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12 Antonio Alatorre

entranable: es anhelo fervoroso de aprender, es verdadero amoral
estudio.

Por supuesto, fueron sus composiciones poéticas las que le gran-
jearon el ‘‘aura popular’ que la acompaioé toda su vida. Cuando
a los 19 anos decidi6 hacerse monja, su maestria era ya vox populi.
Y el ser monja nole impidio seguir leyendoy escribiendo hasta ca-
si el final de su vida. Le llovian encargos de todas partes. Fue por
encargo comoescribio la mayor parte de sus obras. Asilos villan-
cicos, esas letras que se ponian en musica y se cantabanenlasigle-
sias ricas, las capaces de pagar al compositor,a los cantantes, a los
instrumentistas y, naturalmente, al poeta que componialasletras.
Asi también sus muchas Joas, y sus dos comedias, y sus tres autos,

todo ello en verso. El Neptuno alegorico, que esta escrito parte en
prosa y parte enverso, y que le gano la admiraciony el importantisi-
mo mecenazgodela virreina Condesa de Paredes,fue también obra
de encargo. Y muchas delas otras cosas que escribid son versos de
ocasiOn, de circunstancias, de compromisos sociales.

Cuatro anos antes de morir declaré Sor Juana que todas sus
obrasse escribieronasi, con una sola excepcidn: ‘“Yo nunca heescri-

to cosa alguna por mivoluntad,sino por ruegosy preceptos ajenos,

de tal manera que no me acuerdohaberescrito por migusto si no es

un papelillo que llaman el Suefio’’. Lo cuales a todasluces una exa-
geraciOn. Es claro que ciertos poemas (sonetos sobre todo) no los
compuso por encargo ni por compromiso, sino porquele salieron
del alma. Pero la exageracion es muysignificativa, pues nos permi-
te ver a Sor Juana opinandosobresi misma:‘‘Si, he escrito mucho
—vienea decir—, pero mi obrapredilectaes el papelillo que llaman
el Suefio. Es el poema de mivida’’.

Sor Juana hizo esta notable declaraci6n a comienzos de 1691,

cuando el poema nose habia impreso atin. Corria en copias ma-
nuscritas entre los no pocos admiradores de la monja, y desde el
primer momento fue muy celebrado, como evidentementele cons-
taba a ella: ‘‘Un papelillo que Zaman el Suefo’’. Asi lo llamaban
ellos. No dice cémo loIlamabaella. Pero cuando se imprimi6 en
1692 (en el segundo volumendesus Obras),sutitulo es: ‘‘Primero
Sueno,que asilo intitulé la Madre JuanaInés, imitando a Géngo-

ra’’. Asi lo intitulé: ‘‘Primero Sueno’. Y lo intituld asi initando a
Gongora.

Es un titulo que dice mucho. En otras composiciones habia com-
petido Sor Juanacon grandes poetas espanoles de su siglo —Polo
de Medina, Calder6én, Salazar y Torres, Pérez de Montoro—, pe-

ro esta vez la competencia era con Gongora, el mayor detodos,el
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emperadorde la Poesia. En 1690 hizo ella lo que Gongora habia
hecho en 1613, cuando permiti6 que corrieran copias manuscritas
de la Primera Soledad. Pero Sor Juananointitulé asi su poemapor-
que pensara componerluego un Segundo Suefo, tal como Géngora
compuso una Segunda Soledad. Lo intituld asi simplemente para
asociar Primero Sueno con Primera Soledad, para asociarse ella con
Gongora desde eltitulo mismo.

Esta asociacion fue captada, naturalmente, por los contem-

pordneosde la monja. Buenos conocedores de Gongora, admiraron
el arte con queella, expresandose todo el tiempo como un Gongo-
ra redivivo, estaba diciendo todoel tiempocosastan distintas y tan
nuevas. El P. Calleja expres6 bien el juicio de esos contemporaneos
cuandodijo,en sustancia, lo siguiente: ‘‘Seria absurdopeleary tra-

tar de poner el Primero Sueno por encima de la Primera Soledad.
Son dos poemas incomparables,unicos, igualmente deleitosos, ca-
da uno a su modo. Pero una cosa hay que reconocer: que la materia

de Géngora,los paisajes amenos, los pradosy arroyos, las dulzu-
ras de la vida bucélica, estaba ya predispuesta, comosi dijéramos a
medio poetizar, mientras que la materia de Sor Juana nunca antes
habia sido poetizada’’.

El modelolingiiistico de Sor Juana es ciertamente Gongora, pe-
ro ella hizo de esta mmitacion,a lo largo de los 975 versos de su poe-
ma,el sello o la garantia de su originalidad. Una consecuencia de
ello es quelos lectores ideales del Suefio son quienes ya conocenlas

Soledades, quienes las han leido de veras (y no por encima, ni una
sola vez, ni a través sdlo de la version en prosa de Damaso Alonso).
Esto se ve ya claramenteen los versosiniciales de la Primera Sole-

dad y el Primero Sueno. GOngora comienza asi: ‘Era primavera’’.
Por supuesto, nolo dice con esallaneza, sino a su modo:

Era del afio la estaci6n florida
en que el mentido robador de Evropa
(medialunalas armasdesu frente
y el sol todoslos rayos de su pelo),

luciente honordelcielo,

en camposde zafiro pace estrellas. ..

O sea:era esa época delafo(entre el 20 de abril y el 20 de mayo)

en queelSolincide enel signo de Taurus, el Toro en que Jupiter se

transform6pararaptara la ninfa Europa y quees ahora unaluciente

constelacion del Zodiaco.   
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”Sor Juana empieza diciendo: ‘‘Era de noche

ella lo dice con esallaneza, sino gongorinamente:
. Pero tampoco

Piramidal, funesta,de la tierra

nacida sombra,al cielo encaminaba

de vanosobeliscos punta altiva,
escalar pretendiendolas estrellas...

Es una imagen muyprecisa, una definici6n diriamos ‘‘cientifica’’
del fendmeno Noche. La Nochees la sombra que la Tierra proyecta
hacia lo alto cuando el Sol esta debajo de nosotros. Y al mismo
tiempo es una imagen animada,dinamica:la funesta sombra, ufana
de su triunfo sobrela luz, tiene la loca ambicion dellegar hasta las
estrellas (aunque éstas, naturalmente, toman a risa tan ambicioso
intento).

En las paginas que siguen,sin insistir mas en Gongora,tra-
taré de dar una somera idea de la materia y la forma del Primero
Sueno, de su tema y su hermosura.

Losprimerosversos(‘‘Piramidal, funesta...’”) pintan el triunfo
de la Noche sobre el Dia. La Noche impera,si, pero sdlo aqui en
nuestra atmosfera sublunar. Y lo primero que hace al ocuparel
trono es imponerlaley delsilencio, si bien permite algunas excep-
ciones:

Enla quietud contenta
de imperiosilencioso,
sumisas s6lo voces consentia
de las nocturnasaves,

lan oscuras,tan graves,
queaunelsilencio no se interrumpia...

La lechuza, los murciélagos y el buho: ésas son las ‘“‘nocturnas
aves’’ cuyas voces sumisas (apagadas) consiente la Noche. Sor Jua-
na noslas presenta en tres graciosas miniaturas 0 vinetas que son
descripcién de las aves y al mismo tiempo evocaci6n de su desdi-
chada historia. La lechuza fue una doncella que cometio incesto
con su padre;los murciélagos fueron tres muchachas,hijas de Mi-
nias, que desdenaronel sagrado culto de Baco; y el buho fue un

var6n, Ascalafo, cuyo delito consistid en hablar de mas. Todos,él y

ellas, son ahora lo quesonporcastigo de los dioses. Esas historias
las cuenta Qvidio en las Metamorfosis, deliciosa coleccion de cuen-
tos que terminan siempre en unatransformacion: Dafne convertida
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en laurel, Narciso convertido en unaflor, y asi muchos. Sor Juana

no repite la historia de Nictimene, de las Minieides y de Ascdla-
fo: simplemente la evoca. Todo el mundo conociaen sus tiempos
las Metamorfosis de Ovidio. (El lector moderno que conoce a Ovi-
dio esta mucho mejor preparado para entender a Sor Juana —y a
Gongora— queel que nolo conoce).

Como muestrade esastres vifietas, vale la penaver la dedicada
alos murciélagos: dice Sor Juana quelas tres hermanas desdenaron
el culto de Baco, y entonces Baco

el tremendocastigo
de desnudasles dio pardas membranas,
alas tan maldispuestas,

que escarnio son aun delas masfunestas.

Un viento muy leve es el maestro de capilla, el director del

sombrio coro de madrigalistas. Murciélagos, buhosy lechuzas obe-
decian la medida

que elviento
con flematico echaba movimiento,
de tan tardo compas,tan detenido,

que en medio se qued6tal vez dormido...

EI silencio es, naturalmente, una invitaciGn a dormir,y el asor-

dinado concierto de las aves nocturnas,su ‘‘obtusa consonancia es-

paciosa’’, comodice Sor Juana, no impideel sueno,al contrario: lo

propicia, lo favorece.
Siguen 70 versos que describen delicadamentea la naturaleza

dormida. Duermeel aire, duerme el mar, duermenlos peces, que

asi dormidosson‘‘dos veces mudos’’. Duermenlos animales,asi los

timidos comolos feroces. Dos delas viftetas son especialmente bo-

nitas: el dormir del venadito y el dormir de los pajaros. Duermeel
venado, pero

convigilante oido,
del menor perceptible movimiento

quelos 4tomos muda,

la oreja alterna aguda
y el leve rumorsiente
que aunlo altera dormido.
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Yluegolos pajaros:

Enla quietud del nido,

que de brozas y lodo instable hamaca

form6 en la mas opaca
parte del arbol, duermerecogida
la leve turba, descansandoel viento

del quele corta, alado movimiento.

(Descansael viento, dirfamos, mas atin que lo que descansan las

calles de la ciudad de México

a

las tres de la manana.) Y termina

esta porcidn del relato con un resumen:

Elsuefotodo, enfin, lo poseia;

todo, en fin, el silencio lo ocupaba:

aun el ladrén dormia;

aun el amante no se desvelaba.

El ladrény el amante, los trasnochadores por excelencia, también

dormian.

Estamos en el verso 150. i150 versos para decir solo ‘“Era de

noche y todo el mundo dormia’’! Si, y en eso, en esa minuciosa y

delicada atenciona los detalles, consiste la gracia del poema. Las

vifietas del venadito y de los pajaros nos dan ya unaidea de lo que

es el Primero Sueno.
Ahorasiguen mas de 100 versos para decir ““Yo también me

dormi’’. Y lo que hace Sor Juanaes algo que nadie habia hecho: se

pone a contar, tan minuciosa y poéticamente como todo lo anterior,

algo tan prosaico comolas particularidades anatémico-fisiologicas

del cuerpo humano cuando esta dormido. El sueno,dice ella, es

una ‘‘muerte temporal’. Mientras dormimos, nuestro cuerpo ¢s,

en sosegada calma,

un cadaver con alma,

muerto a la vida y a la muerte vivo.

Fijémonosen este verso, tan del estilo de Gongora, ““muerto ala

vida y a la muerte vivo’’. “Muerto a la vida’’, se entiende; pero

también ‘‘vivo a la muerte’’, porque el cuerpo dormido no cumple

en realidad con todoslos requisitos del cadaver: sigue respirando,y

los latidos del coraz6n siguen gobernandoel‘‘arterial concierto’’.
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Pero elritmo del ‘‘miembrorey y centrovivo / de espiritusvitales’’, y
tambiénelde “‘su asociadorespirante fuelle’’, 0 sean los pulmones,

es un ritmo sosegado,del cual no nos damoscuenta.
A estas dos estampas, la del corazén y la de los pulmones, se

anade luego otra, la mas elaborada de las tres, y sobre la mate-

ria mas prosaica: la digestion. Naturalmente, cuando la materia

es prosaica, el poeta tiene que poner especial esmero ensutarea.
El estomagoes, dice Sor Juana,

aquella del calor mas competente
centrifica oficina,

prévida de los miembros despensera,
que avara nuncay siempre diligente,
ni la parte prefiere mds vecina
ni Olvida a la remota...

El est6mago, ‘‘templada hoguera del calor humano’’, distribuye

equitativamenteestecalor, el calor de la vida, por todos los miem-

bros: es como una madrequea la hora de comeratiende porigual

a todos sus hijos porquelos quiere porigual a todos.

Y aqui viene una transicion muy curiosa —y muy importante

para lo que va a seguir. Se trata de la conexi6n entre lo corporal y
lo espiritual, entre lo fisiologico y lo psicologico. Es un campo de
conocimientosen queel siglo xx ha hecho portentosos avances. Lo
que deesto se sabia enelsiglo xix resulta ahora muy elemental, casi
diriamos infantil. Y lo que se sabia enel siglo xvi, 0 sea en tiem-
pos de Sor Juana, bien podemosdecir que era nada. Lo unico que
tenian a su alcance los deseosos de conocimientos, comoella, eran

opiniones, especulaciones. Asi la doctrina de los cuatro humores:
por el organismo humanovany vienen esos humores(esosfluidos,

dirfamos ahora) que son 14 sangre, la flema,la colera y la melan-
colfa. Otra cosa: ademasdelossentidos exteriores (ver, oir, oler,

gustar y tocar), tenemos unossentidosinteriores, cada uno con su

funci6n. El primero es la estimativa. Para decirlo con vocabulario
moderno,la estimativa es una central que recibe los mensajes de los
cinco sentidos exteriores: es el sentido comin,el sentido no espe-
cializado. La estimativa, a su vez, transmitelos datos de los sentidos

a la imaginativa,la cual, después de calibrar esos datos, los ordenay
los edita, por decirlo de alguna manera, y asi editados se los manda
a la memoria, que es comoel almacén de la experiencia.

Pero estabamosenel est6mago. Este alimentador del cuerpo

alimenta también al cerebro, aunque de manera muy especial. No  
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le manda dosisgruesasde los cuatro humores, sino un extracto del-

gadisimo deellos, una especie de vaho 0 vapor. Y, como cuando

estamos dormidos norecibenlos sentidosinteriores ninguna infor-

macion delos exteriores, ese vaporsutilisimo impulsasin estorbos a

la imaginativa parair mésalla de las experienciasreales y concretas,

© sea para fantasear, para hacerse fantasia. La imaginativa funcio-

na ciertamente cuando estamos despiertos; pero dormidos,a solas

con nosotros mismos,la fantasia quedaliberada de compromisosy

se pone a inventar,a crear imagenes. Eso son nuestros suenos.

Hay que observar que todoesto, tan complejo, esta dicho con

muy pocaspalabras. Si Sor Juana hubiera querido introducir una

exposicién 0 una explicacion, de seguro que lo habria hecho minu-

ciosamente. Pero no. Se limita a un resumen:ella sabe que sus

lectores son cultos y conocenesos terrenos lo mismo que ella. Pero

nosotros, tan alejados de sus tiempos, necesitamos aquiolvidar lo

que sabemosy hacer nuestro eso que en tiempos de Sor Juana “‘se

sabia’’, y que nosotros hemosolvidado. Enel resumen de Sor Jua-

na estslo lo esencial, lo que hace falta para pasar del corazon, los

pulmones y el estémagoa la estimativa, a la imaginativay a la fan-

tas{a: 0, dicho con menospalabras, para pasar del dormir al sonar.

Conesta transicién, Sor Juana se ha preparadoel terreno para

continuarasi: “‘Pues bien, yo tuve un suefio. Sofé que me hallaba

en un miradoraltisimo, desde donde se veian con claridad, una por

una, todas las cosas del mundo,y entonces medije: ique maravi-

llosa oportunidad para conseguir lo que tanto he anhelado desde

siempre:el conocimiento de todo!”’. Y enefecto, eso es lo que di-

ce, pero, claro, no asi, sino a su manera: con imagenes. Si en la

descripcion de la naturaleza dormidalas imagenes son miniaturas

(comola del venado queal menor ruido mueve nerviosamentela

orejita, o comola de los pajaros dormidos en su hamaca delodo y

zacate), ahora las imagenes van a ser cuadros de vastas dimensio-

nes. Si para decir ‘“Yo también me dormi’’ emple6 Sor Juanacien

versos, para decir esto otro va a empleardoscientos.

La mayorparte de estos doscientos versos esté ocupadaportres

grandes imagenes de lugares propicios para contemplarel mundo:

primero,el Faro de Alejandria; segundo,una montanaaltisima,jun-

to a la cual serfan enanas las mds famosas cumbres conocidas,y ter-

cero, las Piramides de Egipto. La segunda imagen,la de la montana

altisima, hubiera sido suficiente. Dice Sor Juana que los montes

célebres por su elevacién, comoel Atlante y el Olimpo,tienen la

cabeza coronada de nubes. iCémo sera la montana de su sueno,

 

 

 

Invitaci6na la lectura del Suerio de Sor Juana 19

que esas mismas nubes le sirven apenasde cintur6n! Pero hay que
oirla a ella:

Pues las nubes (que opaca son corona
de la mas elevada corpulencia,
del volcén mas soberbio que enla tierra
gigante erguidointima al cielo guerra),
apenas densa zona
de su altiva eminencia,
0 a su vasta cintura
cingulo tosco son, que (malcenido),
0 el viento lo desata sacudido,

0 vecinoel calor del Sol lo apura.

Para tan vasta cintura, las nubes son un cintur6n muyflojo, y sin
ninguna consistencia: un viento se lo lleva, o el Sol lo evapora.

Ademas,dela cintura paraarriba nohay nube alguna en la montana
del sueno. Todoes diafanidad. iQuéprivilegiado mirador!

éPor qué nose contenta Sor Juanacon esta bellisima imagen?
éPor qué acude tambiéna la del Faro y a la de las Piramides? La
respuesta es simple: porqueparaella, y para sus contemporaneos,
tan fuente de poesfa era la naturaleza comola cultura. La poesia de
entonces era mésculta, mdslibresca que la poesia que conocemos

del romanticismo para aca.
El Faro de Alejandria y las Piramides de Egipto eran dos de

las prestigiosas siete maravillas de la antigiedad. La informacion

acerca de ellas procedia deloslibros. Son, en el poema, imagenes

nacidas dela experiencialiteraria. Las noticias que se tenian del Fa-

ro y de las Pirdmides eran tan imprecisaso sencillamentetan falsas

comolas quese tenjan sobreel cerebro. Perovale la pena observar

cémojustamentelo falso e impreciso delas noticias hace atin mas

poética la descripcin. Del Faro se decia que era altisimo, y que en

la punta tenia un enormeespejo enel cualse reflejaba todo cuanto

habia en el Mediterraneo, de manera que desde Alejandria podia

verse, por ejemplo, si en Cércega habia bonanzay si en Gibraltar

habia tormenta. Pues bien,la fantasia, en el suefio, se asemejabaal

espejo del Faro. Asi como el espejo copiaba uno a uno los barcos

que navegabanporel Mediterraneo,

asi ella, sosegada, iba copiando
las imagenes todasdelas cosas,
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y el pincelinvisible iba formando
de mentales, sin luz, siempre vistosas

colores,las figuras...

Y no sdlolas figuras de las cosas reales y concretas. La fantasia, en
el sueno, superaal prodigioso espejo del Faro porque ademascon-
sigue representarlas ultrasensoriales,las irreales y las abstractas:

y en el modoposible

que concebirse puedelo invisible,
en st, manosa,las representaba

y al almalas mostraba.

La imagendelas Piramides es la mas larga delas tres. Y tam-
bien la mas hermosa. Sor Juana ponderala elevacidn de esas moles
con hipérboles extraordinarias. Su estatura, dice,

...cuanto més al cielo caminaba,

a la vista que lince la miraba
entre los vientos se desparecia.

Y pondera tambiénel arte exquisito de la disminuci6n, la exacti-
tud con quelos constructores fueron adelgazando la masa pirami-
dal hasta terminarla en punta, y sobre todola ‘‘nivelada simetria’’
que les permitid lograr que en ningin momentodel dia dejaranlas
piramides de estar banadasde luz solar ensus cuatro lados, 0 sea
que nunca hacian sombra, de tal manera que

nunca de calurosos caminantes

al fatigado aliento,a los pies flacos
ofrecieron alfombra
aun de pequena, aun de senal de sombra.

Bienvisto, este detalle tan estupendo(y tan falso, desde luego)
no tiene que ver conla altura, que es lo que venia al caso. Pero
Sor Juana, fascinada comoestabaconlo que habia lefdo sobre las
Pirdmides, no queria sacrificar nada. Y nose detienealli. Sigue
diciendo (siempre a su manera) que, aparte de haber sido monu-
mentos que los reyes egipcios mandaronerigir para inmortalizarse,
las Pirdmides tienen unsentido espiritual. Asi lo dijo Homero.
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iFalso!, decimos una vez mas nosotros: Homero jamas habl6 de
las Piramides de Egipto. Y una vez mds vemosque no importalo
que sabemos,sinolo quese sabia

o

se creia hace tres siglos. Pero
antes decitar lo que dijo Homero, Sor Juana hace una pausa y pien-
sa... en Homero. Un Homero,esta vez, no distinto del Homero
que conocemos, el Padre dela Poesia. ‘‘Dulcisimo poeta’’ lo Ila-
ma Sor Juana. Y no sdlo poeta: también historiador: éacaso no
cont6 las proezas de Aquiles

y

las sutiles artimafias de Ulises? La
Iliada y \a Odisea son poesia y son tambiénhistoria. iY qué insu-
perables cumbres poéticas! Con razéndijeron los antiguos que tres
cosas habia por encimade las fuerzas humanas: quitarle su clava a
Hercules luchando con él, arrebatarel rayo de la mano de Jupiter y
componerno yaun verso,sino medio verso (un hemistiquio) capaz
de competir con uno de Homero.

Y ahora si, terminado el homenaje al Padre de la Poesia, cita
Sor Juanasuspalabras:

Seguin de Homero,digo, la sentencia,
las Pirdmides fueron materiales
tipos solos, senales exteriores

de las que, dimensiones interiores,
especies son del almaintencionales,

0 sea simbolo,alegoria de la mente humana,de su anheloporsubir,

de su afan de saber.
Dicho esto, énos contara ya Sor Juana lo que vio desde el mi-

rador altisimo? No, todavia no. Las soberbias Piramides la hacen
pensaren otro soberbioedificio, la Torre de Babel, y la anade —no
para usarla como nueva imagen de un mirador,sino solo para rega-
larnos un pensamiento sobre la confusion de lenguas con que Dios

castigo la presunci6n de quienes construyeron esa torre. Los seres
humanos, que compartimosunasola naturaleza, estamos separados
unos de otros por la enorme diversidad de lenguas. iQuétristeza!
La vineta de la Torre de Babel esta hecha de nueveversos:

...y aun aquella blasfemaaltiva Torre
de quien hoy dolorosas son senales
(no en piedras,sino en lenguas desiguales,
por que voraz el tiemponolas borre)
los idiomas diversos que escasean
el sociable trato de las gentes,
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haciendo que parezcan diferentes
los que unoshizo la Naturaleza,
de la lengua pors6lo la extrafieza...

Los idiomas diversos, que ‘‘escasean’’ el trato entre las naciones,

quelo hacen tanescaso,sonlas ruinas que nos quedandela blas-
fema Torre de Babel: unas ruinas mucho mas duraderas quelas
simples piedras.

Ahorasi viene porfin lo que el alma vio en el suefo. El alma de
los seres humanos, dice Sor Juana haciéndose eco de lo que todos
han dicho,es la ‘“‘reina de lo sublunar’’. En el cielo estan los ange-

les, que son inteligencia pura, inmensamentesuperiora la inteligen-
cia humana;si, pero en la tierra, en este nuestro mundosublunar,

no hay nada que supere en grandeza al alma humana. Colocada,
pues, en un mirador mas alto que las Piramides, mas alto que la
masalta montana, en unaelevaci6n casi inmensa,

gozosa mas suspensa,
suspensa pero ufana,
y atOnita aunque ufana, la suprema

de lo sublunar reina soberana
la vista perspicaz(libre de anteojos)

de sus intelectualesbellos ojos
libre tendié por todo locriado.

Imaginemosahora a un amante de la poesia que esta leyendo
por primera vez el Suerio de Sor Juana, y que llega a este verso 445
en queel almasonante,libre de estorbos,tiendela vista “‘por todo
lo criado’’. Ese lector que ha venido deleitandose conlo que pre-
cede, con ese flujo incesante de imagenes y vinetas, desde la som-
bra funesta que pretendeescalarlasestrellas, y la lechuza, el buho
y los murciélagos, hasta el elogio de Homeroy la deploracion por
la diversidad de idiomas, pasando porlos pulmonesy el corazon y
todo lo demas,ese lector que sabe de qué es capaz Sor Juana, pen-
sara sin duda:‘‘iAh, lo que me espera ahora! ijQué enumeraciones,

qué descripciones, qué torrente de imagenes y vifetas esta a punto
de desatarse!’’. Pero no: esa esperanza del lector, absolutamente

legitima, va a quedarfrustrada.
Releamosesos tiltimos versos. El alma, en su prodigioso mira-

dor, estd ‘‘gozosa, mas suspensa’’. Gozosa, si. Eso es lo primero.
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iQué gozo tener ante la vista toda la hermosuray todala varie-
dad del mundo! E inmediatamente suspensa: ‘‘gozosa, mas sus-
pensa’’. El gozo enormese traba con un pero enorme: la inmen-
sidad del panoramadeja al alma cohibida, perpleja, paralizada, si-
tuaci6n nada gozosa, sino al contrario, muy angustiante. Por eso
enel siguiente verso,‘‘suspensa pero ufana’’, lo primero es suspen-
sa: iqué cimulo de objetos se ofrecen a la mirada!, iqué vértigo
espantoso! Y de nuevo,la perplejidad enormese traba con un pe-
ro enorme: “‘suspensa, pero ufana’’. A pesar del aturdimiento,el

almasigue llena de entusiasmo.
Viene luego unlargo desarrollo. (Nos encontramos,porcierto,

ala mitad del poema.) Y el alma que se nos muestraen este desarro-
llo no esta gozosay ufana, sino suspensay atonita ante el vastisimo
espectaculo,ante el conjunto abrumador. Aquilas varias imagenes,
bastante extendidas, son todas imagenes de frustracion. Los versos
que siguen inmediatamenteal de la mirada del alma dicen ya esta
frustraci6n, esta dolorosa incapacidad de abarcarlo todo. El alma
tendi6la vista ‘‘por todo lo criado”’,

cuyo inmenso agregado,
cimulo incomprensible,

aunque la vista quiso manifiesto
dar senasde posible,
a la comprensiOn no, que, entorpecida
con la sobra de objetos, y excedida
de la grandeza de ellos su potencia,
retrocedi6 cobarde.

Es imposible comprenderlo todo. Porque deesosetrata: no de

ver, sino de comprender, de conocer. El verso “‘retrocediO cobar-

de’’ es el 453. Y desde aquihasta el 826, o sea durante mas de 370

versos, la idea persistente vaa ser la de frustracion. La idea dela

hermosura y variedad del mundo seguira presente, si, pero no vi-

sible. Va a estar oculta todoel tiempotras la otra. Por eso es tan

dolorosala frustraci6n: por lo seductor, porlo apetecible quees el

conocimiento de todas las cosas del mundo.

Aquise podria decir: ‘‘iPero qué lastima! GAcaso Sor Juana no

sabia que es imposible conocerlo todo? éPor qué, en vez de que-

darse aturdida y suspensa, no seleccioné mejor, de entre el vasto

conjunto, algunas de las cosas que mas valieran la pena: una flor

recién abierta, un caballo en pleno galope, una gota de rocio, un

cristal de roca, una obra dearte?’’.  
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Por desgracia, el sueno de Sor Juana no es asi. Su suefio no es
llegar a conocerunas cuantascosas,sino abarcarel conjunto incon-
mensurable, o, comoelladice, el ‘‘inmenso agregado’’ de todas. Y,
en realidad, esta mal dicho por desgracia. Hay que decir porfortu-
na. Por fortuna el sueno de Sor Juana es comoes. Por fortuna, en
vez de decir ‘‘Soné que lo conocia todo’’ (lo cual, viéndolobien, no
tendria chiste), lo queella dice es ‘‘Somé que queria conocerlo todo,
y, claro, vi que era imposible’’. Por fortuna es éste el suefio de Sor
Juana. Los 370versos de la ‘‘frustracién’’ son bellisimos.

Las imagenes se despliegan ahora de manera muy minuciosa.
“Mesucedi6,dice Sor Juana,lo que a alguien que ha estado ence-
rradoen la mastupidaoscuridad, privadodela vision de los colores,
y sale de pronto la luz del mediodia, y esta luz tan deseadalo des-
lumbra, lo deja tan ciego comola oscuridad misma de donde ha

salido’’:

Mascomoal que ha usurpado
diuturna oscuridad,de los objetos

visibles los colores,

si subitos le asaltan resplandores,
con la sobra de luz queda masciego...,

y a la tiniebla misma, que antes era
tenebrosoa la vista impedimento,

de los agraviosde la luz apela,
y una vez y otra con la mano cela
de los débiles ojos deslumbrados

los rayosvacilantes,
sirviendo ya (piadosa medianera)
la sombra de instrumento
para que recobrados

por gradosse habiliten...

Y de pronto, inesperadamente, como siempre (pues lo que va-
mos leyendoen el Primero Sueno es siempre inesperado), asi como
antes intercal6 Sor Juana un elogio de Homero,asi ahora intercala

un elogio del arte de la medicina, ese logro estupendodelainteli-
gencia humana. Los materiales del elogio estan tomadosde ia ima-
gen que acabamosdever:la luz vale ahora comosaludy vida,y la
sombra como enfermedady muerte. Asi comoel pobre encandilado
porla Juz del mediodia tiene que hacerse sombra con la mano,asiel

arte de la medicina ha descubierto remedios cuya eficacia consiste

Invitaci6n

a

la lectura del Sueno de Sor Juana 25

en tener, sabiamente estudiadas,ciertas dosis de ‘‘mortifero vene-
no’’: “‘ique asi del malel bien tal vez se saca!’’.

Observemosque, comparadaconlo que es hoy la medicina,la
de tiempos de Sor Juana noerasino untentalear a ciegas. Y sin
embargo,el elogio que deella hace, como el elogio de Homero,
mantienesu frescura y su verdad. Ahora habria que trasladar mas
bien ese elogio a la quimica farmacéutica, pero esto no importa. Lo
que importa es que Sor Juana haya aprovechado el momento para
esa otra exaltacion entusiasta de los poderesdela inteligencia.

Y observemos también otra cosa. Sor Juanadice: ‘‘Soné que
queria saberlo todo, y no pude’’, perotodoeltiempo, desdeel pri-
Merverso, con su explicaci6n cosmografica del fendmenollamado
Noche, esta exhibiendo (iy qué gozosamente!) las muchas cosas
quesi ha podidosaber. Mas quea escribir versos, comoya dije, Sor
Juana dedicabasu tiempoa leer, a estudiar. Su elogio de la medi-
cina muestra que también sobre medicina estaba informada: sabia
de qué estaba hablandoalinsertarsu elogio.

Pero continuemos. Mejordicho, dejemos que Sor Juana con-

tinue. Lo que dice en seguida equivale mas 0 menos aesto: “‘En
mediode mi aturdimiento,y conel seductor espectaculo del mundo
siemprea la vista, me dije de pronto: No puedo quedarmeasi. Ten-
go quehaceralgo. Habra alguna manerade proceder,algiin método
que meayude. Meacordé entonces dela doctrina de los Universa-
les, esa ingeniosa clasificacion de todolo existente que Aristételes
hizo en solo diez categorias. Y en seguida se me ocurrié algo mas
simple: comenzar desde abajo, desde‘el infimo grado/ delser in-
animado’, que noes el mas desvalido (pues nada mas sdélido que
la tierra, los montes, las pefas), pero si el menos favorecidoporla
naturaleza’’, y luego

pasar a la mas noblejerarquia
que, en vegetable aliento,
primogénitoes, aunque grosero,
de Temis, el primero
que a sus fértiles pechos maternales,
con virtud atractiva,
los dulces apoy6 manantiales
de humorterrestre, que a su nutrimento
naturales dulcisimo alimento.

La diosa Temis fue la restauradorade la vida en la tierra después
del Diluvio clasico. iCon qué ternura habla Sor Juana delos ve-
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getales, los primeros quese alimentarondelosfértiles pechos de la
diosa! En seguida,la sonadorase proponepasara los animales,for-

ma‘‘masbella’, que tiene vida comoel reino vegetal, pero ademas

esta

de sentido adornada,
y aun mésque desentido, de aprehensiva

fuerza imaginativa.

La sensibilidad ya es mucho,pero atin es masla fuerza imagina-

tiva, la industria de los animales, su capacidad de reaccionar, cosa

que noles es dadaa los seres inanimados, aun tratandose dela es-

trella mas brillante, de manera

quehastaa los astros puede superiores
aun la menorcriatura, aun la masbaja,

ocasionar envidia, hacer ventaja.

Y viene entonces el pasaje consagrado al Hombre. Es un himno

de 50 versos sonoros y entusiastas. Qué prodigio el ser humano,

eslabon supremo dela cadenadelosseres terrestres, creado por

Diosalfinal de todo lo demas,

Ultima perfecci6n de lo criado
y ultimo de su eterno Autor agrado,

en quien consatisfecha complacencia
su inmensa descans6 magnificencia...:
el Hombre,digo, en fin, mayor portento

que discurre el humano entendimiento;

compendio que absoluto

parece al Angel,

a

la planta,al bruto...

Si, muy buenaidea ésta dela escala delos seres. iPeroirreali-

zable! iCémohacersela ilusin de llegar a conocertodaslas cosas,

si conocer unasola, conocerla de veras, entrar en su ser intimo,di-

gamos una fuente, digamos una simple rosa, es ya imposible! La

fuente y la rosa sonlos ejemplos que a Sor Juanasele ocurren. Por

supuesto, se luce con los dos. Pero donde mas se esmera es en el

segundo. Y la razOn es clara: durante siglo y medio poetas y mas

poetas habjan venido celebrandola hermosurade la rosa en roman-

ces, en silvas, en madrigales, en canciones, en sonetos (sobre todo
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en sonetos). Bien sabe Sor Juanaque en este ambito de la creacién
poética la competencia es durisima. Y, claro, es justamente eso lo
quela decide. Comosi dijera: ‘“Yo también hablo dela rosa’’. Con-
templarla breveflor no es sino el comienzo: hay que saber

por qué ebirnea figura
circunscribe su fragil hermosura;
mixtos, por qué, colores
(confundiendola grana enlos albores)
fragantele son gala;
Ambarespor qué exhala,
y el leve, si mas bello

ropaje al viento explica...

Hay que entenderesa forma, esa mezclade blancoy carmin, ese

aromadelicado,ese ropaje sutil de la rosa; hay que saber responder

a un porqué,y a otro, y a otro. Y al mismo tiempo cada porqué le
sirve a Sor Juana de pretexto para ir describiendo a la rosa. (Los

veintitantos versos de esta vifeta son una delicia.)
Si, una fuente, una simple rosa, iqué objetos tan incomprensi-

bles, tan elusivos!

Puessi a un objeto solo —repetia
timido el pensamiento—
huyeel conocimiento...
y asombradoel discurso se espeluza
del dificil certamen que rehisa
acometervaliente,

porque teme, cobarde,
comprehenderlo o mal, o nunca, 0 tarde,

écOmoen tan espantosa
maquina inmensa discurrir pudiera?...

La busqueda de un método hatenido comoresultado hundirala
somadora en unafrustracién atin mayor, por maspalpable, por mas
precisa. Los dos ejemplitos, el de la fuente y el de la rosa, son muy
desalentadores porque muy concretamente nos hacenverla medida
de nuestra impotencia, el tamafo de lo inalcanzable. La idea de
saberlo todo —se dijo entonces la sonadora— es loca,es insensata,

tan insensata yloca,y tan fatalmente condenadaalfracaso, comola

trdgica aventura de Faetonte, que un dia consigui6 sustituir a Apolo
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en el gobierno dela ardiente carroza del Sol y acabé fulminado,
hecho un punadodecenizas...

Hasta este momento, todo el Primero Sueno hasido un relato

ininterrumpido. Desdeel primer verso, el de la sombra piramidal
y funesta, Sor Juana ha estado contando un suceso: ‘‘Sonétal y
tal, senti esto y aquello...’’, hasta llegar a ‘‘Pensé en una fuente,

pensé en unarosa, y me acordé de Faetonte’’. Pero el segmento
quesigue es raro, es andmalo,pues esta fuera del relato. Es unare-
flexidn que hace Sor Juana noduranteel sucho,sino a la hora de
ponerlo por escrito. Es comosi, terminada su evocacién de Fae-
tonte, se hubiera quedadopensativa. Al tomar de nuevo la pluma,
afiade unafigura igualmente ejemplar, la de fcaro, que quiso volar

hasta el Soly el Sol derritié la cera de sus alas. Piensa entonces Sor

Juana: iQué jovenes tanvalientes, tan osados! iY qué espantosofin

tuvieron! Pero su historia no ha servido de escarmiento. Nosolvi-

damos delfin desastradoy nos acordamossdlo dela valiente osadia.

Asi comolas Pirémides son simbolo del anhelc de saber, asi [caro y

Faetontesontipo, son modelo, son

ejemplar pernicioso
que alas engendra a repetido vuelo

del 4nimo ambicioso
que (del mismoterror haciendo halago

quealvalorlisonjea)

las glorias deletrea
entre los caracteres del estrago.

Es unareflexion exquisitamente ambigua. Por una parte, Sor

Juanallama “‘pernicioso’’ el ejemplo de fcaro y Faetonte, y enfati-

camentedeclara que seria mejor que casos de desmesurado atrevi-

miento como ésos quedaran sepultadosentotal silencio para que

no tuvieran imitadores:

O elcastigo jamas se publicara,
por que nunca el delito se intentara;

politico silencio antes rompiera

los autos del proceso...,
o con secreta pena castigara

el insolente exceso,

sin que a popularvista
el ejemplar nocivo propusiera...
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Pero, por otra parte, deja traslucir muy claramente su admiracién
poresos ejemplos de atrevimiento. La fascinacién delpeligro fue y
seguira siendo un estimulo mas parael 4nimo ambicioso

que,el vivir despreciando, determina
su nombre eternizar en su ruina.

Quien ambicionesaberlo todo fracasara irremediablemente,si, pe-

ro ese fracaso sera su gloria. iSseamos ambiciosos!

Terminadaesta reflexi6n, esta especie de paréntesis que se ex-
tiende lo largo de 31 versos, vuelve Sor Juana al relato para decir,

en esencia, algo muy simple: ‘‘En eso estaba, cuando desperté’’.
De hecho,los 31 versos de la reflexién ponenfin alrelato del suefio.

Los 149 versos que van seguir, los finales del poema,sonelrelato
del despertar. Y bien podemos suponer queestos versosfinales son
adrede 149 para que correspondana los 150 del comienzo. Porque
entre el comienzo elfinal hay en efecto una correspondencia he-
cha de antitesis y contrastes. Los sucesos se cuentan ahora en orden
inverso. Al principio se dice: ‘‘Triunfaba la Nochesobreel Dia,y
reinabaun silencio apenas puntuadoporlas sordas voces de las aves
nocturnas,y todoslos seres dormian, y yo también me dormi, y los
sutiles vapores de la digestion llegaban a la imaginativa,y la fantasia,
estimulada, me present6 un sueno’’. Ahora, invirtiendo el orden,

se dice: ‘‘El sueno termino porquela fantasia dej6 de ser estimu-
lada. La imaginativa dejo de recibir vapores porque la templada
llama del estomagonotenia ya en qué cebarse; desperté entonces,
desperto todo en el mundo,y alsilencio sucedio el gran concierto
de los pajaros canoros,y el Dia triunfo sobre la Noche’.

Sor Juana se pule, se esmera, se supera a si mismaenestefinal.
Al desarrollar la gran correspondencia antitética de Noche y Dia, la
va esmaltando de correspondencias de detalle. Esta, por ejemplo:
cuandoal comienzo describeel dormir, dice que nuestros miembros
se cansan no solo del trabajo corporal, sino

del deleite también: que también cansa

objeto continuadoa los sentidos,

aun siendodeleitoso,

y por eso dormimos. Ahora dice que nuestros miembrosse cansan
también del descanso, y por eso despertamos. Asi también, a la
piramidal funesta sombra de la Noche respondenahoralas suaves  
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luces de la Aurora, precedidas porel ‘‘hermosoapacible lucero’’ de

Venus. La Aurora,

amazonade luces mil vestida,

contra la noche armada,

hermosasi atrevida,

valiente aunquellorosa,
su frente mostr6 hermosa
de matutinasluces coronada...

La Auroraviene llorosa: sus ldgrimas son las gotas de rocio. Pero

esto nole quitaelser valiente,ni su belleza le quitael ser atrevida.

En el comienzo del poema hay también una imagen deguerra,

pero ocupa pocosversos. La sombra nacida de la tierra pretendia

escalarlasestrellas, cuyas ‘“‘luces bellas, / exentas siempre, siempre

rutilantes’’, desde su inmensaaltura se burlaban de

la tenebrosa guerra
que con negrosvaporesle intimaba

la pavorosa sombrafugitiva.

Es, pues, una guerra que ni siquiera lleg6 a tener lugar. Ahora es

otra cosa, Ahora si hay guerra. iY qué guerra! Lasestrellas no in-

tervienen, porqueel asunto noles incumbe. Pero todo cuanto hay

en nuestro mundo emprendeunaofensiva brillante y bien concer-

tada contra la Noche. La Aurora es una guerrera, una amazona

con armadurade luces y con un luminoso estandarte quela acre-

dita como anunciadoradel Sol. E inmediatamente su anuncio es

escuchado.

[Pues] apenasla bella precursora
del Sol, el luminoso
en el oriente tremol6 estandarte,

cuando,

tocando al arma todos los siiaves

si bélicos clarines delas aves,

diestros (aunquesin arte)
trompetas sonorosos,
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convocaronjubilosamentea la guerra. La Noche,tirana usurpado-
Ta, comprendi6 muy pronto queibaa salir derrotada, y

comotiranaal fin, cobarde,

de recelos medrosos

embarazada, bien que hacer alarde
intent6 de sus fuerzas, oponiendo

de su funesta capalos reparos,

vio que su capanole servia de defensa y que su intento deresistir
era inutil. iY eso que aun nohabia salido el Sol! Entonces,

su débil resistencia conociendo,
[y] a la fuga ya casi cometiendo
mas quea la fuerza, el medio desalvarse,

ronca toc6é bocina

a recogerlos negros escuadrones
para poder en ordenretirarse.

Pero ni siquiera una retirada decorosale fue permitida, porque en
ese justo momerto ray6 las montafas el primer destello del Sol.
iQué tremenda derrota de la Noche! iY qué victoria espectacular
del Dia!

Lleg6,en efecto, el Sol, cerrando el giro

queesculpi6 de oro sobre azul zafiro:
de mil multiplicados
mil veces puntos,flujos mil dorados,

lineas —digo— deluzclara,salian

de su circunferencia luminosa,
pautandoalcielo la certlea plana.
Y a la queantes funesta fuetirana
de su imperio, atropadas embestian.

Lineas de luz ‘‘atropadas’’. Ejército de rayos de Sol en orden de
batalla. Panico de las fuerzas enemigas. La Noche,

en sus mismoshorrores tropezando,

su sombraiba pisando,

y llegar al ocaso pretendia
con el (sin orden ya) desbaratado  
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ejército de sombras, acosado
de la luz que el alcance le seguia.

Iniciado coneltriunfo de la Noche, el poematermina conel triunfo

de la Luz. Sobrela superficie de nuestro hemisferio tendia el Sol su

cabellera de oro, su

madeja luminosa
que conluz judiciosa
de orden distributivo, repartiendo
a las cosas visibles sus colores
iba, y restituyendo
entera alos sentidos exteriores
su operaci6n, quedandoa luz mascierta
el mundoiluminado,y yo despierta.

Asi, gloriosamente, termina el Primero Sueno, el poemapredi-

lecto de Sor Juana, su obra maestra, tal comolas Soledades son \a

obra maestra de Gongora.

Las Soledadessonla expresion del deseo mas intimo, mas pro-

fundo de Géngora:salvarse del ajetreo y las intrigas de la Corte,

huir del trato con gente echada

a

perder,y vivir en comuni6n con

la naturaleza inocente,la no contaminada;volvera la pristina Edad

de Oro, anterior a la funesta Edad de Hierro. Las Soledades son,

en verdad,el poema desuvida. Tambiénel Primero Suenoes la ex-

presin del deseo mas intimo y profundo de Sor Juana: conocerlo

todo,leerlo todo, sin limite alguno,sin fronteras, sin estorbos. El

Primero Suefio es, en verdad, el poema de su vida. Naturalmente,

Gongora y Sor Juana sabian que su deseo iba a quedarinsatisfe-

cho. Lo sabian de antemano. En cualquier época, y no solo en el

Barroco,la humanidad se topa unay otra vez con el desengano: no

podemos conocerlo todo, tal como no podemos regresar a la Edad

de Oro. Pero este desengafio no paraliza la mano de los poetas.

Al contrario: en las Soledades y en el Primero Suerio desborda la

alegria, desbordael entusiasmo con que se escribieron.

Son poemas dificiles, eso si. Lo eran ya en el momento de su

publicacién y, naturalmente, lo son més ahora. Por eso dejaron de

ser lefdos durante casi dossiglos. A nuestros tiemposles ha tocado

asistir a su resurrecciOn. Y si se pregunta el porqué de esta resu-

rrecci6n, de este redescubrimiento,la respuesta es muy sencilla: el

lector que vence las dificultades recibe la mas alta recompensa po-

sible: la deslumbrante experiencia de la hermosura.
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Es indudable queparacaptar toda la hermosura de los poemas
de Homeroy deVirgilio hay queleerlos en griegoy enlatin, respec-
tivamente,y el aprendizaje de estas lenguas noes facil. Después de
dosafios de estudiar latin, apenas, con trabajos, con el diccionario

abierto todo el tiempo, comienza uno a entendera Virgilio. Para
leerlo de corrido, para gozarlo, hacen falta cuatro, ocho anos de

ejercicio asiduo. Pero este largo aprendizajese nos ahorra en elca-

so de Gongoray de Sor Juana. iYa sabemosespanol! La lengua en
queestan escritos sus poemases nuestra lengua. Lo unico que hace

falta es emprender, enserio, su lectura.

 
 

 



 

LAS PEREGRINACIONES
EN LA NUEVA ESPANA*

Por Horacio Costa

FACULTAD DEFILOSOFIA

Y LETRAS, UNAM

LCOMENzaR el décimoy ultimo canto de Los Lusiadas, Luis de

Cam6esdice:

Mas jé o claro amadorde Larisseia
adultera inclinava os animais

14 pera o grande lago que rodeia
Temistitao, nos fins Ocidentais.

(Lus. x, 1-4)

Masalld delregistro mitoldgico clasicizante del cual es deudora

la épica camoniana,lo que la imagen del dios Apolo, este “claro

amador’’ de Coronis, la ninfa nacida en Larisa, testimonia en esta

parte del poemaes la conciencia de Camoes de la redondezde la

tierra —un hecho nuevo,todavia sorprendenteen el tercer cuarto

del siglo xvi. Si no, veamos.

Escrito, como sabemos, en su mayorparte en el Oriente, Los

Lusiadas, al mencionarde paso la entonces hacia poco conquistada

Gran Tenochtitlan azteca, cuyo nombreen el poemaaparecelusi-

tanizado bajo la forma fonéticamente mas familiar de Temistitao,

reitera la vision, vertebradora del poema, de un mundoen proce-

so de articulacion a partir de la empresa de las navegaciones. La

cuarteta que inaugura el Canto X narra un movimiento cinematico:

el carro de Apolo, cuyos animales se inclinan hacia el Oriente en

la hora dela puesta delsol, se ira a esconder en el lago que, en la

época, circundabala famosa metrdpoli lacustre del Nuevo Mundo,

cuyas piramides y riquezas tanto excitaban la imaginaci6ndelos eu-

ropeos en busca de nuevos espacios para conquistar e incorporar a

* Texto publicado en portugués en Coléquio-Letras, 132-133 (1994), pp. 67-76.
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su sistema que entonces se mundializaba. Al extenderse al Extremo

Oriente, mas alla de las margenes asidticas del Pacifico y del indico
en las que Cam6es transita verso a verso, la imagen acrisolala re-

dondezdelglobo: al oriente del oriente esta el extremo occidente,

México, la Nueva Espaiia, parte ya comunicada, y comonosindica
este pasaje del poema, tambiénya asentada enel imaginario poéti-
co del universo ibérico de entonces, nosolo porel lado espanol, lo
queera previsible, sino también por el portugués.

En este pasaje de CamGes tenemos, quiza, la mas explicita indi-
caci6n de la reformulacion,en el ambito dela literatura portuguesa
moderna —esto es, en aquella quese afirma después de avanzado
el proceso de las navegaciones—,de la red de referencias poético-
culturales intraibéricas, que afianza la mutua contaminacion entre
las literaturas de lengua portuguesay castellana desde su origen me-
dieval, dando motivoa untejido que diriamos forma un subsistema
literario perceptible en ambas,de caracter evolutivo lo largo de la
historia de sus relaciones. No por casualidad, como tuve oportuni-
dad de estudiar en otro escrito,! un nombre comoel de Gil Vicente

halla asilo en ambasliteraturas; no por casualidad, por la parte es-
panola del mundoibérico, el primer poema que publica Gongora
conmemorala edicién de la traduccidn de Luis de Tapia de Los
Lusiadas en 1580; no por casualidad,porla parte portuguesa, todo

un periodoliterario, que coincide con el de la UnionIbérica, puede

ser denominado‘‘bilingiie’’, ya que los mas expresivos nombres de
la literatura portuguesa de entonces, como don Francisco Manuel
de Melo,escribian indistintamente en espanol 0 en portugués.

Dejandode lado la puntualizacién delas relaciones literarias

intraibéricas, esto es, las que se danentre las dos metropolis en este

periodo, ya de sobra estudiadas —como,por ejemplo, en el libro

Elgongorismo en Portugal de José Ares Montes—, poca atenci6n,

mientras tanto, ha sido dadaala posible ascendencia delas obrases-

critas en lengua portuguesasobrela gran producciénliteraria delas

colonias espafolas en América. Si exceptuamosla frecuente men-

cién a Los Lusiadas enlacritica literaria hispanica comounodelos

antecedentes de partes del poema épico La Araucanade Alonso de

Ercilla (1569-89) 0, por otro lado, la famosa **Carta Atenagorica’’

(1690) de Sor Juana Inés de la Cruz, tan bien estudiada por Octavio

1 Véase: ‘‘O Centro estd em todas partes’, A Palavra Poética na América Lati-

na: Avaliagdao de umageracao, Sdo Paulo, Fundacién Memorial de América Latina,

1992. En su versiOn castellana ‘‘El centro esta en todaspartes’’, dicho ensayo fue

publicado en Textual (México), nim. 13 (febrero de 1991).  
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Paz en su Sor Juana Inés de la Cruz o las trampasde la fe,? en la que
la monja-poetisa novohispana discute el ‘‘Serm6n de la Montafa’’
del padre Vieyra, cuyas obras hacia poco que habiansido traduci-
das al castellano, poco se sabedela contribuci6nliteraria escrita en
portugués las nacientes literaturas del Nuevo Mundoespanol.

Apartandonosdelregistro de aquello que se convinoen llamar
“alta literatura’ —eneste caso, tanto la poesia pica comola ora-
toria sermocinal—, ejemplos acabadosdel high style de una época
y de una forma mentis, en el presente trabajo quiero dedicarme a
senalar un posible nexo entre Las peregrinaciones (1614, primera
edicién postuma) de Fernan Mendes Pinto (¢1509?-1583), cldsico
de la literatura portuguesa de los descubrimientos,unade las pocas
obrasafines la picaresca a la espafola entierras lusitanas y, como
menciona Antonio José Saraiva en su prdlogo a la edici6ncritica
dellibro,’ antecesor algo divergente dela literatura europeade via-
jes del siglo pasado, con la primera novela novohispana, el breve
telato Infortunios de Alonso Ramirez (1690), cuyo autor es el ma-
yor sabio mexicanodel periodocolonial, el humanista, explorador
y cartdgrafo don Carlos de Sigtienza y Géngora (1645-1700) —por
cierto, uno de los pocos aliados intelectuales con los que conté Sor
JuanaInés dela Cruz en la polémica quese sigui6 a la publicacién
de la “‘Carta Atenagorica’’ y que termin6 porllevar al silencio y a
la ruina a la poetisa novohispana.

Después de agotado todoel lentisimo recorrido delas licencias
exigido por la Censura Real y por el Santo Oficio de Lisboa, a par-
tir de su publicaci6n en portugués Las peregrinaciones gozaron de
un extraordinario éxitu en Europa. Estimuladoporel interés que
demostrara por el manuscrito de la obra Felipe II, quien al pare-
cer al final de su vida pediale fuesen leidos fragmentos dellibro,
ya en 1620 el licenciado (en Derecho Canénico) Francisco Herre-
ra Maldonado hacia publicar su traduccion al castellano, a la cual

? Octavio Paz, Sor Juana Inés de la Cruz o las trampas de la fe, México, FCE,

1983, caps. 1 (‘‘Carta de mds’); 2 (‘“La ‘Respuesta”’) y 3 (‘“Y las respuestas’’) de

la ‘‘Sexta Parte’’ del libro (pp. 511-565).

3 Ferndo Mendes Pinto, Peregrinagdo e Outras Obras, Lisboa, Livraria S4 da

Costa, 1981 (en 4 volimenes); ed. critica, con prefacio, notas y estudio de An-

tonio José Saraiva. En su prélogo,el critico portugués dice que Mendes Pinto

“‘se anticip6 la literatura exotista del siglo XIx, procurando,tres siglos antes, dar

expresiOn a unestilo especificamente oriental’’, anticipando que MendesPintodi-

vergedel‘‘escritor turista’’ del siglo pasado porque en él se halla “‘una adhesion

sincera y emocionada al mundo maravilloso que recorri6. No es un turista, es un

hombre ue no se cansa de aprender...’’, ‘‘Prélogo’’, pp. XLIII-XLIV.
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siguen sucesivamente versiones al francés, inglés y, posteriormen-
te, al aleman. La traduccién espafola de Herrera Maldonadore-
impresa en 1627 y 1645 y recientemente reeditada por José Agustin
Mahieu,‘ discrepa del original en mas de un punto. Antes que nada,
adaptaelestilo llano de Mendes Pinto, cuyo mayoratractivo para
el lector contempordneoes su caracter poco pretenciosoderegistro
oral, a la diccion culterana entonces en bogaenla corte espafiola,
optando poruna versin enjundiosa, que deja lejosla literalidad.
Siendoasi, el texto en castellano abandonalo que Herrera Maldo-

nado Ilamia “‘estilo mendicante’’ del portugués, con la finalidad de
tornarlo nas adornado‘‘de conceptosy sentencias’’,5 segin explica
el propio traductor, de lo que resultan no s6lo una versidn conside-
rablemente mésextensa quela original, sino también, y masalla del
lenguaje diferente, innumerables desviosde sentido.

De un modogeneral, es una versidn evidentemente pensada
en funci6n del examen censor, embellecida con giros retéricos y
con fragmentos pios, aquella a la que tuvieron acceso loslectores
en lenguacastellana, entre los cuales se encontraba probablemen-
te Sigiienza y Gongora. En este punto conviene recordar que no
solo en esta traduccién podrian haber circulado Las peregrinacio-
nes en la Nueva Espana. ComonosensefiaIrving A. Leonard, una
buenabiblioteca en el imperio colonial espanol contenia,casi de ri-
gueur,librosenitaliano y latin, ademas de uno que otro ejemplar de
Los Lusiadas, tanto en traducci6n como en portugués;* tomando en

consideraci6n, ademasde esto, la presencia de una fuerte colonia

portuguesa en la ciudad de México enel periodode la unionibéri-
ca —como menciona Francisco de la Maza—,’ no es improbable,
no obstantela falta de documentaci6n fehaciente, que otros libros
portugueses, fuera de los de CamGes y Vieyra, entre ellos Las pere-
grinaciones, circularan en el ambiente culto de la Nueva Espana.

A pesarde las diferencias en el lenguaje e incluso en el conte-
nido de ciertos pasajes de la obra, por la ‘‘restauracion’’ del tex-
to a manos de Herrera Maldonado, claro esta que las andanzas

4 Ferndo MendesPinto, Las peregrinaciones (segun la traduccion del Licenciado

Francisco Herrera Maldonado,can6nigo dela Santa Iglesia Real de Arbas, publi-

cada en 1620,revisada y completada por José Agustin Mahieu), Madrid, Alfaguara,

1982, 898 pags.
5 Cf. la introduccién de J. A. Mahieu (véase supra), p. XXXVII.

6 Irving A. Leonard, La época barroca en el México colonial, México, FCE, 1974,

véase cap. VI (‘‘El extrafio caso del curioso coleccionista de libros’), p. 146.

7 Francisco de la Maza, La Ciudad de Méxicoenelsiglo XVII, México, FCE, 1968,

pp. 17 ss. 
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del autor, narradas en primera persona en Las peregrinaciones, se

mantienen invariables. Tanto en la versién ‘‘mejorada’’ de su tra-

ductor espafiol comoeneloriginal portugués,la narrativa de Men-

des Pinto revelé

a

los lectores de la época un mundo desconoci-

do. La narraci6ndelas desdichasdel aventurero y marinero portu-

gués portierras de équios —comoeran conocidos en la época los

japoneses—, de batas y aanis —habitantes del espacio que hoy co-

trespondea Malasia y Singapur—,susincursiones en China, donde

conocié a San Francisco Javier, en cuyo seguidory traductor habria

de convertirse, y sus desventuras porlas tierras que los chinoslla-

maban‘‘Pestafia del Mundo”’, las actuales islas Célebes, a lo largo

de veintitin afios (de 1537 a 1558), en los cuales tito al autor— fue

““trece veces cautivo y diecisiete vendido’’, y se desempeno sucesi-

vamente comocriado dehidalgo, soldado, agente de negocios,pira-

ta, mercader, médico del rey de Bungo, vagabundoy embajador de

la corte portuguesa, no podrian dejar de excitar la imaginaciOn no

s6lo de europeossino también de todos aquéllos que,en la época,

de forma directa 0 indirecta se exponiana lasvicisitudes humanas

que el proyecto expansionista occidental acarreaba.

Comoya se apunté, Las peregrinaciones,al identificarse con la

picaresca y, por eso mismo,al distanciarse del modelo caballeres-

co y nacionalista —o,si se prefiere, eurocéntrico— de Los Lusia-

das, representabanparaloslectores otra faz de la aventura europea

en Asia, una alternativa habil en la que las mezclas civilizadoras

de la sociedad en expansion, a pesar de estar cribadas por el co-

digo piadoso necesario paraelplacet de la InquisiciOn y la censura,

se transparenta. La narrativa poderosa de Mendes Pinto tiene, por

tanto, un doble valor en el 4mbito dela literatura quinientista: el

primero, eminentementehistorico-literario, ya que se constituye en

un ejemplo, sabroso por cierto, del momento formativo de la pro-

sa en portugués, un eslabon entrela “‘lengua barbara’ de Fernan

Lopes

y

la “lengua acabada’’, formalmente desarrollada, de An-

tonio Vieyra, cuya consideraci6n es necesaria para comprender la

evolucién dela “‘lengualiteraria’’ de nuestro idioma. Agréguese

a esto que Las peregrinaciones poseen, todavia, un rasgo estilistico

de granactualidad,la digresin,estilema que, sumadoa la ironia y

a la autoironia que caracterizanel discurso picaresco,tantas y tan

profundas marcas habria de imprimir en el devenir de esta misma

“lengualiteraria’’, de los Viagens na minhaterra de Almeida Ga-

rrett (1845) a las novelas recientes de José Saramago.

A su vez, el segundo valor del relato de Mendes Pinto es, pa-

ra decirlo en unasola palabra, ideolégico, ya que indica, de modo
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no menosejemplar,la inteligencia critica del hombrelusitano fren-

te a un proyecto imperial pensado de espaldasa los intereses de

la nacién que tuvo que soportarlo y que debidoa él llegaria a su

completo agotamiento. Al demostrar en la relacion de su peregri-

naje los limites estructurales —morales y organizacionales— de un

imperio presuntuosoy algo putrido,a través de lo que se presenta-

ba a los ojos del europeo comoelno-limite geografico del Oriente

en proceso de descubrimiento, Mendes Pinto, disfrazado de picaro

que constantementese refiere a si mismo como e “pobre de mi’,

establece un nuevolimite, un limite literario critico, dado porel ejer-

cicio de su voz autoral. Entreelregistro de ésta y la descripcion del

hecho histérico —la empresa de expansién portuguesa vinculada

a la narracion de los abusos lusitanos en el Extremo Oriente—, y

en asociacion conel estilema digresivo-irdnico mencionado, vemos

queel relato esta punteadopor una constante alegOrica, quese acri-

sola en ciertos momentos paradigmaticos que tienen porfinalidad

hacerexplicita la perspectiva ideoldgica del autor.

Por ejemplo, recordemostansolo el episodio —o, como quiere

Rebecca Katz en sulibro Sdtira e anti-cruzada na ‘‘Peregrina¢ao’ _,

del ‘‘reportaje’’ que Mendes Pinto hace del castigo que el capitan

Antonio de Faria, a quien acompana en sus andanzas como mari-

nero,inflige a los piratas chinos que habian robadoa subditos por-

tugueses, castigo éste que es ejercido indiferentementesobrela po-

blacién china como untodo,contal safia y eficacia que el propio

Faria, pintado como un modelo de vir bonus porel narrador, pasa a

recibir, comosi fuera un jefe corsario, comisiones de los mercade-

res, que temian mas su presencia que la de los piratas que infesta-

ban el Mar de China. Comobien sefiala Rebecca Katz, “el efecto

de conjunto de este reportaje confidencial tiene por intenci6n de-

liberada la depreciacionde la ideologia de la Cruzada, puesto que

pone en evidencia los motivos materialistas de las conquistas ultra-

marinas portuguesas’’.® A través de la consideracién de episodios

como los de Antonio de Faria, percibimos la distancia enorme, en

términosde la postura ideoldgica del autor, que separa Las pere-

grinaciones de Los Lusiadas, poema considerado como un canto al

espiritu de la cruzadalusitana en el Oriente.

Masalla de episodios comotales, también se puede decir que

Las peregrinaciones comienzan con un relato que encierra una ver-

 

 

8 Rebecca Katz, Sdtira e anti-Cruzada na “Peregrinacao’’, Lisboa,Instituto de

Cultura e Lingua Portuguesa, 1981 (Biblioteca Breve).  
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dadera alegoria de la precariedad del Estado portugués en un mo-
mento enel quese hacia

a

la vela por mares nuncaantes navegados
en busca de famay fortuna. La primera imagen queellector tiene
de la peregrinacién de Mendes Pinto es la descripcion de supri-
mer viaje maritimo,interrumpidoporcorsarios franceses que pre-
tenden venderlo comoesclavo a los moros de Larache, después de
haber asaltado la embarcacién en la que navegaba Mendes Pinto
entre Lisboa y Setubal, esto es, a las puertas mismasde la capital
portuguesa. En esta narracion, aparentemente ingenua, la seguri-
dad de la ciudad de Lisboaes ironizada por el autor, que presenta
la capital del imperio comoindefensaante el ataque delospiratas
del norte, a pesardelas pretensiones de la monarquialusitana, ava-
lada por idedlogos como Camées,de ejercer el control sobre todos
los mares del orbe. Este rapto del joven Mendes Pinto funciona co-
mo una alegoria tanto biografica como metaliteraria: por un lado,
ejemplifica su condicién vivencial en el ambito de un sistema que
no puede, debidoa sus contradicciones intrinsecas, velar por su in-
tegridad en un mundoen expansionca6tica; porel otro, caracteriza
en alto gradoel tono deregistro de diccion queel autor abrazar4 en
su relato de principio afin.

Enla novela de Sigiienza y Géngora encontramos perfectamen-
te senalados los elementos apuntados en Las peregrinaciones. En
primerlugar, atendamosa las semejanzas entre los argumentos de
amboslibros.

En Jnfortunios de Alonso Ramirez el héroe, un aprendiz de car-
pintero nacido en Puerto Rico —esto es, en el extremoorientaldel
virreinato de la Nueva Espana, que se extendia del Caribe

a

las
Filipinas—,se traslada a la ciudad de México, asi como Mendes
Pinto a Lisboa, en busca de mejor fortuna. A imagen del narra-
dor de Las peregrinaciones, este joven recién llegado a la mas im-
portantecapital del imperio espanolen tierras americanas también
experimenta lo que Sigiienza llama, en la dedicatoria de su nove-
la al conde de Galve, una‘‘peregrinacin lastimosa’’. El tono con
que el sabio novohispanotrabaja el discurso de su personaje en su
relato —escrito, como Las peregrinaciones, en primera persona—,
acompanade cerca a aquel que usa Mendes Pinto parareferirse a
si mismo:el patetismo que denotala expresiGn ‘‘pobre de mi’ del
portugués es emulado més de una vez enelrelato de Sigiienza por
el personaje-narradorque, debidoa la situacién de decadencia algo
endémica dela capital de la Nueva Espana,es forzado a embarcar-
se en Acapulco con rumboa Filipinas, en la barriga de una ‘‘Nao
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de China’ que vinculaba anualmente a México con el comercio de
los bienes orientales.

Apresadoporpiratas ingleses, junto a muchos companeros, en
Otro gale6n real que lo acepta como grumete y que no se encuen-
tra en absoluto preparadopara defenderse contra ataques externos,
Alonso Ramirez es obligado, asi como MendesPinto a acompanar
a Antonio de Faria en sus piraterias, a servir a sus nuevos amos,
que no sdlo hacenburla dellastimoso estado del barco espanol,si-
no también del catolicismo romanodesus ocupantes, con “‘mofa y
risa’’, comobien lo declaré el desdichado narrador. Asi comola
aprehensién de MendesPinto al comienzo de Las peregrinaciones
metaforiza el estado del imperio portugués, la de Ramirez, a ma-
nos de los enemigosingleses, tienen la misma funcion,a través del
registro de la ironia velada, del double-entendre, ofrecer al lector
suspicazla critica implicita de la imagen que de si mismohacia el
imperio espanol, que Sigiienza y Géngora, stibdito privilegiado de
su mas importante virreinato,sin duda queria sugerir proponiendo
una interpretaci6n alternativa y, no esta de mas decirlo, alegorica.

Por otro lado, al contrario de Las peregrinaciones, totalmente
desarrolladas en el Oriente,los infortunios de Alonso Ramirez,si-
tuados ciento cincuenta anos después de los de Mendes Pinto, se
desarrollan en un espacio mundializado, en el orbe conectado por
Magallanes y que Cam6es supoincorporara la geografia poética
de Los Lusiadas. A lo largo de siete ahios (1682-89), el grumete, ex
aprendiz de carpinteroy esclavo accidental, deambula por elPacifi-
co, por el Indico y por el Atlantico, sirviendo, ademas de las fun-
ciones normales de un marinero, ya como cocinero 0 barbero, ya
comotraductor de sus impiose inteligentisimos maestres protes-
tantes, siempre, y contra su voluntad, en oposici6na losintereses de
la monarquia dela que era sibdito por nacimiento. Enlas costas
de América del Sur, después de recorrer Brasil, uno de los piratas
ingleses, Nicpot —clasificado irénicamente por el narrador como
“‘catolico, sin duda alguna’’—, da ejemplo de una magnanimidad
poco usualentre los propios espafioles y libera a Ramirez y a sus
demas companeros,quienes que,dealli en adelante, vagan durante
mesesentrelas islas del Caribe, hasta venir a dara la despobladay
desprotegida peninsula de Yucatan.

Enla novela de Sigiienza y Gongora encontramos una segun-
da intertextualidad, ya no con la obra de Mendes Pinto y si con
la Utopia de Tomas Moro,enlo queserefiere al aspecto narrati-
vo del relato: después de su regreso a México,el personaje Alonso
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Ramirez, a imagen del narradordellibro del gran humanistainglés,

un marinero portugués llamado Ant6nio,relata sus aventuras al au-

tor que, de ésta manera,al mismotiempo de eximirseporlos valores

quela relacién expresa, procura garantizar su desdén ante los ojos

de la siemprevigilante censura. Ademasde este aspecto “estratégi-

co”’, esta construccién garantiza a los Infortunios de Alonso Ramirez

unacierta simplicidad de diccién: como dice Antonio Castro Leal

en el ‘‘Prélogo”’

a

la edicidn dela novela, “‘ha sido una fortuna que

la narraci6n haya sido puesta en boca de Alonso Ramirez, porque

asi Sigiienza y Gongorase ha visto obligado a usar una prosa sen-

cilla, de sintaxis coloquial y de léxico ordinario, muy distinta dela

que acostumbraba generalmente nuestro autor’’.?

Masalla de las semejanzas evidentes entre los argumentos de

los Infortunios de Alonso Ramirez y de Lasperegrinaciones, hay cuan-

do menosuna gran coincidencia entre las posturas del autor en las

dos obras, guardadas las proporciones que varian seguin la proclivi-

dad de cada unodeellos y sus diferentes posiciones en sus respecti-

vas sociedades deorigen. Si éstas dan cuenta de una mayor frescura

en la obra del portugués aventurero —que se convirtid en escritor

apenasalfinal de su vida, después de su vuelta a Portugal, y que

probablementehabraescrito su relato movidotanto porel deseo de

conseguir una buenapensionreal como por el de hacerliteratura—,

si se compara ésta con la novela un tanto mas sentenciosa, y por tan-

to menospicaresca, del sabio mexicano —que decididamentetiene

comofinalidad escribir una obra en prosa de ficcién al narrar las

desdichas de su personaje, provengan éstas de su cosecha o estén

basadasenlas experiencias de un cierto Alonso Ramirez de carne

y hueso—,"los valores hist6rico-literariosy literario-criticos de los

Infortunios de Alonso Ramirez pueden ser comparados

a

los ante-

riormente mencionados en cuanto a Las peregrinaciones.

Si el relato de Mendes Pinto constituye el eslabon entre la pro-

sa medievaly la modernaenla literatura portuguesa, la novela de

Sigiienza y Gongorarepresenta un papelhist6rico-literario similar:

el de adaptacionde la gran prosa espanola del Siglo de Oro a las

tierras americanas que se expresan en espanol. Aunquetimido en

9 Cf. La novela del México colonial, México, Aguilar, 1964, p. 44.

10 En elreferido prologo a la edicion mexicana de Infortunios de Alonso Ramirez,

Antonio Castro Leal dice: ‘‘Puede haber sido Alonso Ramfrez como lo pinta

Sigiienza y GOngora, pero la forma en que lo presenta —real 0 no— es una obra

de creacién. Infortunios de Alonso Ramirez no slo es una novela, sino que puede

considerarse la mejor novela de nuestra Epoca colonial’.
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los términos de puesta en escena de la imaginaci6nliteraria,el es-
fuerzo de Sigtienza, mientras tanto, no se resume en untrasplante
puroy simple de las formasy de los discursos del tronco central es-
panol, si se considera inclusola posibilidad de que por detras de la

situaciOn narrada en su novela se encuentra, tal comoel pentimen-
to que en un cuadro antiguo aflora con el tiempo,la figura alegre,
jocosa y sorprendente del aventurero portugués. Si consideramos
esta posibilidad tendriamosaun,enelcaso de la relaci6n entre In-
fortunios de Alonso Ramirez y Las peregrinaciones, una nueva mani-
festaci6n de la mutua contaminacionliteraria intraiberoamericana
a la que mereferi arriba.

