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PALABRAS EN LA INAUGURACION
DEL V CONGRESO DE LA SOLAR

Por Leopoldo Zea
PUDEL, UNIVERSIDAD

NACIONAL AUTONOMA

DE MEXICO

E ES EXTRAORDINARIAMENTE GRATOparticipar en la inaugura-

Mn del V Congreso de la Sociedad Latinoamericana de Es-
tudios sobre América Latina y el Caribe, cuya sigla soLar fue dic-

tada por un brasileno, Darcy Ribeiro. Esta Sociedad, como la
Federaci6n Internacional de Estudios sobre América Latinay el

Caribe,fue institucionalizada en Rio de Janeiro en agosto de 1982.
Aqui concluyeronlos esfuerzos quese venian realizandoparainte-
grar instituciones que coordinasen y difundiesen los estudios que
sobre América Latina venian realizando personase instituciones
latinoamericanas. Igualmente una Federacién que agrupasea los
estudiosos deinstituciones latinoamericanistas que hacian trabajos
en este campo en diversos lugares de la tierra, los Estados Unidos,
Europa Occidental y Oriental, Asia y Africa.

Surgieron recomendaciones hechasporla UNESCOen la reunion

de expertossobreesta regiOn, realizada en Paris en mayo de 1977. A

partir de estas recomendaciones, la Universidad Nacional Auténo-

ma de México realizo el Primer Simposium para poner en marcha
la misma, en noviembre de 1978. Accién que continué la Univer-

sidad Simon Bolivar de Caracas, Venezuela, en 1980, para culmi-

nar en Brasil bajo el patrocinio de la Universidad Federal de Rio
y la Universidad Candido Mendes. EI primer presidente de sOLAR
fue Darcy Ribeiro y el primer presidente de la Federacién CAndido
Mendes.

Tanto la soLaR comola Federacién Internacional hanrealiza-
do varios Congresos en varias partes del mundoa lo largo de estos
anos. Los frutos han sido extraordinarios. A lo largo y anchodela
América Latina la soLar haestado presente, comoa lo largoy an-
cho del Mundola presencia de América Latina se ha hechoa través 
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de la Federaci6n Internacionalde la quees parte central la SOLAR.
Aquien Sao Paulo, en 1989, bajo el impulso del primer presidente
de la soLar y con la amplia vision delas autoridades deeste estado,
se creo el Memorial de América Latina donde fui personalmente

honrado con el Primer Premio deesta Institucidn en el campo de

las Ciencias Humanas. Se han dadootras diversas expresiones pa-
tentes a lo largo de la region latinoamericana.

El tema puesto a discusion en este V Congreso quese inicia en
Sao Paulo tiene una singular importancia dentro de estos tiempos
que vivimos:‘‘América Latinay el Caribe y los Desafios del Nuevo
Orden Mundial’. Enfoque sobre América Latina en relacién con
los cambios quea nivel internacional se vienen produciendo. Cam-
bios que apuntaban,en principio, a lo que podria ser una integra-
cidn globalde los pueblos que formanel Planeta, seguidos de inme-
diato por sintomasde desintegraciOn, originadosenla resistencia a

la integraciOn universal, que se hicieron de inmediato expresos en

centros de poder empenados en mantenerlas que ya deberian ser

obsoletas hegemonias imperiales de colonizacion. La formadein-
tegraciOn anunciadaenlos sucesos de 1989 rebasa, obviamente,los

nacionalismos, pero igualmente los imperialismos de naciones que

han impuesto su hegemonia otros pueblosa lo largo dela tierra.
La globalizacion anunciada,sin embargo,norebasani puedere-

basarlas diversas expresiones de identidad de los hombres y pueblos
que habitan el planeta. Mundo multirracial y multicultural que para
integrarse no tiene por qué renunciar a su peculiar identidad, pero
tampoco imponerlaa otras gentes y pueblosineludibles. Diversidad
que solo puedeser integrada por la capacidad de sus portadores
para comprendery hacerse comprendery asi participar conjunta-
mente en el plenologro desus propiaslibertades, pero respetando

otras libertades en sufelicidad personalsin que la misma implique
la miseria delos otros.

Todo esto es una vieja preocupacion de América Latina para
rebasar los dominios impuestos porel coloniaje iniciado en 1492.
Frentea la integraci6n impuestaporel coloniaje se hizo expresa la
busqueda deintegracion enla libertad en varios de los pensadores
y luchadores de esta nuestra regidn. Nacidn de naciones, cultura
de culturas, raza de razas. Esta América vista comocrisol de ra-

zas, culturas, nacionalidades sin renunciar a sus origenes pero en

unarelaciOnsolidaria y no de impuesta dependencia. Preocupacion
singularmente patente en el fildsofo mexicano José Vasconcelos al
visitar a esta gran naci6n, Brasil, y conocer a su pueblo. De esta
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visionsurgi6 la utopia de la raza cOsmica. Raza que no ¢s raza, sino
capacidad para comprenderla diversidad delas expresiones de lo
humano.
e José Vasconcelos €xpusoesta utopia conlassiguientes palabras:
Enesta América ya no repetira la naturaleza uno de sus ensayos

parciales, ya noserd la raza de un solo color, de Tasgosparticulares,
la quesalga dela olvidada Atlantida;noserla futura ni una quinta
ni una sexta raza, destinada a prevalecer sobre sus antecesoras; lo
quealli va a salir es la raza definitiva, la raza sintesis 0 raza integral,
hecha del genio y con la sangrede todoslos pueblosy, por lo mismo,
mas capaz de verdadera fraternidad y de visidn realmente univer.
sal’’. Raza que noes raza en sentido bioldgico, sino capacidad para
reconoceren los otros, en su diversidad, a un semejante y por lo
mismoa unigual. Ideas que completaban la utopia de Bolivar so-
bre una naci6n de naciones que abarcaseel universo entero. Raza
cosmica, integradora de la diversidad de lo humanosin negar sus
ineludibles diferencias, que no puedensertantas quese aparten de
lo propiamente humano.

En Europa,en Paris, en 1989, parteaguasdela historia, al con-
memorarseel bicentenario de la Revolucién Francesa, Michel Ro-
card record6 palabras de Victor Hugo cuando expreso:‘Enelsiglo
xx habré una nacién extraordinaria, no se llamara Francia, sella-
mara Europa y enelsiguiente siglo se llamaraé Humanidad’’. La
mismay ya vieja utopia bolivariana y vasconceliana expresa en una
nacion de Europa y a nombre de Europa. Problematica semejante
que ya se venia haciendo expresa en América Latina alo largo desu
lucha por romperla dependencia que esta misma Europale habia
impuesto.

Los sucesos quesiguieron a este nuevo intento de integracion
universal propiamente humanista marcharon prontoporotro cami-
no. Se hablo de un nuevoordenplanetario que sdlo universaliza-
ba el viejo orden imperial y colonialista. Delfin de la guerra fria
emergia comograntriunfante un nuevo colonialismo ahora margi-
nador que porsu propio y peculiar desarrollo no necesitaba ya de
las explotadas riquezas de sus coloniasni del trabajo de los coloni-
zados. Las antiguas colonias resultaban prescindibles y sus gentes
condenadas allimbo dela historia sin fin. Una historia que termi-
naba para quienes habian alcanzado la maxima expresion del pro-
greso y supuestamente de lo humano. Pasabanal mismolimbo de
los pueblos colonizadosdel llamado Tercer Mundolos pueblosque
en Europahabianestado bajo la hegemonia soviética.
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Gentes y pueblos que se negaban a ser marginadosreaccionaran
de inmediato frente al nuevo orden que apuntabaal término de la

guerrafria. Reacci6n queorigin6 el paso dela guerrafria a la guerra
sucia. La ya conocida guerra en nuestra América. A la subversion,

la represiony a la represion nueva subversion en unadialéctica que
apunta no ya a la formacion de un nuevo orden mundial, sino a la
plenadesarticulacion del mismo;a la desintegracion expresada bru-
talmente en la que fuera Yugoslavia y la que fuera Union Soviética
amenazandolas entranas del mismo prospero Primer Mundo.

EI reto a enfrentar por la América Latina y los pueblos que han
sufrido el impacto de la conquistay la colonizaciones la resistencia
delos colonizadores a hacerrealidad las utopias de los Victor Hu-
go y los José Vasconcelos. La resistencia que en Europase expresa

levantando murospara no dejarentrar alli donde se habian levan-
tado antes muros para no dejar salir. Los mismos muros que ahora
se levantan en la frontera Sur de los Estados Unidos para impe-
dir que entren no solo mexicanosy latinoamericanos, sino gente de
cualquierotro lugarde la tierra ajeno a su ideal de humanidad. La

resistencia a reconoceren otros pueblosvalores que exigen les sean

reconocidos. Resistencia frente a lo que considera anularia no solo
la propia y concreta identidad,sino sus valores e intereses. Todos
ellos amenazadosporla insistencia de otros hombres y pueblos por

compartir bienes y valores con los que consideran han contribuido

con sus propias riquezasy trabajo.
Resistencia que hace patente el temor,casi terror, del llamado

Primer Mundoa ser mezclado en esegrancrisol de razas y cultu-
ras que Vasconcelosllamo raza cosmica y Victor Hugo Humanidad.
Resistencia, temor que se hace patente en la problematica que aho-
ra se estan planteando tanto europeos comoestadounidenses sobre
la propia y concreta identidada partir de la certeza de que ya no son
expresion del Hombrey la cultura por excelencia. La raza cOsmica
surgida en la América llamada Latina no es ya la wasp y en Euro-
pa no es ya sajona ni germana, sino otra masrica, mas plena, como
en Latinoamérica la sonaronlos Bolivar, Vasconcelos y, en Europa,

Victor Hugo. Tales el reto para esta nuestra, América, el de esti-
mularla posibilidad de esta utopia a partir de la propia y concreta
integraci6n. La integracién de pueblos con el mismodiverso origen
racial y cultural, dentro del caldero de la misma dependenciay la
lucha por ponerlefin.

En 1992,alo largo de esta regi6n del continente se conmemord,
nose festej6, el V Centenario del Descubrimiento de América y En-
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cuentro de Dos Mundos. Descubrimiento quehizo patentela ex-
traordinaria diversidad de pueblosy culturas que existian en el mun-
do. Diversidad que se buscé integrarporla violencia del coloniaje
y la conquista,esto es a partir del dominio unilateral de una cultu-
Ta y una raza. La conmemoraci6n permitié a esta nuestra América
aclararplenamente su propiay concreta identidad, asi comola for-
ma de integrar su diversidad porotra via que no fuese el dominio
sinola solidaridad, la comprensi6n,porel comprendery el hacerse
comprender.

No solo estamos en visperas de fin de siglo y de milenio sino
de dos hechoshistéricos cuya conmemoraciOn, toma de conciencia
podra servir de estimulo parala realizacién de la nueva y extraor-
dinaria utopia planetaria. En 1998 habra que recordar el Primer
Centenario de la Guerra entre Espaiia y los Estados Unidos,la cual
pusofin al imperialismo ibero en América

e

inicié la reconciliacion
al uno

y

al otro lado del Atlantico de pueblos de un mismoorigen
multicultural y multiracial que en estos ultimos tiempos ha hecho
igualmente posible la busqueda de metas comunes expresadas en
las diversas Cumbres Iberoamericanasrealizadas.

En 1999 deberd también conmemorarse en Europay en Latino-
america el bicentenario del viaje del sabio alemén Alexander von
Humboldt a varios lugares de este nuestro continente. Viaje que
es considerado comoel otro descubrimiento, distinto del que hizo
Colén en 1492. Se patentizé la visisn de un Nuevo Mundo que no
tiene por qué seguir siendo explotado por sefiores, supuestamente
cristianos y civilizadores,para salvarel almay vida de gentes vistas
solo comopartedela flora y fauna por explotar o aniquilar. Hum-
boldt, porel contrario, hizo patente una extraordinaria riqueza na-
tural y humanade gente capaz de poneresta naturalezaa suservicio
y tambiénde convivir con otros hombres y pueblos en unarelacién
que no tiene que ser de servidumbre,sino de participacion solida-
tia. El 12 de octubre de 1492 Colén puso en marchala trituradora y
mezcladora conquista y colonizaciéndel continente americano, de
Asia y Africa. El 16 de julio de 1799 Humboldt puso en marchala
liberaci6n del mismo mundoquese habia originado en 1492.

 



 

I

Desafios

de

la identidad

 
 



 

 

INTEGRACION, EL GRAN DESAF{O
PARA LATINOAMERICA

Por Leopoldo ZEA

PUDEL, UNIVERSIDAD

NACIONAL AUTONOMA
DE MEXICO

OS PUEBLOS QUE FORMAN AMERICA LATINA YELCARIBE, y que en-
Toran a la historia hace 500 afios bajo el signo de la dependen-

cia, enfrentan en este fin de siglo y de milenio el mismo desafio
que encaran tambiénlos pueblos que alo largo de esos 500 aiios
le impusieron su dominio, los pueblos del mundo occidental. La
historia originada en esos 500 afios hallegadoa la gran encrucijada

que puedeimplicarel fin de la dependencia impuestapor el Occi-
dente al resto de los pueblos no occidentales. Implica el fin de una
larga injerencia y el posible inicio de relaciones solidarias basadas
en el respeto que han de guardarse los hombres los pueblos en-

tre si. Fin de la globalizacién imperiale inicio de la globalizacién
solidaria en la realizacién de un destino comin para la Humanidad
visto como expresiOn desu diversidad. Para este nuevo orden, pue-
blos comolos nuestros estan mejor preparados quelos quele im-
pusieron su dominio. Dificil resulta para el Occidente renunciar a
dominios impuestos y reconocer comoiguales a pueblos que los su-
frieron. Sin embargo,es su propia expansién y dominiola que los
ha conducido a la encrucijada que implica el cambio de unarela-
cidn de dominiopor unarelacion solidaria. Relacidn que permita
compartir el desarrollo alcanzado con pueblos que parecian con-
denadosa pagar consussacrificios los exclusivos beneficios de sus
dominadores. A lo largo de 500 afos se ha originado unahistoria
en la que se entreveran conquistadores con conquistados, coloni-
zadores con colonizados. Es tan grandelo alcanzadoporestavia,
que la permanenciadeesoslogrosy su futuro desarrollo depende,
ni mas ni menos,dela capacidad del segundoparasostenerlo, com-
partiéndolo.
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Los imperios ayer, para crecer y mantener su dominio, sdlo
tenian que imponerlo para explotar riquezas que eran de otros
pueblos e imponertrabajos forzados a los duenos de las mismas.

Materias primas y mano de obra baratas. Asi se fue alcanzando

el extraordinario progreso de los pueblos llamados desarrollados,

abriéndose una amplia brecha con los pueblos que de esta forma

hacian posible el desarrollo. Con el tiempo,la ciencia y la técnica,
cada vez mas avanzadas, encontraronla formadelimitar la depen-
dencia del colonizador con respecto del colonizado. Por un lado
transformandola materia para no buscarlaen lejanas colonias. Por
el otro, desarrollando el robotismo quefue limitando la dependen-
cia de los brazos de colonos cada vez menosnecesarios. Asi, al final

del siglo xx, parecié que el colonizado y sus riquezas podian ser
prescindibles. Francis Fukuyama, en 1989, hizo expresa esta situa-
cidn hablando de pueblos quesonyaprescindibles y por ello conde-
nados a quedarseenlahistoria sin fin.

En 1989 culminay terminala historia iniciada en 1492: la salida
de uno delos contrincantes de la guerra fria, la Union Sovietica,

queoriginaelfin de la industria armamentista y la caida de los mu-

ros que separaban a Europa y a continuaci6nla desintegracionde la
misma UnionSoviética. Siguiendo a Victor Hugo,se habl6 de una
gran naciOn futura que se llamara Humanidad. Pero otras voces
hablardn del absolutotriunfo del sistema opuestoal que se desinte-
gro con la Uni6n Soviética, el capitalista, y también de su conduc-
tor, Estados Unidos. Se hablo dela vuelta al liberalismo que fue
frenado por la Guerra Mundial de 1914 y origind la Revolucion So-
cialista de Rusia en 1917,el fascismo italo-aleman de la posguerra y
luego la segunda Gran Guerra y comorespuesta la revolucionanti-
colonial de los pueblos del Tercer Mundo. Al términodelsiglo xx
emergi6 el nuevoliberalismo con su peculiar democracialiberal y
con la economia de mercado. Dentro de este contexto los viejos
reclamos de pueblosbajo coloniaje, comolos nuestros, carecen de
sentido. No afectabana unsistema que prescindiadel coloniaje por-
que podia bastarse a si mismo, rehaciendo materias y sustituyendo
brazos humanosporrobots.

La globalizacidn de la economia de mercadoorigina el orden
del futuro, en el cual lo central sera la elaboracidn de mercancias,

pero también el consumode las mismas. No hay mercanciassin con-
sumidores. Sin éstos la economia de mercado acabara derrumbén-
dose. Debe mantenerse y acrecentar la produccién. Cuanto mas
produzca, mdscrecerd, pero s6lo creando trabajo habré capacidad

 

 

Integracién,el gran desafio para Latinoamérica 21

para el consumo del mismo. El robotismo hace innecesario al co-
lonizado y al trabajadorde la Metrépoli, lo que origina la desocu-
paciony conella se frenael desarrollo al ir anulando al consumi-
dor. Gente pobre no consumey sin consumo no hay desarrollo. Lo
que hay quefrenar es la pobreza, y para ello habr4 que compar-
tir eldesarrollo que de esta forma puede mantenerse y ampliarse.
Quépasarsia los millones de consumidores del mundo desarro-
llado se agregan millones y millones de consumidores del mundo
visto hasta ayer como donadorde materias primas y mano de obra
barata? Los Estados Unidos, nacién que enfrentarlos problemas
quese originaronconelfin de la guerra fria, fueron los primeros en
tomarconciencia de esta posibilidad.

Los sucesos iniciados en 1989 no sdlo pusieron fin a la gue-
tra fria y desarticularon a la Uni6n Soviética, también dividieron
al mundo en naciones capaces y no capaces para la economia de
mercado. Los Estados Unidos, supuestamente triunfantes, tuvie-
ron quesalir de la Europa Occidental, como la UnidénSoviética de
la Europa del Este. Sus armas, supuestamentedefensivas, resul-
taban obsoletas en la economia encaminada a producir mercancias
domésticas. La Europadel Este se deshizo dela hegemoniasoviéti-
ca, la Europa Occidental hizo lo mismo con los Estados Unidos.
Para la nueva economia, Europaestaba extraordinariamente mejor
preparada,no obligadaa fabricar armas. Asi, Alemania, perdedo-
ta de la Segunda Guerra, encabezara el desarrollo de la industria,
propia de la nueva economia.

Estados Unidos quedabanfuera de este mercado, pero también
de la economia de mercado que se formabaen la Cuencadel Pacifi-
co Asiatico, cuenca encabezadaporel otro perdedor de la Segunda
Guerra mundial, Jap6n. Los Estados Unidos, con su poderoso y
sofisticado, pero también costoso armamento, quedabanfuera de
la nueva economia. éCémodesarrollar y encontrar consumidores
para su propia economia de mercado? iPura y simplementeen la
otra América,la que fuera vista comopatio trasero desusintereses!
iUn gran mercadode 500 millones de latinoamericanos ycaribenos!
Pero gente pobre, siempre explotada, no puede ser buen mercado.
Habra entonces que dejarlo crecer haciéndolo participar en el de-
sarrollo alcanzado. Nose podiaprescindir de los latinoamericanos,
pero tampocode Africa y menosatin de Asia, que tomaba su propia
iniciativa en el nuevo orden. Asia se mostraba extraordinariamente
capacitadaparafabricar los productos de la economia de mercado
y con ello crear el trabajo que originaria consumidores.
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Tal es la encrucijada a que ha llegadola historia iniciada en

1492 y que culmina en 1989. Globalizacién que obliga a compartir
el desarrollo alcanzado o por alcanzar para que éste no se deten-
ga y continue. La miseria, como el desempleo, solo puede originar
la anulaci6n de un desarrollo que Gnicamente se alcanzaba con el

sacrificio de los mas, con el beneficio de los menos. Todoel géne-

ro humano,en sus multiples y concretas expresiones, es necesario,
nadie es prescindible. Sin embargo, son muchas las senales que se
estén dando deresistencia a la aceptacidn de este cambio,el cual,

obviamente, pondra fin a ganancias de quienes se beneficiaron en
una economia liberal que premiaba a los supuestamente aptosso-
bre los menosaptos. La resistencia esta originando guerras sucias
no menosletales que las que origin6 la guerra fria: la atomizacion
en la globalizacion, la resistencia a reconocerla existencia de un

mundo multirracial y multicultural origina guerras étnicas comolas
expresas en las que fueran Yugoslavia y la Union Soviética, asi co-
mo los nacionalismos, fundamentalismos y racismospatentes tanto
en Europa como en los Estados Unidos. El mundo desarrollado
se plantea ahora problemasde identidad e integracidn que en otro
contexto se plantearonlos pueblos latinoamericanos al emerger co-
mo naciones que aspirabana ser soberanas.

Esta América que se autodenominaLatina incluye a los pueblos
del Caribe querecibieron el primer golpe dela expansion occiden-
tal y esta ahora mejor preparada para el orden quese avecina, en

el mundooccidental que se resiste a cambios que han de ser com-

partidos. Los problemas de identidad e integracién de esta nues-
tra Américalos origina la marginacion a que fueron sometidos los
pueblos porquienes les imponensu propia identidad vista comola
identidad por excelencia de lo humano.

Dosgrandes guerras mundiales y los reclamos sociales y de so-
beranja que originaron dos revoluciones mostraron al mundoocci-
dentallo negativo de sus pretensiones. Oswald Spengler,alfinal de
la Primera Guerra, y Arnold Toynbee alfinal de la Segunda,hicie-
ron ya expresa la nueva problematica: Somos los europeos expre-
sién de lo humanoporexcelencia? éLa historia universal marcha
hacia la plena hegemonia de su identidad e-intereses? Reclamos
externos e internos han puesto en crisis estas presunciones. Los
problemasde identidad que ahorase plantea el mundooccidental
son expresi6n de una globalizaci6n queya no respondea susintere-
ses. Es el fin de la globalizacidn que se imponia imperialmente. Por
ello la nueva globalizacién amenaza la que parecia segura identi-
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dad del mundooccidental. La diversidad, esto es, el multirracismo
y multiculturalismo, amenaza esta identidad.

La Europa Occidental empezé yaa plantearse viejos problemas
de integracion, asi como problemas de dependencia que guardaba
conla prolongaci6n de si misma, en América, Estados Unidos, esa
potencia que en supuesta defensade su propia seguridad

e

intereses
de la Europa Occidental imponia dependenciapolitica y econémica
asus pueblos. Se habla ahora de defendery deslindar lo propiamen-
te europeo delos estadounidenses y de integrarse para enfrentarla
dependencia imperial. Proyecto quese inicié en 1979 y fue posi-
bilitado por los sucesos de 1989. Los viejos suefios de integracién
de esta nuestra Américafrente a la integracidn colonial impuesta
secularmente por el Occidente son problemas semejantes a los de
integraciOn de la misma Europa. La Europa que a lo largo dela his-

toria enfrenta otros pueblospara imponersupeculiar identidad re-
gional. Integracinfrancesa,inglesa o alemana. Europa enfrentaba
ahora una proyeccion de si misma, Estados Unidos. éNoesten-
tonces mejor preparada esta nuestra América que puede hablar de
taza cOsmica como asunci6ndela diversidad de razasy culturas que
se han dado encuentro enella?

Para el nuevo orden globalizado estamos los pueblos de esta
nuestra América mejor preparados que los pueblos que han hecho
dependerla integraci6n de sus propios y concretos intereses. Nos-
otros los latinoamericanos tenemos un origen cominy unaidenti-
dadracial y cultural igualmente comin que implica la asuncién de
todas las expresiones de lo humano. Es esta diversidad de razas y
culturas integradas la que nos identifica, la que esta poniendo en
crisis al mundo occidental. Lo que nosdivide noson razas ni cul-
turas, sino intereses regionales que la colonizaci6n en sus diversas
expresiones estimuld para su propia seguridad y permanencia. Por
ello es importante superarlos e integrarlos libremente para que es-
ta nuestra region pueda contar positivamente en el nuevo orden en
otra relacidn que noseala vieja relacidn de dependencia.

Debemos igualmente rechazar falacias externas que buscan
mantenerdivisiones en relacion con ese futuro inmediato. Nues-
tros pueblos no son prescindibles, son, por el contrario, necesarios
para mantenerel mismocrecimiento del mundooccidental. No son
necesarias sus materias primas y brazos, pero son necesarios los
consumidores de la nueva industria. Del mundo occidentalestan
llegandoofertas, que noestan inspiradas en la generosidad,sino en
una ineludible necesidad, pero ofertas siempre condicionadas que
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s6lo ingenuamente puedenser aceptadas. Aceptadassi, pero siem-
pre a beneficio de los intereses de los pueblos quelas reciben. Lo
cual no implica renunciara la propia identidad y comunidad. Nues-
tros pueblos, juntos, integrados, podran entonces hacervaler mejor
el costo dela solicitada e imprescindible colaboraci6n.

Habr4 que rechazar falacias como las de los estadounidenses
Samuel Huntington y Francis Fukuyama. El primero, cuandosos-
tiene quela integracién de México al Tratado de Libre Comercio
de Norteamérica (TLC) implica una ‘‘redefinicidn cultural’. Esto
es, que México comoChileen el futuro y cualquierotropais latino-
americano, para incorporarse al TLC tendra que abandonarsu iden-
tidad, adoptandola estadounidense, dandola espalda al resto de
los pueblos de la América Latina quenose incorporen alTratado.
Quienes caenenesta falacia han enfrentado al MERCOSURconelTLC.
éAcaso el MERCOSURal integrar su economiaa la de la Comunidad
Europeava a renunciara su propiaidentidad para aceptarla euro-

pea? éLo hard también Chile y luego el mismo México en relacion
con Europa, agregando otra identidad mas a la ya supuestamente

adoptada?
Otra ineludible relaci6n econdmicaes la que se esta dando con

los pueblos del Pacifico asidtico que estan ahora emergiendo. éPero
para ser parte de la economia que busca su globalizacion, tendre-
mos que convertirnosen seguidores de Confucio, Buda o Rama? El
mismodesarrollo econdémico del Sudeste asidtico nos esta mostran-
do que los seguidores de esa moral y esasreligiones no tienen por
qué renegarde ellas negandosu identidad, para asi poder emerger
en un desarrollo quetiene que ser compartido. Los pueblos de esta
nuestra regi6n en América, integradosporsu propio origeny desa-
rrollo, podran participar en este mundosin porello renunciara lo
queson.

Las aberraciones que implicaban opciones comola deciviliza-
cién o barbarie, o el pretenderser otros Estados Unidos 0 los yan-
quis del sur, han pasadoa la historia. Los que estan preocupados
por perdersu identidad son precisamentelos estadounidenses y eu-
ropeos frente a un mundo multirracial y multicultural que han Ile-
vado a sus propias entrafas. Se plantea ahorael viejo interrogante
latinoamericano: Qué somos? éAmericanos? éEuropeos? éAfri-
canos? éAsidticos? Para nosotros esta clara la respuesta, isomos

todo eso, nada de lo humanonos¢s ajeno!  

LA INTEGRACION CULTURAL
LATINOAMERICANA

Por Vania CINTRA

PONTIFICIA UNIVERSIDAD

CATOLICA DE CAMPINAS, BRASIL

TeeADISCUSIONlaideade integraciéncultural, con la cual se
encuentra relacionadoelproyecto de integraci6n econémica de

América Latina,sirviéndole tanto de justificacidn como de objetivo
en algunos textos académicosy politicos de cierta divulgacién.

Tratamos de comprenderlas condiciones de su viabilidad y las

virtudes quele son atribuidas, e intentar un anlisis de los postula-
dosquese presenta, de que es necesario un desarrollo con demo-

cracia, con participacion de la mayoria, que desemboqueenjusti-
cia social para la regidn. En nuestra concepcion, ese andlisis de-
berd considerar la dimensi6n nosdlo ética sino también politica de

la cultura, lo cual, a su vez, requiere algunas consideraciones pre-

vias sobre la dimensiony la proyecciénhistérica dela politica, tales
comola perspectiva de mantenimiento 0 rompimiento conel orden
estructural, la sustancia delas clases estructurales, el objetivismo de

sus representaciones, la ideologia, el ejercicio de la hegemonia,la
cuesti6n de la identidad (1a muestra la delotro) y la del poderenel

tiempo/espacio social, el predominio o no de lo econémico sobrelas
demas relaciones sociales y articulaciones entre sociedad y Estado
bajo cualquier manifestacion,ya sea enel plano delas condiciones
objetivas (limites de lo real) como enelde sus potencialidades (lle-
gar a ser).

cL

c ULTURA, €s una abstraccion extremadamente compleja. Es uni-
versal porque correspondea un conjunto de relaciones entre técni-
cas, conceptos, practicas, instituciones, etc., que determinanla ex-

periencia del hombre en su sociedad. Pero es particular porqueesas
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relaciones estan limitadas objetiva y subjetivamente por un cuer-
po de reglas(leyes, costumbres, habitos, convenciones) y diferentes
perspectivas asumidas por los individuos en la cultura, que se re-
producena través de condiciones objetivas, entre éstas las opciones
conocidas comodisponibles y la capacitacidn a las oportunidades
ofrecidaspara el ejercicio del saber.

La complejidad y ambigtiedad del concepto aumenta porque,
bajo el imperativo de la relativizacién de los diferentes niveles de
evoluci6n o de las diferentes formas aparentemente opcionales
de cultura observados porsus intérpretes, esas relaciones son aval-
adaspor convicciones y subjetividades que predeterminanlo evolu-

cionado,lo civilizado, lo moderno, lo bueno,etc., y sus opuestos;

el contenidodetales atributos no siempre coincide con sus formas,
obedeciendo a presupuestoscientificos o filos6ficos que son depu-
rados en conclusiones categ6ricas elaboradaspor intelectuales que
frecuentan la produccion de las academias de las sociedades de e-
conomia desarrollada o son directamente informados y formados

por ellas y que, por esto, consideran que tales presupuestos son

correctos o suficientes. Esas relaciones observadas,analizadase in-

terpretadas son explicadas como pertenecientes a diferentes gra-
dos de evolucién o diferentes formas o modosdeser, de saber,

de desempefo(saber hacer) y de opcion, y definiran en qué con-
siste la diferencia y semejanza entre grupos o sociedades las que
pertenecenlos individuosy, en ultima instancia, entre los mismos
individuos,clasificandolos.

Si nuestra regidn adopta, comoperiferia, y se subordina a un
sistema y a una cultura universal, lo que se denomina hoy unacul-
tura latinoamericana solamente podra ser definido como una-
cultura diferente de las de los otros en la medida en quese pro-
duce y se reproduce bajo un conjunto de relaciones objetivas,
condicionadas objetivamente, que un observadorinteresadodefinid
comosi fueransus valores y sentidos.

Tales son los padrones que nosdlonosclasifican a partir de los
otros, sino principalmenteclasificana los otros.

A pesar de que ni el hombreni el agrupamiento humanolatino-
americano,ni ningunotro, de cualquier origen, se reconocera jamas
en ningunaidealizaci6n quelolimite ni se ajustara a ella comosi
fuese su identidad, esa idealizacién es elevada a categoria explicati-
va de las diferencias, comosi valores y sentidos fuesen representa-
ciones de hecho, permanentes, definidoras y justificadoras dela di-
versidad de la humanidad.
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Reubicamosasiel sistema en (su) orden, sustituyendolas dife-
rencias de raza porlas de cultura, y atribuyendoa las etnias, que
definen, a través de evidentes y diferentes capacidades 0 incapaci-
dades de organizaci6ny movilizacién, (su) lugar, adecuado y mere-
cido, entre las demds.

Expliquémoslo mejor: nos es del todo imposible hablar de
América Latina sin que el tema de la dependencia asuma unlu-
gar preponderante enel discurso,visto quela historia del desarro-

Ilo latinoamericanoes grosso modo,la historia politica y econémica
extraterritorial bajo las relaciones experimentadas porel sistema:
mercantiles/industriales/financieras.

Esta historia nuestra se hard enla estela de los polos de poder,
oscilandoentre alternativas poco diferenciadas, determinadas por
el mercado mundial. Fuimosinventadosenelsiglo xvi. A partir de
la condicién de colonias de explotacién, vamos a los tumbos, con-

formandonuestras sociedades y asumiendonuestra evolucidn y mo-
dernidad. Nos insurreccionamos bajola influencia del liberalismo,
quesignificaba tanto para nosotros comoparalosotros.

Nos liberamosy nos hicimos republicanosen el siglo x1x y per-

manecimos como Estados y sociedades nacionales, atadosa las de-

terminaciones de los imperios econdmicos ya consolidados o en
consolidacién. Otorgamosla abolicién de la esclavitud y creamos
formaciones marginales a nuestra propia marginalidad. El siglo xix
exigid de nosotros una opcidn, pero entrelas partes directamente
involucradas en dos grandes conflictos entre Estados soberanos en
expansion. Al final de ellos, se establecid la onuU como consenso de
paz y de respeto a la autodeterminaci6ny a la dignidad de todoslos
pueblos, y, subordinadas a ella, ALALC y ALADI recortan estratégi-
camenteel ideal de los libertadores y preconizan la integracién de
la region /atinoamericana: se sefalan con proyectos de desarrollo
arm6nico y mayor competitividad en el mercadointernacional, de-

muestran,a través de la evidencia de problemas semejantes, cuan-
to somos iguales entre nosotros y diferentes de los demas, y nos
ofrecen una mismasoluci6n, un razonamientoy unapractica a ser
adoptada en bloque, para nuestra confrontaci6ncon otros bloques.

Enestefin desiglo, la perspectiva de la onU como mantenedora
de una paz que no acontecié y promotora de igualdad de oportu-
nidades virtual entre los hombres se desgasta.

La utopia de una sociedad global desinteresada se desenmas-
cara comoun bluffy unaguerrafria, que nuevamentese discuté bajo
nuevos moldes, ya habia significado que las mas crueles manifesta-
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ciones del constante conflicto entre grandes potenciasse traslada-

ban aterritorios periféricos.
En cuanto al progreso econdmico, nos llev6 a las industrias li-

vianasy a las maquiladoras, y hoy noslleva a la amenazadela des-

industrializacion, verificamosqueel respeto a la propiedad intelec-

tuales exigido comocondici6nde reciprocidad comercial y nosotros

lo acatamos,sin poseer patentes en calidad o cantidad que nos per-

mitan competir.
La Organizacién Mundial de Comercio ya reprimelos conflic-

tos. Una nueva diplomacia no necesita un cuerpo diplomatico, y

requiere relaciones individuales entre los jefes de gobierno. Que-

remosunsitio permanente en el Consejo de Seguridad,pero es per-

mitido recordar, aunqueseade refildn, que ya una vez nos sentamos

al lado de Portugal y Algarves en los consejos de las naciones sobe-

ranas, y que no corresponde

a

cualquier desarrollo o alteracion de

las condiciones estructurales.

En cuanto

a

eso,las ideas de cultura nacional (integrando el

territorio a través de la proteccién de las fronteras) y de cultura

popular (integrandola sociedad a través de la eliminaci6n dela dis-

criminaci6n, de la miseria y de la ignorancia) siempre estuvieron

y siguen cargadas de las ideas de soberania y de emancipaci6n

politico-econdémicas;y no representan sentidos 0 valores diferentes,

inventadospor nuestras sociedades, tribus 0 subtribus, urbanas,sil-

vicolas o salvajes. Adoptadas por tendencias tedricas diversas, las

ideas de integracién

a

lacivilizacin (abolicién, regionalismos, inde-

pendencia y republica, revoluci6n popular-nacional) nos son traidas

a través de influencias consideradas progresistas y prestigian formas

politicas originarias de las metropolis de la civilizacién occidental.

Porotro lado,esa civilizacion occidental, a la que habitualmente

nos referimos como paradigmade evolucin delcapitalismo,es es-

encialmente multicultural, consideréndose que su complejidad no

representala evoluci6n lineal de una unica cultura primitiva, origi-

naria de una unica raza o etnia, que se habria plasmado continua-

mente

a

través de los tiempos exenta de elementosdeotrasculturas,

originarias de otras etnias.

2

La necesidad de imponerun sentido correcto a una sociedad se

encuentra presente en la obra de fildsofos clasicos, en las de la

épocaen que fuimosdescubiertos o inventadosysigue dandofrutos.
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Acompanandolas tendenciasilustradas y cultivadas, el debate res-
pecto de nuestras condiciones culturales hoy se vulgariza, y en todas
las instancias se hace entre argumentos quese resumenen los dua-
lismosclasicos, en los cuales los sentidos del Bien y del Mal estaran
insertosy los de valor y necesidad se confunden,y los procedimien-
tos de fragmentacion y de reagrupamientoporcriterios aleatorios
no son analizados en sus consecuencias.

Deberemosoptar, mas de una vez, entre determinados absolu-

tos conla finalidad derelativizarnos adecuadamente: naturaleza y
control, retroceso y evolucion, autoritarismo y democracia, pasado

y futuro, arcaico y moderno, nuevo ordeny viejo Estado.
La abstracci6n se imponey sofistica al absurdo; desaparecen

de la discusion lo concreto y lo presente, que son exactamente el
resultado de las opciones del pasado el imperativo de las opcio-
nes del futuro. Desaparecen del mismo modolasarticulaciones y
las contradicciones entre ideasy practicas, especificidad y totalidad,
territorio e intereses, identidad y universalidad.

Observamos que un nuevo ordeninternacional requiere, ade-
mas de un nuevo consenso econdmico y una nueva cultura politica,

un nuevo Estado de orden. Entretanto, si creemos en la posibili-
dad de asumir nuevos rumbos,y nadie podra negar que la decision
sea urgentemente necesaria, cualquier evaluacion consecuente su-
gerira, mas de una vez, que esos rumores nosignifican y no se redu-
cen a una escuela polarizada,tal comoenel pasado fue entendido.
Y exigira que los conceptos de derechay de izquierda o de conser-
vadurismoy progresose redefinan bajo otras perspectivas; pues si,
por un lado, se nos propone, como imperativa,la neutralizacion (y
el desarmedelas instituciones) del Estado, puederesultarenla per-
petuacidn de la dependencia de nuestras sociedades a la estructura
de la sociedad civil internacional; si, por otro, se imponela ruptura
con un ordenestructural que nos coloca ensituacion de subordina-
cidn, podra exigir un Estado insurgente todopoderoso.

Si evaluamos el papel a ser desempenadoporlas instituciones
formales, nada nos dice que, por si mismas, sean justas o injustas;
pero todo noslleva a creer que no acostumbranser consideradas
legitimas o no, éticas o no, modernas o no, conforme indiquen ade-

cuaci6na las necesidades sociales, pero, si se predeterminan de un
sentido correcto al entendimiento del derecho, a través de la her-

menéutica del derecho,a la politica a través de la filosofia politica,

al espacio social a través de la teoria econdmica,a la regi6n en fun-
ci6n del universo considerado,a la escuela en funci6n del mercado
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existente, al bienestar en funcidn dela variedad de bienes disponi-
bles, y a la soberanja en funcidn de la reproducci6n delos lugares

internacionales. La conclusidn de esa evaluaci6n es que podremos
noinsistir en asumir el estigma de la diferencia en busca de seme-

janza, aquello que convienea los otros, y que se da a través de la

aplicacién de un moderno,en sustituci6n de un arcaico, segun cri-

terios absolutos y no relativos a lo concreto, y de una participacion
irreflexiva en sustituci6n de la apatia que nos es atribuida. Y pensar
en asumir la semejanza en busca dela diferencia que nos conviene.

4

La representacion de la estructura basica de clase de la sociedad

europea delossiglos x1v-xvI ya presenta, entre la nobleza y el cam-

po, una burguesia comercial ascendente con vocaci6n de clase do-

minante: no es otra cosa sino una clase media, nacida del sector

dominado, que, en un determinado tiempo/espacio, rompid con

el Estado de orden feudal y aristocratico. Surge comoclase re-

volucionaria,y los intelectuales celebran sus cualidades. Burguesia,

nobleza y aristocracia son categorias historicas. Y burguesia es una

categoria moderna. Significa aquello que en unaclase media euro-

pea logro transformarse. Dominados,porlo tanto,seran los intere-

ses de una sociedad no burguesa,periférica, de los sibditos de un

Estado nacional, porque comotal son reconocidas las identidades

en el 4mbito internacional, en nombre delas cuales la burguesia

discursa y de los cuales se vale en sus argumentos.

El consensosobrelas practicas econémicas permite y legitima

cualquier orden,y, por lo tanto, permite y legitimael dominio a

través de las armas y del saber. Al organizarse la administracion

del territorio americano conquistado no se reproduce una miniatu-

ra O unaimitaci6n dela sociedad europea,sino que se reproduce

su estructura bdsica: se mantiene unaclase dominante, la burguesia

europea, cosmopolita, internacionalpororigen y esencia, cuyas em-

presas, en asociacidn con la nobleza de la época, obtienen lucros

con la manodeobranativa, esclava o de clase dominadainmigrante,

permitiendo la formacién de una sociedad nacional que aqui se

desarrolla segin determinaciones politico-econdmicas de las me-

tropolis. La clase dominante burguesaoriginaria es la que promue-

ve la administraci6n dela coloniay, a su tiempo, organiza el Estado

latinoamericano conformea susintereses; y produce, con el tiempo,

la reproducci6n del consenso,a través de susintelectuales organicos
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nativos,ligadosa la esfera piblica. Se aduefandel Estado, y lo uti-
lizan no comoinstrumentode organizacién de una nueva sociedad
politica nacional soberana,sino comoinstrumento de reproduccién
dela sociedadcivil global, quese refiere a la esfera privada.

Si el continente latinoamericanoes fruto de condiciones histé-
ricas europeas especificas, sus sociedades poseerdn un tiem-
po/espacio diferenciado. Si el origen y la evolucién son diferen-
ciadas,se interpreta quela cultura sera diferente y probablemente
equivocada. Tal comola ciencia observa en las sociedades primiti-
vas, sera contraria a los cambios, comoordenoriginal lo medievaly
lo mercantil seran plasmados continuamente,y espacios y tiempos
serdn eternamente deperiferia. Pero, es posible ponderar,utilizan-
do los mismos argumentos, quesi tal no ocurrié con la clase media
europea, si hoy podemoshablar de una clase media latinoamerica-
na, y si ésta en nadase parece ala vieja clase media, ni posee las
prerrogativas politicas de una nueva clase media delospaises de
economia desarrollada, seranlas propias circunstancias geograficas
e hist6ricas las que desmientanlas conclusiones cientificas. Nues-
tra clase media sera virtualmente una nueva clase, nacida y des-

arrollada bajo nuevas circunstancias. Ponderemos que, tal como

- Ia originaria, ésta es reformista, y no revolucionaria. Pero reque-
riré una perspectiva politica diferenciada, un proyectoviable, unifi-
cador,consistente y actual, para que la propia historia se haga.

Si el Estado europeo se transform6 en instrumento de poder
politico y econémico declase insurgente,si la hegemoniaes el con-
senso sobrela direcci6npolitica ejercida por una clase econdémica
que se imponeenla esfera intelectual —y que se imponesobrela
sociedad latinoamericana bajo unaideologia de ex clase media eu-
ropea, hoy clase dominante— équé papel podra ser desempenado
por unaclase mediabrasilena,latinoamericana,enel siglo xx1? éSe-

guir justificando filosoficamente los intereses de quien la somete?

4

Enta propuesta de integracion, que alardea nuevamente el cam-
bio de nuestras condiciones objetivas, es el sentido del cambio lo
que gana importancia, sea, la direccidn del desarrollo,el signifi-
cadodela justicia social. Tal evidencia nos remite a la historia y al
sentido de nuestrahistoria, a las predeterminaciones y al sentido de
las predeterminaciones, a la formacion del Estadoy dela sociedad
latinoamericana,y al sentido del Estado y de la sociedad. Cuando
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hablamosde cambios, hablamosen acciény en resultados. Pero las

acciones que aspiran a cambios, directos 0 indirectos, no gozan de

pretensiones revolucionarias, y ni siquiera politicas en sentido es-

tricto, sélo porque un dia lograron gozarlos o fue interpretado que

gozasen de ellos. Cualquier accion es mas o menospolitica o re-

volucionaria, dependiendo de la alteraci6n de las estructuras que

contiene comovirtualidad.

La cultura es un patrimonio de la humanidad. Hay quienla

consume, quienla utiliza, quien la menosprecia, quienla sobresti-

ma, quien la produce y quienla transmite.

Discutir lo que ella sea, y de quién sea, no es valerse de ella

como un negocio, no interesa exactamente a los mercaderes 0 a

los administradores de industrias poderosas, sino que es de in-

terés inmediato de administradores, profesores, educadores, inves-

tigadores,intelectuales que sonla clase media y que definen qué es

y de qué especie sonlos individuos que la cultura abriga y organiza.

Es interesante observar que la cultura es también el unico patri-

monio dela clase media, que exactamente por eso No se confunde

con un proletariado, y que transmite como herencia no solo a sus

hijos, sino a una generaciOn entera 0 a varias generaciones, prede-

terminando,enelpresente, todo el futuro. Masinteresante aun es

observar que nosotros somos esa clase media, y que poseemosel

poderreal de transformar o perpetuar las condiciones de la histo-

ria, al integrarnos a la mayoria de nuestra poblaci6n, 0, por el con-

trario, a fragmentarla en un cada vez mayor numero de subgrupos

y subespecies con sus subvalores, relativizandolos, marginalizando-

los, segregdndolosy, finalmente, eliminandolosdela faz de latierra.

Y,en esa saga insana, elimindndonos a nosotros mismosy eliminan-

do nuestras propias condiciones de supervivencia.

Revisitando el conocido métodode alfabetizaci6n/educacion de

adultos de Paulo Freire, destinado a la comprensindelas condi-

ciones reales delos favelados porlos propios favelados a través de la

descomposicion de palabras generadoras tales comofavela, obser-

vamos que algunos proyectos concebidosparafrutos a medianopla-

zo fueron interesantes. E indagamos épor qué favela’es solamente

favela?
éPor qué condenamos, y nos atrevemos, a la no conciencia,

los alfabetizados? &Por qué no nos atrevemos y discutimos he-

chos/textos generadores como sociedad global-internacional 0 es-

fera privaday tantos otros que puedenser descompuestos? Y si in-

tentéramossituar, bajo tal referencia, palabras tales como pobre,
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subdesarrollado, autoritario, incompetencia, arcaico, ocio, frag-

mento, totalidad, retroceso, etc.? Porque éc6mopensarescuelasin
conocimiento?

5

Porto que entendemos,la cultura en América Latina se desarrolla
en el sentidodela justicia social en la exacta medida en que permite
pensar a América Latina comodiferente porque dependiente.

Tal comose entendié, la oscilacién de preferencia intelectual
entre polos hegemGnicos0 conflictivos no altera la dependencia es-

tructural. Tal comose entendid,la dependencia intelectual, al con-

trario de la econémica, no se manifiesta en los medios utilizados

sino enlos fines propuestos. Lo quese organiza a través de la prac-
tica de la escuela es el saber y nola revolucion,noeldesarrollo, no

la justicia social. La accion delos intelectuales organicos, que son
de clase media, no debe presuponer ningun cambioo resultadosin
respaldo en condiciones objetivas, y éstas incluyen las capacitacio-

nes intelectuales, que no podranreducirse las técnicas.

Decimosque las opciones politico-econémicas de hoy son mas
definitivas que las anteriores, porque el proceso denominadoglo-
balizacion, que noes ninguna novedad, se impone formalmente co-
modefinitivo. Las opciones que permite son opciones, atin hoy,

definidas y justificadas en términos del mercado. Pero la desindus-

trializacion es apuntada comohipotesis no remota,y el proceso de

desempleo es evidente. La democraciay el poder de voto delosin-

dividuos se depara conelautoritarismoy el poder de veto conferido

a las sociedades desarrolladas ©

a

las instituciones representativas

del poder no democratico. La clase mediase proletariza.

Y entonces preguntamos: écudlserd el mercado o cules seran

los polos hegeménicos delsiglo xx1? ¢Dénde y comose ubicaran

las economiaslatinoamericanas? éD6ndese ubican nuestra inves-

tigacion y nuestras patentes? Muchas de las cuestiones aun estan

abiertas, para nosotros, latinoamericanos, ya que otros ya tienen

su respuesta. Cuestiones quela universidad debera discutir. Entre

ellas, la desi existe la posibilidad del advenimiento de nuevos Esta-

dosde clase medialatinoamericana, que serian inconcebibles en el

caso de que no incorporasen comotal a aquellos que hoy estan pre-

destinados a la marginaci6ny a la mera eliminaci6n. Y la de cual es

el camino para construirlos. Y asi, el sentido de nuestro desarrollo

comoelpuntode partida mas importante.
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La historia de la humanidad se encarga de comprobar quecul-

tura definida comoun sentido de perfeccionar conformea la natu-
raleza de la humanidad no correspondea cualquier realidad. Bajo

este concepto,lo concreto enlo cual se basa —la verdadera,justa y
buenanaturaleza del hombre— nosdlo se conforma comounaex-

pectativa, un destino-promesa universal, que pasa a ser concebido
comoreal, existente de hecho, cuandonoextraterritorialmente, en

la utopia de la modernidady del desarrollo. Pero cultura desarro-
llada significa autodeterminacioncon relaci6na las posibilidades de
futuro. No se reduce a la autocritica de los errores pasados, ni se
traduce como que cualquier sociedad es ciudadana porqueelecto-
ra, por cuandolas sociedades no poseen cerebros u organizaci6n
disociados de los individuos. Desenvolvimiento intelectual con sus
materiales significa autocritica constante, permanente,sobrelas po-
sibilidades de éxito en la lucha porla definicién de las cuestiones
fundamentales en beneficio de las poblaciones comoun todo.

En este cuadro, cultura latinomericana es algo tan real o dife-

rente cuanto culturas nacionales, populares, étnicas, profesionales,
etc., que existiesen espiritualmente en las modernas sociedades na-
cionales capitalistas disociadas de la cultura, de la realidad, de la

tradicidn y de la universalidad del sistema. Considerandonosinser-

tos en la sociedad global, no nos basta como expectativa un aumento
de salario 0 un puesto de trabajo o una democraciaformal,si las de-
cisiones siguen alienadasdela reflexion y dela participaci6n de una
poblacidn que deberia estar en la escuela y organizada en el Estado.
Sin discusi6n, y sin conceptos que la permitan, sin que un progra-
ma sea unaprdctica fundada en la comprensi6ndela realidadtotal,
sin que ésta sea permanentementerevalidada,la cultura producira,
en cualquierlugar y tiempo,la reproducci6n del orden estructural
(que la camada‘‘burguesa’’ nacidadel orden feudal, sustituy6 a su
tiempopor‘‘su’’ orden), reproducira la dependencia, y permane-
cera, sin respuesta producida dentro de ella misma, amenazando
la posibilidad de cualquier cambioreal, inclusive la referente a la
superacion de la miseria que nos atormenta.

6

Enel proceso de integracién econémica bajo la perspectiva del
planeamiento dela educacién y dela cultura, la cuestién que to-

davia debeser respondidaes: épor qué un plan trienalpara el sector

de la educaci6n y un mercado comin del conocimiento, apoyados
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por el Estado de orden, por organismosinternacionales, y por em-

presasprivadas multinacionales pretenden la reestructuracién del
sistema escolar en todoslos niveles y la formaci6n de conciencias

favorables a la integracion, al mismo tiempo que el Estado y sus
monopolios son ferozmente combatidos?, dpor qué la necesidad de
integraciOncultural?, dqué viene a ser exactamenteintegraciéncul-
tural? En AméricaLatina las producciones materiales e intelectua-
les estan de tal forma disociadas de las condiciones objetivas del
hombre medio queelevansu alienaci6nal extremo,y en este cuadro
se ubicala intelectualidad de clase media latinoamericana. Porcier-
to, Gramsci tenia raz6n al afirmar que un desierto sera siempre un
desierto, aunque tengaoasis con altas palmeras. De nuestrosoasis,

los vientos diseminan como argumentoparala integraciOn cultural

y economica nuestras supuestas verdades, extrafias a las verdaderas
verdades, que deberianser suficientes para alterar nuestras reales

condiciones, en el sentido de aproximarnos a los patronesy a los

valores espirituales considerados deseables y definir nuestras posi-
bilidades futuras.

EI papelde la escuela para la capacitacion profesional es fun-
damental. Pero la escuela también determina la calidad y el apren-

dizaje la cultura y su transformaci6n —nola transformacion inme-
diata, sino la eficaz, la que produce resultados diferentes 0 trunca
su expectativa— pudiendo construir la emancipacionpolitica 0 re-
construir la dependencia indefinidamente. Unacultura diferente
de los padrones evolucionados de la humanidad podraser definida
como aquella que admitela utilizacion de los mismossaberes, con-
ceptos, técnicas y mediosaspirandoa fines diferentes de aquellos
para los cuales fueron creados. Sdlo un gobierno nacionalfuerte,
vinculado a la poblacién que representa a través de un programa
coherente con sus objetivosy sus necesidades, un programa que sea
consensualmente comprendidoensu proyecci6ny no solo aceptado
por la mayoria, podria facilitar y promoverel desarrollo, elevando
el nivel cultural nacional-popular, haciendoposible la seleccién de
nuevasdirecciones intelectuales.

Reconociendo que las sociedades modernas se definen por el
poderpolitico ejercido por el Estado, al contrario de las arcaicas,
carentes de instrumentoscapaces de organizacionpolitica, decimos
que ya somos modernos. Pero también decimos que un Estado de
clase latinoamericano, que hoy no nos espera, podra ser un nue-
vo Estado,diferente del Estado de este orden que se renueva bajo
los mismos términos del viejo orden. Y afirmamos, porfin, que
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un nuevo Estado nosurgira de cualquier cambio o reformade ulti-
ma hora. Porqueel orden y el Estado se rehacen diferentes sdlo a
través de la accidn delos intelectuales de clase media, siendo uno

de los caminosla lucha constante por una escuela universal, gratuita
y de calidad, que es donde ganamosla cultura, donde las ideas son

transmitidas. Y desde el momento queesas ideas no tienen valor
de verdades, es que la cultura, en su practica, ensena.

Nuestra perspectiva, hoy, se reduce a alimentarla discusi6n so-

bre cualquier proyecto lanzado para América Latina que sea aplau-
dido o incentivado por el conjunto de la sociedad internacional.
Para que,lo aceptenellos por nosotros, se dirijan a los intereses de
nuestra poblacion, a la cual pertenecemos, queramos0 no, y para

quese liberen de los argumentos misticos 0 miticos que, represen-
tandolos intereses de los otros, son levantados comosi fuesen fac-

tor de nuestra conciencia individual. Al definirnos cuales sean los
cambios que nos son necesarios, muy probablemente no encon-
traremosaqueéllosen el sentido de integracionde las poblaciones de
los Estados nacionales de América Latina en un bloque compuesto
de intereses, un bloque que acepta un lugar predefinido para sus
poblaciones, perpetuando el destino comin determinado desde
sus origenes porla sociedad civil global internacional —por aque-
llos otros que también estan en nosotros. Lo necesario y urgente
sera, en este momento,o tal vez siempre, no dar mas definicién de

nuestra organizacionpolitica, del control de nuestras posibilidades
de futuro y de la afirmacion de nuestraintegridad nacional, aquella
quenosdice, y confirmaa los otrosal final de todo, quiénes somos
nosotros.

Traducci6n delportugués de Maria del Consuelo Rodriguez
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DEL ESTADO DE MEXICO

L ABANDONODELOSSISTEMAS ECONOMICOS, politicos y sociales

fundadosenlas doctrinas del ‘‘socialismocientifico’’, la revo-

luci6n informatica ocurridaen las ultimas décadas delsiglo xx y la
mundializacion de la economia son fendmenos quese perciben en
los paises por comodidad Ilamados‘‘occidentales’’ como pruebas

dela llegada de una época, aparentemente definitiva, en la que se
producirdn la homogeneizacion de las sociedades humanasen to-

doslos confines del planeta, la adopcién cada dia con mayorvigor
de la forma de vida occidental, la renuncia a las costumbres, a los

habitos ancestrales de los pueblos del mundoy en generalla des-
aparicion de las culturas verndculas: ‘‘De aqui en adelante —dice
Francis Fukuyamaensu ensayo sobreel fin de la historia— todo
va a ser mds 0 menosigual; alternativas al mundo actual no van a
existir’’.

Esta afirmacion da por hecho que el mundoactual, aquel que
verdaderamente merecia el nombre de ‘‘mundoactual’, es el de

los Estados Unidos, de donde Fukuyamaes ciudadano; 0 proba-

blemente el de los aeropuertosy el de las vialidades y centros co-

merciales que siguen la moda norteamericanade desarrollo urbano-
suburbanodelas principales ciudades europeas, de algunasasiati-
cas y hasta de una queotradelas capitales latinoamericanas, que en
efecto, no se puede negar,se parecen extraordinariamenteentresi.
El mundo, segin Fukuyama,serian todos aquellos espacios socia-
les en donde la economia de mercadotiene absoluto dominio; en
donde un buen nimero de quienes los integran adoptan las modas
vestimentarias de tipo occidental y aquél en dondelosindividuos
tienen acceso a los productos tecnoldgicos de la industria de la in-
formatica. Asi, dicen otros autores, el mundo serd como una gran

aldea global.
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Sdlo quelas afirmaciones de Fukuyamaresultan completamen-
te contrastantes con las relaciones sociales, econdmicas y politicas
que se producen en todoslos confines del mundo y enespecial

con las complejas realidades que se viven en los paises de nuestra

América Latina. En efecto, las suposiciones del autor menciona-

do dan por hecho que en el mundooccidental mismo habria una

especie de continuum en donde todoes libre competencia, acceso

igualitario al consumoy formas de pensamiento y de cultura ma-

terial homogéneas, cuando todos sabemos que, porel contrario,

en los propios paises occidentales existen fuertes disparidades so-

ciales, fuertes contrastes econdmicosentre los grupos sociales que

constituyen sus poblaciones y hasta profundas diferencias étnicas

y culturales no sdlo porque cada unodeellos ha sido integrado y

conformado por grupos humanos sumamente diferentes entresi,

sino porque ademésse hanvisto obligadosa integrar a grandes con-

tingentes humanos provenientes de los lugares mas distantes del

continente europeo,del territorio de los Estados Unidos o del de

Canadd o de Australia. Los migrantes son parte de sus paisajes

sociales.
Como todo mundosabe, la tan ponderada mundializacion de

la economiano es sino la expansién de las empresas trasnacionales

mas poderosas. Las beneficiarias de la amplia circulacion de mer-

cancias producidas en una importante cantidad de paises asiaticos,

europeosy del norte de América son principalmente corporaciones

sin rostros definidos,sin nacionalidades,sin origenes claros; entida-

des financieras que cambiansuscapitales de un pais a otro creando

supuestos booms econémicos y quiebras de economias nacionales

en unos cuantos dias. En nuestra América Latinalos casos de Méxi-

co, Argentina y Venezuela ilustran muybien el comportamiento de

esos organismosdifusosa veces ligados a intereses oscuros que po-

nen en jaque a los gobiernos del rea y a la soberania de las na-

ciones. Porsi todo esto fuera poco, hay que observar que desdeel

acceso mismoa los mercados ahora mundializados'hay fuertes ine-

quidades: ni es imparcialni es igualitario para todo tipo de empre-

sa. Se conoce que en mercados nacionales muy especificos siempre

existen entidades que recibenlos favores, las preferencias, los sub-

sidios y hasta las patentes de monopolio porparte de los gobiernos

que practican el neoliberalismo. A lo anterior habria que agregar

tambiénqueel gran bang de las empresas trasnacionales noha sido

ni casual, ni milagroso, ni aparecié por generacion espontanea. En

realidad,la mayoria de las veces proviene del dominio tecnoldgico
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establecido desde hace siglos en favor de los paises que previamen-
te habian practicado las guerras de conquista, tantoterritorial co-
mo de mercados y del dominio y colonizacién de pueblos de tipo
tradicional, mas el saqueo delos recursos naturales de losterrito-

tios sometidosal colonialismo. La mundializacién de la economia,

tal comose practica en la actualidad, no es sino la expansidn de
las grandes corporaciones industriales y comerciales y de las tec-
nologias que en el seno de sus propios paises han aniquilado a los
micro, pequenos y medianos empresariosllevandolos a la quiebra
en un ambiente de competencia desigual; cambiando de pais sede
cuandolos gruposde trabajadores de sus naciones deorigen recla-
man mejores condiciones de labor y mayores ingresos, parair a los
paises en donde la manodeobra, pese a la necesidad de capaci-
tacion inicial, termina por ser diez 0 mas veces mas barata. Con
acciones comoéstas, centenares y miles de empleosse pierden con-

tinuamente, incluso en los paises con mayor desarrollo econdmico.
Hay regiones que se deprimen en materia de empleo. Asise sa-
be que en Alemania, que en 1950 tenia aproximadamente 530 mil
trabajadores en la industria de extraccion de la hulla, al inicio de

la década delos noventa contabaya solo 100 mil, mientras que en la
industria del acero, que registraba hacia 1960 a 220 mil trabajado-
res, en los primeros anos de la décadapor concluir sdlo llegd a 120
mil. Los recortes de personal, en 1955,se calculaban entre 50 mil y
70 mil plazas: ‘‘nadie conoce el fin de este proceso’’ senald el por-
tavoz del Ministerio de Economia, Rudolf Deckert. Pero no sdlo

ese tipo de procesosse viven en los paises desarrollados. El traba-
jo a tiemposparciales, los recortes de horarios laborales y las sus-
pensiones enlas plantas productivas se han vuelto cotidianosenlas
economiasdesarrolladas, impactando nosoloenla definicion de un
nuevo ordenenlasrelaciones entreelcapitaly el trabajo, sino en lo
querepresentael trabajo parcialo los horarios laborables reducidos
en la formacién de Producto Interno Bruto. De acuerdo con datos
de la ocpE, el empleo a tiemposparciales llegaba, en 1990, a repre-
sentar hasta 12.0% en Francia, 13.2% en Alemania, 5.7% enItalia,

17.6% en Japon, 21.8% en Inglaterra y 16.9% enlos Estados Uni-
dos. Los mismos fendmenosde recortes de personal y de tiempos
laborables se viven en 1996 en América Latina, pero es totalmente
claro que noes lo mismo ser desempleado en nuestros paises que
ser desempleado y con seguro de desempleo yprestaciones sociales

en los paises desarrollados. Estos cuantos datos nos muestran que

la mundializacionde la economia es mas un proyecto de las grandes  



40 Edgar Samuel Morales Sales

corporaciones paraobligar a los paises de economia dependiente a
terminarconsus politicas de proteccionismo econdmico,quelalle-
gada de unaespecie de Jauja a nivel mundial.

Algo semejante ocurre enel caso de la revolucién tecnoldgica
cuya realidad no puede negarse. Tanto en las telecomunicaciones

comoenlostransportes y particularmenteenla informatica existen

enormes adelantos que propician que elflujo de grupos humanos,
de ideas, de modas, de informaci6n, etc., se produzca de manera

vertiginosa. Es muy probable queen elfuturo incluso nuestros con-

gresos se realicen enlazdndonosa través de nuestras computadoras

personales y desde nuestros centros de trabajo a una red telefonica

quea su vez estard conectada a unared informatica. Faltara el con-

tacto humanoy el intercambio muydirecto de impresiones,pero sin

dudase podrén compartir de manerafacil nuestras comunicaciones

o ponencias. Es claro que en este caso también nos enfrentamos a

varios problemas. En principio porqueni enlos paises mas desarro-

llados todala poblacin tiene accesofacil a los adelantos de la in-

formatica o de la cibernética. Que éstas continuardn produciéndose

particularmente en los paises desarrollados, y que la investigacion

en la materia siga generandose preferentementeenellos, constitu-

ye una verdad,pero esto no garantiza que las poblaciones de esos

paises tengan derechos igualitarios a los productos del desarrollo

tecnolégico. Por otro lado, el desarrollo de la informatica y de la

rob6tica ha dadopasoa la llamadaera postindustrial, como gustan

de Ilamarla los norteamericanos, pero por si mismaella se perfila

ya comofuente de desempleo para miles de trabajadores cuyosser-

vicios se tornan cada vez menos necesarios. Para muestra basta un

boton: de acuerdo con datos recabadospor Simson L. Garfinkel en

la revista Internet Underground, la empresa de telefonia y de compu-

tacién AT&T ha despedido hasta el afio pasado a 123 mil de sus em-

pleados, 1BM a 122 mil, Digital Equipment a 29 800, la Bell South

a 21 200 y Nynex a 17 mil; Apple despidio igualmente a miles de

trabajadores a su servicio y en otras empresas de computacionel

panorama es muy semejante. :

Segiin datos publicados recientementeporel periddico mexica-

no La Jomada, en dos articulos de Naief Yehya, igualmente apo-

yados sobre los trabajos de Garfinkel, en torno al caso delas re-

des informdticas mundiales, se calcula que mientras quelos usua-

trios norteamericanosdela red informatica Internet constituyen casi

70% desus clientes, en toda América Latina las personas que usan y

tienen acceso aesetipo deservicios sdlo constituyen 257% aproxima-

damente. Nuevamentevolvemos

a

lasdisparidades, en tanto que en
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cada uno de nuestros paises el manejo de computadoras, el uso de
las redes de informaci6ny la propiedad sobre los productosdela in-
formatica y de la cibernética siguen representandocostos elevados.
Pero ademas, de nada o de muypoco sirve tener una computadora
personal, accedera las redes de informacion y comprarlos aparatos
complementarios de las compvtadoras para incursionar en dichas
redes,si no se tiene un manejo adecuadodelinglés norteamericano.
Porello no hay que perder de vista que enormes contingentes hu-
manosse las arreglan sin computadoras ni mdquinas electrdnicas

de ninguna especie,lo queno significa que sea bueno,sino que sim-
plemente constituyen hechosde la realidad latinoamericana.

Y esto ultimo tiene singular importancia porque tampoco se

puede negar que en algunos centros académicos, en algunos es-
pacios de la investigaci6n universitaria 0 privada, o bien en algu-
nas empresas conectadasconla vida industrial, se tiene en efecto

contacto constante y permanente conla cultura occidental, pero el

numero de personas que en cadapaislatinoamericano se encuentra
en esas condiciones representa cifras modestassi se le compara con
el resto de la poblacion.

Pese a todolo limitado que se le quiera ver, en América Latina
existe una cultura latinoamericana en general, probada plenamen-
te por las historias comunes para varias regiones geograficas muy
proximas, por las lenguasibéricas que al interior de cada pais ope-
ran comolinguas francas, porlas historias paralelas que se repiten
a todo lo anchoy largo de la geografia de la region con parecidos
asombrosos, por los habitos, costumbres, gustos musicales, uso de

instrumentos muy parecidos en esa mismaactividad, ancestros ét-
nicos y culturales muy proximosentre las diversas naciones latino-

americanas contempordneas y desde luego por un intercambio in-
tenso de ideas, de formas de pensamiento, de habitos culturales,

etc., que se produjo a partir de la dominaciény de la colonizacion
ibéricas.

Esto tampoco niega lo cruento, lo injustificado de los danos
causados a las poblaciones por comodidad Ilamadas autéctonas de
América. Pero no podemosocultar hechosde la historia. En la
mayoria de los pueblos latinoamericanos, singularizados porlas
grandes mezclasétnico-culturales o en aquellos donde hay poco de
ellas, nuestras raices se agrupan en tres grandes herencias: indige-
na, europeay africana. Muchos latinoamericanos conservamoslas
caracteristicas étnico-culturales de los pueblos que confluyeron en
este gran crisol de los pueblos del mundoy son precisamenteellas 
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las que nosotorgan nuestras notas distintivas, pese a las semejan-
zas que conalgunos grupos podamostener. Notrato de exaltar el
mestizaje 0 exacerbarel latinoamericanismo,sino subrayar hechos

de la vida latinoamericanacotidiana.
Esta afirmaci6n no podria tampoco ocultar el hecho de que al

interior de esas tres grandes raices existian diferencias sustancia-
les, tanto de origen biolégico como deorigencultural. No basta
decir que tenemosancestros en una 0 en otra raiz cultural; en ca-

da una deellas las diferencias llegaban hasta oponerlas de mane-
ra radical. No podemospasara las fantasias de que por un lado
habia europeosy todoseraniguales, por el otro indigenas america-

nos y todos eran idénticos y por otro mas llegaron los pueblos ne-

gros y todos eran homogéneos. Cada contacto interétnico e inter-

cultural produjo nuevas culturas que en muchosrasgos se parecen

entreellas y retomaronalgunas delas caracteristicas de sus pueblos

originarios, pero es indudable que dieron paso a nuevas culturas y a

nuevospueblos. Los indios,los blancos, los negros,los asiaticos, los

mestizos, los mulatos,etc., contempordaneosno son los mismos que

llegaron o estaban en América. La dominaci6ncolonial los apro-

xim6, pero no borré ni sus sentimientos de diferencia cultural ni sus

sentimientos de identidad regional o nacional. Antes al contrario,

contribuy6 poderosamentea diversificarlos. Particularmente en los

casos de las identidades regionales y nacionales.

