘‘acelerar sus procesos dedesarrollo econémico conjus-
ticia social’. Afirma mas adelante el Tratado: ‘“‘Entendiendo que
esa meta debeser alcanzada medianteelmds eficaz aprovechamiento
de los recursos disponibles, la preservaci6n del medio ambiente, la co-
ordinaci6n de las politicas macroeconémicas y la complementacion  
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de los diferentes sectores de la economia, con base en los principios de
gradualidad, flexibilidad y equilibrio’’. El Tratado tiene en cuenta
tambiénla evoluci6n de los acontecimientos internacionales, en es-
pecial ‘‘la consolidacion de grandes espacios econdmicos y la im-
portancia de lograr una adecuadainsercioninternacional para sus
paises’. Conscientes de que el Tratado debeser considerado como
un nuevo avanceen el esfuerzo tendiente al desarrollo en forma
progresiva de la integraci6n de América Latina, conforme al ob-

jetivo del Tratado de Montevideo de 1980, y por estar los Esta-
dosPartes ‘‘convencidos de la necesidad de promoverel desarrollo

cientifico y tecnolégico y de modernizar sus economias para am-
pliarla oferta y la calidad delos bienesy servicios disponiblesa fin de
mejorarlas condiciones de vida de sus habitantes’’, etc., acuerdan:

Articulo 1. Los Estados Partes deciden constituir un Mercado Comin, que

deberd estar conformado al 31 de diciembre de 1994, al que se denomi-

nard ‘‘Mercado Comindel Sur’’ (Mercosur).

Este Mercado Cominimplica: La libre circulacién de bienes, servicios y

factores productivos entre los paises, a través, entre otros, de la eliminaci6n

de los derechos aduaneros yrestricciones no arancelarias a la circulaci6n de

mercaderias y de cualquier otra medida equivalente.

El establecimiento de un arancel externo comin y la adopcién de una

politica comercial comin enrelaciOn a terceros Estados o agrupaciones de

Estados y la coordinacién de posiciones en foros econdmico-comerciales re-

gionalese internacionales.

La coordinacién de polfticas macroeconémicasy sectoriales entre los Es-

tados Partes: de comercio exterior, agricola, industrial, fiscal, monetaria, cam-

biaria y de capitales, de servicios, aduanera,de transportes y comunicaciones

y otras que se acuerden,a fin de asegurar condiciones adecuadas de compe-

tencia entre los Estados Partes.

El compromiso de los Estados Partes de armonizarsuslegislaciones en las

areas pertinentes, para lograrel fortalecimiento del proceso de integracién.

En elarticulo 5, inciso C, se establece como uno delos principa-

les instrumentospara la constitucién del Mercado Cominlafijacion

de un “‘arancel comitn’’, aspirandoa incentivar‘“‘la competitividad

externade los Estados Partes’’.
El sumario del Tratado de Asuncién muestrala centralidad del

mercado,su amplitud supranacional, interregionale internacional.

La libertad decirculacién de bienes, servicios y factores producti-

vos privilegia un programa de desgravacionprogresiva, lineal y au-

tomatica. O sea
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un Programa de Liberacién Comercial, que consistiré en rebajas arancela-
rias progresivas, lineales y automdticas, acompafiadas dela eliminacién de
restricciones no arancelarias 0 medidas de efectos equivalentes, asf como
deotras restricciones al comercio entre los Estados Partes, para llegar el 31 de
diciembre de 1994 con arancel cero,sin restricciones no arancelarias sobre la
totalidad del universo arancelario (Artfculo 1, inciso A).

Coneste programa, quese proponeestablecer un arancel ex-
terno comun,sin barreras aduaneras, los Estados Partes del Mer-

cosur aspiran a construir espacios de innovacién tecnoldgica para
aumentarla competitividad de los paises miembros en el mercado
regional, y a darasi una nuevaracionalidad aliada a la produccién

de conocimiento conla institucionalizacién de un sistema escolar
con nivel de excelencia. El Mercosur est4 totalmente dirigido al
mercado externo y no al mercadointerno de cada Estado nacion.

En ese sentido, entre las modalidades de capitalismos, en el Mer-

cosuresta presenteel capitalismo de la Pax pacifica, no el de la Pax
americana, que esta centrado en el mercadointerno enla politica
de sustituci6n de importaciones anclada en el neoproteccionismo,
en que el Estado desempena un papel clave. El capitalismo de la
Pax pacifica se presenta en América Latina y el Caribe a través
de los tedricos de la CEPAL, que ven al Estado como corresponsa-

ble parala politica de fortalecimiento de la competitividad basada
en la incorporaci6n del progreso técnico y en la promoci6n dela
igualdad social en un nivel razonable. En América Latina el Es-

tado deberia actuar para aumentarelefecto positivo sobre la pro-
ducci6ndela eficiencia y dela eficacia del sistema productivo como
un todo. Este Estadoes, para la CEPAL, como ya vimos, un Estado
democratico, que afirmaria, a través de los actores sociales, la cons-

trucci6n de la libertad de los individuos comoactores politicos, so-

ciales y culturales, constituyendo la libertad y la racionalidad del
mercado del orden politico, social y cultural. Esta libertad y ra-
cionalidad no producirdn, en América Latina y el Caribe, justicia
social e igualdad econdmica,socialy politica. Por el contrario, las
desigualdades estructurales provocadasporel proceso de regionali-
zacion del mercado econ6émico y politico profundizaranla desigual-
dad y la exclusi6n social. En nuestros dias, las poblaciones vulne-
rables de América Latina y del Caribe que viven en lalinea de la
miseria y la pobreza indigna alcanzan el 45%,o sea, casi doscientos
millones de latinoamericanos. Se puede decir que el capitalismo
de la Pax pacifica produce una nueva modalidad de pobres, o sea,  
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los nuevos pobres dela época dela globalizacién y de la regiona-

lizaci6n, que estan socializados para vivir sumergidosenla cultura
de la pobreza. Esos actores crecen demogrdficamente mas que los

quefueronsocializadospara la cultura de la racionalidady delali-
bertad, productosde unapolitica que, en Ultima instancia, implanta
el neoproteccionismo social y cultural que privilegia a una parcela
minoritaria, la cual monopoliza todas las oportunidades en el mer-
cado econdémico,social, cultural y politico. Esa situacién necesita
ser revertida para la construccién de unapolitica social, cultural y
econémica que cree de una formaradicalla libertad, la igualdad
y la racionalidad, desde el nacimiento, para todos y conla partici-
pacion de todos. La construccién de un sistema educativo comin
(comolos aranceles comunes) es unode los fundamentospara pre-
parara cadaactorpara elejercicio de su ciudadania. O sea, todos

los actores sociales deben tener aseguradoel acceso a los derechos
sociales: educaci6n, habitacién, salud, alimentacion, derecho, eco-

nomia, ocio, etcétera.

El Mercosurrevela, por medio del sumario del Tratado que lo
establece, ser mas un instrumento que produce un neoproteccio-
nismo —el derecho de una minoria privilegiada a monopolizarla
racionalidady la libertad en el mercado politico y en el mercado
econémico, manteniendoa la mayoria de los ‘‘nuevos pobres’’ mas
pobres. Sonlos pobres de la sociedad global, de la era dela globali-
zaciOn,de la regionalizaci6n y de la formacién de los megabloques
regionales y econdmicos. Sin la adecuadaparticipacion del Estado
en la formulacion delas politicas publicas y sociales, econdmicas,
culturales y educativas, la desigualdad producida porel neoprotec-
cionismosocial y cultural seguir su curso normal. Cabe al Estado
social, construido con la participacion de todos los segmentos de
la sociedadcivil, elaborar una nueva modalidad de producciénen la
cual la equidad sea ej verdadero punto departida.

Traduccién de Hernan G. H. Taboada  



 

 

LA FILOSOF{A LATINOAMERICANA
HACIA EL ANO 2000

Por Joaquin SANCHEZ MACGREGOR
CCYDEL, UNAM

ESTAS ALTURAS, a fines del siglo xx, a nadie se le ocurriria dis-

Avaatic si hay o no hayfilosofia latinoamericana. El movimiento
se demuestra andando. A partir de las polémicas fundamentales
—y fundamentadoras— protagonizadas por Leopoldo Zea, Luis
Villoro, Augusto Salazar Bondy, Francisco Mir6 Quesada, entre
otros, ha quedado establecida su identidad —y su entidad— en

el pasado, en el presente, en el futuro. Nada mas y nada menos.

Esto quiere decir quela filosofia latinoamericana es identificable
en la historia y para la historia, en las tres dimensiones del tiempo

hist6rico.
éQuésignifica que sea identificable en ypara la historia? Signi-

fica que posee una identidad propia, comparable y paralela a la de
nuestros pueblosy que esta identidad, si hemos interpretado bien

el esclarecedortrabajo de Luis Villoro (en el volumen segundo del

triple libro de homenaje a Leopoldo Zea por sus 80 anos), es una
“‘agonia’’, ante todo,en la acepcién unamunesca,etimoldgica,del
vocablo.

Esta ‘‘agonia’’, si se entiende bien, es una trascendencia, un ir

hacia atrds (pasado), al mismo tiempo que hacia la efervescencia
del presente y hacia adelante (futuro) como dindmica (la dynamis
de Arist6teles) inherente al discurso de nuestro filosofar, discurso

insertado, como no podia ser menos,en el curso dela historia (nues-
tra y ajena: Ghabra unahistoria ajena?).

Vale la pena percatarse de cémo luchan (agonia es lucha) y
c6mose trasciendenenla identidadtales ‘‘discurso’’ y ‘‘curso’’, que
no porlatinoamericanosdejan deser universales, ya queel texto re-
sulta incomprensible sin el contexto.

Se alude la triple direccion del trascenderse en lucha que, con-
forme a su etimologia, es un ir mas alla de limites circunstanciales
impuestos a veces porla realidad obstinada.  
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La trascendencia como meollo del complicado proceso de iden-
tidad es fundamentaly fundamentadoraen las dialécticas mas di-
versas, de Platon al marxismo, pasando por Kant, Hegel, Garcia

Baccay, claro, el cristianismo. Recuérdeseelfinal de la Esencia del

fundamento, de Heidegger: ‘el hombrees unser de lejanias’’.
La insistencia de Leopoldo Zea en recuperar el pasado, asi-

milandolo, puede vincularse, casi directamente, a dicha trascenden-
cia cuando remite, sobretodo,al término hegeliano de Aufhebung.

Esta direccién necesaria para fundar y fundamentar, asi
comoparareforzar,la lucha cotidianaporla identidad,se ve favore-
cida grandemente porlas investigaciones masrecientes del pasado
prehispanico y de nuestras etnias indigenas, a lo cual alude Darcy

Ribeiro con el afortunado concepto de indianidades.

Hay pues una actualidad en esta busquedateérico-practica de
la identidad como proyecto fundamental de los pueblos. La actua-
lidad se concibe aqui comopresentificacién, que es plenitud de lo
presente, lejos de reducirlo a un acontecerirrelevante, politiquero,
generalmente sobrestimado.

Ni conviene ni se puedereducir ‘‘lo actual y presente’’ a una
sola dimension temporal. Heidegger hainsistido en la unidad de
los tres ék-stasis de la temporalidad. De modo que se comprimen,
valga la palabra, lo pasadoy lo futuro, en la ‘‘constancia’’, mds 0

menosefimera (no tengo la culpa de la contradiccidn), de un pre-
sente prenado de porvenir (de ahila importancia de‘‘anticiparlo”’
en utopias, prospectivas o ‘‘escenarios ideales’’, como se dice en
teoria de sistemas) y de pasado (aqui entraria el mito cargado
de ensenanzas,graciasa los trabajos ejemplares de Miguel Leon-
Portilla, Rubén Bonifaz Nuno, Alfredo Lopez Austin, sobre lo que

se ha llamado‘‘indianidades’’, que abarca, desde luego,la situacion

actual delas etnias indigenas, su realidad presente y conflictiva). Tal
es la “‘plenitud’’ de lo presente a que haciamos referencia.

Nuncaseinsistira lo suficiente en esta plenitud como unodelos
contravenenos que nos ayudardana evitar la tentacion predilecta de
los ‘‘comunistas’’: sacrificar el presente en aras dela construcci6n
de un mundonuevo conel hombre nuevo,‘‘novedades’’ maravillo-

sas que se quedaronenel papel, lamentablemente.

Esta busqueda de la identidad a que noslanzael fin de siglo
empalmaconlas bisquedashistorico-espirituales de la humanidad,
en las cuales se insertan las estructuras filos6ficas, tales como se

dieron a partir de épocas remotas en el Oriente, Egipto, Grecia.
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Se trata del proyecto fundamental de los pueblos, segin Luis
Villoro, quien, al reviv'r el término por sus connotaciones filoséfi-

cas (mejor dicho: al darnos pie para revivirlo, porque él no lo
hace expresamente), impele a todo un entramadodereferencias:
Heidegger y Sartre lo usan en sus idiomas respectivos y, ademas,
esta el famoso ‘‘programade vida’’ orteguiano con el emblemadel
arquero apuntandoalinfinito conel arco estirado hacia arriba.

La globalizacion tan comentadase da en todos los aspectos de
la existencia posmoderna quenos hatocadoensuerte. Enlos anos
sesenta, completamente cruciales, empezaron a florecer muchos
“‘profetas’’ que supieronleer el porvenir inmediato. Unodeellos,
hoy un poco olvidado, hablo por vez primera dela ‘‘aldea global’’.
Tenia razon. El desplome del mal llamado comunismoacabé con
las barreras quese interponian y hoy puede plantearse ecuménica-
menteel transito de la potenciaalacto, la actualizaci6n o puesta en
obra (ergon) de esa dynamis que no tiene ya que sofocarse.

EI momentoactual del mundoes también el de Latinoamérica,

como no podia ser menos. Y claro que, como cualquiercrisis pro-
funda, puede hacer que nuestros pueblosinicien mal o bien el ya
inminente siglo xx1. Depende de nosotros y de nuestros gobernan-
tes, de la clase de filosofia que sepamoselegir en beneficio mutuo y
para el logro de los anhelos mascaros de la humanidad.

Se estén removiendo obstdculos que se considerabaninsalva-
bles en todos y cada unodelos paises de nuestra América. Cuando
hace falta se rectifica sin entreguismos, como en Cuba, la en-

tranable, y para esto se requiere muchovalor y fe en el hombre;
se ve también que estamos aprendiendoa agarrarel toro de los na-
cionalismos por los cuernos para que propine las cornadas en la
direcci6ncorrecta.

Tal es el contexto, el curso que siguen los acontecimientos que
se desarrollan con velocidad vertiginosa. En dicho contexto hay un
texto o programafilos6fico, un discursofilosGfico encargado de fun-
ciones mayéuticas, provechosas.

EI filosofar latinoamericano de los padres fundadores, procla-
madosin descanso por Leopoldo Zea,se vio diversificado en co-

rrientes de importancia: historicismos, marxismos, existencialis-

mos,filosofias analiticas, filosofias de la liberacion, personismos de

varias clases. La diversificacién abarcé también diferentes ramas
filos6ficas.

Sin embargo,hay una unidaddela diversidad quese perfila para
la centuria venidera comounavisién programatica y pragmatica que  
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unifica ciencia y sabiduria comoenlas mejores épocasdel pasado:la

eidénaide los griegos, la voluntad de trascendencia enla identidad,
dentro delas tradiciones no-dualistas de pensamiento avizoradas
repetidamenteporcientificos y prohombres alejadosdelafilosofia,
en apariencia.

Léase,si no, esta declaracién de Bolivar en el Discurso de An-

gostura: ‘Esta ciencia se adquiere insensiblementeporla practica
y porel estudio. El progreso delas luceses el que ensanchaelpro-
greso dela practica, y la rectitud del espiritu es la que ensanchael
progreso delas luces’’.

Diirftiger Zeit, cantaba Holderlin y repetia Heidegger. {No con-
sistira esa ‘‘penuria’’ de los tiempos que corren en la doblez del
espiritu que, claro, no ensancha las luces ni tampocola prdctica?
Lo opuestodela bolivariana “‘rectitud del espiritu’’. Esla falla de
recursos humanos,falla de los gobernantes,en especial.

Nosolo no ha caducado el mensaje ilustrado de Bolivar. An-
tes bien, los proyectos nacionales o fundamentales, es decir, los

programasde vida en nuestrospaises, al nutrirse de él, se forta-
lecerian conlos principios genuinamente formativos capaces delle-
varnoshasta la realizacion del ser auténtico y desenajenado,libre
de los ‘‘americanismos’’ teratoldgicos contra los cuales han pre-
venido muchosgrandesespiritus, desde Thoreau y Emerson hasta
Heidegger (Holzwege) y Gramsci.

Ya es otro problemael punto de partida de dichos proyectos,
sea que deban incorporar sus indianidades, en el caso de que las
tengan, 0 sus origenes particulares.

Al procurarseasi el paso decisivo a nuestra problematica con-
creta se tendra la evidencia de una modernidad devoradaporel
agotamiento de modelos consumistas, nefastos idolos dela canti-

dad que acaban, también, no solo conel reinado del espiritu, sino

con el medio la naturaleza.
Si y solo si se internaliza y generaliza esta experiencia vendra la

salvacidn demasiado escatimada por pura irresponsabilidad. No
tiene por qué sucumbir Latinoamérica los imperialismos transna-
cionales en sus aspectos contaminantes. Los contenidosprincipales
del filosofar latinoamericano nos conducen de modonaturaly es-
pontdneoa las nobles empresas cualitativas, a la trascendencia en
la identidad para la conquista de la calidad de vida. Imperativo ca-
teg6rico y desiderdtum en armonia conlas peculiaridades de cada
pueblo, con su vida politica. Este es el mito de la raza césmicaali-
mentadoporlos ideales de los préceres.

 

 



 

 

PENSAMIENTOCRITICO
EN AMERICALATINA:

LA CONSTITUCIONDE‘‘SUJETO”’
COMO ALTERNATIVAEN LOS NOVENTA.
OBSERVACIONES A UN PARADIGMA

EN CONSTRUCCION*

Por Yamandti Acosta

FILOSOFO URUGUAYO

1. Pensamientocritico y teoria critica

NINGUN LECTOR SE LE ESCAPARA que las expresiones ‘‘pensa-

Presta critico’’ y “‘teoria critica’ tienen un significado muy
amplio. En los sistemas educativos de las democracias latino-
americanas, por ejemplo, se ha reivindicado tradicionalmente el
principio de desarrollar en los educandos un “‘espiritu critico’’ o
un “‘pensamientocritico’’, como meta irrenunciable que conviene
a la autonomiadelas personasy alejercicio de la democracia.'

* Nos proponemos discutir aqui los trabajos de Franz J. Hinkelammert, alem4n,

economista, tedlogo, radicado en América Latina a cuyo anilisis en perspectiva de

liberaci6n ha dedicado ya més de veinticinco afios, y de Helio Gallardo, quien se

ocupa delas condiciones de produccién del movimiento popular en Latinoamérica.

Nuestrointerés es trabajar la articulaci6n de ambas obras en funci6n dela consti-

tuci6n de un paradigma deandlisis-explicaci6n. En este estudio nos ocuparemos,

fundamentalmente, de su produccién comoinvestigadores en el Departamento

Ecuménico de Investigaciones (DEI), por lo que nuestro andlisis se restringird a la

obra publicada(libros y articulos) por la editorial de esta instituci6n, y a algunos

articulos inéditos producidos en ese marco de investigacién.

1 Este principio, caracteristico de las democracias liberales, no de6 de ser pro-

clamadoen algunasdelas dictaduras de Seguridad Nacional (aunquelas n6minas

de autores prohibidos, docentes destituidos y estudiantes marginadosdel proceso
educativo, proclamaran en los hechoslo contrario). Algunas democracias de Se-

guridad Nacional tambiénlo reivindican.  
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Enel estudio que aqui iniciamos entendemosesas expresiones
masestrictamentey de acuerdoconlas precisiones que efectuamos
a continuaci6n.

Al hablar de‘‘pensamientocritico’’, ‘‘teoria critica’’, ‘ ‘compor-

tamientocritico’’, lo haremos desdela perspectiva abierta por el
fildsofo aleman Max Horkheimeren un célebre articulo de 1937
titulado ‘“Teoria critica y teorfa tradicional’, en donde porpri-
mera vezla expresiOn “‘teoria critica’’ sustituye a la palabra‘‘mate-
nialismo’’.

Cuando hacemos referencia al ‘‘pensamientocritico’’ 0 a la
“‘teoria critica’, estamos en consecuencia hablandoen algunafor-

made ‘‘pensamiento materialista’’ 0 ‘‘teoria materialista’’. ‘‘Mate-
rialismo’’ fue la palabra que eligieron Marx y Engels para designar
la posiciOn tedrica desdela que se confrontabanconel ‘‘idealismo’’
vigente y dominante en la Alemania de su tiempo.

éQué entendieron Marx y Engels por‘‘materialismo’’? En una
carta dirigida a Bloch, el 21 de septiembre de 1890, Engels escribe:
“De acuerdo con la concepcidn materialista de la historia, el mdvil

determinante en ultima instancia es la producciony la reproducci6n

de la vida real. Ni Marx ni yo hemosafirmado nunca mas’’.
Esto no significa que la vida real se reduzca a la economia,

conlo cualel ‘‘materialismo’’ se transformaria, por reducci6n, en

“economicismo’’. Esta lectura ‘‘economicista’’, dominante en el

marxismo ortodoxo enla construccién del socialismo hist6rico en
la hoy ex Union Soviética, fue seguramente un factor determinante
de la sustitucidn efectuada por Horkheimer. El ‘‘materialismo’’ en
su version ‘‘economicista’’, habia perdido el perfil critico que re-
sultabade la di/tima instancia de la producci6n y reproduccién de la
vida real, desde la que Marx y Engels habian interpeladoa la eco-

nomiapolitica clasica y al capitalismo. La expresion “‘teoria critica’’
de Horkheimerquiererescatary desarrollar ese perfil.

La ‘‘teoria critica’’, en el sentido de Horkheimer,identifica de

modocentrala un grupodefildsofos y cientistas cuyo nucleamiento
configuré la denominada Escuela de Frankfurt. Los aspectos que
singularizan la ‘‘teoria critica’ y la oponen la ‘‘teoria tradicio-
nal’’ son fundamentalmentela unidad teoria-practica y el punto de
vista de la totalidad. Vedmoslo en las palabras de Horkheimer:‘‘El

comportamientocritico, a diferencia del tradicional, no ve al mundo

hist6rico-social como un puroobjetoexterior a analizar y no escinde  
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la dimensionteorica dela practica. La nica exterioridad es la na-
turaleza’’.2

Senala mas adelante que el pensamientocritico y su teoria

---NO son la funci6n de unindividuoaisladoni la de una generalidad indivi-

dual. Tienen en cambio, conscientemente, por sujeto a un individuo determi-

nado en susrelacionesreales con otros individuos y grupos, y en su relaci6n

critica con una determinadaclase, y por Gltimo, en su trabaz6n, asf mediada

conla totalidadsocial y la naturaleza.?

A partir de estos dos fragmentos podemos anotar: la totali-
dad (social) no es una objetividad dada enfrente y afuera del su-
jeto del pensamiento y la conductacritica, sino que la totalidad se
sostiene en la relacidn-tensidn sujeto-objeto, que es relaci6n multi-
ple (sujeto-individuos, sujeto-grupos, sujeto-clase social), que deja

masalla de su frontera a la Naturaleza como lo absolutamente otro
respecto delo social. El sujeto del pensamiento-comportamiento
critico no es entonces una individualidad incomunicada,ni una ge-
neralidad indeterminada,sino la determinadaarticulaci6n anterior-

mente senalada. Enella, la totalidad aparece como una determi-
naciOn detal sujeto, que no porello deja de ser objetiva. En cuanto
a la senalada exterioridad y alteridad de la naturaleza, tal vez mas
hegeliana que marxista, marca algunaslimitaciones que debenser
tomadas en cuenta a la hora de considerar problemasdecrisis am-

biental, de tanta resonancia en nuestro tiempo.

El tedrico se articula criticamente con la masasocial en lugar
de intentar representarla y expresar sus intereses. De la mismaar-
ticulaci6n resultan la configuraci6n del sujeto (del pensamiento,la
teoria y el comportamientocriticos) y de la totalidad.

El pensamientocritico es, ademas, pensamiento negativo. Efec-
tua la critica destructiva de lo aparente que se presenta comoreal
o de lo irracional que se presenta comoracional. Es pues un pen-
samiento de denuncia.

Esacritica destructiva a la irracionalidad que toma apariencia
de racionalidad y que constructivamente torna necesariala racio-
nalidad técnicamente posible, incluye como referencia central un
contenido utdpico:

2 Max Horkheimer, Teoria critica, Buenos Aires, Amorrortu, 1968, p. 242.

3 Ibid., p. 243.  
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La idea de una sociedad futura como comunidad de hombres libres, tal como

ella seria posible con los mediostécnicos con que cuenta,tiene un contenido

al que es preciso mantenersefiel a través de todos los cambios. En cuanto es

la comprensi6n del modo en que el desmembramientoy la irracionalidad pue-

den ser eliminados ahora, esa idea se reproduce de continuo enla situacién

imperante.*

Se trata de la utopia marxista de la ‘‘comunidad de hombres
libres’’, estimada por Horkheimer como humanamente(es decir,
técnicamente) factible,’ la que se presenta como modelo deracio-
nalidaden las sucesivasinstancias de lucha contrala irracionalidad
constitutiva del sistema capitalista.

En el cierre de su articulo, Horkheimer termina de marcarla

significaci6n del pensamiento critico en su confrontaci6n con
la teoria tradicional, conlas siguientes palabras:

El futuro de la humanidad depende hoy del comportamiento critico, que,

claro est4, encierra en sf elementosdelas teorias tradicionales y de esta cul-

tura decadente. Una ciencia que, en una independencia imaginaria,vela for-

maci6n dela praxis, a la cualsirve y es inherente, como algo que esta mas

alla de ella, y que se satisface con la separaci6n del pensary el actuar, ya ha

renunciado a la humanidad. Determinarlo queella misma puederendir, para

qué puedeservir, y esto no en sus partes aisladassino en sutotalidad, he ahi la

caracteristica principal de la actividad del pensar. Su propia condici6n la re-

mite, porlo tanto, a la transformaci6nhistorica, a la realizaci6n de un estado

de justicia entre los hombres. Bajo la vocinglerfa del ‘‘espiritu social’ y de

la “comunidad nacional’’ se acrecienta cada dia la oposici6n entre individuo

y sociedad. La autodeterminaci6n dela ciencia se vuelve cada vez mds abs-

tracta. El conformismo del pensamiento,el aferrarse al principio de que éste

es unaactividad fija, un reino cerrado en sf mismodentro dela totalidadsocial,

renuncia a la esencia mismadel pensar.®

Estas palabras, escritas hace mas de cincuenta anos en Europa,

siguen teniendosentido hoy, para nosotros, en América Latina. Del

4 Ibid., p. 249.

5 Conviene tener presente, desde ahora, que Hinkelammert considera a la

utopfa comolo nofactible, que al interior del proceso hist6rico cumplela funci6n

de permitir estimar la realidad vigente y elucidar las factibilidades que efectiva-

mente signifiquen la superaci6n de su irracionalidad. En su argumentaci6n, el

fracaso de las utopias se debe al supuesto de su factibilidad, en funcién del cual

las sociedades humanashansacrificado los sucesivos presentes, alimentados por la

ilusiondela plenitud de su realizacién.

6 Ibid., pp. 270-271.
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comportamiento critico —aunque no solamente de él— depende
actualmente, mas que nunca, el futuro de la humanidad. Léase

bien: del comportamientocritico, no solamente del pensamiento
o la teoria.

Cuandola critica es radical, es inevitablemente también auto-

critica. En América Latina tenemos necesidad de pensamiento, de

teoria y de comportamiento de tal condicién radical, expresiones
todas que se pueden resumirbajo la forma de un humanismoradi-
cal.

Conforme a este humanismoradical los seres humanos no son
para la ciencia, sino quela ciencia es para los seres humanos. La
legitimaci6n dela investigaci6ncientifica y el pensamiento tedérico
remite necesariamentea la ultima instancia de la producci6ny re-
producci6nde la vida real. En el discernimiento teérico y en la
investigaci6n cientifica, también se decide (y de un modo determi-
nante) sobre la vida o la muerte. La teoria critica no ha abdicado
del rigor; por el contrario, seguramente tiene motivos mas fuertes
para exigirselo a si misma quela teoria tradicional. Por ello es con-
veniente tomaren cuenta las observaciones que ha merecidoel pen-
samientocritico en su formulacionoriginal a los efectos de tener un
mejor control de las posibles limitaciones o inconsecuenciasenlas

nuevas expresiones de pensamientocritico, hoy en construcci6n en
América Latina.

2. Critica de la ‘‘teoria critica’’

Para el objeto de este trabajo, resulta util considerar las observa-

ciones efectuadas por Goran Therborna losiniciadores del pensa-
mientocritico en su libro La Escuela de Frankfurt. Senalaalli una se-
rie de cuestiones que,a su juicio, configuran serias limitaciones a la
teoria critica en su versiOn frankfurtiana: a) la concepcidn del hom-
bre comosujeto de la historia; b) la concepci6nhistoricista dela
categoria de totalidad; c) la reduccidn dela ciencia y la politica a
la filosofia; d) la inconveniencia dela tesis del ‘‘fascismo comover-
dad del capitalismo’’. Consideremosestas observaciones con algun
detenimiento.

a) La idea del ser humano comosujeto de la historia presenta
profundasdiferencias en el pensamiento de Hegely en el de Marx.
Mientras Marx pensaba que los seres humanosactian en determi-
nadas condiciones y veia tendencias no-intencionales mas alla de
la intenci6n puesta en las conductas porlos agentes individuales,
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Hegel pensaba en términos de un sujeto absoluto cuyo desenvol-

vimiento implicaba un sentido puestoportal sujeto en el proceso
hist6rico. Por ello, en Marx asistimosal desarrollo de una teoria de

la historia, es decir, una construccién conceptual quetrata de expli-
car los procesosobjetivos, mientras con Hegel estamos en presencia
de unafilosofia de la historia, una construcci6n categorial que trata
de interpretar el sentido (subjetivo) de la historia. Los tedricos de
Frankfurt, caracterizados como hegeliano-marxistas, se adscriben
aqui a la orientacién de Hegel. La observacién podria resumirse
diciendo que en cuantoseaspira a encontrarun sentido (subjetivo)
ala historia del siglo xx, se est4 renunciandoa una explicaci6n (ob-
jetiva) de ésta.

b) En la medida en que se pretende comprenderla totalidad
social desde la perspectiva del sujeto absoluto creadorde la his-

toria, propia del historicismo hegeliano, se renuncia a la posibi-
lidad de explicar esa totalidad desde las condiciones estructurales

especificas que la hacen posible. Al mismo tiempo, ese sujeto, en
cuanto es creador,est4 fuera de toda estructura, no es un sujeto es-
pecifico producto de condiciones especificas, es un sujeto esencial
que sobrevuela todaslas estructuras y que, ademas, constituye a la
totalidad desde su puntodevista y en funciénde su proyecto.

c) El pensamiento critico, dice Therborn,es radical, pero como

la radicalidad de la critica se ejerce en un nivel exclusivamente

filos6fico, no conmueveen ningunsentidoal discursocientifico en

su especificidad. En lo quese refiere ala reducci6ndela politica a la

filosofia, al no tenerel discursofilos6fico un arraigo en el campo de

lo politico, tiene el efecto negativo de la total ineficacia. La inefica-

cia cientifica y la ineficacia politica son los efectos de esta reducci6n,

masel agravante de podercreer quese esta haciendo algo con valor

cientifico o politico por la ocupaciGn de terrenosespecificos con un

discurso filos6fico. Aportar al conocimiento y transformacionde la

realidad no pasa entonces de ser unailusiOn.
d) La observaci6n

a

la tesis frankfurtiana del “‘fascismo como

verdaddel capitalismo’’, reside en que, de acuerdo conella, el capi-

talismoseria lo fenoménico,lo apariencial, mientras queel fascismo

seria lo esencial oculto. En esta forma,la idea de una verdad oculta

desde siempre enel sistemaexcluye la posibilidad de explicacion

porel anilisis concreto dela situacion concreta y sus articulaciones

entrelo estructural y lo coyuntural. Es mas dificil saber c6mopro-

ceder para superar(politicamente) lo que no se ha explicado ade-

cuadamente(cientificamente). Nuevamente,la filosofia hegeliana

ha desplazadoa la ciencia y la politica marxistas.
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Hemospartido de la referencia a la Escuela de Frankfurt por-
que en su documento conceptualmente fundacional, el de Hork-
heimer de 1937, la ‘‘teoria critica’’ se constituye en la expresién
que rescata la ultima instancia materialista de la produccion y repro-
ducci6n dela vida real comocriterio de racionalidad,criterio que
sigue vigente hoy para nosotros en el enfrentamientocon un sistema
que produce muerte, con una alternativa de vida pensada desdela
configuraci6n utdpicade la ‘‘comunidad de hombres libres’’.

Si esta referencia es central para toda nueva expresién de pen-
samientocritico, ello no debe dar lugar a ninguna ortodoxia frank-
furtiana. Es necesario considerarsus limitaciones para evitar su re-
edicion.

Por eso, cuando pretendemos asistir al desarrollo de nuevasfor-
mas de pensamiento critico en nuestros dias en América Latina,
pensamosque, salvando su eurocentrismo, consideraciones como
las que Therbornefecttia al terminarsu libro debenser para noso-
tros objeto de rigurosareflexidn:

Es esencial lograr pasar del descubrimiento delos horrores del capitalismo a

un intento por comprenderlocientificamente y para unirse a las masas conel

fin de derrocarlo. Si esto no se consigue, la Escuela de Frankfurt 0 cualquier

nueva ramadeella, ya sea anglosajona,italiana, francesa 0 escandinava, puede

tener otros cuarenta anos de virtuosismo paralizado pordelante.”

Talvez el ‘‘pensamientocritico’’, como pensamiento de eman-
cipaciOn,se limite a ser un pensamientonegativo, de denuncia, que
al no centrarse en Ja explicacion no proporciona elementosparala
transformacion delo real. Quizdssu tnicoresultado sea la emanci-
pacion del pensamiento.

Si ésa es su especificidad y ésos son sus alcances, debe asumirlos
criticamente para evitar alimentar procesosy estructuras de domi-
naci6n,conla ilusién de estar trabajandopor la emancipacion.

7 Géran Therborn, La Escuela de Frankfurt, Barcelona, Anagrama, 1971,p.

77. Dejando de lado todo inmediatismo pragmatico, ‘‘cuarenta afios de virtuo-

sismo paralizado por delante’’ es un lujo que el pensamiento de emancipacién en

América Latina, en la coyuntura de los noventa, no se puede permitir: se trata de la

situaci6nlimite de los excluidos del sistema que exige perentoriamente soluciones.

Frente a ese sentido devirtuosismo,en el que la mayorintegridad moral parece

corresponderse con la mayorineficacia politica, cabe rescatar el sentido clasico de

vita como capacidad derealizaci6n. Un pensamiento virtuoso, en este segundo

sentido,sin renunciar a la integridad moraly sin estrecharse enlos limites de cal-

culabilidad de un realismo pragmatico. Comorealismocritico, exhibe capacidad

de produccién en el campo delo politico.
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Encuantolas observaciones de Therborn sean adecuadas, yen
tanto el nuevo pensamientocritico puedadiscernirlas y superarlas
en su propio discurso, posiblemente nuestro pensamiento de eman-
cipacion pueda propiciar, con la emancipacién del pensamiento,la
transformaci6ndela realidad.

3. Sujeto, totalidad y alternativa:
Ppertinencia conceptualypolitica

Hay un concepto, unacategoria de anilisis, a nuestro juicio cen-
tral en la elucidaci6n y construccionde unaalternativa para nuestro
aquiy ahoralatinoamericanos:la categoria de ‘‘sujeto’’.

El pensamiento burgués®(ensusvariantes estructuralista, neo-
liberal y posmoderna)’ ha declaradoa la categoria de sujeto ‘‘fuera
de moda’’. Ahora bien, ‘‘moda’’, observaba uno de mis interlo-

cutores, es un concepto burgués. Esta observaci6n habilita el si-

guiente argumento: si el concepto ‘“‘sujeto’’ esta fuera de moda,
y “‘moda’’ es un concepto burgués, en cuanto queel burgués (un
ser que se pretendede *‘preferencias’’, pero es basicamente un ser

de “‘intereses’’) lo descalifica, es porque ese concepto nose corres-
pondeconlos intereses del burgués en cuantotal.

La categoria de‘‘sujeto’’, conjuntamenteconsu contracaraten-
sional, la categoria de‘‘totalidad’’, configuraronlos ejes del anda-
miaje conceptualque contribuy6a colocara la burguesia del Primer

Mundocomoel sujeto hegemonico dela totalidad universal: asi lo
consagrael espiritu absoluto dela filosofia hegeliana.

Cuando un pensamiento de emancipacion enfrenta a la bur-
guesia y las estructuras capitalistas de opresién, reformula esos
conceptos y los ponealservicio del proyecto y la practica de la
emancipaci6n, transfigurando la identidad sujeto-totalidad hege-
liana en la unidad sujeto-totalidad marxista; entonces el pensa-
miento burgués procede, en defensa de su propiointerés,a la frag-
mentacion de la totalidad y a la disolucidn de los sujetos en el
mundodelos individuos.

5 Entendemos por pensamiento “‘burgués’’ al que se produce desdela pers-

pectiva de la burguesfa y en correspondencia consusintereses de clase. Esto no

supone en principio ningdn automatismo ni conspiraci6n.

° El estructuralismo elimina el sujeto al afirmarlas estructuras; el neolibera-

lismolo niega porsu identificacidn con la estructura del mercadototal; el posmo-

dernismo, en su desencantamiento con la modernidad, lo fragmentaenlas indivi-

dualidades sin esperanza.
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Porlas mismas razones que el pensamiento burgués pone fuera

de su modala categoria desujeto,lo hace conla de totalidad. La to-

talidad ya notiene su identidad enel sujeto burgués e imperialdela

dominaci6n;la perspectiva burguesa quedaasirelativizada como

la que se haidentificado conla totalidad porque la ha puesto a su

servicio. Esa relatividad es puesta de manifiesto, desde la perspec-

tiva de los oprimidos, por la sociedad burguesaen el primer, se-

gundo,tercer y cuarto mundos, desde que experimentan,se repre-

sentan y pueden expresarsu ajenidad respecto de esa totalidad.

Encuantola totalidad pierde su condicién de autosatisfaccion

de un sujeto absoluto (identidad sujeto-totalidad hegeliana), en

tanto esasignificacion es fuertemente interpeladaporotra perspec-

tiva de sujeto que se construye en radical tensién con esa totalidad

(unidad sujeto-totalidad marxista), entonces el pensamiento de la

dominacién comienza

a

proscribir ‘‘sujeto’’ y “‘totalidad’’ del vo-

cabulario dela filosofia y de las ciencias.

Al consagrarse hoyla maximatotalizaci6n historicamente cono-

cida (la totalizacién del mercadototal) y, conjuntamente con ella,

el mayor grado de marginaci6n (por decir lo menos) de lo humano,

humanamenteconcebible,el poder de la dominacion y sus aduane-

ros académicos proscriben dos herramientas conceptuales priorita-

rias para cualquier alternativa de emancipacion: sujeto y totalidad.

Hasta aqui hemos querido ponerde relieve tanto la vigencia

comola pertinencia dela cuestién del sujeto,las que quedanafirma-

das porla negacidn quedeellas efectéa actualmente el pensamiento

dominante, que es inequivocamente pensamiento de dominacion.

4, La cuestion del sujeto en elpensamiento de emancipacién
en América Latina

VEamos qué pasa con esta cuesti6n en dos vertientes del pensa-

miento de emancipacién en América Latina. Ella figura con mat-

cado protagonismo tanto en la agendade los cientistas sociales de

orientacién ‘‘critica’’,° como enla delosfildsofos que trabajan en

10 En suarticulo “Elfin de la historia y el futuro del mundo periférico’’, pre-

sentado en el seminario internacional ‘‘Didlogo Interregional sobre Desarrollo,

Democracia y PensamientoCritico’’ (1o. al 5 de octubre de 1990, Aragua, Vene-

zuela), Edgardo Lander,al referirse a los problemas de fundamentaci6n y retos ac-

tuales del pensamientocritico, se pregunta: “Desde qué sujetos y qué identidades

colectivas es posible hoy el pensamientocritico?”’, cf. Modemidady universalismo,

Caracas, Nueva Sociedad, 1991, p. 10.
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perspectiva de liberacion." Estas dos tradiciones de pensamiento
latinoamericano de emancipacion se han desarrollado con escaso
reconocimiento reciproco. El pensamiento de emancipacién debe
superar su fragmentaciony aislamiento que, en ultima instancia,fa-
vorece los intereses de la dominacion.

En lo que sigue vamos a exponercriticamente los aportes de
dos filésofos latinoamericanos que han contribuido especialmente
en relaci6n a la cuestidn del sujeto. Ellos, pensamos, son interlo-
cutores validos, en ésta y en otras cuestiones, para una articulaci6n

constructiva con los exponentes del pensamiento critico que cons-
tituyen el centro de nuestra presente propuesta de anilisis.

El uruguayo Arturo Ardaoy el argentino Arturo Andrés Roig se
inscriben —en un sentido amplio— enel marco de una concepcién
historicista.2 Ambos han hecho obradefildsofos y de historiado-
res de las ideas en América Latina.3 Esos campos de trabajo no
han estadoescindidos, tampoco se han interpenetrado de un modo
no querido, sino que han sido integralmente articulados desde la
convicci6n manifiesta de que hacerhistoria de las ideas es inevita-

1 Horacio Cerutti Guldberg, en ‘‘Situaci6n y perspectivas de Ia filosofia para la
liberaci6n latinoamericana’’, sefiala los siguientes temas en curso de elaboracidn:

la cuesti6n popular, la cuestidn del sujeto, la cuesti6n de la utopia, la cuestién
de la democracia, la cuesti6dn de la historia, la cuesti6n del sentido, la cues-

ti6n historiogrdfica y la cuestién dela filosofia. Respecto del tema del sujeto, es-

cribe: ‘‘esta cuesti6n esté muy relacionadaconla anterior (la cuesti6n popular) y

ponesobre la mesa de reflexi6nla necesidad de concebirnitidamentelas relaciones

entre los sujetos de las practicas de transformaci6n,a lo largo dela historia, con los

sujetos de los testimoniosdiscursivos. Se debate la imposibilidad de incorporar en

nuestrareflexi6n propuestas pre y postestructuralistas sobre la muerte del sujeto,

las cuales responden a otros contextos y tradiciones te6ricas (Ardao, 1979; Roig,

1981)’’, Concordia, nim. 15, p. 77.

12 ““Historicismo’’ entendido latamente en el sentido de que el ser humano es

productor y productode su propiahistoria.

13 De Arturo Ardao (nacido en 1912) se pueden recordar, entre otros libros: Fi-

losofia pre-universitaria en el Uruguay; Racionalismoy liberalismo en el Uruguay; Es-

Piritualismo ypositivismoen el Uruguay; Lafilosofia en el Uruguay en el siglo Xx; Filo-

sofia de lengua espanola; La idea y el nombre de América Latina; Espacioe inteligen-

cia; La inteligencia latinoamericana. De Arturo Andrés Roig (nacido en 1922): La

filosofia de las luces en la ciudad agricola; Los krausistas argentinos; El espiritualismo

argentino entre 1850y 1900; Platon la filosofia como libertad y expectativa; Esque-

mas para una historia de la filosofia ecuatoriana; Teoria y critica del pensamiento

latinoamericano; Filosofia, universidad y filésofos en América Latina, entre otros.
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blemente hacerun ejercicio filos6fico, y de que no se puede hacer
filosofia en Américasin recapitularcriticamentela historia del pro-
pio pensamiento.

En el caso de Ardao,la tematizacién de la cuestién del sujeto
se ha referido fundamentalmente

a

la del sujeto del filosofar. Al
filosofar éste desde si mismo, desde la americanidad desu ser y de

Sus Circunstancias en uso de su autonomia racional, ha hecho de su
producci6n,filosofia americana. El sujeto americano delfilosofar
es quien determinaa lafilosofia americana, mientras que América,

comoobjetodelfilosofar, es lo que determinalafilosofia de lo ame-
ricano. La constitucién de la filosofia americana (que puede ser
también “‘de lo americano’’) ha implicado una emancipacién men-
tal o ‘‘cultural’’,* considerada por Ardao como una segunda eman-

cipacion enrelaci6n a la emancipaci6npolitica del ciclo indepen-
dentista iberoamericanodelsiglo xix.

A juicio de Ardao, el pensamientofilos6fico proporcionael an-
damiaje conceptual del pensamientoy la practica politica y educa-
tiva, las que han protagonizadola fundaci6ndelas‘‘naciones’’la-
tinoamericanas.LasideasfilosGficas tienen para Ardao un cardcter
rector, porlo que no solamentelas ideas politicas y educativas, sino
todos los otros niveles que se puedan distinguir en una supuesta

tramaestructural delas ideas, quedaran determinadosporlas ideas
filosficas, concebidas como jerarquicamente superiores por su ge-
neralidad y abstraccion. El discursofilos6fico determina y expresa
a unatotalidad cultural. El discernimiento dela ‘‘totalidad’’ cul-
tural se produce desde “‘arriba’’, en el nivel jerérquicamente su-
perior de ésta ocupadoporel ‘“‘sujeto’’ del filosofar. En su texto

14 Por “‘cultural’’ entiende Ardao,en este contexto, casi exclusivamente lo que

podemos identificar comocultura letrada.

15 Parece importante precisar que,en rigor, el proceso fundacional que tuvo lu-

gar en Iberoamérica comoresultado de las guerras de independencia desarrolladas

desde 1810, fue de “‘Estados’’ y no de ‘‘naciones’’. La delimitaci6n territorial de

esos nacientes Estados iberoamericanos, separ6 artificialmente naciones aborige-

nes con unaidentidad cultural milenaria. Porotra parte, el sentido ‘‘nacional’’ ob-

servable en las burguesias europeas que hicieronsu revoluci6n en Europa,no tuvo

sus correspondencias en las burguesias iberoamericanas. Tal vez lo ‘‘nacional’’

comoproyecto revolucionario, entronque en Iberoamérica mds con el movimiento

popular que conlas burguesias dependientes, tal vez ademas lo ‘“‘nacional’’ impli-

que unperfil que no se correspondeconlos limites politicos de los actuales Estados

“nacionales’’.
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Funci6n actual de la filosofia en América Latina,* Ardao vincula
el concepto de funcidn conel de estructura y concluye que, por
cuanto en América Latina las estructuras vigentes son estructuras
de opresion,la funci6n dela filosofia (entendida ésta como un pen-
sar aut6nono, y en consecuencia emancipado) no puedeser otra

que la funcion de liberacion. Ello permite pensar en una tercera
independencia como horizonte de emancipacién para América La-
tina.

Frente a este pensamiento que hemos presentado aqui suma-
riamente, podemosrealizar indicativamentelas siguientes observa-
ciones: es discutible quelas ideasfilosGficas sean jerarquicamente
superioresy rectoras de unatotalidad cultural. Considerando que

el ejercicio dela filosofia tiene lugar en los sectores ‘‘cultos’’ de la
sociedad, que sonlos sectores dominantes o, al menos comosefa-

la Bourdieu respecto delos intelectuales, ‘‘...son un sector domi-
nadodela clase dominante’ ’,"” no parece muy probable quelos sen-

tidos de la emancipaci6ndesde ellos puedanir masalla de la inde-
pendencia mental respecto de los centros europeos de produccién
cultural. En cuanto la independencia politica frente a Espana, si
bien incluy6 algunafilosofia, estuvo alimentada basicamenteporin-

tereses y tuvo comoresponsablesa actores sociales que no eran, en
lo fundamental, hombres de pensamiento. En el mejorde los casos,

si el discurso filosofico de emancipacionrebasaraloslimites del es-
pacio de dominacionenel cual generalmentese formula, no es muy

sencillo pensar en qué forma podria ser recogido como alimento

conceptual porlossujetos de las practicas de transformacion.

En lo quese refiere a Roig, ha privilegiado en sus investiga-
ciones el problemadela articulacidn de los sujetos de las practicas
transformadorasconlos sujetos del discurso en América Latina. En
esa direcci6n, levanta una de las observaciones que legitimamente
se le pueden efectuar al planteamiento de Ardao. Ensuarticulo
‘Dela historia de las ideasa la filosofia de la liberaci6n’’, expresa
queen el curso desus investigaciones experimentolas insuficiencias
y limitaciones del método generacional aplicado al pensamiento
académico. El mismo generabaunahistoria elitista y puramente

intelectual, para cuya superacion hubo de procedera lo quecali-
fica como una‘‘ampliaci6n metodoldgica’’. Esta ultima consiste en

16 Ardao present6 este texto como ponencia a un coloquio en Morelia, México,

realizado en la décadadelos setenta. Véase Arturo Ardao,La inteligencia latino-

americana, Montevideo, Universidad de la Republica, 1987.

17 Pierre Bourdieu, Cosas dichas, Barcelona, Gedisa, 1988, p. 147. 
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integrar en elandlisis las practicas discursivas politicas e ideoldgi-
cas, redimensionando consecuentementela noci6n de “‘sujeto del

discurso’’. Haprivilegiado esta ultima nocion, constituyéndola en
objeto central de su interés, llegando a senalar quela historia de las
ideas puede constituirse en teorta del sujeto del discurso.

“‘Sujeto del discurso’’ en Roig quiere significar tal vez algo mas
que sujeto de la enunciacién. Mientras que el sujeto de la enun-
ciaciOn es tan individualizable como su enunciado,en la medida en

que éste queda materializado,el sujeto del discurso parece ser una
suerte de tejido de relaciones simbdlicas entre el sujeto individual
de la enunciaci6ny los sujetos de las practicas transformadoras. El
sujeto del discurso, que es sujeto de la praxis liberadora, resultaria
de esetejido de relaciones e intermediaciones simbdlicas.

En esta interpretacién se podria aparentementeevitar la dua-
lidad sujeto del discurso-sujeto de la praxis, y dar una explicaci6n
aceptable de suarticulaci6n. Pero dadoel cardcter individualtanto

del sujeto de la enunciacidn comode su enunciado,en relaci6n a la
condici6ncolectiva del sujeto del discurso, entendido comola cara
simb6lica del sujeto dela praxis, y considerando queel discurso que
se analiza efectivamente es el del sujeto de la enunciaci6n, se ter-

mina por no poderescapara esta dualidad.
EI discurso de dominacién imperial que se presenta comouni-

versal encuentraellugar de su ‘‘decodificacin’’, que revela su par-
ticularidad, asi como su cardcter opresor,en las clases oprimidas de

los pueblos que, comoloslatinoamericanos, sufren esa dominaci6n.
La constitucidn del discurso de emancipacién —quees también

constitucidn de un sujeto y un proyecto— comocontradiscursodela
dominacién se procesa a través de sucesivos ‘‘recomienzos’’ de
caracter emergente,los cuales pueden ser recuperadosy rearticu-
lados por la historia de las ideas. Por esta forja y acumulacion
de la tradicién emancipadora se potencian discurso, sujeto y pro-
yecto de la emancipacion. En esta rearticulacién de la tradicion
desde un presente donde las determinaciones estructurales y si-
tuacionales son nuevas, como nuevos son también los actores

sociales que proceden aesa rearticulacién, debe equilibrarse la
continuidad (historicista) con la discontinuidad (estructural). Se
podra evitar asf que ese proceso acumulativo sobrevuele la es-
pecificidad del presente y torne inttiles las necesidades de la
emancipaci6n,el esfuerzo de esa apropiaci6n y rearticulaci6n del

pasado.
Hasta aquila cuestion del sujeto en la filosofia latinoamericana

quetrabaja en perspectiva de liberacion.

 

 
 

Pensamientocritico en América Latina 19

Recapitulemos: por dos vias hemos intentado poner en relieve

la vigencia y pertinencia de la cuestién del sujeto hoy en América

Latina.
La primera linea de argumentaciénha destacadolassignifica-

ciones historico-sociales de la cuestién, y ha depositado la posibi-

lidad de su discernimiento en el juego de las fuerzas sociales que

se expresanenel terreno dela lucha ideoldgica y de las polémicas

tedricasy cientificas, que a su vez no puedenreivindicar neutralidad

respectodela totalidad que las produce y en la que encuentran su

propio espacio de desarrollo.

La segunda via ha consistido en la presentaci6ny anilisis critico

del tema en consideraci6n, dentro del discursofilosdfico dela filo-

sofia latinoamericana en perspectiva de liberacion, en dos de sus

representantes massignificativos.’®

5. Sujeto y alternativa: una cuestion tedrico-practica

Eneste apartado nos ocuparemosde fundamentar la siguiente te-

sis: el sujeto es la ultima instancia de toda alternativa. Para ello

nos valdremosdel articulo de Juan FI6,‘‘Sin novedad acerca de lo

nuevo(y algunas pequefias novedades sobre Piagety sobre Marx)’,

que proporciona un instrumental argumental particularmente ade-

cuado para darle un sentido fuerte a la conjuncion “‘sujeto”’ y

“‘alternativa’’.

Cuando en América Latina pensamos enunaalternativa, esto

nosignifica solamente alternativas dentro de las estructuras del ca-

pitalismo dominante. Desde la ruptura con el modelo de desarro-

llo y su sustituci6n para la region por modelos de crecimiento con

horizonte de desarrollo, sabemos definitivamente que no hay desa-

rrollo posible para América Latina en el marco del sistema capita-

lista. La alternativa, en un sentido fuerte, solo puede ser pensada

comoalternativa al sistema mismo,lo que supone la transformacion

y el rebasamiento desus estructuras. La alternativa en el sentido

fuerte tiene un sentido directamente opuestoa los actuales proce-

sos de ajuste estructural. La alternativa implica una novedad que no

18 Coeténeo de Ardao,no olvidamos la figura de Leopoldo Zeay su obra para-

digmatica en esta linea de anilisis, aunque en ella no se ha privilegiado el trata-

miento de la cuesti6n del ‘‘sujeto’’, sino indirectamente a través de la nocién de

‘proyecto’. En este aspecto es centralsulibro Filosofia de la historia americana,

México, FCE, 1987.  
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puede ser explicada meramente desdelas estructuras del sistema en
vigor."

La novedad entrépica, 0 novedad ensentido débil, es en prin-

cipio tedricamente explicable por el cumplimiento del principio de
la entropia.*» Como no queremospensar que cuanto peor estemos,

estaremos mejor, no es éste el tipo de novedad quenosinteresa,

excepto para evitarla. Es la novedad antientrépica, 0 novedad en

sentido fuerte, en cuya produccién tenemosexpectativas, la que jus-
tamente plantea el problema explicativo de las condiciones (nece-
sarias y suficientes) de su producci6n, desde quela ciencia excluye
tanto “‘la creacidn programada’’ como‘‘la pura emergencia mila-
grosa’’.

Al no haber‘‘creacién programada’’, ‘‘emergencia milagrosa’’
ni derivacion desdela estructura en consideraci6n (0 de aquella que
pueda contenerla), subsiste solamente unaposibilidad tedrica, so-
bre la cual hay consenso, formulada porla teoria neodarwiniana de

la evoluci6n*! que podemosresumirasi: de modototalmente alea-
torio se producen novedades entrdpicas (errores, mutaciones) so-

bre las que opera un dispositivo de seleccidn que al generar organi-
zaciOn (porla conservaciony articulaci6n de algunas mutaciones y
la eliminaci6n de otras) da lugar a la novedad ensentido fuerte.

En su pequenopero sugerente estudio, FIG muestra que tanto

el constructivismo psicogenético piagetiano, en lo que hace al desa-

19 Propone Féla siguiente convencién: ‘‘...hay novedad en sentido fuerte toda

vez que surge una estructura sin que la informaci6n necesaria para establecerel

conjunto de las relaciones que constituyen esa estructura, esté incluida en los an-

tecedentes que la determinan. O de otro modo: sélo hay novedad cuandola pro-

ducci6n de unaestructura no est4 controladaporunainstancia previa de la misma

estructura O de una estructura mds compleja de la cual aquélla es parte’’, ‘‘Sin

novedad acerca de lo nuevo(y algunas pequefas novedades sobre Piaget y sobre

Marx)’’, Papeles de filosofia, p. 1.

> Elprincipio dela entroptia es originario de la termodindmica,en donde designa

la tendencia al desorden molecular. En cuanto ese desorden o desagregaci6n im-

plica degradaci6n o empobrecimiento, el concepto de antientropia quiere expre-

sar la posibilidad de nuevos estados de organizaci6n a partir de la aleatoriedad

entr6pica y por oposici6n a la misma. Por extensi6n,el principio de entropia y su

contrario puedenser utilizados, comoenel texto a que hacemos referencia, para

analizar problemas psicolingiisticos o sociales.

21 El pensamiento evolucionista, desde el siglo XIX, pone enel centro deladis-

cusi6nfilos6fica y cientifica la cuesti6n de la explicaci6n de la novedaddelo nuevo,

que es obviamentecentrala su viabilidad teérica.
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rrollo de la inteligencia; como el materialismo historico, en lo que

se refiere al cambio social, encuentran en esta formula del neo-

darwinismoel espacio tedrico en quejustificarse.
Considerando la argumentaci6n en apoyo del constructivismo

piagetiano”en la perspectiva dela relacion entre sujeto y alterna-
tiva, es posible comprenderquela novedad no surge delsujetoindi-
vidual en cuantotal ni de su capacidad de efectuar coordinaciones.
Ella se produce como efecto no programadodela accién desple-
gadaporel sujeto en un espacio de encuentrosaleatorios, respecto

del cual la estructura englobante determina sus limites y también
sus posibilidades. Esa interaccion se desarrolla con un caracterex-
ponencial que configura una novedad en sentido fuerte (y, en este
sentido, una alternativa). Lo nuevo (ola alternativa) no es el pro-

ducto de una ‘‘creaci6n programada’’ o de una ‘‘emergencia mi-
lagrosa’’, sino de una construcciOnen la cual jueganla aleatorie-

dad del encuentro mismoy el control efectuadoporel sujeto, quien

opera comodispositivo de eleccién.
Respecto del materialismohistorico,‘‘...la cuestidn es comola

contradicciOn interna puedeserla fuente de la novedad’’.* En las
dos maneras en que basicamente esto puede ser entendido, argu-
menta FI6, se derivaria 0 en la negacion de posibilidad de la nove-
dad en sentido fuerte, 0 en un materialismo que renunciaria a su
especificidad.*

~ La posibilidad teérica de la teoria piagetiana, aunque no suficientemente

aprovechada en la defensa del constructivismo, segin Fld, esta determinada por

“*...la coordinaci6n de acciones que ocurre enel espacio exterior al sujeto. En

el espacio en el que ocurrenlas acciones se puede producir un montaje que no

requiere estar programado; alcanza con que esté programadacierta capacidad ge-

neral de realizar coordinaciones. Si consideramosqueel sujeto cognitivo requiere

ser parcialmente ‘armado’ o ‘montado’enla acci6n, el programa sdlo debe pro-

porcionarlas piezas y ciertos mecanismos de montaje. La acci6n introduce un

factor productor de novedad al ocurrir en un escenario que permite encuentros

no programados entre acciones. De este modola acciOn es un agente productivo

especifico, que acttia junto con lds maduraciones programadaspero cuyos resul-

tados éstas no incluyen. Aunquela probabilidad de esos encuentros sea maxima,

es de todos modos aleatoria y es posible considerar quelas ‘coordinaciones’ de las

que habla Piaget son casos de untipo general, el del encuentro aleatorio de dos

estructuras que pueden ensamblarse y crecer entonces en complejidad y poder, no

s6lo por suma sino de modo exponencial’’, F16,p. 4.