Aunquenos6lo en lo que ataneal aspecto histérico-literario es-
tas dos obras se aproximan. Tal vez mas importante que éste es el
valor literario-critico, dado por el registro entre ingenuo e irdnico,

comun a Mendes Pinto y a Sigiienza y Gongora,lo que estrechaes-
tas obras, no exclusivamente entre ellas y si y de modoinclusivo a
todas las que afirman,en el espacio delaliteratura,el ejercicio de la
voz autoral como la demostraci6n dela libertad individual frente a
las imagenes queel poder engendrapara pintarse asi mismo con co-
lores favorables. Hijo de unvirreinato que, en el tiempode escritu-
ra de la novela, presentaba ya algunas evidentes senales de desgaste
—de‘‘cerrazonal futuro’’, comotan bien explica Octavio Paz en El

ogro filantrépico y en la ya mencionadabiografia de Sor Juana Inés
de la Cruz—,el sabio mexicano habrd encontrado enla escritura de

Mendes Pinto, digresiva, aunque no por esto menos contundente
en su funcidn de desenmascaramiento de la retorica imperial por-
tuguesa, un modeloatin vigente, considerandolas condiciones que

lo rodeaban.
Es enel establecimiento de la analogia, distante y poco tran-

sitada por la historiografia, entre el Portugal de mediadosdel si-

glo xvi con la Nueva Espaiiadelfinal de la dinastia de los Aus-

trias, que podriamosexplicar por qué un humanista novohispano

habria buscadofueradelatradicién espanola deloslibros de viajes

—comoporejemplo,en la célebre Historia verdadera dela conquis-

ta de la Nueva Espana, de Bernal Diazdel Castillo, contemporanea

en el tiempoy semejante enel cardcter oralizante del relato a Las

peregrinaciones—,y si enlaliteratura portuguesa, leida enel origi-

nal o enla traducci6n “‘restaurada’’ de Herrera Maldonado (cuyo

tono, ademas, se encuentra mds proximoal circunspecto Sigiienza

y Géngora que a Mendes Pinto),la inspiracion de la novela funda-

cional de la prosa mexicana. Con este gesto, Sigiienza nos da una 
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prueba mas de que los modelos literarios son eminentementeflui-
dos y, de modo especialmente significativo para nosotros, de que
en el pasado hasta cierto puntooculto delas relaciones culturales y
humanas entre ibéricos e iberoamericanos hay mds en comin de lo
que estamoshabituadosa pensar.

Volvamos,porfin, a la cinematica imagen camonianadelprinci-
pio. En el registro imaginario del ocaso del periodo en que Portugal
y Espaiia cubrian consu organizacionimperial buena partedel glo-
bo, entre el margen americano del Pacifico y el asiatico, desde el
virreinato de la Nueva Espana, donde Sigiienza y Gongora,tal vez
sabiéndose habitante de aquella ‘“Temistitao’’ camoniana, al mirar
el mar en Acapulco ve disenarse en el horizontela tierra de los in-
fortunios de ‘‘su’’ Alonso Ramirez,se estableci6,a través del cristal

de la historia, un didlogoconel virreinato portugués dela India, de
dondepartio Fernan Mendes Pinto en busca del Oriente absoluto
para cumplir su estrella de peregrino.

Traducci6n deAlma Miranda A.

 

“EN TORNO DE LA NORIA...”’:
EL ANDAR EDUCATIVO DE TORRES BODET

Por Rebeca BARRIGA VILLANUEVA

EL COLEGIO DE MEXICO

Fundamentalmente, la educaci6n tiene

comoproposito la plena realizacién del
hombre en un ambiente de libertad, de
Justicia y de paz.

Declaracién de Bogotd, 1963

ABLAR DEJAIME TORRES BODETes entrar en terrenos de contro-
versia. Su incursion en los vastos y complejos terrenosdela

literatura y de la politica," aunada a una hermética vida personal
hacen deél unafigura polémica, escindida siempre entre los polos
irreconciliables de una doble vocaci6n —hombre publico, hombre
de letras—, que solo Jaime Torres Bodet pudo conjuntar en ar-
monia solitaria y dolorosa.? Aqui me detendré en el polo delser-

1 Sin duda,la incidencia de Jaime Torres Bodet, desde su tempranajuventud,

en la vida publica de México,le valié una especie de velado menosprecio de parte

dela élite de intelectuales y creadores quelo circundaba. Es bien sabido que pe-

se a ser uno delos principales impulsores del grupo Los Contempordneos nunca

perteneci6 realmente a ellos. Atin hoy, su valor como poeta esta siempre entela

de juicio: ‘‘En cierto sentido Torres Bodet es hoy el ‘poeta maldito’... el unico

del‘grupo sin grupo’ al que todavia nose le da su lugarenla tradicién poética me-

xicana’’, José Emilio Pacheco,‘‘Torres Bodet y sus contempordneos. Nota sobre

el destierro de Destierro’’, en Rafael Olea Franco y AnthonyStanton,eds., Los

contempordneos en el laberinto de la critica, México, El Colegio de México, 1994,
p. 89.

2 De hecho,s6losu suicidio hizo congruente elfinal de su vida: ‘‘Jaime Torres

Bodetllev6 unavida de funcionario pero tuvo una muerte de poeta’’, ibid., p. 94.

3“‘La noria’’, su poema de Sin tregua (México, FCE, 1957, p. 178), es pardfra-

sis perfecta de este sentimiento perenne de busqueday de caminar ansioso entre

la desesperanza del desierto personal y el sufrimiento de los otros habitantes del

aduar: ‘‘He tocadoloslimites del tiempo. / Y vuelvo del dolor como de unviaje  
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vicio publico, el del Torres Bodet preocupado por hacer participe

al hombre de la redencién que suponeel conocimiento,la cultura

y el arte. En efecto, uno de los puntos mas lucidos y fecundos de

su pensamientoes el de la educaci6n, que se tradujo en busqueda,

inquietud,casi obsesi6n, por alcanzar una meta fundamental: ha-

cer asequible al hombrela educaciény la cultura, y por medio de

ellas, hacerlo libre y ensancharla experiencia humana. Torres Bo-

det torné en accién todos los sentidos que subyacena la palabra

educar: dirigid, encamin6, guid, desarroll6, ensend, comunicé, te-

niendo enla miradesus ideales a nifios, adultos, indigenas, mujeres,

maestros, cientificos, humanistas; al hombre mismo. Y siguid to-

dos los pasos congruentes con la educaci6n: planteamientos, accio-

nes, evaluaciones, fracasos, replanteamientos y reevaluaciones que

lo llevarona la formaciénde un ideario educativointegral, s6lido y

coherente, consolidado

a

lo largo de su vida.

La obra educativa de Torres Bodet merece una miradacritica

y acuciosa que rescate la verdadera dimension de su labor. Has-

ta el momentolos historiadores de la educaci6n en México hacen

palidas menciones mas 0 menos s6lidas deella, sin llegar, las mas

de las veces, a su esencia.’ No pretendo aquilograrlo, solo busco

mostrar parte de esa esencia espigando enlas Memorias de Jaime

Torres Bodet. Le cedo,pues,la palabra.

Empecemosla siega en 1922, cuando apenas a los veinte anos

asumela jefatura del Departamento de Bibliotecas de la Secretaria

de Educaci6on Publica,dirigida por José Vasconcelos:

/ alrededor del mundo... / Pero siento / que no salf jamds, mientras viajaba, / de

un pobre aduar perdido enel desierto. / Caminé largamente, ansiosamente,/ en

torno de mi sombra. /¥ los meses girabany los afios / comogiranlas ruedas de una

noria / bajo el cielo de hierro del desierto. / (Fue inutil ese viaje imaginario?... /

Lo pienso, a veces, aunqueno lo creo. / Porquela gota de piedad que moja /mi

ceraz6n sediento/y la paz que me une

a

los que sufren / son el premio del tiempo

enel desierto. / Pasaron caravanasal lado de Ia noria /y junto de la noria durmie-

ron los camellos. / Cargabanlos camellos alforjas de diamantes. / Diamantes, con

el alba, rodabanporel suelo... / Pero en ninguna alforja / vi nunca lo que tengo:/

una l4grima honrada, un perd6n justo, / una piedad real frente al esfuerzo, / de

todos los que viven comoyo /—enelsol, en la noche, bajo el cielo de hierro— /

caminando sin tregua en torno dela noria / para beber, un dia, / el agua lenta y

dura del desierto’’. Este doliente transitar por mundosajenos y distantes permea

la totalidad de la obra de Torres Bodet,ya artistica, ya politica, ya educativa.

4 Cf. Isidro Castillo, México y su revolucion educativa, México, Academia Mexi-

cana de la Educaci6n, 1968, vol. 1, y Francisco Larroyo, Historia comparada de la

educacion en México, 13a. edicién actualizada, México, Porrta, 1979, por mencio-

nar s6lo dos delas historias de la educacién mas conocidas.
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Enel Departamento de Bibliotecas, mis esfuerzosiban a orientarse hacia tres

metas fundamentales: multiplicar las colecciones delibros circulantes en los

estados; organizar el funcionamiento delas bibliotecas anexasa los planteles

educativos de la federaci6n,y fundarenla capital y en las ciudades mas impor-

tantes de la Repiblica, pequefios centros delectura, destinados a enriquecer

los ocios nocturnosde los obreros>

Lo sorprendente es que en medio de una atmésfera de tensi6n

posrevolucionaria, caracterizada por una gran inestabilidad politi-

ca y econdmica, Torres Bodet alcanz6, a la vuelta de dos anos,lo-

gros inauditos, vinculados estrechamente con su idea de difundir

la cultura en todos los niveles de la sociedad y hacer de la educa-

cién un instrumento de cohesi6n nacional. En este breve tiempo

se crearonbibliotecas de diversostipos con un acervo considerable

de volimenes;las colecciones ya existentes se aumentarony se fun-

daron pequeias bibliotecas diseminadas portodoel pais. Todos

estos esfuerzos por difundir la cultura trascendieron las fronteras

de México para llegar a paises de América Central, con varias do-

naciones delibros.
Ademés,eneste tiempo, Torres Bodetinicio la revista El Libro

y el Pueblo y la Feria del Libro,enlas que convergian sus intereses

literarios y culturales y sus deseos de crear vinculos culturales con

toda Hispanoamérica. Pero, sin duda, lo mas sobresaliente en este

primertramoensutrayectoria de educadorfue la tenaz defensa que

Torres Bodet hizo —muyinfluido porel espiritu vasconceliano—

de la difusién de los clasicos entre los mexicanos mas desvalidos.

Frente

a

las acres criticas suscitadas porel reparto dela Jliada,la

Odisea, el Quijote, entre otras muchas obras de autores clasicos,

Torres Bodetafirma ya su concepto democratico de la educacién

y la cultura que va a vertebrar toda su labor educativa:

Un concepto democratico de la educacién no consiste tanto en ‘‘popularizar’’

lo que no es ‘‘popular’’ por definicién cuanto entratar de ponerlas mas altas

realizacionesdel almaal alcance de aquellos que, por su esfuerzo, son dig-

nos de conocerlas. Nunca he crefdo que deba darse al pueblo unaversion

degradada y disminuida dela cultura. Unacosa es ensenarle, humildemente,

5 Jaime Torres Bodet, Tiempo de arena, en Memorias,2a. ed., México, Porrta,

1981, p. 96 (las cursivas son mfas). El impulso a la lectura fue una de las obsesiones

de Torres Bodet, en tornoa ella se formarfan hombressensibles, cultos, criticos,

conocedoresde la realidad. Lectura y redenci6n, en aquellas €pocas de pasion

juvenil, eran sindnimos para el:  
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cudles son los instrumentos mas esenciales y mas modestos, comoel alfabeto. Y

otra, muy distinta, seria pretender mantenerle en una minoria de edadfrente a los

tesoros de la bondad, de la verdad y de la belleza.°

Este pensamiento lleno de idealismo impetuosoy juvenil por
llevar la cultura a todos los mexicanos habria de madurar con el
tiempo, gracias a una visién masglobaly realista de los problemas
educativos de México. Torres Bodet estaba consciente deello:

Y ésa, si no me engaiio,era la actitud espiritual que correspondia a la €poca

que viviamos: época de fervor y de dontotal, sin discrepanciasy sin reservas,

en que el patriotismo —para muchos de nosotros— se llam6 juventud tam-

bién.’

En 1943,tras veinte afios de enriquecerseenla vida diplomati-
ca yliteraria, Torres Bodet, en medio otra vez de una situacion de

tension nacionale internacional extremas, asume, comosecretario

de Educacién Publica en el gobierno de ManuelAvila Camacho,el
reto de reestructurar la educaci6n mexicana en francacrisis por un
apabullante analfabetismo arrastrado de siglos atras. En Anos con-
tra el tiempo,otro delos libros de Memorias,relata todoslos avatares

de la Campana Nacional Contra el Analfabetismo,a la que describe
como “‘unbarco,de casco inmenso y motorcasi imperceptible’’.®

Esta campafafue una empresa ejemplar, hered6 los rasgosdis-

tintivos de los ideales educativos de los primeros tiempos de Torres

Bodety reveld su genio organizativo. Estaba impregnada de un

espiritu de servicio y unidadsocial que buscaba una educaci6n para

la paz, la democraciay la justicia en las que se imbricaran el gobier-

no y la sociedad de igual manera:

6 Ibid., p. 98 (las cursivas son mfas). Este ‘‘concepto democratico’’ no fue

muy bien comprendidoy conel tiempo fue superadoporel propio Torres Bodet.

Paralelamenteal reparto de los Cldsicos en zonas indigenas, se propici6 una enco-

nada polémica entorno dela castellanizaci6n directa de los indios, que de pronto

eran tomados en cuenta dentro de unapolitica lingiiistica incorporativista, en la

queel espafiolera la lengua de unidadnacionaly, por ende,las lenguas indigenas

resultaban desconocidas y marginadas. Lo importante es que més alla de todoesto,

Torres Bodet busca crear un contexto redentor del indio por medio de Ia cultura

y el conocimiento,al nivel de cualquier ciudadano mexicano.

7 Ibid., p. 99. Lo curioso es queeste sentimiento de fervor y don noera el que

invadia a los Contempordneos,poetas preocupados por otras complejidades de la

existencia humana. Jaime Torres Bodetles era distante.

8 Anos contra el tiempo, en Memonas,p. 300.
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La campafia tendria que desarrollarse en tres etapas: la de organizacidn,des-

de la fecha de expedici6n de la ley hasta el ultimo dfa de febrero de 1945;

la de ensefianza, desde el lo. de marzo de 1945 hasta el ultimo de febrero de

1946, y la de revisi6n y exposici6n de los resultados, desde el lo. de marzo

hasta el 31 de mayo de 1946. La Secretarfa de Educacién procederia a impri-

mir diez millones decartillas para la ensefianza dela lectura y de la escritura

en espanol. Cartillas especiales serfan editadas para beneficio de los grupos

indigenasdel pais. La castellanizaci6n de estos grupos quedaria encomenda-

da, ademas, a brigadasde instructores capacitados mediante cursos intensos

de adiestramiento.?

A ningun mexicanole era ajenoel problema,y con el impetu de

la ley se convirtid en cruzada nacional:

Sin distincién de sexo u ocupaci6n, todo mexicano —mayor de 18 y menor

de 60 afios— residente enterritorio nacional que supieraleer y escribir el

espanol, y no se encontrara incapacitado, tendria la obligaci6n de ensefar a

leer y escribir cuando menos a otro habitante de la Republica, analfabeto,

mayor de 6 y menor de 40 afios, que no estuviera incapacitado inscrito en

alguna escuela.

Sorpresivamente Torres Bodet movi6 la conciencia nacional, y
en menosdedosanoslosresultados de la campanafueron altamen-
te positivos. Segtin las estadisticas, en este tiempo millon y medio
de mexicanos habian aprendidoa leery escribir.

La campana toc6 todoslos rincones del pais, y esta vez, con
una visién mds objetiva de la realidad mexicana, Torres Bodetin-
corpora el problemade las lenguas indigenas, luchando ya no por
una castellanizaciOn indiscriminada sino por un bilingtiismo cons-
ciente. Rompia asi unalarga tradicion de la ensenanzadirecta del
espanola los hablantes de lenguas indigenas. Torres Bodet detalla
con precisiénla estrategia frente a conservadoresy tradicionalistas:

Y, sabiendolo que podia esperdrseme,optéporla tesis delas cartillas especia-

les... La elaboraci6n delas cartillas especiales requirié tiempo. Difundimos

—encalidad de ensayo— una publicaci6n que, segtin pensébamos, podria ser-

vir a los tarahumaras. El Instituto de Alfabetizaci6n en Lenguas Indigenas

prepar6 cuatro textos, que aparecieron en 1946: uno,al principio del ano,

para los mayas;otro, en abril, para los tarascos;el tercero, en junio, para los

9 Ibid., p. 301. Cf. supra nota 6. Nétese que aquiya hay un sentido mas cons-

ciente y pensadodela castellanizaci6n, aunque todavia con visos polémicos.

10 Jbid., p. 300.
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otomiesy el cuarto, en agosto,para los que hablabanel ndhuatl... Es probable

que el resultado de aquel esfuerzo no haya sido tan importante como enton-

ces lo supasimos... Pero el intento, en si, result6 valioso. La tesis afirmada

por México notard6 en adquirir alcance internacional."

La granbatalla contra el analfabetismo no impidio que Torres
Bodet emprendiera en este tiempo otras muchasbatallas. Luché
por crear una imagen nueva y comprometida del maestro,trato de

mejorarsu nivel econdmico; ademas, fortaleci6 la educacién supe-
rior y la investigaciOn cientifica; en fin, el espiritu liberador que ca-
racteriz6 la Campana de Alfabetizacidn como nicleo de los pro-
blemas educativos fue el motor para escalar todos los peldanos del
sistema educativodelpais.

Del ambito nacional, Torres Bodetsalt6 al internacional en su

espléndido paso por la UNESCO de 1948 a 1952. Tomemosunfrag-
mento del discurso que dio en la conferencia constitutiva de esta

organizacion:

En materia de educacién toda parcialidad es de consecuencias desoladoras:

lo mismola mistica de la instrucci6n primaria como panaceauniversal, que la

mistica dela instruccién superior, comobase de predominio. Y éste es el pun-

to dlgido del problema: necesitamos,a la vez, perfeccionar nuestra educaci6n

superior y combatirla incultura de los humildes: preparar gufas, que inter-

preten al pueblo con honradez,y pueblosaptos para discutir las formulas de

esos guias, distinguiendo entre la persuasiOn de los maestrosy el hipnotismo

delos tiranos.!?

El pensamiento de Torres Bodetse plasm6en el programain-
tegral de la uNEsco. El problemade la educaci6nse concibe, tanto
para México comopara el mundo entero, comoparte dela batalla
por la paz. Educaciény paz se convierten en un binomio insepara-

ble. En la uNEsco consolid6la idea de establecer una red mundial

11 Jbid., pp. 308-309. Es muy importante el viraje de Torres Bodet. Ya en la

madurez de su pensamiento educativo, devuelvea las lenguas indigenas su valor y

les da la importancia pertinente. No podfa democratizarse la ensefianza sin antes

tomaren cuentalosvalores culturales de las diversas etnias de México. Esta vez la

acci6n fue del incorporativismoal integracionismo con un bilingdismo razonado,

posturas medulares todas enla historia del indigenismo mexicano.

2 Jaime Torres Bodet, Discursos en la UNESCO, México, Secretaria de Educaci6n

Publica, Comisién Nacional de los Estados Unidos Mexicanos para la UNESCO,

Foro 2 000, 1987, p. 17.
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de centros de educacion fundamental que combatieran elanalfabe-
tismo mundial, cuyas cifras eran lacerantes. Mas de la mitad de la

poblacién del mundo en aquel momentonosabialeerni escribir:

Noseria nunca bastante el esfuerzo hecho para alfabetizar a los iletrados. Tan

importante como ensenarles a leer era, sin duda, ensefarles el arte de no vivir

como victimas de la vida. De ahiel sentido que traté de infundir a mis co-

laboradores en todo Io concernientea lo que llamaba la UNESCO ‘‘educacién

fundamental’’. Deberfamos no limitarnos a la ensefanza dela lectura y la

escritura. Lo que habfamosintentado en México, durante los afios de 1945 y

1946, era s6lo minima parte de lo que convendria realizar en el porvenir.

Patzcuaro, Michoacan, en México,fue el lugar elegido en 1951
para establecer el primer Centro de Educacién Fundamentalpara
la América Latina (CREFAL), ejemplar en muchossentidos y verda-
deramente un dmbito educativo distintivo, por sus metas de supe-
raciOn concretay accesible para los educandos.

De regreso a México, despuésde una intensa vida diplomatica
en varios paises de Europa, Torres Bodetsale del‘“Desierto inter-
nacional’’ a “‘La tierra prometida’’ (nombres conlos quetitularia
dos de los libros de sus Memorias) conla firme intencion de dedi-

carse la creaciOnliteraria ya sin el agobio de las presiones que
suponiala vida publica:

La existencia diplomatica parisiense podia acabarpor enajenarmede lo esencial

de mipropio ser. Queria buscarme, de nuevo, en México... En 1958, me sentia

escéptico y renuente. No aspiraba sino a insertarme en el mondtono tren de

la vida diaria y escribir."

Esta aspiracién no lleg6 a concretarse; el presidente Adolfo

Lépez Mateos,al igual que lo habia hecho anos atras Avila Cama-

3 Jaime Torres Bodet, El desierto internacional en Memonias,p. 57(las cursivas

son mfas). N6tese de nuevoeste persistente discurso de la liberaci6n por el cono-

cimiento. El milagro de Ia lecto-escritura s6lo era el primer paso de unaserie, que

quiz4 nilos propios gobiernos estaban dispuestos a dar 0 podian dar. Hoy por hoy,

el problemadelanalfabetismosigue siendo un fantasma de abrumadorarealidad.

14 Jaime Torres Bodet,La tierra prometida, en Memorias,p. 355 (las cursivas son

mfas). En sus propias palabras, Torres Bodet describe su sentimiento de frustra-

cién y basqueda. Volvera escribir seria el reencuentro consigo mismo. Sin embar-

go la “Tierra prometida’’, México,noera el lugar propicio parala creaci6n, sino

para la acciénpolitica.
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cho, volvi6 a desequilibrar la balanza y a poner en tensiénlas dos
grandes pasiones bodetianas:la literatura y la educacién. Se podia
adivinar la elecci6n; no sin un rasgamiento interior, Torres Bodet

decidié regresar a la Secretaria de Educacion Publica por segunda
vez:

Pensé en todas las dificultades que me esperaban. Sin embargo, éno consti-

tufan esas mismas dificultades un patriotico reto, del que hubiese resultado co-

barde tratar de huir...? &Cémo volver a desempefiar cargo tan inquietante?

Todoera obscuro enel horizonte que habfa alumbrado,antafio,la genial im-

paciencia de Vasconcelos. Pobreza, incuria, tumultos, me aguardaban segu-

ramente.5

De todos los logros de estos seis afios, sobresalen los dos gran-
des proyectos que Torres Bodet venia delineando desde sus prime-
ros tiemposdesecretario y que cierran ensi su obra educativa; el
primero,llamado Plan de Once Afios,era un proyecto de expansion
y mejoramiento de la ensefanza primaria en toda la Republica:

La experiencia adquiriday las posibilidades exploradas permitfan ya la elabo-

raci6n de un plan capaz de determinar, con aceptable aproximaci6n,el lapso

necesario para garantizara todos los nifios de México la educaci6n primaria,

gratuita y obligatoria.'®

E| otro proyecto, quizd el mas trascendente en toda su obra de
educador, es el de los Libros de Texto Gratuitos que representanla
consolidaci6n del gran ideal educativo de Torres Bodet:

Desde 1944 me habfa preocupado aquel gran problema. Hablébamosde edu-

caci6n primaria, gratuita y obligatoria. Pero al mismotiempoexigiamos que

los escolares adquiriesen libros —muchas veces mediocres— y abrir precios,

cada afio mas elevados. EI 12 de febrero,tres dias después deiniciarlas tareas

destinadas a elaborarel programa de mejoramiento de la educaci6nprimaria,

15 Tbid., p. 358 (las cursivas son mfas). Quizds en este sentimiento de “‘patridtico
reto’’, de temora la cobardfa de noservir, esté la respuesta a la no entrega total

a la poesia que hizo de Torres Bodet un poeta mediano,a decir de muchos de

sus criticos, un poeta cuya plenitud nose alcanz6 enla creaci6nsino en el servicio

publico.

16 Ibid., p. 376. Cumplfa Torres Bodet con su ideal, el viejo y acariciado ideal

frustrado del nacionalismo del siglo XIX mexicano: educaci6n popular, panacea

para todos los males de México.
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el licenciado Lépez Mateos firm6 un decretoporel cual se creé la Comisién

Nacional de los Libros de Texto Gratuitos.17

Pesea las controversias y a las resistencias abiertas contrala pre-
tendida unicidad que implicabanloslibrosde texto gratuitos (‘‘se le
tild6 facilmente de‘libro inico’. En vano reiteramos que, ademas
del gratuito, los maestros podrian recomendarotros voltimenes’’), 18
Torres Bodet, de nuevo sobre sus pasos de gran organizador,lo-
gro quea lo largo de cinco afios se alcanzarasu objetivo con pleni-
tud: ‘“La comision edit6 y distribuy6 mdsde ciento doce millones de
ejemplares delibros de texto y cuadernosde trabajo’’.° Si bien la
creaci6nliteraria se habia postergado,el ideal educativo alcanzaba
su fin ultimo y trascendia quizd mucho misenel tiempo:

Pronto dejarfa de ser Secretario de Educacién Publica. Pero no habrfa ya en

nuestro pajs, en lo sucesivo, nifio que careciese(si asistfa a un plantel prima-

rio) del material de lectura que todo estudio requiere. Recordé un retrato

conmovedor: el de una nifia que sostenja, entre sus fragiles dedos, un libro

del primer grado. Susojos, vivaces y sonrientes, parecian prometer a quien

los veia la realizaci6n de una hermosa esperanza libre. La patria, representada

en la primera paginadesutexto,le infundiria valor para persistir.”°

Conellibro de texto gratuito Torres Bodet pudorealizar ‘‘lo
que definid Goethe comola dicha mejor del hombre:realizar, en la
madurez, un sueno de juventud’’.?! Sin embargo,lejos de finalizar
su obra educativa sdlo marco el meroprincipio, pues a partir del
texto gratuito se esperaria la formacion de hombres libres, justos,
viviendo en la paz. éSera posible este ideal o la noria tendra que
seguir dando vueltas sin descanso?

17 Jbid., p. 386. El libro de texto gratuito hered6 el destino de su creador. Vir-

tudes o defectos aparte, el solo hecho de emanar del Estado ha impedido una eva-

luaci6ny una critica abiertas que permitanllevar hasta las Ultimas consecuencias

el verdadero potencial educativo que tiene.

18 Jbid., p. 389.
19 Ibid. Seria muy importante meditar en torno a esta cantidad. De su magnitud

se desprenden de inmediato dos aspectos dignos de una reflexi6n mas profunda.

El primerotiene que ver conla trascendencia del texto gratuito, si pensamos que

es el Unico libro quellega a millones de casas mexicanas. Elotro se relaciona con la

calidad y pertinencia delos textosy de la realidad que conllevan, éde veiad estan
al alcance de todos los mexicanos? éDe verdad son entendidos por todos cilos,si

reconocemos el plurilingiiismo de México?

20 Ibid., p. 390.

21 Ibid., p. 391.
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PARTIR DE LA POSGUERRA Se concreté unaprofunda transforma-

Acién de la educacién superiorlatinoamericana; aunqueel rasgo

massobresaliente sea su impresionante crecimiento, los cambios e

innovaciones quese realizaron en la organizaciony los modelos de

ensefanza son también aspectosrelevantes. Cual es el contexto re-

gional en que se desarrollaron los procesos de expansi6n y cambio

educativo de las universidades, y cuales las transformaciones sus-

tantivas que se realizaron enlas instituciones de ensenanza supe-

rior, son las preguntas que se abordaneneste articulo.

El desarrollo econdémico,politico y social de la region durante la

segundamitad del siglo no ha seguido una pauta lineal y uniforme;

por el contrario, en el periodo se han experimentado diversas es-

trategias en materia de desarrollo econdémico

y

social, asi como una

gama de modalidades de régimen politico. Dada esta diversidad,

y al tomar en cuentala heterogeneidadfisica, material, cultural y

social de las naciones que componenla zona," el intento de estable-

cer patrones de ordenregional enfrenta serias limitaciones, tanto

de cardcter conceptual comode naturaleza empirica. No obstante,

a lo largo de la presentaci6n se plantean algunas tendencias gene-

rales sobre el desarrollo de la regi6n en su conjuntoy se postulala

hipotesis de que las mismas guardan relaci6n con elperfil de con-

diciones y rasgos que asumenlos sistemas de ensenanza superior.

1 Para los pi itos del presente articulo el término incluye todos los pafses

del continente americano —con excepcién de los Estados Unidos y Canadé—

y

la

regi6n insular del mar Caribe.
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Primerescenario: el desarrollismo

Contexto econdmicoy politico

Los paises de la region realizaron durante las décadas de los sesen-

ta y setenta cambios econdémicos fundamentales, al mismo tiempo
que experimentaron una gama de modalidades de régimenpolitico.
Este periodo enmarcael surgimiento, apogeo y crisis de un mode-
lo de estructuraci6n econémica, politica y social que se planteaba
comoobjetivo fundamentalla promociéndel desarrollo. La transi-
cidn desarrollista se verificd no sdlo enel terreno dela organizacién
de la economia y el Estado, sino también en el dominio de proce-
sos sociales fundamentales, tanto en aquellos de orden estructural

—entre los que cabedestacarel patron de igualdad y desigualdad de
oportunidades de acceso, participacidn y beneficio de los recursos,
bienes y servicios sociales— comoen los procesos de orden politi-
co y estratégico desplegadosa partir de las formas de transaccién

—alianza, negociaci6n, conflicto— delos grupossociales entresi, y
entre éstos y el Estado.

La transformacion politica de mayor alcance en ese contexto fue
la centralidad que asumi6 el Estadoenla definicién y manipulacion
delas variables de direcci6n econdmicay de control de los procesos
sociales desencadenados. Las formasestatales de ‘‘autoritarismo
burocratico’’? emergentes dela crisis del populismo de los anoscin-
cuenta fueronel resultado de negociacionesy alianzas politicas en-
tre los grupos y sectores protagonistas del proyecto de moderniza-
cidn planteado, de corte tecnocratico y con unaclara orientaci6n
haciael capital transnacional.

El eje de las transformaciones socioeconémicasy politicas de
la épocafue el Estado desarrollista, en la medida que asumi6 0 ex-
tendié su papel en la generacién de empleos, participacion en el
proceso de acumulacion, establecimiento de empresas publicas,
provision de servicios y apoyo al sector privado a través de subsi-
dios, financiamientosy proteccidn,} y toda vez que logr6 negociar
alianzas policlasistas entre los grupos de la burguesia nacional,las

2 Los términos ‘‘autoritarismo burocrdtico’’ y “Estado burocrdtico autorita-

rio”’ fueron acufiados por Guillermo O’Donnellal explicar la transici6n politica

emergente dela crisis de los Estados populistas en las postrimerias de los anos

cincuenta.

3 Véase Sunkel 1995: 36 ss.
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clases medias y los sectores populares. Porotra parte, la instaura-
cién del corporativismoy el clientelismo como formasprivilegiadas

de transacciéncon la sociedad civil,‘ la marginacidn de los grupos

sociales no incorporadosa la pauta de modernizaci6n,la concentra-

cién de recursos y decisiones en la 6rbita gubernamental, asi como

el control vertical de los mismos son también rasgostipicos de los

modelos de régimen del periodo.*
En lo econémico,la transicién estuvo pautadaporla generali-

zacién regional de un modelo de desarrollo directamentevinculado

a la economiatransnacional;‘ dicho proceso, conducidoy respalda-

do porel Estado, posibilit6 una fase inusitada de crecimiento del

producto en la mayorparte delos paises del subcontinente. Los

indicadores histéricos del pip per capita son elocuentes al respec-

to; como promediodela region, entre 1961 y 1970 el PiB per capita

se incrementé a un ritmo de 2.6% anual, en todos los paises con

excepci6n de Haiti.
Durante la década, las economias de mayor extension —Brasil,

Argentina, México y Venezuela— optaronporla consolidacién del

sector industrial como base del modelo de desarrollo. En estos

paises, la estrategia de industrializacion a escala y sustitutiva de im-

portaciones se inicid en el marco de la posguerra, sobre la base de

unainfraestructura industrial incipiente desarrollada desde princi-

pios de siglo; sin embargo en el decenio de los sesenta la dinamica

de industrializacién se aceler6é y generalizd,’ de modo que el creci-

4 Para O’Donnell (1979) los Estados burocratico-autoritarios combinan coer-

cién y coptacién. En su trabajo de 1973 sefiala como modelos tipicos de esta

forma de Estado a los regimenes militares de Brasil y Argentina, mientras que

los casos de Chile, Colombia, Uruguay y Venezuela quedan clasificados como

“democracias politicas’’; los casos de Pert, Bolivia y Ecuador como ‘‘populismo

autoritario”’ y el caso paraguayo como“‘autoritarismo tradicional’’. En revisiones

posteriores hace notar, no obstante,el afianzamiento dela tendenciadel programa

de Estado burocratico autoritario comotipo modalde régimenenla region.

5 Véase Graciarena 1974.

6 A comienzosdelos sesenta era evidente en las economias mas avanzadas dela

regiOn que el modelo desarrollista habiallegadoa suslimites y que aquellos paises

en que el proceso de sustitucién de importaciones estaba mds adelantado fueron

los primeros que avanzaronhacia la transnacionalizaci6n, pero, aclara el autor,

dicho proceso se generaliz6 en toda la region a lo largo del periodo 1960-1975

(véase sobre este puntoSilva Michelena 1988: 44 ss.).

7 Oswaldo Sunkel hace notar que hasta los cincuentala regiGn presentaba una

hiperextensi6n del sector exportador y un escaso desarrollo de otros sectores, en

particularel industrial. Tambiénse observaba Ia presencia de pequefnas areas li-
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miento delpis industrial super6 concreces los incrementosdelresto
de los sectores.®

La preferencia por la consolidaci6n industrial fue presionada
porel deterioro de los términos de intercambio en el mercado mun-
dial, que era evidente desdelas postrimerias de los cincuenta,asi co-

moporla expansioninternacionalde las economias del capitalismo
desarrollado.

Simultaneamenteseverific6 una transformacionsignificativa en
los patrones deflujo del capital financiero; al obedecer a requeri-
mientos similares a los de la inversin industrial, las instancias que
concentrabanelcapital financiero apoyaronlos procesos de creci-
miento industrial, mediante la transferencia de dinero y crédito a

los paises en desarrollo.’
EI financiamiento del cambioestructural sigui6 varias direccio-

nes, pero porlo generallos flujos financieros se orientaron en un

primer momentoa la inversion en proyectos de base industrial, tan-
to privados comoestatales.!° Muy pronto, sin embargo,se genera-
liz6 en la regi6n una amplia corriente de créditos en apoyo a proyec-
tos nacionales de desarrollo y centralizadaporlo tanto en instancias
gubernamentales.

gadas alos sectores exportadores en quelos pafses habjan logrado uncierto nivel

de modernizaci6n, frente a extensas zonas en que primaban condiciones econdémi-

cas y sociales primitivas. En suma,la situacién era de profunda heterogeneidad

estructural; Sunkel 1995: 18-19.

8 Entre 1960y 1979,los indicadores respectivos manifestaronlos siguientes pro-

medios anuales de crecimiento: Brasil 8.5%, México 7.3%, Venezuela 6.4% y Ar-

gentina 4.1%; datos del BID 1990.

° Enel andlisis del proceso de transferencia de créditos hacia la regiOn es im-

portante no perderdevista la variable politica representadaporla estrategia geo-

politica de los Estados Unidos en el marco de la guerra fria. Al respecto Pablo

Gonzdlez Casanova indica que ‘‘el imperialismoalento la desmovilizacién de las

masasconla represiOn,retdrica y el endeudamiento externo a corto y largo plazo

para atenuar las demandassociales peligrosas y generar falsos auges. De 1963 a

1968 subi6 en flecha el endeudamientode los gobiernoslatinoamericanos con los

Estados Unidos’’; Gonzalez Casanova 1979: 268.

10 La creciente participacién del Estado enla economia, bajo la forma de in-

version productiva directa en sectores rentables (petroquimica, metalurgia, bie-

nes de consumo,etc.) configuré un nuevo cuadro politico, en el cualel Estado

“empresario’’ actuaba como “‘socio’’ de las burguesfas nacionales y del capital

multinacional. Dicho por Cardosoy Faletto, ‘“‘el Estado paso a ser, en la fase de

desarrollo dependiente-asociado,el elemento estratégico que funciona como una

esclusa para permitir que se abranlas puertas por las cuales pasa la historia del

capitalismo en las economiasperiféricas que se industrializan’’; Cardosoy Faletto

1977: 376.  
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El binomio inversién extranjera-financiamiento externo alimen-

to con eficacia la estrategia de consolidacién industrial empren-

dida con anterioridad por los paises de mayor desarrollo en la

regidn, asi comolos procesos de conformaciénde plantas industria-

les en las naciones menos desarrolladas;"! como resultado se tran-

sité por una fase de crecimientorelativo con estabilidad, la cual im-

plicé el mejoramientodela planta productiva, la expansion de los

servicios publicos, el fortalecimiento del mercado interno, una ma-

yor estabilidad cambiaria y el crecimiento del empleo urbano,entre

otros aspectos.” Sin embargo,el modelo pronto empezo a mostrar

una serie de paradojas, que se expresaron, en principio, en términos

de la oposici6n entre crecimiento y desarrollo.

El cambio de modelo econémicoorigin6 la reestructuracion de

los patrones deestratificaciony movilidad sociales, y tuvo marcados

efectos en la distribucién sectorial del empleo."* La region en su

conjunto pasé de una proporcion de la PEA urbanainferioral 40% a

otra que rebasaba el 50%. Este proceso fue especialmente intenso

en los casos de Brasil, México y Venezuela, aunqueen realidad se

manifesto como un fendmenogeneralen todala region.

Las caracteristicas de la transformacién ocasionaron un desa-

rrollo social y politicomarginante de los grupos y sectores ajenos

a la pauta de modernizacion implantada. Por unlado, se gesto y

consolid6 una clase media urbana comprometidaconlos valores de

modernizaci6n preconizadostanto porlos gobiernos comoporlos

11 Seguin datos deSilva Michelena, la tasa de crecimiento anualdel productoin-

dustrial era en 1950-1965 de 6.3% y entre 1965 y 1973 pas6 a 8.2%: Silva Michelena

1988: 45.

12 Al respecto es interesante el sefialamiento de Marcos Roitman: *‘El desarro-

llo equitativo, la democracia social, la participaci6n politica de masas, la moder-

nizacin y la creaci6n de un mercadointerno, fueron los valores defendidos por

las nuevas burguesias nacionales; burguesias que contaron con el apoyo de la ma-

yoria de los sectores populares que vefan en este nuevo estilo de hacer politica,

una via de solucién a sus demandas’’; Roitman 1992: 21.

B Para un balance dela discusi6n conceptual de la época, véase, entre otros,

Chilcote 1984, Klarén 1986 y Bossert 1986.

14 Véase Di Tella 1968 y Graciarena 1972.

15 Véase Bafio et al. 1980. Los autores proponen un esquema que explica la vin-

culaciénentre el modelo de desarrollo politico y las formas de régimeny enfatizan

el papel crucial que desempefaron los actores sociales protagonistas, en especial

la nueva burguesfa industrial y tecnocrdtica, en contraposicién conla antigua bur-

guesia terrateniente y oligarquica.
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sectores empresariales nacionales;'* asimismo se expandi6 conside-

rablemente el empleo obrero y técnico, siempre en asociacion con

el proceso de industrializacién. En oposici6n,la economia campe-

sina en generaly los grupos sociales vinculados a ella sufrieron un

proceso de exclusiéncreciente.!” La acelerada urbanizacion dio pie

a la formacién de unsector social de marginados urbanosconsti-

tuido, en su mayor proporci6n, por migrantes recientes que nolo-

grabanser integrados al empleo formal urbano. Todoello hacia

notarel cardcter polarizador y excluyente del modelo de desarrollo

adoptado.®
Enla primera mitad de los setenta el ritmo de crecimiento

econémico incrementé su velocidad; no obstante, algunas de las

contradicciones

y

vicios gestados en la década anterior comenzaron

a manifestarse en diferentes sectores de la economia,la sociedad y

el Estado.
Las sucesivas crisis mundiales de los precios del petrdleo de

1973 y 1979 marcaron un cambio enla economia. La crisis de los

precios proyocé un efecto paraddjico en el plano macroeconémi-

co: por un lado, aument6 extraordinariamente la masa de dine-

ro disponible debido a los ingresos extraordinarios de los princi-

pales productores de petroleo; pero por otro lado, las economias

desarrolladas sufrieron un ciclo de recesién que de inmediato in-

tentaron paliar mediante la adopcion de estrategias monetaristas,

esto es, a través de la colocacion masiva de créditos en el exte-

rior. En los paises que contabancon unsector petrolero exportador

—Venezuela, México, Peri, Ecuador y Bolivia— coincidié la posi-

bilidad de incrementarel ingreso de capital tanto porla via de venta

de petrdleo comoporel acceso al crédito internacional.’ Esta espe-

cie de bonanza nopudosersostenida;” la estabilizacion del merca-

16 Véase Johnson 1986.

17 Jorge Graciarena apuntaal respecto que “los migrantes rurales urbanizados

pueden ser répidamente asimilados

a

la vida urbana cuandoexisten las condicio-

nes que hicieron posible este proceso en los pafses desarrollados. La situaci6n en

América Latina es exactamentela inversa. Por lo tanto no hay suficientes ocupa-

ciones para absorber ocupacionalmente a los migrantes rurales en el sector mo-

derno de la economfa que permanecen de esta manera marginales econdmica y

socialmente por largos periodos’’; Graciarena 1972: 109-110.

18 Véase Pinto 1974.

19 Véase Paz 1987.

20 Luis Bresser Pereira subraya el caracter temporalmentelimitado del modelo

en la medida en que éste dependia ‘‘de la transferencia de renta de los sectores  
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do petrolero y la recuperaci6n econdmicaen los paises desarrolla-
dos marcaronloslimites de la estrategia de crecimiento financiado
con deuda. A partir de 1979 las entradas netas del crédito externo
disminuyeronhasta casi extinguirse. Los préstamos otorgados eran
cada vez mascarosy los periodos de maduraci6n mas cortos.”!

Al final de los setenta, aunque los indicadores macroeconémi-
cos expresabanaunvalores de crecimiento, era evidente que la pro-
ductividad de la inversion —entendida en términos dela relacién
producto/inversi6n— habia decaido considerablemente, y que el
crecimiento estaba sustentado,casi en exclusiva, en la recirculaci6n

de los recursos adquiridos por deuda.
Las opciones de desarrollo econdmico y social asumidas desde

finales de los anos cincuenta y durante los sesenta repercutieron en
el ordenpolitico de los paises de la region. La propia dinamica de la
modernizaci6on, asi comola constifuci6n de fuerzas sociales emer-

gentes de los procesos de industrializacion y urbanizacion, anima-
ron la formaci6n de escenarios de confrontaci6n politica entre los

sectores identificados con el modelo desarroilista versus las oligar-
quias tradicionales.”

La presion por la apertura del espacio politico parala partici-
pacion de los grupos sociales emergentes —burguesias nacionales,
grupos de profesionales e intelectuales, sectores medios y popula-
res, proletariado industrial— contribuy6 a la formacién de nuevas

hegemonias politicas en la regidn, que tuvieron comorasgo comun
el robustecimiento del papel rector del Estado en los ambitos de la
economiay la politica.

primario y exportador, que eran, por naturaleza, limitados; de la integraci6n la-

tinoamericana, quealfinal result6 inviable, y de la alianza entre la burguesfa in-

dustrial, la tecnoburocracia y los trabajadores, que s6lo podia sobrevivir en tanto

aquella transferencia de renta pudiera realizarse’’; Bresser 1991: 62-63.

1 Lustig 1995: 68.

2 Diversos autores hacen notar la incorreccién del uso de la categoria

“oligarquia’’ y ‘‘crisis oligarquica’’ en el andlisis de los fendmenossociopoliticos

posteriores a la década de los veinte Graciarena 1972 y Kaplan 1978. No obstante,

es una denominaci6n usual para caracterizar la pugna por la hegemonjiapolitica

de parte del proyecto modernizante, véase Roitman 1992.

3 Véase Roitman 1992: 23-26.
24 Como hacen notar Rodrigo Baiio y coautores, los grupos sociales impulso-

res de la industrializaci6n, por no poseer bases econémicas propias, vieron en el
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La década delos sesenta enmarcala puesta en practica de dife-
rentes modalidades de Estado benefactor. El gobierno dela Re-
voluci6n Cubana de 1959, los gobiernos nacionalistas respaldados
porel ejército (Panama con Torrijos, Bolivia con Torres y Pera con
Velasco Alvarado), las democracias tradicionales en el Continente
(por ejemplo Uruguay y Costa Rica), los regimenes democratico-
populares de Brasil hasta el golpe de 1964, y de Argentina y Chi-
le durante los sesenta, representan variantes politicas de la opcién
desarrollista. En este marco alcanzaron prioridad unaserie de pro-
yectos orientadosa la consolidacién del mercadointerno, asi como
el desarrollo de importantes programas de empleo,salud,vivienda
y educacion.*

El desarrollismo encontr6 condiciones favorables en la coyun-

tura econdmicay politica internacional. Cabe destacaral respecto

la culminacion de los modelos de Estado benefactor en Europa y
el éxito politico de las formaciones socialdemécratas en la misma
region, asi comolas estrategias de respaldopolitico y econdmico de
parte de las grandes potencias hacia los paises del Tercer Mundo
que proponian esquemasdedesarrollo con democracia;2’ todo ello

robustecimiento del Estado el agente econ6mico en que basarsu poderpolitico;

Bafio et al. 1980: 154-155.

* Para DesmondKingel rasgo central del Welfare State esta definido porla de-

terminaci6n de criterios no mercantiles, es decir criterios sobre el beneficio social

de ciertos bienes tales como la necesidad de estandares minimosde salud y educa-

cidn,en las decisiones estatales de producci6n,distribuci6n y consumo,King 1987:

841. Seguin Sonia Draibe, esta modalidad politica implicé hist6ricamenteel sur-

gimiento de sistemas nacionales, publicos 0 estatalmente reglamentados de edu-

caci6n,salud, integraci6ny sustituci6n de los ingresos,asistencia social y vivienda,

los que, en conjunto, tendian a regular el volumen,las tasas y el comportamiento

delsalario y el empleo,e incidian en el nivel de vida de la poblaci6ny, en términos

generales,en las condiciones de acumulaci6ncapitalista, Draibe 1990: 225.

26 Un rasgo central del que Kaplanllama ‘“‘leviatén criollo’’ consiste precisa-

menteenla articulaci6n de las funciones econdmicas,politicas y sociales del Esta-

do en un esquemacoherente, de modotal que‘‘el Estado influye enla estructura,

la orientacién, el funcionamiento y las coyunturas de la economiay la sociedad.

Contribuye a la formaci6n del ahorroy la distribuci6n de los recursos e ingresos

entre distintos sectores, clases y objetivos. Financia y ejecuta la infraestructura

econémica y social. A través del empleo burocratico, los servicios sociales y los

mecanismosdetransferencia, mantieneel nivel de ocupacidn de ingresoy la ca-

pacidad adquisitiva de la poblacién’’, Kaplan 1978: 804-805.

27 Programas comola Alianza para el Progreso de la administracion Kennedy

ejemplifican el vinculo de propésitos econdmicosy politicos presente enlas estra-

tegias de apoyoal desarrollo durante los sesenta.
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encuadradodentro del proceso general de formaci6n dealianzasy

bloques desarrolladoen el contexto de la guerra fria.

En la décadadelos setenta,la fisonomia politica en la region se

modificé radicalmente; el periodo registré la generalizacion en la

regidn —por supuesto con excepciones— del autoritarismo repre-

sivo como férmula de gobierno. En la mayoria delos casos, éste fue

encabezadoporlas fuerzas armadas e instalado por la via del golpe

de Estado. La discusiénsobrelas causas del fendmenocoincide en

dar un lugar central al agotamiento del modelo desarrollista como

alternativa para el progreso.”

La irrupciondel‘‘nuevo autoritarismo’’” se explica tambiénco-

morespuesta politico-militar, como reaccin a procesos previos de

activaciOn politica popular que en algunos casos habian radicaliza-

do las demandasy conductas politicas de diversos sectores y grupos

sociales, en especial del movimiento obrero organizadoy unaparte

importante de la clase media urbana.”

El periodo dela historia latinoamericana que se extiende de

1960 a 1979 se caracteriza en suma por la complejidad de sus esce-

narios econémicos, politicos y sociales. Las opciones en economia

van de la experimentacién de un modelo de desarrollo econémico

moderno y el desencadenamiento de expectativas de transforma-

ciénsocial, a una larga etapadecrisis con elevados costos sociales y

con reversion de las metas de desarrollo alcanzadas. En politica la

gamaesta marcada en un extremo por la implantacion de formulas

de régimen popular, incluso socialistas, y en el otro por la emer-

gencia del masvertical autoritarismo de Estado,es decir el régimen

castrense.

La universidad eneldesarrollismo

La universidad en América Latina fue ampliamente afectadaporla

dindmica de cambios econdmicosy alternativaspoliticas. A partir

2 La bibliografia sobre el proceso de militarizaci6n en los setenta es muy exten-

sa. Una visi6n comprensiva del fendmeno pueden verse, ademasdel trabajo de

O'Donnell ya citado,en los textos de Zavaleta (1976), Borén (1977) y Zemelman

(1978).

2 Véase Borén 1977.

% Entre otros, algunos términos empleados en la literatura para calificar a

las nuevas dictaduras son fascismo dependiente, neofascismo, burocratico-autori-

tarias, nacional-estatismo,dictaduras burocrtico-militares, Estado de excepcién,

Estado de compromiso,etcétera.

31 Véase O'Donnell 1977 y DosSantos 1977.
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de 1960 practicamentela totalidaddelos sistemase instituciones del
nivel superior desarrollaron procesos de crecimiento y de reforma
en los planosde la organizaciony del curriculo. El periodo de 1960 a
1979 se caracteriza por la coincidencia del crecimiento cuantitativo

y la reestructuracion del sistema de ensefanza superior. Sin em-
bargo, los procesos respectivos no fueron homogéneos, pues tanto
la expansion comola reformase verificaron conintensidad variable
en distintos momentos.

A diferencia de los patrones de expansion de la ensenanza su-
perior en el capitalismo avanzado, que se caracterizan por haber
culminado unabase deescolaridad primaria y secundariasolidifi-
cada enla primera mitad delsiglo, en nuestro medio el surgimiento
del fen6meno denominado universidad de masasseverific6, en tér-

minos generales, sin contar con una plataforma comparable.
En el decenio 1960-69 fueron excepci6nlos paises que lograron

combinarel crecimientodelnivel superior con el combateal analfa-
betismoy la expansiondelos niveles basico y medio. En este caso se
encuentran Argentina, Cuba, Uruguay, Costa Rica, Chile y algunas
naciones caribefas,*? que lograron reducir el analfabetismo a 10%
o menosal mismo tiempo que impulsaban la ensenanza superior.»
Para el segundocaso, que suponeeldesarrollo de la primaria y la
secundaria al mismo tiempo queel crecimiento de la universidad
cabecitar los casos de México, Colombia, Pert y Venezuela.

La multiplicaci6n de las oportunidades de acceso a la ensenanza
universitaria se expresa en la magnituddel crecimiento. Enla déca-
da el sistema de ensefanza superiorcasise triplicd, de menosde 600
mil estudiantes en 1960 pas6 a un millén y medio en 1970. Durante
el lapso,la tasa de crecimiento anual se aproxim6 a 10%. Los paises
en quese registr6 una mayor expansion fueron Republica Domini-

cana (19.8%), Ecuador(18.3%), Costa Rica (14.7%) y Honduras

(14.0%); los que tuvieron las tasas menores de crecimiento fueron

Paraguay (6.1%), Argentina (5.0%) y Cuba (3.3%); se debe aclarar

que en Argentina y Cubael umbral de partida era mas alto en com-

paracion. Los demdspaises limitan en el promedio de 10% anual

22 En especial las naciones del Caribe angloparlante. Cabe hacer notar que a

partir de la década de los sesenta y durante el periodo subsiguiente estos pafses

comenzaron a independizarse del Reino Unido. Los procesos de independencia

nacional favorecieron la implantacién de polfticas sociales en que la educacién

alcanz6 unaalta prioridad, Rodriguez Gomez 1993a.

33 Véase Tedesco 1983.
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ya mencionado. Unicamente Haiti vio decrecerel tamafio desusis-
tema universitario durante el periodo.™*

La expansi6n universitaria de los sesenta se explica en funcién
desu articulaci6n con el proyecto desarrollista y las demandas socia-
les que el mismo desencaden6.Por unlado, el modelo econémico
requeria de cuadros especializados para la promocion de industrias
dindmicas de capital intensivo y para incrementarla productividad
del trabajo; porel otro, los grupos sociales emergentes de la moder-
nizaci6n econémica gestaron una fuerte presiOn por obtenercalifi-
caciones certificados que les permitiesen competir porel acceso a
las franjas superiores del mercado detrabajo.*

La transformaci6n cuantitativa y cualitativa de la universidad
fue posible a través de la colocacién de fondospublicosenelsiste-
ma de educaci6n superior en una magnitud sin precedentes. A lo
largo de la década,la proporci6n del gasto publico destinado la
educacidn observ6 unaclara tendencia de crecimiento; como pro-
medio regional la educacién pas6 de consumir una proporcion de
10% del gasto piblico en 1960, a otra de casi el 20% en los pri-
meros anos setenta. En el sector educativo, la ensenanza superior
fue sin dudael sectorprivilegiado de la estrategia presupuestaria.
EI financiamientode las innovaciones universitarias se respald6 en
buena medida en la afluencia de créditos internacionales orienta-
dos exprofesso al fortalecimiento de la ensefianza superior. En este

marco se desarroll6 también un conjunto de esfuerzos enfocados a
la planeaci6n regionalde la ensefanzasuperior. A principios dela
décadala uNEsco,la Organizacién para la Cooperaciony el Desa-
rrollo Econémico (ocpe) y la OFA, apoyada en la Alianza parael
Progreso, favorecieron la realizacién de diagndsticos y propuestas
de desarrollo sobre la base de la planeacién educativa.**

EI desarrollo de la universidad en la década de los setenta se
caracteriza a su vez por la aceleracidn del crecimientoiniciado en
el periodo anterior. Entre 1970 y 1974 se registré la fase de maxi-
ma expansion, al alcanzarse una tasa de crecimiento anual supe-
rior a 15%. Enel lustro, practicamente la totalidad de los paises
duplicaron sus matriculas escolares y por lo tanto sus tasas de co-
bertura demografica. Algunos casos que representanla tendencia
de crecimiento referida son los de México, Costa Rica, Nicaragua,

§ Datos de la UDUAL, en Latapi 1978: 7-9.

35 Rama 1982: 46-47.

% Véase Mignone 1988.
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Argentina, Colombia, Chile y Venezuela, que duplicaron su pobla-

cion universitaria. En otros casos el crecimiento fue todavia mayor,
como en El Salvador, Panama, Cubay Brasil que triplicaron sus ma-
triculas. El caso de Brasil es excepcional eneste sentido, puesto que

pas6 de 400 mil estudiantes en 1970 a mas de 1 millén en 1975. En
el quinquenio ocurrieron ademas unaserie de importantes trans-
formaciones cualitativas, de las que cabe referir, en primer término,
los cambios enel nivel de la organizaci6n académicade las univer-
sidades. Unadelas innovaciones missignificativas en este renglon
esta representadaporla adopci6n en diversos contextos de la es-

tructura departamental, en sustitucién de la organizacion tradicio-

nal basadaen escuelasy facultades. Asimismo,en la primera mitad

de los setenta tuvieron lugar reformas académicas que planteaban

la transformaci6n delcurriculo. Cabe senalar que en ese momento

coincidieron las tendencias mdsvigorosas de crecimientoconlasin-

novaciones masradicales en la ensefianza. A diferencia de los cam-

bios implantados en la décadaanterior, las reformas académicas

de los setenta se caracterizaron por incorporarel discurso radical

heredado de los movimientossociales de la época.?”7 Democratiza-

ci6n, aperturapolitica, vinculacidn conlos sectores populares, parti-

cipacion enla toma dedecisiones,politizacion dela vida universita-

ria, entre otros, fueron términos clave del discurso reformista. Este

giro conceptualguardarelacion conlas definiciones programaticas

y los cambiospoliticos que se vivieron en varias naciones delconti-

nente. En la segunda mitad delossetenta el ritmo de crecimiento

comenzo a perdervelocidad, especialmente enlospaises del Cono

Sur. Ello se debié en parte

a

la incipiente adopcion de estrategias

socioeconomicasde corte neoliberal de los gobiernos militares, en

especial en Argentina, Uruguay, Brasil y Chile, que tendieron a fre-

nar el subsidio publico de la educacidn superior. Ademas, el he-

cho de continuarla expansidn suponia una efectiva proyeccion del

37 Como hipotesis puede plantearse la concurrencia de dos grandes vertientes

ideoldgicas que alimentaronla discusi6n en forma y contenido. Por un lado, como

ya se mencion6,el desarrollo de una ‘‘nueva izquierda’’ latinoamericana dinami-

zada porlos éxitos de la Revolucién Cubana. Por otro lado, el discurso de los

movimientos antisistémicos de los sesenta (pacifismo, derechos civiles, feminismo,

antiautoritarismo,etcétera), que alcanzaronenlos sesenta y setenta una impresio-

nante difusidn en todo el mundo. En las resefias de Wini Breines (1985) y de Ron

Eyerman (1988) se encuentra una revisi6n contempordnea de las caracteristicas de

los movimientos sociales en los afios sesenta. En el texto de Todd Gitlin (1980) se

discute ampliamente el tema de la difusi6n de los citados movimientos gracias al

desarrollo alcanzadopor los mass media.
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sistema hacia los sectores sociales marginadosdel desarrollo social
(proletarios, campesinosy los sectores no asalariados) y la descen-
tralizacion dela planta fisica. Al cabo, entré en juego un factor
politico: en los setenta un importantesector de la disidencia radi-
cal se establecid en las universidades que, por tradicién, han sido

lugares caracterizados porla libertad de expresidn; la generaliza-
cion del militarismo en el Cono Sur golpe6 con especial dureza y
enconoa la juventud universitaria.**

Comoresultadode la consolidacién del militarismo, entre 1975

y 1979, Argentina, Chile y Uruguay vieron disminuirlas cifras ab-
solutas de su matricula universitaria y Brasil apenas sostuvo la ta-
sa de cobertura demografica que habia alcanzado en 1975; esto se
debio en gran parte al crecimientodel sector privado que, para en-
tonces, superaba la proporcidn de 60% del total de la matricula.

En elresto de los paises el crecimiento fue positivo, aunque dis-
creto (casi 7% anual en promedio). Los casos en que se sostuvo el
ritmo de crecimiento del quinquenio 1970-1974 son ejemplosaisla-
dos: Guatemala, Nicaragua, y en menor medida Cuba y Paraguay.
Otro rasgo distintivo del periodo consiste en las tendencias hacia
la diversificaci6n de los sistemas de ensenanza superior, que hasta
ese momentose habian fundamentadoenla presencia de grandes
universidades nacionales organizadas, en lo fundamental, bajo el
paradigma napoleénico, es decir supremacia delas profesiones li-
berales frente a la ensenanza tecnoldgica y supremaciade la funcién
docente sobrela investigaciOn y la extension.*® La diversificacién
oper6 en varios 6rdenes del sistema. En primer lugar, mediante el
apoyo al segmento tecnoldgico de la ensenanza superior; en torno
a esta politica coincidieron dosfactores, el cambio enlas estrate-
gias de financiamiento internacionales a la educaci6n superior que,
bajo un nuevo enfoque —ymanpower approach—*tendieron a dar

38 Véase Rama 1984.

® Al respecto sefiala Schwartzman que‘‘de los tres principales modelos euro-

peos(el francés, el inglés y el aleman), el francés fue el que se copid en América

Latina, asf como en muchos otros paises que aspiraban a los valores de la moder-

nizaci6n y la racionalidad. Lo que generalmente faltaba en estas adaptaciones,

eranlos valores del racionalismoindividualy de la ciudadan{a... que operaron co-

mo contrapesoa laslimitaciones de la restauraci6n napoleénica’’, Schwartzman

1994: 32.
® Esta denominaci6nhace referencia de unaserie de metodologias empleadas

para calcular la necesidad, en cantidad y calidad, de determinadas formas decali-

ficaci6n de la fuerza de trabajo, asf comopara estimarla relaci6n oferta-demanda
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preferencia a los proyectos de formacisntécnica en los niveles me-
dio y superior del sistema." Por otra parte, dado quela expansion
tan acelerada enlas matriculas universitarias del periodo inmediato
anterior provoco la saturacion efectiva de algunas profesiones, con
secuelas de desempleo profesional, la consolidacién de un segmen-
to tecnoldgico ofrecia al parecer unasalida a la problematica del
empleoprofesional.

En segundolugar,las politicas de planeacién educativa favore-
cieron la gestacién de un ciclo medio superior terminal, general-

mente de caracter tecnolégico 0 comercial, que al mismo tiempo

que atendia parte de la demanda social hacia la educaci6n, en es-

pecial las demandas delos sectores populares, aliviaba la presion

sobreel sistema universitario.
En tercer lugar, se apoy6 la formaci6n universitaria de posgra-

do, pues a medida quecrecia la masa de egresados universitarios,

sin la expansién concomitante del mercado de empleo profesional,

comenzarona verificarse fendmenossignificativos de fuga de talen-

tos, agravadosclaro esta por los casos de represion politica sobre

las juventudes universitarias (Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, y

también Guatemala, El Salvador y Honduras). El crecimiento del

posgradoofrecia nosolo la posibilidad de atender las demandas ge-

neradasporla propia expansiGn®sino la consolidacion de unsiste-

mauniversitario de corte moderno.

Encuartolugar,alolargo dela décadase verifico una tendencia

a la desconcentracién geografica delas instituciones de ensenanza

superior. En algunos casos, como Venezuela, Brasil y México,la

desconcentraci6nse orient6 al establecimiento de centros universi-

tarios enlas capitales de las entidades provinciales; en otros, como

Pert, Bolivia y Ecuador,el proceso de descentralizacion alcanzo so-

lamente las ciudades mas importantes fuera dela capital;** no obs-

tante, la universidad se conserv6 como un fenédmeno exclusivamen-

te urbano. apes

En quinto lugar, aunquela proporci6n cuantitativa del segmen-

to de ensefianzaprivada permanecié mas 0 menosigual en toda la

de puestos en el mercado de empleo. Unasintesis del enfoque puede verse en

Hinchliffe 1989.

41 Debe hacerse notar, sin embargo,quealfinal de la década casi 60% del total

de establecimientos de ensefianza superior en la regin ofrecian estudios en diez

carreras 0 menos

y

queslo una quintaparte deltotal de centros contaban con més

de veinte carreras, UDUAL 1983: 8.

42 Véase Portantiero 1981.

43 Véase Castrején 1981.
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década,se desarroll6 una tendencia de diferenciaci6n del sector. A

partir dela clasificacidn de Levy (1985) que distingue tres modali-
dades de ensenanza superiorprivada(la catolica, la secular deélite
y la orientada a la absorcion de la demanda) puede establecerse la
siguiente pauta. El modelo cat6lico logr6é consolidarse en aquellos
paises en que esta modalidad educativa habia sentado tradici6n, y
también en aquellos en que la participacion de la Iglesia catdlica
tenia un papel politico relevante. Cabe al respectocitar los casos de
Chile, Bolivia y Republica Dominicana.“ El modelosecular de éli-
te, que se caracteriza por ofrecer una alternativa de educacién de
calidad orientada en especifico a las clases altas urbanas, tendi6 al
crecimiento la consolidacion en los casos de México y Venezuela.
Porultimo, el modelo de absorcidn de la demanda,quese distingue

justamente porofrecer educacion superior a los estudiantes que no
logran accedera la universidad publica, o no puedenpagarlapriva-
da de élite, registr6 un auge en aquellos paises que detuvieronla ex-
pansiondel sector publico, en concreto Brasil, Chile y Argentina.‘

En sexto lugar, se generalizaron las modalidades de universi-
dad abierta y universidad a distancia como opciones queofrecianla
posibilidad de continuarla expansi6n sin necesidad de invertir en
planta fisica.

Por ultimo, como efecto de la recesi6n del crecimiento en va-

rias universidades publicas se reactivaron los procesos de selecci6n
de la matricula mediante politicas de restricci6n de acceso (nume-
rus clausus). Esta politica fue especialmente intensa en los casos
de Brasil, Argentina y Chile, pero tambiénse verificé en las univer-
sidades de Costa Rica, Peri y México, entre otras. El proceso de
diferenciacién interna del sistema, tomado en su conjunto,se tra-

dujo en el desarrollo de formas de segmentacion social del aparato
universitario. De hecho, conla masificacionla universidad perdia
efectividad comocanal de movilidadsocial y como instancia de for-
maciOn queinevitablemente conduciaal mercado de empleo.*

Desde el punto devista social la expansi6n sent6 las bases para
unadistribucidn mas equitativa de las oportunidades de ensenanza

* Garcia Guadilla 1988.

4% Levy 1986.
% En la medida en queello sucede, los mecanismos de diferenciaci6nsocialtien-

dena trasladarse, en primerlugar,a la 6rbita del empleo. Pero, en segundo lugar,

a los tipos de universidad en quese realizaron los estudios. Este proceso hace

alusi6n a la denominada ‘‘segmentaci6nsocial’’ de la universidad.
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superior. Para los jévenes provenientes de las clases medias urba-
nas esta institucidn llegé a representar una posibilidad realmente
asequible. Haciael final de la década practicamente se habia com-
pletado la equiparacion de las proporciones de hombres y muje-
res que llegaban aella. Segiin datos de la UNESCO, en 1980 la ma-
yoria de los paises registraron cuotas de acceso femenino superio-
res al cuarentapor ciento: Panama (52%), Argentina (49%), Brasil
(48%), Republica Dominicana (47%), Costa Rica (45%), Venezue-

la (44%), Chile (44%), Uruguay (42%) y Paraguay (41%).” Enel

Caribe angl6fonola proporcidn superé en todosloscasosla barrera

del cuarenta por ciento.*
En los ultimos afos del decenio el sistema universitario co-

menz6 a manifestarloslimites de la estrategia adoptada. Algunos

delos principales sintomas del agotamientoeranlas severasdificul-

tades de proseguirel ritmo de expansi6n caracteristico del periodo

anterior, la pérdida de prestigio de los niveles de calidad dela for-

maci6nuniversitaria, la imposibilidad de proyectar a la mayoria de

sus egresadosa las posiciones del empleo profesional, las dificulta-

des de desarrollar un balance adecuadoentre ensefanza e investi-

gacion, en condiciones en que la mayoria de los cuadros académicos

se empleaban en atender la demanda por formacionescolar, entre

otros aspectos.”
En este sentido podemosentender quela gran expansiondelos

servicios de educaci6n superiorfue un resultado dela politica de de-

sarrollo que buscaba combinarexpectativas de legitimidad, que se

resumen enla satisfaccién de demandassociales de participacion,

con el objetivo de disponer de una fuerza de trabajo altamente es-

pecializada. Las condiciones para consolidar un programade esta

naturaleza estaban dadasporla posibilidad de sostenerel ritmo ex-

pansivo, de modotal que fuera posible estabilizar la relacion ofer-

ta/demandade estudios universitarios, la posibilidad de ampliarlos

canales de participaciOn abiertos al sector estudiantil en el terre-

no del empleo,la politica y la organizacion de la cultura, y la po-

sibilidad de concretar unarelacionfluida y estable entre los reque-

rimientos de la produccién, la demanda de tecnologias y servicios

profesionales

y

la oferta escolar. >

La concrecién deestos factores dependfa, por supuesto,del éxi-

to del modelo general de desarrollo dentro del cual surgio la es-

47 Datos de UNESCO 1987.
48 Véase Rodriguez Gomez 1993a.

49 Véase Graciarena 1982 y Herrera Lane 1980.
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trategia de expansion,lo cual hizo sumamente sensibles y vulnera-
bles a las universidades de los rumbos que en materia de proyecto
econdémico y de régimen politico fueron asumidos por los Estados
de la region.*°

Como se mencion6 al inicio de esta seccidn, la coyuntura
econdmica y politica latinoamericana del periodo 1960-1980 os-
cild entre el desarrollismoy lacrisis, y entre modalidades suigéneris
de Estado Benefactor y dictaduras militares. En estrecha relaci6n
con esos procesos, el desarrollo de las universidades registr6 mo-
mentos de acelerada expansiOn y reforma y momentos de retroceso
y pérdida de dinamismo.

II. Segundo escenario: crisis econémica
y qjuste estructural

Contexto econdmicoy politico

La década de los ochenta represento para América Latina un mo-
mento de recesi6n econdmica y de retroceso en materia de desarro-
llo social;5! se trata de un periodo quela cEPALcalificé como‘‘déca-
da perdidaparael desarrollo’’. En lo politico se trata de un periodo
detransito de regimenes autoritarios a nuevos esquemas democrati-
cos. En los afos noventa la dinamica economicase caracteriza por
enfrentar las secuelas dela crisis y la bisqueda de un modelofavo-
rable a la recuperaciondeldesarrollo, asi comoporla consolidacién

de la alternativa democratica; en este sentido se habla de una doble

transiciOn.

5° De hecho junto con la expansi6n del sistema de ensefanza superior se fue

acrecentandola porcién del gasto gubernamentalpara el subsidio de las institu-

cionesen lo particular, asimismo desdeel nivel de la planeaci6n del sistema se

desarrollaroncriterios y normaspara la asignaci6n de recursos con base en presu-

puestos, planes anuales e informes quelas instituciones debian rendir periddica-

mente. Unoy otro elementos coadyuvaron para reducir en la practica el margen

de maniobra en las negociaciones universidad-Estado.

51 Conviene desde luegoinsistir en que el desarrollo econdmico regionalde las

décadas anteriores tuvo como contrapartida un modelo de distribuci6n de los in-

gresos que favoreci6,casi exclusivamente,a los grupos sociales vinculados a la pau-

ta de modernizacién. Como sefiala Roberto Guimaraes: ‘‘En resumen, se podria

avanzar la hip6tesis de que el dinamismo econémico dela regi6n ha sido posi-

ble, hist6ricamente,a costa de la justicia social, y muchas vecesincluso a costa de

la democracia. En segundo lugar, ese cardcter estructural del desarrollo latino-

americanose ha visto agravado... porla exclusién absoluta —econdémica,politica,

social y cultural— de las inmensas mayorfas nacionales’’, Guimaraes 1990: 22-23.
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Comose hizo notar anteriormente, el crecimiento econdmico

en la regién se habia sustentadoenla articulacion de una serie de
estrategias que configuraron un modelode desarrollo basadoen la
politica de industrializacién enfocadaal mercadointerno,la expor-
tacién de materias primas y energéticos, la inversi6n extranjera y
el acceso al crédito externo. Todos estos factores tendierona la
recesién durante los ochenta. El deterioro de los términos de in-

tercambio de la exportacién de materias primas fue especialmente

agudo; al ponderarlas diferencias de precios de los productos se

estima queelvalor de las exportaciones de basicos y energéticos

disminuy6

a

la mitad entreelprincipio

y

elfinal de la década.* El

factor que precipit6 la recesi6n econémicafue sin duda el cambio de

las condiciones bajo las cuales se habia basadola estrategia expan-

siva. La recesi6n internacional de 1982 caus6 una serie de efectos

deletéreosenla relacidn entre los paises desarrollados y las eco-

nomias dependientes. El incrementodelas tasas de interés sobrela

deudaexterna,la drastica reducciénde los precios de las exporta-

ciones

y

la retracciéndela inversién productiva, propiciaronla re-

cesion econdémica.™ Perolas variables de mayorpesoenelinicio de

la crisis regional gravitaron en torno de la dependencia financiera.