Por eso, ahora que se habla de la homogeneidadcultural co-

mo producto de la mundializacién de la economia, no hay sino que

conservarel escepticismo hacialas generalizaciones sin fundamen-

tos. La malllamada mundializacion de la economia,lejos de propi-

ciarlos paisajes sociales unicos, se traducird en el incremento delas

diferenciaciones étnico-culturales. Ni los pueblos europeos, ni los

pueblos del Canada, pese a su posicion privilegiada en los bloques

econémicos en que participan, han logrado borrar sus diferencias

culturales. Quizé en este punto habria que recordar que en Canada,

en 1995, el secesionismo estuvo a punto de traducirse en unareali-

dad. Un namero muysignificativo de quebequenses se manifesta-

ron en favorde la independencia y de la constituci6n de un nuevo

pais. En el Asia del sudeste se habla ya de la necesidad de sepa-

rar las provincias de los grandes Estados, para transformarlas en

naciones independientes. En Europael regreso delos sentimien-

tos ultranacionalistas y ultrarregionalistas no han dejado de existir

y por el contrario, se han incrementadoen los tltimos aosdelsi-

glo xx de manerapeligrosa. El caso mas evidente lo constituyen los
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movimientos independentistas que se observanen la antigua Uni6n
Soviética y que hacencrisis en los Balcanes, en la antigua Yugosla-
via. Obsérvese, entonces, que en esos paises se tienen que realizar
grandes esfuerzos para controlar los movimientos de radicalismo
ultranacionalista y los movimientos separatistas.

En América Latina vivimos realidades muy diferentes; amplios
grupos humanostradicionalmente marginados en nuestros paises

apenasestan desarrollandolos sentimientos de pertenencia nacio-

nal. Cada naciOn poseea su vez no solo una cultura hibrida y uni-
ca, sino un conjunto amplio deellas. Creer que la homogeneidad

cultural llegara algun dia determinadoes unaaspiracin fantasiosa

que no parecetenerviabilidad. No hay que confundir a los sectores
sociales encumbrados en nuestros paises adictos al extranjerismo
siempre y cuandosea occidental con los pueblos o conlas culturas
de los grupos humanosque coexisten en nuestras naciones. Améri-

ca Latina es un continente multiétnico, multilingtie y multicultural.
Realidad ocultada durante muchotiempo,la diversidad latinoame-
ricana no es facil de homogeneizary, no obstante, es precisamente
la diversidadcaracteristica de los latinoamericanos la que parad6ji-
camente nos hace muy semejantes y fundala cultura latinoamerica-

na contempordnea.
Es interesante observar que muy pocos autores occidentales

tienen una conciencia clara delsignificado de los cambios bruscos
de las sociedades contempordneas. Deentre ellos, quiz4 Fernand

Braudelha sido quien mejorlos ha explicado con sus planteamien-
tos en torno la larga duraci6n, en donde noshacereflexionar para
no ser tan inmediatistas como nos sugieren los autores como Fuku-
yama:‘‘Los acontecimientosdela superficie no tienen todosel mis-
mopeso temporal: algunos desaparecende undia para otro;otros,

al contrario, abren vordgines que permiten mirar en profundidad,
son eventos que duran, son eventos largos que no dejan de tener
consecuencias’’. Las ideas de mundializaci6n de la economia, del

surgimientode la aldeaglobal, del fin de la historia, son en reali-

dad parte de la batalla ideoldgica entre los grandes imperiosy los

pueblos que luchan porsu identidad y su independencia. Involu-

cran, evidentemente,luchassimbdlicas tenues,finas y con mensajes

subliminales, pero enel fondo nohacensino confirmar que quienes

las sustentan son simplementeintelectuales a sueldo de las grandes

corporaciones; se difunden sus ideas, se multiplican sus libros pa-

ra ofrecerlos en los supermercados porquedicenlo que las grandes

corporaciones trasnacionales quisieran decir: ‘‘Miren, todos somos
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iguales; el mundo no pertenece a nadie en particular; debe mante-
nerse abierto para que nosotros les Ilevemosel progreso y la abun-
dancia; déjennosexplotarsus territorios y sus mercados y mientras
tanto les ofreceremos, a buenos precios, abalorios y cuentas tec-

noldgicas’’.
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IDENTIDAD Y RESISTENCIA CULTURAL
EN AMERICA LATINA: ALGUNAS

CONSIDERACIONES PRELIMINARES

Por Maria Nazareth FERREIRA

UNIVERSIDAD DE SAO PAULO

teDE LAS CONSECUENCIAS mas controvertidas de la expansién
neoliberales el despertar de las identidades. Si en la década

de los setenta se deja de pensarenlas clases sociales, en los aiios
ochentase piensa en los actores sociales y en la décadaactualla
gran problematicaes la discusi6n delas identidades' nacional, social
y cultural.

La urgencia en discutir el tema dela identidad parece haberal-
canzadoa todas las sociedades, independientemente de pertenecer
al Primer 0 Tercer Mundo. Untrabajo muyinteresante de un reco-
nocidoautor replanteaenla actualidad la discusion dela identidad
cultural de Europa integrada por el Mercado Comin.Si la Euro-
pa ya constataba la necesidad de discutir su cultura, ante la inte-
gracion impuestaporla regionalizacion de su mercado,actualmen-
te sus problemasdeidentidadcultural deben de haberse agravado,
con la explosién de las luchas nacionalistas desencadenadas porel
desmoronamiento del bloquesocialista.

Sin embargo, en el ambito de este texto, el interés porla dis-
cusi6n delas identidades se restringe a América Latinay, especifi-
camente, la identidad cultural, como formaderesistencia de esta
region.

La identidad de América Latina es un tema queesta siendo dis-
cutido con gran frecuenciaporlos paises de lengua hispdnica. Una
lista de los textos ya publicados sobre el asunto vendria a ser un
trabajo largo; en ese contexto, es lamentable que el asunto identi-
dad no haya atin sensibilizado a investigadores brasilefios, pues es
escasala bibliografia producidapor autores nacionales.

1 José Praga Sanches, ‘‘Produccién de identidades e identidades colectivas’’,
en Identidady sociedad, Quito, CELA-PUCE, 1992, p. 11.
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Para el anilisis de la identidad y resistencia en AméricaLatina,
se presentaron algunas proposiciones preliminares. Dos preguntas
se hicieron, éntonces, necesarias para situar el problema: 1) 6Cémo
verla cuesti6n dela identidad cultural y los problemasderesistencia
e integracion en América Latina en el contexto del modelo neoli-
beral?, y 2) éCual es el papel de los medios de comunicacién en
la transformaci6n actual que-redefine nuevas identidades y nuevas
fronteras culturales?

Para responder a estas preguntas es necesario remitirse a
las transformaciones recientes ocurridas en el mundo, entre és-

tas las nuevas formas deinsercidn de los paises del Tercer Mundo
en la economia mundial por medio de mecanismos impuestos por
el neoliberalismo.

Los defensores de las doctrinas neoliberales senalabanla déca-
da de los ochenta como perdida. Pero desde el punto devista del
autoconocimiento, fue en estos tltimos quince aflos que América
Latina seliber6 de varias teorias simplistas que perjudicaban una
vision realista de si misma. UnavisiOn realista tiene la gran ven-
taja, ademas, de estar constituida a partir de los propios problemas
latinoamericanos,porlosintelectuales y cientificoslocales, que con-
siguieron reevaluar y superar antiguos conceptosy dicotomias per-
mitiendo actualmente pensar las nuevas realidades geopoliticas y
entender cuestiones como aquellas arriba propuestas.?

“Integrada’’ de arriba para abajo, desde la época de los des-
cubrimientoshasta los dias actuales,3 América Latina vive hoy una

nueva formadeintegraci6n. El discurso integracionista opera hoy
por medio del modeloneoliberal: la homogeneizacion de los mer-
cados, de la cultura, el consumo. Enla construccién del consenso

necesario para la aceptaci6n detal discurso, es imprescindible la
actuacion de los medios de comunicaci6n:

La avalancha de argumentos,legislaciones, acuerdos y otras figuras procu-

ran el consenso en torno a un proyecto politico y econdmico moldeado desde

2 Alejandro S. Ulloa, ‘‘Identidad cultural e integracion en América Latina.

Desafiosy perspectivas’’, en En torno

a

laidentidad latinoamericana, México, 1992.

Para una discusién mds amplia sobre la formaci6n dela identidad nacional, véase

Philip Schlesinger,‘‘Identidad nacional: unacritica de lo que se entiende y malen-

tiende sobre este concepto’’, en Estudio sobre las culturas contempordneas,vol. 2

(6), p. 39.
3.Of. Maria Nazareth Ferreira, “‘A comunicagdo como (des)integracao na

América Latina’, Comunicagées & Politica na América Latina (Sao Paulo), aio

XII, nim. 21 (1992).
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afuera. Llamaréa este universolas ret6ricas de la integraci6n, a los discursos
que desde diferentes posiciones buscanlegitimar el modelo neoliberal crean-
do opini6n piblica a su favor y construyendosutiles formas de adhesién en
diferentes sectores dela sociedad. Estas ret6ricas son las quea diario los me-
dios de comunicaci6n reproduceny divulgan, como haciendoeco

a

los cantos
de sirena que desdeel FMI definen globalmente nuestros destinos econémicos
hacia el siglo xx1.4

Los cambios enla marchaenla globalizacién, propuestos por
la nueva fase de acumulacién monopolista delcapitalinternacio-
nal, trajeron consecuencias graves para la cuestion cultural, en la
medida en que ésta sufre un proceso de transnacionalizacién sin
precedentes enla historia de la humanidad:la expansi6n delas in-
dustrias culturales, la concentracién y privatizacién de los medios
de comunicaci6n, la expansién y homogeneizaci6n delas redes de
informaci6n,el debilitamiento del Estadoy del sentido de lo que es
publico y privado,’ son las condiciones necesarias para garantizarla
eficiencia y racionalidad de los mercados.

Paraeste anilisis, el aspecto mds importante es la internacio-
nalizacion de las industrias culturales, al ser acompafiada dela de
otros sectores de la economia,estd interfiriendo significativamente
en las culturas de cada regién, buscando, por medio de diferentes
mecanismos, homogeneizacionde los productos culturales y de los
mercadosde bienes simbdlicos de toda naturaleza. Ese fendmeno
puedeser observadoenvarias regiones de Brasil y de otros paises
latinoamericanos, como este trabajo pretende demostrar.

La cuesti6n crucialse refiere al sistema de comunicaci6ne in-
formacion:la expresién delas nuevas tecnologias relacionadas con
la informaci6n poneen evidencia el lugar estratégico del sistema
comunicacionalen el nuevo orden neoliberal, en la medida en que

éste ya no representa unservicio de cardcter publico, ofrecido por
el Estado, sino una mercancia,sujeta a las leyes de mercado.

En este sentido, el sistema de comunicacion e informacién se

transforma en reproductor de la cultura hegemOnica a nivel mun-
dial, como necesidad de reproducir el sistema como un todo. La
homogeneizacin de los productosculturales, de los mercados, del

gusto y del consumoes una delas tareas massignificativas de es-
te nuevo orden comunicacional. Pero en tanto, debido al cardcter

‘ AlejandroS.Ulloa,op. cit., p. 103.
5 Ibid., pp. 103-104.
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de estas formas de dominacidn, que se expresan a través del des-
arrollo desigual, surgen movimientossociales y procesos culturales
quese resisten a este esfuerzo de homogeneizacién porparte de los
medios de comunicacidn. A partir de estas resistencias es posible

evaluarla existencia de elementos constitutivos de las identidades

culturales.
Sin embargo,antes de evaluarestas posibilidades, es necesario

considerar algunos aspectosrelativos al desarrollo de los sistemas

culturales en América Latina. éCudles sonlos efectos del proce-

so de integracién econémicaenestas culturas? 6Cémo se caracte-

riza hoy lo nacional, disuelto entre lo transnacional y lo regional?

&Cémosetransformanlas identidades sociales y c6mose definenlas

fronteras simbdlicas que delimitan lo nacional,las fronterasfisicas,

el concepto de territorio? Se hace necesario acentuar estas cues-

tiones ante la embestida integracionista propuesta porlos objetivos

neoliberales, la cual es seguida al pie dela letra por los gobiernos

de la region. =

En esa situacién, uno de los elementos que puedenresistir re-

side en la memoria histérica de las culturas que, a lo largo de va-

rios siglos de dominacién, construyeron un imaginario que ayer y

hoy continua integrando ampliossectores de las poblaciones latino- *

americanas, por arriba y por fuera delas fronteras geograficas.. Es

el caso delasfiestas de cardcter religioso, donde elementosdelas

culturas locales, del cristianismo, de los cultos africanos son mez-

clados con leyendas medievales y con problemas actuales de estas

poblaciones.* Ese imaginario integrador, que tiene su base en las

propuestas de las luchasporla independencia, en la actualidad no

puede reducirse a lo econdmico 0 a lo politico, ni a una identidad

cultural uniformee indiferenciada. Si se hace necesario rescatar ese

imaginario hist6rico con esa memoria hist6rica, no es menoscierto

que hoyla regién presenta nuevas matrices culturales que dan lugar

a nuevosimaginarios, no por eso menosintegradores. ‘

Si el concepto de identidad,’ sea nacionalo cultural, partia de

factores comoterritorio, raza, lengua y religion, sera necesario eva-

luar comoestos elementos transformaron sus representaciones en

las Ultimas décadas. Seria necesario recolocarla relacion entre la

unidad yla diversidad de

6 El bumba-meu-boi, el tambor,lo divino, en Brasil, la diablada y otras enlas

fiestas hispanoamericanas.

7 Cf. AlejandroS. Ulloa, op. cit., p. 106.

 

Identidad y resistencia cultural en América Latina 49

etnias, saberes,territorios y lenguajes, para comprendere interpretar la confi-
guraci6n de nuevas identidades (regionales, culturales, nacionales, formacio-
nales, transnacionales) en que se reconocen los nuevos sectores de la socie-
dad; y para analizar los nuevos simbolos y modelos de identidad que emergen
en diferentes contextos, como resultado del encuentro desiigual entrela tradi-
cin y la modernidad,entre Io primitivo y lo posmodernoen nuestra América
mestiza.§

De ahi deriva por lo menos una condicién: no existe una
identidad y unacultura latinoamericana, sino varias identidades
y varias culturas; América Latina —comotodos los paises que la
componen— es pluricultural, lo que dificulta, pero no impide,este
analisis.

éCuales serian, desde el punto de vista de la formacién,las con-
secuenciasdela cuestiondelterritorio,dela regiony del regionalis-
mo sobrelas identidades culturales de la América Latina? El mapa
latinoamericano,por su conformaci6n geogrdfica, fue un elemento
significativo en el aislamiento entre los mayores paises. En Brasil,
masquela topografia fue el tamafiolo quedificulté la integracion.
Pero, en general, el elemento decisivo del aislamiento fue introduci-
do por élites locales que levantaron un muroideolégico y politico,
estimulando el regionalismo y el odio al vecino y llevando,en la
mayoria de los casos,a rivalidades dentro de un mismopais. Otro
resultado deesta politica de dividir fue la disgregaci6n nacional, pa-
sando porlas identidades regionales y porlas culturas locales. Esto
dificult6 cualquier tentativa de creacién de un sentimiento patristi-
co cuando se hizo necesario incentivarla idea de ‘‘patria’’. Mo-

dernamente,en la mayoriadelospaises de la regi6n, se encuentra
una paradoja: la regidn que fue divididaporla politica regionalista
esta siendo “‘integrada’’ por los medios de comunicaci6n, proceso
quetieneinicio con el advenimiento delradio y que hoy es acelerado
porla ret6rica del neoliberalismo. éCémoes posible esto? Por un

lado, porquela division impuestaporlas élites no alcanza aquellos
elementosculturales citados anteriormente, y, por otro lado, por-

que gracias a unaintensaactividad pluricultural desarrollada porla
intelectualidad a lo largo de este proceso de modernizaci6nno so-
lamente se mantuvovivaestaidentidadcultural latente, sino que se

permitio que ella aflorase mostrandosus distintas posibilidades de
realizarse a nivel de caracteristicas propias:

8 Ibid.
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Gracias al cine hispano-americano, mexicano, cubano,o argentino, que pro-

yecté imagenes e imaginarios de origen campesinoy citadino haciendo posible

en las décadas siguientes un reconocimiento parcial de territorios distintos,

pueblos y ciudades, pero también poniendoencirculaci6n los simbolos,los

personajes y hasta los estereotipos de sus respectivos paises.°

Esta identidad de cada uno(pais, region) frente al otro, esta ne-
cesidad deser diferente, de ser el otro, fue resultado de esta nueva

vision de representaci6nterritorial regionaly nacional, lo que pue-
de serclasificado como‘‘reterritorializaci6n de las identidades’’.1°
En el caso brasileno, son varias las ocasiones en que esta iden-

tidad cultural referida a una determinada region era vehemente-

mente reivindicada (por ejemplo, el origen maranense del bumba-
meu-boi).

Enlo queserefiere a la cuestion racial para la construccion de

la identidad,se verifica que en América hispanica este conceptoca-
si siempre apareceligado a la cuestionterritorial. Uno de los dos

elementos que modernamente aparece comoidentitario es la raza
aborigen, ligada a un territorio en armonia conla naturaleza, bus-
candosusraices en un pasadohist6rico, el mito de los fundadores:

los incas, los mayas y los aztecas, como fundadores miticos de los
paises de la regi6n y uno de los mas fuertes moldes del imaginario
de identidad de la region. En Brasil y otras regiones de América La-
tina, donde predomin6el elemento de origenafricano,no fue posi-
ble reivindicar cualquier mito, pues los aut6ctonos o noexistian en
cantidades suficientes o fueron diezmadosy sustituidosporlos afri-
canos. En ese sentido, la construcci6n de unaidentidad cultural no

puedetener apoyo en la cuestiénracial. Expuesto esto, la discusién
de las identidades culturales no sera igual para cada regidn; seran
introducidos elementoshist6ricos, de acuerdo con su desarrollo y
su participaciOn en la constitucidn de los Estados delas culturas
nacionales y, fundamentalmente, por el papel que desempenan en
el actual proceso de modernizaci6n.

Unode los dos mas importantes instrumentos de‘‘integracion’’
utilizados por los conquistadores fue la religién. Mientras elterri-
torio era adverso, las lenguas variadas,las etnias diversificadas, el

dogmacristiano era uno." E] cristianismo form6 un imaginario in-
tegrador que perduré por 500 afios, modelando formasderelacion

9 Ibid., p. 108.

10 Jbid., p. 109.
1 Ibid, p. 112.

 

Identidad y resistencia cultural en América Latina aL

psicosocial enlos individuos, en las familias y en la sociedad, crean-
do unaidentidad que escapaba a lo sagrado,alcanzandoloreal. Sin
alteraciones aparentes, a no ser una significativa dosis de sincretis-
mo que se expresa todavia hoy enlasfiestas religiosas y en el arte
Sacro, este universo simbdlico creadoa través de la religion empieza
a mostrar senales de flaqueza ante los procesos de modernizacién
y de globalizacion de la regi6n. Fendmenos comola Teologia de la
Liberaci6ny el crecimiento acelerado de diferentes sectas no catdli-
cas son reacciones a esta flaqueza.

Finalmente,el abordaje sobre la actuacion de las medios de co-
municaci6n”en la cuestidn de las identidades en América Latina
apunta a las consideraciones a seguir. Es innegable la emergen-
cia de nuevas identidades en la region, lo que esté ocurriendo no
sin conflictos explicitos o implicitos. Debido al proceso de integra-
cion impuesto por los medios de comunicaci6n, los nuevos signos
de identidad dibujan otra frontera que no es aquella de las nacio-
nalidades del Estado-nacién. Al mismo tiempo que se procesa la
desterritorializacion delas culturas, a nivel nacional, se procesa una
nueva forma de delimitarlas fronteras culturales: éstas estan en las
diferentes franjas etarias, en las diferencias culturales, en la con-
frontacion conlo regional, lo nacionaly lo transnacional, en las des-
igualdades econdmicasy sociales entrelasclases y los pases. En-
tretanto, un aspecto contradictorio en esta disolucién de las fron-
teras politicas y culturales se refiere al movimiento deresistencia
queesta situacion acabapor alimentar. Se asiste hoy a un resurgi-
miento de nacionalismosy regionalismos, trayendoa flote la pro-
blematica de la pérdida delas tradiciones locales y nacionales,la
discusin delas diferentes identidades, lo que se puede caracteri-
zar comocrisis de identidades: ‘‘Se vuelvea salir en defensa de una
identidad nacionaly delas tradiciones aparentementeintactas’’.4
Lasentrevistas realizadas en Brasil y en cinco paises hispanoameri-
canosestan repletas de ejemplos.

Las cuestiones nacionales también sufren algunos problemas
sobre la repercusi6n de la propuesta neoliberal. Se pueden porlo
menos apuntaralgunos aspectos de una mismadisoluci6n:la cri-
sis de los mercados nacionales, que promueveluchas nacionalistas

”Ta critica a los medios de comunicaci6n,tal comoesté planteada enestetra-
bajo, se refiere solamente a su papel en la implantaci6n del modelo neoliberal y no

a los medios ensi.

8 AlejandroS.Ulloa,op. cit., p. 118.
4 Editorial de Versién, nim.2 (abril de 1992).  
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y regionalistas y migraciones aceleradas, principalmenteen eleje
campo-ciudad,y la transnacionalizacién de las industrias cultura-
les, que diluye las fronteras de cada pais.5 Asi, ante la realidad
latinoamericana,noes posible sustentar una concepcién de cultura
nacionalbasada enla antigua premisaterritorial:

Puedellamarse cultura nacional... un conglomeradode tradicioneslocales,

€tnicas y regionales, en el que también intervieneninfluencias de otras cul-

turas nacionalesy aun de estos bienes desterritorializados y masivos que nos

alcanzan a todos. Lo nacionalse da hoy en este cruce incesanteentrelo local

ylo transnacional, entre lo culto y lo popular y lo masivo.1¢

Unodelos efectos de los medios de comunicaci6nen las cul-
turas llamadas populares es que todaslas formas directas de inter-
acci6nsocialsonsustituidas por formas mediadas por un ampliosis-
tema de comunicaci6n, en la mayoria de las veces completamente
extrano o distante de aquella realidad. Los mercados simbdlicos son

reorganizadosde formacontrariaa la tradicional; las culturas popu-
lares tradicionales sonrearticuladas y refuncionalizadas de acuerdo

con esta nueva Optica: la masificaci6n del consumoy la introducci6n

de técnicas industriales en relaci6n con la producci6n de bienes.1”

Asi, la masificaci6n no elimina las culturas tradicionales, pe-

ro las transforma sustancialmente, disminuyendosusignificado en
la vida cotidiana. Todavia, en las condiciones de fragmentacién y

multiplicidad de la realidad latinoamericana, una posici6n contra-
dictoria es visible en los sectores populares, cuyo drama mayores
obtener reconocimiento, hacerse conocer comodiferente frente a

otros sectores de la sociedad, pero, al mismo tiempo,sentirse per-

tenecientes a la sociedad comoun todo. Unade las formas porlas
cuales es posible este autorreconocimiento y autovalorizacion es a
través de la vida cotidiana, de la construcci6n diaria obtenida por
la vivencia, la memoria y la conciencia del presente con todos sus
errores y aciertos: ‘“Muchodela cultura popularha sido represiOn,

8 Néstor Garcfa Canclini, Cultura transnacionaly culturaspopulares, Lima, IPAL,
1988.

16 Tbid., p. 123.

7 Néstor Garcfa Canclini, en Martha Elena Montoya Vélez, ¢Un nuevo modelo

de comunicacién en América Latina? Conversaciones con nueve estudiosos de los
medios y la cultura, Xalapa, Gobierno del Estado de Veracruz, 1992, p. 123.
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machismo,autoritarismo Preservadocondiversospretextos, ritua-les huecos, y también muchas deestas culturas han sido cultura po-pular,imaginacién, innovaci6n,fertilidad. Entonces,la historia deAmérica Latina es también historia de la cultura popular’ ’.18_ Ante la complejidad de la construccién de una identidad na-cional, €s posible unaposicién de por lo menosresistir al proyectointegrador: “‘Desde esa perspectiva ya no se puede hablar de una‘identidad nacional’,sino de estrategias politicas que surgenen es-cenariospoliticos particulares y que intentan imponerla nocién deuna unica identidad grupal, nacional o global’’.19
La consolidacién de estas nuevas fronteras es resultado de laactuacion de los medios de comunicaci6n,los cuales transformanlos valores de los antiguos imaginarios simbdlicos. El rompimientode las fronteras del espacio y del tiempoy la ampliacién del mer-

cadocultural superaronlos limites de lo tradicional, de lo nacio-
nal, de la historia pasada. Esta nueva situaci6n cultural trajo como
consecuencia inmediatala necesidad de espectacularizacion de las
manifestaciones culturales mas significativas en el campodelastra-
diciones, 0 sea, aquellos productos (simb6licos o materiales) que
puedenser transformados para el consumo cultural, por medio de
la industria cultural, participan de este proceso de transformaci6n,
son tedimensionadosy reutilizados; aquellos quepor cualquier mo-
tivo no se sometana esa nuevaley estan condenados a la extincion,
a la desaparicion. La realidad apuntadaporel trabajo de campoes
conflictiva y de dificil solucién cuando son asentadas las premisas de
la salvaguardia dela identidad cultural (y nacional) y de la memoria
hist6rica ante la necesidad de sobrevivencia material.

Los grandes dilemas apuntados porel trabajo de campo que
se esbozasonlos siguientes: cémo sobrevivir (culturalmente) fue-
ta de los medios de comunicacién y cémo permanecerenel esque-
made los medios de comunicaci6nsin perderla identidad cultural,
la creatividad,la inspiracion.

18 Carlos Monsivais, entrevista con Martha Elena Montoya Vélez,ibid., p. 194.
19 Version,p. 6.  
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A MODERNIDAD “MADURA” se rompiO por varios flancos. La
Les critica ilustrada se ha encargado de establecerel balance
de sus promesas incumplidas (desde la critica romantica, pasando
por el pensamiento negativo de Frankfurt, hasta el realismo neo-
conservadorde un Daniel Bell, Jean-Francois Revel o R. Dall). En
un primer momento el pensamiento posmodernoes bdsicamente
una critica de la modernidad que echa manodelrepertorio te6ri-
co generado enelinterior mismo dela sociedad capitalista. Con
el advenimiento de la ‘‘sociedad poscapitalista’’ (Peter Drucker)
se desarrolla un tipo de pensamiento mas densificado comoteoria,

con un espesor propio, con una cierta corporeidad aut6noma, que
va perfilando el tono de lo que podria llamarse propiamente pen-
samiento posmoderno.

La defensa moderada de la modernidad (por lo demas,la unica

defensa inteligente que cabe) se conformaa partir de motivaciones

intelectuales que merecerian estudio aparte. Hay un tenue hilo
conector entre el neoiluminismo de Jiirgen Habermasy el neocon-
formismo de Agnes Heller. Existe un fino conector entre el neo-
teologismo de Leszek Kolakovski y el neosociologismo de Alain

Touraine. Alguna reciprocidad late detras del pensamiento de Nor-

berto Bobbio y de Niklas Luhman. Nombres y conexiones podrian

extendersea través de topicos, continentes y paises.
Un fondo comin perfila de algin modo a los defensores

de la modernidad: 1. Una alergia colectiva frente a cualquier
““rracionalismo’’; 2. Una sospechosa amnesia epistemoldgica en
torno al candente asunto del poder; 3. Un discreto repliegue de los
temas del cambio social transmutados en ‘‘gobernabilidad’’; 4. Un
resignado apegoa los minima moralia de una Ilustraci6n para tiem-
pos nublados; 5. Una irrefrenable propensionacritica frente a la
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logica tecnoldgica; 6. Una marcada tendencia a vaciar de conte-
nidossustantivos el debatecrucial sobre la democracia; 7. Unaevi-
dente dificultad para pensar la economia fuera del terrorismo del
mercado.

Haciendouso de algunasastucias hipertextuales podriamosen-
contrarclaves de lectura que colocan en un mismo horizonte her-
menéutico a intelectuales de experiencias y tribus muy disimiles
en América Latina. Un cierto mapa €tico-cognitivo nos permitiria
poneren relaci6nla incesantereflexién de Octavio Paz conlos tra-
bajos de Anibal Quijano. Es claro el nexo entre la reflexion de M.
A. Gerretony Carlos Fuentes; entre Lidia Girola y Heinz Sonntag;
entre E Calderon y B. Echeverria; entre Nora Robotnikof y Pablo
Gonzalez Casanova; entre Jaime Labastida y Guillermo O’Donell;
entre Hugo Zemelmany Agustin Cueva; entre Orlando Fals Bor-
da y Edelberto Torres-Rivas. Nombres y topicos podrian ampliar-
se mucho més. Bastan estos trazos para ilustrar un cierto mag-
maepistémico-cultural del cual se nutren algunos anclajes te6ricos
modernos.

Con semejanzas y diferencias en relacién al pensamiento
poscapitalista europeo, en América Latina se viene desarrollando
un debate muy vivo que pone de manifiesto algunas pistas: 1. Se
nota unacierta resistencia —entreactitudinal y tedrica— a asumir
todas las implicaciones del debate modernidad-posmodernidad en
América Latina. 2. Late, detras del pensamiento dela corriente
moderna, unanoerradicadanostalgia por aquellos buenos tiem-
pos en los quela zanja ideoldgica delimitaba mal quebien loslin-
deros: imperialismo, lucha de clases, liberacién nacional, prole-
tariado, democracia burguesa, hombre nuevo, dependencia. Hoy,
los borrosos tiemposdela crisis han trasmutado aquel lenguaje en
claves mas civilizadas: gobernabilidad, desarrollo sustentable, am-
pliaci6n de la democracia, integracién, nuevo orden econdmico,
desobedienciacivil. 3. Los amigos modernosquisieran encontrar en
la “‘identidad’’ algin sustrato ontoldgico querellene el vacio ver-
dadero de un concepto portatil —fugaz y efimero— comoel de
“América Latina’. 4. Frente

a

la triada teoldgica del mercado, la
tecnologia y la democracia, el pensamiento moderno de Latino-
américa se remite a Habermas: ‘‘todo dentrodelos limites deles-
tado de derecho’. 5. Existe una preocupacién cominpor destacar
los rasgos de la ‘‘modernizaci6n sin modernidad’’ (Norbert Lech-
ner).   

 



 

 

%6 Rigoberto Lanz

Por el lado del pensamiento posmoderno puederastrearse un
telén de fondo que pone en comunicacién los desarrollos teéri-
cos de autores muy diferentes. No es dificil advertir coinci-
dencias de climaintelectual entre los arrebatosantifilosdficos de
Richard Rorty y el moderadisimo posmodernismo de Jean-Francois
Lyotard, entre el peculiar heideggerianismo de Gianni Vattimo y
la mirada posmoderna de Marshall Berman,entre la impulsividad
neorromantica de R. Spemany las travesuras intelectuales de Jean
Baudrillard, entre el desenfreno de Gilles Lipovetsky y la altane-
ra antropologia posmoderna de StephenTyler, entre el radicalismo
desconstructivo de Jacques Derrida y las encantadas sutilezas se-
miOticas de Aldo Rovatti, entre la contundenciadela critica episte-
moldgica de Michel Foucault y el neoculturismo de Clifford Geertz,
entre las atrevidas sugerencias de Michel Maffesoli y la estética de
Fredric Jameson.

De nuevo,autores y asuntos pudieran continuar extensamente.

Suficiente para trazar la trama de producciones actuales que copan
la escena intelectual en una de las avanzadas tedricas que parece
mas fecundaenestefin desiglo.

Si de un fondo cominse trata, resultara facil reconocer una

pantalla trasera que refleja algunas senales: 1. La emergencia

de una nueva sensibilidad expresada en todos los pliegues dis-
cursivos de las practicas sociales; 2. El desmantelamiento —des-

constructivo— de los principales pivotes racionales de la moder-

nidad; 3. Una apuesta fuerte por el relativismo en todas las es-
feras; 4. Una recuperacionsustancial del multiculturalismo; 5. Una

virulenta impugnacion a toda centralidad, a todo totalismo, a toda
jerarquia; 6. La emergencia de una Optica y una sensibilidad que
tomadistancia de la racionalidad dominante; 7. Una ética minima

fundada en una nueva socialidad (Gempatica?). En América Lati-
na las corrientes se configuran difusa y nomadicamente (como debe
ser). Algo late detrds del pensamiento de Norbert Lechner que lo
conecta a la obra de Néstor Garcia Canclini. Hay algo en comin
entre Beatriz Sarlo y Martin Barbero, entre Martin Hopenhayn y
Marta Lépez Gil, entre Julio Echeverria y Benjamin Arditi, entre
Nelly Richard y Alexander Jiménez, entre Roberto Follari y Pablo
Oyarzin, entre Felipe Mansilla y A. Pichitelli, entre Daniel Mato
y Renato Ortiz, entre Julio Ortega y el suscrito (los jovenes pen-
sadores en Latinoamérica todavia no logran ingresar al mercado
editorial. Pero hay muchotalento germinando que terminaré por
expresarse... €sO espero).
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: éQué hay de comin en el suelo teérico del posmodernismo
latinoamericano? Creo que pueden ser indicados algunos ras-
gos provisorios: 1. Un severo cuestionamientoal pintoresquismo
tropical escudado tras las mAscaras del patriotismo,el indigenis-
mo ingenuoy las distintas vertientes de la ‘‘identidad traumatica’’
(Julio Ortega). 2. Unarupturacon los paradigmas epistemoldgi-
cos prevalecientes en la ‘cultura académica’’ (Agustin Martinez).
3. Un esfuerzo enorme por reinterpretar el concepto mismo de
“América Latina’’ a partir de la tensi6n teérica quese generaal in-
terior de los modosde configuracién cultural. 4. Una recuperacion
constructiva dela ‘‘hibridez’’ antropolégica de la region de cara a
los inexorables procesos de globalizacién tecnoculturales. 5. Una
teproblematizaciona fondode la agenda tradicional de la ecologia,
colocando enelcentro el debate sobre la racionalidad técnica yla
inviabilidad del modelo ecodepredador imperante. 6. Una repro-
blematizaci6n dela ‘‘cultura del desarrollo’’ (Martin Hopenhayn)
a partir de la cual puede descubrirse el velo ideoldgico de distin-
tas discursividades en juego. 7. Unacritica de la instrumentacién
neoconservadora del pensamiento posmoderno.

Ruidos que parecen musica

En ste pedazo del mundoquelos periodistas Ilaman ‘‘América
Latina’’ vibra un poderoso volcan deincertidumbres que nos coloca
Tepentinamente en el umbral de las mejores ventajas comparativas
frente a lo posmoderno;nacimos posmodernizados avant la lettre.

Latinoamérica vino al mundooccidental imbuida del exotismo
tropical que la mirada indulgente del etnocentrismo reconocié co-
mo sujeto de didlogo. Del mestizaje peyorativo hemos saltado
abruptamentea la exaltaci6n de la mezclay la hibridez. Delcriollis-
moaldeanoy sospechoso, pasamos inadvertidamenteal limite mis-
mo del multiculturalismo exuberante. Resulta ahora que nuestro
suelo antropoldgico esté mucho mejor dotado para capearla incer-
tidumbre,el desordeny el caos(iall las robustas culturas europeas
quese contuercen lentamente para dar un modesto paso adelante!).

Si lograramossuperarel sindromede la‘‘identidad traumatica’’
tendriamos un enorme potencial para dialogar con propiedaden la
logica dela sociedad total. Quedan ain muchosbolsones de atraso
intelectual expresadosen todaclase de fundamentalismos etnol6gi-
cos y atavismosretrégrados. Pero no descartaria que mas adelante
se abra paso un pensamiento posmoderno con una genuina nota
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latinoamericana, pensamiento éste que podria contribuir a refun-
dar un nuevo concepto de identidad: nomada,efimero, deébil, frag-
mentario, polivalente, multicéntrico, hipercritico, con un amplio e-
spectro de recursividad, deliberadamente ambiguo.

En la imagen que tenemos de América Latina tiene papel im-
portante la dimensiOn de /o politico. Las especificidades de nuestra
cultura politica hablan de esta hibridez estructural que dinamiza las
practicas sociales en todos los ambitos. El continente latinoameri-
cano vive desde siempre la ambigiiedad fundante de una peculiar
“‘nacion’’: sin capitalismo, sin “‘individuo soberano’’ (Enzo del

Bifalo), sin ciudadanos y, sobre todo,sin los impulsos emancipato-
rios provenientes delideario dela Ilustraci6n. Somosherederos de

unacultura antimoderna(la de los conquistadores espanoles), pero
al mismotiempotransitamos los mismos esquemasdiscursivos ins-
titucionales del Estado moderno. Esta tensi6n permanecera cons-
tante desde el proyecto bolivariano hasta nuestros dias. Unacul-
tura democrdtica basadaenla racionalidad de un ‘‘contrato social’’
negociado en el espacio publico fue siempre un trasplante artifi-
cial que todavia puja por adaptarse al sustrato antropoldgico del
“ser latinoamericano’’. No veo en esto una “‘deficiencia’’ o una
““desventaja’’.

Mirado de otro modo (posmodernamente, tal vez) lo que es-
taria planteadoes la existencia de un cierto suelo cultural alta-

mente propicio parael cultivo de otra formade socialidad. Si se

trata de desarrollar nuevos modos de subjetivacion, una raciona-

lidad comunitaria distanciada dela légica burocratica del Estado,

una “‘racionalidad empatica’’ (al estilo de Michel Maffesoli), en-

tonces en este continente estan dadas las mejores condiciones.

Somos varias veces victimas de los distintos contornos de la

“cultura del desarrollo’’ (Martin Hopenhayn). América Latina ha

sido un laboratorio prolifico en eso de ensayar teorias secundarias

(de la economia,dela cultura,dela politica).

De la critica a nuestra ‘‘modernidad periférica’’ (Beatriz Sarlo)

nos va quedandoen limpiola nitida imagen dela ‘‘modernizacion

sin modernidad’’ (Norbert Lechner), la curiosa paradojade un ca-

pitalismosin “‘individuo soberano’’ (Enzo del Bufalo), la pintoresca

imagen de un Estado sin ciudadanos(un‘‘estado de 4nimo’’, M.

Ron Pedrique), la tragedia de una ‘‘nacién’’ fundadaa contrape-

lo de los requisitos sociohistéricos de la naci6n moderna (Renato

Ortiz). Los desarrollismos tropicales han sido todos subsidiarios de

una antropologia de la pobreza, a veces vivida comoestigma cul-
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tural (“‘identidad traumatica’’ para Julio Ortega), otras veces teni-
da como paradigma de las superaciones que estarian planteadas
en aquella alegorica metafora del evolucionismo mascaricatural:
“‘paises en vias de desarrollo’’.

El desafio de una perspectiva moderna consiste en este pun-
to preciso en un esfuerzo desconstructivo de la cultura del desa-
trollo, mostrando ensus distintos pliegues los gazapos ideoldgicos
quearrastra,la acriticidad de sus postulados, el olimpico desprecio
porla naturalezasingular del continente, su reiterado fracaso como
opcidn socioeconémicapara el bienestar social. Unacritica consis-
tente de este discurso toca muydecercaa las viejas concepciones del
marxismo vulgary, sobremanera,a las entusiastas ideologias de un
yuppismotropicalbajola rutilante etiqueta de ‘‘neoliberalismo’’.

Por el lado de la cultura académica encontramos en Latino-
américa unasituacion singular; por condiciones de recepcién delas
que aqui no puedo ocuparme,las cienciassociales se incorporan en
el mapaintelectualde la region bajoel signo de uncierto progresis-
mo que dinamiz6 intensamentelos modelos precedentes de lectura-
construcci6n de esta realidad. Este sintoma de la modernidadcul-
tural contrasta abiertamente con la decadencia 0 agotamiento de
esas mismasciencias humanas enel mapacognitivo de la Europa
de los afios sesenta.

La misi6n civilizadora de la cultura académica comporta in-

mediatamente una dilematica tensidn de la cual nunca se recu-
pero plenamente: éilustrar a quién? Los mismosentuertosdelpro-
ceso de fundacion dela “‘nacidn’’ se van a reproducir en el espacio
escolar, en las concepciones educativas, en la discursividad delas

élites, mismas queno alcanzardn jamasla utopia de un ‘‘proyecto
nacional’ consensuado sobre la base de demandaspoliticas an-
tagOnicas.

La cultura académicacristaliza en medio siglo de apogeo en

un espaciorefractario, autorreferido, con diversos grados de frag-
mentaci6n,basicamente guiado porldgicas autorreproductivas. La
universidad de este fin de siglo es un espacio vacio queseriali-
za la racionalidad instrumental de varias formas: pragmatismo-
clientelismo-burocratismo-neocorporativismo.

Cierto es que la cultura académica no es un sistema homogéneo,
lineal y aplanado. Tanto porsu complejidad comoporsu diversidad
menester seria capturar sus anomalias, sus disidencias, su hetero-

nomia. Por estas grietas penetra el aire renovador de la posmo-
dernidad. Tal proceso de refundaci6n esta en curso. Los juegos de  



 

 

rt) Rigoberto Lanz

fuerza estan en escena. Se trata de apostar a fondo por unacritica
de la cultura académica. De esos sacudimientos pudiera emerger
una nueva sensibilidad, que seria posmoderna, acaso porla mera
razOn desu existencia.

Casi comoun allegro

Me parece que el nuevo milenio puede nutrirse de torrentes
tedricos que estan construyendo el concepto mismo de ‘‘América
Latina’.

Es notable lo que esta disponible hoy en el campo de la
antropologia posmoderna: la masseveracritica epistemol6gica al
etnocentrismo, la mas radical asuncién del multiculturalismo, la
mas radical critica desconstructiva de la cultura. A partir de in-
sumos intelectuales de este tenor uno puede aspirar razonable-
mente a un viraje tedrico de gran alcance en las préximas décadas.
La antropologia mismatermina repensadaen sus supuestos de base.

Creo que el didlogo con todas las tendencias debe derivar hacia
otros horizontes epistemoldégicos, hacia la densificacién de una nue-

va sensibilidad,haciala identificaci6n de un potencialcultural apor-
tado en el modoespecificamente latinoamericano de la “‘mezcla”’
(Gpor qué otras ‘‘mezclas’’ culturales arrojan resultados tan exi-
tosos en Europa o Estados Unidos?) z

E] nuevo milenio encuentra al pensamiento politico latino-
americano tensadoporvarios lados. Se trata de una pulsién suma-
mente saludable que obligard la vieja ciencia politica a un in-

evitable proceso de renovaci6nintelectual. Hay numerosossin-
tomas de esta dinamica en la region. Unateortapoliticaposmoderna
tiene un papel creciente en esta enorme empresa colectiva (papel
queno és ni unico ni excluyente, por lo demas). Me parece que en la
base fundante de un nuevo pensamientopolitico se advierten refe-
rentes epistemoldgicos de enormes implicaciones: la mas severa
critica de las relaciones de poder(incluidaslas tradicionales concep-
ciones del poder de inspiracidn marxista), un demoledor enfoque
metddico (arqueoldgico-genealdgico-desconstructivo) que permite
el desmontaje de mecanismosy dispositivos que son al fin de cuen-
tas la sustancia de todo poder), una recuperaci6nal primer plano de
las discursividades de los agentes sociales como habitat privilegiado
de las I6gicas dominantes. A partir de este sustrato epistemico se es-
tan repensandohoylos temas candentes de la agenda sociopolitica
de América Latina, en especial el amplio espectro de contenidos
asociados al debate central sobre la cultura democritica.
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Si estamos entrando a una nueva “era’’ (hay tantos indiciospara afirmarlo como contraejemplos para dudarlo), ello puede fa-vorecer el impulso de un nuevo pensamientosocial que recoloquesus claves de lectura en el espacio epistémico de la ecosociedad,es decir, en la dimensién pluriintegrada de lo que hasta ayerlla-mdabamosla “naturaleza’’, el universo de las prdcticas materialesy la dimensi6n esencial de la produccién de sentidos (el mundosimb6lico de la cultura). Unacierta ecologia politica posmoder-na sirve de referente hoy para repensarla regionlatinoamericana:produciendounaseveracritica al modelo cientifico-técnico globa-lizado porimperativo de una logica ecodepredadora fundadaen laviolencia, produciendootros Supuestos para poner en escena unanueva calidad de lo alternativo, apostando a fondo por una den-sificacién del concepto de América Latina a la luz de unainter-pretaci6ncritica de la nocidn de ‘“‘ecodesarrollo’’.
Comparto parcialmenteel reclamodel amigo Martin Hopen-hayn (Ni apocalipticos ni integrados) en el sentido de no dejar ex-propiar la dimensién utopizante del pensamiento(a riesgo de caeren una pura retorica instrumental). Creo que podemostransitarun gran trecho todavia, animando Ja funci6ncritica de lo utopi-co. Desde un horizonte utdpico interrogamos deotra manera estepresentesin salidas, contrastamos negativamenteel estado de cosas,punzamoshaciaadelantela inconformidadcon el mundo, podemosrecrearotros discursos para comprenderlos viejos males dela ex-plotaci6n,la coerci6n y la hegemonia (que siguen operando comomotorestructurante de sociedades escindidas y antagonizadas porla fisura ominosa dela pobreza y la opulencia).

El horizonte ut6pico de un nuevo pensamientolatinoamericanopuede prever un contenidocivilizacional a una cultura propia quese define por anticipado como verdadero didlogo de lo miltiple.Desdealli podemos fundar —una y otra vez— la legitimidad de u-na apelaci6n universal: /a comunidad. {Cul nosotros para Latino-américa? Los gregarismos simples estdn en bancarrota. Las asocia-ciones fundamentalistas desembocaninevitablemente en la violen-cia. Desde donde fundar unaauténtica l6gica comunitaria? Me
parece quela experienciahistorica de este continente es, al menos
parcialmente, una respuesta; América Latina es ella misma un ca-
rrefour civilizatorio. Ello podria transformarse en palanca frente
a tiempos de globalizacién forzada (sociedadtotal, mercadototal,
cultura total); desde luego, a condicién de superar la pena mile-
naria de las culturas secundarias, esa maldicién etnoldgica que ha
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hecho de este pedazo del mundo un pueblo condenadoporel trau-
mafundante de la colonizaci6n. Noveo salida alguna desde elsin-

drome cultural de resentimiento etnopolitico que acunanlosdis-
tintos proyectos indigenistas. Tampoco aprecio alternativa alguna
por la via de un cosmopolitismo acritico que asume impunemente

la ‘‘universalidad’’ de la expansi6n incesantede la cultura occiden-
tal. Creo mas bien en una oportunidad de comunidad cultural desde
América Latinaporla via de unalectura afirmativa de su ecodiver-
sidad, de su patrimonio especifico.

El horizonte utdpico de un pensamiento posmoderno(asumien-
do plenamente la aparente paradoja implicita en esta construccin)
puede ejercer una fecunda mediacién normativa para un presente
sobrecargadodela secuela paralizante del derrumbe. La clave es

hoy descubrir la fuerza del pensamiento deébil, afirmar lo positi-

vo del pensamiento negativo, descubrir el otro orden queel prin-

cipio del caos instaura, afirmarse en la consistencia de lo efimero,
jugar cuando eljuego mismose ha cerrado.

Intuyo que tenemos una oportunidad, pensada desde los mar-

genes pero rabiosamente antimarginal, armada en la fugacidad de

las sutilezas, pero propulsada conel vigor de los buenos tiempos.

Vivimosen el mismoespacio cultural de la decadencia de unacul-

tura y de la pulsion renovada de una estética emancipatoria. Vivi-

mos en un mismoinstante existencial la conmoci6n del derrumbe

y el impulso creadorde lo nuevo. Experimentamosen los pliegues

de un mismo discurso la ambigua sensacidn de un poscapitalismo

“triunfante’’ y los limites patéticos de la vacuidad de un modelo.

En el centro deesta turbulencia bulle el impulso creador que po-

dria hacer de América Latina unreferente cultural de primer orden.

Percibo que esa posibilidad esta en nuestro horizonte como utopia.

Tal vez comoguiadel espiritu, 0, cuando menos, como fuerza inte-

rior parajustificar la busqueda de otro mododevivir.  

2
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LA UNIVERSIDAD ARGENTINA HOY:
APUNTESPARA UNA DISCUSION

Por Afranio MENDES CaTANI

UNIVERSIDAD DE SAO PAULO
y Gustavo Luis GUTIERREZ

UNIVERSIDAD ESTADUAL PAULISTA

SEGUN ESTAD{STICAS EDUCACIONALES RECIENTES,la Republica Ar-
gentina posee unsistema de ensefianza superior con 36 uni-

versidades nacionales (UN), 45 universidades privadas y

4

institu-
tos universitarios creados bajo el régimen legal de universidades
provinciales.! Solo en las universidades nacionalesestan inscritos
alrededor de 615 mil alumnos,quetienen clases con poco mas de
101 mil profesores y que cuentan con un presupuesto para el afio
de 1995 bastante exiguo: 1 500 millones de pesos argentinos (un
peso = un dolar norteamericano). Se han incluido en este total
gastos comoel salario de los docentes, mantenimiento delas ins-
talaciones, inversiones de emergenciay los gastos de los hospitales
de siete universidades nacionales. Ademas deeso, la Secretaria de

Politicas Universitarias del Ministerio de Educacién de Argentina
ha estimado en aproximadamente 100 mil el nimerode estudiantes
inscritos en universidades privadas.?

Es decir, estamosfrente a un sistema de ensefanza superior
masivo y complejo, con caracteristicas regionales bien marcadas, en

' Véase M6nica Marquina y Maria Catalina Nosiglia, ‘‘Polfticas universitarias

en la Argentina 1983-1995: el papel del Poder Ejecutivo y el PoderLegislativo de

la Naci6n’’, ADVIR, Revista da Associagdo de Docentes da Universidade do Estado

de Rio de Janeiro (Rio de Janeiro), nim. 8 (abril de 1996), pp. 32-36.

2 Véanse masadelante y en anexo cuadros estadisticos acerca del Presupues-

to Universitario para 1995, asf como respecto del nimero de docentes universi-

tarios en las universidades nacionales (1993) y del total de estudiantes (segun las

estadisticas de 1992 y, también, segiin el controvertido Censo de 1994). Mas deta-

lles pueden encontrarse en Afranio Mendes y Gustavo Luis Gutiérrez, ‘‘Educagdo

superior na Republica Argentina: uma identidade esgargada’’, V Jornadas Inter

Escuelas-Departamentode Historia. Simposio América Latinaa fines delsiglo xx.

Claves histéricas de su Presente, Montevideo, 27 a 29 de septiembre de 1995.  
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el cual el Estado hace lo posible para desertar de sus obligaciones
tradicionales, ademas de abrigar unacantidad de insatisfacciones

de toda clase, abarcandosuplantel docente y los estudiantes. Los
principales problemas, a nuestro entender, son: las altas tasas de
retencion de estudiantes en el Ciclo Basico Comin (csc) y de de-
serci6n; los bajos sueldos de los docentes, incluidos en regimenes
de dedicaci6n exclusiva que exigen largas jornadas en clase;la lu-
cha constante de la mayoria de la comunidaduniversitaria contra el
arancelamiento(es decir, por el mantenimiento delprincipio de la
ensenanza gratuita); la expansion vertiginosa de las universidades
y facultades privadas; la discusidn acerca de la evaluacion y de la
autonomia universitaria; los derechos de los docentes y de los estu-
diantes; las relaciones conflictivas con el mercado.

Atilio Boron,al escribir sobre el Ciclo Basico Cominenla Uni-
versidad de Buenos Aires (UBA), dice que en este ciclo “‘los estu-
diantes deben ser aprobadosenseis 0 siete materias —segunla ca-
Irera que elijan— y solo después de cumplir esta etapacritica los
aspirantes ingresan a la facultad que eligieron... De los 45 111 as-

pirantes que intentaron la admision en la Universidad de Buenos
Aires en 1990, apenas 19 076 pudieron realmente hacerlo, 0 sea

42.28%.3 Alicia R.W. de Camilioni, de la usa, detalla un poco mas

ese proceso, asi como Anibal Bibiloni, decano de la Facultad de
Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata, que ha-
bla de un curso de nivelacién, administrado enel inicio de cada ano

(en febrero y marzo) para evitar las altas tasas de deserci6n ‘‘y no
restringir el ingreso’’.* Susana Vior y NormaPaviglianiti, a su vez,
escriben que en el periodo 1983-1989, durante el gobierno constitu-
cional radical de Ratl Alfonsin, predomino una concepcionliberal-
democrAtica que suponia haber generadolas condiciones para que
cada una de las UN tuviera plena autonomia y queelsistemaglo-
bal se regulara por acuerdosfirmadosentre las propias institucio-
nes. Pero aun ese proceso de democratizaci6n es contradictorio:
si por un lado “‘fueron y son valiosos los esfuerzos tendientes a la
obtenci6n de condiciones materiales de trabajo, de mecanismos de

3 Atilio Borén, Memorias del capitalismo salvaje, Buenos Aires, Imago Mundi,

1991, p. 159.
4 Véase, a ese respecto, Adriana Puiggrés, Universidad, proyecto generacional

y el imaginario pedagdgico, Buenos Aires, Paidés, 1993, pp. 89-90 y 62-63; véase,

ademas,sobre el Ciclo Basico Comin,reportaje en Vida Revista del Clarin (30-4-

95), titulado ‘El duro oficio de ser universitario hoy —los buscadoresdel futuro’,

de Ezequiel Martinez y Claudia Amigo.
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participacionpluralista, por otro son adoptadas medidas que termi-
nan por agudizar la segmentacién e impiden una democratizaci6n
efectiva de la ensefanza universitaria’’5

El primergobiernojusticialista de Carlos Saul Menem (1989-
1995), realiz6 el Primer Censo Universitario argentino entre el 17
de octubre y el 4 de noviembrede 1994, en todas las universidades
nacionales. La iniciativa partid de los sectores del Consejo Inter-
universitario Nacional(cin)y de la Secretaria de Politicas Universi-
tarias del Ministerio de Educaci6n,con asesoramiento del Instituto
de Estadistica y Censos (INDEC). A través de este Censo se cons-
tat6 queel total de alumnosinscritos disminuy6 en 84 061,

o

sea,
cerca de 12% comparadoconlasestadisticas de 1992 (es decir, de
699 293 pasd a 615 232). El total de estudiantes por universidad
puede observarseen el cuadro1.

Se ha constatado que 42% de los estudiantes abandonala uni-
versidad enel primerano, quela uBA retine cerca de 28% deltotal
de los alumnos y que solamente 19% delos ingresantes terminala
carrera —en Japon, Holanda, Alemania y Suiza el porcentaje es de
60%, en Francia de 55%, en Espana de 50%, en Chile de 40% y
en México de 33%.* Las mujeres son 52.2% dela poblacion uni-
versitaria y la distribucién etaria del alumnadoes la siguiente: 51%
tiene menosde 22 afios, 31.9% entre 23 y 28, 9.6% entre 29 y 34y
los demas (6.7%) mas de 35 afios. 65% delos universitarios ha es-
tudiado en escuelas secundarias publicas; 13.1% de los alumnos no
aprob6 ninguna materia en 1993; 41% aprob6entre 1 y 3 materias;
11.1% concluy6 4 materias y 22.2% aprobé 5 0 mas.’

Conrelaci6nal tiempo dedicadoal estudio, 35.4% estudia mas
de 31 horas semanales. Mas de la mitad delos estudiantes trabaja.
En la uBA son 66.8%; en la Universidad de Lomas de Zamoray en
la de General San Martin llega a 73.6%, mientras en la Tecnol6gi-
ca Nacional es de 63%. Los porcentajes mas bajos de alumnos que
trabajanseregistran en la Universidad del Sur y de Tucuman: 37%.
Entre los que trabajan, 37.2% lo hacen por mas de 40 horas semana-
les, mientras que el 34.1% trabajan entre 1 y 24 horas por semana.

5 Susana Vior y Norma Paviglianiti, ‘La politica universitaria del Gobierno Na-

cional (1989-1994)’’, Espacios de Critica y Produccién (BuenosAires, Facultad de

Filosofia y Letras, UBA), nim. 15 (diciembre 1994-marzo 1995); SusanaVior,‘‘La

Universidad Argentina, 1983/1987’’, en M. Laura Franco y Dagmar Zibas, orgs.,

Final do século: desafios da educagao naAmérica Latina, S40 Paulo, Cortez, 1990,
p. 196.

® Véase Clarin, 15-1-95 y 27-04-95; Vida, 30-4-95.
7 Cf. Clarin, 27-4-95.  
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Cuadro 1

POBLACION UNIVERSITARIA®

Universidad Censo 1994 Estadisticas 1992

Buenos Aires 169 605 169 540

Catamarca 3 305 3 864

Centro 4816 5 263

Comahue 8 760 9 537

Cérdoba 67 795 81 233

Cuyo 14 741 17 410
Entre Rios 5 690 6 099

Formosa 1429 1879

San Martin 235 —

Jujuy 2980 3 202

La Matanza 8 002 7034

La Pampa 3172 3312

La Plata 52 697 92 632

Patagonia 3970 4292

Litoral 13 778 13 239

Lomas de Zamora 20 090 21 980

Lujan 6613 8 170

Mardel Plata 18 683 15 716

Misiones 6 107 PAU)

Nordeste 31 300 29 046

Quilmes 1379 869

Rio Cuarto 6 820 7022

Rosario 45 617 48 948

Salta 8 457 10 889

San Juan 8 408 8 106

San Luis 5901 7701

Santiago del Estero 2249 2415

Sur 6 461 5 942

Tucumén 31 938 34 885

Tecnolégica Nacional 54 234 71 831

Total 615 232 699 293
 

Fuente: La Universidad ahora (Buenos Aires, PESUN), nim. 4 (septiembre-octubre-

noviembre de 1994), p. 8 :
“No se incluyen informaciones sobre las universidades nacionales de General Sarmiento y

La Rioja.

La principal fuente de ingreso para 23.4% de los alumnos es
su propio trabajo y 42.8% sobrevive con aportes familiares, al paso
que 28.5% combinalos ingresos de su trabajo conel aporte familiar.
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Apenas 0.3% recibe becas. Los estudiantes solteros predominan:
82.4%.8

EI secretario de Politicas Universitarias, Juan Carlos del Be-
llo, consideré pésimoslos resultados del Censo en cuanto al ren-
dimiento, mostrandose preocupado conla inversién del Estado en
los estudiantes que ingresaron hace masde diez afos a la Univer-
sidad. Seguin él, el Estado invierte 1 223 pesos por cada materia
aprobadaporestudiante y de 35 000 a 40 000 pesos por egresado.
Inform6 ademas que la mayorparte de los estudiantes censadosin-
greso en los ultimoscinco afios, mientras que 7% lo hizo a partir
de 1985 y 3% antes de 1981. El hecho de que la mayorparte de
los estudiantes trabaja explica en parte, segin el secretario, que no
logren terminarlos cursos en los plazos establecidos porlas facul-
tades. Porotra parte,él cree ‘‘que se estudia muy poco porun pro-
blemade organizaci6n universitaria: la Universidad no exige que
para conservar la condicion de estudiante sea necesario mantener
una regularidad’’.

El hecho de que un gran porcentaje de estudiantes de las uni-
versidades nacionales trabaje llev6 a los autores de la revista Vida
a preguntar, de manera extremadamente oportuna: ‘‘Hablamos de

estudiantes que trabajen, éo ahoralo correcto seria referirse a tra-
bajadores que estudian?’’. Seguin el decano de Ciencias Sociales
de la usa, Juan Carlos Portantiero,se estan graduandojévenes que

““tendrénun grannivel de frustracién porqueel mercadodetrabajo,
evidentemente, no tiene capacidad para absorberlos’’. Ademas, y
esto es interesante, un estudio hecho por Franja Morada —‘‘el bra-
zo estudiantil de la Union Civica Radical’’— en ochofacultades de
la UBA, a través de la Consultora soFREs-IBOPE, indica que 74.4%

de los estudiantes universitarios no estd identificado con ningun
partido politico y solamente 5.9% participa en los centros de estu-
diantes.°

La interpretacidn del Censo Universitario que hacenlas autori-
dades gubernamentales sedirigea calificar el plantel docente como
sobredimensionado. El rector de la Universidad Nacional de Rio
Cuarto, Luis Cantero, contradijo al ministro de Educacién, Jorge
Rodriguez, diciendo que ‘‘el nimero de docentes no debe ser me-
dido por el nimero de alumnos, porque los profesores también ha-
cen investigaciOn y extensidn, no slo danclases’. Ademas deeso,

8 Ibid.
9 Véase Vida,op.cit.
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“en las universidades nacionales se hace 80% dela investigacién

que hay en la Argentina’’.*° El nimero de docentes universitarios

en el pais crecid 64% en las uN entre 1983 y 1987. Seguin Marilia C.
Morosini, la Argentina posee 101 633 cargos, siendo la distribuci6n
de ese total por regimenes de trabajo la siguiente: 40 horas (10%
de los cargos), 20 horas (22%), 12 horas (63.3%) y otros (0.7%)."
El caso de la usa és tipico: en 1993 tiene 22 310 docentes,entre los
cuales solamente 10% trabaja en régimen de dedicaci6n exclusiva,
con sueldo de cerca de 1 500 pesos mensuales, para aquellos con 25

anos de trabajo docente y doctorado en el extranjero.!2 Juan Carlos
Portantiero ha declarado que en Ja Facultad de Ciencias Sociales de
la uBA solamente 10% de los docentes tiene una dedicaci6n exclusiva;

en la Facultad de Ciencias Exactas entre 70 y 80% de los docentes
son full-time.

El documento de conabu (Conferencia Nacional de Docentes
Universitarios) titulado “‘El proyecto neoliberal y la educacion su-
perior en Argentina’ menciona que entre 1950 y 1983 eltotal de
vacantes en la educacion primaria se multiplicd por 4.4 y en la su-
perior por 19.6, llegando ésta a una situacion decrisis,

cuyas sefiales ms evidentes son la constante pérdida de nivel académico,la

deserci6n permanente de recursos humanos... la imposibilidad de formar

nuevas generaciones que sustituyan las ms antiguas, el escaso presupuesto

universitario con el agravante de Ja mala distribuci6n y el efecto devastador

que el progreso del proyecto neoliberalha trafdo sobre los sueldos.

El presupuesto universitario para el ao 1995"llega a poco mas
de 1 500 000 000 de pesos. De ese total, mas de 128 500 000 no son

directamente destinados a la ensehanza (hemosinsertadola cate-
goria ‘‘Otros’’ para caracterizar esa dimension), mientras que casi
55 000 000 de pesos mantienen funcionandolos Hospitales Univer-
sitarios de Buenos Aires, Cordoba, Cuyo, La Plata, Nordeste, Rosa-

rio y Tucum4n. O sea, quedan poco mas de 1 318 000 000 de pesos

10 Véase Clarin, 27-4-95.
11 Véase Marilia Costa Morosini, ‘‘Universidad e integracién en el MERCO-

SUR, condicionantes y desafios’’, en Universidade no MERCOSUL, S&o Paulo,

Cortez/CNPq/FAPERG3,1994,p. 31.

2 Véase Atilio Bor6n, ‘‘Universidad y sociedad en América Latina. Algunas re-

flexiones a propésito de la experiencia argentina’’, Buenos Aires, 27 pags. Inédito.

8 En Adriana Puiggrés, Universidad, proyecto generacional y el imaginario

pedagégico, pp. 127-128.
4 Consiiltese el cuadro 4.  

EOC
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para la educacion y cultura, que representa la mayorparte de los
gastos, pues incluye el pago de sueldos de docentes y no-docentes.
Solamente para que se tenga unaideadelo queesos recursos sig-
nifican, en 1994 las tres universidades publicas del estado de Sao
Paulo administraron un presupuesto de cerca de 800 millones
de ddlares, debiendo, en 1995, superar los mil millones de
dolares.

 

 

 

Cuadro 2

Régimeny salarios mensuales
Cargo Swmples Semi-exclusivo Exclusivo
Jefe de trabajos practicos

(5 afios de servicio) 73 247 735
Adjunto(10 ats) 94 307 969
Asociado(12 ats) 112 355 1192
Titular 15 (ats) 125 392 1344
 

Fuente: Universidade e Sociedade, afio IV, nim. 6 (julio 1994), pp. 98-100. Salarios expresa-
dos en pesos (1 peso = 1 délar).

En suma, lo que se observa enlos gobiernosjusticialistas es la im-
plantaci6n gradual de un pensamiento que intenta caracterizar a las UN
como grandes paquidermos,costosos, inoperantesy politizados(es decir,
todo lo quese deberia evitar en una instancia quediscute, produce y pro-
paga conocimientoscientificos). En esa batalla, el gobierno usa los
medios de comunicacién para mostrarquela relaci6n ‘‘alumno ingresante-
estudiante graduado”’ es desproporcionaday el “productofinal’ de baja
calidad. Ademés,se dice que el pago de aranceles (el arancelamiento) es
la unica salida para el financiamiento de las UN.5

En contraste con esa politica, estén las acciones del CIN, de la
CONADU,dela FATUN (no-docentes) y de la FUA (Federaci6n Universitaria
Argentina), que tratan de hacerfrentea esa situaci6n adversa en términos
de recursos y de politica universitaria. Como dicen Vior y Paviglianiti, ‘‘se
van perfilando y enfrentando dos grandeslineas de politica universitaria:
la de un ‘sistemade calidad para pocos’y la quetrata de ‘conciliar calidad
y democratizaci6n’’’.!° Las autoras dicen que la primera tendencia es la
dominante, puesla reordenaci6n dela educacién superior en Argentina
se ha caracterizado porel apoyo a una concepcionligada a las demandas
de “‘recursos humanos’’ y ‘‘cientifico-tecnolégicas’’ del gran capital. O

1S Véase, a ese Tespecto, Afranio Mendes Catani y Gustavo Luis Gutiérrez,
“Estado e ensino superior na Republica Argentina: algumas tendénciasatuais’’,
Cadernos CEDES (Campinas), nim. 34 (1995), pp. 57-68.

1 Véase Viory Paviglianiti, op.cit., p. 12.
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sea, “‘el financiamientose destina a aquellos proyectos que aumentenla
eficiencia del sistema’’; con el Estado “‘otorgandobecas, créditos e incen-
tivos solamentea los individuos que han demostrado capacidadesy méritos
intelectuales en campos seleccionados como prioritarios. En ese sentido,
se siguen las opciones de politica en materia de financiamiento trazadas
por el Banco Mundialen 1986’’.1”

El Poder Ejecutivo Nacional (PEN) ha elaborado, en septiembre de
1991, un anteproyecto de ley de régimen econémico-financiero. Ese
proyecto entr6 en la Camara de Diputados en agosto de 1993, tratando de
reducir el volumen de recursos destinadosa las UN. ‘‘Simult4neamente,

las autoriza a participar en sociedades publicas o privadasy a utilizar el
crédito interno o externo, a fin de que busquen recursos en el mercado
productivo o financiero’’.18

El Poder Ejecutivo Nacional introduce, de la misma forma,criterios
de valoraci6n delas universidades basadosenla eficiencia del gasto como
preponderante, pues las obliga a mandar, ademas delnivel delos gastos,
“toda informaci6nparael ‘andlisis y ponderaci6n de indicadores que per-
mitan establecerla eficiencia del gasto y la calidad de la ensefanza”’.19 En
ese sentido, hay que subrayarla relaci6n entre alumnos graduados e ingre-
santes, la relaci6n de gastos con personal no-docente y administrativo en
general con relaci6n algasto total, la obtencidn de recursos complemen-
tarios,las dotacionesparala investigaci6n cientifica. Pero quizds el punto
mas polémico sea la posibilidad del pago de sueldos diferenciadosen las
UN, para docentes, investigadores y no-docentes, quedando la definicién
de esto a criterio de cada Consejo Superior.2° En suma, como concluyen
Vior y Paviglianiti, es notable la ‘‘aceleraci6n en el ritmo de adopcién de
decisiones por medio de decretos del Poder Ejecutivo Nacional y Resolu-
ciones Ministeriales —al margen del Parlamento’’.”!