® Ibid.
2% Explica Fé:‘‘A primeravista esto s6lo puede ser entendido de dos maneras,

ningunadelas cuales es compatible con una concepcién materialista que aspire a
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La contradicci6n, que por si sola puede explicar las novedades
débiles, es insuficiente para explicar las novedades antientrdpicas
(y en consecuenciala alternativa), a menos quesea posible mostrar
en el nivel de anilisis de la teoria materialista de la historia, la con-
currencia de encuentrosaleatoriosde estructurasy dispositivos de
eleccidn.

En la perspectiva de andlisis del materialismo histérico se de-
finen dos tipos de contradicciones (entre fuerzas productivas y re-
laciones de producci6n, entre clases sociales), que no corren por
carriles separados sino quese articulan y sobredeterminan dando
lugar a una combinatoria de amplias posibilidades. Encontramos
alli la fuente de aleatoriedad en relaciéna la cual el dispositivo de

selecci6n que al determinar control produce la novedad, es el ser
humanoensu dimensionsocial concreta.*5

Al comprenderquela /tima instancia en la producci6n de toda
alternativa es el sujeto, en cuanto sujeto vivo o ‘‘sujeto neuro-

sicoldgico’’, se comprende también quela posibilidad de su discer-
nimiento escapaa loslimites de la ciencia social de inspiraci6n ma-
terialista. No obstantelo cual, concluye Fld:

..-Se infiere que la integraci6n del materialismohistérico en unafilosofia, vo-

caci6n constante del pensamiento marxista, comporta necesariamentela ela-

boraci6n de unateoria del sujeto que no puedeignorarla irreductible iden-

tidad del sujeto neurosicoldégico como fuente inicial de novedades. Sin este

anclaje s6lo caben interpretaciones hegelianas para las cuales las contradic-

ciones son capaces —porque enellas ya anida el futuro— de crear novedades;

ser cientifica. Si contradicci6n es la expansi6n o el despliegue de unaracionalidad

queconstituye el devenir de lo real, parece necesario suponer queesa racionali-

dad, o preexiste a ese despliegue de alguna manera —y entonces la novedad en el

sentido fuerte que estipulamosal comienzo no existe verdaderamente—,, 0 esa ra-
cionalidad no preexiste en concepto para luego volverse real, sino que ella misma

No es Otra cosa que ese proceso de radical emergencia y entonces no parece posi-

ble diferenciarla de una pura emergencia milagrosa ni comprender por qué aspira

a llamarse racionalidad ni mucho menos c6mopuedetenerla pretensi6n de ser

admitida por una concepcidn materialista’’, ibid.

> Escribe FIG: ‘‘A las clases... (0, podria decirse al hombre en su dimensién

social concreta) le compete aportar la capacidad antientrdpica de la novedad en

sentido fuerte’, ibid., p. 5. La dimensi6n social concreta de los seres humanos

en el discurso marxista, se identifica con las clases sociales.

Sin desconocer la pertinencia de esa determinaci6n de clase como matri-

cial en el seno de un modo de producci6n, deben anotarse otras determinaciones

(género,etnia, edad, por ejemplo) que también hacenalser social concreto o deter-

minado,al interactuar en la matriz de la sociedad de clases, generando una mayor
especificidad.  
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O genealogias a la manera de Foucault, que afirman queel mero azar alcanza

para explicar el surgimiento de nuevas estructuras, sin percatarse de que eso

implica un universo en estado de perpetuo milagro. No olvidemos que, mien-

tras en muchos lugares se canta la muerte del sujeto, este sujeto neurosi-

colégico garantiza un Ultimo sustrato de materialidad.2*

Deesta forma queda fundaOda, dentro deloslimites tedricos
disponibles, la conjuncion ‘‘sujeto y alternativa’’ como algo mas
que unaasociacionaleatoria o caprichosa; se configura como una
relaci6n que es al mismo tiempoposible y necesaria.

En conclusién, no podemosesperar la produccidn dela alter-
nativa de la estructura de dominaci6nvigente, ni de la ldgica de sus
contradicciones, ni de emergencias puramente milagrosas. Los se-

res humanossociales concretos tenemos hoy en América Latina la

necesidad de interactuar enel espacio politico para generar la po-
sibilidad de la alternativa. Si no lo hacemos, no habraalternativa.

6. Consideraciones en torno a un paradigma en construcci6n

Ento que sigue, efectuaremos algunas consideraciones sobre dos

discursos que,en la reciprocidad desus articulaciones, apuntan ob-
jetivamentea la configuracion, dicho esto sin ninguna grandilocuen-
cia, de un paradigma del pensamientocritico en América Latina.

Enla investigacion de este paradigmaen construcci6n, partimos
de las siguientes hipotesis:

1) La categoria de “‘sujeto’’ es su concepto-llave.
2) Esa categoria tiene anclaje en el concepto empirico de

“‘sujeto vivo’’.
3) Ese sujeto vivoes la ultima instancia de la producci6ndeal-

ternativa.
4) La producciénde alternativa se torna necesaria —objetiva

y subjetivamente— cuandoel sujeto vivo padece y experimenta la
negaciOn de su determinaci6n especifica.

5) El sujeto vivo no producealternativa sino en cuantoser so-
cial determinado queselecciona, somete a control y hace ganar en
organizaciOna las estructuras que se encuentran de un modoalea-
torio.

6) La alternativa es posible y necesaria. Posible por la factibi-
lidad de su imaginacion-conceptualizacion-realizacién (la rea-
lizaci6n es, en principio, técnicamente factible). Necesaria en

26 Ibid., p. 6.  
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cuanto el ser humanosocial determinado se juega en la imagi-
naci6n-conceptualizacion-realizacién de la alternativa (y la conse-
cuente superaciondela entropia).

7) Desde los fundamentos del sujeto vivo y el ser social deter-
minado,a través del control y organizaci6n de lo aleatorio en los

espacios de encuentro, se genera una nueva dimension de Sujeto.2”
La confirmacién de las hipdtesis enumeradas, indicativa de la

solidez de sus fundamentosteéricos, permitir4 concluir que asisti-
mosa la construccidn de un paradigma de pensamientocritico con-
veniente a los intereses de la emancipacion.

Un primer centro de interés, tanto a los efectos dela investi-
gacion comode la exposici6n desusresultados, es tenera la vista
la matriz te6rica en su aspecto formal,es decir, la disciplina teérica
desdela cual los autores producen sus conceptos tedricos y empi-
Ticos.

El perfil tedrico de Hinkelammert es particularmente Ilama-
tivo. Se articula entre la economia y la teologia en procesodein-
vestigacion-argumentaci6n-reflexidn que mantienen en forma do-
minante una doble direccién (de la economiaa la teologia, y de
la teologia a la economia),sin desvirtuar la especificidad de nin-
guno de los camposdeanilisis, y sin reducirse a ellos. Elemen-
tos de argumentaci6n correspondientes a la sociologia, la teoria
politica, la teoria de las ideologias, el psicoandlisis, la epistemologia
y la filosofia, tienen presencia en su discurso. Hinkelammert inte-

gra las disciplinas de formatal quesuinterdisciplinariedades intra-
disciplinaria (en cuanto nosearticulan externamente) y se resuelve
finalmente comotransdisciplina.”

77 En Hinkelammertes fundamentalmenteel ‘‘sujeto trascendental’’ (el punto

de vista subjetivo que al trascender todas las determinaciones objetivas puede

elaborar conceptos trascendentales y, con ellos, iluminar el pensamiento y la

acci6n). En Gallardoes el ‘‘sujeto politico’? —cuya trascendentalidad identifica

como‘‘Nuevo Sujeto Hist6rico’’—, nueva dimensi6nde sujeto en la queel‘‘actor’’

y el “‘movimiento social’? han ganado en organizaci6n y capacidad de accién

transformadora.

* Especialmentepara nosotros los uruguayos, desde nuestra pequefia tradici6n

fuertemente secularizada.

>? Para quienesevaluanla ciencia porsu envoltorio formal (léase: metodologfa

y marco teGrico), la transdisciplinariedad puedeser algo asi como un escdndalo

(metodoldgico y epistemolégico). Si se evalua la ciencia por sus resultados,tal

vez la transdisciplinariedad que supera el constrefimiento (de métodos, marcos y

niveles, formalistica y, a veces, interesadamente acotados), genera mejores con-
diciones para superarel estrenimiento delos resultados fragmentarios,o la falta  
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El pensamientotransdisciplinario de Hinkelammertviene pro-
duciendo muchosresultados interesantes, entre los cuales los co-
trespondientes a algunas de sus lineas de andlisis, han tenido ex-
preso reconocimiento en la comunidadcientifica latinoamericana.”

Porsu parte, Gallardo, con formaci6nenfilosofia, desarrolla un
discurso quese sustenta fundamentalmente sobrela teoria politica
y el andlisis politico, configurando unaobrade investigaciénen la
quelos resultados te6ricos y empiricos se van articulando construc-
tivamente. Teorica y empiricamente viene trabajando conanilisis
estructural, situacional y de coyuntura, en los que el campo de
lo politico funge como aquelcuyas fuerzas contrapuestas deciden
los movimientosde la totalidad histérico-social. Incursiona de un
modo fuerte en el campodel andlisis ideolégico del discurso,en el
que tomapreferentementeporobjeto al discurso ideolégico.

Detengémonosenlos sentidos de economia, teologia y politica
para Hinkelammerty Gallardo, respectivamente.

En un breve pasaje de Las armas ideol6gicas de la muerte,

Hinkelammert aclara dos sentidos clasicos de ‘‘economia’’ entre
los cuales toma partido: ‘‘En Marx —comoenlos clasicos dela
economiapolitica burguesa— la economiaes el dmbito dela repro-

duccidn de la vida real. En Weber, la economiaes el ambito dela
calculabilidad’’.»!

absoluta de los mismos. Hinkelammert articula distintas ‘‘ciencias’’ en la cons-

truccidn de una ‘‘teoria’’ que permitela critica de la ‘‘espiritualidad’’ de la domi-

naci6n,y hace ganar en fundamentos la ‘‘espiritualidad’’ de laemancipaci6n. En

sintesis,‘‘espiritualidad’’, ‘‘teoria’’ y ‘‘ciencia’’ estan presentesen el discurso de

Hinkelammert, por lo que podriamos decir que involucra ciencia con conciencia.

*° En su ponencia ‘‘Critica latinoamericanaal neoliberalismo: accién comuni-

cativa y desarrollo del pensamiento critico en América Latina’, presentadaal se-

minario internacional Didlogo Interregional sobre Desarrollo, Democracia y Pen-

samiento Critico (1o. al 5 de octubre de 1990, Aragua, Venezuela), Jorge Vergara,

refiriéndose a Hinkelammert, escribe: ‘‘Este autor fue uno de los primeros, en

nuestro continente,en ligar la discusidn sobre el marxismoy la dialéctica con los

temas delliberalismoy el positivismo. Su andlisis dialéctico de la metodologfa po-

Sitivista aparecid al mismo tiempo que se publicd, en 1969,el debate sobre el posi-

tivismo enla sociologia alemana dondeparticiparon Adorno, Horkheimer, Popper

y Habermas’, p. 112. Lo menciona ademas en mds de una docena de ocasiones

con sus aportes al debate del neoliberalismo, en Modernidad y universalismo,pp.
101-123.

3! Franz Hinkelammert, Las armas ideolégicas de la muerte, pp. 69-70. Enel pri-

mercapitulo de Democracia y totalitarismo, San José, Costa Rica, DEI, 1987,ti-

tulado ‘‘Problemas actuales de la economiapolitica’, Hinkelammert analiza el

problema dela reproduccién de los factores de producci6n, en particular de la
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El vocablo ‘‘economia’’ esté usado aqui no para designar a
la disciplina tedrica (‘‘Economia’’), sino a la realidad (mundo
de las relaciones y procesos econémicos) en relacién a la cual
aquella disciplina constituye su objeto (tedrico). En el contexto
del pensamiento de Hinkelammert, este texto significa que hay
dos orientaciones paradigmaticas de la Economia (con mayiscula,
como disciplina tedrica). Una —como en Marx y enlosclasi-
cos de la Economia Politica— que se ocupa de la economia (con
minuscula, como objeto tedrico), teniendo comofinalidad la eco-
nomia (con minuscula, como mundoreal derelaciones y procesos

econdmicos) cuyo eje fundamental es la reproduccidn de la vida
real. Mientras para los clasicos de la Economia Politica burguesa
esa reproducci6n de la vida es registrada desde una perspectiva
fuertemente clasista que deja fuera del horizonte de reproduccién
de la vida a la no-burguesia, en Marx la diferencia resulta de adop-
tar el mismocriterio desde un punto devista opuesto al dela bur-
guesia. El punto de vista del proletariado es necesariamente critico
del punto de vista burgués y superadordel particularismo que éste
presenta comouniversalismo. La orientacion representada por We-
ber estrechalos limites del mundo econémico, el que queda redu-
cido al ambito de una racionalidad que se resuelve en la calcula-
bilidad instrumentalde las relaciones entre mediosy fines. Presu-
ponela disposiciOn universal de los medios, por lo que su anili-

sis es insensible frente a aquellos que por carecer de medios no se
puedenorientar hacia fines. La economia produce y reproduce ex-
clusivamente a los sujetos que necesita, la universalidad de la vida
queda relegada porel calculo mas funcional y la mejor instrumen-
talizacion de las relaciones econdmicas a que apunta la Economia
(con mayuscula, comodisciplina tedrica).

Hinkelammertse adscribe al sentido quela disciplina tenia en
Marx y,porlo tanto, cobra tambiénpara él, la forma de una Critica
de la Economia Politica. Esta adscripcion no implica ni una reite-
raciOn, ni una ortodoxia. Su Critica de la EconomiaPolitica del

“‘capitalismo salvaje’ en sus fundamentosneoliberales en América
Latina a partir de la década de los setenta, necesariamente tuvo

que elaborar respuestas que no pudo encontrar confeccionadas en

fuerza de trabajo, en el pensamiento econémico. Muestra que solamente la eco-

nomia politica —burguesa 0 marxista— trata el problema econdmico como un pro-
blema de reproducci6n, mientras quela teorfa econdmica neoclasica rechaza tal
problema, haciendo imposible concebir derechos humanos econémicos (pp. 3-12).
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la critica de Marx, quien enfrentaba otra etapa del capitalismo la
sociedad burguesa, propia de otro contexto tempo-espacial.

En cuanto la teologia, Hinkelammert mismose hace cargo de
la aparentemente infundada asociacién con la economia, cuando
escribe:

A primeravista, la vinculacién estrecha entre economia y teologfa parece ser

algo extrafio, y muchas veces ha sorprendido. Parece algo asi como deporte

y teologfa, futbol y teologia. Tampoco en estos casos puede haber duda que

alguna vinculaci6nexistird. Pero, 2por qué elaborarla?**

La elaboracién de la relacién entre economiay teologia es hoy
un imperativo,por cuanto la economiadel calculointegra ensu sis-
temadejustificaciones los elementos de una teologia conservadora
quelegitimael actual orden econdmico excluyente. Una economia
de la reproducci6nde la vida real debe entonces, desde su articu-

laci6n constructiva con una teologia emancipadora,hacerla critica
de aquellasjustificaciones, invalidar la pretendida legitimacion del
orden econémico vigente, trabajando por un orden econdmico in-
cluyente que transforme la muerte de las mayorias en la vida para

todos. En elespacio delas relaciones sociales hist6ricamentevi-
gentes que implican economia y teologia como ejes integrados (e
integradores), dominala orientaci6n que instrumentaliza la vida en
funcion delcalculo frente a la que sostiene a la producciony re-
produccién de la vida como ultima instancia en todas las manifes-
taciones de lo social. En suteologia, al igual que en su economia,
Hinkelammertadoptala perspectiva de los excluidos del horizonte
de la reproducciénde la vida, en una Teologia de la Vida que él
identifica y determina como Teologia de la Liberacin.

Gallardo se maneja enelterreno dela teoria politica y el anali-
sis politico, con dos acepciones de ‘“‘politica’’ que configuran con-
ceptos centrales de discernimiento: politica en su relacion con el
poder (Teoria Politica como teoria del poder), y politica como
“construccién de comunidad’’ (Teoria Politica como teoria de la
produccién dela polis,» en el sentido original del término tal como

32 Franz Hinkelammert, ‘“‘Economfay teologia: las leyes del mercadoy lafe’’,

Pasos, nim. 23, p. 3. La relacién entre economiay teologia enla clave del pensa-

miento de Hinkelammert, hace relaci6n conlacritica marxista del fetichismoy la

religiOn.

33 Polis, del griego, ciudad, Estado, comunidad. Deallf‘‘politico’’ comolo re-

lativo a la comunidad. Para Gallardo, como ‘‘produccién’’ de ‘‘comunidad”’.
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éste resulta trasladable a las actuales comunidades humanas). El
primersentido, dominanteenla teoria politica moderna y contem-
pordnea,en el pensamiento de Gallardoes subsidiario del segundo:
la dimensi6ninstrumental de lo politico queda subordinadaa sudi-
mensi6n ética. El poderpolitico no es un fin en si mismo, no son
los seres humanospara el poderpolitico sino éste para aquéllos; el
significado del poder se evalia segin el grado de universalidad en
la produccién de comunidad con que este mismooperaenel espa-
cio social de su produccién y reproduccién. En tal sentido escribe
Gallardo:

En la doble connotacién inicial de la nocién de politica hemos privile-

giado, pues,su articulaci6n valorativa (creacién de comunidad) sobre aquélla

que podria ser entendida como puramenteanalitica (teorfa del poder). En

politica, discernir con justeza los mecanismos del poder, para apoyarse en

ellos, construirlos y reforzarlos o enfrentarlos, debilitarlos y destruirlos, es

fundamental,pero el proyecto de sociabilidad, de comunidad, de realizacién

humanaquedansentidoa esas accioneses lo que determinasu valor de vida,

O sea su capacidad paraser o devenir acci6n propiamente humana.*4

La “‘construcci6n de comunidad’’ es el criterio que permite le-
gitimarelejercicio del poder, asi como su orientaci6nen el sentido
de la conservaci6n enel dela transformaci6n de la sociedad. Es
la de Gallardo unateoria politica en la que el poderesta al servicio
de la comunidad. La comunidad es lo que determinael‘‘valor de
vida’’ del ejercicio del poder, no comounvalorabsoluto que consti-
tuya una meta a ser alcanzadaen algunfuturoprevisible, sino como
un criterio que acompanaalejercicio del poder ensu cotidianidad,
posibilitando el discernimiento de su racionalidad.

No resulta dificil identificar la ‘‘vida’’ como referencia fun-
damental en estas concepciones de la economia, la teologia y la

politica. La vida real (bioldgica, material, corporal), como ultima
instancia. La vidareal de los seres humanoses vida social, ella ge-

nera enellimite de sus posibilidades de factibilidad técnica las me-
jores condiciones de produccién y reproducci6n dela vidareal (la
vida de todosy de cada uno de los seres humanos,y la vida de la na-

turaleza en su conjunto) cuandose configura como “‘vida corpérea

* Helio Gallardo, Elementos depolitica en América Latina, San José, Costa Rica,
DEI, 1986,p. 56.
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en comunidad’’,*s y cuandoenel nivel politico el uso del poder se
orienta por la produccion de ‘‘comunidad’’.

Enestas concepciones de la economia,la teologia la politica,
que ponen como ultima instancia y por lo tanto comoa priori la
vida real, tal criterio de discernimiento es un criterio de raciona-

lidad (econdmica, teolégica y politica) de la cual no se puededecir
fundadamente, en un intento de descalificacidn cientifica, que

sea una “‘racionalidad con arreglo a valores’’ y, en tal sentido,
débil comparativamente a una “‘racionalidad conarregloa fines’’.
Hinkelammertexplica la diferencia objetiva entre los criterios pa-
radigmaticos de racionalidad de Marx y de Weber.La racionali-
dad weberiana, es decir, la racionalidad legitimadora del orden

economico burgués, supone a los seres humanos comosujetos de
“‘preferencias’’ y no comosujetos de “‘necesidades’’. A quien no

tiene necesidades y solamentetiene preferencias, le alcanza una ra-
cionalidad ajustada porel calculo de la adecuaci6n entreelfin ele-
gido y los medios disponibles. Al no padecer escasez de medios,el
sujeto de preferencias experimenta la coincidencia entre su querer
y su poder; ése es el sentimiento de la libertad burguesa comoli-
bertad de eleccidn en el mercado. En cambio, en unaracionalidad

construida desde la experiencia de necesidades, el calculo pierde
sentido, pues en cuanto nohay disponibilidad de medios no puede
habereleccinde fines; la contrapartida del sentimiento delibertad

burguesaes el sentimiento de opresi6n delos excluidos del trabajo
y el consumoen el mercado. Las necesidades humanas, que son en
principio necesidades de vida, no son cuantificables, escapan a la
légica del cdlculo porque constituyen su condicion, aunque ésta lo
ignore. Esta racionalidad delas necesidades se ponealservicio de
la vida, no mediante un proceso de absolutizacién de esta misma

porelcualella se constituya en meta axioldgica orientadora (para
la economia,la teologia y la politica) de una accidn que porreali-
zar la vida comofinalidad ultima absoluta,sacrifique la vida (0 las
vidas) concretas de hoy y de manana. La racionalidad desde las ne-
cesidades se ponealservicio dela vida real, sin cuya producci6n y
reproduccion con universalidad,se pierde la racionalidad y en con-
secuenciala legitimidad del sistema. Es también una ‘‘racionalidad
con arreglo fines’’ que porsu fundamento enla producci6ny re-
producci6ndela vida,su criterio se objetiva en la satisfacci6n uni-

35 Hinkelammert desarrolla este concepto fundamentalmente en Las armas

ideolégicas de la muerte.
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versal de necesidades, condicién de racionalidad y legitimacién de
las preferencias. :

De esta linea de argumentaciGnresulta que fenomenos como la
pauperizacién,que en la perspectiva de la racionalidad weberiana
son disfuncionalidades dela racionalidad del sistema que siempre

puedenser resueltas por un ajuste de este mismo, en la perspectiva
teérica abierta por Marx configuran una tendencia objetiva delsis-
tema, reveladora de su propiairracionalidady que solamente puede
superarse porsu transformaci6n. ;

Unaracionalidad que instrumentaliza la vida, al socavar sus
propios fundamentos(la vida humanay la naturaleza), se revela

comoirracional porque tendencialmente se destruyea si misma.
Unaracionalidad que se fundamenta en la produccion y repro-
duccién de la vida, se confirma tendencialmente comoefectiva ra-

cionalidad. :
Al considerarestos dos criterios en la perspectiva de una conse-

cuente racionalidad con arreglo a fines, se pone de manifiesto la su-

perioridad de lo planteado por Marx. Enla perspectiva de esta efec-

tiva racionalidad se ubican los planteamientos de Hinkelammerty

Gallardo. ek
La racionalidad dominante, es la racionalidad irracional del

cdlculo. Ella se sedimenta en y fundamenta

a

la matriz estructural

mas totalizante que haya tenido lugar en la historia, la matriz del

“mercado total’’ y el ‘‘imperio totalitario’’,* 0 del ‘‘sistemaimpe-

rial de dominaci6n’’.2” Esta matriz articula de un modo especificola

“‘antisacrificialidad sacrificial’ 3* que en la vertiente de dominacion

del cristianismo recorre todala historia occidental, pero que ahora,

en funci6n de la capacidad tecnoldégica y los desbordes observables

de la mistica de la muerte, exhibe tal poder de destruccion, que mas

que nunca antes torna necesario el imperativo dela ‘‘no sacrificia-

lidad’’ del cristianismo de emancipaci6n. :

Hinkelammert argumenta para probar como el pensamiento

antisacrificial escondeunasacrificialidad mas peligrosa que la que

36 Franz Hinkelammert, ‘‘Del mercadototalal imperiototalitario’’, en Demo-

cracia y totalitarismo, pp. 187-209. ;

37 Helio Gallardo, Actores y procesos politicos latinoamericanos, San José, Costa

Rica, DEI, 1989, p. 11.

38 E] tema dela sacrificialidad lo desarrolla Hinkelammert fundamentalmente

en sus libros Lafe deAbraham

y

elEdipo occidental; Sacrificios humanosy sociedad

occidental: Lucifer y la bestia, San José, Costa Rica, DEI, 1989, y en el articulo

“Paradigmas y metamorfosis del sacrificio de vidas humanas’’, en Sobre tdolos y

sacrificios, pp. 157-179.
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presentan sociedades conscientementesacrificiales. Ese grado de
peligrosidad deriva justamente de representarse la antisacrificiali-
dad comonosacrificialidad, y entonces tornar invisibles los sacri-
ficios. En un mismoesfuerzo de argumentacion dialéctica prueba
en qué formael pensamiento antiutdpico consiste enla utopia de la
concepci6ndela sociedadsin utopias. La Critica a la razon utépica®
€s una herramienta centrala la hora de estimarlas utopias contem-
pordneas, explicar el fracaso de los procesos hist6ricos orientados
por las mismas, valorar la imposibilidad de un mundo sin utopias,
ajustar a éstas su adecuado nivel de significaci6n en forma tal que
los seres humanos puedan recobrarconfianzaen surelativa y hoy
aparentemente perdida identidad comosujetos de la historia. En
esta linea de problemas, Gallardo efectia el andlisis ideoldgico de
Fukuyama y la utopia antiutdpica delfinal de la historia.”

En el pensamiento de Hinkelammert, la contradiccién fun-
dante de las polarizaciones que se dan enla historia de Occi-
dente es la quetiene lugar entre ‘‘estructura’’ y ‘‘sujeto’’ (también
“‘Tnstitucién’’ 0 “‘Ley’’ y ‘‘sujeto’’). En el mundo contempordneo,
la estructura-instituci6n mercado despliega tal potencial de tota-
lizaci6n que niegaal sujeto humano en su determinacién ultima
como“‘sujeto vivo’’. En estatotalizacion, el “siempre mas de lo
mismo”’ de que habla Fukuyama solamente puedeser una pronun-
ciada entropia que,ni tedrica ni empiricamente, puede demostrarse
que constituya una tendenciaal equilibrio. Dentro de esa matriz
estructural totalizante, la posibilidad de la novedad antientrdépica
adquiereel caracter de necesidad. Ella tiene su base referencial en
la naturaleza

y

enel ‘‘sujeto vivo’’, que es basicamente un “‘sujeto
de necesidades’’, y que porlo tanto depende en el mundo de las
relaciones econémicasdela disponibilidad de valores de uso.

Enel mundodelas relaciones capitalistas se produce una ra-
dical “‘inversi6n’’ por la que los valores de uso, bajo las formas
de abstraccion creciente de mercancia, dineroy capital, adquieren
vida propia al tiempo que niegan la vida al sujeto de las necesi-

* Esta obra, publicada en su primera edicién en 1984, presenta uninterés cen-
tral en la obra de Hinkelammert y enel debate contempordéneosobre la cuesti6n
de la utopia.
® Helio Gallardo,‘Francis Fukuyamay el triunfo del capitalismo burgués. ¢EI

final de la historia o el deseo definalizar el ser humano?’’, Pasos, nim. 27, pp.
7-17, y ‘Francis Fukuyama:elfinal dela historia yel Tercer Mundo’, Pasos, nim.
28, pp. 1-9.
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dades. La teoria del fetichismo,*! desarrollada por Hinkelammert

con originalidad, se constituye conjuntamente con su Critica a la
razon utépica en una de sus herramientas tedricas fundamenta-
les. Desde esa posibilidad-imposibilidad de vida corpérea (ma-
terial), que es posibilidad-imposibilidad de proyecto de vida, se
hacen posibles-imposibles las otras determinaciones del sujeto, ex-
plicables por sus interrelaciones en la matriz estructural. Desdela
determinaciéndel“‘sujeto actuante’’, pasando por unaserie de de-
terminaciones intermedias, llegamosa la categoria de ‘‘sujeto tras-
cendental’’. El orden de esas determinaciones es l6gico-ontoldgico,
antes que histérico. El ‘“‘sujeto trascendental’’, determinacién de
mayor gradode abstraccién,esta presente al menos enel “‘sujeto
actuante’’, en la medida en que esta determinaci6n hace necesario
un proyecto que se define porsu articulacién con unaconstrucci6n
ut6pica que es producto de una imaginaci6n y conceptualizacién
“‘trascendentales’’. La utopia, como novedad antientrépica* enel

41 Escribe Hinkelammerten Las armas ideolégicas de la muerte: ‘E| objeto de la
teorfa del fetichismoes la visibilidad de lo invisible y se refiere a los conceptos de

los colectivos en las ciencias sociales’’, p. 7. Continda mds adelante: ‘‘Esta teoria

parte del andlisis de la divisi6n social del trabajo

y

los criterios de coordinacién de

las multiples actividades humanas necesarias para producir un producto material

que permita la supervivencia de todos. Porlo tanto, dicha teorfa no se dedica al

andlisis de instituciones parciales —colegios, empresas, etc.— nideinstituciones

totales —sistemas de propiedad, Estados— sinoa las formas de organizaci6n y

coordinaci6n de divisi6n social del trabajo, en la cual estas organizacionesse in-

sertan’’, p. 9.

# Estrictamente, en el planteamiento de Hinkelammert, la novedad en sen-

tido fuerte, o al menos el proceso de su produccién, mas que como antientrdpico,

debe entenderse como no entrépico. En efecto, en funcién de unasentida y pro-

clamadaantisacrificialidad en el pensamiento dominante en Occidente, se reali-

zan con “‘invisibilidad’’ los més terribles sacrificios humanos. La unica forma

de ruptura conelcircuito sacrificial por el que la antisacrificialidad sacrifica per-

manentemente a los supuestos sacrificadores con la pretensi6n de que no haya

més sacrificios, esta en la construcci6n dela no sacrificialidad. Si cambiamos de

c6digo, podemos pensar que en nombredela antientropia se puede combatir la en-

tropfa generandoefectos objetivos que profundizan los procesos en el sentido de

esta Ultima. La rupturadelcircuito entrépico, en la perspectiva de Hinkelammert,

se daria desde el pensamientoy la accién no entrépicos. Aqui hay un aporte con-

ceptual de Hinkelammert al tema de la novedad de lo nuevo y a la construccién

dealternativa, que entiendooriginal e interesante. Hinkelammert desarrolla este

problemaenla actualidad. El pensar enlas posibilidades de la no entropia como

concepto més pertinente queantientropia es una deuda que tengo particularmente

con Claudio Duarte, participante en el IV Seminario-Taller de Investigadores In-
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plano dela imaginaci6n la conceptualizacién trascendentales, es
producto delas individualidades corporales en cuanto interactdan
solidariamente configuréndose como ‘‘vida corpérea en comuni-
dad’’. Enla Critica de Hinkelammert,la ‘‘utopia’’, entendida como
lo ‘imposible’, es caracterizada como un ‘“‘concepto trascenden-
tal’’; deja de ser la meta a alcanzarporel proyecto histérico, dada

la imposibilidad de su realizacién en términos de factibilidad hu-
mana,para configurarse comola representacién conceptual quelo
acompana,conlo que el puntodevista de lo imposible permite eva-
luar lo real y discernir lo posible. En funci6n dela fe, la utopia se

redimensiona. Lo quepara los hombres resulta humanamente im-

posible, por Dios puedeser realizado. Enla perspectiva de la teo-
logia dela liberacion en que Hinkelammertpiensa a Dios,

.-.€8 exactamente lo mismo decir queel reino de Dios es obra de Dios 0 es

obra de los hombres, aunque el Dios-sujeto sea considerado como aquél que

lo puederealizar en su plenitud. Lo puede, porque los hombres se humanizan

a través del amor.*

En cuanto al concepto de ‘“‘vida corporea en comunidad’’,
presenta proximidades y diferencias con el concepto marxista de
“hombre en su dimension social concreta’’. La proximidad reside

en la condici6n material del individuo humano queesta en la base
de ambas determinaciones conceptuales. La diferencia radica en
que mientras “‘sersocial’ implica relaciones socialesy, entre ellas,

relaciones de producci6n,‘‘ser en comunidad’’ implica queesasre-
laciones se configuren de forma tal que todos los seres humanos
participen segun sus capacidades en la producci6n delos valores
de uso y, fundamentalmente,queellas posibiliten el acceso comin
(0 en comun)a los valores de uso producidos, base material dela
vida corp6rea, segun las necesidades. La vida corporea en comu-
nidad (que implica ‘‘reconocimiento’’), en cuanto es experiencia
de carencia 0 ausencia de valores de uso, desarrolla una oposici6n

y ‘‘resistencia’’ que se expresa ya como novedadnoentrépica en el
simple compartir comunitario de la escasez de valores de uso dispo-

nibles, operandoasiel ‘‘milagro’’ de la multiplicacion de los panes.

vitados del DEI, marzo-junio de 1992. Efectivamente,él mesefaldesta posibilidad

en la lectura de la primera redacci6ndeeste texto.

4 Franz Hinkelammert, Critica a la razén utépica, San José, Costa Rica, DEI,

1984, p. 273.
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El sujeto oprimido, marginado, excluido (en un sentido mas
fuerte: la ‘‘victima’’), se constituye como sujeto de ‘“‘resistencia’’
a través del ‘‘reconocimiento’’ (en el que las mediaciones entre
el si mismo losotrosresulta en la configuraci6n deun “‘nosotros’’)

de su identidad comunitaria, que es al mismo tiempo identifica-
cidn de la totalidad comoausencia y, por ello, necesidad y posibili-
dad de su discernimiento.

Quela ‘‘resistencia’’ devenga algo mas que compartir comuni-
tariamente la pobreza o la miseria, que se encaminehacia la cance-
lacion de la misma, requiere un proyectohistérico definible a la luz
de un proyecto utépico,y de su instrumentalizacion en el campo de
lo politico.

EI nivel de la “‘organizacidn’’ de la resistencia como lucha
politica del ‘‘pueblo politico’’ que luchaporel ‘‘poder’’ para que
su ejercicio se oriente segtinla ‘‘construcci6n de comunidad’’ en

busca de la cancelacién delas ‘‘asimetrias’’ que el ‘‘antipueblo’’
ejerce sobre el ‘“‘pueblo social’, es asunto que examinaanaliti-

camente Gallardo. Piensa matricialmente la organizacién de esa
“‘resistencia’’ en el marco del ‘‘sistema imperial de dominacién’’
en su Ultima fase de globalizacién. Frente la “‘internalizacion de
la moral del Amo’’ que,de la manodelas ‘‘utopias antiutdpicas del
fin de la historia’, genera en las sociedades latinoamericanas efec-
tos desagregantes Ultimos, hipotetiza sobre la constitucién de un
“Nuevo Sujeto Histérico’’ en América Latina. La reconfiguracion
del ‘‘movimiento popular’, a través dela articulaci6n constructiva
delos ‘‘actores sociales’’ al generar‘‘tejido social’’ sobre la base de
un procesode “‘historizaci6n’’ que implica ‘‘relacionamientohori-
zontal’y ‘‘crecimienlo en profundidad‘‘, genera nuevos “‘actores
politicos’ que son la expresién hist6rica que tiene a la categoria
de ‘‘Nuevo Sujeto Histérico’’ comosu referente utdpico. La cate-
goria de‘‘sujeto histérico’’ en el discurso de Gallardo, esta vaciada
de la sustantividad,ella ‘‘remite a la nociGn de ‘sistema de domina-

ci6n’’’ “4 fuera de la relaci6n con el cual se convierte en un pseudo-

concepto. El ‘‘Nuevo Sujeto Histérico es una categoria de anilisis
y también unautopia enel sentido de concepto trascendental’’,* es
la idea reguladora inmanente al movimiento popularen el proceso
de su configuracién.

#4 Helio Gallardo, Actores yprocesospoliticos latinoamericanos,p. 21.

45 Helio Gallardo, ‘“‘Observaciones bdsicas respecto de: actores sociales, movi-

miento popular y sujeto hist6rico en la América Latina de la década de los no-

venta’ (Inédito).
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Aqui, la novedad de lo nuevo, la novedad del Nuevo Sujeto
Hist6rico y su mismanosustantividad, es efecto del encuentro alea-
torio de estructuras en el terreno dela accién. Losactores sociales,

constituidos comoactores politicos, operan la funcién de disposi-
tivo de control, ganando en organizaci6ny con ella una identidad
hasta entonces negada o desplazada, como condici6n de la nove-

dad no entrépica de su proyecto histérico, discernido a la luz de su
proyecto utdpico.

La constituci6n de Nuevo Sujeto Histérico,en el sentido antici-
patorio o tendencial y particularizado en que tal cosa puede tener
lugar,es ya la configuraci6n de un procesoalternativo, es ya, aunque
siempre comotentativa, la construccion delaalternativa posible y
necesariafrente a ‘‘la sociedad que sostiene que no hayalternativa
paraella’’.«

Es desde estos conceptos basicos, que aqui slo hemos anun-
ciado, que encuentrasentidofructifero la discusidn sobre un sujeto

oO sujetos alternativos en América Latina durante la décadadelfinal

de siglo.

4 Franz Hinkelammert, ‘‘éCapitalismosin alternativas? Sobre la sociedad que

sostiene que no hayalternativa para ella’’, Pasos, nim. 37, pp. 11-24.

 

 



 

 

FUNCION Y COMPROMISO
DEL PENSADOR LATINOAMERICANO

Por Eduardo Avamos A.

UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA, CHILE

NTES DE ENUNCIAR CUAL ES, 0 mas bien, cual debiera ser la

Afuncién del pensadorlatinoamericano,es menester efectuaral-
gunas apreciaciones de cardcter general y otras mas especificas.

No es el propdsito de este ensayo hacer un anilisis de si hay
© no un pensadorpuro,porello, se tomaran en consideraci6n dos
amplios supuestos: primero, no hay un pensadorpuro en térmi-
nos absolutosy, a la vez —el segundo supuesto—, hay una variedad
mas 0 menos extensa de personas quetrabajan principalmente con
su intelecto, es decir, que ‘‘reflexionan’’. Entre quienes realizan
esta funcién podemos considerara fildsofos, investigadores, edu-

cadores, escritores, poetas, en fin, todos aquéllos a los cuales me
referiré como pensadores 0 intelectuales, indistintamente.

Ahorabien,sin ingresar atin dentro dela problematicalatino-

americana, es necesario establecer la funcidn especifica de todo

pensadory los métodosposibles a utilizar en tal funcion.

Todo pensador0 intelectual debe recurriral estudio delas ideas

0a la observaciOn de fenédmenospara, con posterioridad, hacer lo

suyo, esto es, reflexionar. Mientrasquelas ideas provienen deotras

ideas o dela realidad, los fendmenos provienen solo dela reali-

dad. De esto podemos deducir que la funci6n general de un pen-

sador sera reflexionar sobre las ideas de ideas, sobre las ideas de

la realidad y sobre la realidad. Doy por supuesto que un pensa-

dor podrdrecurrir a cualesquiera deestostipos de reflexion, sea en

formaalternada, mezcladao especifica, de acuerdoal objeto quele

preocupe.
Conlo dicho, sin embargo, apenas tenemos un aspecto de la

funcién del pensador,pues la reflexién necesita de un método que

—a discreci6n del intelectual— lo conduzcahacia su objeto.  
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La reflexion sobre la observacion de un fendmeno,o sobreel es-
tudio delas ideas de ideas, 0 sobre el estudio de ideas obtenidas de

la realidad es, a la vez que la funcidn del pensador, el propdsito
de su quehacer. Lossiguientes pasos parallegar a su objeto deberan
ser el andlisis, la interpretaciony la critica —si es necesario— detal
objeto, pasos todos incompletos si no se terminan en la adecuada

informacion,la que puedeserdetalladao sintética, segin convenga.
Un pensador podra detenerse en la informacion sobrela reflexion

de su objeto, y ya estara contribuyendo a la comunidad,0 a la so-

ciedad, con un trabajo bien estructurado que puedesignificar un
aporte considerable dentro del area a la que pertenecetal pensador.

Sin embargo,si este pensadorrecurrea su ‘‘creatividad’’ podra dar

el ultimo paso —el mas comprometedor— quees la proyeccion de
la reflexi6n de su objeto, proyeccidn a través de la prediccion
de problemas o fendmenos, y proyeccidn a través de propuestas
para la solucion de problemas.

Hasta aqui tenemos, a grandes rasgos, la funcidn del pensador,

esto es, reflexionar; los métodos que debeutilizar, es decir, andlisis e

interpretaci6n,y, finalmente, lo que podriamos Ilamar “‘creatividad
del pensador’’: la proyeccién de la reflexion a través de la pre-
dicci6ny la solucion.

Lo dichohasta ahoraes en tornoal pensadoren general, el hom-

bre quereflexiona sobre uno 0 varios objetos en cualquier lugar y
en cualquier época. Al hablar sobre el pensadorlatinoamericano ya

no estamos hablandodel pensador engeneral, sino de una clase de

pensadorquetiene uncierto grado deespecificidad: su condicion
de ser latinoamericano; pero équé es aquello que especifica a un
pensador? Es cierto quela localizacién espacial del pensadorle da
cierta especificidad —o masbien, su origen— pero a mi entender
no lo especifica completamente. Qué especifica entonces comple-
tamente a un pensador?

Unpensadorpiensa,reflexiona,ésa es su funcion. Pero siempre

piensa sobrealgo, sobre un objeto de pensamiento;a este objeto de-
dica su reflexidn, su métodoy su creatividad. Entonces a un pensa-
dor nolo especifica solamentesu origen, sino también‘‘su objeto’’.
Un pensadorlatinoamericanopuedeser argentino, mexicano 0 chi-
leno, mas,si su objeto de reflexi6n es, por ejemplo,la voluntad de

poderen Nietzsche, es un pensadorlatinoamericano cuyo objeto de

refiexi6n no es unaidea o unarealidad latinoamericana; entonces

no existe aqui un pensador comprometidoconsu realidad. Sila

condici6n de especificidad la hace tambiénel objeto de reflexi6n, un
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pensadorlatinoamericano seré aquel que,aparte de ser latinoame-
ricanoporsu origen, lo sea —a la vez— porsu objeto de reflexion,
esto és, la realidad latinoamericana,‘‘lo latinoamericano’’, sea esto
unaidea o un fendmenodeterminado.

Si tomamosen cuentala diferencia aclarada podemosdecir que
en América Latina hay —enlineas gruesas— dostipos de pensado-
res: los pensadores de América Latinay los pensadores en América
Latina, diferenciadosporsulocalizacién y objeto, respectivamente.
Los pensadores en América Latina caben dentro de lo que enten-
demospor pensadores en generaly dentro de los pensadores que
tienen porobjetodereflexién cualquier objeto no latinoamericano,
por universal que éste sea. Los pensadores de Latinoamérica, en
cambio, son aquellos que, tengan o no tengan algun objeto de re-
flexion universal, tienen o deben tener comoobjetodereflexi6n “‘lo
latinoamericano’’.

A partir de ahora, cuando hablemosdel pensadorlatinoameri-
cano, lo haremosde aquél de América Latina,es decir, de aquel que
dedicasu reflexion “‘paray sobrelo latinoamericano’’; sin embargo,
ahora noses necesario dilucidar, nos es necesario, el tipo de objeto
queespecifica a nuestro pensador; en otras palabras,aclarar qué en-

tenderemos comolo latinoamericano queseadignodereflexién y
que contribuya al logro de un proyecto propio para América La-
tina.

La filosofia latinoamericanatiene tres puntos de partida conec-
tadosentresi y que constituyen supuestosya establecidos por varios
pensadores,entre ellos, Arturo Ardao, Risieri Frondizi y Leopoldo
Zea, por nombraralgunos; estos puntos de partida son el hombre, la
historia y la cultura. Al respecto, Arturo Ardaoafirma que estos par-
ticulares objetos, que son propiosdela realidad latinoamericana,se

imponena la responsabilidad intelectual del pensador, por momen-
tos, con apremiohist6rico.1

No obstante, a lo largo de nuestrahistoria, los pensadores en
Latinoamérica, por el hecho deser su objeto un objeto ajeno a
su realidad —realidad latinoamericana— han caido en lo que he
denominado como “‘academicismooccidental’’, concepto quesig-
nifica aquella reflexién que sdlo involucra un objeto puramente
occidental —malllamadouniversal en incontables casos. El acade-
micismooccidentalha contadoycuenta enla actualidad con una nu-

1 Cf. Arturo Ardao,“El concepto defilosofia latinoamericana’’, en Anthropos
(Venezuela), 2 (1981), p. 15.  
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merosalegi6n de intelectuales, admiradores de Occidente, pensa-
dores que reflexionansobrela filosofia occidental y Sus diversas co-
rrientes; ellos analizan, por ejemplo, ideologias —muchasdeellas
fracasadas— intentando desarrollarlas en Latinoamérica y tratando
de cambiar nuestra realidad sin pensaren ella, con una actitud imi-
tativa a la vez que desconocedora,llegandoa un estado desconcer-
tante o bovarista, sobre el cual Antonio Caso nos dice: ‘‘Tenemos
el bovarismoconstitucional masclaro y patente:la facultad de con-
cebirnos politicamente diversos de como somosen realidad’, es
decir, tratandodeser lo que nose es, del mismo modo que Emma
Bovary, el personaje de Gustave Flaubert.

Ahora bien, teniendoclarala funcién de un pensadory algunos
de los supuestos dela filosofia latinoamericana, cabe preguntarnos:
écuales la funci6n especifica del pensadorlatinoamericano? Ya lo
habiamos anunciado antes

y

se relaciona con cualquier funcién que
alguien cumpla: el compromisoformaly material con su objeto. Pero
el compromisodel pensadorlatinoamericano debe ser de tal modo
quesea capaz dellegaral nivel de proyeccidn anteriormente expli-
cado;esto es, que el pensadorlatinoamericano sea capaz de prede-
cir problemas y fenémenosy quesea capaz de plantear soluciones
a la realidad latinoamericana, su objeto de reflexidn; en otras pa-
labras, que asuma un compromiso querebaselo especifico, o sea,

que asuma un compromiso moral conla sociedad latinoamericana.
Este compromisosocial ya se ha manifestado en un grupo de

hombres —tal como nos lo ensefia la historia—, creadores to-

dos, que han mostrado o estan mostrando aspectos de la identi-

dad latinoamericana, la que es una actitud de preocupaci6n porlo
latinoamericano,siendo con yporello. En el escritor, en el artista y
en algunos pensadores,el sentimiento,el intelecto y su creatividad

estan afectados, quieran o no, porla realidad telurica y césmica de
nuestra Latinoamérica, y aun cuandosufraninfluencias teéricas y
practicas extranas, no puedenescapara esasu realidad. Es la razon
de la identidad delarte latinoamericano.

El hombre,la historia y la cultura pasan por un momentosocial
que es producto del pasado, momentosocial que tiene un futuro,
futuro que se debe proyectar. Es aqui donde el pensadorlatino-
americanodebehincarel diente de su reflexidn. Esteintelectual, sin
enajenarse del mundoy desu diversidad cultural, debe convertirse

? Antonio Caso, El bovarismo nacional. Discursos a la nacién mexicana, México,
Libreria Porrda, 1922, pp. 77-82.  
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en un pensador del panoramasocial que lo envuelve, panorama
—as mas de las veces— de autoengano, de dependenciay servi-
lismo, de miseria e indignidad humana, que solo podra cambiar
cuando el pensador (nuestro intelectual) comience a dar cuenta

de esta realidad y busque —comprometido— soluciones aplicables
con el objetivo honesto de mejorar, de superar, la realidad latino-
americana, pues, detras de éste y otros conceptos hay, concreta-
mente, “‘hombres’’.

 

CONSIDERACIONES GENERALES
EN TORNOALA PROPUESTA

DE UNA FILOSOFIA DE LA AUTENTICIDAD
Y DE LA IDENTIDAD SOCIAL

Por Enrique ARRIAGADA-KEHL

SANTIAGO DE CHILE

A IDEA ES MOSTRAR RUTASparafilosofar latinoamericanamente,

Toca principalmente en quela filosofia occidental ha sido
pensada paracircunstancias distintas y los problemas especificos
nuestros requieren de una revisiGn de ese pensamiento universal.
O mejor, équé pensamientos universales pueden servir para cate-
gorizar esta realidad y circunstancias?

Entoncesesta ruta es un reanilisis de las categorias que nosin-

terpretan y si ese pensamientonolas tiene, inventarlas, pero que
sean categorias que representennuestra historia, vision del mundo
y ser latinoamericano, delo contrario esafilosoffa no es sino histo-

ria para nosotros, una historia que no contiene nuestra mismidad,

no es nuestra percepcion.
4Quétiene que hacerel filésofo europeo o cualquiera de ten-

dencia eurocentrista, de unau otra parte del mundo? Si su esfuerzo

es filosofar por si mismo,sin hacerhistoria dela filosofia y sin hacer

investigacion del pensamiento deotro,tiene que superarla historia
del pensamiento.

éCudlseria la posicién desde Latinoamérica? Esta es mas senci-
lla o masdificil, ya que pensamos que debeser la de adoptar con

adaptacion (Octavio Paz), rechazando aquel pensamiento que no

interprete nuestra realidad. Es un paso para hacerdela filosofia,

nuestrafilosofia, meditando nuestros propios problemasparallegar

a su expresiOn auténtica.
Esta posici6n no significa que se desprecie, se reste valor e im-

portancia a otras actividades filos6ficas, comolo es la ensenanza de

la historia de la filosofia, o de las distintas escuelas y técnicas fi-
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los6ficas, 0 lo mismo conla investigaci6n de las fuentes de un pen-
sador. Nose trata de inventar de nuevo la rueda,sino de usar las
quenossirvan enesta huella, que algun dia serd camino.

Esta filosofia se anida tanto en un lado psicoldgico como so-
cioldgico; asi el llamado de esta propuesta es quela autenticidad
y la identidad son basicas en la persona y en la sociedad; que su

busqueda, cuidadoy protecci6nes un valor; que el olvido de ambas
produce muchosextravios, cualquier proyecto que ha tenido éxito,
las ha considerado en formaconsciente 0 inconsciente.

En consecuencia, cualquier mirada hacia el futuro: filosGfica,
politica, axiologica, social, religiosa, cientifico-técnica, etc., debe

tener como base estas perspectivas, si no quiere estar condenada

al fracaso 0 a producir mucho dano en muchaspersonas; basta ver
las naciones ficticias, que fueron construidas a base de poder y que
hoy se desintegran, 0 las ideologias que no tuvieron en cuenta la
naturaleza humana, quehicieron unaingenieria social sin la base
estructural adecuada, construyendo suenos que fueron pesadillas,
una mala utopia, porque las hay buenas, como aquéllas que estan
construidas en la mismidad del hombrey de la sociedad y que pue-

den tener un buendestino. El hombre siempre sonar, tendra enla
mira una utopia, una posibilidad.

Daremosa continuacién algunas lineas de reflexion para luego
fundamentar. Esta apuesta tiene consecuencias éticas y episte-
mol6gicas. Eticas, porque al hacer dela autenticidady la identi-
dad los objetivos basicos y primordiales en la vida adviene de suyo
la felicidad, la libertad y la dignidad. Consecuencias epistemol6gi-
cas, porqueal partir desde aqui su pensar sera genuino y siempre
tendra una directriz. Es decir, que la autenticidad y la identidad son
fuente de un recto pensar.

Todas las técnicas y disciplinas filosdficas pueden prestar
ayuda,porlo tanto la ética y la epistemologia que hemos mencio-
nado, pero, ademas, es aconsejable partir desde una fenomeno-

logia, recorrer la hermenéutica para obtenerlas interpretaciones
precisas,el estructuralismo,la filosofia de las ciencias (para, entre

otras cosas, confirmar que es una condici6n necesaria y suficiente),
la antropologia filosGfica,la filosofia de la cultura,la filosofia social
y politica, pero ademasno hay que olvidar comoentronca todo con
la tradiciOny la historia.

El tema que nos ocupa no lo hemosconsiderado comounaesen-
cia astral, ni un a priori: es algo contingente en constante mutacién,  
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un a posteriori, sobre el cual se puedeinfluir de buena o malafe y
hacer prediccion, que es aconsejable ir corrigiendo por medio del

juicio y el error.
Pero antes de adentrarnos en lo que puede denominarse una

Filosofia de la Identidad, no quiero dejar de echarun breve vistazo a

lo que fueel origen de todoeste meditar: lo personal,lo individual,

que hemoscodificado comoFilosofia de la Autenticidad. Una otra
se han nutrido de sus hallazgos.

Lasdefiniciones sobre el conceptode autenticidad fueron insu-
ficientes, por lo que hubo que implementar unaquereflejara toda
su riqueza. La autenticidad en el hombre es aquella concordancia

de la subjetividad humanaconsu objetividad, es decir, aquello que
siente y piensa en lo subjetivo, con las expresiones o actos de habla

y los actos en generalen lo objetivo; segin la concordancia son los

grados que obtenemosdeella en la vida. Es sin dudadificil de reali-
zar, poco frecuente, fugaz; no obstante, es la mejor direcci6n para

la vida, para el buen pensar y la ética personal, porello planteamos

unafilosofia encaminadaalandlisis, extraversion y conservacion de

la autenticidad. Nose la puede aprehendersino en formainterdis-

ciplinaria, con reconocimiento de los impedimentos de una socie-

dad de masasaltamentetecnificada,civilizada, donde predomina la

razon instrumental y la fragmentacion del hombre.
Lo que vuelvela vida humana o deshumanizadaes el encuentro

o pérdida dela virtud del hombre, de su naturaleza. Como miembro

de una sociedad, deberealizarel acto filosGfico de vivir consisten-

temente, lo quesignifica descubrir, obtener y conservarla autenti-
cidad en acto, inmersoen los otros, en una constante dialéctica de

“‘simismidad’’ e intereses propios y ajenos.!
Conelfin de la filosofia solipsista y el enorme desarrollo con-

tempordneo dela filosofia de la comunicacién hay un reencanta-
miento con un nuevo dictum: pienso, me comunico auténticamente
y luego soy-mi-mismo. Es posible, que se pueda ayudar a desen-
trahar qué es el hombre contempordneo,de entre su ocultamiento

e invertebraci6n. Es unafilosofia del auto ser o ser-si-mismo.
Uno de los problemas de siempre ha sido no ser lo que es;

y lo explica su ser transado en la cotidianidad, es una constante

dialéctica entre ésta y la vocaci6n de su mismidad,de su verdad y su
ser; es una ontologia.

1 “Mismidad’’ es la propiedad humana,y ‘‘simismidad’’ es un neologismo que

hemos acufiadoparasignificar lo mejor de la mismidad.
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Hayconceptos queestan entrelazadosconla autenticidad; men-
cionaremos algunos comola vocaci6n, propiedad, verdad,justicia,
realidad, mismidad,legitimidad,fidelidad, etcétera.

Si el hombrelogra enla vida su vocaci6n, es porque desarrolla
sus auténticas condiciones humanas,es decir su propiedad, mismi-

dad, ha logrado su verdad, mostrandose justo consigo mismo y ésa
es su realidad.

De la obtencién de la autenticidad se derivan varios bienes;

comola felicidad, armonia,libertad, dignidad. Aqui se produce una

segundatorsion con latradici6n, en este caso aristotélica, ya que
ésta preconiza como maximobienla obtenci6ndelafelicidad y esta
propuesta es que no hay que preocuparsedeella sino de la auten-

ticidad y que todos los bienes mencionados vienen de suyo con la

obtencion de ella, segin los grados de autenticidad serdan los gra-
dos de los bienes que se obtengan. Otra consecuenciaes la fuerza y
lucidez, capacidad paravivir, la voluntad de poder que se energiza
por y parala libertad, enrostrando cualquiersituacidn limite, como
la presencia de la muerte,del fracaso, del absurdo.

éQué es el mal en consecuencia? Es el extravio de la auten-
ticidad, la negacion de si mismo; recordando en parte la manera

platonica de concebirel origen de todo mal.
La misi6n delfildsofo, dentro de esta concepci6n,es la revisi6n

de los universales en nuestra realidad especifica; el universal, no es

sino una hipotesis que se debe convalidar; hay quevery revisar las
categorias generales en nuestras circunstancias;si éstas fallan, como
hemosdicho, hay que inventar, buscar las que nos permitirdnfilo-
sofar desde nuestra categorizaciOn. Se requiere, comose ve, imple-
mentar una técnica, que nosotros hemos denominadoidentologia,

un Jogos de la identidad que apoya a unaciencia o disciplina de la
identidad, que contendria todoel saber tedrico, cuyos objetivos he-
mos expuesto

La identidadtiene unatriple virtud: es una categoria que, entre
otras, nos permite detectar cémo se conformalo latinoamericano:
es un cedazo-lupa, porque su cohesion nos permite ayudara filtrar
lo extranjero que no tenga empatia. La identidad estard siempre
mutando, pero el punto es no perder la armonia, que se adecue
rapida y facilmente lo exterior a la mismidad, de tal manera que
lo extranjero no sea un quiste; ante ello, la identidad es una lupa
quelo detecta; y es un fundamento-origen,en el sentido de serel
basamentoconstituyente, que se tiene comoreferenciahist6rica de
raigambrey estirpe.
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Diferentespercepciones de cémofilosofar latinoamericanamente

Ls primera,es la de hacerhistoria de las ideas, buscando lo largo
delossiglos los aspectosoriginales y especificos que nuestros pensa-
dores han emitido. El problema quetienen estos pensadores, hasta
hace unos cuarenta anos, es que no eranfildsofos sistemAticos y, por

otro lado, facilmente se encuentranconlas influencias extranjeras.

Hayfildsofos contemporaneos que han dadofuerza y origina-
lidad al sistema de entroncarseen la historia de las ideas, con una

tematica particular y, desde ella, en un didlogo de acuerdos y des-
acuerdos, finalmente elaboran planteamientos propios; en general
el granero que hanescogidoes el ensayo (Arturo Roig, Horacio Ce-
rutti, la Utopia). Creo quees la opcidn de entroncamientofilosdfico
mas auténtico y legitimo que se puede darpara nuestrofilosofar.

El consejo de sumergirse enla historia para pensar hoy me pa-

rece muy relevante, ya que asi como se ha formulado un lema en

quela identidad es fuente de recto pensar, este consejo puedeIle-
varse al de queel analisis de la historia de las ideas es fuente de

recto pensar.
Tambiénes unainteresante opcion la del pensar poético, que es

hacerfilosofia desdelos poetasy literatos o filosofar poéticamente,
que es lo anunciado comofuturo para lafilosofia por Heidegger;
Manuel Velasquez es representante de esta tendencia.