En el curso del decenio, aunque con mayorintensidadenlospri-

merosafios ochenta,al tiempo que disminuia la cantidad de recur-

sos crediticios proporcionados porla banca internacional, se multi-

plicabael pasivo de la deuda. Este fendmenofueel resultado de la

acumulacién de vencimientos en un contexto de incremento delas

tasas de interés.’ Muyprontola dindmica del endeudamiento ad-

quirié un cardcter vicioso, puesto que la contrataci6n de nuevos

créditos fue destinada principalmente al cumplimiento de obliga-

$2 Segdn Pedro Paz, ‘entre 1976 y 1982 los paises en desarrollo acumularon un

déficit superior a los 400 000 mdd. Este déficit debfa ser financiado,y el camino

adoptadofue el crecimiento en espiral de la deuda externa’’, Paz 1987: 55.

53 Rosenthal 1989: 7.

54 Sergio Bitar resumela situacién sobre la base delos siguientes indicadores,

“por:primera vez (en 1982), América Latina se vio obligada a efectuar una trans-

ferencia neta de recursos al exterior de 18 300 mdd. Igual ocurri6é en 1983, 1984

y 1985... Entre 1980 y 1985 la relacién de precios de intercambio decay6 enun

18.5% ... Las importaciones cayeron cerca de un 50% entre 1982 y 1984’’, Bitar

1991: 22-24.

$5 BI indicadordel porcentaje de la deuda regional vinculadoa tasas de interés

variable pas6 de 4% en 1970 a 68.3% en 1989, Banco Mundial 1991: 243.

 

 



72 Roberto Rodriguez Gémez

ciones vencidas. En los primeroscinco afios de la décadael servicio
de la deudapas6 a absorber de 45% a 63% de las exportaciones.**

En estas condiciones, practicamente ningun pais logré hacer
realidad los objetivos contradictorios de combate a la inflacién,
estimulo la inversiGn y recuperaci6n econémica. Comoresulta-
do, la tendencia general fue la reversidn del crecimiento delpis.
Para la region en su conjunto,el indicador respectivo presenta un
valor negativo, la caida acumuladadel pip per capita en la region
fue de -8.3%°” y sdlo Chile logré un ritmo de crecimiento superior
al 1% anual.*

La adopcionen la region de politicas econémicasy sociales ba-
sadas en el paradigmaneoliberal se acompano de una redefinicién
general del papel del Estado en la conduccién econémica nacio-
nal. Comoprimera medidase impusieronestrategias limitativas de
la inversion publica, fuera de ciertas ramas consideradasestratégi-
cas, asi comopoliticas de privatizacion total o parcial de empresas y
otros sectores de actividad que permanecian en manosdel Estado,
conjuntamente conrestricciones al crecimiento del sector publico
como rama de empleo. Ademas,los gobiernos establecieron meca-
nismosdecontrolfiscal y de racionalizaci6n del gasto publico conla
idea de mejorar en transparenciay eficacia el ejercicio presupues-
tario.

Losefectos sociales*? de la recesion,y de las ulteriores politicas
de ajuste, se manifestaron en multiples niveles y 6rdenes, de los cua-
les se pueden destacar el empleo,los salarios y el acceso a recursos
sociales.©

% Datos del BID 1990: 13.

57 Segin Lustig 1995,p. 83.

58 Segiin datos del Banco Mundial(1991) los pafses que evitaron la contraccién
del PIB per c4pita durante los ochenta fueron Barbados, Colombia, Cuba, Chile y

Reptblica Dominicana,los cuales tienen en comin que no dependian desus ex-

portaciones petroleras y, ademas, que fueron menos presionados porel agobio del

endeudamiento externo; de cualquier forma, en todos estos casos el crecimiento

fue poco significativo.

%° Enzo Faletto define como principal ‘‘costo social’ de la crisis ‘‘el debilita-

miento de los escasos mecanismos de integraci6n existentes en la sociedad y por

lo tanto vastos sectores pasan a engrosar el alto nimerode los excluidos’’, Faletto

1990: 131.
® Entre los trabajos que estudianlos efectos sociales de la crisis regional cabe

citar a Nikken 1988; Ghai y Hewitt 1989; BID 1990; Guimaraes 1990 y Rodriguez
Noboa 1991.
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La crisis productiva y financiera afecté gravemente al mercado
detrabajo, ya que el estancamientodel aparato productivo el adel-
gazamiento del Estado provocaron unarecesion delos indices de
empleo asalariado.*' La tendencia regional fue en primer término
el incremento de las cuotas de desempleo abierto; en este renglon
sobresalen los casos de Argentina que paso de 2.6% a 7.5%, Guate-

mala, de 2.2% a 6.4%, Panama, de 9.7% a 20% y Paraguay, de 4.1%
a 6.6%. Porla naturaleza mismadela crisis el sector mas afectado
fue el de la produccién manufacturera, aunque también el empleo
burocratico sufrié una retraccion significativa. Junto a este fendme-
no se generaliz6 la presencia del empleo informal, que amalgama
unaserie diversificada de trabajos no asalariadosen actividades co-
mertciales y deservicios.* En Peru, Bolivia, Brasil y México, para ci-
tar solo algunos ejemplos, tales actividades involucraronen el curso
de la década una cada vez mas amplia franja de la pea.® La infor-
malidad consiguio aliviar la caida del empleo urbanoenlos sectores
de industria y servicios, amortizando las tasas de desempleo abierto
en las zonas urbanas.

La disminuci6n de los salarios minimos reales“ entre 1980 y
1989 alcanz6 la proporci6n de -25%. Los casos en que dicha

61 Comoatinadamente sefiala Roberto Korzeniewicz,la calidad de los indica-
dores estadisticos sobre el empleo enla regidnes tal que imposibilitan cualquier

comparaci6n con pretensiones de exactitud. Por ejemplo,las tasas de desempleo

refieren, generalmente, a las zonas urbanas,lo cual, en paises con un componen-

te de poblaci6n rural importante, resulta un dato poco fidedignodela situaci6n

nacional, véase Korzeniewicz 1994: 40-41.

62 En México y Brasil, la tasa de desempleo abierto disminuy6 en términos rela-

tivos durante la década,no obstante,la franja de empleo informal se ampli6 con-

siderablemente,lo cual quiere decir que la expulsi6n del sector formalse cana-

liz6 directamentea la informalidad. En Pert y Venezuelael crecimientodel sector

informal alcanz6

a

estabilizar el nivel de desempleo, que se mantiene mas o me-

nosconstante en la década. En Argentina ocurre simultaneamente el aumento del

desempleo y la expansin de la informalidad, Diaz 1994: 24.

6 BI caso chileno se aparta notablemente de este patron. Por un lado, durante

la décadase disminuy6 la tasa de desempleo, aunqueenlos afios 1982 y 1983 ésta

alcanz6 niveles sobresalientes. La aplicacién de programas de emergencia para la

protecci6n del empleo,y la articulaci6n entre las economfas formal e informal,lo-

graron que eneste pajs se lograse revertir la tendencia continental, Diaz 1994: 25.

En el conjunto total de salarios, se advierte también una tendencia negativa

en el periodo. Por debajo del promedio regional est4n los casos de Pert (-11.2%

anual), Ecuador(-7.1% anual), México (-7.1% anual) y Brasil (-3.5% anual). En

tres paises hubo una tendencia positiva, en Paraguay (4.0% anual), Costa Rica

(2.2% anual) y Colombia (1.2% anual), Cardoso y Helwenge 1992: 22.  
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disminucién fue més acusada fueron Pert (-76.8%), El Salvador

(-64.4%), Ecuador (-56.3%) y México (-54.1%). Siguen en orden,

Argentina (-31.6%) y Brasil (-31.4%). En estas circunstancias se

increment6la proporciénde hogares en condiciones de pobreza de

35% en 1980 a casi 40% al final de la década,*lo quesignifica mas

de 180 millones de personas en esa condicion;® la proporcion de

personas enla categoria de indigentes pasd de 19% a 21% enel

mismo lapso.‘’ Cabe hacer notar ademas, que el mayor incremento

de los indices de pobreza se registré en las zonas urbanas.*

Aunque de un modopoco equitativo,el crecimiento econdémi-

co de las décadas anteriores logré mejorarlos niveles generales de

bienestary la difusién delos servicios basicos, especialmente enlas

zonas urbanas. Con motivo dela crisis se inicié una tendencia re-

cesiva en este renglén. Aunque hay pocos indicadores precisos so-

bre la cuestidn resulta claro que el debilitamiento del Estado como

rector de la vida econdémica y promotordeldesarrollo se tradujo

en unaretraccién del montoy lacalidad de los servicios publicos.®

Entre 1980 y 1989 la participacion del sector educativo dentro del

gasto gubernamentalse redujo en varios de los paises de la region a

menosdela mitad,y la participacion del sector salud decay6 apro-

ximadamente en 25%.
La adopcién de politicas econémicas de corte neoliberal en res-

puesta a los cuadros de crisis caracteristicos de los afios ochenta

conforma la coyuntura con queseinicia el decenio de los noven-

ta. Los programas deajuste estructural (PAE), comprometidos con

En este renglénlas variaciones nacionales son significativas. Segin datos de

Cardoso y Helwenge 1992: 26, los indicadores por pafs correspondientes a 1989

son, en orden decreciente, Honduras (65%), Pera (80%), Brasil (49%), Colombia

(45%), Panama (39%), México (34%), Venezuela (25%), Costa Rica (24%), Chile

(17%) y Argentina (8%).

® Datos del BID 1991: 27.

6 Seguin Tokman 1995: 219.

En CEPAL (1990) se comparanlos niveles de pobreza entre 1970 y 1986; en este

documentose hace notar que mientras en el 4mbito rural el ndmero de hogares en

condiciones de pobreza disminuye en términosrelativos, lo contrario sucede en el

érea urbana.

® Pedro Nikken hace notar quela crisis econdmica y su influencia negativa en las

condiciones de vida, los ingresos, el empleo,etcétera, de la poblaci6n representa

un atentado contra los derechos humanos, ya que “en esta situaci6n, los derechos

humanos sonpuestos en cuesti6n; no sdlo en la medida en quelos latinoamericanos

pierdenel derecho a vivir como ciudadanos plenos y libres, sino porque un inmenso

numero de personas estén siendo despojadas dela posibilidad de vivir simplemente

como seres humanos’’, Nikken 1988: 194.
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los principales acreedores configuraron enla regi6n una suerte de
nuevo paradigma en materia de politica econdmica y de modelo de
desarrollo. Algunas de las medidas de dichos programas incluyen
la privatizacion delos sectores productivosy de servicios en manos
del Estado, la apertura hacia el mercado internacional, la refun-

cionalizaci6n del papel del Estadoenla regulaci6n y control de las
variables macroecondmicasy la reduccidnrelativa del gasto social
gubernamental

Al terminarla década de los ochenta, la adopciondelas estra-
tegias de choque impuestasporlos programasdeajuste estructural
consiguio aminorarprocesostales comola hiperinflacion y el estan-
camiento econdmico derivados dela crisis, asi como disminuir el

déficit fiscal y aun lograr una situacion regional derelativa estabili-
zaciOn y crecimiento moderadode los indicadores macroeconémi-
cos.” En elinicio de la décadalos signos de recuperaci6nde la eco-
nomiaregionalalentaron un mayorflujo en el rengl6n deinversién
extranjera, aunque ésta se canalizo principalmente a los mercados
accionarios, lo que provoco fuertes oscilaciones en la tendencia de
recuperacion.”!

Enlos anos masrecientes los gobiernos han apostado en favor
de los esquemas deintegracion regional comoestrategia para su
incorporaci6n al mundo de la economiaglobalizada. La firmadel
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Estados Unidos-
Canada-México), el establecimiento del Mercosur (Argentina, Bra-
sil, Uruguay y Paraguay),la reactivacin de instancias comoelsELA,

la ALADI, el Pacto Andino, CARICOM,y el Mercado Comin Centroa-

mericano representan expresiones de esta intenci6n Noobstante

los primeros avances positivos de estas iniciativas, especialmente

del convenio Mercosur,atin subsisten importantes obstaculos pa-

ra concretar relaciones productivas derivadas de los acuerdos; al-

gunos de ellos son de cardcter estrictamente econdmico —como

7 Enla coyuntura 1991-1992 los indicadores macroecondémicosregionales eran

los siguientes, a) después de tres afios de estancamiento, en 1991 se alcanz6 un

crecimientodel PIB del orden de 3%;b) el PIB global permiti6, en ese mismo afio,

elevar el PIB per capita en 1%; c) en 1991, después de 10 afios, la transferencia

neta de recursos fue positiva; d) disminuy6el servicio de la deuda en términos

absolutos y en relaci6n conel valor de las exportaciones;e) la tasa de crecimiento

de la inflacién se redujo en una quinta parte de los valores de 1989 y 1990; véase

Arancibiaet al. 1993: 35-36.

71 Al inicio de 1995, la devaluacién de la moneda mexicana,y sus efectos en

cascada en los mercados accionarios de la regi6n, abrieron unafase recesiva en las

principales economfas dela regi6n.  
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por ejemplolos problemas de convertibilidad de divisas, las dife-
rentes cuotasde inflacién entre los paises socios, la diversidad de
politicas econdémicas con respecto a la producci6ny la exportaci6n,
etcétera—, otras limitaciones refieren al caracter marcadamente

comercial de los conveniosy a la escasa o nula participacion de los
grupos y sectores no empresariales, todo lo cual demeritalas posi-
bilidades de una auténtica cooperaciénparael desarrollo regional.

En la esfera de lo politico la crisis revirtid contra los regimenes
autoritarios que hegemonizaban el poderen el Cono Sur,” de suerte
quelas dictaduras en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chi-
le cedieron el paso a gobiernos electos por sufragio.” Simultanea-

mente en la regién centroamericana se impuls6 una tendencia de

pacificacidn de los conflictos nacionales.”
Aunquedurantelos ochenta un rasgo cominen el ambitopoliti-

co regionalseael declive de los regimenes autoritariosy los intentos

de restauracién democratica,”5 los procesos correspondientes no tu-

vieron una mismacausa directa ni siguieron similar direccién. En

el Cono Sur elocaso dela dictadura militar argentina estuvo di-

rectamenterelacionado conla derrota que sufrieron la fuerzas ar-

madas al confrontarse con Inglaterra en las Malvinas.” En Brasil y

Uruguay, en cambio,los militares pudieron negociar su salida del

gobiernoa través de pactos con las fuerzas politicas existentes, al

grado de convenir en amboscasos leyes de amnistia preventiva. En

7? Seguin Manuel Garret6nlas dictaduras militares de la regiOn (el Estado de

compromiso) tuvieron que dejar el poder sobre todo por incapacidad de resolver

la crisis econémica, hecho documentado porel estancamiento econémico,la de-

pendencia externa, el desempleo,las desigualdadescrecientes, la miseria, la des-

integraci6n social, etc., Garreton 1986: 77. Alain Rouquié,por su parte,insiste en

agregaral ‘‘factor econ6mico’’ comocausa dela crisis de hegemonfa delos mili-

tares, su ineficacia para constituirse como unaorganizaci6n politica viable, Rou-

quié 1987: 365-373.

3B Entrelos estudios que analizan especfficamente el ocaso delas dictaduras mi-

litares en el Cono Sur americanocabe citar Johnson 1986, Garret6n 1986 y Rou-

quié 1987.

74 Sobrelas relaciones entre economia

y

politica en la fase de transici6n véase

Bitar 1991; Franco 1991; Maira 1991 y Paramio 1991.

7 La ola democratizadorase inici6 conla derrota del dictador Somoza en Nica-

ragua en 1978 y continu6é en Ecuador(1979), Pera (1980), Honduras (1982), Bo-

livia (1982), Argentina (1983), El Salvador (1984), Uruguay (1985), Brasil (1985),

Guatemala(1986), Paraguay (1989) y Chile (1990).

%6 Este hecho exacerbé los conflictos internos en la formula gobernante hasta

el punto en que el general Galtieri tuvo que hacer una entrega incondicionaldel

mandoal radical Ratl Alfonsfn, Cavarozzi 1995: 461.
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Chile la dictadura de Pinochet logré desarticular mediante repre-
sién los continuos movimientos de protesta, sin embargo no pudo
impedirla realizacién del plebiscito comprometido en 1980 a lafir-
made la nueva Constitucién,el cual se llev6 a efecto en 1988, con

la consiguiente derrota de Pinochet; un ano mas tarde se realizaron

elecciones porla presidencia. En Paraguay la muerte de Stroessner
precipité los acontecimientosal darinicio a un lapso de transicion
del gobierno militaral civil.

Pese a la especificidad de estas transiciones, un comun deno-

minadorse encuentra enla ineficacia que mostraronlos regimenes

autoritarios para articular un proyecto de desarrollo capaz de en-

frentar los embates dela crisis econémica regional.” A pesar de

haberaplicado conrigor los programasdeajuste estipuladosperlas

agencias internacionales, fueron incapaces de concretarlos pactos

sociales requeridos para romperel impassedela crisis. Tantola cla-

se empresarial comolos sectores populares manifestaron oposicion

alos programasdeajustea través de variadas formas de resistencia,

perolo decisivo en el desgaste de la capacidad de gobierno de estos

regimenes fue la ausencia de espacios de negociaci6npolitica para

establecer compromisosactivos entre las partes; un estado de ano-

mia social e ingobernabilidad precedié

a

lacrisis del autoritarismo.

Enla reconstruccidn democriticase privilegio la puesta en mar-

cha deinstancias y procedimientospara el reestablecimientodel Es-

tado de derechoy la proteccion de los derechos humanos,un segun-

do momento se caracteriz6 por procesos de negociaci6n entre las

fuerzas militares, los partidospoliticos y otros actores representan-

tes de la sociedadcivil, que condujeronalejercicio electoral. Como

culminaciondeesta transicin,en el transcurso de la década de los

ochentay los primerosafios noventa, se celebraron elecciones para

la implantacion de autoridades civiles en todos los paises con la sola

excepcion de Cuba.
La reposicién del régimen democratico ha tenido como premisa

obligada la configuracion de legitimidad, la cual se ha basado en

el disefio de ofertas y practicas politicas en que se ha acentuadoel

caracter estratégico de la recuperacion econ6mica,la satisfaccion

71 José A. Silva Michelena hace notar quesi bien es cierto que la crisis contri-

buy6 al derrumbamientode los regimenes militares y dio vida a los esfuerzos de

democratizacién, hay que reconocer quelacrisis también incrementlos facto-

res de desestabilizacién en el establecimiento de la democracia,Silva Michelena

1988: 6.  
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de demandassociales postergadas, el respeto al ordenlegal, y la
estabilizacién de estructuras y espacios de participaci6n politica.

La universidad en lacrisis

Durante la década de los ochenta las universidades se vieron suje-
tas al accionar de fuerzas y demandascontrapuestas. Por unaparte,
la crisis econdmica y los modelos de ajuste afectaron con severidad
las condiciones de financiamiento de los establecimientos publicos
e impidieron, en términos generales, proseguir la pauta expansiva.
Porotraparte, sin embargo, el proceso de restauraci6n democrati-

ca abrié espacios para la recuperacién de las universidades porlas
comunidades académicas, al tiempo que suscit6 nuevas demandas
sociales hacia las mismas. En la encrucijada de una doble transi-
ci6n la vida universitaria recuperéterreno, se intensificd el debate
académico y se experimentaron innovaciones y cambiosen la orga-
nizacidn. A continuaci6nse referirén los dos aspectos mas senala-
dos en la dinamica de cambio,es decir la estabilizacion del ritmo de

crecimiento y el proceso de diferenciacién y segmentaci6n social
del sistema. Sobre esta base se presentaran algunas perspectivas de
desarrollo discernibles en el momento actual.

Losafios ochenta fueronparala universidad un periododeesta-
bilizacién del ritmo decrecimiento logrado en las décadasanterio-
res. Comoya vimos, entre 1960 y 1969 la tasa de crecimiento anual
registr6 un valor aproximado a 10% y entre 1970 y 1979 superiora
15%. En los ochentael ritmo de crecimiento fue alrededor de 3%
anual. En una primera aproximacion el dato puede interpretarse
como de sostenimiento del nivel de desarrollo alcanzado en 1980,

lo cual indudablementees un dato positivo en el contexto de rece-
sin y crisis descrito en el apartado anterior. No obstante,la cifra
promediososlayalas variaciones entre los paises. A diferencia de
los periodosanteriores en que la expansionfue una constante en-
tre la diversidad de situaciones nacionales, durante los ochenta se

desarrollaron procesos de fuerte expansiOn, de estancamientoy de
reversion de la oferta educativa superior.

Entrelos casos de crecimiento vigoroso de la matricula escolar

son destacables Argentina y Uruguay. El primero de estos paises

duplicé su matricula antes de 1985, el segundola triplico. En am-

bos casosel crecimiento llev6 a niveles de cobertura equiparables

al promedio de los paises desarrollados, es decir mas de 30% del

grupoenla edadescolar correspondiente; otros ejemplos decreci-

miento relativo real corresponden a Honduras y Barbados.
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En la segundasituacién,es decir de mantenimientodelos nive-

les de satisfaccién de la demandaa través del crecimiento modera-
do, se encuentranlos casos de Costa Rica, Cuba, El Salvador, Chile,

México, Panama, Pert y Venezuela;enellos la estrategia fue hacer

evolucionarla oferta educativa al ritmo del crecimiento demogrdfi-
co natural del grupo de edad,es decir entre 2.5% y 4% anual como
promedio.

Entre los casos de decrecimiento dela oferta es preciso distin-
guir dos situaciones. Porunladolos paises que aunqueretrocedie-
ron en su capacidad de cobertura conservaronlas cifras absolutas
de la matricula en el mismo nivel, como Bolivia, Brasil, Guatemala,

Panamay Paraguay. Porotro, los paises en que se contrajo el volu-
men absoluto de matricula universitaria, como Ecuador, Nicaragua

y Trinidad y Tobago.
Esta diversidad es indicativa de la gama de estrategias con que

los sistemas de ensefanza superior enfrentaronla crisis de finan-
ciamiento del periodo.® Si bien el fenédmeno expansién-reforma
fue un rasgo generalizadodela universidad entre 1960 y 1980, y la
restriccidn de los recursos canalizados a la ensenanza superior en
los ochenta es otra constante, los patrones de desarrollo delnivel
en los ochenta tendierona la diversificaci6n.

Uno de los cambios mds importantes quese registraron en la
décadaconsistié en la diferenciacién académicay la segmentaci6n
social del sistema de ensefanza superior. Dentro de ella desem-
peiié un papel decisivoel desarrollo delsector privadoenla region.
La tendencia discernible al respecto es doble, la ensenanza supe-
rior privada se expandi6 y se especializo. Con respecto a lo primero
se constata quesi bien el crecimiento del sector no alcanzo atras-

tocar la proporci6n regional de los segmentos educativos publico y

privado(a nivelregional, la proporci6n respectiva se mantuvoen el

periodo en 80% de matriculaci6n en las publicas y 20% enla pri-

vadas), el crecimiento en términos absolutosresult6 significativo.

Lasinstituciones privadas consideradas como unidades son porre-

78 Las restriccionesal financiamiento universitario guardan unaestrecharela-

ci6n con ei temadela autonomia. Enlosafiossetentalaslimitaciones presupues-

tarias fueron un arma que combati6la disidencia ideoldgica; en esas circunstancias

la Gnica alternativa para proveer de fondos de subsistencia a profesores e investi-

gadores pertenecientes

a

disciplinas‘‘conflictivas’’ fue el acceso a financiamientos

externos, Padua 1995: 96. En los ochentase fincé la pauta de estimularselectiva-

mente aquellos procesos concordantesconcriterios de calidad,eficiencia y eficacia

determinados porla planeaciéncentral.
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gla general de menor tamano quelas publicas, por lo que su cre-
cimiento se deriv6 en la creacién de un numeroconsiderable de
establecimientos.

Aunquela tendencia de privatizacion es comunen el subconti-
nente hubo importantes variaciones cuantitativas entre los paises.
En este aspecto sonsignificativos los casos de Brasil, Colombia y
Republica Dominicana en que la proporcién de ensenanzaprivada
super6 la cuota de 50% y de Chile, El Salvador y Pert en quela
proporcion respectiva rebas6 30%.

Unasegundapautafuela especializacionsocial o segmentacién;
durante el periodo se consolidaron dossectores, el de las escuelas
orientadasa la captaci6n de la demanda que dejaba de atenderla
universidad publica y que, por lo comun, ofrecian una formacién
profesionalizante, orientada a los sectores de empleo de mayorde-
manda inmediata pero con estandares académicos minimos,y el de
escuelasde élite, directamente enfocadas a la competencia decali-
dad conel sector publico al ofrecer un habitat social impermeable
a la penetraci6n delas clases medias,lo cual constitufa un atractivo
parael desarrollo de relaciones interpersonales utiles para el futuro
profesional.

Otrofactor que diferencié internamentealsistema universitario
radica enla distribucién de la matricula por areas de conocimiento.
La universidad publica mantuvo algunas delas tendenciastradicio-

nales en la oferta de camposprofesionales, en que variaba acaso

la jerarquia de las preferencias. De nueva cuentalas carreras de

medicina, odontologia, derecho, contaduria y algunas ingenierias

concentraron la mayor parte de la demanda. Algunos otros cam-

pos comenzarona seratractivos, como psicologia, computaci6n,

administracion y comunicacién. De cualquier manera,las univer-

sidades pdblicas continuaron comola tnica alternativa de forma-

ciénen ciencia b4sica, aunque como tendenciageneralla matricula

tendié a disminuir en estos campos. Por su parte las instituciones

privadas concentraronsu oferta enlas disciplinas de gestion, como

administracion de negocios, derecho,contaduria y en algunos cam-

pos nuevos, especialmentelos relacionados con la informaticay la

computacion.”
Comoresultado delos procesos referidos, al iniciarse la década

de los noventa los sistemas de ensefanza superior exhibian como

rasgos preponderantes la diferenciaci6n institucional y una marca-

da pauta de especializacin tanto funcional como social. A partir

® Véase Rodriguez Gémez 1993b.
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de entonces, las tendencias dominantes —estabilizacién delcreci-

miento y diferenciaci6ninstitucional— se han acompanado de una
serie de cambiosen el plano organizacional. Por un lado, la com-
petencia entre la diversidad de instituciones, tanto para acceder a

fondosy subsidios como para recoger a los mejores estudiantes, ha
comenzado a modificar la imagen de una demandaeducativa como
mercadocautivo, sustituyéndola por la de estudiantes consumido-
res en condiciones de optar entre alternativas, por supuesto con la

limitacion de podersufragar los gastos de la eleccidn correspon-
diente. Por otro lado,la propia cultura burocratica de los actuales
regimenes politicos ha acentuadola importancia de alimentarla efi-
cacia y eficiencia delas instituciones publicas. Unoy otro factores
han tendido a modificar las formas tradicionales de planeacion y
gesti6n académica, modificaci6n querefleja en el paso de formulas
de planeaci6n basadasen la programaci6n,a estrategias fundadas
en la evaluacion de resultados y productividades.

Consideracionesfinales

Enel debate sobrelas innovaciones deseables para la universidad
es notable un cierto consensoen torno a los problemas fundamenta-

les —cobertura,calidad, pertinencia y relevancia de la formacion.”

Tambiénse advierte un nivel de coincidencia sobre la necesidad de
impulsar reformas parasuperarla situaciOn decrisis, y se reconoce
el papel clave que asumela ensefanza superior en pro del objeti-

vo de contar conla capacidad tecnolégica autonoma indispensable
para participar competitivamente en el mercado global. Sin em-

bargo, divergencias y desacuerdosfundamentales selocalizan en el

nivel correspondiente a las modalidades de reforma propuestas y

en torno a las medidas que se consideran adecuadas para impulsar

transformaciones.*!

80 En los masrecientes documentossobre politica educativa de la UNESCO se

reconocela centralidad de estos problemasen la perspectiva de proponer medidas

para el desarrollo de la ensefanza superior, véase UNESCO 1995.

81 Unodelos temas de mayorcontroversia enel debate actualse cuestiona sobre

las posibilidades de impulsar transformaciones radicales en la ensefanza superior,

o bien de sumar medidasespecificas de alcance delimitado. Al respecto, Tedesco

(1993) sefiala que enla actualidad existen claras evidencias de que la construcci6n

de consensos a nivel nacionaly regionales posible, por lo tanto enfatiza el nivel de

las transformaciones a gran escala; Schwartzman (1994), en cambio, recomienda la

adopcion de medidas de innovacién que atiendanla serie de problemas concretos
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Parafinalizar este articulo se presentaran a continuacion algu-
nos de los retos que, a juicio del autor, son de impostergable res-
puesta para accederal siglo xxI con una universidad fortalecida y
en desarrollo.

Cobertura y calidad. La dinamica de cambio universitario de
las Ultimas décadas configuré enel nivel regional una diversidad
de combinaciones entre cobertura demografica y calidad académi-
ca.® Porotra parte, desde el discursode la politica educativase ten-
dié a situar comoalternativas las metas de coberturasocialy calidad

universitaria. Hoyresulta claro que unoy otro objetivos —mejorar
los niveles de coberturasocial de la ensefanzasuperior y mejorarla
calidad de las funciones universitarias— son irrenunciables y deben
buscarse en forma simultdneapara consolidar un sistema de univer-
sidades que compita con los estandares que, en unoy otro aspecto,
exhiben los paises del mundo desarrollado y delas naciones de re-
ciente industrializacion.

Diversidad institucional. La diversificaci6ninstitucional encur-
so, derivada tanto de procesos de privatizacién del servicio edu-
cativo como de procesos de especializacién funcional dentro del
sistema, ha representadouna valvula de escapea las restricciones

financieras del subsidio de la universidad publica, y también unares-

puesta a la multiplicidad de demandassociales y economicas que se

depositan en la ensefanza superior, sin embargo en repetidas oca-

siones se ha prohijado un segmentoinstitucional que cumple con

funciones de docencia superior en unnivel cualitativo ciertamente

insatisfactorio. En este sentido se requiere instaurar o fortalecer

instancias y procedimientosde acreditaci6n que autoricen este tipo

deinstituciones, que evalien periddicamente su funcionamiento y

sancionenla expedicion decertificadosy titulos.

Financiamiento. El acceso a mejores niveles de calidad en las

universidades, y la expansi6n de la capacidad de atencién a la de-

manda,tienen como condicién de posibilidad la ampliacion de la

que padece la ensefianza superior,al considerar que las probabilidades de acuerdos

generalesen este campo son més bienescasas.

® Asj, en la actualidad se cuenta con casos de elevados niveles de cobertura

educativa e infraestructuras universitarias débiles (Bolivia, Peri, Ecuador, Pa-

nam, Puerto Rico), casos de débiles niveles de cobertura e infraestructuras uni-

versitarias consolidadas (México, Brasil), casos de amplios niveles de cobertura y

sOlidas infraestructuras (Argentina, Cuba, Chile), casos en que se combinan co-

berturase infraestructuras débiles (Centroamérica con excepcién de Costa Rica y

Panamé),y casos intermedios (Venezuela, Colombia, Costa Rica).

8 ComoAustralia, Taiwan, Corea, Singapur y Hong Kong.
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base financiera. El tema es problematico si se considera el contexto
de recesi6n econdmicaporel que atraviesanlos paises de la region
en la actualidad. No obstante, resulta indispensable ideary experi-
mentar alternativas sobre la base de esquemas de vinculaci6n con
las empresasprivadasy el sector publico, de la recuperaci6nde cos-
tos de matricula con base en programasde becas-crédito,y la concu-
rrencia en el mercadoa través de servicios universitarios tales como
clinicas y hospitales, asesorias y consultorias, gestion informatica,
diseflos tecnoldgicos, entre otros.

Evaluaci6n e innovaci6n. La evaluacién de rendimientos y pro-
ductividad se ha implantadoen las universidades como componente
esencialen el proceso de gesti6n académica.El ejercicio de evalua-
cion se ha vinculado especificamente a tareas rutinarias de super-
vision y control, a procedimientos de estimulo selectivo, y en algu-
noscasos a funcionesde rendicidn de cuentas (accountability) sobre

presupuesto y gasto. Sin embargo,la evaluacion cobra un nuevo

sentido en el momento en que promuevey orienta las innovaciones

necesarias para adelantarenlos objetivos de actualizacion y mejoria

del sistema y sus componentes. En ese sentido es preciso estable-

cer nexos de estructura y funcidn entre las tareas de evaluacion e

innovaciOnuniversitaria.
Pertinencia social. Si bien escapa

a

las instituciones la posi-

bilidad de garantizar empleo a sus egresados,toca a la formacion

universitaria como tal contribuir a la conformacion de un mercado

de trabajo profesional masflexible. Diversificar y redimensionar

la oferta de capacitacién profesional, mejorarla calidad y aplica-

bilidad de los conocimientos, auspiciar la formacién permanente,

disefar alternativas para una demandaen constante crecimiento,

orientar a los universitarios hacia el trabajo y la produccion, en vez

del empleo asalariado comoopci6n exclusiva son, entre otras po-

sibilidades de acci6n, tareas que las universidades pueden cumplir

para romperel circulo vicioso.
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UNA EDUCACION
PARA LA IDENTIDAD*

Por Edgar MontTIEL
ENSAYISTA PERUANO

S UNA RESPONSABILIDAD MAYUSCULA dirigirse a un auditorio

ha maestros para discernir sobre algunos t6picos que resul-

tan de interés para la formulacion de unideario educativo de nues-
tra América. Mas que dar una respuesta, mas que asumir unaacti-
tud suficiente de decir cuales son esas ideas educativas, o cual es esa
pedagogia latinoamericana, yo quisiera, junto con ustedes, formu-
lar algunas interrogantes, para luego tratar de responderlas en una
especie de ejercicio participativo y colectivo. Si formulamos bien
las preguntas, al menos habremos avanzadoenel buensentido.

La primerainterrogante seria, Gcomo vincular historia, cultura
y proyecto educativo?

Hetratado de observar cémoesto ha sido resuelto en algunos

paises industrializados. Cémo Japén,un pais asentadoenla tra-
dicién, acaba siendo una potencia tecnoldgica a partir de los anos
sesenta,es decir, una expresi6n de la modernidad. Como Alemania,

con unavieja tradici6n en la industria pesada, que viene desde los
siglos xvi y xvii, sabe utilizarla y llega hoy a constituir uno de

los miembros del Grupo de los Siete. ComoFrancia, cuarta po-

tencia en el mundodesdeel punto devista industrial, convierte la

tradicion dindstica del buengusto en técnica, en innovaci6ny enlo-

grar los niveles que ha alcanzado.Y enel caso de Italia también es

interesante ver comolatradicién del Renacimiento hace, por ejem-

plo, que en este momento, dentro delos paises desarrollados, los

* Texto de la conferencia lefda en el Congreso Internacional de Educaci6n,

Pedagogfa 95, celebrado en Cuba, en febrero del presente afio, bajo los auspicios

de la UNESCO.   
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mejores disefios —a llamadaestética industrial— los haganlosita-lianos.
Se ve cémola tradicion,la historia, sirve para fundamentarade-cuadamentelosproyectos de renovacién y de modernizaci6n delospaises. El desarrollo se asienta en unatradicién quele da un estilo

de evoluci6na cadapais.
En el caso de Japén,por ejemplo,la tradicion, sumadaa ladisci-

plina, ha hechoque se formenlos managersalestilo del samurai. La
idea competitiva, la practica del “Justo a tiempo’ ’, el habito deltra-
bajo meticuloso y en pequefio, se traduce en hombres de negocios
que en veinte afos impusieron en el mundoun estilo de desarrollo.

Franciaes igual. Me hefijado con detenimiento, por ejemplo,
€n su estructura exportadora. Y los rubros en los que Francia tra-
baja y es competitiva, tienen que ver con su tradicién: el vino, los
quesos, los perfumes,el champagne,la ropa modelada,de tailleur.
El buengusto se vuelve fundamento de una prosperidad econémi-
ca; y alli ponenel acento. Incluso en todo lo que es la industria de
la aviaciony del automévil, por ejemplo: hayun esteticismo.

Nadie puede decir que el genioitaliano por las artes, porla
musica, se queda solamente en eso, sino que se ha traducido hoy
en la industria y los servicios. Las marcas italianas de autom6v;-
les exclusivos tienen mucha presencia, mucho acceso al mercado
internacional; la ropaitaliana, el modelo de zapatosy de camisas,
en este momentoesta desplazandoa los franceses en los mercados
norteamericanos; y estas marcas italianas, con esta estética indus-
trial, gustan muchoenlos paises de Oriente: en Japon se utiliza
muchoahora;todolo que es ropa de moda es de origen italiano.

Entonces unose preguntard, en este periodo de globalizacién
—no de desarme,sino de desalme, de la formacién del hombre sin
alma, del plastic people—, idénde aparece, entonces, el hombre
latinoamericano,cudl es nuestro aporte, nuestra especificidad?

Yo creo quela regiéntiene contribuciones muy especificas que
habria que discernir. Trataré de introducir algunas senas de su
identidad desde la cual América puede respondera las preguntas:
écémo entrar en América al nuevo siglo?, écémo formar

a

las nue-
vas generaciones?, Gqué ensenarles?

En este momentolos europeosestanen la carrera de como pre-
parar mejor a sus estudiantes. Por ejemplo, ya en Alemania se ha
instituido una tercera lengua de trabajo fuera de la suya propia.
Francia esté haciendo lo mismo: fuera del francés, el inglés, el
alem4ny algunalengua mas,el espafiol 0 el japonés. Y estan desa-
rrollando mucholacreatividad de los estudiantes.
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I

Y eneste panorama,éd6nde nos ubicamoslos latinoamericanos?,
écémoser competitivos en el proximo milenio?, écdmo poneren va-
lor nuestras ventajas comparativas,intelectuales, creativas, hist6ri-

cas? Son interrogantes que los maestros debemosplantearnos.

Para responder a estas preguntas es absolutamente necesario

ubicarnos en el escenario historico. Partir del siglo xvi, siglo de
grandes transformaciones, cuya huella marca nuestros dias.

Esta centuria es muy importante, porque en ella se produ-
cen grandes mutaciones, que sientan las bases estructurales de la

América contemporanea. Nadie puede entenderla historia y el de-

venir de nuestra region si no ha reflexionado o se ha formado una
idea sobreel siglo xvi, con sus transformaciones, consolidaciones,

choques,resistencias, el colapso demografico:es el siglo a la vez de
la muerte y el nacimiento de otra América.

éQué paso en esesiglo en el que persistia la presencia de la
América antigua? 6A dondese haido la sabiduria de los arquitectos
que construyeron Teotihuacan o Machu Picchu? GQué sucedio con
los astronomos mayas de Guatemala, con poetas y arquitectos co-

mo Nezahualcéyotl? ¢Dondeestaban esos grandes hacedores de
ciudades cicl6peas? Qué ocurrié con todo ese saberen la medici-
na? éDéndese fue? éQué ocurri6 enel siglo xvi, cuya extension
somosnosotros ahora sentados aqui? éAcaso todo eso se esfum6 en
el agujero negro de la memoria? is

No hay quetener una percepcion addnica de nuestra historia.
América no comienza en 1492. Enese ano seinicia el conflicto ma-
yor; comienza la gran mutaci6n,el enfrentamientoy la resistencia,
la asimilaci6ny la transculturacin, el proceso permanente de crea-
cidn y re-creacion. de ;

En este siglo nacen algunas caracteristicas que atraviesan el
tiempo, y atin las vemos hoy. Si nosotros estamos aqui, ¢s porque

nuestros ancestros han tenido unacapacidad de adaptabilidad, yes-

to es valido tanto para el que viene de fuera como para los origi-

narios. Se ha logrado unatradici6n de resistencia que viene desde

esesiglo, y se ve hoy en nuestras expresiones, en la musica, en nues-

tras comidas,enla literatura, en nuestro temperamento, en nuestro

cardcter: una capacidad de escoger, depurar 0 disimular, a lo que

José Lezama Limahallamado unacapacidad de contraconquista.

Veamos. Cuandoal indio le ensefarona pintar de acuerdo con

las pautas del Renacimiento,y a dibujarlas figuras con perspectiva,  
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aprendi6,y al principio se dijo que era ingenuo, queera‘‘copista’’,
pero luego le fue incorporando sus propios elementos creativos,
dando lugar a unaescuela propia, como fue la escuela cuzquena
y la quitena. En cincuenta afos los americanos construyeron en ca-
tedrales y palacios mas de lo que Europa habia construido en tres
siglos. Y el arquitecto que hizo Teotihuacdn acabé haciendola Ca-
tedral de México,y los que levantaronla Catedral del Cuzco habian
sido los constructores de Sacsahuamdén.

Analicemos el fendmenode la contraconquista. Es sumamente
interesante lo que LezamaLimasugiere: el conquistadorllegé al
Caribe, pero al final la mujer arahuaca o la taina conquist6 al con-
quistador,le hizo probar su comida,y le ensend a comerel aguaca-
te, los ananas las prodigiosas frutas y pescados,y le hizo descubrir
tanto, queal final la humanidad,la naturaleza, venci6 al prejuicio

diferenciador. Puede ser, como di¢e Jorge Amado,queel siglo xv1
fue una especie de ‘‘inmenso lecho’’. En él nacido el movimiento
moderno mas importante del mundoy el nuevo concepto de huma-
nidad, comohasido esa celebraci6n carnal que es el mestizaje ma-
sivo. Mestizaje que no eximela violacién ni la violencia, pero que
tiene que vercon el parto de esa humanidad naciente, este pequeno
género humanodel que habl6 después Bolivar.

En nosotros, en nuestro acervo cultural, tenemos, pues, destruc-

cidn y capacidadasimilativa, capacidad desintesis y contraconquis-
ta, resistencia y recreaciOn. De todo esto esta compuestala dinami-
ca creadora de América.

Nos ensefaron a hablar latin, y al poco tiempo indios y mes-
tizos iban hasta Madrid litigar en esa lengua. Nos ensenaron a
cantar y a tocar instrumentos europeos, y en el Paraguay todoel
mundo aprendi6 el arpa con una maestria que llega hasta nuestros
dias; en el mundo andinose aprendi6 el violin y la guitarra, y aca-
baron tocando esos instrumentos mejor que quienes les ensenaron.
Nos ensefaron escribir espanol, y acabamos ganando mas Pre-
mios Nobel que quienes nos ensefaron. Nos ensenarona pintar, y

acabamos teniendo,a la vueltade los siglos, una escuela de pintu-
ra espléndida con grandes figuras, una escuela de arquitectura. Es
decir, lo que mejor ha producido el hombre americano.Eseha sido
nuestro proceso de creaci6n y re-creaci6n.

Américaesté en la raiz de la revoluci6n epistemolégica mas im-
portante que haproducido la humanidad.Noexistirian las llamadas
ciencias sociales y ciencias humanas sin América. La renovaci6n de
la geografia y la cartografia no se produce hasta que América no
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aparece. La refutaci6n que porla via de los hechos se hace dela
geografia de Ptolomeo,de Aristoteles, solo ocurre conla presencia
de América. Nadie puede considerar que la botanica 0 quela zoo-
logia esté completasi no es conla flora y conla fauna americana. El
suizo J. J. Bohemus, uno de los grandes investigadores en botani-
ca, habia escrito nueve tomossobre esta ciencia en el mundo, y los

acabé en 1516. Justo en esos afos se ponen de modalos tratados de
botanica de América, y comprendio que su botdnica se habia que-
dado muy corta. Comenzo a rehacersu trabajo considerandolas
nuevasespecies y plantas, y muri6 enelintento.

éY en las llamadas ciencias sociales? El surgimiento de la
antropologia, de la etnologia,esta ligado conla aparicion de Améri-
ca, porquese trataba devera los otros, de entendera los semejantes.
No hayciencias mds americanistas quelas sociales y humanas, por-
que nosotros somosfautores de que ese campo cognoscitivo aparez-

ca en el mundo.Porello me hace gracia cuando muchos de nuestros
intelectuales, en esta drea de las ciencias humanasy delas ciencias

sociales, imitan demasiado, importan modelos, olvidando que nos-

otros estuvimos enla raiz de la creaci6n de ese espacio cognoscitivo.

Fray RamonPané,al anotarsus impresiones sobrelos tainos (1494),

se convierte en el primer etndlogo moderno.

Asipues,tanto en las ciencias naturales como en las humanas,

en este repensarla historia, estuvo América. En la creacion dela

idea moderna de hombre, de humanidad, estuvo nuestro continente.

De pronto aparecimos, y en Salamancase planted el debate de si

éramos hombres, homunculos 0 semovientes; si €ramos racionales

ono. En ese debate se comprobé que éramosracionales, que éra-

mosindividuos autodeterminados, que gozdbamosy pretendiamos

la libertad,y al reconocerseesta alteridadsecrea la nocion moderna

de humanidad. Asi el mundose redondea,la vision que del mundo

se tenia se completa, y por primera vez enla historia se llega a la

idea de que el hombre es unoy diverso.

Ir

A\partir deesta historia que puede parecer muylejana, écuales

son los rasgos de identidad, los elementos vinculantes, con los que

se puede conformar un proyecto educativo, un ideario educativo?

Es obvio que no se puede pensar aqui en dar a los niftos unafor-

maci6niguala la de los japoneses. Y tampoco que se pueda formar
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a los nifios del continente en unatradicién cartesiana que no po-
seemos. Ni formarlos en una concepci6nutilitarista y pragmatica
anglosajona que no nos corresponde.

Lo que voya plantear tiene un cardcter tentativo, una hipdte-
sis que comparto con ustedes, que formaparte de unareflexion en

curso. Se trata de los elementosdistintivos que sirven para perfi-

lar la condicidn americana, base para fundar una educacién para

la identidad. Ya sabemos que América Latina no es una: que hay

diferencias entre los del sur, los del centro, los del norte y los del

Caribe. Pero debe observarse que, cinco siglos después de la con-

quista, los paises que en el mundo tienen masafinidad entre ellos

son los de América: afinidades de geografia, de temperamento,de

religidn, de historia, de lengua. Se compartenlas bases materiales

y espirituales de la vida, sea humanao natural.

Por contraste,al asistir a reuniones de la Comunidad Econémi-

ca Europea, observo que en Europase hablan nueve idiomas. Yo no

sé qué le puededecir un campesinosiciliano a un obrero siderdr-

gico aleman,pero se dicen; es que hay una integracion alentada

porarriba,graciasa la voluntad politica de los dirigentes europeos.

Nosotros estamos integrados por abajo, aunque la cipula todavia

no ha pensadoenla integraci6ncolectiva y masiva.

Teniendoencuentalas diferencias, se pueden discernir algunos

rasgos de nuestra condiciénamericana.
1. La adaptabilidad. Es un rasgo queel nifio, el hombre ame-

ricano ha incorporado desde muy temprano. Fuegracias a esa ca-

pacidad de adaptacién que hemossobrevivido y estamos aqui. La

vida en América ha sido y es una permanente adaptaci6n antelos

desafios de la naturaleza y el hombre.
2. La inventiva, la creatividad. Nuestras culturas ancestrales

tenfan respuesta a sus problemas. Con la conquista, las preguntas

cambiarony conellas las respuestas. Habia queintroducir el cono-

cimiento de nuevas plantas, de nuevos animales, una nueva orga-

nizacién delterritorio, y a eso ha respondido América con un alto

sentido dela creatividad, de la inventiva, de la imaginaci6n. Hay

que inventar para sobrevivir. (Aqui en Cubase utiliza mucho esa

expresién: hay que inventar cada dia para salir adelante). Todo el

vigor con que se expresanlas bellas artes y la cultura popular es

herederodela creatividad.

3. La reciprocidad. Paralos grandes espacios territoriales como

América, unas treinta veces mas grande que Europa, con Trios cau-

dalosos, montafias que se elevan por encimadelosseis mil metros,
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con una agricultura a cuatro mil metros de altura, cosa que antes
nadie habia hecho. En esas condiciones hay que trabajar de modo
colectivo.

De modo que se puede apreciar en nuestras tradiciones cier-
to colectivismo, cierto comunitarismo: los ayllus en Suramérica, los
calpullis en México. En fin, ha habido diferentes maneras comuni-
tarias de organizarse, porque era unaestrategia de supervivencia.
Nadie puedecultivar grandes extensiones si no cuenta con el apoyo
del vecino; pero también la extension de América,la organizacion
de las poblaciones americanas en un territorio tan grande obligaba
a estrategias de reciprocidad.

Digo reciprocidad por considerarlo mas arraigado que solida-
ridad. Reciprocidad: ti me ayudasun fin de semana, y el fin de
semanapr6ximoyo te ayudoa ti, que es como hasta ahora se cons-
truyen las casas de todaslas barriadas o favelas enlas periferias de
las grandes ciudades. Graciasa la reciprocidad, las masas pobres
han sobrevivido.

4. De la reciprocidad nace, y se hace tradicién nuestra, una cul-

tura del trabajo. Trabajar erala Gnica verdad. Quien notrabajaba

vivia en el error. Esta es unasituacién que se encuentra en todas

las poblaciones y que viene desde muyatras. Frente al modelo de

consumo que viene de fuera, las poblaciones han respondido con

unacultura del trabajo, con un quehacercotidiano: la pobreza exi-

ge eso,la supervivencia exige eso, y eso se debe valorar hoy en dia.

5. Tenemos una tradicién esencialista. Me voy a explicar. Yo

contrapongolo esencial a lo convencional,lo formala lo primordial.

Nosotros somos esenciales. Voy a poner un ejemplo.

Nosotros tenemos eminentes repentistas, decimistas, poetas po-

pulares de esos que nunca hanalcanzado una licenciatura en le-

tras: hay un talento acumulado. O tenemos unvirtuoso guitarris-

ta que nunca ha pasado por un conservatorio: lo que interesa no

es que tenga diploma,sino que toque bien; y tocan bien. Tenemos

espléndidos pintores, y muchosde ellos no son de escuela.

Enlos deportes a veces ocurre lo mismo. La propia precariedad

institucional, material, hace que el hombre vaya a lo esencial.

Enlas regiones mas pobres eso se ve todavia mas. Cuando una

personavaa la casa de alguien no importasi nos van a invitar a un

banquete, lo que importa es que vamos a conversar, vamos a com-

partir, tal vez con un cafecito, con un buchito de café. Vamosa lo

esencial. Nuestro desarrollo material no nos ha permitido ser con-

vencionalistas. Hay una mentalidad esencialista, y éste es otro ele-  
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mentointeresante de la personalidad comosenaidentitaria. Culti-
vamos un humanismopractico (el unico verdadero), respetamos al
hombreporlo quees, no porsus cargos o sus grados. Lasrelaciones
humanas tienen un goce en si mismas,desprovisto de otros calculos.

6. El espiritualismo americano. Montada sobre las religiones
hispdnicas, se manifest6 la religiosidad americana como fendme-
no de contraconquista. Espafa habia construidosusiglesias catoli-
cas sobre las mezquitas arabes. Del mismo modo queconstruye-
ron sus iglesias sobrelas piramides de Tenochtitlan o los murosdel
Koricancha. Y las religiones autéctonas hicieron lo mismo conlas
hispdnicas: sumaronsus sentimientos religiosos.

La mentalidad panteista del hombre americanoexiste; tenemos

cierto respeto porla idea de los dioses tutelares. Por la geografia
misma. Aqui la gente guarda recogimiento cuando un huracan se
desata, un terremoto ocurre, un rio se desborda. Porque aquilos
fenémenosnaturales si son de verdad. Digamospor su dimensi6n:
como un alud, 0 un Auaico. Y eso nos hace establecer conellos
una relacién panteista, espiritual; hay que tratar con respeto ala

Naturaleza y su orden.
Hay un verso deVallejo que dice: “‘Lluvia, no te hagasla dor-

mida’’. El poeta tuteaa la Iluvia, la considera comoalgovivo, ani-

mado. Somos, pues, animistas. Y el caso de Vallejo, un tanto pa-

radigmitico, es interesante de ver: porque él dijo que era marxista

gracias a Dios. Y efectivamente, él concebia la politica como un

deberreligioso, comouna obligaci6nética.
Y asi para nosotros, materialismo(filosofia de la naturaleza) y

espiritualismo no estén necesariamente confrontados. Este es otro

elementodela identidad del que no hay querenegar;al contrario.

En esta época, de un materialismo chato y rampante,el espiritualis-

mo americanose presenta de muchas maneras. Cuando mepregun-

tan si soy catélico, yo respondo:yo soy catélico americano. Es decir,

catdlico a la versién americana, o cristiano a la version americana.

Porque no voy a renegardela espléndida musica barroca ame-

ricana o de la magnifica arquitectura delas catedrales, ni de lo que

pintaron las grandes escuelas comolas del Cuzco y Quito. iJamas!

Es parte de nuestra identidad. Entonces, ese espiritualismo es algo

que tenemosquerescatar y promoverenlas nuevas generaciones.

7. Otro elemento que forma parte de nuestra cultura, y es distinti-

vo de otras regiones, es lo que llamamosla cultura del cuerpo. Existe

una cierta corriente pedagégica que se ha peleadoconel cuerpo,

que reniega de las emociones y los sentimientos para dar primacia
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a la racionalidad. Nosotros tenemos otra tradicién. Aqui todo el
mundosabebailar, marcarelritmo y la melodia, moverla cintura,

los hombros, cuandose puede. En cualquier reunionlos latinoame-

ricanos, cuando ponen misicasalsa, la bailan; o un huapango, un

tango, una cueca,unpasillo 0 un huaynito.
Se cuenta que cuando en Europa se puso de moda elbolero

—cuyo centenario se est4 celebrando, que es un producto cubano,

de aquide Santiago—,le dijeron a Freud que habian inventadoenel

Caribe unbaile en el cual uno podia sacara bailar a alguien,y bailar

bien pegadito, comoestablece el canon. Entonces dijo que era for-

midable, porque ahora él podia socialmentejustificar que dos per-

sonasse juntaran publicamentey se tocaran

y

se platicaran en voz

bajita. Eso es humanismo,tipico de lo que produce América. En

Europase bailaba separado; nosotros bailamosjuntos, y tenemos

una cultura del cuerpo, enriquecida enormementeporla presencia

de Africa. Somos un continente meldédico y ritmico. Enel Brasil o

el Caribe todos son compositores de musica, hasta que demuestren

lo contrario.
Y esa cultura del cuerpo da grandes expresionesartisticas, como

se observa en Cuba. Porque deahisalenlas destacadasfiguras del

ballet. Con un poco de disciplina, y un cuerpo predispuesto, salen

las figuras delballet, o las grandesfiguras del deporte. Es un gran

patrimonio genético que hay que apreciar.

8. La forma como el hombre americano constituye una extension

de la naturalezay la cultura. En el siglo xvi, pensando en los indios

americanos, Rousseau hablo del hombre natural; elabor6la leyenda

del ‘‘buensalvaje’, que es bueno porque ¢s salvaje, lo que nosinvita

a redefinir la idea del ‘‘salvaje’’.

Haciendo un poco de antropologia comparativa, si uno hace un

poco de anilisis de las culturas, vemos que los americanos hemos

guardado unarelacion privilegiada con la naturaleza. Nos tutea-

mos con la naturaleza; del intelectual latinoamericano, al ama de

casa, al obrero o campesino, compartimos, tenemos una relacion

con la naturaleza; no existe una fractura. Somos congénitamente

naturalistas.
Fl lado instrumentalista de la modernidad pretende imponer

intermediarios tecnol6gicos entre nosotrosy la naturaleza. Y esto

también es algo que debemosevitar, que la maquinay sus productos

resultantes separen al hombrede lo natural.

Vedmoslo con un ejemplo. Hasta hace un par de siglos los hom-

bres comian trescientas variedades de plantas; ahora no comen mas  
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que una docena,y se han atiborrado de conservas. El mundo ha ido
perdiendosu relaci6n conla naturaleza. La medicina ahorallama-
da “‘tradicional’’, ha sido la medicina de siempre,y nos ha dado en
América recursos para podercurarnos.

Hasta hacetres siglos, un individuo podia detectar, por intui-
cin 0 porinstinto, cuando

a

otra personale iba a dar un ataque
de epilepsia. Ahora hemos perdido esa facultad. Hoy en algunos
centros de investigaci6n norteamericanos se amaestranperros para
que cuidena los epilépticos. No hay que olvidar jamas que el hom-
bre tiene, ademas, una condici6n animal. Debemos,pues, preservar
muchascualidades detipo natural. Eso da una ventaja estratégica,
porqueenciertas urbes se puedentener ingresosper cdpita muy al-
tos, pero sus habitantes son infelices porque noexiste una relacion
con la naturaleza y la sentimentalidad.

Enlas escuelasde los paises industrializadosllevan a los nifios,
una vez cada seis meses, a ver lo que es unagallina, como pone un
huevo,a ver cmose pesca. Nohayvinculocon lo natural: los niflos
ven un pescado,pero ya enlatado,o en el frigorifico, no lo ven vivo.
Entonces se produce unadistancia cognoscitiva: encumbramiento
de la raz6n y desdén de la realidad. Por suerte para nosotros, ese
fendmenonose ha dado aqui. Y ahoralos ministerios en Europa
se preocupandellevar los ninos a las granjas, para que vean de
dondesale la leche, pues los nifios creen que la leche sale de una
fabrica.

9. Finalmente hay otro elemento que hay que tener en cuenta, que
es el cosmopolitismo cultural del latinoamericano. Alguien me va a
decir que no, que los latinoamericanos son provincianos, que tie-
nen una mentalidad provinciana, que son premodernos o quelle-
garon tarde a la modernidad. No; falso. El primer gran movimien-
to de modernidad comotal en el mundose debea la presencia de
América. Europa no puede tener modernidadsin el oroy la pla-
ta de América,sin la madera de Brasil, sin los productos,sin la tie-

tra de América, sin la unicidad del hombre,isin el mestizaje! No

hay Europa mercantil, palanca de la modernidad,sin los productos
de América.

El mestizaje es el primer movimiento moderno. Es cuando se
vencenprejuicios, cuandola tradici6n medievalse fractura y se pasa
a otra cosa: la relacién entre hombres y mujeres diferentes. Y nos-
otros somos cosmopolitas porque a la matriz americana —y hablo
casi en términos maternales—, a lo que nos dio la madre América
por su tierra, su geografia y su cultura, se sumo la cultura que vie-
ne de Europa:la tradicionibérica, la tradicionlatina, la tradici6n
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helénica, y la que nos aportan Africa y el mundo arabe. Nosotros
tenemos muchosabuelos, o mejor muchasabuelas, pues son las mu-
jeres las que reproducen misfielmente la cultura. Nuestra abuela
india, pero también nuestra abuela espafiola, nuestra abuela negra,
nuestra abuela arabe, nuestra abuela latina, nuestra abuela del Re-
nacimiento. Hemossido amamantadospor todo eso. Somoscrisol.

Por ello somos necesariamente cosmopolitas, y €SO se ve enlas
escuelas. A los nifios se les ensefa cosas de otras regiones. E] la-
tinoamericanohabla otrosidiomas;notiene la mentalidad provin-
ciana que le atribuyen. Necesariamente ha tenido esta mentalidad
receptiva y asimilativa. Somos, pues, un espacio privilegiado de in-
tercambio,de recepcién, de decantacion. Pero no somos un paisaje
ignoto. No es la pura influencia ex6gena. Nosotros hemos mode-
lado, hemos decantado, hemos rechazado, hemos resistido, hemos
hecho contraconquista, y asi América ha ido venciendolosdesafios.

IV

Tovoesto para resumir, de unsolo trazo, que con esto se configura
una arraigadatradici6n humanista. Si alguien me preguntara como
englobarestas caracteristicas de esencialidad, adaptabilidad, crea-
tividad, cosmopolitismo,espiritualismo, cultura del cuerpo, natura-
leza y cultura, yo responderia: son rasgos de un humanismo ameri-
cano, profundamentearraigado, rasgos de una predisposicion a la
modernidad,a la innovaci6n, al cambio.

éComoformular,a partir de estos elementos, nuestros proyec-
tos educativos, nuestro ideario? Yo creo quesetrata de una tarea
mayor: educarparala identidad, potenciar nuestra presencia enel
mundo.

Conlos elementos enunciados tenemosalgunas ventajas com-
parativas: por ejemplo, el hombre latinoamericanoes alguien que
con facilidad va de las humanidades la ciencia y viceversa.

Haypoetas que sonfisicos. Magnificos compositores de bolero
que a su vez son diestroscirujanos cardidlogos. Ingenieros que son
prosistas. Hay versatilidad, plasticidad del saber. Y eso, que ya ha
sido adquirido, no lo debemos perder. Nos hemos quedadoconel
modelo de hombre del Renacimiento.

En aras de formular este proyecto educativo, hay muchosele-
mentos que necesitamossacar adelante, reforzar en los nifios. Ne-
cesitamos,por ejemplo, aprenderlas lenguas aut6ctonas de Améri-
ca, comolas otras lenguas cosmopolitas de la regidn. Me siento
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avergonzado de no hablar portugués brasileno, por ejemplo. Me
habria gustado que mi abuelo cuzquefio meensefara el quechua,
y no lo hizo. En paises como Paraguayse habla espanoly guarani.
Necesitamos conoceresas lenguas,pues conellas se vehiculiza una
visi6n de América.

Necesitamos conocerla historia, comose ha dicho. Participé en
la Comisi6n de Ensenanza dela Historia y la EducaciénCivica, y se
habl6 con muchapertinencia delas lagunas que hay en la ensenanza
de esa disciplina. Necesitamosconocerla cultura del otro, pero no
solamente para apreciarlo, sino para amarlo; es decir, necesitamos
que todo el mundosepa lo que hansido los procesos histéricos;
lograr que el nino sienta la alegria de ser americano: que sea como
una especie de celebracion. Y la historia nosva a dar:todo eso.

Necesitamosdisfrutar la musica de los demas. A veces los com-
paneros cubanosejercen cierto imperialismo musical en la regi6n
con el son la salsa. Pero es necesario introducir también quenas,
zamponas, hay que meter tangos, valses, cuecas, guapangos, pasi-
llos, carnavalitos; necesitamos que los nifos gocen y conozcan de
todo eso.

Necesitamos que se dé ese proceso de intercambioenlas cien-
cias, porque cadapais ha hecho innovacione: en ellas. Por ejemplo,
la cardiologia es una especialidad muy avanzada en México, comoel
tratamiento de las enfermedades dealturalo es para Pert o Bolivia,
o el trabajo sobre la medicinatropical lo es en Cuba, la biotecno-
logia. Cada unotiene cosas que ha desarrollado,investigado, y que
debemosintercambiar.

Tal vez la palabra crucial en la actual circunstancia sea la pa-
labra creatividad. Ella nos ha permitido sobrevivir y estar donde
estamos. Nos ha permitido, en la rama de las humanidades, tener

varios Premios Nobelde Literatura; nos ha permitido enlas ciencias
sociales, en el arte, tener avances de excelencia internacional.

El gran reto es cémo hacerpasareste genio de las humanidadesy
las artes a la técnica, y a la politica, porque se trata de un problema
tambiéndelas clases dirigentes de los Estados. Aqui hay un reto
grandey nadasencillo.

Creo, como decia Marti, y con ello deseo concluir,lo siguiente:

“‘Los jévenes de América se ponen la camisa al codo, hundenlas
manosen la masa,y la levantan con la levadura de su sudor. En-
tienden que se imita demasiado, y quela salvacidn esta en crear.
Creares la palabra de pase de esta generaci6n’’.

La cultura

en un mundo de cambio

A continuaci6n se publica una seleccién de las ponencias y documentos

presentados en el Coloquio Internacional “‘Los hombresde cultura ante

las fuerzas de disgregacin y de globalizaci6nen la sociedad actual’, que

tuvo lugaren la sede de la Sociedad Europea de Cultura enla ciudad de

Budapest, entre los dias 7 y 9 de junio de este ano.  
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Ls PREPARACION del encuentro especial de la Sociedad Europea
de Cultura que inauguramos en este momento reclama y mere-

ce algunas explicaciones, no sdlo en lo que se refiere al contenido

sino también ala forma.
Empezaremosporla segunda, que consideramos importante y

significativamente innovadora. 4Cémo hemos llegado a formar par-

te de este programa constelado de organizadores? He aqui como.

La idease debealdirectordel Instituto Italiano de Cultura de Hun-

gria, profesor Giuseppe Manica,tras haberasistido a una sesion del

Centro hingaro de nuestra Sociedad, durantela cualel presidente

hablo del papel de la sec en el “‘Proyecto Europa’ y el secreta-

rio general presenté un informedela sesion plenaria sobre el tema

“‘Scissions, clivages, nouvelles agrégationset politique de la cultu-

re’’. Deahila idea de una‘‘joint venture’ enla cualla sec aportara

el contenidoy el Instituto el apoyo practico como uno delos pro-

motores. Se consulté

a

las instituciones homdlogasque trabajan en

esta ciudad y en cuantoa los paises que no estaban representados,

la invitacion fue dirigida a través de las instancias diplomaticas y

culturales. La colaboracién propuesta fue quelosinstitutos o las

embajadas se encargaran dela participacion de uno 0 mas miem-

bros de nuestra sociedad procedentes delos respectivos paises.

De esta formase ha creado un movimiento, se ha suscitado un

interés inclusoalli dondela proposicin no ha tenido un seguimien-

to. Para quienes la han acogido, en compensacion, podemos decir

que hanparticipado en unainiciativa que no entra, estrictamente

  
*Texto del discurso inaugural pronunciadoporla Secretaria General de la So-

ciedad Europea de Cultura.  
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hablando,en el cuadro de sus tareas especificas y habituales, pero
que se han asociado a una investigaciOn, a una reflexién de orden
general. Han apoyadoel trabajo de unainstitucién que persigue ob-
jetivos que hansidocalificados de universales. Esto, para nosotros,
es importante.

éCuéles sonlas tareas de la Sociedad Europea de Cultura, de
esta sociedad que reine hombres y mujeres de todoslos puntos del
planeta, de las mas variadas disciplinas e ideas? Dichas tareas tie-
nen una doblenaturaleza: cientifica y ético-politica. El estudio y el
analisis conducena la situaci6nactualde las sociedades, por cuanto
se refiere a la relaciOnentre politica y cultura. Estas encuestas sobre
la realidad del momento,revisadas y puestas al dia en el transcur-
so de los afos, no son unfin en si mismas: los diagndsticos formu-
lados de este modotienen que permitir aislar objetivos prioritarios
para un compromisoético-politico por parte de los hombres de cul-
tura, compromisoquela sociedad ha llamadopolitica de la cultura.

Se podria decir: una investigaci6n no estrictamente académica
perofinalizada. Pero si tenemosen cuentalo queel presidente de la
Academiade Ciencias, profesor Kosary, nuestro anfitrién, acaba de

exponer, dandoa la nocion deglobalizaciéndela ciencia el sentido
de unainvestigacionporparte deloscientificos acompafiada de una
conciencia de sus deberes paraconla sociedad, el empleo usual de
la expresion académica pierde su pertinencia y nuestra sociedad se
encuentra, aqui, en un pais congenial.

A esta compleja colaboraci6n han participadootros sujetos en
calidad de mecenas. Su ayudase ha obtenidogracias al Institu-
to Italiano y al Centro Hungaro de nuestra sociedad. Queremos
darles las gracias piblicamente por su determinante ayuda. Nues-
tro vivo agradecimientoa la FundaciénSoros, a la FundacionFrie-
drich Naumann,a la compafiia aérea Malev-Alitalia, a la empresa
Comester-Fantoni.

*e*

Llegamosahoraal contenido,al tema de nuestro coloquio, que
ha sido el resultado de meditar, formular y presentar diferentes
asuntos durante dos sesiones preparatorias, y numerosas conver-
saciones e intercambiosepistolares. La eleccion del tema tenia que
satisfacer numerosas exigencias, segin nuestra intencién y como
consecuencia de las caracteristicas de la iniciativa: despertar un
cierto interés en Budapest, en Hungria;justificar el empefodeto-
dos los colaboradores; ser, evidentemente, un temade la sEc para
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que, en virtud de su trabajo, pudiera aportar, posiblemente, algo
validoy vivo, ya fueraa partir del comin denominadordesus idea-
les o dela variedad delas posiciones y experiencias de sus represen-
tantes.

Asi pues nos encontramos ante dos fendmenos, mejor dicho dos
fuerzas, que se observan actualmente, de alguna manera, en todas
las latitudes: la disgregaci6n

y

la globalizacién. El filos6fo mexica-
nolas destaca en sureflexi6n acerca dela realidad en la quevive, su
medio,su pais, su continente. Pero tambiénlo hace la poetisa ucra-
niana, pasando portodas las experiencias que hemos conseguido
reunir aqui y quesesitéan entre los dos conceptos mencionados.

El reprochar quese trata de términos demasiado vagos, dema-
siado genéricos, demasiado abstractos, facilmente puedellevara la
conclusi6n de que lo que persiguen es demasiadovasto. Yo querria
decir que lo que ocurrecon estas nociones ocurre con muchisimas
otras. Pensemos, por ejemplo, en ‘Europa’. Cuandose dice Euro-
pa, todo el mundosabe de qué se trata, eso es cierto mientras nos
mantenemos en la imprecisién, podriamos decir, a distancia. Pero
cuandonos acercamosnose ven ni las mismascosas, ni de la misma
manera, y entonces es necesario discutir y ponerse de acuerdo en
unainterpretacion o definicién.

Esto nosparece valido también para ‘disgregacién’y ‘globaliza-
cién’. Porlo tanto nosotros hemos estimado que el acuerdoinicial,
espontaneo, sobre las fuerzas que acttian hoy en nuestras socieda-
des, es suficiente como punto departida para un trabajo comin.

Asi pues nuestro texto programatico ha sido reducidoa su mini-
ma expresiOn. Se limita a las lineas reproducidas en el programa.!
Se ha permitidoa los participantes colocarse librementeenla pers-
pectiva de su entorno,de una reflexién profesional, 0 en una més
general. No nos hemos pronunciadoapriori acerca del cardcterpo-
sitivo 0 negativo de los dos movimientos, ni sobre la cuestidn de
saber si estén 0 no vinculados entre si por una relacidn dialéctica
de interaccidn. Desde esta perspectiva, hemosrecibido ahora una

1 La idea quepresidela iniciativa es que cada participante presente el tema

segiin su perspectiva, ya sea en relaci6n con su entorno,su pais, ya sea respec-

to de su disciplina o campo dereflexi6n. Nosotros hemoselegido dos tendencias

que caracterizan, en todo el mundo,la realidad de nuestros dias, evidentemente,

con grados diferentes y opinamos que la comparaci6n de las experiencias y testi-

monios podrd ser estimulante y quiz evidenciar convergenciasrelevantes. Ello

demostraria tambiénla existencia de una solidaridad en los esfuerzos dela politica

de la cultura que busca siempre —a su nivel— lo que uney no lo quedivide.  
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respuesta afirmativa, una respuesta de gran peso ya quenosllega de
Norberto Bobbio, nuestro presidente honorario. Sin embargo,los
podriamos considerar como superpuestos y no interactivos. Otra
cuestidn que queda tambiénabierta es: éson contradictorios?