1” Ibid, p. 13. Al respecto véanse tambiénel articulo de Pedro Krotsch, ‘‘La

universidad argentinaen transici6n: édel Estado al mercado?’’, Sociedad (Facul-

tad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires), nim. 3 (noviembre de

1993), pp. 5-29; acerca de la relaci6n de la Universidad conel sector productivo,

véase Ana M.G. Fanelli, ‘“Universidad Nacionaly Sector Productivo en la Argenti-

na’’, en Marilia Costa Morosini; org., Universidade no MERCOSUL, pp. 123-148. Un

andlisis estimulante acerca de la ensefianza universitaria argentina puede encon-

trarse en Jorge Balan, “‘Estado e educagdo superior na Argentina: a experiéncia

recente sob um regime democrdtico’’, en Vanilda Paiva y Miriam J. Warde,orgs.,

Dilemas do ensino superior na América Latina, Campinas, Papirus, 1994, pp. 125-

142.

18 bid.

9 Ibid., p. 15.

® Ibid.
2 Ibid.
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Cuadro 3

DISTRIBUCION DEL NUMERO
DE DOCENTES UNIVERSITARIOS

UNIVERSIDADES NACIONALES, ANO 1993
 

 

 

Universidades Docentes % Concentran
Buenos Aires 22310 219 52.7%
Tecnolégica Nacional 16 234 16.0
La Plata 7974 78
Cérdoba 7 084 7.0
Rosario 5 740 5.6 21%
Tucumén 4418 43
Cuyo 4384 43
Nordeste 3 709 3.6
MardelPlata 3 443 3.4
San Juan 2 804 28
Patagonia 2 267 2.2 23.2%
Litoral 2174 ml
Lomas de Zamora 1911 1.9
Sur 1 632 1.6
Centro 1560 1.5
Comahue 1522 13
Rio Cuarto 1519 15
Misiones 1474 1.4
San Luis 1293 13
Salta 1230 1.2
Entre Rfos 1 164 1
La Pampa 1068 11
Lujan 880 0.9
Formosa 880 0.9
Catamarca 804 0.8
Santiago del Estero TT 0.7
Jujuy 626 0.6
La Matanza 615 0.6
Quilmes 245 0.2

Total 101 681 100% 100%
 

Fuente: Ministerio de Cultura y Educacién. Secretariade Politicas Universitarias. Programa:
Mejoramiento delsistema de informacién universitaria; reproducida por Pensamiento
Universitario (BuenosAires) nim.1 (1993), p. 101.

Consideracionesfinales

En lugardela sistematizacidn de algunasconclusiones,seria inte-
resante retomar unaserie de puntos que estabana la ordendel dia
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en Argentinapoco antes de la aprobacionfinal de la Ley de Educa-
cién Superior” que habia sido enviada al Congreso. Los estudian-
tesreunidosen la FuA, juntamenteconlos docentes agrupadosenel
CONADU,tenian un proyecto alternativo y organizaron manifestacio-
nes y ocupaciones defacultades en distintos puntos del pais, como
forma de oponerse a la propuesta del gobierno. Estuvimos en Cér-
dobaa finales de abril y comienzos de mayo de 1995, cuando segui-
moslas discusiones sobre el proyecto de la Ley de Educacién Su-
perior y hablamosconestudiantes y docentes sobre el tema.Ellos
organizaron un cuadro analitico comparativo entre el Proyecto de
Ley de Educaci6n Superior del Poder Ejecutivo Nacional(PEN) y el
de la FUA-CONADU.Enlineas generales, eso podria resumirse de la
siguiente manera:

1. Autonomia

PEN. Aunque enuncie la autonomia, termina porrestringirla,

concentrandoatribuciones en el PEN y en organismos burocraticos
suprauniversitarios.

FUA-CONADU. Garantiza la mas amplia autonomia institucional
y académica, reconociendo al Congreso comoel poder del Estado
que debe entendersobreel funcionamientoinstitucional de las un.

2. Sistema de Gobierno
PEN. Reduce el cogobierno a aspectos normativos; concentra en

los rectores los aspectos de gestidn y ejecutivos; reglamenta una ma-
yoria de 50% comopisoparalos docentes; los representantes estu-

diantiles deben tener como minimo 50% de la carrera aprobada.
FUA-CONADU.Establece el cogobierno universitario; los rectores

son los presidentes de los 6rganos de cogobierno y representantes
en los consejos superiores y directivos; la representacion estudiantil
queda reglamentadaporlosestatutos universitarios.

3. Estatutos
PEN. Establece sobre su adecuaci6na laley.

2 Conrespecto a esa Ley educacional, véanse los excelentes textos de Maria Ca-

talina Nosiglia y Monica Marquina, Ley de Educacion Superior: las politicas del Po-

der Ejecutivo y del Congreso de la Nacién: 1983-1995, Buenos Aires, FUBA 1994 (en

prensa); Norma Paviglianiti, Maria Catalina Nosiglia y M6nica Marquina, Contri-

bucionesa la lectura critica de la Ley de Educacién Superior, BuenosAires, Facultad

de Filosofia y Letras, 1995 (en prensa).

® Véase, al respecto Jorge Rodriguez (Ministro de Educacién) ‘‘Cémo renova-

remos la educacién superior’’ (Clarin, 27-4-95); ‘Ley de Educaci6n Superior: to-

ma de facultades y movilizaci6n’’ (Clarin, 27-4-95), ‘‘Universitarios: protestas en

la calle por la Ley de Educaci6n’’ (Clarin, 28-4-95); ‘‘Una multitud marchécontra

el proyecto de Educacién Superior’’ (Clarin, 29-4-95).  
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FUA-CONADU. Las UN establecen y reforman sus estatutos de
acuerdo conlaley.

4. Titulos
PEN. Lostitulos certifican la formaci6n recibida y habilitan,

cuando corresponda,parael ejercicio profesional. Paralostitulos
de profesiones cuyo ejercicio pueda comprometerel interés publi-
co se exige: 1) quese respeten los contenidoscurriculares basicos
y las pautas sobre la practica profesional que fijard el Ministerio;
2) que las carreras sean acreditadas periddicamentepor la comisién
de evaluaci6n.

FUA-CONADU. Las UN otorgan en el marco de su autonomia
académicatitulos académicosy habilitantes. Las universidades pri-
vadas otorgan titulos académicosy la habilitacién profesional es
otorgada porlas UN.

5. Evaluacién
PEN. Evaluacioninterna a cargo delas propias uN. Evaluacion

externa a cargo de la Comision Nacional de Evaluacién y Acredita-
cin, organismointegradopor 12 miembrosdesignadosporel PEN,
en acuerdo conel Senado.

FUA-CONADU.Evaluacioninterna a cargo delas propias UN. Eva-
luacion externa del sistema a cargo de una Comision Nacional de
Evaluacion dependiente del Congresode la Naci6n e integrada por
7 miembros propuestos por el cin, el Congreso de la Naci6n las

Federaciones Nacionales de estudiantes y docentes.
6. Creacion de nuevas universidades
PEN. Universidades nacionales: porley, con base en un estu-

dio de la viabilidad que apruebela iniciativa. Antes de desenca-
denarel proceso, deben aprobarseel‘‘Proyecto Institucional’’ y el

“Proyecto de Estatuto Provisorio’’. Universidades privadas: son
autorizadas por decreto, estandosujetas en los primerosseis anos a
un régimen de funcionamientoprovisorio.

FUA-CONADU. Universidades nacionales:a través de ley, con ba-

se en un “‘estudio de factibilidad’’ del proyecto institucional que
tenga dictamenfavorabledel cin y de la Comision Nacional de Eva-
luacién. Antes de desencadenarse el proceso, ambos organismos
debenaprobarsuEstatuto Provisorio y su Plan de Actividades. Uni-
versidades privadas: son autorizadas provisoriamente por el PEN y
la autorizaci6n definitiva es otorgada porley del Congreso de la Na-
cidn, con previo dictamen del Ministerio en consulta al crup y la
Comisi6n Nacional de Evaluacion.
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7. Derechos estudiantiles
PEN. No hace menciénexplicita.
FUA-CONADU.Participaci6n en el cogobierno universitario; ga-

rantiza el derecho deaccesoal sistema; garantiza la gratuidad de
la ensenanza de grado; incorpora

a

los estudiantes en los jurados
de concursos; garantiza el derecho a la agremiacion en centros de
estudiantes, federaciones regionales y reconoce a la FUA comore-
presentante nacional.

8. Derechos docentes
PEN. No hace mencionexplicita.

FUA-CONADU.Parti¢ipacién del cogobierno universitario, esta-
bleciendo el claustro unico (todos los docentes, sin distincién de

categoria); salario dignoy carrera docente.
9. Financiamiento

PEN. No hace menci6n. El proyecto de Ley de Régimen Eco-
nomico Financiero introducela posibilidad de cobrar aranceles a
los estudiantes.

FUA-CONADU. Establece un minimo de 2% del Pip anual en el
marco de la Ley Federal de Educaci6n, estableciendo un mecanis-
mo progresivo para alcanzar ese porcentaje.

Quizas el proyecto FUA-CONADUtenga sus exageraciones fallas.

Sin embargo,nosparece dificil disentir con el profesor Jorge Carri-
zo, el cual, en ocasidn de las manifestaciones contrarias a la Ley
de Educacién Superior, en Buenos Aires, en clase publica fren-

te a la Facultad de Ciencias Econdémicas,dijo: ‘‘Si se sanciona, la

Ley de Educacién Superior va a producir un pais diferente. Cada
facultad va a tenerla posibilidad de generar sus propios ingresos y
quedara eliminadala responsabilidad estatal de sostener la educa-

cidn publica. Con el tiempo va a haberuniversidades de ‘Clase A y
de ‘Clase B’’’.

4 27-4-95.   
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Cuadro 4
PRESUPUESTO UNIVERSITARIO (1995)

(Valores expresados en Pesos)
Universidades nacionales

Total
Buenos Aires

271 122.047
Catamarca

18 601.865Centro
22 588.597

Comahue . 3% 372.476
Cérdoba

109 332.654Cuyo 69 121.591
Entre Rios

20 341.088
Formosa

6 822.051
Gral. San Martin . 3 501.474
Gral. Sarmiento

2 565.262
Jujuy

14 421.689
La Matanza

13 029.143La Pampa 17 263.631
La Plata

85 754.277
La Rioja

9 886.049
Litoral

38 476.437
Lomas de Zamora 18 725.047
Lujan

16 593.327
Mardel Plata 35 233.364
Misiones 27 204.282
Nordeste 44 508.243
Patagonia 30 163.533
Quilmes 10 559.679
Rio Cuarto 29 209.734
Rosario 77 585.234
Salta

26 797.233
San Juan

58 385.770
San Luis 33 678.401
Santiago del Estero 15 404.496Sur

33 151.543
Tecnolégica Nacional 86 418.250
Tucumén 90 243.978
Otros*

124 543.960
Total general 1 501.607.000° *
 Fuente: ta PoWeraidiadAtond (Buenos Aires, PESUN), ntim.4 (septiembre-octubre-noviembre de 1994),

.
Se incluye en esta ribrica una serie de gastos complem: incentivos i -
s apes n tedene dred ah Eee ple ee a la docencia, entrena.

** En este total se incluyen gastos con hospitales universitarios de las universidades nacionales de Buenos
Aires, Cordoba, Cuyo, La Plata, Nordeste, Rosario y Tucum{4n, en un total de 54 349.782 pesos. Se inclu-cluyen, también, un total de 50 054.259 pesos enla ribrica “‘ciencia y técnica’’, valorese utilizado con losdocentes, en la forma de becas, financiamiento a Proyectos de investigacién, etcétera.

 

 



 

LA RELACION UNIVERSIDAD
Y SECTOR PRODUCTIVO:

OBSTACULOSY POSIBILIDADES
PARA ENFRENTAR LOS DESAFIOS

DE FIN DE SIGLO

Por Estela Maria MIRANDA

UNIVERSIDAD NACIONAL

DE CORDOBA, ARGENTINA

I. Introducci6n

NO DE LOS TEMAS CENTRALES dela nueva agendapolitica de las

iene para América Latina es la vinculacion con el

mundo productivo. En algunos de nuestrospaises, las politicas y

estrategias de vinculaci6n de la Universidad conel sector producti-

vo iniciaron un proceso de redefiniciGn a partir de mediados de la

década de los ochenta, con una tendenciacreciente en los noventa,

en un contexto de importantes cambios en los paradigmas econdomi-

cos, politicos y cientifico-tecnolégicos y de nuevos requerimientos a

las instituciones universitarias.

La situacién en quese planteala articulacion de la Universidad

con el sector productivo esté fuertemente condicionadapor: 1) la

necesidad de conseguir recursos financieros alternativos; 2) cierta

evolucién modernizante quese intentainstalar en las universidades

motivada por‘‘la necesidad de adecuary ‘afinar’ la docencia, so-

bre todo deciertas carreras, a las necesidades efectivas del merca-

do laboral provisto por las empresas’’ y, en alguna medida, 3) la

necesidad de resolver problemas sociales y accedera la tecnologia

que manejala industria. :

La década dela “‘transicinal siglo xx1’’ es escenario de profun-

das y vertiginosas transformaciones en los paradigmas economicos,

1 José Joaquin Brunner, Educacién superior en América Latina: cambios y de-

safios, Chile, PCE, 1990.
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politicos, sociales, culturales y cientifico-tecnoldgicos,a la luz de las
transformaciones en curso en los paises del capitalismo central, es-
pecialmente en las siete naciones més industrializadas del mundo,
de la finalizaci6n de la guerra fria y los profundos cambiosestruc-
turales acontecidos en los paises del Este, especialmente en la ex
URSS.

Estos acontecimientosestén dandolugar a la construccién de
un ‘““Nuevo Orden Internacional’ (0 ‘‘Desorden Internacional’,
en algunas interpretaciones recientes), u ‘‘Orden de Transicién’’,
““Mundializacion’’, ‘‘Globalizacidn’’, de naturaleza interdepen-
diente, “‘dadala internacionalizacién en todos los camposdel pla-

neta’’. La ruptura respecto del pasadoes de tal magnitud que la
“Mundializaci6n’’ supera los marcos de una evolucién progresiva
para ser una verdaderarevolucién.?

La economiaglobal estar dominadaenelfuturo porlas indus-
trias de la informaci6ny el conocimientointensivo. El conocimien-
to asume unafuncion determinante enlascaracteristicas delos bie-
nes destinados al comercio mundial que constituyen el eje dinami-
co de la integraci6n a la economia-mundo. Consecuentemente, los
cambiosen el paradigma productivo se manifiestan en el paso ‘‘de
la producci6n de masa, intensiva en energia y materia prima, la
producci6nflexible y adaptable, intensiva en informacién y mate-
ria gris; de un modelo de producci6n que tenialas rutinas 6ptimas
como metas, a un modelo que ve en el cambio técnico su rutina
principal’.

Dentro de estos procesos de cambios, signados por una marca-
da incertidumbre y complejidad, se recortala crisis estructural del
Estado tradicional y la busqueda de un ‘‘redisefo profundo del Es-
tado’’. Para algunosel “‘achicamiento’’ del Estadoes el paso previo

hacia el “‘no-Estado’’, para otros, ‘‘lo que importa no es el grado
de intervencion del Estadosino las formas y medios’’.3

En este escenariolos paises en desarrollo —sobrevivientes de la
“‘década perdida’’, tal como la cePAL denominaa la décadadelos
ochenta— aspiran a encontrar un espacio economico y politico en
la nueva agendainternacional de decision. Paraello ‘‘es necesario

2B. Kliksberg, comp., El rediseo del Estado. Una perspectiva internacional,

México,INAP-FCE, 1994; M. Albert,‘‘La mundializaci6n de la econom{a’’,Archivos

del Presente. Revista Latinoamericana de Temas Internacionales (Buenos Aires),

afio 1, nim. 2 (1995).

3C. Albert, op. cit.; B. Kliksberg,op. cit.
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que se planteen la tarea de iniciar un amplio proceso de transfor-
maci6n productiva en el cual, sin duda,la transferencia tecnoldgica

en su sentido mds amplio —medios de producci6n y formas de pro-
ducci6n— es un requisito indispensable’ ’.

En el planopolitico ysocial, el desafio paralos paises latinoame-

ricanosy especificamente para Argentina consiste en compatibilizar

“‘transformacion productiva’’ con equidadsocial y afianzamiento

de los procesos de democratizaci6npolitica.

La pregunta aquies porel papel de la Universidad ante los desa-

fios/retos del nuevo ‘‘sistema técnico-mundial’’, cuandolas condi-

ciones decrisis de la institucién universitaria y los déficits estruc-

turales de nuestros paises conviven conla proximidadde ‘‘cambios

radicales en la manera de producir y consumir en medio de una

evolucién inestable de los mercados, de incertidumbres, ausencia

de informaciones y falta de una mayor transparencia en procesos

basicos de adquisicién de insumos, de desarrollo limitado empresa-

rial, mercadeo y negociaci6n en general’.

Se ha sefalado, a menudo, que la desconexidn entre la Uni-

versidad como centro de elaboracién de conocimientos y el sector

productivo acrecent6 la dependencia tecnolégica. Por otra parte,

desde una cultura empresarial de corto plazo y en economias muy

centralizadasha sido escasala participacin dela actividad privada

enla investigaci6ny el desarrollo cientifico-tecnolégico, comparada

con lo que ocurre enlos paises industrializados, que invierten en-

tre 2 y 3% del PiB y mas de 40% de los fondos provienen del sector

privado (en Japonllega a 62%).*

Hay consenso generalizado en la urgencia de modernizar la

Universidad porcuantolas nuevas estrategias para el desarrollo de

la ciencia y tecnologia que requeriran estas economiasglobalizadas

y competitivas no podrandisenarse en el marco deinstituciones po-

co permeables a los cambios. Se requiere de unaestructura organi-

4 Enzo Faletto, ‘‘Imdgenes sociales de la modernizaci6n y la transformacién

tecnoldgica: dos comentarios’, Revista de la CEPAL (Santiago de Chile), nim. 45

(dic. 1991).

5 G. L6pez Ospina, comp., Reunion internacional de reflexién sobre los nuevos

roles de la educaciOn superior a nivel mundial: el caso de América Latina y del Caribe,

futuro y escenarios deseables, Venezuela, CRESALC-UNESCO, 1991.

6 Bstela Maria Miranda,‘Universidad, conocimiento y desarrollo: estrategias

para el cambio’’, Administracion Publica y Sociedad (Instituto de Investigaci6n y

Formaci6n en Administracién Publica, Facultad de Ciencias Econémicas, Univer-

sidad Nacional de Cérdoba), nim. 9 (dic. 1994).  
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zacional que dé cuentadelas transformaciones cientifico-tecnolégi-
cas y de las nuevaspoliticas (y disputas) internacionales del cono-
cimiento. Es necesario, entonces, que la Universidad redefina su
funcion social en el marco desus funciones sustantivas: docencia,
investigacion y extensiOn para que ja producciény el trabajo enrela-
cion con el conocimiento pueda darrespuestas a los requerimientos
de la sociedad, priorizando las demandas y necesidades de aquellos

sectores sociales que estan soportando més duramentelas conse-
cuencias del impacto delas transformaciones.

Plantearhoyla articulaci6n de la Universidad conel sector pro-

ductivo’ nosignifica aceptarla adaptacién funcional de la Universi-
dad a los requerimientos del mercado, en términos de formacién

profesional, de producci6n cientifico-tecnoldgica, venta deservi-
cios, etc., ni tampoco que conella se resuelve la crisis financiera
de las mismas o la complejidad delos desafios que enfrentala insti-
tucion enestefin de siglo. Delo quesetrata es que la Universidad
definasu perfil en relacion consuinserci6nenel sistema cientifico-
técnico nacionaly su contribucional desarrollo econdémico-social, a
la democratizaci6npolitica y a la equidad social de nuestrospaises,
sin perderla autonomia que es inherente a su quehacer.

II. La construccién de una nueva vinculacién
entre la Universidad y el sectorproductivo:
condicionantes/obstaculos y posibilidades

1. Acerca de la Extension Universitaria

En nuestro pais, y un poco mastarde en toda América Latina,

la preocupacion por la extensiOn universitaria se plantea a partir
de la Reforma Universitaria de 1918.

La Reformadiscutié la funcién social de la Universidad como
un aspecto de su modernizacion y de ‘‘compensar, en unacierta
medida,los sacrificios que importa al pueblo el sostenimiento de
la ensefianza publica’. Los estudiantes se definieron comoloseje-
cutores principales de esatarea al plantear que su participacion en

7 Se define como‘‘Sector Productivo’’ a aquellas empresas publicas y privadas,
organismos gubernamentales y organizaciones instituciones privadassin fines de

lucro. De modoque dentro de esta categoria, por ejemplo, ingresan tanto empre-

sas/industrias, un hospital publico, un Ministerio 0 una Municipalidad, como una

ONG,una cooperativa o instituciones gremiales.
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las tareas de extensidn universitaria posibilitaria ‘‘revelar o crear
cualidades docentes enlos estudiantes que se hicieran cargo de los
proyectados cursos de extensidn’’.§ Se senal6é la necesidad de po-
ner a la Universidad en contacto con el pueblo y los problemas del
pais: ‘‘ya que el pueblo no va a la Universidad, ésta, representada
por sus Organospositivos, ira hacia el pueblo procurandollenar su
verdadera mision de docencia social’. La extensiOn. universitaria
se constituy6 en una delas estrategias de democratizacidn externa
de las universidades que el movimiento estudiantil habia definido.

Posteriormente,con la incorporaci6nde la extension la legis-
lacidn universitaria se institucionaliza una tercera funcion sustanti-
va de la Universidad,a partir de lo cual se generaron un conjunto

de iniciativas y acciones de muy diverso caracter segun las institu-
ciones, los momentospoliticos y las interpretaciones de esa funcion.
Al respecto Carlos Tunnermann senala:

Todala gama de actividades quegeneréelejercicio de esa misiOnsocial, que

incluso se tradujo en determinados momentos en una mayorconcientizaci6n

y politizaci6n de los cuadros estudiantiles, contribuyerona definirel perfil de

la Universidad latinoamericana, al asumir ésta, 0 sus elementos componentes,

tareas que no se proponen o que permanecen inéditas para las universidades

de otras regiones del mundo.?

Si bien la relacién de la Universidad con la sociedad estuvo,

prioritariamente, canalizada a través dela funci6n de extensiOn,es
posible sostener que la complejidad que fue asumiendo esta vincu-
laci6n rebas6el cardcter cultural o de servicio social con quese ins-
tal6 y predomin6 durante varias décadas en el quehacer universi-
tario. Asi hoy, en la Universidad que fuera la cuna de la Reforma
Universitaria de 1918, se define a la Extensi6n Universitaria como

la via de transferencia a la sociedaddela ciencia,la tecnologiay el arte produ-

cidos y acumulados en Ia Universidad,constituyéndola en un factor y vehiculo

del mejoramiento dela calidad de vida delos integrantes de la comunidad.

Esta funci6n enriquece a la Universidad puesen su contacto con el medio el

universitario puede reorientar la docenciay la investigaci6n hacia objetivos

més relevantes parael pais.

8 Del Mazo, 1927.

° Carlos Tunnermann Bernheim, Estudios sobre la teorta de la Universidad,

Centroamérica, EDUCA, 1983.

1 Secretaria de Extension Universitaria, Universidad Nacional de Cérdoba,

1995.
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En estefin desiglo las actividades de extensidn asumen una nue-
va perspectiva en la medida que nuevos problemas sociales se trans-
forman en preocupaciéndelas universidades, comolos relaciona-
dos conlaecologia, la pobreza, el desempleo,la discriminacion,la
droga,el sIDA, etcétera.

Por otro lado, y en el marco del modelo econémico dominan-

te, la funcion de extension va adquiriendo cada vez mas un fuerte
sesgo economicista: ‘‘Se pide a las universidades sean sensibles a

los intereses y a las politicas econémicas. La contrapartida dela

Universidad en esta relacion no es mas la sociedad global, sino una

parte de ella, la que tiene comoeje la ganancia’’.
Es necesario llamar la atencion sobre el doble riesgo que co-

tren las universidades, por un lado, de dispersar sus esfuerzos en

una multiplicidad de tareas que puedan desvirtuarla calidad de su
quehacery su funci6n critica y de orientadorasocial; y, por otro,
las restricciones presupuestarias puedeninducir a una sobreadapta-

cion a las necesidades emergentes y cambiantes del mercado, lo que

provocaria irremediables consecuencias en sus funciones de docen-
cia e investigaciOn, particularmente en investigacidn basica. Esto
reaviva una vieja discusiOn acercadel tipo de investigacion que de-
benprivilegiar las universidades enlos paises en vias de desarrollo.
Si bien la investigacion basica hacea la identidad de las universida-

des, la investigacion aplicada posibilita ocuparse de los problemas
masurgentes del desarrollo nacional y regional de nuestros paises.

2. La Universidad comoespacio de desarrollo

cientifico y tecnoldgico:
su relacién con el Estado y el Mercado

En un nuevo escenario internacional, donde el centro de grave-
dad de la economia centradaen los recursos naturales y en la pro-
duccionde bienes fue desplazado por un modelo basadoen la com-
petencia econdmicay globalizada entre paises, se torna centralel
papel que cumplenla ciencia y la tecnologia para alcanzarel obje-
tivo dela ‘‘transformacién productiva con equidad’’.

Esto plantea nuevosrequerimientosy redefiniciones en un con-
junto de nuevas y viejasrelaciones, tales comoel papel del Estado

en la producci6n,trasmisi6ny aplicacién de ciencia y tecnologia.

A diferencia de cualquier otro material, la producci6n de cono-

cimiento ‘‘es produccidn de ideas abstractas, y aun en los casos de

aplicacién mas especifica, producimos no un objeto sino una idea   
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patentada’’. En el mismosentido,se afirma que ‘‘el conocimiento
cientifico y tecnolégico s6lo puedeser transformado en mercancia
mediante un conjunto dereglas y acuerdos, lo cual requiere la pre-
sencia reguladora del Estado’’. Para ello es necesario contar con
politicas gubernamentales que faciliten el establecimiento de me-
canismoscreativos de financiamiento que alienten la investigacién
y el desarrollo de innovaciones, disponiendo de créditos blandos,
bajas tasas de interés y exenciones impositivas. Asimismo, disefar
marcos legales que posibiliten la cooperaci6ny beneficien a ambas
partes.

Se define

a

lapolitica publica en ciencia y tecnologia como “el
conjuntodelas intervenciones del Estado relacionadasconesesis-
tema, cuyasfinalidades pueden desglosarse dela siguiente manera:

a) el apoyo a la innovaci6nindustrial, mediante el desarrollo de
instituciones que crean y detentan los conocimientospertinentes, y
mediante el establecimiento de interacciones entreesas institucio-
nes y el tejido econdmico;

b) la contribuci6na la formacién mediantela simbiosis entre la
investigacion detipo académicoy la ensefanza superior;

c) la constitucion de saberes expertosy su movilizaci6nal servi-
cio de diversaspoliticas publicas (salud, medio ambiente);

d) la dimensionestratégica de un cierto nimerodeactividades
de “‘alta tecnologia’’, garantes a su vez de la capacidad militar, de la
independencia nacionaly de la toma de parte de mercadosde sec-
tores motores de la economia;

e) la dimensioncultural en el avance de los conocimientos so-
bre la naturaleza y sobre la sociedad junto con elejercicio, en este

ultimo caso, de una funcionreflexiva y critica’.
En nuestro pais se inicia, a partir de los ochenta, un pro-

ceso de institucionalizaci6n de organismos de vinculacién (Secre-
tarias de Ciencia y Técnica, Empresas mixtas, direcciones de con-
venios y transferencia, centros de tecnologia avanzada, etc.) y de
formulaci6n de marcos normativos, como la Ley nim. 23.877/90,

de Promocién y Fomentode la Innovacidn Tecnoldégica. En dicho
marco,se faculta a las universidades argentinas y centros de inves-

tigacion a crear unidades de vinculacidn dotadas de unaestructura

1 R. Barré,‘‘Hacia unainteligencia delos sistemas sociales de innovaci6n: pro-

blemas, condiciones y perspectivas’’, REDES, Revista de Estudios Sociales de la Cien-

cia (Centro de Estudios e Investigaciones, Universidad Nacional de Quilmes), afio

Il, ném. 4 (sept. 1985), pp. 13-27.
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juridica que permita una relacién mas agil con el sector producti-
vo. Esta Ley tiene unaestructura federal, con una autoridad de
aplicacion nacional, la Secretaria de Ciencia y Técnica, un Con-
sejo Consultivo Nacional y autoridades de aplicacion provinciales
que conformanlos consejos consultivos provinciales. Los miembros
de los Consejos consultivos representaninstituciones académicas
asi comode la produccion, cientifico-tecnolégicas y gremiales, tan-
to empresarias como delos trabajadores. A escasos dos afios de
puesta en vigencia la ley mencionada,se evaluaba comoaltamente
favorable la respuesta que habia tenido en términosdela cantidad
de proyectosen ejecucién y de casi 400 profesionales vinculados a
€sos proyectos. Sin embargose destacan los numerosos problemas
a resolver tanto en relacion conlas universidades como de parte de
los sectores empresariales.

En el mismosentido, la organizacién y puesta en marcha de
los Consejos Regionales de Planificaci6n Universitaria, previstos
por la Ley de Educacién Superior (1995), retine a las universi-
dades nacionales, privadas, gobiernosprovinciales y organizaciones
del sector empresarial, entidades gremiales y cooperativas a fin de
analizar, discutir y resolver los problemas académicosy cientificos
de las regiones.

En la Universidad Nacional de Cérdobase crea la Secretaria de
Ciencia y Tecnologia por ordenanza del Honorable Consejo Supe-
rior nim. 15/88. Esa Secretaria tiene como misi6n‘‘asesoraral go-
bierno universitario en todo lo concerniente a la promoci6n, coor-
dinaci6ny ejecuci6n enla investigaci6ny otras actividades creativas
enla ciencia, la tecnologia las artes’’. Ademas,‘‘la investigacion
de problemasvinculados conla realidad provincialy nacional, tanto
en lo cientifico comoenlo juridico y en lo social’.

Recientementese ha creadola Oficina de Transferencia de Ser-
vicios y Tecnologia (oTRASYT), dependiente de la Secretaria de Ex-
tension Universitaria, cuya finalidad es promoverla investigacién
y el desarrollo tecnolégico, mediante la organizacién de la oferta
tecnoldgica y el estudio de la demandacientifico-técnica de la pro-
ducci6n, incentivandola transferencia de servicios entre la comu-
nidad cientifica universitaria y el sector productivo en particular y
la sociedad en general.”

La formulaci6n o adecuacién de marcos normativos y de bases
de datos nacionales e internacionales son componentes necesa-
Tios, pero nosuficientes, para el desarrollo de lo que se denomina

12 Resoluci6n Rectoral nim. 283/96, Universidad Nacional de Cérdoba.  
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“sistema nacional de innovaci6n’’. Deber4 existir, ademas, volun-

tad politica de parte delos diferentes actores, gobiernos, universi-
tarios, empresarios, otras instituciones sociales involucradas en los

procesos de produccién, para que se viabilicen acciones concretas
en tal sentido. Sin duda a la Universidad le cabe un papel fun-
damental en la innovacion tecnologica, intensificando la coopera-
cidn entre universidades del pais, de la region y de otras partes del
mundo.

3. Condicionantes/obstaculos y posibilidades
en la vinculacion de la Universidad
con el sistema productivo

De cualquier manera, aunquese perfilan importantes avances en

la vinculacidn de la Universidad con el sector productivo, operan
ain muchos obstaculos que vuelven extremadamente complejala

construcci6n de un espacio de intercambios operativos en unarela-
cién fuertemente atravesada por prejuicios, desconfianzas, logicas
y tiemposdiferentes, pugnas deintereses, etcétera.

a) Uno delos primeros obstaculos que encontramos aun son
las mutuas actitudes de desconfianza a la vinculaci6n entre la Uni-
versidad y el sector productivo. Las mismas tienen sus fundamen-
tos en las dos partes. Por un lado, escasa valoracion del potencial

cientifico de nuestras universidades, atribuible, en parte, al desco-

nocimientoporla parcial o inexistente comunicaci6n con el sector
productivo. Porotro, la disparidad entre la demanda empresarial
con objetivos cortoplacistas que requiere de soluciones inmediatas
a sus problemas y la respuesta de los sectores universitarios cuyos

tiempos y lenguajes se plantean desdela ldgica de la investigacion
y de la producci6n académica.

b) A lo anteriorse podria agregarel poco interés de algunos em-
presarios en apoyaro desarrollar alternativas cientifico-tecnologi-
cas nacionales. En caso de existir interés por parte de sectores em-
presariales de intentar proyectos conjuntos, aparece un obstaculo
propio del encuentro dedosldgicas: ‘‘Por un ladola logica empre-
sarial, que exige la apropiaci6n privadade los resultados del pro-
yecto del cual participa, preservandolo mediante clausulas de uso
restricto y de secreto industrial; por otro,la logica universitaria, de

inequivoco origeniluminista, que pretende la apropiacincolectiva
del saber, mediante su difusi6n mas amplia’’.

c) Las mayores necesidades en innovacin tecnoldgicase sitdan
en las pequenas y medianas empresas (PYMES) cuya capacidad de
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contrataciOn esté fuertemente condicionada hoyporla situacién
econdémicay financiera. Sin embargo laincorporacién de tecnologia
porparte de Jas pyMEses un requerimiento para la competitividad
en las nuevas economias globalizadas. Por otra parte, siendo las

PYMESlas generadoras del mayor empleo de manode obra,la in-
corporaci6n de innovaci6n en la produccién requerira de recursos
humanoscalificados. De modo que se podria pensaren estrate-

gias de articulacién que posibilitaran incorporar tecnologia local a
precios menores quelos quese consiguenenla plaza internacional
asi comola formacién delos recursos humanosnecesarios.

d) Se ha producido una diversificacidn de las fuentes de pro-
ducci6n de conocimientoe informacién. El monopolio dela investi-
gacion ha dejado de pertenecera las instituciones universitarias.
Las empresas pueden proveerse de informaci6n a través del de-

sarrollo propio de investigacion y desarrollo, o bien asociarse con
otras empresas.

e) La ineficiente distribucion y derrochede recursosfisicos y hu-
manosenlas instituciones universitarias contrasta con las escasez
de recursos financieros que recibe por medio del presupuesto na-
cional. Asimismo cabria preguntarse por la capacidad dela es-
tructura y organizacion de las universidades para efectivizarla ar-
ticulaci6n en términos de gerenciamientoy gestiGn sin caer en la
marafa de mecanismos burocraticos que obstruyen o desalientan
cualquier vinculacion conel sector productivo.

f) Se plantea una situaci6n dilemAtica en relaci6n con la manera
de garantizar una adecuadaarticulacion conlos sectores de la pro-
ducci6nsin que la Universidad se subordinea los intereses del mer-
cado desvirtuandoasi sus funciones especificas. En tal caso habria
que pensar en una gestion eficaz de la Universidad con politicas
institucionales que sin desatender las demandase intereses propia-
mente académicos, encuentren la interfase adecuada para trabajar
y concertar con los sectores productivos. De modo que se puedan

ir encontrandoestrategias tendientes a ‘‘concebirlas relaciones en-
tre los sistemas cientificos y tecnoldgicos (espacios de produccion de
conocimiento objetivado), sistemas educativos (espacios de produc-
cin de conocimiento incorporados bajo la forma de saber hacer,

13 E. Tenti Fanfani, ‘“‘Universidad y Sector Productivo: del debate ideoldgico a
la evaluaci6n de las experiencias’’ (primera versi6n), ponencia presentada al Semi-

nario Internacional ‘‘La Universidad Latinoamericana ante los nuevos escenarios

de la regi6n’’, México, UDUAL/UIA,nov. 1994. 
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predisposiciones,etc.) y sistemas de produccién (bienes materiales
y servicios) comorelaciones de autonomia-dependencia’’."

g) El temaanterioresta relacionadoconla situaci6n presupues-
taria que viven hoy nuestras universidades, particularmentelas na-
cionales, que hacen necesaria la captacién de nuevas formas defi-
nanciamiento. Esta seria una posibilidad aunqueconel riesgo de
quedar atada losvaivenes del mercado y a unalégica quele es
extrafia y que de algin modo poneenserio peligro sus funciones
esenciales. A fin de atenuar posibles dificultades en tal sentido
serd necesario que ambos sectores puedan acordar un conjunto de
mecanismos queposibiliten una cooperacién adecuadatanto para
aumentarel impacto social de las universidades comoparael sector

productivo que deberd asumirlos costos de la inversion en forma-
cién de recursos humanos,investigaci6n y desarrollo tecnoldgico

con una vision estratégica.
h) Es importante el papelde las politicas publicas en la viabi-

lizaci6n de la capacidad de investigacion y desarrollo. Esto puede
estar sustentadoen incentivos fiscales otorgadosa las empresas que
contraten investigacién e informaci6na las universidades. Tales el
caso de la medida provisoria del gobierno brasilefio sobre incenti-
vosfiscales para las empresas que decidaninvertir en capacitacion
tecnoldgica; o el Programa Bipconicir del gobierno de Venezuela
parael desarrollo de la capacidad de investigacionligadaa las nue-

vas tecnologias.
i) Otro obstaculo se plantea en las demandas diferenciales que

se establecen en los camposcientificos. Asi, mientras la investiga-

cidn y el conocimiento son fuertemente demandadosporla indus-

tria quimica, cabe preguntarsesi existe una demanda de produccion

cientifica paralas ciencias sociales y humanas.'*

j) Seria conveniente quelas universidades diagnosticaranel po-

tencial de sus capacidades de investigacioncientifico-técnica, que

aunquenosea generalizado y con algunas areas mas desarrolladas

queotras, posibilitarfa plantear nuevas estrategias de vinculaci6n 0

afianzamiento delas ya existentes, a la vez que difundir esas for-

talezas no solo entre el sector industrial y empresarial sino entre

las mismas universidades,las universidades de la region y el sector

gubernamental.

14 Ibid.
5 B. Tenti Fanfani, op. cit., 1994.  
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IIT. La universidad de los noventa:

entrela crisis y los desafios

de los nuevos contextos

Ha transcurrido ya la primera mitad de la décadade los noventa
y la sensaci6n que tenemos quienes formamosparte de la Univer-
sidad es que hemospasado dehablardela crisis a ocuparnos delos
desafios sin, por supuesto, haber alcanzadoa definir la magnitud de
la crisis. La pregunta es si la Universidad puede enfrentar nuevos
desafios sin haberse dado, alinterior delas instituciones, un pro-

fundo debatedelacrisis.
En un marco mas general,la crisis de la Universidad se inscribe

en los cambios enlas relaciones entre el Estadoy la sociedad, par-
ticularmente afectada porla crisis fiscal que vivenlos paises latino-
americanos, y que asume consecuenciasinstitucionales dramaticas.

Tambiénse ha definido la crisis de la Universidad como una
“crisis de identidad’’ que se manifiesta en varios niveles desde los
establecimientos,al interior de las instituciones y en el nivel delsis-

tema.'* Es en este ultimo nivel que la crisis afecta la relacidn dela
Universidad con el Estado la sociedad.

Las criticas alas universidades publicas, al menos en Argentina,
vinieron formuladas desde el gobierno,ciertos sectores politicos y
los medios de comunicaci6n, con planteos que iban desde politicas

de restricci6n del ingreso y arancelamientopara resolverlos proble-
masdecalidad financiamiento de la Universidad publica, hasta la
protesta defensiva que esgrimia comosoluci6n,casi magica, mayor
presupuesto porparte del Estado nacional.

A los componentes externosdela crisis de las universidades hay
que anexarles las particularidades de una organizaci6n que no es
una empresa,en el sentido econdmico del término, por cuantotra-
baja con una “‘materia prima’’ especial, el conocimientoy las perso-
nas, pero quese ve hoy interpeladaporactores y procesos diferentes

con los que hasta ahorase relacionaba.
Desdeelandlisis organizacionalse senala que los cambios enel

entorno formaran parte relevante del funcionamiento de las orga-
nizaciones sociales y trasladaran éllas altas dosis de incertidum-
bre que portan. Las organizaciones deberan sufrir profundas mu-
taciones parahacerfrente a la ‘‘explosi6n de complejidad’’, para lo
cual ‘‘deberdninvertir aspectoscentrales de la cultura corporativa

16 José Joaquin Brunner,op.cit.
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tradicional asi como suplantarla marcadaorientaci6n a reprimir 0
marginarla incertidumbre, por el desarrollo de una actitud de en-

frentamiento’’.1”
Historicamente, la misidn de la Universidad hasido la gene-

raciOn, conservacion y difusi6n del conocimiento. La complejidad
e incertidumbre que plantean los nuevos contextos y la transfor-

maci6n del orden existente de conocimiento presentan demandas
especificas a las universidades,lo que implica reconsiderar sus fun-
ciones para hacerfrente a los nuevosdesafios.

En lineas generales, los nuevos desafios que se estan planteando
para la Universidad,tanto enlos paises desarrollados comoen vias
dedesarrollo, giran en torno a la preparaci6n de recursos humanos,
en el nivel de grado y de posgradoy a la produccién de conocimien-
tos cientificos y tecnolégicos que demandael sector productivo para
competir en la economia internacional.

De modo queen el contexto de un nuevo modelo de desarrollo
econémico-social y de cambios las funciones sustantivas de la Uni-
versidad necesitan repensarse, con los riesgos que supone cambiar
bajo determinadas condiciones no exentas de presiones internas y

externasa la propia institucidn o permanecer inmutable y sumirse
en la decadencia.

Esta situacidn dilematica que padecen nuestras universidades
requiere superarel estado inercial del ‘‘modelo academicista’’, pa-
ra plantearse un profundo debate internoy estrategias operativas
en torno a cémoredefinir su relacién con la sociedad aportando, a
través de la generaci6ny trasmisin de conocimientos, soluciones a
los problemas sociales de nuestrospaises. La articulacion de la Uni-
versidad con el sector productivo es parte de esta tarea de vincu-
lar la Universidad con la sociedad nacional y con la region en el
marco de los procesosde integraci6n por los que estan transitando
los paises latinoamericanos, particularmente el MERCOSUR.
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LATINOAMERICA EN LA JERARQUIZACION
DEL MERCADO MUNDIAL

Por Sedi HiRANO

UN'VERSIDAD DE SAO PAULO

N EL MUNDO CONTEMPORANEO, con el desarrollo de los micro-

Eprocesadores y de la microelectronica (semiconductores), se in-
augura,enlosafiossetenta, la transformacion del paradigmacien-
tifico-tecnolégico, como consecuencia delo cualse alteranlas plan-
tas industriales modernasy la calidad de la informacion a nivel
mundial.

El modelo precedente, inaugurado por la Segunda Revolucién
Industrial, centradoenla tecnologia electromecanica, fue radical-

mente transformado por la miniaturizaci6n efectuada por la di-
fusidn de nuevosdispositivos microeconémicos centradosen la mi-

croelectrénica, haciendo la informacién economica instanténea a

un nivelglobal. Estos avances en el campo de la produccién humana

son movidos e impulsados mas porelcapital cientifico-intelectual
que poreluso delcapital energético alimentado porla utilizacion

intensiva de materias primas de origen natural. La basecientifica

de la microelectrénicaes la informacién y el conocimiento técnico-

cientifico, que producen impactos socioecondmicosrelevantes en el

escenario mundial contempordneo.
Estos impactos producidospor la transformacidn tecnoldgica

imponen: a) una nueva modalidad de organizaci6n de la produc-

cidén, déndole mayor variedad, velocidad y alternativas de opcio-

nes en el cambio de disefios industriales, implantando un nuevo

concepto de produccién; b) un concepto de produccién que ahorra

materias primas y energia eléctrica, consolidando la creciente de-

manda dela ingenieria de nuevos materiales en la producci6n in-”

dustrial, lo que resulta en la racionalizacion de insumos;c) la trans-

formacién de la organizaci6n deltrabajo, incorporando un nuevo

concepto decalificacién de fuerza de trabajo quese refleja en el

modelobasico de consumo determinadoporla sustitucin de bienes

industriales por servicios, que requierenla utilizaci6n intensiva de  

Lati érica en la j izaci6n del mercado dial B

manode obra;d) nuevas simbiosis de articulaci6n entre produccién,
infraestructura y superestructura, impregnando con multiples sig-
nificados las relaciones, las combinaciones y las dimensiones entre

los sectores primario, secundarioy terciario, sin segmentarlos; e) la

creaciony la elaboracion de nuevos productos pretendiendotrans-
formar los procesos tradicionales en modernas biotecnologias, tec-
nologias bioambientales, microorganicas y moleculares complejas

que formanel cédigo genético de los seres vivos, proporcionando
nuevos medios econdmicos en beneficio de la salud de la produc-
cidn y del almacenamiento de alimentos,de la preservacion delas
fuentes energéticas, del medio ambiente,de la biodiversidad y del
nuevo concepto de calidad de vida; f) una nueva configuracién de
la sociedad informatizada, que transforma concepciones de traba-
jo y estilos de vida, imponiendo nuevos modelosculturales y ali-
menticios, nuevos modelos y valores con relaciOn al trabajo y al

ocio; g) la retroalimentacién del ritmo de cambio provocada por

la transformacion tecnologica que repercute en todoslos sistemas
tecnolégicos y que terminan porintensificar la competencia en-
tre productosy procesos, densificando la competencia tecnolégica,
aumentandola calidad y la productividad del sistema economico;
h) la consideracion del impacto dela innovacién tecnolégica como
un fendmenoglobal que tiene como nucleo basico la tecnologia de
la informacion y del conocimiento,los cuales repercuten en todas
las actividades productivas, sociales, econdmicasy culturales de la
vida humana.!

Este nuevo orden econdmico-tecnoldgico mundial, construido
porel capitalismo de la Tercera Revolucion Industrial, presenta las

siguientes configuraciones estructurales:
a) el nivel de empleo se desvincula del desarrollo de la actividad

industrial, b) hay una discontinuidad abismal entre el crecimiento

de las economiascentrales en relaci6n con las economias periféri-
cas, es decir, entre las economias de los paises al Norte y al Sur

1 Dae Won Choi, O pensamento econdmico Latino-Americano na época da

globaliza¢dao, Tesis de Doctorado, usp, Departamento de Sociologia, 1992, pp. 126-
127; Celso Furtado,‘‘Globalizagdo das Estruturas Econémicas’’, Politica Externa,

vol. 1, nim. 4 (margo/abril/maio 1993, pp. 3-10; Felix Rohatyn,‘‘Estados Unidos:

uma nova economia?’’, Politica Externa, vol. 1, nim. 2 (set-out. 1992), pp. 23-24;
“ECO 92: Primeira avaliagdo da Conferéncia’’ (Marcos Azambuja, Ennio Candotti

e Bertha Becker), Politica Externa,vol. 1, nim.2 (set-out. 1992), pp. 35-53; Tessa

Morris-Suzuki, The technological transformation ofJapan - From the Seventeenth to
the Twenty-First Century, 1994, pp. 210-244.
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del Ecuador, revelando en aquellas economias una productividad

industrial microconsumidora de materias primas y macroconsumi-
dora de conocimiento tecnoldgico y, en éstas, una productividad ali-
mentadapor el macroconsumo de materias primasy por el micro-

consumo de ciencia y tecnologia, resultando en baja productividad
y competitividad en el mercado externo; c) esta condici6n provoca
un enorme descenso en la demandade productosprimarios, llevan-

do ala caida de los precios, afectando drasticamentea los pases del
Tercer Mundo,especialmente Latinoamérica y de una formaabis-
mallos paises africanos y tambiénlospaises asiaticos, excepto unos
pocos; d) la economia financiera circula paralela a la econo-
mia real, transformdndose en esfera casi aut6noma, siendo cons-

tantemente impulsada por una multiplicidad de transacciones fi-
nancieras, movimiento de capitales, tasas de interés y corrientes

de créditos tomadosde la economia realdel sistema productivo;e)
las formulaciones tedricas y el conocimiento de la rea econémico-

financiera se divorcian cada vez mas con relaci6n al pensamiento
neoclasico que tiene por base el comercio de bienes y servicios co-
mo motor del movimientointernacionalde capitales, ocurriendo lo
mismoen el modelo keynesiano quevincula estrechamentela eco-
nomia financiera a la economiareal.?

Estos dos cuadrostipico-ideales delinean, esquematicamente,
dos clases de sociedades tecnoindustriales: las que utilizan intensi-
vamente energia electromecanica, materias primas y trabajadores
de diversificadas calificaciones, y las que emplean sistemas cir-
cuitos microelectrénicos de tecnologia de punta, trabajadores por-

tadores de elevadocapital tecnoldgico-cientifico y robots informati-

zados,los cuales potencializan la productividad. Estos dos sistemas

productivos demarcan dos temporalidades diferenciadas, histérica
y espacialmente: la que pertenece a la Segunda Revolucién Indus-
trial y la que inaugura la nueva era tecnolégica de la Tercera Revo-
lucion Industrial.

Ambos sistemas representan modelos tecnoldgicosdiferencia-
dos senalando, en el escenario econémico mundial, dos modali-

dades de desarrollo capitalista que resultan en la formacién dees-
tructuras sociales igualmentediversificadas. En un polo, tenemosel
capitalismo organizado en bases comunitarias de orientaci6ncolec-

2 Dae Wom Choi, op. ait.; Hélio Jaguaribe, Samuel Huntington, Paulo

Nogueira Filho y Zbigniew Brzezinski: ‘‘A Nova Ordem Internacional’’, Politica
Externa,vol. 1, nim. 1 (junho de 1992), pp. 7-9.  
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tiva y, porlo tanto, grupal, en la cualel individuo notiene ninguna
funci6n. En el otro, tenemos el capitalismo segmentado de orien-
taciOn individualista, consumista e inmediatista. Es en el polo del
capitalismo organizado de tipo comunitario que se desarrollan las
tecnologias de punta, basadas en la microelectrénica y en los mi-
croprocesadores dealta definicién tecnoldgica, simbolizadosporel
modelo japonés deindustrializacién y modernizacién. En el otro
polo queda la economia norteamericana basada en una industriali-
zaciOn en creciente proceso de obsolescencia tecnoldgica portener
precario dominio de la microelectrénicay, porlo tanto, en la pro-
ducci6n de chips, que es practicamente monopolizadaporel Japon.

Los sintomas de esa decadencia estan en la pérdida de la con-
fortable posicion quelos Estados Unidostenianenla division delos
recursos econdmicos mundiales en la década delos ochenta, cayen-
dosu participacion enel pis mundial de 36% a 23%,ya enelfinal de
esta década. Sin embargo, en ese mismo periodo,la participacién
del Japonenel pis mundial pasa de 6% a 14%. Entre los afios 1992
y 1993, los Estados Unidos han mejoradoun pocosu participacién,
pasandode 25.7% a 26.1%, demostrandounalenta recuperaci6n en
el gobierno de Clinton. En ese mismo periodo,el Japon aumenté su
participacion de 15.6% a 17.5%. La Union Europea ha demostrado
senales de recesi6n y su participaciénen el pis mundialdecrecié de
29.1% a 26.9%. Los detalles estén en el cuadro de la pagina 96,
confeccionadoa partir de los datos del Japan Almanac.

Los indices econémicos medidos de forma aproximadaporel
PIB muestran que las riquezas son producidas y distribuidas de-
sigualmente entre continentes, regiones, bloques y paises, jerar-
quizandolosespacios geoecondémicosy,porlo tanto, los mercados
mundiales: entrelos paises al Norte y al Sur del Tropico de Cancer,‘
entre Oriente y Occidente y dentro de cada unodeellos ocurren
nuevassubdivisiones regionales. Veamos:

3 Tessa Morris Suzuki, op. cif., pp. 239-244; José Luis Fiori, Em busca do dis-

senso perdido - ensaioscriticos sobre a festejada crise do Estado, Rio de Janeiro,

Insight Editorial, 1995, pp. 203-211; Shintaro Ishihara, O Japdo que sabe dizer nao,
SaoPaulo,Siciliano, 1991, pp. 19-27.

‘Enlugar de adoptar la Linea del Ecuador para separar los paises del Norte

y del Sur, recurrimos al Tr6pico de Cancer comodivisor, para no cortar Latino-
américa y Africa en dos partes. 
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Figura 1

Patses/continentes En billones de délares

Bloques 1992 1993

N.A. % N.A. %

Estados Unidos 6.040 25.7 6.260 26.1

Canada 564 2.4 546 a3

Jap6n 3.670 15.6 4.210 17.6

Uni6én Europea 6.850 21 6.450 26.9

Europa Occidental 7.880 33.5 7.415 30.9

—Alemania 1.790 716 1.911 8.0

— Francia 1.320 5.6 1.250 ae

— Italia 1.223 5.2 991 a9

— Reino Unido(Inglaterra) 1.043 4.4 941 3.9

Europa Oriental 259 oo 291 1.2

antigua URSS 607 26 567 24

Asia (sin Japén) 1.857 713, 2.080 8&7

— China 437 1.9 546 23

— Corea del Sur 297 13 333 1.4

América Latina 1.225 5.2 1.400 5.8

Medio Oriente 820 Sa 581 24

Oceania 339 1.4 333 1.4

Africa 275 1.2 304 13

PIB mundial 23.535 100.0 23.987 100.0
 

Fuente: Japan Almanac 1995 y 1996, Asahi Shinbun.

a) Teniendo comobase la riqueza mundial medida porel PIB

(GnpycpP) de 1992, estimada en 23 535 mil millones de dolares,igual

a 100%, se verifica que 81% de esta riqueza quedaal Norte del

Tropico de Cancer (19 035 mil millones de dolares), lo restante,

19% (4 500 mil millones de dolares), al Sur. En 1993, la relacion

porcentuales de 80.4% y de 19.6% (entre los paises del Norte se in-

cluyeron los Estados Unidos, Canada, Europa Occidental, Europa

Oriental, Rusia y Japon).

b) Entre el Oriente y el Occidente, teniendo comobase los anos

1992 y 1993, se observa quela participacién del Oriente se encamina

a ser masde un tercio del p1B mundial: de 32.1% pasa a 33.6% (in-

cluyendoen ellado oriental a Japon

y

aAsia, mas EuropaOriental,

Rusia, Medio Oriente y Oceania).

c) Lossiete paises mas ricos (Estados Unidos, Jap6n, Alemania,

Francia,Italia, Reino Unido y Canada) tenian, en 1992, solamente

12.2% de la poblacién mundial (estimada en 5 480 mil millones),  
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es decir, 660 millones de habitantes, y concentraban dos tercios de

la riqueza mundial (66.6% = 15 654 mil millones de dolares), re-
sultando en unarenta percApita de 23 718.18 dolares (en 1993, el
porcentaje de participacién en el pis mundial ascendi6 a 67.27%, o
sea, fue de 16 109 mil millones de dolares).

d) Los demés paises que no pertenecen al Grupo delosSie-
te tenian 87.8% de la poblacién mundial (4 820 mil millones de
habitantes) y producian solamente un tercio de la riqueza mundial
(33.4%, o sea 7 820 mil millones), lo que resulta en una renta per
cdpita de apenas 1 633.20 dolares.

Hay una enormedesigualdadentrelos paises del Nortey los del
Sur por razones geograficas: en estos ultimos se concentra apenas
24% dela poblacién y 19% de la riqueza del mundo. Los merca-
dos geoeconémicos mas promisorios estén en el Norte, donde se
concentra 76% de la poblacién mundial(4 180 mil millones de per-
sonas, con unarenta per capita de 4 500 ddlares, cerca de 1 000

délares mas queenel Sur, aproximadamente 3 500 dolares).
De Occidente a Oriente, la relacién entre la riqueza y la

poblacién se invierte, concentrandose, en aquél, 64% de
la poblacién mundial (3 500 millones de habitantes) y solamente
34% del piglobal (8 100 mil millones de délares), y, en Este, 667%
de la riqueza mundial producida (15 925 mil millones de dolares)y

apenas 36% dela poblaci6én mundial(1 980 millones de habitantes).
Por consiguiente, es en el Oriente donde se encuentra el gran mer-

cado potencial futuro de la humanidad enel tercer milenio. Tam-
bién est4 en él el mds dindmico y avanzadocapitalismocientifico-
tecnolégico del globoterrestre: el capitalismo comunitario japonés
quese presenta con unaorientaci6n sociocultural totalmentedife-
rente delcapitalismosalvaje anglosajon.

Entiende Lester Thurrow que hay entre ambos factores re-
sistencias de clase cultural e ideolégica. Paraél,

la cultura empresarial norteamericana,a la inversa de la japonesa, pone en

primerlugar los accionistas, en segundolugara losclientes y en tercer lu-

gar a los asalariados, mostrandototal incapacidad para asimilar estrategias

de cooperacién entre empresas,entrelos sectores piiblico y privado y entre el

capital y el trabajo. Una combinaci6n perversadel individualismo consumista

e inmediatista con un antiestatismo primario.

Para este autor, slo habria una salida para solucionarla cri-
sis norteamericana,esto es ‘‘una verdadera revoluciOn cultural que  
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lleve a la sustituci6n del capitalismo salvaje anglosaj6n por una va-
riante de la experiencia asiatica que... llama de capitalismo comu-
nitario’’ 5

Muchosotros especialistas, tales como Reich, actual ministro

del Trabajo de los Estados Unidos, defienden una actuaciéndecidi-
da del Estado para atraer para los Estados Unidos “‘las inversiones
multinacionales en sectores con alto valor agregado’’. Otro asesor
de Clinton, el banquero Felix Rohatyn, declara explicitamente que
“‘e] Estado debe estimular activamente el crecimiento econdémico,

debiendo él manifestar la voluntad politica... de comprometerse
en el largo plazo’’.* Juntamente con estos especialistas, Tyson es
partidario de un “‘activismo prudente’’ del Estado, “‘en la imple-
mentacion de una politica industrial activa y dirigida para la pro-
mocion de los sectores estratégicos, en general los de mayor valor
agregado, una vez queparaellos, el mercadoporsi solo no es ca-

paz de proveerlos recursos necesarios para el crecimiento de largo
plazo’’.’

Todosestos expertos ocupan puestos muy importantes enel ac-
tual gobierno de Clinton y, en su concepci6n, los Estados Unidos

s6lo superardnsu crisis 0 propensi6na la decadenciasi su Estado es un socio

inteligente e imaginativo deldesarrollo tecnol6gico, econémico y social. Y, en

esta direcci6n, debe inspirarse en la experiencia de Jap6n gracias a un Estado

fuerte... basado en una coordinaci6n estratégica entre su burocracia publica

y su capital privado... y en una relacién de colaboraci6n y protecci6n entre el

capitaly el trabajo.®

Segunel andlisis de los especialistas norteamericanos,la reno-
vaciOn tecnologica basada en unaindustrializacion altamente com-
petitiva solo sera completamente viable cuando sea implementada

5 Lester Thurrow, Head to head: the coming economic battle between Japan,
Europe and America, Nueva York, William Morrow, 1992, apud José Luis Fiori,

op. cit.

© F Rohatyn, ‘“‘What government should do’’, The New York Times Review of

Books, 25-6-1992; R. Reich, The work of nations, Nueva York, Vintage, 1992;

L. Tyson, Who is bashing whom? Trade conflict in high-technology industries,
Washington,Institute for Economics, 1992. Todos ellos citados por José Luis Fiori,

op.cit.
7 L. Tyson,op.cit.
8 José Luis Fiori, op. cit., p. 209.   
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por unapolitica de Estado. Esta argumentaciéndelos principales
asesores del gobierno de Clinton da al Estado un papel estratégi-
co en la formulacion de un modelo de desarrollo econdmico,en el
cualel capital y el trabajo actiéen en forma conjunta, con vistas a
intereses colectivos y solidarios entre si. En esa perspectiva,el tra-
bajadory el trabajo tienen una funcidn tecnolégicamenteorientada
en la estructura productiva dondeel capital deja de apuntar prime-
ramente al interés del accionista centrandose decisivamente en el
cliente. Consecuentemente, se da la asuncidn del trabajador en

el cddigo cualitativo del producto aser elaboradoporla industria
como una comunidad de productores asociadosentrecapitaly tra-
bajo, formando,entonces, una familia industrial solidaria en la ob-

tenci6nde intereses comunes. Esoposibilita la produccién de mer-
cancias altamente competitivas, por medio deluso de tecnologia de
punta.

Todos los jévenes al formarse enlas universidades suefian con

entrar en una gran empresay volverse trabajadores con empleos
vitalicios. En ese sentido,la familia y la escuela invierten enla ju-
ventudestudiantil esperando verla como futuro trabajador en una
gran empresa multinacional. El modelo deeste capitalismo comu-
nitario esté en Asia. Es de Asia y para Asia quelas inversiones de
capital se mueven,y conellas llevan procesos de industrializacion
con plantas productivas de capital y tecnologia intensiva.

En esta linea de actuacion el Jap6n se ha hecholider enlos di-
versos campos de renovaci6n tecnoldégica, difundiendo,al invertir
en otras regiones y paises, modelos de organizaci6n tecnolégica en
forma de fabricas y exportando, juntamenteconlas plantas indus-
triales, maquinaria moderna,técnicos calificados y modalidades de
gestion empresarial. En la década delos ochenta, las inversiones
directas de capitales japoneses crecieron enormemente:de 2.3 mil
millones de dolares pasaron a 16.3 mil millones de délares. En esta
décadase observa que la importacién de tecnologia ha casi tripli-
cado yla exportaci6n de ésta mds que cuadruplicado. Yal final
de la década de los ochenta Jap6n supera a Alemania y a Francia
en la exportaci6n de tecnologia. Gran parte de la exportacién de
tecnologia va para la region asidtica, pero parte sustancial y siem-
pre creciente va en direcci6n a los Estados Unidos.

La grafica muestra también que Europatiene unaparticipacion
que no es despreciable en la importacién de tecnologia japonesa,
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ocupando América del Sur unaposici6n mas modesta que Oceania
y el Medio Oriente.? ;

Es incuestionable la importancia que Japonle atribuye a Asia,
pero la grafica muestra también que la gran exportaci6n de tec-
nologia japonesase destinaa los paises del Primer Mundo: Estados
Unidos y Europa.

A Asia (excepto Medio Oriente)

B Medio Oriente

cc Norteamérica

D Sudamérica

E Europa

F Oceania

 

Figura 2,Exportaciones de tecnologia por regién, 1980-1989. Fuente: Kagaku

gijutsu hakusho 1991.

Comparando las inversiones directas de Estados Unidos y
Jap6nen 1990,en los varios bloques econdmicos, se observanitida-
mente quelas inversiones directas se destinan masivamentea los

paises industrialmente avanzados. De los 418 mil millones de
ddlares invertidos por los Estados Unidos,casi 75% lo fueron en es-
tos paises desarrollados, destinandose solamente 25% paralos pai-
ses del Tercer Mundoy, entre éstos, 17% fueron para Latinoaméri-

ca, 6% para Asia y 1% tanto para Africa como para el Medio
Oriente. De los 310 mil millones de inversiones directas de Japén,
69% se encaminaronhacialospaises industrialmente desarrollados,
quedando 31% para las naciones del Tercer Mundo. Entre estas
naciones Asia recibid 15.3%, Latinoamérica 13.1%, Africa 1.5% y

° Tessa Morris-Suzuki, op. cit., pp. 239-244. La gréfica fue elaborada porla
autora, p. 241.
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el Medio Oriente 1%. Estos hechos econémicos demuestran que
Africa y Medio Oriente son regiones olvidadas porel gran capital.1

Losindices econémicos muestran que los mercados mundiales
estan claramentejerarquizados, siendo el mercado preferenciallos
paises industrialmente avanzados, viniendo en seguidalos paises
en desarrollo del Tercer Mundo, que son mayoritariamenteal-
gunospaises asidticos y latinoamericanos. Africa y Medio Oriente
son paises olvidados desdeel punto devista de la reproduccién del
capital y como mercado potencialmente posible desde una perspec-
tiva econdémica.

Estas preferencias de Japon y de Estados Unidos porlos pai-
ses industrialmente avanzadosse ven enlos intereses comerciales
existentes entre ellos y los demaspaises elegidos como socios en los
intercambiosinternacionales. Como nopodria dejar deser, los in-
tereses comerciales de los Estados Unidos, en términos de ex-

portaci6n e importacion de productos, estdn dirigidos hacia los pai-
ses desarrollados. De los 717.4 mil millones de délares utilizados
en las transacciones comerciales, entre los afios de 1985 y 1990,

63.3% se destinan a los paises ricos y solamente 36.7% para los
paises en desarrollo del Tercer Mundo,prevaleciendola preferen-
cia de los Estados Unidosporlos paises asidticos (17.7%) en lu-
gar de los latinoamericanos (13.1%). La misma tendencia se ob-
serva con respecto al comercio internacional japonés. De los 403

mil millones de dolares, 56.4% resultan del comercioconlos paises
industrialmente avanzados y 43.6% con los paises del Tercer Mun-
do. Entre los paises de este bloque, el comercio con Asia es eleva-
do (29.5%), viniendo en seguida el Medio Oriente (8.3%), Latino-
américa (3.9%) y finalmenteAfrica (1.9%)."!

Comono podria dejar de ser, los mayores beneficiados con las
inversiones directas japonesas son los Estados Unidos, que reci-
bieron cerca de 44% del total de las inversiones realizadas entre
1951 y 1990; en seguida viene Europa con 19%, lo que completa

10 Los indices sobre Inversiones Internacionales Directas y sobre el Comercio
Internacional (exportaci6n e importacién) son del libro de Barbara Stallings y

Gabriel Székely, eds., Japan, the United States and Latin America; toward trilateral

relationship in the Western Hemisphere, Baltimore, The Johns Hopkins University

Press, 1993 (véase el articulo de los editores: ‘“The NewTrilateralism: the United

States, Japan and Latin America’, pp. 10 y 12).

11 Kotaro Horisaka, ‘Japan’s economic relation with Latin America’’, en Bar-

bara Stallings y Gabriel, Székely, eds., op. cit. El total de inversiones fue de 310 808

millones de ddlares,p. 55.
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63%. Lo demasfue dirigido hacia Asia, que recibid 15.3%, quedan-
do Latinoamérica con apenas7.8% (excluyéndose 5.2% de Panama,
quees un “‘paraisofiscal’’). Ciertamente, el mismo flujo decapital
ocurre con respecto las inversiones directas de Estados Unidos en
los paises industrialmente avanzados, dirigiéndose el capital hacia
Europay Japon.

Estos megamovimientosde capitales y de mercancias crean re-

giones y mercados ricos que concentran cada vez mas la riqueza
mundialy la densificaci6n del avance tecnoldogico en estos espacios
geoecondmicos. Con relaciéna los paises del Tercer Mundo,la pre-
ferencia del gran capital globalizado por Asia es manifiesta en 1994:
del total de 125. 20 mil millones de d6lares, 59% migr6 parael Ori-

ente y 31% para Latinoamérica, quedandoel resto (10%) para los
demas paises.” Si esta tendenciapersiste, habra, a mediano y a largo
plazo, un proceso de descapitalizacion (o desindustrializacién) de
Latinoamérica, proceso éste que ya ha empezado a comienzos
de la década de los ochenta. En esa década, en 1982, Latinoaméri-

ca habia generado 7.1% del Producto Interno Bruto (P1B) mundial;
en 1989, ese nimero habia descendido a 4.4%. Su participaci6n en
las exportaciones mundiales, en 1960, era de 6.4%; en 1980 habia

caido a 5.5% y a 3.8% en 1990. Sus importaciones decrecieron en
aquellos afos, respectivamente, de 7.7% a 4.7% y, después, 4.5%.
La participacidn delas inversiones externas en los paises en desar-
rollo tuvo una gran caida, entre los alos del 1970 y 1989: de 40%
fue a 28%.

El cuadro de indices macroeconémicos no deja ningun espacio
para suefiosy utopias desarrollistas: capitales y tecnologias migran
paralas regiones enlas cuales su reproducci6nes altamente concen-
trada en valores agregados, o sea, desde el punto de acumulacion
capitalista, extremadamente productiva y rentable. Esto sdlo po-
dria encontrarse enlos paises industrializados y casi Gnicamente en

2 Véase el articulo ‘‘Na rota do capital’ (América Latina Il), pp. 36-38, Con-

juntura Economica (Rio de Janeiro, Fundagdo Getilio Vargas,Instituto Brasileiro

de Economia), vol. 50, nm. 2 (1996). Los datos son presentados en nimeros ab-

solutos. El flujo neto de recursos para los pafses emergentes fue de 1990 a 1994 de
524.20 mil millones, correspondiéndole a Latinoamérica, segin los datos del FMI,

38.15%, siendo de este total 66.4% en valores y apenas 30% en formade inver-

siones directas. Mientras que para Asia fue 50%, siendo 24% en forma devalores,
45% en inversiones directas y 31% en préstamos.’ El capital de Asia es menos

volatil que el de Latinoamérica.

8 Jorge G. Castafieda, Utopia desarmada intrigas, dilemas epromessas da esquer-
da Latino-Americana, So Paulo, Companhiadas Letras, 1994,p. 351.  