Otra corriente es la Filosofia de la Liberacién, que quedara
comohistoria de uno delos pasos mas originales que se han dado
en Latinoaméricay crepitard por muchosafos comounaconciencia
de los problemas que nos aquejan y solo saldra del cajén dela his-
toria en la medida que sepa renovarsede un pertinaz acercamiento
al marxismo terminado. Buscarevitalizarse con el pensamiento eu-
ropeo contempordneo, en especial con el de Karl Otto Apel.

Tambiénesté la veta de la filosofia dela liberacion de fildsofos
jesuitas, centrada sobreel pobre la ‘‘ldgica de la gratuidad’’ como
racionalidad abierta al didlogo con otras posiciones.

Creo que es legitima la opcin —que hemosplanteadoeneste
trabajo—, en la que doypasoal espiritu critico, lamentando no te-
ner todala dimension y anclaje hist6rico.

Este filosofar tomala ruedainventadaenlahistoria delafilo-
sofia y en las distintas disciplinas y técnicas, para ponerla a prueba
en la interpretacién de nuestra realidad. Todo este aparataje que
no calce con nuestra realidad, que nola interprete, debe quedar
fuera de nuestra preocupaci6n; universalizo problemas que no son
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los nuestros, como lo hemos asentadoen repetidas ocasiones; seria
como un posmodernismoinconsistente con nuestrarealidad,al cual
parece que tenemos quesaltar desde el premodernismo,y con la

modernidad emergente latinoamericana, por decretofilos6fico de
la dictadura de la moda.

En este esfuerzo por hacercalzar historia, técnicas y escuelas

con nuestra propiedad, sdlo parte se puede usar, porque ésta nos

desbordar4;las categorias tradicionales nola reflejan o son insufi-
cientes y debemos apelar a toda nuestra imaginacion. La falta de
antecedentes y de guia en el proceso, hace quelas ideas, a veces
un poco rispidas y con un lenguajetorvo, no se revelen contodala

fluidez necesaria.

Epistemologia de la identidad

QUIERO fundamentar sucintamente ahora,el quela identidad sea

una herramienta de recto pensar.

Lo mas importante para nosotros, somos nosotros mismos; lo
mas importante para unasociedad,es ella misma. Este par de ob-
viedades nos permite fijar la direccién del pensamiento,de tal ma-
nera queel mayorlogro enel proceso de autoconocimiento es una
epistemologia que nos ameritard siempre, una directriz. En este
mundo contempordneo, de pérdida de fe, de entusiasmo, es facil

caer en los males de la modernidad, comoson el hedonismo,un con-

sumismo desatado, narcisismo; se forma una nebulosa que no nos

permite ver bien cémodirigir nuestra voluntad y direccién; dentro
deella, el encontrarlo mejor de nosotros mismosy dilucidar en una
comunidad, quiénes son y por qué tenemosidentidad por partici-
pacidn con mis congéneres, hace que tengamosa las puertas un pro-
ceso genuino de conocimiento que,al valorarla acci6n, nos entrega
el paradigma dellevar a acto lo mejor de nosotros mismos, como
hombres y como componentes de unasociedad, que tiene la misma
tradici6n, historia, lenguaje, etnia, creencias religiosas, politicas,

etc. Nos sentiremos cohesionados en la medida en que estemos
integrados, con la mayor cantidad de las coordenadas que he-
mos mencionado.

Es un pensar genuino,en el sentido quelo extranjero, que no
tenga empatia con nuestra mismidad,puedaser dejadodelado,es
decir, que lo que esté fuera de las coordenadas anteriormente men-

cionadas,no se transforme en un quiste inconsistente.
Supongamosunaidea pensada en Europayque nosotros quere-

mosaplicarla sin mas en Latinoamérica, esa idea tuvo comoorigen
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unarealidaddistinta y los objetivos que persigue son seguramente
distintos a los que se pretenden ac4. Nos encontramoscon dos in-
consistencias,la del origen yla del objetivo.

éCual es el propésito de esta epistemologfa? Que las ideas que
se piensen,sean propias 0 ajenas, se avenganconla realidad y, por
otro lado, que sean consistentes con los objetivos. Por ejemplo la
idea del posmodernismo, como moda, meparece inconsistente y
con objetivos nebulosos para pensarla en Latinoamérica; no es el
caso de resumir aca esta propuesta, pero nuestra América tiene
proyecto,la historia todavia tiene varias versiones queentregar,el

sujeto esta activo en busca de unfuturo, en el continente hay espe-
Tranza, que no puede aceptarel nihilismo fantasmal. Desde luego
que tenemos problemas, pero son otros y para ello clamamoslas

ideas coherentes a pensar,recto pensaral identificarnos con la mi-
seria, los derechos humanosconculcados, una modernidad con mu-

cho que entregar, dimensidn del Estado de la operatividad con-
sensualparala solucién de lo planteado,etcétera.

Pero hay que dilucidar todavia otra expresién y fundamentar
por qué le doy tal importancia; merefiero a la empatfa, que es el
anclaje dela tesis de que la identidad proporciona unaguia para un
recto pensar.

El centro, el tronco, es la identidad, y lo extranjero que lo

inunda o lo irrumpe tiene que tener empatia con esta mismidad
para llegar a buen destino, de tal manera que haya fluidez en la
adaptacion.

La empatia es un lazo de unién de elementosafines, es un prin-
cipio de organizaci6n espontaneo.Se esta expresandola unidadvi-
tal de cada cualcon la realidad entera (Schopenhauer),es el me-

dio porel cualse participa de los sentimientos y de las inclinacio-
nes de otros, ella da la uniformidad de la forma de pensar sentir
de una comunidad determinada, lo queresulta indispensable enel
momento de formular juicios morales (Hume). Ademasdela es-
pontaneidad, en la empatia esta la intencionalidad, la importante
participacion de la conciencia (Scheler). La empatia es un modo
de organizar o de ver organizadas las realidades, la empatia es un
ejemplo de lo mismo, transformadaen la direccidn de lo idéntico
(Foucault). Este apretado resumen, lo hemos fundamentado dete-
nidamente enel libro que dedicamosal tema.

Con la conjuncién de todos estos aspectos es como podemos
llegar a la conclusi6n de que la empatia identitaria es una regla de
buen pensar, ya que permite una expresidn coordinada de realidad
y pensamiento.  
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En lo planteado, hay un poco la figura de fijar la identidad,
como quien lo hace con unsistema métrico, pero mas que eso es

la busqueda de un paradigmaconsistente, una directriz, que no fo-
silice la riqueza humana,ante el constante cambio, en quelo propio,
la mismidad,lo identificable es la mejor guia, desbrozando el campo
a meditar, quitandola maleza quetrae injerta la manipulaci6ny el
dominioporintereses; por todo esto se puede llegar a la conclusién
de quelas ideas que no tienen que vercon la mismidad, son dahinas
y porello la bondad de esta epistemologia.

La ética de la identidad

D: una u otra manera hemos adelantado antecedentes éticos, al

tratar la autenticidad y valorar que ésta es lo mejor que le puede

suceder al hombre; en la epistemologia de la identidad, el auto-
conocimiento personaly social también nos deja con las opciones

clarasparala valoraci6on.
Lo basico de esta problematica esta en la divisidn de aspectos

especificos y generales. En lo especifico, esta la pregunta queha ver-

tebrado estas paginas, que es la especificidad de un pensarlatino-
americanoy en este momentodeunethos nuestro, quese diferencia
de uno eurocentrista-absoluto-universalista. Los de esta posicién
plantearan que no existe un ethos latinoamericano; si las pruebas
de la especificidad a lo largo delo planteado hantenido éxito, éstas
también puedentenerlo en la ética. Luego plantearemos también
algunos aspectos que apuntana la ética en general.

Pensamos que hay un ethos latinoamericano, ya que la di-
mensiOn dela pobrezay la problematica que surge deella es inédita
en los paises del Primer Mundo. Con mucha preocupacién de no
caer en unrelativismo ético, la propuesta para esta conjunci6n de
pobreza-ética e identificacién es una ética de la identidad, discur-

siva, consensual, comunicativa, libre de dominio. Etica discursiva,

porquela razon fundamentalos paradigmaséticos,a los cuales se
llega por el acuerdo consensualen la comunidad de comunicaci6n,
© sea en un nosotros, libre de dominaci6n. Hoy, en filosofia, ha

operadoelgiro lingiiistico, la interlocuci6n conel otro configura el
pensamiento; la epistemologia tiene un curso comunitario y comu-
nicativo y todo ello nosotros lo hemos fundamentadoenlaidenti-
dad y la mismidad, como lo hemosadelantado.

En esta perspectiva, todo planteamiento universalista y abso-
luto no puedesersino una hip6tesis para nuestro mundoa confir-  
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marsi es apta para esta realidad y convalidadaenella. Este ha sido
otro de los ejes de esta argumentaci6n.

También pensamosqueesta ética tiene alcances generales, pero

proponemos unatorsidn a la propuesta aristotélica: para ésta, lo
mas importantey el objetivo, es la bisquedadela felicidad (la eu-
daimonia). En cambio, aca pensamos que lo mas importante es el
ser-si-mismoy la identidadsocial y que advienede suyola felicidad,
la libertad, la dignidad,la solidaridad. Para ello, uso un argumento

del mismoAristételes, el hombrese siente feliz con lo mejor de

si mismo,es decir, primero hay que conseguir lo mejor de si mismo

(Etica a Nic6maco,libro x) y después preguntarseporla felicidad.
Ser latinoamericano y no norteamericanou oriental, por ejemplo.

Porello la felicidad es una consecuencia, no un objetivo.
Enunciadayala libertad como una consecuencia, volvamos de

nuevo lo especifico para unethos latinoamericano.
El Estado latinoamericano, junto con respetar el derecho a la

libertad, tiene la obligacion de ofrecer capacitacion y oportunidad
paraserlibres, es decir, debe velar por que operelalibertad po-

sitiva. Y todo esto pensando en el pobre queesta en unalibertad

negativa, como la de un hombre que ha caido a un abismo y
estd quebrado;quieresalir de él, pero no puede.

Entonces, el Estado no minimizado, por acuerdos consensua-
les, provee para que este hombre se recupere de lo quebrado(la

pobrezade no estar capacitado)y le otorgue la oportunidad. En es-

tas condiciones podrdejercersulibertad positiva; ante el porcentaje

tan alto de esta situacidn, es un problema ético que nos obliga a
identificarnos con él y operarla solidaridad del consenso, permi-
tiendo al Estado, por medio del impuesto, otorgar capacitacion y
oportunidad.

Otra diferencia importantede esta ética de la identidad, es con

la ética utilitarista, no se trata del precio de un hombresino de su

dignidad.
Y para queesto ocurrra, deben operarpasossimilares al ante-

rior: el acuerdo consensual de una comunidad,leyes que permitan

la creaci6n presupuestaria, un Estado no minimizado que imponga
el acuerdo consensual, para compensar la maximautilidad conla
solidaridad, acogiendola idea kantiana de que el hombrees fin en
s{ mismo, absolutamente valioso, insustituible; porello tiene dig-

nidad y noprecio. Se trata de trocar el egoismo de quien domina,
para queasi tenga sentidola existencia de mandatos morales.
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Unatécnica de la identidad

SE ha hecho tambiénel esfuerzo de plantear una técnica, un pro-
ceso racional que deje a la vista c6mo una idea se infiltra en una
identidad, fluida o forzadamente, con un proceso natural, 0 escu-

dandointereses,a este logos de la identidad lo hemosllamado Iden-
tologia.

Cuandountaladro penetra y erosiona unatabla, se ve. Cuando

una idea extranjera penetra y erosiona, no se ve. Bajo estas ideas

nos hemosplanteado el objetivo de lograr identificar la idea que
esta erosionandoy determinarsi es aceptable o no esa erosion.

Por ello, muchosde los reclamos y consideraciones que venimos
senalando mellevan a la propuesta de la busqueda de unatécnica
para quela racionalidad americana puedaextraer y después usar lo

extranjero, greco-europeo, en propiedad con su identidad en filo-
sofias no tradicionales.

A su vez, me esfuerzoporinvestigar como un pensar pueda ex-
purgarlo que nole es propio, aquello que viene tefido de unain-
vasion y colonizacionde ideas.

La pregunta es comohacerunlogos de la identidad en continen-
tes nuevos que nos permita distinguir, confrontar, hacerel cierre o

la apertura entre lo extranjero y lo propio, evitando la intromisién
en bloquedeideas, paradigmas 0 modas.

Una vez aprehendidoun universal aséptico, que tenga empatia,
como nutrirlo dialécticamente con nuestra mismidad americana
para queasi resurja un universal pleno deecoy significado.

Para encontrar algunas respuestas, propongo un método,a la
manera de una fenomenologia (sin direcci6na las esencias), donde
se suspendael juicio; se avance en el recorrido de nuestro propio
proceso epistemoldgico, que revela la dialéctica que ocurre, armado
de unaliberacion y reconocimiento de lo auténtico, en nuestro pro-
pio eje de relevancia, y subsumiendoel concepto universal en nues-
tra historia y disciplinas especificas. Para el caso dela filosofia ame-
ricana, herramientasfilos6ficas como la fenomenologia,la filosofia

de la cultura, la hermenéutica, la antropologia filos6fica y la filo-
sofia de las ciencias, dando de esta manera contenido y sentido a

conceptosvacios.
Se podria resumir este empeno, que en definitiva trata de diri-

mir qué es relevante, y paga quiénes,y poder establecer una meto-
dologia y técnica para la relevancia y adjudicaci6n de propiedad e
impropiedad.  
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La filosofia del dominadores sustantiva universal, la que una

vez pasadaporel cedazo delaipseidad recibeel cardcter de adje-

tiva, para entrar en la 6rbita de la aplicacién. Luego, en América
estamos hablandodefilosofia-sustantiva-adjetiva-aplicada. Hemos
pasado de un universalabstracto a un particular-determinado-con-
creto, para reaparecer con nuestra ‘‘simismidad’’ a través de un
paso dialéctico y catarquico.

Eneste proceso liberador descrito, brevemente por razones ob-

vias,la historia y la ascendenciahardnvibrar y rearmarel concepto.

Es decir, el eco de la identidad proporcionaré la dimensién de la
relevancia.

Nuestro problema consiste en saberinstalarnos en nuestroeje-

fundante. Nose puedehablarde unaliberacién,si se filosofa desde
el eje-del-otro; es incurrir en unafalacia. Es un problemadeplan-

tarse en si mismoy notrasplantarse de si mismo. Unacultura do-

minada es aquélla donde la ideologia del dominador, sin revisi6n

ni cedazo, ha sido adoptada por el dominado. Es aceptar que se

colonialice nuestro pensamiento sin mas.

Nocreo que una sociedad no se puedainducir en absoluto, que

ella sera siempre espontanea. Como tampococreoen la ingenieria
social conductista, que planted que todo lo podria conducir en una
sociedad racionalmente,y no creo porque siempre habra elementos
no manejables que obstaculizaran este proceso (por ejemplo que-

rer creer que el hombre producira igual, sin elementos que mue-

van su ambicion). El hombre pareciera insondable en su autocono-

cimiento, a pesar del enorme esfuerzo quese esta haciendo, para

si mismoy para desarrollarla inteligencia artificial, que paradojal-
mente le esta trayendo la mayordistancia consigo mismo.

Alrededor de esta problematica es que hemos querido imple-
mentar esta ciencia y técnica dela identidad.

Explicaremos muy sucintamente esta ultima, en la que nos he-
mostenido que proveer de unos neologismos. Este Jogos de la iden-
tidad, identologia, como lo hemosadelantado,es la pretension de

lograr amalgamarlas tendencias actuales de la filosofia contem-
poraneay la expresion dela identidad americana.

Las etapas que se proponeneneste proceso son: inmergaci6n,
nutrici6n dialéctica y exergaciOn, realizadas en un concepto o
fendmeno.

I. Entiendo por inmergaci6n, el paso de un concepto o fend-
meno,que vieneprovisto de un contexto y de unarealidad no ame-
ricana, a través de un cedazo de identidad expurgatoria, que deja
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pasarsolo lo que tenga relaci6n con nuestra identidad. El concepto
o fenémeno quedaasi aséptico por el cedazo, que es el reflejo de
nuestra realidad.

Desdelos universales hacia el cedazo de identidad expurgatoria,
se acercardé un sinnimero de conceptos y herramientasfilosGficas
que podemosclasificar como sigue: conceptos o fendmenospro-
pios, impropios, mixtos y ajenos.

El primerodeellos es el que tiene una plena compatibilidad con
la nueva realidad. Hay una empatia naturaly todo lo que hace el
cedazoes ratificar, testificar, a la manera de una ecuacidn quimica,
que los componentes que vienendeotrarealidad, tendrdn la misma
reacciOn y empatia con la nueva.

El concepto o fenémeno impropio sencillamente rebotara con-

tra tal cedazo, es la parte mas delicada, para no dejar pasar lo es-
purio y obtenerla higiene mental quese pretende.

El fendmeno o concepto mixto, es aquél que sufre netamente

la expurgaci6n, teniendo que desvestirse de todo lo impropio, pa-
sando porel cedazo sdlo lo quesea neto y claro, de modo queper-
mita sin concesiones ni dudas,la identificaci6n con nuestrarealidad.

Sera ajeno aquél que ni siquiera se intenta acercar al cedazo,
porque de suyoy en forma evidente es irrelevante.

Ante el problema de comoseelige un universal, y hacer de él
filosofia, hemos de poneren juego las coordenadasdesintonia, em-
patia, emergencia y actualidad. Ademasdeello,el universal es ele-
gido en la medida en que es emancipado,liberado, traido y adap-
tado al eje fundante, para luego subsumirlo en la antropologiafi-
los6fica la filosofia de la cultura.

II. La verdaderaidentidad del concepto o fendmenose obtiene
en el proceso de nutricién dialéctica. Este es el proceso paulatino
y constante que sufre el concepto inmergado en esta nueva reali-
dad. Es aqui dondese confronta y comienza la amalgamacion en-
tre ese concepto o fendmenopuroy el fendmeno americano,con su
idioma-lenguaje, religién, mitos, espiritu de un pueblo y en general
con toda la cultura.

II. Sera exergacién esta nueva sintesis que aflora al univer-
sal (enriquecido, nutrido y con el eco de esta nueva realidad),
sera capaz de pararse con propiedadante el antiguo universal enri-
queciéndolo.

Tomemosun ejemplo de un concepto o fenédmeno comola mi-
seria, para verla ocurrencia del método.

El miserable de Europa Central es el que no puede ir de vaca-
ciones Italia, el que no cambiael auto con frecuencia, o no tiene  
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accesoa las ultimas novedades electronicas. La seguridad socialle

entrega, al desempleado,entre 250 y 400 dolares, de acuerdo con el
pais. Se argumentara que alld también hay pobreza extrema, pero
hay que contraargumentar que nunca tendralas caracteristicas y

permanencia de los paises tercermundistas. Por ejemplo, muebles

y artefactos, es cuestion de recorrerlas calles antes quepase elba-
surero, de tal manera que nadie deje de tenerlos, por raidosy viejos
que estén, todos duermenen sus propias camasy hay banos.

Hagamosla inmergacion, quees pasareste conceptoporel ima-
ginario cedazo expurgatorio. De la clasificacidn de fendmenos que

hemoshecho,éste es uno mixto, porque tiene aspectos propios de
nuestra miseria y el concepto globalle calza; pero el cedazo expur-

gatorio tiene que desvestirlo de todo lo impropio, pasandosdlo lo
neto y claro. Podriamos tomar comodefinici6n genérica del mise-
rable, el que notieneacceso cierto nivel de vida; no hemos mensu-

rado niveles, porque justamente aqui empieza la impropiedad. El
nivel de vida del miserable europeo es comoelde la clase media

baja latinoamericana; es decir la clase media baja nuestra es el mi-
serable europeo.

Hapasadoporel cedazosdlo lo neto y claro, estamos permi-
tiendo que se identifique con nuestra realidad, sin concesiones ni

dudas.
Hemostomadoun universal y comenzadoa hacerconél nues-

tra filosofia, hemos puesto en juego las coordenadas desintonia o
empatia, emergencia y actualidad: sintonia porque el concepto se
aviene a esta realidad, pero notiene la actualidad de nuestrasi-
tuacién, por ello lo hemos emancipado,liberado, traido a nuestra

circunstancia y empezado a adaptar a nuestro eje fundante. Es el
momentode entraren el proximopaso.

La verdadera identidad del concepto, para nosotros, se obtiene
en el proceso de nutricién dialéctica. Se ha inmergado pobreza en
nuestra realidad con unatriste trilogia, los pobres duermen hacina-
dos de dos a cuatro por cama,no hay artefactos ni muebles y no hay
eliminaci6n de escretas (permanentemente).

Ha empezado la amalgamacién deese concepto genérico del

miserable, que hemosdefinido comoel que notiene acceso

a

cier-

tos niveles y ahora estamos especificando desde qué niveles no se

tiene acceso. Esta amalgamaci6nes conla nutricidn dialéctica de

la tradicion e historia, la deformacién del lenguaje por la ninguna

© poca educacién,la religién toma tareas distintas, entre ellas la

de procurar esperanzay se confrontael espiritu de un pueblo para
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superarel fendmeno,y en general hay que analizar cémosedistor-
siona toda una cultura.

Nutrida de esta maneraaflorard una nuevasintesis, mostrando

nuestra propiedad, ampliando y enriqueciendoel concepto europeo
quesetenia poruniversal.

EI caso de la miseria esta colocado a manera de ejemplo. Me-
rece una fundamentacién mas profunda, tanto como categoria so-
cial, comola tesis que proponemos, que sea tratada comocategoria

filos6fica, ya que condicionala visién del mundo de todoslos que
vivimos eneste subcontinente. Por otro lado, hay que hacerun es-

tudio de las categorias, para explicar por qué la pobreza puede ser
una de ellas, como a su vez destacarlas consideraciones hist6ricas, a

veces mesidnicasqueha tenido, por obra de Marx, Simmel, Levinas,

Dusseletc. Pero no es nuestro propésito por ahora.?

Enjuiciamiento

En cuantoal enjuiciamiento del pensar americano, pensamos que

sus poetas, literatos y artistas han creado obras de caracteristicas

universales, con toda la mismidad, al modo comolohicieron los

poetasfildsofos presocraticos. Mientrasel fildsofo americanonosi-
ga esta ruta, tendrd siempre un pensarprestado, una vez usado debe
devolverlo a sus duenos, Europay la antigua Grecia, sin haberlo

asentado en su propiedad,vacio, sin identidad. Se ha pensado euro-
peamente en América; salvo honrosas excepciones, ha habido una

copia anodina,sin decantaci6n, purificaci6ny sintonia de lo extran-
jero en lo propio,hay quesalir de la aporia de echarseenlas espal-
das unaculturasin cernir.

? En conversaci6n con Enrique Dussel y Frank Cunningham,en Rusia, agosto
de 1993, ellos me insistieron en que las categorfas de autenticidad e identidad so-

cial eran irrelevantes y cuando més secundarias. No se dijo explicitamente, pero

ello es a raiz de que en las minorfas que apoyanlafilosofia de la liberaci6n (politi-

cas, raciales, tercer sexistas, etc.) se anida la diferencia. Pero yo no estoy hablando

de una identidad de las mayorias, yo estoy hablandodela identidad de cualquier

grupo. En discusionesposteriores el profesor Cunningham medio raz6n en cuanto

la autenticidad e identidad social es el primer paso aunque esté en el subcons-

ciente; a ningGn francés se le ocurrirfa tener este cuestionamiento, pero si escar-

bamos esta subentendido encuanto la identidad con su historia y el devenir de
su pensamiento.   

LATINOAMERICA
Y SU DEFENSA DEL HOMBRE

Por Sergio PEREZ R.
UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA, CHILE

NIDAD Y DIVERSIDAD son dos conceptos queya estan interiori-

ops en los planteamientos de aquellos pensadores que, en

Latinoamérica, tratan de explicar su realidad desde la perspectiva

de lo que se podria llamarFilosofia Latinoamericana. :

Dentro de la problematica deesta particularfilosofia, continua-

mentese hacereferencia a la posible metodologia que debe tener

el pensador. Tal personaje, si desea dar cuenta de su propia rea-

lidad tiene que, necesariamente,partir de lo que tiene a la mano,

es decir, aquel objeto que alimenta nuestro pensar y que, en forma

rigurosa, determina toda posible abstraccién. Merefiero a la rea-

lidad tal cual es, como es, con sus defectos y virtudes. Defectos y

virtudes que son captadospor aquel ‘“‘embudo’’ que es el entendi-

miento que, adherido al compromiso, se transforma en conciencia.

Ambosconformanlo subjetivo propiamentetal, o sea, el hombre,

el pensador. : eee

Pero équé es unidad y qué es diversidad? Enterminos genera-

les, ambos conceptos se puedenreferir a cualquier realidad, pues

es ella la que se presenta en forma conjuntiva y divergente a la vez.

América Latina puede ser una por razones hist6ricas, econdmicas,

culturales y otras, pero —a la vez— también puedeser divergente en

relacién conlos prismas anteriores. Entonces podemos decir que

Latinoamérica siempre, y a los ojos del mundo,se presenta como

una sola, pero con unaserie de matices que, mirados particular-

mente, son excluyentes. :

Asi, la unidad de esta regién se encuentra nosolo por razones

histéricas, culturales y econdémicas, sino ademdspor razones de or-

den ontolégico. ;

Por otro lado, también —comoya he senalado— esta realidad

posee manifestaciones que son encontradas y que,en forma in-

equivoca, caen dentro dela diversidad. Tal distincion es formal y
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es determinada porla historia y el derecho. Merefiero al concepto
de Estado, concepto que,enlo sustancial, buscala distribucién de

los territorios permitiendo el surgimiento dela divisi6n por me-
dio de la sobrevaloracién de lo nacional, es decir, el nacionalismo.

Tal doctrinase rige por la divisidn dada entre hombres superiores

y hombres inferiores.!
Pero, dqué pretende Latinoamérica?, écudles son sus proyec-

ciones?, équé buscala filosofia latinoamericana?

Desde hace mucho tiempo los latinoamericanos deseamos
quela historia cuente con nosotros. Nuestro proyecto no necesita
—y nuncalo ha necesitado— de la verticalidad historica impuesta
por la cultura occidental, en la cual prime lo superior sobre lo in-
ferior. Nuestra historia —y también la occidental— debe conside-
rar el aspecto horizontalen la relacidn humanay entre los pueblos.
Tal aspecto consideraal‘‘otro’’ como lo opuesto, pero no comolo
opuestoinferior, sino simplemente como‘“‘lo otro’’, como aquello

que esta fuera de nosotros. De este modo,lo ‘‘otro’’ cobra valor por

ser sencillamente lo ‘‘otro’’ con todos sus aspectos constitutivos, y
no como aquello que se deba menospreciar o sobrevalorar.

Sin embargo, a pesar de ello, la aforada humanidad choca,

nuevamente, con mezquinos intereses que en nada contribuyen

ala anorada igualdad. GQuiénes defienden esos intereses? GCudles
son?

América Latina, desde que fue descubierta, conquistada y co-
lonizada, hasido unterritorio donde se plantan y se cosechan as-
piraciones y proyectos que nunca hansido nuestros. Asi, actual-
mente, el mundo esta regido —por imposici6n y asentimiento— por

las ideas de Occidente, ideas que en el presente estan dadaspor el
neoliberalismo,en el que prevalecenlas leyes del mercado. De esta
manera, aquellos valores que formanparte del hombre sontransfor-
mados,y solo primasu cuantificacidn. Una vez mas, lo esencial, lo

humano,es confundido conlo accidental, con aquello que no deter-
mina lo humano propiamentetal. De este modo,la negacion de la
humanidadvienea serla cosificaci6n del ‘‘otro’’, cosificacién que,
inexorablemente,traera consigo secuelas para quienha pretendido
negar tal humanidad. Es aqui dondese encuentran los elementos
que implican el desgaste de una cultura. Por este motivo es que
una cultura que niega a otra, a la larga, terminard por negarse a
si misma. Quizds sea éste uno de los motivos de la pérdida de va-

1 Cf. Leopoldo Zea,Filosofia de la historia americana, México, FCE, 1987.
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lores y de perspectivas que acontece, ahora,en la llamada cultura
occidental.

De acuerdo a esta forma de very analizar —la forma occiden-
tal—, lo humanosolo es cosa secundaria. La posible humanidad

solo queda enlos discursos y en las campanaselectorales, es de-

cir, s6lo que da en los intereses de aquellos que siempre estan mi-
randoallende el Atlantico. Asi, inicamente podemosrescatar las

ideas de la filosofia latinoamericana aquéllos que pensamos desde
ella y confiamos enella.

La sola forma de superaci6npasa porla consideraci6ndela pre-
gunta y la respuesta por/o propio. Lo nuestro es aquello en lo cual
estamos y que, por consiguiente, determina y determinara nuestra
formadeser.

Somoschilenos, somos latinoamericanos. Nuestro grito de hu-

manidad noha dejado de escucharse. Son los sordos de siemprelos
que no desean escuchar. Somos y queremosseguir siendo hombres

y tal humanidad nonecesita del‘‘otro’’ para ser afianzada. Somos
nosotros mismoslos llamados a despertar a los demas.

Es en este momento cuandoel pensamiento chocaconla rea-

lidad, es aqui dondelas ideas debencoincidir conlo quese presenta;
la teoria no basta, es necesario conocer lo propio para pensar sobre

ello y presentar a los demaslas posibles soluciones. La teoria es
teorfa cuando va acompanadadela practica, no la unasin la otra,

sino que ambas deben marcharjuntas. Ambasy juntas para hacer
la historia, la historia del hombre, del pueblo, esa historia que se

sigue escondiendoenlasoscuras callejuelas de nuestras naciones,

aquélla que necesita y debe ser atrapada.
Si, la historia es s6lo hacer. Hacer quees vivir. Vivir es vivir con

conciencia de ello. El vivir consciente es vivir del hombre. Asi, la
historia es vivir conscientemente. De este modo,la historia es mia,
tuya, nuestra,nola historia para los demas,sinola historia para nos-
otros. Cuandola historia es para nosotrosse transforma en verda-

dera historia. Por lo tanto, la historia nace cuando el hombre toma

conciencia de quién es, dondeesta y hacia dénde quiereir.
La historia es, al fin, proyeccién. {De quién? Proyeccién de

aquéllos que quieren ser hombres, de aquéllos que lo son y siem-
pre lo han sido. Y estos hombres sonlos que pregonany afirman su
humanidady,a la vez, rescatan lo humano propiamentetal. Deesta

formala unidad viene a ser lo humano, y lo diverso correspondea las
distintas maneras de comose es hombre.Porlo tanto,el latinoame-
ricano es hombre, es humanidad. Pero lo humano —yestoes vital—
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no es exclusivo del latinoamericano, sino del hombre, esté donde

esté y en cualquiera de sus manifestaciones.
La tarea ya esta planteada. La filosofia es —ahora— lafilosofia

del Hombre,no de aquélabstracto y metafisico, sino de aquél que
sufre y que canta, es decir, del hombre de carne y hueso, sea cual

fuere su manifestaci6n y su circunstancia.

 

 

TRAS UN FILOSOFAR AUTENTICO

Por Manuel Vipat G.

UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA, CHILE

ARA HABLAR deuna posible filosofia latinoamericana debemos

ae en cuenta en primer lugar qué se entiende porfilosofia.
Es sabido quela filosofia es una creacién griega y, por lo tanto,
cabe preguntarsesi es posible que se dé filosofia en otro lugar, o
si es posible que otros puebloscreenfilosofia.

Si la filosofia fuera sdlo un privilegio de los griegos, entonces
otros pueblos no habrian creado filosofia. Al mirarla historia, nos

damoscuenta de que sehablade filosofia alemana,filosofia fran-

cesa, filosoffa espafiola, etc. Pero antes de continuar, es necesario

precisar qué es lo quelos griegos llamaron filosofia. Aquella ex-
plicacion, que a veces resulta hasta pintoresca, segun la cualse en-
tiende la filosofia como amora la sabiduria, no es suficiente para
entenderlo quelos griegos denominaronfilosofia. Los griegosal

hacerfilosofia pensaronla realidad, su propia realidad.

Los grandes sistemas filos6ficos europeos, como todassus expresiones filos6fi-

cas, no hansurgido del espiritu de competencia por parecerse a alguien, sino

simplementeante unarealidad cuyos problemas le han obligadoa reflexionar,

a pensar,a filosofar. Para Plat6n filosofar era producto de la admiraci6n, en-

tendiendo ésta como extrafieza, ante algo que resultaba fuera de lo que era

cotidiano al hombre. Porello el filésofo no descansaba hasta poder resolver

el problemaquele planteaba dicha extrafieza, hasta que lo cotidianizaba; 0

bien, transformabalo cotidiano buscando cambiar situaciones que ya le eran

extrafias por anacr6nicas, y que slo podrian dejar de serlo si las comprendia,

esto es, si las asimilaba a las nuevas circunstancias.!

Si entendemosla filosofia como un pensarla realidad, como

una admiraci6n, entendida comoextraneza, es decir, como un dar

1 Leopoldo Zea, La filosofia americana comofilosofia sin mas, México, Siglo

XXI, 1986, p. 28.
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cuenta de aquella realidad que nos resulta extraha, podemosdecir

con cierta certeza quela filosofia no es sdlo un asunto delosgriegos,
ya que todos los hombres tienen la facultad de pensar, de admirarse.
Asi es que cuandoel alemdn, el espanol, el francés, pensaban su
realidad, se admiraban, estaban haciendo lo mismo queelgriego:
filosofia; claro est4 que en unarealidaddistinta.

Cada vez que el hombrepiensasurealidad, es decir, da cuenta
de ella, esta haciendofilosofia. “‘Los problemas dela filosofia no

son,a fin de cuenta, sino problemas que plantean al hombrela re-

laci6n conla naturaleza la relacion conlos otros. Una relacién que
es comuna todos los hombres,al origen de todo posiblereflexionar,
de todo filosofar’ ’.

Ahorabien,todofilosofar ha sido siempre un dar cuenta de una
realidad fisica 0 metafisica. Porlo tanto, el pensador que se encuen-
tra inmerso en unarealidad y que pretenda hablar de ella y sobre
ella debe partir considerando su realidad como un primum cogni-
tum, desde dondesurgira todo anilisis e interpretacién.

Asi entendidoelfilosofar, es posible ya respondera la pregunta
que nosinquieta. En estos momentos estamos en condiciones de
decir que si existe una filosofia latinoamericana, porque ella pre-
tende dar cuenta de su propia realidad.

Pero debemossaber comoes ésta, qué caracteristicas tiene, cual
es su origen.

El pensamiento occidental‘ ha crecido hasta tener su propios

sistemas filosOficos. ‘“Los grandes sistemas filosdficos europeos,
comotodas sus expresiones filosdficas, no han surgido delespiritu
de competencia porparecerse a alguien...’’.’ Algunosdelos siste-
mas que mas se destacanson el platonismoy el aristotelismosurgi-
dos en Grecia; el tomismo, en la Edad Media; el racionalismoy el
positivismo, el idealismo en la modernidad; el existencialismo y
otras formas de pensar contempordneos. Todos ellos surgidos en
Occidente.

Cuandolos occidentales pensaron su realidad fueron confor-

mandoa lo largo desu historia una historia de las ideas en Occi-
dente,la cual correspondea la forma propia de sus pensamientos.

2 Ibid. , p. 27.

3 Eduardo Alamos y Sergio Pérez, Seminario de tesis ‘‘Reflexi6n sobrela fi-
losofia de la historia latinoamericana de Leopoldo Zea’’, Universidad de Playa

Ancha de Ciencias de la Educaci6n, Valparaiso, Chile, 1991.

4 Entiéndase por pensamiento occidental todo aquél que surge en Europa.

5 Leopoldo Zea, La filosofia americana comofilosofia sin mas, p. 28.
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La interpretacion de estas ideas la relacidn que tiene conlos he-
chos conforman lafilosofia de la historia, que en este caso seria
filosofia de la historia de Occidente.

Ya vimos que es posible hablar de unafilosofia latinoameri-
cana; ahora veamoslosiguiente: éla historia de las ideas en Latino-

américa es igual a la historia de las ideas en Occidente? o, lo que
es lo mismo, éla filosofia de la historia en Latinoamérica es igual
a la de Occidente? No, porquela historia delas ideas, es historia
de las ideas propias de Occidente y no del pensamiento latinoame-
ricano, ya que estas mismasideas se han divulgado en América La-

tina y no son propias, no hansurgidodela realidad latinoamericana.
Por lo tanto, sdlo sera historia de las ideas de Occidente en Latino-

américa y no una filosofia de la historia latinoamericana. Asi, el
platonismo,el aristotelismo, el tomismo, el racionalismo,el positi-

vismo,el idealismo,el existencialismo y otros pensamientos nacidos
en Occidente, seran platonismo en Latinoamérica, aristotelismo en

Latinoamérica, tomismo en Latinoamérica, racionalismoen Latino-

américa, positivismo en Latinoamérica, etc. Siempre sera algo otro
implantado en Latinoamérica.A fin de cuentaseste en se diferencia
de un de. Esto nos manifiesta claramente una adaptacion de ideas
occidentales a la realidad latinoamericana.* En consecuencia,la di-

ferencia radicalentreel en y el de se refiere a una relaci6nintrinseca
conlo propio,en tanto queel en esta referido a una adaptaci6n,imi-
tacidn de las ideas de Occidente a la realidad latinoamericana.’

Ahora bien, écémoes posible, entonces, hablar de una filosofia

latinoamericana, si Latinoamérica ha tomadoprestadas las ideas

occidentales para aplicarlas a su realidad? Esto es verdad en unpri-
mer momento,ya queel latinoamericano tomaprestados distintos
modelos,los cuales no han surgidode su propia realidad. Leopoldo
Zea, en su libro Filosofia de la historia americana habla de los dis-

tintos modelos que se intentaron aplicar en Latinoamérica —¢llos
llama proyectos— entre los que se cuentan:elibero,el libertario,
el conservador, el occidental, el civilizador; de éstos el unico que

tiene en algunosaspectos ese de que antes menciondbamos,es el
libertario.

El latinoamericano, al ver que los distintos modelos que ha
tomado prestados —es decir, las ideas occidentales— fracasanal

6 La explicaci6n est4 tomada del seminario de tesis de Eduardo Alamos y Sergio

Pérez.

7 Eduardo Alamos y Sergio Pérez hablan de/o original; a mi parecer es mas justo

hablar de/opropio.
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aplicarlos a la realidad latinoamericana,y al ver que muchas veces
no tienen ningunarelacion consu realidad, se siente confundido,

“lo que surge, debajo de las formas importadas, es algo que nada
tiene que ver ya conla realidad quelas ha originado’’.6 Y es por

esta confusién que intenta ya no sdlo tomar encuenta lahistoria
de las ideas en Latinoamérica, sino que ademasconsiderael de, y
es en este momento queintentarealizar su propia filosofia de la
historia. ‘“Latinoamérica es ya conscientede su inautenticidad ini-
cial, del hecho queutiliza filosofias extrafaspara crearla ideologia
propia de su orden,de su politica’’,? tomandoparaello su propia
realidad, es decir, ya no quiere adoptar, sino crear su propiafilo-

sofia de la historia. Zea plantea que el hombrelatinoamericano ya

no quiere tomar prestados modeloso ideas occidentales, por eso
existe un grupo de hombres conscientes de esta situaci6n que reac-
cionan, que se dancuenta de la dependencia de Latinoamérica en

cuantoa las ideas y proponenlo que denominanproyecto asuntivo:

“EI proyecto que tiene como puntode partida la propiarealidad,
por negativa que ella puede parecer, para tratar de construir sobre

ella y con ella el mundo quese anhela, negacidn quees afirmaciOn.
Esto es absorcién,asuncin de la propia realidad’’.1°

éCémo debemosentenderel paso del en al de? Si bien es cierto
que en América Latina, en un primer momento,se aplicandistintas

ideas de Occidente, se llega a un tiempo en el que estas ideas son
cuestionadas, porquealaplicarlasa la realidad latinoamericana no
dan el mismoresultado que en Occidente. El europeove enlas ex-
presiones desu filosofia en Latinoamérica ‘malas copias’’, “‘como
infames y absurdasimitaciones’’."' Esto estaba dicho, pero es ne-
cesario sefalarlo nuevamente, para poderseguir adelantey asi en-
tender el momento en que surgeel de.

EI hombrelatinoamericano,al darse cuenta de esta situaci6n

de dependencia delas ideas occidentales, dependencia que lo deja

en un rangodeinferioridad respecto del occidental, lo que hace, en

definitiva, es tomarconciencia de su condici6n. El latinoamericano

cuando tomaconciencia de su situacién se da cuenta de que es dis-

tinto, se siente distinto. Es en este momento de toma deconciencia

cuandoocurreel paso del en alde.

8 Leopoldo Zea,La filosofia americana como filosofia sin mas, p. 34.

9 Ibid.
10 Leopoldo Zea,La filosofia de la historia americana, México, FCE, 1986, pp.

270-271.

1 Leopoldo Zea,La filosofia americana como filosofia sin mds, p. 34.  
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Ahora bien, cabe preguntarse écémoes este de que asumeel
hombrelatinoamericano? Este de del hombre de América Latina
viene a ser una conjugacién del en conel de, es decir, se comienza
a darun en-de,en el cual no hay una negacionabsoluta delas ideas
occidentales, sino masbien una recreaci6n delas ideas occidentales.
“‘Si no se puededejardeimitar, al menos inventar un poco,asimilar.
Asimilar es hacer propio lo que parecia extrafo, acomodarloa lo
quesees, sin pretender,por el contrario, acomodarel propioser a
lo quele es extrafio’’,” es decir, debe existir una apropiaci6nde es-
tas ideas occidentales, apropiacién que debe ser entendida como
una asimilacién, la cual debe hacerse desde la propia realidad
latinoamericana y no copiaro calcar ideas extrafas a nuestrareali-
dad. ‘‘Lo que nose puedehaceres imitar sin crear, sin asimilar’’.8

En definitiva, en este momento delde,la filosofia en Latino-

américa ha de ser un momento enelcual no habra una negaci6n

del pasado, no sera un partir de nada, sino quesera elinicio del

pensar,filosofar, reflexionar su realidad, desde su propia realidad.

“Deallf, la necesidad de conocer y asumirla propia historia, de

conocer y asumirla propia realidad. Saber de las propias fuerzas

y utilizarlas ha de ser la mds segura forma de regeneraci6n dela

realidad de esta América. Espafoles, indios, mestizos y negros son

parte deesta realidad, parte de la historia de esta América. Para

superarla habra departir de ella misma’’."

A modode conclusién me gustaria decir que es posible hablar

de una filosofia latinoamericana,la cual, a mi parecer, tiene dos as-

pectos quela caracterizan: el primero, no ser una filosofia original

de Latinoamérica, si entendemos comooriginal algo que es pro-

ducido porprimera vez. Para mi, es mas justo hablar de una filo-

sofia propiamentelatinoamericana, en la que ésta debe entender-

se como una asimilacién de aquello que por herencia nos llega

de Occidente. La filosofia latinoamericana es una apropiacion de

aquello quenos llega de afuera y lo hacemos nuestro, pero siempre

desde nosotros mismos; un apropiarnos de aquello que nossirve y

recrearlo de acuerdo a nuestra propia realidad. Cuando somosca-

paces derecrear, lo que hacemoses algo nuevo, algo propiamente

latinoamericano.Enfin, lo que hacemoses lo mismo quehicieron

los occidentales con su filosofia: tomaronlo que recibieron de los

12 Ibid., p. 26.

3 Leopoldo Zea,La filosofia de la historia americana,p. 275.

14 Tbid., p. 289.
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griegos, de los romanos,y con los demas pensamientos fueron for-
jandola filosofia occidental.

‘Tomar,seleccionar, elegir esta 0 aquella soluci6nfilosGfica para ayudara re-

solverla propia, no implica renunciar a esa forma deoriginalidad que nos ha

ensefado Europa. La filosofia cristiana no deja deser cristiana, esto es, ade-

cuadapara enfrentarse a los problemas dela fey la religi6n porque Agustin de

Hipona haya encontrado apoyoenla filosofia de Plat6n o porque un Tomas

de Aquino haya creadola escoldstica apoydndose enla filosofia aristotélica.5

E] segundoaspectodela filosofia latinoamericana es muy im-

portante, pues, ademasdeserpropioes casi exclusivo de ésta. La
filosofia de América Latina nosera unafilosofia en la cual estén
presentes los problemas metafisicos o problemasde las sensaciones,
sino masbiensera unafilosofia delas distintas relaciones que se han
dadoentre los hombres de esta América, y no s6lo entreellos, sino

tambiéndesurelaci6n conel extrafio, con aquélquelos conquista,
los somete y muchasveces trata de eliminarlos por completo(mili-

tar, econdmicay culturalmente); a fin de cuentas, sera unafilosofia

apolitica, la cual se debe entender comounfilosofar dela situacion
concreta en que vive el hombre latinoamericano. Zea, citando a
Alberdi, senala:

Vamos estudiarla filosofia evidentemente;peroa fin de queeste estudio, por

lo comin estéril, nos traiga alguna ventaja positiva, vamos a estudiar como

hemos dicho,nola filosofia en si, no la filosofia aplicada al mecanismo de

las sensaciones,no la filosofia aplicada a la teoria abstracta de las ciencias

humanas,sinola filosofia aplicada a los objetos de interés mas inmediatos para

nosotros; en unapalabra,filosofia politica, la filosofia de nuestra industria,

riqueza,la filosofia de nuestraliteratura,la filosofia de nuestra religi6n, de

nuestra historia. Toda filosofia ha ‘‘emanado de las necesidades imperiosas

de cada periodo y de cadapais’. Asf habra de emanarla filosofia de nuestra

América.1¢

Nuestra filosofia sera una filosofia de nuestra propia realidad,
para lo cual se necesita a todos los hombres latinoamericanos en
esta tarea, trabajo que no hay queiniciarlo ahora, sino continuarlo,
ya que han existido hombres de nuestra América que emprendie-
ron esta misiOn; entre ellos, Alberdi, Marti, Vasconcelos, Rod6,Bil-

bao, Mariategui, Boff, Zea y otros tantos més. Nuestro compromiso

15 Leopoldo Zea,La filosofia americana como filosofia sin mds, p. 30.
16 Ibid., pp. 29-30.  
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como hombres de Latinoamérica es darle continuidad a nuestra fi-
losofia en América Latina, que és una posibilidad de todos los hom-
bres, no importandoel lugar donde se encuentre .

 



LATINOAMERICA NECESITA
SU PROPIA FILOSOFIA

Por Sergio VUskovic R.

UNIVERSIDAD DE PLAYA ANCHA,CHILE

(; ONFESABA ORTEGAY GASSET que ‘‘para un hombre nacido entre
el Bidasoa y Gibraltar es Espana el problema primero, plenario

y perentorio’’. ZY por qué nolo seria Latinoamérica parael nacido
entre el Rio Grande y el Cabo de Hornossila filosofia es la con-

ciencia propia de un mundo(y del hombre) en movimiento,si es la
aprehensi6ndel tiempo presente porel pensamiento propio?

El hombrenuestro que dicese noserfilésofo (latinoamericano)

es, simplemente,un malfildsofo (latinoamericano). Para que nues-
tro pensar adquieravalidez universal, parece que necesariamente
debe pasarporel estadio delo latinoamericano. Tal comolo in-
tuy6 José Marti: ‘‘La historia de América, de los incas aca, ha de

ensenarseal dedillo, aunque nose ensefiela de los arcontes de Gre-

cia... Injértese en nuestras repdblicas el mundo;peroel tronco ha

de ser el de nuestras republicas’’.
Siemprees méssencillo resumir libros extranjeros que abrir la

mentey el corazona la realidad circundante, observar con ojos pro-
pios y excogitar nuevos pensamientos. Don Miguel de Unamuno
pudollegar a pensarsi esta mentalidad ‘‘simiesca’’ no seria una de
las caracteristicas fatales ‘‘del criollo o mestizo’’. Mas bien creo que

es el criterio eurocéntrico el que inconscientemente domina nues-
tras ideas, también nuestrasideas filos6ficas.

Nosotros hablamos de filosofia, asi en singular; otros dicen

que el Logos (con maydscula) sdlo hablo en griego en el pasado

y que ahoras6lo lo hace en alem4n. ¢Y qué nos muestra la realidad

filos6fica? Pues quela filosofia occidentalnoes la unica queexiste,

que enel pasadolograron también esta dignidadla filosofia hindu,

china,judia y arabe —por nombrarslo las mas conocidas—,que se

prolongan hasta nuestros dias, en que se agregaa ellas, también,la  
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filosofia latinoamericana. De ahi que no correspondadecir /a filo-

sofia, sino Jas filosofias; nola historia de la filosofia, sino la historia

de lasfilosofias.
Ciertamente nosotros estamos insertos culturalmenteen la gran

corrientede la tradicionfilosfica occidental, y creo que a nadiele

pasa porla cabeza negarla o ignorarla; de lo quese trata es de no

negar o ignorar las demasy menos atin la que hemos desarrollado

nosotros, nuestra filosofia latinoamericana.

Miproposicién relativa al pasado, presente y futuro de la filo-

sofia latinoamericana dice asf: en ésta coexisten dos grandes ver-

tientes: a) el pensamiento autéctono (precolombino,para enten-

dernos)y el colonial, tal comose desenvolvio en la historia y lo hace

actualmente,y b) el pensamiento quese desarroll6 en la €poca re-

publicanay se sigue desarrollando.

El pensamiento de nuestros pueblos autéctonos, especialmente

delasaltas civilizaciones de los mayas, toltecas-aztecas y quechua-

aymardes, asi como nuestrafilosofia de los periodoscolonial y re-

publicano, hacen un aporte al conocimiento mundialal reflexionar

sobre nuestra realidad y nuestras propias raices. Nuestra tarea mas

urgente es despojarnosdecierta ““universalidad”’ falsa, aquella que

es instrumentalizada por quienes continianinsertosen el codigo de

la colonizacién 0 bajoel estatuto de la ideologia de dominio. Pienso

que hoy dia éste es nuestro problema primario, plenario y peren-

torio.
La laborde rescate ya est4 sefalada en la obra paradigmatica

de Miguel Le6n-Portilla, La filosofia nahuatl estudiada en sus fuen-

tes, la Toltecdyotl; en el excelente ensayo de Jorge Llosa, La imagen

del mundoenel antiguo Peni; en el libro de Rodolfo Kusch, El pen-

samiento indigena y popular en América y, en el caso de Chile, la

obra de Yosuka Kuramochi(profesordeliteratura de la Universi-

dad Austral de Valdivia), Me cont6é la gente de la tierra, todos ellos

alumbrados porla luz, el dolory la claridad delas antiguashistorias

del Quiché, el Popol Vish, que debiera transformarse en nuestro li-

bro de cabecera. Pienso que de muchodeestoes consciente Claude

Lévi-Strauss cuando declara que

lo que importa es queel espfritu humano manifieste una estructura cada vez

mas inteligible, a medida que progresa el trdamite doblementereflexivo de dos

pensamientos,el de los indigenas de América del Sur y el de Europa, que 
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actdan el unosobre el otro. Ambos pueden ser la mecha0 la chispa de cuya apro-

ximaci6n brotard su cominiluminaci6n.!

éPor qué noreflexionar nosotros, los chilenos, sobre el hecho

que en la lengua mapucheseda la ausencia de negaci6n,que ni si-
quiera enelnivel del lenguaje se contempla 0 se concibe la negacion
de algo? Tal vez porque ‘‘todo puedeser posible’.

éCémono aprendera verla hora en el reloj mapuche? Cuando
funciona con tiempo para todo, para trabajar, meditar, observar y
conversar;y nitram, conversar, dialogar, es fundamentalpara seguir
vivos.

éPor qué noconstruir un pensamiento nuevo sobre su concepto

de amor,ayiinm? Palabra universo-palabra, poder que connota que
el amor es una formade iluminaci6n solar, una suerte de amane-

cida o madrugada paraelespiritu, una especie de recuperacion de
la aurora interna, una condicién de reconocimiento esperanzador

dondela claridad de las certezas atraviesala realidad y hace trans-
parentela opacidad delas cosas. Idiomaen el cual la negaci6n del
amorse construye como /ielay ayiinm, ‘‘murieron mis ojos para la
visidn detu luz’, que en castellano seria simplemente“‘no te amo’’.

Nosotros los chilenos tenemosla obligacidn de sonar en caste-
llanoy aceptar que el pueblo mapuche suefie en mapudungun.

Enrelaci6nal periodocolonial est4 a nuestra disposici6nel te-
soro de las narraciones delos cronistas, del que deseo destacar a
Felipe Guaman Pomade Ayala y su Nueva crénica y buen gobierno,
en quese hacetransparenteel pensamiento quechua-aymaré, como
también en los Comentarios Reales del inca Garcilaso de la Vega.

En referencia a la cultura de los mexicanos tenemosla Historia ge-
neral de las cosas de la Nueva Espana de fray Bernardino de Sa-
hagin y también, entre otros, a Hernando Alvarado Tezoz6moc y

su Cronica Mexicdyotl, en espanol y nahuatl. La Relacién de las co-
sas de Yucatdn, de Diego de Landa,nosintroduce, en cambio,a la

desarrollada cultura maya.
A nosotroslos chilenos,el fildsofo uruguayo Arturo Ardao nos

sefiala la importancia del pensamiento de fray Alonso Bricenoen el

siglo xvii, que se podria llegar a parangonarcon los mas conocidos

frailes Ignacio Molina y Manuel Lacunza.
La filosofia del periodo republicano se enmarcaenel ya clasico

Esquema para una historia de las ideas en Iberoamérica (1956) de

1 Magazine Littéraire, 5 de junio de 1993.  
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Leopoldo Zea, 0 en el Panoramade la filosofia iberoamericana ac-
tual (1963) de Abelardo Villegas 0 en los trabajos de historia de
la filosofia latinoamericana de Francisco Romero, Sobrela filosofia
en América, ademasdelas investigaciones sobre el pensamiento de

diversas naciones: Joao Cruz Costa, Esbozo de una historia de las

ideas en Brasil, Arturo Ardao, La filosofia en el Uruguay enelsiglo xx,

Juan Carlos Torchia Estrada, La filosofia en Argentina, Guillermo
Francovich, Elpensamientobolivianoen el siglo xx, Augusto Salazar

Bondy,Lafilosofia en Peri, etcétera.
Nosparece justo destacarel conjunto de la obra de don Leo-

poldo Zea, quien desarrollandola intuicion de José Vasconcelos en
su Raza césmica, ha logradosituara la filosofia latinoamericana

en el concierto teérico internacional como unafilosofia sin mds;

esto es, con el mismo rango de las demas, dando por superadoel

complejo de inferioridad —la nostalgia de no ser rubios y de ojos
azules— que portantos anos impidi6 el desarrollo de nuestro pen-
samiento propio, no tanto porefecto de unafuerza extranjera, sino
mas bien por nuestro propio apequefiamiento o achicamiento de

perspectivas y, en cambio,reivindicando con fuerza y declarandolo

explicitamente, que somos producto del mestizaje y que éste es el
punto departida de nuestra propia realidad, de nuestra propia al-

teridad y que puedeservir de iluminaci6n a nuestros procesos en
marchade identificacioncultural, siendo conscientes de nuestra di-

ficultad de ser.
Creo que una labor parecida ha cumplido en Brasil Alvaro

Vieira Pinto, con su monumental obra Conciencia y realidad na-

cional.
Enlo tocanteal desenvolvimientodela filosofia en Chile en este

siglo podemos empezar con Enrique Molina, Delo espiritual en la

vida humana,seguir con Félix Schwartzman,quien en El sentimiento

de lo humano en América, ya en 1952, intuia que unafilosofia tipi-

camente latinoamericana se daba en nuestra poesia y novelistica, y

siguiendo conel Diario de Luis Oyarztn y las obras de Jorge Mi-

llas, Armando Roa y Humberto Giannini, entre otros. Néstor Por-

cell, Juan Rivano, Osvaldo Fernandez, Luis Vitale y yo mismo nos

esforzamospordesarrollarla filosofia marxista con libertad y sin

dogmas,tal como decia José Carlos Mariategui.

El pensamientolatinoamericano ha desarrollado en la contem-

poraneidad doscreacioneste6ricas originales: la Teologia de la Li-

beraci6n, quese inicia con la obra homonima del padre Gustavo

Gutiérrez en Pert

y

la tentativa de abrir camino a un socialismo
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democratico, dentro del concepto de Estado de derechoy del plu-

ralismo econdmico, politico e ideologico propio del gobierno del
presidente SalvadorAllendey de la experiencia sandinista en Nica-

ragua.
éCual puedeser unarespuestadela filosofia latinoamericana a

los requerimientos de la contemporaneidad?

Octavio Paz nosinterpela: ‘‘Creo quelas raices del liberalismo
y del socialismo estan en la modernidad y que ahi podriamos encon-
trar una formula enla que, a partir de estos principios, encontrara-
mos un nuevo pensamiento politico. Esto es lo que meparece ur-

gente. El signo de esta épocaes una gran interrogacion’’.?
éPor qué no podriamosdar una contribuci6n latinoamericana

para comenzar a estructurar el comienzo dela respuesta? Sisi en-
tendemosporliberalismo politico a la regla juridica que reconoce
ciertos derechosy libertades individuales autonomosdel control gu-
bernamentaly por socialismo a la aspiraciOn a la igualdad de opor-
tunidades para todos, teniendo como fundamentola concepci6nde-
mocratica, que supone quetodos los ciudadanos gozan del derecho
a elegir su propio gobierno, que dura un plazo fijo, mediante elec-
ciones periddicas, en votaciOn secreta, con multiplicidad de parti-
dos, con sufragio universal e informado.

Pienso que en nuestra contemporaneidad, en nuestra moder-

nidad o posmodernidad,se nos da la oportunidad de demostrarla
mayoriade edad filos6fica, dejandode lado los modelos extranjeros
y esforzdndonosporcrear un pensamientooriginal que se funde en
nuestro presente y pasadoy nos proyecte a un futuro nuestro.

2 “EI relativismosocial es un nuevo absolutismo’’, en E/ Mercurio (Santiago de

Chile), 30 de agosto de 1992.  

O INVENTAMOS O ERRAMOS

Por Gustavo VARGAS

ENAH, MEXICO

Alestilo de Simén Rodriguez, y por su-
puesto, en su homenaje.

PUNTO DEINICIARSE UN NUEVOSIGLO, y después de unprolifico
decenio dedicado a la conmemoracidn colombina, parece

oportunorepensarla historia de esta Américay la de su incapacidad
para la integraci6n. Estoy consciente, empero, que hablar dein-
tegracion americana enlos tiemposdel narcotrafico delirante, del
desempleoinagotable, de la marginaci6n insoportable, del endeu-
damientoinfinito, parece un ejercicio de masoquismoletal. Pero
a los hombres de universidad nos toca hacerlo por mal que lo ha-

gamos. Y todo porque tenemos un derecho atin no consagrado en
tratados internacionales, que es el derechoa sonar despiertos. Se-

guimosel ejemplo del primero de los americanistas, que absorto
ante la magnitud de su obra fundacional, parecia vacilar ante su
propia duda: ‘‘ées ésta una vana especulaciOn, estoy resucitando
inoportunamentelos suefos de Moroy Fénelon?’’.!