Dicho esto, no podemos menos queinsistir en la existencia de
un marco para un debate exigente; la propia sociedad ha dado una
orientaci6n, por medio del pensamiento quela guia, por el compro-
miso que en generalla distingue y en este momento.

El equilibrio bipolar que durante anos ha determinado nuestra
realidad habia transformadoel didlogo Este-Oeste en un objetivo
constante de la politica de la cultura, a tal punto que algunos han
terminado poridentificar ambas cosas. El extraordinario final de
esta oposici6n, que por un breve lapso ha permitido pensar en un
mundounipolar, ha provocado que enla sEcel didlogo Este-Oeste
pasase a segundoplano, comoprincipio que defendery por el que
luchar, a pesar de continuarsiendoprioritaria su practica. Esta ul-
tima convicciOn se apoyaenla constataci6n de que, no obstante en
unay otra parte se emplee el mismolenguaje, se usen las mismaspa-
labras,su significadono sea el mismo. Se continua hablando de Este
y Oeste refiriéndose a Europa y probablemente continuara siendo
asi por largo tiempo.

Pero ademas de continuar en este esfuerzo, la nueva situaciOn

multipolar, el estado de fragmentacion, los fendmenos de disgre-
gacion evidenciados en todas partes, superado el momento de eu-
foria, comportan el desencanto, la desilusiOn, y sobre todo, nue-

vos problemas, comoel senor Hubayacabadeilustrar con dramati-
ca eficacia, representando nuevos retos. Hemos reconocido queel
frente ‘‘caliente’’ del didlogo se ha desplazadodela linea de demar-
cacién Este-Oeste hacia el interior de los paises. Extrafamente, el
didlogo interno es el que se ha vuelto dificil dentro de un mismo
pais y, con mayor razon, entre ex paises. Pero este hecho se ma-
nifiesta igualmente en los paises con una democracia desarrollada.
De alguna manerala caida del muro ha contribuido tambiéna pro-
vocar la crisis de las agregaciones tradicionales; tanto es asi que
se dibujan, quizé todavia un poco confusas, nuevas agregaciones.
Hasta aqui un breve bosquejo dela base sobre la que se apoya este
coloquio.

La libertad asegurada a la expresiOn delos testimoniosy las re-
flexiones nosignifica en absoluto que renunciemosa la formulaci6n
de conclusiones, a aprenderde lo quese haya dicho. Generalmen-
te nuestras reuniones finalizan con la aprobacion de un documento  
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final que, partiendo de unasintesis de los trabajos, representa un
compromiso y un mensaje. Disfrutar de la hospitalidad hungara y
del gran trabajo preparatorio quese ha realizado, ciertamente, pero
sobretodo intentar enviar un mensaje. Sin procurar anticiparnosal
desarrollo de estas jornadas, queremos recordar, sin embargo, con

fuerza, quesi la sec se dedica a comprenderlas dificultades, invita,
conigual intensidad, a no quedarse desarmadoante ellas, apoyan-

dose en la conciencia de unasolidaridad, una unidad de destino

que debeser, cada vez con mayorfuerza, menosvirtual. En cuan-

to a sus analisis y recientes reflexiones, que se basan naturalmente
en el nuevo contexto geopolitico, llevan a la sEc a reafirmarla con-
vicciOn, presente desdesus origenes, en cuanto a que portador de

futuro es lo que uney no lo que divide. Acepta la manifestacién
de cualquier identidad y entidad a condicion de que nose encierre
en si misma —comohadicho nuestro presidente— enel recorrido

hacia un manana que sera humanamente masdignosi encuentra,
en lugar de disociacidn, composici6n.

  
 



 

DISGREGACION-GLOBALIZACION

Por Norberto Bossio

FILOSOFO ITALIANO

iSOBRE EL TEMA de la relacién entre el proce-
so de disgregacion

y

el de globalizacién, no desde el punto de
vista de la actualidad,sino deldela filosofia dela historia, me plan-
teo por empezarla cuestin preliminarfrente a la discusién que
seguir: ¢El contraste entre las dos tendencias es un problema de
nuestro tiempo o detodoslos tiempos?

La respuesta me parece fuera de duda. Oponiéndonos

a

la
teoria del progreso que hacaracterizadoa la filosofia dela historia
en el siglo pasado, estamos cada vez mas convencidos de la marcha
dialéctica de la historia, en una alternancia de tendencias contras-
tantes, por acciOn y reaccion, por el choque continuo de fuerzas
centrifugasy centripetas.

La caida del imperio romano dio origen a un fenédmeno de
disgregaciOn a través del nacimiento delos reinos Ilamados bér-
baros, a los cuales siguid un proceso de reunificacion a través de
la difusion de unareligién universalista como elcristianismo y la
creaciOn del Sacro Imperio Romano. La ruptura de la unidad
cristiana ha provocadolas guerras dereligién de las cuales surgié
—Para recomponer en una unidad el mundocivilizado de enton-
ces— el ius publicum europaeum. Después del periodo de guerras
revolucionarias y napoleonicas,nacieronlas utopias y los movimien-
tos pacifistas del siglo pasado, que tuvieron como comienzo ese pe-
quenoy preciosolibro que es Proyecto de una pazperpetua de Kant,
cuyo segundocentenario se celebra en todo el mundo. El ius pu-
blicum europaeum se revelé demasiadofrégil para evitar la confla-
gracion de la Primera Guerra mundial. Al final de esta guerra, sin
embargo,naciopor primeravez en la historia una Sociedad de Na-
ciones, del mismo modoquealfinal de la Segunda nacid la Orga-
nizacion de las Naciones Unidas. Esta ultima ha tenido que en-
frentar el imponente fendmenodelestallido del universo politico
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precedente,la descolonizacidn, que ha causado y continuado cau-
sando guerras limitadasen el tiempo y en el espacio, pero no por
ello menos feroces.

Los fendmenosactuales de disgregacién que suscitan nuestra
reflexion son, como siempre,el efecto de la ruptura de un sistema
unitario, el cual, a su vez, habia nacido para superarsituaciones en
las que dominaban fuerzas disgregadoras.

Meparece dificilmente discutible quela historia procedesin in-
terrupciones entre las fuerzas de la disgregacion —para retomarel
titulo del coloquio— ylasde la globalizacién.

Encuanto

a

sabersi las primeras deben considerarse siempre
como maléficas y las segundas como benéficas, esto es mas dificil.
Es masdificil porquela respuesta nose fundasobreunjuiciohistéri-
co —juicio de hecho— sino que exige unjuicio de valor sobre lo que
es un bien y un mal. No tengo dudas en cuanto

a

la respuesta ge-
neral: ha habido enla historia procesos disgregadores benéficos y
procesosunificadores maléficos; pero lo digo con prudencia,ya que
habria queevaluarcadacaso porsi mismo.

Volviendoal plano de Iafilosofia de la historia, considero porel
contrario indudable que unased constante empuja a la humanidad
no hacialo particular, sino hacia lo universal.

Nadaprueba mejorla constancia de esta aspiracidn que la con-
fianza expresadaenel curso de las edades enla realizacién progre-
siva de este proceso de unificaciénporla simple fuerzadelas cosas.
Entre el siglo xvii y el x1x adquiri6 prestigio la tesis segun la cual
—Ppararetomarla expresi6n bien conocida de Benjamin Constant—
el espiritu de comercio iba lenta pero inevitablemente a superar el
espiritu de conquista. Marx creia enelinevitable pasaje del reino
de la necesidadal reino dela libertad, a través de la destrucci6n 0 el

agotamientodel capitalismo (siguiendo interpretaciones diferentes
y Opuestas). Spencer estaba convencido de quela historia se movia
inexorablemente de la sociedad militar hacia la sociedad industrial
y hacia una vida en comunpacifica.

En nuestrosdias esta tarea del universalismoes confiada al des-
arrollo de la investigacion cientifica y al progreso tecnoldgico ca-
da vez mas vertiginoso. Cuando decimos ‘‘globalizacidn’’ no hace-
mos otra cosa que comprobarlos efectos, sobre lo que ya llamamos
“‘aldea global’’, de los instrumentos extremadamente poderosos de
comunicaci6n que sobrepasan todas las fronteras y establecen un
contacto instantaneo entre todos los hombres.

El progreso técnico, con todas las transformaciones que deri-
van de él, es irreversible: desde el momento en que se produce un  
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instrumento mejor adaptadoa un determinadofin,el viejo es des-
cartado y pasa al museo deantiguallas. El problema més grave no
€s pues poner un freno,por otra parte imposible, a las resonantes
conquistas dela técnica,sino crearinstituciones que Ileguen a diri-
gir su utilizacion hacia ciertos objetivos mas que hacia otros.

En ningunaparte del mundohoyen diaexistentales instrumen-
tos, ni siquiera en los paises mds avanzados desdeeste punto de
vista, mientras que los que existen son insuficientes. La tentativa
mas grandiosa deglobalizaciéninstitucionalrealizada porla huma-
nidad, la Organizacion de las Naciones Unidas, muestra, desde los
primerosafios, su insuficiencia. Colocada ante nuevos desafios, se
ha mostrado por debajodela tarea en relacién,y precisamente, a su
objetivo mas ambicioso y mas innovador: el establecimiento de una
fuerza armadainternacional permanente, capaz de resolver conflic-
tos internacionales limitando al maximo el derramamiento de san-
gre, en otras palabras, capaz de vencerlas fuerzas dela disgrega-
cion. Lo que pasaen la ex Yugoslavia y pasé en Somalia representa
una prueba dramaticadel fracaso de una granilusi6n.

La globalizacién por mediodela técnica avanza inexorablemen-
te, pero la que pasaporlasinstituciones nologra seguirla.

Planteo el problema. No tengo propuesta sensata pararesol-
verlo. No puedosino que repetir lo que he dichoen otras circuns-
tancias: el contraste entre la globalizacién porla técnica y todas las
formasde disgregacion socialy politica que nos devuelven a estados
de barbarie intolerables es una entre las numerosas manifestaciones
del contraste —irresuelto e insoluble— entre el progreso técnico y

el progreso moral. Este contraste es tanto mas grave hoy que el
primerose va acelerando mientras que el segundosigue siendo de-
masiado lento. También estan los que ponenel acento sobre los
angustiantes fendmenosdela regresidn. Qué hacer? Comosiem-
pre, antes que “‘hacer’’, es necesario ‘‘comprender’’. Es la tarea
de los hombres decultura, tarea cuya importancia actual no podria
escapar a nuestra sociedad, en el momento mismo queen esta im-

portante reunion afronta —segunsularga y noble tradicidn— uno
de los grandes contrastes de nuestro tiempo.

Traducci6n de Hernan G. H. Taboada
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M

A ASPIRACIONCASI RITUAL a un “‘orden’’ internacional‘‘nuevo’’
|ae nutre facilmente de la esperanza comin y del espectaculo

omnipresente de todos los desérdenes del mundo. Encuentra su
resorte,casi infatigable, en el ideal de paz.

Esta mismaaspiracionse hizopresente en el Mensajea los Inte-
lectuales votado porla primera Asamblea General Ordinariade la
Sociedad Europea de Cultura (noviembre de 1951), quelosinvita-
ba a no sufrir la historia, sino a trabajar para hacerla, y a responder,
ante las exigencias brutales, que no hay conflicto inevitable. Se hi-
zo también presente en la Carta a las Autoridades Politicas votada
por la misma Asamblea, que hacia del esfuerzo de prevision y de
preparacion del orden futuro que realiza la cultura una accidn que
sobrepasa el dominio delas instituciones y delas leyes. éLa cultura

no es, decia Umberto Campagnolo en su discurso inaugural dela
Asamblea Constitutiva de la sEc, “‘la fuerza mas dinamica, la mas

indestructible que tiene la humanidad’’?
La vida diplomatica, politica, econdmica, se habia organizado

a partir de los acuerdos de Yalta alrededor de dos lineas de fractu-

ta (Norte-Sur, Este-Oeste) y de tres conjuntos (mundocapitalista,
mundo comunista, Tercer Mundo). Las revueltas mismas de Berlin
(1953), Budapest (1956), Praga (1968), Gdansk (1980) no habian
sacudidoel edificio internacional ni perturbadoel obligado respe-
to mutuo que acarreabala doble defensa nuclear. En unos pocos
aos todo cambia. Es asi que, comodice G.Robin,‘‘los dos paises
que tenjan la guerrafria en la punta de los dedos eran tambiénlos  
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masfatigados. Y era en Moscii dondeel desgaste se hacia mds mani-
fiesto’’.1

Desdefines de los anos ochenta,el fuego estaba preparado en la
Union Soviética. Habia unacrisis de las instancias del poderpoliti-
co, un enjuiciamiento del Partido, de sus dogmas,de sulugaren el
Estado, del mismo modo quehabiacrisis de la economia, cansancio
ante las lentitudes y las consecuencias lamentables de las reformas,
el desempleo,la pobreza y la agravacion general de las condiciones
de vida.

Todo habia cambiado ya en Occidente antes de la “‘crisis’’ de
1973-1974, fendmenoatribuido en un principio los ‘‘caos petro-
leros’’, pero del cual hubo que reconocer porcierto, una vez que
los términos de intercambio volvieron a ser favorables a los paises
capitalistas industriales, que acumulaba unacrisis estructural y una
crisis de las regulaciones, y concernia tambiéna la politica,a lo cul-

tural, a las instituciones, a las costumbres. Las protestas de fines
de los afos sesenta, los votos de colera y de rechazo,el creciente

abstencionismo, atestiguan la amplitud del desconcierto.
Todo habia comenzado también en el Tercer Mundoconlas se-

cuelas de la descolonizaci6n, temibles alli donde habia habido gue-
Ira y alli donde habiarivalidades tribales, agravadas porla prolon-
gaciOndela crisis econdmica y sus efectos sobre las exportaciones
y los precios.

Todo cambia, pero hay en obra un proceso que inflexiona,
orienta, trastorna lentamente mas atinlas relaciones internaciona-

les. Parece conducir a la unificaci6n del mundo,y se puede creer
que la guerra fria va a cederel lugar la reconciliaci6n, al verse
lentamente atrapados los Estados-naci6n en un vasto movimiento
que tiende a hacer de todoel planeta una zonatnica de produccion
y de intercambio.

Los agentes de esta ‘‘mundializacidn’’, como la designan los
franceses, o ‘‘globalizacion’’, comola llamanlos anglosajones,? son
ante todo firmas. Firmas‘‘globales’’ que revisten la forma de una
red de unidades complementarias 0 sustituibles. Firmas ‘‘globales’’

1G. Robin, en Un monde sans maitre. Ordre ou désordre entre les nations, Paris,
Odile Jacob, 1995.

2 La diferencia no es vana. El término‘‘globalizaci6én’’ traduce una regula-
ci6n de las economfasnacionales que escapaa ellas, el término “‘mundializaci6n’’,

apunta al fendmeno deconstitucién de una econom{a-mundosin desaparici6n de

su autonomia. La ‘‘globalizaci6n’’ es mds “‘totalizadora’’, pero se trata de una

cuesti6n de matices.
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marcadas por su nacionalidad de origen. Firmas ‘‘multidomésti-
cas’, que asocianfiliales aut6nomas, multinacionales que de todos

modosno siguen unaestrategia global ya que operan de formain-
dependiente en los paises donde radican.

37 000 sociedades transnacionales con sus 170 000 filiales do-
minan la economia mundial, 172 sobre 200 pertenecen a Estados
Unidos, Japon, Francia, Alemania, Reino Unido. Entre las 50 mas
grandes,20 tienen su sede en los Estados Unidos, 8 en Japon.

En 1992 el volumen acumuladodelas transacciones comercia-
les de las 4 empresas transnacionales industriales mas importantes
del mundo (General Motors, Royal Dutch Shell, Ford, Exxon) equi-
valia al producto interno bruto de China, sobrepasabaal de Rusia y
al del conjunto delcontinente africano. Nosolola crisis de los anos

setenta y ochenta ha empujadoa las empresas mas poderosasa in-

tentar escaparde la baja de sus ganancias recurriendo al comercio
mundial y luegoa la deslocalizaci6n, sino que tambiénla evoluci6n
de las tecnologias, su poder, el crecimiento de las capacidades de
produccion, han contribuido en muchoa este proceso.

La mundializacién tiene como consecuenciala insercién cada
vez masestrecha de las economiasnacionales en unared desolida-
ridades comerciales a escala planetaria.

Todas las economias nacionales son cada vez mas extroverti-

das, dependientes del exterior tanto para sus ventas comopara sus
abastecimientos. De 15% en 1960, la produccién de las empresas
francesasparael exterior ha pasado a 25% en 1990. Las inversiones
extranjerasdirectas impulsan el movimiento de mundializacion mas
atin quelos intercambios comerciales; modelanla estructura delas
localizaciones y determinanlos intercambios de bienes y servicios.

La tecnologia se mundializa a través de las investigaciones compar-

tidas que se dan enel seno de las empresasglobales, y a través de la

difusién del progreso técnico.
El mundodeviene lo que Marshall McLuhan ha denominado

“aldea global’, en la cualla escritura se convierte en un medio de

comunicaci6n obsoleto frente a la electronica, y que se parece “‘no

a una inmensabiblioteca, sino a una red de tam-tamstribales en

interdependenciatotal y coexistencia forzada’’.

Las finanzas se mundializany la esfera financiera se desconec-

ta de la economiareal: 250 mil millones de ddlares eran objeto

de transacciones en los mercados de cambio en 1985, iy un mi-

llén de millones en 1990! Los mercadosfinancieros juegan sobre

las diferencias de evolucidn de las economiasnacionales,los capi-

tales salen masivamentedelos paises dondelas tasas de interés son   
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débiles y se trasladan hacia donde son elevadas. Que la inflacién
repunte y sea mds fuerte queentrelos ‘‘socios’’, que el crecimien-
to aumentey exija crecientes importaciones,y la balanza de pagos
cree problemas.

LosEstadospierdenel control de la economia de su propio te-
tritorio. Deben arreglarse con las grandes firmas, que no vacilan en
entrar en conflicto con ellos desde el momento en que obstaculizan
su poder mundial. Deben también arreglarse con los mercadosfi-
nancieros: bajarlas tasas de interés real para favorecerla inversi6n
productiva y exponersea la partida de capitales, y tanto peor para
la prosperidad de la nacién que abandonany para los desemplea-
dos. Oligarquias a las cuales ningun pueblo, ningun poderpolitico
ha confiado la responsabilidad de la economianacionalse atribuyen
el destino y ejercen un podersin precedentes, asimilable en ciertas
circunstancias a un auténtico derecho de veto.

Enelcurso del verano de 1993 los flujos de desplazamientos
internacionales de capitales han sobrepasadocadadiala totalidad
de las reservas mundiales dedivisas el triple de las de los bancos
centrales de los doce paises miembros de la Comunidad Europea.
Desde entonces, los bancos centrales no son mas creibles cuando

tratan de estabilizar los cambios.
Ningun ‘‘orden’’ mundial resulta de la mundializacion. Tal co-

moescriben G. Deleuze y F Guattari, ‘‘si no hay Estado democrati-
co universal pese al suefo fundantedelafilosofia alemana,es por-
quela nica cosa universalen el capitalismo es el mercado’’,? no por
mecanismos providenciales llevados a cabo por una “‘mano invisi-
ble’’ sino por fuerzas enfrentadas. Porcierto que se puedenanalizar
las relaciones internacionales haciendo caso omiso de los Estados
y la economia-mundonose forma como un vasto mercado unitario
semejante a una manchadeaceite, pero si no se encuentran nuevas
formas de regulacién es el orden econdémico delas firmas multina-
cionales fundadosobre unadivisidn del trabajo implacable el que
amenaza con imponerse.

Ya no es masla guerrra ‘‘fria’’ nuestra suerte, es la guerra
“caliente’’ econdmica. Cuandose reunio en Lausanael World Eco-
nomic Forum éno fue cuestidn de ‘‘estrategia competitiva’’, no se
evalu6 el ambiente ‘‘competitivo’’ y la “‘agresividad’’ de las em-
presas a escala mundial con ayudade 330 criterios? Hace cincuen-
ta aiios. K. W. Rothschild consideraba necesaria la redaccidn de

3 Qu’est-ce que la philosophie?, Paris, fd. du Minuit, 1991, p. 101.
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“‘principios de la guerra oligopdlica’’. Las que se realizan son efec-
tivamente estrategias de influencia, de subordinaci6n, de elimina-

cién, de adaptacion o de acuerdo,realizadas con grandes esfuerzos

de administracion delos precios, de obstaculos estructurales, técni-

cos 0 financieros, levantados ante los competidores, de choques con
los abastecedores y los gobiernos. Enganana las naciones preten-
diéndose ‘‘ciudadanos del mundo’’ mientras que son mercaderes
cuya vision no es el servicio de los hombres, sino la solvencia y la

rentabilidad, y tanto peor para aquellos que no estan dotados de

poder de compra.
Abierto a las posibilidades y a los intereses de los fuertes entre

los débiles, el nuevo ‘‘orden’’ de la “‘mundializaciGn’’ tiene como

filosofia las consecuencias de la competenciay del crecimiento. Un
darwinismoselectivo, devastador comotal, se presenta elliberalis-
mo universalizado. ‘‘Orden de los ricos’’, orden de preservacion
y de consolidacion delas ventajas, orden “‘policfaco mundial en pie
de guerra permanente’’.

2

Severe en el pasado,los capitalismos nacionales han sido diver-

sos en sus dominios (comercio, industria, finanzas), sus modos de

regulaci6n (mercado,intervenciondel Estado), sus estructuras, sus

instituciones, el comportamientoy la organizacion de sus empresas,
el grado deprotesta o de consenso interno de los que eran objeto.
La mundializacién en curso no supone la desaparicidn de las eco-
nomias nacionales y tampoco despoja a todos los Estados-nacion.
Los grandes Estadossiguensiendolos protagonistas de la economia
mundial. Lo que es nuevoes que a la hegemoniasin par de Euro-

pa Occidental, fabrica y banca del mundo a comienzosdesiglo, ha

sucedido un proceso de triadizaciOn, entendiendoconello el adve-

nimiento, en el coraz6n del proceso de mundializaci6ny a su esca-

la, de una configuracidn de relaciones de fuerza tal que la mayoria

de los conjuntos econdmicosnacionales se reagrupa a alrededor de

tres polos cuyas fuerzas superana las otras y cuyoscapitalismos no

son forzosamente concurrentes: Estados Unidos, Japon y Europa

Occidental.
En 1993, el Producto Interno Bruto de la Comunidad Europea

(entonces de doce paises) era de 6 c~1 miles de millones de dola-

res, el de Estados Unidos de 6 388, el de Jap6n de 3 526, mientras

queelpst delos otros paises asidticos se elevaba para la mismafe-

cha a 1 821 mil millones de dolares, el de América Latina a 1 322,   
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el de los otros paises de Europa Occidental a 890, el de la URSS y
de los paises del Este europeo a 763, el del Medio Oriente a 413,

el de Oceania a 352 y de Africa a 328. La triada participé de es-
te modo en 1993 con un 73,9% del pis mundial. El Grupo delos
Siete (Estados Unidos, Canada, Japén, Alemania, Francia,Italia,

Reino Unido) han producido, siempre en 1993, 45% de la produc-
ci6n mundial.

Entre los tres polos fluyen redes de enlace generadoras de
ventajas reciprocas en ganancias y en poder, que los protegen
ademas de desdrdenesirreparables. En 1992 se habia formaliza-
do el 92% delas 4 200 alianzas estratégicas entre dos empresas del
mundoentero, de todos los sectores revueltos, entre firmas de la

triada. Alianzas ‘‘estratégicas’’ resultan del hecho quesi tienen in-
tereses divergentes y se entregan a posguerras comercialesy finan-
cieras, tienen también la ventaja comunde velar porla estabilidad y
la regulacion de la economia mundial; ninguna potencia equilibra-
dora existe realmente fuera de ellas.

Desde entonces se plantea esta cuesti6n: un poder mundial

compartido entrelas tres grandes potencias econdmicas del planeta
ées una forma conveniente de regulacin de la economia-mundo,es
portadora de paz?

Una potencia es ‘“‘hegemonica’’ cuando dispone dela polidi-
mensionalidad del poder en el espacio econdmico, en el espacio
politico y en el espacio cultural. La hegemonia en los tiempos de
la mundializacion no es otra cosa que la capacidad de manipularel
complejo de relaciones internacionales y de imponerse comolider
mundial planteandolas reglas del juego y haciéndolas aplicar sin
quelas otras naciones puedancerrarle el paso.

El orden mundial esta garantizado por los Estados Unidos,si
creemosal Informe Molfowitz de 1992 (Comité Nacional de Segu-
ridad), y éste debe mantenerse‘contra toda tentativa de amenazar-
lo por la emergencia de otros centros de poder mayor’’. De hecho,
los Estados Unidos disponen de la hegemonia militar y de una he-
gemoniacultural que se beneficia del empleo del inglés y del poder
del délar. Sin embargo,la falta de dinamismo de su economia, el

desgaste de susfinanzas,no les permite ejercer sin compartirel lide-
razgo mundial. El dolar valia mas de 3 marcos en 1972, 1,5 en 1992

y vale 1,4 en 1995; 340 yens en 1972, 129 en 1992, 88 en 1995. El

déficit publico, que era en promedio de 0.4% del pip en 1961-1973,
no ha dejado de crecer hasta 1992, alcanzando entonces el pico de
45%: es todavia de 2,7% en 1994; en el mismo momento,Japontu-

vo excedentes de 1,1% en 1961-1973, conoci6 déficits de 0,8% en
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1981-1990, de 2,4% en 1992, pero un nuevo excedente de 1%
en 1994.

La inquietud dominaa los norteamericanosanteel deterioro de
la posicin de su economia en el mundo, marcadoporla cuantia
de las importaciones de tecnologias extranjeras en varios sectores
(siderurgico, automotriz y de bienes de consumo durables), la com-
petencia de los productos extranjeros en las industrias de punta
(computadoras, semiconductores, automatizacién), la débil capa-
cidad de respuesta de amplias fracciones de la economiaa las agre-
siones exteriores,las insuficiencias de la investigaci6n-desarrollo,la

recuperaci6n de unaparte del aparato productivo por capitales ex-
tranjeros. Pese a la enorme preponderancia de los mercadosin-
teriores, debido al déficit de la balanza comercial, los mercados

internacionales se convierten en una preocupaci6n mayordelpais y
sus dirigentes intentan llevar a cabo’ unaestrategia del crecimiento
por las exportaciones.‘

La dependencia de la economia norteamericana respecto del
Japon, caja de ahorrodel planeta en razén del enorme excedente
de su comercio exterior y compradorde considerables cantidades de
bonos del Tesoro norteamericano, ha crecido considerablemente.
La venta masiva delos valores extranjeros que detenta la bolsa de
Tokio en el primer semestre de 1995 ha contribuido fuertemente al
debilitamiento del dolar.

La economia norteamericana necesita un largo periodo de con-
solidaci6n, de desendeudamiento, con tasas de interés reales ba-

jas e incluso un dolar débil. Puede pensarse que el debate que
oponea los “‘unilateralistas’’ (corresponde a los Estados Unidos
modelar el mundo a su imagen porsus intervenciones) y a los
“‘multilateralistas’’ (conviene buscar soluciones a los problemas
internacionales en el marco de las organizaciones internacionales)
tiene todasla probabilidades de ser resuelto a favor de los segundos
en el plano politico y militar y de los primerosen el plano econdémi-

4 Con un excedente de 5 000 millones de délares en 1980, han habido déficits

con un pico de 167,1 mil millones en 1987, seguidos de una mejora hasta 1991 (-6,9

mil millones de délares), pero un repunte a -153,7 mil millones en 1994. Notemos

sin embargo que si se establece una bal’nza ‘‘ampliada’’, teniendo en cuenta la

actividad de las multinacionales norteamericanas implantadasen el extranjero y

extranjeras implantadas en los Estados Unidos, en 1985 no hay ya un déficit de

150 mil millones de ddlares, sino que se registra un excedente de 50. Es necesario

también tener en cuenta que una buenaparte de las importaciones de los Estados

Unidos provienendefiliales de multinacionales norteamericanas.  
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co, siempre persiguiendola constitucién de un gran mercadonorte-
americano en formadelibre cambio, con lo cualse espera hacerdel
TLC (Estados Unidos, Canada y México) un conjunto mas poderoso
que la Union Europea.

Los Estados Unidos, inicos en presentarse, después del de-
trumbede la URSS, como unapotencia multidimensional que pue-
de pretenderejercer un control a distancia, recortan el mundo en
tres zonas: una de mayorinterés, que abarca a Europa, Japon, el
Medio Oriente petrolero

e

Israel y América del Norte; otra de in-
terés relativo, que abarca Rusia, los Balcanes, Magreb,Chinay el
Medio Oriente nopetrolero; queda una tercera de interés insigni-
ficante (América Latina, Asia Sudoccidental y Africa). Desde su
punto devista, el problema noesta ya orientado Este-Oeste sino
Norte-Sur.

El segundo miembrodela triada, Japén, presenta hasta el co-
mienzo de los afios noventaunavitalidad fuera de serie. Amplia
constantemente las bases de su poderio econédmico, remontando
con mayorfacilidad quelos otros paises capitalistas industriales las
recesiones y cumpliendorealizaciones tales que numerosas empre-
sas occidentales entre las mds innovadoras, convencidasde la supe-
rioridad desu capitalismo,se abrena suscapitales o confian a socie-
dades japonesasla produccién y la comercializaci6n de sus produc-
tos nuevos. El vigor de su expansiGn debeatribuirse al conjunto de
Sus instituciones y de sus reglas, a los comportamientos concretos
de sus agentes, a sus capacidades

y

a las relaciones que entablan, a
las tecnologias empleadas,al arte de movilizar y de contenerla in-
teligencia de todos en provecho dela empresa, pero también

a

la
aperturadelas estrategias a largo plazo, de modotal que todo con-
flicto entre el corto y el largo plazo se decide a favor de éste, y se
da preferenciaa los intereses dela naci6nsobrelos de las empresas
cuandoéstos no coinciden.

E] liderazgo de Japon en Asiaes indiscutible. El Pacifico es,
segun la expresiOn del mimi, una region ‘‘dondees posible una es-
trategia de empresa global’’ para Japon: enlos paises periféricos
las producciones con fuerte intensidad de trabajo (siempre que las
empresas japonesaslos controlen), en Jap6n las producciones de
tecnologia avanzada. FueradelPacifico, Japén procede a amplias
inversiones directas, incluidos los Estados Unidos y Europa, y se
esfuerza por esquivar las barreras proteccionistas de los otros con-
servandolas suyas.

Pero queda el hecho que, por grande que sea el dinamismo
econdémico del Japon, no puede él solo introducir en el sistema
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politico internacionaly en el sistema econémico mundial una mo-
dificaci6n fundamental.

La interdicci6n militar de que hasido objeto ha contribuido al
aumento de su competitividad, pero la debilidad militar que resulta
de ello limita sus pretensiones hegemonicas. Suestilo de vida y su
cultura son tales que no podrianaspirara la universalidad: la socie-
dad japonesaniegael derechoa la diferencia mientras que nosotros
lo cultivamos; el contenido filos6fico de la ensenanza japonesa es
cada vez mas débil y expone alpais a la proliferacion de las sectas;
pese a grandes esfuerzosel sabercientifico sigue muy retrasado res-

pecto de los Estados Unidos. A todoesto se agreganla fragilizacion
delas instituciones que habian permitido el auge(el mimi, la federa-
cién patronal Kaidoren,el Partido Liberal Democrata), un sistema

politico enfermode corrupci6ny el vuelco dela situacion econdmi-
ca en afosrecientes, de tal importancia que algunos no dudan en
hablar de un ‘‘fin del crecimiento del Japon’.

Hayqueser prudentes. De 1990 a 1994,las exportaciones japo-
nesas han crecido 32%, se han creado 3,2 millones de empleos,el

ahorro niponse elevaba en 1993 a 819 miles de millones de dolares,

o sea 56% deltotal de los paises miembrosde la ocpe. Es posible
que la competitividad-precio de los productosjaponeses disminuya

en razondelalza del yen, que los constrenimientos de la dependen-

cia se hagan masfuertes, que los excedentes de la balanza comercial

retrocedan. Es posible también que las consecuenciasdelestalli-

do de la burbuja financiera nacida dela euforia de los anos ochen-

ta y de la especulaci6n desenfrenada que la habia acompanado, ya

evidentesconlafragilizacin del sistema financiero y la ampliacion

para ciertos establecimientos de deudasirrecuperables, conduzcan

a una quiebrafinanciera que haria volar en pedazosla arquitectura

financiera internacional. El conflicto econdmico presente conlos

Estados Unidos proseguiria entonces y el conflicto econdmico con

Europarevestiria una amplitud mayor. La economia-mundose sa-

cudiria en sus mismasbases.
Tercer socio de la triada, la Unién Europeaes la primera po-

tencia economica mundialsi se sumanlas actividades delos paises

miembros, pero notiene unidad econdmica y politica y no puede

resistir a los asaltos del exterior masquesila logra. ee

Desde que Michel Albert escribi6 Capitalismo contra capitalis-

mo,es comin oponerdostipos de capitalismo en conflicto: el capi-

5 Michel Albert, Capitalismo contra capitalismo,tr. esp.; México, Paidés, 1992.   
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talismo norteamericanoy el capitalismo renano.El primero atribu-
ye ala empresa comofunci6n producir gananciashoy, aun a costa de
debilitarse mananay penalizarel desarrollo de la economia nacio-
nal; tiene comoregla de oroelgasto, identifica el éxito personal con
la riqueza, da preferenciaa la bolsa sobrela banca, adopta unafor-
ma defiscalizacién que favorece el endeudamientoy el capital. El
segundoatribuye comotarea a la empresacrear empleossin descui-
darlas gananciasy asegurar la competitividad de la economia nacio-
nal, ve en el ahorro unavirtudy prefiere la bancaa la bolsa, presta
atenci6na la calidad de la produccion,a la investigaci6n-desarrollo,
y realiza una gestiOn que apelaa la participacion bajo formas mas
o menos extendidas. Entre los dos modelos reina, siempre segin
Michel Albert, una guerra ideoldgica sin piedad, pero el capitalis-
mo renano conocecierta decadencia ilustrada por el crecimiento

de las desigualdades, el ascenso de la exclusion,el creciente indivi-

dualismo, la importancia otorgada a las finanzas, la desregulacion,
el advenimiento de la economia-espectaculo, la acogida de lo que
es menosvalioso en la “‘cultura’’ norteamericana (obras y costum-
bres) y que demasiado a menudo noes mas que una‘‘no-cultura’’
o caricatura de la cultura.

Se puede pensary esperar quesea posible un modelo europeo
que combinelos logros del welfare, el keynesianismo,la socialde-
mocracia y su cuidado por producir mas y para repartirlo mejor.
Nose trata solamente del aparatoinstitucional, ni de la definicidn

del poderjuridico: es cuestién de la adaptaci6n del espacio pluri-
dimensional de Europa de la adopcion de un modo de regulacién
adecuadoa la economiadela zona.

Unacosa es segura: no podria haber una superacion de los na-
cionalismosen un supernacionalismo europeo. Seria una contradic-
cidn enlos términos. Nohay nacionsino alli donde hay congruencia
entre territorio, estructuras, instituciones y tradiciones culturales.

Las naciones europeasrespondena estoscriterios, Europa no. Es-
ta no debe ‘‘reproducir’’, trasponiéndolas,las caracteristicas de las
naciones; debe suponer unadiversidad de niveles de organizaci6n
y de legitimidadpolitica.

El repunte delos impulsoshist6ricos, la oposicién de los soste-
nedores de una soberanja nacional sin concesiones a toda propuesta
de soberanjaen variosniveles, los suenos de quienes creen en una
Europa-Estado de nuevotipo y olvidan que una naci6n compuesta
de naciones no puedetener més que unaexistencia metafisica, pue-
den obstaculizar el advenimiento de una Europa como verdadera
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naciOn. Su riqueza colectiva, sus tecnologias de vanguardia en mas
de un sector, sus realizaciones en materia de productividad,el alto

nivel de instrucci6n y de calificacién de sus poblaciones,la inten-
sificacién de los intercambios intraeuropeos,las alianzas estratégi-
cas entre firmas europeasy el tejido de redes, pero también —y es-
to dista muchodeser insignificante—, la experiencia adquirida en
materia de busqueda de convergencia entre los paises miembros,
son logros de los que dispone Europa frente a los Estados Unidos
y Japon.

La coexistencia ‘‘pacifica’’ o ‘‘competitiva’’ era un argumen-
to de lucha entre sistemas. La mundializacién recubre conflictos
entre distintos protagonistas ninguno delos cuales alcanza a impo-

ner globalmente su ley a los otros. Frente a la URSS y a China,

un lazo de solidaridad une los paises capitalistas de la triada cua-
lesquiera sean sus divergencias de intereses. Ahora este lazo se ha
hecho muyfragil. En un sentidola triadizaci6n facilita los equili-

brios econdmicos politicos, militares, pero entre sus miembros, la

palabra la siguen teniendo los argumentos de poderio y de compe-
tencia y la economia mundial caminasobreelfilo de la navaja.

Partidarios de un ‘‘multilateralismoliberal’’ mientras ocupaban

una posicion plenamente hegemonica,los dirigentes de los Estados

Unidos son ahorapartidarios de un ‘‘multilateralismo administra-
do’’, convencidos comoestan de la capacidad de Europa y de Japon
de desempefiarun papel importante. Es innecesario, segunellos,
recurrir a una gestionbilateral y a una administraci6n sin compla-
cencia de las relaciones entre socios. La adopcién del Omnibus
Trade Act en 1974-1988 les permite tomar medidas discreciona-
les contra los competidores extranjeros considerados fautores de
‘‘maniobras desleales’’. Las negociaciones bilaterales llevadas a
cabo en el marcodela “‘iniciativa sobre los obstaculos estructura-
les’’ son utilizadas porellos para intentar levantar los obstaculos
queresultan delsistemadedistribucion de Japon,delas interaccio-
nes entre los grupos industriales y financieros de este ultimo y de
la imposibilidad para los capitales extranjeros de participar en sus

operaciones defusiones y de participacién. Los vigorosos ataques

contra, por ejemplo,la politica agricola comin de Europa 0 la ex-

cepcion cultural, la dureza del combate porellibre cambio interna-

cional, muestran que msalld del ‘‘multilateralismo administrado’’,
el ‘‘unilateralismo’’ esta siempre presente para darsu orientaciOn

a las acciones que selleven a cabo.

Jap6n combina unaofensiva sobre los mercados exteriores, jue-

go sutil de términos técnicos y sanitarios y barreras no tarifarias,
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conel paso casi obligado de las importaciones por intermediarios
comerciales convertidos en transnacionales. Cuandoel presidente
Clinton opta por un enfoquesectorial duroy exige negociaciones en
dominios que representan un 65% de las exportaciones japonesas
hacia los Estados Unidos, con una formulacién de objetivos cifrada,
en la amenaza de sanciones unilaterales, el miti rehtsa someterse,
denuncia las practicas estadounidenses, entabla (por primera vez)
una acciOn contra los Estados Unidos anteel GatT y se hace de un
arsenallegislativo envistas a eventuales represalias si éstos recurren
efectivamente a sanciones.

Un verdadero ‘‘fantasma colectivo’’ parece desarrollarse en
Japon, enlazandola actual pretensiéna la disputa de la hegemonia
econdmica con los Estados Unidosy la creacién de un nuevo pa-
radigmacivilizador destinado a reemplazar, dentro de poco, el
paradigmade la modernidad occidental que ha dominadolos asun-
tos internacionales a partir de la expansi6n de la Europa colonial
y, con mas fuerza aun, desde la generalizacién de la economia de

mercadoy la forma queésta otorga a la mundializacion.*
La Comunidad Europea, luego la Uni6n, refuerza también su

protecci6ncueste lo que cueste, aumentandoel pesodelos obstacu-
los no tarifarios (medidas antidumping mas que derechos compen-
satorios) y recurre a acuerdosde autolimitacion (con Japon,conlos
nuevospaises industriales de Asia) pero los instrumentosde los que
disponenotienen nada que ver conlos procedimientos mucho mas
agresivos y sin complejos queutilizan Estados Unidosy Japén.

Porcierto, esta el acuerdo de diciembre de 1993y la creaci6n de
la Organizaci6n Mundial de Comercio, pero también esté la com-
petitividad, la persecucion del movimiento de transnacionalizaci6n
de las empresas en todossus sectores, la continuaci6n de la consti-
tucion de bloques regionales, comerciales y financieros.

La mundializacion debe,segunla ideologia liberal, constituir el
terreno mas favorable para la expansi6n del modelo econémico y
politico occidental, de hecho del modelo neoestadounidense, pa-
ra mayor beneficio de todos. Es un nuevo ‘‘gran cisma’’ interno
y externo, cuya posible llegada hay que prever. El mundo puede
fracturarse.

Ser tres es poder entablar alianzas contra uno delos tres. Los

capitales norteamericanos y alemanes pueden tener intereses co-
munes contralos capitales japoneses, pero los capitales alemanes y

6 Véase el excelente articulo de B. Stevens, ‘‘Ambitions japonaises. Nouvel

asiatisme et dépassement de la modernité occidentale’, Esprit, julio de 1995.
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japoneses pueden tambiéntenerlos contra los capitales norteame-
ricanos en otros sectores, conservando al mismo tiempo, por otra
parte, una misma necesidad frente al resto del mundo de implan-

tarse ahi dondelo deseen y la misma pretension de desarrollar sin

constrenimientos su estrategia.
La mundializaci6n es también un universalismo trunco,limita-

do al Norte (incluyendo el Este europeo), prolongado en paises

limitrofes o que han ‘‘despegado’’; el Sur profundo es considera-
do casi irrecuperable y mas 0 menos tomadoa cargo pororgani-
zaciones no gubernamentales especializadas en la asistencia a las
poblaciones en peligro de naufragio. Zonas enteras de Africa, de

América Latina, de Asia podrian ir camino a la barbarie. Mas que
a una economia-mundounificada, nos encaminamoshacia una eco-
nomia-mundoa dosvelocidades, por unaparte conlos paises ca-
paces de ejercer unainfluencia sobre la organizacion delosinter-
cambios, que practican una estrategia aunadaal retorno decierto

imperialismodelas exportaciones y delas inversiones, y porla otra

con los paises que no son capaces y debenlimitarse a politicas co-

merciales estratégicas internas, o ser condenadosa la “exclusion’’

por naciones ‘‘fuertes’’ que no sienten ninguna obligacidn de hacer

solventes a las naciones quenolo son.

La amenaza de un mundofracturado es tanto mayor en cuanto

los tres, poderosos comoson,no son los Unicos y entre los paises en

desarrollo algunostienen desdeya un crecimiento mas rapido queel

suyo y alimentan ambiciones. La parte de la produccién acumulada

de las 25 naciones de la ocpkE deberia pasar entre 1990 y 2010 de

54% a 44.1% del producto bruto mundial; el de China de 11,3 a

19,1%, el de las economias dindmicas de Asia del Sur (Hong Kong,

Singapur, Malasia, Tailandia) pero tambiénla de Corea del Sur y de

Taiwan de 10,1 a 14,2%,las de India e Indonesia, respectivamente,

de 4,1 a5,1% y de 1,7 a2,2%. i

Las zonas de desestabilizacién politica se multiplican en Afri-

ca (Argelia, Ruanda, Burundi, Nigeria, Sudan,etc.), en Asia (Pa-

quistan, Bangladesh), en América Latina (Venezuela, Peru, Mexi-

co), en Europa (ex Yugoslavia, Rusia), asi como las ocasiones

de conflictos (en torno a los recursos naturales indispensables al

crecimiento, en torno a la degradacion del medio ambiente, en

torno a los territorios entre las etnias, etc.). Una misma logica

“totalnacionalista’’ tiende a hacerley.

La mundializacién se extiende y se acelera en el desorden. El

liberalismotriunfa, pero su dominiose limita a la economia de mer-

cado, es decir, al capitalismo, y enmascara la persistencia de los
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nacionalismos. Los‘‘valores’’ del liberalismo politico son en gran

parte ignorados. Ningtin espacio internacional organizado podria

nacer espontaneamentedellibre mercado. Ningtn proyecto de or-

den internacional —ni siquiera econémico— puede ser concebido

como a 0 anti politico sin quedar condenadoal fracaso 0 a latergi-

versaciOn.
El dominio sigue siendo norteamericano. Las ambiciones

asidticas (de Jap6n, de China, en segundo plano delos nuevos paises

industriales de la zona) lo disputan, mientras que Europaatiende

sus contradicciones. El mundoesta ‘‘sin duefo’’,’ pero nosin lu-

chas por la hegemonia econémica y politica y, masalla, por la he-

gemonja en materia decivilizacion y de cultura. Es posible ver en

la mundializacién en curso un movimiento hacia una tnica civili-

zaciOn planetaria en la medida en que podria permitir una toma de

conciencia de la pertenencia de todos a una humanidadunica y a un

fondo cominde valores que resultard poco a pocoenel respeto a

las identidades culturales y en la reparticién. Puede ser también que

prevalezcael reino dela fuerza y queel rechazo de la alteridad pre-

pare, tal como temeB.Stevens,’ un ‘nuevo combate de gigantes’’

no ya en nombrede unagestiondiferente del crecimiento econdémi-

co, sino en nombrede una concepci6n dela civilizacion misma.

3

Echombrede cultura, decia Paul Ricoeural preguntarse sobreel

significado de “‘humanismo’’,? es quien retoma los valores ‘‘dados’’

en la masa de las conductascolectivas y los “‘revivifica’’. Este re-

tomartiene dos rostros: un rostro critico de ejercicio del discer-

nimiento frente al‘‘vivir’’, es decir, de la civilizacion, y un rostro

poético de apertura del horizonte de posibilidades y de promocion

del hombre nuevo,sin saber absolutamente cual es el hombre que

llegara, ni cémollegar. Es por esto que Paul Ricoeurcalifica el

humanismo de ‘‘revolucionario’’, proyecta un sentido, empuja al

hombre hacia adelante. Umberto Campagnolo," por su lado, veia

enla ‘‘cultura’’ una capacidad de arrancar al hombre a la necesidad

7 J. Guelle, en Un monde sans maitre. Ordre et désordre entre les nations, Paris,

Odile Jacob, 1995.

8 Ibid., p. 2B.

° “Quesignifie ‘humanisme’’’, Comprendre, nim. 15 (1956), pp- 84-92.

10 «“Ta culture catégorie dela crise’, Comprendre, nims. 37-38 (1971-1972), pp-

10-40.
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de la evolucién, de permitirle penetrar lo desconocido; la definia
como “‘la politica de la revoluci6n, incluso la revolucién misma’’.

Poder de creacion y de regeneracidn de los valores, capacidad de
aprehensi6n de los problemas y deintentar resolverlos, expresién
de las ‘‘razones devivir’, debe informarel ‘‘vivir’’.

Ser un hombre de cultura es vivir un compromiso politico en
favor de todos los hombres y contribuir en toda la medida de sus

capacidades parala inscripcion de los valores en la historia que se
hace y que uno hace. Es unacrisis y, quizds, un conflicto de civi-
lizaciones que se trata de superar. Urge la invencidn de un nuevo
“orden’’, el ‘‘vivir’’ que es la civilizaci6n, las ‘‘razones de vivir’

que expresala cultura, uniéndose conel fin de dar forma a un mun-
do mas humano.Nuestra época necesita una politica de la cultura:
politica porque esta destinada a realizar las condiciones mas favo-

tables para el surgimiento de una civilizacion nueva; de la cultura
porquees la reconsideraciony la inscripcidn de los valores con la
conciencia de contribuir asi al pasaje del momento historico donde
estamos al manana que hay queconstruir.

Nosetrata de conformarnoscon escudrinarlos signosdel tiem-
po y deinterpretarlos a la luz de una cultura que nose ensuciaria
las manos. Se trata de alcanzarla politica ‘‘ordinaria’’, pues no hay
auténtica ‘‘politica de la cultura’ si no la obsesionanla solidaridad
y la fraternidad humanasal punto de querer hacerlas penetrar en
las politicas.

La politica de la cultura se identificaba ayer, en el contexto dela
guerrafria, con la politica de la paz; la solucidn de todos los grandes
problemas —los del hambre,la pobreza, el medio ambiente, pero
tambiéndela igualdad,la justicia,la libertad, la democracia— estan
ligados a ella. La urgencia ya no es la misma, pero la cuestion de
la construcci6n de un nuevo orden internacionalsigue planteada.
No puedeserresuelta sin la invenci6n de nuevas formas de “‘hacer

juntos’’.
Tenemosquejugar unpartido‘‘planetario’’. El verdadero pro-

blema, el que engloba a todoslos otros, es obtener un consenso

minimo sobre un ‘‘orden’’ internacional preferible a la guerra 0 a

la descomposicion de un mundo dondelos valores se derrumben

entre un estruendo de catdstrofe. Donde todo (y no solamente en

el dominio internacional) quedapor replantear.

Conla “‘injerencia humanitaria’’ habia nacido una esperanza:

la de una ciudadanja que superaralas fronteras. Desde hace varias

décadas, las ONG reivindicaban una proteccién de la humanidad,  
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la conservacién de un derecho natural de injerencia, la firma de
acuerdosinternacionales que respondieran a preocupaciones glo-
bales quefijaran un ordena la accién de los Estados o determina-
ran su politica nacional. La resolucién del 6 de diciembre de 1988,
llamada“‘asistencia humanitariaa las victimasdelas catastrofes na-
turales y situaciones de urgencia del mismoorden’’, parecia respon-
der a estas cuestiones de formapositiva, y ése fue en parteel caso.
La intervenci6n humanitaria se ha producido prioritariamente en
ocasiOn de guerras internacionales ociviles. De alli surge unaserie
de cuestiones: selectividad de las intervenciones y autoridad com-
petente para decidirlas; linea de divisién entre lo humanitario y lo
politico (el primero correel peligro de convertirse en cautivo de los
intereses del segundo); derechos del hombre o derechos de los go-
biernos, pasaje de un derecho destinadoa facilitar la accién de las
ONG a un derechodeiniciativa directa de los gobiernos; distincién
entre funci6n de garantia del respeto del derecho y funcién de au-
xilio imparciala las victimas; razon del hombre o razén de Estado.

Eraridiculo anunciar después de la Guerra del Golfo que esta-
ba por establecerse un nuevo orden mundial que haria imposiblela
barbarie, mientras que las grandes potencias aliviaban su concien-
cia con ayudassin abordar el fondo de los problemas. Pero no lo
es ver en lo humanitario el surgimiento de un ‘‘humanismoquetie-
ne manos’ ’, y que dibuja ‘‘una forma de ciudadania que superalas
fronteras de los Estadosy las leyes que aseguran con mayor 0 menor
éxito su coexistencia’’, tal como escribe P. Bouretz."!

La gran lecci6n que hay que sacar de “‘lo humanitario’’ es la
“‘urgencia de lo urgente’’,!? 0, en otros términos, la absoluta nece-
sidad de combinarla prevencidn diplomatica y la prevencion del
terreno, la instalacién de un sistema de alerta que acompane la
conducta con acciones preventivas adaptadasa la relatividad espa-
cial de los problemas que hay queintentar resolver. Observadas
desde este Angulo, todas las dimensiones de la actividad humana
son susceptibles de trasuntar una ‘‘injerencia’’, todas incitan a una
reflexion sobre las perspectivas abiertas por ella en materiadecivi-
lizaci6n universal.

11 “Entre éthique,juridique,et politique: le triangle humanitaire’’, Esprit, julio

de 1994,p. 96.
2 P M. Dupuy, ‘Un débat nouveau. Urgence pour l’urgent’’, Le Monde des

Débats, enero de 1993.

8 Concolato, ‘“Vers un tournant de l’action humanitaire’’, Esprit, julio de 1994,

p. 78.  
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Nohay, a este respecto, actualmente a escala de la economia
mundoun “‘regulador’’ dela interaccién de lo econdémico y lopoliti-
co, y tampoco delo econémico ylo social. Se plantea un problema
de “‘gobernabilidad’’: no puede dejarsea las ‘‘sociedades cosmos”’
la direcci6n de la economia mundial mientras que su responsabili-
dad enlos males de los que sufre es aplastante y que, servidoras del
dinero, de las mercancias, de la dominaci6ny, ante todo, de si mis-

mas, no prestan atenci6nsinoobligadasa la destruccién de los hom-
bres, de los mediosde vida,delas civilizaciones.

Nosetrata, al escribir esto, de retomar los suefios inmediatos

a la Segunda Guerra mundial en torno a un gobierno mundial que
implicase ministerios mundiales, un Tesoro mundial, un banco cen-

tral mundial (J. Tinbergen), o un ‘‘poderespiritual’’ mundial que
escaparaa la nominaci6npor uno varios gobiernosy que fuera de-
signado por‘‘agrupaciones sociales’’ (P. Perroux). Ninguna organi-
zacion puedepretenderel rango de Estado universal. La Organiza-

cidn de las Naciones Unidassigue siendo un instrumentointeresta-
tal y no prefigura de ninguna forma un gobierno mundial. Estamos

mas bien en presencia de una fachadadetras de la cual subsisten

Estados a veces patologicamente defensores de su soberania.
Lo posnacionalno puede decretarse. Los Estados siguen siendo

las fuentes legitimas del poder. El reparto de competencias no pue-
de escaparseles. Frente a una mundializacion que tiende a destruir
las identidades e instaura el reino de los mercadosfinancierosy,
demasiado a menudo,el poder oculto de oligarquias econdmicas
y financieras y de mafias, siguen siendo los defensores inevitables
de las poblaciones de las que son guardia.

La proteccién de la humanidad noselimitaa las situaciones de

urgencia nacidas dela guerray delas catastrofes naturales. Todas
las dimensiones dela actividad humanason susceptibles de sufrir

injerencia y muchas, que conciernen en primerlugara la economia,
ya la sufren: aquéllas, disputadas, del Banco Mundialy del Fondo
Monetario Internacional, que evolucionany deben ser adaptadas y
renovadas," las de la Organizacién Mundial de la Alimentacion

y de la Agricultura, de la Organizacion Mundialdela Salud,de la

unEsco, de la Organizacién Internacional del Trabajo.

Demos dos ejemplos. Por empezar en cuanto

a

la injerencia

social:

14 Cf. Henri Bartoli, L’économie, service de la Vie, Grenoble, Presses Universi-

taires, en prensa.   
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Las 173 convenciones y las 101 recomendaciones dela o1T que
tuvieron lugar entre 1919 y 1994 no danlugar la elaboracion de
una “‘legislacion’’ internacional, sino de ‘‘normas’’ cuyo respeto
por los gobiernos conduce a la Conferencia Internacional del Tra-
bajo a expresar su preocupaciony sus quejas hacia la adopcidn de
unaactitud semejante. La tasa deratificacion de las convenciones
ya esta estancada, aunquesutotal acumuladosigue creciendo. Cre-
ce tambiénel tiempo necesario para la integracion de su contenido
a las practicas nacionales. La disparidad creciente de las situacio-
nes y de las necesidades de los Estados miembrosdela o1r hace mas
dificil la formulacién de reglas comunes. Se plantea la cuestion de
la posibilidad para la orr de mantener en un marco voluntario des-
provisto de sanciones una emulaci6n en favor del progreso social
mientras que la mundializacion y la competencia actian en sentido
contrario.

Hay necesidad de recurrir a nuevas formas de injerencia so-
cial desde el momento que emerge una nuevadivision internacio-
nal del trabajo y que es urgente dar al mundo econdémico en muta-
ci6n una nueva dimension social. No es suficiente inquietarse por
razones de competitividad del dumping social y monetario al cual
algunospaises no vacilan en recurrir, 0 tampoco delas consecuen-
cias de las deslocalizaciones y de las subcontrataciones en lugares
‘‘socialmente atractivos’’, y de debatir, como fue el caso en 1994

en ocasion de la 51a. sesién de la Conferencia Internacional del
Trabajo, en torno a la insercidn de una‘‘clausula social’ en los
acuerdos de comercio que subordinetoda concesi6n de preferencia
comercialal respeto de ciertas normas, incluso limitadas a algunos

derechos fundamentales;*’ se trata de ir mucho mas adelante en la

injerenciasocial.
Reducirlos costos humanos deltrabajo entodas las latitudes, en

todas las ramas deactividad,es el imperativo de unapolitica de la
cultura que ‘‘tenga manos’. El papel de la orr debeser redefinido
de tal manera que quede mas implicada enlas acciones que tienden
a oponerse ala degradaciéndela situaci6n social en el mundo, que

sea capaz de proponerpoliticas econémicas y sociales preventivas
y de estimular el desarrollo humano equilibrando los imperativos

econ6micosy los imperativos sociales. Se han hecho propuestas de

creacionen el seno de la administraci6n centraldela o1T, de un pro-

5 Trabajo delos nifios, trabajo forzado,libertad sindical, negociaci6n colectiva.  
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cedimiento de andlisis del progreso social posible a nivel estatal, de

intervencionde instancias que dispongan de mediosque vayan dela

investigaciony de la presion conciliadora a la sentencia con carac-

ter obligatorio, una corte internacional del trabajo o una seccién

especializada de la Corte Internacional de La Haya que puedapro-

nunciarla. Sin dudase trata también aqui de deseos piadosos, pero

la idea de un ‘‘pacto social’ a escala mundialy regional marcha,y

ésta deberia ser unadelas formasde ‘‘hacerjuntos’’.

Sigue la injerencia sanitaria:

Esta tiene una larga historia, desde la primera conferenciain-

ternacionalsobrela salud en Paris en 1851, al nacimiento de la oms

en 1946. Tieneesta especificidad: que los acuerdos 0 convenciones

que adoptela Asambleadela oms con una mayoria de dos tercios no

constituyen inmediatamenteel derechopositivo y no entran en vi-

gor en los Estadossino una vez que sean aceptados conforme a sus

reglas constitucionales; los reglamentos sanitarios internacionales

que emanande la asamblea entran en vigor sin aceptacion formal

previa de los Estados.
La omsactéa también mediante sus programas, sus investiga-

ciones, sus consejos. Proteger la salud como patrimonio delas

poblaciones del mundoes también un imperativo dela politica de

la cultura hoy. Implica, tratandose dela politica ordinaria, la re-

consideracién de todo el sistema econémicoy social y no solo del

sistemade atenci6n,ya que la prevenci6n exige la neutralizacion de

los factores de riesgo, la oposici6n a las evoluciones regresivas, la

adopcién de unaestategia de arraigo al medio existencial en la di-

versidad de sus dimensiones de tal manera quela “‘vertiente salud-

vida’ predominesobrela ‘‘vertiente enfermedad-mortalidad”’ 7

Los sistemas productivostienen hoy los mediospara cubrir los

costos de unstatus humanodevida para todos, pero de hecho ellos

no otorgana todoslosvivientes una posibilidad de vida, a pesar de

quees cientifica y econdmicamente posible, ya que las ortodoxias

se ponen de acuerdo para justificar una impotencia que conviene

denunciar. La injerencia sanitaria, que emana de la os, o de cual-

quier otra organizaciOn, para la informacion delas poblaciones, la

investigaci6n,las acciones que promueve 0 sostiene, las sanciones

16 Mokhtar Lakehal, Prévologie: du droit aux soins au droit a la santé, Paris, Du-

nod, 1991, p. 26.

17 Tbid.
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que deberia permitir (la idea de una Corte o de unasecci6n espe-
cializada de la Corte Internacional debe también aqui retomarse),
es también unodelos ‘‘hacer conjuntamente’’, fundamento de un

nuevo ordeninternacional.
Tambiénla injerencia ecoldgica.
Al Gore" propone un ‘‘Plan Marshall para el planeta’ que

combinela estabilizacion dela poblaci6n,conla creacion difusion
de tecnologias respetuosas del medio, modificacién general y uni-
versal de las reglas que preludian nuestros métodos de evaluaci6n
del efecto de nuestras decisiones sobre el medio, plan de coopera-

cidn a fin de sensibilizar el conjunto de los ciudadanos del mundo
a los problemas ecoldgicos. La rapidez dela difusion y de la recu-
peracion de los temas abordadosporlas campanasdelos ecologis-
tas de todo tipo es notable si se piensa en el reducido numero de
economistas que a comienzos de los afos setenta denunciaban la
conjuncion de la explotacidn de la naturaleza y de la explotacion
del hombre.!® El concepto de ‘‘patrimonio comun de la humani-
dad’’, aparecido en 1967 a proposito del fondo de los mares, ya
es acogido por las agencias especializadas de las Naciones Unidas,
mientras que las conferencias internacionales consagradas al am-
biente se multiplican, desde la conferencia inaugural de Estocolmo
en 1972 a la Conferencia de Rio de 1993.

Se elabora un derecho multiforme del medio ambiente que abra

los espacios mas diversos, no sin chocar con muchas oposiciones;la
de losintereses: si los Estados Unidos no firman la Convencion de
Rio sobrela biodiversidad, es porque aun tienenel liderazgo en ma-
teria de biotecnologia y consideranla propiedadindustrial de sus in-
dustrias insuficientemente asegurada;las de los paises del Sur, que
temenla utilizacion de la ecologia para ponertrabas a su desarro-
llo, pero a partir también extraen importantes gananciasa partir de
ciertas actividades (por ejemplolas selvas) de las que temen que el
reglamentolas prive;las de las poblaciones, especialmentelas del
Norte, poco dispuestas a modificar su modelo de vida.” Una vez

18 Al Gore, Sauverle planéte: l’écologie et V'esprit humain, Paris, Albin Michel,

1993;

19 M. Cépéde,‘‘Exploitation de la nature et exploitation de homme’’, Econo-

mieset Sociétés, mayo de 1971.

® Asi la de los Estados Unidos, donde todo estadounidense casi siente que

establecer una tasa sobre la gasolina para disminuir su consumoatentaria contra

su libertad y su modo devida, que se apoya en el consumode gasolina barata.
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mas, debe investigarse el compromisopolitico en vista de la elabo-

racion progresiva de un dispositivo complejo a través del cual las
preocupaciones ecoldgicas impregnaranpocoa pocolasrelaciones
internacionales.

Es cuestién de encuadramiento dela politica de los Estados por
reglas, de vigilancia asegurada en comin,de eliminaciénde la hipo-
cresia que consistia, en ocasion la Conferencia de Rio, en declararse

dispuestos a aumentarla ayuda paraeldesarrollo conelfin de alcan-
zar ‘‘lo antes posible’ la barrera de los 0.7%del pis, considerado
comodeseable, pero en no hacerninguntipo de esfuerzo para que
asi ocurra y a no comprometerse en acciones especificas pocogra-
tificantes (toma de aguas) 0 en operaciones de cooperacién poco
“‘legibles’*.

Al igual que parala injerencia social y la injerencia sanitaria,
el problema de la soberania nacional debe ser abordado de forma
nueva, y debe reconocerse un deber de urgencia ecologica, cuyo
ejercicio podria ser confiado a una autoridad internacionala fin de
evitar que cualquiera y en cualquier lado haga cualquier cosa. La

idea habia sido adelantada cuando la Conferencia de La Haya en
1898, y es necesario retomarla en el marco de un “‘contrato mun-
dial’ que asocie a los Estados. Comotodainjerencia internacional,
su tareaseria en principio de prevencion, eventualmente de inter-
venci6n, y deberia suponerla posibilidad de un recurso ante una
instancia judicial.

Seria paraddjico que, en cuanto economista, no mencio-
nara la injerencia econdémica y financiera. Aunque pretendenres-
petarla soberania de los Estados, el Banco Mundialy el FMI prac-
tican con tanto rigor una injerencia tan controvertida que mas de

una vezlos jefes de Estado y de gobierno han decidido (comosuce-

did en Napoles enjulio de 1994) emprenderunareflexionenvistas

de “‘renovarlas’’ y ‘‘revitalizarlas’’. El discurso‘‘social’’ que ambos

practican encubreel hecho de quesu injerencia esta menosdirigida

porla voluntad deserviral desarrollo humanoqueporla preocupa-

ciéndela ‘‘viabilidad’’ delas politicas segtin los criterios de lo que

J. WilliamsonIlamael ‘‘consenso de Washington’’,*! expresion de

la coalicién entre el Washingtonpolitico del Congresoy de la Casa

Blancay el Washingtontecnocratico delas instituciones financieras

internacionales y del Tesoro norteamericano. Lo menos que puede

21 What Washington means bypolicy reform, Washington,Institute for Internatio-

nal Economics, 1989.   
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decirse es que no reina armonia entrela injerencia tal comolaprac-
tican y las otras formasde injerencia de las que hemoshablado.” La
construccién de un nuevo ordeninternacional requiere que esto ya
NO sea asi.

éCémono estar de acuerdo con las declaraciones del direc-
tor general de la ort, quien comprueba que “‘lo quefalta es un
mecanismointernacional eficaz que permita tomar en cuenta los
aspectos sociales de una economia globalizada o integrarlos obje-
tivos sociales y de empleo entodala politica econdémicainternacio-
nal’’?3 éCémo noconsiderar junto con él que hallegado el mo-
mento de tejer una red de lazos s6lidos entre las organizaciones in-
ternacionales especializadas? Seguinél se deberia elaborar un doble
‘“‘mecanismo’’ para suplir las deficiencias técnicas(el FMI, el Banco
Mundial, la ome, la ort, prepararian cada aio un conjunto de re-

comendaciones destinadas a mejorar el funcionamiento dela eco-
nomia mundial en la perspectiva del bienestar general) y politicas
(estas recomendaciones estarian sometidas a una reunion ministe-
rial representativa que reuniria a los ministros de Finanzas, de Eco-
nomia, de Comercioy de Trabajo, agregamos nosotroslos de Salud
y de Medio Ambiente).

Europa,el mundo,tal como comprueba M. Delmas-Marty,*se
han convertido en verdaderos laboratorios de un pluralismojuridi-
co ordenado,no ya una simple yuxtaposicion de ‘‘esferas de justi-
cia’, sino una combinaci6n, dentro de espacios de geometria va-
riable, de diferentes técnicas juridicas de subordinaci6n y de uni-
ficacién en ciertos sectores, de coordinacién y de armonizaci6n en
otros. Nos orientamosasi hacia un “‘universalismo plural’ sin que
sea necesario buscar un orden planetario ‘‘unificado’’, ya que eso

seria ir hacia un ordentotalitario que impondria la hegemonia de

una cultura o de un Estado. Y M. Delmas-Marty toma prestada

a la imagineria de la vieja China una muy bella imagen:las nubes

2 Unestudio dirigido por investigadores de la Universidad de Torontoy del

Banco Mundial ha mostrado qué grandes son los costos humanos delos progra-

masde ‘‘ajuste estructural’’: desempleo, subempleo, precariedad, baja de los sa-

larios reales, retrocesos de una proteccci6n social ya débil. La producci6n agricola

exportable crece en detrimento de los cultivos comestibles, la industria manufac-

turera retrocede,el sector informalcrece, el sector publico decrece; of. S. Horton,

R Kansas, D. Mazumdar, ‘‘Le marché du travail en période d’ajustementdans 12

pays en développement’, Revue Internationale du Travail, niéms. 5-6 (1991).

3 Mireille Delmas-Marty, Pour un droit commun,Paris, Seuil, 1994.

2% Ibid.  
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terminan siempre porordenarse segiin figuras cuyosperfiles nadie
verdaderamente domina.

Proyecto de creacién de un Consejo de Seguridad Econémica,
pacto social mundial unido a un contrato deasistencia ecolégica
mutua, injerencia sanitaria reforzada, red de coordinacidn de las

acciones especificas que emanan delas organizaciones especializa-
das de las Naciones Unidaspero también de programas de coope-
racion de los Estados, creacion de un fondo mundialparala seguri-
dad el desarrollo humanosalimentadoporlos‘‘dividendosdela
paz’’ debidos a la disminuci6ndelos gastos militares, llamado diri-
gido a las naciones y a sus gobiernospara ‘‘hacer juntos’’; no faltan
las ideas capaces de nutrir el proyecto decivilizacién cuya urgencia
sentimos.

Referirse a ello no es sonar. Sdlo es necesario ‘‘dar tiempo al
tiempo’’ y orientarlo un poco. Urgida porlas Naciones Unidas pa-
ra actuar contra el agravamientodela fractura social mundial tanto
entre los paises como en el seno de cada unode ellos, la Cumbre
Mundial de Copenhague de 1995 ha resultado la conferencia mas

importanteporellas organizada, que reunio las delegaciones de los
184 paises miembros. El documentofinal, aprobado por 121 jefes
de Estado y de gobierno, haestado porcierto muy retrasado respec-
to de las expectativas, pero paso a paso avanza una mundializacion
distinta de la de las firmas multinacionales y de los mecanismosdel
capitalismoreal, y hay que esperar queella sera capaz de demostrar
eficacia segunloscriterios del desarrollo humano.

La gobernabilidad de la economia-mundosuponela posesi6n
de una informaci6n tan completa comosea posible, un aprendi-
zaje colectivo, un debate politico y una programacionsutil que se
desprenda de grandes objetivos prioritarios capaces de mantener
el dinamismodelas actividades competitivas, siempre otorgando
primacia al desarrollo humano.El surgimiento de espacios pluridi-
mensionales regionales coherentes en relacion con el resto del mun-

do es un hechosusceptible de favorecerla invencién de estructuras
y de instituciones en varios niveles, de incrementarla gobernabili-
dad de la economiainternacional, teniendo en cuenta la heteroge-
neidaddelas historias, de las civilizaciones y delas culturas.

4

“e< ae :
Silos dirigentes actuales de las naciones, de los pueblos, de los

grupos humanosnoesténa la altura de las circunstancias, seran  
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antes o después barridos por una historia que no habransido ca-
paces de dominar’’, escribia M. Bedjaoui, juez de la Corte Inter-
nacionalde Justicia, en 1979;25 para él, hoy, “el mayor desafio que
acechaal capitalismoes eltriunfalismo’’.2

Mas alla de las agitaciones de superficie que son los sistemas
economicos y sociales, destinados todos a transformarse y todos
mortales, hay que buscarla eclosién de las profundidades que hace
que en todoslos tiempos y lugares los valores seanel signo de la
presencia de los hombres.

El historiadorbritanico Eric Hobsbawm calificaal siglo queter-
mina —nuestro siglo— comola ‘‘era de los extremos’’.”” ‘‘Siglo de
guerra’’, lo llama Gabriel Kiolko,” en el cualla ‘‘maquina de ma-
sacrar’’ no ha cesado de mejorarsus rendimientos,” meréce tener
como simboloel silencio de la selva de Ettersberg, donde el olor a
humode los crematorios de Buchenwald ha ahuyentadoa los paja-

ros.*° La experiencia delos “‘regresados’’ de los campos de concen-
tracion éno hasido la experiencia radical del Mal?, una experien-
cia vivida como ‘“‘experiencia de la muerte’’ que nos prohibe para
siempre decretar la inhumanidad del Mal mientras que es, segiin
la expresi6n de Jorge Semprin,“‘uno delos proyectos posibles de la
libertad constitutiva de la humanidad del hombre’’ 21

La verdadera condici6nde la paz y del desarrollo humano,aun-

que ambosse confunden,es el reconocimiento para todos los hom-
bres de lo que dany delo que son capaces de dar unosa otros. Este
pasoes nuestro destino. Una vez mas enla historia, hay que inten-

tar conducir poco a poco las cosas, las organizaciones, los hombres
hacia el vasto movimiento de valorizaci6n que es su tramay tratar
de alcanzarlaparaliberarla corrientetotal de la Vida en el seno de

la cualse inserta cada una de nuestras vidas.