Lati érica en la j izaci6n del dial 1034

los Estados Unidos, Japon y algunos pocos paises de Europa;o to-
davia, quizds, en algun pais de Asia, cuando mucho. En esesenti-
do, junto con el proceso de oligopolizacion de las grandes empre-
sas internacionales, avanza tambiénel proceso de oligopolizacion y
monopolizaci6nde las tecnologias de la Tercera Revolucion Indus-
trial, constituyendo los semiconductores y la microelectrénicacasi
un monocultivo tecnoldégico e industrial:

Si la gesti6na la japonesa es el principio organizativo que mejor se adecuaa la

industria transformadora de produccién en masa estandarizada, entonces su

diseminaci6npor el conjunto de la sociedad implica que la sociedad se ha tor-

nado Optima para la producci6n en masa estandarizada. Esta optimizaci6n

ha hecho posible a Jap6n alcanzar los mds elevados niveles mundiales de

éxitos industriales y de competitividad en sus industrias de produccién ma-

siva. Pero solo ha conseguido volverse el mayor y el mds competitivo pro-

ductor de un determinadoarticulo —transistores, automéviles, calculadoras,

semiconductores— cuandoeste artfculo entré en la fase de la producci6n en

masa... El Jap6n de hoy se ha transformado en una sociedad industrialmente

optimazada,dirigida hacia la producci6n masiva,y la naci6nse ha transforma-

do en un Estado de monocultivo industrial, en quelosvalores y los principios

organizacionales de esas industrias se enraizaron en todala sociedad.'*

Ese proceso de globalizacion produce concentraci6n de mono-
cultivos industriales de capital-intensivo con refinadas transforma-
ciones tecnoldgicas en algunos pocos paises centrales, simboliza-
dos por la triada Japon, Estados Unidos y Alemania, ampliando
con eso cada vez mas espacios regionales ocupados porlos paises
periféricos, produciendo ‘‘una novisima dependencia en la forma
por la cual Latinoaméricase esta introduciendo en el nuevo orden
econdmico globalizado’’. Actualmente, el progreso tecnoldgico y
sus efectos benéficos estan concentrados en el espacio econdmico
de la triada, llegando a la periferia comoresultado de decisiones que

se tomanenel oligopolio mundial y terminan jerarquizandoloses-
pacios politicos nacionales segun su importancia 0 la de algunas de
sus subregiones, para los gobiernos firmas decisoras. Siendo que,
como resultado de la globalizacién, se ha estrechado todavia mas
el acceso dela periferia al conocimiento y a las tecnologias’’.* En

4 Taichi Sakaiya, Japdo;As duas faces do gigante, Lisboa/ Portugal, Difusdo Cul-

tural, 1994, p. 70.

18 José Luis Fiori, op.cit., p. 224.
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nuestra opinion, la capacidad dela periferia del capitalismo mun-
dial para generar por si misma tecnologias de elevado valor agre-
gado es practicamente nula, descansandola generaci6n de algunas
tecnologias en el sector agroindustrial de bajo valor agregado, con
pequenopesoenla balanza de la acumulacién de capital mundiali-
zada. Todavia se debe anotarquela presencia de los grandes capita-'
les industriales internacionales en las economias latinoamericanas
llega a alcanzar de 30% a 40% de la produccionindustrial. En el ca-
so de Brasil, segun la revista Exame,entre las 500 mayores firmas, en

1975, las internacionales participaban con 42% del total de las ven-
tas. En 1984, esta presencia cay6 a 27%, recuperandose un poco en
los primeros anos de la déceda delos noventa, para alcanzar, entre

los afos de 1991 y 1995 un promedio de 32.5%, correspondiendo en
1995 exactamentea un tercio deltotal de ventas de las 500 mayores

empresasbrasilenas.'*
Delante de esta situacion mundial, con la jerarquizacionde los

mercados mundiales de capitales, de los espacios geoecondémicos

y tecnolégicos en términos de instalacidn de plantas industriales
modernas, y todavia, con la jerarquizaci6n de los grandes centros
productores de conocimientoy tecnologia de punta, no hay casi es-
pacio para Latinoaméricay para los paises del Tercer Mundo. Las
materias primas disponibles en el espacio geoecondmico del Tercer

Mundovuélvense, enlos dias actuales, obsoletas y de pocautilidad

hasta comobienes de exportaci6n paralos paises industrialmente
avanzados, en la medida en que los grandes conglomeradosinter-
nacionales utilizan una tecnologia ahorradora de materias primas,
haciendolos recursos naturales practicamente ociosos.

Como paradoja de la consecuencia de la Tercera Revolucién
Industrial, Latinoaméricay los paises del Tercer Mundo importan
los procesos de reestructuracién de empresas,de la re-ingenieria,
de la automaci6n, de la informatizacién delos procesosdetrabajo,
lo que resulta en la extincidn de millones de puestos de trabajo, au-
mentando, en compania de los paises industrializados de Europa,
el contingente de desempleados que es actualmente estimado en-
tre 800 y 900 millones de desempleadostecnoldgicos,sin incluir a la
juventuddelos paises desarrollados y en desarrollo que no encuen-
tran empleos cuando egreandelos cursos secundarios y superiores,
comoocurre en Japén, en los Estados Unidosy en los demas paises,
centrales y periféricos.

16 Exame, So Paulo, ‘‘As 500 Maiores Empresas do Brasil’, Abril (1996).
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Estos contingentes de trabajadores latinoamericanos son
los que perdieron puestos de trabajo en las empresas multina-
cionales que actian en Brasil, que juntamente con los desemplea-
dos tecnoldgicos de las empresas nacionales y estatales, forman un
enorme grupo de nuevos desempleados de la Tercera Revolucién

Industrial, transformandose en trabajadores eventuales y hasta in-
formales del sector tercerizado por la economia dela globalizaci6n.

En suma, el tamano de la economia de los paises centrales
es mucho mayor, no solo que la riqueza expresada en el PIB sino

también quelas economiasdelos paises en desarrollo, y bien menor
si excluimos un tercio de sus varios productos econdmicos hechos

en los paises del Tercer Mundo, que pertenecena los capitales de
las grandes empresas internacionales. Consecuentemente, su po-
tencial de industrializacion y de renovacidn tecnoldgica se hace mas
estrechoy limitado.

De cualquier manera, Latinoamérica ha aumentadosu partici-

pacion en la economia mundial, avanzandosu presencia en el PIB
mundial del 5.2% para el 5.8%, seguin los datos de 1992 y 1993
del Asahi Shinbun, uno de los mayores periddicos japoneses. Su
economia crecié en 1994 el 4.5%, decreciendo en 1995 el 0.6% de-

bido la crisis mexicanay la recesi6n argentina, donde el desempleo
llega a 18% 0 19%.

Hay luces y tinieblas en el panorama futuro de Latinoaméri-
ca. Los recursos de capitales y tecnologias caminan en direccion
al Norte y al Oriente. Qué hacerpara revertirlos hacia Latino-
américa, dondeun capitalismosin rostro, denominado comunitario,

avanza en un mundodesencantado,sin revolucion ni utopia? Como
hemosvisto, los especialistas norteamericanos dicen que el Estado

tiene una funcidn enel capitalismo tecnoldgico de la época de la
globalizacion. ¢Y la sociedady los varios segmentos que la com-
ponen?
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L RETORNODELAS ALTAS TASAS DE DESEMPLEOy la incertidum-

Bz en cuanto al crecimiento del empleo parecian hechos en-
terrados por los paises industrialmente avanzados 25 anosatras;
sin embargo, son fendmenosderelieve de este final de siglo. Es-
tas cuestiones componenel cuadro politico, econdmico y social de
practicamente todos los paises del mundo. Las unicas excepciones
son algunospaises del Sudesteasiatico, en los cuales el crecimiento
econémico impulsadoporlas exportaciones y porlas inversiones en
educacionrealizadas en el pasado reciente permitieron mantenerel
crecimiento del empleo.' Los cientificos sociales enfrentan sin du-
da un conjunto de desafios en este final de siglo para ecuacionarlas

interfases y relaciones entre los procesos de profundizacion de la
internacionalizacion y la ampliacion de las desigualdades entre las

economias;entre el crecimiento econdmico,el desarrollo y la distri-

bucidn del ingreso; entre la aplicacién de tecnologia, la naturaleza
deltrabajo la calidad del empleo; y entre la internacionalizacion
de las economias,los Estados nacionales y sus politicas publicas.

Ante este cuadro, voy a concentrarme mas especificamente en
las transformaciones en el mercado de trabajo. Las proximas dos
secciones tienen un cardcter mas amplio, abstraendela realidad al-
gunosdelosprincipales elementosde la reestructuracién econémi-
ca internacional que tiene impactos directos e indirectos sobre el
mercadodetrabajo y sobrela naturaleza del trabajo. La tercera sec-
cin es sobre Brasil y tiene porobjetivo apuntary analizar los rasgos
generales las especificidades de las modificaciones que estan ocu-
rriendo en el mercadode trabajo brasilefio, después de la apertura
econ6mica.Porfin, se presentanlas consideraciones finales.

1 Al respecto constltese especialmente O mundo do trabalho, Ginebra, OTT,

1995, pp. 13-30.
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1. Aspectos y efectos de la globalizacién
e impactossobre el mercado de trabajo

Por Io menoscinco aspectos deben ser mencionados debido a su
entrelazamientoy a susefectos sobre elnivel de actividad econdmi-
ca, el mercado de trabajo o las relaciones quealli se establecen.

Unprimer aspecto serefiere al mercado financiero. La mayor
internacionalizaci6n de este mercado redund6 en el aumento del
volumen, en la mayor diversificaci6n y en la mayor velocidad de
circulacion de los recursos transaccionados. Caracteristicas resul-
tantes, en gran parte, de los avances de la tecnologia de comuni-
caciOn, de los sistemas de informacion y de la desregulacidn pues-
ta en practica en los mercadosfinancieros nacionales. Uno de los
impactos sobre las economiasnacionales es la reduccion de su gra-
do de libertad en el manejo de las politicas monetaria y cambiaria
por el aumento del riesgo de tasas de inflacién elevadas. Resulta
de esto la adopcion de politicas monetarias austeras que restringen
las tasas de crecimiento econémico mundiales. Este escenario se
configura de manera mas exacerbadaen las mayores economias de

América Latina —denominadas‘‘mercados emergentes’’. La con-
secuencia principal en esta regiones la elevacion de las tasas de

interés domésticas y la sobrevaluacion cambiaria querestringenel

nivel de actividad y el empleo domésticos.
El segundo elemento se da bajo la perspectiva del comercio.

Se destaca una mayor convergencia en las estructuras de deman-
da, debido a la profundizaci6ndela universalizacion del padr6n de

consumoy dela estructura deoferta de los diferentes paises. Esto
viene provocando modificaciones de fondo en las estructuras pro-
ductivas de cadapais. La incorporaci6nde la microelectr6nica a los
procesos productivos y gerenciales de las empresas redundo en un
aumentosignificativo de los indicadores de productividad y en la
reducci6n del tiempo de trabajo, lo que viene permitiendoelre-
punte de altos niveles de lucro de las empresas. Se suma a esola
constituci6n de sistemas integrados de comunicaci6n que,a su vez,
posibilitan unalocalizacién delas unidades de producci6n, de admi-
nistraci6n y de investigaciOn tecnoldgica en distintos espacios. Esto
promueve la busqueda enescala global de ventajas comparativas
naturales o construidas, incentiva la elaboracion de estrategias in-

tensivas en competitividad basadas en la diferenciacion de los pro-
ductos y en el binomiocalidad/precio con vistas a ampliar merca-
dos y definir nuevas oportunidades de negocios. La contraparti-
da sobre los mercados de trabajo es que la reorganizacion delas



 

 

108 Maria Cristina Cacciamali

grandes empresas viene acompanadade la reducci6nrelativa e in-
cluso absoluta de los niveles de empleo. Los mds penalizados, en
general, son los trabajadores mayores de 40 anos, que ejercian fun-
ciones no especializadas 0 semiespecializadas o perdieronsucalifi-
cacion profesionalen el nuevo modelo tecnolégico-organizacional.

Unatercera caracteristica se refiere a los aspectos ideoldgi-
cos. Después del ascenso econdmico de los paises del Sudeste
asidtico y la caida del Muro de Berlin, el espacio para la ideo-
logia de libre mercado y de las libertades individuales se am-

plid en el mundoy, en especial en América Latina. El fortale-
cimiento de la ideologia liberal esta siendo respaldado por un

proceso de acumulaci6n econdmico-financiero y de controlde los
medios de informacion y de comunicacidn con capacidad de in-
fluir en la dindmica politica de distintas sociedades y del esce-
nario internacional. Y, en nombre del libre juego de las fuerzas
de mercado, observamos la implementacién de un conjunto de
medidas concentradoras del ingreso, con transferencias significa-
tivas de los sectores publicos y de las clases medias hacia grupos
oligopolizados y de alto ingreso.2 Adicionalmente, la ideologia
del Estado minimalista reestructura las funciones de las burocra-
cias publicas, relocaliza recursos y crea otras formas de progra-
mas publicos especialmente en el drea social. Estos movimien-
tos, muchas veces, disminuyen el empleo del sector publico.

El cuarto elementose relaciona conlasinstituciones. Aqui se
destaca la necesidad de establecer reglamentaciones suprana-
cionales, ya sea en el ambito de los bloques econémicos como en
el nivel global. El reordenamientoinstitucional se ha restringido,

principalmente,a la definicién de reglas en las dreas del comercio y
de los derechos de propiedad. Aun cuando,cada vez mas, alcance
centralidad en los debates la definicién de reglas supranacionales
referentes al mercadofinancieroyde normas comunes relacionadas
con la movilidad de mano deobra, suusoy los accesosa la seguri-

? Hay unaextensa literatura especializada sobre el aumentode la concentraci6n

del ingreso en los Estados Unidos.A titulo de ilustracién, durante la década de los

ochenta,eltotal del incremento del ingreso del trabajo fue percibido tan s6lo por

el grupo de los 20% mis ricos, mientras que el grupo del 1% mésrico se apropié de
64% de esetotal. Los salarios de los ejecutivos triplicaron en este periodo en Fran-

cia, Gran Bretafia Italia y mas que duplicaron en Alemania; véase a este respecto,

Lester C. Thurow, Thefuture ofcapitalism, Nueva York, William Morrow andCo.,
1996,p. 21.  

La globalizacin y sus relaciones con el mercadode trabajo 109

dad nacional. En el momentopresente,en el campo del trabajo, en
ausencia de estas ultimas, las propuestas de cambiosenlaslegisla-

ciones nacionales se han pautado,especialmente, en la creacién de

reglas que reducenlos costosindirectos, los costos de transaccién
—dimisi6n y contratacién de mano de obra. Estas medidas, segin
la evaluaciondelas experienciasen los paises de la Union Europea,
redundaron masen reducirlas restricciones en el nivel de competi-

tividad de las empresas, que en la conservaciOn o en la generacion

de empleos.? Mientras tanto, es bueno observar que en los paises
dondeel mercado de trabajo y/o el movimientosindical se encuen-
tra mejor organizado,ya sea enelnivel sectorial o de empresa, co-
moenlos paises europeos y en Jap6n, los procesos de negociacién
colectiva han procuradocrear reglas que incentiven los aumentos
de productividad,flexibilicen el uso del trabajo en el ambito de las

empresasy disminuyanel ritmo de las dimisiones.

Porfin, el quinto elemento se vincula a la ampliacion de la di-

vulgaci6nde la cultura norteamericanaa través de la operacion en
escala global de los medios de comunicacion con los recursos de

la informatica. Este movimiento uniforma valores culturales, pro-

cedimientos y comportamientos alterandocaracteristicas que, si no

han llegado a ser universales, han retenido espacios importantes,

por lo menos, en otras sociedades occidentales. En este contex-
to, determinadas formas de actuacién y de procedimientos de largo
alcance ceden espacios para resultados inmediatos; por ejemplo,
la inteligencia especulativa y critica cede lugar a los raciocinios y
tomasde decisiones pragmaticas de corto plazo, la memoria libresca
y la perspectiva historica pierden terreno ante un conjunto de refe-
rencias instantaneas (imagético-musicales), las reivindicaciones so-
ciales dan lugar a demandasjuridicas por derechos individuales y
la moral de austeridad del pasado sucumbe al consumofetichista
del presente. Este ambiente incide sobre el comportamientoy las
actitudes de los individuos en el mercadode trabajo revelandose en
unaincidencia mayor de busqueda de ganancias rapidas, actitudes
impensadasy falta de compromiso coneltrabajo.

2. La naturaleza y las funcionesdel trabajo

Los mercados de trabajo nacionales, aunque respondan dé ma-
nera distinta en virtud del cuadroinstitucional donde se circuns-

3 De acuerdo con OCDE, Perspectives de l'emploi, Paris, OCDE, 1995.
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criben,* muestran determinadas caracteristicas que, a noser por la
intensidad, son comunes a todos: 1) las tasas de desempleo abier-
to se muestran sustancialmente mayores, siendo acompanadas por
el aumento delas tasas de inactividad y por el crecimiento del de-

sempleo de larga duracion (superior a doce meses), evidenciando
dificultades crecientes de absorci6n o reabsorcion de la fuerza de
trabajo disponible;s 2) el empleo en actividades terciarias, sin cre-
cimiento de la productividad, se encuentra en expansiOny esto re-

duce los rendimientos medios; 3) el empleo en micro y pequenos
negocios y en actividades por cuenta propia, en la mismasituaciOn
anterior, también crecen; 4) aumenta el nimero de trabajadores
que trabajande tiempoparcial pero que desean un empleo de tiem-
po completo; 5) también se encuentra en expansion el nimero de
empleados contratadossin vinculos conla seguridad social; por fin
6) nos estamos encontrando con un proceso intenso de concen-
tracion del ingreso funcional y personal. Amparadosen estos he-
chos y cotejando con los padrones de empleo, de ingreso y de ac-
ceso a las diferentes instituciones de bienestar social que predomi-

naronhastalos anossetenta, se puede afirmar que se esta dando un
deterioro de las condiciones del mercado de trabajo en los paises
industrialmente avanzados.

En este cuadro, el significado social del trabajo también se
esta modificando,pues la rapidez de las transformaciones tecnol6-
gicas y organizacionales encierra tambiénel caracter provisorio de
muchas ocupaciones y delas posiciones sociales de ellas resultantes,

y tara vez confieren al individuo el sentimiento de pertenecer a
un grupo definido o de tener un lugar seguro en la sociedad. Los
cambios hoyse reflejan en un proceso deintensa diferenciacion de
los puestos de trabajo: por un lado, las empresas acaban porre-
querir mejor y mayor numerodecalificaciones de sus funcionarios

situados en la maximajerarquia organizacional, y por otro destru-
yen puestos de trabajo intermedios que pierden su razon de ser en
funcion de los avances tecnoldgicos (intensivos en capital), de los

4 En los Estados Unidos —paradigma de un mercadode trabajo flexible— la

tasa de desempleo abierta, aunque menor queen los paises europeos, cambié de

nivel desdelos afios setenta y, desde mediados de los afios ochenta,la mayorparte

de las ocupaciones generadas és inestable, de tiempo parcial y mal paga, ademas de

no ofrecer perspectivas de ascenso ocupacionalo social. Consecuencia de este he-

cho es.el intenso proceso de concentraci6n del ingreso, de acuerdo con lo men-

cionadoen la nota 2

> De acuerdo con OCDE, op. cit., pp. V ss.
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procesos deterciarizacion y de desverticalizacién de las empresas
(mayoreficiencia y racionalizacién de los procesos productivos). El
términoespecializacionfuncional cambia también desentido, pues
ya no representa mas unaparticular especialidad del trabajador que
puedeser perfeccionada por la aplicacidn y entrenamientos con-
tinuos, sino su capacidad adaptativa y de reentrenamiento para a-
tender a las modificaciones que surgen en elinterior de un sistema
complejo computarizado de producciéno de prestacién deservicios
paralo cual fueron transferidas especializaciones humanas.* Bajo
este angulo,los principales perdedores en el mercado de trabajo
son aquellos trabajadores con muchocapital humanoespecifico, y

poco capital humanogeneral, que sufren la depreciacidn acelerada
de sus conocimientos, a veces de formairreversible, lo que disminu-

ye su probabilidad de reinserci6n en el mercado de trabajo. Estos
trabajadores se trasladan de situaciones marcadas por procesos de
flexibilidad funcional hacia empleos sujetosa la flexibilidad numéri-
ca 0 haciaactividades ejercidas por cuenta propia,en este ultimo ca-
so, solo cuando poseen un conjunto de habilidades y conocimientos
que los habiliten para ello.’

Las incertidumbres engendradas por ese intenso proceso de

cambios generapor lo menos dos comportamientos: tornaa las per-

sonas mas autonomas,individualistas y egoistas,las lleva a buscar su
identificaciOn social, su anclaje social, fuera del local de trabajo. En

cuanto al primer aspecto, el mercado ratifica y valoriza esos rasgos
personales, pues el segmento de mano de obra altamente especia-

lizada —aquel que detenta los conocimientos apropiados al nuevo
modelo, que sabe operar en él—siendo relativamente escaso, es
receptor del proceso de concentraci6n del ingreso en movimiento

® No se puede dejar de mencionar también la tendencia a la declinaci6n del

trabajo en la industria de transformaci6n que viene acompafiada dela extincién

de innumerables ocupaciones especializadas (mecénico, carpintero, montadores,

etc.) que garantizaban empleos de buenacalidad.

7 Los trabajadores sujetos a procesos de flexibilidad funcional constituyen el

cuerpo relativamente mésestable de la empresa, son objeto de programasdeentre-

namiento permanentes promovidos porla empresa y poseenfuertes estimulos para

perfeccionar de manera voluntariasus atributos productivos. Los trabajadores in-

sertos en procesos de flexibilizaci6n numérica poseen un tiempo de permanencia

en el puesto de trabajo menor, ya sea porque su probabilidad de dimisién es ma-
yoren virtud de elementos coyunturales, de estacionalidad o de obsolescencia, ya

sea porque fuerzan su dimisién o dimiten voluntariamente buscando una mejor

oportunidad de empleo e ingreso en el mercado de trabajo.

8 Los denominados analistas simbélicos, segin la definici6n de Reich (1994).
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en el mundodeltrabajo. Este grupo, y los demas segmentos coad-

yuvantes,son los que detentanlas condiciones parala formaci6ndel
proceso de identificacion social a partir de sus trabajos. Se origina
entonces la ideologiadelas élites de los vencedores, en lugar de una
identidad de clase. La consecuenciadeesto es la pérdida de lazos
de solidaridad para la defensa de intereses comunes. Estos se en-
cuentran enmascarados por el trinomio éxito-alto ingreso-alto pa-
tron de consumo, que induce la creencia de que todas las solu-
ciones son alcanzables partir del plano individual.

Una consecuencia de esto, entre otras, es la pérdida de base

ideoldgica para la representatividad de los sindicatos. Ademas,

ellos pierden espacio y poder politico, en virtud de las altas tasas
de desempleo, de los cambios sectoriales y organizacionales y de
la ampliacion de los procesos de exclusion de asalariados. Las or-
ganizaciones de acci6ncolectiva 0 comunitarias ocurren mas enel
planolocal y pasan a englobarla defensa de intereses, necesidades
y aspiraciones quelosindividuos desarrollan como ciudadanos, tra-
bajadores, habitantes, consumidores,etcétera.

3. El mercadode trabajobrasilerio después
de la apertura econémica

Ez final de 1a década de los ochenta marcaelinicio del proceso
de apertura de la economia. Los primeros afios de la décadade los
noventase caracterizan por un nuevo plan de estabilizacion de pre-
cios fracasado —el quinto desde 1986— y por una recesidn que
perdura hasta fines de 1992. Las empresas industriales, ante este
cuadro, reaccionan en un primer momento de una formadefensi-
va —ajustando costos, reorganizando escalas de producciony cre-
ando estrategias de fijacién de precios. Posteriormente, los sec-
tores mds competitivos, especialmente aquellos volcados a la ex-
portaci6n, comienzana estructurarse de una manera mas profunda
reorganizandoel proceso de administraci6n y de trabajo con base
en la informatica y en la microelectrénica. En 1993 la economia
vuelve a crecer. A partir de 1994 se inicia un nuevo plan de es-
tabilizacidn de precios, desindexando la economia, produciendoel
realineamiento de los precios de una manera paulatina y tenien-
do comoancla el cambio. La necesidad de elevar las reservas y de
atraer capital extranjero fuerza la elevacién de la tasa de interés
doméstica y con eso torna mas urgente el proceso de ajuste empre-
sarial. La caida sensible de las tasas de inflacidn aumenta, en un
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primer momento,el ingreso de los grupos mas pobres y desenca-
dena un aumento considerable de bienes de salario y de consumo
durable, permitidos por el crédito al consumidor, aunque contasas

de interés elevadas. El crecimiento de la economia es conducido
por el sector de bienes de consumodurable porel sector agricola

(cuadro1).
El mercado de trabajo urbano metropolitano en este cuadro

presenta la mayoria de los sintomas existentes en el mercado de
trabajo delos paises industrialmente avanzados, agravado atin mas
por el subempleo estructural heredadodel pasadoy porla ausencia,
salvo casos locales y esporadicos, de politicas compensatorias. De
esa forma, conforme puede observarse en el cuadro 2, estan ocu-

triendolos siguientes fendmenos: 1) mayor volumen de desempleo
abierto; 2) mayor gradodeinactividadde la fuerza de trabajo enlas

areas metropolitanas, que representan cercade la mitad de la fuerza
de trabajo del pais; 3) caida del empleo industrial y creacidn de un
contingente significativo de crecimiento de ocupaciones en el sector
terciario de baja productividad. Ademas de eso,la creacion de ocu-

paciones ha ocurrido especialmente en micro y pequenas empresas,
muchasconbaja capitalizacion y actuando al margen de diferentes

reglamentaciones (tributaria, laboral, sanitaria, etc.). Esto viene a

provocar la expansion de las contrataciones sin registro en cartera
de trabajo y del numero de trabajadores que ejercen actividades
por cuenta propia. Ademas, comoenotrospaises, en particular de
América Latina, se observa la contraccion del empleo en las grandes
organizaciones privadasy publicas. Los rendimientos del trabajo no
acompanianlas gananciasde productividad media del trabajo, espe-
cialmente en el sector formal de la economia. Y, porla ausencia
de politicas distributivas consistentes y duraderas, la concentraci6n
del ingreso permanece enniveles elevadosy persistentes.Vednse los
cuadros1 y 2.

Consideracionesfinales

E: momento presente para muchos paises, en especial de Améri-
ca Latina, es adverso a la creacién de empleos. En primer lugar
porquelas tasas de crecimiento econdmico tienden a ser menores
queen el pasado. En segundo lugar porque las grandes empresas
y el sector publico, agentes de la generacion de un numeroeleva-
do de empleos, principalmente de buenacalidad, se encuentran en
reestructuraci6ny, en general,el saldo liquido de las ocupaciones es
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negativo. Y,porfin, las politicas macroeconémicasrestrictivas de
la actividad econémica doméstica y la competencia de las importa-
ciones limitan las actividades y la expansion delas micro y pequenas
empresas,y por consiguiente, del empleo. Sin embargo, no se deben
magnificar las caracteristicas apuntadaspor el proceso de globali-
zacion en el momento presente. Porque un patrén de crecimien-
to econdmico que no genere empleos e ingresos suficientes para
garantizar su expansiony la distribucién del ingreso crea obstacu-
los para su sustentaci6n, generando,porlo tanto, reordenamientos

y cambios de rumbo.
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Cuadro 4

INDICADORES DEL MERCADO DE TRABAJO
TASAS DE DESEMPLEO Y ACTIVIDAD

BRASIL 1982-1995
 

 

f Tasa de Tasa de Tasa de
Aftos desempleo actividad desempleo

abierto PME PME abierto SEADE

1982 5.4 62.05
1983 6.5 60.44 ae
1984 7 61.27 ae
1985 53 60.76 78
1986 3.6 61.04 6.1
1987 a7 61.15 6.1
1988 3.9 61.45 7.0
1989 3.4 61.06 66
1990 43 61.51 72
1991 48 61.02 79
1992 5.6 58.61 9.1
1993 5.4 58.58 8.7
1994 5.1 59.26 8.9
1995 46 59.24 8.9
1996 5.9 59.44 9.1
 

Fuente: Pesquisa mensal de emprego, IBGE.

 

EL CONCEPTO DE INDUSTRIALIZACION
EN EL PENSAMIENTO LATINOAMERICANO,

1930-1950

Por Eduardo DEvEs VALDES

INSTITUTO DE ESTUDIOS AVANZADOS,

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE

Introduccién

O QUE QUIERO HACERES, a la manera del paleontdlogo, entre-

igarles uno por unolos eslabones de la cadena evolutiva de ideas
relativas ala industrializaci6n que va de 1930 a 1950. Dicho en otros

términos: si imaginamosla analogia entre el proyecto de industria-

lizacién sustitutiva y el Homo sapiens, como respectivas culmina-

ciones de sendas cadenas evolutivas, entonces lo que pretendo es

mostrarles los eslabones correspondientes enlas ideas sobre indus-

trializaci6n, al Sinanthropus,al Anthropopitecus erectus, al Nean-

derthal o al Hombre de China. Mostrar simultaneamente en este

eslabonamiento la continuidad y el cambio.
Por otra parte, quiero mostrar de qué manerael entorno mo-

dernizador, que se inaugura y luego se va acentuando, potencia o

facilita el desarrollo del planteamiento industrializador.

Entrefines de los treinta y comienzosde los cuarentase va a pro-

ducir una mutaci6n importante en el pensamiento latinoamericano:

la decadencia manifiesta del paradigmaidentitarioy el resurgimien-

to del paradigma modernizador.A fines de los cuarenta la CEPAL va

arepresentarla hegemonia de este nuevo paradigma cuyo concepto

clave es industrializacion.
Es relevante distinguir el concepio industrializacién propia-

mentetal, sintesis de un proyecto que concibe la tarea industria-

lizadora comoclave para la modernizaci6n, de conceptos o formu-

laciones cercanos pero que precisamenteno han alcanzado el grado

de madurez 0 de sintesis: conceptos como “‘desarrollo de la indus-

tria nacional’ (Lipschutz), “‘progreso industrial’ (Lugones, Gajar-

 

 
 



 

120 Eduardo Devés Valdés

do), ‘‘defensa de nuestra produccidn’’ (Ibarguren), ‘‘importancia
de la industria manufacturera’’ (Simon).

1. Rail Prebisch y la cepAL 1950

Se ha sefialado que para Prebisch el elemento principal que
constituye el diagnéstico sobre la realidad latinoamericana es su
“‘condicién periférica’’.! En consecuencia la politica del desarro-
llo es un conjunto deacciones tendientes a salir de esta condicion y
colocarse la par de los centros,? la politica de desarrollo se com-
ponede aspectos comola industrializacion, el comercioexterior, la
tecnologia y la acumulaci6n de capitales.3 En oposicion a un sis-
temade crecimiento hacia afuera, que considera obsoleto, propone
Prebisch comoalternativa clave la industrializacion. La industria-
lizacidn permitiria la incorporaci6n de métodos productivos mas e-
ficientes que aumentarian la productividad del trabajo y harian posi-
ble la absorci6n productiva de mano de obra y como consecuencia
de ello el progreso técnico se iria difundiendo.*

En 1949 Prebisch afirm6 que las dos guerras mundiales y la pro-
funda crisis econémica habian ido cambiandolas ideas en América
Latina, demostrandolas posibilidades que hay, indicando el camino

de la actividad industrial. Esto es relativamente nuevo puesto que
en el esquemapretérito, de la division internacional del trabajo, a

nuestrocontinentele corresponderia el papel especifico de producir
alimentos y materias primas para los grandes centros industriales y
en ese esquemasupropia industrializacion no tenia cabida.*

La industrializaci6n seria el inico medio de que disponenlos
paises periféricos para ir captando unaparte del fruto del progreso
técnico y elevando progresivamenteel nivel de vida de las masas.°

La industrializacién deberia cumplir una serie de funciones, pues si

se realiza con clarividencia ofrecera la posibilidad de aumentar sen-
siblemente el ingreso nacional, al dar empleo mas productivoa las

1 Adolfo Gurieri, ‘‘Introducci6n’’ a La obra de Prebisch en la CEPAL, MExico,

FCE, 1982, vol. 1, p. 26.

2 Ibid., p. 27.

3 Ibid., p. 2B.

4 Ibid., p. 31.
5 Raul Prebisch,‘‘El desarrollo econémico de América Latinay algunos de sus

principales problemas’’ (1949), en La obra de Prebisch en la CEPAL,Vol. I, p. 99.

6 Ibid., p. 100.
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masas ahora empleadas en ocupaciones de escasa productividad.’

Dicho en otras palabras, se trata de saber extraer los elementos

propulsores del desarrollo econémico’conelfin de acelerarel ritmo
de crecimiento.?

Comosintesis puede senalarse que, segin Prebisch,la industri-
alizacion es la forma de crecimiento impuesta porel progreso téc-
nico enlos paises americanos, que forman parte dela periferia de
la economia mundial.”

2. Gabriela Mistral, Leopoldo Lugones,

Assis de Chateaubriand, Roberto Simonsen

Autores de distintas nacionalidades durante los afos veinte
venian mencionandoel temadela industria, aun cuandoeste dis-

curso era claramente marginal, incluso en el ambito de los técnicos
e ingenieros que fueron posteriormente sus masclaros impulsores.
Gabriela Mistral, refiriéndose a la politica educacional del presi-

dente Obregon en Mexico,escribe en 1923, que

lo que se destaca mds vigorosamenteen ella es su esfuerzo en favor de la

ensefianza del indio, la preponderancia de la educaci6n primaria sobrela uni-

versitaria y la indole radicalmente prdctica con la que se busca hacer de Méxi-

co una naci6nindustrial de primer orden. Asf se podrd detenerconla invasi6n

econdémica la invasi6npolitica."!

Leopoldo Lugones en 1924 reclamaunaindustria metalurgica
y forestal a la vez queserefiere a ‘‘la subordinacion de nuestros
productos a la cotizacién impuesta desde el extranjero’’, lo que
constituye, de acuerdo con sus palabras, un “estado colonial’,

pues ‘‘nuestro progresoindustrial hallase a discrecion de los paises

proveedores [de hierro y hulla]’’.?

7 Ibid., p. 117.

8 Ibid., p. 101.

9 Raul Prebisch,‘‘Problemas tedricos y practicos del crecimiento econdmico’’

(1951), en ibid., p. 257.

10 Jbid., p. 267.

11 Gabriela Mistral, ‘El presidente Obregony la situacién de México’ (1923),

en Escritos politicos, selecci6n, prdlogo y notas de Jaime Quezada, Santiago de

Chile, PCE, 1994, p. 249.

12 Leopoldo Lugones, ‘‘Discurso de Ayacucho’’, citado por Cristian Buch-

rucker, Nacionalismoyperonismo, Buenos Aires, Sudamericana, 1987, pp. 68-69.
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Poco mas tarde, en 1930, el brasileno Assis de Chateaubriand

afirma que

todo hombre quese preocupaporla construcci6n de unapatria robusta, gran-

de, poderosa, tendrd inevitablemente que pensar industrialmente. La agricul-

tura formaré pueblos felices, présperos, alegres, satisfechos, pero ella jamas

edificaré en el mundo en que vivimos ninguna personalidad nacional. No

hay en la humanidad contempordnea,de hierro, carb6n de piedray petrdéleo,

naciOn exclusivamente agraria que cuenteenel concierto internacional.%

Senala todavia el mismo Chateaubriand que “‘sin proteccidn no

es posible crear industria. La proteccidn aduaneraes la coraza que
la defiende del concurrente mas fuerte de fuera y quesin esa defen-
sa vendria a destruirla en la cuna’’."4

Otro brasileno, Roberto Simonsen, por esos mismos afos con-

sidera que la historia no podra realizarse cabalmente sin el desen-

volvimiento dela industria; en otras palabras, los pueblos mas des-
arrollados ya viven bajo el imperio de la industria: no hay progreso
sin industria."

3. Pedro Aguirre Cerda

Pionera, en esta linea, es la propuesta de Pedro Aguirre Cerda,
quien lleg6 en 1938 a ser presidente de Chile. En su obra de 1933
Elproblemaindustrial expresael resurgimiento de un proyecto mo-
dernizadorque, habiendo estado sumergido, va emergiendo.

Inicia su obra conlafrase siguiente: ‘“Eficiencia es la expresi6n
ms universal que traduce la aspiraciOn colectiva de los gobernados
de todos los paises’’.!* Este objetivo solo puedeserllevado a cabo
por mediodela ciencia,e insiste reiterativamente enello diciendo

quesi ‘‘las cienciasfisicas han duplicado enel pasado las riquezas
del mundo,a las ciencias econdémicas correspondera mananala rea-
lizacidn de andlogosprodigios’’, pues de este modo “‘los esfuerzos
empiricos de antafio deben renovarse con arreglo a las ensenan-
zas de la ciencia’’, y continia ‘‘hay que ponerla ciencia al ser-

B Maria Helena Capelato, Os arautos do liberalismo (1930), Sao Paulo,

Brasiliense, 1989, p. 50. La traduccién es mia.

¥4 Jbid., p. 50.

1S Ibid., p. 49.

16 Pedro Aguirre Cerda, El problema industrial, Santiago de Chile, Universidad

de Chile, 1933, p. 7.
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vicio maximodela colectividad’’, y nuevamente, ‘‘con el esfuer-
zo nacionalcientificamente organizado’’ y todavia, ‘‘el aprovecha-
miento integral de la ciencia por una colectividad’’..” Terminala
“Introduccién’’ de su obra sefalando que ‘‘la labor productora
debeser una preocupaci6nsaliente de la educacidn nacional’’.18

Tantola exaltacion dela ciencia comoel sentido quese le otorga
ala educaciény eltitulo mismo dellibro muestran de qué manerael
proyecto que cay6 en desgracia tres décadas antes con Rod6 vuelve
ahora en bisqueda de la hegemonia.

Mas adelante, en el capitulo ‘‘La ciencia al servicio de la eco-

nomia’’ va a reiterar que debemosatenernos al

estudio de los hechos,a la investigacién desus principios,al andlisis de los fac-

tores complejos con que tenemosque actuar: busquemos nuestra orientaci6n

enla ciencia y sus ensefianzasy procuremos conello sacar el maximode prove-

cho para el individuoy la colectividad. La ciencia en su avance constante

nos indicardé las modalidades que debemos considerar en concordanciaconel

medio sus posibilidades parair infiltrando el progreso en la masa,a fin de

que ambos se sirvan reciprocamente.!%

Otro tdpico que aborda, en consciente reaccion contra lo que se
opina comunmente,es el utilitarismo. Llama a ‘“‘que nosecritique

el utilitarismo, como suele hacerse confundiéndolo con el egoismo.

El primero exige a los actos un rendimiento positivo y el segundo
un provecho simplemente personal’ ’.”°

Llamaigualmente la afirmacion de un “‘mito colectivo’’, cuyo
contenido seria que sin educacion, sin la comprension de los prin-
cipios cientificos, sin el respeto por la ciencia y sus investigaciones
y experimentaciones, ayudada de la perseveranciay la aplicacion
prdctica del saber, no hay posibilidad de alcanzar el éxito en ac-
tividad alguna, y que el ejercicio de la voluntad, unido al in-
terés econdémico,son estimulos de progreso indefinido en el desen-
volvimiento nacional.!

Incluso, en este marco, aparece la descalificacidn de la heren-

cia hispdnica, cuando senala que ‘‘herederos de una raza —la es-
pafiola— instintivamente repulsora de todo espiritu de asociacion,

1 Ibid., p. 8.
18 Jbid., p. 9.

19 Jbid., p. 22.
20 Tbid., p. 164.

21 Jbid., p. 165.
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rebelde a unadisciplina natural y consentida, desafecta a toda ac-
cion sostenida, sin espiritu utilitario’’.2

Habiendo en Pedro Aguirre Cerda un planteamiento sobre la
ciencia,la eficienciay el utilitarismo, y sentandose las bases de un

proyecto modernizador que fue paulatinamente madurando hacia
la industrializacion, claramenteesta ultima idea no esta formulada
en Elproblema industrial.

4. Azevedo AmaralyAlejandro Lipschutz

En1935 Azevedo Amaral publica un libro, uno de cuyos obje-

tivos es ir mostrando la manera en que se manifiestan en Brasil las
“‘fuerzas vivas’’ a través del desarrollo de una industria. Sefiala que
en el siglo xix hubo manifestaciones tanto legales cuanto empresa-
riales que impulsaronla creacion de industrias en el pais. Senala
igualmente que en las ultimas décadas se ha generado un inten-
so desenvolvimiento de obras piblicas, comunicaciones, fuentes de

energia etc., y que ‘‘ese enormeprogreso sdlo fue realizado y no
podia serlo sino porla entradade los capitales extranjeros’’.** Pero
lo mas importante es, de acuerdo con sus postulados, que ‘‘hoy
los economistas mas adelantados han reconocido y puesto en re-
lieve el papel benéfico que el desenvolvimiento de las industrias
representa en el estimulo delas actividades agrarias’’,*’ y mas ain
“con la introduccion dela industria mecanica,de las vias férreas y
de los telégrafos, se desenvuelve una nueva concienciade la reali-
dadbrasilena y estimulada por ésta surge unaaspiraci6n,principal-
mente perceptible en las nuevas generaciones, enel sentido de ha-
cer queel pais emerja de la pobreza y del atraso en que vegetaba’’.*
Por ultimo, si hubiera progresado masla industrializacidn hoy es-
tariamos sufriendo mucho menoslos efectos dela crisis mundial.””

En 1937, el cientifico lituano avencindado en Chile Alejandro

Lipschutzva a realizar una formulacidn mas avanzada del concepto
al referirse a un “‘desarrollo de la industria nacional’. Es intere-
sante, sin embargo, como enmarcadoen las ideasdelos anosveinte

2 Ibid., pp. 162-163.

2 Azevedo Amaral,A aventura politica do Brasil, Rio de Janeiro, José Olympio,

1935, pp. 195 y 207. La traducci6n es mia.

% Ibid., p. 201.

3 Ibid., p. 208.

% Tbid., p. 214.

7 Ibid., p. 221.  
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y treinta, va a fundamentaresto en relacidn con el discurso indi-
genista. Sostiene queel indoamericanismoes la reivindicacidn eco-
nomica o cultural de las masas populares, indigenas o mestizadas,
hasta ahora desheredadas.#

En relacion conello sostiene que‘‘en la resurreccidn econdmi-
ca, fisica y cultural de nuestro continente esté interesada toda la
economia nacional y con ésta el Estado mismo’’,” pues, argumenta,
“con rotos hambrientos, en harapos, mugrientosy piojosos, con ro-
tos vagabundos,sin propio hogary sin libreta en la Caja de Ahorros,
con rotos desconfiados de todoslos queles son superiores enla je-
Tarquia social, no se puede dar desarrollo a la industria nacional’’.»

5. Simon, Betancourt, Dorfman

En1939 Ratil Simon y otros ingenieros chilenos escribieron un
estudio-ensayo llamado El concepto de industria nacional y la pro-
tecci6n del Estado, en el cual se avanza algo mas en estas ideas. La
formulacién aqui es bastante mas radical. Expresan que ‘‘esta de-
mostrada la importancia fundamental de la industria manufactu-
rera como medio Unico de producir un mejoramiento prdctica-
menteilimitado del standard de vida’. Aparece aqui igualmente
la idea, no la expresi6n,de la sustituci6n de importaciones. Estos

ingenieros afirman que ‘‘cualquiera producci6n que reemplace una

importaciOn es y sera siempre un aumentodela riqueza nacional
independientemente de su costo aparente en valor monetario’’.*2

En 1939 Romulo Betancourt en unaserie de articulos de prensa
que fueron publicados un ano mastarde bajo el nombre de Proble-
masvenezolanos, considerael temadela industriae inclusollega al

concepto de industrializacion, aunquesin darle el contenido fuerte

que tendria algo mas tarde en la CEPAL.
Afirma que la industria debe ser intensificada especialmente en

aquellos renglones en queresulta facil y rentable el empeno indus-
trializador,porexistir en el pais reservas apreciables de materia pri-
matransformable en productos de uso y consumo. Entrelas indus-

28 Alejandro Lipschutz, Indoamericanismo y raza india, Santiago de Chile, Nasci-

mento,1937, p. 63.

29 Ibid., p. 64.

3» Ibid.
31 Raul Simonet al., El concepto de industria nacionaly la proteccién del Estado,

Santiago de Chile, Imprenta y Litografia Universo, 1939,p. 21.

2 Jbid., p. 20.  
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trias que primero deben recibir impulso y direcci6n estatal se en-
cuentra la pecuaria.** La Segunda Guerra mundial representa para
él una condicién favorable que debe ser aprovechadaporel pais.
En tal situacion, el Estado, protegiendoy dirigiendo la produccion
industrial, propenderia a que se fabriquen en Venezuela las mer-
cancias que resulte rentable producir.** En este sentido, Venezuela
debe incorporarse al grupo de lo que llama “‘paises previsivos de
nuestra América’’ como son Colombia, México, Chile, Argentina

y Brasil, que se han ‘‘lanzadoporla via de la industrializacion de
muchos de sus recursos naturales’’, enrumbadosporla via de la
producci6n manufacturera y moderna.*

Adolfo Dorfman, argumentando que‘‘es tiempo ya de que los
pueblosy los gobiernos de América escalen el plano de plena con-
ciencia de sus posibilidades, de sus responsabilidades, de losal-
cances de su gestiGn en todaslas esferas de la actividad humana’’
o que “‘es preciso que el hombre en general —premisa doblemente
cierta para el hombre americano— aprendaa ser duenodesus pro-
pios destinos’’ sostiene que‘‘la exacta interpretaciénde la médula,
alcances y limitaciones de la accidn economica dirigida habré de

jugar un papel de importancia trascendental en esa marcha hacia
mejores destinos’’.*

De acuerdoconla visidndesu pais, sostiene que ‘‘nadie puede
dejar de reconocer, ni siquiera los masrecalcitrantes apologetas
de una Argentina basada fundamentalmente en la explotaciona-
gropecuaria, quela industria es el eje, el nervio, el coronamiento

de una actividad econémica encauzada por los senderos que mas
convenientes resultan para exaltar las riquezas y acentuarel bien-
estar de un pueblo’’.” Porque es merced la transformaci6nfabril
de las materias primasquelos paises que hoy se arroganla primacia
dentro delos adelantos técnico-econémicos del mundo han logrado
asentar sus técnicas y fundarestudios de notoria jerarquia, consis-
tencia y cohesion.**

33 R6mulo Betancourt, Problemas venezolanos, Santiago de Chile, Talleres

Grdficos San Vicente, 1940,p. 106.

¥ Ibid., p. 107.

3% Ibid., p. 377.

% Adolfo Dorfman,La intervenci6n del Estadoy la Industria, Buenos Aires, Edi-

torial Argentina de Finanzas, 1944.

37 Ibid., p. 11.

% Ibid.  
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Sostiene por otra parte que de hecho en los paises de estruc-
tura principalmenteextractiva tomaarraigo enlos ultimosafios una
corriente industrialista que proclama como desiderdtum improrro-
gable la inmediata transformaci6n fabril del organismo econémi-
co nacional.” Pero quiere acentuar todavia esto diciendo que es
“ineludible la obligacin de todo gobierno progresista, que se pro-
pongaalentar el desenvolvimiento arm6nico dela patria, de propi-
ciar el enraizamiento y fomentoracional, metddico,delas industrias
fabriles’’. Postula por tanto unapolitica con vistas a una mayorin-
dustrializaci6n de la Argentina, unapolitica industrialista.‘

Para darle mayor fundamentaci6n a sus postulados afirma que
“‘una auténtica independenciade accién en todoslos terrenos de la

politica interna y externa s6lo podra sobrevenir a consecuencia de

una mayor y mas profunda consolidacién econémica’’.”

6. Prebisch, Gajardo, Parra

Rac Prebisch, antes de la creacion de la cepaL, logra una formu-

laci6n bastante parecida a la que expres6 en 1949 0 1950. Sostiene
que ‘‘en los ultimos 15 aos, a partir de la crisis mundial, deja de

aumentarel volumenfisico de nuestras exportaciones, pero se ha
encontrado en la industria el medio para seguir creciendo’’.* A-
grega que *‘cuanto masse desarrollen estas industrias y cuanto mds

alta sea la proporci6n de esas materias nacionales tanto menosvul-

nerables seremosa las influencias exteriores’’.*4
En 1946 Oscar Gajardo, vicepresidente ejecutivo de la Corpo-

racion de Fomentode la Produccién de Chile, informando de un

viaje que harealizado a Estados Unidos, sefala que un puntoper-
manentede sus estudios fue consagrar el mayor tiempo posiblea la
visita de toda fabrica, industria 0 usina que reuniera una de estas
dos caracteristicas: 0 que pudiera ser introducida en Chile, o que
representara un adelanto respecto de lo que en la materia nosotros

9 Ibid., p. 4.

# Ibid., p. 14.
41 Ibid., p. 15.
® Ibid., pp. 16-17.

# Raul Prebisch, Elpatron de oroy la vulnerabilidad econdmica de nuestrospaises,

México, El Colegio de México, 1994, p. 26.

“ Ibid., p. 26.



 

128 Eduardo Devés Valdés

ya tenemos.* Se trata, por otra parte, de descubrir las razones del

‘““inmenso progreso industrial de Estados Unidos’’ y sostiene que
éste se debe a que se sustenta en una educacioncuyafinalidad, ex-
presa 0 tdcita, es hacer de cada ciudadano un elemento util para la
creaciOn de riquezas. Por lo demas el estadounidensetiene un con-
cepto totalmentereal de la vida, y realiza sus deseos ‘‘convirtién-
dose él mismo en un elemento productory creador deriquezas’’ .*°

De este modola corFo‘“‘representa el esfuerzo mas serio que

haya hecho nuestropais en el camino que conduce a abrir a nues-
tra juventud ese campoinfinito de la produccion y dela creacion
de riquezas’’.” Esta guerra ha esquematizado un axioma: con con-
ceptosverbalistas, de ordenliterario,filos6fico o sentimental no se

puedehacerfelices a los pueblos, lo literario, lo filos6fico o lo sen-

timental afloran porsi solos en los pueblos felices, y ‘‘para hacer
felices a los pueblos hay que ir a la producci6n y hay queir a la
creaciOn de riquezas’’.*®

Estos conceptos van acompafados de muchosotros de carac-
ter modernizador comoel practicismo dela educacion,el fomento

de la inmigraci6n de ‘‘aquellas corrientes humanas que tienen en

su sangre una tendencia secular de honestidad, actividad, sensibi-

lidad y responsabilidad’’,“° promoci6n dela investigaci6ncientifica,
la idea de ponersealdia, la recuperacién de un tiempo queel pais
ha perdidoen el pasado.

Manuel German Parra en 1954 afirma que ‘“México es hoy

menos agrario que hace mediosiglo y desde la Revolucion viene

sufriendo una transformaci6n andlogaa la que oper6 enlos Esta-

dos Unidos durante la segunda mitad del siglo x1x’’. En este sen-

tido la industrializacidn es ‘‘el destino invariable de México y la

mejorpolitica en México es

y

serdla que acelere el advenimiento de

la época industrial’’,*' pues la industrializacion es el unico camino

45 Oscar Gajardo, Documentossobre la Corporacién de Fomentode la Produccion,

Santiago de Chile, 1946,p. 5.

* Ibid., p. 6.
41 Ibid., p. 7.

* Ibid.

® Ibid., p. 8

50 “Discurso de inauguraci6n planta de cemento de Juan Soldado’’, ibid., p. 31.

51 Manuel Germén Parra, La industrializacién en México, México, Imprenta

Universitaria, 1954, citado en Victor Alba, Las ideas sociales contempordneas en

México, México, FCE, 1960, p. 363.
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hist6rico conocidoparalograrel pleno desarrollo econdmicoy cul-
tural de un pueblo.

7. Sintesis y clasificacién

Luvzcodelanilisis de los textos de los diversos autores puedensin-
tetizarse cuatro concepciones respectodela cuestién dela industria,
concepciones que se acercan progresivamentea la cepalina:

1. Favorecer la industria favorece la produccién: industria
ganadera,agricola,etc.

2. Favorecerla industria equivale a fomentarla actividad fabril
o manufactureraexistente.

3. Industrializar equivale a crear nuevasactividades fabriles 0
manufactureras.

4. Industrializar equivale a crear nuevas actividades fabriles,
fomentarlas existentes y transformaresto en motorde la economia.

Es posible entonces clasificar con esta numeraciOn a cada una
de las declaraciones de los autores, mostrando de este modo cémo

va evolucionandola concepcion respecto de la industria a lo largo
de tres décadas.

Si hacemos un esquemacronolégico de la evoluci6n conceptual
lo senalado hasta ahora se ordenaria del siguiente modo:
 

1923 G. Mistral: Hacer de México una nacion
industrial de primer orden 1/2

1924 L. Lugones: Progreso industrial 2

1930 R. Simonsen: Pueblos mas desarrollados ya
viven bajo el imperio dela in-
dustria 2

1930 Assis de Chateaubriand: Pensarindustrialmente 2/3
Crearindustrias 3

1933 P. Aguirre Cerda: El problemaindustrial 2

1935 A. Amaral: Desenvolvimiento de las indus-
trias estimulo a las actividades
agrarias 4

Industrializacion disminuye e-
fectos crisis mundial 4
Desarrollo de la industria na-
cional 3

1937 A. Lipschutz:

82 Ibid.   
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1939 R. Simon: Importancia de la industria
manufacturera 3
La industria debeserintensifi-

cada 1
Industrializar Venezuela 3

Lanzarse porla via de la indus-
trializacion 3

1942 A. Dorfman: La industria es el eje, el nervio,
el coronamiento de unaactivi-

dad econémica 4
Corriente industrializadora 3

1939 R. Betancourt:

Propiciar el enraizamiento y
fomento racional y metddico
de las industrias fabriles 3

1944 R.Prebisch: Se ha encontrado enla indus-
tria un medio para seguir cre-
ciendo 4

1946 O. Gajardo: Razones del inmenso progreso
industrial de los Estados Uni-
dos 3

1949 R. Prebisch: La industrializacio6n de Améri-
ca Latina 4
La industrializaci6nes la forma
de crecimiento impuesta porel
progreso técnico 4

1954 M.G.Parra: La industrializacion es el desti-
no invariable de México 4
La mejor politica es y sera la
que acelere el advenimiento de
la épocaindustrial 4
 

8 Explicacioén

E-xeicar la admiraci6nporla industria noslevarialejos, hastael

siglo xix e incluso antes. Sin embargo,lo que interesa explicar es

c6émose vafortaleciendo, precisando y haciendo predominanteel

pensamiento industrialista (no el hecho de la industria) en el sen-

tido de 1940 o 1950, comoindustrializacign, como proyecto de in-

dustrializaci6n sustitutiva. ;

Unprimerfactor explicativo lo constituye la pervivencia de un

pensamiento positivista, cientificista (Aguirre Cerda), darwinista
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(Lugones) que habiasido inhibido aunque no aniquilado porla on-
da identitaria de las primeras décadasdelsiglo.

Un segundofactores el desarrollo de un pensamiento identi-
tario que se orienta hacia lo econédmico. Cuestiones comola de-
nuncia de la explotacién econémica de nuestros paises (Scalabrini
Ortiz), del imperialismo (Haya dela Torre), de la necesidad de de-
fensa y proteccidn de nuestra economia (Vasconcelos) se ponen a
la orden del dia desdefines delos afios veinte.

Untercer factor es el cansancio y la divisién al interior de la
propia ondaidentitaria, lo que favorece la aparicion de alternativas
modernizadoras. Se comienzaa ridiculizar a los grandes maestros,
comoes el caso de Picén Salas respecto de Rodo.

Uncuartofactor es el fuerte efecto que produce enlaintelec-
tualidadjovenlacrisis econdmica de 1930 y los trastornos que habia
generado la Primera Guerra mundial y que estaba generando la
Segunda,especialmente en el plano econdmico: miseria, cesantia,
baja de importaciones y exportaciones, necesidad de autoabaste-
cerse, etc. La urgencia de enfrentar estos cambios y problemasexi-
ge repensarlascosas paraello se emplearala ideologia que es-

ta llegando de los paises exitosos, Estados Unidos y la Unién de
Republicas Socialistas Soviéticas.

Un quinto factor es el desarrollo de un pensamiento tec-
nocratico al interior del creciente gremio delos ingenierosy técni-

cos. Este discurso se unifica con el de los portavoces de una indus-

tria emergente que exaltan, como todo grupo,su propia actividad y
reclamanprotecci6ny beneficios especiales.

Unsexto factor es el descrédito en que caen los antiguos na-
cionalismos europeosy la exaltacidn de las potencias industriales.
Particularmente Estados Unidosva a emitir un discurso dondelos
topicos desarrollo e industrializacidn van a estar fuertemente li-

gados. Este discurso va a ser ampliamente conocido en América
Latina.
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1. Mas de una década de crisis en la regién

ESDE HACE YA ALGUNOSANOs, para muchosestudiososdelacri-
Dsis actual, se trata claramente de unacrisis estructural y no de

caracterciclico. La crisis es percibida, desde el punto de vista eco-
némico, con un nivel tal de profundidad que supera a otras con-

frontadas porla region desde 1930; otros analistas consideran que

ésta es la mayordelas crisis que se vive en lo que va delsiglo. En

todo caso lo mas importante para nuestros efectos es reconocerla

gravedad histérica de la misma y su caracter estructural, es decir,

los problemas econdmicosy sus consecuencias,lejos de representar

un movimientociclico, son sintomaticos dela profundidady fuerza

con quese afincan males que afectan a sectores econémicos funda-

mentales, sobre todo y con mayor contundencia en los paises sub-

desarrollados. La situacién actual de endeudamiento externo de

América Latina es compleja y esta signadaporla incertidumbre,
ya que noes posible prever las consecuencias que tiene el hecho

de seguir acumulandoa la deuda de la década de los ochenta los

nuevos endeudamientos del ultimo decenio delsiglo.
Comoes bien conocido entre cientificos sociales, los resulta-

dos, procesos y/o fenémenosdela esfera social no suelen presen-

tarse precedidosde un solo factor causal, sino que una variedad de

elementoscausales siempre estara como telén de fondo provocan-

do la emergencia de determinados‘‘hechossociales’. En nuestra

reflexién, es evidente que es preciso estudiar una multivariedad de

factores para conocer plenamentey explicar cmo se gesto esta cri-

sis, cuyas raices se hunden en un pasadohistérico que, desde luego,  
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trasciendelosanos dela ‘‘década perdida’’ (la década delos ochen-
ta). A continuaci6n, y solo sintéticamente, queremossefalar las
principales causas delacrisis en lo que concierne a América Latina:

1. La recesidn producida en las economias centrales, desde

1973, cuyo preludio estuvo en el agravamiento de los problemas
monetarios a nivel mundial, los gastos de guerra, las fuertes inver-
siones en Europa,etc. (paises industrializados y desarrollados) y
la manera en queestospaises trasladaron parte de sus consecuen-

cias a la periferia (mundo subdesarrollado, dependiente y de escasa
industrializacion).

2. Las interrupciones del flujo de inversiones y créditos a los
paises subdesarrollados, sobre todo de América Latina,no obstante

los esfuerzos realizados y las penalidades vividas por dedicar parte
sustancial de sus ingresos para el pago de la deudaexterna.

3. El tratamiento de la deuda externa porparte de los paises
acreedores y la desmesuradaelevacionde las tasas de interés.

4. El despliegue de politicas comerciales discriminatorias que,
por unaparte, deprimeny castiganel precio de las materias primas
e insumos procedentes de los paises subdesarrollados y, por otra,
protegeny elevan precios a los productos del mundodesarrollado.

Como puedeapreciarse, un rasgo notorio delacrisis es el ni-
vel tan elevado alcanzadoporlas tasas de interés. La permanen-
cia de estas tasas tan altas se convirtid en problema fundamental
de la economia internacional porque entre otras cosas provoco la
caida de las inversiones productivas (incapaces durante todos es-

tos aos de competir con las inversiones financieras), condujo a
movimientos de capitales espasmddicos, lo cual provoca marcadas
fluctuaciones en los tipos de cambio. Igualmente las altas tasas
de interés contribuyen a reducir la demandadeciertos productos
basicos, con lo cualse explica el mayor deterioro delos términos de
intercambio de las economias subdesarrolladas. Las cifras actuales
de la deuda externa muestran el continuo aumento de la misma;

a fines de 1994 llegaba a casi 534 000 millones de délares, de los

cuales 75% correspondena Brasil, Argentina y Venezuela.

2. Trascendencia social de la crisis

Por otra parte, la naturaleza de esta crisis, caracterizada breve-

mente con el resumencausal que hemospresentado, ha determina-
do que trascienda ampliamente su ambito estrictamente economi-
co, no sdlo en cuanto atafie a la multivariedad de factores causales,
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sino en cuanto a lo que significa el profundo deterioro social como
consecuenciade la misma. Un deterioro social que se expande ain
mésconlas politicas de ajuste derivadas de su permanencia. Desde
muchoantes, ya los modelos previos de desarrollo latinoamericano
(primario-exportador primeroy deindustrializacion por sustitucién
de importaciones después) mostraron ampliamentesu nulidad e in-
suficiencia para resolver los vacios, carencias, desigualdades y de-
formaciones de las estructuras econdmicas subdesarrolladas, sobre

todo de América Latina y el Caribe,lo cual ha sido ya ampliamente
reconocido nosolo porlos especialistas en el area, sino por diver-
sos gobiernos, agencias y organismosnacionales e internacionales
de desarrollo.

No obstante, seguimos observando comose mantienepertinaz-
mente un cuadroreferencialdelacrisis, aludiendo exclusivamente

a formulaciones argumentales de cardcter estrictamente econdmi-
co. Como senala, muy apropiadamente a nuestro juicio, la Secre-
taria Permanente del sELA (Sistema Econdmico Latino Americano),
este hecho conduce a presentar un cuadro generalizadodeinter-
pretacion reduccionista dela crisis, en el que no se incluyen muchos
de sus elementos determinantes,‘‘sus mecanismos de propagaci6n
y su irradiaci6nhacialosdistintos planos dela realidad social’. Por
otra parte, las politicas derivadas hasta ahora instrumentadas son
necesariamente fragmentadas,parciales y conducena resultados no

esperados, con frecuencia inclusive opuestos a la intencionalidad
inicial de sus gestores. La experiencia reciente en todos los paises
de la region ha sido contundente:las politicas publicas ejecutadas
adolecen de importantes carencias, tales comola separaci6n (tanto
en el disefo comoenla ejecucidn)entre las politicas econdmicas y
las sociales asi como el confinamientodelas politicas sociales al pa-
pel de ‘‘medidas compensatorias’’, cuyo destino seria amortiguar
el costo social de los ajustes.

Conla aplicacion delas politicas de ajuste, las cuales pretenden
reducir los efectos perniciososdela crisis, lo que se ha logrado has-
ta ahora es mantenerlay en algunoscasos profundizarla y agudizar
sus nefastas consecuencias. También es preciso senalar que la im-
plantaci6ndetales ajustes contribuye a difundir, esparcir y propa-
garla crisis (comose esparcenlos virus) a otras esferas de la vida
social. Sin embargo, en el establecimiento politico y los organis-
mos de planificacién y direccidn econémica de nuestros paises, y
sobre todoenlas organizaciones que agremian empresarios,nota-
mos una preocupaciOn muyespecial porel ‘‘ajuste’’ y ello no nos
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preocupatanto como la despreocupaci6ntotal que se observa por
los ‘‘desajustes sociales’’ que el propio ajuste provoca,induce y, en
ocasiones, agudiza.

Enlo que respecta a Venezuela,las politicas econdmicasapli-
cadas desde inicios de 1989 configuraron un plan de ajuste eco-
nomico tipo shock, con lo cual se provocé una fuerte reaccién so-
cial; el “‘paquete’’ presentado comprendiadecisionessobrepolitica

fiscal, cambiaria y social, deuda externa, sistemafinanciero y ser-

vicios publicos. Aunque el detonante de la explosién social fue
la especulaci6n con los precios del transporte urbano,el progra-
ma que anunciabalas medidas del gobierno desdeel 16 de febrero
de 1989 y su operaci6n inmediata fue el tel6n de fondo dela re-

vuelta popular. El gobierno, como respuesta, adopto un conjunto

de recomendaciones de los organismos financieros internacionales,

cuya motivacidn supuesta era compensarlos efectos del ajuste so-

bre la poblaci6n con menos recursos. Ademas se proponian corre-

gir rumboshacia un nuevo modelo econdmico que terminara con

los vicios del “‘viejo modelo rentista’’ signado por unclientelismo

distribuidor de la renta petrolera y por un populismo parasitario.

Losresultados han sido desalentadores losvicios del viejo mode-

lo se han reforzado; aun con las reorientaciones, marchas y con-

tramarchas que hancaracterizadoa la politica econdmica del ac-
tual gobierno,electo a finales de 1993 y cargando con todo lo que

ha significado para la sociedad venezolanala ‘‘crisis’’ bancaria del
ano 1994 (la mayor debacle econémica vividapor elpais, que lo-
gr6 la quiebra del sistema financiero; unica en el mundo porla
magnitud del saqueo perpetrado contra una naci6n que miro per-
pleja cémo los mas encumbradosrepresentantes de la empresa y

de la banca lograron la quiebra de masde la mitad de los bancos.

Los mismospontificadores de los beneficios de la gerencia privada,
apoyadosen sus gremios empresariales y bancarios, se apropiaron

del ahorro de mas detres millones de venezolanos), se puede de-

cir que la situacién continda agravandoseparalas grandes mayorias
nacionales, en contraste con una minoria quedisfruta cada vez de

mayores privilegios. Esta profundizaci6nde la brechasocial es con-
gruente y se mantendraé mientras mantengamoslos mismosrasgos

estructurales en nuestra sociedad.
EI alto gobierno insiste en que, de acordar con el FMI, tales

acuerdosno traerdn mayores sacrificios para los trabajadores y sec-
tores populares de escasosrecursos, cuyo ingreso real ha venido de-
teriorandose bajo un continuo proceso de desgaste. Hoy dia es el  
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proceso deinflaci6n el factor que mas fuertemente incide enla re-
ducci6n del poder adquisitivo de nuestra devaluada moneda. Este
hecho encierra unreto social importante paraunliderazgo politico
que se muestra sensible en los umbrales de unas medidas econdmi-
cas que inevitablemente seran portadoras de malestar y carencias,
signos funestos del ajuste

3. Lacrisis actual, los ajustes y sus impactos

ENuna visién de conjunto para América Latina y Venezuela
veamos muy resumidamente algunas consecuencias econdémicas y
sociales dela crisis y de las politicas de ajuste derivadasdeella:

1. Declinaci6n acentuada del producto interno bruto. Entre
1981 y 1990 el pis por habitante cay6 en 7.9% parael conjunto de

AméricaLatina. Enel caso de Venezuelasi bien el primer semestre
del corriente ano (1995) el pip se presenta con un crecimiento de

1.1%, el ano 1994 fue de -3.3% y 1993 de -0.4%.!
2. Elevacion aceleraday constante delos indices de inflacién.

En varios paises se produjo hiperinflacién: Argentina, Brasil, Bo-
livia, Nicaragua y Perd. En Venezuela, los ultimos aos han si-

do: 1991: 34.2%; 1992: 31.4%; 1993: 45.9%; 1994: 70.8% y 1995:
56.6%. El CENDEs (Centro de Estudios del Desarrollo, ucv) estima

la inflacin parafines de 1996 en 75%.
3. Crecimiento y multiplicacién de la deuda externa. Los pai-

ses latinoamericanostrasfirieron recursos a los desarrollados por
220 000 millones de délares entre 1982 y 1990 (la década perdida).

4. Reducci6n drastica del ingreso de capitales, de las importa-
ciones deterioro de los términos de intercambio.

5. Elevacion delas tasas de desempleo. Se estima entre 16% y
20% dela fuerza de trabajo urbanaenvarios paises de la regidn.
Para Venezuela, la oceI (Oficina Central de Estadistica e Infor-
matica) ubica el desempleo urbano para 1995 en 21%.

6. Crecimiento vertiginoso del sector informal, refugio princi-
pal de la desocupaci6n. Se estima que en Venezuelase ubica entre
60% y 68% de la fuerza de trabajo.

7. Débil o nula incorporaci6n de amplios segmentos de
poblacién a la economia moderna.

8. Reducci6n drastica del ingreso real de asalariados e infor-
males. Los precios de los alimentos, en los que los sectores mas

 

1 Fuente: Banco Central de Venezuela, citado en El Nacional, 25-11-95.  
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pobres gastan la mayorparte de sus ingresos, se elevaron mucho

mas quela inflaci6n promedio, debidoa la eliminaci6n de subsidios
y alas constantes devaluaciones, que han formadoparte importante

de todas las politicas de ajuste. Incremento de la pobreza extrema y

critica. En Venezuela el Consejo Nacional de Economia estim6 un
ascenso a 84% de pobreza en 1995.