Urgida de espaciofilos6fico, la América nuestra busca la defi-

nicién de su identidad a manera de adquirir asi un lenguaje uni-
versal que la ubique en el mundo del pensamiento. Nisiquiera

del pensamientohistérico, sino del pensamiento posmoderno.Por-
que la rapida sucesién de acontecimientos que la humanidad ha
vivido desde 1989 —parteaguas que propicia la reflexi6n— ha in-
fluido también en América Latina: no sdlo se desplom6elsistema
socialista en Europaoriental, sino que en nuestro occidente socia-
lista, China, se llevaron a cabo las reformassuficientes para sobre-

llevar unsocialismo ad hoc,tanto mas atractivo puesto que se prac-
tica en un pais superpoblado, que hace sdlo tres décadas era de los

1 Sim6n Bolivar en Kingston, 16 de diciembre de 1815,cit. en Escritos del Li-

bertador, Caracas, 1972, vol. VIII, p. 284.
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mas pobres del mundo;nosdlose aclam6el triunfo del neolibera-
lismo como panacea universal, sino que en nuestro continente se
invadio, otra vez, un pais pequeno porla mds grande potencia uni-
versal.

Estos cambiosrecientes nosinvitan a la reflexidn sobre la Amé-
rica en que vivimos. Ya no es solo el problema de la deuda subyu-

gante, ahora solapada; ahorael pretextoes la lucha contrael nar-

cotrafico. Colombia ha visto amenazadasu soberania por barcos de
guerra y cotidianas violaciones a su espacio aéreo; Panama ya fue

invadido;la inspecci6nsofisticada de la Amazoniainternacionales

cosa de todos los dias. Si anadimos que el contubernio de hombres
armados con narcotraficantes cada vez es mas descarado y se da

en operaciones cada vez mas inmorales, quiere decir que la coyun-

tura propicia la intervenci6n se hace mascercana. Nilasvalientes

acusaciones de los mayores intelectuales de esta América los ame-

drentan.? Poresoes preciso levantar una cortina de denuncias que
separe a los productores sudacas de los consumidores primermun-

distas.
La circunstancia de quelos narco-productores estén en América

Latina y los narco-consumidores en los Estados Unidos, principal-

mente,noslleva a otra reflexi6n: puede América Latinay conella,
su intelectualidad, en medio detal situacion, adelantarse a los pre-

textos represivos de los Estados Unidos con algo mas quela de-

nuncia? Permitasemeser optimista. Estados Unidos nos necesita
como mercadoy comozonadeinversi6n. Nosotros tenemosaliados

y fuerza en la propia comunidadlatina de dentro y fuera de los Es-
tados Unidos. Poreso, trabajar porla integracion latinoamericana
es el mejor frenoanteel intervencionismo,y por lo mismo,la mas
eficiente manera deevitar las amenazas a nuestra soberaniapolitica

y cultural.
América Latina necesita una estrategia para la preservacion de

su patrimoniocultural. Tal vez se requiera trabajar en mil frentes,
pero no meresisto a sefialars6lo dos. Primero: educarenla unidad,
formarconciencia latinoamericanista, fundir en unasolala historia

propia. Esta es la historia que nose ha importado de Europa, que
se escribe desde América para nuestro consumo. Segundo:elegir
simbolos ecuménicos de identificacidn, que recuperen para nues-
tros pueblos el sentido de la Patria Grande. Si el colonialismo ha

2 “Su guerra,sefiores, perdi6 su vigencia hist6rica’’, El Tiempo (Bogota), 22 de

noviembre de 1992,primera plana.  
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inventado, antano y hogano, mil simbolos para perpetuarse, épor
qué no entronizar los nuestros —ideas, figuras, rituales, perso-
nas—, que ensefien la idea de la nuevaintegraciénde la vieja pa-
tria?

Unarapidarevision de la historia de nuestra cultura nos puede
ayudar a comprenderesas dos metas:

1. Cuandoexistia en potencia la India Oriental Americana, nos

unila mitologia. El europeo codicioso nos buscaba por senderos
inciertos. Su errdtico caminolollev6 lasislas de la especieria, pero
también sede de canefalles, acéfalos, ciclopes y patones. Cuando
descubrié hombresen esa India extraviada, les nego racionalidad.
Les neg6, hasta Trento, humanidad. Se requirié del testimonio de
Montesinos y Las Casas, de Quiroga y de Garcés, para refutar a los

Solérzanos, los Ortices y los Oviedos. Fueron aquellos apdstoles

erasmistas los que conquistaron de veras al americano. Hombres

cabales y no mitos, parte de la naturaleza y no del Medievo fan-

tasioso o del Renacimiento arrogante, miembrosdelreino natural

y de la zoologia feliz, y no de la evasion espiritual, pecaminosa y
coercitiva. Europa fue culpable de haber interrumpido la union
americana de hombrey naturaleza, y de forzarlo a ser mas estoico
queepictreo,parainvertir el atinado veredicto de Vespucci.

2. Nos interrumpidé Europa, ciertamente, pero no cont6 con

que trayendo negrosesclavizadosde Africa nos devolvia parte de la

magiay parte del color quenos habia quitado y prohibido.

3. La historia que entonces se inicia nos sac6 dela prehistoria

asidtica incluida en el pobladororiginario de América, el mongol
melancélico y taciturno que nos hermanaconlos pueblosocciden-
tales, de ese nuestro Occidente asidtico. La cultura precolombina

nos remite a una indianidad auténtica enel sentido delsiglo xv.
4. La sintesis, absurda para Europa, se hizo en estos pueblos

mulatos, que a futuro regirén y dominaranesta inmensidad una vez

superadas, sucesivamente, las dominacionesblanca,criolla y mes-

tiza, yscamos, mds que unaraza cosmica, una raza acaobada,acane-

lada. Etnicamente noshallamos entransito entrela sintesis criolla
y la mestiza, sin que todavia se haya dado una definicion historica.

Lossiglos xx! y xxiIserdn poblados y gobernadosporesa gente aca-

nelada, especialmente en Sudamérica, cuando Mesoamérica entre

apenasa la mutaci6n del ultimo mestizaje.

Nos aproximamos, entonces, a la liquidacion de la utopia ame-

ricana por via de conjunci6n. Sdlo asi superaremoscl traumatismo

de la dominaciéndel blanco, al menos en la América equinoccial.
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Veamos entonces qué nos puede dar esa especie de antropo-
logia filos6fica americana la quetiende nuestra inquietud.

Si en algo difieren Europa y Américaes en su sentidodel pasado
y en las perspectivas ante el futuro. Europa se ha preocupado por
su racionalidad, por su ordenamiento,por hacer de su dispersi6n en
lenguas religiones, un pretexto para la mancomunidad. Se podria
decir, a la inversa, que esa teleologia se desmientea diario con si-
glos y siglos de guerra continua. Pero nunca se podra confrontar

su pasadoy el nuestro,su futuroy el nuestro, con la espontaneidad,
creatividad e imaginacion, desordenaday colorida, de que hacemos
gala los neo-mundistas.

Porotra parte, si en algo difieren Estados Unidos de América y
los Estados Desunidos de Latinoamérica,es que aquino se calcé ni
lo mejor dela tradici6n hispanica, mientras los angloamericanos
calcabanel pragmatismoinglés, el expansionismoinglés y su corola-
rio, el “‘destino manifiesto’’. El imperialismo es europeo en esencia

y forma. Estados Unidos es Europa cuandoes imperialista.3

De ahi que en Europaelracionalismoy su positivismo, el de-
terminismo y su marxismo, hayan insistido en la bisquedade la

igualdad y fraternidad para frenar la dispersi6n. Nuestra América
ha buscadosu identidad, su integraciOn, su conciencia, tres temas

ejemplares que dificilmente podrian caber en un manualdefilosofia
europea.

Puesbien, tenemos que formularnostres preguntas conclusivas:
éQué nos une? La conquista,esto es, la violencia. Qué nos separa?
La liberacidn. éQué noses paralelo? La historia propia.

Aunque América ha nutridosu historia de retazos de historia
europea, porquesus invasiones han interrumpido nuestra historia,

debemosaceptar que, sin embargo, ain se cumple la sentencia he-
geliana de dejarnos como pueblossin historia. Esta bien. Somos
supernumerarios para su historiar, innecesarios para su filosofar.
Pero esta América tiene en sus raices savia suficiente para hacer
de su solaz epictreo no slo una forma de ser —lo que rebasa los

limites de un caracterologia social e invade terrenos de una verda-
dera ontologia—, sino una forma de discurrir y pensar y mirar su
esencia desde el fendmeno. Y eso es hacer antropologia filosdfica
americana. Acaso es asila filosofia traumatica de importacion, o
la diligentemente traducida para ‘‘hablar el mismo lenguaje’’ que
tanto pregonanloscriticos dela filosofia americana?

3 Cf. Gustavo Vargas, ‘‘Bolivarismo y Monroismo, cien afios después’’, Cua-

dernos Americanos, 23 (1990), pp. 116-137.  
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Novale la pena seguir hablandodesintesis, en el contexto ame-

ricano, entre lo propio y lo bien o mal asimilado. Seguimos sepa-

rados en pensamiento y mentalidad, y eso explica la vacuidad de

tantos estudios erraticos.
Cansadosde copiar, algin dia filésofos de lo americano e€ his-

toriadores del porvenir reordenaran lo propio y separaranlo ajeno.
Wankar, pensadorincasico, lo acuasi: ‘“Tatarabuelos inquisido-
res, bisabuelos enciclopedistas, abuelos positivistas, padres liberales
y capitalistas, hijos socialistas y nietos marxistas... dcual ideologia
europea copiaran los bisnietos?’’.‘

Lo indigena,lo negro,lo asiatico, sobreviven en el peculiar mo-
do de ser americano,y lo latino no es mas que un lenguaje, un
vehiculo para universalizarnos. En cierta forma, el ser americano

es todavia esencia,y las lenguas europeasropaje, fendmeno.

Los dramticos cambiosque vivid el mundo entre diciembre de
1989 y diciembre de 1991,entre la unificacidn alemanay la diso-

lucidn soviética, repercutieron en América Latina, y su cauda se
sentira todavia porcierto tiempo. El latinoamericanose ha enfren-
tado, confuso y sorprendido,alfin de un proyecto libertario. Ahora
sabe queelcapitalismo, que tuvo la oportunidad, no pudosalvarlo,
a pesarde trescientos afios de practica colonial y doscientos de em-
presa republicana; y que los proyectossocialistas para la revolucion
con democracia, ensayados en Cuba,en Chile, en Nicaragua,nilas

revoluciones inconclusas que hubo encasi todos nuestros paises,

podranrepetirse. Para unos,el desconcierto se ha traducido en des-

ilusi6n. Para otros, en emigraci6n al Primer Mundo. Desilusion y

fuga han creadola necesidad derevitalizar valores, raices, calidad

de vida, esperanzas, otra manera devivir alejada del sueno ame-

ricano, donde, al decir de Garcia Marquez, tenga el hombre una

nueva oportunidad sobrela tierra.
La fugaal Norte,fisica y cultural, la vigencia de una nueva nor-

domania no puedeserobjetivo ultimo sino una nueva

y

peligrosa

utopia para el americanodelSur.
No. Para nuestra América noha llegadoelfin dela historia. Es,

apenas,el fin de la utopia.
Parecida reflexion hacia, trece aosantes de Francis Fukuyama,

el maestro dela latinoamericanidad, Leopoldo Zea. Y hace poco,

en Filosofara la altura del hombre. Discrepar para comprender (Meée-

xico, UNAM, 1993), afirmaba:

4 Wankar, Tawantinsuyu, México, Nueva Imagen, 1981, p. 311.
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La posguerra apenas ha terminado hace unos meses con los cambios extraor-

dinarios que se han operado en Europa. partir de ahora entramos en un

periodo de intensa reflexi6n, en el cual no sdlo Europa se esta rehaciendo y

buscdndose en el marco de nuevas estructuras, sino en el cual regiones como

América Latina, Asia y Africa tienen que plantearse formas renovadasdere-

laciGn e integraci6n conel resto del mundo.La filosofia, mas que nunca,tiene

que ayudara pensar este mundo Unico que surge de un mundodividido.

El objetivo ultimo dela integraci6n latinoamericana no puede
ser otro que el mejoramiento de la calidad de la vida. Las dos

“‘cumbres’’ podrian correr la mismasuerte de tantisimos otros tra-

tados y convenios suscritos desde hace un siglo, cuando el bueno
del senor Blaine organiz6 su Union Panamericana: meros papeles,
nada mas.

Pero hay, a pesar de todo,varios atajos:

1. Unavia regia de excepci6nutilizable ad infinitum es la pro-
mociondela cultura comoasideroparala integracidn. Somosafor-
tunados poseedores de una plastica, una musica y una literatura
(todo es color), universalmente reconocidas, porque expresan la

proverbial ligaz6n entre hombrey naturalezadeestas tierras. Car-
los Fuentes, excavadorde espejosenterrados, lo dijo hace poco asi:

Pocas culturas en el mundo poseen una riqueza y continuidad comparables.

Enella, los hispanoamericanos podemos identificarnos e identificar a nuestros

hermanos y hermanasdeeste continente. Porello resulta tan dramAtica nues-

tra incapacidadpara establecer una identidad politica y econdmica compara-

ble. Sospecho queesto hasido asf porque con demasiada frecuencia hemos

buscado o impuesto modelos de desarrollo sin mucha relaci6n con nuestra

realidad cultural.°

2. Otro camino, andadoya perosin término,es el de revivir pro-
yectos viejos, aunque no obsoletos, de confederacién, que hogano
se antojaban mésfaciles para frenar las muchas delincuencias de las
que hablabamosal comienzo de esta ponencia. ¢Es acaso absurda
una politica de integracion perpetua entre Colombia y Venezuela
y tal vez Guyana, cuando la Orinoquia y la costa compartida son
perpetuas? éNoes la cuenca amazonicael camino fluvial obvio que
la naturaleza regalé a Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana,

Peri, Suriname y Venezuela, para que con su riqueza se salven y se
integren? éNo existe un sistemafluvial integrador de Sudamérica,

5 Carlos Fuentes, El espejo enterrado, México, FCE, 1992.  
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que permite viajar y comerciar a Caracas con Quito y a Bogota con
Buenos Aires?* éEs de veras muydificil magnificar la unidn cen-
troamericana después de la noche que havivido? (Noprecipitar,

en fin, una recomposicién de América, de esta América que es cada
vez mas nuestra, la primera de las republicas mal hechas que se
atreva a romperconcien anos de soledad?

6 Georgescu Pipera, Del Orinocoal Rio de la Plata. 40 000 kilémetros de nave-

gaci6nfluvial, Barcelona, Serbal, 1987, p. 161.

 

 



 

 

AMERICA LATINA EN LA DECADA
DE LOS NOVENTA

Por Maria Elena RopRiGUEZ OZAN

CCYDEL, UNAM

LANO 1989es un parteaguas fundamentalenla historia delsiglo
Ea Terminala bipolaridad que habia movido toda la dindmica
desde la Segunda Guerra mundial. A partir de esa fecha y de la
caida delsocialismo real (comose llam6) la situacidn mundial va
a tenercaracteristicas muy distintas. El fin del comunismo supone
tambienelfin de la guerrafria, que en el caso de nuestro continente
habia tenido especial significaci6n. La desaparicién del enemigo,
que empieza a retirarse de sus posiciones en toda la Europa del

Este, parece que permite avizorar un futuro diferente para paises
que, comolos de AméricaLatina, estan incluidos en el denominado
Tercer Mundo. Muypronto esta idea se desvanece, el bombardeo
a Panamapara capturaral general Noriega que hasta poco tiempo
antes habia servido los intereses de los Estados Unidos, y poste-
riormente la Guerra del Golfo, contra otro pais que también habia
sido favorecido con el apoyo norteamericano durante la guerra con
Iran, ponen de manifiesto que todoslos avances tan celebrados en
Europano iban darse enotras partes del globo.

En el comienzo delos noventase inicia el proceso de reestruc-
turaci6n de los antiguospaises socialistas para incorporarlosa los
sistemas democraticos y con ello a la economia de mercado.Lasdi-

ficultades que encuentran paraesta reinserci6n son enormes. Ru-
sia no escapa a esta problematica y hemos visto queen los ultimos
tiempos hatenido un sinnuimero de tropiezos. Analizandoesta si-
tuaciOn,un periddico europeo de muchoprestigio sostenia hace po-
cos dias que ‘‘la democracia rusaes precaria, endeble y se parece
cada vez masa las democracias latinoamericanas’’.

éPor qué pueden en Europadareste calificativo a la democracia
en nuestro continente?  
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Durante todo este siglo nuestras democracias se han visto se-
riamente danadas, el nimero de dictaduras, golpes de Estado,re-
voluciones, es enorme. A pesar de esto, con muchos esfuerzos se
han comenzadoa establecer gobiernos democrAticos en casi todos
los paises del continente.

Quizas uno delos sintomas mds favorables en este proceso lo
tenemos en el desenlace politico que se produjo en Brasil y en
Venezuela. En los dos casos los presidentes Fernando Collor de
Mello y Carlos Andrés Pérez habjan sido elegidos democratica-
mente y con unos porcentajesaltos en los sufragios. La corrupcién
y los excesos en el desempefo del podercuestionaron seriamente
el mandato que habian recibido y, a pesar de algunas diferencias,
amboshansido separados de sus cargos con un apegoestricto a la
constituci6n vigente.

Otro ejemplo importante lo tenemos en Chile. Después de la
larga dictadura militar que padecié este pueblo durante diecisiete
anos, comenz6 a abrirse un lento proceso democratico. De él

surgio el gobierno decoalicién de fuerzas progresistas encabezado
por el democratacristiano Patricio Aylwin. Noha sido ningin se-
creto el poco espacio politico que ha tenido este gobierno para con-
ducirlos destinos del pais. A la vision y, sobre todo, a la prudencia
del presidente Aylwin se debela situaci6n actual queel propio pre-
sidente calificé durante la reunién en Santiago del Grupo de Rio
como‘‘la década de la esperanza’’. No cabe duda queel apren-
dizaje ha sido duro; sin embargo, las fuerzas de la concertacion lo

han asimilado el discurso politico del nuevo presidente Eduardo
Freies pluralista y en él se vislumbraun espacio politico mucho mas
abierto que el que tenia su predecesor.

Unejemplo fuera de lo comin lo tenemos en Peri. El presi-
dente Alberto Fujimori fue elegido en un proceso muyparticular.
Enrealidad el pueblo peruano, en unasensible mayoria, se neg6 a
votar porlos candidatosdelos partidos tradicionales o porlasalian-
zas como la que postulabaal célebre escritor Mario Vargas Llosa.
Desconocido en el mundopolitico latinoamericanoy enel nacional,

un ingeniero,rector de una universidadtécnica, ofrece un programa
de gobiernoque alienta a una buenaparte de la poblacién. Una vez
en el gobierno, después deltriunfo electoral, inicia el duro camino
de tratar de realizar las promesas hechasal electorado durante su
campana.Paraeste fin debia contarcon el consentimiento del Con-
greso. Durante mésdeunanointenta infructuosamente conseguir
apoyo; sistematicamentetodoslos proyectos de ley son rechazados
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o simplementenose atienden. Ante esta situaci6n las alternativas

son pocas: o se dedicaba a vegetar en el gobierno e incumplir todo
el programa propuesto o tenia que disolver al Congreso. Elegidala
ultima opci6n,es interesante ver la repercusi6n que la mismatiene.
Los Estados Unidos, entre otros, la condenaron severamente. Son

los mismos Estados Unidos que poco tiempo después hanvisto con

beneplacito la misma situaci6n en Rusia, porque en este caso con-
venia a sus intereses.

Perd lucha contrados delos principales males que azotan nues-
tra region: el narcotrafico y la guerrilla. Esta ultima tiene en este
pais caracteristicas muy especiales. Sendero Luminoso es uno de
los movimientos guerrilleros mas sangrientos que han surgido en
el area. Dirigido por académicos de la Universidad de Ayacucho
ha asoladoel pais con métodosterroristas que han dejado miles de
victimas inocentes. El gobierno del presidente Fujimoriofreci6y si-
gue ofreciendo unaluchafrontal contra ellos. En los ultimos tiem-

pos el gobierno hatenidosignificativos éxitos al poder encerrar a

varias de las cabezasde éste y otros grupos guerrilleros.
Colombia comparte con Pert las mismas desventuras pero, a

diferencia de aquelpais, aquiel narcotrafico tiene sus bastiones mas
importantes con los cérteles de Medellin y Cali. Por el momento
pocos hansido los avances del gobierno del presidente Gaviria, a
pesardelas iniciativas emprendidas.

En América Central, regidn duramente castigada en toda la
décadadelos ochenta, las cosas han cambiado un poco. La adminis-
tracion republicana en los Estados Unidos, especialmente durante

el gobierno del presidente Reagan,tuvo entre sus prioridades a Ni-
caraguay EISalvador. Las elecciones en este primer pais pusieron
de manifiesto el cansancio que el pueblo tenia no sdlo de la gue-
tra sino de la miseria. Las expectativas nicaragiienses después del
triunfo de la presidenta Violeta Barrios de Chamorro se han ido
apagandoen la medidaen que,derrotadoel sandinismo,el interés
de los Estados Unidosporel pais también fue disminuyendoy los
apoyos que han otorgado son minimos.

En EISalvador se produjo en esta época un hecho completa-
mente nuevo enla historia de nuestra América. La paz lograda por
un acuerdo delas fuerzas beligerantes constituy6 un importante y
merecidohito en la region. Se trata de un pais pequeno, sobrepo-
blado y que hasufrido afos de guerra,a lo largo delos cuales hapa-
decido el aniquilamiento de unaconsiderableparte de la poblacin;
s6lo mencionaremosdos ejemplos por la reaccidn que produjeron  
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en el mundo:la muerte del arzobispo Romeroy la de los sacerdotes
jesuitas.

Enla region centroamericana otros paises como Guatemalalu-

chan por conseguir una estabilidad y democracia que atin parece

lejana. Hasido,sin embargo, importante en este ano la reaccion de

los guatemaltecos, que también destituyeron al presidente Serrano
y lograron una férmula constitucionalde transicion.

En este breve panorama que estamos esbozandoes especial-

mente importantela situacion de Haiti en el Caribe. Eneste pais,
quetienelos niveles de pobreza masbajos de toda el drea, tuvo lu-
gar hace dosafios unodelos tantos golpes militares caracteristicos

de nuestra historia. Con él se destituy6 al unico presidente elegido
democraticamente: Jean-Bertrand Aristide. En la solucién de este

conflicto han intervenido los organismosinternacionales comolas

Naciones Unidas,y la O&A, asi comoel gobierno delos Estados Uni-
dos entre otros. Todas las propuestas hechas hasta ahora, comoel

Acuerdodela Isla de los Gobernadores, han fracasadoy el general

Cedras, junto con las mas lamentables fuerzas duvalieristas, sigue

aferrado al poder.
No queremos terminar este breve panoramasin recordar a

Cuba. Pais quelleva sufriendo treinta anos de bloqueo, cosa que no

ha soportado ningun otropais enla tierra. Su gobierno, resultado
de unarevoluci6n, logr6 durante muchosanossensibles avances en

la educaci6n, salud e igualdadenniveles de vida. Aliadoal bloque
soviético, se qued6 completamente marginado ala caida de éste.
Algunasdelas serias contradicciones a que ahorase aferra son el

resultado de este bloqueo que impide al pueblo cubano buscar nue-

vas alternativas.
Los aspectos politicos que hemos desarrollado son significati-

vos, pero no cabe duda que el punto mas vulnerable de nuestro

continente es la situacién econémica. Duramente entrelazadas a

las imposiciones de los Estados Unidos, las economiaslatinoameri-

canas reproducen entodosloscasos el grado de dependencia.

La CEPAL, que tantas investigacionesha realizado sobrela eco-

nomia del continente y a la que se deben muchas propuestas de

las que solo citaremosel desarrollismo, tenia un brillante econo-

mista chileno, Fernando Fajnzylber, que hablé de nuestra evolucion

econ6mica comoel paso‘‘de la caja negraal casillero vacio”’ y que

sosten{a quela insercién de América Latina internacionalmente no

se iba a lograr‘‘sin la incorporacién del progreso técnico y la ele-

vacion de la productividad’’.
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La economia es sin duda uno de nuestros talones de Aquiles.
Sin embargo, en esta década nos encontramos con unasituacion

internacional nueva. Los Estados Unidos, triunfadores en dos gue-
tras, en la guerra fria y conductores en el liderazgo mundial, tienen

carencia de mercados. Desplazados de Europa por la Comunidad
Europea que encabeza Alemania y de la Cuenca del Pacifico por

Japon, se encuentran con que estos dos vencidos en la guerra, a

quienes se les prohibi6 fabricar armas, dedicaron todossus esfuer-
zos industriales a la llamada economia de paz mientras que ellos,
comosus antiguos enemigos soviéticos, se desgastaron enla carrera
armamentista. Ahora, terminadala confrontacion, para impulsarsu
quebrantada economia no ven mas salida que buscar nuevos mer-
cados.

Este motivo los ha Ilevado a mirar a su ‘‘natural zona de in-
fluencia’’ (comonos Ilaman) como unasalida. Pero pueblos con

tan bajos niveles econémicos no son mercado de nadie. Se retoma

asi la vieja idea de la Alianza para el Progreso de los anossesenta y

se proponeunprimerpaso con el Tratado de Libre Comercio (TLC)

que fue propuestoporlos Estados Unidos. Si México lo hubiera pe-
dido sin quea ellosles interesara prioritariamente, jamasle habrian
hecho caso.

Dificil tratado para un miembro del Tercer Mundoconelpais
mas fuerte dela tierra que no est acostumbrado a compartir nada
con nadie. Asi lo siente también Canada y nosdlo este pais sino la
propia Comunidad Europeaenlas discusiones sobre el Tratado de

Aranceles 0 Ronda Uruguay.
Deléxito 0 fracaso deeste primerpaso enel TLC, dependela in-

corporaciondel resto del continente a la famosa Iniciativa de las
Américas. Es decir, una incorporacién de todos los millones de

latinoamericanosal mercadodelnorte en unas condiciones un poco
mas solidarias que las actuales.

 

MASALLA DE LA NACION:
UN PAIS CON DOS FRONTERAS

Por Luz M. ALICEA ORTEGA

UNIVERSIDAD INTERAMERICANADE PUERTO RICO

A CIUDAD DE NUEVA YORKSeha convertido en la meca dela iden-
Lia cultural de la nacion puertorriquena. En ella se crean, re-
crean, perseverany refugianlas especies culturales aut6ctonas que,

amenazadaspor los problemassociales dela Isla, se encuentran en
peligro de extincion.

Este fendmeno histérico-social, aparentemente contradicto-

rio y paraddjico, ha permitido (éy permitira?) que aproximada-
mente unaterceraparte de nuestros habitantes (2.7 millones) cons-

tituyan una naci6n cuyoslimites geograficos rebasan las coordena-
das tradicionales. En efecto, dadala ‘‘invasiOn culturallegal’’ de la
ciudad neoyorquina, resulta ineludible reconceptualizar y reinter-

pretarel andlisis sociohist6rico del fendmeno migratorio puertorri-
queno.Vale decir, delinear nuevos paradigmas que conduzcana la
comprensi6ndela ‘“‘interdinamicidad’’ dela realidad sociocultural
del fenémenonacionalpuertorriqueno, en sintesis, de una naci6n
con dosfronteras, con unaidentidadculturalbilingiie y latinoameri-
cana.

I. Ubicaci6n teérico-histérica delfenédmeno nacional

Lanacién es una categoria histérica producto del desarrollo de
la sociedad capitalista.! Tanto el desarrollo comola consolidacién

de la economiacapitalista dependieron en gran medidade la cons-
tituci6n burguesa de los Estados nacionales. La burguesia, como

fuerza progresiva y portaestandarte de las demandassociales de la

emergente formaci6nsocial, se abraza a la lucha y la emancipacion

1 Andreu Nin, La cuestion nacional en el Estado espafol, Barcelona, Fontamara,

1979, pp. 29-33.
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nacional como bandera politica para la implantacidn de su hege-
monia. Asimismo,la cuesti6n nacionalse convirtié en acicate de su
lucha contra las reminiscenciasde la sociedad feudal.

Eneste sentido,la lucha de la burguesiaporla constitucién de
un Estado naci6n se convierte en un movimiento progresivo, que
representalos intereses generales de la sociedad, asi como también

la lucha delos diversos gruposo clases sociales por implementar un

régimende libertades y derechos democraticos. Vale decir, la con-

crecion de la revolucién democratico-burguesa. Enefecto,tantoel

triunfo comola consolidacién dela revolucionpolitica dependieron
en gran medidadela participacién del pueblo por destronara las

antiguas clases gobernantes,la nobleza,el clero y la aristocracia.

Deesta forma,enel siglo x1x se van constituyendo en la Europa

Occidental los Estados nacién. Naciones ‘‘modelo’’, que se utili-
zaran como paradigmasenla investigacion histérica y en el anali-
sis tedrico del fenémenonacional tanto en Europa Oriental como
en Latinoamérica. Dicho modelo, caracterizado por una serie de

rasgosdistintivos de la personalidad nacional, se constituy6 en el

arquetipo ideal para identificar al fenomenonacionallatinoameri-

cano. Asi, toda formaci6n social que adolezca de algunos de estos
requisitos: comunidad de territorio geograficamente definida,

idioma en comin, manifestaciones culturales y vinculos econdémi-
cos,? no se considera una naci6n. Segiin este modelote6rico euro-
centrista, encontramoslos pueblos con historia 0 “‘grandes nacio-
nes’’ semejantes a las del modelo occidental, y los ‘‘pueblos sin
historia’ que deberian someterse a las naciones grandes para que
alcancenel desarrollo econémico-social que caracteriza a las nacio-
nes ‘‘modernas’’.

Este marco tedrico-conceptual se extrapolé al suelo latino-
americano, generandola categoria de ‘‘nacion antinacional’’ exclu-

yente del abigarrado y complejo mundosocioculturaldel continente

americano. Esto es, un modelo euro-etnocentrista, xenocentristay,

en algunos momentoshist6ricos, xenof6bico.
Esta deficiencia tedrica, producto de nuestro pasado (éy pre-

sente?) histérico ha subestimadolos aportes culturales, politicos
e intelectuales de nuestro continente la historia de la humanidad.
La dependencia teérico-conceptual, producto dela colonizaci6n in-
telectual, ha obstaculizado el intercambio cultural con Europa y

2 Stalin,‘El marxismoy la cuesti6n nacional’’, en Debates, Barcelona,Editorial

Anagrama, 1977, pp. 33-45.  
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Estados Unidos de Norteamérica. Particularmente con la Europa

Oriental, en la cual, a raiz del desmembramiento de la urss,el

fenédmeno nacionalse ha transformado en un problemasocial de

gran envergadura,y de efectospoliticos aun incalculables para el
devenir histérico de nuestras naciones.

Considerando las peculiaridades de Puerto Rico, me refiero a

su condiciéncolonial, en el aspecto politico, en el aspectosocial, a

la emigraci6n masiva hacia los Estados Unidos de Norteamérica,

la cual ha posibilitado que 2.7 millones de puertorriquenos ocu-

pen unafronteraculturaly politica fuera de los contornos geografi-

cos tradicionales; el arquetipo teérico tradicional para el anilisis

del fendmeno nacional resulta inadecuadoy obsoleto. En efecto,

Puerto Rico, dadas sus especificidades histdricas, se ha consti-

tuido en una naci6n condosfronteras, comunicadasporla “‘guagua

aérea’’} que transita diariamente porla carretera que conduce de

Puerto Rico a Nueva York, Chicago, Filadelfia, Florida, etcétera.

Dadaslas especificidades histéricas de las naciones latinoameri-

canas,la extrapolacion del marco tedrico-conceptual occidental, en

lugar de contribuir a la comprensi6n del fen6meno nacional en sus

multiples y variadas manifestaciones y concreciones, ha constituido

un modelode exclusi6n o de negaciéndelser latinoamericano. Vale

decir, un modelo de falseamiento historico. Esto es, de desvalori-

zacion de los avances y retrocesos de los movimientosdeliberacion

nacional de nuestros pueblos. En lo concerniente al caso puerto-

rriquefio, un modeloqueexcluiria totalmente a nuestra naci6n con

dosfronteras, con una identidad culturalbilinguie y latinoamericana.

En fin, a una naci6n y a un pueblo que, aun residiendo fuera de

las coordenadas geograficas tradicionales, luchan porsu identidad

caribefia y latinoamericanafrenteal otro: el estadounidense.

En efecto, cualquier anilisis comprometido con el devenir

histérico de nuestros pueblos latinoamericanos, debe, irremedia-

blemente,partir de la pluralidad sociocultural, y no de la supuesta

homogeneidad occidental aplicada a nuestros entornos naciona-

les. De esta forma, aceptandola diversidad y no la homogeneidad,

podrian evitarse conflictos‘‘si los ambitos nacionalesse redefinie-

ran y aceptaran queenla pluralidad y diversidad esta la riqueza

3.Se denomina guagua aérea al viaje que realizan los emigrantes puertorri-

quefios diariamenteentrela Isla y Estados Unidos de Norteamérica. Esta travesfa

se realiza en avion. Noobstante,el escritor Luis Rafael Sanchez establece una

analogia entre el avi6ny los transportes colectivos, guagua o autobis.
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como agente motordela dindmica —y no la homogeneizaciénetno-
cida del Estado-nacién europeo, que ni siquiera del otro lado del
océano ha podido imponerse’’.4

II. Puerto Rico: nacién con dos fronteras

Lis guerra hispano-cubana-estadounidense de 1898 delined los
pardmetros que enmarcarian y determinarianla génesis dela for-
macioOnsocial puertorriquefia desde las postrimerias del siglo xIx
hasta nuestros dias. Porello, dada esta realidad hist6rica, se esta-
bleci6 la hegemoniapolitica, econémica y militar en la Isla.

No obstante, si bien es cierto que la invasién militar de 1898
significd una transformaci6ndelas relaciones de poder y de domi-
nio, también hay que destacar que las vias o mecanismosdetrans-
formaci6ny liberaci6n del discurso histérico han creado un nuevo
sujeto, un actorsocial productodela dialéctica quele imprimenlas
contradicciones que se generan en unarealidad colonial. Contra-
dicciones queel discurso hist6rico tradicional, con un aparato con-
ceptual ahist6rico y dogmatico, en lugar de reconocerla Tiqueza he-
terogéneadela realidad social puertorriquefa,la niega. De ahi que
la negaciOn de sus particularidadeshist6ricas, por un ladola inde-
finici6n de su estatus politico, y por otro los efectos culturales y
politicos del fenédmeno migratorio en la constitucién y definicién
de la nacion puertorriquena,e/ campocultural se ha convertido en
el terreno dondese manifiestan con meridiana nitidez las contradic-
ciones sociales, econémicasypoliticas, tanto en Puerto Rico comoen
Estados Unidos, particularmente la ciudad de Nueva York.

En efecto, el establecimiento de la hegemonja estadounidense
enlas postrimeriasdel siglo pasado, inaugura en Puerto Rico el pro-
ceso migratorio hacia la nueva metrépoli. A principios de este siglo,
la emigracion de puertorriquefios hacia Hawai, Filipinas, Tabasco
(México), Cuba, Santo Domingo y Guayaquil (Ecuador) fue un he-
cho consumado. No obstante, debemosresaltar que el fenédmeno
migratorio ha generado un nuevo sujetoy actorsocial: el puertorri-
queno nacidofuera de sus fronteras geogrdficas tradicionales con una
identidad bilingue y latinoamericana. Un artista que acttia en dos
scenarios, representando a una nacion.

4 Miguel Alberto Bartolomé,‘El resurgimiento €tnico en América Latina’’, en
1492-1992: A los 500 afios del choque de dos mundos. Balance)prospectiva, Buenos
Aires, Ediciones del Sol-CEHASs, 1991, p. 96.  
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Unavez quese concreta el desarrollo del modelo agroexporta-
dor, para la décadade los veinte, emigran hacia la metrdpoli apro-
ximadamente 42 000 personas. Para la décadadelostreinta, co-

nocida comola dela gran depresi6n,el flujo migratorio se redujo,
hasta alcanzarla cifra de 18 000 personas. No obstante,al finalizar
la Segunda Guerra mundial, a partir de la cual Estados Unidos se
convirti6 en la primera potencia mundial y en Puerto Rico se im-
plement6 el programa Operacidn Manosa la Obra (1948) bajo la
gobernaciondelPartido Popular Democratico dirigido por don Luis
Munoz Marin, emigraron aproximadamente 450 000 personas ha-

cia la metropoli estadounidense.‘
Bajo el programa Operacién Manosa la Obra,seinicia el pro-

ceso de desarrollo y ‘‘modernizacién’’. De esta forma, la economia

de Puerto Rico se transforma de una economia basada en la ex-

portacion de productos primarios, particularmente de azucary ta-
baco, a una cimentada en la producci6n industrial, especialmente

articulos manufacturados. En efecto, se inicia la denominada ‘‘Re-

volucion Industrial’’ en la isla caribena.
Enla décadadeloscincuenta,se registra uno de los movimien-

tos migratorios y trasplante poblacional mas trascendentales de es-
tructura demografica contempordnea (casi medio mill6n de habi-

tantes en una década, esto es, 450 mil almas). La mayor parte de
las personas provenian delas zonasrurales, y se ubicaron en diver-
sas ciudades estadounidenses. Pero fue en la ciudad de Nueva York
dondese concentré la mayorparte de la poblacion.

De esta forma, para la década de los cuarenta la ciudad de
Nueva Yorkse convirtid en el lugar de residencia de aproximada-
mente el 88% de la poblacidntotal.‘ No obstante, la tendencia ha

sido la de dispersarse porvarios estados, tales comoIllinois, New
Jersey, Florida, etc. Sin embargo,para 1970, el 58% de los puerto-
rriquefosvivian en Nueva York.’ Actualmentese calcula que entre
un35 y un 40% viven en esta ciudad.

En efecto, el denominado ‘“‘desarrollo’’ econdmico dela Isla
se tradujo en expulsidn masiva de la poblacion hacia los centros
productivos industriales y agricolas metropolitanos. De esta forma,

5 José Luis Vazquez Calzada, ‘‘Demographic aspects of migration’, en Labor

migration undercapitalism: the Puerto Rican experience, New York and London,
Centro de Estudios Puertorriquefios, History Task Force, City University of New

York, Monthly Review Press, 1979, Table 7.1, p. 225.

6 Ibid.
7 Ibid.
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y en vista de la sustitucién acelerada del hombre por la maquina

—tendencia que predomina debidoa la proliferaci6n de las indus-
trias de alta tecnologia, en particular las farmacéuticas—,el bienes-
tar de los puertorriquenos delaIsla se erige (y se ha cimentado), en
gran parte, sobre la pobreza y marginaci6n en que viven los puer-
torriquenos en los Estados Unidos, los de alld, los que viven en
la otra frontera. Asimismo,el bienestar social, el nivel y calidad
de vida y disminucion de la tasa de desempleo dela Isla, es pro-

ducto directo de la migracién masiva hacia Estados Unidos, y no
de la creacién de fuentes de empleo, cimentadoen el actual mo-
delo econdémico-politico, modelo anacrénico, denominado Estado

Libre Asociado de Puerto Rico, fundadoel25 de julio de 1952.
Envista de la trascendencia histérica que reviste para la com-

prension dela historia contempordnea,es imprescindible conside-
rar el fendmeno migratorio comounhechohist6rico dindmico, ge-
nerador de nuevossujetos y actores sociales, y no como un efecto
mecanico, producto de la industrializacién de la Isla. Por ello,

cuandoanalizamos el problemanacional puertorriquefo, donde 2.7
millones de habitantes ocupan y conviven en una frontera fuera
de sus contornos geograficos (8 972 kilémetros cuadrados), es ne-
cesario redefinir, reconceptualizar y delinear nuevos pardmetros
tedricos-metodolégicostradicionales y crear nuevos paradigmas,de
maneratal que enlugarde excluir la diversidad explique la hetero-
geneidad y “‘conflictividad’’ de los nuevos sujetosy actores sociales.
Esto es, pardmetros que nos permitanincluir, no excluir; integrar
elementos di-vergentes; avanzar en el andlisis y comprensién de la
“‘conflictividad’’ de esta etapa histérica y no retrocedera las con-
cepciones explicativas decimonénicas; a confrontar, no a eludir el
analisis, la toma de conciencia yla participacidn en los proyectos
nacionales contempordneos.

La doble frontera de la naci6n puertorriquefa no es producto
del azar. Tampoco es un problema individual, emocional o de vo-

luntad. Es un problemapolitico, econdémico,social y militar. Es un
problemaque transgredelos andlisis dogmAticos, reaccionarios, ra-

cistas, discriminatorios y deshumanizantes que hacemosdela con-

tradictoriedad hist6rico-existencial que nos ha correspondido vivir
comopueblo.

Necesitamos adentrarnosen lo doloroso, a veces desgarrador,

quesignifica en-frentarse y con-frontarseconla realidad, conelser.
Adentrarnos a ese mundo magico, maravilloso y enigmatico de la
contradictoriedad socio-existencial, permite descubrir no encubrir la
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interdinamicidad delo sociocultural y politico de esa frontera ol-
vidada porla historia oficial y académica, pero resguardada en la
musica, particularmente en el género dela ‘‘salsa’’, la literatura bi-

lingiie, escrita en code switching (alternancia de dos idiomas)en el
teatro y en el cine-testimonial, con la ‘‘Guagua aérea’’, de nuestro

insigneescritor y dramaturgo, Luis Rafael Sénchez.*
Para rendir honora la verdad historica, a la conciencia y a la

existencia de nuestro ser puertorriqueno, debemosadentrarnos,sin

prejuicios, en el alma de los habitantes de la otra frontera, que aun

en el lenguaje del conquistador manifiestan la identidad cultural y
politica con la Isla. De la identidad del puertorriquefo, bien sea
nacido ocriado en Estados Unidos de Norteamérica,el escritor Luis
Rafael Sanchez, en un bello pasaje del cuento ‘‘Guagua aérea’’,
narrael siguiente fragmento testimonial:

“De donde es usted?’’ Le contesto ‘‘De Puerto Rico’, para que ella me

conteste, sospechosamenteespiritista, ‘Eso se le ve en la cara’ y afade ‘*Yo

pregunto de qué pueblo’’; ‘‘De Humacao’’, pero me mira comosile debiera,

comosi torpementefaltara el impostergable de afiadir, ‘‘éY usted de qué pue-

blo es?’’ Comosi estipidamente olvidara que enla ‘‘Guagua aérea’’ se im-

poneel remanente de la comunidadtribal y el didlogo sin tapujos y la apertura

del unoa los otros y la conciencia de una aparente igualdad enel destino. . .

y el destino obliga a la solidaridaddelos islefios... De qué pueblo de Puerto

Rico. Y me especifica de Nueva York. Parece, desde luego un manoseado

lugar comin o un lamentable traspiés geogrdfico 0 una broma con sorna de

caja de resonancia 0 una novedosa discriminacién de colindancias 0 la callada

y dulce venganza del invadido que invadio al invasor. Es, desde luego, todo

eso y mucho mas.Es la historia que nohistorianlos libros de Historia. Es el

revés de la ret6rica quese le escapa la politica. Es el dato incontable que

ignoralas estadistica. Es el aserto de transparente que confirma Ia utilidad

de la poesia. Es la justicia tarde que recompensa porlas zozobras de quienes

vieron la Isla difuminarse para siempre desde la borda del vapor Borinquén

y el vapor Coamo,es la reivindicaci6n de quienes subieron, alelados, pione-

ros, a las catorce horasde encierro enlas estrechas e inc6modas y tembluzcas

méquinas de volar de la Pan American. Es el curso arrasadorde la realidad

y su alucinante propuesta del nuevo espacio conquistado. Que es el de una

naci6nflotar entre dos puertos de contrabandear esperanzas.?

§ Enlo concerniente al uso del code switchingenla literatura, véase Tato La-

viera y Altruista, ‘‘Hacia una poética bilingiie’’, Bulletin Centro (New York, Centro

de Estudios Puertorriquefios, City University of New York), vol. 1, nim. 3, pp. 7-

15.
° Mimeografiado,pp. 13-14. El subrayado es mio.
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Parad6jicamente,gracias la dialéctica de la diasporade la emi-
gracion puertorriquena,elotro, el afroamericano,el afrocaribeno y
los latinoamericanos han contribuido de manera trascendental en
la definicidn del ser puertorriqueno, en oposicidnalotro, al anglo-
sajon. Esto es, reconocerla conflictividad y diversidad en la que

fundamenta la identidad del ser nacional puertorriqueno contem-
pordneo. Vale decir que en la medida en que reconocemoslaexis-

tencia del otro, los puertorriquenos nacidos y criados en Estados

Unidos como parte de nuestra nacidn-islena, en esa medida, nos
constituimos en actores con una concienciahistorica dialdgica...

Ensintesis, la nacion puertorriquena, dadaslas especificidades
historico-politicas, donde unatercera parte de su poblacion habita y
convive en otra frontera geografica,frontera quefortalecey revitaliza
su identidad caribena y latinoamericana, es una naci6n, en la cual su

identidad nacional, por su propia naturaleza, constituye unasintesis

étnica, culturaly lingiiistica. Enfin, es una naci6n bilingtie y con dos
fronteras.

El devenir hist6rico, en particular las relaciones geopoliticas y

comerciales entre México y Estados Unidos, abre un nuevo camino
para el andlisis y comprensi6nde la interdinamicidad del fendmeno
migratorio con la regionalizaci6n econdmicay politica de las poten-
cias capitalistas.
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REDES Y PRACTICA POLITICA
EN MENDOZA:

UN ESTUDIO DE CASO

Por Beatriz BRAGONI

CONICET-CRICYT, ARGENTINA

N_LAS ULTIMAS DECADAS,el estudio de la funcion de las redes de

Teassecs en la organizacion de la politica ha despertado un
notable interés. Es indudable que de la manode la antropologia
social y dela sociologia de la organizacién! —entre otras cosas— la
historia politica, o mejor dicho la historia del poder, revitaliz6 sus
viejos temas con nuevos y renovados enfoques.

Porotraparte,la tradicion historiografica hispanoamericana ha

reconocido, especialmentepara el periodotardocolonial, la impor-
tancia de las élites coloniales y las ha definido comoactores cen-
trales entre el desmembramiento del orden colonial y la organi-

zaciOn de los Estados nacionales. Si bien estos resultados han dado
buena cuenta de la importancia del problema porque demostraron
la imbricadisimarelacionentre las parentelas hispanoamericanas y
el mundopublico, el problemaha sido planteado desdeciertos su-
puestos que convenimosen mostrar: la familia constituye un apriori

del cual se parte y no es el resultado de una construcciénsocialy,
por otra parte, ha sido observada desde categorias ocupacionales,
razon quedificultaria la identificacion de los grupossociales.

1 Eric Wolf, Clyde Mitchell et al, Antropologia social de las sociedades comple-

Jas, Madrid, Alianza, 1980; Adrian Mayer,‘‘La importancia de los cuasi-grupos

en el estudio de las sociedades complejas’’, en Wolf y Mitchell, pp. 108-132;

Jeremy Boissevain, Friends offriends. Networks, manipulators andcoalitions, Ox-

ford, 1974; Elizabeth Bott, Familia y red social, Madrid, Taurus, 1992; Michel Cro-

zier y Erhard Friedberg,El actory el sistema. Las restricciones de la accion colectiva,

Madrid, Alianza, 1990.

2 Melimitaré a citar algunos delos principales trabajos: Diana Balmoriet al,

Notablefamily networks in Latin America, Chicago, Chicago University Press, 1984;

David Brading, Minerosycomerciantes en elMéxico borbénico (1763-1810), México,
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A pesar de ello creemos reconocer —y en este sentido se-

guimos a Moutoukias en su analisis sobre el Rio de la Plata en
la segunda mitad del siglo xvui— a las parentelas delas élites
hispanoamericanas comonicleo de redes de relaciones personales
que organizabanlos negocios y los modosde relacién politica. Al
armonizarestos elementos, Moutoukias avanz6 masy pudorecons-
truir un modelo de consensocolonial que descansabaen la funcidn
impostergable de los vinculos primarios en un doblesentido, verti-
cal —entre clientes— horizontal, entre pares.? Por esta razon,“‘la
conformaci6n social de los grupos dominantes la estructuraci6n
de la administracion local estaban tan confundidos y mutuamente
determinados quees imposible diferenciarlos’’. Por tanto la domi-
naci6n colonial era también un fendmenointerno.‘

Nuestro interés radica entonces en observarlas posibles regula-
ridades en los comportamientospoliticos dela élite provincial hacia
mediadosdelsiglo xix, con el objetivo de reconocersi esos mecanis-
mosdecontrolpolitico, que tradicionalmentesirvierona las estruc-
turas de poder, fueronresignificados en virtud de las nuevasreglas

del juegopolitico.
Ya Halperin, en Revolucion y guerra, planteé la existencia y fun-

cidn deljuego de lealtades personales en la experiencia politica que
habia sido la heredera de la Revolucidn de 1810:

La rica multiplicidad de contactos, solidaridadesy hostilidades que se dan en

el plano econémico y social no podria constituirse en la base de un régimen

politico estable. Este s6lo puede apoyarse en solidaridades especificamente

FCE, 1975; John Kicsa, Empresarios coloniales. Familia y negocios en la ciudad de

México durante los Borbones, México, FCE, 1986; Anne Kuznessof,‘“The family and

society in Nineteenth-Century Latin America: anhistoriographical introduction’’,

Journal of Family History, vol. 10, 3 (1985); Doris Ladd, La nobleza mexicana en

la épocade la independencia (1780-1826), México, FCE, 1984; Richard Lindley, Las

haciendasel desarrollo econémico. Guadalajara, México en la época independiente,

México, FCE, 1987; Susan Socolow,‘‘La burguesia comercial de Buenos Aires’,
en Enrique Florescano, comp., Origenesy desarrollo de las burguesias en América

Latina (1750-1955), México, Nueva Imagen, 1985, y Los mercaderes del Buenos

Aires virreinal: familia y comercio, Buenos Aires, Ediciones de la Flor, 1991.

3 Zacharias Moutoukias, ‘‘Réseaux personnelset autorité coloniale: les négo-

ciants de Buenos Aires au XVIII siécle’’, Annales ESC,jul.-oct. 1992, pp. 889-915.

4 Zacharias Moutoukias, Contrabandoy controlcolonialen el siglo XV\1, Buenos

Aires, CEAL, 1988, p. 202.
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polfticas, dentro de un sistema que haya reducido al mfnimo Ia posibilidad de

conflictos de lealtades.*

La emergencia entonces deesaélite politica criolla con base en
la militarizaci6n y ruralizacion del poderera el resultado de una
solidaridad politica que, sin enfrentarse con solidaridades preexis-
tentes y aun utilizandolas, pudoafirmarsu superioridad. Sobre una
red de nuevos dirigentes fue erigiendo unsistema de entendimien-
tos entre figuras locales influyentes que llenara por lo menospar-
cialmente el vacio dejado por la caida del poder centraly los es-
tados provinciales de limitado vigor. La configuracion politica de
las provincias del antiguo Virreinato parece estar impresa bajo este
modelo politico por lo menos hasta 1852.

El problema dela reinstauracién del ordenpolitico después de
Caseros (1852) constituy6 uno delos t6picos centrales de los actores
politicos que pretendianliderar el proceso de la organizaci6n na-
cional. Y si bien éstos reconocfan que ningin poderpolitico podia
sobrevivir a espaldas de las masas, la construcci6n social de la

hegemoniadelrosismo habia logrado tambiénel disciplinamiento
de las clases propietarias.

En funcién de este ultimo problema es que hemos intentado

plantear, a través de un anilisis microsocial que recorre la cons-

trucci6n individual y colectiva de relaciones de poder de unapa-

rentela local, ciertas y determinadasinstancias formalizadoras de

poderpolitico, advirtiendola funcin delas redes de relacionesper-

sonalesen la organizaci6n dela politica.* En esas instancias mismas

de formalizacién es importanterescatarla participacion de algunos

5 Tulio Halperin Donghi, Revolucion y guerra. Formacion de una élite politica en

la Argentina criolla, México, Siglo Xx1, 1979, p. 402. Recientemente Halperin ha

consideradolas bases de poder urbanodelaclase terrateniente portena en ‘‘Clase

terrateniente y poderpolitico en Buenos Aires, 1810-1930"’, Cuadernos de Historia

Regional(Lujan, Universidad de Lujan), 1990.

6 Enlas tiltimas décadasla historiografia francesa

e

italiana ha ofrecido un con-

junto de investigaciones queprivilegian los abordajes micro en la constitucién de

las élites. Citaremos aquilos artfculos consultados: Giovanni Levi, ‘‘Strutture fa-

miliari fra Sette e Ottocento’’,en Storia d'Italia. Dalfeudalismoal capitalismo, An-

nali (Einaudi), 1 (1978) y La herencia inmaterial. Historia de un exorcista piamontés

del siglo Xvil, Nerea, 1990; Gabriella Gribaudi, ‘‘Gruppifamiliari, legittimazione

politica e rappresentazionisociali a Velia, 1890-1930"", QuademiStorici, XX1, 63,

num.3 (dicembre 1986), pp. 897-930; Cristian Maurel, “‘Stratégies matrimoniales

et lignagéres a Marseille dansle siécle Xv: des Forbin’, Annales ESC, 1984.

 



 

154 Beatriz Bragoni

personajes enroladosen la red de parientes en el Club Constitucio-

nalista de Valparaiso en 1852. Las practicas politicas asociativas de
un grupo familiar que logro hegemonizar el universo politico pro-
vincial por lo menoshasta 1874 han permitido reconocerla accidn
de un agente vehiculizador del discurso politico constitucionalista
por unlado,y un virtual pivote consensuadoparael accesoal apa-
rato estatal provincial porparte de estos actores a partir de 1850. Fi-
nalmente, cabe anotarla intencionde presentarla accién delos po-
deres locales en la busqueda de entendimientospoliticos que hacia
de los mediadores, fueran individuales 0 colectivos, un aspecto clave
para su conquista.

Estrategias familiares y relaciones de poder

En trabajos anteriores hemosindicado el proceso de ascenso so-

cial de los Gonzalez y el conjunto de estrategias que fueron funcio-

nales al ejercicio del poderpolitico provincial y también de instan-
cias especificas de poder nacional.’ Comoya anticipamos,la obser-
vaciOn detenida dela trayectoria social ascendente de los Gonzalez
en Mendoza enelsiglo x1x ha permitido reconocer ciertas moda-
lidades en el uso de determinadasestrategias y reglas sociales que
les posibilitaron constituirse en un grupo familiar hegem6nico.

Hasta la década delos afos cuarentalas relaciones del grupo

familiar con el poderpolitico no diferia mucho de las de aquellas
parentelas que se habian visto enriquecidas recientemente. Juan
Gonzalez Troncoso fue uno delos espafioles que se plegaron al
movimiento revolucionario de 1810, y por eso no fue deportado a
San Luis como otros paisanos. Las operaciones comerciales, que
convergianen unasuerte dered interregional de tipo comercial, en
sociedad con sus dos hijos, Lucasy Benito, entre el puerto y la plaza
mendocina,no le impedianotro tipo de negocios comerciales con
vecinos cuyanos. La creaci6n de la Gobernaci6n de Cuyo,y el obje-
tivo politico de la emancipacién de la manodel general San Martin
constituy6 una buenainstancia de interrelaci6n entre los grupos de
comerciantes y el poder politico-militar provincial. Por lo menos
asi lo demuestranlas donaciones y empréstitos forzosos requeridos

7 Beatriz Bragoni, ‘‘Estrategias familiares dominantes de Mendoza: formacién

y transformaci6nenelsiglo X1x’’, Ponencia presentadaenlas III Jornadas Inter-

Escuelas/Departamentos de Historia, Buenos Aires, septiembre de 1991.   
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para la CampanaLibertadorade este individuocasi insignificante

en el universo politico de la época.®
Avanzar hacia 1830 implica de una u otra manera no séloin-

gresaral interior del espacio politico hegemonizadoporlideres re-
gionales, sino también constatarla consolidacién deesta‘‘familia-

empresa’? que, ademas de comerciar efectos de ultramar, habia

ingresadoal patrimonioindividualy colectivo estancias y haciendas
en el Litoral y en Mendoza. Estas practicas econdmicas nos habi-
litan minimamente a mencionarunasuerte de montaje del modelo
econémico dominante de Mendozaporlo menoshastalas Ultimas

décadasdelsiglo xix.
La correspondencia existente de los dos hermanos entre 1827 y

1840 constituye un verdadero inventario de los productos comercia-

lizados y de la mediaci6n interdependiente que cada unorealizaba.”
Ademas la correspondencia consigna insistentes manifestacio-

nes acerca del desorden generadoenloscircuitos mercantiles por

las luchasciviles y los conflictos de frontera. Argumentos que fun-

damentan en buena medida que Benito solventara con sus bienes
(ganadoo dinero) los requerimientos 0 empréstitos que reclamaba
el poderpolitico-militar. No es casual que en 1854 unodelosprin-
cipales deudores de su testamentaria fuera el mismo gobierno pro-
vincial."

8 En funci6n de las fuentes de las quese infieren las relaciones econémicas

y politicas destacamos: ‘‘Testamento de Juan Gonzdlez Troncoso (ejecutado en

Mendoza) y de su esposa Gregoria Milleiro (redactado en Buenos Aires)’’,
en Archivo Familiar de Ricardo Gonz4lez Moreno.Registros de alcabalas, periodo

1810-1830, en Archivo Hist6rico de Mendoza. Puede consultarse también Edberto

O. Acevedo,Investigaciones sobre el comercio cuyano, Buenos Aires, ANH-CONICET,

1984, ademas,‘‘Listas de prestamistas de la Campafia sanmartiniana’’, Revista de

la Junta de Estudios Histéricos de Mendoza,t. 1, nim. 8 (1975), p. 922.

® Lindley.

10 E] intercambio comercial interfamiliar era fluido, y manifestaba las condi-

ciones del comerciointerregional. Lucas derivaba a la plaza de Mendoza efectos

de ultramar y fundamentalmente ganado. Benito enviaba a su hermano “‘frutos

del pays’. Los mecanismos de intercambio estaban atravesados porel sistema de

crédito que dependia en buena medidade Ia lealtad y confianza depositada en ga-

rantfas personales. Puede verse: Moutoukias, ‘‘Réseaux personnels...’’. También

Jorge Gelman,‘‘El patr6n empresarial...’’, Revista de historia americanay argen-

tina (Buenos Aires), 1992.