* Mohammed Bedjaoui, Pour un nouvel ordre économiqueinternational, Paris,

UNESOO, 1979, p. 242. Haytrad. esp. Salamanca, Sigueme, 1979.

% Développement de l’idée d'un ‘‘Nouvel Ordre Mondial’’. Rapport Général,
Paris, A. Pedone, 1991 (Rencontres Internationales de I’Institut d’Etudes Politi-

ques d’Aix-en-Provence, 22-23 de noviembre de 1991).

7) The age ofextremes. The short Twentieth century (1914-1991), Londres, Michael
Joseph, 1994.

% Century of war. Conflicts and society since 1914, Nueva York, The New Press,
1994.

® 150 000 muertos enla guerra francoalemana de 1870, 8,5 millones enla Pri-

mera Guerra mundial, de 50 a 60 en la segunda.

* Jorge Sempriun, L’écriture ou la vie, Paris, Gallimard, 1994.

31 Ibid., p. 99.  
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Esto se llama‘‘encarnaci6n’’. ;

No hubo ni habr4 jams sobrevivientes de las cdmaras de gas

nazis, nos dice Jorge Semprin. Mi cielo hasido su mortaja. iPero

los pajaros han regresadoa la selva de Ettersberg y cantan!

Traduccién de Hernan G. H. Taboada
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antes o después barridos por unahistoria que no habransido ca-paces de dominar’’, escribia M. Bedjaoui, juez de la Corte Inter-nacional de Justicia, en 1979;25 para él, hoy,‘‘el mayor desafio queacechaal capitalismoes el triunfalismo’’.25
Masalla delas agitaciones de superficie que son los sistemasecondmicosy sociales, destinados todos a transformarse y todosmortales, hay que buscarla eclosion delas profundidades que haceque en todoslos tiempos y lugares los valores seanel signo de lapresencia de los hombres.
El historiadorbritanico Eric Hobsbawm califica al siglo que ter-mina —nuestro siglo— comola “‘era de los extremos’’.?’ ‘Siglo deguerra’, lo llama Gabriel Kiolko, en el cual la “‘maquina de ma-sacrar’’ no hacesado de mejorarsus rendimientos,” meréce tener

comosimboloelsilencio de la selva de Ettersberg, donde elolor a
humo delos crematorios de Buchenwald ha ahuyentadoa los paja-
tos.» La experiencia delos ‘‘tegresados’’ de los campos de concen-
tracion énohasido la experiencia radical del Mal?, una experien-
cia vivida como‘‘experiencia de la muerte’ que nos prohibe para
siempre decretar la inhumanidad del Mal mientras que es, segin
la expresiOn de Jorge Semprun,‘“‘uno de los proyectosposibles de la
libertad constitutiva de la humanidad del hombre’’.31

La verdadera condicién de la paz y del desarrollo humano,aun-
que ambosse confunden,es el reconocimiento para todos los hom-
bres de lo que dan y de lo que son capaces de dar unos a otros. Este
paso es nuestro destino. Una vez masenla historia, hay queinten-
tar conducirpoco a poco lascosas, las organizaciones, los hombres
hacia el vasto movimiento de valorizaci6n que és su tramay tratar
de alcanzarla paraliberarla corrientetotal de la Vida en el seno de
la cual se inserta cada una de nuestras vidas.

2 Mohammed Bedjaoui, Pour un nouvelordre économique international, Paris,
UNESCO,1979, p. 242. Hay trad. esp. Salamanca, Sigueme, 1979.

% Développement de V’idée d'un ‘‘Nouvel Ordre Mondial’. Rapport Général,
Paris, A. Pedone, 1991 (Rencontres Internationales de|’Institut d’Etudes Politi-
ques d’Aix-en-Provence, 22-23 de noviembre de 1991).

7) The age ofextremes. The short Twentieth century (1914-1991), Londres, Michael
Joseph, 1994.

*8 Century of war. Conflicts and society since 1914, Nueva York, The New Press,
1994.

2 150 000 muertos enla guerra francoalemana de 1870,8,5 millones en la Pri-
mera Guerra mundial, de 50 a 60 en la segunda.

* Jorge Semprin,Lécriture ou la vie, Paris, Gallimard, 1994.

3! Ibid., p. 99.
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los pajaros han regresadoa la selva de Ettersberg y cantan!

Traducci6n de Hernén G. H. Taboada

  



 

 

ESTADOSDE AYER,
NACIONES DE MANANA

Por Vincenzo CaPpPELLETTI

PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD
EUROPEA DE CULTURA

Ee LOS ULTIMOSTREINTA ANOS, a partir del final de la Segunda
Guerra mundial, parece que el hombre ha optado de manera

determinante entre la guerra y la paz. El precio que se pide porla
paz es mayor queel que se debe pagarpor la guerra. Pero el pre-
cio reclamadoporla historia seré todavia mas alto. Todos nosotros
deseamos sinceramente quela historia siga su curso, que use todas
las conquistas realizadas por el hombreenlos cincuenta afios trans-
curridosdesdeelfinal de la guerra en Europay en el mundo,entre
mayo y agosto de 1945, y nuestros dias. Paz e historia: dos funciones
de la voluntad humana,dos objetivos a los que sdlo se llega gracias
a unaintensareflexion, a fuerza de voluntad y acci6n y teniendoel
valor de tomar en manola utopia pararealizarla. La paz

y

la histo-
ria nos traen a esta espléndida ciudad,enlas riberas de un rio que
envuelve nuestra estancia con su magica poesia. En un tiempo,el
Danubioerael confin dela que fue unadelas mayores realizaciones
politicas de la humanidad:el imperio romano. Hoylas fronteras no
son las mismas peroel castrum romano de Aquincumesta ahi para
recordarnosnuestras obligaciones para con aquellos remotos siglos.
Mientras, con nuestra miradafija en la ciudad humanista, la Buda
de Matias Corvino, nos encontramosenlas riberas del majestuoso

Danubio no para defender el ayer, sino para reflexionar sobre el
mananade Europay del mundo.

La pazy la historia, conviene repetirlo, constituyen el tema cen-
tral de nuestra reflexion. Termina un siglo, termina un milenio.
6Qué hay masalla de este final tan préximo? Existe y existird un
mododeser creativo de la presencia humana,lo que llamamosel
“hechohistérico’’. Algunos conciben la historia como un esfuerzo
de creaci6n; otros, comola alternancia entre progreso y decadencia
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y, finalmente,otros la consideran como una manifestaci6n rec6ndi-
ta de la existencia. Pero dela historia nose escapay la historia ha
establecido unaalianza conla paz que representa unadelas noveda-
des absolutas de nuestro siglo. Una guerraa escala planetaria seria
el final de la vida a causadelas energias que el hombre ha sabido
liberar de la materia y que ha aprendidoa utilizar. La paz aparecia
a la mayoria delos sabiosy politicos comola condicionpreliminar
para la propia existencia de la historia. Pero he aqui quela historia
ha transformadosurelacién con la paz en un sentidopositivo, que
puede permitirle alcanzar su objetivo final como nunca antes habia
sucedido. La “‘genial utopia’’ de Umberto Campagnolo ha nacido
de la intuici6n de esta verdad. Ella nosinvita a crear una historia
querespondaalprincipio fundadorde una paz no soportada sino
querida por los hombres. Es decir, una historia que sea vivida co-
moun intercambioabiertoy dialéctico entrelas civilizaciones, como

una costumbre, como unaconstruccidn entrela historia y los Esta-
doshoy existentes, atados cada unoa su propio derechoy al propio
sistema institucional. La naci6n se presenta ya como unarealidad
del manana, mientras queel Estado vela con celo su derecho y sus
prerrogativas.

En el curso de unalarga reflexi6n sobre si misma,la nacidn ha
ido obteniendo una mas clara conciencia de su sustanciaideal y cul-

tural.
Incluso los estadios primitivos de comunidad nacional que se

denominan ‘“‘etnias’’ contienen elementos quese acercan la cul-
tura tal como la entendemos nosotros. La antropologia francesa,
principalmente, ha permitido establecer que los pueblos primitivos
eran pueblos que desconocianla escritura pero no carecian de va-
lores y de conciencia. Su estudio ha reveladola existencia de cons-
trucciones de ideas y simbolos que no han podidosertransferidos
a un “‘soporte’’ escrito a causa de la ausencia de un alfabeto. En

su lugar, han sido confiadasa un “‘soporte’’ menos objetivo, menos
sOlido: la transmisiOn oral. Y sin embargo, mientras Lucien Lévy-
Bruhlcreia individualizar una mentalidad diferente de la nuestra,
el etnélogo Marcel Griaule, algo masjoven, descubria la maravillo-
sa riqueza de la cosmologia de la etnia Dogon,parala cual todo se
remontaba a unapalabraoriginal. La etnia prehistorica esta mu-
cho mas cerca de lo que se puedecreer de la nacién inmersa en
la historicidad. Por el contrario, esta lejos del Estado, el cual ha

transformadoel proceso evolutivo de las comunidades nacionales,
en el transcurso delossiglos, con la valiosa introducci6n del dere-
cho. Si nosotros medimos la nacionporlas ideas elaboradas en su 
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seno, por mediode la lengua en quehan sido expresadas, los docu-
mentos que las contienen y los lugares en que éstos se conservan
vemos que el Estadocoincide sdlo parcialmente con el espacio que
ocupa la nacién. Porque ésta es ideal, la entidad nacional es capaz
de superar cualquier frontera. El germen delo queserd el futuro
del mundo tenemosquebuscarlo, y podemosconfiar en encontrar-
lo, en las naciones. Pero écudles son los confines de las entidades
nacionales? GQué es hoy una nacién? Hay que dar una respuesta
precisa y creible a la segunda pregunta, dado quela primera es s6lo
un aspecto particulardeella.

Hoy la naciOn es la suma detres factores: una tradicién, una
elaboracion comunde ideas y una vocaci6nhistérica. Si nocon-
seguimosfijar una vocaci6n, nos privamosdel medioparaverificar
y circunscribir la existencia de una entidad nacional. Y la misma
dificultad se presenta si no nos preocupamosde seguir el curso de
las grandestradiciones con las quese nospresentala historia hasta
hoy. Objetivo primerodelas vocaciones que hoy sostienen e inspi-
ran la historia del mundo,es lo que podriamosIlamar la construc-
ci6n de los sujetos, grandes, superestatales, destinadosa dar forma
y contenido a la historia del mafanaantes de proyectarla en el es-
cenarioinmenso del universo. Y bien, sujeto histérico que todos
los aqui presentes y muchasotras personasal igual que nosotros,
quieren € intentan construir en Europa.

Nosotros somosla nacién europea quedesde el Atlantico se ha
proyectado, ayer hasta el Elba, que hoy ha Ilegado al Danubioy al
Vistula y que mananaalcanzar4los Urales, haciendo suyo de nuevo
el inestimable patrimonio espiritual de Rusia. Con la mente y el
coraz6n s6lidamente atados al sujeto histérico europeo y los pies
apoyados enlatierra de este y aquel Estado, trabajamospara darnos
unapatria tambiénpolitica, que tenga los mismoslimites de nuestra
idealidad.

Nosotros somosla nacién europea: tenemos la vocacin para
construir un sujeto histérico y la riqueza de unatradicién que po-
see muchos nombres, pero sobre todo uno: ciencia. Vocacién, tra-
dicion, creaciOn de pensamiento,los tres factores de la watidad na-
cional nos confirman que no tenemos unaidentidad geogréfica sino
espiritual, como siemprehasido la quelas naciones han adminis-
trado y, podriamos decir, se han jugado en unapartida ayer hecha
de guerras y hoy conla positiva consustancialidad de la paz. Como
las naciones, nosotros, la nacién europea, participamos también de
aquel hecho poético y tragico quees el intentar dar unidad politica
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a personasy grupos unidos porel pasado y porla esperanza en el

futuro. ‘‘Risorgimento’’ es la palabraitaliana creada para expresar

las vicisitudes historicas del siglo pasado que llevaron

a

la unifica-

cin de las pequeiias naciones de entonces. Es una palabra equivoca

porqueel objeto de este ‘‘risorgimento’’ nacional s6lo habia existi-

do en parte,y lo que se intentaba proyectar en el pasado habia sido

s6lo un inicio, una virtualidad y una realidad parcial, presagiando

un suefo proximoa realizarse.
Perola naci6n europea,a la vez quesientela alegria de verificar

y casi palparla existencia de si misma, se encuentra ante una dolo-

rosa constatacion:el tiempohistérico, demasiado bien lo sabemos,

no estd en sincronia con los que podriamosllamar tiemposlocales.

Existen hoy “‘risorgimenti’’ nacionales, que proceden conforme a un

modelo histérico propio,aplicable enel siglo pasado a paises como

Alemania, Polonia, Italia, Hungria, Grecia. Actualmente existen

pequenas naciones que quieren afirmar su derecho

a

la existencia,

que denuncianlos tratados federativos que antes las unian. éPo-

demos negarla legitimidad de estos movimientos? No podemos

absolutamente, pero tenemos que enviar a las nuevas naciones que

surgen un mensaje firmey claro.

La gran nacién europea debe asumir la formacion en su seno

de naciones mds pequefasy circunscritas. Sin embargo,es un de-

ber para éstas asumir a su vez el proceso de evolucion de la gran

nacin, este proximo futuro histérico europeo conjunto quese fun-

da en la herencia comin del mundoclasico, delcristianismo y del

humanismo.El tiempo histérico no esté en sincronia con el tiempo

local y viceversa. Si queremos armonizarlos tiempos‘‘locales’’ en

un unico tiempohistérico, ambos sujetos debenrealizar un esfuer-

zo: las naciones mas pequefias hacia las mayores y las mayores hacia

las pequefias. Hoy,al igual que ayer, proponer una unidad nacio-

nal fundadaenla pertenencia a una determinada etnia es absurdo.

Hemosdicho hace poco queincluso las etnias de los pueblos que

desconocianla escritura eran portadorasde valores universales. Si

se pasa dela etnia al Estado, no podemos menos que mencionar

una observacion fundamental que hizo Giambattista Vico, el teori-

co de la ‘‘NuevaCiencia de las Naciones’’. En todo cédigo de leyes

hay un punto fundamental: el derecho de asilo. Una comunidad,

se trate de una etnia o de un Estado, por su propia aspiracion a

una esencia espiritual, tiene el deber de abrirse a quienes desean

participar de esa esencia. ~

Las naciones que surgen dentro de la gran nacion europea de-

ben reconocerreciprocamente el derecho a la existencia delos otros  
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y, asimismo,reciprocamente, prometerreunirse en un préximofu-
turo en el gran organismoespiritual y politico que Ilegara a ser la
naciOn europea.

Es en este contexto que nosotros veremosla construccidn de
una naci6n serbia, de una croata y de una bosniaca, con unaale-
gria no oscurecidaporel luto cotidiano de la muerte. Un sujeto
mayor no tiene otro derecho queelde constituirse comolasintesis
de los sujetos individuales que lo componen. Nada delo quenoes
esencial tiene queser sacrificado, nada debe morir. Si considera-
mosla historia como unllamadoa la posesiGn integral de lo que

pertenece a la vida, estamos captandoel sentido mds profundo de
la alianza entrela historia y la paz. En cuanto a nosotros, miembros
de la Sociedad Europea de Cultura, queremos dedicar un instante
al recuerdo de nuestra deuda para con Umberto Campagnoloy su
utopia realista, a la que debemos el ser lo que somos. Quienes en

ocasiones osan seguir la via del espiritu de la verdady de la vida,
masalla del espacio,del tiempo y.de las formas, puedensentir que

hoy é] esta entre nosotros en aquella presencia absoluta en la que,

segunel apéstol Pablo, ‘‘vivimos, nos movemos y somos’’.
Conocemosla paradoja del espiritu: estd todo en todas par-

tes. Hace algunosdias meencontrabaenla Biblioteca Vaticana ante
unos maravillosos misales y libros de horas procedentes de la bi-
blioteca de Matias Corvino y me preguntabasi era necesario ve-
nir aqui para captar la grandeza del mundo magiar, fundadoen sus
propiastradiciones y en las aportaciones irrecusables delaciviliza-
cion romanay del humanismo. Ahora puedoafirmar queera efec-
tivamente necesariovisitarla tierra que hoy nos acoge. Lo que no
era mas que grandezay sublimebelleza enlas paginas deloslibros
aquise ha visto animadoporel soplo de la vida. Es la vida la que se-
lla el pacto entrela historia y la paz, sobre el que hemos adelantado
algunas consideraciones. Para nosotrosel venir aqui era esencial;
para nuestros amigos hingaros quizé no era necesario recibirnos.
De ahi nuestra gratitud —que es enorme—

y

elsignificado deltni-
co regalo que podemoshacerles: nuestrasolidaridad, nuestro deseo
de caminarjuntoshaciala realizacién de lo que hemosllamado na-
ciOn europea,una aspiracién ahora ya proxima.

Traducci6n de Luisa Ibéyiez
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AJO ESTE TITULO UN POCO ENIGMATICO —lo tomo prestado de

Marcel Duchamp— voy a tratar de mostrar que para penser

la mutaci6n cultural que estamos viviendo hay que asea.

falsas representaciones que nos impiden percibirla, y de las cuales,

con la mayorfrecuencia, no somos ni siquiera conscientes. on

En efecto, cuandoreflexionamos sobre la cultura en la cual vivi-

mos —laculturaen el sentido antropoldgico del termino— la oo.

dificultad psicolégica es probablementela de darnos mea <

quepasa sin recurrir a los esquemas que estan— :é

tos en discusién 0,si ustedes prefieren, observar y seer.

fenomenossin calificarlos previamente; en otros términos: sin en-

juici ada.

ma)oa facilmente de identidades nacionales como arte

tratara de un dato natural, aunque el concepto de nacion = ES

vencion muyreciente enla historia de la humanidad y queanm

que subyacen a cada unade ellas resultan ser en gran ma

elaboracion ad hoc fabricadaenelsiglo XIX. Por ~ nes et

extrafia en primerlugar,si seobserva la prehistoria _ee

nes, es la extraordinaria elasticidad de sus ohenge yeoe

no estan determinadosni por la topografia nipor la es

religion ni por ningun otrocriterio que podria parece a. <a

sino esencialmenteporel juego delas fuerzas en presencia.

maelasticidad se nota en sus estructuras politicas.

Si se examina de qué estconstituida la Europaactual (no digo

la Comunidad Europea), se comprueba que es a fin de cuentasel

club delas ex grandes potencias, con muy Lene) canomelet

i i han estado por domin:
estos paises han dominado o ane

i temida hasta 1515, .
hasta el mundo, incluyendo a Suiza, i ;

Hoends, Portugal; las principales son Espana, Austria hasta 1918,   
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Francia, Gran Bretafia y Alemania hasta 1945, por no hablar de Ru
sia; sdlo Italia, €n esta premiacion, desempefa un papel aparte ‘
que su antiguo modelosirvi6 a casi todos los paises, el modelo ‘del
imperio universal, que fundamenta tambiénelcatolicismoe inclu-
so, desde el siglo x1x, la ciencia. En efecto, cadaciencia Pasa por
una “‘fase universal’ antes de colocarse enla serie de las dose
mayores y se comporta pues comounagranpotencia: éno hubo un
paneconomismo, pansexualismo, panestructuralismo, pansemiéti-
cay otras? Después delo cual, calmada por su mismofracaso, cada
una adquiere su dimensién operacional.

Escapan 0 parecen escapara este esquemalospaises artificiales
como Bélgica y la ex Yugoslavia (que sufren hoylacrisis del nacio-
nalismo que no han podidorealizar en el siglo anterior) asi como
diversas entidades geograficamenteperiféricas, como Noruega, Di-
namarca ycada uno delos compuestos de EuropaOriental.

Esta dificultad de afrontar lo implicito de las representaciones
mentales quisiera tratarlo en un marco mas estrecho,el de la mu-
tacion urbana a la cual nos confrontamos desde la Segunda Guerra

Primeratesis: el vocabulario del que nos servimosen este domi-
nio, comenzando porel término mismodeciudad,es ya inutilizable.

éQué €s, en efecto, una ‘‘ciudad’’ para la mayoria de nosotros?
Es un conjunto de construcciones que se presentan bajo una forma
compacta, donde las casas, colocadas en orden contiguo, tienen una
altura relativamente uniforme y de las que emergen, sobre plazas
dispuestas para tal efecto, los grandes edificios religiosos 0 civiles;
en otras palabras: todo esta claramente separadode la campiiia.

Ahora bien, es evidente quetal definicidn, caduca desdefinales
del Antiguo Régimen, impide comprenderel fendmeno dela urba-
nizacion extensiva que hoy conectalas ciudades entresi, a veces por
encimadelas fronteras.

Enla mismaperspectiva, noten quelos términos mas familiares
de arrabal, periferia y aglomeracién urbana han perdido también
ellos su sentido. Unarrabal es un fendmenourbanotipico delsi-
glo xix, industrial y obrero, pero también burgués, hoy englobado
comolos suburbios (de origen medieval) en la ‘‘ciudad’’ propia-
mente dicha. éPeriferia? Este término evidentemente supone un
centro al que se refiere. Y este centro se caracterizaba antes por
sus funciones llamadas,precisamente, centrales. Ahorabien, éstas
demasiado hacinadas, han emigradola mayorparte fuera del anti-
guo limite de las murallas para ir a trasplantarse en el exterior. Si
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el centro ya no esta en condiciones de desempefar su papeltradi-

cional, y sus componentes han emigradoa otras partes, es que la ex

periferia se ha convertido en ‘‘ciudad’’ ella misma. En cuanto a la

aglomeraci6n, es una contradiccién in terminis, desde el momento

quelo quela distingue es masbienla dispersion.

Estos términos han dejado de denotar y connotar correctamen-

te las realidades a las cuales remiten. Habria pues que reemplazar-

las por otros. Es con esta intencién que he propuesto el neologismo

de ‘‘hiperciudad’’, calcado sobre el de ‘‘hipertexto’’. éQuées, por

empezar, un texto? Es un conjunto de parrafos sucesivos, escritos

o impresos en papel, que se leen en principio de comienzo a fin; un

hipertexto, por el contrario, es un conjunto de datos textuales nu-

meradospor un procedimiento electrénico y que puede ser leido de

diversas maneras. Untexto (y aquiest4 el punto importante) es una

estructuralineal, jerarquizada, perceptible porlos sentidos en tanto

que un todo(unarticulo, un libro, que se toman en las manos). El

hipertexto, por el contrario, no es aprehensible por los sentidos y

no posee unaestructura univoca e imperativa: se la puede recorrer

casi ad libitum, entrar donde se quiere, 0 casi.

Para nuestras ‘‘ciudades’’, coextensivas conel territorio, naci-

das de ldgicas parciales y concurrentes, densificadas segin criterios

economicos,técnicos

y

fiscales, se puede entrar donde se quiere(in-

cluso ya no se puedehablar de entradas propiamente dichas), que

no presentan ya mas estructura jerarquizada, que se puedenreco-

rrer en todo sentido (los itinerarios obligados son la excepcion) y

que no son ya mas perceptibles como conjuntos; nos enfrentamos

pues con un fendmeno homologo al hipertexto.

La ventaja del término de ‘‘hiperciudad’’ es también que no

suponejuicio de valor, que no presupone el grado de densidad y

que nooponelos *‘centros historicos’’ porquelosincluye en la defi-

niciOn.
;

Eneste punto debemosdar un paso mas. Sera mi segunda tesis,

mas breve quela precedente: cuando pensamos en la “‘hiperciu-

dad’’ lo hacemos espontaneamente en términos de superficie. Pe-

ro el territorio comosuperficie es también una herencia del siglo

xix: la nocién es contemporanea del concepto de naci6n. Implici-

tamenteelterritorio es pues también un espacio construido en un

tiempo y un lugar dadospor una sociedad dada; esta definicion ad-

mite, incluso instituye, una relaci6n fija entre un area geografica-

mente determinada y el gruposocial, igualmente determinado, que

la ocupa. Hay en suma una correspondencia biunivoca entre esta  
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superficie y su ocupante. Los dos aspectos complementarios son la
delimitacién (como defensacontra el exterior) y la apropiacion (de
la superficie protegida). El territorio, en este sentido, es pues una
superficie cerrada y habitada por una sociedad tinica y homogénea.

Inutil, pienso, es subrayar hasta qué punto una concepciéntal
es hoy dia impracticable: multiculturalismo, movilidad, deslocaliza-
cion, abolicién progresiva de las barreras histéricas, etc., nos obli-
gan —y aquila tesis— plantear todos los problemas de superficie
en términos de redes. Una superficie tiene un perimetro,una red no
tiene mds que puntos terminales. Acepto gustoso que la conversién
de las superficies en redes se revela especialmente ardua, no sdlo
a causa de nuestras costumbres mentales, sino iporque el pasaje al
concepto de red no suprime simplementelas superficies!

Hiperciudad,red, estos dos cambiosde 6ptica serian sin embar-
go insuficientes, porlo tanto ineficaces,si no diéramos un paso mas,
particularmentedificil. Y aquila cultura en sentido antropolégico
coincide con la otra, la de las gentes cultivadas.

Esta sera mitercera tesis, que generalmentesuscita reaccio-
nes indignadas:si criticamos o incluso rechazamosla hiperciudad,
si le oponemosunavision nostalgica de las ciudades antiguas, de
antes de la revoluci6n industrial (en las cuales, dicho sea de paso,

seriamos muyincapaces devivir en razdn de sus condiciones socia-
les, culturales e higiénicas, la mayoria de las veces desastrosas),es,
en ultimo analisis, en nombre del concepto de armonia. Quela ciu-
dad el territorio deben ser armoniosos, es a menudo una evidencia
tal que raya en el tabi.

Ahorabien, el concepto de armonia es obsoleto,tal es mi ter-

cera tesis. Pero cuidado, ilo contrario de la armonia no es nece-

sariamentela cacofonia o el caos! Es un sistema dindmico, funda-

do enel contraste, la tensi6n, la discontinuidad, el ensamblamiento
y el happening, un sistema que no tiene pues nada en comin con
ningunsistemaestético anterior. Si es cierto, como todolo indica,

quelos artistas son los sismdgrafos de la sociedad, o mejor atin, son
su “‘sistema de alarma avanzada’’, deberian haber preparado nues-
tra sensibilidad — iy esto desde comienzosdelsiglo!— nopercibir
mas en términos de armonia. Desdeel cubismo,el expresionismo,
el surrealismo, los abstractos de todo tipo, luego el popart, el ar-

te povera, el arte conceptual, el land art, el movimiento Fluxus, los

hiperrealistas, etc., qué otra cosa han hechosinointentar aprehen-
derla realidad del mundo contempordneo con ayuda de los medios
quele corresponden?
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Lo quees cierto dela pintura lo es también de la musica desde

Debussyy sobre todola Escuela de Viena,luegolas investigaciones

de los Varése, de los Boulez, los Kagel, los Cage, y lo mismo vale

parala literatura desde Dada y Joyce.
Desgraciadamente, me es forzoso comprobar que las pobla-

ciones occidentales, élites incluidas, ain no han entrado —cul-

turalmente se entiende— en el siglo xx. En todala historia de la
humanidad, es probablemente la primera vez que una brecha tan
trdgica se produceentre la realidadterritorial y su representacion
mental.

Pero, épor qué esta mutaci6n? En razon de la revoluci6nin-

dustrial, por una parte, pero mas todavia (en mi opinion) a causa
de los varios descentramientos delos cuales las ciencias han sido

objeto. El surgimientode disciplinas y de teorias inéditas, la consi-
deraci6n de factores nuevose incluso antes negados han destruido

las certidumbres que habian fundado elpositivismo. Si recordamos
que Lord Kelvin, a fines delsiglo pasado, creia poder proclamar que
“a ciencia fisica forma hoy dia, esencialmente, un conjunto perfec-
tamente armonioso, un conjunto casi acabado’’, pero que quedan

“dos pequefias nubes sombrias’’ (mastarde, estas nubes tendran
nombre:teoria dela relatividad y mecanica cuantica), debe admitir-
se quela mayorparte delos instrumentosintelectuales y perceptivos
queel periodoclasico nos habja legadosoninutilizables. La teoria
de la relatividad ha desordenado nuestra concepcion del universo

ain mas violentamente de lo que habia hechoel heliocentrismo y

la mec4nica cudntica ha demostrado que un axioma fundamental

dela ldgica nacida en Grecia,el principio del tercero excluido, no

era absoluto. A estos choques, hay que agregarel del psicoanali-

sis, que ha revolucionado nuestra relacion con la razon, e incluso

(el primero de todos en orden cronolégico) el que implica el de-

sarrollo de la topologia, que ha hecho de la geometria euclidiana,

antafio verdadabsoluta, una suerte de casoparticular del comporta-

miento del espacio. Se pueden también mencionar, por ejemplo, las

consideraciones masrecientes sobre la homeopatia, cuya eficacia es

cientificamente dudosa,e incluso imposible, y que sin embargo no

es reducible a un efecto de placebo,o aunlasinvestigaciones sobre

la légica de conjuntos borrososy la teoria del caos.

Estas consideraciones me llevan a una cuarta tesis, paralela y

complementaria de la precedente, sobre la obsolescencia dela ar-

monia: el sistema de pensamiento helenistico no alcanza ya a dar

cuentadela realidad, porque, por unaparte, es reduccionista, y por
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otra, es estatico. Si estamos forzados a admitir que aquello que Ila-
mamosrealidad es inestable, ya no la estabilizaremos obstindndo-
nos en aplicarle ideas muertas; ahorabien,casi todos los conceptos
heredadosdel clasicismo son estaticos. Adids a la razon, titulaba
Paul Feyerabend, sin ir, sin embargo, masalla de una constatacién
de irracionalismo. Esto me parece demasiado corto: de lo quete-
nemos necesidad es de una cultura de la paradoja que nos permita
pensar la mutaci6n fuera deloscriterios, categorias y par4metros
ya inadecuados.

Porcierto,el ejercicio es todo menosfacil, ya que estamos pro-
fundamente determinados por nuestros origenes, nuestras forma-
clones, nuestras experiencias. Y objetaran ustedes queeste ejerci-
cio es incluso superfluo, ya que la dimensionpolitica, incluida aque-
lla de la politica de la cultura, no concierne ni a la estética ni a la
ciencia y que ademaslos hechosy los argumentos que he enumera-
do se situan fuera delo real cotidiano,para el cual el pensamiento
helenistico sigue siendovalido yeficaz.

Pero esto seria olvidar cémofunciona la actividad intelectual:
resolver un problemaconsiste a menudo enplantearlo en términos
diferentes. Es en una nueva evaluacién de sus componentes que se
encuentrala clave de la solucién. Debemos pues adquirir el reflejo
de falsar —en el sentido popperiano del término— lo que se da
por supuesto. “GY si lo contrario fuera cierto?’’,tal es el punto de
partida critico. Salvo excepciones, los hombres de cultura no tienen
que ejercer una acci6ndirecta sobrelo real, deben actuarsobreel
plano queles es propio, es decir el de la relaci6n conlo real, sea de
su descripciony a fin de cuentas desu definicién.

Para acabar de decirlo, no es nada menos que un cambio de
mentalidad, lo que se revela necesario. A un periodista que de-
ploraba —siguiendo un repetido lugar comin— la brecha que
presuntamente existe entre el progreso técnico y la esfera mo-
ral (que no habria evolucionado desde los origenes de la huma-
nidad), Raymond Tschumirespondia con unateoria de los esta-
dios culturales o de los niveles de conciencia que marcan unas
tantas etapas franqueadaspor la mayoria de los occidentales, eta-
pas que, subrayémoslo sin demora, no deben ser confundidas con
“progresos’’. Asi tenemosla interiorizaci6n dela lectura hecha por
san Agustin al final de la Antigiiedad, el dominio erético del cuerpo
y la conciencia del juego afectivo debidos al amor cortés en mitad
de la Edad Media, el surgimiento de la conciencia individualenel
Renacimiento gracias a la Reformay al debate sobreellibre albe-
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drio, el advenimiento de la conciencia historica a finales del Anti-

guo Régimen,gracias a las Luces, que consideran al pasado como
superadoy norespetable.

Es sin duda a franquearunaetapadel mismo orden,incluso mas

decisiva atin, que somosllamados. Lo que he llamado cultura de la

paradoja deberfa pues ser un instrumentofrente a los fendmenosde
globalizacién y de desintegracion. El peligro principal del primero
mepareceser la homogeneizacion delas mentalidades, cuyo princi-

pal instrumentoes la television, hoy dia casi totalmente desprovista

de dimension critica. Nos preguntamos a veces —especialmente

ante la pérdida de la capacidad de indignarse— si tratamos todavia

con sociedades o simplemente con poblaciones.

Pero al mismo tiempo se comprueban,frente a otro fenomeno,

el de la desintegracion, reacciones queyo calificaria de animales:el

repliegue, la fuga, la agresividad. Hay en Europa un terror difuso

ante la llegada masiva de inmigrantes no blancos desde hace poco

tiempo (y cuandose sabe que para hacerfrente al crecimiento de

la poblacién mundialseria necesario construir mil ciudades de tres

millones de habitantes en los cuarenta afios que vienen,0 sea vein-

ticinco poraio,ies dificil no asustarse!). El éxito de las sectas mas

delirantes y el ascenso de los varios integrismos son evidentemen-

te respuestas a la angustia que suscita la Auflosung des Gesellschaft.

En cuanto al refugio enel folklorey el dialecto, no ofrece mas que

soluciones engafiosas, ya que la mayoria de las presuntas tradicio-

nes no datansinodelsiglo x1x, en su version consagrada (cuando no

han sido inventadas totalmente en la misma €poca para asegurarla

cohesi6n nacional,icf. los estudios reunidos por Hobsbawm y Ran-

ger!) mientras queel dialecto es totalmente regresivo (en dialecto

no se puede pensar,se es pensado).

Inclusosi estas diversas constataciones parecen contradictorias,

ya quela globalizacion no excluye la desintegraciGny viceversa, exis-

ten probablemente muestras que son al mismo tiempo conformes a

la cultura de la paradoja. Observen,por ejemplo, en el eje de refle-

xiones esbozadas en el momento sobreloslimites de lo que he lla-

mado,para simplificar, el pensamiento helenistico, que la mayoria

de los descubrimientos en el dominio delo infinitamente pequeno

—enparticularenla ciencia atomica— son debidos, en unaprimera

fase, a cientificos judios y, en una etapa masreciente,a chinos. En

otros términos, el conocimiento se ha desarrollado gracias a espiri-

tus que, aunque formadosa la occidental, pertenecian a culturas

nunca reducidasa la raz6n pura,lo cual probablemente les habria   
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impedido descubrir. Estos cientificos eran pues culturalmente una
especie de mestizos.

Es precisamente a este punto que quierollegar,y conel cualter-
minaré. En ocasi6n de nuestra reunion en Mosci en 1990 yo habia
sugerido, especialmente, dos medidas en materia de educaci6n: el
estudio de varias lenguas desdela edad escolary el intercambio ge-
neral de j6venesa través de Europa. Enel intervalo, muchospaises
han establecido la ensenanza simultanea detres lenguas,de las cua-

les la mayoria de los j6venes han entendidola absoluta necesidad.
Porel contrario, las estadias de estudio o de trabajo enpaises cultu-
ralmente diferentes se hacen todavia esperar, con excepciones in-
dividuales y a pesar del programa Erasmus. La crisis econémica
explica este retraso. Abogo, pues, una vez mas,porel mestizaje ac-
tivo de los occidentales. Gracias a la electronica, una cultura de la

simultaneidad esta en procesode instalarse, que desgraciadamente
incitara a cada uno a permanecersentado ensu escritorio enlu-

gar de confrontarse personalmente,in situ, con su propia diferen-
cia, para volvera si (0 auninstalarse en otra parte) con una mirada
transformada, es decir una cultura abierta.

éLa sEC no podria comprometerse publicamente, lanzar un ma-
nifiesto, ejercer sobre las instancias de Estrasburgo(a falta de la
UNESCO) una presiOn argumentada para que Occidenteintente, una
vez no es costumbre,no entrar en el porvenir reculando?

E| coraje de la cultura es también querer modificar en profun-

didad las categorias con ayuda de las cuales nos acercamos a lo

“teal’’. Hemossufrido el choque de la revoluci6n industrial mien-
tras que la humanidad aunnose habia repuesto del choquedelas
ciudades. Nos es necesario ahora recoger un desafio mucho més
fundamental todavia. Esta en juegola inteligencia de Europa.

Traduccién de Hernan G. H. Taboada

 
LOS GRANDES PROBLEMAS ACTUALES

DE LA HUMANIDAD

Por Konstantinos J. DEsPOTOPOULOS

ACADEMIA DEATENAS, GRECIA

IENDO EL TEMA A TRATAR enel curso de este encuentro interna-
cionai‘‘Los hombres deculturaante las fuerzas de disgregacion

y de globalizaciéndela sociedad actual’’, he pensado queseria con-
veniente exponer en mi intervencion'lo que como hombredecultu-
ra considero lo mas importante antela situacién actualde la huma-
nidad.

Heaqui, pues, las conclusiones de mi reflexion sobre algunos
problemas cruciales de la sociedad de nuestra €poca,las cuales,

creo, bien podrian contribuir a una apreciacion adecuadadel valor,
negativo o positivo, delas ‘‘fuerzas de disgregacion y de globaliza-
ci6n enla sociedad actual’’.

Hasta nuestra época,la politica, tanto en el plano doctrinario

comoenel dela accidn, practicamente ha descuidado, por desgra-

cia, los grandes problemasdela vida de los seres humanos,los que

conciernena la relacién entrela cultura y la Naturaleza,y sobre to-

do dela receptividad de ésta parala actividad cientifica y tecnica de

los hombres; ha estadocasi exclusivamente preocupada por cues-

tiones relativas a las funciones interhumanasde la sociedad, en el

marco del‘‘problemasocial’ y del ‘‘problemapolitico’’ en sentido

estrecho. re

Es porfin tiempo quelos asuntos humanossean administrados

porel verdaderopolitico, y que el objeto de la teoria y de la accion

politicas esté por fin compuesto de unasintesis, bien estructurada,

de los problemastradicionales interhumanospor unaparte, y por

otra parte por problemas que conciernan a las incidenciassobrela

existencia humanadelas relaciones operacionales entre culturay

Naturaleza, del mismo modoporel problema de la superpoblacion

del globo, de una extrema gravedadhoydia. a

La humanidad es generalmente considerada como dividida en

varios Estados o sociedades politicas; pero en nuestros dias ya no   
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hay solamente sociedades politicas; existe también una sociedad
politica casi planetaria, o por lo menos una sociedad semejantetien-
de a formarse.

Porlo tanto, si la inherencia de la humanidad a una sociedad

politica planetaria esta por conformarse, gracias tambiénal dere-
cho internacional, la mismaesta lejos de estar plena y sdlidamente
establecida. Multiples trabas intervienenpara impedirla asociacién
efectiva de la humanidad en haciatal sociedadpolitica; concier-
nen a formaciones y situaciones, heredadas del pasado, asi como a
ideologiasy ‘‘movimientos’’ modernos.

Enefecto,las enormes diferencias de mentalidad, de comporta-
miento y de “‘nivel de vida’’ entre los pueblos del globo, y especial-
mente la oposiciénpasionalde los pueblos o de las capas sociales
que viven enla pobreza, si no en la miseria, a los pueblos o capas
sociales que viven en la riqueza y opulencia, del mismo modo que
el apego entranable de la mayoriade la gente y de los paises ricos
a las condiciones privilegiadas de su existencia, no pueden mas que
nutrir e intensificar las ideologias y los movimientosde hostilidad, o

de desconfianza porlo menos,entre los diversos grupos humanos,
lo cual noes ciertamente propicio para ellogro de la unificacién
politica de la humanidad.

Ademas,la conciencia de pertenenciadela casi totalidad de los

individuos humanosa su nacion 0 etnia,y los sentimientos, prejui-
cios 0 resentimientos quedeello resultan, no estén, tampocoellos,
para facilitar esta unificacion.

Sin embargo, en nuestros dias mas que nunca se impone, por
necesidades inexorables, la instauracidn de un poder politico pla-

netario, es decir de un poderpolitico encargado de una misi6n y

de unaresponsabilidadfrente a toda la humanidady dotado de una
autoridad extendida sobre todoslos pueblosy sobre todoslos paises

del globo. Solamente un factortal seria capaz de hacerfrente a los
problemas, inimaginables antes, que surgen ante la humanidad ac-
tual y afectan su existencia de maneradecisiva.

Enefecto, la humanidadactual se encuentra sobrecargada, aun-

que desigualmenteen sus diversas partes, de fuerzas culturales, so-
bre todo cientificas y técnicas, capaces de provocar sobre la Natura-
leza transformaciones funestas, incluso destrucciones irreparables,

y hacersufrir a las conciencias humanaselaboraciones inhumanas e

incluso alteraciones monstruosas. En el dominio deciertas ciencias,

se procedea experiencias de investigacion pura, empleando fuerzas
titanicas de la Naturaleza, lo que implica un peligro luciférico.
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Ademas,la Naturaleza comienzaa presentar senales inquietan-
tes de agotamiento, en tanto que fuente, antes “‘inagotable’’, de
materias primas y de fuerzas energéticas al servicio de la humani-
dad. Y sin embargo,el crecimiento de la poblacion del globo con-

tinta a ritmos galopantes y,porotra parte, una parte de la humani-

dad practica, bajo el lemadel crecimiento econdmico, un derroche

inaudito de los recursos naturales del planeta, sin preocuparse por
sus otras partes y sobre todo porlas generaciones venideras.

Es quehasta ahorala accion de la humanidad en el dominio de
la cultura y sobre los elementosde la Naturaleza, accidn ésta de una

importancia capital para la existencia del género humano,hasido
proyectada por gente que, pesea la glorificacién frecuente de su
papel de pioneros,no estaba la mayoria de las veces ala altura de
las responsabilidades ligadasa susiniciativas; no habia pensado se-
riamente en la vocaci6n humanadela cultura ni en las relaciones

funcionales entre cultura y Naturaleza, y no habia pensado, tampo-
co, en las consecuencias ulteriores 0 indirectas de su empresa, ex-

tremadamente benéfica a primeravista, ni sobre todo enlos limites

de la tolerancia de la Naturaleza.
Y ahora, apenas estamos a tiempo para tomar medidas draco-

nianas, fundamentalmente contrarias al optimismo deantes, para

intentar prevenir las catastrofes inminentes sobre toda la superfi-

cie del planeta. De ahj la necesidad urgente de un poderpolitico,

preocupadoporel bienestar de todoslos pueblos, responsable ante

toda la humanidad y que disponga de una autoridad planetaria. ~

La sociedadpolitica actual se halla asi en unasituacion perpleja:

ademasdela necesidad de darse dimensiones adecuadas, esta obli-

gada, porla fuerza delas cosas, a enfrentar problemas nuevos de

una enorme gravedad, del mismo modo que problemas antiguos

siempre importantes, que exigen porsu gravedad, unosy otros, SO-

luciones urgentes, y tanto complementarias como incompatibles.

Debe,pues, ante todo procedera una toma de conciencia, tan pro-

funda comosea posible, concerniente a su mision global: hacerla

sintesis practica de todos estos problemas, y especialmente estable-

cer su jerarquia y su serie de prioridad, y al mismo tiempo desem-

barazarse de variadas ideologias, impregnadas de fanatismo y de

intolerancia, superar su estrechez de miras, sus semiverdades y sus

unilateralidades. Es necesario verclaro sin prejuicio alguno en las

condiciones de existencia de la humanidad de hoy y de manana, a

fin de llegar a discernirlo que se requiere para el servicio del ser hu-

manoentanto quevalor absoluto y también para el estadoactual de   
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la cultura y de su dominio de la Naturaleza. Y, en el cuadro de esta
tomade conciencia, se imponeen particular unagrantarea de elu-
cidaci6n ideolégica dirigida a los ciudadanos de todos los Estados
del globo: contra las doctrinas falaces y las ilusiones perniciosas,
que dominanel pensamientoy los sentimientos de muchosdeellos,
y, por este hecho, desorientany paralizan la accidn unitaria dela
humanidadfrente a los problemas decisivos para su existencia.

El verdaderopolitico, pues, debe, entre otras cosas, liquidar la
tara ideolégica de la humanidadactual,

a

fin de llevar a todas las
gentes del planeta a pensar y a sentir en funcidn de un destino in-
tegralmente humanoy finalmente comtn en el mundo de hoy y de
manana, como miembrospues, plenamentesolidarios, de una gran
familia, cuyo habitat es el planeta y que comprendeincluso las ge-
neraciones venideras.

Es solamente en una atmésfera moral semejante que el verda-
dero politico podra proponery realizar las decisiones necesarias
frente a los problemas graves sin precedente que en nuestros dias
ponenen entredichola sobrevivencia misma de la humanidad. Pe-
ro se sobreentiende quela instauracién de esta atmésfera moral de
solidaridad casi familiar entre todas las gentes del globo sigue sien-
do y sera imposible, mientras la estructura de la sociedad global
la contrarie manifiestamente desmintiendo todos los dias su rea-
lidad. Solamente como consecuencia de una soluci6n planetaria
del “‘problemasocial’ y de una solucién adecuada del ‘‘problema
politico’, orientadas hacia la expansiondela libertad de cada ser
humanoy asegurandosu mayorrespeto posible,la verdaderapoliti-
ca, instalada asi en la conducci6n delos asuntos dela humanidad,
sera por fin capaz de hacer aplicar sobre todo el globo decisiones
saludables que conciernana los masgraves imperativos actuales de
la humanidad:controldel crecimientode la poblacién de todos los

paises, promoci6n responsable dela cultura y de su uso moral, pro-
teccion de la Naturaleza y Salvaguardade sus recursos, defensa de la

humanidad contra el desencadenamiento de fuerzas titdnicas de
la Naturaleza como consecuencia deiniciativas insensatas en el do-
minio de la ciencia, aquella parte por excelencia ambivalente de la
cultura.

éComo,pues,no deplorarla situacién politica y moralde la hu-
manidad actual?

Ademisdelasrivalidades politicas y las intransigencias ideo-
logicas, injustificadas y erréneas en su desmesurasi no ensubase,es
la realidad socioecondémicala que traba especialmente la marcha de
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la humanidad haciasu fraternizacion y su prosperidad. Del lado
de los paises ricos, un rasgo caracteristico de su modo de viday de
su “‘civilizaci6n’’ es lo que se llama‘‘sociedad del consumo’ y que

es mas bien una sociedad de sobreproduccién llevada a cabo por
unasuerte de estafa; en efecto,la relacion natural entre produccién

y consumoresulta en gran parte revertida, ya que ésta esta sujeta
a aquélla para procurar cada vez mas ganancias y, por otra parte,
resulta muy inflada como consecuencia de la invencién y difusi6n
de falsas necesidades.

Se adornaingenuao hipocritamente esta sociedad, moralmente
malsana, que porotra parte supone un derroche criminalde los re-
cursos dela naturaleza, llamdndola ‘‘sociedad de la abundancia’’.

Nose tiene vergiienza en exaltarla ‘‘abundancia’’ adquiridaen cier-

tos paises, mientras que el hambre azota a otros. Pero ademas no

se tiene conciencia —falta mas de voluntad de aceptar que de ca-
pacidad de aprehenderla verdad global— queesta ‘‘abundancia’’
adquirida se revela a largo plazo una graveilusiOn; en efecto, es

compensada por un desplazamiento dela “‘rareza’’ hacia aquellos
elementosdel globo, los mas preciosos para la vida, que antano eran
tan abundantes que selos calificaba de ‘‘libres’’ en oposicidn a los
“‘bienes’’ llamados econédmicos porque raros: en esto consiste el
sentido principal de la contaminacion delaire y del agua.

éCuales pues el destino actual de la humanidad? Tememos que
se encuentre en un circulo vicioso.

Para enfrentarlos grandes problemas urgentes, que conciernen

a las relaciones operacionales de su cultura gigantesca con la Natu-
raleza en agotamiento pero siempre titanica, y que condicionan su
vida e incluso su supervivencia, la humanidad de hoy debe ante to-
do integrarse politicamente, superandosu parcelamiento heredado
del pasado. Perola creacién de unasociedadpolitica mundial pre-
suponela solucién del problemasocial a escala mundial. x una tal
solucion del problemasocial aparece a su vez comocasi imposible,
mientras existan Estados independientes consusrivalidades y sus
sospechas mutuas, con sus fuerzas armadas en perfeccionamiento
constante y sus enormes gastos militares.

Por el resto, incluso si la desconfianza reciproca entre los Es-

tados se ateniia y se esboza un cierto desarme en un clima de

“coexistencia pacifica’’, no deja de ser cierto que —pese a los efec-

tos benéficos indudables de una evolucion semejantede la situacion

internacional— la existencia de varios Estados, que, con sus Tiva-

lidades ineludibles, seguira bloqueandola soluci6n constructiva e
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impecable del problemapolitico y del problemasocial y especial-
mente de los graves nuevos problemas extremadamente urgentes.
Es la competencia inexorable en el dominio econémico entre los
Estados independientes, cuandosu coexistencia pacifica esta ase-

gurada,lo que provocael maltrato sin escripulo de la Naturaleza y
el derroche criminal de sus recursos,y que porfin alienta y financia

iniciativas insensatas de‘‘investigaci6ncientifica’’ pese a su peligro
congénito de alcanceplanetario.

Es cierto que desde el comienzo y muy a menudo,si no siempre,
la existencia historica de la humanidad da la impresién de encon-
trarse en un circulo vicioso,roto al fin sin embargo por sus fuerzas

saludables y creadoras, ipero al precio de cuales penasy de cudles
sacrificios!

Lo quees unico enla situaci6n actual de la humanidad es que
lo que esta en juego enla tarea de romperelcirculo vicioso no es
ya la salvacién de miles de seres humanosdela miseria, de la servi-
dumbrey aun dela muerte, sino porprimeravezes la salvaguarda

de la existencia de la humanidad. Es que nuncalos peligros inmi-
nentes habian sido tan monstruosos. Asi, las catastrofes sufridas

por la humanidaden el pasado no eran de tamafotal como para
no permitir la sobrevivencia de su mayorparte, y entonces la con-

tinuaci6n, aunque fuera extremadamente penosa,de la maravillosa

aventura del mundo quees la existencia humana. Pero en nues-
tros dias, los peligros inminentestienen uncardcter globaly por lo
tanto unafatalidad definitiva. La humanidad éalcanzaré a salir de
este circulo vicioso tiempo antes que sea demasiado tarde? Esto

depende en gran medida de la perspicacia moraly de la generosi-
dad humanade quienes dirigen, en esta época masquetragica, la
suerte politica de los pueblos del globo.

Traducci6n de Hernén G. H. Taboada

  

SUIZA ENTRE PERMANENCIAS Y CAMBIOS

Por Pierre DU Bois

UNIVERSIDAD DE NEUCHATEL, SUIZA

° N QUE MEDIDA Suiza sigue siendo Suiza, en la Europa, enel

6ends de hoy? La respuesta no deja de ser incierta; las

caracteristicas propias de Suiza se acompanancada vez masconlos

rasgos tomadosdelacivilizacién del consumo de la comunicacion

contempordnea. Lo particular mantiene de alguna forma un dialo-

go de desgaste con lo universal.

Algunasparticularidades institucionales, politicas, economicas,

culturales, estructuran la identidad tradicional de Suiza. Son co-

nocidas, muy conocidas: el federalismo, la democracia directa, la

paz social, la prosperidad econdmica, el didlogo entre la mayoria
alemanay las minoriaslatinas, el sistema colegiado,el espiritu de

consenso, la neutralidad. Estos rasgos han sido en alguna manera

erigidos en mitos fundadores de la Suiza eterna.

Pero el estado de cosas hace aparecer discordancias entre los

mitosy las realidades. Bajo la permanencia, el cambio ha obrado.

Desgastadoporla centralizaci6n,el federalismo noes para nada lo

que hasido. La democraciadirecta tropieza cada vez mas consigo

misma. La Confederaciény los cantones se hundenbajolasiniciati-

vas y los referéndumshastael punto deestar,a veces,casi ahogados.

Suiza norepresentayael ideal democratico de la comunidad inter-

nacional. Segunel‘“‘indicadordela libertad humana’’ del Programa

de las Naciones Unidasparael Desarrollo (PNUD), Suiza ocupael

décimolugarenla clasificaci6n de las naciones. Entre la mayoria

alemanay la minorialatina,las relaciones, complejas por naturale-

za, giran haciael alejamiento,e inclusive a la incomprensi6n. El no

hist6rico del 6 de diciembre de 1992 al espacio econdmico europeo

ha despertado a los viejos demonios de la discordia. En cuanto a

la neutralidad, ha perdido su importancia y su crédito en el nuevo

ambiente internacionalcaracterizadoporelfin de la guerra fria y
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el avance del proceso deintegracién europea. Es el Consejo Fede-
ral mismoquien considera ensu informede 1993 que “‘es necesario
adaptarla politica de neutralidad a las condiciones actuales’’.

En cierto modo,Suiza parecepresa de la duda yel desconcierto.
En 1991, no ha sabido ni conmemorarcon brillo su septicentenario
niinstalar en torno al Lago de los Cuatro Cantones una nueva expo-
sicion nacional. La autosatisfaccién cohabita con la autoflagelacion.

Cada vez mas, Suiza esta sumergidaen las corrientes del mundo.
Su cultura, su economia, sus costumbres sufren influencias venidas
de afuera. Inspirados por los Estados Unidos, los modelos de la
civilizacion moderna modelanla Suiza comtn. El Swiss way oflife
no es muydiferente del American wayoflife. {Qué es lo que dife-
rencia a un joven suizo de un joven norteamericano, o de un joven
aleman?

La evoluci6n mismadela sociedad ya notiene nada de particu-
lar. La urbanizacién an6nima,el telajamiento de las costumbres,la
xenofobia,la declinaciéndela religion trasun‘anlo universal. Suiza
cruje bajo los males individuales y sociales caracteristicos de las so-
ciedades contempordneas. El Platzspitz primero, el Letten luego,
en Zurich, han encarnadoenestostltimosafosel naufragio de las
costumbres. Droga,alcoholismo,sida, divorcios, suicidios alcanzan
cifras que hacen pensar. éQuées lo que atin pinta la confederaci6n,
tanto en Suiza comoenelextranjero, con colores idilicos?

La economia no estd por encima de toda inquietud. Las ba-
zas tradicionales del sector econdmico suizo estan compensadas por
dificultades que ponen enpeligro su fuerza de choque. La dispa-
ridad entre los niveles de vida de la Confederacién y los de otros
paises industrializados tiende a llenarse. Aun limitada —en com-
paracion con Europa— lacrisis del empleo despierta angustias e
interrogantes. También ahi, las palabras de orden universal susti-
tuyen la busqueda de soluciones propias. De este modola libera-
lizaci6n, la desregulacion,la reactivaciOn,inclusola privatizacién,
queirrigan el discurso econdmico aceptado, toman prestadoal ul-
traliberalismo que han popularizado Thatcher y Reagan durante
los anos ochenta. La insistencia casi obsesiva en la competitividad
—iqué palabra!— refleja también el /eitmotiv de la eficacia eco-
ndmica queaturde al mundo.

Las tendencias de hoyilustranla trivializacién de la sociedad
helvética. En cierto modo, la Confederacién ha dejado de parecerse
completamentea si mismapara ser masparecidaa losotros. Es sin
dudalo queno han entendido todavia quienes empunanlos viejos
mitos comoverdades eternas impermeables al tiempo.
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Pero Suiza no ha muerto bajo el mundo. Aun erosionada, su
identidad haresistido a la uniformizacién. Fundada sobrelos equi-
librios casi institucionales, su legendaria estabilidad politica sigue
de este modo manteniendosu fuerza en la competencia entrelas
naciones. La democraciadirecta, por desconcertante quesea,sigue
siendo ejemplar. La economia, pese a las sombrasdel cuadro, con-

serva solidez, eficacia y credibilidad. Y la perspectiva de la Expo
2 000 en el Mittelland recupera el fracaso de 1991. ¢Sonderfall?
¢Normalfall? En el fondo,frente a los desafios del porvenir,es del

didlogo constructivo entre la permanenciay el cambio,entrela tra-

dicion y la renovaci6n, que dependeel destino de la Confederacién.

Traducci6én de Hernan G. H. Taboada

 
  



 

 

EL IDEAL DE LA DEMOCRACIA
Y LA FALSA PRETENSION
DE HOMOGENEIDAD

Por Iring FETSCHER
UNIVERSIDAD GOETHE,
FRANKFURT, ALEMANIA

E PUEDEN DISTINGUIR DOS FORMASHISTORICAS DE LA DEMOCRACIA.
S Una,continental, que toma como punto departida la idea del
gobierno del pueblo porel pueblo, o de la ‘‘voluntad general’, ex-
presion de la voluntad de autoconservacion del pueblo. La otra,
de Inglaterra, resultante de una evolucién empirica que parte de
los privilegios de la nobleza inglesa frente al rey y de la institucién
de la Camara de los Comunes, representante de los burgueses de

las ciudades. Para la concepci6ncontinental, del modo comohasi-
do esbozada por Jean-Jacques Rousseau, una cierta homogeneidad

parecio por mucho tiempoindispensable. En principio por lo me-
nos, cada ciudadanodebiaidentificarse con la voluntad general. Y
Rousseauera suficientemente realista como para comprender que
esto no es posible si las diferencias de propiedad y porlo tanto
de intereses en la poblacién son demasiado grandes. Su republi-
ca debia consistir de una vasta mayoria de pequefospropietarios.
Nadie debia ser tan pobre como para deber venderse otro, nadie
tan rico como para poder comprara su semejante.

En Rousseau queda por primera vez formulada la homogenei-
dad social (pequena burguesia 0 pequefo campesinado). Y desde
el momento en quetanto en Francia como en Inglaterra tal homo-
geneidad noexistia, Rousseau estaba convencido que un gobierno
republicanodelos Estadosyanoeraposible.

Robespierre, queriendo sin embargo ‘‘crear’’ en Francia una
republica en el ideal rousseauniano, debi6 recurrir al medio del te-
rror. Porel terror creia poder crear una homogeneidad‘‘subjetiva’’
de los ciudadanosvirtuosos. La misma virtud en cada uno debiasus-
tituir a la homogeneidadsocialy de interés. Debia fracasar pronto.
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La tercera “‘forma’’ de homogeneidadartificial fue la finalidad
de los socialistas de diferente tipo. El primero que postulé una
“‘igualizacion’’ de las propiedades como base para una democracia
perfecta fue Gracchus Babeuf. Su concepcidn no esté muyclara.
Se la puede interpretar como una creacidnartificial de la sociedad
igualitaria ala Rousseau, 0 como una anticipaci6ndelas ideas socia-
listas que aspiran a una propiedadcolectiva (0 de las comunidades

con propiedad comin).
Lostedricos y los hombres politicos que no querian crear una

homogeneidadsocial por medio de una revolucion igualadora, se

esforzabanporcrear una “‘unidad’’ sobrela base cultural por el na-

cionalismo. La comunidad de los ciudadanos virtuosos de Robes-
pierre quedabasustituida entonces por una comunidad nacional, o

incluso racial. Mitos sobreel origen de la naci6n o una “‘utilizacion’’
de la historia como instrumento de la creacion de un sentido de

“comunidad de destino’ debia una vez mas crear una homogenei-
dad subjetiva. En la formula francesa la naciOn era capaz de integrar

y asimilar a cada inmigrante en la medida en que estaba dipuesto
a ‘‘francizarse’’. En la formula germanicaporel contrario, era ne-
cesario tener comopadre, abuelo,etc., a ‘‘alemanes’’; la sangre se

convertia asi en la base de la homogeneidad. A fin de cuentas, esta
“‘tradicidn’’ podia terminarenel racismo.

Para evitar las tendenciasal terror o al racismo y para garan-

tizar una coexistencia pacifica de las mujeres y de los hombres de

diferente origen, cultura y riqueza en la mismasociedad bien orde-
nada y democratica, es necesario pues abandonarla pretension de

homogeneidad. Mujeres y hombres, personas de diferentes cultu-
ras, de diferentes clases 0 capasde la poblaci6n pueden formar una
republica cuando son protegidosporinstituciones equitativas para
todos. Meparece que nuestras republicas contempordaneas pueden

aprenderalgo de un pensador norteamericano, John C. Calhoun,

quien en su Disquisition on Government presenta la idea de una

“‘mayoria concurrente’’. Para evitar el peligro de una dictadura de

la mayoria (absoluta) sobre las minorias multiples, en un Estado

debeexistir una combinacién de mayorias locales 0 secciones

y

la

mayoria del conjunto del Estado. Asilas diferentes minorias son

protegidas mejor que enla constitucién democratica y tienen mejo-

res posibilidades para convertirse a su vez en mayoria. Permitanme

citar un pasaje de Calhoun que explica sus ideas de una forma mas

clara:   
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Cuandoel organismo es perfecto,el gobierno de la mayorfa concurrente hace

imposible la opresi6n al dar a cada interés, parte u orden... los medios de

protegersea si mismo mediante su veto contra todas las medidas destinadas a

favorecerlos intereses peculiares de otros a sus expensas. Su efecto entonces

es hacer quelos diferentes intereses, partes u 6rdenes... desistan de intentar

la adopcién de alguna medida destinada a fomentarla prosperidad de uno,

© més, sacrificando la de otros; y asf obligarlos a unirse solamente en aque-

llas medidas que hayan de promoverla prosperidad de todos, comoel unico

medio de impedir la suspensi6n de la acci6n del gobierno,y conello evitar la

anarquia, que es el mayor de todos los males. Mediantetal resistencia autori-

zaday eficaz se evita la opresiOn y se prescindede la necesidad derecurrir ala

fuerza, en los gobiernos de la mayoria concurrente; y de ahf que la fransaccién

en vez dela fuerza, se convierta en su principio conservador.!

Enla constituci6n de los Estados Unidos, el Senado da a cada

estado —pequeno o grande— el mismo peso, de manera que una
minoria de ciudadanos en una mayoria de estados puede impedir
una ley o un nombramiento a un puesto de gobierno contrario a
sus intereses. La mayoria absoluta del pueblo, que porotra parte
de hecho no es mas que la mayoria de los representantes del pue-
blo, elegidos por la mayoria de los votantes (porlo tanto en realidad
por una minoria de la poblacidn) ya no es capaz de dominareltodo.
Estados multiculturales o compuestos por poblaciones de diferen-
tes religiones o razas podrian, adoptandola idea de Calhounde la
‘“‘mayoria concurrente’’ —es decir con una combinacién de dife-

rentes mayorias que creen la necesidad de transaccién— evitarlas
guerras civiles o religiosas y las terribles ‘‘purificaciones étnicas’’,
comolas que experimentamosactualmentenolejos de aqui.

Traduccién de Hernan G. H. Taboada

1 John C. Calhoun, Disquisition on government (1853), la traducci6n es la de

Francisco Gonzdlez Aramburu en John C.Calhoun, Disquisicién sobre el gobierno

y selecciones de la Disertacién, México, Herrero, 1963,p. 33. Las cursivas son de

Iring Fetscher.

 

 

DISCUSION ENTRE EL POSMODERNISMO
Y EL NEOMODERNISMO
EN EL ESTE Y EL OESTE

Por Béla KOpEczI

ACADEMIADECIENCIAS DE HUNGRIA

—DE LOS ANOS SETENTA se ha desarrollado una discusi6n
entre lo que puede llamarse lo posmodernoy unacierta con-

cepcion de lo neomoderno. Por empezar, intentemos definir estas
nociones.

éQuées lo posmoderno? Se sabe que lo posmodernosirvié a
Arnold Toynbee,en su Estudio de la Historia, en 1947,parala defi-
nicidn de una época,queseinicia en 1875,y que, segiin él, represen-
ta la transformaci6nde la idea nacional en multi o pluriculturalis-
moy del racionalismoenrelativismo y anarquia. Esta concepcidn

serd reutilizada por la arquitectura, con Charles C. Jencks, quien

busc6 una nueva definicidn de la forma delos edificios, acorde al

confortde la €poca, aunque conden6 mastardeeleclecticismo que
de ella result6. Enlas bellas artes lo posmodernohaservidoparala
presentaciondelasideas, de las situaciones y de las impresiones a
través de la analogia,la metafora, el simboloy la alegoria, para ofre-
cer no solamente un espectaculo, sino también un elemento nuevo

a la conciencia del espectador en el mundoinformatizado. Enla
literatura la teoria de lo posmoderno se manifest6 en un comien-

zo en los Estados Unidos, dondese hanintroducidociertas formas,

ligadas a un juego del lenguaje y a las reglas de la cultura del consu-
mo, poniendoderelieve lo subjetivo del autor y de un mundo que
se ha vuelto cada vez mas irreconocible.

Enla filosofia lo posmodernoaparecebajola influenciadela in-
terpretacionrelativista, mitica 0 poética de Nietzsche y de Heideg-
ger. En La condicién posmoderna, de 1979, Jean-Frangois Lyotard
declara que lo posmodernoes “‘la incredulidad frente a los meta-
trelatos’’, o sea frente a toda ideologia y especialmente frente la
modernidad. Seguinél, la modernidad fue impuesta por las Luces y   
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se ha declaradoporla raz6n,porel progreso,por la importancia de

la ciencia, porla transformaci6n dela sociedad y por la emancipa-
cin del hombre. Las ideas de raz6n y de totalidad son puestas en
dudaporla relatividad del mundo que nosrodea, pero también por
la ciencia. Establecela diferencia entre ciencia y saber; la primera

lleva necesariamentea la legitimacién del poder, incluso del po-
dertotalitario, y el segundo buscael limite de los conocimientos, la
“‘diferencia’’, e imponela pluralidad. En el dominiosocial, el con-

sensus 0 el Diskurs preconizadopor Jiirgen Habermas no podra im-

ponerse. En la sociedad posindustrial es la tecnociencia la que do-
minara y permitira la pluralidad. La pluralidad tendra necesidad
de la informaciony para hacerlo habra queservirse de los juegos
del lenguaje, rasgos preferenciales en la gramatologia de Jacques
Derrida. Imagina pues unapolitica “‘en la cual seran igualmente
respetados el deseo dejusticia y el de lo desconocido’’, pero no se
ve como.En untexto publicado en 1988, La posmodernidadexplica-
da a los nifios, Lyotard presenta como lema:‘‘guerra al todo, demos

testimoniode lo impresentable, activemoslos diferendos, salvemos
el honor del nombre’’, es decir de lo posmoderno.

Estastesis se sirven de unainterpretacién de los nuevos resul-
tados delas ciencias, sobre todo de las matematicas y delafisica,
pero también de una visién masbien estética del mundo. Fueron
presentadas también por Gianni Vattimo enlos textos de 1983 de
El pensamiento débil, y porlos filésofos norteamericanos y alema-
nes, como una nueva concepcion dela filosofia y sobre todo de la
literatura ylas artes.

En Europa Occidental y en los Estados Unidosse tiene hoy la
impresiOn de que lo posmodernopierdeterreno ante a un mundo
que se havuelto inestable, hacia el interior por la desocupaci6n,
por los trabajadores inmigrados,porla delincuencia, por los dafios
causados al medio ambiente; hacia al exterior, por los conflictos y
las guerras que se manifiestan y han puesto en duda el optimismo
del movimiento,ligado sobre todo a la sociedad posindustrial.

En Europa Central y Oriental es a través dela literatura y las

artes como se han difundido ciertos elementos de lo posmoder-
no. Aqui la necesidad de la ruptura conla ideologia dominante
naci6 sobre todoa partir de 1968, como consecuenciadelas dificul-
tades econdmicasy del sistematotalitario a los cuales no podiares-
ponderel socialismo de Estado,a pesar deciertas tendencias, que
introdujeron, en Hungria por ejemplo, reformas en favor de una
economia de mercadoy un semiliberalismocultural. En la literatu-
ra ha ejercidosu influencia en el teatro del absurdo y enel‘‘nouveau
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roman’’, en lasartes y, sobre todo en la arquitectura, una nueva van-
guardiay el eclecticismo. Se han publicado novelas y poesias que
han puesto en dudalos “‘metarrelatos’’, a través de los conflictos en
el interior de la sociedad, presentados de una forma irdnica 0 gro-
tesca. El interés por lo posmodernose manifest6, entre otras, en
la revista Helikon, donde en 1987, 0 sea antes dela transformaci6n,
se publicaron trabajos sobre la novela norteamericana posmoder-
na con estudios hungaros y textos de Burroughs, Barth, Federman,
Gass, Gardner, Olson y muchosotros. La lucha contraelsocialis-
mo de Estado fue declarada en nombredel liberalismo,es decir de
la modernidad,porla introducci6n de la economia de mercado yel
pluralismo democratico. El cambio tuvolugara través de una evo-
luci6n interior, con ayuda dela oposicion y delos reformistas del
partido unico, pero también delos acontecimientos desatadosen la
antigua UnionSoviética, y fue aceptado conalegria por la mayoria,
que deseabaelnivelde vida, la economia

y

la libertad de la Europa
Occidental.

Despuésdecinco anosdesu ejercicio, debemosconstatar que el

pluralismo democratico ha quedadoinstalado, pero la economia de
mercado esta aun en sus inicios. La mayoria de la poblacion vi-
ve muydificilmente y muchos en la pobreza. La desocupacion y

la inflacion se desarrollan y las nuevasrestricciones impuestas en
el dominio social y cultural despiertan el descontento. Agregue-
mosquelas discusiones entre los Estados-naciony las nacionalida-
des, las guerras devastadorasy etnocidas dela regi6n son objeto de

nuestra inquietud. Los nacionalismosse exacerbany algunosquie-

ren volver a un pasadolejano que no puedeserrevivido a causa del

cambio en la economia, enla vida social y cultural. Es necesario,
pues, repetirlo: las transformaciones econdmicasy sociales hansi-
do anunciadas en esta parte del mundoporel liberalismo y, como

consecuencia, por la modernidad. éNo hay un conflicto entre es-

ta tendenciay la atmdsfera posmoderna tradicionalista de ciertos
intelectuales, no solamente en Hungria, sino tambiénenlos otros

paises de esta parte del continente? Pienso queeste conflicto existe.
Todo el mundohabla de la modernidad comode unaexigencia,y al
mismo tiempono se quieren adoptaralgunasde sus consecuencias.

Hablemosdel problema de la modernidad.
En Europa Occidental lo que se llama posmodernofue presen-

tado, desde hace algunosanos,por Jiirgen Habermas, continuando
la Escuela de Francfort. Comose sabe, Habermaspublic6, en 1984,

una recopilaci6n, titulada Der philosophische Diskurs der Moderne,  
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dondecritica la interpretaci6n posmoderna0 posestructuralista de
Nietzsche y de Heidegger, evocandolos textos de Derrida, de Ba-
taille o de Foucault sobre la gramatologia, sobre el estetismo 0 so-
bre el poder. Se declara por el mantenimiento de la raz6ny de la
totalidad, aceptandoa ciertos criticos respecto de la relatividad y
también se declara por el progreso, aprobandolasrectificaciones
impuestas porlos desarrollos de la tecnociencia y de los conflictos
en el mundooccidental. Es sobre esta base que, en lo que élIla-
ma Lebenswelt, insiste sobre el desarrollo de la informacién, sobre

la importancia de la comunicaci6ny del consensus. Comprueba que
en la sociedad habra siempre conflictos que sera necesario resolver.
Desde este puntodevista atribuye un papel decisivoal intelectual,
que podra contribuira la formaci6ndelos ‘‘publicos aut6nomos’’,
es decir de una sociedad basada sobre el consensus mencionado.