9. Como consecuencia de lo anterior, aument6 el numero de

personas desnutridasenla region.

10. Deterioro dela salud delosservicios que la atienden.

11. Incremento de indices de inequidad en la distribucion del
ingreso. En el caso de Venezuela, y solamente a modo de aproxi-

macion, mientras la gran mayoria de los trabajadores devenganin-
gresos entre 30 000 y 50 000 bolivares mensuales (100 a 165 dolares),

el presidente de la cANTV devenga 8 000 000 de bolivares mensuales

(27 000 dolares). Es decir, sin contar otros beneficios, se apropia de
un equivalente a 270 veces el sueldo basico de un trabajador vene-

zolano. Igualmente, altos funcionarios de la industria petrolera,

ejecutivos bancarios, interventores (nueva categoria laboral surgi-
da con motivo del colapso en cadena que porfraude y saqueo que-

br6 el sistema financiero), ejecutivos de corporaciones nacionales

y transnacionales, abogados vinculadosal fraude bancario y a sus

préfugos, cuyos ingresos mensuales superan los tres millones de
bolivares es decir, 10 000 délares, lo que equivale a cien veces el
ingreso mensual de un trabajador. Un bono de “‘productividad’’

de 5 a 25 millonesde bolivares recibenlos altos ejecutivosdela in-
dustria petrolera del pais. En el momentode escribir estas notas se
estimael valor del délar en 300 bolivares.

12. Desercién escolar. Aumento del analfabetismo e incorpo-
racion de esta poblacion(infantil y adolescente) a la vida en estrate-
gias de sobrevivencia.

13. Drdstica reducciéndelas posibilidades de acceso, perma-
nencia y egreso de todas las modalidades y niveles de la educacion
paralos grupossociales mas desfavorecidos.

14. Descenso en la proporcién del gasto publico en edu-
cacidn en comparaci6ncon el pis. Algunos efectos cualitativos se
expresan en la relaci6n entre numero de alumnospor docente, la
calidad del proceso ensefianza-aprendizaje y el repunte del analfa-

betismo.
15. Acceso a las universidades cada vez mas restringido.

16. Marcada tendencia

a

la privatizacién de la educaci6n su-

perior.
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4. Ajustes, Universidad y desarrollo (Epilogo)

Leas cinco tiltimas notas de la seccion anterior refieren parte impor-
tante de los efectos recientes en el ambito socioeducativo. Nues-
tro interés, mas alla de las cifras, cuadros comparativos o recopi-

laciones estadisticas —de por si elocuentes de los apremios por
reducir cada vez mas los gastos en educacién— se centrara en el
reconocimiento de aquellos analisis y descripciones que permitan
sistematizar observaciones empiricas a efectos de enriquecerla dis-
cusiOn acerca de las nuevas formulaciones del vinculo Universidad-
sociedad.

En su preocupacion por el ajuste muchos planificadores y
responsables de la economia y la educaci6ninsisten en la argu-
mentaci6n de reducir drasticamente el gasto educativo, particular-
mente en lo concerniente a la educaciOn superior. Estas reduc-

ciones provocan a su vez disminuci6nde la eficacia y aumento de

las pérdidasen eficiencia y equidad, frenandoposibilidades de ofer-
ta, sobre todo a los grupos sociales que mas asistencia necesitan.

Ahorabien, este clima reductor de recursos fluye en un marco de

fuerte polarizaciOn social agravada hastasuslimites por los efectos
del ajuste econdmicoya resenado. Precisamente,las tendenciasac-
tuales del pensamiento social postulan la necesidad de encarar el
crecimiento con equidadsocial, concebida ésta comovariablesig-
nificativa del propio proceso econdmico institucional.? Con esto

reiteramos nuestra preocupacion por la persistente separaciOn en-

tre las politicas econdmicasy las sociales para encarar los graves
males de la sociedad latinoamericana.

Los avances tecnocientificos del planeta han conducido a la
competitividad internacional de las economias sobre la base del
conocimiento y las capacidades humanas. Porello, las politicas de
ciencia y tecnologia y las instituciones dedicadas a este sector ocu-

pan un lugarestelar y principalisimo en la agenda de transforma-
ciones.? De modoquela palanca queposibilita articular crecimien-
to econdmico con equidad social es el progresocientifico-técnico
y ello es posible mediante la ‘“‘acci6n sistematica y deliberada en

 2 CEPAL, Educaci6n y conocimi eje de la transfc iénproductiva con equi-
dad, Santiago de Chile, 1992.

3 Carmen Garcia Guadilla, ‘‘Universidad latinoamericana:del‘Casillero vacio’

al escenario socialmente sustentable’’, Cuadernos del CENDES (Caracas, UCV), afio

11, nim. 26 (mayo-agosto de 1994).  
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varios campos, uno delos cuales es precisamente el campo educa-
tivo’’.4 En este sentido,las politicas mas trajinadas y convistasal

nuevo orden mundialse pueden resumirenla calidad, privatizacion,
selectividad y pertinencia de la educaci6n. No obstante, un cuerpo

mayor y mas proteico de elementosparala discusion de una agen-

da de transformacion delas universidades, algunos planteados por

Carmen Garcia Guadilla,’ nos permite contextualizarlas relaciones
Universidad-sociedad en funcion de los cambios necesarios:

1. Cambiosen el orden del conocimiento (en lo epistemoldgico

y organizativo).
2. Cambioenlas profesiones.
3. Cambios en el mundodeltrabajo.
4. Ampliacién del concepto de funcion social de la Universidad,

de los destinatarios de las profesiones, de las relaciones entre espa-

cio social de las profesiones y delasinstitucionesy disciplinas, de
las relaciones interuniversitarias a nivel nacional, regional e inter-

nacional.
5. Actualizaci6n de planes de estudios en funcidn de: nuevas

tendencias, autores, corrientes, nuevas tecnologias, aplicacion y

uso de nuevos materiales, impacto de las tecnologias de informa-

cién (microelectrénica, computacidn, telecomandos, sistemas de

expertos, mensajeria electronica, etcétera).
6. Construccién de opciones alternativas para el cambio.
7. Renovaci6ncritica de las estructuras académicas.
8. Revalorizacién de la dimensi6n social en el contexto dela

crisis.
9. Integracioninterdisciplinaria.
10. Promocién y estimulo a una conciencia estatal de la dimen-

si6n humanadeldesarrollo.
11. Reorganizacién del ambito de las relaciones Universidad-

sector productivo.
12. Atencién al reordenamiento geopolitico.

En tal sentido, nuestras universidades constituyen el espacio

ideal y requerido parael estudio de los nuevos desafios que plantea

a nuestrospaises el nuevo orden mundial, de modo queenla per-

spectiva social y politica se nos plantea no s6lo prevercientifica-

4 Juan C. Tedesco, ‘‘Educacién y sociedad en América Latina: algunos cam-

bios conceptuales y politicos’, Fermentum. Revista Venezolana de Sociologia y

Antropologia (Mérida, ULA), num.especial 6 y 7 (enero-agosto de 1993).

5 Carmen Garcia Guadilla,op.cit.   
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menteel futuro, sino contribuir a su construccién. En este sentido
reconocemosla necesidad de avanzar cada vez mashacia la forma-
cidn de un intelectual como verdaderointegradordelos problemas
reales de nuestras sociedades y los problemas del conocimiento,
comprometidotanto con el conocimiento, comoconla transforma-
cion de la realidad social.
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1. Introduccién

ENSAR GENERO E IDENTIDAD conjuntamente significa tratar de

Pdiscutir un tema que en funcidn de su complejidad exige un en-
tendimiento en varios niveles de reflexion y analisis. Esto se debe,

en primer lugar, al hecho que estamos elaborandolas relaciones

entre los sexos en una perspectiva culturaly en sus significados es-

pecificos para América Latina, lo que en sintesis presupone una

reflexion sobre la ‘‘diferencia’’, en las practicas cotidianas, en la

elaboracion del discurso, en el proceso de socializacion y en la con-

strucci6n de la identidad social de género.
Asi, es necesario que juntemosde unasola vezlas piezas de lo

que puede parecer un rompecabezas, pero que resulta, en la visua-

lizacién tedrica de las relaciones entre los sexos, que no son otra

cosa que formas de representacion cultural de nuestro proceso de

socializacion.
Ademés,significa entender que estamos elaborandoel concep-

to de diferencia como algo dinamico, lo que puede modificar las

interpretaciones de grandes temas historicos. Y los historiadores

actualmente, asi comolos investigadores en general, deben per-

maneceralertas a los cambiossociales y también a la nocionde plu-

ralidad. ‘

Por lo tanto, es necesario estar atento a las diferencias entre

hombres y mujeres, entre género y raza, entre genero y clase,

entre géneroy cultura, entendiendo por ejemplo que ““identidad

es un concepto dindmico y que muchas veces el concepto de

género es construido diferentementeenlas diversas clases sociales.

Es a partir de este cuadro de preocupaciones que nos proponemos

discutir género e identidad enla historiografia.  
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2. La construccién de la identidad social de género

Ex-debatereciente sobrela mujer la familia en la historiografia
latinoamericana nos remite a un puntocrucial de las relaciones en-
tre los sexos que es el de la construcci6n social de la identidad de
género.

Después de los anossetenta la bibliografia producida sobreel
tema, vista en conjunto, ha dado importantes contribuciones, a pe-
sar de que aun son escasoslos estudios que discuten géneroy rela-
ciones de género enel contexto de la sociedad como un todo.1 Esto
se debe principalmente la naturaleza de las investigaciones de-
sarrolladas, que se han preocupado mas de lo especifico, dejan-
do de lado los analisis comparativos y a lo largo del tiempo. Tal
hecho puede ser entendido como un proceso acumulativo y natu-
ral en la formacion de dreas nuevas de conocimiento, carentes de

metodologia y de informacion.
Conla incorporaci6n de la categoria género enlos anilisis his-

toriograficosy la ‘‘creacion del hecho hist6rico’’, la Historia de las
Mujeres ha ganado historicidad.2 Complices de este proceso,los
historiadores y cientificos sociales en general han generado méto-
dos y terminologia propiasde anilisis, arguyendo a favor de visiones
de conjunto y de estudios comparativos. Sin embargo, no se han
olvidado derepetir quellegaral significado hist6rico dela participa-
cidn femenina requiere poneratenci6n especialen su singularidad.*

Los trabajos referentes a América Latina se enfrentan con ese
problemaporla diversidad culturaly lingiiistica que aqui encon-
tramos,dadoslos diferentes pueblos que componenestaparte del
continente. Desde esa perspectiva el término América Latina sirve

1 Véase Elizabeth Anne Kuznesof,‘‘Sexuality, gender and the family in colo-

nial Brazil’, Luso-Brazilian Review, vol. 30, nam. 1 (1993), pp. 119-132; Eni de

Mesquita Samara, ‘‘La mujeren la historiografia latinoamericanareciente’, en

Jorge Niifiez Sanchez, ed., Historia de la mujer y la familia, Quito, Ed. Nacional-

ADHILAC,1991, pp. 153-170.
2 Véase Joan W. Scott, ‘‘Gender: a useful category of historical analysis’,

American Historical Review,(1986), pp. 91-95.

3 Son numerosos los estudios ejemplares que han surgido recientemente de-

dicados a la condicién femenina yentre ellos podriamos citar a Mary O’Brien,

Reproducting the world: essays in feminist theory, Boulder, Westview Press, 1989;

S. Jay Kleinberg, ed., Retrieving women’s history: changingperceptions ofthe role of

womenin politics and society, Oxford, Berg Publishers, 1988, ademas del trabajo

cldsico de A. Louise Tilly y Joan W. Scott, Women, work and family, Nueva York,

Holt, Rinehart and Winston, 1978.  
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a veces mas para oscurecer que para iluminar el entendimiento del

conjunto depaises y territorios situados entre el Rio Grandey Tier-

ra del Fuego. Deigual modose descubre con rapidez quees dificil
trazar un perfil unico dela ‘“‘mujer latinoamericana’’ cuando con-
sideramoslos factores tiempo y lugar, clase, raza, edad y estado civil
y los numerosos otros parametros que son fundamentales al hablar

de mexicanas,brasilefias, argentinas, etcétera.*

La comprension de esta dive,sidad es el primer paso parala
critica de la construccion delosestereotipos, lo que nosignifica que
debemos atomizar, si recordamos queel analisis hist6rico permite

comparary visualizar cambios lo largo del tiempo, preservando
los matices de la individualidad.°

Apreciaciones de este tipo estan presentes en la mayor parte
de los autores dedicados al estudio de la condici6n femenina en
América Latina en los ultimos afos. Las contribuciones mas re-
cientes avanzanen asuntos que fueroniniciadosporlos estudios de

la mujery la familia hace algunas décadas, comosonla discusion
del feminismo,las relaciones de géneroy la construcci6nsocial de
nuestra identidad como mujeres.

La preocupaci6nporcrearel ‘‘hechohist6rico’’ conla inclusion

de las mujeres en los procesos en curso esta muy presente en los

autores. La idea de la visidn masculinade las ciencias en general

—nublando la comprensi6n delsignificado histérico de la partici-

pacion femenina— se vincula a este punto y esta muyclara en los

estudios que aparecieronentre las décadas delossesenta y los se-

tenta. Baste recordar, entre otros, el libro de Sheila Rowbotham,

Hidden from history, con primera edici6n en 1973, donde,al tratar

dela opresin femeninacircunscrita al trabajo doméstico, muestra

que éste no impidi6 su presencia en innumerables otras actividades.®

Enesta fase son numerososlos escritos sobre el trabajo femeni-

noy la ‘‘predestinacion’’ de las mujeres, como el de Caroline Bird,

Born female.’ A esto se agrega el rescate dela memoria, el habla

sobreel silencio de los archivos, los secretos de los sotanosy las

salas de visita de la Historia. Las imagenes y escenariostipicos de

la vida de las mujeres en el pasadose alternan conlas discusiones

4 Véase Francesca Miller, Latin American women andthesearch for social jus-

tice, Londres, University Press of New England, 1991.

5 Ibid.

6 Sheila Rowbotham,Hidden from history: rediscovering womenin history from

the XVIIth century to the present, Nueva York, Vintage, 1976.

7 Caroline Bird, Born Female, Nueva York, Pocket Books, 1969.  
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sobre la formaci6n delos grandes arquetiposy estereotipos. En este
puntolos lazos conla construccionsocial de la identidad de género
quedanclaros.

En esta fase, por tradicién, todo debe ser capturado, pro-
moviendoel encuentro con las imagenes huidizas, recnditas, bus-
cadas también enla literatura y en las memorias. Trabajos como
los de Ann Pescatello y Jane Jaquette han sido ejemplares y mo-

tivadores de innumerables otros estudios que usan la novela como
fuente historica.*

Ann Pescatello se preocupa por arquetipos y estereotipos cons-

truidos sobre la mujer latinoamericanay cree que es la literatura

unafuente que proporcionalos simbolospara la comprensionde lo

real. Su andlisis se enfoca al Brasil de los siglos xix y xx y a las no-
velas de Machadode Assis y Jorge Amado. Alli busca encontrar los

diferentes perfiles de las mujeres brasilenas descritos en obras de

autores noliterarios, como Gilberto Freyre por ejemplo,y verificar

cambios y continuidades a lo largo del tiempo.
Enverdad,lo que la mayorparte delos textos analizados sugiere

comola gran cuesti6n sobre la mujer latinoamericanaes el proble-

madesu identidad, entendiendo comoesencial examinarlos pape-

les sociales a partir del conflicto entre imagenes y realidad,

o

sea,

lo que las mujeres piensan que son y lo que son verdaderamente.°

Otro problemaesta vinculadoconlas dificultades encontradas por

las latinoamericanas con el proceso de modernizaci6n.

Confluyendo en esos puntos los autores se han dedicado al

proceso desocializacién y al papel de la mujer como trasmiso-

ra de lacultura. Es un factor de agudas polémicas cuandose lo

ve desde la perspectiva de la introduccién de valores tradicionales

por las mujeres, que terminan por trasmitirlos a los propios hi-

jos y miembros de la familia. Stevens elabora el tema

a

partir

del ‘‘marianismo’’, consideradola otra cara del “‘machismo’’ en

América Latina. Apropidndosedel ‘‘machismo’’ en la consecucion

de sus propios intereses, las mujeres latinoamericanas se habrian

8 Ann Pescatello, “The Brazileira: images and realities in the writings of

Machado and Jorge Amado’’ en Ann Pescatello, ed., Female and male in Latin

America: essays, University of Pittsburgh Press, 1973, pp. 29-58; JaneS. Jaquette,

“Literary archetypes and female role alternatives: the woman and the novelin

Latin America’, ibid., pp. 3-29; véase también Cornelia Butler Flora, ‘‘The pas-

sive female and social change: a cross-cultural comparison of women’s magazine

fiction’’, ibid., pp. 59-87.

9 Véase Ann Pescatello, Female and male, p. X1.
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hecho beneficiarias de ese mito. Esta perspectiva sin duda reelabo-
ra el discursoy retira a la mujer dela condici6n de victima.”

La imagen de una mujerlatinoamericana pasiva y sumisa fue

en principio el punto de partida parala investigacion realizada a
fines de los afios sesenta por la estudiosa de ciencia politica Evelyn
Stevens. Su presupuesto era que las mujeres latinoamericanas se

sentian mas confortables en sus papeles que las anglosajonas. Es-
cribiendosu texto a comienzosdela décadadelos setenta, la autora
concluye que el marianismo aunpersistia en América Latina como
un rasgo cultural, pues las mujeres no usarian su voto en bloque

parahacerel divorcio mas accesible, ni para abolir la discriminacion
sexual (especialmenteel tratamiento preferencial de las mujeres) o
para asumirel costo delas tareas tradicionalmentereservadas los
hombres.

Los vinculos entre el feminismo latinoamericano y eltradi-
cionalismo son propiosa esta discusion. En esa perspectiva se in-
cluyeel libro de Lynn Stoner, dondeel feminismo cubanoes visto en

sus vinculos con los valores tradicionales de femineidad y el rechazo

a la igualdad de género. Para Stonerlos cédigos de la dominaci6n
masculina eran bastante fuertes en Cuba y uno de los aspectos de

la cultura cubana que masafectabala vida de las mujeres. Esto

indudablemente deberia haber sido una de las grandes preocupa-

ciones de las feministas y en verdad nolo fue, estando ellas mas

preocupadasconlas reformassociales (bienestar, salud y prosperi-

dad). En el caso especifico de Cuba se entiende quelas mujeres

‘‘en sus respectivos papeles’’ eran necesarias e importantes para el

progreso social."
Esaidea se asocia a numerososotroscontextos y discursos ana-

lizados por autores preocupadosporla construcci6n dela identi-

dad social y el papel atribuido a las mujeres en las sociedades en

general. La cuestion dela “‘naturaleza femenina’’ rescatada a par-

tir del factor biolégico, la aceptacién de la maternidad,y los dife-

rentes papeles impuestosa los sexos en el proceso de socializacion

fueron reelaborados desdevarias perspectivasa partir de la produc-

cién feminista de los anos sesenta.'

10 Bvelyn Stevens,‘‘Marianismo:the otherface of machismoin Latin America’,

en Ann Pescatello,op. cit., pp. 89-103.

1 Lynn Stoner, From the houseto the streets, the Cuban woman’s movementfor

legal reform, 1898-1940, Durham, Duke University Press, 1991.

12 Ann Oakley, Women’s work, the housewife, past and present, Nueva York, Vin-

tage, 1974; Betty Friednan, The feminine mystique, 10a. ed., Nueva York, Dell,  
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En conjuntolas estudiosas de la condicién femenina enla déca-
da delos sesenta se preocuparonporel proceso de socializaci6n que
veia siempre a la mujer en relacion con el hombre. Caroline Bird
en el capitulo 7o. de su libro, que analiza el ‘‘masculinismo’’, cita

al comienzoelsiguiente pasaje del Emile de Rousseau:‘‘De suerte

que todala educaci6n de las mujeres debeserrelativa a los hombres.
Agradarles, serles utiles, hacerse amar y honrar de ellos, educarlos

cuandonifos, cuidarlos cuando mayores, aconsejarlos, consolarlos,

hacerles grata y suave la vida’’.“ Para los ‘‘masculinistas’’ la creen-
cia de queel lugar de la mujeresta en la casa y que su papely trabajo
derivan de su anatomia, era una idea fundamentaly tal vez aun lo

sea. Y las mujeres comosearticulan y qué piensandela “‘cultura

de la opresion’’?
Asi, los espacios y papeles prescritos por cddigos de leyes y

practicas reguladoras de comportamientos fueron exhaustivamente
analizadosporlos autores dedicadosal estudio de la condicién fe-
menina del pasado.'* Muysensibles a este respecto sonlos estudios
sobrela vida cotidiana de las mujeres y la recuperaci6ndelospa-
peles informales. El conjunto de esta produccion pudoevidenciar
las distancias entre la normay la practica social, estableciendo las

diferencias de comportamientos y estrategias entre las mujeres en
funci6n declase y raza. Esto ha generado un contrapunto al romper
conla visidn estereotipada sobre la condicion femenina enel pasa-
do, y al mostrar que las mujeres no siempre se adecuarona los pa-
peles prescritos en la norma.’

1974; Elizabeth Badinter, Um amor conquistado, o mito do amor materno, traduc-

cidn de Waltensir Dutra, 4a. ed., Rfo de Janeiro, Nova Fronteira, 1985; Elizabeth

Badinter, L’un est l'autre, Paris, Odile Jacob, 1986; Helen B. Andelin, Fascinating

womanhood,Santa Barbara, Pacific Press, 1975; Elsa M. Chaney, Supermadre; La

mujer dentro de la politica en América Latina, MExico, FCE, 1983; Vivian Gornick y

Barbara K. Moran,eds., Woman in sexistsociety, studies in power and powerlessness,
Nueva York, Basic Books, 1971; Caroline Bird, Born female, the high cost ofkeeping

women down, 4a. ed., Nueva York, David McKay, 1974, sdlo porcitar algunos de

los innumerablestrabajos que existen en esta linea de preocupaciones.

8 Caroline Bird,op. cit., p. 126.
14 Son innumerables los trabajos conrelacién alos diferentes pafses y momentos

de nuestrahistoria.

15 Con relaci6n a Brasil véase, entre otros estudios, el de Maria Odila Silva Dias,

Quotidiano e poder, Sao Paulo,Brasiliense, 1984; AJ.R. Russell-Wood, ‘‘Women

and society in colonial Brazil’, Journal ofLatin American Studies, nom. 9 (1977),

pp. 1-34; Elizabeth Anne Kusnesof, Household economy and urban development,

Sao Paulo 1765-1836, Boulder, Westview Press, 1986 y Eni de Mesquita Samara,

As mulheres, o poder e a familia, S40 Paulo, Marco Zero, 1989.
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Revisando esta cuestion en el caso especifico de Brasil, estu-
diososde los anos setznta y ochenta perciben claramente que entre
los propios cientificos sociales existe la tendencia a definir el do-
minio de lo femenino en términos funcionalistas, como el reverso

de la cultura masculina, lo que, indudablemente,dificulta el en-

tendimientodela individualidad femenina en perspectiva histérica.
Por otro lado, aun en los trabajos que buscan analizar el do-

minio de lo femenino persiste el interés por lo simbdlico y porlas
alegorias de la ‘‘condicién femenina’’ o el estudio de los mitos,

que pertenecen al campodela erudici6n, de las tradiciones de lo

literario y se alimentan mutuamen e en un circulo vicioso que no

se rompe. Falta la vinculacion con un contexto histdrico especifi-

co, paso importanteparasalir de lo ideoldgico y mostrar a las mu-
jeres comoseres sociales que integran sistemas de poder, redes de

dominaci6ny lazos de vecindad. Lo que el procesohist6rico revela
modifica el dominio de los mitos y las normas culturales. Asi, da a

conocerlos espacios femeninos conquistadosy no prescritos.'

Silva Dias llama estos papeles informales, mostrando que en el

sistema colonial brasileno son poco valorados y sin embargo son

importantes en el proceso concreto dela vida cotidiana, por estar

ligados al consumoy distribucion de géneros alimenticios.
Al definir estas distinciones entre la normay la practica, estos

andlisis avanzaronenla discusi6n sobrela singularidad dela inser-
cidn de las mujeres enlos procesoshistdricos en curso, entendiendo

queel hechode no participarenla historia politica y administrativa

no disminuy6 la importancia del papel que desempenaron, a dife-
rencia de otros segmentossociales marginados.

La participacion politica de las mujeres, asi como los espacios
femeninos, han sido ampliamente discutidos en textos ejemplares
de Michelle Perrot.” Especificamente en el caso de América Lati-
na hansido objeto de dos recopilaciones primorosaspublicadas en
la década de los setenta por Ann Pescatello y Asuncion Lavrin."
También afines de los afos setenta Elsa Chaney enfrenta el pro-
blema en Supermadre; profesoraasociada de Ciencias Politicas de la

Fordham University, comienzasu libro examinandolas razones de

la ausencia femenina de los medios de decisién, no slo en Améri-

16 Maria Odila Silva Dias,op. cit., pp. 28-29.

17 Michelle Perrot, Os excluidos da historia, S40 Paulo, Paz e Terra, 1988.

18 Ann Pescatello,op. cif., y Asuncién Lavrin,ed., Latin American women: his-

torical perspectives, Westport, Greenwood,1978.   
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ca Latina, sino en el mundoengeneral, concluyendo quela mater-
nidad ha tenido muchainfluenciaen la naturaleza de sus actividades
politicas.1

Esta afirmaci6n es verdadera si pensamos enlos trabajos que
tratan mas especificamente de la cuesti6n de los derechos de la
mujer y su acceso a la ciudadania. Enel largo recorrido de las
luchas y conquistas de las mujeres latinoamericanas, las investi-

gadoras se han preocupado porlas diferentes versiones del femi-
nismo en América Latina y las percepciones que las propias mu-
jeres han tenido a este respecto. Hahnerdiscute también la vision
masculina de lo femenino, concentrandose enel caso de Brasil. La

maternidad,a su vez,es vista en la perspectiva de sus relaciones con
el progresoy el patriotismo.”

Los enfoques dejan claro, también, que enla lucha porla con-
quista de derechosy accesoa la ciudadania plena, a través del sufra-
gio, las mujeres tuvieron que vincular sus causas a cuestiones so-

ciales mas amplias. Asi, se articularon con dirigentes y partidos
politicos que en verdad no eran sensibles a sus causas 0 no tenian
intereses similares.

Fuera de la problematica de la diversidad cultural, los autores,

para la comprension del feminismo, han enfrentadolas variables
raza y clase. Es en ese ambito dondese observala cuestion de la
educaci6n femenina y el mayoraccesoa las ideas feministas delas
mujeres ‘‘educadas’’ y pertenecientes a las clases sociales mas al-

tas. Miller, refiriéndose a este asunto, considera, sin embargo, que

fueron las normalistas las que formaron en América Latina uno de
los primeros gruposarticulados y capaces derealizar unacritica so-
cial. Y procediandelos sectores medios de la sociedad.”!

Razay clase tambiénestan presentes en los estudios dedicados
a la familia. La importancia de estos trabajos para el andlisis de

la condici6n femenina en el pasado es fundamental, pues fueron

pioneros en la investigaciOn del papel de la mujer en la familia y

en la sociedad. Recolectando extensa bibliografia y fuentes docu-
mentales, senalaron cuestiones vitales en el proceso reciente de re-

vision de la historia brasilena. Asi, ha podido ser replanteado a

19 Elsa Chaney,op.cit.

® June Hahner, Emancipating the female sex, the struggle for women’s rights in

Brazil, 1850-1940, Durham, Duke University Press, 1990; véase también Eni de

Mesquita Samara, ‘‘Feminism, social justice and citizenship in Latin America’,

Journal of Women’s History, vol. 6, nam. 2 (Summer), pp. 135-143.

21 Francesca Miller,op.cit., p. 71.
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partir de una perspectiva regional, temporal y de clase el modelo
patriarcal brasileno de familia, considerado hasta entonces como
unico y de validez general para la sociedad como un todo.” Co-

moresultado de esas diferencias, mujeres activas, jefes de familia y
de negociossurgieron comocontrapartea la mujer blancadeélite,
ociosa, tendida en la hamaca,gritandoa sus esclavos. La sexualidad

femenina pudoservista bajo el prismade los nacimientosilegitimos
y de las uniones esporddicas y consensuales que marchabanal calor
de los acontecimientos, al contrario de los casamientos que repre-
sentaban mas losintereses familiares que aspiraciones personales.

Las uniones mixtasy la formacion de familias de esclavosy liber-
tos fueron puntos importantes y aportaron numerososinterrogantes
nuevosa los estudios sobre la esclavitud. Ademas, trataron de en-

tender las formas en que se acumulabala riqueza setrasmitia el
patrimonio. Conla dote hasido posible verificar que muchas veces

las hijas fueron privilegiadas al recibir la herencia familiar en per-
juicio de los hijos que debian esperar sus respectivas partes en la
division delos legados.*

Ensintesis, ése es el nicleo de preocupaciones que ha orientado
hasta el momentola discusion de la condicion femenina en América
Latina, la que hemostratado de matizara partir de varias tendencias

y vertientes, y que vistas hoy dia con la perspectiva queel tiempo nos
brinda, enriquecen y permiten mostrar aspectos fundamentales en
la historia de las mujeres latinoamericanas.

Trabajando con la cuestién de la diferencia y entendiendo el
proceso de construcci6n de la identidad comoalgo dinamico pode-
moselaborar mejorlas cuestiones culturales que incidenenlasrela-
ciones entre los sexos.

Consideracionesfinales

Frente alcuadro de preocupaciones quelos interrogantes senala-
dosporla bibliografia muestran,es posible llegar a algunas conside-
raciones preliminares sobre la condicion femeninay las relaciones
entre los sexos en el conjunto de América Latina.

2 Véase en relaci6n al modelopatriarcal Marisa Correa,‘‘Repensandoa familia
patriarcal’’, en Colcha de Retalhos, Sdo Paulo, Brasiliense, 1982, pp. 13-38 y Eni

de Mesquita Samara, A familia brasileira, 4a. ed., S40 Paulo, Brasiliense, 1994.

% Véase a este respecto Muriel Nazzari, Disappearance of the dowry, Stanford,

Stanford University Press, 1991. 
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En primerlugar, es necesario subrayar quea pesardelas tradi-
ciones culturales comunes es imposible trazar un perfil unico para la
mujer latinoamericana. Asi, es necesario en las investigaciones so-

bre géneroestar atento las ‘‘diferencias’’, teniendo también sen-
sibilidad para entenderlas semejanzas.

Un ejemplo es el propio feminismo latinoamericano, que di-
fiere del norteamericano y qué se encuentra muy unidoa los con-

ceptos de femineidad y maternidad. Ademases necesario entender

las condiciones hist6ricas en que se dio este movimiento en América
Latina, lo que genera el contrapuntoy la diferencia.

También hay que dejarclaro que el concepto de género,asi co-
moel de identidad, depende delas variables razay clase, lo que apa-
rece en los analisis de las ‘‘voces feministas’’ a partir de su proce-
dencia y entendidas para América Latina de maneraindividualy no
como representantes de grupos.

Finalmente es importante destacar la necesidad de que sean

realizados estudios comparativos que puedan matizar las diferen-
cias y, al mismo tiempo,realzar y permitir la comprension de los
puntos comunes de nuestras identidades, tan importantes para que

nosotros, investigadores hombres y mujeres, podamos mirar nues-
tro presente y reflexionar sobre nuestro pasado.

Traduccion delportugués de Horacio Gutiérrez
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DESARROLLO E IDENTIDADES CULTURALES:
UN DESAFIO DELAS POLITICAS PUBLICAS

Por Luis José Di PIETRO PAOLO

SECRETARI[A DE DESARROLLO

SOCIAL, ARGENTINA

El marcofiloséfico y cultural de la cuestién

NESTE FIN DE SIGLO, dondeel pensamiento filosofico debatesi a-

Esistimos a la consumaci6n de la modernidado si ya ingresamos a

una nuevaera dela civilizaci6n, buscamosa tientas 0 vislumbramos

con contornosdifusoslos perfiles que van definiendolas nuevasrea-
lidades. En esta semioscuridad cargada de incertidumbre es posi-
ble descubrir un rasgo queira acrecentandosu espesor progresiva-

mente:la diferencia, la diversidad en su dimensi6n social, cultural

y politica.
Los nacionalismos, los regionalismos, los localismos renacen

con fuerza. Contra la pretendida universalidad y uniformidad de
una tnica forma dedesarrollo y crecimiento econdmico,salen a la

luz deldia las diferencias, las especificidades y las singularidades. Es

innegableel desafio que provocala unificaciony universalizacion de

pautas culturales dentro de esta cada vez mas pequefia aldea global,

pero a la vez asistimos a la emergencia 0 afirmacion de diferencias

de género, de raza, de religién, de espacios naturales. Hoy la hu-

manidad comienzaa salir de una visi6n uniformizante y reducto-

ra, pero fuertementeracionalizadora, para adoptar una manera de

concebirse a si misma mucho mas polifacética, multipolar, comple-

ja, en la cualla presencia de contrarios desafia toda vision simplista

de una cuestién. Y esto siempre en el marcodela unidad genéri-

ca de la especie humana,que, a través de distintos caminos, debe

recorrersu destino en el planeta.
Son indudables los avances de los distintos procesos de conti-

nentalizacion y de uniones regionales que retanla existencia y fun-

cién de los Estados nacionales; basta ver, al respecto, los firmes   
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progresos del MERCOsUR. Pero, paraddjicamente, los particularis-

mosy regionalismosal interior de las naciones obligan al diseno de
politicas que den respuestas a las nuevas exigencias y demandas.

En este contexto, cabe preguntarse qué significa o deberia sig-
nificar ‘‘universalismo’’. Segin Habermases

quese relativiza la propia forma de existencia atendiendo las pretensiones

legitimas de las demds formas de vida, que se reconoceniguales derechosa los

otros, a los extrafios, con todas susidiosincrasias y todo lo que enellos nos re-

sulta dificil de entender, que uno no se empecina en la universalizacién de

la propia identidad, que uno no excluye y condena todo cuanto se desvie

de ella, que los 4mbitos de tolerancia tienen que hacerse infinitamente ma-

yores de lo que son hoy...!

Unadelas causas de esta explosion de las diferencias es, in-
dudablemente, de indole existencial: ‘‘La gente necesita raices en

un mundoquese globaliza, necesita una comunidad’’, decia Peter

Drucker.? El individuo necesita aferrarse a certezas, frente a la no
vigencia de los ‘‘grandes relatos’, el socavamiento de los Estados
nacionales, el cuestionamiento delas religiones universales, la ace-

leraci6n de los cambios tecnoldgicos, etcétera.
Ademis,la épocaasignaal individuo un mayorgrado de respon-

sabilidad frente a su propio destino. Ya no es posible esperarde las

ideologias fuertes o de las grandes corrientes partidarias la guia 0
la receta de lo que debemoshacerenla esfera individual o comuni-
taria.

Laspoliticas piiblicas sociales

En toda la region latinoamericana, a partir de las politicas de
transformaci6nvividas a lo largo dela ultima etapa de los ochen-
ta y comienzosdelos noventa,las mutaciones enlas reglas de juego
econdémicase institucionales obligaron, progresivamente, a modi-
ficaciones en los modos de concepcion, diseno y ejecucién delas
politicas sociales.

Lo queen tiempos del Estado de bienestar se entendia con cri-

terios de universalidad, generosidad fiscal y protagonismo exclusivo
del sector piiblico, se trocé abruptamentea partir de la reforma del

1 Jurgen Habermas, Identidades nacionales y posnacionales, Madrid, Tecnos,

1989.

2 Peter Drucker, La sociedadposcapitalista, Buenos Aires, Sudamericana, 1993.  
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Estado y el nuevo mapadela pobreza producto de los procesos de

ajuste econdmico. Paralos fines de este trabajo, en la Argentina
encontramoslos siguientes criterios actuales vertebradores de las
politicas publicas de corte social.

1) Descentralizacion: el traspaso de funciones sociales del Es-
tado central a las provincias ha sido sostenido enlos ultimos anos.
Esta descentralizacion debe ser entendida como un proceso de des-

concentraci6n administrativa y de descentralizacion del sistema de

decisiones que intenta buscar alternativas a la puesta en cuestién
del Estado benefactor concebido de maneratradicional. Desde la
perspectiva delas politicas publicas este proceso supone:traslado a

un 4rea territorial de aquellas competencias quese refieren a pro-
blematicas que se generan en su 4mbito; aumentodela eficaciay el
control de las acciones publicas en tanto los destinatariosy los eje-
cutores delas politicas sociales reinen condiciones de proximidad e
inmediatez; fortalecimiento institucional de los organismos guber-

namentales y no gubernamentales involucrados en la tarea social;

aumentodela participacién,el control, la cooperacin e integracion
de los ciudadanosenlas diversasiniciativas de desarrollo local.

Desde el punto de vista numérico, un analisis de la reper-
cusi6nredistributiva del gasto social argentino exhibe la importante
variacion registrada enel peso especifico del Estado nacionalen es-
ta materia. Las provincias y municipios ejecutan hoy la mayor parte

del presupuestosocial en lo referente a salud, educaciony vivienda.

Enel afio 1995 sus egresos treparon a 85% del gasto consolidado,

cuando a comienzosdela década delos ochentase ubicaba en torno

a 66.5%
Unadelasdificultades, ya visualizada,de estas politicas de des-

centralizacién surge cuando la transferencia de competencias del

Estadocentral a los estados provinciales no va acompanadade los

recursos financieros suficientes y, sobre todo, de la capacitacion

de los recursos humanosefectores delas politicas. Los procesos de

descentralizacion fracasan si no existe un tejido denso de actores

locales capaces de recibir y administrarlas transferencias operadas.

En este sentido se debe avanzar muchoconrelaciona las politicas

publicas en el fortalecimientoinstitucional de los gobiernoslocales,

ya sea provinciales, municipales 0 comunales. Es notoria la falta de

capacidad técnica de los recursos humanos,la presencia aun de la

“cultura del subsidio’’ y la excesiva dependencia respecto del go-

bierno central.
2) Focalizacién: las acciones se orientan hacia los grupos en

situacién més precaria o vulnerable a fin de mejorar algunos de
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sus indicadores sociales. Se pas6 asi de programas sociales univer-
sales a aquéllos dondese trabajase a partir de criterios mas com-
plejos que involucrasenindicadores deltipo ‘‘linea de la pobreza’,
“necesidades basicas insatisfechas’’, etc. Esto oblig6 a un mapeo
social exhaustivo por departamentos y municipios en todoel terri-

torio nacional.
3) Creaci6n de los programasde fortalecimiento de la sociedad

civil: la sociedadcivil ha trocado su configuraci6n de manera es-
pectacular desplazandoescenarios tradicionales de representacidn
y estableciendo demandas cada vez mas desagregadas.

Se ensanchael espacio civico comunitario frente al abandono
por parte del Estado de acciones que ya noesta en condiciones de
realizar. A la vez obliga a una redefinicion de los derechosy obliga-
ciones de los ciudadanosy del sentidoy alcance dela tareasolidaria.
Comoexpresa Rosanvallon,} frente a la puesta en cuesti6n del Es-
tado de bienestar tradicional debemos‘‘reencastrarla solidaridad

en la sociedad’’.
Enlas politicas sociales actuales los ciudadanos no son sdlo

beneficiarios sino agentes de cambio en el proceso de desarrollo.
Este debe ser efectuado porlas personasy no solo para ellas, por
lo cuales preciso que participen plenamenteenlas decisiones y los
procesos que conformansus vidas.

Ademias, en la lucha especifica contra la pobreza no solo se
reclama una mayoreficiencia por parte del Estado,sino también de
la participaci6n de las organizaciones comunitarias. Por eso es pre-
ciso, adem4sde atendera susiniciativas, asistirlas de manera que se

conviertan en agentes permanentesde la promoci6ny del desarrollo
social. La capacitacion de los dirigentes comunitarios, el trabajo

con los grupos mas vulnerables de la comunidady el fortalecimien-
to de sus cuadrostécnicos se convierten en objetivos prioritarios de
este tipo de programas.

La pobreza es un fendmeno extremadamente complejo que no
puede ser medido sdlo en términos materiales sino que implicala
falta de oportunidades para el despliegue de las capacidades y po-
tencialidades de la persona. El Informe sobre Desarrollo Humano‘
expresa que‘‘desarrollo’’ implica no sdlo el fomento dela capaci-
dad humanasino el aprovechamiento de esa capacidad adquirida.
De ahila necesidad deprestarparticular atencion a la busqueda de

3 Pierre Rosanvallon, La nueva cuestion social, Buenos Aires, Manantial, 1995.

4 PNUD,Informesobre Desarrollo Humano, México, Harla, 1995.  
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estrategias de participaciony de articulacién social que promuevan
la acci6n complementaria y sostenible de aquellas organizaciones
no gubernamentales que apunten al fortalecimiento deltejido so-

cial y al crecimiento espiritual de los individuos.
Si la sociedad civil adquiere mayor protagonismose intensifica

la construccién de modelos asociativos que comprometanla gesti6n
de las organizaciones no gubernamentales, las empresas, las Igle-

sias, para la resolucion de cuestiones sociales, educativas, cultu-

rales, etcétera.
4) Programacionpor rea: la mejora dela calidad de vida abar-

ca un conjunto de dimensiones que no puedenserescindidas. De
ahi quelas politicas sociales deban contener elementos de integra-
lidad que superen las delimitaciones sectoriales e institucionales,
procurandola articulacion y coordinacion de acciones. En este sen-
tido el Grea geografica debe constituirse en la unidad minima para

esa articulacion y coordinacion.
Para los propositos de este trabajo quiero remarcarla signifi-

caciOn de esta programacion social por areas, pues de esta mane-
ra los actores locales adquieren una participacion de extrema im-

portancia en funci6nde los criterios de maxima descentralizaci6n,

de focalizaci6n y de compromiso de las organizaciones dela co-

munidad. A partir de la vivencia proxima de las necesidades, con-
tribuyen con sus recursos humanosy técnicos parael diseno, gestion
y control de los programas de desarrollo social que contemplenlas

diversas realidades culturales de la region.

Eldesarrollo y la identidad social

Despe hace tiempo se viene cuestionando la nocién misma
de ‘‘desarrollo’’ y los modos de conseguirlo. Es firme la convic-
cién de que es necesario imaginar otras formas de desarrollo que
superencualitativamentelas formas anteriores. La finalidad de to-

do desarrollo es el servicio al hombreintegral, teniendo en cuenta

no slo sus necesidades materiales sino también sus exigencias in-
telectuales y espirituales. Un auténtico desarrollo no es solo eco-
nomico, es también politico, social y cultural y debe superar to-
do reduccionismo. Este esfuerzo por plantear desarrollos alterna-
tivos a los surgidos en la segunda mitad delsiglo xx ha desembo-
cado en multiples propuestas que hablan de‘‘desarrollo humano’’,
““ecodesarrollo’’, ‘‘desarrollo autosostenido’’, etcétera.

Unodelos posibles caminos a recorrer al respecto habla de

“desarrollo local’, nocién que apunta a comprenderla tendencia
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perceptible hoy dia a revalorizarlas iniciativas locales frente las
viejas creencias en las macrodinamicas y los grandes proyectos de
desarrollo, el apuntalamiento de la pequena dimension comores-
puestaa la aceleraci6n del cambio tecnoldgico.

Nosoloel‘‘area local’’ aparece comoel lugar de coordinacion

y complementaciéndelas politicas sociales, sino quelas iniciativas
locales se multiplican bajo la forma de creaci6n de pequenas em-
presas, de impulso a proyectos innovadores, de dinamizaci6n delos
tejidos socioecondémicoslocales.

Existe, pues, en la practica, un lugar, una dimension,unaescala,
en dondela busqueda de superaci6ndelas formastradicionales de
desarrollo se articula con esta nueva valorizacion dela iniciativa:
la escena local. Alli convergen la necesidad de crear riqueza la

necesidad de salvaguardarlos recursos naturales, la urgencia por
generar empleosy la urgencia por dar respuesta a las necesidades
mas acuciantes de la poblacién. En esta escena local se expresa,
como en ningunotronivel, la articulaci6n entre lo singular y lo uni-
versal,la ‘‘gestion dela diferencia’ frente a concepciones globales
o mecanicistas, la universalidad ‘‘situada’’ y concreta, el esfuerzo

por construir a partir de la riqueza de cada singularidad.
Este caminoalternativo de desarrollo no implica “‘localismo’’

ni el retorno a formas comunitarias utdpicas, sino que, porel con-
trario, es afirmacién de la diferencia, de la especificidad, de lo que

define a cada grupo humanoparticular. Ahorabien,lo locales siem-

pre relativo a lo global, y debemoscuidarnosdenocaer en la trampa

del localismo. Evidentementela iniciativa local porsi sola es insu-

ficiente. En el caso delas politicas sociales, la necesidad de la pro-

gramacionpor4reas regionales se complementa0 es la contracara

de la necesaria planificacion estratégica social que debenrealizar

los Estados nacionales. Es lo que han hecholas reformas descen-

tralizadoras: crear los marcos legales propicios para el desarrollo

de las particularidades.
Lo local hace referencia, ante todo, a cierto espacio geografi-

co, cierto territorio. Posee, ademas, una dimension socioeconémi-

ca, esto es, un sistemade relaciones constituido por grupos inter-

dependientes, que se convierten en el estructurante principal del

sistemalocalde relaciones de poder. Unterritorio con determina-

dos limites es entonces ‘‘sociedad local’ cuando es portador de

una identidad colectiva expresada en valores y normas interio-

rizadas por sus miembros, y cuando conforma unsistemaderela-

ciones de poder constituido en torno a procesos locales de gene-

raciOn de riqueza.  
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Por ultimo, y fundamental para nuestro planteo, nombra una
dimension cultural. Suponela pertenencia de un conjunto de indi-
viduos a una comunidad determinada, dondeesta pertenenciase ex-
presa en términos deidentidadcolectiva. Este componente encuen-
tra su maxima expresiOn colectiva cuando se plasma en un proyecto
comun de promocion humana.

EIpasado,el presente y el proyecto no forman mas que una
unica realidad de desarrollo. Esta continuidad en el tiempo vivida
conscientemente por un grupo humano, generadora de una acu-
mulacion cultural en términos de sistemas de normasy valores,es

la base de la constituci6n de la identidad colectiva. El término
“continuidad’’ nose refiere sin embargo a un procesolinealy sin
rupturas. Porel contrario, la identidad de una comunidad —y es-

to suele ser olvidadoen losanalisis de la cuestién —es un proceso
dindmico de continuidades decrisis, de incorporacion constante

de nuevos elementos a una matriz cultural. No esta de masrecor-

dar que nuestra cultura latinoamericana es esencialmente mestiza,
es decir, que ha surgido mediante unasintesis creadora de diversas
agregaciones, y que se expresa en nuestro mododerelacionarnos

entre nosotros y con la naturaleza, el sentido de la solidaridad,el

anhelo de justicia, la dimension trascendente de la realidad.
Lo cierto es que noes posible la existencia de procesos exitosos

de desarrollo sin un componenteidentitario fuerte que estimule y
vertebre el potencial de iniciativas de un grupo humano. El de-

sarrollo esta estrechamenteligado a la constitucion de cadaidenti-
dad social, que tiene sus dimensiones comunales, nacionales y re-
gionales. Porello no es pertinente hablar del desarrollo de un pais
—y menosaun de un continente— comosi se tratara de una rea-

lidad homogénea. Dentro de una naci6n conviven distintas iden-
tidades regionales y locales que deben ser consideradas a la hora

del disefio de las politicas sociales. En esta dinamica de desarrollo
que mencionamos eltervitorio actia como un elemento basico. El
arraigo a la tierra funciona como una verdadera palanca de proce-

sos de conversi6n productiva y de renovaci6nsocial en un territorio
determinado. Las referencias identitarias fuertes, aquellas que ac-
tian sobre el potencial socioeconémico aumentando su capacidad
de respuesta, se encuentran en un territorio preciso, cuyos limites

son bien conocidosy reconocidos por los miembros del grupo.
Las sociedades locales existen en territorios cargadosde huellas

del pasado. El espacio no es neutro, expresala historia de los hom-
bres, sus conflictos y sus sistemas de vida, sus trabajos y sus creen-
cias. La memoria colectiva da un sentido a la relacion entre pasado,   
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presente y proyecto, expresandoasilos contenidos profundosde la

identidad colectiva.

Por supuesto que unareflexin acerca del desarrollo social debe

orientarse haciala elaboracidn de una matriz compleja que no sdlo

contienela historia de una comunidad. Tendriamos que detenernos

también enelsistema o actorestructural con su ecuaci6n de relacion

entre procesos econdémicos y procesossociales. Y, por otra parte

en el proyecto 0 modelo movilizador con su sistema de representa-

ciones colectivas. Pero lo cierto, y lo que deseo destacar en este

trabajo, es que un modeloreal de desarrollo global —lo cualin-

cluye lo social— debe construirse en consideracion de los procesos

dindmicosdelas identidades culturales a nivel regionaly local.

Solo una naci6énsustentada de manera unificada y homogénea

puedefundarobligaciones reciprocas que permitanla construccion

de una sociedad masigualitaria.
Porultimo, no quiero dejar de mencionarel fundamental papel

que tiene que cumplir el Estadoenel disefio de este tipo de politicas

y en la ejecucion de un nuevo pensamientosobrelo social. Primero

en la propuesta de un modelo de desarrollo humano querescate los

mejores valores de nuestra sociedady reconstruyael sentido civico,

entendido éste comoel sentido de pertenencia a un mundo comin,

acompafiado de unasolidaridad sustancial. Luego en el fortaleci-

miento de su capacidad de autonomia —mas alla de las interdepen-

dencias de la época actual— y enla formulaci6n de las grandes es-

trategias de accién que guien este esfuerzo comun que es la cons-

trucci6n de una naci6n.

Conclusi6én

Ao largo de este trabajo he intentado senalar:

La evoluci6n de la humanidadnoshallevado a un punto donde,

por debajo de una supuesta homogeneizaci6n de los espacios y de

la imposicién de una cultura planetaria, adquieren espesory rele-

vancia las particularidades regionales, las diferencias identitarias,

las iniciativas locales, la responsabilidad individual,la historia per-

sonal.
La reformulaci6n de los Estados y, mas concretamente, el di-

sefio de las nuevas politicas sociales acompafan aquel proceso,

focalizando sus acciones y comprometiendoa la sociedad civil en

el objetivo del bienestar comin. La politica social actual apunta a

atender demandas especificas, diferenciando regiones y dandores-

puesta a los sectores mas vulnerables de la sociedad. Considera  
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al ciudadano no como meroreceptor de unapolitica sino como ac-
tor y agente de su propio cambio el de sus semejantes. La im-

plementacion dela actualpolitica social abre una posibilidad cierta
para que la escenalocal participe en la concepci6n y ejecucion de
los programas sociales, que se alimentan asi de la carga cultural y

de la dindmica colectiva que sustenta a una comunidad.
El modelo de desarrollo de fin de siglo debe soportarla tension

entre el proceso de globalizaciony el florecimiento de las diferen-

cias, articulando lo universaly las singularidades.
Enesta “‘gestion de la diferencia’ que se presenta como desa-

fio, el desarrollo debe ser pensado con una fuerte improntalocal,

situandolas politicas globales en un contexto particular, potencian-
do las iniciativas locales e individuales.

Un desarrollo sustentable, que esté al servicio del hombre, se

edifica sobre el ‘‘cemento’’ de las identidades culturales, es una

prolongaci6ndela historia colectiva, se tensionaa partir del proyec-
to de una comunidad.

 
 

 



 

 

NUEVAS TENDENCIAS
EN EL CINE LATINOAMERICANO

Por Rob Rix

UNIVERSITY OF LEEDS, INGLATERRA

CON ELRECIENTE EXITO internacional de peliculas como la mexi-
cana Comoagua para chocolate, se empieza a hablardeltriunfo

del cine latinoamericano, o por lo menosde su renacimiento:

El cinelatino (dice el director colombiano Sergio Cabrera) estaba agonizan-

do, pero afortunadamenteha vuelto a resurgir. Creo que esto se debe a que

nuestro cine reivindica el romanticismo frente a la violencia del cine norte-

americano. Laspeliculas latinoamericanas han apostadoporcontarhistorias

de gente comuny estén marcadaspor un optimismorespectoal futuro. Se ha

dejado deladola politica para defender lo roméntico.!

Cabrera se refiere a la ‘“‘gente comtn’’ y no al ‘‘pueblo’’,
como indudablemente hubiera hecho cualquier cineasta de los
anos sesenta o setenta. En cuanto a lo que dice sobre agonia

y resurgimiento, conviene recordar las palabras de Hernando
Martinez Pardo,historiador del cine colombiano:‘‘Esoes lo intere-

sante de nuestro cine, sus contradicciones, sus momentos de entu-

siasmo,sus fracasos, su continuo nacer, morir, y renacer’’.? Seguinel

folleto que acompanéelreciente ciclo de cine mexicano en Londres,
los cineastas de este pais prometencrearotra edad de oro compara-

ble con los afos cuarenta, época de grandes melodramas y comedias
rancheras. Ahora las peliculas son, comosefalael critico Fernan-
do Orgambides, mas bien sencillas, ofreciendo una‘‘visi6n dulce y

nada dramatica de México’’.? Da como ejemplo Danzén (de 1991),

1 Sergio Cabrera, citado por Cristina Estrada,‘‘E! cinelatino est4 triunfando

porque defiende el romanticismo’’, Ya, 9 de julio de 1994,p. 53.

? Hernando Martinez Pardo, Historia del cine colombiano, Bogota, América

Latina, 1978, p. 15.

3 Fernando Orgambides,‘‘El renacer del cine mexicano’, Babelia (El Pats), 24

de julio de 1993, pp. 45.  
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de Maria Novaro, o La mujer de Benjamin (del mismoaio), primer
largometraje de Carlos Carrera. Sin dramatizar innecesariamente
la vida de unos personajes humildes,el filme de Carrera no busca
venasalegoricas ni simbdlicas; ofrece unavision irénica perotierna
de unasociedad machista y matriarcal, que termina demostrando

la implicacion de todos en unavida de corrupcidén moraly material,
pero también subrayandola capacidad de los seres humanospara
defender sus intereses y permitirse sus caprichos. Ahora, segin
Fredric Jameson, en el Tercer Mundola historia del destino indivi-

dual siemprees una alegoria dela situacidn conflictiva de la cultura
y la sociedad publicas. Esto sugiere que nose puede (0 nose debe)
ver estas peliculas sin llevar y traer mensajes ideoldgicoso lecciones
politico-sociales, sobre todo, quiza, si uno es del llamado ‘‘Primer

Mundo’’.
Maria Novaro, directora de Danz6n y mas recientemente (1994)

de Eljardin del Edén, explica comoenesta ultima pelicula trata de

“‘desdramatizar el tema’’ de la frontera con los Estados Unidos en

Tijuana, dondese vive ‘‘un cambio brutal, de primer a tercer mun-

do, que lastima enormemente la gente quevive alli’’. A pesar de

lo doloroso del tema, lo ha tomado concierta ternura, ya que, co-

modice ella, ‘‘queria contarla vida de la gente, y uno cuando vive
a diario en esa zonanolo hace dramaticamente’’.’ Aqui aparecen
las vidas marginadas que siempre hanfigurado en el cine mexicano,
pero en la obra de Novaro noson tratadas con la misma brutali-

dad y desesperacion que en otras peliculas del mismo ano, como
En medio de la nada, de Hugo Rodriguez, o Hasta morir, de Fer-
nandoSarinana. Algo ha cambiado,enel sentido de queel cine que
Mario Benedetti definia comode los ‘‘humillados y ofendidos’’, el

cine de la llamada‘‘estética de la pobreza’’ o incluso“‘estética de la
violencia’ todavia se produce, pero esta cediendo terreno ante es-
ta nueva ola de peliculas igualmente criticas de las contradicciones
sociales pero menosdidacticas, menos indignadas. Como recono-
cid Tomas Gutiérrez Alea hace diez afios,ya ‘‘el espectadordecine,
por muy maduro y desarrollado que esté, no ira nunca a ver una
pelicula simplemente para aprender o para recibir cualquierti-

4 Fredric Jameson, “‘Third Worldliterature in the era of multinational capita-

lism’’ (1986), citado en Randal Johnson y Robert Stam, eds., Brazilian cinema,

Nueva York, Columbia University Press, 1995, pp. 393-394.

5 Entrevista con Juan Fernandez, Cambio 16, 10 de julio de 1995, pp. 96-97.  
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po de exhortaciones morales’’.* Johnson y Stam argumentan que
la fuerza del cine brasileno se debe muchas veces a lasintesis
quelogra entre radicalismo politico y humor, entre seriedad y en-
tretenimiento.’

Tanto Nelson Pereira dos Santos como Ruy Guerra hananali-

zadolas tensiones dialécticas de un cine que se propone represen-

tar y ser la voz del pueblo oprimido, mientras que el pueblo real
exige escapismoy slo suele responder a manifestaciones cultura-
les carnavalescas. Los intentos de hablar por el pueblo, o dejar
que el pueblo hable por si mismo, no siempre fracasaron;ahies-
tan las peliculas del Grupo Chaski peruano,o las producciones de
Ukamau,el grupo boliviano. Pero como observa Ricardo Bedoya

en su historia del cine peruano,‘‘la técnica del reflejo naturalis-

ta’’ que utiliza el grupo Chaski hace que ‘“‘los espectadores se

sienten acosados por los mismos sintomas de descomposicion que
percibenenla realidad’’,* y el filme mas reciente de Jorge Sanjinés,
Para recibir el canto de los pdéjaros (1995), ironiza sobre los malen-

tendidos, los prejuicios y las mistificaciones que facilmente se pro-

ducen si el ‘‘pueblo’’ que se quiere representar no cooperaconlas
intenciones de los cineastas, que terminan reproduciendoel com-

portamiento colonialista que vinieron a denunciar.
El antes citado historiador del cine colombiano Hernando

Martinez Pardo presenta unalista de los problemas que ha tenido
queafrontarel cine en su pais, y que sirve para todoel continente:
problemasdetipo legal y econdmico,de alejamiento de lo que llama
“nuestra realidad’’, de obstaculos puestosporlos distribuidores, y
de dominacion comerciale ideoldgica del cine extranjero.? Si en
México y Brasil la industria cinematografica existe en un contexto
de medios audiovisuales mucho masdesarrollado que en otros pai-
ses latinoamericanos, no deja de sufrir de algunassi no de todaslas

dificultades senaladas.
A pesar de la experiencia y la infraestructura técnica del cine

en estos paises, todavia no les es posible competir en condiciones

6 Entrevista con Carlos Tapia y Augusto Bernal, ‘Del neorrealismo al subde-

sarrollo’’, Arcadia va al cine, nim. 13 (oct.-nov. 1986), pp. 42-49, especialmente

la p. 48.

7 Op.cit., pp. 404-409 passim.
8 Ricardo Bedoya, 100 anos de cine en el Peri: una historia critica, Lima, Uni-

versidad de Lima, 1995, p. 290.

° Hernando Martinez Pardo,op. cit., p. 16.
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iguales con la industria de Hollywood, que sigue dominando las
pantallas de todos los paises de AméricaLatina.

La industria argentina tambiénse beneficia con la existencia de
plantatécnica y laboratorios de cine bastante desarrollados. Pero,
como reconoce David William Foster en su libro sobre el cine
argentino contempordneo,el mercadolatinoamericano es mucho
mas precario que enlos afos cuarenta, porqueenlas industriascul-
turales el cine tiene que competir conla televisién de satélite y de
cable, y el video. Unaposible soluci6n susdificultades, segun Fos-

ter, seria tratar de crear un cine detipo comercial que refleje los

intereses nacionales a la vez que busque un publico tanto interna-

cional comolocal." Si esto constituye un proyectoincierto, parece
ser el unico futuro inmediato posible, como reconoce el cineasta
cubano HumbertoSolas, que ve con esperanza no exenta deespiritu
de contradiccionla ‘‘creciente demanda en los Estados Unidos de

cine latino... Por ahi (dice) vendra un nuevo impulso y quiza los
mismos monopolios que hasta ahora han estranguladola presencia

latinoamericana enloscirculos de distribuci6n, sean ellos los que

distribuyan las peliculas latinas en formabilingiie’’."

El éxito de cineastas chicanos como Robert Rodriguez, con E/

mariachi y luego Desperados, puede considerarse como sintoma de

esta demanda. Infiltrar asi la cultura de masas del imperio del cine

norteamericanonollega a ser una estrategia para salvar lo que pue-
da haberde unaindustria autéctonaenlos paises latinoamericanos;

mas bien parece una huida a través dela frontera haciael exilio,

con alto riesgo de fracaso, convirtiéndose asiel cine latinoameri-

cano en un balsero mas, jugandosela vida en un intento desespera-

do de fuga.
Pero esto no pareceserel destino del cine argentino, que des-

pués del breve renacimiento que coincidié con el retorno a la
democracia enlos afios ochenta,sigue ofreciendo un amplio surtido
de variaciones sobreel tema dela represion,el exilio, los desapare-

cidos, etc. Mas recientemente ha surgido una serie defilmes que

rompenconlo que Marcelo Pinyero (director de Tangoferoz, 1993)

llama ‘“‘la gran prision del cine argentino —el realismo’’.'” Perola
crisis actual del cine argentino tiene menos que ver con cuestiones

10 David William Foster, Contemporary Argentine cinema, Columbia, University

of Missouri Press, 1992, p. 231.

11 Entrevista no publicada con Juliet Wood,11 de abril de 1994.

12 Entrevista con DiegoBatlle, ‘‘Casi todo el cine argentino esta agotadisimo’’,

La Maga,16 de noviembrede 1994,pp. 30-31, especialmentep. 31.
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ést€ticas o tedricas que con problemasdefinanciamiento, sobre to-

do comoresultado de las distorsiones que sufren los presupuestos
oficiales. Después de diversos éxitos internacionales comolarica

obra de la recién fallecida Maria Luisa Bemberg o la romanti-
ca y nostalgica Un lugar en el mundo (1992) lleg6 un momento de
casi asfixia en 1994, con la cifra mas baja de la historia dela cine-

matografia argentina, desolo 8 peliculas estrenadas duranteel afo,
dos de las cuales habian sido rodadas en 1989 y congeladas la es-
pera de dinero.3 Una nuevaley de cinematografia aprobada en
1995 prometia quintuplicar las ayudas gubernamentales. En Brasil
ocurre lo mismo, o peor, pasando de cifras de produccién de unos
100 filmes al afo a finales de los setenta a slo tres en 1993, des-

pués del cierre de EMBRAFILME en 1990 por parte del gobierno del
presidente Collor."

Aquejado siempre de una cronica insuficiencia de medios, de

problemasde financiaci6n y distribucion, de una relacin conflic-
tiva con autoridades politicas recelosas de unalibertad de expre-
sin vigilada,el cine latinoamericanolibra unabatalla constante por
realizar proyectos que frecuentemente naufragan en un medio de-
masiado hostil. Como consecuencia, senala Tomas Gutiérrez Alea,

“Jos milagros no se producen todoslos dias’’.’ En Cuba, al lado
de las producciones nacionales, se filman cada vez mas peliculas
extranjeras, que se aprovechande los escenarios de La Habanaan-
tigua y delos bajos costos de rodar en un pais con gran experiencia

técnica y pocosrecursos propios. En Memorias del subdesarrollo,el
protagonista Sergio, mientras mirala ciudada través de su telesco-
pio, observa que La Habanaparece‘‘una escenografia, una ciudad

de cart6n’’.!* Casi son palabras proféticas, en el sentido de que en
estos dias, cuando la realidad cotidiana de Cubase ha vuelto cada

vez mas dura y desesperada por el colapso econémico, ha habido
cierta tendencia en el cine cubano apresentar esta realidad como
si fuera una alucinaciOn o un suefoo una pesadilla, o simplemente
unailusidn superableporotrasilusiones. No es ninguna casualidad
que unadelas cintas mds polémicas del ultimo deceniosetitulase

3 Guerreros y cautivas de Edgardo Cozarinsky, y Cuerpos perdidos de E. de Gre-

gorio, ambas coproducciones cuyosautores viven en Paris (informacién tomada de

“Resumen decine argentino 1994’’, Argentine Mailing List [e-mail], 14 de febrero

de 1995).

14 Johnson y Stam,op. cit., pp. 389-390.

8 Ibid., p. 49.
16 Tomas Gutiérrez Alea,dir., Memorias del subdesarrollo, 1968.
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Alicia en elpueblo de las maravillas. Otrofilme que tuvodificultades
conlas autoridades cubanas fue Plaff, de Juan Carlos Tabio, quien
segun Angel Luis Inurria ‘‘prolonga en su cinela cotidianidad de

su entorno y con desparpajo se permite licencias cinematograficas
que descubrenla realidad dela ficcion la ficcion de la realidad’’.”

HumbertoSolasdefinio su pelicula Elsiglo de las luces (1993, basa-
da en la novela de Alejo Carpentier) como ‘“‘unareflexidn sobre
las contradicciones de una revolucién’’.'* La misma definicion se
puede hacerdel trabajo mas reciente de Tomas Gutiérrez Alea, en
Fresa y chocolate (1993) y Guantanamera (1995). Los esfuerzos de
Solas y de Gutiérrez Alea sirven para caracterizar al cine latino-
americano en general que, comoeste ultimo dice,

esta tratando de asumir su responsabilidad frente a la sociedad, lo que no

significa hacer cine para dar conferencias, sino dentro de unatractivo y popu-

laridad hay siempre una preocupaci6nporafianzar nuestra identidad,por des-

cubrir nuestro mundo... Tomalas cosas en serio aunque se trate de una co-

media divertida.'

La cineasta venezolana Solveig Hoogesteijn confes6 a Luis
Trelles Plazaola que ella comparte las expectativas de todo eu-
ropeo que,indignadopor‘‘las diferencias de clase y econdmicas’’

de América Latina, “‘cuandove una pelicula de nuestro continente
que de alguna manerano hagareferencia a esos hechostan indig-
nantes, la rechaza y no la quiere ver’’.*” Ahora parece que el cine

latinoamericano otra vez empieza a reclamarel derecho al humor,a
la alegria y al optimismo, apartandose de lo que José Donosohalla-

mado‘‘nuestro miserabilismo caracteristico’’, que es lo que, segun
el autor chileno, quieren delos escritores (y cineastas) latinoameri-
canossus vecinos del Norte.”

7 Angel Luis Inurria,‘‘La pelfcula cubanaPlaff triunfa en Huelva’’, El Pais, 2

de diciembre de 1988,p. 46.

18 Jbid., p. 49.

19 Entrevista con Pilar Tordera,‘‘Hay quetener unaactitud ética, pero no dog-

mitica’’, El Pats, 6 de octubre de 1987, p. 40.

2 Citada por Luis Trelles Plazaola, Cine y mujer en América Latina, Puerto Rico,

Universidad de Puerto Rico, 1991, p. 177.

21 José Donoso, Donde van a morir los elefantes, Madrid, Alfaguara, 1995.   
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CONSIDERACIONES ENTORNO
ALA SITUACION JURIDICA
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EN EL RIO DE LA PLATA(1777-1806)

Por Marcela Viviana TEJERINA
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Introduccién

ETERMINOS GENERALES,la legislacidn de Indias excluia a los ex-

tranjeros dela posibilidad de pasar a las posesiones espanolas

y de ejercitar en ellas cualquier actividad comercial,sin el aval de

unalicencia previa quelos habilitara.1 Segin explica Ots Capdequi,

la condicién de extranjero en Américase hizo extensiva a todoslos

subditos de los monarcas espanoles que no fueran castellanos, en

virtud de que desde el descubrimiento las posesiones de ultramar

habiansido incorporadasdirectamente a la Coronade Castilla. Es

pafia no conformabaunanacionunificada,sin embargollego a cons-

tituir un extenso imperio. Navarros y aragoneses —comprendiendo

entre éstosa catalanes, valencianosy mallorquines— y, en determi-

nadas épocas, napolitanos, flamencos, alemanes y portugueses, si

bien todos integrantes de la Espafia imperial, compartiansu situa-

cién de extranjeria respecto delosterritorios hispanoamericanos.

A lo largo de la dominacién hispanalas restricciones a los ex-

tranjeros estuvieron siempre matizadas por excepciones que, de

acuerdo conlas imposiciones dela realidad, iban generalizandose

en la practica. En el caso deloslusitanos, hacia fines del siglo Xvi y

1 Véase Recopilacion de Leyesde los Reinos de Indias, Boix, 1841, tomo m, Titulo

Veintisiete, pp. 12 a 17 y José Marfa Quirds, Guia de Negociantes. Compendio de

la legislacién mercantil de Espana e Indias, México, UNAM, 1986.