11 En unacarta de Benito enviada a su hermano consigna su lamentoporla
muerte del comerciante y militar José A. Gutiérrez en un ataque delos pin-

chegiinos y destaca su funcionalidad en el mantenimiento delos circuitos mer-
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Pero la décadadelos cuarentaiba a constituir un momento fun-
dante dela estrategia familiar articulada y caracterizada porla ac-
tividad diversificada y complementaria de los miembros. En 1840
Lucas Gonzalez fue fusilado en BuenosAires,!? en 1841 se produjo

en Mendoza la batalla de Rodeo del Medio dondela faccidn unita-
ria fue derrotaday gener6el exilio politico de no pocos mendoci-
Nosy otros provincianos; en 1844 Benito Gonzalez form6parte de

una comisionrepresentativa durante los ultimos meses del gobierno
del caudillo provincial Aldao;en 1847 un hijo de Benito contrajo
matrimonio con Demofila Videla Correas (descendiente de viejos
linajes criollos), y en ese mismo aio Lucas Gonzalez Pintos (hijo

del segundo matrimonio de Benito) fue impulsado por su padre y
su hermanoa seguirla carrera profesional." Santiago de Chile no
s6lo ofrecia a los hijos de los nuevos burgueses los canales institu-

cionales del ascensosocialy politico, sino que también albergaba a
los exiliadosdelterrorrosista.'s

La trdgica muerte de Lucas Gonzalez impidi6 la regular re-
lacién comercial dela parentela local con la red radicada en Bue-
nos Aires desde principiosde siglo. Sin embargoesa mismarelacion
aparece sustentada ahora, y en funci6n de la radicaci6n en Val-

paraiso, por dos parientes intimamente ligados a la red empresa-
ria familiar que hasta el tragico ao cuarenta habia administrado
los campos de Lucasen el Litoral. De esta manera José Cayetano

cantiles, en Archivo Familiar Panquegua (en adelante, AFP), 1831. Ademas ‘‘Tes-

tamentaria de Benito Gonz4lez’’ de 1854, en AHM.Parala cuesti6n de los conflic-

tos de frontera y el reclutamiento clientelar en Mendoza puede verse: Margarita

S. Gasc6n,‘‘Frontera y poder durante el siglo XIx. Clientelismopolitico y servicios

de frontera en Mendoza’’, Xama, Area Ciencias Humanas (CRICYT-Mendoza),2,

1989.
12 Intempestivamentela correspondencia entre los hermanosse detiene,y s6lo

hemos encontradoel destino de Lucas a través de los testimonios de José Marmol

en la novela Amalia. Allf consigna que el dia 17 de septiembre Lucas habia sido

llevadoa la carcel, ignorandopor qué,y fusilado el dia 18.

13 Registro oficial de Mendoza, Carpeta Independiente 201, doc. 37, AHM.

14 Lucas Gonzdlez habfa manifestado desde Santiago de Chile a su hermano Be-
nito, residente en Mendoza,su ‘‘gratitud por los servicios que la familia le pres-

tara’’ para poderestudiar, atribuyéndole a Benitoelinicial impulso para ese des-

tino individual de Lucas, en AFRGM,1847.

18 Damian Hudsonregistra la formaci6ndel ‘‘Comité de los inmigrantes argen-
tinos... durante diez afios, aquellos que, consu brillante pluma,con el patriotismo

més decidido, consagraban sus conocimientos la libertad y reorganizaci6n de la

Republica’, en Recuerdos histéricos sobre la provincia de Cuyo, Mendoza,ed.ofi-

cial, 1966, 2 tomos, p. 333.  
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Borbony José Luis Marcé, primospoliticos de Lucas y de Benito
(recordemos que ambos hermanos habian contraido matrimonio
con dos hermanas Marc6),se constituyeronenlos principales pro-
veedores de los almacenes y tiendas de Benito Gonzalez en Men-
doza, —y fueron el soporte del flujo comercialentrela plaza local
y Valparaiso.’ Por el contrario, el circuito ganaderoconel Litoral
aparecia ahorasostenido por una red de comerciantes amigos que
proveia del ganadoparasu venta en el mercado chileno. Vale como
ejemplo recordarlas regulares compras de ganado vacunoy mular
al general Pacheco —quienhabia luchado en Mendoza en la década
del veinte— y a Jaime Liavallol.””

Este esquemadearticulacion, diversificado y compuesto de va-

rios miembros, incluso de otros grupos familiares, deriva en distin-

tos destinos individuales originandoinstancias que posibilitabanla
cooperacion y también el conflicto. La confluencia de estos ele-

mentos manipuladosenvarios sentidos era entonces importante en
el juego politico, en la lucha por conquistar legitimidad, donde la
estrategia se funda en eso que notablemente Giovanni Levi define
comoestrategia supralocal:la articulacion y dominio de instancias

de poderlocal, que en partese basa enel juego de identidad y cohe-
sion interna de un grupo familiar, y de la red de relaciones que se

dirime en un espacio mas amplio que el delos intereses familiares
o individuales.

Estas situaciones —como anteriormente hemos anunciado—
puedenser reconocidasenlas practicas politicas de algunos miem-

bros de la parentela que se asociaron en 1852,junto con otros per-

sonajes, en el Club Constitucional Argentino. Creemos que estas
practicas sociales puedenilustrar bien la capacidad delos indivi-
duos involucradosdediversificar sus practicas politicas. Esto es: la
combinacion de practicas informales la canalizacion,a través de
ellas, de instancias de formalizaci6n de relaciones de poder. El! club

fue creadoa instancias de Alberdi, pero bajo la ejecucién del doctor
Francisco Villanueva y de José Cayetano Borbon. De acuerdo con
la nominade asociadosde la que disponemos hemos podido recons-

16 La incorporaci6ndelos individuos a la administraci6n de las estancias apa-
rece en la correspondencia de Benito Gonzalez a Lucas, octubre de 1834, en AFP.

La funci6n de proveedoresaparece en la testamentaria de Benito en el reconoci-

miento de las deudas,doc.cit., 1854, AHM.

17 En correspondencia de Benito Gonzdlez Marcé a su hermanoCarlos expresa

haber comprado ganado unantiguo proveedorde su padre, septiembre de 1852,

AFP.   
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truir la confluencia deindividuos que enla décadadel cincuentafor-
mabanyaparte de la red de relaciones personales de los Gonzalez,
y ademas reconocerla existencia de otros individuos que se aco-
plarian a la red unavez queel proceso deinstitucionalizacionestu-
viera en marcha.'® Entrelos primerosfiguraban, el citado Borbén,

José Luis Marcé, Eusebio Videla, Martin Zapata y Juan Fernandez.
Pero équiénes eran?

Nos hemos referido a José Cayetano Borb6n: activo comer-
ciante portefo radicado en Valparaiso hacia 1840 después de
haberse desempenado como administradordeestancias de su primo
Lucas Gonzalez Milleiro en el Litoral. En 1867 contrajo matri-
monio en Buenos Aires con Leonor Gonzalez Marco (hija de Be-
nito) y residid en esa ciudad hasta su muerte. Eusebio Videla
era hijo de José Maria Videla y Magdalena Correas quien habia
debido exiliarse en la década del cuarenta en Chile, cufado de

Benito Gonzalez Marcé y hermano de José Maria Videla, quien
se desempenoé comodiputado provincial entre 1863 y 1866 e in-
tegr6 el Tribunal de Comercio; José Luis Marco, préspero comer-
ciante portefoy primo delas Marcé, radicado en Valparaiso y que
luego contrajo enlace con una Gonzalez Pintos, situacién ésta
que favorece a su radicacién en Mendozaconinversiones en Junin,
también fue diputadoprovincial en representacin de ese departa-
mento. Francisco Delgado, hermano de Agustin Delgado, conven-
cional constituyentedel 53 y tio de Rosa Delgado, esposa de Lucas

Gonzalez Pintos, y Martin Zapata, politico mendocino amigo de
Alberdi y de Gutiérrez, convencional constituyente por Mendoza
en 1853, cufado de Eusebio Blanco quien estaba asociado a Benito

Gonzalez en la explotacién pecuaria en el sur cordobés, donde Jo-
sefa Zapata de Blanco habia heredadola estancia de *‘Zucos’’.1?

Entrelos individuos nucleados en el segundo grupo,es decir,
aquellos personajes que los copistas de cartas de la empresa fa-

18 La lista de los asociados al Club figura en las Actas de constituci6n en uno de

los folletos publicados en Valparaiso, aunquela informaci6n omite “‘la publicaci6n

de las Actas de San Felipe, Santa Rosa, Quillota,Illapel, Coquimbo, Copiap6, La-

mar, Lima y Cerro de Pasco, para hacerlo oportunamente’’, en La nota y el credo
de los argenti id. en Santiago y la ¢ idn con los documentosjusti-

ficativos por el Club Constitucional Argentino instalado en Valparatso, Valparaiso,

Imprenta del Diario, noviembre de 1852.

19 Hacia 1850 los campos de Sampachoeranexplotadospor una sociedad com-
puesta por Eusebio Blanco (futuro legislador) y Benito Gonzdlez. Después de la

muerte del ultimo, la sociedad es heredada porsu hijo Benito y por el hijo de Eu-

sebio, Emilio. Datos extraidos del AFRGM.  
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miliar registran como operadores o intermediarios de los circui-
tos comerciales y/o productivosde la década del sesenta, encontra-
mos a Pedro Ramayo,un activo comerciante residente en Rosario;
Tristan Narvaja, otro comerciante activo argentino que se radica en
Los Andes (Chile) ligado al negocio ganaderoy financiero; Hora-
cio Iglesias se radicé en San Felipe canalizando también intereses
pecuarios.” Junto a ellos figuraban otros mendocinos: Francisco
Villanueva (apoderadode Alberdi en Chile), nacido en Mendoza,
hijo de José Villanueva y Josefa Godoy, habia estudiado medicina
en Santiago de Chile, donde permanecié definitivamente; Francisco
Calle, otro notable comerciante, entre otros.2!

La participacion en la creacién de ese 4mbito publico, fuer-
temente legitimadoporlos acontecimientos y el uso estratégico
de las reglas politicas, coincidié en la formacién del grupo fami-
liar como unactor politico que notard6 en ser identificado como
“gonzalista’’. Ese progresivoitinerario iba conquistando instancias
efectivas de poder formalenel espacio politico provincial. El can-
didato légico que inauguraba ese proceso era quien podia disponer
de los recursos necesarios para el momentopolitico. En 1850 el
viejo Benito Gonzalez habia pedido consejos a Alberdi para su hijo
Lucas queestaba revalidandosu titulo de abogado en Turin. Los
consejos del tucumanoorientaron a Lucasa pasartres afios en Ma-
drid porque el orden juridico a instaurar debia tener en cuentala
herencia espanola.* Mientras Martin Zapata y Agustin Delgadose
desempenaron como convencionales constituyentes en Santa Fe y
promovieronlos postuladosalberdianosen la redaccidn de la Cons-
titucion, Lucas Gonzalez —sobrinopolitico del tltimo— fue agente
Oficial en la convencién constituyente de Mendoza en 1854. De
alli en méstransitard unacarrera exitosa: fue representante enla
Legislatura provincial en 1856, para después ejercer cargos ministe-
riales nacionales bajo las presidencias de Mitre y Avellaneda, entre
otras cosas.

Si la carrera de Lucas muestra el alcance nacional de la es-
trategia, Esta convergia en el dominio efectivo del poder politico
local. En 1861 es electo gobernador propietario Melitén Arroyo,

» Delos copistas de cartas de Daniel Gonzalez Pintos, comerciante, gerente

industrial del banco familiar y administrador urbanodelos bienes de sus hermanos.

21 Fernando Morales Guifiazi, Genealogias de Cuyo, Ed. Mendoza, 1939.

” Juan Bautista Alberdi, ‘‘Carta sobre los estudios convenientes para formar

un abogado’’, en Dardo Pérez Guilhou, E/pensamiento conservador de Alberdi y la

Constitucién de 1853, Buenos Aires, De Palma, 1988, pp. 12 y 13.
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un antiguo dependiente de Benito Gonzalez convertido en comer-
ciante relevante y en consuegro de su antiguo patrén. En 1863

Carlos Gonzalez Pintos fue su sucesor y sus hermanos, Benito y

Sixto, fueron diputados provinciales al igual que dos de sus cunados
(José Luis Marcé, un asociado del Club y José Maria Videla). La
concentracién de cargos publicos en manos de esta parentela fue
denunciada por sus contempordneos, y constituy6 un argumento
convincentea la hora del levantamientofederalde los colorados de
1866.23 Sin embargo,los Gonzalez se presentan nuevamentediversi-
ficadosen sus relaciones politicas: vale incluir aqui, para fundamen-
tar nuestro argumento,quela filiaci6n‘‘federal’’ de uno delos her-
manosasegur6la proteccién nos6loindividual del grupo derrotado
sino también el patrimonio familiar.* Estas situacionesy practicas
sociales, atravesadas por mecanismosde interacci6n entre conflicto

y cooperacion,y donde los individuos emergentes representan un
conjunto de recursos movilizados, delinearian los mecanismosin-

ternos de construccién de los grupospoliticos: la familia y la red de
parientes nucleadosen unafacci6n y progresivamente integradosa
la constelacién de poder nacionalse constituyen entonces como un
actor clave para promoverelorden politico.

El Club Constitucional Argentino: espacio piblico
y circulaci6n de consensopolitico

Reromemosahora el otro aspecto que en su oportunidad plan-

teamos. Esto es, la posibilidad de reconoceren el imbricado juego
politico de los grupos de poderlocales una instancia publica que
permitiera la circulacidn de postuladoste6ricos y experiencias indi-
viduales y colectivas que favoreciera la construcci6n del‘‘consenso

liberal’.
El fenémenodela sociabilidadpolitica nos remite de manerain-

cuestionable a las nuevas practicas que aparecen conel procesoin-

% El general Rodriguez, Iider de la denominada ‘‘Revoluci6n de los Colora-

dos’’, denuncié en 1866 la concentraci6n de 23 cargos publicos en manos de una

“misma familia’’, José Luis Massini Calder6n, Mendoza hacecien afios. Historia

de la provincia durante la presidencia de Mitre, 1966.

24 Después de Caseros, Benito Gonzdlez Marcé se definfa como “‘confederal

de Urquiza’’,a diferencia de sus amigos de Buenos Aires, quienes advertian que

la organizaci6n bajoel liderazgo de Urquiza impediala inclusi6n de la provincia

hegemOnica. Correspondencia de Benito a Carlos Tejedor entre 1852 y 1854, en

AFP.
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dependentista, las cuales ponen de manifiesto determinadas moda-
lidades del transito de la politica tradicionala la politica moderna.
Eneste sentido,la existencia de estas asociaciones muestranla de-
cisi6n de las élites de pensar y discutir en conjunto envirtud de los

enunciados relacionados conla igualdad juridica y los vinculos con-
tractuales que inauguran un nuevotipo de relaci6n politica.*

Eneste sentido Pilar Gonzalez Bernaldo se propuso analizar y

compararlas caracteristicasy el sentido que adquieren estas formas

de sociabilidad en el Rio de la Plata entre 1810 y 1815, senalando
algunas cuestiones: la no existencia de sociedades populares que
apoyaran el gobierno revolucionario; la sociabilidad como via de

difusién de la modernidad politica y, finalmente ‘‘la dualidad que
existe en la concepci6nde sujeto de soberania... y su incapacidad
de romperun marcolocal’’ ante la “‘inexistencia de un imaginario

nacional que permita construir la nueva identidad colectiva a partir

de un sujeto Gnicoy abstracto, depositario de la soberania: la nacion

moderna’’.*
El escenario politico del 52 era sustancialmente distinto. La na-

ci6n moderna podia ahora organizarse en funcidn de la cons-
truccidn de ese sujeto colectivo que, desde la accidn del Estado y
progresivamente, iba a sentar las bases de la organizacion nacio-

nal.2” En este sentido importa retomarla experiencia asociativa del

grupo familiar en cuestiGn y reconocersi los vinculos primarios fa-

25 Francois-Xavier Guerra,‘‘Hacia una nuevahistoria politica. Actores sociales

y actores politicos’’ Anuario-IHES, nim. 4 (1989), pp. 251 yss.

2% Pilar Gonzalez Bernaldo,‘‘La Revoluci6n Francesa y la emergencia de nuevas

practicas de la politica: la irrupcidn dela sociabilidad politica en el Riode la Plata

revolucionario, 1810-1815’’, Boletin del Instituto de Historia Argentina y Americana

(Buenos Aires), tercera serie, nim. 3 (1991), p. 26.

27 Citaremos aqui algunos de los trabajos més representativos: Arturo Roig,

“EIsiglo XIX latinoamericanoy las nuevas formasdiscursivas’’, en El pensamiento

latinoamericanoenelsiglo XIX, 1PGH, 419; Tulio Halperin Donghi, Proyecto y cons-

truccion de una naci6n: Argentina. 1846-1880, Caracas, Biblioteca Ayacucho, 1980,

y “‘Liberalismo argentinoy liberalismo mexicano: dos caminos divergentes’’, en El

espejo de la historia, Buenos Aires, Sudamericana, 1987; José Carlos Chiaramonte,

“Formas de identidad politica en el Rfodela Plata después de la independencia’’,

Boletin del Instituto de Historia Argentina y Americana (Buenos Aires), tercera se-

rie, nim. 1 (1989), pp. 71-92 y Mercaderes del Litoral. Economia y sociedad en Co-

rrientes, primera mitad del siglo XIX, México, FCE, 1992; Natalio Botana, E/ Orden

Conservador, la politica argentina entre 1880 y 1916, Buenos Aires, Sudamericana,

1979, y La tradicién republicana, Buenos Aires, Sudamericana, 1984. Del mismo

autor, ‘‘El problemadel ordenpolitico segtin Sarmiento y Alberdi’’, en FE. Korn,

comp., Ciencias sociales: palabras y conjeturas, Buenos Aires, Sudamericana, 1977.
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vorecieron la formacién de una nuevaélite dirigente que articuld el
consenso politico que culmin6 con la materializacién del Estado
moderno.

Losexiliados y residentes argentinos en la vecina Republica de
Chile, se habjan visto divididos por el desarrollo politico nacional
en virtud del lugar poco relevante que obtuvo Buenos Aires en la

firma del Acuerdo de San Nicolds. De esta maneralos residentes
en Santiago(liderados por Sarmiento) y los de Valparaiso (lidera-
dos por Alberdi) van a manifestarlas diferencias programaticas de
la politica nacional. Ambos grupos manifestaban la urgencia de la
organizacion. El punto nodal dondese manifestaban los desacuer-
dos era en las modalidades especificas de realizaci6n de la ansiada
organizaci6npolitica: Alberdi reconocia mas claramenteel control
que ejercian las clases propietarias sobre el Estado. Porlo tanto
en funci6n de ‘‘una acci6npacificadoray organica’’ en propaganda
de la futura Constitucion, el Club adopta Las Bases como tema de
discusiOn en sus reuniones.

La manifestacién dela identidadsocial de estos actores esta cla-
ramente expresada en el documento quedaporiniciadaslas activi-
dades del Club:

Tomamos pordivisa el constitucionalismo. La idea de su instalacién fue de-

bida al sefior Villanueva, individuo de nuestro seno, y casi al mismo tiempo

al sefior Borbén,personasajenas de ambicidnpolitica como fueron todos los

individuos invitados a formar el Club, que se compone de hombres de orden,

sujetos honorables y gentes de industria, sin que exista un solo ambicioso en

su seno.”8

La practica de la asociaci6n muestra comoesta institucién que
aglutina a viejos y nuevos burgueses se constituye en un espacio
publico —sin duda fuertemente minoritario—, caracterizando el

transito de la afirmacidn de losprincipios liberales en la esfera
politica y representando, a su vez, una de las manifestaciones de
la sociedadcivil. Estos lugares se constituian entonces en espacios
privilegiados para la formaci6n de identidades politicas y de circu-
lacién del consenso: ‘‘Cuando los acontecimientos se han produ-

28 Folleto del Club editado en Valparaiso, 1852, p. 2.

29 Marina Cattaruzza,‘‘Tra logica cetuale e societd borghese: Il Casino Vecchio

di Trieste (1815-1867)’’, Quaderni Storici, Xxvi, 77 (2 agosto 1991), pp. 419-450;

Anthony Cardoza, ‘‘Tra casta e classe: clubs maschili dell’ elite torinese, 1840-

1914’, ibid., pp. 363-388.
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cido, cuando una deplorable divergencia de intereses y miras ha es-
tallado entre las provincias que componennuestra patria, la idea de

reunirnos, de entendernosy darnos cuenta de nuestras sensaciones,

de nuestros temores, de nuestros deseos’’.* La idea de reuniony la

puesta en marchadeltrabajo ideolégico implicaba en buena medida
efectivizar la disciplina y acordar‘‘un plan de conducta que, ahora
y en todos los tiempos... fuese una norma, cualesquiera que los
acontecimientos sean, que sirviese de punto de partida a nuestros
actos, de fin a nuestras aspiraciones...’’.*!

Pero si los vinculos adquiridos son los que resultan de la ad-
hesi6n a unapersonay enestola parte voluntaria es muy superiora
los vinculos heredadoso de hecho,“‘gracias al indicadordel vinculo

se descubren también detras de muchosactores individuales, los

conjuntos mas vastos de los que esos actores son la cabeza o bien

uno de los elementos’’.*? De esta manera puede desenmascararse
la funci6n de mecanismosde controlpoliticos que cotidianamente
habian soportado a las estructuras de poder, convirtiéndose —en
palabras de Guerra— enla “‘condici6n’’ mismade su existencia.

Porlo tanto,los lazos que vinculan a los miembrosde unaclase

se definirfan también a través de las mediaciones que establecen
los contactos entre personas. Individuos interconectados y portado-
res de un saber experimental otorgan el soporte social para la con-
quista del éxito politico. Sobre estas bases de circulaciény entendi-
mientos, el universo politico del 52 podia acordar en un programa
minimo —y méximo— que puededetectarse enlos escritos de un
actor politico irrelevante pero nucleadoen el Club: “Hoy tomala
guerra otro cardcter... Es un dolor sefor Don Benito [Gonzalez]
quese pierdanlas ocasiones destruyendoel pais, de constituirnos
de alguna vez’’.®* La idea de constitucién aparece comola categoria
articulatoria del discurso politico en funcin de la ‘‘Republica po-
sible’’, estar4 orientada a generar espacios de discusi6n sobre su
impostergable funci6n comoentidad juridica reguladora de nuevas
relaciones sociales y conformadora del orden politico. De esta ma-
nera la norma aparece comoel instrumento reguladory eficaz de

30 De la Nota y el Credo,folleto del grupo de residentes argentinos en Santiago,

1852, p. 2.
31 Jbid., p. 4.
32 Francois-Xavier Guerra, México: Del Antiguo Régimen a la Revolucion, Mé-

xicO, FCE, 1988, p. 22.

33 Correspondencia de Juan Fernandez a Benito Gonzalez fechada en 1852, AFP.
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convivencia y disciplinamiento politico organizandoel discurso so-
bre la base del orden,la unidadpolitica y la instrumentacién de un
sistema normativo que daria forma a un nuevo tipo de legalidad.

En este sentido, la adecuacién de las categorias del discurso

politico constitucionalista con los postulados alberdianos que el
Club colaboraba en propagar, coincidian con la correspondencia
periddica de individuosque, aun distantes de la convulsionadareali-
dad nacional, acordabansobreese ‘‘plan de conducta’’. Un notable
texto de Lucas Gonzalez Pintos enviado desde Turin en 1852 a su
pariente José Cayetano Borbon, enrolado en el Club, expresa:

Las Ultimas noticias del Plata son poco halagilefias y parece que nuestro pais

no quiere entrar todavia en el buen camino. Meafligenlas dificultades que

encuentra el gobierno de Urquiza, empezado con tan buenos auspicios y veo

muydistante para nuestro pais el porvenir que le deseo, porque cada dia me

convenzo que es necesario muchotiempo para acostumbrara unpais a hacer

un uso acertadode la libertad. Me parece que nos hace falta una manofuerte

y enérgica para hacerel bien, que despreciando esas miserables cuestiones de

partidosy rivalidades entre las provincias, funde un orden de cosasestables y

nos dé un poco de unidad, porquela unidad constituye la fuerza y la fuerza

bien dirigida crea prodigios en un dia. Por eso Napole6n, colocandose entre

dos siglos que se hacian la guerra mas terrible de la que haya memoria, hizo de

la Francia dividida y aniquilada por ella misma,tal vez el primer pueblo del

mundo. Y Napoleén no comprendiala libertad comolos filésofos del siglo

XVIII, ni como los republicanos del 48. Para gozar de la libertad que tienen

los ingleses seria preciso renovarnuestra raza y habituarla conlargos afios de

aprendizaje. De esto deberian convencerse los que se ocupande politica entre

nosotros, para que hablen con mas prudencia y menos ruido en las asambleas

publicas.4

La inclusion de estas notas ha respondido a dos intenciones que
convenimosen plantear: evidentementees una carta aislada porque
no se han detectado otras semejantes o si hubieran existido por lo
menos no fueron conservadas. Pero esto no nos habilita a consi-
derar su excepcionalidad como un problemasino,porel contrario,
comoindicio de lo quelas condiciones hist6ricas podian ofrecer.

Considerar estas opiniones como indicio posibilita ingresar,
desde lo singular, a ese conglomerado de recursos movilizadosy,
mas aun, a esa red social interconectada que habia ingresado al

* Carta de Lucas Gonzalez a José C. Borb6n, fechada desde Turin en 1852, AFP.  
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universopolitico y que habia dispuesto mdsrecursos que la concen-
tracién de riqueza. El texto de Lucas no puedeleerse aislado por-
que formaparte de una estrategia coherente que, desde la muerte
de aquel Lucas Gonzalez unitario, pasando porel pedido de con-
sejos a Alberdi y la participacién de sus tios en el Club, hasta su
enarbolamientopolitico nacional, dan formaa unalégica social que
pareciera imprimir las condiciones de la formacién de un grupo
politico relevante, y que también prevé unadesignacién amplia de
destinos personales.

La otra intenci6n tiene que verconla disponibilidad de la redes
para promoverel consenso sobre el orden politico. Las coinciden-
cias ideoldgicas y politicas de Lucasconlas opiniones vertidas por
el Club son por demaselocuentes. Vale recordar algunos de estos
postulados: la autoidentificacidn como conservadores del orden,la
necesidad de acordarla unidadpolitica, el privilegio del orden en
pos de libertad y de la manodeello, el cardcter provisional de la
Constitucion.

Comentariosfinales

Finauizaremos nuestra exposicion subrayando algunos puntos
que hacena la resignificacidn de las redes de relaciones persona-
les en los modos de relaci6n politica de mediadosdel siglo x1x en
Mendoza, para luego presentar algunascuestionesinterpretativas
quela investigacion plantea.

En primerlugar, nuestro objeto de andlisis reconoce un cierto

desplazamientodelas lineas interpretativas existentes acerca de la
configuraci6ndela politica de mediadosdelsiglo x1x. El caracter de
la participacion informalen el espacio publico presenta a los actores
politicos reconocidos masenlaspracticas formales institucionales
de participacionpolitica que en las practicas informalesdelas rela-
ciones de poder. De esta manera unparticular modode entenderla
politica moderna,y, por ende, de reconstruir las condiciones forma-
tivas de la sociedadcivil, viene a plantearseen unavirtual oposicién

entre lo tradicional y lo moderno.*

+5 Hilda Sabatoy Elias Palti, ‘‘é Quién votaba en Buenos Aires?: practica y teoria

del sufragio, 1850-1880"’, Desarrollo econémico,vol. 30, nim. 119 (oct-dic. 1990),

pp. 395-424; Hilda Sabato y EmaCibotti, ‘‘Hacer politica en Buenos Aires: los

italianos de Buenos Aires’’, Boletin del Instituto de Historia Argentina y Americana,

1990; Eduardo Migucz,‘‘Politica, participacién y poder. Los inmigrantes en las

tierras nuevas de la Provincia de Buenos Aires en la segunda mitad delsiglo X1x’’,
Estudios Migratorios Latinoamericanos, 7/8 (1987), pp. 337-377. 
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Sin duda puede cuestionarse que en la observaci6n de ese pro-
ceso nos hemosdetenido mas en las continuidades que enlas rup-

turas. Pero si tenemos en cuenta que ‘‘necesariamente hay conti-
nuidades queatraviesan las transformaciones historicas, incluso las

mas radicales, y que las transformaciones radicales puedenser re-
veladas y sustanciadas precisamente rastreandolas en las continui-

dades’’,* entonces, esas continuidades que se soportan en regulari-
dades suponenunavirtualresignificacion, una regularpractica para
un nuevo uso.

De esta manerael itinerario politico ascendente de los Gon-
zAlez constituye el resultado exitoso de un conjunto depracticas so-
ciales donde personas efectivamente interconectadas se comportan

en un juegode interaccion y son capaces, no solo de mostrarel juego
de reglas sociales, sino también de operar transformaciones. Den-
tro de las estrategias individuales y colectivas, las redes de relacio-
nes personales habrian asegurado un recurso manipulable para la

construcci6n de poderpolitico.
Porotra parte, las practicas asociativas representanla partici-

pacion de unainstancia legitimadora de la institucionalizacion del
pais, el Club se constituye entonces comounactor politico colec-
tivo, dondela interrelacion de sus miembrosy la conquista de ins-
tanciaspoliticas de éxito —a pesar del desprendimiento de algunos
individuos— ponen de manifiesto los canales de acceso delas es-

tructuras de poder. Al mismo tiempo,el sentido de la sociabilidad
politica caracterizada por el Club puede reconocerse no sdlo como

creaciOn de un ambito publico de constituci6n de ciudadanos,sino
también como espacio social de producci6ny circulacion de con-
senso. En efecto, y como lo hemospresentado,los objetivos y las
acciones del Club se constituyen en un aspecto fundamentalde la
realidadpolitica porla funci6n delos ‘‘notables’’ como mediadores
entre periferia y Estado.

Finalmente podriamosaventurar, al menos como hipotesis de
trabajo, que este tipo de experiencias politicas —las cuales han sido
reconocidas en un estudio de caso— puedenllegara ser atribuidas
a otros grupos familiares de idénticas modalidades. De esta ma-
nera la reconstrucciondelas instancias de institucionalizacién del
orden politico nacional se reconoceria no tanto en la combinacién
de practicas viejas y nuevas dela politica, sino en elementosconsti-
tutivos de una tramaespecifica de la lgica social.

* E. M. Wood,‘El concepto declase en E. P. Thompson’, Zona Abierta, nim.
32 (jul-sept. 1984), p. 67.

LA CONFIGURACION
DE LA IDENTIDAD NACIONAL

ATRAVES DE LA ESCUELA ARGENTINA

Por Silvia A. CiRVINI

CONICET-CRICYT, ARGENTINA

Introducci6én

AHISTORIA DELOS PROCESOS EDUCATIVOs de América Latina esta

Powis ligada a los procesos sociopoliticos derivados de la conso-

lidaci6n de los Estados modernosluegode las guerras de indepen-

dencia.
Se trataba, tanto en nuestro pais, comoen general en América

Latina, de incorporar a través de la educaci6n a vastos sectores de

la poblaciénal proyecto dela ‘‘civilizacin’’, disenado porlas élites

triunfantes.
Dentro del proceso modernizadorargentinola etapainiciada a

partir de la sancién de la Constitucién Nacional implicaba, necesa-

riamente, la implementaci6n de un modelo educativo. La nocion

de modelo educativo comprendié la modalizacién de las practicas

escolares, entendidas éstas como practicas sociales en una deter-

minadasituaciOn hist6rica, asi como el diseno de nuevos ambitos

espaciales: las escuelas. j

En este sentido la educaci6n es considerada como una practica

productora, reproductora y transformadora de sujetos. El sistema

educativo tiende entonces a transformaral sujeto (inmigrante,anal-

fabeto, mujer, nifio, etc.); el educador incide, opera sobre el edu-

cando, pero nolo hace de manera directa. La educaciOn es una

mediaci6n, se realiza constituyendo un sujeto mediador, el que

Adriana Puiggrdés denomina‘‘sujeto pedagdgico”’.!

1 Adriana Puiggr6s, Sujetos, disciplina y curriculum en los origenes delsistema

educativo argentino, Buenos Aires, Galerna, 1990, p. 30.
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En torno a la constituci6n de estos sujetos pedagégicos se pro-
dujeron enfrentamientos de estrategias que determinaron la con-
solidacién de ciertas propuestas y la neutralizacién y desaparicion
de otras. Este proceso hist6rico-social fue variando en el transcur-

so del periodo de construcci6n de la Argentina como Estado mo-
derno. Hay unanotabledistancia entre la generacion que impuls6la
sanci6n de la Constitucién Nacionaly la que actu6 a principios del
siglo xx, con la reptblica conservadora oligarquica, desde el mo-
delo sarmientino, netamente politico y estrechamente vinculadoal
modelo de desarrollo, hasta el aséptico y despolitizado modelo edu-
cativo dominante consolidado hacia el Centenario de Mayo.

Unadelas consecuencias del programainiciado en 1853fue la
importante y masiva inmigraciOn europea que, agregadaa los sec-
tores nativos, introdujo un matiz especial al proceso sociocultural

argentinoen relacion con Latinoamérica.
Enlavisidn sarmientina, “‘superarla miseria y la ignorancia’’,

“‘educar al soberano’’ implicaba privilegiar como protagonista ac-
tivo al Estado nacional, en primera instancia, como sujeto deposi-

tario dela identidad de la naci6n y el inico capaz de impulsar una
acci6n democratizadora y unificadora y de garantizar que la edu-
caci6n fuera un beneficio extendido. La Ley 1420 de educacién
comin (1884) regia para la capital de la Republicay los territorios
federales, pero la importancia simbdlica de su discusién y sancidn
hizo quelas provincias tuviesen queconsiderarla parafijar las politi-
cas educativas propias. Este presunto federalismo instaur6 unasi-
tuacidn de desigualdad entre BuenosAires el interior, ya que no
eran equivalentes los recursos que movian en educacionel gobierno
federal y los provinciales. La Ley Lainez (1905) vino a subsanaresta
postergaciOn que afectaba particularmente las provincias pobres
0 territorios apenas habitados. El Consejo Nacional de Educacién
pudo entonces fundar y administrar escuelas enlas provincias, lo
cual tuvo comoefecto un fuerte e inmediato incremento de la co-
bertura del sistema.*

El discurso pedagdgico hegemOnico se organizo principalmente
en torno a la perspectiva de los normalizadores laicos. Instruccién
publica, con un vinculo pedagogico detipo ‘‘bancario’’, donde el

2 Cf. RobertoFollari, ‘‘La declinaci6n de la educaci6n en Argentina: de van-

guardia civilizadora a rutina irrelevante’’, en Arturo Roig, comp., Argentina del 80

al 80. Balancesocialy cultural de un siglo, México, CCYDEL-UNAM,1993,pp. 83-111.
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portadordel sabery dela cultura era el educadory el educando un
sujeto pasivo, receptor, al que progresivamente, desde Sarmiento
hasta Ramos Mejia,se lo considera inepto enlo social, peligroso en
lo ideolégico inferior en lo racial. De alli que la constitucién del
modelo educativo implic6 un complejo proceso imbricado con otros

procesossociales. Paulatinamente,las convicciones mds democrati-

cas del pensamiento de Sarmiento, heredadaspor los normalistas,

se diluyeron enlos ‘‘normalizadores’’, que optaronpor regularizar,
ordenar y controlarel sistema.

En la primera décadadelsiglo la preocupaciénse desplazara ha-
cia la “‘nacionalizacion’’ de la escuela argentina, propdsito central
del doctor José Maria Ramos Mejia comopresidente del Consejo
Nacional de Educacion. En su informesobrela realidad educativa
(1908), desde una perspectiva nacionalista olig4rquica apuntaa la
definicién de un sujeto pedagdgico fuertemente codificado, mol-
deado sobrela inculcacion de un sentimiento patridtico y nacio-
nal. La mira estaba puesta enlos hijos de inmigrantes, que como
ninos eran materia maleable capaz de adoptarla forma quela es-
cuela quisiera imprimirle. La ritualizacion, la disciplina, el habitus
escolar debian contribuir a la produccién de sujetos idénticos, y a

controlar con ello la amenaza de la diferencia, de la alteridad que

significaba el inmigrante.?
El “‘normalismo’’ comoideologia, por una parte, brind6 el eje

articulador del discurso sobre el que se organizan espacialmente las

escuelas, y porotra parte, codific6 y ritualizo las practicas escolares
en tiempoy espacio.

La escuela, como aparato de hegemoniadel Estado,tuvo en el
caso argentino un papelprincipalen el proceso de constitucidn de
una identidad nacional. El ambito escolar fue el lugar propicio y

eficaz para organizar un mundodesignificaciones que excedian lo
meramente funcional en relacidn con el mundorealy las practi-

cas sociales concretas. Asi, el aparato educativo contribuy6a ali-
mentarel imaginario social —comoconjunto de representaciones
colectivas— buscandodarrespuesta a ciertas preguntas fundamen-
tales que la sociedad implicita o explicitamente se formulara.

3 Tulio Halperin Donghi, ‘‘éPara quéla inmigraci6n? Ideologia y politica in-

migratoria en la Argentina (1810-1914)’’, en Elespejo de la historia, Buenos Aires,

Editorial Sudamericana, 1987, p. 125.
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La constitucién de una identidad nacional estuvo estrecha-
mente vinculada ala instauracién de cddigos de homogeneizaci6n
que tiendena integrarel cuerpo social, heterogéneoy fragmentario
a partir de la cohesién del mundodesignificaciones.*

Eneste trabajo intentamosexplicar —a partir del andlisis de una

fotografia— este complejo fenémeno deconstitucidn dela identi-

dad que tiene lugarenla escuela, procurandoestablecer las codi-
ficaciones sobrelas cuales esta construida unaescena,las significa-

ciones imaginarias que implica ylas relaciones contextuales con el
proceso sociohistérico que imbrican lo micro y lo macrosocial.

La lupa de la historia

GPueveuna fotografia —comounfragmentodela realidad con-

gelado en una imagen— condensarciertos significados que den

cuenta de unasociedad

y

la expliquen en un determinado momento

hist6rico?
EI caso que me propongo exponer responde a una logica de

complementariedad —del enfoque microhistérico con andlisis mas

estructurales— dentro de un trabajo mds amplio elaborado recien-

temente, que intentabaligar la modelaci6n del espacio escolar con

los procesos habidos en la educaci6n argentina.‘

Esta fotografia lleg6 a mis manos hace algunos afosa través

de Julio, el nifio que sostiene el cartel con el nombre dela es-

cuela,* pero como el documento no dice nada mas que aquello que

le preguntamos,la conservé durante bastante tiempo, sin que me

sugiriera unainterpretaci6n. A partir de la realizacion del mencio-

nado trabajo sobre escuelas, se presentd ante mis ojos con un va-

lor cientifico y portadora de miltiples significados. La lectura del

documento que proponemosha buscadoexplorarlas posibilidades

del enfoque microhistérico, donde a partir de una Unica escena,es

posible ligar el proceso sociocultural con la vida individual de de-

terminadosactores.

4 Cf. Cornelius Castoriadis, ‘‘La instituci6n imaginaria de la sociedad’, en

Eduardo Colombo,Elimaginario social, Montevideo, Nordam comunidad/Tupac

Ediciones, 1989, pp. 54-55.

5 Se trata de unainvestigacién en tornoa la definicién tipoldgica de los edifi-

cios escolares a lo largo del perfodo que va desde el modelo sarmientino hasta el

Centenario de Mayo(inédito), CRICYT-Mendoza,1992.

6 Se trata de Julio Ponte (1907-1989) a quien me unfan lazos afectivos y fami-

liares.
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Si bien la escenaesta hist6ricamente situada (en tiempoy es-
pacio) y en este sentido es tinica e irrepetible, los mensajes que
emite la trascienden. Seguramentehallariamoslos mismossistemas
de signos en fotos similares de la época: otros pueblos, otros nifos,

otras maestras, pero siempre la mismaescuela argentina queforjé el
modelo sarmientino y el normalismo.

La fotografia muestra, mds que una escena, una ‘“‘puesta en es-
cena’ de lo cultural, una representacién que como imagen cons-
truida opera con un doble efecto. Por una parte, desde su presente

constituy6 un acontecimiento generador de autorreconocimiento
de una identidad labil en proceso de constituci6n-consolidacién.
Por otra, es una representacién que busca perdurar en el tiempo
y mostrarse al futuro comoresultado acabadoy natural.

Un tiempo, un lugar

San Rafael, 1913,a orillas del rio Diamante en el sur mendocino,

en lo quehabiasido zonade fronteracon territorios indigenas.
Hacia sdlo diez anos que habia llegado elferrocarril a lo que

eranlas prosperas colonias francesa italiana, convirtiéndose desde

entonces en villa cabecera departamentaly desplazandoa la antigua

Villa 25 de Mayo,trazadajuntoalfuerte de principiosdelsiglo x1x.7
éDe donde llegaban familias enteras a poblarterritorios tan

inhdspitos, c6mo, por qué? Unainmensared de mensajes, escritos
y verbales, por cartas, agencias de inmigraciGn y personas que se
atraian unas a otras, sucesivamente en una progresiOn geométrica.

Los primeros pobladores-colonos que llegaron a fines del x1x,
organizaron el asentamiento y fueron vendiendo progresivamente
importantes propiedades en parcelas pequenas.

Pero nosolollegaban extranjerosa las colonias francesae ita-
liana. También venian a buscar nuevos horizontes las segundas ge-
neraciones de inmigrantes que habiantentado suerte en otro lugar
delpais y a quienes los grandes cambios habidosen la economia na-
cional habian perjudicado y empobrecido. Tal es el caso de Julio.
Nieto de inmigrantes delas primeras oleadasdelsiglo x1x, nacié en
un pueblo de la provincia de Buenos Aires, General Lavalle, que
en sus origenes vivia de los saladeros y al cual el desarrollo de los

7 Para un marco hist6rico de la génesis de los pueblos del sur mendocinocf.

Informe PNUD (Naciones Unidas), Proyecto de Rehabilitacion de Pueblos Historicos,
Comisién Nacional de Monumentos, Mendoza,1988 (inédito).
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frigorificos sumi6 en una profundacrisis y condujo a un acelerado
despoblamiento. Asi, hacia 1910,lleg6 su familia a San Rafael, en

busqueda dela prosperidad y el éxito econdmico.*

Una escena, la escuela argentina

Tonos quietos, mirandoa la cémara, entregadosa la consumaci6n
de unacto trascendente y casi magico. Es el turno de los primeros
grados. Estan todosjuntos, con su Gnica maestra que trabajaba se-
guramente tiempo completo. Es unaescuela nacional, producto

de la Ley Lainez de 1905, monolitica expresi6n de la eficacia de

un sistema educativo de vasto alcance que buscaba moldear una
identidad comina partir de la heterogencidad étnica y social en
estos nifos, algunos de los cuales ni siquiera manejaban comple-
tamente el idioma. Son setenta nifios y nifas reunidos, porque la
prescripcidn de separarlos por sexoregia a partir del tercer grado.

La fotografia habia ya producido una convulsionenlasartesy la

cultura y su difusin alcanzaba hasta los pueblos mas lejanos delos
grandes centros urbanos. Comotecnologia permitia congelar una
escenay grabarla con toda su “‘realidad’’.

Aqui escenaes escenificacién, actuaci6n social o simulacro de
una realidad no espontdnea sino minuciosamente preparada. Po-
demosconsiderarla una elocuente re-presentacion del habitus es-
colar.” El procedimiento de construcci6n comprendela seleccion

de elementos y la organizaci6n formal de la escena, tanto de los
objetos comodelas personas.

8 Florencio, el padre de Julio, instalé un almacén de ramos generales, el mas

importante del pueblo durante décadas y cuya prosperidad hizo posible la crianza

y educaci6n desusdiez hijos, la mayoria sanrafaelinos. Comola educaci6n cons-

titufa un instrumento deascensosocial no se limitaba al cumplimiento obligatorio

delnivel primario sino tambiénelincentivo porlas artes, en particular la musica y

los deportes. Las mujeres estudiaron todas en la Escuela Normal de San Rafael

y se abocarona la carrera docente. Los varones tuvieron un espectro mds amplio

de posibilidades que iba de la Universidad —en Cordoba y Buenos Aires— hasta

la vida laboral en el comercio a semejanzadela trayectoria paterna.

® En San Rafael, para esta época,la base social estaba compuesta por franceses

e italianos, sobre una poblacién criolla —con mestizaje— preexistente a la colo-

nizacion, desdefines delsiglo XVIII. También habia argentinos, hijos 0 nietos de

inmigrantesprovenientes dela ciudad de Mendoza 0 deotras regiones delpais.

10 Tomamos la nocién de habitus de Pierre Bourdieu porque permite vincular

el disefio y organizacién del dmbito espacialconla instauraci6n de practicas repe-

titivas, normalizadas y hasta ritualizadas de la vida escolar. Pierre Bourdieu, La

reproducci6n, Barcelona, LAIA, 1977.   
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La distribucién espacial est4 determinada porlos lugares jerar-
quicos que ocupanlas personas ; su relaciOn gestual y expresiva con
los objetos que se muestran. Pueden distinguirse tres partes clara-
mente diferenciables, articuladas de un modo particularentre si.

Porunladoel conjunto de alumnos, cuidadosamente ordenados en
el patio con sus pupitres;" luego el grupo en tornoa la maestra,
en el anguloizquierdo con una gran acumulaci6nde simbolos,y fi-
nalmenteel edificio, con sus paredes decoradas, que hace de telon
de fondo comoescenario montadopara ser mostrado.

Losnifios en los punitres dobles estan sentados, las ninas de-
lante y los varones detrds, los que quedan paradosson todos varo-

nes. Los rostrosserios no esbozanni siquiera una sonrisa, las manos
tomadassobre el banco, rubios y morenos, en edades que oscilan

entre los 6 y 10 afios. Las nifas con el cabello recogidoy los va-
rones con el cabello corto. Hay una suerte de composturaenlos
cuerpos que resulta de la combinaciéndela disciplina escolary el

peso del discurso médico-higienista.
La foto habla de una perpetuacionderitos y practicas a partir

del curriculum y las conductas. La ritualizacién del habitus esco-

lar opera como dispositivo de inclusién en un proyecto amplio de
homogeneizaci6n de la identidad. El rito como dispositivo tiende
a neutralizar la heterogeneidad, a reproducir autoritariamente el
ordeny las diferencias sociales. En este caso, la escenificaci6n de

miltiples practicas escolares juntas buscaratificar la pertenencia
a un orden masgeneral que suponeelsistema educativo nacional, a
una entidad aglutinadora que forja identidad como contraposici6n
a la heterogeneidad real de ese pueblo.

Néstor Garcia Canclini afirma que lo ritual ha sido analizado
usualmente en relacién conpracticas religiosas, en la articulaci6n
de lo profanoy lo sagrado. La escuela, ‘‘templo del saber’, ope-
raba en el nino como Ambito sagrado, en parte incomprensible y
completamente inmodificable.

Este cardcter fue alimentado desde la tradici6n normalista por
el papel mitificado e idealizado del docente: el maestro-apéstol,
quien hace de su misi6n algo sagradoy superior, cuyo papel es una
mezcla de saber y voluntad, de amor y conocimiento, de depdsito
de informaciény base parala formaci6n.”

11 La elecci6n del patio para realizar la fotografia responde a motivos técnicos
porla luz necesaria para la tomay porlas dimensiones necesarias para albergar el

grupo completo.

2Follari.
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Pierre Bourdieu se pregunta porla funcidnsocial delos rituales
y observa que tan importante comoel fin de integrar a quienes los
compartenes el de separar a quienes los rechazan. Ingresar a una
escuela instituye una diferencia durable entre quienes participan y
quienes quedan fuera. Por una parte la cultura tradicional tiende

a naturalizar la barrera entre incluidos y excluidos, porotra,el ri-
tual sanciona, en el mundosimbédlico,las distinciones establecidas

porla desigualdadsocial. Todo acto deinstituir simula, a través de
la escenificacion cultural, que una organizacionsocial arbitraria es
asi y no puedeser de otra manera. Todoacto de instituci6n —dice
Bourdieu— es ‘‘un acto de magia social’’,’? donde la magia per-
formativa delritual es ‘‘conviértete en lo que eres’’. Ta que has
recibido la cultura como un den, y la llevas comoalgo natural in-

corporadoa tu ser, compértate comolo queya eres, un heredero, y
disfritala sin esfuerzo; lo unico que no puedes haceres cuestionar
lo dadoy desertara tu destino.“

Volviendoa la fotografia, es posible descubrir en el atuendo de
los nifios la heterogeneidadvisible antes del uso de guardapolvos y
delantales. De todas maneras todos lucen, probablemente, sus me-

jores ropas,y el arreglo personal, en cuanto pulcritud y limpieza,
constituye una parte esencial en la formaci6na alcanzar.

Si centramos la atenci6n en el grupode la izquierda en torno a
la maestra, puede senalarse que la presencia de cuatro nifos de pie
marca un privilegio cuyos origenes podemosintuir pero no deter-
minar. Los varones alfrente, las nifias detras y la maestra, mujer

joven, de impecable atuendo (con sobrefalda y capa), de una ex-
trana belleza, cierran la imagen la izquierda.

Identidad y alteridad tienen una funci6n complementaria, no

antagonicani conflictiva. Lo idéntico: la escuela argentina;lo dife-
rente: aquello quederiva del lugar que define a la region dentro del
modelo productivo. Es decir, todo lo que individualiza y localiza en
el espacio a esta escena esta referido a su economia regional, que a

su vez se define comopapelexclusivo y excluyente en relacién con
la divisi6n deltrabajo,al interior delpais.

Las paredes de la galeria son un telon de fondo profusamente
decorado con una multiplicidad de signos quesintetizan el curricu-
lum del sistema educativo primario,estatal y laico de la época.

13 Pierre Bourdieu,‘‘Les rites commeactes d’institution’’, Actes de la Recherche

en Sciences Sociales, nim. 43 (junio de 1982), pp. 58-63, citado por Néstor Garcia
Canclini, Culturas hibridas, Mexico, Grijalbo, 1989, p. 180.

4 Cf. Garcia Canclini,ibid.
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La escena quese representaintentaligar las personasy los obje-

tos en una unidad desentido completa y unitaria. Ahora bien, éque
cosas se muestran comoreferentes constitutivos de esa identidad en
consolidaci6n?

Argentina era esencialmente la pampa himeda,ya que la eco-
nomia agroexportadora de cereales y ganado definia su lugar en
el mercado mundial. Enel interior del pais, la division del trabajo
reorganizaba las economias regionales subordinandolas la de la

pampa himeda,cuyosintereses se identifican con los de la Naci6n.
Enlas laminas quese exhiben enlas paredes, esta representada

claramentela ubicaci6n de la economiadela regiGnen relaci6n con
el resto. La alteridad es admitida en tanto provengade la diferen-
cialidad territorial y por endede la posicion dentro de la estructura
productiva. E] reconocimiento identificatorio resulta de responder
a las preguntas équiénes somos?, équé hacemos? (como regi6n y
comopais).

Las laminasde‘‘E] trigo’’ y ‘‘El maiz’’ —ambassobrela pared
del fondo— aluden a la pampa himeda, mientras que ‘‘La vid’’,
sostenida por un nino, y “El vino’’, por otros dos ninos, junto a

la escenaen tornoa la maestra, evidencianel peso de la identidad
productiva regional en la representaci6n.

EI grupo en torno a la maestra aglutina y entreteje diferentes
mensajes: un pizarron al fondo que enunciael tema: ‘‘La vid: la
reproduccion, enfermedades, producci6n’’. Delante un escritorio-
mesasobreel cual se apoya una botella devino, unlibro, una copa,

un tintero, un recipiente de vidrio para aceitunas y un gran album
del Centenariotitulado‘‘la vitivinicultura argentina’, que sostiene
parado,la maestra, quien cierra la imagen haciala izquierda. Una
nina, entre el pizarron y el escritorio, toma con su mano derecha

la botella apoyada sobreel escritorio y con la otra alza una copa
de vino. En primerplano dos nifos, el mas proximo a la maestra
—Julio— sostieneel cartel con la inscripci6n ‘‘Escuela 7 y 8’’, apo-
yado enun barril. El otro sostiene una rama de vid enfermaen sus
manosy uncartel que dice Filoxera.'s

La funcién ideoldgica del curriculum opera con un doble efec-
to de reconocimiento-desconocimiento,sobre la construcci6n tanto

de la historia como de la geografia. No hay laminas que aludan a

15 Insecto hemiptero queataca primerolas hojas y luegolas raices dela vid. Es-
tas plagas afectaron notablementeeloasis del sur de la provincia dondeel insecto

lleg6 a través de las cepas que introdujeronlos colonos franceses. En Francia la

filoxera produjo en esta época verdaderos desastresagricolas.

 

 

  
La configuraciénde la identidad nacionala través de la escuela argentina 177
 

la existencia territorial y social de la naci6n mapuche, a pesar de
los rasgos delatores de algunos rostros. La sintesis de la identidad
hist6rica esta expresada en la lamina de la Primera Junta de Mayo
—pegada junto a la puerta del aula que dice: ‘‘20. grado’’. Los

mapasquese exhiben son por demasalusivos: la Provincia de Men-

doza y la Republica Argentinafijan los limites de la identidad regio-
nal y nacional, mientras el de América del Norte remite claramente

al referente modélico de herencia sarmientina.
Completanel decorado delas paredes una lamina sobre la pro-

pia Escuela 7 y 8, una sobre fauna argentina y otra con trabajos

manuales de plegadoy calado de papel.

Un elemento importante es el reloj en la pared: el habitus es-
colar organiza fuertementeel tiempoy el espacio delas practicas
escolares, regulando de este modolos ritmos de la vida delos su-

jetos.
Lasbicicletas en el zaguan, asi comolos percheroscerca de la

entrada, confirmanla presencia de un orden estipulado para cada
cosa u objeto.

El edificio de la escuela constituye un ejemplotipico de la épo-
ca: aulas organizadasen tornoa un patio central congalerias, que
se comunicaconel exterior a través de un amplio zaguan.

Probablementese trataba de una casa tradicional de patios—

adaptada aluso escolar. Hacia 1910 la mayoria de las escuelas de
la provincia funcionabanen edificios alquilados y no proyectadosex
profeso.

A pesar de la condiciénperiférica de la Villa de San Rafael,

esta escuela reproduce el esquemaclaustral netamente urbano, en
cuanto a la organizaci6n generaldel espacio. La diferencia mas no-
table puede hallarse en un uso mas indiscriminado o laxo delos
espacios, ya que la carencia de un cierto numero de locales para
usos especificos obligaba a cierta multifuncionalidad delosdistin-
tos ambitos.

A modode conclusién

ipreocupaciondelos grupos dirigentes por la funcidn de la es-
cuela en relacién con la constituci6n de identidad esta relacio-
nada con la amenaza de peligro del inmigrante y sus efectos
“disolventes’’ sobrela sociedad argentina.

La ‘‘nacionalizacién’’ operard a través de diferentes mecanis-
mos que abarcan practicas ritualizadas apoyadas en los contenidos
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de una historia oficial aséptica e idealizada. La acentuacién dela
simb6lica patria apuntaa suplir las carencias de una identidad que
es reconocida desde la clase dominante comoI4bil y fragil. &Cual
era la tradicién nacional que se pretendia defenderanteel inmi-
grante,si la cultura hispano-criolla habia sido desdefada en bloque
porla generacion del ochenta y las culturas indigenas extermina-
das? El peso simbdlico de lo europeo comosuperior no podia ser
compensadoporunaserie de rituales a través delos cuales insisten-
temente se pretendia homogeneizarel cuerposocial heterogéneo y
fragmentario.

_ Los resultados no pudieron dejar de ser contradictoriosy super-
ficiales en relacin con el temadela identidad, quedandolimitados
los efectos de esta “‘nacionalizaci6n’’ a la legitimacién del control
socio-politico del inmigrante y en lo cultural al reforzamiento de
ciertos mitos y la renovaci6n de otros. En la Argentina del Cen-

tenario, la escuela, como parte de un sistema vasto yeficiente de
construccion de hegemoniacontribuy6 a construir unaserie ligada
de mitos en relacion conla identidad. Asj cristalizarfan en el ima-
ginario social, por décadas, el mito del progresoindefinido de este
pais crisol de razas, dondeera posible la prosperidad y el ascenso
social, el mito del europeismo dela clase dirigente y, en fin, el de
concebiral pais comounlugarprivilegiado del mundo,purafuturi-
dad y promesa.

 

 

EL FENOMENOSOCIAL DEL NARCOTRAFICO
EN AMERICA LATINA

Por Adalberto SANTANA

CCYDEL, UNAM

OY EN DIA UNO DELOS FENOMENOSsociales de mayores repercu-

Eons en América Latina es el narcotrafico. Este problema en
nuestro tiemporesulta altamente preocupante para diversos secto-

res de la sociedad. En elestudio y andlisis de dicho fendmeno se

comienza a generar un amplio debate frente a los retos que pre-

senta. Asi, en una crudacaracterizaci6n del fendmenose dice:

EInarcotréfico se identifica cada vez mds con una economia criminal, como

su nucleo duroy su eje. Ante todo,se vuelvela industria de mas rapidoy sos-

tenido crecimiento en el mundo. Constituye la Gnica empresa transnacional

latinoamericana de gran pujanza y envergadura y con notables éxitos.!

El premio Nobeldeliteratura Gabriel Garcia Marquez, en un

foro convocadoparareflexionar sobre dicho fenémeno, senalaba:

Creo que el primer paso para una soluciénrealista del problema de las dro-

gas en el mundoes reconocerel fracaso de los métodos con los que se estén

combatiendo. Son esos métodos, mds que la droga misma,los que han cau-

sado, complicado o agravado los males mayores que padecen tanto los paises

productores comolos consumidores.?

Sin duda en ese debate resalta que el narcotrafico y las formas
de combatirlo son uno de los grandes retos que enfrenta América

Latina en esta ultima década del siglo xx. El primer mandatario

mexicano Carlos Salinas de Gortari reconocia que en México se

1 Marcos Kaplan, “‘La crisis del Estado y el narcotrdfico latinoamericano’’,

Cuadernos Americanos (México), nim. 40 (julio-agosto 1993), p. 16.

2 Gabriel Garcia Marquez, ‘‘Apuntes para un debate nuevo sobre las drogas’’,
EI Dia (México), 23 de octubre de 1993, p. 22 (Testimonios y Documentos).  
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promuevela discusién de este problema en foros mundiales para
que, en la cooperaciOn respetuosa, se logren avances en esta gue-
ra comun. El presidente Salinas de Gortari destacaba en torno a
ese lacerante problema,y sobre las dimensiones quealcanza el nar-

cotrafico en México y el mundo,lo siguiente:

En cinco afios se ha combatido y capturadoa grupos organizados de narcotra-

ficantes y han sido procesados mds de una docena de sus mds buscados jefes.

Dediciembre de 1988 al pasado mes de julio se han detenidocasi 89 mil per-

sonasinvolucradas endelitos contra la salud. A ello se sumala destrucci6n de

poco més de 100 mil hectdreas de cultivos ilfcitos y el aseguramiento de mas

de dos mil toneladas de marihuana, casi dos toneladas de herofna y goma de

opio, asi como mas de 210 toneladas de cocaina pura... La sociedad cobr6

plena conciencia de la importancia de combatir el narcotréfico cuando, en

medio dela lucha entre dos bandas, pereci6 tragica e injustamenteel carde-

nal Juan Jesis Posadas Ocampo... La respuesta contra el narcotrafico ha de

ser ahora de todos para acabar con este grave mal... Creamos elInstituto

Nacional para el Combate a las Drogas, organismo capazderealizar, con la

tecnologia y los métodos mds modernos,esta vital tarea en favor de México.