En un articulo de 1990 sobre la autoproclamada Nachholende
Revolution und tiber Revisionsbedarf, el autor se ocupa de los pro-
blemasdelos paises de Europa Centraly Oriental y de la necesidad
de introducir ciertas reformasen las orientaciones de la izquierda
en Europa Occidental. Comprueba queesta parte del continente
tiene necesidad de una ‘‘revoluci6n que busque recuperarelretra-
so’’ mediantela instauraci6n de la democraciay de los derechos del
hombre. Creemos que Habermas tiene razonalinsistir sobre la re-
cuperacin, que noes solamentepolitica, sino, yo diria, econdmica.
Sin el desarrollo de una economia de mercado,llamadasocial, se

desembocar4 en un ‘‘capitalismo salvaje’’ que pondra en duda los
valores sociales y culturales aceptados tambiénporel socialismo de
Estado en las condiciones dadas.

Después de haber presentado estas discusiones, el fildsofo
francés Christian Ruby, en una obratitulada Le champ de batai-
lle, publicado en 1990, constata que lo neomodernonoha logrado
respondera la cuestién del papelde losintelectuales. El intelec-
tual en Europa Occidentalesta desilusionado, no esta interesado

en los problemas de la comunidad,se cierra en su especialidad. Lo
posmoderno —dice— tenia raz6n en poneren dudala idea dela to-
talidad, la concepciénde la historia, de haber llamado la atenci6n

sobrela relatividad del mundoy sobre la pluralidad. Sin embargo,
ni lo posmodernoni lo neomodernohanrespondidoa lossiguientes
problemas: cémollegar a una coherencia dela sociedad,cudles son
las posibilidades de unahistoria no teleoldgica, cual es el papel de

la subjetividad enla sociedad.
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Creo quetiene razor en ponerderelieve estos problemas esen-
ciales que contemplan !a globalizacion y la disgregacién. La dis-
gregacion, tema que nos preocupa, atane a la Europa entera, pero
en esta parte del continente nos encontramos frente a un retraso
considerable, por lo menosa partir del siglo xvi. Estas sociedades
han intentado recuperareste retrasovarias veces, en el siglo x1x, y
también de manerainadecuada,porel socialismo de Estado,sin lle-
gar al nivel de Europa Occidental. En la hora actual la democracia
pluralista permite una verdadera elecci6n si pueden asegurarselas
bases economicas para su desarrollo.

éPuede esperarse que se haga concordar el florecimiento
econdmico conla libertad? Debe responderse aqui tambiéna las
cuestiones generales, planteadas por Ruby: qué sociedad, qué his-
toria, qué subjetividad.

A mijuicio, lo posmodernoha llamadola atenci6n sobrecier-

tos aspectos del pensamiento, pero no puede poneren duda la mo-

dernidad en cuantotal, incluso si algunas de sus observaciones son
justas desde el punto de vista dela relatividad, dela totalidad o del
papeldela subjetividad. De todos modosno puedeservir al proce-
so de disgregaciOn, cuyas consecuencias reales en las mentalidades

y las culturas conocemos. Para Europa Central y Oriental yo abo-

garia por una modernidad humanizada, que buscaria recuperar el

retraso mencionado,pero que permitird una evolucién econdmica y
técnica equilibrada,el desarrollo de una sociedad democratica plu-
ralista y social y la formaci6n de unacultura diferenciada. Algunos
elementos de esta modernidad humanizada pertenecen también a

los paises desarrollados, lo cual quiere decir quese trata de un pro-

blema deglobalizacién que debe ser reconocido comotal por todos

aquellos, hombrespoliticos, economistas, intelectuales de diversas

disciplinas, que ven las contradicciones entre una modernidad de

los siglos xIx y Xx y una nueva modernidaddelsiglo xxi.
En Europa Central y Oriental hay un problema, que es tam-

bién universal pero que aquise presentabajo un aspecto particular:

el de las naciones y delas nacionalidades autéctonas de la region.

La integracionpolitica y técnica europea puede contribuir con las

normasjuridicas internacionales, cada vez mas aceptadas,a unain-

terpretaciOn nueva delas causas que separan a los pueblosy de las

posibilidades de sus acuerdos. Se trata aqui de una globalidadres-

tringida, ligada a Europa. Perosi se logra, podra servir de ejem-

plo al mundo entero. Un nuevo enfoque de la cuestion nacional

pertenece, también él, a esta modernidad humanizada, que, conser-

vandociertos elementos del Estado-naci6n, permitira los contactos   
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economionanhumanosentre diversos pueblos de esta
i itan, y la combinaci6n de lo uni

ticular, de su identidad gery here! ys
ar, y de su cultura. Creo que los i

podrian también contribui i ’ Sac iuiteyeaeulr, gracias a la politica dela cul
puesta hace mas de cincuenta an reece anos

por

el profesor Ca
la formaci6n de un: ° ak finnanea atmOsfera en esta region d ionale luchas na
encarnizadas. La cuestién es Filion ai Reessabersi ellos quieren tomi 5 ar parte
aoe martes para cambiarlas cosas. Compruebo pues % than
aeship una disgregacion general y cultural; pero me declaro
S modernidad humanizada, quedeberia servir a la globaliza
ion en Europay enotras partes. ¢

Traduccién de Hernén G. H. Taboada

 
 

LA HISTORIA CONTINUA...

Por Otomar KREIJCA

DIRECTOR DE TEATRO CHECO

El corajedela cultura hoy consiste en luchar por

los grandesideales, pese a su aparentefalta de ac-

tualidad y esto s6lo con los mediosde la palabra,

pese a su aparente falta de adecuacion.

NEL MOMENTOMISMOenqueleia estos deseos dela Sociedad Eu-

Pec de Cultura para el nuevo afio 1995, mi teatro de Praga

—cerrado por razones politicas después de la Primavera de Pra-

ga de 1968, y rehabilitado en 1990, después de una interrupcion

forzosa de masde veinte aiios— fue nuevamente liquidado, esta

vez por motivospoliticos completamente diferentes.

Bajo el régimen comunista, nuestras tendencias humanistas no

querian entenderse conlos tanques soviéticos; en economia de mer-

cado,es el dinero el que no se pone de acuerdo con las ideas huma-

nistas de nuestro repertorio (para ser mds precisos en cuanto a este

caso concreto: nuestro gobierno no desea abiertamente tener un

ministro de Cultura ‘‘cultural’’ propiamente hablando ni una bu-

rocracia capaz de juzgar objetivamente en materia de cultura del

arte).

Hace un cuarto de siglo, cuando yo preguntabaa las autori-

dades comunistas por qué se condenaba a desaparecer un teatro

que presentaba a Chekov, Giraudoux, Musset, Shakespeare, me

gritaron por encima “‘iPero cuando, cuando presentan la Antigo-

na\’’. Cuando, enestos ultimos dias, planteaba la cuestion de sa-

ber por cudles razonesno estaba permitido vivir para un teatro que

montaba a Chekov, Bernanos, Beckett, Hofmannsthal, Pirandello,

Grillparzer, los poderes publicos me respondianconirritacion: “Es

necesario emprender cambios sistémicos, es necesario que usted

consiga financiamientosprivados, que sepa qué vende,idebe adap-

tarse!’’. Ahora bien, no somos comerciantes y tenemos vergiienza

de pedigiienar, de limosnear.  
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La Europadelas obras de espiritu es la mas facil de construir.
Parece que hace cincuentaafios se consideraba que habia que em-
pezar por ahi. Lastima que el mercadohayatenido la prioridad.
Se oye por todas partes queelfin del comunismodebe servisto sin
euforia, casi con suspicacia. éEs porque integrismos y populismos
de toda calana a menudo parecen no ser mds que metamorfosis del
latigo ideoldgico quelos ha precedido? Pesea la felicidad un poco
enfriada querriamos aplaudir la Europa delalibertad de creacién,
pero henos aqui sumergidosporla falta de perspectivas de la lucha
porla existencia, y esto en terrenos que no podrian ser evaluados
con Ja vara de la rentabilidad comercial. Lo cotidiano requiere de
nosotros un esfuerzo colosal, que debemos desarrollar con nues-
tras propias fuerzas, y contra nosotros mismos. Dificultades tales
no pueden mas que provocarescepticismo y cansancio. Deseamos
todos que la Union Europea sea sensible a la prioridad delo cul-
tural. Pero éc6mo olvidar que deja a Sarajevo ‘‘festejar’’ bajo las
bombasel aniversario de su asedio?

La necesidad de expandir a escala europeala nuevalibertad cul-
tural fue ciertamente para nosotros, antes incluso de los cambios
radicales en la ex URSS,unaorientacion capital y evidente, pero

en la Optica ‘‘realista’’ siguid siendo por largo tiempo una utopia
total. Es por eso queestosultimos cinco afos no terminan de pro-
vocar nuestro asombro tanto por su inesperada inmediatez como
por las amenazas que hacen emerger en lugar de los antiguos te-
trores. En el nuevo contexto de democracia y libertad, la euforia

inicial ha dejado rapidamentelugara la desilusion, a la decepci6n y
al desconcierto. No sdlola cultura no ha escapadoa esta evolucién,
sino que acontecimientospoliticos y sociales inesperadoshaninclu-
so engendrado un profundo desorden,incluso un choquecultural.

Enestas condiciones,la cultura permanece,en el dramatico tea-

tro del universo, oculta en segundo lugar, abandonada, comosi no

tuviera ya, sobre la escena de hoy de dimensionplanetaria, ningun
papel importante quele pudiera convenir. Habiendoperdido desde
ya su funci6n politica de propaganda o de disidencia, mira alrededor
de ella con perplejidad para ver qué papel podria desempenar hoy
dia —cuando,bajo el libre dictado de los cambios de sociedad, la

creaciOnes presa delas exigencias de la rentabilidad. Peor: cuando,
en la nuevasituacion,la aplicacidn del credoliberal ha terminado
por demostrar que es el mercado mismoel que tiendea devastar la
verdadera cultura, que transforma la obra, comotodoel resto por
otra parte, en mercancia, y la creacién en produccion,o, en el me-

jor de los casos, en un oficio artistico destinado a ‘‘espantar’’ a los
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turistas. Y el poder devastador del mercado unidoa la miopia bu-
rocratica producensu pleno efecto en particular en las disciplinas
artisticas que nuncahansido, y no podranjamsser,suficientemen-
te rentables para prescindir de mecenasilustrados.

En el fondo,écual es pues esta cultura, este arte que buscamos?
Estamostotalmente seguros que enelsiglo xx la sinonimia estable-
cida en la época modernaentre los términos‘‘cultura’’ y su equi-
valente ‘‘civilizacién’’ estan casi perdidos. Las dos nociones han
perdido su contenido material de origen: probablemente se debe
al hecho de que entre el mundonatural de la vivencia humana y
el mundodela ciencia objetiva, se va profundizandola brecha. El
hombre contemporaneo poco a poco se convierte en simple acce-
sorio del funcionamiento industrial y técnico. La sociedad de ma-
sas moderna no quiere cultura en el sentido primero del término,

quiere divertirse. La mercancia, propuesta por la industria de la
diversion bajo el vocablo ‘‘arte’’, es consumida por esta sociedad
exactamente en la misma maneraquelos otros productos de consu-

mo. Los productosde distraccionsirvenpara llenarel tiempo vacio,

siendo este tiempo vacio, por supuesto, cosa muy distinta al tiem-
po libre, que nos hace disponibles para el mundoy el arte que ha

creado,porsu cultura.
El fundamentode la acepci6n europeade la cultura, en el sen-

tido propio tanto comoenel figurado, puede ser expresado conla

palabralatina colere, cultum, cultus, que significa cultura, trabajo de
la tierra, del suelo, pero también unpais natal, un terruno,unare-

gioncultivada porlos hombres,y paralelamenteesto significa tam-

bién la cultura delespiritu, de la persona, los modosde vida y a fin

de cuentas esos ornamentosdela vida quesonla salud,la plenitud,

la belleza.
La cadenadelos testimonios sobre la funcidn primitiva de la

cultura es infinita. Terras hominumque colunt genus (‘‘habitan las

tierras y cultivan el género humano’’), escribe Horacio a proposito

de los habitantes de la ciudad sobreel Eufrates. O también: fidem

rectumquecolere(‘‘respetar la palabra daday el derecho’’). Innu-

merables hechos histéricos demuestran pues quela cultura forma

el fundamento,la base, que constituye la quintaesencia misma de

todas las otras actividades humanas,y que el hombre establece su

humanidad enla culturay porla cultura —a saber, segan un antiguo

uso quecae enelolvido, por su relaci6n con los dones delatierra,

por su maneradecuidar su habitat social o tambiénporsu actitud

hacia todo lo que supere su conciencia 0 su saber.   
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Acaboapenas de afirmarquela cultura no ha escapadoa la evo-
luci6n, que nos ha hecho hundir, apenassalidos delinfiernototali-
tario, en eltotalitarismo del mercado. Pero éno sucedia todo de
modo distinto? Son porel contrario los sobresaltos inesperados
de la evoluci6n, esos bruscos cambios y esos profundos saltos los
que se hansustraido a la cultura, que han escapadoa la cultura en
el sentidooriginal de esta palabra. Y no han escapadosolamente a
la cultura en tanto quelibertad naturalde la expresi6n, sino también
a la cultura en tanto que expresi6n naturaldela libertad.

Todadiscusion quetrate de la cultura deberia evitar hacer abs-
traccién del fendmenodel arte. La cultura de masas tanto como
el arte mediatico en su sentido propio no existen; no son de hecho
mas que denominaciones que designan productosdela distracci6n.
Y no és tanto esta simple constatacidn lo que es exasperante, sino
masbien el hecho de que no estemos a la busqueda de unasalida,
que no nos demos ni siquiera cuenta que deberiamosbuscar una.

Sigue siendo verdad que, sin tener en cuenta la memoria, los
lazos hist6ricos, sin escucharlas tradiciones y sus ‘‘eternos’’ inte-

Irogantes, no se sabria ni reflexionar sobrela realidad presenteni
imaginarel porvenir; es cierto también que‘“‘los vivos estan gober-
nadosporlos muertos’’ (A. Comte). De este modoseria bueno no
olvidar en nuestrasreflexiones sobreelarte y la cultura, cinco afos
después de la caida del Murode Berlin, los acontecimientos de mas
de trescientoscincuenta afios; es decir el gesto decisivo de las Lu-

ces, en el intrumentalismodelas cuales, por cierto muy deformado,

nos debatimos hasta hoy. Y no sabemos qué hacerdesus frutos
inesperados.

En lo que vivimos, todo esta de cierto modo ligado a todo. He
abordado miintervencion con unahistoria personal. Esta no con-
cierne mds que a un gruporestringido deartistas dramaticos, que
son por otra parte objeto de uninterés casi nulo de parte de los
medios de comunicacion. No puedo evitar Sarajevo,otra historia
personal. El abominable teatro del mundo. El desfile de las mons-
truosidades no conoce respiro. iQué inconmensurable lazo entre
un teatro minusculo, quetestimonia ante algunos miles de especta-
dores la condicién humana,y el Grand Guignol mediatico, que no
cesa de volcartodoslosdias sobre millones de espectadores las nue-
vas sobre la humanidad, queha alcanzado un puntodeno retorno!

Cuéntas maravillas, pero nada que sea mds maravilloso que el hombre... con

una habilidad superior a lo que se puede uno imaginar, que lo encamina unas
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veces al mal y otras al bien. Tendrd un alto cargo enla ciudadsi observa las

leyes del pais y la justicia de los dioses que obliga por juramento. Desterrado

sea aquelque, debido a su osad{ase da a lo que no esta bien.

Hace dos milenios y medio,el arte ha erigido un contrapoder

ético, franco y categ6rico contra el poderdel dinero, de la materia

y del mal. éPor qué este conflicto esta siempre pendiente? éPor
qué nuevamente no quedandelas bibliotecas, como en Sarajevo,

mas que algunosjirones de pensamientos quemados?

Mivision delas cosasse localiza sobre los problemas que re-
gresan eternamentetanto sobrelas cuestiones antiguas como sobre
las que son completamente recientes y que quedaronsin respuesta.

Comoprofesional, hago teatro desde hace cincuentay cinco anos.

Nunca he podido hacerlo sin interrupcion, seguidamente, mas de
cinco anos. Ahorabien, sdlo una continuidad puedeconferiral tra-

bajo teatral un sentidoy una significacidn superiores. Pero cuando

la interrrupcion fue forzada, motivadaporla brutalidad ideoldgica
y la del poderpolitico, mi vida ha sido transformadaen unaserie de
episodios que se asemejana fragmentosde untorso.

Las locuras del siglo xx nos habran ensenado a desconfiar de

todo, incluyendo nuestras esperanzas intermitentes. La realidad

de siempre nos invita sabiamente a comprender quela historia

continia en su dimensi6n tragica sin verdad nueva ni segura ni

‘‘amistad mutua’’.

En el curso de miperiplo en el mundo delteatro, es la pues-

ta en escena de En attendant Godot de Samuel Beckett la que sin

duda meha aportado, asi como,por lo menosespero,a los espec-

tadores, la mds dulce recompensay satisfaccién. Con los grandes

actores franceses y alemanes 0 conlos j6venes comediantes checos,

no queria crear una payasadaintelectual, sino la vision de nuestra

espera, de nuestra esperanza, de nuestra vida. Poco tiempo antes

de morir, Beckett nos dijo: ‘Usted ha elegido el buen tema; no

podemoscontinuar, continuemos’’.

Traduccion de Hernén G. H. Taboada

 

 



 

LAS TENDENCIAS ACTUALES __,
DE DISGREGACION Y DE GLOBALIZACION

EN LA VISION DE UN MOSCOVITA

Por Aleksander P KUDRIAVTSEV

INSTITUTO DE ARQUITECTURA DE MOSCU, RUSIA

A ARQUITECTURA ES UN ESPEJODELA SOCIEDAD,y la reflexion es,

Lteoatndanitis muycierta. Mas atin, sus mismas imagenes
fijan los simbolos de una €época y yo pienso a menudoquelosreyes
—tanto los del pasado como los modernos— usaroneste arte con
maseficacia que los demécratas para establecer su ideologia, poder
y grandeza. Un ejemplode tal accion enla conciencia es la gran
utopia de la vanguardia arquitect6nica soviética de los anos veinte
y treinta, cuya influencia aun nose debilita.

La vanguardia, crecida sobre la idea de la revolucién mundial,

rechaz6 las limitaciones nacionales comoprincipio. Estas son mas
bien fuertes, pero destruyen la totalidad del mundo,éste es perci-
bido como unaentidad y su conservacion como un cuidado comun.

Aqui en Budapest no puedoevitar recordarla porque precisa-
mente en Europa Central y Oriental fue creadoel unico ‘‘frente
izquierdista de las artes’. Las escuelas de la Bauhaus en Weimar
y Dessau en Alemania y Whutemas en Moscfueron las fuentes
de formaci6nde los creadores que eran duenos de un enfoqueglo-
bal de ‘‘ciudadanos del mundo’’, hasta entonces nunca visto. No

casualmente ambas escuelas fueron cerradas simultaneamente en
1932 porlos regimenes totalitarios, basados en ideas nacionalistas y
chovinistas, que cerraron el mundo,aislaron a sus propios pueblos,
cultivaronel orgullo porla peculiaridad y también porla resistencia
de sus paises contra todo el mundo.

Educadoenel espiritu del orgullo del gigantismo de la Union
Soviética, que constituye una sexta parte del mundo, quedé impre-
sionado cuando enel término de la Perestroika entendi que esta
sexta parte del mundoes s6lo una parte de un grandey diversifi-
cado planeta, que no obedece a la homogeneizacion, al rango, al
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orden forzado. Luego, al mismo tiempo que mis compatriotas, en-
tendi que‘‘vivir en diversidad’’ es la base para un mundosustenta-
ble, y ser tolerante y “‘sostener principios en la busqueda de com-
promiso para avanzar’’ (el pecado mortal de un habitante de la
Union Soviética), es la caracteristica natural del intelectual, su mi-
sion social, de la cual no debe avergonzarse.

Parecié que el mundohabiasidoabierto con la Perestroika en
la Unidn Soviética, y al final hemossalido del aislacionismo, del
mundo con una doble medida, con elarte oficial y el subterraneo.

Glasnost fue la segunda palabra que encanto a todo el planeta y
fue lo que estableci6 el derecho dela intelligentsia, ante todola que
es llamadacreativa, a realizar profecias y a un puesto rector enla

formaci6nde la ‘‘nueva mentalidad’’.
éSe acuerdandel foro internacional de Gorbachov ‘‘Parala su-

pervivencia de la Humanidad’’, dandela élite intelectual de todo

el mundose reunié con un obvio deseo de crear un nuevo espacio
cultural e informativo transparente, sin ‘‘cortinas’’, sin prejuicios

racistas, ideoldgicos, de clase? La orientaci6n hacialos valores eu-

ropeos democraticos era obvia.
En arquitectura y urbanismo, fue un periodo de lucha contra

los dictados de la burocracia, contra las imagenes del ‘‘socialismo

de cuartel’’, de eliminaciénde los informessecretos y de la cerrazon

quecubria la actividad urbana,delosintentos para involucrarla po-

blacidn enla tomade decisiones. Porfin fue posible discutir los pro-

blemasde ecologia, incluyendola ‘‘ecologia de la cultura’’, segun

el académico Dm. Likhachev. Ambasse convirtieron en objetos

de luchapolitica y de especulaciones. En Moscuse considera co-

mo la culminaci6n de la nueva mentalidad el rechazo, en 1987, de

la construccion del bien conocido Memorial para la Gran Victoria

sobre la colina Poklonnaya (o dela peticién) y la ruptura de una

autopista que amenazaba el complejo de monumentos Lefortovo,

relacionado con los nombres de Pedro el Grandey el gran Pushkin

(Lefortovoes,porsu significado cultural e hist6rico, comoel segun-

do objeto moscovita después del Kremlin). a

Fueron creadasoficinas piblicas para promoverla traduccion

delas expectativas y necesidades de los habitantes al lenguaje profe-

sional. Unadeellas fue el Concejo Publico agregado al Arquitecto

en Jefe de Mosci, que reunié a mas de cien prominentes historia-

dores, arquitectos, escritores, artistas, socidlogos, gedgrafosy otros

representantesdelaintelligentsia y quelogro detenerlas tendencias

del ‘‘urbanismo de topadora’’, que estaba realmente amenazando

el micleo hist6rico de Moscu.   
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Ante todo combatimos para detener la fuerza destructiva
del plano maestro de Mosc, aprobado en 1935, que fue Ilama-
do “‘el planoestalinista de la reconstrucci6nsocialista’’. Quisimos
conservarla identidad dela ciudad, realizar una regeneraci6n, co-
mo una idea general delplano principal. iNo crear una nueva ima-
gen de ciudad comohabiasido propuestoantes!

Combatimoscontra la extensidn de los ministerios centrales
—de Defensa, xcs, Relaciones Exteriores— contra la llamada

“cityzacion’’ del centro,por el regreso de la funcidn de vivienda en
ella. Logramosinvolucraren el proyecto de nuevas construcciones
parael centro a unaseccion especial de investigaciones histéricas.
Ahora esperamosquela mentalidadprofesionaldel arquitecto y del
planificador urbano de Mosci esté haciéndosehistérica.

Pero ahora aparecen las nuevas amenazas. Ante todo,es la in-
vasiOn delcapital las tentaciones del gran dinero que pueden cam-
biarel perfil de la ciudad(la altura delosedific‘os, la tentacion delas
mansardas,los pisos superiores de edificios existentes) y el cardcter
de los espaciosinteriores propios, cubriendolospatios.

Segundo,es la ereccién de los llamados ‘‘monumentos recién

hechos’’ en vez de la conservacion de los genuinos (ejemplos son la
Plaza Roja y el Templo de Cristo Salvador)y la destrucci6n de la ar-
quitectura del periodo soviético de acuerdo con motivaciones politi-
cas (por ejemplo,la restitucidn de dos salas zaristas en el Gran Pa-
lacio del Kremlin en vez dela sala del Soviet Supremo hechaen los
treinta).

Quizas hoyeste concilio y la completa permisividad critica de
la prensa, a la que nadie escucha,son los Gnicos remanentes de la

primera €poca de la Perestroika de Gorbachov. Fue un momento
terrible, cuando nuestro espacio cultural e informativofue estirado

comounapielde zapahastalos confines de Mosct. Aquise reafir-
maron fuertementelas posiciones de los llamadospatriotas nacio-
nales de la cultura que exaltabanel apoyo enlas fuerzas propias, el
estilo peculiar de Rusia y, como consecuencia, empujaban una vez
masalpais al aislamiento.

Pienso que eso se relaciona en general con los grandes cambios
en el papeldel intelectual en la atmosferasocial de nuestros dias.

Megustaria llamar algunostestigos. Uno de estos ‘‘maestros
del pensamiento’’ de mi generaci6nfueel escritor Vassili Axenov,
el amigo de Juliu Edlis. Siempre encuentro en suprosa ir6nicala
resonancia de mis pensamientos. Axenovdice:
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Si recordamosla increfble significacién que el escritor ha tenido enla dltima

€poca soviética debemosconstatar que ahora ha sido llevada a un mfnimo.

Quizds esto es bueno. En todo caso la €poca del escritor como el amo de

los pensamientos ha pasado. Pero tiene otras posibilidades —ser el amo del

gusto, del ‘‘buen tono’’. Ante todo enliteratura, luego en la vida. Significa

otro tipo de influencia en la vida,nola directa. No las consignas,nolos higos

en los bolsillos, noel ‘{j’accuse’’, no el “‘vivir sin mentir’’ sinola otra direcci6n,

mésdelicada. Mas occidental... Y gracias al hecho de que ahoratodos viajan

a las fronteras, ya el nuevo fendmenova ser/el arte europeizado/. Aunque

sea tan desagradable para las fuerzas que estan empezando ahoraa tocarel

primerviolin. Frente a nosotrosse halla el mismo problema hist6rico ididtico

—los occidentalistas y los eslavéfilos. Y el asunto est4 tomandoun giro cada

vez misfeo, tanto en el sentido politico como enel filos6fico. Se necesita un

monté6nde tiempo parasalvarse de este problema.

Personalmente supuse quela Gnica salvaci6n para Rusia como unidadtan-

to cultural comoestatal es una completa integracién psicoldgica en la cultura

occidentalcristiana.. .

Pero ahorala iniciativa ha sido tomadaporlos eslav6filos... Esta desca-

bellada tendencia antioccidental aparece nuevamente...

El afio pasado tuvimos una discusién sobre este tema. Un joven dijo:

“Usted habla de integracién de Rusia al Occidente. iPero nosotros somos

incompatibles! Nosotros con nuestra espiritualidad y Occidente con su prag-

matismo’’.

Y yo estaba pensando: ‘‘Usted, joven caballero, de alta frente y ojoslla-

meantes, éc6mo puedehablardela alta espiritualidad de nuesiro pais, des-

pués que fueron asesinados sesenta millones de nuestros compatriotas, que

nuestra Iglesia, sus templos, nuestra intelligentsia fueron violados de tal forma

que apenasrespiran, y fue creada una naci6n de stukach, informantes, guar-

dias y espfas?’’.

Lo queveo ahoraes un cierto cinismo, una cobardia. La gente no se atre-

ve a llamarpala a una pala. Nose atreve a decir que los mismos politicos

corruptos intentandirigir todo el espectaculo, manejarlos destinos. Si, el pais

escapé del bafio de sangre, pero del otro lado la misma gente que ayer glo-

rificaba todo el catecismo revolucionario ahora pretende no haberlo hecho

nunca,extendiendo alrededor una aureola de cinismo colosal. Sorprendidos

os detenéis y entendéis que no fue una revoluciOn vuestra, sino de ellos. Por

el amor de Dios, fue una revolucién, pero équé giro va a tomar mas adelante

poreste cinismo??

Es imposible no relacionar la terminacion del memorial sobre

la colina de Poklonnaya que todo el mundovio el 9 de mayo du-

rante las celebraciones dedicadas al quincuagesimo aniversarlo de

1«*No tengo una mesa para escribir en Rusia’’, /zvestia, 19 de abril de 1995.   
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la Victoria, con la restauraci6n de nociones sobre la ‘‘victoria de

los generales’’ en la tragedia de este pueblo, 26 millones de vidas

arrebatadas, con el rumordelas armas durante el desfile, con el

complejo militarista de Chechenia.
Ustedes conocen a Yuri Afanasiev, uno delos dirigentes de

nuestra democracia. Dice:

El sentimiente de congoja obviamente falté a los organizadores dela celebra-

cién del jubileo. Constantementepusieron al frente el rumorde las armas,

el ruido del tambor, el herofsmoy la idolizaci6n de la Victoria. En los dis-

cursos de los poderes puedeoirse la autosatisfacci6n de los tiempos pasados:

“‘Nosotros ganamosyvamos a ganar’’. Obviamente déjenlos conocer también

las ambiciones imperiales, el elogio de los mariscales-héroes, de las primeras

personas del Estado, impecabilidad, culto dela fuerza y el poder. Todo aqui es

la buena estimulaci6n paralos intentos de resolver todoslos problemas y con-

flictos con la fuerza.

Nosotros tratamos continuamenede aferrarnos a esto, que fue rechaza-

do o esta siendo rechazado porotros Estados, mas prdsperosy estables. Esto,

que se ve ahora en niveles crecientes en Rusia, parece muy caracteristico de los

paises en regimenes inestables, que no fueron salvadosde la herenciatotalita-

ria. No podemos excluir la posible perspectiva de una mayordesestabilizaci6n

que amenace con nuevas confrontacionessangrientas.

Otra lecci6n de las celebracionesde la Victoria: el atin existente abismo

entre la historia (quesignifica el conocimiento de lo que ha pasado) y la me-

moria, aquella idea mitologizada acerca del pasado queha sido formada en

la conciencia masiva de! pueblo que derrot6 a los conquistadores a un precio

increfble.

Mirandoal cambiante procesode las nociones hist6ricas podemosobser-

varla fuerza dela inercia de los estereotipos no sdélo en la conciencia masiva

sino también enlos cerebros de algunospoliticos e historiadores. Por supues-

to ahora que muchos documentossecretos se han abierto, la memoria y la

historia se han acercado. Pero no coinciden.

Por supuesto, no es muy facil de rechazarel confortable clisé histérico.

Hay mucho de destinos individuales, de memorias de juventud, congoja por

pérdidas. Muchas cosastienenelsello de la sacralidad. Millones aguantaron

hasta la muerte porsupatria, por sus parientes,porel pafs: la tierra torturada,

destrucciones nuncavistas, 26 millones de muertos... Todas las interpretacio-

nes negativas de estos acontecimientos, ain muy discutidas, pueden tocar algo

de muy personal, la memoriaindividual, la memoria hist6rica.

Pero, aun considerando todo esto, no podemos, no debemosy simple-

mente no tenemos el derecho de permaneceren la prisi6n de la conciencia

ordinaria desinteresados de la busquedadela verdadhist6rica. No podemos

sefalar esta celebracién alegremente y con el 4nimoliviano aunque mi vida,  
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asi comola vida de todos mis compatriotas fue tocada por la Segunda Guerra

mundial.”

Nopuedodejarde citar a Vasyl Bykov, el mas honesto escritor

acerca dela guerra, extremadamenterespetado porel publico por
su amarga verdad. Concluye una entrevista titulada ‘“‘El amargo
sabordela victoria’, de este modo:

El déficit de generadores de energfa es un factor importante, pero quizds lo

que es més importantees el déficit de una voluntad nacional,la irreversible

deformaci6n de la conciencia piblica que suele facilitar el camino para la no-

menklatura comunista sin que muestre ningin talento para gobernar los Es-

tados.

La indiferencia y la apatfa, que se estan apoderando cada vez mas de la

sociedad, presentan un caldonutritivo para las diferentes formaciones de ven-

ganza y comunofascistas, donde las capas de veteranos no ocupanel ultimo

lugar. Parece comosi las generaciones quese van intentaran tomar la mano a

las j6venes para desviarlas del camino que hanelegido,y llevarlasa la trillada

senda quelos ha conducido a un callej6n sin salida. No adoptan otro camino,

no lo pueden tomarpor toda su experiencia totalitaria, su largo pasado mili-

tarista, que tratan de usar como un hombre al aguase aferra a una paja. La

pasada gran guerra y nuestradificil victoria son vistas por ellos como aquella

paja.

Es imposible noestar incémodos, cuando una buena medidaco-

molarestituci6n a la Iglesia de propiedad destruida 0 robadalleva
a una dominaci6npor parte dela Iglesia ortodoxa en nuestro pais
multiconfesional, a apoyara la Iglesia comounainstitucion publica
parael fortalecimiento de la autoridad central, para el poderde la
nomenklatura federaly regional. En vez de unforo internacional, el

evento mis reciente fue el encuentro de la unidn de comunidades

rusas organizadoporlas fuerzas nacionalistas y militaristas.

Esta tendencia fue realizada conla erecci6n de‘‘gigantes’’ re-

presentativos, a expensas de la decision de problemas sociales, la

transicin de procedimientos democraticos a las rdpidas decisiones

autoritarias, basadas en la experiencia de los apparatchiks y no en la

pericia delosintelectuales. Cada vez mas se mueven hacia el estilo

chino de reforma,diciendo,conciertajusticia, que para Occidente

la estabilidad es mas importante quela violacién de los derechos

humanos.

2 Otra guerra’, Izvestia, 17 de mayo de 1995.   
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Porcierto, estas tendencias son peligrosas, y a menudo recorda-

mos la conferencia de la sec en Mosct de 1990, cuando se pronun-

cid por primeravez unaalerta contra la posibilidad de que creciera
el cardodelfascismosobre el suelo quemadoporeltotalitarismo,y
esta alerta suena muyactual hoydia.

Para concluir pienso, équé tipo de conductasocial es necesaria
hoy en Rusia para un intelectual? ¢Quizas la siguiente?

Primero, hacer su trabajo; preocuparse por el mantenimiento
y desarrollo de la Glasnost; continuar erradicandola politica de
desacralizacionde mitoshist6ricos, para establecer el conocimiento
histdrico real; no rehuir dela vida politica, colaborar conlos diri-

gentes politicos y sociales, en su mayoria poco cultivados, escasa-
mente educados, técnicos, en el sentido de su politica de la cultu-

ra; cooperar con los cuerpossociales autoorganizados que tienden
hacia la descentralizacion y su propia responsabilidad; desarrollar
y extender las formas de cooperacidn internacional; involucrar en
programasinternacionales la mayor cantidad posible de gente, para
evitar el riesgo del aislamiento nacional.

Encontramosnuestra propia experiencia fundida conla solida-
ridad y la experiencia de nuestros colegas en Europa. Incluye la
creaciOnde estructuras horizontales, el agrupamiento de la gente de
cultura, la interacci6n conel ‘‘cuarto poder’’, la prensa; por ejem-

plo el uso de unainiciativa legislativa limito la ley ‘‘Sobre arqui-
tectura’’, muy fresca, evitando unaarbitrariedad de la burocracia.

Es una lucha porla prioridad de los modelos internacionales (eu-
ropeos) en la ética social, aunque es obvio que el eterno didlogo
acerca dela elecci6n del modelo ruso de desarrollo —europeo o
asidtico— esta lejos de su culminaci6n.

Porfin, nuestra experiencia es también la experienca de Saja-
rov y Geremek, la experiencia de mas de cuarenta anos de accion

de la politica de la cultura, promovida por la Sociedad Europea de

Cultura

Traduccioén de Hernan G. H. Taboada

 

LA UNIFICACION EUROPEA
ANTE LA GLOBALIZACION

Por Arrigo Levi
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1

FRONTAREL TEMADELA UNIFICACION EUROPEAantela globaliza-

cion, exige la definicion preliminar de los dos términos puestos
en relaciOn: unificacion europea y globalizacién. Ambos adolecen

de la imprecision que habitualmente contienen las expresiones que
quierensintetizar grandes eventoshistoricos. Baste recordar que el
proceso de unificacién europea fue puesto en marchainicialmente
porsolo seis paises y que hoy engloba lacasi totalidad del conti-
nente. Se ha hablado durante mucho tiempo de Mercado Comutn,

después de Comunidad Europea y hoy de Union Europea. Cada
unadeestasinstituciones 0 conjunto deinstituciones transnaciona-

les y, en parte, supranacionales, ha estado y continua estando en

perpetua evolucidn. Hoyexiste un tratado, el Tratado de Maas-
tricht, que debera conducir no sdlo a una moneda europea sino
también a un Banco Central europeo y potencialmente al naci-
miento de una politica exterior y de una politica de defensa eu-
ropeas. Todos sabemos cuantashansidolas dificultades de este
procesode ‘‘ahondamiento’’ que va acompanado deun proceso de
“alargamiento’’, al que quieren asociarse también, y de hecho se
van asociando en formas diferentes, muchos delos paises de la Eu-
ropacentro-oriental, antes incluidosen el area deinfluencia dela
Uni6n Soviética. Para los mas ambiciosos la Union Europea con-
duciré a un futuro Estado federal europeo. Para los mas prudentes,

preocupadospor salvaguardarla identidad ylas estructuras de los

antiguos Estados-naciones, que todavia cuentanconla fidelidady la

adhesion de sus poblaciones, la Union Europea continuar4 siendo,

porlargo tiempo, mucho menos que un Estado federal aunque to-

dos acepten que hoy la Unién,y todavia masenel futuro, es mucho

mas que unasimple unién aduanera o zonadelibre intercambio.  
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2

E. proceso de unificaci6n todaviase esta realizando. Su progreso
y su resultado dependerandela confrontaci6n entre fuerzaspoliti-
cas, culturales y econdmicas poderosas, que ahondansus raices pro-
fundamente en la historia: el deseo de paz universal, el recuer-
do de una unidad cultural antigua (de la que formanparte el an-
tiguo mundo romano,las tradiciones cristianas, el Sacro Imperio

Romano-Germanico, el Renacimiento,la Ilustracién) pero también

la conciencia de que, al mismotiempo,la confrontaci6nentre tantas
naciones, parecidas y diferentes, ha provocadoterribles conflictos.
Estos conflictos se han prolongado durantesiglosyen la ultima cen-
turia han envuelto al mundoentero en las que hansido definidas

Primera y Segunda Guerra mundial y guerrafria.
El movimiento europeo, en su ambicioso objetivo de unir to-

do el Continente,tiene también su origen en el reconocimiento de
que el protagonismo de Europa en el panoramaglobal de los ulti-
mossiglos termin6 por‘‘globalizar’’ los conflictos internosdelViejo.
Continente:les habia dado una dimension mundial agravando con
ello las consecuencias para Europay para el mundo. En este senti-
do el desafio dela ‘‘globalizacion’’ esta presente desdeel inicio en
el gran diseno dela unificacion europea, siendo una de sus profun-
das razones. Perola relacion entre Europay el‘‘sistema global’’ es
muy complicada. El proceso de globalizacion, en su significado mas
elemental de creacion de relaciones de interdependencia entre to-

das las naciones delglobo, ha sido puesto en marcha precisamente
por la Europa moderna, desde el momento que proyecté su poder
sobre todos los continentes. Los grandes imperios coloniales eu-
ropeos, que habian adquirido su maximaextension duranteel siglo
x1x, se habian repartido el mundopero tambiénlo habian unificado
como nuncaantes lo habia estado enla historia. La crisis, el final

de los grandes imperios coloniales europeos de dimension global,
es tanto hija del triunfo como del fracaso dela civilizacién europea.
Nace dela difusi6n mundial delos ideales europeos de democracia
y de autodeterminaciondelos pueblos, asi como delos desastrosos
efectos provocadosporlas luchas de poder entre los Estados eu-
ropeos. Europa es a la vez madre y madrastrade la globalizacion
politica. Los progresoscientificos y tecnolégicos que unifican mate-
rial y econdmicamenteel planeta, tienen su fundamentoenlacivi-
lizaci6n europea. Sin embargo, el movimiento europeo es también
una respuesta a los fracasos de una globalizacion ‘‘imperialista’’ y
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hegemOnica que habia provocado conflictos terribles. La unifica-
ci6n europeaes el resultado de unahistoria gloriosa y tragica. Es
la sintesis de los ideales de Europa, pero también la respuesta que
los pueblos europeosintentan dar a las tragedias originadas por su
historia.

3

Ast pues,las relaciones entre unificacidn europeay globalizacion
son intrinsecas, complejas y con raices antiguas. He citado en otras

ocasiones un fragmento de La Paz Perpetua de Kant, un escrito

profético de hace exactamente dossiglos, de 1795y, por consiguien-
te, del inicio de la era de la hegemonia europea en el mundo. Se
trata de un fragmento en el que se dice que‘‘la comunidad —mas 0
menos estrecha— queha ido estableciéndose entre todos los pue-
blos dela tierra ha llegado ya hasta el punto que una violaci6n del
derecho cometida en un sitio repercute en todos los demas’’. La
“‘paz perpetua’’ entre republicas libres, que se obtendra median-
te la construcci6n de una ‘‘federacion de Estadoslibres’’, aparecia
ya en Kant comola tinica alternativa al Estado de caracter hobbe-
siano, es decir, del bellum omnium contra omnes, a escala global.

Enesta perspectiva, la unificacion de los pueblos europeos aparece
también, para los pensadores y politicos que la han sonado y que
han trabajado arduamenteparaella, como premisa necesaria para
la paz universal. Si reinara la paz entre los poderosos, orgullosos

y ambiciosos pueblos del continente europeo, mayores posibilida-

des tendria de existir en el mundoentero. El ultimo conflicto in-

traeuropeo, que hemos llamado‘‘guerra fria’’, con sus contenidos

nacionalistas e ideoldgicos y su proyeccinnatural sobre todoeles-

cenario mundial, ha confirmado de nuevo quesin paz en Europa

no habrd paz en el mundo.Pero es cierto que la paz en Europa (y

por desgracia ni tan siquiera hay paz en Europa actualmente, bien

lo sabemos), no garantiza necesariamente|2 paz en el mundo: el

breve recorrido de la “‘posguerra fria’’ esta ahi para demostrarlo.

Sin embargo,todoslos conflictos tienen y tendran un potencial me-

nos destructivo si hay y sigue habiendo pazy cooperaci6n entre las

grandes naciones europeas. Asi pues,la unificacidn europea es un

proceso quetiene que contribuir a disminuirlos males del mundo

y areducirlos efectos nefastos de los conflictos, alii donde estallen,

La unificaci6n de Europ? es, en resumen, la condicién necesaria de

un proceso de ‘‘globalizacion’’ pacifica.
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Liscaposaeste punto,es oportuno intentar definir mejorlas for-
masy los contenidos dela globalizacién, tal como se estd llevando
a cabo, mésalla del significadooriginal de ‘‘interdependencia glo-
bal’’ que se encontraba, hace ya dossiglos, en el centro de la re-
flexion de Kant. Cuando hoyse habla de globalizacién se piensa
probablemente en diversos procesos paralelos y sin embargodistin-
tos: la unificacion politica, la econdémicay la cultural que avanzan
por vias separadasy a velocidades diferentes. Al afrontar el tema
de la unificacién europea antela globalizacién, es necesario tener
presente esta distincién ya que el efecto de estos tres aspectos en
el proceso dela unificacién europea no es el mismo. En cada uno
de estos aspectos la globalizacién es imperfecta, inacabada, como
puede demostrarloincluso unanilisis sintético y superficial.

5

|globalizacionpolitica se expresa, sobre todo, en la creaciny la
evoluci6n de entidades politicas transnacionales y supranacionales,
algunas de ellas de alcance tan s6lo regional o continental; otras,
de alcance efectivamente global. La onu, a punto de contar con
doscientos miembros,es decir, la casi totalidad de los paises, es la

mas ambiciosade las estructuras emergentes de ‘‘gobierno”’ delos
asuntos mundiales. La onu ha ido aumentando gradualmente en
los ultimos afosel marco de sus competencias, que en parte habian
sido ya previstas en su Estatuto pero que s6lo ahora se estan con-
cretando. Sin embargo, es necesario constatar que este aumento
pone proporcionalmente en evidencialos limites de sus poderes y
de sus instrumentos operativos. De esta manera, conflictos en los

que estan implicados solamente pueblos de dimensiones reducidas
(comoenla ex Yugoslavia, por ejemplo), escapana su control y a su
capacidad para conducirlosa una conclusion pacifica, a pesar de que
su Organosuperior de gobierno, el Consejo de Seguridad, represen-
te a todas las grandes potencias de la tierra. La realidad es que la
ONU alin noés Otra cosa que la sumaaritmética, o quiza tendriamos
que decir algebraica, de los paises que la componen. Tiene objeti-
vos e ideales propios, con los cuales quiere representar y expresar
los suenos de toda la humanidad, pero de hecho es un instrumen-
to de la politica de los Estados y frecuentemente sdlo una sede de
confrontaci6n desus estrategias y ambiciones. De la misma manera,
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las organizaciones politicas regionales como la Union Europeao la
CSCE (hoy osce), la OTAN, la Organizaci6n de los Estados America-
nosu otras, cuya existencia y accidn estan previstas en el Estatuto

de la onu, son cada vez mas sede de debates y de negociaciones en
lugar de centros de decisiones operativas.

A partir del final de la guerrafria, la onu ha desarrollado ope-
raciones para salvaguardar la paz e incluso imponerla en diversas
partes del mundo. Peroa esta estructura en embrionde “‘gobierno”’
mundial se superponey, a menudose opone,la realidad de un nue-

vo cuadro globalde ‘“‘equilibrio entre las potencias’’ que recuerda
el clasico de la Europadel siglo xrx. Las grandes potencias de hoy
son al menos cinco (Estados Unidos, Rusia, China, Japon y Euro-

pa) y entre ellas existe una trama dealianzas, de integraciones im-
perfectas, de negociaciones continuas en sedes apropiadas (como
la Cumbredelos Siete, hoy de los Siete mas Uno,o el Consejo de
Seguridadde la onu) pero cada una deestas grandes potencias (de

las cuales Europa es la mas ‘‘imperfecta’’ por cuantose refiere a
su identidad), a pesar de ser conscientes de la dimensionglobal del

juego politico, acttan todavia segiin la antigua logica de los Esta-

dos soberanos poniendo,a fin de cuentas, sus propios intereses por

encima detodo.La existencia de fuertes lazos, que se han formado

durante las guerras de nuestro siglo entre la Europa democratica y

los Estados Unidos, que son su proyeccién hist6rica (este ‘Nuevo

Mundo”’ queel ‘‘Viejo Mundo”’ reconoce hoy, no solo comohi-

jo, sino como fundamentalpunto de apoyo y como un leader en las

vicisitudes de la historia contempordnea) continia apareciendoco-

mo un necesario elementode orden

y

de estabilidad de la nueva

“balance of power’’ del ano 2000. Sin embargo, existen temores

respectoa la solidez de esta relacinvital.

Ante esta globalizacién imperfecta del juego politico, Europa,

en fase de unificacién creciente pero siempre imperfecta, apar=-

ce quiza, a pesar de la enormidadde sus medios y de las riquezas

de que dispone, comoel partner mas débil: un conjunto de pueblos

que noconsiguen proyectara escala globalla fuerza de sus medios

y desus ideales (ni tampoco de sus intereses). A la Europa politica,

frente al cuadroglobal contradictorio que hemosdescrito, le cuesta

trabajo conseguir el papel de protagonista, como Pparadojicamen-

te lo eran los Estados europeosenla era dela division. Incluso el

equilibrio entre las potencias (comprendida la Alianza Atlantica),

resulta menosestable a causa dela indeterminacin dela identidad

y por consiguiente dela politica y de la estrategia de esta Europa,   
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aun a mitad del caminoenel proceso dela unificacién. Le es dificil
actuarsin liderazgo norteamericano,que se manifiesta cada vez me-
nos y con mayores vacilaciones de antes, cuandola guerrafria ponia
en peligro la supervivencia de las democracias. Volveratrds, a la era
delas politicas nacionales de las potencias europeases impensable,
peroir hacia adelante, hacia una politica ‘“‘nacional’’ paneuropea
parece, por el momento,casiirrealizable. El malestary la frustra-
cidn de nuestros pueblos en esta épocade transicion ante el desafio
de la globalizacionpolitica es grande.

6

1k globalizaci6n economica forma parte de la vida de nuestro
tiempo, se encuentra en la naturaleza de las cosas, pero ala vis-
ta del observadorasi comoa la de los gobiernos, se presenta co-

mo algo inacabadoy desigual. La Unién Europea, y anteriormen-
te la Comunidad Europea, hansido maestras y protagonistas del
proceso de eliminaci6n de las fronteras econdmicas, de las barre-
ras aduanerasy arancelarias, barriendo los obstaculos paralalibre
circulaci6n delos capitales en el mundo. Segin mi opinion,sin la
capacidadde los paises europeos para unificarse econédmicamente
sin cerrarse al resto del mundo,los dos desarrollos paralelos, es de-
cir, la globalizacion y la regionalizaci6n hoy en curso en todoslos
continentes, serian mucho mas contradictorios de lo que son. Es
mas, los hombres quellevan las riendas de las grandes organizacio-
nes econdmicas globales, como el Fondo Monetario Internacional,

el Banco Mundialy la recién creada Organizaci6n Mundial del Co-
mercio, no estiman que las organizaciones econdmicas regionales
comoel TLC 0 el Mercosur, en las Américas, por nocitar la Uni6n

Europea, con su abundancia de vinculos continentales e interconti-

nentales, sean necesariamente enemigos del proceso de globaliza-
ci6n. Existen buenas razones para esperar que las organizaciones
regionales resulten ser fases intermedias hacia la globalizacion.

Otras contradicciones y discontinuidades del proceso de globa-
lizaci6n econdmica aparecen quiz4 como mas preocupantes. He-
mosasistido a una “‘globalizaci6n explosiva’’ del mercado de los
capitales que puede provocar y ha provocado efectos de grave al-
teracion en los mercadosde divisas cuya estabilidad es una premi-
sa necesaria para el desarrollo econdmico general. El ingreso en
el mercado global de Estados y regiones hasta hace poco exclui-
dos (China, ex URSSe India), que representan entre 2 000 y 3 000

La unificacién europea antela globalizacién 185

millones de personas, y que se estan_asociandoa lalibre circula-

cidn de capitales y mercancias, abre perspectivas estimulantes de
desarrollo para la gran mayoria de las poblaciones del globo. Pe-
ro quedan excluidas de este proceso vastas regiones y continentes
enteros (extensas zonas de América Latina y Asia, asi como prac-
ticamente todo el continente africano), con el resultado de que la
separaci6nentrelosricos y los pobres del mundo aumenta enlugar

de disminuir. Pero tambiénel ingreso de nuevas naciones enel rea
del desarrollo amenaza con causarefectos desastrososal ecosistema
global. 2Quéposicién toma la Union Europea antelos desafios que
nacen, necesariamente, de un proceso econdmico de globalizacion
porotra parte tan prometedor?

7

Los problemas que conciernen y preocupan masdirectamente a

la Unién Europea, ensu configuraci6n actual, son evidentemente

los de las regiones vecinas,al Este y al Sur del nticleo fuerte de la

Unién. La respuesta que la Union hadadoa las exigencias de los

paises europeos que formaban parte del bloque soviético y que se

encuentran a diferentes puntos del recorrido dela ‘‘conversion”’

(técnicamente hablando) hacia la economia de mercado,del capital

y dela propiedadprivada,ha sido juzgada por muchos comoegols-

ta y miope. Es posible que estas criticas sean en parte justas. Pero

es inutil negar que la globalizacion de la economiay sobre todo el

hecho de queloscapitales circulen hoylibremente a escala global,

presenta problemasy crea peligros por lo menos a corto plazo, a

los paises con unaindustrializacién masantigua, que corren el peli-

gro de perdersectores productivos enteros en favor de paises en los

quelosniveles salariales y sociales son mucho mas bajos y en los que

el costoso respeto delas exigencias ecolégicas es, quiza, totalmente

ignorado.

A

largoplazo,la llegada de estos paises al mercado global

con el consiguiente aumento de la demanda de bienesinstrumen-

tales y de consumo, abre de nuevo horizontes y posibilidades a los

paises mas avanzados tecnolégicamente. A largo plazo,la globali-

zacion anuncia para todos un bienestar antes impensable. A cor-

to y medianoplazo, sin embargo, los problemas y los riesgos exis-

ten también paralos paises emergentes, cuyas industrias tradicio-

nales se arriesgan al colapso mientras sus nuevas industrias pueden

no podersostenerla competencia delos productos originarios de

los paises mas avanzados. Para la Union Europea y para todoslos  
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paises econdmicamente més desarrollados, la globalizacién repre-
senta una gran oportunidad. No en vanoellos hansidolos iniciado-
Tes y los motores de las organizaciones mundiales queintentan guiar
y regular estos procesos en beneficio de todos. Pero toda ocasién
puede representar un riesgo; una ocasidn se puede perder. Quien
mas posee, quien mas puede,tiene también mayores responsabili-
dades hacia los que poseen y pueden menos. Seria necesaria una
gran carga de optimismo para afirmar que Europay, en general,el
Occidente asumiran esta responsabilidad en el mejor de los modos.

8

A: finalde un andlisis basado lo mas posible en los hechos (dentro
de los limites de una exposicién necesariamentesintética y, temo,
superficial de fendmenos tan complejos) querria reservar algunas
reflexiones al reto que representa la globalizacién en generaly la
“globalizacion cultural’ en particular, parala politica dela cultura,
como la entiende la Sociedad Europea de Cultura. Es mas eviden-
te que nunca por qué nosotros somos Sociedad Europea de Cul-
tura y no Sociedad de Cultura Europea: somos europeosque pro-
yectan el ideal de una politica de la cultura en un horizonte que
se extiende mucho mas alld de Europa, que tiene comolimite el
mundo. La Sociedad Europea de Cultura (como lo demuestrala
colecci6n de Comprendre,rica en volimenes dedicadosa los paises

extraeuropeos, a sus problemasy a sus culturas), tiene una larga e
ilustre historia de estudios y apertura a los problemas de continen-
tes y culturaslejanas y diversas de la nuestra. Asi pues, no puede
sorprendernos la constatacidn de que la globalizacién, mas alla de
las manifestaciones politicas y econdmicas de las que he hablado
hasta ahora, sea también una confrontaci6nentre tradiciones y es-

cuelas de pensamiento diversas. Y es un hecho que hoy(a pesar
de que ‘‘globalizacidn’’ signifique a menudo ‘“‘occidentalizaci6n’’
y ‘“‘europeizacion’’) exista una conciencia mds amplia y un mayor
respetoinstintivo del ‘‘multiculturalismo’’ de la sociedad global en
quevivimos.

Proponiendocelebrar una futura Asamblea General de nuestra
sociedad en los Estados Unidos, nuestros amigos norteamericanos
nos han informado dela intensidad de los debates que se des-
arrollan en una sociedad multinacional como la norteamericana
y que tienen por objeto los limites de lo que algunos llaman
“eurocentrismo’’, en el ambito dela literatura, de la historia, del
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arte, de la filosofia y de la religidn. Un documento, cuyo autor es

nuestro profesor Nelson, nos invita a tener en cuenta el hecho de

que en Estados Unidosse poneentela de juicio “‘la validez e im-
portancia de las tradiciones culturales europeas entre las jovenes

generaciones americanas’’, que en parte se reconocenentradicio-

nes diferentes a causa de emigraciones de origen no-europeo.
Aunqueel adjetivo ‘‘europeo’’ en la denominaci6n de nuestra

instituci6n se refiera lo repito— a ‘‘Sociedad’’ y no a “‘Cultura’’,
es evidente que nuestra visidn particular de la funcién de la
“cultura’’ en la elaboraci6n de unapolitica y filosofia de la cultura
particulares,tiene sus raices enla tradicion europea. La idea misma
de que la cultura pueda expresar una visi6n aut6noma del mundo,

independientemente delos Estados o delas jerarquias politicas e
incluso culturales y religiosas de cualquier tipo, pertenece tipica-
mentea las tradiciones historicas y culturales europeas.

Creo quese puedeafirmar quelos primeros‘‘politicos dela cul-
tura’’ han sido por una parte, los profetas de Israel, porla otra,

los fildsofos griegos. Esta afirmacion refleja también un cierto

“‘eurocentrismo’’ por parte de quien les habla y de la mayor par-

te de los miembros de esta sociedad. Nos parece que profetas y

fildsofos, hablando en nombrede Diosy de la Raz6n, nos han en-

sefado, a nosotros que descendemosdeellos, pero también a todos

los pueblos dela tierra, a buscar el camino dela verdad en ple-

na independencia dela voluntad de los poderosos: a pesar de que

ello significara estar dispuestos a beberla cicuta o a afrontar per-

secuciones. Yo pienso queestas ideas hansidolos cimientos de la

civilizacién europeae,incluso, de la supremacia global de Europa

en los ultimossiglos.

9

Pero como europeos tenemos que tomar nota de que otros pue-

blos, otras culturas, otras tradiciones de pensamiento, adoptan, en

este mundo verdaderamente‘‘globalizado’’, actitudes contradicto-

rias e inciertas hacia el ‘‘reto’’ de la supremacia cultural europea.

Hay quien habla del mundo de hoy como de un mundo en el que

prevalece o prevalecera un “‘choque de civilizaciones’’ aunque no

existan civilizaciones extraeuropeas que no hayansido, en diferen-

tes niveles, ‘‘europeizadas’’ u “occidentalizadas’’. Lasideas do-

minantes hoy en el escenario mundial —las ideas de democracia,

libertad, autodeterminaciénde los pueblos, libre mercado—, son   
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todas,por su origen, ideas europeas. Pero —nolo olvidemos— eran
igualmente europeaslas ideas o ideologias perdedoras:totalitaris-
mo, comunismo,autarquia y proteccionismo, chauvinismo. Esta re-
flexi6n debeser suficiente para inducirnosa afrontar con un poco
de humildad el reto de la globalizacion también en el plano dela
cultura, de las ideas. iNo!, precisamente nosotros no podemosce-

trarnos frente a los desafios del ‘‘multiculturalismo’’ ni negarnos
a poneren discusiOnincluso las ideas mas entrafables comola de

politica de la cultura filosofia de la cultura, confrontandolas con
concepciones que nos parecen profundamentediversas y a primera
vista inconciliables con nuestro universalismo 0 con nuestros idea-
les de tolerancia y de didlogo ecuménico. El globalismo es un reto
para la Union Europea. Es tambiénunretoparala cultura europea
e incluso para la Sociedad Europea de Cultura.

Tenemos que proponernoshacerfrente a este desafio, como
porotra parte lo hemoshecho enel pasado, en un mundo queesta-
ba mucho masdividido que actualmente y mi.cho menos marcado
por el fendmenodela globalizacion. Hacer ‘rente a un reto quie-
re decir, seguinla visidn que nosotros tenemosdelas tareas de una
comunidad deintelectuales, salir a su encuentro —comoes carac-

teristico en la investigacidn cultural y en su terreno— sin esperar
que sea él quien viene a buscarte y sin permitir que la confronta-
cidn de ideas se transforme en choquede politicas. Es por eso que
hemosencontrado especialmente interesante la proposicion de ha-
cer de esta confrontaci6n con otras tradiciones culturales, el tema

conductor de la proyectada Asamblea General que se celebrara en
los Estados Unidos: para Europay para la Unificacidn Europea,el
“‘globalismo’’ puede representar, ya ahora y mas aun en perspecti-

va, un reto al “‘eurocentrismo’’ en todos los campos,incluso en el

del pensamientoy la filosofia de la historia.
Saber que existe este reto no significa absolutamenteestar dis-

puestos a abandonarnuestras raices:al contrario, el desafio noslle-
va a ser mas conscientes y.a querer cultivarlas con mayorcuidado.
Para mies evidente —y ésta serd mi conclusi6n— queuna‘‘cultura’’
refleja el cuadro politico e institucionalen el que ella madura,en el

momento en queella se proponeinfluenciarlo y corregirlo.
Por mi parte creo que la perspectiva exaltante de una unifica-

cién politica, ademas de econdémica, de Europa —que hoy en dia
ya no es utépica— abarcandotoda el area geogrdfica y todas las
tradiciones culturales (y équién podria excluir ciudades como San
Petersburgo y Mosct y todo el espacio que nos separa de ellas?)
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ofrece tambiénla base estructural —enrealidad la nica necesaria
y posible— parala elaboracién de un pensamiento y de unaacci6n
europeosenla era dela globalizacién. Quien era un europeista con-
vencido durantela ‘‘guerra fria’’ (para vencerla y superarla), debe
serlo todavia masen la nueva fase dela historia. Ya que esta fase
quese abre antenosotros, cuandoelsiglo y el milenio estén a punto
de terminar,es fluida,llena de contradicciones y de peligros pero
también de esperanza.

Traduccién de Luisa Ibdéyiez

   



 

 

PAZ EN LA TIERRA:
éESPERANZA AUN VALIDA?

Por J. Robert NELSON

INSTITUTE OF RELIGION,

TEXAS MEDICAL CENTER

I. Celebraciones ambiguas de la paz

AZ EN LA TIERRA. Pax vobiscum. Shalom. Salaam. Pace. Mir.
Phriede. Paix. En mil lenguajes éstas son palabras de honor,as-
piraciones y esperanza. Durante esta sesidn de 1995 estamosce-
lebrandolos notables aniversarios de acontecimientos pasados que

epitomizan nuestra aspiracion a la paz sobre la tierra. Cincuenta
anos desdela victoria aliada en Europa: nuestro V. E. Day, también
llamado en Rusiala victoria de la Gran Guerra Patridtica. Cincuen-
ta anos, debemos enseguida observar, desde que el Sol Levante de
Japon fue eclipsado porlas explosiones atomicas, que dejaron una
suerte de paz radiactiva sobre las ciudades borradasy la nacion pos-
trada.

Ahora, después de cincuenta aos, no nos atrevemos a minimi-

zar el sentido dealivio y regocijo, de liberacién y agradecimiento,
sentido por todos los que recordamos 1945. Aun nos alegramos

quelastiraniasy los terrores del fascismo y del nacionalsocialismo
fueran detenidos por millones de defensores de la libertad, tantos
de los cuales perdieron la vida. Las celebraciones también han de-
vuelto a una mas clara memoria nosololostriunfos sino también
los horrores del terror militar, la carniceria y las matanzas masi-
vas. Hay peliculas, a menudoentelevisién, que nos recuerdan es-
cenas de masacre genocida en los camposde exterminio y de esque-
letos vivientes que les sobrevivieron. Nos estremecemosal ver ante
nuestros ojos los incineradores de Dachau y Auschwitz; y también
nos estremecemos con la memoriade los habitantes incinerados de
Dresde, Hamburgo, Rotterdam, Londres, Coventry, Hiroshima y

Tokio, asi como los cementerios urbanos de Varsovia, Leningrado

y Estalingrado.
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Existe ciertamente una buena raz6n para honrar a todos los
hombres y mujeres, militares y civiles, que pelearon contra esta
diab6lica tirania. Hay justificacién para las banderas, discursos,
desfiles y juramentosfloridos depositados solemnemente sobre las
tumbas de los soldados desconocidos. Pero cuando celebramosel
sacrificio de sus vidas hace cincuenta afios, no podemosevitar recor-
dar algunos otros acontecimientos desastrosos de nuestra historia
comiin en este siglo que se va. Ochentaafios después del genocidio
armenio en Turquia. Veinticinco afios desdeel tragico bombardeo,
incendio y matanza en Vietnam, y, demasiado recientemente para
una celebraciOn aniversaria, las masacres genocidas en Camboya,

en Ruanda;y ahora la guerra incesante en las ciudades y montafas

balcdnicas, que desafianla pacificacién tanto como nuestra com-
prensi6n. Porlo tanto, cuando hablamos seriamente de paz hoy
dia, debemos de alguna manera subrayarel hecho que durante es-

tos cien anoslas vidas de cien millones de personas han acabado
brutalmente a voluntad de sus enemigosy torturadores. Cien mi-
llones de fantasmas nosestan cuestionandosi ‘‘paz en la tierra’

sigue siendo una vision y esperanza valida.

II. Paz, orden y violencia

Ladistincién categorial entre guerra y paz no fue al principio per-

cibida porel conde Lev Tolstoi; pero el titulo de su gran novela ha
grabado aquellasalternativas sobre las mentes de hombres y muje-
res educados. ¢Es esta antitesis entre guerra y paz lo mas cierto en
la experiencia e historia humanas? En épocasde conflicto militar
real parece que si. En estas épocas, se piensa quela paz es simple-
mente el cese de la lucha. Losfusiles y las sirenas de incursiones
aéreasse callan. Este concepto de paz es puramente negativo. Es

no-guerra. Pero la paz deberia ser entendida positiva, no negativa-
mente. Es la relacion tolerablementecivilizada, no beligerante en-
tre las naciones, y entre las personas dentro delas naciones, donde
la dignidad humanaindividual,la libertad humanay la vida humana

son plenamente respetadas, y donde son defendidas por gobiernos

empeniadosenlajusticia para toda la gente bajolasleyes.
En la Sociedad Europea de Cultura hemos hablado a menudo,

durante anos, de nuestro compromiso con “‘una paz que no tenga

a la guerra comoalternativa’’. Se trata de una finalidad encomia-

ble, por supuesto. Noes una tautologia, porque implica que la paz
que deseamos no es meramentela ‘‘no guerra’. Una no-guerra   
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es por cierto mejor que la guerra; pero una no-guerra puedeser
slo una tregua temporal. Es un cese dela acci6n militar entre los
vencedores y los vencidos. Los vencedores gobiernan. Han sido, y
siguen siendo, Estados nacidn que, aunquenoestan en guerra, no
gozan de una verdadera paz con otras naciones; tampoco gozan de

un estado tolerable de paz entre sus propios ciudadanos. En este
siglo hemos visto muchos ejemplos de naciones totalitarias, dicta-
toriales, que de hecho no estaban en guerra con otras. Mantenian
unapaz precaria, tentativa y falsa. Comola ‘‘guerrafria’’ que ame-
naz6 convertirse en “‘caliente’’, asi ha habido épocas de ‘‘paz fria’’
que con provocacién pudieron degenerar en conflicto militar y vio-
lencia general. Por contraste, el venerable fundador dela Sociedad
Europea de Cultura, Umberto Campagnolo, estaba comprometido
(segin sus propias palabras) “‘en una paz que no sea una tregua
entre dos guerras’’. Es el mismofin que las Iglesias ecuménicas
proclamabanhace cincuenta afios: una paz justa y durable.

Por cierto, éno es obvio que la violencia es el problema prima-
rio de las sociedades humanas entodas las generaciones y lugares?
Las guerrassonterribles. Puedenserjustificadas comounatragica
pero a menudoheroicaresistencia a la agresiony la tirania. Pero
las guerras raras veces estallan a no ser por dimensiones masivas de
violencia. Es la porci6n existente de violencia a través del mundo
lo que nos exige cuestionarnossi una verdaderapaz sobrelatierra
es atin una esperanza valida. Enla saga biblica, antes del Diluvio
Universal, Dios vio que “‘la tierra estaba llena de violencia’. Deci-
did que todoslos seres humanosexcepto Noéy su familia merecian
ser destruidos. Después del Diluvio, Dios prometid a Noé que nun-

ca mas habria una aniquilacién semejante de la humanidad. Este

fue el pacto universal de Dios. Pero debemos preguntarnosseria-

mente, éhay relativamente menos violencia enla tierra que antes

del Diluvio? La respuestala sefiala el flujo constante de noticias

periodisticas y televisivas. La exposici6n a la violenta conducta del

mundo es una experiencia diaria, a veces horaria. De este modo

todos estamos no sdlo informados sino que quedamos emocional-

mente involucrados. Estamos detal formainterconectados e infor-

mados globalmente que s6lo deberia mencionara la gente, nacio-

nes y lugares dondela violencia extrema ha estado amenazando los

fundamentos mismos delas sociedades civiles.

Déjenmehablar objetivay patridticamentede mi pais. Hay mu-

chos motivos de ansiedad porla escaladade violencia. Esto signifi-

ca tanto actitudes violentas como conducta. En los Estados Unidos   
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hay unahistoria romantica del cowboy y el renegado criminal por-
tadores de pistola. Centenares de peliculas han perpetuado este
escenario romantico. Pero hoy esas escenas romdnticas se han con-
vertido en la sangrienta realidad. Dosde las cuestiones politicas
mas vigorosamente debatidasson, primero,el aborto, y segundolas
leyes para controlar armasportatiles, rifles automaticos y armas de

asalto. Quienes de nosotros apoyanel controllegal de las armases-
tamos en desventaja. Se ha aprobadounaleyjusto este mes en mi
famoso estado de Texas. Permite a los ciudadanos, por primera vez
desde 1872, llevar armas escondidas en su ropa y coches, aunque

sujetos a ciertas condiciones. En muchas ciudades, se ha hecho ne-

cesario instalar detectores electronicos para evitar que los jovenes

estudiantes lleven revdlveres a las clases. Aun no es una practica
generalizada,pero si creciente. éPor qué? Porque el homicidio por
medios violentos se ha convertido en la causa primaria de muerte
entre los jovenes, especialmente los negros, por debajo delos vein-

ticinco anos. Estrechamente relacionada con semejante violencia

esta el trafico ilegal de drogasy el creciente poder delas bandasor-
ganizadas, que promueven unasuerte de guerra de guerrillas con la

policia. Para ilustrar la dimensién de nuestro problema de violen-
cia y crimen: un mill6n de estadounidenses estan encerrados enla
carcel. Pero esto nosolucionael problema. La violencia continua.

EI terrorismo es un problema nuevo en Estados Unidos. He-
mos conocidoacciones terroristas en otros paises distantes, como

Irlanda, Sri Lanka, el Medio Oriente y el norte de Africa. Pero,

como se acostumbrabadecir con el ascenso del fascismo, ‘‘no pue-
de pasar aqui’. iSomos una democracia, comprometida conla ley
y el orden! Sin embargo, esta ilusi6n de inmunidad fue deshecha

el afio pasado cuandoterroristas de Egipto estallaron devastado-

res coches-bomba en la ciudad de Nueva York. Por lotanto, la

explosion de la catastréfica bombade este ano en OklahomaCity

hizo que inmediatamente anunciosoficiales y periodisticos afirma-

ran que los culpables debjan de ser revolucionarios islamicos. Al

dia siguente, sin embargo, supimosque este acto de terrorismo fue

“thecho en Estados Unidos porestadounidenses’’. Repentinamen-

te supimos que muchos grupos armados, como milicias privadas,

estén organizados para amenazaral gobierno nacional; y la pobla-

cién est4 seriamente dividida sobre esta violenta amenaza potencial

a la seguridad publica. Por cierto, como una evidencia simbdlica de

nuestro miedo

a

la violencia, la gran Pennsylvania Avenue que pa-

sa por la Casa Blanca en Washington ha sido, por primera vez en
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doscientosanos,firmementecerradaal trafico. Comoel presidente
Clinton exclam6, cuando anunci6 el cierre de esta historica aveni-
da: “‘iHay tanto odio enla tierra!’’. Y todos reconocemos quees
el arbol del odio quelleva el fruto de la violencia, que envenenael
cuerpo de la sociedad humana.