2 José Marfa Ots Capdequi, Manual de historia del derecho espanol en las Indias

y del derecho propiamenteindiano, Buenos Aires, Losada, 1945.    
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principiosdel xvii, las limitaciones derivadasde su situacién fueron
atenuadaspor la unidn de las dos Coronas. Fue asi como para esa
€pocaenel Rio dela Plata hubo una importantecorriente inmigra-
toria provenientedel Brasil y de Portugal. Mas adelante, durante la

€poca en que Colonia de Sacramento estuvo en manosde la Corona
lusitana, no hubo impedimento legal capaz de frenar la presencia

de sus subditos, signada por el comercio ilegal en connivencia con

los britanicos.
Aunque el Tratado de San Ildefonso definid hacia 1777 la

frontera-limite entre Espanay Portugal, la cuencarioplatense con-

tinuo siendo un amplioespacio de interacci6n, escenario de diversas

formas de vinculacion entre los vasallos de unoy otro reino. Junto
conlas circunstancias derivadas dela situacion de frontera que se

vivia, los mecanismosutilizados para participar y tener una presen-
cia permanenteenla actividad mercantil rioplatense se presentaron

como una opcion valida para mantenersus intereses en el territo-
rio. Los agitados anos del reinado de CarlosIV, con unasituaci6n

internacionalen conflicto creciente, crearian las condiciones parala
conformacion de un complejo entramadoderelaciones, amparado
en los vinculos de orden comercial.

Durante todo este periodoes tan posible encontrar los subdi-

tos de Portugal involucrados en el comercio y la navegacion del Rio

de la Plata, como hallarlos establecidos en las ciudades portuarias,

desarrollando diversosoficios y profesiones.
Para realizar una aproximaciona este temaen los anoscentrales

del virreinato, resulta de gran utilidad el padron delos extranjeros
que se encontraban en BuenosAires hacia 1804: nos permite des-
cubrir algunosde los factores que posibilitaron la radicaci6n delos
portugueses, asi como conocerlas caracteristicas generales bajo las
quese configur6 su presencia efectiva. El andlisis de esta informa-
cidn esta complementadoconel estudio de casos en particular, que
contribuirdn ubicar el tema en su contexto juridico. Paratal fin se
tendrdn en cuenta tantola legislacion vigente comolos lineamien-
tos de la Corona espanola frente a las sucesivas coyunturas interna-
cionales que condicionaron supolitica. Es conveniente aclarar que
el estudio se extiende hasta el periodo inmediatamente anterior
a la invasi6n inglesa de 1806, cuando la dindmica de las guerras

3 Véase Ricardo Lafuente Machain, Los portugueses en Buenos Aires, siglo

XVII, Madrid, 1931, y A. P. Canabrava, Ocomércioportugués no Rio da Prata (1580-

1640), S40 Paulo, Editorial Itatiaia y Universidad de Sao Paulo,1984.  
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napole6nicas los intereses de los Estadosen conflicto enfrentaron
al Rio de la Plata a una realidad distinta, en un marco de nuevos
contenidosy significados.

Presencia portuguesa

Conosefiala Jorge Comadran Ruiz, ‘‘pese a todaslas prohibi-
ciones de la Corona, extranjeros —y especialmente portugueses—
los hubo siempre en nuestroactualterritorio. Y ello tambiénen el

litoral, como en el Tucumdn y en Cuyo,si bien es cierto que la mayor

parte estuvo siempre radicada en Buenos Aires, ciudadparala cual

Concolorcorvo da el numero de 440 hacia 1770’’.4 Para 1804, de

los 475 extranjeros que se contabilizaban en 17 de los 21 cuarteles

(areas censales) en los que se dividia la ciudad,’ mas de la mitad
eran de origen lusitano.® Seguinlos datos asentados en el censo rea-

lizado en ese ano, la mayoria de los portugueses (45.2%) de-
sempenaba algunoficio, fundamentalmente comozapateros (8%),

sastres (6.4%), carpinteros (5.2%), plateros (4.8%) y calafateros
(4.4%).’ 22% tenia vinculos con la actividad mercantil, ya fuera

como comerciantes (10.8%), tratantes (3.2%), pulperos (3.6%) o
mercachifles (0.08%); 13.2% se dedicaba a la navegaci6n ya fuera
comopatrones de lanchaso parte dela tripulacion dealgunbarco.*

4 Jorge Comadrdn Ruiz, Evolucién demografica argentina duranteel pertodohis-

pano (1535-1810), Buenos Aires, Eudeba, 1969,p. Ta:

5 Esta cifra correspondia a 1.15% dela poblaci6ntotal si tomamos como base
el cAlculo de 41 281 habitantes de la ciudad para 1805, realizado por Nicolas Besio

Moreno;cf. Jorge Comadran Ruiz,op. cit., pp. 84-85.

6 52.64% de la cantidad total. Estos datos surgen del empadronamiento de

todos los extranjerosresidentes en la ciudad de Buenos Aires, realizado en 1804.

Se refieren, en la mayorparte de los casos y en forma mds o menos completa y

uniforme, a nombrey apellido,religién, lugar de nacimiento, estado, ocupaci6n,

oficio o ejercicio y bienes. En algunas oportunidades se dan detalles acerca del

motivo de la Ilegadaalterritorio y del tiempo de residencia. Asimismo, aparece

unalista de los expulsados;cf. el ‘‘Empadronamientodelos extranjeros residentes

en la ciudad de Buenos Aires”’ realizado en 1804, en Documentos para la historia

argentina, tomoXt: Territorio y poblacién, Buenos Aires, Facultad de Filosofia y

Letras, Universidad de Buenos Aires, 1919, pp. 191-213.

7 Ibid.

8 Ibid. Segunla tipologfa presentada por Socolow,los individuos relaciona-

dos con el comercio se diferenciaban segin fueran comerciantes (categoria en la

que Gnicamente se inclufa a los mayoristas), mercaderes (minoristas), mercachi-

fles (vendedores ambulantes), tratantes (proveedores), pulperos (almaceneros) y

tendejones (propietarios de pequefias tiendas); cf. Susan Socolow, Los mercaderes

 

 



 

174 Marcela Viviana Tejerina

El resto desarrollaba actividades diversas comocarretero, tonelero

y peon de labranza o se ocupabadel trabajo de la tierra en cali-
dad de propietario o arrendatario (6.4% trabajaba comoquintero u
hortelano).? Ademas, hubo quienes se vincularona la practica de la

medicina” o cumplieron funciones en el seno de la administraci6n
colonial.

Don Joaquin de Acosta Bastos, por ejemplo, declaraba ser ofi-
cial primero de la Administracién de Misiones" que se habia orga-
nizado durante el gobierno de Bucarelli, luego de la expulsién de
los jesuitas. Dentro de la nomina de administradores civiles que
pasarona dirigir los pueblos que los misioneros habian levantado en
las regiones de] Uruguay y del Paranase encuentra otro portugués,

el comisario de Guerra honorario don Manuel Cayetano Pacheco.
Este, que habia estado vinculado al comerciolusitano en la region,

al ser designado en 1795 como administrador general de los
Pueblos de Misiones se traslad6 al Rio de la Plata con todasu fa-
milia y bienes.¥

El nombramiento de portugueses para cubrir cargos dentro de
la burocracia del virreinato tuvo, ademas, otros antecedentes de im-

portancia. Don Josef Custodio de Saa y Faria, quien en 1767 habia
liderado el ataque contra los espanoles en Rio Grande," paso pos-

del BuenosAires virreinal: familia y comercio, Buenos Aires, Ediciones de La Flor,

1991, p. 42.
> Ibid.
1 Joaquin Antonio Rivero decia ‘‘curar a extramuros de esta ciudad los enfer-

mos, con permiso del Real Protomedicato’’ y don Antonio José de Silveira se

declaraba ‘‘profesor de Cirugia, Médico Matriculado en este Protomedicato re-

conocido y aprobado por esta Real Audiencia Pretorial, vecino de esta ciudad,

casado hace siete afos’’, ibid., pp. 165 y 185.

" Jbid., p. 180.
2 Cf. VicenteSierra, Historia argentina, tomoIl, Buenos Aires, UniGn de Edi-

tores Latinos, 1959, pp. 349-351 y Guillermo Furlong, Misiones y sus pueblos de

guaranies, Buenos Aires, 1962, pp. 693-708.

8 Cf. Real Orden del 8 de marzo de 1795, Archivo Generalde la Naci6n, Ix,

25-2-3. Al poco tiempo de su designacién, otra Real Orden determinaba que ‘‘en

el Puerto de Montevideo no se ponga embarazo a dofia Antonia Francisca Oli-

vera, su mujer, que se halla en la ciudad del Rio de Janeiro, para que pase a esa

con su familia y equipaje correspondiente a la decencia y decoro de su persona’’,

Real Orden del 26 de mayo de 1795, Archivo General de la Naci6n, 25-2-3.

4 Cf. Vicente Sierra, Historia argentina, tomo Ill, pp. 393-395 y Eduardo

Pinasco, Hombres de la historia del Puerto de Buenos Aires en el pertodo colonial,

Buenos Aires, Tall. Graf. de la DIAB, 1972, p. 226.
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teriormenteal servicio del rey de Espanaen el Rio dela Plata.
Don ManuelCipriano de Melo, por su parte, actué comopiloto y
practico del Rio de la Plata bajo las érdenes de Cevallos y Vértiz
y luego fue nombradoteniente del comandante del Resguardo del
Puerto de Montevideo."

Estos ejemplos demuestran que la Corona espafola no ponia
demasiadosreparosa la hora de permitir el acceso de extranjeros,
en este caso portugueses, a determinados puestos en el gobier-

no. Igualmente, el control del gobierno sobre la penetracién de
la poblacion dedicho origen ensu jurisdiccién estaba francamente
debilitado porla constante interacci6n en toda el area de frontera.

Las circunstancias bélicas que coronaronlas relaciones hispano-
lusitanas en sus dominios de ultramar favorecieron la radicacién de
los portugueses en distintas zonasdel Rio de la Plata.” La guerra
que culmin6conla toma definitiva de Colonia de Sacramento y la
firma en San Ildefonso del Tratado Preliminar Hispano-Portugués

de Paz y Limites, el 1 de octubre de 1777,"8 influy6 ental sentido. En

15 BI virrey Loreto informaba acerca de ‘‘un planodel proyecto formadoporel

ingeniero hidréulico D. DomingoPallares, en que se proponia construir un muelle,
que di a examinarporsu orden al comandante de Ingenieros D. Carlos Cabrer,y

al brigadier D. Josef Custodio de Sad y Faria, que, del servicio de igual cuerpo de

S. M. Fidelfsima, habfa pasado, y se hallaba bajo la proteccidn del Rey nuestro

Sefior’’, en Memorias de los virreyes del Rio de la Plata, BuenosAires, Bajel, 1945,

p. 279.

16 Deél escribid un historiador: ‘‘No habiasido virrey, ni gobernador,ni inte-

grante del Cabildo,ni terrateniente, pero sf jefe de la vigilancia deltrafico ilegal

de mercaderias, marino avezado,a ratos contrabandista, comerciante, empresario

teatral, incansable escritor de cartas, notorio integrante de la masoneria,caudillo,

rico, generoso... y por encima de todo,portugués, hijo de la misma Lisboa’, Ar-

turo Bentancur, Don Cipriano de Melo, senor de fronteras, Montevideo, Arca, 1985,

p. 8.

17 Un portugués de 25 afios declaraba haber sido prisionero de guerra de la

fragata portuguesa nombradala Espig, apresada por la fragata de SM nombra-

da la Paz, hacfa tres para cuatro afos. Como consecuencia, se habfa quedado

a vivir en Buenos Aires, donde se habfa casado y tenia oficio de zapatero, en

“‘Empadronamientodelos extranjeros residentes’’, op. cit., p. 158.

18 «‘Tratado Preliminar sobre los Limites de los Estados pertenecientes a las

coronas de Espafia y Portugal en la América Meridional ajustado y conclufdo en

San Lorenzo a 11 de octubre de 1777’’, en Pedro de Angelis, Coleccién de obras
y documentos relativos a la historia antigua y moderna de las Provincias del Rio de

la Plata. Con pr6logo y notas de Andrés M.Carretero, BuenosAires, Plus Ultra,

1970, tomoV,pp. 219-237. Sobre sus basesse firmarfa el 11 de marzo de 1778el

Tratado de El Pardo, comprometiéndose ambasnaciones a no entrar en guerra
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el articulo II del Tratado se ordenaba quelos espanoles lusi-
tanos que se hubieran hechoprisioneros en mar entierra fueran
puéstos en libertad, sin otra condici6n que la de asegurar el pago
de las deudas que hubieran contraido en el pais en quese halla-

sen. Mas adelante se precisaba que tanto los habitantes como
los oficiales y soldados vasallos de Portugal que se encontraban en
Colonia del Sacramento, isla de San Gabriel 0 cualquier otro te-

rritorio que pasara a depender de la Coronaespafola,tendrian la
libertad de retirarse 0 de permanecerenel lugar con sus efectos
y muebles. Por otro lado, el gobernador, oficiales y soldados de
la guarnici6n de Colonia gozarian de la facilidad de poder vender
sus bienes raices antes de abandonar la zona. Estas libertades y
derechosse hacian extensivasa los habitantes, oficiales y soldados
espanoles que estuvieran en alguno delos establecimientos cedi-
dos o renunciados en favor de la Corona de Portugal.'° El virrey
Cevallos fue el encargado de poner en marcha estas medidas que,
en esencia, permitian a los lusitanos permanecer en lo que pasa-

ba a ser jurisdiccién espafola. El virrey debi6 resolver, ademas,
las distintas cuestiones planteadas por los mismos pobladores de las
zonas en conflicto. Trat6 de tomar todas las precauciones a fin

de facilitar el transporte de aquellos que quisiesen volver a su
lugar de origen, previo pago de todas sus deudas enel territo-
rio restituido, y, al mismo tiempo, permitid que los que quisiesen
quedarse pudieran decidirlo voluntariamente. Sin embargoy a pe-
sar de estas precauciones, sobre la marcha de los acontecimien-
tos se presentaron dificultades imprevistas: algunos de los que
habian optado por abandonarsu lugar de residencia pretendian
quese les pagaraporelvalor de sus casas; otros intentaron acarrear
su ganado o decidianllevarse conellos a su esposa € hijos espanoles.
Si bien estas pretensiones no parecen descabelladas,significaban un
problemapara los representantes reales pues dabanlugara situa-
ciones no previstas por la ley. Fue por tal raz6n que su sucesor,el

una contra otra,cf. ‘‘Tratado de amistad, garantfa y comercio ajustado y concluf-

do entre el Rey Ns y la Reina Fidelfsimay ratificado por Su Magestad en El Pardo

a 24 de marzo de 1778. En el quese revalidan y explican los demastratados prece-

dentes que subsistfan entre las coronas de Espafia y Portugal cediéndose a favor

de la primera algunosterritorios y derechos. El Pardo, 11 de marzo de 1778, en

Campana del Brasil, tomo 3, Buenos Aires, Archivo General de la Naci6n, Kraft,

1941, pp. 500-507.

19 Tbid., pp. 219-237 y 224-225.
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virrey Vértiz, no vacil6 en denegar todos aquellos pedidos que no
estuvieran comprendidos en las ordenanzasreales.”

La internacidn de prisioneros a lo largo de todos los en-
frentamientosfronterizos entre Portugal y Espanay, especialmente,
durante la campana de Cevallos, fue una de las causas de la pre-

sencia de los portugueses, tanto en Buenos Aires como en distin-

tos lugares del virreinato." El censo de 1804 avala esta afirmacion:
23.6% de los lusitanos declaraba haberllegado al Rio de la Plata

alrededor de 1777, comoprisioneros de guerra.”

Porotra parte, 12.8% de los lusitanos se encontraban en Buenos

Aires en formacircunstancial, ya fuera por formarparte dela tri-

pulacién de una navesurtaen el puerto, por haber contraidoalgu-
na enfermedad que les habia impedido regresar a su lugar de ori-
gen o por encontrarse realizando algun tipo de negocio. Estos ul-

timos, en su mayorparte, estaban vinculados al comercio negrero.

En ocasiones, estos factores condicionaban la permanencia de los

portugueses enterritorio espanol durante un periodo mas 0 menos

extenso y, en algunos casos, promovieron su radicaci6n y avecin-

damiento.¥
EI portugués Juan de Silva Cordeiro, por ejemplo, habia sido

sobrecargo de la sumaca portuguesa Nuestra Seriora de los Dolores,
fletada por el comerciante rioplatense Diego Cantero, en funcion

de unalicencia obtenida de la Corona. Esta embarcacion habiasi-

do apresadael 11 de abril de 1786 en el puerto de Montevideo, por
tener ilegalmente a bordo ciento sesenta negros (de éstos solo 36

correspondianal permiso obtenido por Cantero), varios efectos, y
diferentes sujetos extranjeros conel fin de desembarcar y quedarse

en el drea. Pasados unos meses, todos los que venian embarcados

de BuenosAires fuerontrasladados a Buenos Aires. Se decidio la
prisién de Canteroensucasay la prisin y embargocontralas per-

sonasy bienes del capitan o maestre, del sobrecargo,delospilotos,

20 Cf. Memorias de los virreyes del Rio de la Plata, pp. 99-100.

21 Cf. Jorge Comadrdn Ruiz,op. cit., pp. 74-75.
2 Cf. el ‘“Empadronamientodelos extranjeros residentes’’, op. cit.

2 DonJosé Ignacio de Arocheafirmaba en 1804 que tenia un “‘recurso pen-

diente en el consejo sobre la negociacién de que vino sobre cargo de la sumaca

NS del Amparo en 20 de enero de 1786’’; don Manuel José de Acuna, por ejem-

plo, afirmaba vivir en BuenosAires desde “‘hace cuatro afios a efecto de cobrar

siete mil pesos que le deben resultados de cuarenta negros que introdujo’’, don

Antonio José Pereyra, comerciante de negros,‘‘vinoa esta capital hace tres aflos

con dicho negocio de esclavatura y se halla detenido aqui aguardandootraigual

negociaci6n’’, ibid., pp. 148, 157 y 168.
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del practico y del contramaestre, y contra las de los comerciantes
que hubiesen venidoenella.”

Cordeiro fue el encargado de iniciar el recurso de apelacién
por la captura de la sumaca* y, como consecuencia de lalentitud

de la justicia virreinal, tres afos mas tarde, en marzo de 1789, se
encontraba todavia en Buenos Aires, elevando un nuevo petito-

rio a las autoridades portenas.”* A pesar delas tribulaciones, es-
trecheces y penurias declaradas, las vinculaciones de Cordeiro con
poderosos comerciantes de la zona, tales como don Tomas Antonio

Romero,le permitieron continuar desarrollandosus actividades en
el area. Consta, en tal sentido que, hacia 1792/93 Silva Cordeiro
se desempeno comocapitan de las naves que Romero despach6 a

las costas de Africa: la fragata Santa Ana y el bergantin El Buen
Jardin, en esta ultima ocasidn acompanado de un segundo capitan
espanol. Para la misma época Romeropresentunasolicitud para
que se concediera a Cordeiro unacarta de naturaleza, a fin de que

estuviera en condiciones de mandarlos buques delas expediciones

al Africa.?’

Algunos anos mas tarde, hacia noviembre de 1801, aun per-

manecia en la ciudad colaborando con la justicia espanola, tra-

duciendo del portugués al castellano una serie de documentos que

formaban parte de la causa iniciada contra el comerciante y veci-

no de Montevideo Francisco Antonio Maciel, casualmente por un
caso de contrabandoconelBrasil.¥

En 1806 aparecia en la néminade navios, propietariosy tonela-
jes del comercio ultramarino del Rio de la Plata, como dueno de

* Archivo Generalde la Naci6n,IX, 33-4-2.

% La instancia elevada por Cordeiro para salvar de la confiscacién a los ne-

gros que le habja consignadoPereira fue terminantemente denegada: ‘‘La instan-

cia que haceel sobrecargo de la expresada sumaca para que no se comprehendan

en el decomiso y se le manden entregar los negros que venfan de cuenta de Juan

Rodrigues Pereira por suponerlos corresponder al citado don Tom4s Romero y

haberse embarcado en consecuencia de otro igual Real Permiso que Su Majestad

le tiene concedido a esta para la internacién de mil negros, es del mismo modo

inadmisible y digna del mayor desprecio por maliciosa y por que el hecho en que

se funda no lo hace constar en manera algunael sobrecargo’’, Archivo General de

la Naci6n,Ix, 33-4-2.

26 Archivo General de la NaciGn,Ix, 33-4-2.

27 Cf. Hugo Galmarini, ‘Comercio y burocracia colonial. A propésito de Tomas

Antonio Romero’, Investigaciones y Ensayos (Buenos Aires, Academia Nacional

de la Historia), nims. 28 y 29 (1980), pp. 391-331 y Documentos para la historia

argentina, Vil, p. 43.

2 Archivo General de la Naci6n,Ix, 36-3-2.
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los bergantines Buen Viaje y San Juan (a) La Diligencia de 133 y 210

toneladas respectivamente.”
Cordeiro,al casarse con la tucumana Maria del Rosario de Es-

cobar, se estableci6 definitivamente en Buenos Aires, donderesi-

did hasta su muerte en 1808.

La situaci6n juridica

En diciembre de 1801 el virrey Del Pino ordenaba que, en tres
dias, los portugueses residentes en Buenos Aires debian abandonar
la ciudad e internarse a por lo menos doce leguas dela Capital.*°

Esta medida de precaucién estaba relacionadaconlas noticias

sobreel estallido de la denominada Guerra de las Naranjas entre

Espanay Portugal.*! Las novedades acercadel inicio de este con-

flicto, asi comolasreferidasa la firma de la Paz de Badajoz(el 6 de

junio de 1801), llegaron al Rio de la Plata con muchoretraso. In-
mediatamentese decidiéla internacion delos lusitanos de Buenos
Aires, ‘‘con excepcién delos que se hallasen casados y avencinda-

dos en ella por tiempo de diez anos a lo menos’’.*”
La complicada coyuntura politica internacional y la inminen-

cia del conflicto bélico llevé a que al poco tiempo seinsistiera en

2 En ‘‘RelaciOn de los Buques del comercio de ultramar que hasta la fecha se

hallan matriculados en esta provincia de marina a mi mando,expresiOn de sus

duefios, construcciény tonelada espafiola que miden’’, en Juan Carlos Garavaglia,

Economia, sociedad y regiones, Buenos Aires, Ediciones de La Flor,1987, pp. 113-

117; para ubicar sus principales datos biogrdficos, cf. Hugo Fernandez Burzaco,

Aportes biogenealogicos para un padrén de habitantes del Rio de la Plata, Buenos

Aires, 1991, vol. VI, p. 111.

30 Bando del Virrey del Pino del 11 de diciembre de 1801, Telégrafo Mercantil,

Rural, Politico-econémicoe Historiografico del Rio de la Plata, tomo VI, aio 1801, 13

de diciembre, p. 284. Reimpresi6n Facsimilar dirigida por la Junta de Historia y

Numismatica Americana, Buenos Aires, Cia. Sudamericana de Billetes de Banco,

1914.

31 Este enfrentamiento, de muy corta duracién, permiti6 a los lusitanos apo-

derarse de los pueblos de las Misiones orientales mientras que, curiosamente, se

comprometian a cerrar sus puertos a Inglaterra. Espafia, porsu parte, quedaba en

posesién dela plaza portuguesa de Olivenza. Este desenlace hab{fasido favoreci-

do porel acuerdo que se estaba elaborandoentre ingleses y franceses: la Paz de

Amiensdel 25 de marzo de 1802;cf. Jaime Cortesao y Pedro Calm6n,‘‘Brasil’’, en

Historia de América y de los pueblos americanos, dirigida por Antonio Ballesteros y

Beretta, tomo XXVI, Barcelona,Salvat, 1956, pp. 544-545 y Vicente Sierra,op.cit.,

tomoV,pp. 52-56.

32 En Telégrafo Mercantil, op. cit.

 

 



 

180 Marcela Viviana Tejerina

limitar la presencia extranjera en el puerto. En consecuencia, el 23

de abril de 1803 el Consejo deIndias disponia el ‘‘extranamiento de

los extranjeros, que contra las estrechas prevenciones de las Leyes

del Reyno, residen en estos dominios, 0 ya en clase de Tratantes, y

negociantes, o ya en otra forma’ ’.33

El 12 de diciembre de 1804 Espana entr6 en guerra contra

Inglaterra y, a lo largo del ano siguiente, Buenos Aires vivid es-
perando un inminente ataque inglés. Es por esta raz6n que en mar-

zo de 1805 el virrey Sobremonte diola lista de aquellos que de-
bian abandonar Buenos Aires. El Cabildo de la Capital, a su vez,

presionaba para que cuanto antes se cumplieran estas medidas a-

tendiendoa “‘las poderosas razones que impelen a dicha expulsion
especialmenteen lascriticas circunstanciasdel dia’’.*5

Enla lista de Cevallos se incluian a aquellos que por razones re-
ligiosas o mala conducta,no convinieranal servicio del rey.3* 54.4%
de los que aparecian en dicha némina eran portugueses. Estos, en
su mayoria, se encontraban en la ciudad por razones comerciales,

ya fuera para terminar un negocio o para cobrar una deuda.”” El

resto pudo permanecerenla ciudadsin inconvenientes, amparados

por los mecanismos de excepci6n dispuestos por el Consejo de In-
dias, para ‘‘los que ejerzan oficios mecanicosutiles a la Republica y
guardenla integridad de nuestra Santa Fe Catdlica, y juntamente
los que no siendo tratantes ni viviendo de vecindad en Pueblos

Maritimosestén casados connaturales de estos Reynos, y tengan hi-
jos o nietos’’.** Estas especificaciones, sin embargo, planteaban du-
das a las autoridades rioplatenses que, como en el caso de Mon-
tevideo, debian resolversobre los lusitanos radicados en una pobla-

3 En ‘‘Empadronamientodelos residentes extranjeros’’, p. 191.

* Ibid.

35 Mayo de 1805, en Acuerdos del Extinguido Cabildo de Buenos Aires, Archivo

Generalde la Naci6n,Serie IV, tomo 0, Libros LIX-LXII, afios 1805 a 1807, Buenos

Aires, Kraft, 1926.

% Noobstante esto, respecto de algunos individuos se sefalaba que ‘‘en el ca-

so de que el citado Alcalde advierta que sus costumbres son arregladas y que

puedeserutil su permanenciaenesta capital no hard conellos novedad”’, ibid., pp.

195-196.

37 De los 73 portugueses expulsados, 46 estaban vinculados a la actividad comer-

cial, 12 pertenecfan ala tripulaci6n de barcos lusitanos, 14 desarrollaban distintos

Oficios y actividades y 1 era una mujer,ibid., pp. 191-196.

38 “Empadronamientode los residentes extranjeros’’.
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cion maritima.” Finalmente, en BuenosAires, la orden de expul-

sion habria alcanzado aproximadamente 60% de los portugueses
pues para 1805 24% residia en la ciudad desde hacia mas de doce
anos y 30% estaba casado con espafnolas 0 criollas. Comosenala
Ots Capdequi, las disposiciones generales de la legislacidn de In-
dias respecto de la exclusion de los extranjeros delterritorio hispa-

noamericano ‘“‘no cerraba de un modo absoluto a los extranjeros

toda posibilidad de accesoa losterritorios de nuestras Indias,ni les
impedia desarrollar sus actividades comerciales en aquellos territo-
rios’’.41 En consecuencia, podian acogersea diferentes vias juridicas

de excepcion queles permitiera permanecer enel Rio dela Plata.”
El portugués don ManuelCipriano de Melo,por ejemplo, habia

logrado obtener una Carta Real de naturalizacion. Por Real Orden

del 16 de octubre de 1788 fue nombrado vasallo de la Corona es-
paola, en posesion de todoslos privilegios concedidosa los natu-
rales del reino espanol y con derecho a mantener el puesto que

se le habia conferido.” Para obtener unacarta de naturalizacion se
debia cumplir con determinados requisitos pues, como indica Ots

Capdequi,‘‘se elevo a veinte el numero de anosde residencia pre-

via; se exigié la posesidn de bienes raices, y se determind que solo
el Consejo de Indias —y no, comoantes, la Casa de la Contrata-

ci6n de Sevilla— pudiera entender en la concesidn de estas natu-

ralizaciones’’.4 Sin embargo, estas condiciones no hacian nada

39 Consultaban ‘‘si por la raz6n de ser este pueblo maritimo debenser igual-

mente remitidos a esa Capital los extranjeros que hallandoseen 1 ejerzanlosofi-

cios mecdnicos,los casados y demas que se exceptuan, para poder proceder segun

lo que VE tuviere por conveniente, o bien hacer que estos permanezcana que sean

comprendidos en el némerode los no exceptuados’’.

40 Incluimos en este porcentaje a aquellos que aparecfan como “‘casados con

hijas del pais’’, ‘‘casados en ésta’’, ‘‘viudos en ésta’’ y ‘‘casados’’ o ‘‘viudos’’ sin

ningunaotra especificaci6n.

41 José Maria Ots Capdequi, op. cit., p. 186. En lineas generales, las Leyes de

Indias sefialaban quela principal prohibicién comprendia ‘‘a los tratantesy a los

que viven de vecindadenlos pueblos particulares, especialmente maritimos’’, cf.

Recopilacion, Tit. xxvul, Ley xX,p. 13.

# Por ejemplo,las Leyes de Indias daban ciertas prerrogativas a los extranjeros

que ‘“‘habiendo muchotiempoquepasarona las Indias nos hubierenservido enlos

descubrimientos 0 alteraciones, y estan casados y con hijosy nietos’’, cf. Recopi-

lacion, Libro IX, Titulo Xxvil, Ley XII, p. 14.

43 Archivo General de la Naci6n,Ix, 30-7-5.

44 José Marfa Ots Capdequi, p. 186; cf. Legislacién de Indias, Libro Xxvul, Ley

XXXI, op. cit., p. 16.
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por limitar el beneficio de un individuo que, como Manuel Cipria-

no de Melo, mantenja toda una continuidad de irregularidades en

su desempeno como segundo comandante del Resguardo de Mon-

tevideo.** El] probadamente asombroso usufructo queeste lisboeta
hizo delas actividades clandestinas desde su puesto s6lo fue posi-

ble en el marco de la connivencia de otros funcionarios. El mis-
mo virrey Loreto denunciaba ‘“‘las cualidades de los comandantes

que habia en el resguardo, Ortega y Melo su segundo, y del admi-
nistrador tesorero que tenia la Real Aduanade esta Capital, Mesa;

malversadores todos de sus oficios y negociantes al mismo tiem-
po que con socios de otras personas con valores muy crecidos del
erario de sm’ ’.* Esto noslleva a concluir que tan s6lo sus relaciones
con distintas jerarquias de la burocracia colonialle permitieron es-
quivar, en la mayoria de loscasos, el rigor de la ley y obtener, a su
vez, el beneficio de la naturalizacién.

Don Juan de Silva Cordeiro, por su parte, si bien no pudo ob-
tener unacarta real de naturalizacion, consiguio unalicencia indivi-
dual para residir en Buenos Aires y mandar las expediciones al

Africa, organizadas por Antonio Tomés Romero.‘ Sin embargo,
a pesar deesta licencia, la situacion juridica de Cordeiro impidio a
su muerte quela viuda pudiera disponerlibremente desusbienes.*

Conclusiones

Como bien senala Hebe Clementi:

La historia de la ocupaci6nespacial brasilefia sorprende al menosavisado por

la coherencia de su politica expansiva y defensiva, no importa cual haya sido

el momentointerno por el que atravesara,ni las necesidades que imponfatal

4 Cf. Archivo Generalde la Nacién,33-4-5S.

* Memorias de los virreyes del Rio de la Plata, p. 262.

4 Real Cédula del 26 de julio de 1794, Archivo Generalde la Naci6n, Ix, 30-5-2.

48 Se dejaba claro que como Cordeiro nose hallaba ‘‘naturalizado en estos do-

minios, es incontestable la pertenencia a favor de SM delos bienes que haya dejado,

no obstantesus uiltimas voluntades, y de haberinstitufdo en éstas por su universal

heredera a su explicada consorte; una vez que él ha fallecido sin sucesi6nlegitima

y que a ésta cuando mis le habra de pertenecer la mitad de gananciales: en cuya

virtud, podrd vssiendo servido mandarse le haga saber, ponga de manifiesto todos
los bienes que obren en su poderde pertenencia del citado Cordeiro, para proce-

derse al correspondienteinventario, su venta y remate en la forma ordinaria, para

la oportunadivision y partici6n’’, Archivo General de la Naci6n, Testamento de

Silva Cordeiro, 1808. Tribunales, Sucesiones, 8-1-4-1.  
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© cual explotaci6n especffica... Hay por otra parte tal mezcla de polftica es-

tatal planificada y de intromisi6n espontdnea y pionera a cargo de pobladores

inquietos, que resulta imposible atribuir a designio de unosy otros el mérito

esencial y creador.*”

Estado individuos cooperaronenel afan de ocupacionterrito-
rial que estuvo siempre acompanadoporla aspiracion y la determi-
nacion de usufructuarde unay otra formalasriquezas que ofrecian

los dominios hispanicos. La coherencia de la politica exterior del
gobierno portugués en este sentido, continuada en sus principios

porel Brasil, puede serrastreadaen la historia de la Banda Orien-

tal hasta su independencia en 1828.
A lo largo de la época virreinal, los puertos rioplatenses y es-

pecificamente BuenosAires fueron testigos de la continua concur-
rencia de los portugueses.

Las Leyes de Indias, aun dentro de su planteo excluyente, deja-

ban resquicios que creaban el marco juridico necesario para que
esta situacion fuera posible. Sin embargo, nada podria haberse
concretadosin la anuencia implicita del Estado espanol. El nom-
bramiento de portugueses en cargos del gobierno demuestra quela
Corona manteniaun alto grado de permisividaden relaci6n al tema.
Los ejemplos de Manuel Cayetano Pacheco y de Manuel Cipriano

de Meloenlas Misiones del Uruguay y en el Resguardo de Monte-
video respectivamente confirman, a su vez, quelas irregularidades

por ellos cometidas no eran debidamente evaluadas. El deficiente

desempefode estos hombres dabalugar a unasituacion potencial-

mentepeligrosa 0, por lo menos, perjudicial para los intereses del

Estado. A su vez, como senala Ots Capdequi, ‘‘la complicidad de
muchosnacionales y aun de no pocas autoridades que desempena-

ban altos cargos en el gobierno colonial, no podiafaltarles’’.*° El
caso de Manuel Cipriano de Melo demuestra inequivocamentees-

ta afirmacion.
A suvez,la inexistencia de una clara y contundentepolitica en

contra de la penetracionde los intereses lusitanos en su territorio

condicion6 favorablemente su presencia en diversos ambitos. Ya

fuera eventualmente por razones generalmente vinculadasal co-

mercio, o en forma permanente, los portugueses mantuvieron una

constanteparticipacion en distintas areasdela vida rioplatense.

49 Hebe Clementi, La frontera en América. Unaclave interpretativa de la historia

americana,vol. 1, BuenosAires, Leviatan, 1987, p. 91.

50 José Maria Ots Capdequi,op. cit., p. 190.
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Hubo quienes desarrollaron diversos oficios dentro del arte-
sanadolocal, otros mantuvieron nexos con la actividad mercantil.

Aun mas significativa es la actuaci6n de algunos en la adminis-

tracion gubernamental.
Las medidas del gobierno paralimitar su radicacion estuvieron

limitadas y dependierondelas exigencias planteadasporla existen-
cia de un conflicto bélico en Europa. Esto condujo inevitablemente
a crear un campo propicio para queloslusitanos lograran superar

la incapacidad legal derivada de su condicion de extranjeros y se
integraran a la sociedad.

 

 

LA PORTUGUIZACION Y ESPANOLIZACION
DE NAVIOS EN LAS RELACIONES ENTRE

BRASIL Y EL R{O DE LA PLATA
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Por Hernan Asdnibal Sttva
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L INTERES DE LA CORONAHISPANA por promoverla construccion

de navios fue sistematico. Sin embargo, no siempre la preocu-
pacion porincentivarel desarrollo dela flota nacional fue concomi-
tante con el desenvolvimiento de la industria naval. Dealli las au-

torizaciones dadas para comprar embarcaciones enel exterior y de

alli también la constante preocupaci6npor el cambio de nacionali-
dad de los navios. Cambio de nacionalidad que requeria su adecua-

do registro y matriculacion. Asila ‘‘espanolizacion’’ adquiere un
significado fundamental, no solo desde el punto de vista de la con-

formacion numérica dela flota mercantil espafola, sino también de
la participaciénen el sistema comercial del Imperio.

Si bien la base formal del cambio de bandera y de matricula

se vincula, en este caso, a operaciones de traspaso de dominio de

una embarcacion entre portugueses y espafoles, diversas fueron

las motivaciones que condujeron a formalizareste tipo de tramita-

ciones. De alli que estos procesos de nacionalizacion se vinculen

a una amplia gamade actitudes legales, pseudolegales

e

ilegales,

quefluctuan entre la concrecion de compraventas reales y elliso y

llano fraude y ocultamiento de la verdadera propiedad del navio.

Lo interesante de esto es que nosdlo los particulares recurrieron

habitualmente a este tipo de artilugios, con la finalidad de con-

seguir ventajas econdmicas, sino que también el Estado espanol

promovi6 el uso de papeles apocrifosconel objeto de dar seguridad

al trafico y mantenerabiertaslas vias comerciales. Cabeacotar que
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a esta ultima actitud se vincula directamentela ‘‘portuguizaci6n’’.
Fueron fundamentalmentelas repetidas guerras que se generaron
duranteeste periodolas causantes dela actitud gubernamentalhis-
pana, quevio en los portugueses una salida paraevitar el cierre de
sus puertosy el apresamiento de sus navios y cargas. Peseal vin-
culo de Portugalcon Inglaterra, tradicional enemiga de Espana,se

debio recurrir a los lusitanos, ya empleando sus barcos en forma

directa, ya ocultando la nacionalidad espanola bajo papeles falsos.
La Coronaespanola habia pretendido consolidar una nueva es-

tructuracion del comercio colonial con el Reglamento y aranceles
reales para el comercio:libre de Espana e Indias del 12 de octubre
de 1778. Medidapolitica liberalizadora, pero enmarcada dentro de
las f€érreas limitaciones impuestasporel sistema imperial. Pese al
trascendental avance quesignific6 el Reglamentoparalas relaciones
econdmicas entre Espana y América, el proclamado ‘‘comercioli-
bre’’ mantenia importantes restricciones. Asi lo indicaba el mis-

mo rey en los fundamentos de la resolucién, cuando expresaba
que “‘sdlo un comerciolibre y protegido entre espanoles europeos
y americanos puederestablecer en mis dominios la agricultura, la

industria y la poblacion a su antiguo vigor’’.!
Con la promulgacién del Reglamento se daba un gran paso en

el proceso aperturista; sin embargola exclusion de los extranjeros
seguia vigente y, por supuesto, alcanzabaa los puertos y barcos del
Brasil.

Navegacién y comercio eran conceptos que iban permanente-
mente unidos, por lo que el articulo primero del Reglamento sena-
laba taxativamente que todos los navios destinados al trafico de-
berian ‘‘pertenecer enteramente’’ a vasallos de la Corona espanola,
sin la participacionde extranjeros; agregandoseenel articulo sigui-
ente que, luego de un plazo de dos anos para matricular los barcos
compradosen el exterior, la totalidad de las naves deberian ser de

construcciOn nacional. Asimismo, a quien construyera navios mer-
cantes de 300 o mas toneladas se le rebajaba un tercio de los dere-

chos de los productos embarcados por cuenta propia en su primer
viaje a Indias.

Aparentemente, luego dela caida de la Colonia del Sacramento-
y de la reestructuracion delsistema comercialhispano, debian cesar

1 Reglamento y aranceles reales para el comercio libre de Espana e Indias del 12

de octubre de 1778, edici6n conmemorativa del II Centenario de su promulgacién,

Sevilla, Escuela de Estudios Hispano-Americanos, 1979,p. 1.  
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los vinculos econémicoscon el Brasil; no obstante, por vias legales
e ilegales, se registr6 un importante trdfico naviero desde sus di-

versos puertos. Comoconsecuencia de las permisiones efectuadas
en épocas de guerra, de innovaciones en el régimen mercantil

—comolas modificaciones introducidasal trafico negrero y la auto-

rizacion ‘‘por via de ensayo’’ para realizar el comercio concolo-
nias extranjeras—, o de actitudes ilegales que incluyeron desde

las arribadas forzosas al directo ejercicio del contrabando,loslusi-

tanos estuvieron presentes en el movimiento comercial rioplatense

de la época que nos ocupa.
Baste senalar que apenas puesto en vigencia el Reglamento se

registra el rompimientodelas hostilidades con Inglaterra (1779),

como consecuencia de la contienda desatadapor la participacion
de Espaiia, junto a Francia, en la guerra de la independencia de
los Estados Unidos. En aquellos momentos en que debian entrar a
regir las nuevas normas impuestas porla Coronapararevitalizarlas
relaciones econdmicasconsus posesiones de ultramar,se genera un
conflicto que, al extenderse hasta 1783, determina importantes res-

tricciones eneltrafico de ultramar. Dealli que la Corona espanola

tuviera que tomar medidas de emergencia, dentro de las cuales se

hallé el uso de naves neutrales con pabellén portugués.
El sistema de transportar mercaderias y metalico a Espana por

la via de Portugalse abrié en febrero de 1781, con un permiso otor-

gado al Marqués de Echaudia, queseria transferido a Juan Bautista

de Ustariz, Conde de Reparaz, para sacar del Rio dela Plata un

millén de pesosy 80 000 cueros.* De alli en adelante, la presencia

de barcos lusitanos fue vista como una tabla de salvacion. Baste

observarla relacion entre el trafico espafiol y portugués que nos

muestranlas estadisticas del movimiento naviero registrado en el

puerto de Montevideo durante el aflo 1782. Entonces entraron 29

barcos de esa nacionalidad frente a 15 navios espanoles arribados

desde la Peninsula y 3 desde Brasil. Bajo pabellon portugués lle-

gaban 25 barcos procedentes de puertos brasilenos (13 sumacas,

8 paquebotes, 3 fragatas y 1 pingue), un paquebote y una fragata

de La Corufia, un paquebote de Canarias y una fragata de Cadiz.

Asimismo,si contabilizamoslos tres navios espanoles provenientes

de Rio de Janeiro (1 sumaca,1 saetia y 1 bergantin), podemosob-

2 Documentospara la historia argentina, tomo VI, Comercio de Indias, Comercio

Libre (1778-1791), BuenosAires, Facultad de Filosofia y Letras, Universidad de

Buenos Aires, 1915, pp. 190-191.  
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servar que para 1782, 60% deltotal de los barcos arribados a Monte-
video tuvieronsu origen enel Brasil. Cabe destacar que la presencia
masiva portuguesa se mantiene tambiéna lo largo de 1783, aunque
durante este ao, comoconsecuencia de las conversaciones de paz
y la firma de los correspondientes tratados se dinamizael trafico
espanol. Llegaban a Montevideo, con pabellén de Portugal, desde
puertos brasilenos 22 navios (10 sumacas,8 fragatas, 3 paquebotesy
1 bergantin); desde Cadiz 4 (2 fragatas, 1 paquebote y 1 bergantin)
y desde Lisboa 2 fragatas.

Las espanolizaciones

Loosfirmes lazos establecidos entre comerciantes rioplatenses y
brasilenos, a los que se sumabala superestructura de las grandes

casas comerciales que participaban en el comercio internacional,
llevaron a mantener,por variados medios, un fluido trafico con el
Brasil. Diversas medidas, comolas vinculadasa la trata de esclavos,

al comercio con Colonias Extranjeras y al recurso del empleo de

neutrales, fueron abriendo camino para cimentar el intercambio.

Sin embargo, ya para sortear escollos, ya con el objeto de lograr
mayor lucro, se generaron ilicitudes al amparo de medidas pro-
motoras del comercio comolas queincentivaban la adquisicién de
naviosconel objeto de incrementarla flota mercante nacional.

Cabe destacar que, aunquese dieron importantes franquicias
para la compra debarcos, no siempre quienes se encontraban mas

interesados en la transaccidn comercial que en el transporte estu-
vieron dispuestos a volcar sus caudales hacia tales adquisiciones;
mdsatin cuando las guerras —porla accién de navios enemigos y
corsarios— conspiraroncontra la navegacién con bandera espano-
la. Por ello podemos suponer y en varios casos comprobar, que

atras de muchas de las compras de naves enel exterior existi6 acti-
tud fraudulenta.

El cambio de banderasignificaba solucionar problemaslegales
derivadosde las restricciones —vigentes o latentes— para comer-
ciar en plazas extranjeras, aprovechar ventajas impositivas, salvar
trabas burocraticas, etc. De alli que, como veremos, tengamosca-

sos de embarcaciones que pasaban por portuguesas en Brasil y por
espanolas en el Rio de la Plata. Todo esto enmarcado enunaetapa
afectada por unaserie de conflictos bélicos y caracterizadaporlos

enfrentamientos te6ricos y de intereses entre quienes pretendian
mantenera las colonias aferradas las antiguas estructuras mono-  
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polistas y los que pugnabanpor incorporarlas a nuevos mercados

impulsadosporlas corrientes aperturistas.

Espaniolizaciones yfraude

La principal critica a las espanolizaciones estuvo vinculada al

fraude. Rapidamente se expandi6la idea de queel objetivo habi-
tualerael de simular la nacionalizacion del navio que transportaba

la mercaderia. Ingresado al puerto con patente espanola, desem-

barcaba la carga, volvia a cargary una vez alejadodela rada enar-

bolaba nuevamentesu bandera.

Las denuncias fueron muchas, e incluso quedaron plasmadas en
la Memoria del Marqués de Avilés (1801), pese a que para entonces
se habia intentado perfeccionarel sistema, evitando los fraudes:

Es grande el ndmero delos permisos y patentes que se han dado,y que sdlo

han servido para negocios que han hecho los agraciados conlos extranjeros,

vendiéndoles sus nombres y patentes; y cuando debfanhallarse estos puertos

con un crecido nimero de embarcaciones, asi compradas,s6lo se experimenta

su muy notabley escandalosafalta,y si se han presentado algunas, han venido

a dar que hacera este gobiernoconlos cargamentosqueindividualmente han

conducido,volviéndosea ir para no aparecer més, 0 para repetir sus molestas

y perjudiciales arribadas.?

Afios después, en 1805, en un expediente generado enel Con-

suladose pedia:

Quese indaguen las propiedades de los buques que andan bajo el nombre

de espajioles, as{ en el comercio de Colonias comoenel de Negros, y se cas-

tigue a los que asf se prostitufan; bien que es de esperar que prohibido aquel

comercio veremos desaparecerese numero de barcos con que hoy contamos;

porque seguin se dice y atin nos es notorio, hay muchosextranjeros nue con

escdndalose les ve practicar las gestiones nosdlo referentes

a

ellos, sino aun

de los cargamentos que conducen bajo el nombre espafol.*

Lo interesante deestascriticas es que provienen, por un lado, de

un virrey que no se caracteriz6 por su rudeza en la persecucion del

ingreso de navios extranjeros, y, por otro, del comerciante Tomas

3 Memorias de los virreyes del Rio de la Plata, Noticia preliminar y recopilaci6n

de Sigfrido A. Radaelli, Buenos Aires, Bajel, 1945, pp. 514-515.

4 Archivo General de la Nacién (Argentina), Ix-4-7-8.
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Antonio Romero,por entonces consiliario, que realiz6 gran canti-
dad de espanolizaciones y se vio envueltoen ilicitudes y fraudes.

Las contradicciones de la Corona

Tanto las necesidades de desarrollo de la economia delreino, co-

molas de implementar medidas protectoras en Epocasdecrisis béli-
cas motivaron contradicciones enlos mas altos niveles gubernamen-

tales. A la lluvia de impugnaciones y denuncias sobre fraudes que
se cometian al amparo de medidas aperturistas se respondié con
restricciones que no siempre fueron puestas en vigencia 0 que, al
poco tiempo, debieron ser modificadas. Mientras los particula-
res vinculados a los nuevos sistemas imperantes buscaron mecanis-

mos para evadirlas limitaciones por vias pseudolegales e ilegales,
la misma Corona fue cambiandolas reglas de conducta.

Unade las formas deevitar el fraude en el ingreso de merca-
derias cometido al amparodela ‘‘espanolizacion’’ fue la de obligar
a conduciral Rio dela Plata el barco compradoenlastre. Sin em-
bargo, al poco tiempo (mayo de 1801), en una autorizacidn dada
a Pedro Dubal, se aceptaba que los buques destinados al comer-
cio de negros debian admitirse ‘‘con tal que se naturalicen antes

o después de hechas las expediciones’’.’ Asimismo,el virrey Del
Pino —pese a ser uno de los mas duroslimitacionistas— daba una
providencia en beneficio del esclavista Francisco Maciel, extensiva
“‘a los demas comerciantes espafoles, que se emplean en el mis-
motrdfico, liberandolos del gravamen dellevar primero en lastre a

Montevideoparasu ‘espanolizacion’ y matricula las embarcaciones
extranjeras que comprenconel indicado objeto’’.* Determinacién
aprobada porla Corona el 29 de agosto de 1806. Situaciones simi-
lares ocurrian con respecto la tripulacion de los barcos comprados
en el exterior. Mientras que por una resoluci6n de 1793 se auto-
rizaba que “‘la tripulaciénde los buques negreros puedaser la mitad
extranjera, debiendo ser la otra mitad y el capitan precisamente
espanola’’,’ por otra de 1798 se permitia a Romero comprar “‘las
embarcaciones que haya menester, tripulandolas en caso necesario

5 Documentosparala historia argentina, tomo Vil, Comercio de Indias. Consula-

do. Comercio de Negros y de Extranjeros (1791-1809), Buenos Aires, Facultad de

Filosofia y Letras, Universidad de BuenosAires, 1915-1916, p. 190.

6 Ibid., pp. 353-354.

7 Ibid., p. 13.  
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con extranjeros’’.® La falta de barcos en los puertos espanoles la
guerra desatada con Gran Bretafa nuevamente poniana las autori-
dades antela necesidad de flexibilizarel sistema.

Otros permisos, motivadosporsituaciones especiales comolas
surgidas de las guerras,llevaron también a promover, o al menos

a ocultar, situaciones irregulares. Tal el caso de permitir que los

navios‘‘espanolizados’’ continuaran navegandobajoel pabellon o-
riginal, con el objeto desalvarla carga y su apresamiento.

Tales situaciones nosignificaban el desconocimiento delos do-
los cometidos al amparo de resoluciones reales o de las que ema-

naban delas autoridades locales. Incluso varios virreyes se vieron
envueltos en denuncias a causa delas autorizaciones otorgadas en

épocasde crisis. Tal es el caso del manifiesto ‘‘desagrado’’ de Su
Majestad, comunicado duranteel interregno de paz 1802-1804, por
haber permitido ‘‘que se llenara aquel rio de buques americanos,

y principalmente portugueses, que bajo las mas dolosas espanoliza-

ciones han absorbidocon sus gruesos cargamentos muchosmillones
de aquellas provincias en la ultima guerra’’.°

En definitiva, mientras las autoridades trataban de actuar de
acuerdo conlas circunstancias que le tocabanvivir al Imperio,co-
merciantes particulares, sibditos de ambas Coronas, trataban
también delucraral ritmo de los acontecimientos. En épocas de
guerra tratando de adaptarsey utilizar a su arbitrio a las nuevas pau-

tas impuestaspor necesidad,y en época de paz intentando burlarlas

trabas que se pretendian imponerde acuerdocon conceptosrestric-

tivos en materia de relaciones coloniales.

Caracteristicas de las espanolizaciones

Si bien, como hemos sefalado en un comienzo,la ‘‘espanoli-

zacion’’ se vincula a operaciones de traspaso de dominio de una
embarcaci6n, conel consecuente cambio de bandera y de matricu-

la, hemos podido observar,a través de documentacionpublicay pri-

vada,tres tipos de situaciones relacionadas con la posesidn delos

navios.
a) Compra efectiva del barco: Suponela adquisicion formaldel

navio porparte de un stbdito espanola uno extranjero —eneste ca-

so portugués—, cumpliendoconlas normas impuestasporla Coro-

na hispana.

8 Ibid., p. 151.
9 Archivo General de Indias, BuenosAires, 587.  
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Si bien sabemos queexiste gran cantidad de fraudes, tanto por
las denuncias efectuadas en forma genérica comopor las compro-
baciones, debemos suponer que una importante proporciondelos
barcos comprados se enmarco en esta situacion.

b) Ventaficticia y mantenimientode la propiedadportuguesa: Por
supuesto, comoentoda actividad comercial existen dos partes y, en

este caso, ambas se ponen de acuerdopara defraudar a la Corona

hispana,o al menospara vulnerarlas resoluciones restrictivas en la

materia. Por un lado el extranjero —en el caso que nos ocupa un

portugués—, duefio del barco y que puede o noserlo dela carga.
Por otro un espanol que oficia simplemente de testaferro, al menos

para prestar su nombre como nuevopropietario del navio. El ob-
jetivo esta centrado en la posibilidad de entrar a puerto y entregar

el cargamento, que puede pertenecer indistinta o mancomunada-
menteal propietario de la embarcaci6n 0 a otro portugués, a una
firma internacional, a quien viene consignadala carga 0 a cualquier
otro subdito espanol.

Ya en 1778 el virrey OlaguerFelit manifestaba su preocupacion
por habervisto

venir buques portugueses cargados, exponiendo [espafoles] haberlos com-

prado y que se formalizard la compra en Montevideo o Buenos Aires para

habilitarse al comercio nacional; pero no s6lo es cierto que con este primer

movimiento caela balanza a favor del extranjero, y no se verifica el principal

fin de estos permisos [comercio con Colonias Extranjeras], que es la extrac-

cién de frutos de esta Provincia, sino que estas compras hansido a veces simu-

ladas, desapareciendoluegolos barcos para siempre o siguen su giro siendo

aqui espafioles allf portugueses.'°

c) Posesién mixta o compartida: En este caso la propiedad del
barco se divide entre extranjeros y nacionales. Particularmente en
el tema que nos ocupa,llevadosporlos férreos y permanentes la-
zos econdmicos establecidos con el Brasil, comerciantes lusitanos

y rioplatenses invirtieron en embarcaciones, formando sociedades
tendientes a lograr un mejory rentable manejo deltransporte y un
beneficioso manejo de las mercaderias.

Si bien este caso formalmentenose diferencia en muchodel an-
terior, dado que igualmente debe manifestarse la propiedad del

navio por parte de un stibdito de la Corona hispana,si tiene va-

riantes fundamentales en relacién conel manejo delos intereses y

10 Archivo Generalde Indias, Buenos Aires, 124.  
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la responsabilidad empresarial. Aqui ya no se trata simplemente
de un particular que presta su nombreo realiza un servicio como

testaferro del extranjero. Existe un interés especial del armadory/o

comerciante rioplatense que forma parte solidaria de la empresa

por su porcentaje en la propiedad de la embarcacion, que puede

ser mayoritario; actitud que se extiendea las cargas, aun cuando en
algin caso no estuviera comprometido su patrimonio enellas.

Lasrelaciones con el Brasil

En el caso delos navios nacionalizadoscon el objeto derealizarel

trafico conel Brasil, no se cumplen necesariamente algunasde las
caracteristicas de otras espanolizaciones. Las distancias eran cortas
y era habitual que los navios comprados no desaparecieran de la
ruta luego de hacer sus primeras incursiones, como ocurriera con

los norteamericanos."
Masaun, la cercania hizo queel sistema fraudulento se fuer-

a perfeccionando y que actuaran enarbolando diversas banderas

segun la conveniencia. Tal el caso del bergantin espanol Nuestra
Senora del Pilar, de Ger6nimo Merino Villanueva, que en 1803 en

Bahia de Todoslos Santos presentaba papeles portugueses bajo el
nombrede El Volcan del Sur.”

Por supuesto queel conocimiento deestas actividades fraudu-

lentas,al igual que el del contrabando,era dificil de comprobar, de-

bidoalsigilo con quese las manejaban. No obstante, ya por denun-

cias, ya porsituaciones fortuitas, se pudo llegar a demostrarparte

deestos artilugios. Asi por ejemplo, en 1804 eran confiscadascartas

portuguesasquenosilustran sobre‘‘losvicios’’ de una “expedicion

extranjera, caracterizada de espafiola en BuenosAires’’." En

enero de aquelafo, desde Bahia, Antonio Pichoto Guimaraens,

quese repartia en partes iguales con otro portugués la propiedaddel

bergantin Vencedoro Rastreiro,le escribia a su testaferro en Buenos

Aires, Gregorio de la Peta, quien pasaba por dueno del referido

barco, dandoleinstrucciones sobre la forma de actuar.

11 Véase ‘‘La espafiolizacién de navios norteamericanos en el Rio de la Plata.

Entrela legalidad y el fraude’’, Estudios de Historia Social y Econémica de América

(Universidad de Alcal4, Alcala de Henares), 1990.

12 Archivo Generalde Indias, BuenosAires, 587.

3 Archivo General de la Nacién (Uruguay), Perfodo colonial, 1803-1805, tomo

Vil.  
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Las espanolizaciones de naves portuguesas

ParricuLaRMENTE entre 1796 y 1805se registraron gran cantidad
de espanolizaciones,siendosujustificativo principalel destinarlas
al comercio negrero. La némina de participantes en el sistema es
amplia, apareciendo nombres detratantes como Tomas A. Romero,
Pedro Dubaly José de Maria,alos que se agregan Narciso Yranzua-
ga, Manuel Aguirre, Rafael Guardia, Agustin Garcia, Martin Felipe
Anorga, Andrés Lista, José de la Oyuela, Casimiro Necochea, Fran-
cisco Acosta Pereyra, Felipe Vidal, Julian Molino Torres, Francisco
Antonio Maciel, Bartolomé Rusiano, Juan de Silva Cordeyro, Fran-

cisco y Antonio Belaustegui, Ger6nimo MerinoVillanueva, Benito
Patron (de Cadiz) por intermedio de su apoderado y Juan Mon-
taner."

La cantidad de individuos que nacionalizaron buques fue cre-
ciendo,al igual que el numero de barcosintegrados tedricamente
al patrimonio de algunosdeellos y, de su mano, aumentaronlas

practicas ilegales. De alli que no haya de extranarnos que en una

representacion hechapor el Consulado al virrey Marqués de So-
bremonte,en la que se denuncian las irregularidades cometidas al
amparo delas circunstancias de la guerra (marzo de 1805), bene-
ficiando inclusoal enemigo britdnico,se hiciera hincapié en “‘la fa-

cilidad con que se espanolizan tantos en determinadossujetos, de
los cuales algunos no puedenserpropietarios de uno’’.15

En realidad poco podia hacer la maxima autoridad local en
aquellos momentos, ya quelasrestricciones impuestaspor la nueva
contienda obligarian a tomar medidas atin mas extremas, comolas
relacionadas conla ‘‘portuguizaci6n’’, para mantener un adecuado
movimiento comercial.

Portuguizaciones

Anoueal amparodelas espafolizaciones se generaron diversos
tipos de ilegalidades, el mecanismo implementado por la Corona
hispana tenia como base unafinalidad legal, la de regularizar la
situacion delos navios compradosenel exterior. En contraposicién,
a través de la ‘‘portuguizacion’’ el mismo Estado espanol promo-

4 Archivo General de la Naci6n (Argentina), Ix-18-8-11; Archivo General de
Indias, BuenosAires, 587 y 132.

% Archivo General de la Naci6n (Argentina), Ix-4-7-8.  
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vid el uso de papeles apdcrifos con el objeto de dar seguridad al

trafico y mantenerabiertas las vias comerciales. Ya no se trataba de

emplear barcos portugueses en calidad de neutrales, sino de dotar

a navios espanoles de patente y bandera portuguesa, con el objeto
de proteger no solo la embarcacién, sino tambiénla carga.

Si bien dada la cantidad de permisos otorgados durante los

primerosanosdela guerra desatada a fines de 1804 y la variedad de

casos que durante la misma se producen, se ha hecho hincapié en
esta etapa para la explicacion del sistema, es menester senalar que

fue utilizado en contiendas anteriores.
Cabedestacar que nosetrata del empleo delusitanosen cali-

dad de neutrales, sino del ocultamiento de la pertenencia del navio

para evitar su apresamiento. En la guerra desatada con motivo de
la independencia de los Estados Unidos,junto al empleo de barcos

de propiedad portuguesa, se dieron permisos para usar patentes y

bandera de Su Majestad Fidelisima. Asi por ejemplo en 1782 se
autorizaba a José de Arboli, comerciante de Cadiz, a expedir des-
de aquel puerto con destino al Rio de la Plata ‘‘su paquebote Nera.

Sra. del Rosario y Sn. José, ya sea con su propio nombre o ya con

otro que se suponga; habiendodeir con pasaportes. bandera y tri-

pulacién portuguesa’’..° También en ese ano recibian prerroga-
tivas similares otros comerciantes gaditanos como José Antonio de
Almera,"” y Ramon Vienne, a quien se le recomendaba que debian

tomarse ‘‘cuantas precauciones se juzguen oportunas para ocultar

su pertenencia a espafioles’’."® Por su parte, en enero de 1803, a

Pablo Alvarez se lo autorizaba a enviar a Rio de Janeiro bajo igual
bandera neutral a su navio San José, para que fuera carenado; pu-
diendo regresar con 300 negros, también con documentacion por-

tuguesa.! ;
Durante la guerra desatada en 1796, cuyas consecuencias

fueron atin mds desastrosas, pese a la importancia que tuvoel trafi-

co de neutrales, también se procedié al ocultamiento bajo pabellon

lusitano. En 1800 la casa gaditana de Torre Hnos.solicita permiso

para enviar ‘‘directamente o con escala en las colonias portugue-

sas, desde Lisboa, tres buques suyos a Montevideo, que tiene en

aquel puerto neutralizados con pabellén portugués para simularla

16 Documentospara la historia argentina, tomo VII, p. 226.

17 Tbid., p. 227.

18 Jbid., pp. 228-229.

19 Tbid., p. 238.
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propiedad espanola’’.*? Las experiencias anteriores sirvieron para
que enel ordenlocal rioplatense el entonces virrey Sobremontedis-

pusiera autorizar un masivo usodela ‘‘portuguizaci6n’’, con el ob-
jeto de resguardarel comercio exterior y basicamente los vinculos

econdmicoscon el Brasil. Medida politica que recibiera aprobacién

real el 29 de agosto de 1806.

A través de una rica documentaci6n que hallara en el Archi-
vo General de la Nacion, Julio César Gonzalez nos ha legado un

interesante y poco difundido trabajo sobre estos movimientos de

navios. La autorizacion del 23 de noviembre de 1805, dada a la

fragata Joaquina, sorprendida porla guerra en su viaje a Cadiz y
refugiada en Rio de Janeiro, abrid el camino a esta nuevaetapa.
Sobremonte otorga al dueno

con calidad de reservado, el permiso que se implora para que bajo la simu-

laci6n de bandera portuguesa puedavenira estos puertosla citada fragata con

cargamentode frutos de introducci6n, en cuyo arribo retendré y entregard ala

Comandancia de Marina la RI Patente con que fue despachada... advertido

el interesado que debe guardary observarla indicadareserva para evitar los

perjuicios que de la publicacién de este permiso puedanresultar.. .?!

Cabe destacar que,a partir de esta ‘‘portuguizacidn’ ’, se gene-
ra una verdadera catarata de pedidos, pudiéndose constatar hasta
el 17 de diciembre de 1806 el otorgamiento de 48 permisos (14 fra-
gatas, 26 bergantines, 5 sumacas,1 goleta, 1 paquebote y 1 polacra),

que muestran unavariedad de situaciones. Mientras que comoenel

caso de la fragata Joaquina existen permisos para regresar de Brasil
bajo pabellon lusitano, en su mayor parte los pedidos se generan

en Montevideo y Buenos Aires. La duraci6n es variada, ya que a
autorizaciones para realizar un viaje se contraponenlicencias para

portuguizar el barco mientras se mantenganlas condiciones de be-

ligerancia. Asimismo, mientras armadores precavidossolicitan la
autorizaciOn antes de iniciar la carga, otros lo hacen durante o des-
pués de cargados, procurandorapidasresoluciones.

Conlas portuguizaciones se incrementanlas relaciones comer-

ciales luso-hispanas, particularmente dando continuidadal trafico
con colonias extranjeras.

2 Archivo General de Indias, Buenos Aires, 587.

21 Julio César Gonzalez,‘‘La portuguizaci6n de los navios en el Rio dela Plata

(1805-1806)’’, Revista Historica (Montevideo), XVI, pp. 2-3.  
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La preocupaci6ndel armadory el comerciante

Avnaueal amparo desubterfugios se fueron paliando las contin-
gencias propias de la guerra, los armadores y comerciantes siem-
pre estuvieron presionadosporlos vaivenes del acontecer interna-
cional. En este caso especifico, la posibilidad de romper relaciones

con Portugal siempreestuvo latente, por lo quesi bien esta via de

intercambio apareci6 como unatabla de salvacién, nunca supieron
cuandose iba a acabaro incluso a convertirse en una verdadera
trampa. Una carta fechada en Montevideo en marzo de 1806 nos

relata conclaridadtales circunstancias:

Siempre es caso serio en el dia la resoluci6n sobre el destino del buque,

asf porque no sabemos la suerte decidida en Europa a la bandera portugue-

sa, como porque para navegarlo conella a algin destino necesitamos uno de

inteligencia que vaya a su bordocon la representaci6n del propietario; pues

que el hacerotra cosa es poner un caudal en muchas manosy voluntadesex-

tranjeras que no se conocen, lo que es peor, la administraci6n y curso de

un barco,que en el hecho de cometertal incumbencia, quede el duefo atado

no solo a la pérdida de sus provistos, sino al pago de cantidades poraverias

de carga, 6rdenesde segurosy aperos,y a la contingencia de detenérsele el

buque en puerto y perderlo.”

La portuguizaciony la ilegalidad

a preocupacion porevitar las ilegalidades que proliferaban en

todo el sistema comercial estuvo una vez mas presente en las au-
toridades coloniales. Mas atin cuando eran ellas mismas las que
promovian una normativa que tenia como medio de proteccionel
empleo de papeles apocrifos y el consecuente ocultamiento dela

nacionalidad del barcoy de la carga.
Nosetrataba de comerciar en barcosneutrales, ni tampoco en

barcos espafolizadoscon autorizaci6n para mantenerel pabellono-

riginal. Ahora se efectuaba ‘‘unaventa simulada’’. De alli que, en

un principio, para evitar las maniobras que pudieran hacerse con las

patentes,se obligabala entrega de la original en la Comandancia de

Marina. Sin embargo,el problemapodriasurgir si la embarcacion,

en lugarde arribar a un puerto extranjero, llegaba a uno espanol.

4Cémose demostraba que la embarcaci6n pertenecia a un subdito

2 Archivo Generalde la Nacién (Uruguay), Particulares, Caja 1, Carp. 9.
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de la Corona hispana? De alli que se optara por permitir la conduc-
cion de doble patente.

Si existian tantos problemas de fraude con los navios
““espanolizados’’, que debian generar una comprareal, écudntas

masilicitudes podrian cometerse bajo esta apocrifa nacionalizacion
portuguesa? De alli que a partir del 28 de marzo de 1806, y con
la finalidad de comprobar que duefios y embarcaciones eran feha-

cientemente espanoles, se exigiera demostrar que los buques se ha-
llaran matriculados a nombrede quienes se expediala autorizaci6n.
Cabe observar que algunos que habian espanolizado navios, como
Antonio Maciel, Manuel de Aguirre, Felipe Vidal y Juan deSil-
va Cordeiro, aparecen ahora efectuando portuguizaciones. Como
en toda actividad en que la actitud fraudulenta aparece a través
de denuncias generales o ejemplificaciones particulares, es dificil
generalizar. Sin embargo,tanto a través de la documentaci6n ofi-
cial como privada, podemosafirmar que, comosefalara en un es-

tudio dedicadoa la ‘‘espanolizaciGn’’ de navios norteamericanos,

la cuesti6n se movi6 en un marcodetinieblas, que tenia como ex-

tremosla legalidad el fraude.
En definitiva, por necesidad o porinterés, se promovieroninter-

cambiosy se solidificaron vinculaciones econémicas con el mundo

lusitano y, basicamente, con el Brasil, a través de medidas comola

“espanolizaci6n’’ y la “‘portuguizacion’’ de los navios encargados
de realizarel trafico.
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TRILOGIA DE ARTIFICES:
ISAACJ. PARDO, ANTONIA PALACIOS,

ARTURO USLAR PIETRI

Por Domingo MILIANI

ESCRITOR VENEZOLANO

Pero nosotros nos inclinamos mds bien

a creer en la dignidad del hombre, y a

pensar quees lo mas noble en él, el mas
intimoy potente resorte de su conducta.