Reitero, ésta es una lucha soberana sin descanso,pero el triunfo definitivo

no lo encontraremos s6lo dentro de nuestras fronteras, sino en la adecuada

cooperaci6n internacional. Mientras el mercado de consumoproporcioneuti-

lidades y ganancias tan elevadas, el combatea estas organizaciones seguiré im-

poniendoa nuestra sociedad costos altisimos. México promuevela discusién

de este problema en foros mundiales para que, en la cooperaci6n respetuosa,

avancemos en esta guerra comin.>

En otros foros, comoel de la llamada Cumbre Antidrogas, el

debate sobre el combate al narcotrafico gird en torno a la pro-
puesta norteamericanade establecer una fuerza multinacional para
su erradicaciOn, cuestidn en la que los mandatarios latinoamerica-

nos dejaronclaro su rechazo a tal iniciativa. La Cumbre Antidrogas
se realizé durante los dias 26 y 27 de febrero de 1991 en la ciudad
de San Antonio, Texas; a ella asistieron los presidentes de Colom-

bia, César Gaviria; de Ecuador, Rodrigo Borja; de México, Carlos
Salinas de Gortari; de Pera, Alberto Fujimori, y los ex presiden-
tes Jaime Paz Zamora de Bolivia y el anfitri6n George Bush. Se
afirma que en aquel momentoel haber aceptado tal propuesta hu-
biera implicado la vietnamizacio6n de América Latina. Sobre todo
al redimensionarse las formas del combate al fendmenosocial del

3 Carlos Salinas de Gortari, ‘“V Informe de Gobierno’’, El Dia (México), 2 de

noviembre de 1993, p. 8 (Suplemento nim. 139 de Testimonios y Documentos).  
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narcotrafico. Sin duda es también necesario hacer notar que pre-
viamente a la Cumbrese habia presentado unaserie de aconteci-
mientos ligadosal punto central de la reunién. Algunos de los mas
relevantes se registraron cuando, a mediados del mes de agosto de
1991, el diario estadounidense The Washington Post daba a conocer

a la opinion publica el contenido de un documento de 29 paginas
que el Departamento de Justicia norteamericano habia guardado
con inusual celo. En ese texto, escrito por William Barr (procura-
dorinterino), establecia la prerrogativa de autorizar al FBI, la DEA
y a las Fuerzas Armadas de Estados Unidospara secuestrar perso-

nas en otrospaises, ‘‘aun sin la autorizaci6n de gobiernos extran-
jeros’’ y ‘“‘aun siello violaba tratados internacionales’’. Seguin la
mismanota periodistica, en el texto se establecia: ‘‘Es inherente a
los poderes constitucionales del Ejecutivo estadounidense ordenar
acciones persecutorias en otros paises’’.4

Es posible interpretar tales formulaciones comojustificacion a

una serie de operaciones encubiertas que el gobierno norteameri-
cano habia venido fomentandoendiversas naciones de América La-
tina. En los programas de interdicci6n de Estados Unidos, estos

paises han sido caracterizados como productores 0 como puntos de
transito del trafico de drogas ilegales. En estas naciones se han rea-

lizado operativos de esa naturaleza por mandato oficial estado-
unidense. Ejemplos de ese tipo de acciones llevadas a cabo en el

area latinoamericana se cuentan desde hace masde cinco anos. Las
mas connotadas han sidolas realizadas en 1986, cuando en te-

tritorio mexicano se secuestr6 y deport6 ilegalmente a los Esta-
dos Unidos a René Martin Verdugo Urquidez; en abril de 1988
en Tegucigalpa, Honduras, con la deportaci6n anticonstitucional
del narcotraficante Ramon Matta Ballesteros; la captura y ex-

tradici6n del ex hombre fuerte de Panama, Manuel Antonio No-

riega, en diciembre de 1989, y el caso del secuestro realizado

en territorio mexicano de Humberto Alvarez Machain en 1990,
presunto participante en el homicidio del agente de la DEA, En-
rique Camarena, ocurrido en 1985 en la ciudad de Guadala-
jara, México. Los objetivos de estas acciones encubiertas que han
violado la soberania de otros paises se calificaron en Washington
como resultados favorables para la justicia estadounidense en su
guerra contrael narcotrafico latinoamericano. El saldo de esas ac-

cioneshasidodegranefecto para el consumointernode la sociedad

4 Unomdsuno (México), 15 de agosto de 1991, p. 25.  
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norteamericana,y se logré en determinado momentosaldos favora-

bles para las campaiiaspoliticas del Partido Republicano. Maxime

cuando esas campaiias tienen comoejeel reforzamiento dela ima-

gen de Estados Unidos como superpotencia y como un rearme mo-

ral del puritanismo anglosaj6n.

Porotra parte, también se ha puesto en evidencia que esas ope-

raciones,y la utilizacién de una fuerza extraterritorial avalada por

la ley estadounidense, son un sintoma dela cada vez mayor fuerza

hegem6nica que militarmente va cobrando el poder imperial de

Washington.

De allf que el combateal narcotrfico porparte de los gobiernos

de Reagan y Bushresultara asunto estratégico de capital importan-

cia. Se senala que:

La politica antinarcéticos de las ultimas dos administraciones ha asumidoel

cardcter de una cruzada moral en la que no sdlo esté en juegola legitimi-

dad y credibilidad del gobierno republicano en turno, sino la posibilidad de

recomponerel equilibrio social interno y la productividad econémica necesa-

rios para la recuperacidn del papel predominante de Estados Unidos a nivel

mundial.*

Hoydia la situaci6n internacional nos muestra —después del

derrumbede los gobiernossocialistas en Europa Oriental, dela in-

tervencion militar norteamericana en Panamé en 1989

y

la victo-

ria estadounidense en el Golfo Pérsico—, que en el nivel politico-

militar los Estados Unidosson la principal potencia del orbe, si-

tuaci6n que halogrado reafirmar la hegemonia militar mundial

en manos de la Casa Blanca. La nueva coyuntura hace ver que

existe una correlacién internacional de fuerzas favorable a los in-

tereses estadounidenses. Maxime cuandoel llamado Nuevo Orden

Mundial perfila con més vigor que la estrategia norteamericana

se orienta hacia un predominio geoeconémico. En el proceso de

globalizaci6n econdmica que alientan los ejes centrales del poder

financiero, Estados Unidos, Japén y Alemania, el primero ya no

prioriza, como problema a enfrentar en su esquema de seguridad

nacional, la subversi6n comunista,‘‘fantasma’’ enterradoporel es-

caparate del mundo occidental, a excepcién del paradigma de la

dignidad cubanay el llamadopotencial bélico de Corea del Norte,

5 Guadalupe Gonzalez y Marta Tienda,coords., Retos de las relaciones México y

Estados Unidos. MéxicoyEstados Unidos enla cadenainternacional del narcotrafico,

México, FCE, 1989, p. 19.
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objetivos éstos prioritarios para las esferas de poder en Washing-
ton. Sin embargo,el proyecto global de recomposicién de la hege-
monia estadounidenseubica al factor econdmico comoel elemento
neurAlgico de su estrategia.

Sin embargo, dentro del mismo marco de su nocidn de segu-
ridad siguen figurando puntos como “‘el potencial de inestabilidad
social y politica en el Tercer Mundo,el trafico de armas, la ayuda
econdmicay militar externa el control sobre sus propias fronteras
ante el creciente flujo migratorio’’.*

Para el caso de la relacién politica entre Estados Unidosy sus
vecinos del sur, el tema del control de sus fronteras es uno de los

problemas mas preocupantes de su agenda. Si bien en elnivel
econ6mico la relacién avanza por otros derroteros, como se puede
constatar en los acuerdos del Tratado de Libre Comercio entre

México, Canaday los Estados Unidos de Norteamérica, en los asun-

tos sobre narcotraficoy el creciente flujo de indocumentadoslatino-
americanos es dondese han dado los mayores roces de la relacion

diplomatica de los ultimos tiempos.
EI tema deltrafico de drogasilegales y el de las campanas mun-

diales de interdiccién son problemas que superan las esferas de
cualquierinterés nacional. Enla relacién Estados Unidos-América

Latina, el fendmenodel narcotrdfico reviste caracteristicas muypar-
ticulares. En ese contexto, buenaparte delos paises latinoamerica-
nos afectados porelflagelo deltrafico ilegal de drogas y del combate
al mismose debatenentre dos necesidades contradictorias:

1. Demostrar que sus esfuerzos de interdicci6n son exitosos(lo

cual requiere minimizar la magnitud del problema).
2. Aprovecharel hecho de que enla actualidad los esfuerzos

antinarcoticos atraen recursosfinancieros(lo cual exige magnificar
el problema; a mayores problemas, mayor necesidad de recursos).’

Desde 1985 hasta 1993, se reconoce que el problemainterna-

cional mas importantees el del narcotrafico. Sin embargo, durante
buena parte delos ultimos afos, el gobierno estadounidense en su
estrategia antinarcoticos ha reiterado como punto medulardel pro-
blemael asuntodela oferta y no el de la demanda. De esta forma
pareceria entonces caer el peso del problemaen los paises pro-
ductores latinoamericanos.Asi, la justificacidn de su acci6n seria

® Guadalupe Gonzalez y Marta Tienda.
7 Eduardo Crawley, ‘‘Trafico de drogas en América Latina’, Latin American

Newsletters Ltd./Informe Confidencial (Londres), 1 (1990), p. 5.
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la amenaza externa a la propia seguridad nacional norteameri-

cana. Desde una lectura diametralmente distinta a la visidn ofi-

cial estadounidense,el lingiiista y polit6logo norteamericano Noam

Chomsky ha consideradoquela Guerra de las Drogas se ha conver-

tido en un nuevopretextoparala injerencia del gobierno de Estados

Unidos en América Latina y el Caribe. De ahi que Noam Chomsky

senale:

Actualmente, la contraparte natural es el narcotrafico latinoamericano que

est4 tratando de ‘‘envenenar nuestras ciudades, destruir nuestra forma de

vida’’, lo que requiere intervenci6n empleandola fuerza bajo el argumento

de la autodefensa... El método fundamental quese utiliza para combatir la

drogaes elcastigo, la represiGn, que enlo externose traduce en la accién mi-

litar para la intervencién —en diversos niveles— y enlo interno en carceles y

policias... El principio sobre el que acttia es que los regimenes nacionalistas

son la amenaza para Estados Unidos. Afirmo esto basindome en documen-

tos de alto nivel. Los regimenes nacionalistas, los que responden a presiones

de masas de su poblacién para mejorarniveles de vida y diversificar la pro-

ducci6n, son considerados una amenaza porque Estados Unidos esta com-

prometido en asegurar un clima para la inversi6n, en asegurar recursos

—actualmentese trata de recursos como la mano de obra barata enel norte

de México.®

Pero también enotro aspecto, las campanas deinterdicci6n que
promueveel gobierno norteamericanoenlospaises latinoamerica-
nos generanfuertes rechazos debido a las presiones, intimidaciones,

chantajes y sobre todo a los atentadosevidentes a las soberanias
nacionales de la regi6n. Sin embargo, pugnas y nuevos acuerdos
de sectores de la llamada narcoburguesia buscan negociaciones que
lleven la rendici6nde los jefes del narcotrafico colombiano para
no verse extraditados a los Estados Unidos. Tal es el caso de Ma-
nuel Antonio Noriega, que result6 para la misma administraci6n
norteamericanaun caso peligroso de enfrentar porlas implicacio-
nes que paralas pcliticas de contrainsurgencia y espionaje repre-
senta ese mismo ex empleado dela cia. De igual forma se afirma:

Un mayor acercamientoala cartelizacién podria darse quiz4 comorespuesta

a la Guerra de las Drogas. Su amenaza hainducido a los narcotraficantes co-

lombianos a movilizar sus poderes para una mayorparticipacin enel sistema

8 Entrevista de Enriqueta Cabrera a Noam Chomsky, E/ Dia (México), 6 de

junio de 1990,p. 6.  
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politico y para su control y uso con fines miltiples, sobre todo para la pro-

tecci6n de sus persona y beneficios frente a la persecuci6n gubernamental, la

extradici6n, el enjuiciamientoy las sanciones, y la acci6n de las guerrillas y

de las organizaciones politicas opositoras. Estan interesados en la represi6n

contra enemigosy opositorespoliticos, y en la ampliacién de sus bases de ne-

gociacién y maniobrarespecto del gobierno colombiano.?

Cuandoenla década de los setenta emerge, en la percepcion
de la politica estadounidense,la distincidn entre consumoy trafico,
se orienta la atenci6n a naciones extranjeras y en particular a los

paises latinoamericanos. Este fendmenonoes exclusivo de México

y los Estados Unidos: tanto en Europa comoenlospaises de mayor
desarrollo del Pacifico es mds que evidente. Sin duda,es un efecto
de la globalizacidn de los fendmenos mundiales. Asi, tanto la pre-
sencia creciente de indocumentados comoeltrafico ilegal de drogas
cobran su mayorexpresiOnenlas zonasfronterizas del mundo. Pero
no es una historia nueva: ya desdeprincipios desiglo se asociabael
alto consumodeopio en los Estados Unidos conla migraci6n china.
Cuandocrece el consumo de marihuana,sele asocia a la presencia

de mexicanosilegales desde los anostreinta:

Muchospachucos enlos cincuenta fueron enviadosa los reclusorios federales,

pues el uso dela herofna o la marihuanaera penalizado. En los ochenta ya

no se les apresa, a lo muchopordafios sociales ocasionadosel juez dictamina

su envio a una clinica de metadona... El espectro que dael abuso de sustan-

cias en la poblacién hispana,es signo de algo que no funciona. Desajustes

en su adaptaci6na la sociedad,cierto rechazo,las expectaciones sociales no

resueltas, la migraci6n, etcétera. Mientras esto nose resuelva,el chicanoy el

puertorriquefo buscardnla solucién en estos paliativos.!°

Para el caso de la relaci6n América Latina-Estados Unidos,

el fendmeno del narcotrdfico y el de los indocumentados, des-
de la 6ptica de los circulos de poder en Washington, se conside-
ran fenémenos asociados. En ese contexto y en la orientacidn de

° Marcos Kaplan,p. 15.
10 Erasmo A.SdenzCarrete, ‘‘Problematica psico-sociolégica del uso de drogas

en la poblaci6n hispanoamericanaenlos Estados Unidos: 1950-1981’’, en Frontera

Norte. Chicanos, pachucos y cholos, México, Universidad Aut6noma de Zacate-

cas/Universidad Aut6noma Metropolitana, 1989, p. 398. De igual forma, una de

las mas claras intenciones de asociara los llamados‘‘hispanos’’ con el fendmeno

del narcotréfico es el trabajo de Elaine Shannon, Desperados. Los caciqueslati-

nosde la droga, los agentes de la ley y la guerra que Estados Unidos no puede ganar,
México, Lasser Press Mexicana, 1989. 
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las campaiias de interdiccién norteamericanasse ejerce una fuerte
presién contra México, presién que a pesardela llamadainterde-
pendencia creciente entre ambos paises, siguio aumentando.El 21
de septiembre de 1969seinicia la llamada Operaci6nIntercepci6n,
campaiia que duré veintitin dias y comprendiéelcierre dela fron-
tera norte de México. Asi se sentaba un precedenteparaotros blo-
queos. Durante la segunda gestién de Reagan,el 16 de febrero de
1985, sin previo aviso, se bloqueael transito regular de personas y
vehiculos en la frontera con México. La segunda Operaci6nInter-
cepciénse justificaba con el escaso interés del gobierno mexicano
porel esclarecimiento del homicidio del agente norteamericano de

la DEA, Enrique Camarena. Sin lugar a dudas esto representaba
una fuerte presién contra el gobierno y contra amplios sectores de
la poblacion mexicana. Enel fondo también estaba la gran incom-
patibilidad dela politica exterior mexicanaconlas pretensiones es-
tadounidenses de continuarinterviniendo con su estrategia contra-
insurgente en América Central. Cabe recordar que hoy en dia los

Estados Unidos se han convertido en el principal mercado consu-
midorde drogasilegales en el mundoentero. Algunas estimaciones
apuntan a mostrar un mercado de mas de 25 millones de consumi-

doresregulares.!! Habria que destacar que tambiénse reconoce que
es un gran productor,distribuidory financiador.

Es evidente que en primerainstancia se responsabiliza a la pro-

duccién latinoamericana como una fuente prioritaria de ese con-
sumode drogas. Segin algunos medios de prensa en informaciones
vertidas por el Programa Nacionalpara el Controlde las Drogas, se

senala:

para compararla dimensi6ndelos recursos del narcotrafico se puede men-

cionar quelas divisas recibidas por México provenientesde las exportaciones

petroleras y no petroleras, mas el valor agregado de maquiladoras en 1990, son

unacifra equiparable a los ingresos brutos de los narcotraficantes que actuan

enel pais, dinero que en su mayoria los traficantes de drogas mantienen en el

extranjero.’?

Y en ese sentido se considera que el territorio mexicano,
asi como el de América Centraly el Caribe, siguen siendoel puente

11 Véase Adalberto Santana,‘‘La guerra norteamericana contra el narcotrafico:

apuntes sobre el caso mexicano’’, en Chicanos, el orgullo de ser. Memoria del En-
cuentro Chicano/Méaco 1990, México, CEPE/UNAM, 1992.

22 Unomdsuno, 9 de febrero de 1992, p. 10.   
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de trafico para el alto consumode drogas ilegales en Estados Uni-
dos.

Algunasestimaciones delflujo de drogasa ese mercadosenalan,
segun el Sistema Estadistico Uniforme parael Control de las Dro-
gas, que ‘‘de diciembre de 1991el valor estimado delos estupefa-
cientes incautadosy deloscultivos de drogas erradicados en México
fue del orden de los 181 322 207 181 dolares’’.

Porultimo, en este breve trabajo se intent6 abordar determina-
dos aspectos del fendmenosocial del narcotrafico y sus connotacio-
nes en la relacién Estados Unidos-América Latina. Sin embargo,

habria que apuntar que también existe toda una subcultura del nar-
cotrafico que havalorizado tal actividad:

La narcocultura difunde en productores, vendedores y consumidores de dro-

gas una mentalidad y unos patrones de comportamiento quese centran en la

posesi6n,el lucro, el consumismo,el hedonismo desenfrenado,el parasitismo

y la destructividad. Se contribuye al menosprecio general porlos esfuerzos y

empresasparala creaci6n de alternativas sociales e hist6ricas que presupon-

gan y busquenla solidaridad, la cooperaci6n, el logro de grandes objetivos

nacionales. La narcocultura expresa y refuerza la propagaci6n dela delin-

cuencia,la violencia,el crimen,y el terror. Todose proyecta hacia el sistema

politico y hacia el Estado.’

Esto quiere decir, que en una sociedad comola de lospaises
industrializados del norte, donde prevalece un gran espiritu con-
sumista, existen y se perpetian condiciones econdmicas para hacer
de este negocio una empresaaltamente rentable, que ademas €s ile-

gal y libre de todo gravamenfiscal. En este sentido, el consumo de
drogasilegales, narcotrafico y subcultura se autorreproducen. Un
elemento dinamizadorde dicha condici6n es la doble moraldeldis-
curso prevaleciente en la sociedad.

13 En los dfas previos a la Cumbre de San Antonio (Texas), la Procuraduria Ge-
neral de México daba a conocerque,en virtud delos Gltimos golpes asestados al

narcotrdfico internacional, éste habia cambiadosusestrategias, decidiendo “‘enviar

sus cargamentos a la regi6n centroamericana para posteriormente usar nuevas ru-

tas terrestres, dereas y marftimas hacia México en su transito a Estados Unidos’’

(Unomasuno,26 de febrero de 1992, p. 12).

14 Unomdsuno,9 de febrero de 1992, p. 10.

18 Marcos Kaplan,p. 24.

 



 

 

CONSIDERACIONES SOBRE
EL FIN DELA HISTORIA

Y LA MODERNIZACION DE AMERICA LATINA

Por Mario MIRANDA PACHECO

FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS, UNAM

ARA SORPRESA DE TODOS, puede suponerse que el pasado ha

Pvisimae su porvenir. En estos tiempos de frenesi moderni-
zador,viejas estructurasy relaciones moldeadasen siglos de domi-
nacién toman formas nuevas, disefadas para un premeditado fu-

turo sin historia. El colonialismoy el subdesarrollo, la dependencia
y el atraso, abigarradas redefiniciones del espacio nacional, funda-
mentalismos diversos, la frecuente ilegalidad internacional de las
grandes potencias, etc., son herencias remozadas del pretérito en

queesté ancladoel‘‘orden’’ inequitativo del mundohistorico.
Con un optimismo mas aparente quereal, se piensa quetal es-

tado de cosas podria modificarse, particularmente ahora que vivi-
mos envueltos en una estrategia global de modernizaci6n, estipu-
lada por las metr6polis. Sin embargo, los resultados que se obser-
van en América Latina son poco halagiienos. Esa estrategia no es
indiferente a la concurrencia de dos cuestiones contradictorias: la
idea del‘‘fin de la historia’, o ‘era posthist6rica’’ a la que habrian
llegadolospaises centrales, y el apremio de modernizacion en los
paises atrasados. En la ensambladura de ambas cuestiones yace
una paradoja, cuyo sentido motiva en este trabajo algunas consi-
deraciones sobrela idea delfin dela historia y los usos quese le ha
dado en el contexto de modernizacién del mundo dependiente.

LE

Qusnes se ocupan de revelar el futuro inmediato de nuestra
época no tienen dudadesus predicciones; estan convencidosde que
el mundosera comoelloslo pintan y describen; para unos,sera un
mundoabierto, con oportunidades para todos y estaré movido sdlo  
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porlas leyes del mercado,sin ideologias contrapuestas, exento de
guerras y revoluciones; para otros sera un mundoescaso enbienes,

dominadoporlas desigualdades de la riqueza o el poder, atorado

en la injusticia y la violencia. Estas visiones distintas del futuro re-
flejan estados de 4nimo que prevalecen en este tiempo pleno de
desasosiego y avaro en esperanzas.

El deseo de predecir el curso de la historia no es nuevo. Tiene

una tradicion milenaria y en ella destaca la preocupaci6npor revelar
0 anticipar caidas y crisis colectivas, o anunciar composiciones ima-
ginariasy felices de tiempos y lugares que vendrdn o se fundardn. A
ese afan predictivo del curso dela historia, los antiguosle llamaron
mantiké, mantica, o arte de la adivinacidn. Cicer6n sereferia a este

arte como a unanecesidad delas naciones cultas o barbaras, que les

impelia a creer queel futuro podia ser revelado.
En su diferencia con los adivinos del pasado, administradores

de mitos,ritos y conjeturas ingenuas,los profetas de nuestro tiempo
fundan su actividad en un examen sofisticado de miltiples datos
y tendencias historicas dominantes. Asistidos de la informatica y
de complejos instrurmentos de anilisis, disefian ‘‘escenarios’’ diver-
sos parael futuro de la sociedad, o representaciones de una visi6n
historica del futuro. La idea del fin de la historia, no obstante su

semejanza con esta clase de representaciones, es ajena a la meto-
dologia en queellas se fundan. Porello esta idea es sdlo una idea,
una construccionintelectual, sostenida en unaintuicidn de tipo vo-

litivo y no en el examenracional de datos y tendencias dominantes

del acontecer histérico. En el supuesto de que hicieran ese examen
y porlo quesignifica el andlisis prospectivo, sus propugnadores ra-
tificarian la continuidadde la historia antes que su extinci6n fini-
tismo.

Unejemplosignificativo de ‘‘prondéstico moderno’’, orientado
hacia la representacion de un escenario futuro o de futuro histo-
rizado, es el famoso informe sobre “‘los limites del crecimiento’’,
publicado en 1972. Mencionareste documento no induceniobliga
a su comparacion conlo que seha escrito acercadelfin dela his-
toria. No seria pertinente parangonar un estudio prospectivo con
una ideaintuitiva, con una construcciénintelectual; sin embargo,

el protagonismo que tendranlos paises avanzados en el escenario
del siglo xx1y el poder de su tecnologia, dos previsiones del Club de
Roma, son aspectos quese relacionan en cierta forma con el tema
deeste trabajo.

La idea delfin dela historia esté asociada al deseo de ponerlimi-
tes al acontecer cotidiano, no s6lo comorebelién de los humildes
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para librarse de sus cargas excesivas, sino también como unardid

de los poderosos para simular, en circunstancias determinadas,las

condiciones en quese desarrolla la historia real. A mijuicio, esto

Ultimo explica la difusi6n que ha tenido en afosrecientes la idea

del ‘‘fin de la historia’, cuyo sentido estsutilmente vinculadoal

propésito de remodelar viejas formas de dominacidn en la convi-

vencia internacional. Si se piensa con rigor, deberian ser nuestros

pueblos los que se empefen enel cese de unahistoria ominosa y

no quienes piensan que ésta ha sido, para ellos, un halago de los

tiempos.

Por razones de orden, sera conveniente referirse a algunos an-

tecedentes ‘‘modernos’’ de la novedad actual del tema. Enelsi-

glo pasado, la Revolucién Francesa, los cafiones de Napoleon, el

derrumbe del mundo germdnico

y

la instauracién del Estado mo-

derno enlos paises europeos, fueronlos indicios que Hegel tuvo a

la manopara suponerel‘‘tiempo absoluto’’ de su €pocay declarar,

después de la batalla de Jena (1806), que la historia habia termi-

nado. Esa suposici6n,invalidada porcasi dos siglos de sobrecarga

histrica, caracterizadosporla expansi6n delcapitalismo y del pro-

ceso de modernizaci6nenlos cinco continentes,el triunfo y eclipse

de la revoluci6n socialista y el desarrollo de dos guerras mundia-

les, se actualiza ahora, en los umbrales del siguiente milenio, con

nuevosindicios que tienen cierta semejanza conlos de 1806. El po-

der atémico metropolitano, el derrumbe del mundosocialista y la

universalizacién de la democracia neoliberal, son hechos actuales

que, en ciertos circulos de opinion conservadora, inducen no solo

a pronosticar otro ‘‘fin de la historia’, sino a asegurar que en los

paises avanzados, o metropolitanos, ha terminado esta asombrosa

aventura del ser humano.
Enlas ultimas décadas,varios escritores y fildsofos retomaron

como antecedentela suposicion hegeliana, fundadaen el desenlace

de la batalla de Jena. Los trabajos de R.K. Maurer (1965), R.C.

Tucker (1968), Henri Lefebvre (1970), Kostas Axelos (1980), repre-

sentan aportaciones significativas en la elaboracién de un discurso

que, en los tltimos afios, ha aumentadosu fuerza ideoldgica con

la publicacién de un articulo de Francis Fukuyama(1989), amplia-

mente divulgado tanto por conocidos organismos informativos de

la cultura dominante de Estados Unidos, comoporla prensa con-

servadora delos paises avanzadosy por la John M. Olin Founda-

tion, institucidn interesada en quelas ciencias sociales sean menos

cientificas y en quela historia termine ahora,bajoel signo de la uni-

polaridad. En esa perspectiva, se seleccionan nuevos indicios delfin  
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de la historia para suscribir su acta de defunci6n y esta vez desdela
posmodernidad, era en quese inicia la sedicente ‘‘sociedad post-
industrial’.

éEn quéconsiste la idea posmodernadel ‘‘fin de la historia’?
Al margen delas escatologias y milenarismos 0 quiliasmos que se
conocen, esta idea conserva su estatuto indiciario y conjetural de
1806. Por su forma, es una construcciénintelectual, una ucronia

0 disposici6n imaginaria de los acontecimientos (en el sentido que

Renouvier le dio a este término), disefiada para el advenimiento
de la sociedad postindustrial. Sin embargo, los hechosa quese re-
curre para deducir elfin de la historia se producen precisamente
para que la historia siga su curso. Los alcances de esta idea y su
valor epistemoldgico son los de una suposicion, o deduccisn falsa,
y no tienen otra consecuencia que traducir la subjetividad de quie-
nes desean quelos indicios 0 supuestos se conviertan en evidencia.

Porello, su presentaciOnse ajusta al disenodela historia como una
ucronia, 0 como espectaculo (Debord 1990), o como un simulacro

(Baudrillard 1987) de lo que ocurre ahoray podria ocurrir manana.

Con marcado desdénporla historia real del presente, 0 con ig-
norancia deliberada de lo que Hegelllamo “‘historia original’ o in-
mediata, la que transcurre ante nuestros ojos, los propugnadores de
la idea finitista de la historia cierran la carpeta homologandoelfin
de la historia conel fin de la modernidad. Esta homologaci6n, para
las tareas de quien, en términos de Croce, estudia ‘‘el mas riguroso
y actual presente’’, o sea los cambios mundiales de esta Epoca, equi-
vale a un ardid 0 escape ante la avalancha de los hechos queobli-
gan a sertestigos, actores o victimas de un acontecer que no cesa

de acosarnoscon susdlo transcurrir. Ental situacidn, el escape es
ciertamente especulativo; la evasidn no puede proseguirfuera de la
historia, ni en el dia de un calendario prolijamente calculado, sino
ahora, junto a los hechos modernos 0 posmodernos que se produ-
cen cada dia. Antela inviabilidad de la evasion,recurrir a la idea del

fin de la historia representa unardid, una astucia discursiva con que
se pretende simular las modalidades que ha asumidoel curso dela
historia actual, al margen de una idea 0 conjetura que no puede
probarsu evidencia.

Para los seguidores de Fukuyama,el derrumbedelsocialismo
‘real’, el desenlace de la guerrafria, el triunfo de la economia de

mercado,la expansiondela cultura consumista la ‘‘superioridad
tecnoldgica de Occidente’’ no son indicios, sino ‘‘los hechos’’ con

que‘terminala historia. En esta abreviaci6ndel acontecer histdrico
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no se ha visto que el potenciamiento de conflictos sociales y étni-

cos, la expansion de la miseria extrema, la destruccién del medio

ambiente, el crecimiento de las manchasurbanas, el fantasma del

hambrey tantos otros fenémenos de orden mundial son la contra-

parte dramaticamente historica de ‘‘los hechos’’.

Conesa 6ptica, los portavoces del fin de la historia recurren a la

comparaci6n de la economia de mercadoconlas economiasplani-

ficadas y centralizadas; anulan la viabilidad de estas ultimas y pro-

clamanque enesefuturosin historia serposible solo la economia

“dibre’’, controlada por las grandes corporaciones. De ello dedu-

cenla derrota de los Estados ideologizadosy el triunfo del pragma-

tismosobrela utopia, olvidando que Estados Unidos, arquetipo de

la economia de mercado,es el Estado mas ideologizadode la época

actual y la utopia consumista por antonomasia. La comparacion

les sirve comoexpediente para deducir quela historia llega a su fin

con la acumulaci6n deriqueza y poderen una‘‘sociedad regulada’”’

porel ‘‘totalitarismo corporativo’’, entendido como *‘un gran mo-

vimiento hacia la destrucci6n de la democracia’’ y ‘‘que es peor que

cualquier formade totalitarismo politico’’ (Chomsky 1993).

Los heraldos del fin de la historia llegan al éxtasis cuando

hablan de ‘‘la derrota intelectual del marxismo”’ y de ‘“‘la victoria

estrepitosa de la democracia occidental’’, como “‘pruebas’’ inape-

lables de que ‘‘la humanidad ha Ilegadoal punto final de su evo-

luciénideolégica’’. Puede probarse que la democracia occidental

es la Gnica forma de vida democratica?, éla democracia occiden-

tal, con su ‘‘victoria estrepitosa’’ y las diversas formas de opresi6n,

explotacién y colonialismo que encubre, representa el “‘punto fi-

nal’’ en la evoluci6n ideoldgica de la especie humana? Estas y otras

preguntas me inducen a pensar quela idea del fin de la historia,

con su alegato y exégesis, representa una suposicién imaginaria y

enganosa, sustentada en una vision del mundo que prevalece ac-

tualmente en las metr6polis hiperdesarrolladas.

I

Au margen desu formulaciénartificiosa, la idea delfin de la his-

toria se refleja en unavisioninconsistente de la vinculacién quetie-

nenlas metropolis con los paises dependientes. Desde miparticular

punto devista, pienso queesa visionincidesignificativamente en los

modelos disefiados para la modernizacién del Tercer Mundo. Aun-

que este proceso,en lo general, propicia politicas y practicas deri-

vadas deltriunfalismo capitalista, en su fondo yace un estado de  
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4nimoasociado ala idea delfin de la historia. En ese Ambito sub-
jetivo, se ha producido un cambio radical que afecta la percepcion
de las necesidades y perspectivas del desarrollo moderno.

En congruencia con ese cambio, connotados analistas de la so-
ciedad postindustrial (Alain Touraine, Daniel Bell, Russell Lincoln
Ackoff, entre otros) y futurdlogosdela ‘‘tercera ola’’ (Alvin Toffler,
JohnNaisbitt, etc.) orientanel uso de la prospectiva, o construccion
historica del futuro hacia un disefio mas holgado del hiperdesarrollo
metropolitano. A tono conesa orientaci6n,estrategas y dirigentes
politicos de los paises avanzados amalgamanhechoshist6ricos con
“‘tesis’’ indemostrables y estimulan la expansién de una ideologia
de sobrevivenciasin alternativas, fundada en el acatamiento peren-
torio de los pueblos a formas absolutas de la economia,la politica
y la cultura del capitalismo corporativo.

Desdeesa perspectiva, suponen que enlos paises hegemOnicos

“4a historia en cuantotal’’ ha terminado,queen ellos ha concluido
una época deguerras, revolucionese ideologias irreconciliables y

que, en todas partes, han fenecido utopias y proyectos opuestos

al establishment metropolitano. A partir de tal supuesto, difun-

den una suerte de pedagogia preparada para ensenarquela civi-

lizacién occidental es la mds noble y quees superior a cuantas se

conocen actualmente; que enla historia universal todos los paises

tienen inapelablemente su lugar, unosen el progreso y otros enel

atraso; que la marchade esta historia obliga a separar ritmos tan

diversos de progreso y que, portanto,el fin de la historia es trofeo

ganadoporaquellos paises que, por su nivel de desarrollo, pueden

conjuntamente desacoplarse del acontecer mundial.
En el supuestotransito de la idea al mundo delos hechos,los

usuarios dela idea del fin de la historia consideran que su modelo

0 construcci6nintelectual ya es una realidad. Contalcriterio, el

disefio del mundoposthist6rico, para ellos, no ha de consistir solo

en el esbozo de una comunidad de naciones y Estadossin proble-

mas,satisfechos de haber terminadola historia, sino en la represen-

tacién verosimil de una realidad deseada y conveniente para que

el sistema capitalista metropolitano aparezca invulnerable, majes-

tuoso e intangible, dotado de una nueva representaci6n conceptual

y pragmatica que solo el disefo de un contexto inusual y ucronico

puede proveer.
Segin Fukuyama,en la geografia de la posthistoria tienen ca-

bida sdlo aquellas sociedades hiperdesarrolladas, sustentadas en

el liberalismo econémico y politico, engarzadasen la desideologi-

zaciOndesus relaciones internacionales y articuladas porla cultura
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consumista. Esas sociedades formarénunatotalidad cerrada, seran

“Jas provincias mds avanzadasdela civilizacion humana’’ y darén
sentido al ‘‘Estado universal homogéneo”’ en un4rea liberada de
las luchas y padecimientos de otros hombres y de otros pueblos y
regiones que, sometidosalrigor de la historia, seguiran siendotri-
butarios de esas provincias.

La demarcaci6n del mundoposthistérico implica el desacopla-
miento in mente dela historia, situaci6n en la que los paises cen-

trales ‘‘han salido dela historia’, en tanto quelos paises periféri-
cos siguen ‘“‘empantanados”’ enella. En ese mundodividido porla
nueva frontera, ciertos paises como Estados Unidos‘‘ya estan en el
otro lado dela historia’’, exentos de responsabilidades y sanciones.
El uso sui géneris de la idea delfin 0 desacoplamiento dela histo-
ria ha mostradosueficacia en América Latinaconlas invasiones de
Granada y Panam, el bloqueo de Cubay la desobediencia alfallo
de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, enel caso de Ni-

caragua. En el Oriente Medio,la guerra del Golfo Pérsico ha sido
una advertencia clara para hacer saber al mundo queel acontecer

hist6rico esta determinadoporlas fuerzas metropolitanas que estan
masalld del bien y del mal y que actdan‘‘desde el otro lado de la
historia’’.

éTienealgunsentido hablardel‘‘fin de la historia en cuantotal”’
(0 lo quees lo mismo,delfin de la historia universal), si este final
se circunscribea los paises metropolitanos? éPuedecierta parte del
mundo‘‘salir’’ de la historia, regresar a ella cuando guste y prose-
guirsu historia y la historia de otros paises con invasiones, bloqueos
y saqueos,sin quetales hechos estén integradosenla historia de una
dominacién que no cesa? <éNoes esta historia ominosa la que se
pretendeocultar conel disefio desufin o extinci6n? Es aqui donde
el ardid de los poderosostiene el sentido de una simulaci6nde las
condiciones en quese desarrollala historia real.

EI asunto del desacoplamiento o terminaci6n dela historia en
cierta region dela tierra es m4s complejo de lo que se supone. Hasta
hace unosafosse habl6 con intolerancia exasperantedelas contra-
dicciones y agresiones mutuas de Oriente y Occidente. Ahora se es-
cucha hasta el cansancio delas ‘‘diferencias’’ entre los paises ‘‘del
Norte’’ y paises ‘‘del Sur’’, 0 de ‘‘los siete mas ricos del mundo”’
que concentranla riqueza, el poder, el desarrollo cientifico y tec-
nolégico los paises ‘‘en vias de desarrollo’’, conjunto que abarca
tres cuartos del planeta y donde se esparcen la pobreza el atraso.
Hasta que nose superen o se borrenlas diferencias y dicotomias   
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gestadas en las desventuras del colonialismoy elatraso, el Norte

y el Sur seguiran siendo Norte y Sur, seguiran siendo mundohe-
gem6nico y area de la dependencia, bajo el peso dela globalizacion,
la competitividad, la interdependencia,tres gonfalones del triunfa-
lismo metropolitano.

Tal estado de cosas induce a prever que en el supuesto desaco-
plamientodela historia, los antagonismos que conocemosseguiran
vigentes. Estas realidades heredadas del pasado muestran palma-
riamente que la historia del hemisferio norte, por rico y poderoso
quesea, incluye la historia condicionada del otro, 0 viceversa, la

historia de los paises del Sur, condicionada para que no se produz-
can cambiosradicales ni prosperen procesos ni proyectosalternati-
vos, seguird cautiva en las redes amarradas porlospaises centrales y
seguir4 potenciandoel hiperdesarrollo posthistérico de las metré-
polis.

Las falacias que contienela idea finitista de la historia, adhe-

ridas al discurso de la posmodernidad, trascienden el quehacer de
los idedlogosy se instalan en unaretorica util a los gobiernos me-
tropolitanos. Desde su posicién hegem6nica, fungen comovicarios
de la ciencia y la tecnologia, ostentan un gobierno colegiado del
mundo en organismos multilaterales, eluden la normatividadinter-
nacional y arbitran con desdén los recursos y proyectos de otros

paises. En esa esfera de pares,‘‘los siete mas ricos del planeta’’
piensan que, superadaslas contradicciones ‘“‘historicas’’ de antes,
sus ‘‘diferencias’’ en la posthistoria podran resolverse por las vias
de la negociaci6n, atendiendoel interés de preservarel saber,la ri-
quezay el poder, triada de nuevos componentes hegem6nicos que
los une enla era postindustrial o posmoderna. su vez,los paises
periféricos, vigilados desdeel otro lado dela historia, son solo su-
jetos pasivos de obligaciones y actores punibles de la historia, so-
metidos a la dura condenadevivir en la necesidad, sin otro recurso

que alinearse con los técnicamente avanzados y aceptar modelos
de modernizaci6n que, en el fondo, son los moldes que dan forma
a las nuevas modalidades de sujeci6n en que estara ancladala glo-
balizacion de la economia,la politica y la cultura.

Enestos tiemposde controversia sobre las opcionesdel futuro,
no es aventuradoreferirse a una modernizaci6n que, inducida y con-
dicionada por las metrdpolis, altera las bases naturales y las ten-
dencias hist6ricas del desarrollo en los paises dependientes. En tal
situaci6n se generaliza unacrisis de paradigmas de formaci6n enes-
tos paises, particularmente en lo que atane al aprovechamiento de
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sus recursos naturales, el proceso de industrializaci6n, el ejercicio

de su soberaniay la direccién de procesos endégenos. De manera
complementaria, y como consecuencia del desenlace de la guerra

fria, se ha desvanecidola distincién de “‘paises no alineados’’. Hoy,
todoslos paises que no reciben el galard6n de avanzados, segun los
pardmetrosdelsistema, estan ‘‘alineados’’ como “‘paises moderni-
zables’’, categoria que agregadaa su pasividady punibilidad,les da
la caracteristica de ser objetos del disefio macrosc6pico del reaco-
modo hegemé6nico y la modernizaci6n.

Ante la imposibilidad de ocultar las asimetrias en que se sus-
tenta el hiperdesarrollo de las metrépolis, surgen modelos de mo-
dernizacién revestidos de libre comercio, democracia, etc., y con-

dicionados a intereses y requerimientos que no toman en cuenta
genuinasaspiraciones nacionales. En el fondo de estas propuestas
esta vivo el propésito de adecuarviejos vinculos econdmicos,socia-
les, politicos y culturales al ‘‘cambio de poder’’, expresiOn ret6rica
quese refiere a la dinémica de nuevas formas de dominacion,ba-
sadas enla riqueza,el sabery la violencia (Toffler 1990). Con ello
se pretende establecer nuevos ritmosde carencias y rezagosen los

paises ‘‘modernizables’’, con el fin de sujetarlos atin mas con
los grilletes de la dependencia. Al respecto,el dossier de la moder-
nizacion es voluminoso. Abarca desde la veda y el anonadamiento
de industrias nacionales, en nombre del comercio libre, hasta pu-

niciones, guerras y bloqueos, en nombredela paz, la democracia y
los derechos humanos.

EI arribo a esta situaci6n, obviamente, no es un ritual de los

funerales de la historia, sino el resultado de la misma historia en
accién. El nuevo orden mundial, ain no sancionado en convenios

oficiales pero establecido en los hechos,lejos de constituir un con-
texto normadoporla equidad yel respeto a los derechos y deberes
de los Estados, conforma un escenario de sobrevivencia para los

paises débiles, donde los fuertes imponen sus apetencias comosi
éstas fueran leyes de selecci6n natural.

En un mundoafectado porla ideologia delfin de la historia, los
paises centrales, coordinados en un esquemade acciones negocia-

das, endurecen su podersobrelos paises ‘‘ancladosenla historia’.

Este uso dela ideologia les permite dividir el planeta en poderosos
bloques geopoliticos; reorganizarel oligopolio del sabercientifico y

tecnolégico conciertos paises que regresan del socialismoal capita-

lismo; controlarlos recursos financieros de los paises dependientes

y manipular su endeudamiento masivo;enfin,tales usossirven para  
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satisfacer multiples apetencias metropolitanas, pero también dejan
ver que, quienes anuncianla terminacion dela historia, reciclan su

continuidad mediante una modernizaci6n apremiante quelos be-
neficia an mas conel simulacro desufin.

TT

Conel riesgo derepetir trivialidades, es preciso aclarar dos con-
ceptos. Elfin dela historia significa su extinci6n, en tanto que la mo-

dernizaci6n implica un complejo proceso de interacci6n de culturas
y sociedades diversas. Medianteeste procesolos paises se transfor-
mane insertan con identidad propiaen el curso dela historia mun-
dial. Si tal es la indole de estos asuntos tan distintos, écOmo exa-

minarsu vinculacién paradéjica, en el marco de expectativas que
ha despertado la modernizacién de América Latina? En el curso

de este trabajo me hereferido alfin de la historia comosi su pos-
tulacién fuera una idea, 0 un disefio, o una practica. Me parece
oportuno retomarestos aspectos.

La modernizaci6n de cualquier regi6n del mundoes ajena a
la formulacién de una ucronia o construcciénintelectual del fin
de la historia. Los ritmos, caracteristicas y modalidades de los pro-
cesos modernizadores han dependido y dependende otros factores

reales de cambio. A partir del mayor hechohistdrico de integracion

geografica del planeta, que es el descubrimiento de América, y

desdeel punto devista del progreso,la historia mundial puede re-

presentarse como unavasta concatenacion de modernizaciones si-

multdneas, interrumpidas o sucesivas, pero todas articuladas en la

interacci6ny participacin de diversas sociedades, economiasy cul-

turas. En dichainteracci6n,la participacion de América Latina,pri-

mero colonial y luego dependiente, representa un conjunto de fac-

tores de primer orden para la modernidad delas metropolis. Para

preservaresa suerte destatus, erigido en fuero permanente de do-

minaciOn,se recurre actualmente

a

la idea delfin de la historia. Esta

actitud deliberadanotieneel aval de una pretendida evidencia. Sus

idedlogos han soslayado la realidad de un mundo que permanece

comoreservorio de innumerables historias sin término, incluyendo

las metropolitanas. La tramade factores y condiciones que dan sen-

tido a la historia del presente, obliga a continuarla por mediosdis-

tintos de los del pasado,esta vez posmodernos,sin la necesidad de

acudir a una construcci6n imaginaria, establecida en funci6n dein-

dicios enganosos. 
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La cuestidn es diferente si se considera su postulacién como un
diseno. Es aqui donderecojo otraparte de este trabajo. Dije que
la idea de ponerlimites a la historia es también un ardid delos po-
derosos. Si hay astucia en la elaboracién de esta idea, en ese ar-
did esta presente la disposici6n de simular las condiciones en que
se desarrolla la historia real. En este empeno doloso nada impide
quelospaises postindustriales disenen un modelo global que conju-
gue la riqueza, el poder y el conocimientocientifico y tecnolégico,
como componentes de una nueva frontera que los separa de los

paises atrasados. Asi, el disefio representa la segregacién de aque-
llos paises cuya historia, por lo general colonial y cautiva de las

metrdpolis, no les ha permitido acumularni estructurar dichos com-
ponentes. Esta segregacién permite dividir a la humanidad en una
inmensa mayoria de espectadoressilenciososde la posthistoria y en
un punadode actores que representanel simulacro. Para decirlo de
otro modo,la divisién del mundoen paises dondela historia habria

llegadoa sufin y en paises donde ésta es todavia una lucha deno-
dada e inconclusa por su independencia y desarrollo, nosignifica
que esa separaci6n sea una consecuencia objetiva de la evolucién

de los tiempos,sino el artificio razonado de quienes disenan condi-
ciones que noestan presentes enla historia actual del mundo,sino
en la urdimbredesusintereses.

Unatercera menciénserefiere a la instrumentaci6npractica de
la ideadelfin de la historia. En esa instrumentaci6nse aplican re-
glas de juego, mecanismosy procedimientos del orden dicot6mico
que arrastra la historia mundial. Para muchosidedlogosy futurdlo-
gos, la presunci6n de que algunospaises habrian salido de la histo-
ria tiene indole paradigmatica; en su diseno se esbozael desacopla-
mientode la historia mundial como un espectaculode la posthisto-
ria en el que se despliega un poderio inalcanzable pero fascinante
para los paises ‘‘historicos’’. Estos paises no llegaran a tener ese
poderpero si ‘‘pueden’’ beneficiarse de él mediante convenios y

acuerdos. Con la afagaza de la apertura econdmica y comercial se
refuerzanel proteccionismo metropolitanoy la absorcidn corpora-
tiva encubierta de globalizaci6n; la democracia real o sustantiva,

entendida como género devida, cede su esencia a la democracia

procedimental, cuyo discurso encubreel autoritarismo neoliberal.
En breve, con el uso deliberado dela idea finitista de la historia

se busca un objetivo: que en la modernizacién de la sociedad,la
economia y la cultura, sustancias medulares de la historia, nuestros
paises renuncien a modelos genuinos, para imponer moldes nuevos
y readecuar conocidasrelaciones de sujeci6n.  
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En estos tiempos de controversia sobre el futuro, la moderni-

zacién de América Latina tiene un sentido ciertamente paraddjico:
¢Hayalguna coherencia entre el apremio de ‘‘modernizarnos’’ para
ser s6lo testigos y quizds victimas de un mundoo sistema que habria
dejado deser histérico? éEs la modernizacién un proceso acele-
rado de hacerhistoria o sera parte de un juego disenado para per-
petuarel atraso medianteel desarrollo del subdesarrollo? ¢En ese
tiemposin historia, se repetiria la cautividad,0 ‘‘colonialidad’’ pos-
moderna,dela historia de América Latina? éNuestra regin estaria
obligada a ser mds moderna, mas histérica, para sobrevivir cuando
“fa historia en cuantotal’ ha llegado a su fin? A mijuicio, estas
preguntas no surgendel estupor provocadoporla ideadelfin de la
historia sino de la reflexidn que motiva el imperativo de la sobrevi-
vencia.

Asegurar una sobrevivencia que gire en los ejes de la globa-
lizacién y la competitividad es tarea nuevaparalospaises latino-
americanos. En ese empefo surgen expectativas y temores ensam-

blados enla practica neoliberal del momento. Asi, estan presen-

tes el deseo y la supuesta oportunidad deestimular el bienestar y

el desarrollo moderno. Paraello hasta se piensa en la aplicacion
de modelos procedentes del oriente asidtico donde algunos paises,

convertidosen‘‘tigres’’ o ‘‘dragones’’ de la competitividad, fungen

como ejemplos espectaculares del crecimiento econdmico. Obnu-

bilados por su deseo, quienes piensan de tal manerasoslayanel con-

junto decircunstancias que favorecierona ciertos paises orientales

y que, obviamente,son distintas de las que reservan para América

Latinalas ldgicas de la posmodernidady la posthistoria. En el lado

de los temores, los hechos son indeseablementeclaros. La globa-

lizacion y la competitividad, con diferencias de grado, segin los

paises afectados y hasta este momento, han dadoporresultado la

conversion de las ciudades latinoamericanas en verdaderasplazas

de venta parala circulaci6nirrestricta de productos ajenos, la quie-

bra de millares de negocios, el desmantelamiento de diversos sec-

tores productivos, con las consiguientes secuelas de desocupaci6n,

expansionde la economia informal y desempleo,entre otras.

En la ensambladura dela ideadelfin de la historia con la mo-

dernizacién, nuestros paises correnel riesgo de repetir el papel que

les asignaron el colonialismo de ayer y la dependencia de hoy. Su

vinculacién de mas de 500 anos con lo que ahoraes el mundo post-

industrial y posmoderno,obliga a buscar una modernidad que no

la encontraron ensiglos de atraso y pobreza. Si hasta el siglo xIx
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tuvimos unahistoria cautiva, colonial, sometida a imperios y Co-
ronas remotas, en este siglo conocimosdecercala férula del trato

imperialista. En el presente puede preverse que en los modelos de
modernizacion, venidos de los sedicentes paises posthistéricos, se
incuban nuevas situaciones de otredad, de ajenitud, a manera de

una recolonizacién, con la particularidad de que la ejecucidn
de esos modelossera tarea delas élites nativas que han asumido
el compromiso derealizarlos.

Quelos paises de América Latina sean modernosa partir de
hoy, 0 que comiencena serlo en el proximo milenio, es un asunto
que no modifica ni enmiendala paradoja del momento.Si el apre-
mio modernizadorrecibecierto aliento externo, ese soplo es de sdlo

ahora, sugestivamente, cuandolos paises avanzadosinician su etapa
posmoderna, su posthistoria, impregnados de una ideologia que no

admite otras alternativas de desarrollo para los paises dependien-
tes y periféricos. Si a ello se agregan las desigualdades y asimetrias
heredadas del pasado y remozadas enel presente, el problema de

fondo radica en el entronque de dos estadios hist6ricos que, sin
complementarse, siguen las reglas de la subordinacion. En tal com-
plejidad, la modernidad para América Latina representard por mu-
cho tiempounestadiohist6rico cualitativamentedistinto del que re-

presentan la posmodernidady la posthistoria para las sociedades de

capitalismo avanzado, 0 sociedades postindustriales. Tal diferen-
cia induce a suponerqueel desarrollo cientifico y tecnoldgico,la
economia de mercado,la cultura consumista, la democracia proce-
dimental en lugar de la democracia realy otros objetivos de la mo-
dernizaci6n latinoamericana permanecerdn enlos limites que fijen
los paises posthistoricos, 0 los bloques geopoliticos formados por
éstos. Esto quiere decir que la historia mundialsigue su curso, ca-
lando masla brecha que separaa los paises avanzados de los sub-
desarrollados y haciendo que éstos, ya modernizados, no lleguen a
ser verazmente competitivos con los paises metropolitanos. Tal es
el aspecto que cuenta parael porvenir de los paises dependientes.

En los inicios de una nueva época, convencionalmente recono-

cida como “‘posmoderna’’, y por lo quesignifican la racionalidad y
el sentido comin, la modernizacién como tal no es impugnable
y mucho menos objeto de anatema. Habria que perder la cordura
para aferrarsealatraso y a todas sus secuelas. Sin embargo,lo que
si puede impugnarse son los alcances limitados y condicionados
que conlleva este proceso en los paises dependientes. Habida
cuenta de este hecho,es natural advertir sobre la paradoja quere-
presentael uso dela idea delfin dela historia en la coyuntura de una  
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modernizacion engarzada enla continuidad de la historia mundial.

Desde mipuntodevista, pienso queesa advertencia se suma a innu-
merables voces que claman porque nuestros paises no estén a mer-
ced de un mundo supuestamente posthistérico, mito metropolitano
dela irracionalidad con quese pretendela justificaci6n de un futuro
premeditadopara preservar obsoletas formas de dominacién.
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SOBRE UTOPIAS Y MODERNIDAD.

POSICIONES Y PERSPECTIVAS

Por Alejandra CiRIZA
CONICET-CRICYT, ARGENTINA

Ya nos han robado todo... La vida cotidianase

ha convertido en todo lo que no esta... la pre-

gunta es: écémo defendernos para que no nos

degraden més? Algunos sohamos todavia que la

utopia dela liberacion es posible, ese ideal no lo

han robado, porque es a pruebade ladrones.

RamonPlaza, 20 de junio de 1989

El modelo ut6pico de la modernidad. La utopia de Moro

A MODERNIDAD,ese tiempo luminoso que engendrara la pro-

lode emancipaci6nde la autoculpable minoridad, pero tam-

bién el programa de desencantamiento de la naturaleza, ese tiempo

de cambios acelerados y confianza en la capacidad emancipatoria

dela razOn seria la condicién de emergencia de un nuevorelato: el

relato utdpico.

La Utopia de Tomas Moroconstituye entonces el inexcusable

punto de partida, por cuantoinstala en el universo del discurso un

nuevo género narrativo. Las utopias lo seran a partir del viaje de

Hitlodeo

a

la isla gobernada por Utopo.

Este primer dato genealdgico establece una red de relacionesen

torno a las cuales girard la discusién te6rica respecto de las utopias.

La utopia nace con la modernidad,esto es, en la coyuntura en que se

produce la emergencia de un nuevo mundoa partir de la disolucion

delas viejas relaciones feudales.1

1 Esta observaci6ntiendea situar la problematica de lo utdpico en la moderni-

dad. Sin embargo,se podria objetar que el temase halla presente en la Repiiblica

plat6nica y en la Ciudad de Dios de los medievales. La utopfa moreana quedaré en-  
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E] resquebrajamientodelas relaciones sociales en el marco de
una economia de subsistencia mostrarfa, desde el comienzo, un

rasgo de la economia mercantil que luego se universalizaria: las
ovejas comiéndosea los hombres,la necesidad de acumulacién de
excedentes que desplazana los sujetos, trazan cercados y condenan
al hambrey la miseria a los campesinos.

La Utopia moreanaarticula, sobre la descriptiva de la sociedad
mercantil emergente, una proyectiva, una promesa desoluci6n des-
plazada en el espacio para los problemas de la sociedad del mo-
mento. Topia y utopia se entrelazan curiosamente. Si la utopia es
quimera,suenosin lugar, es también el no-lugar de unlugar deter-
minado. Tal es su ubicacidn paraddjica.

La ironiafinal de Moroestablece una ambigiiedad destinada a
perpetuarse: verosimil, por cuanto la narraci6nportalos rasgosfor-

males de un sucedido,la utopia es inverosimil, pirueta irénica de la
tazon autonomizada, sociedad organizada en un no-lugar, ciudad
quimérica rodeadade unrio sin agua, habitada por un pueblo fan-
tasmag6rico gobernado por un Ademo. Dice Moro:

Nocabe duda que, por lo que respecta a los nombres delos principes, del rio

y dela capital de Ia isla, pudiera habermevalido de indicaciones tales que no

habiatal isla, que la ciudad era una quimera,el rfo sin aguay el principe sin

pueblo, indicaciones que hubieran parecido més sagaces quelas ofrecidas por

mjal servirme, por respetoa la fidelidad histérica, de nombres tan barbaros

€ insignificantes como Utopia, Anidro, Amauroto, Ademo... Si hay todavia

incrédulos, que se ponganal habla con Hitlodeo, que vive todavia.2

Insignificancia delossignificantes, que significan la imposibili-
dad de Utopia. Sila utopia es privativa, lo es respecto de la organi-
zaciOnsocial vigente, es imposible en cuantopatentiza la imposibi-
lidad de lo dado.3

clavada entre dos elementos definitorios para la modernidad: Ia utopfa se hard ac-

cesible a través de untransporte en el espacio —unespacio quese halla en este

mundo— 0 eneltiempo, hacia el futuro. Cf. Jurgen Habermas, El discurso fi-

losofico de la modernidad, Buenos Aires, Taurus, 1989, pp. 15-22.

2 Tomas Moro,Utopia (1516), en Las utopias del Renacimiento, Eugenio Imaz,

comp., México, FCE, 1941, p. 140.

3 Franz Hinkelammert,en su Critica de la razon utépica, San José de Costa Rica,

DEI, 1984, sefiala la centralidad de la dicotomia posible-imposible en una caracte-

rizaci6n de la problematica de lo ut6pico. La imposibilidad racionalde loreal fun-

ciona comoindicio delos desajustes del ordensocialvigente, esto es, como funcién

critico-reguladora. En este registro lo imposible opera comoelemento de ruptura

 

 



 

204 Alejandra Ciriza

La utopia es solucién imaginaria que muestra, por el absurdo,
el limite de lo dado sobrela base de su critica radical. Esta por ello
ligada a la fuerza negativa de la razon. Negativa a aceptar como
definitivo el limite de la positividad dada. Tambiénen este sentido
Morosellaré la suerte de las utopias y el régimen de sus desplaza-
mientos cuandoyanosea viablela estructura narrativa, y la utopia
se refugie como funci6ncritico-reguladora en los intersticios del
discursopolitico.

La utopia, ha sefalado agudamente Adolfo Sanchez Vazquez,
es solucién imaginaria para los conflictos de la sociedad.‘ Esto es,

operasobrela base del doble efecto de reconocimiento-descono-
cimiento. Poreso la soluci6nse disefa comoisla cuyos accesos estan

clausurados; la utopia es limite y confin pero también promesa de
realizacion del cie!o en la tierra. Itinerario luminoso del deseo, aun

cuando nosiempre se disponga de los medios politicos adecuados
parainstaurar la promesa comosoluciénviable.