Confio en que nuestros amigos de Europa no hallen ocasién
para encontrar en mis bosquejos descriptivos un sentido de Scha-
denfreude sobre los Estados Unidos (no hay palabra para esto en

inglés). Como personas bien informadas de cultura y educacion,

todos sabemos que las evidencias anecd6ticas de violencia y odio
pueden ser comparadasporotrasparalelas en veinte 0 mas nacio-
nes hoy dia. Del mismo modo, sabemosque palabras generales co-
mo “‘violencia’’ y ‘‘odio’’ por si mismas no explican los males de
cabeza de hidra queafligen a todas las naciones y pueblos. Hay
muchosfactores reconocidos que causan y perpetuanlas hostilida-
des entre las naciones, entre las comunidades étnicas,entrelas cla-

ses econdmicas, entre pueblos de ideologias y convicciones politicas
encontradas, entre comunidades religiosas, etc. En la medida de
lo posible, quienes nos preocupamos con los megaproblemasglo-
bales debemos de alguna maneraserlo suficientemente sabiosco-

mopara considerara todos estos problemas complejos en sus inter-

conexiones.

Ariesgo desimplificacion indebida, sin embargo, debo enfatizar
la importancia y gravedadde los problemasuniversales del odio y la
violencia en las muchas formas y expresiones que asumen. éCudles
son sus fuentes? (Qué causa la persistente desconfianza, disgus-
to y violencia agresiva entre ciertas poblaciones étnicas, raciales,
lingiiisticas y nacionales? Todos sabemos que interminablemente
se discuten muchas razones, comola geografia, la economia,la xe-

nofobia, el expansionismo imperial, las religiones y las memorias
de los conflictos y ultrajes pasados en violentas historias. Si, todos

sabemos de estos factores; y estamos de acuerdo que todosellos
tienen alguna validez. Pero <hay alguna causa mas profunda, mas
basica de beligerancia? Algunos fildsofos y antropdlogos, desde
Thomas Hobbes a Konrad Lorenz, han ensenado quela violencia
y la brutalidad son inherentes a la naturaleza humana misma: que
son naturales del mismo modo queel hambrey,la sexualidad. Sin
embargo,si unatal apreciaci6nnihilista, cinica, de la bestialidad y
depravacion humanafuerareal, todo nuestro discurso sobrereali-
zar y mantenerla paz careceria de sentido. En efecto,la violencia y
la guerra serian la condicién normalde la humanidad,y el compor-
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tamientocivilizado innatural y anormal. Pese a tanta evidencia en
favor de este punto devista pesimista, no lo puedoaceptar.

cEs posible, imaginamos, que todoslos poderes reconocidosdel
mal, que amenazanla paz, puedanser mitigados, disminuidos, de-
rrotados? ¢Pueden ser completamente derrotados, de manera de
permitir a pueblos y naciones gozar de una sociedad plenamente
apacible? No,esto es un ideal utépico. Es un optimismo basado
en la ilusin de la pura bondad humanay eltriunfo dela racionali-
dad desinteresada. (Pero debemos por lo tanto abandonarnuestra
aspiracion porel orden y la paz y aceptar la cosmovisién nihilista
queel desordeny la violencia estan destinadosa crecer? No,no ne-
cesitamosser tan plenamente pesimistas. Nuestra opcidn de credo
filosGfico no es simplementeentreilusién utépica y desesperacion
sin ilusiones. Hay un camino intermedio entre estos dos extremos,
pero el precio de mantenerel orden y lucharporla paz es el maxi-
mode sentido comin, buena voluntad y coraje moral que nosotros
seres humanos somoscapaces dedar.

III. Creer en la paz; actuar por la paz

Este verano se celebra otro quincuagésimoaniversario: el de la
Organizaci6n de las Naciones Unidas. Es para mérito dela especie
humanaqueeste instrumento de paz hayasido construido al mis-

motiempo enquelas naciones estaban involucradas en un combate

global, y que naciones que eran enemigas pudieran convertirse en

miembros mas tarde. En 1945 las Naciones Unidas fueron invoca-
das como“‘la ultima, la mejor esperanza de la humanidad’’. Des-

pués de mediosiglo, es evidente quelas esperanzas de los optimis-
tas fueron excesivas; que hubo causas de decepci6n enlas Naciones
Unidas como hacedoras y como mantenedoras de la paz. Quizés
la gente ha esperado demasiado del Consejo de Seguridad, dela
Asamblea General, de las burocracias y de muchas agenciasespe-
cializadas. Son tan imperfectas como todaslas naciones y los seres
humanos mismos son imperfectos. Deploramos especialmente los

esfuerzos frustrados, confusos, de las Naciones Unidas en Somalia,

los Balcanes y Ruanda. Sin embargo,estas apreciaciones negativas
quedan compensadasporla apreciable existencia del cuerpo inter-
nacional, sin el cual la violencia y el caos del mundoserian cierta-
mente peores. Las Naciones Unidas siguen siendo nuestra causa
para la esperanza.

Masatin, las Naciones Unidas sonel prototipoy el aliadodelite-
ralmente cientos de organizaciones internacionales que permiten a
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un numeroincontable de gentes trabajar para causas comunes mas

alld de sus propias nacionalidades, comunidades étnicas, ideologias

politicas e intereses econdmicos, y masalla de sus compromisosre-
ligiosos. Incluso empezara identificar estas numerosasorganizacio-
nes noes inutil. Como un ejercicio de imaginacién, podemosverla
Tierra comoseria vista por un cosmonauta o unsatélite espacial,
que notara innumerables hilos o cables que tejen una telaraha en
torno al planeta. Estas organizaciones y agencias internacionales
estén conectadas no solo por una comunicacioninstantanea verbal
y visual, sino también por asociaciones personales y de trabajo. Su-
ministran miles de ocasiones cada dia para que gente de diferentes
nacionalidades lealtades se encuentren cara a cara. Se encuentran
no como oponentes hostiles, sino como participantes responsables
en busca de entendimiento y cooperaci6n mutuos. Nuestro encuen-
tro hoy en Budapestes un ejemplo importante de estos innumera-

bles encuentrospacificos.
Hay muchasdiferentes finalidades que llevan a estas iniciativas

internacionales e interculturales. Muy influyente entre ellas es la
religidn. El poder de las creencias y costumbres religiosas a menu-
do determinasi las relaciones entre naciones y pueblos van a ser
amigables u hostiles, cooperativas o belicosas. Aqui, una vez mas,
hay mucha ambigiiedad,tanto en el recuerdo hist6rico comoen los
acontecimientos contempordneos. Las ensefnanzasreligiosas inclu-
yen las mas altas aspiraciones de ayuda humanitaria, la reduccion
del militarismo y el ejercicio tanto de la justicia como de la com-
pasion para todo tipo de gente. Contrariamente a esas ensenan-
zas, sin embargo,la gente ha usadoelfervor religioso paralosfines
opuestos de discriminaci6n, persecuciOn y ruptura social. Es una
contradicci6n penosa de sus principios religiosos que los hindues
y los musulmanes peleen en la India, que judios y musulmanes se
maten unosa otros en Israel, que los bahutu y los batutsi hagan
de sus iglesias mataderos, que budistas en Sri Lanka se hagante-

rroristas, que catdlicos y ortodoxos serbios luchen en los Balcanes
entre ellos y contra los musulmanes, y que nuevos grupos religiosos
sectarios cometan asesinatos en Suiza y Estados Unidos, y lancen
gas nervioso venenoso en los subterraneos de Tokio. Mas aun, en
la antigua Union Soviética, después de décadas de ateismooficial,

hay un caosderivalidades y proselitismo. No, no podemosalardear
de la influencia pacificadora de la gente de religion.

Sin embargo,pese a todos estos datos negativos, hay muchaevi-
denciapositiva de que los dirigentes y comunidades religiosos estan
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ahoraintentandoserpacificadores como nuncaantes enla historia.

En Sudafrica, Nelson Mandela, Frederik De Klerk y el arzobispo

Desmond Tutu han encabezadola accién de paz bajo las mas difici-

les condiciones. Mésdetrescientas cincuenta Iglesias miembrosdel

Consejo MundialdeIglesias estan comprometidas en luchar por “la

justicia, la paz y la integridad dela creaci6n’’. La reciente enciclica

del papa Juan Pablo II, Ut unum sint es un nuevo llamado para la

unidad cristiana; es la ltima etapa de convergencia delas Iglesias

catélicas, ortodoxas y protestantes en este “‘siglo de ecumenismo’’.

La trdgice, deplorable historia del antisemitismo parece estar ter-

minando, después de los monstruosos costos que han sido pagados

porlos judios. Y los didlogos interreligiosos entrecristianos y mu-

sulmanes estén comenzandoa mostrarresultados pacificos. Como

el tedlogo suizo Hans Kiing declara vigorosamente: “‘No hay paz

sin paz religiosa’’. Porque es en ls profundos vislumbres de las

religiones quelas fuentes del odio y la violencia quedan expuestos

como males. Y es también enestos vislumbres de fe que se hallan

las mds fuertes motivaciones para el respeto de toda vida humana,

parala justicia y la paz.

Traduccion de Hernan G. H. Taboada

   



 

EL PROBLEMA DEL SENTIDO
EN LA CULTURA

Por Emma Osapskaia

POETA UCRANIANA

Cc ENCABEZAMIENTO DEMI INTERVENCION,he elegido la frase
que dice: ‘‘La cultura es un valorensi, valor eterno’’.
éQué debemos entender con el nombre de ‘‘cultura’’? En el

sentido etimoldgico,la cultura es la educacién,el trato, los moda-
les, las normas de comportamiento,el gusto... La nocién contem-
poranea de este término es mucho masrica y amplia, comprendeel
estadoespiritual del individuo, del pueblo, de la naci6n.

E] analisis de la cultura nacional esta basado sobre estos pun-
tos de partida, ethnos y nacién, que no son sinénimos. La nacién
puede estar compuesta por un solo pueblo o por varios. La na-
cin es la comunidadterritorial, es la expresi6npatridtica dela ciu-
dadania, en resumen,es masbien la noci6n politica, juridica, esta-
tal. La palabra ethnosserefiere al sentido cultural histdrico.

Los historiadores rusos han enunciado la concepcidn de la
“cuna de tres pueblos hermanos’’ —ruso,bielorruso y ucraniano.
Segun esta concepci6n,los bielorrusos y los ucranianos noconsti-
tuian sino una parte menor dela grancivilizacion y cultura rusa,
y que se encontraban siempre bajo la protecci6ny la tutela de su
gran hermano. Pero si recurrimosa los testimonios de los autores
antiguosesta concepci6nse revela falsa y muycriticable, ya que las
cronicas antiguasdicen que el pueblo ucranianoexistia mucho an-
tes que los rusossobre el territorio donde los Cérpatos tocan las
montanas del Caucaso, los bordes del Mar Negroy elrio Pripiat,
que se desarrollaba armoniosamente en perfecta concordancia con
la naturaleza, que creé sus ritos y tradiciones dentro dela vida co-
munaly fiestas religiosas y que dio nacimiento a unacultura rica y
original.

Las etapas culturales, las mds importantes, de la naci6n ucra-
niana, su desarrollo econémico,su evolucién espiritual, han cono-
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cido la Rusia de Kiev, el Estado de Galitzia-Volinia, el de Litua-

nia, la época del poderde los hetman, la republica de los cosacos,
la Republica Popular de Ucrania, el Directorio, el periodo soviéti-
co, para convertirse en nuestro dias en la Republica Independiente
Soberana.

El pueblo ucranianoha creadosobresuterritorio aut6ctono va-
lores culturales inapreciables, por los cuales se muestra siempre no
como un pueblo guerrero sino como un pueblolaborioso, de 4ni-
mo independiente y generoso,cristiano y amigable, que posee el
sentido innatode la dignidad,la belleza y la armonia.

En elcentrodesuvidaespiritual el pueblo ucraniano hacolo-
cado a la mujer, ala madre como simbolode la mujerprotectora,la
Madonnaucranianasobrelosiconos, la Santa Madre cantada por
los cantores errantes ucranianos,el personaje principal en las obras
de los poetas Taras Chevtchenko, Lesja Ucrajinka, el escritor Ivan
Franko,el compositor Nicolai Lysenko.

El pueblo ucranianoha creadosussimbolos y valoresculturales,
muy humanitarios y originales, mitos y fiestas, canciones bailes,
artesanadoy pintura, bordadoy escultura, poesia y dramaturgia. En

efecto, la lengua ucraniana es muyrica y melodiosa,rica en matices
de sin6nimos y comparaciones.

Enlos periodos de hegemonia extranjera —polaca, turca, aus-
triaca, rusa— la cultura ucranianaha sufrido gran numero de viola-
ciones, tabuies, interdicciones y persecuciGn de su lengua deorigen.
La historia presenta testimoniosindiscutibles.

En Ucrania vive hoy dia un 72.6% de ucranianos y 22% de ru-
sos; luego vienen los judios, bielorrusos, moldavos, bulgaros, po-

lacos, griegos, tataros, armenios, hingaros. La lenguaoficial es el

ucranianoy el ruso,pero la lengua ucranianaes considerada como

lengua de Estado. Se ha comenzado la campafia de ucranizacion

de las escuelas, pero comoes natural faltan profesores y manuales.

Enlas contrataciones la prioridad se reserva para los ucranianos

que hablan ucraniano. Por el momento no son numerososenlas

grandes ciudades;enel oeste, en los CArpatos, se ha sabido conser-

varla lengua,en el este en Donbdss, Dnepropetrovsk,es el dialecto

ruso-ucraniano,que esté muylejos de ser considerado comoclasico.

El resumenes muytrivial: la cultura esta determinadaante todo

porla lengua,la literatura es su concentraciony la expresiOn de la

evolucién espiritual del arte del pueblo, aura en la que vive y crea

la nacion.
La Ucrania independiente ha proclamadola libertad de cultos.

La religion ha cumplido siempre un papel importante en la vida  
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espiritual del pueblo ucraniano, consolidandosus fuerzas ideolégi-
cas, pronuncidndose siempre por la paz y serenidad, por la salud
moral del pueblo. Hoy la Iglesia esta despedazada porhostilida-
des ideoldgicas, a veces inclusive fisicas, entre los fieles de diferen-

tes confesiones, cuando se trata de imponerla prioridad de esta
0 aquella confesidn. La libertad de cultos es expresada en las ce-
remonias ortodoxasy catdlicas, hebreas y musulmanas. Las fiestas
religiosas ortodoxas son proclamadas fiestas de Estado.

A mijuicio el verdadero renacimiento cultural ucraniano co-
menzara desde ese momento bendito en el cual los representantes

de las diferentes confesiones encuentren la sabiduria de mostrarse
mastolerantes hacia quienes no comparten sus concepciones. Para
encontrar este contacto bienhechor, este equilibrio y compromiso
entre concepciones opuestas y debatibles haria falta, ante todo, sa-
lir de los cuadroslimitados de pequefios gruposy clanes, habria que
desembarazarse del egoismo nacional, rechazar de una vez porto-
das la etofobia.

La inestabilidad politica, econdmica y juridica se refleja in-
mediatamente en el dominio cultural. Los valores culturales han
cambiadosu orientaciOn en el proceso de la evolucidn del Estado
independiente. Comolas prioridades se encuentran en las prosai-
cas esferas biol6gicas —écomosobrevivir?, o isobrevivir a cualquier
precio!, asegurar una vida confortable— ante todo en el plano ma-
terial, el consumoculturalesta situado en el cuadro de la cultura de
masas,lapop culture, que excita los nervios y extiende las emociones
masprimitivas.

La libertad en todo y para todosy la falta de una concepcidn del
Estado orientado haciala cultura no favorecenla estabilidad de la
salud moraldel pueblo. Ucrania atraviesa un periodo de suhistoria
en el cual el mal hace bailar conformeal ritmo que él marca.

La degradacidn comienza en la escuela, donde los profesores
faltan, ya que estan mal pagados;los docentes dejan la escuela para
ir a buscar un trabajo mejor remunerado. Los alumnosvana la es-
cuela a pasar el tiempo. La mejor edad no obtiene ni conocimientos
ni conciencia ni cultura, con muy raras excepciones.

Losestudiantes tienen un bolsillo tan miserable que no llegan
a fin de mes. Las huelgas y las manifestaciones de protesta se han
convertido en signos de nuestra vida.

La ciencia no puede enorgullecerse de ser bien atendida: vive
de las ‘‘migajas’’ del presupuesto del Estado. El éxodo masivo de
los cerebros pensantes,delos espiritus progresistas, no es un secreto
de Estado.
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Losartistas y los actores se arrebatan oportunidades enesta ca-
trera humillante por encontrar una colocacién. El aio pasado el
presupuesto del Estadoparala cultura era de 8%, hoy es de 0.8%.
Comoresultado,porotra parte muylégico, veinte mil misicos han
dejado Ucraniaen busca de una vida mejor.

Aqui quisiera proponera su atenci6n las estadisticas secretas
acumuladas porel escritor ruso AleksandrSoljenitsyn y publicadas
en ocasi6n de su entrevista televisiva del 5 de mayo de 1995. La
estadistica abarcael territorio de Rusia,perosi se divide cadacifra
porcinco se tendraéun cuadronitido de la situacién de Ucrania.

Ensuintervenci6nA. Soljenitsyn comienzaporestas preguntas:
1. GQué sociedad estamos creando? Noexiste una concepcién al
respecto. 2. GQué individuo queremoseducary formar? Tampoco
existe una concepcion a este respecto. La prioridad de la educaci6n
se decreta pero noserespeta.

Enla constitucin sdlo es obligatoria la educaci6n primaria. El
mundoentero se pronunciaporla educaci6n superior, mientras que
nosotros manipulamoslo mas simple. Es légico y natural que los
jOvenesno encuentren motivaciones para continuarlos estudios se-
cundarios, sin hablar de los estudios superiores.

Losinstitutos y las universidades prestigiosas son accesibles sdlo
a los ricos; el muro financiero no es franqueable para quienes estan
dotadosy tienen talento pero no poseenlos medios para pagar sus
estudios. Por cierto, existen fundaciones y patrocinadores que sos-
tienen esta cargafinanciera, pero a escala de todoelpais esto es una
gota en el mar. Entraremosenel siglo xxi con unacapaintelectual
muypobre, ya que hoyla terapia de choque ha golpeadoa los mas
fragiles e indefensos —losnifos, entre los cuales un 30% tiene una
salud media conformea la terminologia la clasificaci6n sanitaria,
7 millones de ninos estan considerados comoretrasados en su evo-
lucion psiquica, 80% tienen rezagos en la salud, y sdlo 10-15% de
los nifos tienen una buenasalud.

La estadistica dice que el umbraldela natalidad para el Estado
y la reproducci6nesta situado en 2,15% de nifos por mujer —ésta
es la cifra critica de reproducci6n reconocida por la Organizaci6n
Mundial de la Salud. Ahora bien, en Rusia hoy en dia esta cifra
es de 1,8% de nifios por mujer. La nacidn no se reproduce: es un
genocidio encubiertoy si el pueblo quiere sobrevivir es necesario
recurrir a cambiosradicales en la politica de la salud y educacion
de los ninos. 
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El mosaicoes bastante triste, lo reconozco. Pero para que la
situaci6n cambieensentido positivo es necesario cambiar la men-
talidad de las gentes queestan en el poder,lo cual no es simple y no
se hace en un solo dia. Porsetenta y cinco afios el pueblo soviéti-
co vivid de ilusiones que nuncaserealizaron: el sistema ha creado
mitos que se han destrozado. Es tiempo de buscar y de encontrar
nuevosideales, nuevas prioridades, consolidar esfuerzos a todos los
niveles para asegurarla existencia confortable, econdmicay espiri-
tual, de los jévenes y de los viejos, de todos nosotros. La tarea de
la cultura, el sentido de la cultura, es ayudar a la gente a superar
estas dificultades. La alta cultura es llamada siempre y por doquier
a enriquecer la vida de un individuo, hacerla armoniosa, sea éste
ucraniano,ruso, francés,italiano, chino.

Mi optimismose apoya en el buensentido de mi pueblo, en
la experiencia mundial que puedecontribuir considerablementeal
renacimiento ucraniano y hacer en suma nuestra vida mds armo-
niosa.

Traducci6n de Hernan G. H. Taboada

 

 

LA VIDA EN UNA TIERRA
QUE SE REDUCE

Por Rein RauD

UNIVERSIDAD DE ESTONIA

ROBABLEMENTE ES UNA EXPERIENCIA FAMILIAR, para Casi todos,
Pie a los espacios en un tiempo vastos de nuestra nifez, a

los edificios que hace mucho tiempoparecieron grandes palacios, y
volver solo para hallar que tales edificios son, de hecho, sdlo casas
ordinarias, ni mas grandes ni mas pequenas que aquellas a las que
nos acostumbramosdespués, pero decididamente mucho mas pe-
quenasque las memorias que hemosconservadodeellas. La expli-

caciOn corriente es que entretanto hemoscrecido. Pero la sensacion

misma no es muy diferente de la que experimenta cualquiera que,
sentado confortablementeenel asiento reclinable de un avion que
esta por viajar al Lejano Oriente, empieza a leer un libro especial-
mente apropiadopara este viaje —los recuerdos de viaje de Marco

Polo, digamos— y luego se da cuenta quelo que es en nuestros dias
tan solo una semanade vacaciones inclusive un viaje de negocios
mascorto, ha sido la aventura de la vida hace solo setecientos anos,

un viaje que duro también casi una vida. CY qué pasa ahora con es-
tos espacios?, nos preguntamos, écomo han disminuido? Tras una
breve ojeadaa la primera pagina de cualquier periddicodificilmen-
te es posible afirmar que el Hombrehacrecido entretanto.

La unica explicaci6n que queda es que si el Hombrenohacre-
cido, la Tierra misma debe de estar encogiendo. Esto tiene que ver,
porsupuesto, con la imagen, la idea mental que tenemos del plane-
ta en que vivimos,no conel planeta mismo, y hemosvisto quelas
ideas mentales reflejan nuestro propio ser tanto como transportan
las cualidades de los objetos externos a los que se refieren. Que-
da bastante claro quela relacion entre las distancias y el tiempo ha
cambiado considerablemente en el ultimo siglo. Las distancias in-
ternas mds largas concebidas —aquellas que antafo representaban
una vida— hansido reducidas a una insignificancia. Y esto ha traido  
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una situaci6n que no es la mas facil de afrontar: diferentes credos,
diferentes visiones dela vida, diferentes tradiciones culturales que
podrian, quizas, tolerarse mutuamente a unadistancia satisfactoria,

ahora se han hecho cercanosvecinos.

Un gran numero de problemas que nuestra época debe enfren-
tar ha surgido, en mi opinion, precisamentede la controversia entre,
por unlado,la integracidn econdémica y tecnologica que ha conver-
tido la Tierra en unatotalidad comprensiva por primera vez en la
historia inteligente, y porotro lado, la absoluta inadecuaci6n de los

cambiosen la mentalidad que han ocurrido durante la misma época.
Para poner un ejemplo: éc6mo puede unaguerra religiosa en Me-
dio Oriente haber beneficiado la economia de Noruega aun antes
quelospreciosrelativos del petrdleo en el mercado mundial empe-
zaran a influir sobre la idea que tienenlos politicos dela justicia?

La mayoria de los problemas globales de nuestro tiempo son

por naturaleza semioticos, aunque sus manifestaciones nolo sean,
y han sido causados por la incapacidad de comunicacién entre
culturas, ante todo la incompatibilidad de sus marcos conceptua-
les, las diferentes definiciones dadas a nociones tan basicas co-
mo “‘bueno’’ y “‘malo’’, “‘sagrado’’ y ‘‘profano’’, ‘‘libertad’’ y
“‘opresi6n’’, ‘‘privado”’ y “‘pablico’’, para nombrar unospocos. Es-
tas incompatibilidades, a su vez, pueden ahoraser llamadaslas ten-
siones internas en la cultura global, un fendmeno queesté, afor-

tunadamente, atin en proceso de autoconstitucién. Desgraciada-

mente para nosotros, debe subrayarse queesta totalidad culturales
resultado de la integraciéntecnoldgica, no de un desarrollo mental
interno.

La fuente de un gran nimero de problemas que se cosechan
en este contexto es facilmente identificable. Obviamente, esta en

la naturaleza de toda cultura individual concebirse a si misma co-
mola mejor enlas circunstancias dadas, aunque nuncalosea real-
mente —puesde otra manerano funcionaria. Sin embargo,esta ca-
racteristica basica de la cultura estorba su capacidadderecibir con
plena adecuaci6n mensajes de otras culturas. Esto no tiene nada
queverconel nacionalismo, ya que el nacionalismo es un concep-
to politico, que se basa la mayoria de las veces en nociones cons-
truidas artificialmente de lo que se suponees la ‘‘naci6n’’. A su
vez, cada cultura, probablemente es innecesario subrayarlo, tiene

raices heterogéneasy es, de este modo, multinacional por defini-
cidn. Si alguna vez nos encontramoscon lo que podria llamarse
nacionalismo cultural —por ejemplola resistencia a ciertas influen-  
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cias extranjeras que observamos en Francia— entonces es mdspro-
bablemente un esfuerzo para preservar un cierto equilibrio de la
cultura multinacional contra el avance de industrias reduccionistas
y desarraigadas, me refiero a las que fueron tan adecuadamente
descritas por Max Horkheimer y Theodor Adornoen su Dialécti-
ca de la ilustracién hace ya unos cincuenta anos. Entreotras cosas,

estas industrias promuevensu propia teoria de la democracia apre-

surandosea adaptarsea las necesidades culturales mas bajas, ya que
éstas supuestamente dirigen la vida interior del mayor nimero de
personas. Encierta jerga politica, ‘‘democratico’’ es casi sindni-
mo de “‘gobernadoporlas reglas de la economia de mercado’, o
sea por dinero,y porlo tanto la mayoria de los compradores es la
quedefine la tendencia democratica como opuesta a las tendencias
“intelectuales’’ y ‘‘elitistas’’, que son condenadas por definicion.
Esta manera de pensarha sido en anos recientes recogida también
por cierto numerodeteGricos de las tendencias, quienes justifican
su declarada preferencia por la cultura de masas con la necesidad

de resistencia a los canones culturales y los moldes de represion
institucional en ellos inscritos, olvidando el hecho que la llamada

cultura popular es una herramienta de dominaci6n mental mucho
mas poderosa.

Por lo tanto, una de las perspectivas de cultura global —la
comercial— es convertirse en el sustituto facilmente accesible que
debe tomarel lugar de cada tradicion individual y puede ser ma-

nufacturada en forma barata en grandes cantidades. Aunque es-
ta cultura sustituta es generalmente desarrollada sobre la base
de la cultura norteamericana (y el proceso mismo es llamado
“‘norteamericanizacion’’ en la mayoria de los contextos), yo me
inclino mds bien a decir que la tradicidn cultural norteamerica-
na estd amenazadaporel sustituto estandarizado global no menos
—y quizds atin mas— quetodas las otras tradiciones culturales del
mundo.Es ‘‘global’’, por supuesto,sdlo en el sentido que no tiene
ningunaraiz local.

Sin embargo,es aun posible adoptar una vision diferente y con-
cebir la cultura global como unaquetieneraices en todaspartes.
Cadatradicién cultural podria entonces, idealmente, proveerla po-
sibilidad de entrar en la totalidad global. Para nosotros, seria na-

turalmente nuestra propiatradicion, la europea. Sin embargo, esto
implica un cierto peligro, el de olvidar quela tradicién europea es
nuestra entrada a la cultura global porque es nuestra, no porque
es superiora otras. Personalmente, considero la multiplicidad equi-
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librada como unadelas caracteristicas fundamentales de la cul-
tura europea durante todas las etapas histéricas de su desarrollo.
La estética del monasterio convivia conla estética de los caballeros
errantes, los cortesanos sofisticados 0 los carnavales blasfemos en
el espacio cultural integrado de la Edad Media,y cada una de estas
estéticas también ofrecia unadiferente visidn del hombre como tal,
una identidad moldeada por sus portadores. Cuandoestas estéti-
cas dieron paso

a

la concepcién integrada del hombre duranteel
Renacimiento,el procesofue paralelo al surgimientodelas lenguas
vernaculas que introdujeron otro tipo de multiplicidad equilibra-
da enla esfera cultural. Este ultimo fenémeno,ahora transformado
en la vision de naciones 0 Estados nacionales que coexisten pacifi-
camente,atin forma el punto de partida de la mayoria de los deba-
tes politicos actuales. Permitanme recordaral pasar que aunquela
integracion politica parece hacer obsoletala forma tradicional de
Estado-naci6n,en inglés y francés las palabras state y état ain signi-
fican un estado de ser tanto como una entidad politica. A su debido
tiempo,la multiplicidad nacional fue compleinentada por un con-
cepto enormemente productivo, aunque ambiguo, de ciudadania,
que proveeel marco socialparala libertad individualy, correlativa-
mente, para una multiplicidad legitima de individuos.

Sin embargo y —siento decirlo— no paraddjicamente, las no-
ciones de libertad, igualdad y fraternidad fueron proclamadasla
base dela politica ideal de forma casi simultdnea con una campana
hasta entonces nuncavista de colocarlas vidas de los individuosli-
bres por razonesideoldgicasbajola ley civil —merefiero a los ahos
del Terror quesiguieron a la Revolucién Francesa. La idea delte-
Tror como un mediode alcanzarfines elevadostiene un parecido
tipoldgico tanto con la persecucién eclesidstica de los herejes que
eligieron amara su prdjiino de manera diferente en su épocay,
hemos de admitirlo, también algunas manifestaciones de la auto-
proclamada superioridaddela civilizacién tecnolégica que Europa
ha exportadoal resto del mundo. Lo que vemos aquies en muchos
sentidosla imagenreflejada dela controversia entre el progresotec-
noldgico y el estancamiento mental: la multiplicidad dela cultura
globales aceptada por algunos vocerosdela tradicién europea sélo
en superficie, s6lo en cuanto adhiere a algunosprincipios basicos
quela tradicion europea reconoce comopropios. La cultura glo-
bal esta siendo canalizadaen la camisa de fuerza de unaintrinseca
unidad sobre una base europea, aunque esta misma base descan-
se en la multiplicidad para su existencia. Seria peor, por supuesto,
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pero aun las diferencias entre unavisi6n avanzada estandarizada
del mundoy la cultura sustituta comercial, aunque visibles, son me-
nossignificativas que las semejanzas, y en muchospaises han hecho
una aparicion conjuntaexitosa, tanto en la Europa geografica como
fuera de sus fronteras.

Ahora esperen un minuto, podrian decir. éY qué acerca de los
valores? Seguramente enla basede esta cultura global debe haber
unaserie de valores acordados, como derechos humanos, democra-

cia y economia de mercado éNoes posible llamaral respeto por
los derechos humanosy la democracia una camisa de fuerza, aho-
ta? Podria equivocarme, pero temo quela unica respuestaposible y
completamente honesta a esto puedeser, en nuestros tiempostur-
bulentos, una complicada mezclade “‘si’’ y “‘no’’. No hay duda que
cuanto mas avanzadasea unacivilizacidn, menos recurre la vio-

lencia inmediata, y estos conceptos quieren decir precisamente que
se restringe y,si es dable, que se evita enlo posible la violencia. Va-
mosa dejar de lado por el momentootras formas, mas encubiertas,

de violencia. Sin embargo, es también evidente que, por ejemplo,
los ‘‘derechos humanos’’ mismos son un concepto bastante flexi-
ble. Porotrolado, cualquier constructo tedrico que haya adquirido
el status discursivo de un argumentofinal esta destinado a ser mal
usado,transformadoy subyugadoa intereses politicos y econdmicos
particulares. Este concepto transformado es luego amplificado y
puesto en circulaci6n por los medios de informacion. Entiéndanme
correctamente: no estoy para nadacontra el concepto, sdlo contra
cierto uso del mismo. Todos sabemos de casos donde la violacién
de los derechos humanoses reconocidasiy solo si ciertos gobiernos
y/o ciertos periddicoslo dicen, independientemente de lo que real-
mente esté pasando.Por otro lado, es imposible definir unaserie de
valores contra un trasfondo mentallimitado, pero parausoilimita-
do. Es equivocado tanto forzar a usarel velo a una mujer que noad-

hiere a la fe musulmana comoforzara una quelo es a sacarselo. O,
en otros términos,las dificultades de ser una mujer liberada en una

sociedad son comparables con noserlo en otra. Como hemosvisto,
esta en la naturaleza delas culturas ajustar categorias universales a
sus propios marcos conceptuales, y si les negamos estos derechos,
violamos los mecanismosinternosdela cultura, y por consiguiente
tambiénciertos derechos delos portadores de determinadascultu-
ras. Generalmente esto se hace en nombre de una supuesta estabi-

lidad politica. Pero hay mucho misenlos derechos humanosde lo
que generalmente se suponeeneldiscurso politico. Para exagerar 
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un poco: bajo las normas detales valores uniformes es probable-
mente permitido exponer a seres humanosa tortura mentaly vio-
lencia encubierta mientras que sus derechos humanosseanrespe-
tados. Nunca voy discutir contra ellibre trafico de informacién,
pero es también obvio quela idea mismade violencia ha cambia-
do en el contexto cultural moderno,tanto como su recepcidn. Las
noticias de zonascriticas estan siendo gradualmente transformadas

en peliculas de accion vivas, y los resultados de este desarrollo son
dificiles de anticipar. Estas cuestiones pertenecen, temo,a la ca-

tegoria para la cual Jean Frangois Lyotard ha acufadoel término
“‘diferendo’’, el conflicto insoluble, en el cual ambas partes involu-
cradas hablan lenguajes incompatibles. Parece queel unico terreno
firme que podemosimaginarpara un analista de estas materias es,
paraddjicamente,el relativismo cultural absoluto, igual respeto por
todaslas tradiciones culturales.

Por supuesto,es casi imposible encontrar el punto de equilibrio
entre la preservaci6n delas herenciasculturales la justificacion de

los modostradicionales de opresi6ninstitucionalizada, pero esto no
significa que podamosignorar el problema. Las cuestiones contro-
versiales levantadasporel surgimiento dela cultura global son muy
inc6modaspara el contexto delas politicas internacionales y espe-
cialmente la integraci6n econémica, pero no puedenser descuida-
das o eliminadas. En general debemos darnos cuenta queesto es,
ante todo, un problemacultural. Esto es una responsabilidad que
slo los intelectuales pueden tomar. En estos tiempos de sobre-
simplificaci6n a veces parece casi falta de tacto hacer preguntas sin
presentar respuestas simples, facilmente entendibles. Pero esto es
exactamente lo que deberiamos hacer: deberiamos plantear mas y
mas preguntas, especialmente preguntas insolubles y, si hay necesi-
dad, replantear cuestiones eternas, facilmente olvidadas e inc6mo-
das en nuevas formas. Para seguir viviendo enla tierra que se en-
coge, debemos,en primerlugar, ser escrupulosamente honestos en
torno a nosotros mismos,en vez de tratar de imponer, con violencia,

nuestros constructos tedricos sobre lo que no entendemos.

Traducci6n de Hernan G. H. Taboada
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A GESTACION DE NUEVAS DEMOCRACIAS es un proceso complejo,

Liisicit de largo plazo, ligado a razones no solo politicas sino
también econdmicas. Es cierto que la destruccci6n del Muro de
Berlin abri6 un periodo muy nuevo enla politica europea. Pero,
al mismo tiempo,ocurri6 quelas dificultades de creacion de nue-
vas relaciones politicas y econdmicas fueron mucho mas profundas
y rigidas de lo que al principio se habia pensado. Numerosas ma-
nifestaciones de extremismopolitico y fundamentalismo se sobre-
pusieron, sobrelos territorios tanto de Europa del Este como dela
antigua UnionSovietica,al trasfondo econdmicamentecatastrofico
de los nuevos Estados independientes. Las principales razones de
tal crisis econdmica sehallan en la base mismadela infraestructura
economicasoviética que existia.

Enlospaises occidentales, por siglos, Rusia fue considerada un
Estadoconrecursos naturales muyricos y con tecnologias obsoletas
para procesarlos. Esta misma contradicci6n entre recursos de muy
alto potencialy falta de posibilidades industriales para su uso fue la
Unica esperanzade los paises occidentales para prevenir conflictos
militares y crear el clima mental necesario para la democratizacion
de la sociedad socialista. Esta ultima representaba un super Estado
con una compleja unién de los intereses nacionales de las diferen-
tes republicas, donde unaestructura social laxa estaba cimentada
tanto por una “‘ideologia comunista’’ como por lazos econdmicos
divergentes. De este modo,los representantes de la nomenklatura
soviética consideraron siempre a la economia como unasuerte de
extensi6n dela politica, y, por lo tanto, la planeacion y la construc-
cién dela infraestructura de la Union Soviética tom6 en cuenta sdlo
razones politicas.  
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El modelo econdémicosocialista estuvo basado principalmente
en lazos verticales dentro de los limites de cada sector industrial,
con relaciones minimas entre diferentes sectores. En otras pala-
bras, cada dominio econémico estaba gobernado y regido desde
Moscu, que representaba un centro de construcci6n social funda-
mental y unico. Tal modelo cred una enorme competencia entre
diferentes ministerios que, al mismo tiempo, posefan derechos mo-
nopolistas sobre la propiedady activos basicos en un sector deter-
minado dela industria. El desarrollo de relaciones internacionales
dentro delos limites de cada sector industrial estaba determinado
slo porrazones politicas. Estas eran las siguientes.

1. La economia socialista creé tales condiciones cuando una
republica era incapaz de ser independiente, por ejemplo, su eco-
nomia fue incorporadaal conjunto de la economia soviética. En
realidad esto significaba que, por ejemplo, una planta metalurgica
en Georgia era abastecida con mineralde hierro de Ucrania y con
carbon mineral de Siberia, mientras la planta andloga en Ucrania
era abastecida con carbon de Georgia y con mineral de hierro de
Rusia.

2. El desarrollo dela infraestructura era regido desde un cen-
tro unico, Moscu. Tal manejo fue emprendido tanto mediante el
uso de 6rdenes directivas comoa través dela distribucién volunta-
rista de fondos, activos y equipo extranjero entre las regiones

y

las
republicas. Los fondos obtenidospara el equipo industrial siempre
eran consideradosun regalo, una donacién del padre a un hijo en
crecimiento.

3. La economia socialista estaba basada en un desarrollo in-
dustrial no proporcionalde diferentes distritos. La figura 1 repre-
senta la infraestructura energética existente de Rusia. Puede verse
facilmente que solo la parte meridionaldel pais esta incorporadaa
un sistema energético comin. El segundo rasgoes atin mas enigma-
tico: sdlo las plantas hidroeléctricas estén situadas en estrecha
cercania de los recursos naturales. Ni las plantas nucleares ni las
termales fueron construidas en la cercania de fuentes de combus-
tible, yacimientos de carb6n y uranio. Mas aun,incluso los cen-
tros metalirgicos rusos estan situadosa cientos de kilémetros de
los principales distritos mineros. Las razones para semejante para-
doja son simples y claras: no permitir a nadie ser econdmicamente
independiente. Losdistritos minerossin infraestructura industrial
estabanbajola influencia total del ministerio central y los centros
metalurgicos sin recursos naturales dependian enteramente de la  
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decisi6n del gobierno de abastecerlos con los materiales minera-
les brutos correspondientes. La Gnica excepcién es la del Distrito
Econ6émicodelos Urales, pero en este caso su complejo desarrollo
se debio a la necesidad de crear un centro industrial importante en
las condiciones creadas por la Segunda Guerra mundial.

4. Tal modelo ‘‘politico-econdmico’’ determin6 la necesidad

de considerarcadadistrito, region 0 republica independientemen-
te de los otros, y Rusia, por ejemplo, fue dividida en docedistritos

econdmicos. Al mismo tiempo, el modelo considerado siempre el

ideal por nuestros idedlogos comunistas representaba un monstruo

econdémico que limitaba completamente el desarrollo econédmico
real de la urss. Por ejemplo, cred un enormetrafico de bienes a
través de todoel pais: recursos energéticos tales como antracita,lig-
nito y petrdleo crudo,materiales ferrosos y trigo. Regulaciones muy
interesantes puedenobservarse: en primerlugar,los flujos de trans-
porte eran contradictorios e incoherentes —cadadistrito rico en re-
cursosnaturales abastecia de ellos a diferentes distritos econémicos

y, al mismotiempo,era abastecido de recursos desdeotrosdistritos.

En segundolugar,los distritos econdmicamente masdesarrollados

estabansituadosya sea en las regiones europeasya enlas del sur de
la antigua Union Soviética, el resto del territorio era absolutamen-
te subdesarrollado. Tercero, los distritos mineros y metalurgicos
estaban separadospor miles de kilometros; este rasgo tiene dos co-
rolarios; ante todo, eran transportadoslos minerales en bruto y no
los productos derivados de ellos. Debidoa esto la rentabilidad de
las empresas tanto mineras como metaltrgicas decrecia considera-
blemente. Ademas,elflujo inverso de bienes provocabaunaintensa
amortizacion de las lineas de ferrocarriles, y cada partida de mate-
riales arribabaa las plantas muytarde. Porlo tanto, en todoel pais
se destruy6 un ritmo normal detrabajo.

5. Semejante modelo sugierela introduccién de preciosy aran-
celes bastante voluntaristas, en cuanto la enormetransferencia de

productos debia ser cubierta por el presupuesto del Estado. De es-
te modo, la economia soviética estaba obligada a aumentarartifi-

cialmentela diferencia en precios entre los recursos naturales y los
productos deellos procedentes. La explotacidn delos recursos es-

taba exenta de tasas y aranceles en todo el territorio de la URSS,

mientras que los productos metalurgicos eran bastante caros. Tal
regulaciénde precios, a su vez, lleva crear un doble sistema de
contabilidad: a) una contabilidad de libre mercado para comerciar
con paises extranjeros y con particulares, y b) una contabilidad in- 
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terministerial para el marketing entre diferentes empresas del Es-
tado. Este complejo sistema de contabilidad socialista resulté en
una desproporcion entre dinero en efectivo y transferencias banca-
tias. De este modo,se hizo necesario introducir cotizaciones de las

transferencias bancarias para cada empresa.
De maneraque,antes del colapso de la URSS,la economia so-

cialista estaba caracterizada por cuatro rasgos bien marcados: es-
tructurarigida vertical de diferentes sectores con relaciones inter-
ministeriales solo a nivel gubernamental; distribuci6n centralizada

de todos los materiales, fondos y depdsitos necesarios; estimaci6n
artificial de todos los indices econdmicos, por ejemplo precios, ta-
sas, aranceles, salarios, etc.; enorme flujo de productos a través de

todoelpais.
La introduccion de principios de libre mercadoen las relacio-

nes econdmicas entre los nuevos Estados independientes revelé la
total insolvencia de la infraestructura econdmica. Las transferen-
cias bancarias entre diferentes republicas fueron canceladas debido
a la falta de dinero en efectivo. Fue posible el comercio con di-
visas solo porque la tasa entre los circulantes nacionales no habia
sido estimada. Por supuesto, cada Estado decidié regular enormes
flujos de circulante introduciendo cotizaciones minimas nuevas e

incoherentes. Tales barreras limitaron la actividad empresarial de
las primeras débiles corporaciones econdmicasprivadas, que fueron
obligadasa violarla legislacion existente. La actividad empresarial
acab6 totalmente controlada por Estados mafiosos conricos recur-
sos naturales que decidieron aumentarlos precios de las materias
primasalnivel del libre mercado internacional. Todas las empre-
sas existentes perdieron abastecimientos de recursos necesarios. La
desintegracién econdmica entre las reptblicas de la ex URSS fue
total.

Se sugiere que la estabilizacion y el desarrollo econdmico de
todo el espacio geopolitico de la antigua URSSes la base del pro-
blema a escala mundialdefinales de nuestro siglo. Por un lado, la

regulacion racional de este problemaintegraria a unos trescientos
millones de personas la vidasocial internacional y abriria un im-
portante mercadoparalos productosy estructuras industriales oc-
cidentales. Por otro lado, esto significaria la inica garantia de una
vida pacifica para nuestra sociedad enel siglo xx1. De este modo,
numerosas organizaciones de negocios internacionales (incluyen-
do el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco

Europeo para la Reconstrucci6ny el Desarrollo, el Parlamento Eu-
ropeo, etc.) se han unido en un esfuerzo cominpararesolver este
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enormedilema. Muy pronto qued6claro que ante todo era impor-
tante disponer:

1. La estabilizacién de circulantes nacionales de los Estados
independientes la creaci6n de un sistema movil de transferencias
bancarias.

2. El abastecimiento de recursos naturales a las republicas para
apoyodesuindustria.

3. La creaci6n de nuevas relaciones econdémicas entre las
republicas de la antigua URSS basadas en principios econémicos
flexibles, que permitirian resolver las contradicciones entre la in-
fraestructura industrial existente y los principios econdmicos deli-
bre mercado.

4. La creacion de un sistema de energéticos para cada Estado
independiente.

5. La modernizacion de las empresas industriales existentes, la
busqueda de recursos naturales locales y la manufactura de pro-
ductos comerciables que podrian sostener la competencia interna-
cional.

6. La formaci6n de la base econdmicay legislativa para la in-
version occidental.

Un montén de cosas importantes han sido hechas durante los
Gltimos dos anos. Cada Estado posee un modelo macroeconémico
para su desarrollo. Los circulantes nacionales y los bancos naciona-
les estan sostenidos por depésitos, préstamos a largo plazo e inver-
siones del Banco Mundial. Expertos internacionales han prepara-
do recomendaciones parael desarrollo dela legislacion nacional de
cada republica quese piensa es coherente tanto conlas leyes inter-
nacionales comoconlalegislacién de otros Estados recién forma-
dos. Debe darse el tiltimo paso: comenzar una nueva vida econdomi-
ca. Pero justo este paso parece imposible sin amplias inversiones
occidentales. Y aquilos intereses de los nuevos Estados indepen-
dientes y los de la ‘‘comunidadoccidental’’ son contradictorios.

Hoy dia casi en todas las republicas se han acabadolos jue-

gos sobre una vida econémica independiente. Los gobiernosy las

poblaciones estan aisladas frente a la severa realidad politica y

econ6micaantes descrita. Queda absolutamente claro que ningu-

na republica (excepto Rusia, quiz4s) podria superarsola la crisis

econdémica. Por lo tanto, es absolutamente necesaria una nuevain-

tegracién internacional. Pero esta integracion podria estar basada

s6lo en una adecuada reparticién de todos los participantes. Co-

moel desarrollo industrial de las diferentes republicas (y aun de   
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diferentes regiones) es desigual (como hemosvisto antes), los nue-vos Estados independientes necesitan de posibilidades financieras
para cambiar su infraestructura macroeconémica. Diferentes ti-
pos de estimaciones periciales indican que tales inversiones deben
ser de unos diez mil délares por persona sobre todala poblaci6n.Los socios occidentales estan dispuestos a suministrar inversiones
reales pero s6lo para problemas concretos y no para un cambio to-tal de la macroeconomia. Las recomendaciones del Banco Mundialy del Banco Europeo parala Reconstruccion y el Desarrollo indicanque sdlo proyectos a medianoplazo (no mas de diez afos), con un
nivel medio de inversiones necesarias (no mas de cuarenta millones
de dolares), podrian estar garantizadas por corporaciones financie-
ras internacionales. Por supuesto, nadie asumela responsabilidad
de llevar a cabo proyectos a largo plazo.

Tal marco econémico podria ayudar a desarrollar solamentesectores aislados de la economia nacional y de los Estados indepen-dientes. Mas atin, podria resultar en la modernizacion de empre-
sas aisladas y la desproporcién entre tegiones y republicas aumen-
taria. De este modo,el problema mencionado no tiene una solucion
econdmica.

Unasola pregunta, simple

y

dificil al mismo tiempo,se suscita:
équé puede hacerse? éDejar a los nuevos Estados independientes
solosy esperar explosionessociales, politicas y militares? (Esperar
la destrucciongeneral de los Estados con consecuenciasapocalipti-cas para todo el mundo? éO cambiar la mentalidad y tomarparte
en la reconstrucciénrealde la sociedadsocialista?

Debe subrayarse muy claramente que la decisién positiva no
puedeser tomadani porlas corporaciones financieras internacio-
nales ni porlos dirigentes de los paises occidentales desarrollados.
La decision debeser tomadaportodala sociedad mundial que debe
cambiarsu psicologia social. Y aquiel papel de la Sociedad Euro-
pea de Cultura va a ser muy importante. Pienso que cabeenlas
posibilidades de nuestra sociedad reemplazarel didlogointelectual
porel didlogo econémicoy crear un clima mentalfavorable para las
tomasde decisiones esenciales.

Esperandotal enfoque, sdlo se puede hacer unacosa, magne-
tizar las inversiones occidentales que ayudarian a sobrevivir el pe-
riodocritico. Pero en estas condiciones debe tomarse en cuenta el
ambiente econémico realmenteexistente.

La unica posibilidad de incorporarlas inversiones occidentales
a las economias nacionales de los Estados recién formados es la  
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explotaci6n de sus recursos naturales. Mas atn, s6lo estos recur-
sos puedenrepresentarunagarantia real para la seguridad de estas
inversiones. Paises ricos (Rusia, Uzbekistan, Kazakist4n, Ucrania,
Turkmenistan, etc.) pueden proveer depositos minerales a escala
mundial de casi todo tipo de recursos naturales. Otras reptblicas
debencrear condiciones legislativas favorables y un marco imposi-
tivo para estimular la explotacién conjunta de cantidades relativa-
mente pequenasde materiales en bruto. Se piensa quese esta desa-
rrollando una inmensa competencia entre los nuevos Estadosin-
dependientes. Es interesante sefalar que tal competencia no va
a desintegrar las republicas independientes. Porel contrario, la
necesidad de una transferencia interestatal de energia, materia-
les y depésitos bancarios, basada en principios de libre mercado,
puedeproveerun clima econémicofavorable parala futura nueva
integracion.

Traduccién de Hernan G. H. Taboada  

 



 

 

LA ERA DEL CONOCIMIENTO

Por Gustavo VILLAPALOS-SALAS

RECTORDE LA UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE DE MADRID

Como ustepes SABEN,Casi siemprelo urgente nosquita tiempopa-
ra lo importante. La prisaes la sustancia principaldela posmoder-
nidad,la neurosis que explica el malestar de este tiempo y que nos
impide gestionar con solvencia y equilibrio nuestras vidas y nues-
tras sociedades. El estrés inhibe la autenticidad, nos descentra y
nos instala en el olvido, en la ausencia de referencias, de objetivos,
de fines. Asuntos urgentes me impiden estar personalmente con
ustedes y atender un compromiso que hubiera sido también un pla-
cer. Solicito sus disculpas y agradezco a la doctora Campagnolola
posibilidad de dirigirme a ustedes por personainterpuesta.

Hace unosdias lei en un periddico britdnico un articulo edi-
torial en el que quise ver la sombra de acontecimientos venideros.
Sostenia su autor quela era de la informaci6n puede llegar a su fin
para darpaso

a

la era del conocimiento. Segin una investigacion
realizada en Japon, no se puede triunfar en los negocios sin crear
conocimiento. Tal vez porello, algunas empresas japonesas tengan
ya en sus organigramasun vicepresidente para esta drea, que reba-
sa el ambito dela tecnologia dela informacién. Sucede que cuanto
mayorsea el volumen de informaci6n,mayores la necesidad de con-
tar con quienes puedaninterpretarla. El mejor empleo de hechos,
datosy cifras es, generalmente,el que un borracho hacedeunafa-
rola: apoyo mas que iluminacién. El estudio que hecitado tal vez
tenga razon cuando concluye que Ja informacion,porsi sola, rara
vez viene acompaiiada de ingenio o discernimiento. Aunqueaho-
ra hay casi tanta gente viva como muerta, la mayoria de los grandes
pensadores,inventores,artistas,fildsofos y estadistas parecen haber
vivido en otra época. Sin dudapodria tratarse de unailusién Opti-
ca. Pero también es posible, incluso probable, queel crecimiento
de la informacionnose haya visto acompafiado por un crecimien-
to de la sabiduria.  
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Para ponernosde acuerdosobre las palabras, vengo obligado a
decir que el vocablo conocimiento posee tres significados. El! prime-
to valdria tanto como informacion y esté claro que quien disponga
de informaciones correctas obtiene una ventaja sobre el que care-
ce de ellas. El segundosignificadoes el de saber, que organiza las
informaciones. Pero los saberes demasiado compartimentados,co-
moel de los expertos especializados que no puedenglobalizar sus
conocimientos, no cumplen la maximade Pascal de que es necesa-
Tio conocerlas partes para conocerel todo, pues también hay que
conocerel todo para dar sentido a cada una de sus partes. Esta-
mos en un periodo dondecualquier tipo de saber particular sdlo
adquieresentidosise le sittia en un contexto planetario. El tercer
significado de conocimiento se refiere a la inteligencia, la concien-
cia 0, incluso,la sabiduria. La inteligencia es el arte de unir saberes
de forma pertinentey util, mientras que la conciencia y la sabiduria
suponenunareflexiony un sentidodela finalidad. Sin embargo,los
conocimientostriunfantes de hoy son frecuentemente conocimien-
tos mutilados, miopes,sin reflexidn y sin rumbo.

Hemos quedado pasmadosante la masa impresionante de co-
nocimientos acumuladosy la potencia de sus aplicaciones tecnoldgi-
cas. Nos beneficiamos de un proceso queha aportadotantosresul-
tados evidentementeeficaces, que nos exime de pensar y de inte-
trogarnosacerca decules son nuestras metas.

Venerando Iaciencia, el mundo moderno haperdido de vista
al pensamiento que estuvo en suorigen. Esta es la ceguera que
caracterizaalcientificismo,la religién de la ciencia que otorga un
prestigio universal a su autoridad intelectual. Pues bien, justo es,
y necesario, admirarlas hazafas, compilar los nuevos saberes,uti-
lizarlos, pero no podemos ni debemosderogarel pensamiento ni
aceptarla dimisi6n del espiritu. A fuerza de afirmar ritualmente
quelos resultados se obtienen porla simple puesta en practica de
un método universal, 0 sea, siguiendo un caminotrazado

a

priori, se
ha acreditadola idea de un progreso,porasi decir, automatico. Los
indiscutibles beneficios sociales de la tecnociencia hansilenciado la
voz delosfildsofos. Desde principios de siglo han abandonadoel
cuidadodelas ciencias a unadisciplina la epistemologia— que se
ha especializado en la confeccién de légicas y de metodologias ge-
nerales del descubrimiento cientifico, las cuales afaden su concurso
al mismoefecto deilusién.

Heaqui el resultado: elcientificismo ha alimentado a su con-
trario, la poderosa ideologia anti-ciencia que le presenta batalla. 
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La extension del podersocial de esta corriente se apoya en un nue-
vo sentimiento de desconfianza, de recelo ante una ciencia que ha
hecho posible Hiroshima o Chernobil. Ya no es posible evocar a
Prometeo ni celebrar su ambici6n sin recordar al tiempo la puni-
cidn divina. El ascenso de unatradici6n de pensamiento queIsaiah
Berlin llam6 ‘‘contra-Luces’’ ha elegido la ecologia como caballo
de Troya. La ciencia, dice, destruir el planeta. A los éxitos de la
investigaciOn se replica con la constataci6n de sus fracasos.

Atenazadosen este escenario de agonia, corresponde a los hom-
bres de la cultura repensar el pensamiento y reintroducirlo en el
sistema ciencia-tecnologia. Nuestro destino dependedeello. La
actualidadde la investigacién, especialmente en las ciencias dela
biologia, nos presenta dramaticos interrogantes que es imprescin-
dible debatir. (En qué medidael desarrollo cientifico bascula sobre

nuestras certidumbres y nuestras convicciones éticas? éCual es su
incidencia sobrela doctrinay la practica juridicas? Pero, sobre todo,
y ésta es la cuestiOn decisiva, équé lecciones puede y debe extraer
la politica de los éxitos de la tecnociencia? 6Podemostodavia sonar
con un desarrollo cientifico que traeria la paz a la Tierra la felici-
dad a sus hombres? Porel contrario, édebemosresignarnosa que,
convertidos en duefios y poseedores de la naturaleza, seamos para
siempre el juguete de pasiones mortiferas en nuestra existencia co-
lectiva? Estas pasiones, abandonadas si mismas, dacabaran por
volver el dominio humanodela naturaleza contra la propia huma-
nidad?

Un mundose acaba,sin duda. El futuro, el tiempo en que vi-
viremosel resto de nuestros dias, s6lo estara asegurado conla pri-
madela reflexi6n, con el nuevo prestigio de la sabiduria que es ca-
paz de proyectarfines y de balizar el camino con metasnecesarias y
con proscripciones inevitables. Es ésta una tarea de la educacién
y a eso dedicaré algunos minutos.

Hace un par de afos tuve ocasién de almorzar y departir con
el profesor de la Universidad de Harvard John Kenneth Galbraith.
Hablando del Tercer Mundo medijo que uno de los mas graves
errores cometidos por el mundooccidental, en los ultimos cuarenta
y cinco afios, hasido el subrayar un movimiento deestablecimiento
de las estructuras industriales de los paises desarrollados hacia los
paises pobres, diciendo que ahi estabala soluci6n, en la construc-
cién deacerfas, de plantas eléctricas, de aeropuertos. Esto se ha
considerado como medida del desarrollo econémico delos paises
y se nos ha olvidado observar, me decia el profesor Galbraith, lo

 

 

La era del conocimiento 219

que en Europa, en Estados Unidosy en Japonerala base, la fuen-
te principal del desarrollo econdmico. Naturalmente, el profesor
Galbraith se referia a la inversion cultural.

Hace cien anos en Europa o en los Estados Unidos, y después
de la Restauraci6n en Japon,si se preguntabaa la gente de qué de-
pendia el progreso econdémico siempre responderia que de la edu-
caci6n,y esto es algo que se nos ha olvidado ahora. Y sin embargo,
nunca fue mas perentorio recordarlo. En el mundoactual,el dine-

ro, la tecnologia y los productos se desplazan facilmente a través de
las fronteras nacionales, mientras que el empleo secreaalli don-
de el trabajo se realiza con mayoreficacia. Como consecuencia,
los recursos fundamentales de un pais no descansan en su rique-
za material o financiera —susceptible de moverse de unas nacio-
nes a otras— sino enla cualificacion, las habilidadesy las ideas que
poseen sus ciudadanos. En orden a la formulacion de prioridades
de la politica econdmica, es evidente que sera necesario incremen-
tar al maximoel valor potencial de lo que los ciudadanos pueden

aportar a la economia,para lo que se requiere destinar cantidades

crecientes de recursos a la educaci6ny a la formacion del capital

humano. El antiguo profesor de Harvard y actual secretario de

Trabajo del gobierno de Clinton, Robert B. Reich, en un excelente
libro titulado The work of nations senala quela esenciadela inter-
nacionalizacion de la red empresarial radica en que el verdadero
valor de las sociedades multinacionales no estriba en sus recursos
materiales, sino en la educaciony la eficiencia de sus empleados.
De maneratal que los ahorros de un pais van a parar a manos de
las empresas que mejor sepan hacerlas cosas —con mayoreficacia

y economiaporparte de sus equipos humanos— con independencia

del origen o nacionalidad dela empresa.Porello, la competitividad
y el poder mundial de un pais dependen cada vez mas delas ideas
quesus ciudadanos puedan aportar a la economia mundial y me-
nos del dinero que ahorren o inviertan. Lo que cuenta, pues, no
es ya lo que tenemossino lo que hacemos. Enclara referencia a
su propio pais, Reich subraya quelas crecientes desigualdades de
renta guardanestrecha relacién con las diferenciassalariales aso-
ciadas, a su vez, alos distintos niveles de formacion de los ciuda-

danos. En ultima instancia, Reich atribuye la responsabilidad de

estas desigualdades

a

la incapacidad del sistema educativo de Esta-

dos Unidospara hacerllegar a la inmensa mayoria de los ninos una

formacién adecuada. Una posible solucidn a este problemaseria

dedicar los fondosdel llamado‘‘dividendo dela paz’’ (recursos que   
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se venian asignandoa gastos militares) a inversidn en educacion y
formaci6n profesionales que permitan aumentarla productividad
de la poblacion. Ya no habra economias nacionales, al menostal
como hoy concebimosIa idea. Lo unico quepersistira dentro de las
fronteras nacionales serd la poblacién que componeunpais. Los
bienes fundamentales de una naci6nseranla capacidad y destreza
de sus ciudadanos. El verdadero desafio econdmico que afrontan
los paises para los proximosaiios es el de incrementarel potencial
que sus ciudadanos pueden agregar a la economiaglobal, al pro-
mover sus habilidades y capacidades, y perfeccionar los recursos
para compatibilizar esas habilidades y capacidades con los reque-
rimientos del mercado mundial. Este no es un desafio competitivo
en el concepto tradicional. Ningun pais tiene ya motivos para pro-
teger, subsidiar o de algtin modoprivilegiar sus companiassobre las
demas. Noexisten razones para reducir el gasto publico y disminuir
los impuestosa fin de proporcionara los ciudadanos de una naci6n
mas dinero para invertir. Tampocola rentab‘lidad de las empresas
o el éxito de sus inversores mejoran necesariamenteel nivel de vida

de la mayorparte dela poblacién. Tanto lus compafias como los

inversores recorren el mundo en busca de oportunidades lucrativas.
Cadavez se desvinculan mas de sus paises de origen en buscadelas
poblaciones mejor preparadas.

En mipais este anhelo educativo no es nuevo,si bien ha expe-
rimentado un considerable refuerzo en los tltimos anos. Basta con
acercarsea las ideas de los regeneracionistas espanoles quienes,tras
el emblematico desastre de 1898, asignarona la educaci6ny a la cul-
tura un papel decisivo para superar la decadencia de Espana e im-
pulsar su progreso y desarrollo econdmico. Nombres comolos de
Costa, Ganivet, Ortega o Giner de los Rios, y corrientes ideoldgi-

cas asociadasa la Institucidn Libre de Ensenanza 0 la Revista de
Occidente constituyen hitos relevantes para una fecunda renovacién
de la vida politica y econdmica de Espafia. Siendo yorector de la
Universidad Complutense no puedo olvidar que hace ya quinientos
afios esta Universidad, refundada porel cardenal Cisneros, se ade-
lant6 a realizar una auténtica revolucion educativa que asombr6 a
propios y a extrafos. Necesitaba Espana un aparato funcionarial
adecuado a su circunstancia imperial y, para enfrentar sus nuevos
retos politicos y sociales, Cisneros convirtid Alcala de Henares, sede
primera de la Universidad Complutense, en un vivero de recursos
humanos y en punta de lanza de la renovaci6n dela Iglesia y de la
sociedad espanolas.  
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No quiero que este homenaje distraiga elhilo de lo que venia a
decirles a ustedes, a saber: la mayorcantidad de nuestros recursos
debenutilizarse para construir colegios, escuelas, para desarrollar
los recursosculturales y educativos. En el mundo no hay ningu-
na poblaci6n cultivada que sea pobre y ninguna poblacion sin ese
cultivo que no viva en un pais pobre. Esta es una de las grandes
evidencias del mundo de hoy.

Pero no deboterminareste elogio de la educaci6nsin aludir a
sus contenidos. Empecé diciendo quese avecinaelfin de la era de
la informaciony afadiel extravio en el que puedeincurrir la ciencia
si deja de pensar. Es un defecto que ya en la Edad Media denun-
cid Nicolas de Cusa con un marbete queha tenido fortuna: ‘‘docta
ignorancia’’. La compartimentalizacion del saber, la hiperespecia-
lizaci6n que a menudoimparten nuestras universidades tal vez haya
tenido algunsentidoen aras dela eficacia, pero las incertidumbres
del futuro aconsejan no sdlo formar investigadores o profesiona-
les, sino formar hombres cultos, capaces de orientarse en la selva
selvaggia de los acontecimientos,de la complejidad.

Desde hacesiglos se viene predicando una triple misidn de la
Universidad: la transmisiOn dela cultura, la formacién de profe-
sionales y la investigacién cientifica. La f6rmula de los krausis-
tas espanoles, como la de otros utopistas del mundo entero, era
“biblioteca, catedra y academia’’. Puesbien,el integrismo delsis-
temaciencia-tecnologia ha impuesto en todas partes eldelirio del
“expertismo’’, de sabios integrados que desertandela cultura. Con
ser la ciencia parte fundamentaldela cultura moderna, no es mas
importante que la cultura, y mucho menos que el hombre a cuya
vida sirve la cultura. Ortega y Gasset definfa la cultura como “‘el
sistemavital de las ideas de cada época’’. Vivir sin esas ideas es
extraviarse en el mundodela rerum natura, perder el centro. El
hombreoccidental de hoy tiene mas datos de la realidad que sus
ancestros, pero es por lo comin mis inculto. Le falta una visién del
mundo. Puedeser experto, incluso sabio, en un objeto concreto,
buenprofesional 0 brillante investigador, pero, carente de una idea
del mundoy de su papelenél, es el nuevo barbaro afectado porla
soberbia cegadorade saber que sabe mucho de una cosa. La espe-
cializaci6n, ese saber cada vez mas de menos, es la manera que ha
elegidoelsiglo para humillarla cultura.

La Universidad debe recuperarlo que en los origenes medieva-
les fue su funcién genuina: transmitir cultura, no como ornato del
caracter mundano,sino comolinterna para alumbrarlos caminos de  
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la vida. La cultura es un plano-guia parainterpretar la vida en su
complejidad. Dara los estudiantes una imagen del mundo,prime-
ro; después, formara los profesionales que la sociedad demanda.
Esa es la misién de la Universidad, porque s6lo con el bagaje de
las ideas vivas que el tiempo impone podemos encontrar caminos
en las incertidumbres del porvenir. Los datos, las cifras, los hechos
estan bien, son necesarios pero nonosiluminan. Silo hace el co-
nocimiento,la conciencia,la inteligencia, porque comohace decir
Goethe a Fausto ‘‘todose entreteje en el todo y lo uno actéa y vive
en lo otro’’. Si, como augurabael periddico britdnico del que les
hablealprincipio,la era de la informacion tiene los dias contados
para darpaso a unanuevaeradela sabiduria, quiero celebrarlo con
todos ustedes a mayorgloria de la sensatez y de la felicidad delas
generaciones del porvenir.

 

FIN DE LOS IMPERIOS
Y GLOBALIZACION DEL DESARROLLO

Por Leopoldo ZEA

PUDEL, UNAM

iL

ASOCIEDAD EUROPEADE CULTURA replantea en Budapestel pro-
Ties de hace dos afios en Venecia. Problema que no hasido
resuelto, anulandolas esperanzas de los cambios positivos que se
estaban dando en Europay otras regiones de la tierra. Esperanzas
expresadasen la convocatoria de la sec en 1991 en Padua. Espe-
Tanzas que originan los extraordinarios sucesos de 1989 en Europa.
Se daban cambios que anunciabanel triunfo de la razon del hom-
bre. Era la culminaci6n dela iniciativa de ese visionario que fue
Umberto Campagnolofrentea los rescoldos de la deshumanizada
globalizacion quesiguié a la Segunda Guerra mundial. En 1989 se
perfilaba el triunfo de los empefios de los hombres de cultura que
dieronorigena la sEc.

1989, bicentenario de la Revolucién Francesa, anunciaba una
nuevay plenaglobalizacién comotriunfo absoluto del hombre,pe-
ro noel abstracto, sino el concreto en sus multiples e ineludibles
expresiones. Globalizacién expresada por el primer ministro del
gobiernofrancés, Michel Rocard, quien recordaba a Victor Hugo
cuandodecia: “Enel siglo xx habrdé una nacion extraordinaria, no
se llamara Francia, se llamard Europa, y al siguientesiglo se Ila-
mara Humanidad’’. Alli mismoel presidente de la Union Soviéti-
ca, Mijail Gorbachov,hablé de la revolucién socialista rusa de 1917
comocontinuaci6ny ampliaci6n a toda la humanidad delosideales
que habian dado origen a la Revolucién Francesa en 1789, dentro
de lo cual el modo de vida del sistema capitalista no estaba renido
conelidealsocialista, simplemente mostraba su compatibilidad con
el mismo. Este mododevida podia ser compartidoporlos miltiples
y diversos hombres que forman la humanidad. Noeran simples pa-

   



 

 

2A Leopoldo Zea

labras, el mundo deesosdiasvio atdnito la caida de los muros que
separabana la Europasocialista de la Europaliberal.

Erael fin de la guerra fria y de la carrera armamentista. Se
empezo también a hablar de otra economia basada en la competen-
cia, la economia de mercado,parala cual los mejor preparados eran
pueblosa los que se habia prohibido hacer armas,los vencidosdela
Segunda Guerra. En su lugar fabricaban utensilios domésticos cuyo
uso era para la felicidad de los hombres que podrian comprarlos.

La globalizacion anunciada en 1989, que abarcaba a la humani-
dad en sus multiples expresiones, implica, sin embargo, compartir
los bienes a que habia dadoorigen el extraordinario desarrollo que
algunossectores de la humanidad habian alcanzado. Desarrollo im-
pulsado por el no menosextraordinario desarrollo de la ciencia y
la técnica que puso al alcance del hombre las multiples riquezas
de la naturaleza. Habia que compartir tal desarrollo con los pue-
blos que nolo habian alcanzado pero que habian participado en el
mismoconla riqueza desustierras y el trabajo de sus hombres.

I

Orros signos Ominosos amenazabanla extraordinaria globaliza-
cidn iniciada en 1989. En el mismo 1989,el fildsofo estadounidense

Francis Fukuyama,en el ensayo ¢Fin de la Historia?, siguiendo a
Hegel anunciaba el advenimiento del Estado Universal en el que
culmina y terminala historia del hombre. El Estado Universal de
libertad, seguridad y prosperidad que Estados Unidos con su po-
derio garantizaria. Excluidos quedabanlos pueblos del llamado
Tercer Mundo.Igualmente los pueblos socialistas bajo conduccion
de la Union Soviética, no preparados para la economia de mercado
del Estado Universal. La desarticulaci6n del MundoSocialista ex-
presabael anunciadotriunfo del sistema capitalista anticipado por
Fukuyama.

Otras senales se dabanal terminar 1989. Caia el ultimo bastion
comunista en Europa, Rumania; al mismo tiempo Estados Unidos
bombardeaba e invadia a Panamapara apresar a un bribon a su
servicio, Noriega. La pregunta que se hacianlos latinoamericanos
encontraba respuesta. Estados Unidos permitira en el continente
americano lo que la Unidn Soviética de Gorbachov permitié en la
Europadel Este? Poco después la declaraci6n de guerra de Estados
Unidosa Irak, para castigar a otro brib6n, Saddam Hussein.  
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IT

Fwdela guerrafria y la ampliacién de la guerra sucia, bien cono-
cida en AméricaLatinay otros pueblos del llamado Tercer Mundo.
Pocos meses después,la sec, en septiembre de 1991, se reunié en
Mosci,en visperas de la desarticulacién de la Union Soviética. La
disgregaci6n se imponia

a

la integracidn. Paralelamente se desarti-
culaba la Republica de Yugoslavia. (Qué estaba pasando?

Mijail Gorbachov, en 1991, traté de convencera los paises des-
arrolladosdela necesidad de apoyar econémicamentea los pueblos
de la Union Soviética, para pasar de la economia comunista a la
economia delibre mercado, sin renunciar a seguir siendosocialis-
tas. Hablo de un socialismo de rostro humano. La Union Soviética
se transformaria libremente en una nueva federacién de pueblos
distinta de la impuestaporel socialismo real. El] mundo occidental
encontraria, sin embargo, que la propuesta implicaba un costo que
rendia pocos beneficios. La advertencia de la desintegracién de la
Union Soviética no preocupaba mucho. éAcaso noresultaba mas
€conomico y comodoparalos paises desarrollados que desapare-
ciese una potenciasocialista, cualquiera que fuese su rostro?