Antonio Machado, Juan de Mairena

L 24 DE JUNIO DE 1996 se reunid en Caracas el XXXI Congreso

del Instituto Internacional de Literatura Iberoamericana. En

él se rindié homenaje a tres sobrevivientes del proceso politico-

intelectual venezolano de 1928,iniciativa de los organizadores. Fui

honrado al sefalarme para expresar, en nombre delos partici-

pantes, el afecto hacia don Isaac, dona Antonia y don Arturo. El

maestro Pedro Grases, a propésito de un critico del modernismo,

Luis Correa, argumenta: ‘‘El Don no hay tribunales que puedan o-

torgarlo. Es preciso ganarlo

a

pulso, conel prestigio de una labor

y con la garantia de una conducta’’. Don est4 aqui desnudo dere-

verencias. Subraya nobleza de alma —no de sangre— con que dos

caballeros de las letras enmarcan a una gran damadela poesia,la

narrativa y la generosidad. La historia los hizo para nutrir nuestra

menguada capacidad de recuerdo. Lecciones andantes, en una

ecologia dela inteligencia, ellos son riqueza natural no renovable:

hombres y mujeres en quienes Venezuela se escuda para que no la

deshagan.
Legibles como suslibros, los queremos por su conducta, por

el valor de su pensamiento volcado en palabras dela obra, por su

existencia digna que rebasa los noventa anos sin sombra negadora.
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1. Don Isaac

La historia de mi patria es un espejo
magico. Cuantas veces miro en él vuelve
mi sombra de nifio a extasiarse en su
Plateado abismo.

Isaac J. Pardo, Esta tierra de gracia

Lia vida de este médico ganadoporla literatura se inscribe en la
historia venezolanadesdela dictadura gomecista (1908-1935) hasta
la turbulencia de una democracia actual que se disuelve entre las
manos. En casi un siglo de andanzas, don Isaac Pardovio transi-
tar a unos hombres honestoshacia el triunfo, ensombrecido porel
asalto, como sucedi6 con su amigomaestro Rémulo Gallegos, electo
presidente de Venezuela en 1948, por unos pocos meses. También
miro abrirse los despefiaderospor donde se fueron deslavando las
pretensiones de los asaltantes. Humorista natural, en las paginas
de un semanario (El morrocoy azul), tercié en ingenio y caballerosi-
dad con Andrés Eloy Blanco, Antonio Arrdiz, Miguel OteroSilva,
Kotepa Delgado, Carlos Irazdbal, Manolo Garcia Maldonado, Ga-
briel Bracho Montiel, Aquiles Nazoay otros sefiores del periodismo
inteligente y generoso. Es el tono dominanteenvarios desus libros.

Conoci6 la prisién gomecista (1928-1929) y el exilio (1929-
1936). En Barcelona completa estudios de medicina. Reencuentra
a Romulo Gallegos. Afianza una vocaci6nliteraria con lecturas
de autores espanoles (Valle-Inclan, Antonio Machado, Unamuno,
Ortega), franceses (Barbusse, Valéry), rusos (Andreiev, Tolstoi,
Chejov), alemanes, frecuentados antes en el aula obligada del
Castillo Libertador de Puerto Cabello.

El 24 de noviembre de 1948 permanecié al lado del presi-
dente Gallegos, hasta el ultimo minuto antes de su derrocamien-
to. Con Salvador Garmendia rompié lanzas solidarias en un gra-
cioso juicio abierto contra un cuento, ‘‘El inquieto anacobero’’,
desplante donde algtin juez olvidable perdi la conciencia del
ridiculo. Testimonio del incidentees el libro Esa palabra no se dice.

En otra dimension de suescritura, Isaac Pardotransitalos labe-

rintos de la utopia dentro dela historia. Fuegos bajo el agua (1983),

culminael desvelo del investigadory la escritura del prosista reve-
lado entextos anteriores. La disciplina intelectual, la avidez de sa-
ber, adquiridas de juventud, cuando estudié en el Colegio Aleman

de Caracas y escuchélas clases eruditas de José Antonio Ramos
Sucre, lo convirtieron en maestro del ensayo histérico.  
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Isaac Pardo haresaltadola linea imperceptible quehilvana rea-
lidad objetiva y proyecto idealizador de realidades. En esa capaci-
dad de buceo radicala escritura entusiasmadaporel trabajo intelec-
tual, prosa dondelos conceptos encarnan en lo que Juan David Gar-
cia Bacca, prologuista de Fuegos bajo el agua, denomina‘‘relato-
recital-canto’’, pero también‘‘licidn’’.

La lectura de la historia como espejo magico genera Esta tie-

1ra de gracia (1955). Sus paginas contagian el goce de sonreir ante
la poesia ingenua del Almirante, entendimiento trastornado, ojos
quese irritan al chocarconel espejismo de la realidad americana,
o cuandodisfruta del équivoco porel cual los Reyes Catdlicos dis-
locan la geografia y convierten la regi6n zuliana en isla de Coqui-
vacoa, para hacer asi de Alonso de Ojeda‘‘el primer gobernador
de unaisla en tierra firme, anticipandose en masde unsiglo a San-

cho Panza’’. Cinco siglos después, honrados labradores del Archi-
pi¢lago Canario, fugitivos del franquismo, emigradosa estatierra
de gracia, llaman a Venezuela, con carino y nostalgia, la octavais-

la, muelle apto para que alguna vez atraque‘‘La balsa depiedra’’,

a bordo dela cual viene, desde la isla de Lanzarote, el navegante

portugues José Saramago.

Despojar de solemnidades la historia colonial es uno delos se-

cretos delartifice. Encanta al lector. Le muestra una verdad desa-
cralizada, sin presumir de que sea la unica luz sobre los hechos. A

través del reinventar continuo de unarealidad verbal, la del hombre

en el mundo,nospasea desdela antigiiedad hasta la Perestroika de

Mijail Gorbachov,cuandola utopia pareciollegar a los estertores,

tal vez porque el hombre,‘‘globalizado’’ como sociedad, ha perdido

su capacidaddesersolidario, constructor de armonias compartibles
con sus semejantes. O por otro motivo que el ensayista enunciaal

final de la segunda edicin (1990) de Fuegosbajo el agua:

La conmocién provocadaporel derrumbamientodelsistemastaliniano ha

tenido, y atin tendra, repercusiones de cardcter universal, lo que confirma

—si falta hiciese—, el ‘‘empequefiecimiento del mundo’’... Pero se da la

incongruencia deno existir un pensamiento social-politico-econdmico capaz,

de afrontarlo. Las ideologfas, doctrinas o sistemas en uso, herencia en gran

medidadelsiglo XIX, estana fines delsiglo Xx ental estado de desgaste que

las hace inadecuadas a tan comprometedorarealidad.

El enfoque resulté visionario. Un pensador hingaro, Bela

Kopeczi, en 1995, enfrenta el ideologemade lo posmoderno. Plan-  
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tea la necesidad de una nueva modernidadproyectadahaciael siglo
xxi. Coincide conel criterio de Pardo.

Volver a la utopia es ciclico. Afirma Fernando Ainsa: ‘‘Las
Tupturas auténticas de vanguardias y utopias se dan, pues, en los
momentos en que se produce el desmoronamiento de un mundo
historico’’. Masalla dela vision rigida de Tomas Moro, parece que
la utopia goza de buena salud en América, espacio de su nacimien-
to. Fuegos bajo el agua, sera untexto ineludible para entenderla.

2. Dora Antonia

Sal con tu cuerpo de viviente a fabular
tus suenos. Di tu palabra. Si nadiete es-
cucha, habla conlos astros, con la som-

bra que pasa. Elige unsitio de resplan-
dor oculto.

Antonia Palacios, Ese oscuro

animaldel sueno

Aronia PALACIOSes una de las mujeres excepcionales que acom-

panaron la aventura estudiantil de 1928. Vinculada cronoldégica-
mente a los de aquella experiencia rebelde,se siente lejana deellos
por su obra. Tardia si se quiere, la aproxima identifica con es-
téticas posteriores: el surrealismo, en la lectura de Humberto Diaz

Casanueva y Luis Alberto Crespo. El nouveau roman en lalinea
de los Tropismes (1939) de Nathalie Sarraute, porel diseno de sus
relatos de materia atomizada hastala disolvencia o la instantanei-
dad, por los actores sin nombre ni rostro que giran en un vértigo
dondenoes facil escindir lo poético de lo narrativo. En Crénica de
las horas, parafraseando a Proust exponesu poética:

Quizas estos relatos no son mds que unosolo. Los seres que pasan a través de

Sus paginas acaso no son més que unsoloser, un ser que se busca,se encuentra,

se pierde. Un ser que vive, contempla desde diferentes planos, horas y fechas

diferentes, una misma realidad perennemente trasmutada.

Esos seres que pasan son instantes de una existencia captada
como en camaralenta,tal define la Sarraute sus textos y conforme
Antonia los vislumbra tras los muros de piedra que la circundan.

Antonia escribe sobre Arturo Uslar Pietri y se autorretrata:

Arturo es mi adolescencia. Es el tiempo cuandoyo crefa no SER y acaso fuese

el tiempo donde HE SIDO mds que en ningin otro momento de mi vida. El  
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tiempo en que todo estaba por hacerse, un tiempo ilimitado. Todavia yo no

habfa iniciado la marcha haciasitio alguno. Ante mf se hallaban,tras una in-

mensa muralla de temores y debilidades, todos los caminos. Acaso,sin saber-

lo, fue su palabra la que me empujara hacia el arduo camino que comencé a

recorrer aos més tarde con un paso titubeante, un camino no elegido deli-

beradamente,tal vez elegido por un sentido oculto donderesonara la voz de

aquel muchachoflaco, que en una humilde pensi6n caraquefia comenzéa lu-

char valientemente conla escritura. ‘‘2Con cuales letras liquidas y gluglu-

teantesse escribié el agua?’’. Esa y muchasotras preguntas ha debidohacerse,

ante los signos que traducenla escritura, aquel muchacho que sentfa crecer

en suinterior una misteriosa fuerza quelo llevarfa a develar lo que la palabra

encierra en s{ misma. Era mi adolescencia, era nuestra adolescencia, Miguel

Otero, Carlos Eduardo Frias, Inocente Palacios, Pablo Rojas Guardia, Luis

Castro, Arturo... y yo... Yo entre todos comofuera de sitio pero integrada a

todos con mis sentidos estremecidos porla palabra. Era el unico licor que nos

embriagaba, “‘el licor seminal de los sentidos’’: la palabra. La decfamos una

y otra vez y su fiebre quemaba nuestra frente y sumergiamos el rostro enla

palanganallena de un agua que para aquel entonces nadie se preguntabasi

estaba 0 no contaminada, éramos nosotros a quieneslos dioses nos habfan

contaminado,nos hab/an inoculadounvirus que se propagaria, mas tarde,ha-

cia las zonas méssecretas de nuestro ser, invadiéndolas, haciendo de nosotros

su presa.

Ella mantenia silencio intelectual. Madurabasu potenciallite-

rario. En 1949 irrumpi6 con su primerlibro: Ana Isabel, una nifia

decente. La critica y sus companeros dejuventudrecibieron la no

vela con jubilo. Ella seguia macerandopalabrasen algunsitio del

espiritu atormentadoporun duelo no vencido. ey

Trajeada con elegancias parisinas, negras casi siempre, coro-

nada con amplio sombrero irrenunciable, estampa de Belle epoque,

aparecia y desaparecia conairealtivo enlas presentaciones del libro

de algiin amigo, en ciertos homenajes. Administraba sus silencios y

el didlogo no exento de vehemencia. :

Enla quinta ‘‘Cal y Canto’’, la. Avenida de Altamira, entre

las calles 9a. y 10a., vive la prisionera desimisma, concéntrica al

silencio. Espera a la otra,la soledad definitiva. Es el viejo debate

contra la descarnada. Ella la emplaza con certera herramienta:la

palabra.

Me quemala palabra, me hace llama. Me quema y no me alumbra, me hace

herida. Quemadura honda, mana sangre. Me quema desdesu oscuro pliegue.

Se escondela palabra,se hace hermética. Quiero arrancar la mascara itantas

mAscaras! dejarla toda al desnudo. Saber de sus espumas cuando asoma en
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gran respiro. Se fuga la palabra. Persiguiéndola sin tregua se me escapala
vida.

En 1976, Antonia Palaciosvisité el Centro de Estudios Latino-
americanos‘‘R6mulo Gallegos’’. Oswaldo Trejo,jefe del Departa-
mento de CreacionLiteraria,la invité a coordinar unodelostalleres
literarios. Aceptd emocionada. Los coordinadores duraban un ano.
Luegoeran reemplazados. Venciéel plazo, Antonia pidi6 quela de-
jaran continuar. En ello iba el conjuro a la soledad. No era posible
hacerlo “‘por razones del reglamentovigente’’. Nunca han sido mas
crueles las normasde unainstitucién. Convinimos enreunir a sus
muchachosbajo un arbol de mango,enel patio dela bella casa del
Centro, en la 7a. Avenida de Altamira. Asi continud su labor de
compartir la palabra, un pan multiplicado. Después, a sugerencia
de un joven narrador, Alberto Guaura, Antonia accedi6 a reunir el
grupo en su casa.

Cada entrega dela revista Hojas de Caly Cantoibailustrada con
trabajos de pintores venezolanos. El primer numerosalié en mayo
de 1978. Obsequisa los suscriptores un dibujo de Jacobo Borges.
Lostalleres de Antonia, regidosporla pasiénde escritura capaz de
transformarla palabra en‘‘hermosuray luz no usada’’, alentaron la
obra de escritores en formaci6n, hoy autores prestigiosos de relevo,
asi como acogieronlas voces de otros mayores. Un texto sin firma
en el nimeroinicial de Hojas de Caly Canto definela linea estética:

Las dos mayoresinvenciones de la mente humanason Ia escritura y el dinero,

segun reza una cita de Mirabeau,para designarel lenguaje comin dela in-

teligencia y el lenguaje comin del interés. Nos ocuparemos de lo primero,

al contemplarelsigno,la palabra, pobre y ruin instrumento que manejamos

a diario, para lo banalo trascendente. Instrumento conel cual en nuestros

“talleres’’, intentamosforjar belleza, plasmarvivencias,vertir las densidades

que ocupan nuestra interioridad,y tender puentes hacia lo desconocido. La

palabra, devaluada,prostituida, en raz6n de la aventura que ha significado

por miles de siglos el maravilloso hallazgo dela escritura.

Tomas Eloy Martinez, becario y coordinador de taller en el

Centro Romulo Gallegos, trabajaba su libro La novela de Perén.
Para Hojas de Cal y Canto escribié una ‘‘Historia natural de los
talleres’’. Rememora nombres de compafieros: Oswaldo Trejo
(narrador venezolano) y Gonzalo Rojas (poeta chilenoexiliado en
Venezuela). Resalta luego el espacio que Antonia Palacios inun-
daba:  
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Conocf hace un par de afios una casa de Altamira dondelos talleres em-
prendian porlas tardes susfelices ejercicios de navegaci6n, desplegando las
velas hacia alta mar cuando soplabael viento trejo 0 cuando elsol gonzalo
aparecfa en’el horizonte. Una voz lefa, otra buscaba

a

su ladolas infinitas ner-
vaduras que brotabandeltexto, y otra mas, poco a poco, despertaba dentro de
si los paraisos que habfa dejado apagar durante mucho tiempo. De aquellos
dias felices brot6, por combustién esponténea,eltaller de Antonia Palacios.
Comotodo animal timido, dio sus primeros pasosa horas fijas: el jueves de
426 o el miércoles de 6 a 8. Pero enseguida aprendié a forzar la cArcel
delos atardeceresy a probarla resistencia de la noche. El cuerpo del taller de
Antonia se volvi6 tan prodigioso que no tenia una sola cabeza parecida a la
otra, ni antenas que jamds se hubiesen enredado,ni savias que exhalaran un
mismo color cuando se mostraban. La huella que dejaba no eran papelitos
grises ni chismestriviales urdidos a la vera de la Sabana grande, sino desga-
Traduras que se prolongabanenlos suefios y felicidades que eran tan perfectas
comola primerasflaba dela vida.

La amorosa entrega de esta mujera sustalleres literarios habria
sido suficiente para quelaliteratura venezolana tuviera deudasper-
manentes conella, si no fuera por la hondura angustiada de sus

libros, si no fuera por su alma poblada desensibilidad, afectos, due-
los, duendes, nostalgias, premoniciones. Ella canta:

Voy caminando sola. No sé dénde qued6é mi alma. Acaso se escapé de esa

raz6n excentrada que en mi almasehalla inalterable. No sé qué hacer con

esta alma mfa que esquiva mi cuerpo anhelaunalibertad en fuga. Alma

estremecida que sobrepasala vida. Atada se halla mi alma y mi cuerpo quela

llama con amargo sabor deja secos mis labios. Cuandoel amorfue canto mi

alma volaba en su plena libertad. Hoyel canto esta apagado.

3. Don Arturo

Las grandes literaturas nacionales han

sido precisamente aquellas en las que el

escritor y su pueblo se han sentido mu-
tuamente comodos interlocutores.

Arturo UslarPietri, Letras

y hombres de Venezuela

En diciembre de 1930 se cumplia un siglo de la muerte de Bolivar.
DesdeParis, un joven de veinticinco anos escribia aun amigo pin-

tor y cineasta. El veinteafero habia conmovido los medios litera-

rios venezolanos con un manifiesto escrito parael unico ejemplar de  
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cierta revista de vanguardia. La caratula de Vélvula fue un trabajo
cubista de Rafael Rivero Oramas, el mismoilustrador de Barrabds

y otros relatos en la edicién de 1928.
El joven vanguardista escribe a su amigo Rafael Rivero, ain

bajo el efecto de una pelicula soviética: Tempestad sobre Asia, de
Pudovkin. La carta dice:

Lo que hay que lograr noes un episodio de Bolfvarvisto enla pantalla sino al

contrario, una interpretaci6n cinematografica del Libertador. Interpretaci6n

cinematogréfica, es decir: torsos de arboles, potros encabritados, y una como

vaga nébula de mundo construyéndose. O para hablar en un término en que

se me comprenda mejor: un poemafotografico del Libertador.

Es necesario que en ese poema de imagenesfiguren los elementos de la

obra de Bolivar: la naturaleza, montafias, rios, mares,llanuras, cielo; los ani-

males: tigres, serpientes, cOndores, guacamayas, potros, toros; los hombres:

soldados desnudos, soldados con uniformes briténicos, hombres sembrando,

pescando,a caballo, viejos, nifos, mujeres pilando maiz; y todo en una mezcla

sabiamente dispuesta sin otra ilacién que el vago tema fotogrdfico boliva-

riano que las une a todas; mezcladas diestramente: rios, monte, mar, sol, lu-

na, tormenta, arboles: tunas, cocos, platanos;florestas, hierbas, palomasasus-

tadas que vuelan, gavilanes; caballos (buen tema é€pico) cerreros, corriendo,

encabritados, orejas, ojos, ancas de caballos, hombres sembrando,sentados a

las puertas de los ranchos, arando, hombres que de pronto se ponen como

a oir y comienzan a marchar solemnemente, comohacia un punto convenido,

conel torso desnudo...

El proyecto de poema cinematogrAficocristaliz6 en novela. Al-

canzo famaal ser escogida como unodelos mejores libros del mes

en Espana: Las lanzas coloradas (1931). Distinci6n similar habia
consagrado antes a Dofia Barbara (1929).

Romulo Gallegos y Arturo Uslar Pietri fueron pioneros vene-

zolanos en la inquietud portransferir al cine las imagenes de su

novelistica. Con ellos, inseparable, Rafael Rivero Oramas,‘‘el tio

Nicolas’’, abuelo de los cuenta-cuentos. Los nifios venezolanos de
otro tiempoy sus amigos lo recuerdan mejorquela historia de nues-
tra cultura.

Es sabido queArturo UslarPietri, Miguel Angel Asturias y Ale-
jo Carpentier confluyeron en Paris a finales de los aos veinte. Los

tres discutieron la dimension magica subyacente en la realidad y
la historia americanas. Extrajeron conclusiones diferentes. Reali-
zaron innovaciones andlogasen la narrativa.
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Uslar regres6 de Europa en 1934. Fundo con Alfredo Boulton

y Julidn Padrén El Ingenioso Hidalgo (1935). Alli publico varios en-

sayos. Uno propone:

Definamos lo indefinible, esa sustancia magica y maleable de que est4 hechala

fabula. Algunas historias claras y exactas vagan desde lo remoto en la memo-

ria de los hombres como un destino ejemplar. Mientras més avanza en pro-

fundidad el conocimiento. Mientras mas se complica la noci6n de las cosas y

desus relaciones, mds parecen poder compendiarse y confundirse en aquellas

consejas que van resultando extraordinarias. Son esencialmente simbolos y

simbolos inagotables, casi comounacifra que abarca y ordena.

El mito es una ciencia previa a la que regresa, después de un largo

vagabundeo verificador,la reflexién. Es un vasto espejo donde el mundo se

mira entero y comoenotraorilla.

Creemosleer aquiel antecedente delo queel critico mexicano

Luis Leal concedié a UslarPietri: habersido el primero enutilizar

(en 1948) el términoy el concepto de realismo magico aplicado a

la literatura hispanoamericana, en un parrafo sobre el cuento vene-

zolano. Aquella expresi6n, aplicada por Franz Roh en 1925 ala pin-

tura postexpresionista alemana, empleada por Massimo Bontem-

pelli (1926) en su revista 900, con la variante “realismo mitico’’ a

propésito de la vanguardiaitaliana, era conviccion estética de Uslar

y sus companieros desdelos dias parisinos.
La idea del realismo magico

y

la interpretacion del conocimien-

to mitico producen en Uslar Pietri una bifurcacion de su discurso.

La primeralinea fluyeentres libros de cuentos. La segunda emerge

delos ensayosde El Ingenioso Hidalgo,sulibro de viajes Las visiones

del camino(1945), hasta adquirir sentido simbdlico en el conjunto

ensayistico De una a otra Venezuela (1949).

Uslar escribio en febrero de 1936 sobrela “‘crisis de responsa-

bilidad’’. En 1937 Eleazar Lépez Contreras, presidente intezino de

Venezuela, hablé de una ‘“‘crisis de hombres’. En 1951, Mario

Bricefio Iragorry discernia sobre nuestra ‘crisis de pueblo’ (Men-

saje sin destino). Este ultimo recuerda que Uslar, recién llegado de

Nueva York, ‘‘promovié una investigacién publica acerca de una

presuntacrisis literaria en Venezuela’. También Mariano Picon

Salas abordardel temadelacrisis de la cultura en 1955.

En Uslar Pietri, aquellos temasiniciales fueron creciendo has-

ta materializar el mitologema del Minotauro. En octubre de 1948

decia: ‘‘De una horaoscuray tragica surgi6la ficci6n del Minotau-

ro. De una de esas horas en queel destino de la ciudad parecia  
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perdido para siempre ante la fuerza enemiga. El mito cuenta la
amenaza de esa fuerza sobrehumanay el triunfofinal del griego.

El héroe es el que acomete lo imposible para salvar la ciudad’’
Teseo (cuenta Jorge Luis Borges), noutiliz6 la espada. Tenia o-
tra arma:el respeto de su pueblo. Conella derroté al Minotauro.
Ese respeto es el arma que UslarPietri empunaconrebeldia juvenil

a los noventa anos de edad, cumplidos el pasado 16 de mayo.

En el libro De una a otra Venezuela, con tres parrafossintetiza

su concepcion del problema:

Crisis que se refleja en su vida politica, en su vida econémica y en su vida

social. Crisis de transformaci6n y deformacién fundamentalmente econdémica

que repercute enlo social y que se ha complicadoenlo politico.

EI factor que origina esa crisis es el petrdleo. La inquietud colectiva y

las transformacionesdela estructura social visibles hoy en Venezuela vienen

de él, y la inestabilidad polftica ha sido su mas aparatosa aunque no su més

terrible consecuencia.

Mientras la mayoria de los venezolanosnose percate de esa realidad na-

da podrd hacerse para contener, dominary transformaresa crisis. Lo que se

necesita es que todo el pais se limpie los ojos de telarafias politicas y de men-

tiras convencionales y se movilice en su propia defensa. El petrdleo es como

un Minotauro y para vencerlo se requiere una empresa teseica. Coordinada,

serena y resuelta tarea de muchos. De todos, seria lo mejor.

La metafora del Minotauro y Teseo se expandea la idea de una

“‘nacion fingida’’, irreal en su opulencia, democracia degradada,
Ariadnaprostituida.

Su teoria general dela crisis plantea: ‘‘La vida de un pueblo
es una perpetua crisis de crecimiento y de adaptacion a circun-
stancias constantemente cambiantes. Eso es precisamente lo que
hace del gobierno de la politica un arte complejo. Un arte mu-
cho mas complejo de lo que generalmente suponen los demagogos
de plaza publica’’. Arturo Uslar Pietri forma con Mario Briceno
Iragorry, Augusto Mijares, Enrique Bernardo Nunez y Mariano
Picon Salas el estrado mas alto del pensamiento venezolano con-
tempordaneo. Uslar tiene ademas,a su favor, el haber sido uno de

los primeros economistas venezolanos modernos. Fund6la primera
Catedra de Economia Politica en la Facultad de Derecho de la
Universidad Central, en 1936. Si se agrega su formacion juridica
y la excelenciadel prosista dotado de cultura ecuménica,se tiene la
figura excepcional que otea la raiz de nuestras crisis comunes con
vision profética. Su pensamiento responde a una angustia sobre  
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el pais: la carencia de proyecto, el quehacer fragmentario, la im-

provisaci6n como norma,la corrupcién comohabitohist6rico, ele-

vados hoy al cinismo, lastres que nos han impedidoser “‘la gran

nacion’’. Todos, con autosuficiencia, creflamos verla como un es-

pejismo entre las opulencias y despilfarros ejecutados por unos
cuantos politicos, banqueros y ‘‘empresarios’’ saqueadores. Es el
presente signado por lo que él mismohacalificado ‘‘cultura de la
corrupcidn’’ y otro contemporaneo, Mario Briceno Iragorry, de-
signé como “‘democracia de asalto’’. Ambos pensadores, convi-
siones diferentes, aman profundamente a Venezuela. Uslar,liberal

de amplia concepci6n. Briceno,catélico y nacionalista irreductible.
Nocierran los ojos ante los pliegues del pais ensombrecido porla
conductasocial retorcida, en la que todos tenemos cuota de respon-

sabilidad. Hay coincidencia entreellos y lo que otro ensayista,el
argentino Ernesto Sabato, expresaba en 1963:

Asf como la madurez de un hombre comienza cuando advierte suslimita-

ciones,la de una naci6n comienza cuandosus conciencias més lucidas com-

prenden quelas infinitas perfecciones de que (como a la madre) la crefan

dotada, no sontales; y que, como en otras naciones, como entodas las na-

ciones,sus virtudes estan inexorablemente unidas sustaras, taras de las que

los seres honestosno puedensino acusarse y avergonzarse. Motivoporel cual

creo que nosotros comenzamosa ser una nacién madura. Y comoal fin y al

cabo cada hombrellega a tenerconlos afios el rostro que se merece (puesto

queha sido elaborado no sélo con su carnesino con su espiritu, con sus valen-

tfas y cobardias, con sus grandezasy con sus miserias), nuestra patria tiene,

finalmente, en su madurez, el rostro que debfatener, el rostro que todos y

cada uno de nosotros le hemos ido forjando sobre su carne viva: politicos o

artistas puros, canfinfleros y honestos padres de familia, millonarios y peones,

ateos y creyentes. De modo que si todos podemosreivindicarsus virtudes,

nadie que nosea un canalla puede declararse sin culpa por sus males. Toda

granliteratura nacionalresulta asf una despiadada acusaci6na la patria, pre-

cisamente y en la medida en que es un despiadado ataque queelartista hace

a su propia alma,en virtud de ese doble y oscuro proceso que da origen a los

peores personajes dela ficcidn.

En 1960 se cumplian ciento cincuenta afios del 19 de abril, dia
inicial de la rebeldia venezolana contra Espana. Apenas concluia
el decenio dictatorial de Marcos Pérez Jiménez. El personalismo
de algunoslideres politicos trasmutados en caudillos enturbiaron
las aguas. Uslar escribe un balance de siglo y medio de bisquedas
para hacerla republica. Lo estudia como empresa no muyexitosa  
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de catorce generaciones. El autoritarismo se impuso: “El orden

sustitutivo que el caudillismo creé en Venezuela fue mas un or-

den para estar que un orden para hacer. La empresa de hacerla

nacidn qued6 muchasveces olvidaday aun retrocedida, porque se
consideraba incompatible con las necesidades de fortalecimiento y
supervivencia del sistema autoritario. Culmina el balance con un
reclamoa la ‘‘generacidn del petrdleo’’, que ‘‘ha tenido a su dis-
posicion para construir el pais medios que no pudosiquiera vislum-
brar ningunageneraci6nanterior’. También la responsabilidad era
mayor. No fue cumplida. El resultado esta a la vista. Frases que
hoy resuenanen sudiscurso fueron conclusiones a que llegabael

ensayista hace masde treinta afios. La realidad confirm6sus aseve-

raciones. Entonces anoto:

Podria escribir un libro con todo lo que he dicho entantos anos. Nohe tenido

necesidad de rectificar porque la realidad no ha sido rectificada. Era facil

prever la situaci6n en que nos hallamos, hubiera sido posible tomara tiempo

medidas para evitarla y no nos encontrarfamos tan amenazados y desconcer-

tados como hoy. A veces resultatriste y doloroso haber tenido razon.

Las frases datan de 1983. La crisis arreciaba. Muchos no
creyeron en ella. Las advertencias del analista fueron interpretadas
por algunos comohipérboles seniles. Igual réplica esgrimian al-
gunosintelectuales a raiz de la aparicién de su libro Golpe y Es-
tado en Venezuela. En realidad no unlibro sino varios, ha escrito

en prédica recurrente. Acicateado por el desplome doloroso del
pais, el escritor dedicado a su trabajo narrativo alz6 la voz y asu-
mi6 una posicion acusadorafrente al gran desastre que aumenta-
ba. Su pensamiento retornaa la expresion patética con la cual, en
1936, habia pedido ‘‘sembrarel petrdleo’’. Reasume aquella lucha
con el Minotauro petrolero que habia desarrollado en los ensayos
de 1948. Se compromete conel pais, sin que nadie tenga funda-
mentos para acusarle de ambicion politica. Ese comportamiento
no ha estado regidoporla militancia sumisa a un partido politico.
Fue hombrede partido en 1940. Su amplitud ideoldgica la ha re-
conocido gente de todas las tendencias. En 1963 lanz6 su nombre
como candidato a la presidencia de la Republica. Fue derrotado
por Raul Leoni. Lo acepté y colabor6 en el proceso pacificador
del pais, durante el llamado ‘‘gobierno de amplia base’’. Su ac-
titud critica de los Ultimos alos no es una manera oportunista de
aprovechar encrucijadas para asaltar posiciones. Responde a una
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conviccién que, a propésito de la idea sartreana de compromiso,

denomin6‘‘conciencia libre’’.
En1958,Uslar Pietri pronuncia un discurso-inventario de nues-

traliteraturay la actitud del escritor venezolanofrente a la realidad:

“Sobre el pais de las realidades, hecho porla historia, nuestros

escritores han estado predicando o sofandoel advenimiento de un

pais distinto’’.

Esa disyuncion entre el pais real

y

el ficcional vale tanto para

su obra narrativa como parala ensayistica. Uslar observa el danino

alejamientoentreel intelectual y el hombre de praxis politica. Una

distancia que ha resultadocaraal pais. En su discurso agrega esta

observacion:

Ha habido unatrdgica separaciOn entre ese pais ideal de nuestras letras y

el pafs real de nuestra historia. Mirandose con mutua desconfianza y rece-

lo, cuando no olvidados aparentemente el uno delotro,se lleg6 a terribles

momentos en que parecieron hablar en dos lenguas distintas, sin posibilidad

de comunicacién, como en aquella ocasi6n, casi magnifica y casi trdgica, en

que mientras una naci6n analfabeta y depauperada,al borde de la desmem-

bracion, reencendia la guerra federal y se desangraba,sin saber por qué, en

los camposdebatalla, Cecilio Acosta subfa a la tribuna, en un sal6n de Cara-

cas, a hacerel mdspulcroelogio delasletrasal través de la historia. No era,

sin duda, un elogio de los guerrilleros, lo que Venezuela esperaba en aquel

momento, pero tampoco un elogio de las bellas letras antiguas y modernas,

en una hora desesperadaenla queel pafs no hallaba otra manera de expresar

sus carencias y sus tensionesinternas, sus hambres fisicas y espirituales, sino

por medio del plomodelas guerrillas.

El debilitamiento dela conciencia critica en el intelectual mo-

derno asordiné la voz de protesta, respetada y oida antes en

momentos dificiles. Basté que cierto ensayista norteamericano-

japonés decretara con éxito editorial la ““muerte dela historia’, y

con ello ocasionara una estampidahacia el facilismo bajo especie

posmoderna. En Europa ocurre algo semejante.

Ciertosintelectuales de nuestro continenteal llegar a la consa-

graciOnliteraria voltearonlosojos y la espalda al compromiso ético.

Usaronla palabra comoescala por dondetreparsin esfuerzos. Mu-

chos llegaron demasiado temprano. Don Julio Garmendia, uno

de los mayores cuentistas venezolanos, anotaba que por eso era

preferible ‘‘no llegar, porqueasise tiene siempre hacia dondeir’’.

Uslar es una imagen aleccionadora. Nollega para seguir andando.

Ignorala fatiga para el trabajo intelectual. Uslar y Briceno Iragorry
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a medida que avanzaronen edadse hicieron mas implacables en sus
criticas y en sus prédicas de advertencia. Ambosse inscriben en la
estirpe de los escritores combativos. Son hombres faro. Se les
puede leer 0 mirar para reencontrar rumbo, salvo indiferencia en
contrario.

La tendencia banalizadora en la interpretacién del momento
latinoamericanohasido unafalsa puerta de salida. La trivializacion
de la historia ha borrado gradualmente el poder de sacudida para
las conciencias. Vamoshacia el debilitamiento de nuestra capaci-
dad analitica. Cada vez nuestras inteligencias se hacen mds ineptas
para pensar hallar salidas propias. En Venezuela,tal vez porel
deslumbramiento de una falsa opulencia, la ceguera irresponsable

fue mas notoria. En 1986, al recibir un homenaje de las academias

nacionales con motivo de sus ochenta afios de edad, Uslar volvia

a enfocar los grandes retos del intelectual contempordneo. Co-
mo hombre de pensamiento,al escritor corresponderiala tarea de
“‘integrarse a ese mundo,sin perder identidad y rumbo,concebirla
propia forma de nuestra modernidad dentro del futuro inmediato
dela sociedad planetaria, enriquecernos mentalmentesin perderla
raiz, elaborar un pensamiento quenossirva y no nos confunda y
desvie’’.

Esa labor casi de autopsia que el ensayista cumple sobre su con-

texto situacionalhabia llevadoa ciertoscriticos a expulsar el ensayo
de la literatura. Lo lanzaron haciala filosofia, de donde también fue

exiliado por falta de rigor especulativo. La construccidn verbal de

un nuevo modelo para nuestros paises queda asi encabalgada en un

incomodo espacio que muchosprefieren no ocupar. Las grandes

crisis exigen, por cierto, grandes esfuerzos mentales de reflexién

y andlisis. Ya no es tan simple importar la imagen de nosotros o

modelos que tampoco nos han sacado de nuestros hundimientos
cronicos. Entre otras razones porque seguimos importandolotodo.
Pero nosotros le importamos muy poco las culturas metropoli-
tanas, salvo cuandose nostiene como reservorios de materia prima.

Tambiénen el campode la meditaci6n critica hemosvivido pagan-
do una incesante deuda externa. Hoy pareciera llegada la hora de
articular lo que Leopoldo Zea describe como un ‘‘discurso desde
la marginaciony la barbarie’’. Mas alla del desafio tecnoldgico es-
ta el apremiodefortalecerlas concienciascriticas. En una autopista
cibernética correnjuntospero novalenigualla venta de mercancias
—incluidoel propio ser humano—,, la promociénsexualde la ima-
gen play-boy y sus ambivalenciasactuales, el discurso ‘‘levantisco’’  
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del indio o el texto impecable de Jorge Luis Borges. Un canal de

computaci6n se puebla lo mismo con propaganda de supermercado

que con grandes ideas. Las ultimas exigen talento. En unoy otro

caso la inteligencia humanaesté detras de la pantalla del monitor.

Sdlo quelos fines éticos son contrapuestos.

Un pais no se construye con palabras. Pero éstas ayudan a

definirlo y perfilarlo, sobre todo si van cargadasde ideas desperta-

dorasdel letargo y la depresidncolectivos. En una desus urticantes

meditaciones escribe don Alfonso Reyes:

Elescritor, que s6lo tiene que habérselas con papely pluma, corre con mésli-

bertad en pos desuscreaciones;la transformaci6nsocial se opera en su cabeza

y, desde su mesa de trabajo

0

en tertulia con sus colegas, arregla alegremente

el mundo en un parpadeo.Su acto llega hasta donde alcanza su talento. No

es un merojuego: pensarseriamente una utopfa politica gasta, mas 0 menos,

las mismas energfas que cuesta levantar una pirémide egipcia 0 mexicana. Lo

quehay es que el pensamiento trabaja aqui con su propia y unificada sustan-

cia, tiene aseguradala circulacin, y toda la energia empleada se aprovecha.

Noes tampoco un dulce pasatiempo:los que escriben utopias politicas suelen

pagarlo con su vida. Pero,en todo caso,el politico, que maneja la mas com-

pleja de las realidades, aquella en que todas las otras se resumen —a realidad

social—, se enreda,da traspiés, y de cuando envez se viene abajo con partido

y con plataforma: asf Palinuro se fue al agua, llevandose consigo el timén y

parte de la popa. d

La lucidezreflexiva de Arturo Uslar Pietri respalda su conducta.

Le concedeautoridad moral. Le permite ser escuchado aunporsus

detractores. Tener autoridad moralpara el reclamo es a veces mas

importante que tener poder. Quien tiene autoridad moral dispone

de un arma:elvalor persuasivo. Salva en los momentos mas ad-

versos. A veces el poder hace callar. Elias Canetti afirma que ‘“‘el

silencio aisla: quien calla estd mas solo quelos que hablan. Asise le

atribuye el poder dela singularidad. El es el guardian del tesoro y

el tesoro esta dentro de él’’. Uslar ha tenido la capacidad de saber

hablar en el momentojusto. Con palabra no exenta de vehemen-

cia, sin ensafiarse. Son sesenta afios, de 1936 a 1996 en que no ha

cesado de fulminarlos errores historicos de nuestra vida politica.

Se puede disentir de sus opiniones, pero cuesta negar su valentia.

Tieneestatura interior para ver claro mas alla de los desconciertos.

Porsobre la amistad quelos une, Uslarle ha dicho verdades duras

al presidente Rafael Caldera, sin considerarse un ‘‘adversario’’.

El presidente, en homenaje ofrecido al escritor con motivo de sus
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noventa anos de edad, con gallardia que lo honra en la manera de
honrar, manifest6: “Es un honortener un critico de la talla moral
e intelectual de Arturo UslarPietri’’.

Si Pardo es artifice hist6rico de la utopia y Antonia sacerdotisa
de unapalabrajoven, Uslares intérprete de una concienciacolec-
tiva. Hace poco, en una reflexién sobre el ensayo, un joven pen-
sador, Horacio Cerutti, pregunta: ‘‘éSeria excesivo afirmar que por
la voz del ensayista se expresanlos sin voz de los suyos?’’. En la en-
sayistica de Arturo UslarPietri la Venezuela sin voz pudiera elevar
Su protesta y recuperar una pertenencia a veces olvidada, curiosa

energia, raro mineral en vias de extincidn: la dignidad.

 

APROXIMACION ALA ROSA CUANTICA
DE LUCILA VELASQUEZ

Por Efthimia PANDIS PAVLAKIS,
UNIVERSIDAD DE ATENAS, GRECIA

LESTUDIO DETENIDOdelas ultimas colecciones poéticas de Lu-
hae Velasquez a partir de El drbol de Chernobyl (1989) conduce

al lector a la conclusi6n de que la poetisa expresa una realidad en
relaci6n estrechaconla ciencia y la filosofia de la ciencia de un mo-
do auténtico y admirable. Esta tendencia de enfocarla vida yel
destino del hombre contempordneoa través de un lenguaje y de

unos temas cientificos, la cual se nota esporddicamente en Pablo

Neruda, en Jorge Luis Borges y en otros escritores del mundo his-

pano, se hace preocupaci6nprincipalen la poetisa venezolana Lu-

cila Velasquez. Ella, después de presentar unaobra solida dentro

del marcoliterario de su época, se aleja del cosmosdelastres di-

mensiones,para tratar el cosmoshipotético de las cuatro,cinco,seis

o v- dimensiones y su libro La rosa cudntica es un ejemploclave de

esto.
Larosa cudntica es una obra poética escrita con el mas cuida-

doso esfuerzo de lograr la decantaci6n del lenguaje, de llevar ese

lenguaje a una depuradaintenci6n,tanto del concepto como de la

formade la escritura. Partiendo de la hipotesis de quela autora

buscalorealen las fronteras de lo espaciotemporal, la poesia de La

rosa cudntica es un complejolirico entre el pensamientoy la nocion

del cosmos. No en vano la autora ha dadoel subtitulo Poemas del

pensamiento a esta coleccién. En realidad es precisamente el pen-

samientoel que haceel viaje cdsmico, es decir, el viaje temporal

y espacial en el quela creatividad de la propuesta lirica transcurre

como una metaforade cienciay de filosofia de la ciencia.

La consistencia de este lenguaje de La rosa cudntica descansa

en la matematica légica y experimental, en la fisica condensada

de la materia espaciotemporal, en la particularidad cuantica de e-

sa materia y en su principio real de incertidumbre, como Newton,  
 



 

 

218 Efthimia Pandis Pavlakis

Einstein, Heissenberg, Hawking, Penrose o Prigogine y Stengers,
entre otros, lo han universalizadoensu teoria e hipotesis. Refirién-

doseal lenguaje poético de Lucila Velasquez,el fisico tedrico y poe-
ta catalan David Jou subraya que

en la obra de Lucila Velasquez... el lenguaje y la visi6n del cientffico se hacen

arrebatadores, iluminadores. Los efectos de este choque de una mentalidad

poética con el lenguaje cientffico me han parecido interesantisimos... La voz

de Lucila me ha resultado nueva, diferente y atractiva: la palabra cientffica

tiene gozo de descubrimiento en su poesia. . .1

Este lenguaje cientifico destaca desde el primer poemadellibro:

si el algoritmo de la rosa

describiera expansionesinfinitas

de numeros del viento

el maximo comindivisor

del perfume y el cimulo

seria mi pensamiento.*

En el cualel hablante expresala tesis del pensamiento en la bisque-
da de lo real y de lo imaginario y se vale dela transgresiOn de la rosa
al otorgarle ‘‘expansiones infinitas’’ en la definicion del pensamien-
to. El ‘‘algoritmo de la rosa’’, en este caso, va masalla de lo finito,

continua, no se detiene en la numerabilidad del viento. Esto, des-

de luego, se inserta en la figuracidn delo real y de lo imaginario.
Sin embargo, lo imaginario continuara siendo presente en el poe-
ma3, en el que la concrecion delsilencio es calculada en ‘‘nimero

transfinito’’, es decir, en dondela cuarta dimension del paisaje abs-
tracto del silencio es trascendido mas alla del calculo humano en un
algoritmo cuya progresiOn es continua, transfinita:

numerotransfinito

y calculoelsilencio

su cuarta rafz descubierta

en la euforia de las hojas

1 David Jou, ‘‘Lenguaje cientffico y experiencia poética en Lucila Velasquez’,

Ses en Lucila Velasquez, La rosa cudntica, Caracas, Monte Avila, 1992, pp.

1-14.

3 2 Lucila Velasquez, La rosa cudntica, poesfa, Caracas, Monte Avila, 1992 (colec-

ci6n Altazor), p. 9. En adelante se cita de acuerdo conesta edicién.
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que dispersan mi mente

raiz cbica de una mafiana

y es nublado enla rosa

y algo ms por dentro(p. 23).

Profundizando en la nocién de estos versos,el lector comprende

queel hablante concibe en las hojas de un Arbol la cuarta dimen-

sion dela raiz delsilencio, con lo cual asociala realidad inmediata

(‘‘la euforia de las hojas’’) con conceptos filos6ficos debatidos por

la ciencia (‘‘nimerotransfinito’’). Vale recordar que “el numero

de namerosreales es el nimero transfinito llamado C (C significa

en este caso el continuo, otro nombreparael sistemade los numeros

reales)’’.?
Como podemos apreciar, la hipdtesis del continuo, de acuer-

do con Cantor, citado por Penrose, se refiere a la idealizacién

matematica mds que a cualquier cantidad fisica objetiva.‘ Muy a

propésito para la poesia y especialmente para la poesia de Lucila

Velasquez. El paisaje animico y su desarrollo en un plano interior

busca ‘‘en algo maspor dentro’”’ la ‘‘potencia en flor’’, la potencia

de la rosa intuidaa distancias,y alld la trasplanta metaforicamente

en un “‘plano de Argand’’ de namerosreales; “lo que armoniza

objetos / de espacio y tiempo y soledad”’,

algo mas por dentro

que elevaci6n ala potencia en flor

distancias delas intuiciones

dejan ver otro numeroreal

aquél que atin no se oculta y ensilvestra

en el plano de Argand

lo que armoniza objetos

de espacio y tiempo y soledad (p. 25).

La soledad delos versos precedentes no es una soledad intima-

mente humanasino intimamente césmica; ésta es nuestra soledad

terrena enel espacio tiempo. El lector podria pensar con la eter-

na preguntadesi los seres humanosestan muy solos en el espacio

tiempo y si nos comunicamosentreel espacio tiempo.’

3 Roger Penrose, La nueva mente del Emperador (1989), traducci6n de Javier

Garcfa Sanz, Madrid, Mondadori, 1991, p. 120.

4 Ibid.

5 Conversaci6n personal con Lucila Velasquez, 15 de octubre de 1994.
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Este concepto de la soledad césmicaes reiterativo en La rosa

cudntica y se nota en su variada recurrencia del espacio y del tiempo
o de la incertidumbre cuantica. Frecuentemente el hablante siente

el pesoplanetario de la inmensidad acompanadaporun tonoligero

y fuerte de la soledad. Su tanteo de los objetos celestes y de sus

dimensiones, su calculo de la imaginacion poética con estas con-

strucciones dela naturaleza y el cosmos,le dejan la certeza de que

la existencia es un extraordinario milagro cuya conjetura alin no es

decidible.
Otro ejemploclaro del tratamiento de la soledad cosmica es el

poema16,en el cual el hablante, en consistencia conla teoria fisica,

recreala nocion dela materia en su formaindistintamente ‘‘cadtica
y suave’’:

si el espectaculo de tanta soledad

es cadtico 0 suave algunas veces

€s porque escoge simplemente

cualquier ruptura de sus ansias

sea cualfuese el principio de la densidad

delas lineas perplejas y las dudas

y los objetos que estudia el pensamiento

tengan resoluci6n enla curvaturainfinita (p. 49).

La materia en este caso es la soledad humanaenel cosmos; es

una materia de abstraccion que emergedela coexistencia del sujeto-
objeto quela indaga o la proclama o la intuye.

Es claro que el poeta busca una forma pura de belleza, que la

encuentra en unaflor, en una ‘‘rosa’’. Sin embargo, adentrandonos

en la proposicion de La rosa cudntica propiamente dicha, y en su
inmersiOn paisajistica en ‘‘un trocito de niebla’’, es decir, en una

infima particula como todolo cuantico, el hablante le atribuye al
aroma, el aroma quelo puedeincluso prever antes quela rosa mis-

ma, la condicion de serel ente que le da el preconcepto de forma
cuantica dela rosa (p. 83).

En otras palabras del hablante, como toda materia hecha de

cuantos, los cuantos del aroma representan la mas intocable mate-
rialidad de la rosa cuantica que por paradojade si mismaes la rosa
de la nada y del todo. La rosa en su minima noci6n cuantica de la
materia y en la interpretacion de belleza infinita. Es la rosa.

Es sensible buscar en las mafianas

de untrocito de niebla  
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si hay allf una particula

que contenga un recuerdo
de quevive el pasado quizé més adelante

si todavia es futuro acostumbrado

en el flujo del tiempo

0 qué memoriastiene algan aroma

de habervisto la forma

de unarosa cudntica (p. 83).

Y parece evidente que el hablante tiene que apelar a Dios, al ser

que lo puedetodo,para auxiliar su busqueda del misterio de una

rosa cudntica comolo exponeexplicitamente en el poema34:

una rosa cudntica

ad6ndehede buscarla

en las gravitaciones del estado de gracia

para que ponga orden

en elcielo cadtico que intento? (p. 85).

La poetisa significa a Dios comoel vinculo virtual de la natu-

ralezay las cosas, que en el caso de La rosa cudntica es un Dios con-

cebido en un “‘estado de gracia’’ cdsmica, comoella misma afirma

(p. 85). Sin embargo, en su busqueda simbolica de la rosa cuantica

espaciotemporal, el hablante regresa a su realidad real, es decir,a

su limitaci6n terrena, y casi por instinto vital devuelve a imaginar

la rosa cudntica en la proporcionalidad de “‘las flores silvestres’’,

insinuandola variedadfloral, la cantidad de cuantossilvestres y su

propagacién comoexpresion debelleza:

Unarosa cuéntica

pretenderd escogermelas corrientes del aire

que me esconden su campo

entre las proporciones

delas flores silvestres?

y habrd alguna manera de insinuarme

la naturaleza del tiempo? (p. 87).

En este canto a la materia cudntica y a su percepcion entre la

naday el todo, quedala imagende la rosa como manifestacionideal

de la belleza, cuyo intento de perfecci6n se intuye en la coexisten-

cia de materia y antimateria.

Eres de rosa

eres de antimateria
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o de alguna inmateria mds real

que se materializa

paradarte ese aire de familia
que nadie pone en duda

al creer tu belleza? (p. 113).

Enla respuesta del todo y la nada quese busca, el hablante le

atribuye a unarosa cuantica cercana a estos dos polos de una misma
atracci6n césmica(el todo-nada), la idea, el concepto de la singu-
laridad de la materia. Esa singularidad dela quelosfisicos tedricos
no hablan para senalar un suceso, un hito del espacio tiempo que
bien sea Dios, o la expansioninicial de la materia, o el comienzo

del tiempo. A veces se pregunta, comolo dice Lucila Velasquez en
otro libro suyo, E/ tiempoirreversible, ‘‘la singularidad esté desnuda

/ 0 presumevestida de materia / hasta que haya otra duda’’ (p. 34).
Ademas dela singularidad de la materia en El tiempo irre-

versible, la poetisa profundizara la idea del tiempo. Precisamente
el tiempoes el gran potenciador de este lenguaje de la Velasquez,
a él le atribuye la maxima condicionalidad del suceso que gravita
entre cosmosy existencia de las cosas, vida (p. 123).

Esta paradoja del tiempo que el hablante concibe entre ‘‘el
suenoy lo real’ de unaflor, o de un pensamiento cualquiera, se
observa en el poema 54:

Principio de la incertidumbre

en pétalo y ojera de una quemadura

és flor 0 pensamiento

del ser y el estar juntos

el suefio y lo real

de la paradoja del tiempo? (p. 124).

En estos versos el juego de la palabra “‘pétalo’’ y ‘“‘ojeras’’ que
se esconde “‘en una quemadura’’, parece decir al oyente que la en-
tidad indivisible del‘‘ser y el estar’’ es la paraddjica resolucidn del
tiempo. Enotras palabras hay una noci6nderelatividad y de incer-
tidumbre al mismo tiempo en este poema probabilistico que pone
en claro, por otra via de interpretacion, la sinécdoque‘‘pétalo’’ en
vez de rosa, y “‘ojera’’ en vez de pestana.

La rosa cudntica de Lucila Velasquez se inserta en esta poesia
de la nueva vanguardia, porasociaciondelaliteratura matematica,

en plano profundo,abstracto de los nimeros reales. Esos nimeros  
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quelafisica tedrica describe como “‘la recta real de Argand’’,* ‘Una
recta real’’ que para el hablante conduce a Dios al transfigurar
poéticamente el plano que Argand traz6 como matematica de una
linea extendida indefinidamente.’ En el pensamiento del hablante,
esta “‘recta real’’ es metafisica que lleva hasta Dios y se resuelve
en la ecuacion del espacio tiempo conlos recursos intimistas de su
creenciareligiosa en el ‘‘Padre-Hijo-Espiritu Santo’’:

y es de amorlo quesigue

la recta real

de luz y sombra que parece un nimero

de la copa verbal

llena de espacio y tiempo

el sorbo imaginario dela quinta raiz

de algo quealza distancias

y se sostiene conla unicidad

de Padre Hijo Espiritu Santo

el objeto conjunto enla eucaristfa

del conjunto de objetos infinitos (p. 33).

En este poema Lucila Velasquez recreé el ideal de la Trinidad:
Padre-Hijo-Espiritu Santo como‘‘el objeto conjunto’’ de la dimen-
sion espaciotemporal, y cuando alzael concepto (la Trinidad)en la
“copa verbal’’ (la poesia), esta invocando el Evangelio ‘de queel
principio fue el verbo’’. Para ella Dios es unarealidad indiscutible
queesté en la quinta dimension (‘‘quinta raiz’’) 0 v- dimension.

Sin embargo,Dios no puede detenerse enla simple intuicion del

yo poético, que consciente de esto le reconoce susentido absoluto
de eternidad ‘‘en mayor grado de omnipotencia’’:

EI conjunto de objetos infinitos

no se detiene en mf

ni en algdn movimiento indecidible

de floracién de trébol

y si un nimeroa veces inminente

le calcula el peso dela eternidad

a mayorgrado de la omnipotencia

es porque su atracci6n es claridad

y traspasa mis expansiones decimales

entre hablasde pdjarosy piedras (p. 35).

© Roger Penrose,op.cit., 127.
7 Ibid., p. 116.  
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Ese ‘‘nimero inminente’’ del hablante para calcular la ‘‘omni-

potencia’’ es sin duda la metéfora,‘‘es porque su atracciones cla-
ridad / entre hablas de pajaros y piedras’’. Para la voz poética
“‘pajaros y piedras’’ son tambiénhablas cotidianas, son materia de
la vida conla cual se entiende y dialoga comocriatura de igual subs-

tanciabilidad terrena. Asilas ‘‘expansiones decimales’’ pasan del
ente humanoal animal-ave (pajaro)y al mineral (piedra).

Esta correspondencia de sensibilidad entre el hablante y los
pajaros y las piedras, quedara aun mas develada en el poema 10:

hablas de pdjaros y piedras

pudiera ser materia

que produce palabra més sensible

quizé la substancia del tiempo

que se estremece eneltrino y el cuarzo

acaso hay piedra eterna

que no regresa a ser materia de su forma

acaso haya pdjaro en vuelo que se queda a mi lado

y tiene nidoen elvacio ultralto (p. 37).

En estos versos la poetisa encuentra motivos de su intuicién
para creer que enel trino de un pajaro y en una piedra de cuar-
zo es posible hallar “‘la sustancia del tiempo’’; o que unapiedra,
siendo eterna, se sale de su forma de materia en un espacio tiem-

po sin regreso; 0 que existe muy cerca del hablante un pajaro que
vuelaenlas fronterasintangibles ‘‘del vacio ultralto’’. De este vacio

“plus ultra’ de la materia se habla enlas definiciones tedricas co-
mo “‘la masa-energia... localizada... en este espacio vacio plano”’
que comobien dice Penrose parece una pura paradoja.®

Concluyendo,se ve que la noci6ndelespacio vacio y su relacion
con la materia —la esencia de la teoria cudntica— no dejo indife-
rente la sensibilidad de Lucila Velasquez, cuya poesia césmica espa-
ciotemporalllega a los dominios de la abstracci6n pura, es decir,
de la ldgica matematica y experimental. Ademasla presentacién
del hombre contempordneoy del mundo quelo rodeaenrelacién
con un cosmosde cuarta o mas dimensiones que se ven en La rosa
cudntica, pero también en toda la obra de Velasquez después de
1989, la hacen autora de una metdfora espaciotemporal nueva e
innovadora.

8 Ibid., p. 285.  

LA RUPTURA DIPLOMATICA
ENTRE MEXICO Y VENEZUELA:

JUAN VICENTE GOMEZ
Y JOSE VASCONCELOS

Por Felicitas LOPEz-PorTiLLo T.

CCYDEL, UNIVERSIDAD NACIONAL

AUTONOMA DE MEXICO

L 24 DE JULIO DE 1946 fue inaugurada en la ciudad de Méxicola

estatua de Simon Bolivar, donada por el pueblo y el gobier-

no venezolanos encabezadosporel presidente de la Junta Revolu-

cionaria de Gobierno, Romulo Betancourt, quien vino a esta ciu-

dad especialmente para la ocasin. La develaciondela estatuadel

précer marcabaunhito enlas relaciones diplomaticas entre Méxi-

co y Venezuela, ensombrecidaspor diversos incidentes que dieron

lugar a su interrupcion durantediez afos, de 1923 a 1933.

Todo empez6 en ocasién de celebrarse el Dia de la Raza, el

12 de octubre de 1920. José Vasconcelos, rector de la Univer-

sidad Nacional, pronuncio un furibundo discurso en el anfiteatro

SimonBolivar de la Escuela Nacional Preparatoria, contra el presi-

dente de Venezuela Juan Vicente Gémez. La falta de libertad era

la causa de nuestros males —dijo— pues las tiranias mantenian en

el atraso a nuestros pueblos; mas habia ocasin para el optimismo

porque durante el afio que corria habian caido dos dictaduras: la

de Venustiano Carranza y la de Manuel Estrada Cabrera. Pero en

Venezuela gobernaba todavia‘‘elultimodelostiranos de la Améri-

ca espanola,el mas monstruoso;el mas repugnante y el mas despre-

ciable de todos los déspotas que ha producido nuestra infortunada

estirpe’’. A pesar delos intentos por derrocarlo, aun ensenoreaba

a su dolida patria el astuto dictador, que incluso promovia revo-

luciones libertadoras para asi darse cabal cuenta de quiénes eran

sus enemigos. ‘“‘No debemoscallar el hecho de que Juan Vicente

Gomez es un cerdo humano que deshonra nuestra raza y deshonra

ala humanidad’’. Debia arrancarse todo rastro de despotismo en   
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nuestras tierras, pues mientras no sehicieraasi, ‘‘no tenemos dere-

cho ni para envanecernosdel pasado, puesto que somosindignos de
el, ni para confiar en el porvenir, puesto quelos pueblos esclavos no

tienen o no merecentenerhistoria’’. Vasconcelos llamoa la juven-
tud estudiosa de México y de Hispanoamérica a apoyar solidaria-
mente a sus congéneres venezolanos que se batian gallardamente

contrael tirano, y a que protestaran enérgicamente ‘‘contrael in-
fame conculcadordelas libertades de Venezuela’; por ultimo, en-

trego una banderadeesepais a los exaltados estudiantes para que
la enarbolaranporlascalles dela ‘‘libre ciudad de México’’.1

La reclamacion diplomatica del pais sudamericano nose hizo
esperar;la cancilleria mexicana, por medio del subsecretario encar-
gado del despacho, doctor Cutberto Hidalgo, se apresuréa indicar

al gobierno venezolanoy a su consulenesta ciudad, ingeniero Eu-

doro Urdaneta,quela postura delrector noerala posiciénoficial
de México, y que porlo tantonose solidarizaban con sus declara-
ciones. Se dio a la prensa un comunicado dondeselee:

Profundamente disgustadoel Primer Magistrado dela Naci6n por la conducta

que observoel Rector de la Universidadal increpar en duros términosal go-

bierno de Venezuela y especialmenteal sefior presidente electo, general Juan

Vicente Gomez, conducta que contrasta y se aparta en lo absoluto del progra-

ma queel gobierno de mi pais se ha trazado para obtenerla cordial amistad

de las demds naciones, conceptuando que el respeto para todas ellas es base

indispensable para el respeto propio (El Universal, 15-X-1920).2

Desdelos tiempos de Venustiano Carranza el gobierno mexi-
cano habia inaugurado una politica de “‘fraternizacién hispa-
noamericana’’, como un contrapesoa la aplastante presencia del
poderoso vecino del norte. Nuestro pais necesitaba regularizar sus
relaciones diplomaticas interrumpidas por la lucha armada,lo que
no se lograria hasta 1928, segin lo manifesté el general Plutarco
Elias Calles en su comunicacién al Congreso del primero de sep-
tiembre deese ano.

Al darse a conocer el desmentido oficial —que consideré

“obsequioso, servil casi’’— Vasconcelos present6 su renuncia a

1 José Vasconcelos, Discursos. 1920-1950, México, Botas, 1950, pp. 54-55.

? En su mensaje a las Camaras de la Uni6nde fecha 1° de septiembre de 1920,

el general Adolfo de la Huerta informaba que Venezuela habfa reconocido a su
gobierno.
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la rectoria, alegando que era lamentable que el gobierno mexi-

cano, surgido de un movimiento libertario, sostuviera relaciones

diplomaticas con uno de los déspotas mas implacables de Améri-

ca. La renuncia nole fue aceptada, hecho que frustr6 las protestas

estudiantiles en su apoyo. La opinién publica en general (expre-

sada a través de los medios de comunicacién) estuvo de acuerdo

con la posicién oficial; es decir, habia que guardarlas apariencias

protocolarias entre ambos paises; de lo que no habia duda es que

en Venezuela gobernaba un poderdictatorial, tal y como el que se

habia derrocado en México.

Esta situacién la expreso muybienel citado general Calles, se-

cretario de Guerra y Marina en 1920, quienterci6 enla disputa des-

atadaporlas declaraciones del fildsofo. Después de aclarar que lo

que decia era en su calidad de revolucionario, no de funcionario

piiblico, sefialé: ‘‘Creo quela opinion de un gobierno respecto de

otro gobierno amigo debe escucharse, inicamente, por voz de las

cancillerias. Asi, pues, lo expresadoporelsenorlicenciado Vascon-

celos no fue el sentir general ni del gobierno ni de la opinion del

pais’’. Pero estaba bien queelrector de la Universidad externara

sus opiniones criticas publicamente, ya que

el criterio de los directores de la ensefianza no debe aprisionarse aloficial

porque, mds o menos,todoslos gobiernos son conservadores. Lo que pasa es

queellicenciado Vasconcelos se esta saliendo de los moldes viejos, y cumple

con su deberde revolucionario: combatea las tiranias donde éstas se encuen-

tren (El Universal, 15-X-1920).

En sus memorias, José Vasconcelos escribe que la inspiracion

para el airado discurso fue la inauguraci6n,la vispera del doce de

octubre, de una cdtedra en la Escuela Nacional Preparatoria sobre

historia de la América espafiola, a cargo de un hermanodelescritor

venezolano Rufino Blanco Fombona.? Ello le record6 a su vez a

otros exiliados politicos venezolanos que conocio en Nueva York,

cuando él tambiénestaba en esa situaci6n, por lo que se estable-

cié una‘‘solidaridad tacita’’ entre estas victimas del despotismo.

“©Y el caso de Venezuela,ya casi en el suefio, me produjodolorfisico

del coraz6n’’. Resolvié que, ‘‘costase lo que costase y sin consulta

3 «Con ira habfamos inauguradoesa catedra, haciendo notar que existfa un cur-

so de ese género en cada universidad yankee’’, José Vasconcelos, El desastre, Mé-

xico, Botas, 1938,p. 37.
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de nadie,al dia siguiente aprovecharia la ceremonia publica para
denunciarla tirania desdichada de Juan Vicente’.

El espaldarazo del general Calles lo tomo por sorpresa; no sin
vencer “‘una repugnanciainstintiva’’, lo visits en su despacho para

darle las gracias porsus ‘‘fulminantes declaraciones’’. Senalemos
que nuestro mesidnico rector abominaba de los militares, y si so-

portaba al general Alvaro Obreg6nera porque lo consideraba un

déspotailustrado y porquele dejé hacer manga ancha ensusafanes

educativos y culturales. Si le hubieran dicho que Calles —a quien

apodaba “el turco’’— seria el proximopresidente,‘‘me habria de-
sanimadode la labor que con tanta fe desarrollaba creyendo que

entraba porfin el pais en el sendero de la civilizacién’’. EI inci-
dente con Venezuela atrajo la atencién iberoamericana hacia Méxi-
co y sus realizaciones revolucionarias, especialmente las llevadas

a cabo poco después en favor de la educacidn popular porelfla-
mante secretario de Educacion Publica, quien se convirtié en un
idolo de la juventud de nuestra América. Excepto de la mexicana,
a la que trataba con rigor ‘‘académico’’: comoél dice, se le res-
petaba, pero no se le queria. Todo cambié en 1929 cuando, ba-
jo el lema “‘Con Maderoayer, con Vasconcelos hoy’’ propuso una
“revoluci6n moral’’ con objeto de redimir a la Revolucién Mexi-
cana.

Por consejo de Laureano Vallenilla Lanz,su ‘‘turiferario maxi-
mo’’, Gomez, dejé en libertad a los presospoliticos, mientras aquél
le mandabasus obras a Vasconcelos.‘‘Porlo pronto,la celebracién

de la fiesta de la Raza habia producido un soplo delibertad en el
Continente’’. Algunos delos presosliberados llegaron a México y
se le acercaron conla solicitud de que les proporcionara armas
y municiones. Los llev6 con los generales Calles y Obregon,se-
cretario de Gobernaci6ny presidente de la Republica, respectiva-
mente, pero “nose lleg6 a hacer envio de expediciones porque se
dej6 morir el entusiasmo. En cambio, se hizo México centro de

refugiados, metrépolide la libertad... por tiempocorto,peroal fin
un momentoilustre’’.* Es dificil documentarla ayuda del gobierno
mexicanodela épocaa losexiliadospoliticos latinoamericanos, por
la misma clandestinidad que estas actividades requieren,peroes in-
dudableque existia un clima de ayudaa los movimientos libertarios
del continentey unapolitica de recepcionhacia los desterrados por
estos motivos.

4 Ibid., pp. 37-44.

 

 

 

La ruptura diplomatica entre México y Venezuela 229

Las relaciones entre ambos paises prosiguieron mas 0 menos

formalmente: en 1921 Venezuela envi una misién especial con

motivo de los cien anos de la consumacién de la Independencia,

aunquevale la pena aclarar que no se mantenjan relaciones a ni-

vel de embajadores, sino unicamente consulares. En noviembre de

ese mismo afo unas damas venezolanasse acercaron a la primera

dama mexicanapara queintercediera porlos presos politicos de su

pais; por razones de seguridad, no se dieron a conocer los nom-

bres de las mismas. Dofa Maria Tapia de Obreg6n organizo a un

grupo de sus amigas (Esther Alba de Pani, Margarita Casasde

Sierra, Rosa Obreg6n, Sara Pérez de Madero)conelfin de enviarle

una carta al general Gémez, quienni siquiera se digno contestarles.