Realismo y utopia constituirdn el encuadre para el discurso
politico de la modernidad. Realidad que, al traducirse comocri-
terio de produccién del discurso politico, asume lo dado su con-
firmacién comoprincipio de verdad.’ Utopia que muestra su impo-
sibilidad desde la negativa racional a aceptar lo dado comoineluc-
table. En tal sentido, la utopia opera como herramienta de ruptura
de lo real proponiendo vias y modelosparasu alteraciOn.

Utopia es una sociedad imposible, a la vez que la promesa de
soluci6énpara los conflictos que atraviesan la sociedad real. Es por
ello que el discurso se organiza como un relato que contiene una
doble trayectoria: descriptiva y proyecto. Recurramos una vez mas
a Moro. La segundaparte de La Utopia constituye, desde el punto
de vista formal, la utopia propiamente dicha,esto es, la de la for-

mulacion dela proyectiva, la de la descripcién de esa sociedad im-
posible que es, sin embargo, una promesaa realizar enla tierra.

de lo real. Sin embargo,al articularse a los proyectos politicos de la modernidad,

lo imposible opera comocategoria de ruptura deloreal, y a la vez como condicién

de formulacién de lo posible. ‘‘Lo posible —sefiala Hinkelammert— resulta del

sometimiento de lo imposibleal criterio de factibilidad’’, ibid, p. 26.

4 Cf. Adolfo Sanchez Vazquez, Del socialismo cientifico al socialismo utépico,
México, Era, 1975.

5 En tal sentido coincidimos con Lechner:la apelaciénal realismo‘‘...ha sido

tradicionalmente un postulado conservador, unllamadoa respetar lo quees,el

status quo’’, en Norbert Lechneret al., GQué es el realismo en politica?, Buenos

Aires, Catdlogos, 1987, p. 7.  
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Utopia es una sociedad perfecta, el lugar de resolucion de las
antinomias que atraviesan la Inglaterra real que Moro habitara.
Instalada en un espacio homogéneo, aislada en unaisla que cons-
tituye a la vez su limite, su frontera defensiva y su condicién deexis-
tencia, la isla de Utopia esta organizada segin una regla unica e
inalterable.*

La regla segun la cual Utopia esta organizada es la dela iden-

tidad, traductible bajo la forma de unidadenel espacioy uniformi-
dad en la cultura. La utopia es reacia a lo otro, aun bajo la forma
de la variacion.’ Utopia esta construida sobre la recurrencia de los
sememasaislamiento, unidad, inalterabilidad. Estos se reiteran en

las otras dos utopias renacentistas. La imaginaria Ciudad del Sol,
de Campanella, esta tambiénaislada,y la vida de sus habitantesor-

ganizada sobre un unicolibro, que garantiza la unidad del saber y
la similitud de las conductas de sus habitantes.’ La Aildntida baco-
niana es también unaisla, cuyos caminosse han extraviado, y cuya

unidad esta asegurada porla identidad entre la ley de Salomay las

leyes de Natura.°
En Utopia no haylugarpara la diferencia. Todas las ciudades

son semejantes entresi, todos los ciudadanos son productores y to-

dos tienen idénticos derechos respecto dela satisfaccidn de sus ne-
cesidades basicas. La sociedad esta organizada segin una norma
queestatuye los lugares y las ocupaciones, los minimosgestos dela
vida cotidiana, la producci6ny los ritmos del trabajo. El sueno de

la identidad sdlo es posible porque‘‘... entre los utdpicos, perfecta-
mente organizados desde todoslos puntos devista, y con un Estado

reglamentado...ningun motivo tienen para desear mas...’’."°

®*Cuéntase, dice Moro-Hitlodeo, y la configuraci6n del espacio lo com-

prueba... que Utopo... mand6 cortar el istmo que unia (aquella tierra) al con-

tinente, dejando queel marla circundase... Tiene la isla 54 ciudades... abso-

lutamenteidénticas en lengua, costumbre,institucionesy leyes; la situaciOn es la

mismapara todase igual también su aspecto exterior’’, Moro, p. 75.

7 La organizacién del mundobajo una regla identitaria implica necesariamente

la reducci6nde la diferencia, y la supresi6n del acontecimiento. La repeticién de

lo mismogarantiza a su vez la inalterabilidad de la sociedad en el tiempo. En

ese sentido Utopia se inscribe dentro de la Idgica que los frankfurtianos llama-

ron pensamientoiluminista, cf. Theodor Adorno y Max Horkheimer, Dialéctica del

Tluminismo, Buenos Aires, Sur, 1969.

8 Cf. Tomaso Campanella, La imaginaria Ciudaddel Sol (1623), en Las utopias

del Renacimiento, p. 143, 145, 157, 163, 165.

° Cf. Francis Bacon, La nueva Atlantida (1627), en ibid., pp. 246, 255 y 258.

10 Moro,p. 85.  
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Utopia esté regulada segin una ldgica que excluye el desplaza-
miento y la variaciOn, una ldgica de la transparencia que atraviesa
todo espacio y regula todas las conductas. Imposible sobrepasarla
puesto quetodo lo regula porque todolo ve.

La construcci6n de un espacio ilimitado devisibilidad sdlo es
posible porla abolicién de la diferencia. Una unica frontera de-
limita Utopia y realidad. Una vez organizadalaisla, el tiempo se
detiene, y deviene reiteracién de lo mismo, tiempo armGnico y de-
tenidoporla instauraci6ndela regla de lo mismo.

Eltransito quelleva hacia el reino dela libertad se suspende, se
congela en una sociedad arménica quees tal en cuanto regula sin
residuola vida de los sujetos que la habitan. Dentro de esa ldgica
la libertad es, en el Ifmite, orden. El suefo de la transparencia ha

devenidola pesadilla de una sociedad pandptica dondeelsujeto es
disciplinadoy vigilado hasta en sus gestos minimos.

También en este sentido la Utopia de Moro constituye el mo-
delo delos proyectos politicos de la modernidad: utopias del orden
y utopias dela libertad emergeran como propuestaspara la organi-

zaciOn politica ideal."

Hacia una caracterizacion formaldel discurso ut6pico

SenaClaude Brémond quees posible discriminar dos niveles de
organizaci6n de unrelato: por unaparte la secuencia narrativa, or-
denadalégicamente en forma derelato; porla otra su articulacion
a las convenciones del universo del discurso de la época.”

La articulaci6n de las utopias a diversos universos del discurso,

su desplazamiento haciael discurso politico como funci6nutdpica,
desarticularia la secuencia narrativa del relato utdpico, a la vez que
permitiria la permanencia de elementos sémicos que seguirian li-
gadosal ejercicio de la funcidn aun cuandola utopia ya no fuera
posible comorelato.

La utopia de Moroinstala el modelo de narraci6n que haré del
relato utdpico una secuencia de dositinerarios narrativos. El pri-

11 Para Ernst Bloch,‘‘El hombredel realismo ut6pico’’, en G6mez Caffarena et

al., En favor de Bloch, Madrid, Taurus, 1979, pp. 121-142, el pathos de la utopia

moreanaesla libertad, en tanto la del monje Campanella serfa el modelo de las

utopias del orden. Desde nuestra perspectiva,el suefo libertario de Moro,al con-

gelarse en unaisla regulada por unaGnica normaqueinstala enella la transparen-

cia, genera tambiénla pesadilla de la constricci6n.

12 Cf. Claude Brémond, ‘‘La l6gica de los posibles narrativos’’, en Roland

Barthes et al., Andlisis estructural del relato, México, Premia, 1982, pp. 99-130.  
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meritinerario, que abarca el libro primero pone las condiciones
para el sefialamiento delos obstdculos que pueblan el mundoreal.
La Inglaterra de la época estd organizada sobre la base del anta-

gonismo de dos grupos humanos: ociosos, poseedores, poderosos-
productores, desposeidos, oprimidos. Tal organizaci6n social se ve
reforzada porel ejercicio absoluto del poder, que hace de la po-
sitividad existente el Unico criterio vdlido para la formulacién de
programas politicos. La costumbrepositiviza la politica trazando
limites que obturan la formulacion de posibles soluciones. El en-
cadenamientodesigualdad extrema-ejercicio autoritario del poder-
inmodificabilidad de las costumbres desemboca enla imposibilidad
de solucién paralos problemas planteados. Los caminos se bifur-
can: unaalternativaes la del realismo politico,la otra es la del pro-
yecto utdpico.

Moro resume magistralmentelos efectos politicos de esta pri-
mera opci6n:‘‘...que lo que no pueda transformarse en bueno sea
lo menos malo posible’’.°

EI realismopolitico, que anida en las posibilidades mismas del
sistema haciéndolo ligeramente méstolerable, no es sino una forma
solapada de optarpor el mal menor. De ahique, en la secuencia

discursiva, realismo sea equiparado a mentira,silencio, disimulo."
La inviabilidad del discurso realista como solucién clausura el

primeritinerario abriendola posibilidad para el desarrollo dela se-
gunda opci6n,el viaje utdpico queserd objeto del segundoitinerario
narrativo, y tendrd a Hitlodeo porguia y héroe.

La isla, lugar inaccesible, se halla en posicidn de fortaleza. Este
segundoitinerario estaré marcado porla resoluci6n de los obstacu-
los irresolublesenel lugarreal. Se trata de una sociedad de produc-
tores, donde el antagonismo productores-ociosos se halla disuelto
por la existencia de un principio regulatorio de la vida social que,
al identificarse con la naturaleza, suprime toda antinomia proce-

dente de la desigualdady el contrato. La ley natural establece un
espacio transparenteen el que todoslos lugares sonvisibles y ar-
monizables por la vigencia irrestricta de la igualdad (entre todas
las ciudades, entre los ciudadanos, entre lengua y pensamiento).
La jerarquia existente no constituye obstaculo pues esta basada en
criterios también naturales: edad, saber, sexo. Es precisamente el

cardcter natural delos vinculos lo que rompela ligaz6n sémicaje-

13 Moro,p. 69.

14 Cf. Moro,p. 70.
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rarquia, inequidad, discordia, desigualdad para generar una nueva

serie: jerarquia natural, equidad, armonia, igualdad."
Sin embargo,elitinerario a través de los obstaculos de la topia y

delas soluciones dela utopia solo es posible por un primeritinera-

rio, el destinador que hace hacer a Moro mismo y a Hitlodeo, y que

opera como condicién epistémica para la organizacion del relato

utdpico.
La dimensién cognitiva de la utopia la inscribe en una isotopia

que se organiza en torno delos polos real-imaginario donde lo real

funciona noslo enelsentido decriterio de existencia sino también

comoestatuto de veridiccién de un discurso particular: aquél cuyo

caminoes sehalado comointransitable, el discurso pragmatico.

La isotopia real-imaginario, formalizable en el cuadro semi0-

tico de Greimas, esquematiza la estructura elemental de signifi-

caciOn de la utopia."

 

LO REAL

lo factible lo no factible

existente inexistente

TOPIA
UTOPIA

posible imposible

LO IMAGINARIO  
 

Como productor del discurso ut6pico, Moro define partir de

este encuadre las condiciones de existencia de los objetos semidti-

cos. La Utopia no es narraci6n verdadera de un sucedido, por lo

15 Dice Moro: ‘‘En Utopia ... siendo todo cominse distribuye lo necesario con

equidad... éHay mejor riqueza quevivir con 4nimo alegre ... sin tener que preo-

cuparse del sustento ...?”’. En Moro, p. 135, y mas arriba: “«..conviven amiga-

blemenie y ningin magistrado se muestraterrible ni orgulloso. Los llaman padres

y ellos se comportan comotales’’.

16 Los elementos para el andlisis formal de la utopia han sido tomados de A.

Greimas, ‘‘Elementos para una teorfa de la interpretaci6n del relato mitico’’, en

Anidlisis estructural del relato, pp. 45-86; Roland Barthes,‘‘Introducci6n al andlisis

estructural delos relatos’’, en ibid., pp. 9-43; A. Greimas,‘‘Las adquisicionesy los

proyectos, estudio introductorio’’, en Joseph Courtés, Introduccién a la semiotica

narrativa y discursiva, Buenos Aires, Hachette, pp. 5-25.   
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tanto,el relato (quees relato de unrelato) nose inscribe en el cua-

dro semidtico verdadero-falso, sino en el registro de la oposicién

real-imaginario.” En cuanto ejercicio de unacritica radical, que

ve en lo imposiblela solucién paralos conflictos del mundoreal, el

utopista necesita codificar las condiciones de recepcidn de tan pecu-

liar discurso. La utopia noes ni verdaderani falsa, es precisamente

undiscurso que piensa lo realmente existente sin confirmarlo, como

haria un discurso verdadero, y sin mentir, como haria un discurso

falso.' El discurso utdpicose estructura sobre la ruptura que induce

en lo real lo imposible comosusoluciény limite.

De alli la ironia final de Moro.La utopia halla su ubicacion en

el espacio de la solucién imaginaria, escapando al dictamendela

veridiccién: no es verdadera ni falsa, mentira ni fantasia, sino pre-

cisamenteellimite imposible delo posible,el lugar en quelo “‘real’’

muestra su trama de imposibilidades a la luz del criterio de Moro,

segunel cual: ‘‘la vida humanaestpor encima de todas las riquezas

del mundo’.
Es precisamente el estatuto epistémico dela utopia moreanalo

queinstaura su continuidadconla funci6n disruptora de lo utdpico

en el discurso politico, y lo que permite distinguir a la utopia mo-

derna de la clasica. Deberiamos sefalar, en primer lugar, quela

ubicacién de Platon enla genealogia de utopistasse realiza desde el

interior mismodel discurso utépico: ‘‘comopiensa tu amadoPlaton

—dird el cardenal a Rafael— los Estadosserian felices si reinasen

los filésofos, o filosofasen los reyes’’.”°

Porotra parte Morocolocasu utopia en el lugar imaginario del

no-lugar. Plat6n ubica la suya enel lugar dela verdad absoluta.

Si Mororecurrea privilegios extrahist6ricos en cuanto a la organi-

zacion interna de Utopia —la Naturaleza, que garantiza la orga-

nizacién de una sociedad plenamente transparente e inmovil—,

no lo hace respecto del estatuto cognoscitivo en que la ubica. En

tal sentido la utopia es hija plena de la modernidad, del particular

17 Dice Moro: “‘no tenia querealizar ningdn esfuerzo de invenci6n, sino limi-

tarme a narrar lo que ...of contar a Rafael’, p. 39. Y mas adelante ‘‘todo se

reducfa a relatar sencillamente lo escuchado”’, infra.

18 Sefiala Moro: ‘‘...consigas asf que nada haya en miobra defalso, ni se eche

de menos de verdadero... procuraré que no haya en milibro ninguna falsedad,

prefiero narrar una mentira a mentir, y ser tenido por hombre de bien que por

sabio’’, p. 40.

19 Moro,p. 56.

2% Jbid., p. 63.
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espacio atribuidoa la raz6n y de su peculiar conciencia dela tempo-

ralidad, como ordenlineal de la sucesi6n orientada hacia el futuro.

El peculiar estatuto de la utopia moreana, critica imaginaria

de lo real, paradoja por la cual lo imposible es solucién a la pro-
blematica planteada por la organizacién material del mundoreal,
la sitdan en un lugarprivilegiadoa partir del cual se bifurcaran di-
ferentes lineas de reflexi6n acerca de la problematicade lo utdpico.

La utopia moreanainstaura una forma narrativa reconocible: se
trata del relato de un trayecto entre dos espacios, el topos la utopia,
a través del cual el héroe dela libertad sobrepasalos obstaculos del
orden establecido. Sin embargo, como agudamente observa Arturo

Roig, no toda utopia incluye en su desarrollo los dos momentoscla-
ramente desplegados.2!

Nose trata entonces de la busqueda de relatos ut6picos com-
pletos, sino mas bien de detectar las modalidadesde ejercicio de la
funcion utdpica enel interior del discurso politico; tal funcién se

articularia bajo tres modalidades: comofunci6ncritico-reguladora,
como funci6nliberadoradel determinismolegal y como funci6nan-
ticipadora del futuro.

La rupturadelrelato utépicose liga, desde la perspectiva asu-
mida por Roig,a la inclusidn de toda forma dediscurso a un uni-
verso discursivo que establece sus condiciones de decibilidad. Por
asi decir, la forma narrativa estalla a partir de la emergencia de nue-
vos sujetos sociales que se sitdan en el universo del discurso pro-
duciendo unaparticular seleccién de categorias a partir de su po-
sicién en la conflictividad social.» En tal sentido el ejercicio de la
funcion critico-reguladora, esto es, la critica de las relaciones es-

tablecidas en la sociedad, formaria parte de los proyectos portados
Por nuevossujetos sociales queal constituirse comotales, producen
rupturas en el discurso vigente.

La utopia ya no se construir4,en adelante, como narraci6n com-

pleta, pero se mantendraé comosoluci6n imaginaria ante lo dado y
se perpetuara en los distintos discursos politicos que se nieguen a

21 Cf. Arturo Roig, ‘El discurso utépico y sus formas enla historia intelectual
ecuatoriana’’, en La utopia en el Ecuador, Quito, Corporaci6n Editora Nacional,
1987, pp. 13-102.

2 Arturo Roig parte dela siguiente hipotesis: el universo del discurso est atra-

vesado de contradicciones que se manifiestan en el nivel de la textualidad. ‘‘El

dualismo aparece enel nivel de la textualidad ... y es una consecuenciadeIareali-

dad conflictiva social que impide, tal comoyalo dijimos,ver al universo discursivo
comototalidad’’, ibid., p. 18.  
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aceptar comocriterio epistémico la dicotomia verdadero-falso. Ne-
gativa absoluta a aceptarlo real dado y confirmarlo como inmodi-
ficable, la utopia podra ser negacién indeterminada, y ental sen-
tido irrealizable; pero precisamente por esto se avendré mal con
el llamado realismo politico, cuyo criterio es la aceptacién de lo
dado comopuntode partidaparael anilisis y limite para la formu-
lacion de soluciones. Lo real naturalizado deviene, para el realismo
politico, inmodificable: si las cosas son asi, es porque asi debieran
serlo. Se trataré entonces de intervenir produciendo reajustes que
lo confirmen.

Obviamentenose trata de afirmar quela utopia no necesite de
un diagndstico verosimil del mundoreal, puesto que, comosenala
Oscar Landi, ‘‘la dimensi6nreal no simbolizada es la verdadera im-
posibilidad del lenguaje’’.* De lo quese trata es de afirmar que esa
realidad es imposible segin el criterio del enunciador, por eso el
discurso utdpico es paraddjico, en cuanto invierte la relaci6n que
el discurso politico realista propone asus destinatarios. El discurso
ut6pico no busca producir efecto de verdad acerca delo real, sino
que, a partir de unaparticular codificacién, muestra su imposibili-
dad.*

Las soluciones politico-realistas, devenidas imposibles, se des-
plazan hacia unainstancia enla cualel estatuto de verdad-falsedad
del discurso se desfonda: el utopista propone una solucion imposi-
ble que, sin embargo,ha devenidoposible en virtud de la imposibi-
lidad de lo real. El criterio ya no es hacerlo posible confirmando
lo dado,sino rasgarel velo delo real mostrandola posibilidad, aun
cuando imaginaria, de lo imposible. En este sentido el registro co-
dificado como lo real hace de lo existente lo factible, lo que im-
plica que lo nofactible debe ser descartado. Enel registro utopico-

imaginario,lo imposible esta contenido como factible, esto es como

efectivamente realizable.
Elejercicio de la funciénutépica constituye una instanciacritica

al discurso realista, cuya no-transparencia muestra. Lo real no es

equivalentea lo verdadero,y lo posible tiene, como su necesaria

contracara,lo imposible.

2 Oscar Landi, ‘‘El discurso sobre lo posible’, en Qué es el realismo en politica,

Buenos Aires, Catalogos, 1987, p. 145.

24 Partimos del supuesto de quetododiscurso politico necesita producir efecto

de verosimilitud. Sin embargo, sobre lo que Greimas Ilamaria este primer contrato,

el discurso ut6pico opera una transformaci6n porla cual desplaza la equivalencia

real=verdadero=posible por real=paradoja (ni verdadero ni falso)=imposible.

Lo realno es, en sf mismo ni verdadero nifalso.
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De la narraci6nutépica al discurso politico.
Los avatares de la modernidady su crisis

Henossefialado quela utopia, comonarraci6n, nace con la mo-
dernidad. Enese sentido la Utopia moreanaconstituird su modelo,

aun cuandoel relato utdpico se vea sometido a transformaciones
quehardnestallar el relato tal como Morolo organizara.

Nohallaremosen todoslos casos narraciones completas deliti-
nerario del héroe dela libertad efectuandoel recorrido de la topia

a la utopia; si, en cambio, volveremos a encontrarelcriterio ut6pico
de imposibilidad delo realen el discursopolitico, si encontraremos

la promesa imaginaria de realizaci6ndelcielo enlatierra, y la impo-
sibilidad delo real inducird a la busqueda desoluciones cuyo rasgo
sera la negaciOn absoluta e indeterminadadel ordensocialvigente.

Desdeel punto devista hasta aqui sostenido, la utopia, como
género, esta ligada a la emergencia de la burguesia comoclase y
a la implantacion del modo de producci6n capitalista como forma
dominantede organizaci6ndelas relaciones de producci6ny repro-
ducci6nsocial. Es cierto que el capital de quese trata hacia elsiglo
XVI es capital comercial, y que esta forma de capital habia sido ya
conocida porla Antigiiedad clasica. Es también cierto que, como

senala Alfred Sohn Rethel, la formadel lazo social, esto es, la abs-

tracci6nreal quela circulacidn de mercancias estatuye enelnivel de
la sintesis es ‘‘el arsenal del queel trabajo intelectual de las épocas
de intercambio de mercancias extrae sus recursos intelectuales’’.2
La conversion de la abstracciénreal en abstraccién ideal constituye
la condici6nparala separaci6n entre trabajo manualy trabajo inte-
lectual. En tal sentido, el caracter separadodel trabajo intelectual
€s un rasgo comuna las sociedades cuya formadesintesis social es
el intercambio de mercancias. Es decir, tanto la utopia clasica como
la moderna son producto de sociedades productoras de mercancias.

Sin embargo, también es cierto que sélo de la disolucién del
mundofeudal surgiria la primera sociedad de intercambio genera-
lizado, y con ella la primera clase dominante que se proclamaria
representantede los intereses generales de la sociedad y actora de
la historia mundial.* La promesade realizaci6n delcielo enla tie-

5 Alfred Sohn Rethel, Trabajo manualy trabajointelectual. Para una critica mar-

aasta de la epistemologia, Bogotd, El viejo topo, 1979, p. 60.

% La burguesfa es la primera clase protagonista de la historia mundial porque

“slo el desarrollo universal de las fuerzas productivas lleva consigo un intercam-

bio universal de los hombres ..., haciendo que cada unodeellos dependa delas  
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1ra se desplazaré hacia el nuevo mundoenelespacio, y haciael fu-
turo —un futuro mejor, asegurado porla idea de progreso— enel
tiempo. La humanidad avanza en una direcci6n,la dela realizacion
de un ordensocial humanoy racional.

La burguesfa hard un peculiar uso de la funcidn utdpica en su
etapa emergente,articuldndolaaldiscursopolitico y al derecho. La
promesaderealizarel reino dela raz6n enlatierra bajo la forma de
la organizacién de una sociedad de individuos formalmentelibres
e iguales constituy6 el ariete con el cualla burguesia llev6 a cabo
sus grandes batallas politicas contra el feudalismo: la Reformapro-
testante, la Revolucién Inglesa, y la gran Revolucion Francesa de
1789.27

Sin embargola crueldad delas condiciones de vida impuestas
porel desarrollo de las fuerzas productivas en esta primerafase de
construcci6n del modode producci6ncapitalista no tardaria en pro-
ducir la primera fractura de la ideologia burguesa. El socialismo
utdpico, durantelos siglos xvill y XIX, constituiria la nueva morada
de la utopia moderna. Saint Simon, Owen y Fourier intentarian la
realizacion efectiva de la sociedad ideal a través de la reforma, el

ejemplo,la persuasiény la educacion. Se trataba, una vez mas, de
realizar la utopia comoisla, esta vez no sdlo en el espacio, sino en
el tiempo. Los utopistas aspiraban ala construcci6n de islotes de
futuro. Pero el socialismo utépico sdlo puede, a partir de las con-
diciones en que nace, generar respuestas imaginarias. La primacia

de la teorfa sobre la praxis disuelve los lazos que ligan al utopista
a su sociedad. La solucién ya no es respuesta a la problematica
social en los términos de sus condiciones materiales de desarrollo,

sino desplazamientohacia un espacio autonomizadoenel que se ha

abolidola distancia conlo real. La utopia exige, en cuanto solucion

imaginaria, un espacio aislado y aut6nomoparala realizacion dela
sociedadideal.

La precariedad de la utopia procede de su caracter paraddjico:

solucion imaginaria, s6lo puede articularse a la proyecci6n hacia el

conmociones de Ios otrosy, por ultimo,instituye a individuos hist6ricamente uni-

versales, empiricamente mundiales, en vez de individuos locales’, Karl Marx y

Friedrich Engels, La ideologia alemana,Buenos Aires, Pueblos Unidos, 1973,p. 36.

27 Los tres hitos son sefialados por Friedrich Engels, Del socialismo utdpicoal so-

cialismo cientifico, Buenos Aires, Anteo, 1986. Indudablementeel hito fundamen-

tal lo constituye la Revoluci6n Francesa. Esta, en nombre de la raz6n arrinconalos

prejuiciosy privilegios en el desvan. Sin embargoel reino de la raz6n, apunta En-

gels, no serd otro queel dela burguesia:la justicia burguesa,la propiedad burguesa

y la repiblica democratico-burguesa.
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futuro comosu tiempo de concrecién. Es desde lo imaginario que
la utopia disuelve los limites entre la sociedad real y la sociedad
posible; dealli su debilidad politica.

El proyectopolitico en el que la utopia tiene un papel que cum-
plir redefine la relaci6n entrelo realy lo imaginario en funci6n del
quiebre queen lo real produce lo imposible. Ya nose trata de hacer
una sutura entrelo realy lo imaginario, sino de proyectar lo imposi-
ble al lugar de funci6ncritico-reguladora. El desplazamiento de la
categoria de imposible de soluci6n (sutura entre lo real y lo imagi-
nario) a funcién critico-reguladora, marcara la transformaci6n del

relato ut6pico en funci6ninterna al discurso politico.
En cuanto relaci6n imaginaria de los sujetos sociales consigo

mismos consus condiciones de existencia, la utopia porta la marca
de una relacién ambigua entre los dos momentos narrativos que
la articulan. En cuantotopia,la utopia traza el perfil verosimil de la
sociedadcuyacritica formula. La utopia-soluciones hastatal punto
negaci6n abstracta que es imposible, al limite de que los caminos
tedricos y politicos que conectan Inglaterra y Utopia se pierden en

los meandrosde la ignorancia de Moro. Unlugarsin lugar para un
gobernante sin pueblo.

Sin embargo, utopia, para los sujetos sociales reproducidos bajo
el cufo de la modernidad, existe. La estructura misma de la tem-

poralidad, orientada hacia el futuro, promete la realizacién de una

sociedad mejor, ya sea bajo el signo del orden o dela libertad. Y
es que la modernidad mismaes esa promesa:la de instalacién del
reino dela raz6n porla via delacritica de los prejuicios queligan al
hombreal principio de autoridad y a las costumbres.* Es porello
que la utopia del reino de la razon,la libertad y la transparencia,
utopia de la burguesia emergente dela Ilustraci6n, puede descen-
der finalmentedelcielo a la tierra. Es por eso queel viejo topo de la
historia trabaja silenciosamenteparala destrucci6ntotal dela alie-
nacién en Marx. La utopia libertaria comotalsolo fue posible para
la modernidad en el periodo de su emergencia.

El socialismo ut6pico ser sintomadela crisis de la utopia bur-
guesa. Construird sus islotes de futuro en Icaria y New Lannark.
La utopia se desplazard entonces hacia el espacio politico del mar-
xismo comofunci6ncritico-reguladora. Marx ya no construiré una
isla, sino que, comobiensefala Carlos Astrada, imprime al pensa-

28 Cf. ImmanuelKant, ‘Respuesta a la pregunta: Quées la Ilustracién’’, en
Filosofia de la historia, Buenos Aires, Nova, 1969.  

Sobre utopias y modernidad 215

miento ut6pico una nueva direccionalidad produciendo unacritica
radicaldela irracionalidad constitutiva de la sociedad burguesa.”

Sin embargo, la modernidadno es sdlo promesade libertad, es
también promesa de igualdad,y la igualdad puederealizarse bajo
signos diferentes.

La idea modernadeigualdadse construyea partir de la organi-
zacion dela sociedad civil en torno de una nueva lengua universal,
el derecho. El derecho burgués es derecho natural, pero de una
naturaleza que noes sino la formula abreviada bajo la cual la bur-
guesia misma interpreta el universo.*° El derecho indica una norma
universal de conducta valida para todoslos sujetos abstractos. Las
proposiciones del derecho son de validez universal, de allf que la
igualdad otorgada notarde en ligarse a la idea de regulacién ab-
soluta de las relaciones sociales. La utopia moreana, en los albores

de la modernidad,tal vez sea una utopia dela libertad, como afirma
Bloch, pero es mas claramente utopia del orden (al menos en cuanto
a la organizaci6ninterna dela isla).*!

En Utopia no hayespacio para el deseo. Una vez construida,
la sociedad perfecta se congela e inmoviliza. Los utopianos son,
para evitar la mutaci6n o simplemente el cambio, sujetos minucio-
samente regulados. Es cierto que el derecho nunca tuvo forma na-
rrativa de utopia, pero tambiénlo es que,dada la ambivalenciade la
modernidad, la funcion utdpica se cumpliria tambiénen el espacio
del derecho en cuanto portador, también, de negatividad frente a
lo dado. La burguesia consolidada formularia discursos del orden,
proyectandohaciaelfuturo la regulacion total de las relaciones so-
ciales, o revirtiendoel tiempo hacia la Arcadia premoderna.

La utopia, o su desplazamiento comofuncién utdpica enel in-
terior del discurso politico, se articula en torno de categorias plena-
mente modernas:totalidad, negatividad, historia dirigida hacia una
meta, sujeto. La crisis de !a modernidad lo es también delas pro-
mesas de dominioy libertad que la habitaban. Hoyla razon no es
una sino multiple. El espacio del transporte sobreelcualla fisica

2° Cf. Carlos Astrada, ‘‘Realismo de la utopia’, Kairés, aio 11, nim.4.

*© Para un anilisis de la relaci6n entre derecho natural y utopia, cf. Francisco

Gonzalez Vincen,‘‘Bloch y el derechonatural’’, en G6mez Caffarenaetal., pp. 49-

63.

+! Cabria aclarar, como acertadamente meindicara Arturo Roig, que la Utopia

de Moro,al disefiar una sociedad imposible, rompe con el determinismo de la

topia. Sin embargo, instaura una nueva legalidad, una sociedad donde nohay es-
pacio que escapea la normay a lavigilancia.
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newtonianapodia calcular posici6n y velocidad deja de serel unico
espacio. La ilusién especular se ha hechotrizas inclusive paralas
ciencias de la naturaleza. La crisis de los paradigmas vigentes en
el campo de las ciencias duras sefala un hito relevante en este
fendmeno que nuestro tiempo conoce bajo el nombre decrisis de
la raz6n.2

Las filosofias de la sospecha habranroidosilenciosamente a la
razon hegeliana. Hegel habia estatuido, quizds en forma ejemplar,
un lugarprivilegiado parala filosofia en cuanto conciencia del pro-
ceso de determinacién y despliegue del espiritu absoluto. Por eso
su filosofia es filosofia de la historia universal. Marx sospecha de
Hegel, y dela filosofia alemana‘‘... que desciende delcielo sobrela
tierra... mostrando... los hombres sus relaciones invertidos como
en una cdmaraoscura, ...”’.*3 Freud sospechade la posibilidad de
plena autoconcienciadel sujeto:

Este yo nos aparece aut6nomo,unitario, bien deslindado detodolo otro. Que

esta apariencia es un engafio, queel yo més bien se continuahacia adentro...

en unser animico inconsciente que designamos ello y al que sirve... como

fachada... he aqui lo que nos ha ensefiadola investigaci6n psicoanalitica.“

Del mismo modo Nietszche sospecha de las mascarastraslas
que los hombres ocultan su voluntad de poder.

El tiempo histéricose fracciona. Ya no es posible pensar en una
historia orientada hacia una meta:la del progreso,la de la autocon-
ciencia plena, o la dela libertad. El fraccionamientoy la desigual-

dad delos ritmosdela historia notarda en afectar la nocidn misma
de sujeto.

NosOlose trata dela crisis teérica de la categoria —tan cara
a la modernidad— desujeto, sino también de sus efectos sobre la
politica. El proletariado ya no constituye la vanguardia del pro-
ceso revolucionario. El desmigajamiento amenaza no solo desde

32 Aldo Gargani, en su estudio introductorio a Crisis de la razon, México,Siglo

XXI, 1983, muestra el entramado que,alligar naturaleza y proceso de pensamiento

en una mismamalla,hizo dela ciencia modernaunespejo dela naturaleza. Preci-

samente porque para la modernidad légica delo real y I6gica del pensamiento se

identifican, la raz6n es s6lo una, duefia absoluta del conocimientoacerca dela na-

turaleza desencantada.Poreso la crisis de la raz6n moderna supondréelestallido

de esa racionalidad Gnica en una multiplicidad de racionalidades.

33 Karl Marx, Friedrich Engels, La ideologia alemana,p. 26.
4 SigmundFreud, El malestar en la cultura, en Néstor Braunstein et al, A cin-

cuenta anos de ‘El malestar en la cultura’’, México, Siglo XX1, 1981, p. 26.  
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la teoria, o desde la relaci6n del sujeto consigo mismo en cuanto
no plenamenteconsciente ni transparente,sino desdeel fracciona-
miento delos sujetos politicos.

La rupturadelas identidades tradicionales produce laprolife-
racién de innumerables posiciones de sujeto a partir de interpela-
ciones diferenciales. La década del setenta ver4 emerger sujetos
nuevosparala politica. Mujeres, j6venes, homosexuales formularan
sus propias utopias en torno de problematicasdiferentes de las que
organizaronalproletariado para la conquista del poder del Estado
a través de la vanguardia esclarecida.

Hoyla crisis de la modernidadlo es también de las identida-

des de los sujetos sociales, de la utopia de la realizacién plena del
reino dela libertad. Hoy pareciera que nada tienen queofrecerla
utopia, el marxismo ni la modernidad; aunque, como senala Mar-

cuse, el fin de la utopia lo es porque estan dadas las condiciones
para su realizacién. La utopia ha devenido objetivamenteposible.

Ya no es simplemente negaci6énabstracta delo real, sino negacion

determinada

a

partir del desarrollo alcanzado porlas fuerzas pro-

ductivas.*
La crisis de los proyectos de transformaci6n social esta estre-

chamente vinculada a la légica bajo la cual son reproducidos los

sujetos en las sociedades capitalistas. El sistema tiende a producir

las necesidades bajoel signo de la dominacion. Sin embargo, pre-

cisamente, se trata de hacer hincapié enlas grietas del sistema para

marchar desdeel socialismocientifico al ut6pico reformulando el

proyecto. Si la sociedad capitalista fuera capaz de absorber todas

las contradiccionesseria la primera sociedadeterna dela historia,

y el fin de todo proyecto provisoriamente imposible —y por ello

utépico— seria, efectivamente,elfin dela historia.

EIfin de la utopia, para Habermas,‘‘es, mas bien, el fin de una

determinada utopia: de la utopia que en el pasadocristalizo en

torno a la sociedad del trabajo’’.*
La modernidad habia amalgamado historia y utopia, esto es

habia proyectadola realizacién de unasociedadlibre en el futuro.

Pero la promesaparece diluirse ante la carga negativa que pesa, en

los umbrales delsiglo xx1, sobre el porvenir. Sin embargo, para Ha-

bermasnosetrata de unacrisis global de la utopia, sino mas bien

dela utopia de las sociedades del trabajo y sus programas: el comu-

35 Herbert Marcuse,Elfinal de la utopia, Barcelona, Planeta, 1986.

3% Jurgen Habermas,‘‘El fin de la utopia’, E/ Pais, 26 de noviembre, 1984, p. 14.

 

 



 

218 Alejandra Ciriza

nismosoviético, el corporativismo autoritario y el reformismo del
Estado social.

El cambio en la formadellazo social, en las sociedades indus-

triales avanzadas,ha producido, segiunel fildsofo aleman, una mu-
taci6n en la composici6ndela politica. La utopia se ha desplazado
del trabajo a la comunicacion.

El recorrido hasta ahora efectuado ha punteadolos hitos fun-
damentales dela lectura la reflexid6n. Nos hemos preocupadopor
acotar la problematica de la utopia a la modernidad. La formaes-
pecifica del lazo social que se configura con la emergencia del capi-
talismo daria a la utopia los rasgos formales que hemos intentado
establecer. Slo bajo la matriz de la racionalidad modernaseria
posible la utopia como forma narrativa propiamentedicha.

Lasfracturashistoricas de la modernidad,el surgimiento y con-
solidacién de nuevos sujetos sociales iria produciendo un despla-
zamiento desdela utopia-relato hacia la utopia como funcién del
discurso politico. La nueva concepcion del tiempo que la moderni-
dad produce posibilita la proyeccion hacia el futuro de las prome-
sas de realizaci6n delcielo enla tierra. La utopia es por esto porta-

dora de negatividad, asumela forma de rebasamiento delo positivo
existente, de proyecto imposible desdeelcualse evalualo real y sus
posibles transformaciones. La cuesti6n de lo imposible comocrite-
rio de evaluacionde lo real, y comoejercicio de la funci6n critico-
reguladoradefine el punto de unionentre utopiay discursopolitico.

Ahorabien, lo imposible es un concepto abstracto cuyas deter-

minaciones dependen dela posici6n del enunciador en el campo
politico e intelectual. Asi, para Popper, lo imposible serala socie-
dad socialista, y la utopia —o mejor dicho el proyecto de sociedad
perfecta— el mercado, concebido comocontrato entre individuos
libres.” Por el contrario, para Marx, lo imposible es la sociedad ca-
pitalista en cuanto forma de organizaciOn que impidelasatisfaccion

37 Karl Popper, en La sociedad abierta y sus enemigos, Buenos Aires, Paidés,

1957, formula unacritica a las utopias en cuanto constituyen el paradigma de lo

queél llama sociedad cerrada. Para Popper la imposibilidad de la utopia es doble.

Por una parte es imposibilidad de la teorfa, por cuanto no operaseginel criterio

del racionalismo critico, en la medida en que,al intentar dar cuenta dela totali-

dad es imposible el hallazgo de un enunciadofalsador. Por otra parte es imposi-

ble practicamente. En toda utopia alienta la tentacién de hechizar a la sociedad

deteniéndola, retorndndola la unidad con la naturaleza. La utopia es necesaria-

menteucr6nica,totalitaria y colectivista. En la sociedad cerrada —utopia— no hay

espacio para el ejercicio de la voluntad individual, pues es una sociedad construida

sobre lo imposible: la voluntad de conocimientoy planificaci6n total dela vida.  
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de las necesidades basicas delos sujetos por cuanto esta basada en
la apropiaci6n privada del producto del trabajo social. La utopia
sera entonces unasociedad capaz desatisfacer las necesidades basi-

cas, una sociedad de trabajadores libres.
La categoria de sujeto tiene un lugar fundamental que ocupar

por cuantolacrisis de la utopiaseliga la de los sujetospoliticos,
a la vez que permite establecer el sentido en quela posici6n de su-
jeto se juega en la formulacion dela critica desdela cuales posible
establecer el proyecto de sociedad deseada.

Esto es: la utopia se ha dispersado, de la misma manera queel
sujeto. Es cierto, como sefala Paramio, que el sujeto unicoy pri-
vilegiadodela historia se ha hecho pedazos, es cierto también que
asistimos a la fragmentacionreal de unactor social, y que, en torno

a las multiples contradicciones de la sociedad se constituyen suje-
tos parciales cuyos intereses no siempre son articulables. Lo que
no es cierto es que ‘‘la esencia de la utopia es su unidad y su co-
herencia’’,*8 en cuyo caso, irrefutablemente,asistiriamos al fin de

la utopia. Si esencia alguna tuviera la utopia, ésta no es la unidad,
como tampocola esencia del sujeto, por parafrasear a Paramio, es
la unidad, ni la esencia de la razon una. La fragmentacion de la
utopia habla decrisis, pero no definal. Aun lo imposible y lo desea-
ble son criterios para evaluar las contradicciones de la positividad
dada. Si renuncidramosa ello sdlo quedaria una posibilidad,y tal
vez esencial, la de asentir ante lo real dado como uno, permanente
e inmodificable.

38 Ludolfo Paramio,‘‘La utopfa hecha pedazos’’, en Lechneref al, p. 93.
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Nuestra filosofia es la filosofia de los caliba-
nes. De aquellos siervos que aprendieron la len-
gua de sus senores para maldecirlos. Y al decir-
los mal, bien deciry bien hacer un proyecto ético-
politico de liberacién.

Horacio Cerutti, Presagio y tpica
del descubrimiento

ADO QUELAS IDEAS QUE EN LA ACTUALIDADinspiran a los pen-

Dsadores mds representativos de nuestra América implican
la nocién de modernidad, de posmodernidad y de utopia, ex-
pondré brevemente el sentido de estos tres conceptos para exami-
nar si son compatibles entre si. Para ello quiero discutir el concepto
de modernidad y apuntar que ésta no se ha cumplido enla realidad
histdrica, no sdlo en nuestra América; exponerla nocidn de posmo-

dernidad reflexionarsi tiene sentido aplicarla a nuestro didlogo
filos6fico; examinarsi nuestra filosofia de la utopia puedeserrela-
cionada, bien con la modernidad, bien con la posmodernidad.

I

Lahistoria socioeconémica, politica y cultural de los pueblos no
ha transcurrido de manera uniforme,simultaneay paralela en to-
dos los continentes ni naciones, ni siquiera entre las diversas clases

sociales de una mismanaci6n. Precisamente durantelas décadas en
que Lutero, Calvino y Enriqueviii se rebelan contra la autoridad de
Romay se emancipan deella, e inician conello la etapa que ahora
llamamos modernidad, en nuestra Américase inicia lo opuesto,el
proceso de sujeci6n politica y cultural de sus habitantes, sujecion  
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legitimada por esa misma autoridad y apoyada en ella. Baste ahora
decir que la modernidad se caracteriza porla rebeliény el intento
de emancipacion contra el dominio dela tradicién y la autoridad.

Sin embargo,el término nose forja sino hasta mediadosdelsi-
glo xvii en Francia,! y denomina,en primerlugar, aquello que per-

tenece a la nueva €poca. Es ésta la edad de la raz6n, etapa en que
la razon obtiene y debeobtener sus conocimientos usando la raz6n
mismay su facultad de raciocinio, al contrario de la ignorancia,la

supersticidn y el dogma que caracterizaron el conocimiento de
la época anterior. Por eso, se llama moderno al conocimiento de

la ciencias de la realidad, basadotanto enla fisica racional que es-

tablecen Copérnico, Kepler y Galileo, como en la observacién de
los fendmenos empiricos. A esa época pertenece el Novum Orga-
num de Bacony la Nova de Universo Philosophia de Patrizzi. Bacon
proponeel proyecto dearrebatarle progresivamentea la naturaleza

sus secretos con elfin de dominarla y explotarla? y supone quedi-

cho dominiohara posible liberar a la humanidad de la miseria y la

1 No mefue posible rastrear la etimologia del término ‘modernidad’o ‘mo-

derno’. Quizé el primer pensador que us6 dicho término hayasido Fontenelle. Se

sabe que se deriva del ablativo de modus (medida), del cual también se forja la

expresiOn “‘la moda’’ y “‘lo que est4 de moda’’. Para analizar el significado que
en nuestros dias tiene el término modernidad, no podemos recurrir al andlisis fi-

los6fico del lenguaje ordinario, dado que en nuestros dfas dicho término designa

aquello que vale comoelultimo grito en todas las cosas novedosas, por muyirra-

cionales que sean, comoloes, por ejemplo, el waliznan,que se puedeusaral estar
buceando.

Como término taxondémico la noci6n de modernidad no es sindnimo de

‘modernismo’. El término ‘modernismo’ designa dos cosas. Desde 1888 se Ilam6

modernismoalestilo literario a que nuestros poetas americanos anhelaron adaptar

Su poesia, tanto en su forma comoensu contenido,siguiendolas leyes de la poesfa

del Parnaso francés. Pero el término modernismo designa también una tendencia

dentro dela Iglesia cat6lica del siglo XIX, que intenté encontrar unequilibrio entre

la fe y el pensamientocientifico. Asf, en el lenguaje de Roma ‘modernismo’ des-

igna un conjunto de errores religiosos apoyados en los conocimientosdela ciencia

moderna. Comoera de esperarse, Pio X prohibié dicha tendencia medianteel

decreto Lamentabili sani aatu de 1907, de modo que en 1910 introdujo el decreto

de que todos los sacerdotes juraran oponerse a las ideas de la modernidad. Este

sentido del término muestra que aun Romalo relaciona a la vez con el proceso

hist6rico del conocimientocientifico y con cierta actitud en la manera de pensar
del sujeto.

? Véase de Francis Bacon, su Novum Organum y su Nueva Atlantida. En ambas
obras Bacon hace hincapié en las diversas maneras comose le deben arrancar a la

naturaleza sus secretos para dominarla y aprovecharla, usando todos susfrutos.
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penuria. Ambos modosde liberacién mencionados hasta aqui tie-
nen el sentidode liberaci6n del ser humanoen un procesohist6rico

progresivo. En la modernidadse introduce asi la concepci6nde la
idea de un progreso histérico y emancipatorio basadoenla raz6n.

Pero no fue sino hasta la Revolucién Francesa que nuestro

término paso a referirse expresamente, sobre todo en Kant y He-
gel, al progreso de la idea dela libertad en la historia. Dicha idea
debe ser entendida en sentido objetivo como “‘ausencia del domi-
nio de fuerzas y poderes ajenos’’ a la voluntad racional dela per-
sona. Por eso, modernidad, entendida como una épocahistérica

determinada,designael desarrollo de la historia politica real. Sin
embargo,eneste sentido el términose aplica a épocas diferentes,
segiinlos intereses del historiador. En América pensamos quela
modernidad culmina conlas ideas dela Ilustracion, de las cuales

nuestras Guerras de Independencia son una consecuencia, dado
que todasellas partieron de la nocidnde libertad dela sujeci6n y
dependencia de la Corona de Espana. En cambio, en Espana se

llama modernidad a la etapa que empieza en 1453 con la caida de
Constantinopla, y poco después Espaiase libera del dominio del
Islam.

Por otra parte, referimos el término modernidad tambiéna la

historia de las ideas filosdficas. En la modernidad surge la auto-

conciencia del sujeto pensante, acerca de cuya actividad racionalse
reflexiona, y queelfildsofo tematiza iluminando mediantela luz de
la raz6n, sus alcances y sus limites, ya sea que se la entienda como
razOn cognitiva, 0 comorazOn practica. En dichareflexion,el sujeto
reconoce que la razones el fundamento de todo conocimiento, ya
sea cientifico o practico. En ese periodo se forja una nuevaepiste-
mologia y una nuevafilosofia practica,ya sea la ética y/ola filosofia
politica. Kant hace hincapié en que el sujeto debe tenerla valentia
para usarsu propia raz6n con independencia, sin sometersea la tu-
tela y/o la autoridad deotros.‘

éPero qué significa aqui razén? La razon es la capacidad men-
tal mas elevada, que puedereflexionar acerca delosprincipiosulti-

3 Véase Jurgen Habermas, Der philosophische Diskurs der Moderne, Frankfurt

am Main, Suhrkamp Verlag, 1988. Allf se exponen las razonesporlas cuales He-
gel hiciera de la modernidadel tema expreso dela filosofia de la reflexi6n, pues

se hizo evidente que la autonomfa, pensada comocriterio basado en la raz6n del
sujeto trascendental, planteaba el problemadela intersubjetividad respecto dela

universalidad de los principios racionales.

4 Immanuel Kant, ‘Respuesta a la pregunta: 4Qué significa Ilustraci6n’’, en

Filosofia de la historia, Buenos Aires, Nova, 1969.  
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mos,ya sean cognitivos, morales 0 teleolégicos. 4Y cudles son esos
principios? Aqui no quiero discutir los principios cognitivos, pero
si aquellos principios ultimos que piensa y formula la razon pura
practica. Respecto dela ética, el principio ultimo —sobreel cual
se basan las normas morales derivadas— es la ley moral pensada a
priori, conocida comoel‘‘imperativo categérico’’. En él se formula
la relaci6n queel sujeto, entendido comosujeto moral, debe tener
con su propia conciencia en su manera de actuar. Respecto dela fi-
losofia politica, el principio ultimo sobreel cual se deberia basarla
ley positiva de los Estadoses la idea apriori del derecho, entendida
comoderechos humanos. Dichaidea se piensa comoideadirectriz
porla cual se debenregirlas relaciones externas de los seres huma-
Nosen sociedad. Poreso se suponequetodaleypositiva es racional
sdlo cuandosebasa enla idea normativa del derecho.

éY cualseria el criterio de racionalidad, esto es, de validez de
la moralidad y del derecho? Dichocriterio es la universalidad —o
mejor dicho: la universabilidad— de los principios mencionados.
De alli se infiere que los derechos humanosy las obligaciones que
de ellos resultan son universales si y cuando pueden ser pensados
comovalidos por todo sujeto quereflexionesi él los aceptaria para
si mismo;y son universales porque,al aceptarlos, reconoce que de-
benseraplicados a todo ser humano.

Enla modernidad, ademas, se da un nuevosentido a la idea de
libertad. La persona sdlo puede actuar siguiendola ley moralsi a
la vez es libre de todo condicionamiento, ya sea emocionalo social.
Baste aqui mencionaresta concepci6n subjetiva y trascendental de
la libertad. Quiero resaltar que en la modernidad, mediantela idea
de libertad, se establece la idea de la autonomia basada enla razon.
De esta idea surge la —hoy dia mal usada— noci6ndela autodeter-
minacion. Sin embargo équésignifica esto en relacién conla idea
del progreso dela libertad? éY cual es su relacién con los derechos
humanos?

Conrespecto al mundosocial, ejercer la libertad de manera
aut6noma —y estoes: siguiendola ley moraly la idea del derecho—
significa siempreiniciar ab ovo un procesoporelcualse transforma
la estructura de la sociedad, dado que mediantetal accion se aban-
donaprevio el estadoirracional. Si una sola persona acttia de ma-
nera racional, cambiars6lo el curso desu propiavida; perosi todos
actdan de esa manerasurgird un mundoregido porel derecho y la  
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justicia, ya que todos actuaran respetando mutuamentesus dere-

chos.*
Perosi el ser humanoes capaz de regir su conducta porla ley

moral,

y

si toda conducta tiene repercusiones en la estructura de la

sociedad, entonces es el ser humanoquien, con sus acciones, forma

la estructura del mundosocialy de la historia. Con esto, la filosofia

moderna toma conciencia de que nosotros somosresponsables,sea-

mosconscientes de ello o no, del mundosocial y de su historia.*®

Asi, la modernidadhasidointerpretada comoel desarrollo pro-

gresivo de la conciencia delalibertad basadaen la razOn practica, ya

se la entienda como emancipacién del dominio y del poderajeno,

ya sea comolibertad parala autonomia. Y sise aplica la idea de

los derechos humanos

a

la vida politica

y

a la historia, se sigue que

nadie tiene el derecho a imponera otros grupossociales, pueblosy

naciones su voluntad,ie. de violar en otrosel derechoa la libertad

—y todos los derechos derivados de ella. Por eso, desde la moder-

nidad queda establecida la validez universal de dichos derechos, a

nivel delas relaciones nacionales e internacionales.

Debido a ello, desde Kant, pasando por Marx y el neomar-

xismo, y en nuestra América Zea, Roig, Cerutti, Dussel, Gustavo

Gutiérrez, etc., los fildsofos persisten, con razon,en su apologia de

la libertad. Su propia filosofia es, cada una a su manera, la conti-

nuacién dela lucha porel reconocimientoy la implementacion de

la idea del derecho

a

la libertad. A la luz de esta concepcidn de la

historia se pueden entenderlas luchas de liberacién por la inde-

pendencia y la autonomia delos pueblos oprimidos y colonizados,

asi comolas luchas emancipatorias de los grupos sociales todavia

hoy marginados y explotados.

A partir de esta concepcion de la modernidades facil construir

unateoria ideal de la sociedad moderna: seria una sociedad organi-

zada de acuerdoconlos principios racionales de la igualdad formal

entre los seres humanos, en la cual no habria oprimidos, explota-

dos ni marginados. Los derechos de la mujer y delosindios serian

reconocidos y respetados. La pobreza se habria eliminado,y las di-

ferencias de clase social no se basarian en privilegios, en el color

dela piel, la riqueza,la religion, etc., sino dependerian sdlo de la

autodeterminaci6nde cadaindividuo,ya que él mismo,libremente,

5 Immanuel Kant, Hacia la paz perpetua, II, Madrid, Aguilar, 1966.

6 Immanuel Kant, Sobre el dicho vulgar: eso podrd ser cierto en teorla, pero no

sirve para la practica.  
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habria elegido su papelen sociedad. La forma de gobiernoseria la
democracia, en que los ciudadanoslibremente se asociarian porel
bien comin. En tal sociedad todoslos ciudadanoslibres e ilustrados
participarian en la formaciénde su gobierno, y podrian asentir a sus
leyes, dado quelos legisladores las formularian tomandoen cuenta
los intereses y los derechosde todos.’ Los conflictos se resolverian
mediante el didlogo discursivo y racionalentre las partes, siempre
presuponiendoel reconocimiento dela igualdad racionalde todos.*

Enla historia dela filosofia no han faltado pensadores quecri-
tican la concepcién moderna del ser humano. Marx, con razon,
argumenta que dicha concepci6n es totalmente abstracta, ya que
piensa la libertad comosi fuera independiente de las relaciones
socioeconémicasy politicas y la convierte en mera ideologia mien-
tras el ser humanosea oprimido y/o explotado. Nohaytal igual-
dad,ni tallibertad entendida como emancipaci6n,ni hay autonomia

mientras rijan las leyes positivas que protegenlos privilegios de la
burguesia. También Freudcritica las nociones modernasdelibertad

y de autonomiaporser meras abstracciones, dado quelas acciones
humanas, en vez deser libres, dependen de los mecanismos de un

alma que es condicionadaporla estructura de la familia, que es
siempre un modoparticular de la sociedad.

A pesarde sucritica a la modernidad,el pensamiento de Marx
y de Freudsigue siendo moderno. Ambos tienenrazonensucritica
a la abstracci6n del pensamiento moderno; sin embargo, el pensa-

miento de ambos comparte unadelas caracteristicas por las que se

distingue la modernidad:el conocimientocientifico y racionalde la

realidad. La critica de Marx, de manera semejante al programa de

Bacon,se inspira en un proyecto: la destrucci6n delos idolos, ze.

las ideologias, el descubrimientodelas leyes que rigen la sociedad,

y la liberacién del ser humano dela ignorancia parala libertad. Y

la tarea del psicoanilisis ciertamente consiste en liberara los seres

humanosdelos espectrosirracionales del subconsciente.

A esta tradicion filosdfica pertenecen todos los pensadores

de nuestra América que,a nivel te6rico, prepararonel terreno para

7 ImmanuelKant, Idea de una historia universal con intencién cosmopolita.

8 E] quejusto en teoria ética y politica la modernidad sigue siendo vigente,

puede verse claramenteenlos trabajos de Karl-Otto Apel y Jargen Habermas so-

bre la Atica del discurso. Si bien Habermas no comparte el supuesto trascendental

de Apel, su maneradejustificar esta ética es francamente moderna, ya que se basa

en el discurso racionaly postula la universabilidad de las normas morales como

piedra de toque para su validez.
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nuestra independenciapolitica. Esta tradicin continua hoy dia, no
importa quela continuela teologia de la liberaci6n o los pensado-
res marxistas, los hegelianos losilustrados. Para todos nosotros,
la liberacion en sentidosociopolitico y en el sentido de autonomia,
sigue siendo el proyecto hist6rico que deberealizarse.

Hay que preguntarsesi el proyecto de la modernidad ha sido
realizado en nuestra América lo largo de su historia concreta. En
cuanto ala emancipacion mental muchose ha logrado;sin embargo,
en el proceso de liberaci6n, las culturas indigenas siguen siendo
oprimidas, ignoradas, y frecuentemente exterminadas. 6Ha condu-
cido esto al progresodela conciencia dela libertad? 6Hemos hecho
posible —a través de nuestras leyes con la creaciOn de las condicio-
nes materiales necesarias— quese protejan los intereses de todos

porque respetamos sus derechos, de modo que nos aproximamos

a la realizacion de la idea de igualdad? ¢Hemos cambiado la rea-
lidad para quelos individuos puedanejercerla libertad? ¢Y pro-
tegemos los derechos de todos en la misma medida? éPor qué no

se respetan los derechosdelos ninos callejeros de Brasil, que por

miseria tienen quevivir enlas calles, donde se les puedeasesinar im-
punemente? <Por qué siguen existiendo los regimenes militares, en
quelas diferencias politicas no son resueltas mediante argumentos
racionales, sino mediantela carcel y/o las armas? En este sentido,
la modernidad es un proyecto inacabado.°

Por otra parte, <cOmo podemosinterpretar el hecho de quete-
maticemos la modernidad? Me parece que hay tres maneras di-
ferentes de hacerlo: 1) se entiende esta tarea comoel wuelo del
buho de Minerva, en quela reflexion sobre la modernidadlo es s6-

lo acerca de un capitulo cerradodela realidad hist6rica; 2) se la in-
terpreta como el pensamiento critico que ilustra acerca dela reali-
dadsocial para senalar cada unodelos hilos de la red de poder que
constituyeel origen dela injusticia de nuestras sociedades, asi como
para desencubrirlas ideologias. Si es lo segundo, entonces reflexio-
nar acerca de la modernidad nosdlo tendria el propdsito de mos-
trar la realidad, sino sobre todo se propondria cambiarla hacia los
fines que la modernidad habia propuesto; 3) se interpreta nuestra
reflexion comounaetapatransitoria en la historia de la humanidad,
a la que le seguirotra etapa. GQuiza la posmodernidad?

°® Desdelos afios sesenta Habermas viene expresando, cada vez de manera mds
convincente, que ‘‘la Modernidad es un proyecto inacabado’’.  

Modernidad, posmodernidady utopia 227

IT

Las palabras posmodernidad o posmodernismonotienen unsig-
nificado univoco. Comonoci6n,el término posmodernidad parece
referirse a la época que le sigue a la modernidad, de modo queel
pensadorquesellamaa si mismo posmoderno, declara, por el uso
mismodel término,si no la muerte de la modernidady de la razon,

por lo menossu fracaso antelosfines que ella se habia propuesto
realizar. Lyotard se regodea con esta paradoja.