Iv

A\temania y Jap6n,a los que se prohibio la produccién de armas,
desarrollaron unaindustria propia de la economia de mercado. La
Alemania Federal obtuvo de Gorbachovla incorporaci6nde la Ale-
mania Democratica. Se perfilaba la gran Alemania de antes de la
Segunda Guerra. Se perfilaba una globalizacién regional que po-
dria incluir a pueblos de los Balcanes que habiansido parte del Im-
perio Austriaco: Eslovenia y Bosnia. Se estimulaba su nacionalis-
mopara su separaciOn de Yugoslavia, con la oposicién de Serbia.
Se inicio asila carniceria que atin no termina en esa region y que
amenazabala seguridad de la misma Europa Occidental.

Asi llegamos

a

la reunién dela sec de 1993 en Venecia. La es-
perada globalizacién se va diluyendo. Se perfila una gran desin-
tegracion que amenaza a la misma Europa Occidental. El Estado
Universal excluyente, del que habla Fukuyama,se va haciendorea-
lidad enlas relaciones del mundo occidental con el Tercer Mundo y
la Europadel Este. Pueblos distintos y con experiencia diversaa la
de Europa Occidental y de los Estados Unidos de América. Pueblos
queno pueden compartir bienes en cuyarealizacién no han partici-
pado. Europa Occidentalse niega a compartir bienes que considera   
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se han originado en su propio y peculiar esfuerzo. La misma Ale-
mania Federalse resiste a pagarel costo de la incorporaci6n dela
Alemania del Este. Igualmente sucede con la Europa del Este, Eu-
ropa Occidental se resiste a pagar el costo queimplicael nivelarla
economia de estospaises.

V

Laconciencia de marginacion que han tomadolos hombres decul-
tura de la Europa Central se hace patente en las reflexiones de dos
escritores checos como Milan Kunderay Vaclav Havely en la obra
del director de cine polaco Krzysztof Kieslowski. Kundera consi-
deraba que la Europa Central, Checoslovaquia, Hungriay Polonia,

habianestado luchandocontrael secuestro de quehabiasido objeto
la cultura de esta region por el dominio comunista.

Tal fue el mensaje de Hungria al enfrentar en 1956 los tan-
ques soviéticos: ‘‘Morimos por Hungria y por Europa’. Mensaje
no comprendido por Europay sus hombres de cultura. Terminado
el secuestro, esta misma parte de Europa es vista como lo que ya no
es, como comunista y sus hombres de cultura como ex comunistas.

éQué pas6? Europase ha occidentalizado,son otroslos valores de
esa cultura: ‘‘La verdadera tragedia —dice Kundera— noes Rusia,
sino Europa, esa Europaporla que Hungria estaba dispuesta a mo-
rir’’. Europa esta mas interesada en el mercado y mas preocupada
por los comunicadores queporlos poetas.

El mismo desencanto se hace sentir en Vaclav Havel. El fin
de la guerra fria mostr6 lo lejana que estaba esta region del ca-
mino tomadoporla Europa Occidental. De alli la conciencia de
“‘marginacion’’. ‘Esto nos hace —dice— buscar culpables susti-
tutos, todo tipo de radicalismo, ya sea grupal o étnico, el odio al

mundoy la sensacion de que todo esta permitido y la forma mas
primitiva del culto al consumo... La tragedia del nacionalismo mi-
litante, la xenofobia, el racismo la inicua criminalporla limpieza
étnica expresada en Bosnia-Herzegovina’’. El discurso anticomu-
nista, antitotalitario del director de cine polaco, Andrzej Wajda, ha

sido sustituido por la amarga critica del también polaco, Krzysztof
Kieslowski.

VI

ExEstado Universal excluyente de Francis Fukuyamase hace pa-
tente en el mundodesarrollado, anulando toda esperanza a los pue-  
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blos subdesarrolladosy a los que formaronparte del sistema comu-
nista. Se declara tambiénelfin del desarrollo. En junio de 1992,
en el Congreso Mundial sobre Ecologia en Rio de Janeiro, se dice
queel desarrollo ha originadola brutal explotaci6nde la naturale-
za; pero éste hallegado a su fin. Se hace un llamado a todos los
paises para que noinsistan en la misma explotacion. Los paises
desarrollados se ajustaran a lo ya alcanzadoy los que nolo hanal-
canzadose abstendrandeintentarlo.

El desarrollo ha llegado a su fin, no quedasinovivir, el ma-
yor tiempoposible, de los frutos del desarrollo alcanzado. Para los
paises que no lo han alcanzadoesto sera una desgracia, porlo cual
poco o nada se podra hacer. éCompartir lo alcanzado? Son tan
grandes las carencias de la humanidad comototalidad, que com-
partir lo alcanzadosolo implicaria compartir la miseria.

VII

E121 de diciembre del pasado 1994 el pueblo mexicanorecibiala
brutalnoticia de una inesperadacrisis econdmica. Sin embargo, po-
cos dias después llegabala noticia del millonario apoyo que otorga-
ba el presidente de los Estados Unidos, William Clinton,para salvar
de su crisis a México. ‘‘No lo hago porel bien del pueblo mexica-

no —dijo—, sino porel bien del pueblo de los Estados Unidos’’.
La crisis de México afectaria a Estados Unidos,a otros pueblos de
América Latina y a la cadena de relaciones econémicasinternacio-
nales a nivel global. Se hacia patente algo que parecia imposible, la
obligada necesidad de compartir el desarrollo.

De esta necesidad habian tomado conciencia los Estados Uni-
dos al término de la guerrafria, que ponia fin a la hegemonia mun-
dial que ésta ultima habia permitido. Quedaba obsoletala industria
armamentista. En Europa, naciones como Alemania, por no hacer
armas, se habian capacitado en la industria doméstica de la eco-
nomia de mercado. En el Pacifico, Jap6n no hacia armas,sino los

utensilios que reclama la economia de mercado. Los Estados Uni-
dos, en cambio, duenosde sofisticadas armas, poco es lo que podian
hacer para competir en el nuevo mercado.

El presidente de los Estados Unidos, George Bush, sabe que
tendrd que buscar mercados en donde dominan sus competidores.
En América, al sur de Estados Unidos, existe un grupo de pue-
blos sdlo vistos comolatrastienda de los intereses de esa naci6n.
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Alli estan mas de 500 millones de posibles consumidores. Pero pa-

ra que éstos puedanpasar de expoliados a consumidores, sera ne-

cesario dejar y estimular su desarrollo. Habra que compartir el de-

sarrollo. Seria éste el espiritu del Tratado de Libre Comercio que

se inicia con Canada, Estados Unidos y México para extenderse a
toda América. El desarrollo, al ser compartido,lejos de extinguirse

se globalizaba.

VII

Esto explicaba el inesperado apoyo ofrecido a México por Es-
tados Unidospara enfrentar el primer gran problema dentro del
Tratado. Pero apoyo que encontré de inmediatoresistencia en los
mismos Estados Unidos, en grupos como el neoconservadurismo
estadounidense que habla de un Contrato para América, exclusivo
paralos auténticos estadounidenses. ¢Quién garantizaréel costo de
este apoyo?, se pregunta. éVa salir delosbolsillos de los estado-
unidenses? Mas econémico ser4 el que algunos millones de mexica-
nos se quedensin trabajo y se les impida entrar a Estados Unidos.
En cuanto a équiénes quedariansin trabajo en Estados Unidos?,la
respuesta es que sera gente del mismoorigen quela gente a la que
hay que impedirsiga entrando en Estados Unidos,nolos auténticos
estadounidenses. Zbigniew Brzezinski habia hablado de esta men-
talidad. ¢Por qué —pregunta— las banderas libertarias de Estados
Unidos habian perdidosuatraccién frente a las banderas igualita-
rias del socialismo? Porquela ‘‘bisqueda por un mayor bienestar
globalparece significar para muchosnorteamericanos una reclama-
cidn de sus recursos y un presagio de confiscacidn delos frutos de
su trabajo’.

Ix

éQ UIERE esto decir que la toma de conciencia que llev6 a Esta-
dos Unidos a compartir para mantenerel desarrollo alcanzado ha
fracasado? Porel contrario, sucesos posteriores estan demostrando
queel desarrollo, para ser sostenido, necesita de una cada vez mas

activa producci6n y para que ésta no se estanque necesita a su vez
ser consumida. Habréqueestimular y ampliar la existencia de con-
sumidores y para ello compartir la producci6n. Imaginemosa millo-
nes y millones de hombres trabajando para producir, pero también
para consumir. El desarrollo, lejos de terminar, puede alcanzardi-
mensi6n planetaria, abarcandoa la totalidad de la humanidad en  
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sus multiples y diversas expresiones. Para ello habra que ponerfin
a las confrontaciones propias de la competencia. Compartir lo que
el hombrees capaz de producir.

éUtopia? Considero que éste es el gran reto para los hombres
de cultura frente a la desintegraci6n que esta anulandola globali-
zaciOn propia del hombrey para el hombre.

  



 

 

LA POLITICA DE LA CULTURA:
UN TEMA DE REFLEXION*

Por Michelle CAMPAGNOLO-BOUVIER

SECRETARIA GENERAL
SOCIEDAD EUROPEA DE CULTURA

k=LLEGANDO A LA CLAUSURA de nuestro encuentro y me
correspondeintentar hacer una especie de balance conclusivo.

Creo que estaran de acuerdo conmigo en estimarestas jornadas de-
masiadoricas, compactasy variadas comopara atrevermea efectuar
una recapitulacion general. Me hubiera gustado hacerloalfinal de
cada unadelas tres jornadas,pero la estructura de las sesiones no
lo ha permitido. Asi pues, antes de pasaral ultimo punto dela or-
den del dia, es decir, al examen y la aprobacién de un documento
final (M.Bartoli propondrd untextoy un titulo: ‘“Llamamiento de
Budapest’), les presentaré simplemente algunas consideraciones.

Hemosrealizado nuestro proyecto de encuentro especial, y, pa-
Ta no pecar de inmodestia, nos remitimosa los juicios positivos que
hemosescuchado, en ambossentidos, acerca delresultado.

Encualquiercaso se ha creado un movimiento,se ha suscitado
un interés; sera nuestra tarea mantenerlo despierto y también au-
mentarlo. La reflexion hasido impulsada, ahora se debe continuar.
Para nosotros esto no deberia serdificil, ya que se sitta de pleno
en la linea que sigue actualmente la Sociedad Europea de Cultu-
ra en su trabajo.

Este encuentro ha sido concebido como untriptico: primero,
los informes generales acerca de este vasto tema quesonlos proce-
sos de disgregaci6ny de globalizacién en las sociedades actuales ylo
que representan para los hombres de cultura que asumen responsa-
bilidades de orden ético-politico intentando darles una orientacién
favorable.

* Texto del discurso de clausura pronunciado por la Secretaria General de la
Sociedad Europea de Cultura.  
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Enla segundahoja se han registrado los testimonios que trans-
miten una informacion directa, viva y vivida sobrela situacién en
los diversos paises representados en el coloquio, respecto de estas
dos fuerzas queson la disgregaciény la globalizacién.

Pero el tema podia ser tratado también —y ésta es la tercera
hoja— conla perspectiva dela disciplina profesional de cada uno
y del campo dereflexion relativo a ellas. Hemos escuchado a un
historiadory tedrico de urbanismo, a un economista, a un juez y a

otros.
Recordemos también que hemosiniciado con las palabras de

nuestro presidente honorario, Norberto Bobbio, maestro del pensa-

miento, reconocidonosolo enItalia sino en Europay también fuera
de ella: en primer lugar es necesario comprender —Comprendre es
el nombre de nuestra revista y por lo tanto una palabra de orden
para nuestra Sociedad—, actuar viene a continuacion. Estoes pre-
cisamente lo que intentamos hacer: comprenderunasituaci6n para
sacar conclusiones y actuar.

Globalizacién. Hemos hablado de globalizacién sin habertra-
bajado previamentepara definir y comentarla palabra, ni la manera
en que nosotros creemos que es necesario tratarla. No es un des-
cuido; asi lo hemos querido,para dara las intervenciones la mayor
libertad posible. Y, efectivamente, el término globalizacién hasi-
do utilizado en acepciones muydiversas. Excluir algunas deellas
habria significado empobrecerel debate. He constatadoconsatis-
facci6n que a pesarde la ausencia de esta definicién a priori, siempre
hemos comprendidoel sentido en el que se empleaba.

Asi pues, cuando nuestro anfitrin, el presidente de la Acade-
mia Hungara, habla de globalizacién, que para Hungriasignifica
poderentrar en Europa, nosotros comprendemos, tras un momen-
to de sorpresa, porque siempre hemos pensado en Hungria como

pais europeo, que él se refiere a la deseada admisi6ndeeste pais en
la Union Europea. Se ha hablado tambiénde globalizacién parcial
para designar fendmenosde integraci6na nivel local. Cuando ha
sido invocada unaglobalizaci6nenlasciencias, se trataba de deplo-
rar quela investigaci6n cientifica procediera de una forma mecAni-
ca y encerradaen suldgica, cuando aparecia como deseable, nece-

sario y urgente que una conciencia fuera a la par en su desarrollo
porque mientraslos progresos de la investigacidn se suceden a un
ritmo rapido, la conciencia parece quedar en suspenso. Quese re-
curriera a la globalizaciOn para expresar este pensamiento, no nos
lo esperdbamos, pero lo hemos captado enseguida. Este hiato, a
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proposito dela globalizacién, entre sus avances reales y su toma de
conciencia, ha sido igualmente puesto en evidencia en otras inter-
venciones.

Y también:la globalizacién como consecuencia de la mundiali-
zaciOn y no como sinénimo deella. Ha habido globalizacién en el
sentido de una interdependencia quese esta afirmando, como por
ejemplo entre México y los Estados Unidos, o entre América La-
tina y América del Norte. Globalizacién comointerdependencia,
si, pero tambiénel sentido de un fendmeno nuevo, de nuestra épo-
ca, y que comporta unpapel y una responsabilidad especiales para
Europa.

éLa fuerza dela globalizacién es positiva o negativa? No se ha
insistido en emitir un juicio de valor. Se ha dado prueba de rea-
lismo: no hasido juzgada,ha sido constatada. El fendmenodela
globalizaci6n es un proceso quese ha instaurado en nuestro mundo
y cuya importancia se esté acrecentando. Es a partir de esta cons-
tataciOn quese delinean los comportamientos.

Disgregacion. El términohasido utilizado con menorfrecuen-
cia. Este fendmeno,contrario al anterior, ha sido tratado menosex-
plicitamente. Perola idea,los efectos reales que designa,lassitua-
ciones historicas concretas, algunas dramaticas, que define han es-
tado fuertemente presentes. Sobre todo,en la parte dedicadaa los
testimoniosde los que hanvividoy vivenel gran cambio, Umbruch,
comose dice con gran propiedad en alemdn, simbolizado porla
caida del muro de Berlin. Todolo que se ha aportado comoinfor-
maciOn y comotestimonio se ha transformadoen unarealidad que
hay que tener en cuenta: todos los elementos especificos, cuanti-
tativa y cualitativamente,sin olvidar la convergencia y los aspectos
comunes.

Hemosconstatado,refiriéndonosa la convergenciaenlas diver-
Sas experiencias, que en todaspartes existe la necesidad de encon-
trar nuevos puntos de apoyo, un nuevo sistema de referencias en
relaciOn a las cuales situarse. Esto es asi para quienes representan
las instituciones reformadas y las nuevas politicas. Pero concier-
ne quizds todavia mas a quienes desarrollan unaactividad creativa
auténoma.Se encuentraalli, en el fondo dela libertad conquistada,
esta busquedade nuevos puntos de referencia que noes cosafacil y
que exigird tiempo. Tanto, que parece algunas veces quela propia
dificultad hace perderde vista la causa primera y positiva: la con-
quista de las libertades democraticas, comenzando porlalibertad
de expresi6n.  
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De esta constatacién nosotros extraemos, o por lo menos nos
fijamos, unatarea presente para la politica de la cultura. No hay
necesidad de recordar aqui, naturalmente,la definicién original de
la cultura comocreaci6n de valores, y de valores morales, que ca-
racteriza a nuestra sociedad

y

apartir de la cual ha teorizado esta
acciOn ético-politica quees la politica de la cultura.

He aqui en materia depolitica de la cultura una cuesti6n a se-
guir que se desprendede nuestra reflexién, aqui, sobre la globali-
zaciOny la disgregacién. Lo que esperamos conseguires lo siguien-
te: aportar una contribuci6nparael esclarecimiento delos actuales
tiesgos. Los dos fendmenos comportan una nueva responsabilidad
para los hombres de cultura. La responsabilidad es mucho mayor
ya que, comohasido recordado,se han perdido ocasiones.Se tra-
ta de comprenderal maximolas nuevas bases determinantes de la
actualidad que conllevan la globalizacin y la disgregaci6n y encon-
trar nuevos puntos de apoyo, nuevas referencias, construir nuevas
certezas dondeantes se encontrabanlasviejas que se han hundido,
que han desaparecido.

En cierta manera,la situacién de nuestros amigos de Europa
centro-oriental nos recuerda la de la posguerra, cuando en 1946
se avanz6 la idea de la Sociedad Europea de Cultura, a pesar de
que ahorase trate de posguerrafria. Entonces, en el Oeste,inte-
lectuales, hombres de cultura no menos empefiados y sumergidos
en trabajo quelos de ahora, estimaron que una empresa de buena
voluntad y de compromiso comola sEc tenia quefigurar entre sus
prioridades. Hoy,en el Oeste,las circunstancias hacen quese sienta
menosesta urgencia. Sin embargo,existe aqui, en la parte de Euro-
pa donde nos encontramos, y exige un grandisimo esfuerzo de los
hombres de cultura, segiin el espiritu que animalos articulos uno
y dos de nuestro estatuto. En tiempodecrisis y de cambios,la in-
tervenci6n dela cultura es necesaria para orientar la marchade los
asuntosdelapolis.

No és suficiente esperar quellegue del poderel tenerla posibi-
lidad de escribir poesias, publicar obras, impedir quelas editoriales
cierren. La emergenciaexigeel esfuerzo de un compromisodirecto,
lo que significa un esfuerzo supremo.

Ademas se nos ha recordado queel 4rbol de la cultura tiene
taices habiles, coriéceas y tenaces, capaces de enraizarse incluso en
un terreno quenoles es habitual.

Se presentan también desafios en relacién con el proceso de
globalizacién. Son enormes. Se nos ha recordado que Europa a 
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este respecto tiene una responsabilidad especial porque es desde
Europa que hapartido este proceso. Para que proceda bien, para
que signifique un verdadero acercamiento, un verdadero mejora-
miento del conocimiento reciproco, una sensible promoci6nde la
solidaridad, no debe ser abandonadoa si mismo, ya que no es au-

tomaticamentepositivo. Contiene muchas promesas pero también
peligros.

La tentaci6nde sentirse aniquilado o por lo menos desalentado
ante semejantes tareas es fuerte. Pero todos los que se reconocen

comopoliticos de la cultura o se comportan comotales, saben tam-
bién quejunto las ocasiones ofrecidasporla historia que se han
perdido existen las que han sido aprovechadas y son mas que im-
portantes, son fundamentales. Asi pues, entre el Este y el Oeste de
Europa, este conocerse mejor, este acercamiento se ha cumplido y
se esta desarrollando. La confrontaci6n sin obstaculos ha condu-
cido a una apreciaciOn reciproca mas ajustada,de las virtudes y de
los defectos. Por parte del Este, la visidn algo mitica del Oeste ha
cedido su lugara un conocimiento mas realista delas vicisitudes de
una democracia desarrollada, dondeel alto valor ideal a compar-
tir y a amarhasido solo parcialmente conseguido, pero debe ser
siempre elpolo haciael cual tender.

 

LLAMAMIENTO DE BUDAPEST

A ASPIRACION a un nuevo “‘orden’’ internacional encuentra su
cecal en el deseo de paz que comparten los hombres de todo
el mundocuandosuespiritu no ha sido danado porideologias de
exclusion, odio o muerte.

Dichaaspiracion estaba presente en aquel‘‘Llamamientoa los
intelectuales’’ votado en noviembre de 1951 durante la primera

asamblea ordinaria de la Sociedad Europea de Cultura, que invita-
ba a nosufrirla historia sino a trabajar para construirla. Estuvo tam-
bién presente enla ‘‘Carta a las autoridades politicas’’ votada enla
misma asamblea, que haciadel esfuerzode previsi6ny construccién
del ‘‘orden’’ futuroel objeto dela politica de la cultura, como reco-
nocimiento © creacion de los valores requeridos por nuestro tiem-
po, accidn que superael terreno de las instituciones y de las leyes
para englobary transformar todas las dimensionesdela existencia
humana.

La cultura, capacidad que arranca al hombre del peso dela evo-
luci6n, recuperaciOny revitalizacion de los valores, abre un nuevo
horizonte de posibilidades y, con palabrasdelfildsofo Paul Ricoeur,
“da un significado y empuja al hombre hacia adelante’.

Reunidos en un coloquio internacional en Budapest, del 7 al 9
de junio de 1995, para reflexionar sobrela actitud que deben mante-
ner los hombres de cultura ante las fuerzas de disgregacion y globa-
lizacidn enla sociedad actual, los miembros de la Sociedad Europea

de Cultura de veintitrés paises de Europa y América representando
las mas diversasdisciplinas: del teatro ala economia,dela literatura
a la investigaciOncientifica, del derecho a la musica,dela filosofia a

la historia y a la teologia; han llegado al acuerdo undnimede reno-
var aquel ‘‘Llamamiento’’ de hace mas de cuarenta anos,visto que
es urgente y necesario.

Urgente, porque si bien la globalizacion en sus multiples face-
tas —econOmica, tecnoldgica, financiera, cultural—, a través de la

red de intercambiosen todoslos sectores dela existencia humana,
contribuye fuertemente al vasto movimiento de reconocimiento del  
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hombrepor el hombre, puedealzarse contra él por la degradacién
y la destruccidn que provocaerigiendo comojuez delas actividades
humanas mecanismosque en nombre de seudoleyes econdmicasin-
franqueables destruyena los débiles y consagran el dominio defuer-
zas que ningun voto democraticamente expresadoni poderpolitico
ha instituido. La ‘‘gobernabilidad’’ de la economia mundialy, de
manera masgeneral,de lacivilizacion planetaria que esta emergien-
do, crea problemas y, si no se asegura por medio deinstituciones

adecuadasguiadaspor una politica inspirada enla politica de la cul-
tura, la supervivencia delas culturas estara en peligro y un ‘‘vivir’’
homogéneo,caricatura de una auténtica civilizacion universal, ten-

derd a sustituir las ‘‘razones del vivir’’ que inspiranlos valores de
la cultura.

Urgente, porquesi bien es cierto que segun el proverbio ruso
“la esperanza es la ultima en morir’’, es grave que hoy, undénime-
mente, los hombres de cultura del antiguo bloque del Este europeo,
que durantelos peores afios de la guerrafria lucharon con la Palabra
como Unico medio y que esperaban con la reconquistadalibertad
de expresi6n dar rienda suelta a una creatividad que les permitiera
felizmente ‘‘hablar’’ y ‘‘decir’’, se sienten amenazados comocrea-
dores —yaseanautores de teatro, novelistas, poetas, compositores
0 pintores— por nuevos obstaculos que sustituyen los viejos. Lo
queellos reclamannoes “‘asistencialismo’’, ellos no reivindican una
limosna,ni quieren sustraersea los riesgos de la creacion ni defen-
der intereses corporativos. Se trata del rechazo que oponen ante
una no-cultura irrisoria que en lugar de ser util a los valores de la
creaci6nlos rebaja,los reduce a la minima expresi6ny los remite al
poderdeldinero, cuandonolos aniquila. Ental urgencia participan
también los hombres decultura de la Europa del Oeste que luchan,
a su vez, aunque en menorgrado, ya que no estan viviendo aque-
lla transicidn, contra algo parecido que bloqueasus posibilidades
creativas en nombredeiguales criterios y del mismo poder del rey
dinero. No es que se ignoren los imperativos de unagestion sana
de los medios materiales, econdmicos y humanosa disposicion del
mundodela cultura, pero no setiene que estar al servicio de los
idolos, ya que se trata de obras por medio delas cuales los hombres
son mas hombres.

Urgencia, ya que desde el momento en quelos pueblos han
elegido el camino de la paz, inmediatamente después queter-
miné la Segunda Guerra mundial, como condicién indispensable
para la supervivencia dela historia, la guerra no cesa de desquitarse
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bajo las mas diversas formas: guerras entre naciones, guerras civi-
les, guerras interétnicas, guerras internas provocadasporel hundi-
miento de los sistemas totalitarios y del resurgir de aspiraciones na-
cionales por mucho tiempo sometidas, guerras como consecuencias
lejanas de particiones arbitrarias resultado de los grandes tratados
internacionales o de la descolonizaci6n que ignoraban, demasiado
a menudo,a las minorias.

Europaha contribuido y contribuye fuertemente la globaliza-
cidn y se espera que cuanto mas consistente sea su unidada través
de instituciones y multiples cambios en todos los sectores del que-
hacer del hombre, mas podra aportar al mundo. Pero es necesario
que haya paz en Europay que contintie su proceso de creacién. La
Europa quese esta construyendo tiene que reconocerla aparicion

de nuevas naciones y el despertar de algunasantiguas. El tiempo de
la historia no es sincronico. El tiempo dela historia global noes el
mismodelos tiemposlocales que tambiénson historia y que a veces
anticipan frenanla historia global quese esta desarrollando. Hoy
es absurdo,visto que el mundoexigeel respetoa la alteridad, conce-
bir naciones cerradas, replegadas en etnias, comunidades religio-
nes. Cada comunidad,cada grupo,tiene que estar ‘‘abierto’’; éste
es unode los imperativos fundamentales dela politica dela cultura.
Acogery convivir son valores predominantes para ella. Juntas las
nuevasy las viejas naciones deben construir la Europa del manana,
abiertas las unasa lasotras.

Urgente es la invencidn de un nuevo orden;es necesario convo-
car al didlogo a cadacultura, que busquen unidas unavia desalida
parala crisis de civilizaci6n multidimensional en que nos encontra-
mos. Todas las culturas tienen valores que, por ser humanos, son
universales. Todas tienen el mismo derechode participarenla bis-
queda de valores para compartir y todas tienen que aceptar valores
que, inicialmente, no eranlos suyos.

Nosotros lanzamosun llamamientoal didlogo a los hombres de
cultura para intentar comprender juntos, actuar y contribuir a la
construcci6n de un universo mds humanoenel quela ultima palabra
la tenga la paz y el desarrollo humano. Su misi6n es despertarla
Esperanza.

El llamamiento de Budapest de 1995 se une al de Venecia

de 1951.

Budapest, 9 de junio de 1995 
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Tzvi Medin, Ortega y Gasset en la cultura hispanoamericana, México,FCE, 1994,
318 pags.

E!libro de Tzvi Medin es de singular importancia para comprenderla
cultura contempordnea de esta region de América, su pasado y su futuro. A
Medinle debe México varios trabajos sobrela historia moderna mexicana, so-
bre los periodos de Plutarco Elfas Calles, Lazaro Cardenas, Miguel Alemdn.
El fildsofoisraelf, de origen latinoamericano, ha incursionado también en el
campo de su especialidad en México y América Latina. El libro que ahora
comentamos es un amplio, agudo y concienzudo estudio dela filosoffa del es-
panolJosé Ortega y Gasset, desu influencia enla cultura y filosofia de América
Latina,de su presente

y

el futuro de esa cultura y filosoffa. Esta daba Tespues-
la a viejos interrogantes del pensamiento latinoamericanosobrela discutida
identidad del hombrede la regién. EQué somos?, se pregunta el libertador
Sim6n Bolivar. 6Qué somos?, se preguntabael civilizador argentino Domin-
go Faustino Sarmiento. £Qué somos), insiste elfilosofar latinoamericano. éEs
posible una filosofia americana? éEs posible que los hombres de esta region
reflexionensobresf mismos? éNoes elfilosofar, el razonar,lo que distingue al
hombredela naturaleza? £Somos hombres 0 no,los nacidosen esta regi6n de
la tierra? La respuestay la justificaci6n la dabaelfildsofo espanol José Ortega
y Gasset.

Eneste libro, Medin muestra la influencia que alcanz6 Ortega ensupri-
meravisita a la Argentina en 1916. A la difusién desu filosofar a lo largo
de la América Latina, se abocanlas publicaciones de Espasa-Calpe, la Revis-
ta de Occidentey la coleccién de publicaciones de esta mismarevista que dan
a conocerun filosofar auténtico en que se plantean problemas que iluminan
los propios, comoelhistoricismo,la sociologia del saber y la filosofia de la
cultura. Ortega dio a conocer La Decadencia de Occidente de Oswald Spen-
gler. Los interrogantes filosdficos de Ortegay la difusi6n que hace delfilosofar
contempordneo europeo partende unasituaci6n que se asemeja a la que han
originadolos interroganteslatinoamericanossobre su identidad. Parten dela
puesta en duda dela propia humanidad como capacidad para filosofar como
lo hacenlos grandes centros de podercultural.

De estos centros se saben marginados los latinoamericanos, tal como Or-
tega se sabe marginado, como espanol, de la cultura europea y occidental.
Tzvi Medin describe esta conciencia de marginaciOn semejantea las preocupa-
ciones del pensamientolatinoamericano. Sin embargo,las respuestas a estas
preocupaciones tienen distinta metaenelfilosofar de Ortega

y

enel filosofar
de la América Latina.

Tzvi Medin recuerda un trabajo mio de homenajeal fildsofo espanolal
morir en 1955. Alfonso Reyes le habfa dicho que a Ortega le gustaria serlla-
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mado, comoEscipién el Africano, Ortega el Americano. Taleltitulo de mi

homenaje. Pero agregaba‘‘a pesarde él mismo’ ’, Escipién fue llamado asf por

los romanosporhaber vencido a Anibalen Africa. La filosofia de Ortega habfa
sido reconocida exitosamente en América Latina. Exito que reforzé el propio

filosofar de Ortega en relaci6n conla cultura y filosoffa europeas. Su meta
era alcanzarel reconocimiento de Europa comoun filésofo europeo. Con-
tra la afirmaci6n de que Europaterminaba enlos Pirineos, Espaiia era parte

de Europa,habja participadoensu historia en el Renacimientoy la Reforma.
Su derrota en el Canal de la Mancha no justificaba la marginacién. Tampo-
co la derrota en 1898 frente a Estados Unidos en el Caribe ylas Filipinas.

Por ello Ortega reclamala primicia desufilosofarfrente al existencialismo de

Heideggery el historicismo de Toynbee; y con enojo contra el existencialismo

francés.

Distinta era la meta de los latinoamericanos, desde los orfgenes desufi-
losofar: la emancipaci6n. Emanciparse de Espana, de Europa, del Mundo
Occidental, pero sin negarlos, sino haciéndolos parte de su discutida identi-

dad. Asimildndolos, americanizdndolos,latinoamericanizdndolos, junto con

otras raices raciales y culturales quela historia habfa posibilitado en este con-
tinente. Nose tratabadesalvarlas circunstancias saltando los Pirineos o el
Rio Bravo, sino de afirmarse en lo que se es. No exigiendo el reconocimien-

to como europeos, occidentales 0 estadounidenses, sino como hombresentre

hombres, comoparte de la humanidad.

Diferencias patentesenlas afirmacionesdelos latinoamericanos cuando

hablan desu propia cultura. Cuando llaman aAlfonso Reyes, “‘mexicanouni-
versal’’. Reyes que ha dichoa los europeos:‘‘Hemosllegadoa la mayoria de

edad; prontoos habituaréis a contar con nosotros’. Ortega frente a América

parte de su eurocentrismo cuandodice: “‘Los americanos parecen andar con

prisa para considerarse los amos del mundo, convienedecir: ij6venes, todavia

no! Atn tenéis mucho que esperar, mucho més que hacer. El dominio del
mundono se regala, no se hereda, vosotros habéis hecho poré] muy poco atin.

Enrigorporel dominioy para el dominio no habéis hecho atin nada. Améri-

ca no ha comenzadoaunsu historia universal’’. Ortega refleja el trauma que
origin6 la derrota espafola en 1898 frente al imperio estadounidense. La Ge-

neraciOn espanola del 98, de la cual Ortega es consecuente continuacién, se

dolerd, por un lado, de la derrota,y porel otro, de haber perdido tressiglos

de su historia tratando de culturizar a los pueblos en América sin haberlo lo-
grado plenamente. iHabia que volver a Europa, a la Europaalotro lado de

los Pirineos!

iEspana —decia Ortega— es el problema! iEuropaes la solucién! En
cambio José Marti, José Enrique Rodd, José Vasconcelos, Pedro Henriquez

Urena y muchos otros verdn a Espafia comoparte de su ineludible identidad

y €s porello que considerardnla agresién de Estados Unidos a Espafia como
una agresiOn a los pueblos de la América Latina. Conla derrota del imperio
espanolse iniciaba la reconciliacién iberoamericana. Para Ortega, América se
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reducia a la Argentina y Estados Unidos. Por ello no comprendia el que un
discipulo suyo, José Gaos, se encontrara en México y se empefara en perma-
neceren él.

Tzvi Medin expone el por qué dela influencia de Ortega enla cultura
latinoamericana. El filosofar de Ortega fue visto como instrumento para en-

frentar viejos problemas de identidad y a partir de aquiafirmar el papel del

latinoamericano en el mundo. Ortegahizode este su filosofar el medio para
reclamarel lugar de Espaha en Europa. Loslatinoamericanos, para afirmar
el propio, a nivel no europeo,sino universal, como naci6n entre naciones, co-

moraza y cultura entre razas y culturas. Asf lo habian expresado Bolivar y

Vasconcelos. El intento de ser como los Estados Unidos los yankis del sur,

expresadoa lo largo del siglo XIX, habfa fracasado.Al finalizarelsiglo, el uru-

guayo José Enrique Rod6 conden6éla “‘nordomanja’’, comoel inttil afan por
ser otros que si mismos.

La conciencia de esta diversa situacién la hace patente el discfpulo de

Ortega, José Gaos. La América para Gaos nose reducia a la Argentina ni a los
Estados Unidos, estabala otra gran América mestiza, con sus contradicciones;

la America que nunca consideré Ortega ensu obra. Gaos hizo del instrumental

heredadode su maestro, medio para tomar plena conciencia de esta realidad,

afirmarla y defenderla frente a culturas dominantes quele impedirfan alcanzar

su universalizaci6n. Habia que afirmarla ineludible identidad y a partir de esta
afirmacién reclamar el reconocimiento de esta regidn y sus hombres, como

expresiGn concreta y universal de lo humano.
Tzvi Medin destaca los avataresdelfilosofar de Ortega en Hispanoaméri-

ca; ya no de su obra que ha sido asimilada, sino de su persona. Sera distinta
la presencia de Ortega en su tercera y ultimavisita a la Argentina: entre la
Guerra Civil espafola y la Segunda Guerra mundial. Al finalizar esta guerra

triunfa, no la cultura europea,sino la cultura occidental bajo la hegemonia de

Estados Unidos, aparte de la América condenadapor Ortega, diciendo que el

dominio del mundono se regala. Ahora esta América imponia su hegemonia a

una parte de Europa,incluida Espafa, comoa la otra se imponfa la Unién So-

viética. Ambos poderes disputéndose la hegemonifa mundial. Hegemonia en
relaci6n semejantea la que venfa enfrentando la América Latina. La América
que se designabaLatina paraafirmarsu identidad frente a la América Sajona.

La América que nopretendia saltar el Rio Grande, sino impedir el desborda-

mientodela otra América.
Esta América, la Latina, fue la que sf comprendi6 el discfpulo de Orte-

ga, José Gaos. Ortega, sin pretenderlo, se prolongaba enlos esfuerzos hechos

para salvarlas circunstancias latinoamericanas, completandolos deotrosla-

tinoamericanos, los Bilbao, Marti, Rod6, Vasconcelos. José Gaos utilizando

a Ortega, completabay justificaba la obra de otros mexicanos con los que se

encuentra: Caso, Reyes, Vasconcelos y Ramos,¢ impulsa a sus propios discipu-
los en México y Latinoamérica paraafirmarla identidad dela region. Gaos da

inicio a la historia de las ideas de la regidn, que mostrard cémola filosoffa eu-

ropea habfa sido asimiladaporlos latinoamericanos. De aquf, sostenfa Gaos,  
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surgird una auténtica filosofia que no seré ni americana,ni europea,ni estado-
unidense, sino universal.

Gaos comprendié la preocupacién mexicana y latinoamericana porafir-
Marsu discutida identidad; para ser reconocidos como semejantesel resto de
los hombresy en este sentido respetados. Gaos destaca esta misma preocupa-
cidn en el pensamiento espanol y en Latinoamérica lo hace Caso. Destaca el
filosofar de Ramos comoparaleloal filosofar puesto en marcha por Ortega y
Gasset en Espana.

En Espafa —dice Gaos— el pueblo se habfa ido enfrentando al mismo
dominio imperial impuesto a los pueblos de la descubierta América. Es la mis-
ma lucha expresaenla primera y segunda republica espanolas. En la segunda,
cuya intelectualidad fue enviada al destierro, que para Gaos no es destierro,
sino transtierro, donde podra continuar la obra iniciada en la Penfnsula es-
panola. La América espafola, continia Gaos, ya habfa logrado emanciparse
del coloniaje imperial espafol, faltaba s6lo que Espafia se independizase de
si misma.

De singular importancia para Gaos seré el afio de 1898, en que Espana
deja de ser imperio. En la misma lucha del pueblo de Espaia

y

al lado delos
pueblos hispanoamericanos paraafirmarsu identidad y romper con el dominio
impuesto por el mismo imperio en la peninsula y en América. Lucha comin
que no supieron comprenderlos espafoles ante las demandas de los pueblos
hispanoamericanos. Enla Corte de Cédiz y en la Primera Republica se opu-
sieron a las demandas de emancipaci6n de Hispanoamérica. En cambio, dice
Gaos, la América Espanola en México, centralmente, supo comprenderla se-
mejanza de las propias demandas conlas delos republicanos en Espana;los
apoyabay se abrio al €xodoa quela derrota habja obligado a los republicanos.

Tzvi Medin muestra cémoes a través de su discipulo Gaos que Ortega
prolongasu presenciay da sentidoa las reflexiones de esta regidn de América.
Gaos prolongay corrige a Ortega haciendo dei mismoinstrumento de com-
prensiOnde la realidad hispanoamericana. Unfilosofar que busca su integra-
cion enla historia universal de la que es parte tanto Latinoamérica comoIbe-
Tia. Pero son no sdlo los pueblos iberoamericanoslos que luchanporafirmar y
exigir el reconocimiento desu identidad; otros muchos pueblos reclamaneste
reconocimiento. Y ahora son los europeos los que se verdn obligados a re-
clamarel mismo reconocimiento. La influencia orteguiana se extiende asf no
sdlo a través de la obra de Ortega,sino desus discfpulosy los discfpulos de sus
discipulos. Infiuencia que muestra queno tienesentidoel preguntarse sobresi
existe 0 no un filosofar o una ciencia dela regi6n. Las preguntas son globales
sobre lo humano.

Ahoralos interrogantes, vistos como un falso filosofar, son ya interrogan-
tes filos6ficos tanto en la Europa, a uno

y

otro lado delos Pirineos, como en
América y en el resto del Mundo. La intelectualidad europea y sus fildsofos
tomaronconciencia de su propia situacién de dependencia y se plantearon
problemas semejantes

a

los de la descolonizaci6n del Tercer Mundo. Europa
se pregunta ya sobre su propia identidad.  
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1989 ha sido el parteaguasde la Historia. Fin de la guerra fria y con ello

cafda de los muros queseparana las dos Europas; tambiénelinicio de la desar-

ticulacidn del imperio soviético y el resquebrajamiento del mundocapitalista.

Las dos Europas han roto conlos avios que les habfan impuestolos imperios
quese disputaban la hegemonia mundial. Es el fin de ideologfas que al des-
aparecer dejan a Europa enla mismaorfandad de la que habl6 Sim6n Bolivar
al referirse al término del coloniaje espanol. Europa, antes donadorade iden-
tidades, no esta segura de su propia identidad. Enfrenta las demandas dere-
conocimiento de multiples identidades dentro de su propio seno. Y conlos
reclamosde violencia que amenazan atomizarla globalizaci6n que anunciaba

el fin de la guerrafria. Ya no es el fantasmade unaclase,sino el de los margi-

nadosel que amenaza el futuro de Europa, de América y del mundoentero.
Europa y el Mundo Occidental toman en cuenta ahora experienciasfi-

los6ficas que les habjan sido ajenas. Captar el sentido de universalidad bo-

livariano, como contrapartida del excluyente Estado Universal hegeliano.

Tomanconciencia de la experiencia de un filosofar que busca asimilarlasdi-

versasexpresiones delos pueblos y hombres que se han dado encuentroen esta

regién. Experiencias raciales, étnicas, culturales dentro de una gran unidad

que Vasconcelos llam6 raza césmica. Vistas como capacidad para compren-
der y hacerse comprendersin renunciara la ineludible y diversa identidad.

Asi, lo que parecia un falsofilosofares ya un filosofar por excelencia que se
anticipa a las multiples e insistentes preguntas que se hacen ahora en Europa
y el Mundo Occidental sobre la propia y concreta humanidad a partir de ella

sobre su propiolugar en un futuro en el que todos los hombres y pueblos han

de aceptar comopropio el diverso mododeser de los otros hombres y pueblos.

Pueblos obligados a compartir la universalidad con la ineludible diversidad de

lo propiamente humano.

Enel trasfondo deeste filosofar se encuentra un filosofar surgido tam-

bién en Europa y que Ortega asimild y difundié para afirmarla identidad de

Espana.Filosofar, a su vez, asimilado, corregido y amplificado por discipulos
de Ortega, como José Gaos, dando al mismo dimensi6n universal. Reflexio-

nes que son ahora compartidas con fildsofos de otras regiones dela tierra. Se
trata de afirmarla propia y concreta humanidad al afirmarla, participar con

otros hombresy pueblos dela tierra en la solucién de problemas comunes, y

que porserlo, no implican dependencia algunasino solidaridad.

Leopoldo ZEA

 



 

José Lezama Lima, La expresién americana, México, FCE, 1993, 183 pags.

(Colecci6n Tierra firme).

Era tiempoya de hacer justicia y desempolvareste texto fugado deldis-

curso de la identidad americana. Y justo aqui, al encontrarlo, recibimos la

primera noticia grata: en La expresién americana,comoindica eltitulo, Leza-
ma no recurre a definiciones delo ibero..., lo hispano... 0lolatino..., sino

que rastrea una posible ldgica cultural de las Américas. Haitf, el Brasil y los

Estados Unidossalen esta vez de la marginalidad que les impuso un secular

relato identificatorio. El corte, el trazado de la frontera en La expresién ame-

ncana no es horizontal, como en Sarmiento, Rodé, Marti y Reyes. Aqui no

se trata de desagregarel Sur y el Norte, loslatinos y los sajones, los vagos de
Colén y los puritanos del Mayflower, Nuestra América y la de ellos. Lezama

dibuja un limite vertical, m6vil y permeable, entre el mito europeoy la ficcién
americana, entre el cansancioclasico y la curiosidad barroca, entre el roman-

ticismoy sus actos, entre la naturaleza y el paisaje.

Antesde llegar a estas revelaciones Lezamarealiza un desplazamiento
conceptual quees el eje de su sistema poético. “‘Hay que desviar —nos dice—

el €nfasis puesto porla historiografia contempordnea enlas culturas para po-

nerlo enlas eras imaginarias’’ (p. 58). Para 1957, cuandoeste texto se ley6 en
el Instituto Nacional de La Habana,hacia ya cuarenta afios que Marc Bloch,

Lucien Febvre y Fernand Braudel conducianla escritura hist6rica por otros
rumbos. En su sublime atraso Lezama acud{fa mésbien a la escuela anterior,

es decir, a la morfologia delas culturas practicada por Jacob Burckhardt, Os-

wald Spengler, Arnold Toynbee y Alfred Weber. Pero es curioso que el con-
trapunto de Lezama conestatradici6n coincida en el tiempo conla critica a la
historia delascivilizaciones de Fernand Braudel.' Y es asombrosoel parecido

entre la propuesta de Braudel de entenderlas culturas como4reas, espacios 0
alojamientos dondese da un “‘repertorio de bienes’’y la idea lezamiana dela

cultura como imagenenelpaisaje.? Esta confluencia es una prueba mds, en su

propio caso, del licido recelo de Lezamahacia el mecanismode Jas influen-

cias, ya que, como solfa decir, ‘entre la voz y el eco se interponeninfinitas

lluvias y cristales’’.

El desvio hacia las eras imaginarias es algo més que definir una escala de

imaginaciones etrusca, carolingia, bretona, barroca, cldsica y romantica. Es

concebir la historia comoparticipacién de metdforas, como una sincronia de

1 El célebre ensayo de Braudel‘‘Aportaciénde la historia delas civilizaciones’’

se public6 en 1959,es decir, dos afios después de La expresion americana; Fernand

Braudel, La historia y las ciencias sociales, México, Alianza, 1989, pp. 130-200.
2 Ibid., p. 174.
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imdgenes. Y aqui aparece un error comin enlos estudios sobre Lezama,del
que no escapala editora Irlemar Chiampi: el de creer que la imago lezamiana

€s un sustituto de la idea total de Hegel y que con arregloa ella la historia
sigue un devenir en ascenso dehipéstasis y certeza. Las im4genes, segan Le-

zama, se manifiestan propiciandoel azar concurrente, el nexo incondicionado,

y no para generarsentido enlahistoria. Es por ello que el desplazamiento

de las culturasa las eras imaginarias es su estrategia para burlar la teleologia
occidental, la razén-tiempo europea, y concederotra historicidad al mundo

americano. Los conceptos de imagen y paisaje no son, comolos ve la editora
en la nota 20 del ultimo capitulo, remedos de Espiritu y Naturaleza queinten-

tan ‘‘reintroducir América en la Historia’, son sus antfpodas deshaciendola
temporalidad histérica y creandootra.

Lezama piensaque la teleologfa europea acompleja al americano hacién-
dole creer que su expresi6nes inconclusa y deforme. De este regodeo margi-

nalsalen todas las maniobras dellibro. Seguir el enlace del Popol Vuh con las
teogonfas chinas y budistas, a través de los escribas jesuitas del siglo XVIII, es

jugaren los bordes de Occidente. Observar cierto plutonismo en la arquitec-

tura barroca, desde las ‘‘indidtides’’ del peruano Kondori hastalas grotescas
esculturas del brasileno Alejaidinho, es convertir la maldad encarnada en la

piel ya sea porla raza la lepra, en un signo americano. Describir la tensién

entre el saber, el suefo y la muerte que se extiende en la poesfa mexicana,
de sor Juana Inés de la Cruz a José Gorostiza, es hallar el testimonio de una

cultura marcadaporla curiosidady el vértigo. Siempre en los mérgenes, cual
escritura Ultima de su propia otredad, se resuelve la expresi6n americana.

El americano es mésproclive la ficcién barroca que al mito cldsico. Las

criaturas verbosas y asombradas que encontré Colén han evolucionado sin
abandonarel orbe de imagenes que las rodea. Este entornoes el paisaje,‘‘la
naturaleza amigada con el hombre’’y la unica condicién de existencia para la

cultura. La ‘‘maestra monstruosidad’’ del paisaje en América anima porello

una cultura inquieta y elocuente que escapa al ‘‘cansancio de los creptiscu-

los criticos’’, al estatismo de la racionalidad occidental. Asf la dimensién
histérica propia del continente, segtin Lezama,se inicia con un didlogo volup-
tuoso entre el criollo y su paisaje. De este intercambio surge el sefiorfo ba-
rroco americano: primera hipdstasis de nuestra imagenenla historia. Luego,

en el transito del siglo XVIII al XIX, el americano cambia elpaisaje de la sor-
presa naturalpor el de la independencia politica. En la persecucién de fray

Servando Teresa de Mier, el peregrinaje de Simon Rodriguez al lago Titicaca
y el calabozo de Francisco Miranda, Lezama observa la génesis de la soberanfa

americana entanto paisaje politico. La tradici6n romantica delsiglo XIX crea

entonces, por medio de lejanjas, calabozos, ausencias, ima4genes y muertes, el

hecho americano.

3 José LezamaLima,Preludio a las eras imaginarias, Orbita, La Habana, Edicio-

nes Unidn, 1966, pp. 300-303.
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Esta es una de las coordenadas dellibro: el hallazgo de la historicidad
imaginal del mundo americano. La obra es el enunciado minimode su expre-
sidn: la sumadiscursiva de las Américas. Aqui Lezama enarbola otra vez los
signos del lenguaje americano contrala ‘‘cadena mimética’’ que Europale
tiende al Nuevo Mundo.La légica delas influencias concedea los americanos
el triste privilegio de ‘la virtud recipiendaria’’. Segun ella el discurso ameri-
cano deriva su valor de las referencias occidentales que contiene. Lezama se
rebela contra este argumento desdela idea de “‘espacio gnéstico’’. América, a
diferencia de Asia y Africa, se dej6 penetrarporel espiritu europeo. Pero esta
apertura al saberexterior ha sido siempre el acto previo de una inteleccién
doméstica. Es decir, la incorporaci6n de lo europeo en lo americanonoes el
indicio de un vacfo espiritual o una voracidad implacable,sino la prueba de
una mirada fecunda que contemplala naturaleza

y

crea el paisaje. Para Leza-
ma, cuando el americano observa al europeo le otorga otra forma,lo registra
dentro de una imagen quesale de sus ojos y confirma su identidad.

Perola mirada que configurala expresi6n americana evita el espejo. Hay
en el americano cierto temor al encuentro con su propia imagen. Y en el caso
de Lezamaese miedoa tocarlas revelaciones mds cercanas se manifiesta en
Sus temblorosos contactos con José Marti. La figura de José Martf es una pre-
sencialatente enel libro y de los cinco ensayos tres terminan con sualusi6n.
Juntoa él, el otro personaje insular quese introduce en el hecho americano es
el cura habaneroFélix Varela y Morales, fundador de unatradicién moral que
combinaba en forma tensala patristica y el liberalismo.4 Marti fue el desti-
no hist6rico de esta moral y Lezama

y

los intelectuales del Grupo Origenes lo
veian como el monarca de la imaginaci6n cubana. Todala dialéctica de parti-
cipaciones y ausencias de la imagenen la historia insular estaba ligada a Marti.
Por eso al entrar enla tienda deldesierto,la casa delalibi divino, Marti integra
con una miradatodala historia de Cubay trueca esta visi6n en realidad nacio-
nal. Entonces Lezama se aterra, como Pascal, en la vastedad de los espacios
infinitos y al decir Martf dice ‘‘su final, no su referencia, con temblor’’.

Después de Marti viene el silencio para Lezama. La expresi6n de las
Américas encierra ciertos misterios que unasveces la hacencallar y Otras des-
variar. Hay mitos americanos indescifrables, comoelde las ruinas de Nazca,
las mutacionesdel Valle de México, el tridngulo de las Bermudas, el padre
Mier entrando en una sinagoga en Bayona,el desarraigo delas culturas de
plantaci6n que afecta por igual a Bolivar y Marti o el espiritu de Judrez dic-
tandopolfticas al ofdo de Madero, que s6lo puedenser recorridosa través de
la ficci6n. La creencia en una historicidad mégica inspira la propuesta de Le-
zama de destituir la raz6n con la imagenal observar lo americano.El desafio
a la racionalidad que supone este procedimiento lo hace objeto facil de re-

4 La profesora Irlemar Chiampi, a pesar de su encomiable investigaci6n edito-
nial, confundié al padre Varela (1787-1853), diputado a las Cortes Constituyentes
de CAdiz en 1822

y

referencia privilegiada de la obra de Lezama,coneljuriscon-
sulto argentino Florencio Varela (p. 109).
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chazos€ invalidaciones. Pero al menosla obra de Lezama Tesulta inaccesible
sin el ejercicio de esta hermenéutica. El oscuro habanero no escondi6, como
los pitagéricos,las claves para la comprensi6nde su discurso. Hablando de
América o Egipto,de la cantidad hechizada o los vasos Grficos dibujé siempre
la imagen desu poética y expusoel Cuerpo de su escritura.

Rafael ROJAS

 



 

 

   

La Universidad Nacional Auténoma de México ha otorgado a la Dra.

Liliana Irene Weinberg, editora de Cuadernos Americanos, el premio

denominadoDistincién Jévenes Académicosen el area de Investigacion en

Humanidades correspondiente a este afio 1995.

Cuadernos Americanos hace patente su satisfaccién por este recono-

cimiento. Es el reconocimiento a una destacada obra en el area delalite-
ratura latinoamericana en la que ha trabajado la editora de esta Revista.

Reconocimiento a su capacidad para conciliar su labor de investigadora

con las funciones que en Cuadernos Americanos asumié desde que

comenzo la Nueva Epoca.

Mucho debela Revista, en el nivel que ahora se encuentra, a su capacidad

intelectual, asi como a la responsabilidad para dirigir y coordinar al

conjunto de colaboradores internos y externos. Es importante que este

doble trabajo ha sabido conciliarlo, igualmente, con las tareas propias de

una esposa y una madre, sin descuidar ninguna de estas responsabilidades.

Cuadernos Americanos considera que este Premio hace patente la asun-
cién de esta triple responsabilidad, sin fallar en ningunade ellas. Destaca

igualmente la raz6n por la que esta Revista, que la Universidad asumié
como tarea propia, a propuesta de su fundador, el Maestro Jestis Silva
Herzog, ha podido alcanzar y potenciar con un esfuerzo en que todos los

responsables de su existencia han venido haciendo su parte sin reticencias

ni mezquindades, empefiadostan sdlo en hacer queesta publicacién pueda

continuar y acrecentar lo alcanzado al nivel universitario nacional e
internacional.

En nombredela Revista y su personal nos es muy grato no solamente dar
esta noticia, sino expresarle a la Dra. Weinberg nuestras mas sinceras
felicitaciones.

Leopoldo Zea
Director

  
 

  



 

 
Este libro se termin6 de imprimir el mes de

octubre de 1995 en Talleres Graficos de Cul-

tura, S. A. de C. V. Av. Coyoacan 1031,

03100 México, D. F. Su tiro consta de 1 200

ejemplares
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CUADERNOS AMERICANOS EN CD-ROM

Se encuentra en elaboraciénunaversion dela coleccién completa de

Cuadernos Americanos

en disco compacto

CD-ROM,con sistema

de recuperacién

directa del texto.

Esta nueva version

permitira almacenar y

distribuir grandes

volumenes de

informaci6én con un

significativo ahorro en

el transporte y

almacenamiento del

material y mucha

mayorrapidez en el

rastreo dearticulos,

autores y temas.

La primera parte, que

comprendelos 50

numeros de la Nueva Epoca (desde 1987 hasta 1995), estard en venta a

mediadosdeeste afo.

     
 

Proceso de edicién Universidad de Colima

Sistema MICROISIS

Informes: Cuadernos Americanos, Torre | de Humanidades, 2° piso, Ciudad Universitaria,
México, D.F, Tel. 622-1902, Fax: 616-2515, e-mail: weinberg @servidor.unam.mx  
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CIEN ANOS DE.CINE (1895-1995)
fol. 3: (1945-1960) Hacia una bésqueda de los valores
Werner FAULSTICH/ HelmutKORTE

La historia de los cien afos del cine en cien peliculas. En este tercer

volumense estudian 16 peliculas producidas de 1945 a 1960. Posguerra:

surgimiento del cine aleman antinazi, neorrealismo italiano, cine negro,

ciencia ficcin, rebeldes sin causa, western renovado, superproducciones

biblicas, Hitccock, Truffat, Resnais, Hamlet. excelente repasode una época

inolvidable del cine mundial.

LA CONEXION
MEXICO-CALIFORNIA
Abraham LOWENTHIALy Katrina BURGESS

(compiladores)

La frontera entre Estados Unidos y México hasido descrita con frecuencia

como una herida abierta. Pero, paulatinamente, lo que se ha llamado la

"integracion silenciosa" de México y Estados Unidosyel reciente Tratado de

Libre Comercio la convierten en un pasillo de transito incesante que

beneficia a ambos paises. Veinte politdlogos, economistas y socidlogos

mexicanos y estedounidenses estudian eneste volumentodos los problemas

imbricados en estasrelaciones y en su futuro.

De venta en Av. Cerro del Agua 248, Col. Romero de Terreros,tel. 658 7555 y
enlibrerias de prestigio

   



 

 

 

INSTITUTO INTERNACIONAL de LITERATURA

IBEROAMERICANA

Director Ejecutivo, Dr. Keith McDuffie, Universidad de Pittsburgh.
Secretaria Tesorera, Dr. Pamela Bacarisse, Universidad de Pittsburgh.

1312 C.L., Pgh. PA 15260. EE UU.

CONVOCATORIA

XXXI CONGRESO

El instituto Internacional de Literatura Iberoamericana comunica que su

XXXI Congreso de Literatura Iberoamericanase Ilevard a cabo del 24 al 29

de junio de 1996 enla ciudad de Caracas, Venezuela, bajo los auspicios

del Consejo Nacional de la Cultura y de la Universidad Central de

Venezuela. En dicho Congresosetratardntemas relacionados

conel ensayo,el cuento, la novela y la poesfa hispanoamericanas

desde sus orfgenes hasta nuestrosdfas.

IDIOMASOFICIALES: espaiiol y portugués.

El plazo de entrega delos restimenesde las ponencias (15 a 20 Ifneas) es el 30 de

septiembre de 1995. Tres copias del texto completo de las ponencias deberan enviarse

antes del 1° de febrero de 1996.

CUOTASDE INSCRIPCION AL CONGRESO:

a) Miembrosdel IILI: $90.00; b) No miembros: $120.00

Los pedidos de informacién, resimenes y textos de las ponencias

deben ser dirigidos de la siguiente manera:

Alexis Marquez Rodriguez

Presidente del XXXI Congreso del IILI

Apartado N° 100 - Caracas 1010

VENEZUELA

Tel/Fax (582) 987-9682
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ESTUDIOS SOCIALES, Universidad Nacional del Litoral, 9 de julio 3563,
Santa Fe, Argentina; telefax directo (042) 554292.
Correspondencia a: Casilla de Correo 547, (3000) Santa Fe, Argentina.
Distribucién Internacional: Fernando Garcia Cambeiro, Latin American

Books & Serials, Box 014, Skyway USA, 2886 N.W. 79th. Ave, Miami,
Florida, 33122, USA.    

REVISTA CULTURAL de NUESTRA AMERICA

i MEDIO aN ey=t-1=1\ 1b)aa

ARA LA INTEGRACION

AMERICA LATINA Y EL CARIBE.

TAS SENAS Die AMERICA
6lida Pition (Brasil)
NUESTRA UlOP=
Fernando Ainsa (Uruguay)

LA CURVA DE LA CAMRANA
Jaime Litvak (Mexico)

NICARAGUA. Entrevista a

Sergio Ramirez ;

Minerva Salado(Cuba).

CADAVRE eer

PLAR
POR UN ANO Bue

LA COSMOVISKC

ALA CADA DOS Jermy Suchocki (

SES EN TIENDAS MARTINken
AUTOSERVICIO

LIBRERiAS DE
PP RESTIGIO

ormes;
uencia S.A. de C.V. Av. Baja California No. 349

pndesa, Mexico D.F. C.P. 06170
81-82, Fax; 515-78-76.  



 

 

 

SECUENCIA
Revista de historia y ciencias sociales

31
Maria de los Angeles Castro: El autonomismo

en Puerto Rico (1808-1898): la siembra de una

tradicién / Maria Cecilia Zuleta Miranda:

El federalismo en Yucatan: politica y militarizacion

(1840-1846) / Miguel A. Rosal: El Interior frente a

BuenosAires: flujos comerciales e integraci6n

econdémica, 1831-1850 / Avital H. Bloch: Se buscan la

identidad y la reputaci6n: intelectuales liberales

anticomunistas en los Estados Unidos durante los afios

cincuenta / Rita Giacalone: El Estado y la organizacién

social en la producci6n y distribucién de café en los

Andes venezolanos / Carlos Barros: La historia que

viene / Resenas.

Instituto

Mora

Suscripciones e informes:Instituto de Investigaciones
Dr. José Ma. Luis Mora. Teléfono: 598-3777 ext. 129 0 141

Direccion: Plaza Valentin Gomez Farias 12 / Colonia San Juan /
03730 México, D-F.

 

  

Xvi
Beria

Internacional del

Luibro-Mineria
24 de Febrero al 3 de Marzo de 1996

Mas de 500 editoriales
(nacionales y extranjeras)

Conferencias, mesas redondas

y seminarios

Presentacionesdelibros

por sus autores

iN

o
m
i
i
i

@ Misica,cine, video y danza

Talleresinfantiles Estados invilados

Erosion Canpate-(untana Roba=lun
Homenaje a Arnaldo Orfila Repanal

Palacio de Mineria

Tacuba No. 5, Centro Historico

Universidad Nacional Autonoma de México, Facultad de Ingenieria. Coordinaciones de: Difusién Cultural,
Investigacién Cientifica y Humanidades. Camara Nacional de la Industria Editorial Mexicana

SS RUM Tlrent meule)
iC) 3 NS 2.00 personas dela tercera edad,estudiantes
ENTRADA y maestros con credencialy ninos

RUCREUe  
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El Colegio de México

ESTUDIOS
DEMOGRAFICOS
Y URBANOS
 

Vol. 9, num. 2, mayo-agosto, 1994
 

26
Articulos

Leonard Plolnicoy

El atractivo delas ciudades medias

Doglas R. White
Enfoquede redes al estudio de comunidades urbanas

Juan L. Sariego Rodriguez
Mineriayterritorio en México: tres modelos histéricos de implantaci6n socioespacial

Carles Feixa I Pampols
Las culturas juveniles en las ciudades medias. Un estudio de caso

Virginia Molina Ludy

Antropologia de la ciudad pequena

Arthur D. Murphy

Adaptaci6nde las unidades domésticas en unsistema urbanoregional:
el caso de los valles centrales de Oaxaca, México

Alfonso Ramirez
La politica del desarrollo regional en Yucatan.

Descentralizacién administrativa y empresariado

Olivia Ruiz

La modernizaciondel género:el caso de la clase media de Hermosillo, Sonora, 1940-1980

Tito Alegria
Segregaci6n socioespacial urbana. El] ejemplo de Tijuana

Ella F. Quintal Avilés

Antropologia de una ciudad obrera

Carmen Icazuriaga Montes
Desarrollo urbano y formadevida dela clase media dela ciudad de Querétaro
 

Estudios Demograficos y Urbanos es una publicacion cuatrimestral de El Colegio de México, A. C. Suscripcion
anual en México: 57 nuevospesos. En Estados Unidos y Canada:individuos, 35 d6lares; instituciones, 55

dolares. En Centro y Sudamérica: individuos, 28 dolares; instituciones, 35 délares. En otrospaises: indivi-
duos, 44 d6lares; instituciones, 62 délares. Si desea suscribirse, favor de enviar este cupona El Colegio de

México, A. C., Departamento de Publicaciones, Caminoal Ajusco 20, Col. Pedregal de Santa Teresa, 10740

México, D. F.

 Adjunto cheque giro bancario num.:

porla cantidad de: 

a nombrede El Colegio de México, A. C., como importe de mi suscripcién por un afo.a Estudios Demogra-
ficos y Urbanos.

Nombre:
 

Direccién: Cédigopostal:

Ciudad: Estado: Pais:  
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tinica revista de circulaci6n
continental

    

  

Ne7,

UreaNlel agany.y
Vistones Latinoumericanas

-refleja las iniciativas de cambio politico,
economico y cultural mas importantes de

la sociedad civil en cada uno de los paises

de América Latina y el Caribe

   
APIA

faeeesde Informacion Alternativa, A.C.

UROPA
 

Mumbgasse 1-3 / 49
A-1020; Viena, Austria

aTeeteeD, (431) 218 64 12  



 

 = CONVOCATORIA

V SIMPOSIO INTERNACIONAL

SOBRE EL PENSAMIENTO

FILOSOFICO LATINOAMERICANO
La critica) |in

y| criticism
las artes| |&

ahionineaeete the arts
Tematicas especificas:

El pensamiento marxista en América Latina antela crisis de valores.

* Modernidad y post-modernismo en América Latina.

“Valores culturales de la América Latina y la América Anglosajona.

Filosofia Latinoamericanay liberacién.

Pensamientofilos6fico cristiano en América Latina.

Pensamiento cubano.

UNIVERSIDAD CENTRAL DE LAS VILLAS, SANTA CLARA, CUBA

9 al 12 de enero de 1996

  
El pensamiento latinoamericano anteel desafio tecnoldgico. Ecologia y desarrollo.

Cuotasde inscripcién:
Inscripcion en el Simposio: $60 USD.Inscripcién en el Curso de Post-grado: $80 USD,

(Las cuotas debenser abonadasdirectamentea la llegada de los participantes a la Universidad
Central dela Villas en el Buré de Acreditacién del V Simposio).

Correspondencia Cientifica:
Dr. Pablo Guadarrama Gonzalez, Comision Organizadora V Simposio PensamientoFiloséfico
Latinoamericano,eeoears =teeCarretera a Universidad de California, Irvine, 12 y 13 de abril, 1996M Segundaamajuani, km. . santa Clara, Villa Clara, Cuba. . ‘ Iquier periodo o aspecto de la: = Sie conferencia anuall™l Las presentaciones podran abordarcualquier p P

Tel: 8-1519, 8-1585, 8-1410. Fox: 53(422)8-1608. Télex: 041-130 producci6nartistica y critica de México, desde la época colonial hasta el presente Sesolicita
; una amplia gamade perspectivascriticas, pero se ruega a los participantes que basen sus trabajos en una

Informacién General: lectura minuciosa de los textos, ya sean dela literatura, el cine, las artes plasticas o la criticall Favor deUniversidad INCCA de Colombia, Carrera 13 No, 24-15 - Conmutador: 2865200,Santafé de Bogota, remitir sinopsis de una p4gina y breve curriculum antes del 5 de diciembre, 1995 a: José P.Villalobos, Department of
D.C., Colombia A

\ o

  Spanish, University of California, Irvine, CA 92717; e-mail: jvillalo@uci.edu;tel.: (714) 824-6901; fax: (714) 824-28038
Posteriormente seles pediré a los participantes que mandenlos textos de sus conferencias antes del 1° de febrero,
1996. Esto permitiré la circulacién de los trabajos antes del simposioy facilitara la discusién durante el evento™
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KEWVISTAt
CUBANA

CIENCIAS
SOCIALES

Publicaci6n semestral editada porel Instituto de Filosofia

 

  
 

Direccion, suscripcion y canje:

Revista Cubana de Ciencias Sociales,

Calzada no. 251,Vedado, La Habana 10400, Cuba

Para suscripciones anuales en el extranjero dirijase a:

Ediciones Cubanas, Obispo No. 527, altos, La Habana 10200, Cuba,

Apartado 605, Fax: 53-7-338-943
Precio: América: 21.00 USD, Europa: 23.00 USD, Resto del Mundo: 26.00 USD
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UNIVERSIDAD DE LA HABANA

TALLER INTERNACIONAL

 

LA COMUNIDAD CUBANAEN EL EXTERIOR:

PERFILES Y PROCESOSEN LOS ANOS90

5Y 6 DE ENERO DE 1996

CENTRO DE ESTUDIOS DEALTERNATIVAS POLITICAS
CEA

EI taller tendra lugar los dias 5 y 6 de enero de 1996en locales de la Universidad

de La Habana, con la participacién de especialistas de centros docentes y de

investigacién de cuba queestudian el temae invitadosde instituciones homdlogas

de otros paises, en condicién de ponentes y comentaristas.

Dirigir la correspondencia a:

Milagros Martinez

Presidente Comisién Organizadora

Antonio Aja

Vicepresidente Comisién Organizadora

Centro de Estudios de Alternativas Politicas (CEAP)

Universidad de La Habana

Edificio Rectorado, 2° piso, Colina Universitaria, Vedado, a Habana, Cuba.

Tel.: 33-3479, Fax: (537) 33-5774

  
      



 

 

 

 

V Congreso de la Sociedad Latinoamericana

de Estudios sobre América Latina y el Caribe (SOLAR)

  
 

CONVOCATORIA

Universidad de Sao Paulo,Brasil

31 de marzo al 4 de abril de 1996

Tema Central:

América Latina y el Caribe
y los desafios del nuevo orden mundial

Areas tematicas:

|.- Estructuras econémicas politicas y conflictos sociales en América Latinay el Caribe.
2.- Relaciones internacionales de América Latina y el Caribe.

3.- Urbanizacién y gestién urbana en América Latina y el Caribe.
4,- Comunicacién, produccién cultural y pensamiento social en América Latina y el Caribe.

5.- Educacién,salud y politicas publicas en América Latina y el Caribe.

Todas las consultas relativas al funcionamiento del Congreso deberan dirigrse a:

Afrinio Mendes Catani o Paulo Henrique Martinez, Programa de Pés-Graduac4o em Integracgdo da América Latina

 

 =f - ‘Cidade Universitaria,Universidade de Sdo Paulo (PROLAM-USP), Rua do Anfiteatro 181-Colméias Favo 15,
‘CEP 05 509-900, Sdo Paulo, SP. Brasil. Telefax: 0055118150167  

CUADERNOS AMERICANOS

NUEVA EPOCA

Préximamente:

DESDE EL MIRADOR DE CUADERNOS AMERICANOS

Alfonzo Rumazo Gonzalez
Sucre en el Ecuador

Miguel Leén-Portilla
México, de su historia, penurias y andanzas

AMERICALATINA Y LA CUENCADEL PACIFICO

Leopoldo Zea
Palabras en la inauguracién del VII Congresode la Federacién
Internacional de Estudios sobre América Latina y el Caribe

Juan Hung Hui
El efecto de la firma del Tratado de Libre Comercio en Taiwan

Ricardo Melgar Bao
Lasislas del Pacifico sudamericano: una historia negada

Fernando Ainsa
El Pacifico en la utopia del Nuevo Mundo

José Luis Gémez-Martinez
La posmodernidady el discurso antropico de la liberacion

Norman Palma
Dela legitimidad axiolégica

Joaquin Sanchez Macgrégor
Cuenca del Pacifico: enfoques para el escenario ideal

de un mercado emergente

Adalberto Santana
Migraciones actuales en América Latina y la Cuenca del Pacifico

Luis José di Pietri Paolo
Las experiencias argentina y chilena de combate a la pobreza

Marie-Odile Marion
Hacia un nuevo milenio:la filosofia del tiempoy sus implicaciones

politicas entre los mayas

Marta Elena P. de Matsushita
Antecedentes hist6ricos-ideolégicos de la reforma neoliberal del Estado:

el pensamiento econdémico de Juan Bautista Alberdi

Antonio Pérez-Estévez
Didlogo platénico y alteridad

Alejandro Bustos Cortés
Investigaciones sobre inmigracién en Espaiia

Alexandr Sizonenko
La region de Siberia y del Lejano Oriente en el desarrollo de las

relaciones con América Latina

Horst Matthai
Amerasia (una reflexién filos6fica)
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Antonio Alatorre

Horacio Costa

Rebeca Barriga Villanueva

Roberto Rodriguez Gomez

Edgar Montiel

Invitaci6n a la lectura del Suerio

de Sor Juana
Las peregrinaciones en la Nueva Espafia

"En torno dela noria...": el andar
educativo de Torres Bodet
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América Latina
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El problemadel sentido en la cultura
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Llamamiento de Budapest

RESENAS
Tzvi Medin

José Lezama Lima

Ortega y Gasset en la cultura

hispanoamericana

La expresién americana 
  