A la vez, posmodernidaddesigna diversas tendenciasculturales,

entre las cuales encuentro un rasgo comun: es el intento de des-

componerensus elementos diversos objetos de la cultura moderna
para poderformarcon ellos nuevas configuraciones. Por unaparte,
nuestro término designaunestilo arquitect6nico determinado, que
fue disefiado comoprotesta contrael supuestoelitismo del funcio-
nalismo racional y purista del Bauhaus. Para describirlo en pocas
palabras: posmodernoes un estilo en que se mezclan arbitraria-

mente elementosdelos diversosestilos clasicos con los de la arqui-

tectura popular que nopertenecena ningunestilo definido anterior;
y dichos elementos se combinan con la funcion especifica de cada
edificio particular. El estilo posmoderno puedeser descrito como
el eclecticismo del eclecticismo.

Por otra parte, el posmodernismo es un método especial que la
critica literaria aplica a la lectura de los textos. A ésta sela halla-
mado‘‘desconstructivismo’’ (Roland Barthes), ya queenla inter-
pretacion delos textos se analizan los diversos componentes socio-
econémicos, politicos y psicoanaliticos implicitos en ellos. Pero el
posmodernismo tambiéninvestiga la historia del elemento irracio-
nal que acompaiialas conductas discordes conloscriterios de ra-
cionalidad establecidos por la modernidad, como ha sido estudiada

por Foucault.!° Wellmer describe estas manerasdela interpretacion
como modosdela Tlustracidn, porqueenella la Ilustraci6n se ilus-
tra a si misma, dandose cuenta de su raz6n desery de pensarlo que
piensa."

Sin embargo,enfilosofia, los pensadores quese llamana si mis-
mos posmodernos,especialmente Lyotard, no proponen un nuevo
método para el pensar, ni una doctrina filosdfica, ni sostienen

10 Michel Foucault, Historia de la locura en la época cldsica, México, FCE, 1976,

y El nacimientode la clinica, México,Siglo Xx1, 1966.

11 Albrecht Wellmer, Zur Dialektik der Moderne und Postmoderne, Frankfurt am

Main, SuhrkampVerlag, 1985.
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una teoria determinada. Lyotard niega la posibilidad de la validez
univoca de todateoria, cientifica o politica, ya que racionalmente
todas son posibles. En las ciencias, tanto la teoria de la gravitacion
universal comola teoria de la relatividad pueden ser demostradas
racionalmente;lo mismovale para las matematicas de Euclides y de
Goedel, etcétera.

A la vez, el posmodernismo de Lyotard parece ser tanto una
critica a la sociedad que se constituy6 durante y después de la Re-
voluci6n Francesa, como los representantes del pensamiento mo-
derno quesiguen la tradicién kantiana: Apel, Habermas y Well-
mer. En sus ensayossobre ‘‘Posmodernidad’’ Lyotard ejerce dicha

critica, pero a diferencia de otros criticos (por ejemplo, los marxis-
tas) que basansucritica expresamente en unaidea directriz a partir

de la cualdichacritica se justifica, Lyotard no la propone ni pre-
supone. Masbien parece quesigue las huellas de La dialéctica de
la Tlustracién, de Horkheimer y Adorno. Peroa diferenciade ellos,

tampoco presuponelareflexidn acerca del trabajo de la raz6n del
sujeto, comolo habia mostrado Hegel, que es uno delos supuestos
filos6ficos del pensamiento de Adorno.

Ensus anilisis de los ‘‘meta-relatos’’ y de la funcidn ideolégica
que hantenido a lo largo de la modernidad, Lyotard parafra-
sea los andlisis de Horkheimer/Adorno. Los meta-relatos de que

habla Lyotard tienen todos el mismo propésito: son teleoldgicos
y sirven como instrumento para legitimar el statu quo socioe-
conémico, como podrian serlo el mito de la edad de oro o eldel
contrato social. Dice Lyotard: ‘‘La finalidad de los meta-relatos es
legitimarlas instituciones y las practicassociales y politicas,las legis-
laciones, las éticas, las maneras de pensar’’.2 E] mito del contrato

social como lo piensa Kant, combinadoconel proyecto de la Nueva
Atlantida y con Marx, proponenenefectoel proyecto hist6rico del
progreso dela idea delalibertad porrealizar. Dice Lyotard:

emancipaci6n progresiva de la raz6n y dela libertad, emancipacién progre-

siva 0 catastr6fica del trabajo, ... enriquecimiento de toda la humanidad a

través del progreso de la tecnociencia capitalista. ... Esta idea (de libertad,

de ‘‘luz’’, de socialismo,de enriquecimiento general) posee unvalorlegitima-

torio porque es universal."

12 Jean Frangois Lyotard, Laposmodernidad (explicada los nifios), México, Edi-
torial Gedisa, 1989, pp. 29-32.

3 Tbid., Horkheimer y Adorno discuten este tema con detalle, basandose

en los fenédmenos sociol6gicos que Adorno habfa investigado en los afios  
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Sin embargo,siguiendo a Lyotard, este mismo meta-relato tam-
bién hizo posible un Auschwitz porque,al usar la tecnociencia para
la exterminaci6n de todo un pueblo, convirtid al ser humano en
mera naturaleza, haciendo con él lo que Bacon habia propuesto:
dominio total sobre ella. Segdn Lyotard, el nazismo quiso adquirir
su plenajustificaciGn siguiendo un meta-relato hegemOnico. Pero a
diferencia del mito anterior, este ultimo se remite a un mito original
situado en el pasado, cuya funcion es la de unir y legitimar un pro-
yecto politico para quienes lo comparten, y de excluir de ese
proyecto, arbitrariamente, a quienes no lo comparten. Dice Lyo-
tard que ‘‘el nazismo recurre a unalegitimidad inversa (no te-
leolégica), a la autoridad de unaraiz, de unaraza... a ello se debe
quela ‘ley’ del totalitarismo nazi sea una ley de exclusion, de ex-
cepci6n,de exterminaci6n’’." Asi, su proyecto hist6rico consiste en
realizar el telos de una naci6n habitada por seres de “‘raza pura’’.
Este meta-relato, comoel anterior, ha fracasado.

Poreso,su critica a la modernidad —quees la vez unacritica
a los pensadores ilustrados actuales— concluye diciendo:

Mi argumentoes queel proyecto moderno(derealizaci6nde la universalidad)

no ha sido abandonadoni olvidado,sino destruido, liquidado. ... Auschwitz

puede ser tomado como unsigno paradigmatico para la “‘no realizaci6n’’

trdgica de la modernidad."

Comosoluci6éna la tragedia del proyecto moderno,Lyotard pro-
poneel reconocimientoy la activaci6n delos diferendos, o sea de
aquellas personas, culturas, tendencias y preferencias que difieren
de lo que en abstracto es pensado con universalidad. No me queda
claro lo queesto significa, excepto que, en el proceso de salvar un
diferendode cualquierclase de generalizacién,lo queresta es,a ni-
vel abstracto, sdlo el nombre propio individual; y a nivel concreto,

cuarentaen los Estados Unidos. Ensu Dialéctica de la Mustracién —escrita después

dela terrible experiencia del nazismo y la Segunda Guerra mundial— se expresa

la falta de esperanza de que el pensamientofiloséfico pueda recuperarla creencia

en el progreso. Lyotard, aunque mencionael trabajo de Adorno,no pone en claro

si él cree que el pensamiento de Adornoes posmoderno,y si lo es, en qué sentido;

tampoco queda claro si su propio pensamiento posmodernoes una critica O una

continuaci6n al pensamiento de Hegel o de Adorno, aunque quedaclaro quelos

pensadores a quienes prefiere criticar son justolos ilustrados Kant, spel, Haber-

mas y Wellmer.

14 Jean Frangois Lyotard, Dialéctica, p. 82.

18 Jbid., p. 30.
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la persona entendidaenla irreductibilidad de su existencia de carne
y hueso conla conciencia de ser unica. Por eso dice Lyotard: ‘‘La
respuesta [a la tragedia de la modernidad] es: guerraal todo, demos
testimonio delo impresentable, activemos los diferendos, salvemos

el honor del nombre’’.’* Pero ésta es justo la exigencia que hace la
modernidadal reclamarel reconocimiento de los derechos huma-
nos del individuo, sobre todo el derecho a que su autonomia —su

diferencia— sea respetada.
Pero supongamos que asumimos la posmodernidad comoac-

titud filos6fica, écudles serian sus consecuencias para nuestra filo-

sofia? De asumirla, éno habriamos renunciadoal esfuerzo dein-

vestigar de manera metddica y objetiva las causas de los proble-
mas socioeconomicos y politicos que nos agobian? De seguirla, nos
habriamos resignado a adoptar la ideologia mejor manipulada; y
no nos podriamos defender racionalmente de ella, ya que también
ella se presenta comodiferendo; o habriamos renunciadoaldidlogo

racional y respetuoso de los otros, ya que cualquier argumento
tendria la mismavalidez. Y slo habria dos maneras, salvo el asesi-

nato o la lucha mediante la mera fuerza bruta, de resolver los con-

flictos morales y politicos: o bien se ignorarian del todo las criti-
cas a la posicidn que cada uno de nosotros defiende, o bien no
habria raz6n alguna para hacernos entender,y entonces daria igual
si callaramos del todo. Pienso, por todolo anterior, que la filo-
sofia posmoderna nadatiene queofrecera lafilosofia de nuestra
América.

TIT

Deswoa ello, nuestra filosofia no puede dejar de repensarel pro-
yecto de la modernidad. Algunas personashanllamadoa nuestrafi-
losofia un ‘‘pensamiento utdpico’’. Pero équé significa esto? Desde
que en su Utopia Tomas Moroforj6 este término,el lenguaje ordi-
nario se lo apropi6 para designar todo proyecto futuro parala so-
ciedad,el cual, dada la naturaleza humana,es imposible de lograr.

Pero aun a ese lenguaje le acompaiia la nocién de que, a pesar de
eso, seria deseable realizar la utopia. La razon de que todo pen-
samiento utépico esté proyectado hacia el futuro es que rechaza la
perpetua injusticia ocasionadapor las prevalentes condiciones so-

16 Ibid, p. 81.  
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ciales. Todas las utopias tienen caracteristicas que son francamente
modernas porquese basan enciertas ideas morales directrices que
son pensadasa priori porla raz6n y son propuestas comolos princi-
pios bajo los cuales se ha de fundarla organizacion dela sociedad.
No hay utopia que no hayavisualizado un estado delibertad, de
igualdad y dejusticia, las haya tematizado o no.

EI gran problema que los proyectos ut6picos presentan es do-
ble. Por una parte, presuponen la existencia de seres humanos
perfectos, y esto quiere decir, de personas que se comporten de
acuerdoconlas exigencias del modelo utdpico. Plat6n exigia hom-
bres virtuosos que siguieranlalegislacion del fildsofo, mientras que
Campanella propuso un programa de condicionamientopsicologico
para que la conducta de los sbditos siguiera la moralcristiana,
aunque fuera necesario destruirel libre albedrio. Pero a la vez, los

pensadores utdpicos no discutieron de manera convincente el pro-

blemadelsignificado del términojusticia, de modo que, segunla

concepcién del pensadorrespectivo, asf organiza su topos utdpico.

Pero es comin

a

los disefios de las sociedades utdpicasla idea de

queen ella regird la igualdad,la libertad y el bienestar general. Sin

embargo, tampoco la nocién de igualdad hasido conceptualizada

de manerasatisfactoria.
Pienso que hay dos clases de utopias: a) las utopias renacen-

tistas, tales como las de Moro o de Bacon, o la utopia comple-

tamente igualitaria que Harrington describiera en su Oceania, y

b)las utopias liberales, como sonlas de los Friedman, padre ehijo, o

la de Nozik. Las primerasse caracterizan porla exigencia de que la

propiedadde bienes materiales sea comunitaria y que nadie quede

expuesto a la pobreza. Pero dado quela distribucion igualitaria

de los bienes materiales no advendria por si misma, se necesitaria

una autoridad suprema y suprapoderosa queestuviese a cargo de

la planificacién, produccién y distribucién de dichos bienes. La

Uni6én Soviética se habia propuesto realizar una utopia parecida.

Sin embargo,las utopias de esta clase siempre han implicado una

limitaci6n a la libertadcivil, politica y econdmicadelos individuos.

Dicha limitacién, ademasde la finitud del intelecto humano, con-

tribuy6 a que la utopia soviética se desmoronara.

Comorespuestaa las utopias igualitarias antes mencionadas,se

formularonotras utopias,las utopiasliberales —o libertinas— naci-

das de unacultura de afluencia para la mayoria, de desperdicio y de
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un descaradoe ilimitado egoismo.”” Estas utopias, al contrario de
las anteriores, se caracterizan por el deseo de proteger al maximola
libertad del individuo, entendida en el sentido de Locke de que nin-

guna autoridadtiene el derecho detocar o de violarel asi llamado
derecho ‘‘natural’’ a la libertad. En sus utopias, estos pensadores
liberales proponen una sociedad en que en gran medida desapa-

rezca el gobierno con sus leyes, reglamentos y los impuestos. Se
piensa quela funcidn del gobierno consiste solamente en proteger
los derechosa la vida,la libertad y la propiedad privada,y en el caso
de unaagresin externa, defendera la nacién de sus enemigos. El
principio de organizaci6n por el que se han deregir estas socieda-
des es la libertad, y en el funcionamiento de la economia,el libre
mercado, de modo quetodoslos bienes y servicios estaran en ma-

nos de empresas privadas. Ciertamente parece que desdela ultima
década este proyecto ya no es utdpico, sino que florece en todo su
apogeo en la mayor parte del mundo,sin que lasclases politicas
muestren gran preocupacionporel injusto aumento de la pobreza
y el desamparosocial.

Noobstante,estas dos clases de utopia estan condenadasalfra-
caso. La primera, porque no toma en cuentala finitud delinte-
lecto humanoni el anhelo de libertad del sujeto moderno. La se-
gunda, porque no muestra la menorconsideracién ni compasionni
responsabilidad porel resto de la sociedad, principalmente por los
desamparados. O, para decir lo mismo en ellenguaje de los dere-
chos humanos: unaclase de utopias no se interesa por el derecho
a la libertad del individuo;y la otra niega que existan los derechos
econdmicosy sociales.

Pero dado quees pensable, también debeserposible realizarel
proyecto de una sociedad en que para todoslos individuos se cum-
plan los derechos la igualdad,la libertad y la autonomia para la
formaci6nde su sociedad respectiva. Como ha demostradola histo-
ria, no basta con el derecho generalal voto mientrasa la vez existan
tan abominables condiciones de privaci6n y desigualdad. Poreso es
necesario crear condiciones en quelos individuos puedanparticipar
en la determinacion de la estructura de su mundosocial.

Debido a eso, el inglés James Mead, premio Nobel de Eco-
nomia, proponela formaci6ndeinstituciones buenaspara seres hu-

17 Robert Nozik, Anarchy, State and Utopia, Oxford, Basil Blackwell, 1974;

asf comoel pensamientodel economista Milton Friedmany de su hijo David Fried-

man,gran apologista de la anarqufaliberal.  
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manos imperfectos. El no proponeunautopia, porque‘‘segtin en-
tiendo,dice, los utopistas tienen la tarea de producirinstituciones

perfectas para seres humanosperfectos’’. El s6lo intenta ‘‘producir
instituciones buenas para personas imperfectas’’."* Por eso, Mead
llama a su proyecto Agathotopia, el lugar en querige el bien. En

Agathotopia se habra instituido una republica que intentaserjusta,
dado queestara organizada de acuerdo con aquellos principios que
las izquierdas siempre han exigido:‘‘compasién(para con el desam-
parado), igualdad, antipobreza, y responsabilidadsocial’’.1° A pesar
de queel tratado de Meades altamente técnico y sdlo se ocupa de
los mecanismosdel funcionamiento econémico, se ve claramente

que compartelas ideas directrices que estableciera la modernidad:
fraternidad y companerismo (partnership), igualdad de podersocial
entre capitalistas y trabajadores, ie. igualdad de poder en la toma
de decisiones;libertad de los participantes para tomarlas decisio-
nes requeridas, y, a medida que la Agathotopia se vaya realizando,
una progresivajusticia.

Dados los dos principios de las utopias antes mencionados
—porunladola distribucidn justa y equitativa de los bienes mate-

riales, culturales y los servicios basadosenla idea de igualdad; por
el otro la necesidad de protegerel innegable anhelo delibertad de
los seres humanos— la filosofia de nuestra América tiene ahora la
dificil tarea de reconciliar estos dos principios que aparentemente
se excluyen. Me parece que unateoria ética y politica racional
en que se exponga un proyecto parala realizacidn simultanea de
los principios de igualdad y libertad —siempre tomandoen cuenta
nuestros antecedentes politicos, historicos y culturales— podra ser
aceptada por los ciudadanoslibres y racionales de nuestros pue-
blos. Y si es aceptada, no habra disculpa para impedir que Aristi-
des vuelva a su patria. Porello, es tarea de la filosofia de nuestra
América tematizar nuestro proyecto de modernidad. Y por eso,
“la filosofia latinoamericana debe consistir en un pensar auroral,
que denuncie lo nocturnal y anuncie como la matutina calandria el
nuevodia’’.°

18 James E. Mead, Agathotopia, the economics ofpartnership, Aberdeen Univer-

Sity Press, 1989.

19 [bid., Prefacio, pp. XI y XII.
2 Horacio Cerutti Guldberg, Presagio y tépica del descubrimiento, México,

UNAM,1991, p. 32.  



 

LA PRESENCIA DEL FUTURO
EN LOS ENSAYOS DE ALFONSO REYES

Por Liliana Irene WEINBERG

CCYDEL, UNAM

A la memoria de Bertha Marchevsky, historia-
dora mendocina, amiga entranable.

No estamos nunca en nuestra época, estamos
siempre mds alld. El temor, el deseo, la espe-

ranza, nos lanzan al porvenir y nos sustraen el
sentimientoy la consideracién de lo que es, para
ocupamosconlo que sera, incluso cuando ya no
estemos.

Michel de Montaigne, EnsayosI, 3

I PREOCUPACION POR LA PRESENCIA DEL FUTURO en el ensayo
Mlatinoamericanose desencaden6a partir de la lectura de Nues-
tra América, de José Marti, al descubrir que, de maneraestratégica,

Marti daba nombrey vida a unaentidad todavia nointegrada, pero
en cuya existencia futura creia firmemente.

Es posible notar también que muchasde las periodizaciones
de la historia econdmica y cultural de América Latina propuestas
por nuestros ensayistas estan orientadas con perspectiva de futuro.
Tales el caso de los Ensayos en busca de nuestra expresién, de Pedro
Henriquez Urea, enlos que ‘‘nuestra’’ es la designacién esperan-
zada de unarealidad en germenqueel ensayista anuncia,y ‘“‘busca’’
es su modode construccidn. Henriquez Urefa ve en el pasado y en
el presente preanunciadala existencia de esta entidad futura, que
habra de generar y dar unidad a ‘‘nuestra expresi6n’’. La histo-
ria del hombre se mueve, escribe ademas Henriquez Urena, entre

“el descontento’’y ‘‘la promesa’’. Si s6lo se consignara el descon-
tento pasadoy presente, no habria principio motor para introducir
una propuesta. 6Cémo entendera fondola idea de promesa sino
como apertura optimista hacia el futuro?
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El interés por el temadel futuro nos conduce, aunque parezca
paraddjico, a reflexionar sobreel pasado. Enefecto, sdlo la consi-
deraci6ndelfuturo es lo que convierte al pasado en memoria:

Unpasadosin memoria noes un pasadorealsino teérico... En la memoriael

pasado aparece como aquello a lo que hay quedarle sentido creandole uncon-

texto futuro, mientras que el futuro aparece inversamente como aquello que

hay quecrear de tal manera que tomesentido en el contexto que est4 ahf...

EI sentido,enla historia, es crear en el contexto pasadoeltexto futuro, que el

tiempoird transformandoen expansi6n (y modificacién) de ese contexto pa-

sado.1

Es frecuente encontrar, en muchos de nuestros mds grandes en-

sayistas, una reflexi6n que vincula memoria y creacién. Para Car-
los Fuentes, futuro no es repeticién ni imposicién de modelos, sino
sintesis cultural creativa:

Ni Quetzalcdatl ni Pepsic6atl. Los mexicanos tenemos la obligaci6n y la posi-

bilidad de inventarnos un modelopropiode vida, una gransintesis novedosa

de los tiempos que nos han marcado,a fin de insertarnos en el tiempo de

nuestra memoria, nuestra aspiraciOn y nuestra justicia verdadera.?

Octavio Paz es consciente tambiénde la relacién entre pasado
y futuro. El laberinto de la soledad se cierra con una apertura:

Si nos arrancamos esas mascaras, si nos abrimos,si, en fin, nos afrontamos,

empezaremos a vivir y pensar de verdad. Nos aguardan una desnudez y un

desamparo.Allf, en la soledad abierta, nos espera también la trascendencia:

las manos de otros solitarios. Somos, por primera vez en nuestra historia,

contempordneos de todos los hombres.*

En Corriente alterna, Paz define a la modernidad como ‘“‘tra-

dicidn de ruptura’’, en cuanto esta cortada del pasado y lanzada
hacia un futuro siempre inasible, que no puedevolvera sus princi-
pios y por tanto no puederecobrar sus poderes de renovaci6n.

1 Tomas Segovia, ‘‘Elogio del oficio’’, en Cuaderno inoportuno, México, FCE,

1987,p. 211.
2 Carlos Fuentes, ‘‘La reconquista de utopia’, en Tiempo mexicano (1971), 6a.

ed., México, Joaquin Mortiz, 1975, p. 38. N6tese c6mo,si explicitamente Fuentes

plantea la necesidad de Utopia, implicitamentey estilisticamente predomina una

orientaci6n mas amplia e indeterminada hacia la idea de futuro comosintesis y

superacion.

3 Octavio Paz, El laberinto de la soledad (1947), 2a. ed. corr. y aum., México,

FCE, 1950, p. 174.
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Las reflexiones de Leopoldo Zea acerca del sentido de América
Latina se organizan con una perspectiva a futuro. De alli la recu-
Irencia en sus ensayos de temas comoel de la igualdad en la dife-
rencia y la construccion activa de una identidad latinoamericana.
Su idea de que América Latina ha emprendido “‘un largo viaje ha-
cia si misma’’, es buenasintesis de esta apertura hacia el futuro,

quees a su vez un encuentro y reencuentro dela identidad olvidada
o aun no realizada. En su masreciente libro, Filosofar a la altur~

del hombre, es posible advertir que Zea no propone unafilosofia
acaoada e impositiva, sino unfilosofar activo, abierto, puesto per-
manentementea la altura del hombre:‘‘Siempre e ineludiblemente
habra que partir del hombre en sus multiples y contradictorias ex-
presiones —escribe Zea empleando un tiempo y modos verbales
que retinen a la vez voluntad y futuro—, que no puedenser some-
tidas a este o aquel sistema de pensar y modode vida’’.4

Nuestra preocupaci6npor el futuro esta ligada también a uno
de los rasgos fundamentales del ensayo:el de la responsabilidad. El
ensayista es siempre autor responsable, rasgo decisivo parael ejer-
cicio dela critica y de la construccién propios del género. Como ha
mostrado de manerabrillante Carlos Cirne Lima, en su propuesta
de una‘‘légica del deberser’ queincluya la idea de contingencia
y libertad, para aumentar el ambito de la responsabilidad y de la
libre elecci6n es preciso superar las posiciones deterministas, que
este autor encuentra enraizadas en el propio principio de no con-
tradicciény enla dificultad de la logica para contemplarlos futuros
contingentes.’

Alfonso Reyes y el principio futuro

Si en muchos de nuestros ensayistas esta presente la idea de fu-
turo sirve estratégica y estilisticamente a la construccién de sus

4 Cf. LeopoldoZea,Filosofar a la altura del hombre. Discreparpara comprender,

México, Cuadernos Americanos-UNAM, 1993, p. 18.

5 En este sentido se han hechoavances a partir de Lukasiewicz y la l6gica po-

livalente. Por otra parte, ‘El principio de no contradicci6n... no es un principio

necesario que excluya la contingencia,y, asi, la libertad, sino, por el contrario,
una regla que incluye la contingencia como momentointerno desu propia cons-

tituci6n’’. Concluye Cirne Lima que ‘‘Hay pues, en la l6gica, tomada en su sen-

tido mas universal, més amplio y mds cierto, espacios suficientes para que también

exista contingencia y, asf, posibilidad de libertad. El primero y mas noble prin-

cipio de la l6gica es también un principio de ética...’’. Cf. Carlos Cirne Lima,
“Légica do deverser’, en Horacio Cerutti, Marfa Andueza er al., El ensayo en

nuestra América; para una reconceptualizacién, México, UNAM,1993, pp. 41-42.  
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textos, el caso de Alfonso Reyes es particularmente notable, ya que
el futuro se vuelve, por unaparte, principio constructivo de sus en-
sayos, y, por la otra, tema mismo de muchosdeellos, y en especial
de aquellos dedicados a pensar la América Latina. Reyes llega a
tomarconciencia y a hacerexplicita la importancia del futuro no
s6lo parala historia cultural de América Latinasino parala génesis
y comprensi6nde toda obracreativa. El ensayista mexicano hace de
las ideas de universalidad yfuturolos principios ordenadores espacio-
temporales de su obra mayor.

La obra ensayistica de Reyes se gesta hacia los mismos anos
en que Ernst Bloch escribe El principio esperanza.‘ Ha sido Bloch
el gran enunciadordel principio utépico y del principio esperanza,
abocado ala temeraria tarea de ‘‘sistematizar’’ el futuro desde una
perspectiva marxista critica, tarea por demas sorprendentesi se la
contrasta con la desesperanzay el nihilismo posmodernos.Posible-
mentela orientaci6n hacia el futuro

y

la universalizaci6n de la ex-
periencia humanaseaelrasgo distintivo de ese nuevo humanismo
que nuestro presente encierra comoposibilidad.

La preocupaciénporel tema dela historia comodestino y como

libertad aparece ya en el primer Reyes, autor de obras decritica

y creacién de temaclasico. Uno de sus ensayos mas tempranos,

“Las tres Electras del teatro ateniense’’, publicado en 1913,es decir,

correspondiente a su etapa mexicanaanterior a su primerasalida a

Europa,se abre con el examen dela culpa de Téntalo. La maldicion

quese extiende sobrela raza de los Tantalidases la dela fatalidad:

“Y desenrollé la fatalidad su curso, proyectandose por sobre los

hijos dela raza; y ellos desfilaron, espectrales,esterilizando la tierra

conlos pies’’.” La hazafa de Orestes consistié por tanto en liberar

a su raza del fatalismo. Preocupa a Reyes la tension tragica entre

destino ylibre albedrio.
Ram6n Xirau, en un licido ensayo-homenaje dedicado a uno

de los poemas mayores de Reyes,y quelleva portitulo “‘Cinco vias

a Ifigenia cruel’, escribe:

A diferencia de la Ifigenia de Euripides, cuyo final deja de ser agonico y

dramitico porla intervencién mecdnica de la Diosa,la Tfigenia de Reyes en-

carnala lucha porserlibre, aut6noma: persona viva, mujer no estatua sino

6 Das Prinzip Hoffnung, 1954-1959. Los primeros capitulos fueronescritos ha-

cia 1938-1947,y revisados posteriormente. Hay versi6n espanola, EIprincipio es-

peranza, trad. de Felipe Gonzalez Vicen, 3 vols., Madrid, Aguilar, 1977.

7 Alfonso Reyes,‘‘Lastres Electras del teatro ateniense’’, en Cuestiones estéti-

cas, Obras completas, México, FCE, 1955-, 1, pp. 15-16.
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mujer que dela roca pasa al suefio y del suefio a la libertad encarnada... La

Ifigenia de Reyes nos manifiesta una doble vertiente dela libertad: la liber-

tad de escoger por sf mismael nuevo sentido que habré de tener su vida y la

libertad de la raz6n la inteligencia que son aqui, redobladamente, un hacer

frente a los mitos para desdecirse deellos.

Tfigenia cruel: del olvido de los origenes a la memoria, de la memoria a la

decisi6n voluntaria y licida; de la decisi6n y la lucidez la libertad.®

ComoUlises, quien en la popa de su barco, rambo a Itaca, ‘“‘ru-
miaba recuerdos y esperanzas’’,? la obra de Reyes se despliega de
manera dindmica, sin temoral tiempo. Incluso en textos que pa-
recen tan alejados de su preocupacionporla historia como los que
dedica la critica literaria, se hace evidente su interés por la su-

peraci6n de unavision lineal de la historia en favor de unestudio,
como el comparativo, que capte lo que, con palabras de Fernand
Braudel, llamamosel‘‘espesor’’ de la historia a la vez que su carga
de futuro:

La Literatura Comparadaestudia influencias y contaminaciones entre varios

pueblos y lenguas, en la dimensi6nespacial y en la temporal, sobre caracteres

dominantes 0 ciclos literarios, sobre personas eminentes u oscuras. Opera en

la abundancia, aspira a la sintesis; establece niveles en los géneros y modos

de varias lenguas y paises...; descubre la urdimbre,la estructura de la antigua

historia literaria; es método fertilizador que cada dia rinde nuevas cosechas;

rabdomancia que cadadia descubre otros manantiales...; rehace demarcacio-

nes y fronteras espirituales; explica lo que no se podia antes explicar a puerta

cerrada; aclara la génesis de las formas.'°

Medita sobre la poesia como géneroligado al orden temporal:

Y la poesia, comola misica, en sus crecimientos interiores y yuxtaposiciones

de motivos,no sdlo es sucesi6n de notas, sino que ademas es melodia; no s6lo

es melodia, sino que ademas es ‘‘sinfonia’’, integraci6n de acordes y unidades

instant4neas,ironfa contra el perecer del tiempo..."

8 Ramon Xirau, “‘Cinco vias a Ifigenia crueP’, en Presencia de Alfonso Reyes.
Yomenaje en el Xaniversario de su muerte (1959-1969), México, FCE, 1969, pp. 163-

164.

9° Alfonso Reyes, ‘‘Una aventura deUlises’’, en OC,I, pp. 325-334.

10 Alfonso Reyes, ‘‘Apuntes sobre la ciencia de la literatura’, en OC, XIV,

p. 363.
11 Alfonso Reyes,‘‘Significado y actualidad de ‘Virgin Spain’’’, CuadernosAme-

ricanos, 1 (1942), reproducido en OC,XI, p. 137.  
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Y ya alfin de su viaje, pervive en Reyes esta visién de un tiempo
abierto, en su hacerse. En abril de 1956, anota esta ‘‘Divagacion

sobreelser y el existir’’:

As{ pues, me dije —pidiendo provisionalmente prestados los instrumentos de

mi meditaci6na ciertas filosofias contempordneas—, asf pues el hombre se
hace,se edifica a sf propio a golpes de acci6n y de conducta; mds que unser,

es un existir, y mas que una esencia,es una historia... Lo que hicimos ha sido

causa de lo que somos. Luego este hombre que yo soy ahora est4é —decierta

manera expresa 0 técita— en el secreto de cuanto lo ha determinado, y ha

visto correry tejerse los hilos con que se ha urdidosu trama, la trama que é1

llama suser.!2

Si a todo lo largo de su obra acompafié a Reyes una preocu-
pacionporla historia y el futuro, estos conceptosse hicieron parti-
cularmentefértiles y recurrentes en los textos que dedic6é a pensar
la experiencia americana.

Notassobre la inteligencia americana

Ensus ya clasicas ‘‘Notassobrela inteligencia americana’, Reyes
lograla inserci6n delfuturo enel presentea través de la incorpo-
racidn, a mi mododevergenial, de una idea clave:la de ‘inteligen-
cia’ americana."

“Inteligencia’ es voz tendida entre el pasadoy el futuro. En
efecto,la idea de ‘inteligencia’, vinculada la de ‘ingenio’, permite a
Reyes tender implicitamente un puente contodo el debate en torno
a los ingenios americanos, tan largo como puedenserloloscinco si-
glos que nos separan de la conquista, y cargado de connotaciones
primeroreligiosas, luego seculares, desde los primeros debates en
torno a la racionalidad del indio, su estatuto juridico y la posibi-
lidad de su esclavizaci6n, hasta la polémica ilustrada sobrelos in-
genios americanosy la génesis de la concienciacriolla y las ideas
de independencia. Se abre asi la necesaria cuesti6n del didlogo de
nuestra inteligencia americanacon la de otroslugares del planeta.
Esta noci6n se funda portanto en el pasado cultural de América
Latina, esto es, en la historia hecha memoria.

12 Alfonso Reyes, Las burlas veras (segundociento), México, Tezontle, 1959,

p. 15.

3 Texto lefdo por primera vez en la VII Reuni6ndelInstituto Internacional de
Cooperaci6n Intelectual, Buenos Aires, 1936, y reproducido en Alfonso Reyes,

OC,XI, pp. 82-90.
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Porotra parte,el término‘inteligencia’ nos permite evocar, por
afinidad etimoldgica,los conceptos de intelecciny lectura, abiertos
ambos al futuro, ya quea través del ejercicio dela inteligencia y la
inteleccion el hombrese afirma de maneraresponsable y voluntaria
comotal. Noci6n espiritualista pues, pero también profundamente
antropoldgica, puesto que marca el momentolégico e histérico en
que el hombrese convierte en hombreal diferenciarse de las demas
especies.

: Inteligencia’ se concibe ademas comoprincipio anticipador,lo
suncientemente amplio como para abarcar tanto al campo inte-
lectual propiamente dicho comoa unaclase pensante que puede
ir amplidndose indefinidamente conforme se difundan la letra, la
ciencia, la escuela, el periddico,el libro. ‘Inteligencia’ abarca por
tantolo realy lo posible, amboshistéricamente fundados. Por otra
parte, solo al reforzarla relaci6n entre intelectualidad e inteligencia
podra el hombredeletras y de ciencias latinoamericanohacervale-
derasu inserci6n social. El intelectual representa a la inteligencia
americana,y su quehacerrefuerza su funci6nsocial, que noes sim-
plementerepetir conocimientos,sino generarlos y reproducirlos.

La imaginaci6n, operaci6n de futuro

Unadelas operaciones

a

la vez creativas e interpretativas que
Reyes considera fundadoras de conocimiento es la imaginaci6n.
Escribe al respecto: ‘‘La imaginacion, la loca de la casa, vale
tanto comola historia para la interpretacidn de los hechos hu-
manos. Todo esta en saberla interrogar y en tratarla con delica-
deza...’’.14

La imaginacién permite también al ensayista emprenderla re-
vision del pasado: ‘‘Préstenosla imaginaciénsu caballo con alas y
recorramos la historia del mundoentres minutos’ ’.¥5

Y del presente:

Imaginemos todavia. Sofiemos, para mejor entenderla realidad. Sofiemos
que un dia nuestra América constituy6, a su vez, una grande comunidad hu-

mana, Cuyas vinculaciones salvaran mdgicamente la inmensidad delos te-
—_ las murallas de montafias, la cerraz6n de los bosques impractica-
bles.

14 Alfonso Reyes, ‘‘Capricho de América’, 1933, OC, XI, p. 75.

Loc. cit.

6 Ibid, p. 76.  
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Y del futuro:

América, que tuvo desde su nacimiento unsentido poético, por cuanto ferti-

liz6 los impulsos ut6picos de la mente europea, ofreciéndole un Continente

para el suefio y el despliegue de nuevas experiencias, sigue siendo alimentada

por la poesia, en el proceso trabajoso hacia la conciencia de su verdadera uni-

dad.!7

En la magnifica colecci6nde textos breves reunidosbajoeltitulo
“Los trabajosy los dias’, se encuentran algunasclaves de la madu-

raci6nde suteoria de la historia y del progreso humano,en los que
imaginar, inventar, sonar, volar, tienen funcidn central. Al comen-

tar un articulo de GermanArciniegas, ‘‘La geografia vista desdelas
ramasde los arboles’’, anota:

Alli se recuerda c6mo Humboldtestablece el didlogo entre el paisaje y la rea-

lidad espiritual de América, entre la cordillera y el hombre,entre el arbol y

el hombre; cémolos grandes luchadores de América siempre han conversado

con las nubes antes de lanzarse a sus temerarias empresas, al modo quelos

guerreros griegos pedian augurios a los pajaros; c6molos caminos dela cien-

cia pueden,de pronto,transformarse en caminos del amorsocial y la accion

politica.18

En su ensayo “‘El derecho a volar’’, consigna Reyes su ‘‘teoria’’
del vuelo:

Y no se me diga que la navegaci6n “‘contraria’’ menos la gravedad de lo que

la contrarfa el vuelo. En rigor, no se trata de contrariar, sino, en ambos casos,

de aprovechary refractar; de jugarle una mala pasada ley universal de la

cafda y, usandode suspropios recursos, hacernos caerhacia adelante o hacia

arriba...

Y la numerosa zarabanda browniana nos hace saber que nuestra forma es

s6lo un equilibrio estad{stico entre los empellones continuos de unas particu-

las contraotras: un racimo de mariposasen vuelo 0,si usted prefiere imagen

més bfblica, una columna de fuego en marcha. El universo todo,en una cons-

tante expansi6n,no es mas que una bocanada de humo,dicen los astr6nomos

de hoy en dfa. iOh, amigo mio, convénzase usted de queexistir es volar! 19

17 Alfonso Reyes,‘El diélogo de América’ (1940), OC, IX,p. 232.

18 Alfonso Reyes,‘‘Tierra y espiritu de América’”’ (1941), OC, IX, p. 237.

19 Alfonso Reyes,‘El derecho a volar’’ (Respuesta a Baldomero Sanin Cano,
1935), OC, IX, pp. 203-204.
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Elfuturo como construcci6n

Ensu ensayo ‘‘Un mundoorganizado’’, escribe Reyes:

Detodos los puntos del horizonte llegan avisos, consejos y proyectos sobre

la necesaria reorganizacién del mundo después del incendio que lo ha des-

truido en buenaparte y que amenaz6 consumirlo todo... No nos enfrentamos

aqui con una tarea que puederesolverel tiempo abandonadoa si mismo, sino

con una tarea que debeser creacion del arte humano,de la conciencia vigilante

ydespierta.*”

En otrositio leemos:

Comonadase crea ex nihilo, se adopta aqui,se imita y se copia mejorla técnica

de que hoy disponemos,la europea. Peroelideal es diferente: en tanto que el

Viejo Mundoestira o depura tradiciones,rectifica y endereza, trabajando so-

bre unarealidad quele ha sido dada comodesde afuera y que debe aceptarse,

aquise trata de crear todo un ambiente a nuestro gusto.?!

Fundamental es tambiénsu idea de progreso:

EI progreso no admite quelos pueblos se arruinen 0 desaparezcan,por propias

© ajenas causas, antes exige que todos gradualmente se perfeccionen. Esto

seria lo indispensable para el éxito hist6rico de la humanidad...

Envezde buscarse enla historia unajustificaci6n que expulse el progreso

de este mundo,o una demostraci6npositiva del progreso, se buscar4n los erro-

res que lo han impedido. Reconocido el anhelo del progreso, no se trataré de

formularlo de un golpe. Se lo predicaré comola nica norma ¢tica dela socie-

dad; se admitiré que, en muchos 6rdenesparticulares, cabe realizarlo. Y que,

en el orden general, aunque no se lo asegure nunca de un modo definitivo,

por eso mismo hay que combatir siempre a su lado.2

_« Quiero concluir con la menci6n de unacarta que Reyes dirige a

Francisco Romero en 1937, y a la que él daeltitulo de ‘‘El sentido

de América’’ al compilar sus Obras completas: ‘‘Cunde en nues-

tra época una dolencia, una verdadera epidemia’’, escribe Reyes:

“<padecemosde un mal agudoenel sentimiento del tiempo: no que-

remos dar tiempo al tiempo’’:*

2 OC,XI, p. 327. El subrayadoes mio.
21 Alfonso Reyes,‘‘Palabras sobrela naci6n argentina’, OC,IX,p. 34.

2 Alfonso Reyes,‘El hombre y los hombres’’ (1946), OC, XX, pp. 472, 480.

3 OC,XI, p. 79.  
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Algunos espiritus selectos, al aparecer el hecho americano, se apresuran

a concederle un crédito moral, a ayudarle a nacer y a desenvolverse, em-

pujdndolo con todo el peso de su confianza. Se adelantan la realidady la

hacen comprometerse en grandesofertas. ‘‘Las cosas son sus tendencias’’,

decfa Arist6teles, y parece que los padrinos europeos se empefiaran en descu-

brirle a América sus tendencias,y las dieran provisionalmentepor realizadas

ya, con unacortesfa constructiva... Este empefio desolicitar la realidad hacia

un estado mds maduro es, después de todo,el esfuerzo caracteristico de la

polftica.24

Reflexiona Reyes de este modo:

Ya sabemos que América trae a la mente europea una nuevacarga de esperan-

zas. Los europeos, al aparecer América, se dieron a sohar —cada uno segan

su capacidad ética— en ser mejores. Todavia los destinos luchan a brazo par-

tido para sacar adelante la promesa. Pero, en el orden humano,lo queexiste

se ha gobernadosiempreporlo que todavia noexiste... Los que siguen con-

cibiendo a América comounposible teatro de mejores experiencias humanas

son nuestros amigos. Los que nos niegan esta esperanza son los enemigos de

América.

En pocossitios como en esta carta a Romerose hace tan evi-

dente su idea de que para construir el futuro es necesario supe-

rar un naturalismo estrecho, apoyadoen los hechosy en una cierta

maneradeverla historia, y ‘‘confiar en América’, apoyados en
“cierta sublevacidn, cierto disgusto contra lo que nos rodea, unido
al propésito de mejorarlo’’ y, por otra parte —elementoqueconsi-
dera esencial—,‘‘cierta fe en las cosas abstractas; en lo que, practi-
camente hablando, todavia no existe’’.*

Utopia yfuturo

Conestas palabrasse cierra Ultima Tule:

Ya tenemos descubierta a América. {Qué haremos con América? Apartir de

este instante, el destino de América —cualesquiera sean las contingencias y

los errores de la historia— comienzaa definirse a los ojos de la humanidad

comoposible campo donderealizar unajusticia mas igual, unalibertad mejor

entendida,unafelicidad mds completa y mejor repartida entre los hombres,

24 Tbid., p. 80.
25 Tbid., p. 81.

2% Loc. cit., p. 81.
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una sofiada repdblica, una Utopfa. América se anuncia con fuertes toques de

clarfn a la mente de los més altos europeos. iQué primavera de suefios!?”

Nose puede desconocerla preocupacion explicita de Reyes por
el temade la utopia. ‘‘América es una Utopia’, escribe. Y en otro
sitio se opone al escepticismo con estas palabras: ‘“‘Quimera es lo
no realizable. Utopia es lo atin norealizado’.

Al mismotiempo,enla recopilacidn de textos sobre este tema
recogidos en ‘‘Nohaytal lugar’, obra dedicadaa ‘‘trazar el cuadro
de la literatura utdpica’’, se hace evidente que la preocupacion por
la utopia ha acompanadoa Reyes lo largo de toda suvida intelec-
tual, desde Sirtes hasta Ultima Tule o Los trabajosy los dias. Sin em-
bargo, no debe tampoco desconocerse queesta preocupacion forma
parte de otra atin mds amplia: la preocupaci6n porel futuro. De
allf que el tratamiento del tema de la utopia se vea precedido por
estas palabras:

Hayuninstante y correspondesingularmentea las épocasdetransici6n brusca

en queel poeta se adelantaaljurista e imagina,a lo novelesco, una sociedad

perfeccionada, mejor que la actual; una ciudad teérica, sofada, dondelos

conflictos del trato entre los hombres hallan placida soluci6n; una formula

armoniosa en queel bienestar se asegura mediante el cambio completo de

costumbres leyes. ..?°

En nuestra opinién, y aun cuando en muchoscasosel propio
Reyes se refiera explicitamentea la idea de utopia, opera ideolégica
y estilisticamente en su prosa el que llamaremosprincipio futuro,
que hace dela utopiasu caso especial.

Y esto nos abre unaUltima reflexidn. En nuestrosdias, una im-

portante corrientecritica tiende a interpretar muchas delas mani-
festaciones a futuro de Marti y de otros ensayistas latinoamericanos
comodiversas vertientes de unavision utdpica, de tal modo quelas
masdiversas expresiones progresistas y esperanzadas de futuro se
agrupanbajo una Unica y exclusiva denominaci6n: ‘utopia’, y todo
principio constructivo se traduce como‘principio utdpico’. De este
modo, superandoelsentido estricto y originario del término,este
concepto ha pasadoa cubrir en buena medida el campo semantico
de ‘futuro’ enla critica del ensayo latinoamericano. Por miparte,

27 «*B} destino de América’, en Ultima Tule, OC, XI, pp. 57-58.

2% OC,XI,pp. 335 ss.

 Ibid., p. 338.  
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opino que seria muyutil hacer un cuidadosodeslinde entrelos prin-
cipios de utopia y futuro, que Bloch agrupa con la denominacién
amplia de ‘principio esperanza’, al tiempo queanaliza en detalle las
distintas clases de posibilidad.*

Propongo que no en todoslos casos puedeidentificarse visi6n
ut6pica y vision de futuro.*! Ampliar nuestralectura, en cierto sen-
tido cenida a la idea de utopia, a nuevas dreas afines comoel prin-
cipio futuro el principio esperanza, nos permitira sumar esfuerzos
para la recuperaci6n de un espacio-tiempo constructivos, y asi ga-
nar terrenos provisionalmente ocupadosporel nihilismo,el catas-
trofismo,el individualismo extremoy la desesperanza.

+ El principio esperanza,I, cap. 18.
31 Mepreguntosi no hizo lo propio Ernst Bloch, quien integr6 sus propios es-

tudios tempranossobre utopia en una obra mayor, E/principio esperanza, que en-

globa a su vez el principio ut6pico comosu caso especial.  



 
Este libro se termin6 de imprimir el mes de

mayo de 1994 en Talleres Graficos de Cultu-

ra, S. A. deC. V. Av. Coyoacan 1031, 03100

México, D. F. Su tiro consta de 2 000 ejem-

plares

 

  



 

 
 

249

 

FOODKDKDKDKIKDKDKDOKDEKDKDKEKDIDK]

attic Novedades
editores

ciencia y técnica

BIOLOGIA MOLECULAR.Antesy despuésdela doble hélice
Raul N. ONDARZA

En Biologia, lo mismo queenla Fisica y la Quimica, como en otras ciencias, han
existido grandes o pequenos cambiossignificativos (Mendel y Darwin en Biologia
Newton y Einstein en Matematicas y Fisica), pero uno de los mas espectaculares
de nuestros tiemposes el producido por Watsony Crick, cuando en 1953 publican
su trabajo sobrela estructura tridimensionaldel dcido desoxirribonucleico o ADN
el material genético que consiste de una doble hélice que viene a explicar una serie
de fendmenosbiolégicos a nivel molecular

   

    

 

   

  
  

   

  

 

   

 

  
    

  
  
  

 

  
  

   

   
  
   

  
    

 

   

   
  
  
   

  

la creaci6nliteraria

OFICIOS COMPARTIDOS

Sergio RAMIREZ

Dice el autor “Aprendi a compartir mivida entre el oficio de escritor y el oficio de
politico, algo que no es facil de explicar porque a muchos, y a mi el primero,
parecen ofisien excluyentes; pero que han sido en mi —y la revolucién puede
explicarlo mejor que cualquier otro argumento— unasola vision, una sola certezo
una sola vivencia, un mismo motivo, consecuencias de una misma sensibilidad.”
De estos oficios compartidos hablan los diversos articulos de este libro. Oficios que
se influyen unoal otro, que se apoyan unoalotro. Politica y literatura son sus temas
centrales, tratados siempre en un lenguaje limpio, cdlido, amistoso, sincero y
entranable.

 

Pp gia y psi

EL CUERPO DE LA OBRA

Didier ANZIEU

Tres partes de esta obra. En principio, una clinica y una teoria del trabajo creador
donde el caso de Freud se toma como paradigma. Luego un anilisis, a partir de
El cementerio marino —poema de la creacién del poema—, permite al autor
diferenciar alli cinco fases: el estado de atrapamiento; la aprehensién de un
representante psiquico inconsciente; su transformacién en cddigo organizador; la
donacién de un cuerpo a éste cédigo; el enfrentamiento imaginario mésreal a un
publico

sociologia politica

MEXICO EN LA ESTRATEGIA DE ESTADOS UNIDOS
Luis GONZALEZ SOUZA

Conla sola firma del TLC, el México moderno acelera su integracién a Estados
Unidos. Y, sin embargo, muy pocos mexicanos conocenla respuesta a preguntas
elementales: équiénes son hoylas principales fuerzas socialesy politicas en Estados
Unidos?2Qué piensan del México moderno y qué proponen para mejorar las
relaciones entre ambos paises? En este libro puede encontrarse, por fin, una
respuesta amplia y rigurosa,al alcance de todos los ciudadanos
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Raul Haya dela Torre.
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3. Los trabajos seran inéditos y se presentaran en original y cuatro copias,
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GermanArciniegas (Presidente)

Robert Alexander

Eugenio Chang Rodriguez

Eusebio Leal

Teorodo Rivero-Ayllon

8. La Comision convocante se reserva el derecho de publicar los trabajos

participantes.
9.Fechalimite de entrega de trabajos: 30 de noviembre de 1994.

10. Los premios seran entregados dentro delas celebracionesdel Centenario

de Victor Raul Haya de la Torre.
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Guerrero.La ENAP promueveel contacto e intercambio artistico y cultural con

las Ultimas tendencias contemporaneas, no solo dentro de México, sino

tambiéninternacionalmente,por lo que se le considera la instancia académica

de artes plasticas mas importantes del pais. La Escuela Nacional de Artes
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programa interdisciplinario

Pedidos e informes:; CENTRO DE ESTUDIOS
MEXICANOS Y CENTROAMERICANOS
Sierra Leona 330 - Apartado Postal 41879

Lomas de Chapultepec 11000 México DF.
@ 5405921 - 5405922 FAX 5405923  
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Si tienealgo interesante que decir y desea ser

escuchado,sea parte de las voces que trascienden

las fronteras de México.

Voices ofMevico, revista trimestral bellamente

 

editada por la UNAMeninglés, desea enriquecer

su directorio de colaboradores.

Informes en:

Miguel Angel de Quevedo 610

Col. Coyoacan, 04000 México, D.F.

Tels.: 659-38-21 y 659-23-49

Fax: 554-65-73

*Nos reservamos el derecho de publicacién.
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dialéctica
@ Nueva epoca @ Afio 17 @ Numero 25 (doble) @ Primavera de 1994

© CHIAPAS EN LA

ENCRUCIJADA

© Giusseppe Vacca

La actualid Gramsci
in Meszaros

Etica y politica

en el marxismo
* José Maria Laso
La tragedia yugosiava

¢ Francisco Fernandez
Buey: 6 legado

de Manuel Sacristan
© Galmel Vargas

Lozano: 1988,
veinticinco anos despues

© Roberto Escudero

y Lucio Oliver: America
Latina y la democreacia

© Maria Rosa Palazim.

Sobre el racismo
© Ramon Eduardo

  

  

  

 

Steen A Ohoeeeae eeeee
et et martisms + fox! Maria Laso: La trayetia  

co Fernande Huey 8 egnte te Manne! Secristen

amo. 1868, veinticince shes éespets © [oberfo Escudero

a Juco Oliver kmerien Laban y ia damacracia © Maria Rosa Pala: Senre th
Ruz: Nuestro raciame * RamonEduardo Ruse: Wuestve Quinte Centanaris * Ana Maria [ivwulen

Quinto Centenario Marxisme y ance * Ruy Por yo, doctor Honoris Causa de la BUAP

© Ana Maria Rivadeo.
Marxismo y nacion

© Ruy Pérez Tamayo,
doctor Honoris Causa

de la BUAP

     
REVISTADEFILOSOFIA. CIENCIASSOCIALES. LITERATURA Y CULTURA
POLITICA DE LA BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE PUEBLA
16m 0188-7770 5 eves    

REVISTA DE FILOSOFIA, CIENCIAS SOCIALES, LITERATURA Y CULTURA
POLITICA DE LA BENEMERITA UNIVERSIDAD AUTONOMADE PUEBLA

00 Puebla, Pue.;

9; México, D.E

nuevos pesos.

 Correspondenciay suscripciones: Reforma,913
teléfono 32 70 88; o al apartado postal 21-

Steerstirtierraeermeremteste
En los Estados Unidos,Canada, Centro y Sudamérica, y Europa: 40 délares US

 

 

 

 

  
Su

sc
ri

ba
se

a

©

z
=
o
me
©ae

~g
3
4
8
5
n

ie
nc
ia

A
r
t
e

c

 
S
P
S
S
F
S
S
S
O
S
E
S
S
F
T
S
S
S
S
H
S
S
H
S
H
S
E
K
H
E
H
S
H
E
S
T
H
T
H
E
S
H
O
H
F
S
E
S
H
E
H
R
O
S
S
E
R
E
H
E
H
E
E
O
S
B
B
B
A

El
im
po
rt
e

lo
ha
ré

ef
ec

ti
vo

co
n:

Ad
ju

nt
o
ch

eq
ue

(9
)

G
i
o
(
1

 

N
o
m
b
r
e
:

 

Di
re

cc
ié

n:

Un
iv

er
si

da
d
A
u
t
é
n
o
m
a
Me

tr
op

ol
it

an
a

Ix
ta

la
pa

pa
(
U
A
M
-
]

Iz
ta

pa
la

pa
,
Mé

xi
co

,
DF
.,

C
P
.
0
9
3
3
4
0

A
P
.

55
-5
36
,
Ed

if
ic

io
H
-
0
0
3

A
y
.
M
i
c
h
o
a
c
a
n
y
Pu

rf
si

ma
,
Co

l.
Vi

ce
nt

in
a,

 

D
e
s
e
o
su
sc
ri
ba
me

a
T
O
P
O
D
R
I
L
O

po
r
un

af
io

(s
ei

s
m
i
m
e
r
o
s
)

U
S
A
,
Ca

na
d4

,
Ce

nt
ro

am
ér

ic
a
y
Su
da
mé
ri
ca
:
$4
5
U
S
D

Eu
ro

pa
:
$
6
0
U
S
D

En
Mé

xi
co

$5
0
00

0
M
.
N
.

Te
ls
.
6
8
6
03

22
y
6
8
6

16
11

,
ex
t,

4
1
2

   
 

   



 

BELICE:
Y DESTINO

e

N ‘

FRANCESCA GARGAI

ADALBERTO SANTA

U

 

 

 
 

 

CUADERNOS
AMERICANOS
 

  

Revista dedicada a la discusién de temas de y sobre América Latina

Deseosuscribirme a Cuadernos Americanos

NOMBRE:
 

DIRECCION:
 

CIUDAD: ESTADO:

CODIGO POSTAL: PAIS: TELEFONO:

CHEQUE: BANCO:

GIRO: SUCURSAL:

O Subscripcion ORenovacién Importe:

Suscripcién anual durante 1994 (6 nimeros):

O México: N$ 105.00
O Otros Paises: $125 US DLS (Tarifa unica).

Precio unitario durante 1994:

O México: NS 18.00
O Otros Paises: $24 US DLS (Tarifa tnica).

Redaccién y Administraci6n:

Torre | de Humanidades, 2° piso,

Ciudad Universitaria
04510, México, D.F.

Tel. 622-1902 FAX. 616-2515
GIROS: APARTADO POSTAL 965 MEXICO,D.F., 06000
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ADERNOS
KMERICANOS

Revista dedicada a la discusién de temas de y sobre América Latina

Deseo ejemplaresatrasados de Cuadernos Americanos

NOMBRE:

 

 
 

DIRECCION:
 

CIUDAD: ESTADO:

CODIGO POSTAL: PAIS: TELEFONO:

CHEQUE: BANCO:

GIRO: SUCURSAL:

Deseorecibir los siguientes ejemplares (Indicar numero y ano):

 

 

TOTAL:

Ejemplares México: Otros Paises:

1942 a 1959 NS53.00 $36 US DLS

1960 a 1986 NS$31.00 $30 US DLS

1987 a 1993 NS$24.00 $24 US DLS

Redaccién y Administraci6n:

Torre | de Humanidades, 2° piso,

Ciudad Universitaria
04510, México, D.F.

Tel. 622-1902 FAX. 616-2515
GIROS: APARTADO POSTAL965 MEXICO,D.F., 06000

 

CUADERNOS AMERICANOS

NUEVA EPOCA

Numero 45 Mayo-Junio

DESDE EL MIRADOR DE CUADERNOS AMERICANOS

Leopoldo Zea, Derechos humanosyproblemaindigena

Henri Favre, Raza y nacién en México,de la independenciaa la

revolucion.

HOMENAJE A CARLOS BOSCH GARCIA

Textos de Gloria Abella, Marlene Alcantara Dominguez,

Alberto Anton Cortes, Graciela Arroyo Pichardo, René Avilés

Fabila, Damian Bayon,Horacio Cerutti Guldberg, Elsa Cecilia

Frost, Patricia Galeana, Rosa Isabel Gaytan Guzman, Luis

Gonzalez y Gonzalez, Vicente Guarmer,Federico Reyes Heroles,

Santiago Roel, Ana Maria Romo,Beatriz Ruiz Gaytan, Modesto

Seara Vazquez, Ana Rosa Suarez Argiello, Marcela Terrazas

y Basante, Olga VelazquezRivera, Liborio Villalobos Calderon,

Josefina Zoraida Vazquez, Silvio Zavala, Irene Zea Prado

          
 



 

 

CONTENIDO

DESDE EL MIRADOR DE CUADERNOS AMERICANOS

Jorge Carpizo
Alejandro Serrano Caldera

Leopoldo Zea

Palabras del doctor Jorge Carpizo

Leopoldo Zea, maestro de América
Problemas del ajuste democritico en

Aménica Latina

AMERICALATINA HACIA EL SIGLO XXI

Leopoldo Zea

Sedi Hirano

Joaquin Sanchez Macgrégor

Yamandii Acosta

Eduardo Alamos A

Enrique Arriagada-Kehl

Sergio Pérez R.

ManuelVidal G

Sergio Viiskovic R.

Gustavo Vargas

Maria Elena Rodriguez Ozan

Liz M. Alicea Ortega

Beatriz Bragoni

Silvia A. Cirvini

Adalberto Santana

Mario Miranda Pacheco

Alejandra Ciriza

Laura Mues de Schrenk

Liliana Irene Weinberg

E] fin de siglo y el fantasmade los

marginados

América Latina en el nuevo contexto

mundial
La filosofia latinoamericanahacia el afio

2000
Pensamientocritico en América Latina: la

constitucién de ‘*sujeto’’ como

altemativa en los noventa

Funcién y compromiso del pensador

latinoamericano
Consideraciones generales en tormnoa la

propuesta de unafilosofia de la

autenticidad y de la identidad social

Latinoamérica y su defensa del hombre

Tras unfilosofar auténtico

Latinoamérica necesita su propia filosofia
O inventamos o erramos

América Latina en la década de los

noventa
Mas all4 de la nacién: un pais con dos

fronteras

Redes y practica politica en Mendoza,

un estudio de caso

La configuracién de la identidad nacional
a través de la escuela argentina

El!fenémenosocial del narcotrafico en
América Latina

Consideraciones sobre el fin de la historia

y la modernizacién de América Latina

Sobre utopias y modernidad. Posiciones

y perspectivas
Modernidad, posmodernidad y utopia

La presencia del futuro en los ensayos
de Alfonso Reyes
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