En la misiva pedian piedad para los presospoliticos, “‘togandole

muy atentamente informarnossi estarian dispuestos a conmutar-

les la prision por el destierro, en cuyo caso las suscritas iniciare-

mos, desde luego, una colecta de fondos en toda esta republica’’,

para quese trasladaran a México (Excelsior, 5-X-1923). También

hubo asperezas con motivo delalquiler que un grupo de exiliados

venezolanoshizo del barco El Superior, propiedad de una compania

cervecera mexicana, que fue utilizado para llevar a cabo una in-

vasiona las costas del pais sudamericano; aunque nuestro gobierno

no tuvo que ver conla intentona, fue acusado de connivencia con

los alzados. Comoseve,las dificultades venian desde tiempo atras,

aunquenofalté quien achacara todos los conflictos al “loco de Vas-

concelos’’.
En septiembrede 1923 se hicieron manifiestas las hostilidades

por la desairada recepcion que sufrio la Cia. Mexicana de Revis-

tas SAnchez-Wimeren el puerto de La Guaira, a cuyos cuarenta

integrantes no se les permitié desembarcar. Procedentes de Cos-

ta Rica, les habia antecedido el empresario Miguel Wimer, quien

incluso se habia asociado. con un empresario venezolano y habia

hecho propagandadela revista en los medios impresos de Cara-

cas. El senor Wimer acudié a Maracay a informarse delas razones

de la negativa, donde se le inform6 queella obedecia a que el pais

estaba de luto por la muerte del general Juan Crisostomo Gomez

—hermanodel dictador— quien habiasido asesinado en el mes de

junio. El consul mexicano en Caracas, Luis Gutiérrez Otero, in-

dicé a su superioridad quelo anterior no era mas que un ““pretexto

burdo’’, pues los cines permanecian abiertos y se celebraban co-

rridas de toros. Todose reducia, apunté Gutiérrez, a que Gomez

temia ser asesinado;existia una férrea represin y se violabala co-   



 

 

230 Felicitas L6pez-Portillo T.

trespondencia,incluso la diplomatica, por lo que esta informacion
tuvo que mandarse por medio dela valija diplomatica de la re-
presentacion norteamericana. El secretario general del presidente
venezolano, doctor Enrique Urdaneta, contesté al requerimiento
del cénsul mexicanoacerca de la negativa de desembarco de sus
compatriotas con unatarjeta dondese leia que ‘‘circunstancias es-
peciales y extraordinarias le privan del gusto de dejar solucionado
a satisfaccion del sefior cénsul el asunto quesesirvetratarle en el
referido telegrama’’.s

La prensa mexicana inmediatamentese hizo eco delincidente;
se public6 que a las mujeres de la compania si se les permitié de-
sembarcar,solo para hacerlas objeto de un “‘ignominiosoregistro”’
por parte de los guardias. Estas contestaronairadas

a

la revision:
“Somoshijas de un pais libre —declararon envozalta a los esbi-
tros de Juan Vicente Gdmez— y pueden ustedes decir que si en
vez de sus criados hubiera venido él en persona a lastimar nuestro
pudor,a estas horas sabria también cémocontestanlas injuriaslas
mujeres de México’, y unadeellas abofete6 a un guardia; mientras,
otra besaba “‘unciosamente’’ una pequefa bandera mexicana que
portabaenel bolso y retaba a los guardiasa registrarla,lo que éstos
no se atrevieron a hacer. Los hombres veian todo desde cubierta, y
como no podian hacernada‘‘se mordian los nudillos de los dedos
hasta hacerse saltar la sangre’ (Excelsior, 30-IX-1923). El hecho
suscit6 mitines convocadosporel Sindicato de Artistas Teatrales,
apoyadosporalgunossindicatos obreros y porlos estudiantes, que
se declaraban acérrimos antigomecistas. Carlitos Pellicer, uno de
los mas cercanos colaboradores de Vasconcelos, desde la revista El
Maestro defendia las causas de la democracia latinoamericana; para
tal fin organiz6 un Comité Estudiantil de Solidaridad con los Es-
tudiantes Venezolanos, ‘‘incapaces comonosotros de gozar de la
libertad y la alegria de la adolescencia’’, por estar bajo las botas del
tirano.* Losexiliados venezolanos’ enviaron un telegrama de apoyo
al presidente Obregon, quienles contesté que el penosoincidente
“acerca mas atin al pueblo de Venezuela con el pueblo y gobierno
de México’’ (Excelsior, 2-X-1923).

5 SRE, Exp. III-311.12 (72:87) ‘923-33”’-1.

© Citado en Guillermo Sheridan, Los contempordneos ayer, MExico, FCE, 1993ee 5 ;

Firmaronel telegrama Carlos Le6n, Manuel Ayala, Vicente Betancour t, Luis7 yi
Lépez Méndez, Nicolds Hernandez yG. Egea Mier.
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Perola gota que derramé6elvaso fueron unastronantes declara-
ciones del doctor Pedro Manuel Arcaya, ministro venezolano en Es-

tados Unidos, en ocasi6n de celebrarse una reunion dela Junta Di-

rectiva de la Unién Panamericana, cuando piblicamente injuri6 a
nuestro pais (queasistia por primera vez a una reunion deestetipo,
restablecidaslas relaciones con Estados Unidos). El representante
sudamericano se lanz6 contrala tentativa de elegir a la capital me-

xicana comosede del siguiente encuentro interamericano de comu-
nicaciones eléctricas: ‘‘El proximo congreso no debe reunirse en
la capital mexicana porqueella es un refugio de criminales; las es-
cuelas mexicanas son focos derebelidn y salvajismo. México carece
de personalidad porque es un pais de libertinos y bandidos’’. Ase-
gur6 que el secretario de Educacién Publica, José Vasconcelos,

no era mas que un ‘‘archi-conspirador’’ queincitaba al gobierno
del general Obregén, por diversos medios, con objeto de fomen-
tar un movimiento revolucionario en Venezuela, en una verdadera

“guerra solapada’’ contra este pais. El representante mexicano,
Manuel C. Téllez, sac6 a relucir la proverbial cortesia mexicana

(la de antes) y pidid a sus colegas —en un tono “‘moderadoy de-
cente’’— excusaran al ministro Arcaya porque probablemente no
hablaba ‘‘por propia conviccién’’. Mientrastanto,el secretario de

Estado norteamericano, Mr. Hughes, no se habia enterado de na-

da porque todo habia sido dicho en espanol. Cuandole tradujeron
el zafarrancho pidié que nose anotara enel acta de la reunion, a-
demas de sefalar la inconveniencia de ventilar tales temas enre-
uniones de este tipo. A pesar del sigilo diplomatico el asunto se

conoci6 piblicamente; la prensa mexicanaacus6 al ministro vene-

zolano de entorpecer los acercamientos de México con Estados

Unidos y apunté que Arcaya ‘‘dej6 quela ira y el despechosaliesen

de sus labios’’: confundié a sus oyentes ‘‘con la tribu que rodea a

su amo’’ (Excelsior, 7 y 8 de octubre 1923).
Losanteriores sucesos dieron motivo

a

las siguientes declara-

ciones de Gomez: ‘‘Esos mexicanos son unos bandidos y no me

quieren porque soy un hombre de orden; pero me es indiferente.

Yo mesacrifico por servir a mi patria, porque sin mi, Venezuela

seria un México’’. Y rematé:‘‘Mejorqueel tal Obregon haya roto

las relaciones, porque ésos son unos corrompidos que corrompen

todos los pueblos que tratan’’ (El Nacional, 20-1-1932).

El gobierno mexicano dio a conocer un comunicado oficial

donde daba su versién de los hechos; la respuesta venezolana de

que no se permitid el desembarco delosartistas mexicanos porque  
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“existian razones especiales extraordinarias’’, fue consideradain-
satisfactoria: ‘‘Como nose dieron otras justificaciones ni tampoco
se alegaron medidasde inmigraci6nni sanidad, y [como]el gobierno
de México no puede permitir que se dé a sus nacionales trato dife-
rentea los individuosde otrospaises’’, orden6el cierre de su con-
sulado en Caracasy retiré el exequatur de los consules venezolanos
en la ciudad de México y en Tampico.‘‘El Gobierno de México ha
declarado quenotiene poresta causa ningun agravio con el pueblo
venezolano, que continiia contando con la simpatia de México’’.
El comunicadose envié a todas las representaciones mexicanas en
Latinoamérica, para quelo dieran a conocera los medios de comu-
nicacion.* Porcierto, el consulado estadounidense qued6 a cargo
de los archivos de nuestro consulado en Caracas.°

El canciller de Venezuela, Pedro Itriago Chacin, se apresuro a
contestar lo manifestado por nuestro pais a través de unainser-
cion pagadaen el diario norteamericano The Washington Post, en
inglés y en espaol. El comunicado también se hizo llegar a las
Tepresentaciones venezolanasen el exterior, para que lo hicieran
publico. Aparecié hasta en Le Figaro, de Paris. El canciller vene-
zolano se mostr6 sorprendido de que el gobierno mexicano no hu-
biera dado ninguna explicacién de cardcter oficial: ‘‘Los hechos
han sido falseados por publicaciones tendenciosas con las cuales
se pretendejustificar procedimientos no admitidos en la teoria ni
en la practica del derecho internacional’’. Lo anterior a pesar de
que Venezuela reconoci6 al gobierno que sucedio al de Carranza,
en unaclara ‘“‘muestra de confraternidad’’ cuando mas se nece-
sitaba; ademas, apoy6 su ingreso en la Sociedad de las Naciones.
La armonia entre ambospaises nosealteré ni por el ‘‘discurso
irreflexivo’’ de José Vasconcelos, que lament6é el mismo gobierno
mexicano. Sin embargo delo anterior, este mismo personaje ‘‘ha
continuadousandola influencia derivada de su puesto oficial para
estimular elementoshostiles a nosotros,a los cuales les basta revelar
su hostilidad a este gobierno paraobtenerel apoyo delos circulos
oficiales de México’’. Comosi esto fuera poco, se pusieron en boca

5 SRE, Exp. 18-22-13.

° El primero de septiembre de 1924 el general Alvaro Obreg6n informaba al
Congreso: ‘‘Por causas ya suficientemente conocidas y derivadas de descortesias
y desigualdades de tratamiento para nuestros nacionales, fueron clausurados los
consulados mexicanos en Venezuela’’, Archivo Histérico Diplomatico Mexicano,
Unsiglo de relaciones internacionales de México (A través de los mensajes presiden-
ciales), prol. de Genaro Estrada, México, SRE, 1935, p. 376.

 

 

 

La ruptura diplomatica entre México y Venezuela 233

del’ ministro venezolano en Washington ‘‘conceptos indecorosos’’.

Por lo demas, Venezuela estaba en su derecho de negar la entrada

a ‘‘extranjeros indeseables’’; Itriago consideraba queel incidente

conlosartistas fue el pretexto utilizado por México para romperlas

relaciones consupais."
La embajada mexicana en Washington, a cargo delanterior-

mente citado Manuel C.Téllez, contest6 la nota del canciller vene-

zolano conel sefialamiento de que su gobierno ‘‘tenia interés pro-

fundo en que sus nacionales gocen dondequiera de los derechos,

consideraciones y respeto debidos. El incidente que motivo queel

gobierno de México retirara su consul de Caracas no fue conside-

rado en México como asunto de gravedad internacional y el hecho

se disip6 comotodaslas noticias del dia’’. Agreg6 quesi hubo con-

sulado enesacapital sudamericanafue por un actode mera cortesia,

pues prdcticamente no existian relaciones comerciales entre ambos

paises. Por otra parte, ‘el mundo esta bien informado respecto

al Gobierno de Méxicoy sus funcionarios, y los de Venezuela, y

supuesto que México lucha por perfeccionar su democracia, Tespe-

ta cuidadosamente la opinion publica interna e internacional - Por

Ultimo, Téllez afirmé queseretiro al consul mexicano*‘para evitar

al gobierno del presidente Gomez mayores molestias’’."

Mientras el gobierno mexicano buscaba minimizarlos hechos,

reduciéndolos a un incidente sin mayor importancia, la prensa

atizaba el fuego inquisitorial contra el presidente venezolano. Una

muestra deello son los epitetos quese le endilgaron: desde Juan

Bisonte Gomez’’ hasta ‘‘el troglodita dictador’’ y la “hiena de

Caracas’’. El influyente diario Excelsior fue de los mas virulentos,

a pesar de que no sobresalia precisamente por sus actitudes pro-

gresistas. Como se publicé enel editorial del 8de octubre de 1923,

no es quese estuvieraapriori contra todas las dictaduras — ‘quelas

hay y ha habidointeligentes,cultas y progresistas’ “—, sino que lade

Venezuela ‘‘es de aquellas que afrentan a un pueblo y deshonran a

unacivilizacién’’. Gémez noes un dictador, es un “‘tiranuelo’’. La

dictadura es un sistemade gobierno‘‘que reune en una sola persona

todos los atributos del poder, todassus funciones’’; dictadores ‘de

verdad’’: Julio César, don Porfirio, Mussolini, Nicolas Lenine (sic),

Cromwell. Entre paréntesis, sefalemos que las enérgicas actitudes

contra el régimen gomecista no tenjan su correlato en una apasio-

nada defensadela libertad democratica (realidad virtual de nuestra

10 SRE, Exp. II-310.12 (72:87)1.

1 [bid.  
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América, mas atin en esos afios, cuando el escepticismo sobre sus

virtudes triunfabaincluso en Europa)sino quese hacia especialhin-
capi€ en la atroz represion que sufria el pueblo venezolano de parte
de un podersin freno.*

_ En el transcurso de la dictadura gomecista (1908-1935) se
dieron multiples intentos de invasion por parte de los desterrados
politicos, pero todos fracasaron. Unodeellos, escenificadoa fines
de 1931, fue ocasi6n para que aquel régimentendiera lazos de con-
ciliaci6n hacia nuestro pais. El vapor E/ Superior fue utilizado para
otra aventura golpista, pero en esta ocasién estaban involucrados
directamente enla intentonavarios revolucionarios mexicanos,los

que fueron tratados gentilmente por las autoridades venezolanas

dandoseles inclusive dinero para su repatriacién. Esta accién dio
lugar a que, desde El Universal Grdfico, se pidiera la reanudacién
de relaciones con el hermanopais sudamericano,petici6n que con-
testo el anteriormentecitado periddico Excelsior, en lo que parecia
ser el sentir gubernamental:

Acreditando una representaci6n diplomatica, México inferirfa una ofensa

grave al pueblo de Venezuela;seria considerarlo digno del gobierno de Gémez

y esto, mas que una formula de protocolo, consolidarfala antitesis de nuestra

Revoluci6n, que recuper6 la soberanja del pueblo porsobreel valor de sus

gobiernos (Excelsior, 16-1-1932).

; A partir de 1930 se empezaron a realizar varias gestiones,

principalmente por parte de Brasil pero también de otros paises
latinoamericanos, con objeto de quelas relaciones entre México
y Venezuela quedaran restablecidas. Vale decir que Venezuela
mostraba un especial interés por esta reanudacién, pues ese afo
se conmemoraba el centenario de la muerte del Libertador. Las
solicitudes agobiaban al canciller Genaro Estrada quien, en car-
ta confidencial al embajador mexicano en Panamé,Ignacio Noris
—quele pedia instrucciones respecto dela solicitud de esta republi-
ca sobreutilizar sus buenosoficios para lograr el avenimiento entre
ambos paises— le inform6 que habia recibido a los representantes
de Colombia, Pert y Panamaquetenian las mismas loables inten-
ciones. Empero, habia tenido que manifestarles que

2 En su discurso ya citado, Vasconcelos dio a conocer un truculento hecho sobre

las prisiones gomecistas: un hombre habfa permanecido aherrojado a un caddver
por un lapso de dos semanas.
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México no abriga ningin rencor hacia Venezuela, sino por el contrario,tiene

para ese pais las mds grandes simpatfas; que fue el gobierno de Venezuela

quien después de unlargo mal entendimiento, precipit6las cosas hasta el pun-

to quellegaron, y que, finalmente, México se ha mantenido de entonces aca,

en una actitud simplementeindiferente.

El gobierno de Venezuela ponia obstaculosa la entrada de me-

xicanos, mientras que México ‘‘no toma ningunarepresalia y deja

que los venezolanos entren libremente en su territorio’’. El can-

ciller reiteré que México respetabael principio de no intervencion

“‘y no seremos nosotros los que vamos a arreglar las casas ajenas’’,

pero la opinion publica mexicana estaba decididamente contra el

gobernante sudamericano. Termino su comunicaci6n con los si-

guientes parrafos:

La politica internacional no debe contrariar a la politica nacional, ni mucho

menosa los sentimientos populares del pais. Es consecuente, pues, que sila

opinién publica de México esta francamente declarada contra el régimen de

Gé6mez,nosotros no podremosir contra esa opini6n publica y tendremos que

esperar con toda paciencia a que Gomez deje de ser mandatario de hecho o

de derecho en Venezuela, para reanudar relaciones diplomaticas con aquel

pafs.3

Recuérdese que en septiembre de 1930 habia nacidola Doctri-

na Estrada," porla necesidad de tener una posicion definida ante

los gobiernosdefacto que se sucedian constantemente en Hispano-

américa, provocadostanto por factores internos como por las tur-

bulencias ocasionadasporla crisis de 1929. En enero de 1932 don

Genaro fue enviado a Espaha como nuestro representante

diplomatico,y su lugar fue ocupado por el doctor José Manuel Puig

Casauranc.
Las relaciones con Venezuela fueronrestablecidasel 24 de julio

de 1933, al conmemorarse el sesquicentenario del nacimiento del

13 sRE, Exp. 311.12 (72:87) ‘‘923-33’’-1.

14 La que,en su parte medular, dice: “México no se pronuncia enel sentido

de otorgar reconocimientos, porque considera que ésta es una practica denigrante™

que, sobre herir la soberanfa de las naciones, coloca a éstas en el caso de que sus

asuntos interiores puedan sercalificados en cualquier sentido,por otros gobiernos,

quienes de hecho asumen una actitud de critica al decidir, favorable o desfavo-

rablemente, sobre la capacidadlegal de regimenes extranjeros’’, Genaro Estrada,

La diplomacia en accién, presentacin de Alfonso de Rosenzweig-Diaz, México,

SRE, 1987, pp. 89-90.   
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Libertador. Porcierto, la noticia fue presentadaen la prensa con
un bajo perfil, en un afaén de que pasara inadvertida. Con todo, las
protestas, principalmente estudiantiles, no habian dejado de efec-
tuarse; el 5 de junio la Confederacién Nacional de Estudiantes or-
ganizo un mitin en ‘“El Generalito’’ ante el solo rumordela posible
reanudacion de relaciones con la dictadura de Gémez. Unodelos
oradores, José Gonzalez Leyva, pronuncié un encendido discurso
de este tenor:

El coraz6n estudiantil, la entrafia augusta que sabe desacrificios y de amar-
guras, ha palpitado siempre sacudida porel fuego de las cdleras mds santas
cuandose atropella el honor patrio y cuandose olvidan los mds clementales
mandatos de la dignidad y del honor. Elgrito justiciero, la voz acusadora de
nuestra €poca de inquietud se alza hoy para condenar abiertamenteel posi-
ble reconocimientoy la reanudaci6n de relaciones amistosas conel gobierno
tiranode la infortunada Venezuela.

Si se confirma este temor,acot6 el orador, el gobierno de Mé-
xIco “habra borradoel principio revolucionario (de luchar contra
los tiranos) y habra caido en un momentoreaccionario’’. En el
informe presidencial correspondienteal primero de septiembre de
1933, el general Abelardo L. Rodriguez anuncié escuetamente que
se habian reanudadolasrelaciones ‘‘suspendidas en diversas épocas
y por diferentes motivos’’ con Nicaragua, Venezuela y Pert.1' En
1936 se elev6 a la categoria de embajada nuestra legacién en Cara-
cas.

El embajador‘‘de lujo’’ enviado por Juan Vicente Gémez fue
uno de los mas eminentes intelectuales venezolanos, José Gil For-
toul quien, junto con César Zumeta, Pedro Manuel Arcaya y Lau-
reano Vallenilla Lanz,entre otros, trataban de demostrar‘‘cientifi-
camente’’ que era el gobernante id6neo para su pais. Su funda-
mentaciOn tedrica provenia del positivismo, el cual aplicaba a la
sociedad las mismas leyes que regian en el medio fisico y natural
La conclusion de estos pensadores fue que la mejor manera de erra-
dicar la disposicion innata del venezolano al desorden y la desidia
consecuencia de su cardcter mestizo —que, sin embargo, le otor-
gaba cualidades guerreras— erala inmigraci6n extranjeray el ejer-
cicio del poder por medio de un ‘‘Gendarme Necesario’’ que im-
plantarael orden e¢ hiciera posible el acceso al anhelado progreso.

5 AHDM., Unsiglo de relaciones internacionales, p. 443.
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Seguin el idedlogo de la dictadura, el citado Vallenilla Lanz, des-

pués de las luchas de independencia en toda nuestra América se

entroniz6 la anarquia, que duré casi todo el siglo pasado bajo el

impulso delos‘‘odios tradicionales exasperados por la guerra, ba-

jo cualquier denominaci6n y arropandose con cualquier bandera,

perpetuandola anarquia que hacia necesaria la preponderancia del

poderpersonal, la existencia del Gendarme Necesario’’..° Hasta

la llegada del providencial Gémez, Venezuela habia vivido enla a-

narquia,situacién quese tradujo enla falta de progreso material y

espiritual, pues éste s6lo era posible dentro del orden:

El deber primordial del gobierno en pueblos que carecen por completo de

educaci6ncfvica y en los que la anarqufa vive en las mas profundas estratifi-

caciones hereditarias, es el de contenera tiempo todatentativa de alteraci6n

del orden piblico, porque desde la familia hasta la naci6n ninguna sociedad

vive en el desorden.!”

José Gil Fortoul —senador,historiador, poeta, periodista, pre-

sidente provisional de 1913 a 1914, ministro de Instruccion Publi-

ca, presidente del Congreso Nacional y del Consejo de Gobierno,

representante de su pais ante varias naciones— declar6 a su lle-

gada que el incidente por el cual se rompieron las relaciones con

México no habia tenido importancia, pero que la prensa de ambos

paises habia magnificado los acontecimientos, con el resultado del

envenenamiento delas mismas y su posterior rompimiento. Su mi-

sin consistia en estrecharlos lazos de amistad y procurarel incre-

mento del intercambio comercial —amén de hacerpublicidada los

logros del régimen gomecista: Venezuelaera el tinico pais latino-

americanosin deuda externa, pues ésta habia sido pagadaintegra-

mente en 1930, como homenajeal Libertador en el centenario de

su muerte. Lo anterior significaba, segdn el flamante embajador,

que su pais ya habia alcanzadola independencia econémica;la u-

nidad nacionalera un hecho,gracias

a

las carreteras construidas por

el régimen; se habia acabadola anarquia y los ingresos petroleros

se invertian en atender problemas de urgente necesidad. Es mas,

16 LaureanoVallenilla Lanz, Cesarismo democratico. Estudiossobrelas bases so-

ciol6gicas de la constituci6n efectiva de Venezuela, Caracas, Empresa El Cojo, 1919,

p. 245.

17 Citado en Elfas PinoIturrieta, Positivismo y gomecismo,Caracas, Facultad de

Humanidades y Educaci6n,Instituto de Estudios Hispanoamericanos, UCV,1978,

p. 50.  
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Gomez y los mexicanos mostraban compatibilidad de caracteres:
“El presidente Gomez es un hombre practico y enérgico, que son,
en sintesis, las mismas condiciones de los mexicanos. Existe, pues,

hasta esa comprensi6nde caracteres’’ (El Nacional, 12-VII-1933).
Gil Fortoul duré en su encargo diez meses. En junio de 1934 fue
reemplazado porel doctor José Abel Montilla quien, a su llegada,
declar6 que el rompimiento se habia debido basicamenteal desco-
nocimiento que existia entre nuestros paises; de ahi la necesidad de
estrechar los lazos con toda Hispanoamérica,a fin de evitar estas
penosas situaciones enel futuro (Excelsior, 28-VI-1934).

A pesarde todas las intentonas por derrocarlo (0 asesinarlo)
Juan Vicente Gomez muri6 tranquilamente en su cama, el 17 de

diciembre de 1935 —las malas lenguas dicen que se esper6 a a-

nunciarla para quela fecha coincidiera con la del Libertador— de-
jando una Venezuela muydiferente a la que existia cuando habia
tomadoel poder, en 1908. Fue el gobierno idéneo para las com-
panias extranjeras explotadorasdelpetrdleo, pues este dictadorcer-
il, sagaz politico de montonera, mantuvola paz y la confianza re-
queridosporel capital extranjero para su implantaci6n. Durante su
periodo de gobiernose dio un fortalecimiento y centralizacién del
podera nivel estatal con la liquidaci6n definitiva de las revueltas

caudillescas y se termin6 con el dominio del decimonénico partido

liberal; el latifundio siguid siendo la forma de propiedad privada
mas importante, pero con unasalvedad: Gomezy sus allegadosse
convirtieron en los detentadores de las mejores tierras delpais, jun-
to a la propiedaddelas incipientes industrias. El esquema de domi-
naciOn politica de Gomez pertenece masalsiglo x1x queal xx, pero
la influencia del petrdleo en todoslos 6rdenes se hardsentir y, a su
muerte, Venezuela ya no era un pais que podiaserdirigido como
una hacienda desde Maracay, debidoa que existfa ya una diversifi-
caciOn social y econémica que exigia mayorlibertad politica y una
nueva orientaci6n en la gestidnestatal.8

Pero volvamos con nuestro caro fildsofo. Este, después de
sus frustradas ambiciones politicas, salid del pais en 1929 y no re-
greso hasta 1938;el ‘‘m4rtir del callismo’’ se encontré a un México

muy diferente del que habia dejado. El mismo venia convertido,

18 Seguin el censo de 1936, habfa en Venezuela una poblaci6n de 3 491 159 habi-
tantes, 85% ostentaba un cardcter rural y se tenfa una esperanza de vida de 40

anos; D. F Maza Zavala,‘‘Historia de medio siglo en Venezuela: 1926-1975’’, en

Ameénca Latina: historia de mediosiglo, 1, América del Sur, México, Siglo XxLls,
UNAM,1977, p. 483.
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ya no enla ‘‘encarnacién de las fuerzas progresistas de la Revolu-

cidn sino de la derecha fuera de la Revolucion;es el Vasconcelos

pro Hitler, el hermanoterciario arrepentido quecanta la gloria de

Dios’’, como escribe Margarita Vera.'° ‘‘El Maestro de la Juven-

tud del Continente’’ esté muylejos de sus furibundas pasiones an-

tiimperialistas y antidictatoriales de antano. A fines de 1949 fue

invitado a Venezuela porla Junta Militar de Gobierno que derro-

c6 al presidente Rémulo Gallegos. Comoes facil suponer,se deshi-

zo en elogios hacia el triunvirato militar que salv6 a su patria del

“‘comunista’’ Betancourt cuyo partido, Acci6n Democratica, habia

sido derrocado en buena hora. Cuandose le inquirid en Mara-

caibo por el motivo de su viaje contestd que venia: “A gozar

de un pais en que ya nohaysuplicios ni aprisionamientos arbi-

trarios, como en tiempos de Gémez, como hasta hace poco ba-

jo el gobierno de Betancourt y sus comunistas’’ (Novedades, 23-

XII-1949). Amigo personal del padre del presidente de la Jun-

ta —el general Roman Delgado Chalbaud, quien murio en uno

de los tantos intentos de invasion— se impresion6 porla terna de

jovenes militares ansiosos por emplear los Tecursos petroleros y

cupriferos en la modernizacién de su pais; si habia una patria

latinoamericana optimista de su futuro, ésa era Venezuela. Es

més, su grandeza alcanzaria al resto del mundo bolivariano: “Una

Venezuela fuerte servira de nucleo para el desarrollo de las na-

ciones bolivarianas. Dentro de ella Venezuela sera manana el

centro de un poderio dirigido hacia la conquista de la prosperi-

dad enraizada enla libertad’ (Novedades, 20-I-1950). Por cier-

to, el estudiantado mexicano seguia protestandoporlos atropellos

infligidos a sus congéneres venezolanos, pero ahora los comuni-

cados iban dirigidos al teniente Carlos Delgado Chalbaud, como

lo atestigua la protesta de la Federaci6n Estudiantil Universitaria

—encabezadapor Carlos Torres Manzo— contra tales iniquidades,

cometidas “especialmente en el caso de los universitarios Carlos

Andrés Pérez, Arzola, Yabrudi, Guillén, y otros, entregadosa su go-

bierno porlas autoridades colombianas, violando los mas elemen-

tales derechosde asilo’’ (Novedades, 20-I-1950,p. 5). :

Convertido en un “‘rencor vivo’’ (Rulfo dixit) el extremismo

ideolégico de que Vasconceloshizo gala lo transformo en el “‘sim-

bolo de la extrema derecha’’ mexicana, situaci6n que a su vez ‘“‘ha

19 Margarita Vera y Cuspinera,Elpensamientofilosofico de Vasconcelos, México,

Extempordneos,1979, p. 58.  
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dificultado durante muchosafosla reconsideracién de su obra’’.»
A este respecto, y a manera de colofén, me adscribo plenamente a
la opinion de José Joaquin Blanco cuandoescribe: ‘‘Por lo demas,
es obvio que el Vasconcelos nazi o mocho no causé mayordafo al
pais, si se le comparaconlos incalculables beneficios que lograron
su talento, su ambici6n, su accion cultural y educativa, su ejemplo
de energia osada y sus vigorosas pdginas’’.”!

® Carlos Monsivais, ‘‘Notas sobre la cultura mexicana en el siglo Xx’’, en His-

toria general de México, IV, México, El Colegio de México, 1977, p. 356.

4 José Joaquin Blanco, Se Zamaba Vasconcelos.Una evocaci6n critica, México,
FCE, 1983, p. 211.

Resenas

 
  



 
  

Mauricio Beuchot, Lafilosofia y la ciencia en el México dieciochesco, México,

UNAM,1996, 169 pags.

Rescatarnuestro pasadofilos6fico-cultural debeser una delas prioridades

relevantes de los que nos dedicamosa la historia dela filosoffa en México.

La filosofia en América Latina, de la Colonia a la actualidad, ha tenido una

diversidad de matices y preocupaciones que van dela antropologia filos6fica

a la filosoffa politica e hist6rica y de la metafisica a la ciencia.

Hoy tenemos en nuestras manos un libro més del reconocido fil6sofo
mexicano Mauricio BeuchotPuente,titulado La filosofia y la ciencia en el Méa-

co dieciochesco, obra que sin dudaviene a ampliar los horizontes comprensivos

del pasadofilos6fico mexicano,de formaespeciallos de un siglo que aun no ha

sido lo suficientemente estudiado. Esto en muchos sentidos obedece alpre-

juicio infundadode considerara la filosoffa colonial comola reiteraci6n de

la escoldstica espaftola en América. Cabedestacar, por otro lado, los traba-

jos de investigaci6n de algunos estudiososdela filosoffa moderna en la Nueva

Espafia, estimulados, primero, por don Gabriel Méndez Plancarte y, tras su

llegada a México,porel maestro ‘“‘transterrado’’ espafol don José Gaos.

De este modo,este trabajo puede ser considerado como continuidad de

los del recientemente desaparecido Bernabé Navarro, asi como de Rafael

Moreno, Carmen Rovira, Elsa Cecilia Frost, Victoria Junco, José Miranda,

Elfas Trabulse, por sefialar sdlo algunos. Estelibro nosbrinda la oportunidad

para ampliar nuestro conocimiento de algunosautores que son prdacticamente

desconocidos en el medio filos6fico mexicano.
El libro ha sido dividido en dos partes: la primera titulada ‘‘Fildso-

fos y cientfficos’’ (constituida por siete capitulos) y la segunda por “Diego

José Abad’’ (integradaporcinco). Al introducirnos en sus contenidosse nos

van descubriendo formas, actitudes y metodologias delfilosofar en elsiglo

XVIII mexicano, que van dela filosoffa escoldstica plena a la abierta oposi-

cién a la modernidad; de la escoldstica a la integracién de la modernidad en

sus reflexiones; de los eclécticos, que se inclinan por lo modernosin atacarla

tradicién, a los propiamente modernos que‘‘claman contrala escolastica’’.

Dentro del primergrupo se ubica elfilésofo, historiador y tedlogo mexi-

cano Juan José de Eguiara y Eguren.Se le conoce mésenla historia mexicana

por su defensa dela cultura novohispana en contra delas afirmaciones de don

ManuelMartf, dean de Alicante,y de las apreciaciones injustas 0 desaprensi-

vas de otros autores europeos: ‘‘Movidoporel amora la patria, emprende la

publicaci6n de la Bibliotheca mexicanaenla cualsefiala las obras de los mds

destacados pensadores novohispanos’’. Enla parte filos6fica y a partir de una

profundatradicién escoldstica ‘“‘argumenta muy bien desde la metafisica u on-

tologia. En la parte teolégica, conoce y manejaa los Santos Padres, los Conci-  
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lios y una gran multitud de tedlogos, ya escoldsticos, ya post-medievales; toma

muy en cuenta los de su época,inclusive algunos mexicanos’’ (p. 19). Beu-

chot nos muestra a un Eguiara comoexcelenteprofesordefilosoffa y teologia,

y sobre todo comoun ‘‘pensadorserio, consistente y s6lido’’.

Francisco Ignacio Cigala se nos presenta disertando sobrela ciencia y

la filosofia modernas; en el caso concreto, contra Benito Gerdnimo Feijoo

y Montenegro y su Teatro critico universal escribe sus Cartas; y en abierta oposi-

ci6n contra la modernidadreivindica la filosofia tradicional. Originario de

La Habana, segun aqui se nos sefala, se hace llamar ‘‘americano’’. En su

obra monumental Benito Gerénimo Feijoo realiza una critica directaa la es-

coldstica y defiende abiertamente a la modernidad. Cigala interpreta que este

sefalamientoiba en contra de los espafoles peninsulares asi como delosde la

Colonia. Para ello se da a la tarea de demostrar “‘las falacias que se esconden

en la filosofia moderna’’ y asi “‘devolver el esplendora la escoldstica’’ (p. 23).

Especialmente, porque ‘‘la modernidad ha traido muchos ateos’’ y, ‘‘ya que

Espana es por naturaleza religiosa y catélica la defenderé delinsulto dela fe’.

Beuchot muestra en este apretadisimo apartado que Cigala, a pesar de sus ob-

jeciones a la modernidad, no esta totalmente en contra, por ejemplo, de la

ciencia moderna, ya que le reconoce un cierto valora la fisica experimental,

perola considerainsuficiente.

Cigala en sus Cartas parece conocer a algunos modernos. Cita, por ejem-

plo de formadirecta al inglés Francis Bacon en suNovum Organum scientiarum

y De argumentatione scientiarum. Asi como a Bacon,sele ve citar de formadi-

recta a muchosotros autores modernos. De Descartes sefala el libro de los

Meteoros, ademas delas referencias al padre Daniel Gabriel en su Viaje al mun-

do de Descartes. Conoce a Leibniz, a Gassendi, a Huygens, a Newton, etc. La

critica fundamental a los modernos consiste en que no presentan argumentos

convincentesenfilosoffa. Beuchot cierra este apartado haciendo causa comin

con Cigala al considerar que los modernos ‘‘podrian haber avanzado mucho en
la ciencia empirica, pero en muchas cosas la te6rica y abstracta légica formal

de los escoldsticos era muy superior’ (p. 29), afirmacién sin duda fundada,

porquevista la filosoffa moderna que acompafabaa la ciencia dela época, y
atin hoy, encontramosque lleva a complejidades y explicaciones sobre la ma-

teria y la causalidad que conducen a cosas misteriosas y obscuras, ‘‘cayendo

comonadie en esa metafisica que tanto se negaba y rechazaba’’.
De esta forma, y siguiendo a Beuchot, dirfamos que la recepcidn de las

ideas modernas,tanto filos6ficas comocientificas, tuvo en la Nueva Espafia un

largo y penoso proceso. Asinos lo presenta elautor enel articulo ‘‘La répli-

ca de Mariano Coriche a Jean Jacques Rousseau’. Alli hace presente c6mo
el fildsofo fray Crist6bal Mariano Coriche realiza una critica suficientemente
fundada al Discurso sobre las ciencias y las artes del ginebrino. No obstante que
su critica la documenta desde la mismaIlustraci6n, a partir especialmente de

las obras de Feijoo, no responde a Rousseau desdeésta, sino mds bien desde

su formaci6nescoldstica. Sabido es quela tesis central del francés en este tex-
to consiste en que, segtin su pensar,las cienciasy las artes son malas porque
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corrompenal hombre,por ello recomiendala vida sencilla y en relaci6n di-

recta con la naturaleza. Para este filsofo la educacién enlas ciencias y las

artes ocultalos vicios con virtudesfingidas. Prioriza el ejercicio de las virtudes
practicas por encimadelas te6ricas y cuestiona,a la vez, el origen delos sa-
beres. Contra estas tesis Coriche sefiala que quien niegaa la filosofia tiene

que hacerlo filosofandoy al hacerlo, entra en contradiccién consigo mismo.

En su argumentaci6nrecurrea Aristételes para rebatir a Rousseau,al escribir
que1)la virtud es el fin del hombre; 2) el hombre por naturaleza desea saber.

En la demostracién de sus fundamentos da ejemplos de hombresque través

de la historia han mostrado su amorporla cultura las artes, ademas de dar

otras razones te6rico-filos6ficas en apoyo de su argumentaci6n, para remachar

quelossabios llegan a amartantoa las cienciasy las artes que no puedenestar

sin estudiar y rehuyenlas conversaciones que no sean acerca delsaber. Inclu-

so aduce el argumento teoldgico consistente en seflalar quesin ciencias no se

puede catequizar y mucho menos combatir. Ello le permite afirmar queelfin

Ultimo del hombrees el saber, porque el conocimientoes la mas perfecta de

las virtudesy “‘la actividad més perfectiva del hombre”’, porque es la teoria la
que muevey dirige la acciOn, ‘‘ya quela teoria preside a la prdctica’’, y “‘es

la mismaactividad teGrica la que ayuda al hombrea alcanzary desarrollarlas

virtudes y practicas morales’’ (p. 40); esto pone en predicamento a Rousseau

al descubrirle la falacia de la falsa causa, porque, como atinadamentesenala

Coriche, son mAsbienlascienciasy las artes las que ayudan al hombrea alcan-

zar la virtud. Finalmente, Beuchot apunta que, aunque Coriche ataca desde

la posici6n tomista, por sus vinculos con Feijoo, esto ya es, en cierto modo, un

acercamiento a lo moderno.
Mauricio Beuchot, en su ‘‘Légica novohispana del siglo XVIII’’, presen-

ta a dos personajes del quehacerlégico dieciochesco de la Nueva Espana. Al

franciscano Francisco Acevedoy al oratoriano Juan Benito Diaz de Gamarra y

Davalos. El primero conservadordela tradici6n escolastica y el segundo ecléc-

tico, integrador de la modernidadenla escoldstica. Acevedo dej6 un tratado

de l6gica en su curso de 1774, cuyo titulo traducido dellatin es Curso inte-

gro de filosofia, en cuantoalser, del Estagirita, pero acomodadoa los principios

y la mentalidad de Juan Duns Escoto. Texto representativo, segun Beuchot,

dela escoldstica del siglo XVII. Del mismoajfio estd fechado el de Gamarra

Elementa recentioris philosophiae, ‘‘manifiesto de la modernidad en la Nue-

va Espafia. Ambos textos contrapuestos. Podria decirse que mientras que el

primero sostienesu cardcter formallogicista, el segundolo pierde para caer en

un psicologismo. Asf, podemos decir que mientras que Acevedoa esta altura

de los tiempos da muestras de desconocerla modernidad, Gamarra se inclina

haciaella, pero de manera ecléctica, siempre y cuandoésta no vaya en contra

dela tradici6n religiosa.
En el trabajo de Beuchot hacen también presencia otros filésofosy cien-

tificos novohispanos del siglo XVIII. Por ejemplo, en ‘‘Algunos filésofos

y cientificos en el dieciocho mexicano’, se estudia a José Gallegos, quien de-

fiende la modernidad contra sus detractoresreligiosos y demandala reforma
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de los estudiosy critica a la ensefanzatradicional para proponeruna postura

ecléctica, aunqueconservaenella a la escoldstica, procura renovarla mediante

la integraci6n delos contenidos y los métodos modernos que son compatibles

conella.

Francisco Xavier Clavigero fue catedrdtico de filosoffa en diversos cole-
gios de la orden jesuita en la Nueva Espafia. Dentro de sus obras mds mo-

dernas destacan su Fisica particular, la Gnica parte que redact6 de su Curso

filos6fico, y su Historia antigua de México en la que defiende fundadamente a

los indigenas mexicanosdelas falsas imputaciones de Buffon, De Pauw, Ray-

naly otros ilustrados. En ambos estudios se mezclael escolasticismo con lo

moderno, empero,no se da, segtin Beuchot, todavia el salto a la modernidad.

En cambio Juan Benito Diaz de Gamarra y Davalos iré mésallé de Cla-

vigero en la modernizaci6n dela ensenanza cientifica y filos6fica. Sin embargo,

enlos tres fildsofos el trasfondo es la escoléstica como formaci6nbase la

modernidad comotendencia.

Al lado de estos maestros aparece ya, muy avanzadoel siglo XVIII, el dis-

tinguidodiscfpulo de Diaz de Gamarra, José Ignacio Ferndndezdel Rincén, el

cual en sus Lecciones de filosofia completa la modernizaci6n. En sus pdginas

se encuentran aspectos de la l6gica muy modernizados. Puede decirse que la

obra de Fernandez del Rincénsiguela linea iniciada porlos jesuitas y conti-

nuada por Gamarray otros. Se nota enesta obra la integraci6n delos ele-

mentos modernos dejando delado las ensefanzas escoldsticas, para adaptar-

las a los avances dela filosofia y de las ciencias modernas. ‘Poco a poco se

pas6 de un eclecticismo que trataba de compaginarla tradicién escoldstica
conla filosofia y las ciencias modernas a una modernidad predominante, casi

completa’’ (p. 73).

En ‘‘Algunas doctrinas filos6ficas de Francisco Xavier Alegre sobre el

hombre, el derechoy la guerra justa’’, y desde una posicidn més escolastica

que moderna, Alegre defiendela dignidad del ser humanoy destaca el cardc-

ter libre del hombrey la existencia del libre albedrio, en el que se conjunta

inteligencia y voluntad; reflexiona sobre la guerra justa y las leyes, propone

aportes interesantes sobrela libertad la justicia.

Mauricio Beuchotentresacando delas Institutiones theologicae de Alegre
muestra cémoéste hace un tratamiento acucioso que‘‘rivaliza con los mejores

de Europa’’ (p. 88) de la €poca. Presenta al hombre comodotadodeinteligen-

cia y de voluntad suficientes para conocerla verdad y la bondadnatural, pero
siempre con la ayuda de Dios. Profesa un humanismocristiano donde el hom-

bre ocupa una gran dignidad; al mismo tiempo que postula quela ley debe

orientarse al bien comin de los hombres pero ejercido desde la autoridad.
Busca evitar cualquier despotismoy para ello se basa enlosprincipios de la

ley natural, que sirve, segiin él cree, para oponersea las leyes positivas.

Encontramos que en la investigacién ‘‘Bartolache y Alzatefrente a la

filosoffay la ciencia en el México delsiglo XVIII’’, analiza Beuchota los autores

que no sdlo pugnaron porque la filosofia y las ciencias modernas se implan-
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taran en la Nueva Espafia,sino que ellos mismos ya son propiamente moder-

nos y no ya detransici6n. José Ignacio Bartolache (1739-1790) en su perid-

dico El Mercurio Volante destaca las ventajas dela fisica newtoniana sobre la

tradicional. José Antonio Alzate Ramfrez (1737-1799) recoge tambiénenel

periddico cientffico titulado Observacionessobre la fisica, historia naturaly artes

Utiles, redactado en un discurso jocoso por un padre franciscano en las hon-
ras finebres del ‘Ente de razén’’, que era tanto comodecir que “‘habia que
dar muertea la filosofia escoldstica porque se dedicaba a estudiar cosasficti-
cias y asuntos sin substancia’’ (p. 91). Sin embargo,nos dice nuestro fil6sofo
que ningunodelos dosataca defrente ala filosoffa tradicional, no sin dejar

de mostrar lo caducodel sistema escoldstico, especialmente en el campo de

las ciencias probabilfsticas. Beuchot insiste que no sucede lo mismo conla

légica y la metafisica. Para apoyar su sefalamiento recurre a algunos fildso-

fos analfticos de la actualidad como Alvin Plantinga, Peter Geach, Roderick

Chisholm y Jorge Gracia, los cuales han revaloradola nocion de ‘‘Ente de

raz6n’’ ridiculizada por Alzate, para revalorarla comoelandlisis ontolégico

mds adecuadodel objeto dela ldgica. Esto le permite concluir que “‘la moder-

nidad tenfa un método experimentalfuerte, pero una ldgica formal débil’’ (p.

104).
Finalmente, da un tratamiento mucho mis extensoal jesuita mexicano

Diego José Abad (1727-1779), que al igual que Campoy se dio

a

la tarea de

reformarlos estudios durante su estancia como prefecto del Colegio de San

Ildefonso. Su obra cumbre fue De Deo Deoque Homine (Poema Heroico), im-

preso en Venecia. Al lado de esta obra monumentalescribi6 el Tratado del

conocimiento de Dios, desaparecido; s6lo queda, segtin Beuchot, su curso de

filosoffa titulado Philosophia. Fue poetay fildsofo descollante y uno de los mas

profundos innovadores. En su Curso, senala Beuchot, estén presentes por to-

das partes los autores modernos juntoalintento por asimilar las nuevas ideas;

adoptandounaactitud ecléctica. Respecto dela fisica nos habla de la necesi-

dad de construirla con la ayuda dela experimentaci6n y de las matematicas.

Empero, acepta por ejemploel atomismoenlafisica, no asi en la metafisica.

Asi pues, en Abad se da unaactitud bifronte en su obra fisica o filosoffa natu-

ral porque mira con un ojo haciala tradicién y con otro hacia lo nuevo. os,

en cierta manera, un hibrido de escoldstica y modernidad”’ (p. 112).

El texto de metafisica de Abad, Philosophia ultranaturalis. Disputationes

in libros Metaphysicorum Aristotelis Stagiritae, se encuentra dentro de la linea

suareciana y no en la modernidad. Se trata mas bien de cuestiones escoldsticas

interesantesy dificiles, muchas veces abstrusas. Esto se debe a ‘“‘la sutileza y

sofisticaciOn a la que habfa llegado la metafisica escoldstica’’, cuestiones que

nuestro fildsofo no logra superar.

La psicologia filos6fica de Abad, no obstante que se mueve en el contexto

de Sudrez, propio de la organizaci6nreligiosa a la que pertenecfa, ya toma

en cuenta y discute las teorfas de la psicologfafilosdfica cartesiana, a la que

hace referencia por intermediaci6n deljesuita Gabriel Daniel. Sin embargo,  
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Abad en sureflexi6n sobre psicologfa filosdfica se aleja muchas veces de los
modernosy se apoya mésenla escoldstica.

El Poema Heroico de Diego José Abad fue un medioporel cualeste autor
transmiti6 y ensené doctrinas filos6ficas y teolégicas, gramaticales estilisticas.

Seguramente cumplié la funcién de un instrumento diddctico hermosamente

escrito por el que lograbaatraerla atenci6n de sus oyentes.

Mario MAGALLON ANAYA

 

Historia de la alfabetizacién y de la educacién de adultos en México, México,

Secretarfa de Educacién Publica-Seminario de Historia de la Educacién
de El Colegio de México, 1994, 772 pags., 3 vols.

A lolargodela historia de México,a la educaciénse le hanatribuido toda

suerte de poderes que llegana los de la magia misma. La educaci6n, segun la

polisemia del tiempo polftico que la circunda,ha significado redenci6n, iden-

tidad, progreso, productividad, cambio, desarrollo. Panacea, en fin, de una

compleja realidad econémica,social y cultural. Pero los pérticos de entradaal

maravilloso mundodel conocimiento se angostan o se amplian segin quienes

los atraviesan. De ahj la dificultad de historiar el trayecto de acuerdo con sus
caminantes. La Historia de la alfabetizacién y de la educaci6n de los adultos en

México revela con gran luminosidad los tramos —consus grandesfracturas y

escondidos intersticios— seguidos por los adultos, para ir peldafos arriba, en

su alfabetizacion primero,y mds adelanteen el sabery enla cultura, las mas
de las veces inalcanzables. Se trata de un texto cohesivo y bien orquestado,

en el que se entrecruzan tres grandesejes: épocas —México prehispanico,la

Colonia, la Reforma, la Revolucién, el Cardenismo, el México moderno—,

personajes —Gante, Motolinfa, Quiroga, Juarez, Gémez Farias, Diaz, Vas-

concelos, Saenz, C4rdenas, Avila Camacho, Echeverria, Lopez Portillo— y

acciones —cartillas, cédulas, métodos, proyectos, leyes, congresos, tratados,

instituciones— alrededor de la gran maquinaria de la educacidn de adultos.

Se da cuenta enesta historia de los c6mos, los cudndosy los porqués de las

utopias, y de las realidades,de las reiteradas promesas, de los grandesplanes,

de los logros y de los fracasos que ha vivido el proceso educativo a través de

cinco siglos de profundastransformaciones enla vida mexicana. Con un fino y

riguroso andlisis once autores —cada unoconsu visiony rasgos distintivos muy

propios: Vazquez, Escalante, Gonzalbo, Tanck, Staples, Bermiudez, Bazant,

Ramos, Loyo, Greaves y Torres— recorren los grandes momentos de la edu-

caciOn y alfabetizaci6n para adultos, enmarcdndolosen hitos de la historia

mexicana y repartiéndolos en tres tomos, a saber: 10. Del Méaco prehispanico

a la Reforma; 20. De Juarez al Cardenismo. La biisqueda de una educaci6n

popular, y 30. El México de los grandes cambios: la época contempordnea.

Un prdlogo y catorce articulos. Los protagonistas son adultos analfabetos,

campesinos, obreros e indigenas de varias etnias y lenguas diversas, amura-

llados entre politicas lingiifsticas, ideologias, modas culturales y catdstrofes

econdémicas; y envueltos siempre, sea cual fuere la época, en una dindmica

muy peculiar de vaivén entre posturas contradictorias y ambivalentes.

La amplia informacién queofrece cada capitulo deesta historia mereceria

un andlisis meticuloso. Bdstenos con analizar detenidamenteel indice para 
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comprenderla magnitud dela empresa y la variedad tematica que abarca. Por
el momento, sin embargo,dadala naturaleza de este trabajo, me ceniré al sig-

nificadopristino de resefia y haré una ‘‘revista panordmica’’ de su contenido,

sin pretenderatravesarlos sentidos que le subyacen. El paso previo al reco-

rrido es el prélogo de Josefina Vazquez, imprescindible para comprenderla

obra en su totalidad. En él, la autora borda finamente sobre los bien traza-

doshilvanes del indice, presentando un realista estado dela cuesti6n hasta los
principios de la década de 1980. Con gran agudeza analitica y critica, crea un

marco de entrada perfectoa la historia de una historia; hace un vertiginoso

recorrido que se inicia en la época prehispdnica y termina con el gobierno

del presidente LépezPortillo. Ademds de marcar contrazo firme las €pocas

porlas que cada autor habré de volver a caminar, Vazquez sefala el espiritu

de esta historia y su objetivo ultimo: ‘‘tratar de desentrafarla socializaci6n de

los adultos de acuerdo con los ideales, valores y conceptos vigentes en cada

época. Paraello le atribuimos la palabra educacién su sentido més amplio,

incluyendonoslo la transmisién formaldela cultura, sino tambiénla infor-

mal...’’ (p. XXIII). Lo mas interesante de este prdlogo —améndela cantidad
de informaci6n que sintetiza con gran lucidez y tino— es que la autora pone

el dedo enla llaga de nuestrarealidad hist6rica: su naturaleza de renovaci6n

ciclica impidela cristalizaci6n cabal de las metas de cada Epoca, permeando

todos los 4mbitos de la vida nacional. El educativo, por ende, no se ha es-

capadoa este destino de volvera iniciar a veces desde la nada donde ya habia
camino andado,haciendo cadaetapa inédita con respecto a la anterior, mds

alld de los logros y avances obtenidos.

Empecemos, pues,esta revisi6n panordmica y adentrémonosenel fasci-
nante y complejo mundodela obra, que se abre conelarticulo de Pablo Es-
calante ‘‘E] México Antiguo’. Una mirada sutil del autor resalta la impor-
tancia de la palabra hablada en la cosmovisién indigena y su repercusi6n en la

sui géneris educacién de adultos que se dio en el México prehispénico. Pilar
Gonzalbotoca, porsu parte, en “‘Hacia el cristianismo la sumisi6n,siglos

XVLXVII’’, con gran sensibilidad y finura el tiempo del trasvase cultural, el
encuentro de culturas; espada, cruz y lenguas en conflicto sonla triada perma-

nente que circundaa espafoles,criollos, indigenas y negros. Lo més intere-

sante de este artfculo tal vez sea ver a través de los ojos agudos de Gonzalbo
el nacimiento delas politicas lingiiisticas oscilantes, que tan tenazmente han
marcadoel destino educativo de los indfgenas... La lente acuciosa de Dorothy

Tanckse enfoca en el mundocolonial, ya inmerso en los adelantos del despo-
tismoilustrado y la naciente y endeble vida independiente mexicana. En sus

dos interesantes y cuidados articulos: ‘‘Reformas borb6nicas y educacién u-

tilitaria 1700-1821’’ y ‘‘La alfabetizaci6n: medio para formar ciudadanos de

una democracia 1821-1840’’, Tanck subrayala relaci6n entre alfabetizacién y

derechos humanos. La democracia y el bienestar econémico exigian logros en
la educaci6n de adultos, por lo que se dan proyectos mAs concretosy legisla-

ciones particulares para ellos; hay preocupaci6n porcrear escuelasy literatu-
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ra especial. El fruto mds importante de todaesta labores el surgimiento de

métodos para ensefiar aleery escribir, piedra de toque en la educacién formal

mexicana.
AnneStaples, en su articulo “‘Leer y escribir en los estados del Méxi-

co independiente’’ nos introduce también en el complejo panorama educa-

tivo del México independiente, erosionadoporlas luchas politicas que ponfan

de manifiesto la necesidad deelevarla calidad moral del pueblo analfabeto,

antes detratar de elevar su calidad cientifica. Segiin Staples el problema era
tan agudo que el poder redentor quese le habfa atribuido a la educaci6n se
desvaneci6 en pdlidos resultados para los adultos. Pese a esta situacin,la es-

cuela lancasteriana —modélica en el México independiente— fue un remedio

teal y efectivo que abarcé al mundo adulto sumidoen un analfabetismo brutal

enlos albores de la reformaliberal. Este capitulo cierra el primer tramo de

la obra. El balance final es un tanto desolador. Si bien en estostres siglos y

medio hubo logros educativos importantes, el problema de fondo prevalecié.

El movimiento independiente no cre6 asideros educativos s6lidos a un México

cuya identidad parecfa atin distante.

El capitulo de Teresa Bermudez, ‘‘Una poblaci6ninstruida, base de la

sobrevivencia nacional 1857-1876’’, construye un nuevo tramo dela historia.

Sobre la mismalfnea trazada conrigor por Staples, sitta su estudio entre el

juarismoy el imperio de Maximilianoy, entre ambos,la busqueda infructuosa

de un remedioeficaz contra la ignorancia,la gran barrera para el progreso de

unadébil naci6n sin personalidad propia. Eneste artfculo surge la figura del

indio con el ingente problema lingiifstico y educativo que supone; ademas,la

figura de la mujer va cobrando importancia en el mundosocial. Bermidez

destaca la inconsistencia en los resultados tanto en la educaci6n formaldelos

adultos comoen la educaci6n en general. La rafz del problemasurge de la

visién de la educaci6n comofilantropia y no comoel derecho de una naci6n.

Ni José Maria Luis Mora,ni Valentin GémezFarias, ni Benito Judrez, grandes

artffices de la reforma liberal, lograron hacer de la educacién un verdadero

elementode transformaci6nsocialy cultural.

La €poca porfirista estudiada por Mflada Bazant aparece como un reman-

so entre las agitadasluchas del pasadoliberaly las contiendas revolucionarias

del porvenir: ‘‘La capacitacién del adulto al servicio de la paz y el progreso

1876-1910’? muestra cémoenlos tiempos de Dfaz, si bien permanecian pre-

sentes los grandes problemas educativos de México, emanados de su hetero-

geneidad étnica y lingiifstica, hubo logros importantes. La voluntad de hacer

se plasmaen el Congreso de Instrucci6n Publica de 1889 que dard directrices

s6lidas en el 4mbito educativo. Con una notable capacidad de sintesis, Bazant

analiza uno a uno los pasos que se dieron en esta época.

Conrespecto

a

los adultos se buscaba una educaci6n que,al tiempo que

los instruyera, evitara la explotacidn y les diera armas para insertarse en el

progreso. Habfa un énfasis en lo pragmatico puesto en la capacitaci6n: no

s6lo leery escribir sino dominar un ‘“‘oficio’’.  
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Enel entramado que Bazantteje sobresalen algunoslogros interesantes

alcanzadospor Barreda, Sierra, Rébsamen, Torres Quintero, Mantilla, Correa

Zapata. Se ve, en definitiva, un discurso plasmadoen realidades concretas.

En “‘Deinstruir a capacitar. La educaciénpara adultos en la revolucién

1910-1920’, Carmen Ramosincursiona por los mundosdela lucha revolu-

cionaria. Seguin la autora,la educacién segufa siendo la panacea para el nue-

vo proyecto social revolucionario, s6lo que ahora se afadfan nuevos ingre-

dientes que complejizaban el panorama:libertad de ensefanzay laicismo. La

sombra del analfabetismo apabullante propicia el surgimiento de las escue-

las rudimentarias, como remedio los problemas ancestrales noresueltosni

porla independenciani porla revolucién: educacién elemental, educacién de

adultos y lengua nacional como elemento de unidad.

Los dosperiodos estudiados por Engracia Loyo en ‘‘Educaciénde la co-
munidad,tarea prioritaria 1920-1924’’ y en ‘‘E] Cardenismoy la educacién de

adultos’’ muestran nuevas fases del problema educativo. Triunfante la revo-

luci6n, habia que darle al proyecto educativo mexicano fisonom{fa propia y

una solidez hasta entonces no conocida. De Obregén a Cardenas, Loyo hace

un meticuloso estudio de los nudos fundamentales de un tiempo de acelerado

crecimiento de México. La transformaci6n paulatina de su imagen acrecen-
16 la necesidad de una educaci6n abarcadora de una poblacién cada vez mds

grande, mds heterogénea y con un analfabetismo muy dificil de superar. Uno

a unose analizan los pasos de esta €poca esencial en la educacidn: la creacién
de la Secretaria de Educacién Publica, la época de oro de la escuela rural,

las campanas alfabetizadoras, la castellanizacién, todos ellos animados por

el espiritu beligerante de Vasconcelos y la generosidad de Ramirez y Sdenz.

Se analizan tambiénlas innovaciones en materia de educacién de adultos del
Maximato:las escuelasde circuito,los teatrosal aire libre. Para Loyo el Car-

denismo vuelvea poneren el centro de todaslas discusiones tres grandes pro-

blemas:socializaci6n de la educaci6n, analfabetismo y atenci6ndirectaal in-

digena; destaca con gran lucidez c6mo México,de cara a la modernidad, no

habia arado mds que una mintscula parcela de su realidad educativa. Una
educaci6n popular comola concebia Cardenas seguia siendo tan imperiosa
como ausente. Los adultos indigenas, obreros y campesinos recibfan exiguos

beneficios, a la deriva de los avances econdédmicosy sociales delpais.

Valentina Torres, Cecilia Greaves y Engracia Loyo transitan por un largo

tramo dela historia del México moderno: de 1940 con Avila Camacho a 1980
con José Lépez Portillo. Cada una de ellas hace un laborioso tejido en donde,

a la par del crecimiento de México comopais industrial, se dan virajes signi-
ficativos en la educaci6n de adultos.

Valentina Torres en ‘‘En busca de la modernidad’’ atraviesa veinte anos
de la historia de la educacién de adultos, en los que la campana de alfabeti-
zaci6n y la educacién indigena ocupan un lugar preponderante; analiza con
agudeza la necesidad de incorporara los grupos marginales para lograr la
mistificada unidad nacional. El alfabeto,las cartillas y los métodospara al-
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fabetizar y castellanizar amplios sectores de la poblacién se convirtieron en-

tonces en retos imperativos para la ciudad y para el campo. Elalfabeto en

las zonas urbanas afadfa un elemento de inquietud en las comunidades in-
digenas: éleery escribir en lengua indigena o en castellano?, émonolingiiismo

0 bilingiiismo?, éInstituto NacionalIndigenista o Instituto Lingiifstico de Ve-

rano?

En “‘Unnuevo sesgo 1958-1964’’, de Cecilia Greaves, se muestra el Plan

de onceafosy la creaci6ndeloslibros de texto gratuitos que abrieron brecha

en la educacién mexicana, aunque coneleterno destino de conjuntar en una

mismasoluci6nrealidades distantes, hasta antag6nicas, comolo sonlas de los

nifios, los adultos, los campesinosy los indfgenas. Este ha sido un problema

permanente en nuestra educacién que se ha agudizado conel tiempo: tratar

indiscriminadamente problemasde la mdsdiversa indole.

Engracia Loyo, en su artfculo ‘‘La urgencia de nuevos caminos 1964-

1970’’, estudia rutas seguidas por el gobierno de Diaz Ordaz para combatir

el analfabetismo. Paraella, la televisisn amplia considerablemente el espec-

tro del alfabeto ya quela lectura y la escritura se hacen, supuestamente, mds

accesibles en todas las zonas. Loyo estudia en este logrado articulo la con-

solidacién delbilingiiismo oficial, que marca un momento decisivo dentro de

la oscilante politica lingiifstica que habfa echadoraices hondas en los mismos

comienzos del Méxicocolonial.
Finalmente,con ‘‘Reforma y prdctica 1970-1980’’, Valentina Torres cie-

tra la obra. Analiza una décadainteresante de cambios vertiginosos, insertos

enelconcierto internacionalde las naciones cuandola alfabetizaci6n rebasa el

problema dela educaci6n para adultos. La autora analiza los nuevos caminos

seguidos en este tiempo para integrarlosa la cultura y al desarrollo: primaria

y secundaria, educaci6n técnica y capacitacion, radio y televisidn puestos al

servicio de una meta aunlejana de alcanzar. Vuelve sobre los pasos de la

mujer, el indigena, la castellanizaci6ny el bilingiiismo, en un tiempo por demas

importante. Se crea el Instituto Nacional para la Educacién de los Adultos,

se cuestiona al Instituto Lingiifstico de Veranoy se hace la reforma educativa

de 1970, que poniaentela de juicio los métodos anquilosadosy anacrénicos de

la ensefianza dela lengua,las matemiticasy las ciencias sociales.

Instituciones, métodos, programas,salidas, finalmente, pero no solu-

cionesdefinitivas al ingente problema de la educaci6n de adultos en México...

No podria finalizar este recorrido sin senalarla necesidad de que elulti-

mo tramodeesta historia (1980-1996) sea recorrido. Si nose hiciera,la his-

toria quedarfa trunca al no dar a conocer a fondola suerte de la educacién

enlos tltimosafios, que han sido sustantivos en la vida social, politica y cul-

tural de México. Tampoco podria dejar de destacar algunas de las muchas

virtudes de la obra. Comoresultado de un trabajo de largo aliento en el Semi-

nario de la historia de la educacién en El Colegio de México, cimentada en

una base s6lida de investigaci6n, esta historia conduce necesariamente a

nuevos campospara roturarla educaci6n. Masalla del texto, abigarrado dein-

formacién digna de meditarse y adentrarse enella,el aparato critico ofrece un  
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mundorico ensaberesy realidades que surgen delas extensas anotaciones y
una vastisima bibliografia, entresacada de archivos apenas exploradosy fuen-
tes muy variadas de hemerografia y literatura especializada. Rigor del aparato
critico que nole quita frescura

e

interés

a

la historia, porel contrario,la lectura
fiuye gracias a su coherencia y sistematicidad, aunadas a una nitidez de esti-
lo y sobriedad que desvelan las entretelas del discurso educativo mexicano.
Porello esta historia se constituye en lectura obligatoria para historiadores,
educadores,socidlogos, politdlogosy lingiiistas.

Pero mésall4 de estas bondades que brotandesuestructura intrinseca,
la Historia de la alfabetizacién y de la educacién de los adultos en México es
valiosa por dos razones principales, con las que quiero cerrar mi resefa; una,
la de llenar una laguna enormeenla historiografia de la educacién en Mé-
xico. En efecto,los clasicos Castillo y Larroyo, en sus estudios sobre la edu-
caci6n en México, se quedanen el umbral de los problemas queesta historia
presenta. Bien sefala Josefina Vazquez en el prdlogo que éste es un trabajo
pionero, y comotal, cumple con creces su cometido. El otro gran acierto de es-
ta historia es el de crear conciencia: s6lo buscando en las profundidades de la
historia se podran entenderlas contradicciones de unapolitica educativa las
mas delas veces endeble y poco consistente. S6lo quien revise la historia no
estard “‘condenadoa repetir errores’’. Habrd, pues, que penetrar enla edu-
caci6n para proponerotros caminos de soluci6n, mds alejadosde lo politico y
mas insertosen una interdisciplinaridad a todas luces urgente. La Historia de la
alfabetizaci6ny de la educaci6n de los adultos en México ha dadoel primer paso
gigante, abri6 una brecha segura por donde conocery por donde investigar.

Rebeca BARRIGA VILLANUEVA.

 

 

Juan Armando Epple,El arte de recordar, ensayos sobre la memoria cultural de
Chile, Santiago de Chile, Mosquito Editores, 1994.

El arte de recordar es una recopilacién de un grupo de ensayoscriticos

inéditos, junto con otros ya aparecidos en medios académicos de difusién na-

cional e internacional. Dos conceptos organizanellibro en sutotalidad, uno es

la caracterizacion dela literatura como memona,siemprepresente enla litera-

tura chilena,y el otro es la caracterizacién en profundidad de escritores(as)
nacionales que catalizan las sensibilidades colectivas de un periodo o género

literario. El libro se divide entres partes.
Enla primeraparte dellibro, titulada ‘‘Poéticas de la memoria’, se pre-

sentan dos ensayos. En el primero,‘‘Acercamientoa la literatura memorialis-
tica de Chile’’, se proponenbases hist6ricas para establecer esta tendencia en

la literatura chilena. Se revisan antecedentes literarios a partir de La Araucana

de Alonso de Ercilla y El cautiverio feliz de Francisco Nunez de Pineda,entre

otros. Se pone especial atencién a Recuerdos del pasado de Vicente Pérez Ro-

sales y a Confieso quehe vivido de Pablo Neruda. Tambiénseanaliza a distin-

tos memorialistas de viajes como José Victorino Lastarria, Benjamin Vicuna

Mackenna y Alberto Blest Gana en sus ‘“‘diarios de viajes’’. Merece men-

cidn especialla secci6n ‘‘Expresiones del discurso memorialistico femenino’’
porque se recuperanautoras importantes que aparecen comoantecedentes di-

rectos dela literatura testimonial que se generabajo la dictadura fascista mili-

tar a partir del afio 1973. Se propone que la presencia memorialistica femeni-
na resurge con vigor durante el periodofascista de la historia chilena hasta el

punto de marcarconsu signola historia dela literatura memorialistica del ulti-
moperiodo en Chile. Se presentan autoras sobresalientes desde el siglo XIX al

XX, desde Carmen Arriagaday Flora Tupper, pasando por Maria Cox-Stiiven,

Teresa Wilms, Maria Carolina y Carmen Castillo, entre otras.

En el segundo ensayo se profundiza el concepto de literatura memo-

Tialistica con ‘‘Acercamientoa laliteratura testimonial de Chile’’. Se destaca
precisamente el resurgimientode esta literatura durante el periodo dela dic-

tadura militar fascista. Es de especialinterés la delimitacidn tedrica del marco

referencial —elexilio y el testimonio personal inmediato— dela literatura tes-
timonial. Se establece la estructura y papel del narrador enla literatura
testimonialy se destaca particularmente que “‘los libros mds importantes que

se han publicado enel pais, y sobre temas que era peligroso abordar sobrela
dictadura, estan escritos por mujeres’ (p. 51). Se proponen ejemplos directos

y se establecen nombresy titulos destacados como Memorias contra el olvido,

de ocho autores, Miedo en Chile, de Patricia Politzer, Los zarpazos delpuma, de
Patricia Verdugo, entre muchos otros. Finalmente se sugiere que la literatura
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testimonial‘‘ha llegado a convertirse en el soporte basico dela requisitoria de

fundar otro mododeleerla historia’ (p. 54).

La segundapartedellibro, titulada “‘La memoria como palimpsesto’’,

se presenta en cuatro ensayos intercomplementarios. En el primer ensayo,

“La historia comoficci6n: una especie de memoria’, se establece el marco

del género biogrdfico y se propone quela biografia participa, también, en la

construcci6n de la memoria cultural de la nacién chilena. Se profundizan los

conceptos conel caso del escritor Fernando Alegria y su obra autobiogrdfica

Unaespecie de memoria.

Enel segundo ensayo, ‘‘Actas del alto Bio-Bio y el canon indigenista de

Chile’’, se estudian tres novelas del escritor y musico Patricio Manns que

pertenecen a lo que se denomina el‘‘ciclo de las actas’’. Se sefala que el caso
de Manns es un ejemplo sofisticado de creaci6nliteraria porque logra ‘‘unir

la memoriaoral a la documentaci6n fragmentada dela historia para concertar

un memorial poético de la experiencia colectiva’’ (p. 78). Merece atenci6nla
delimitaci6n quese establece sobreel canon indigenista aplicadoa la narrativa

chilena. Brevemente se exploran obras afines comolas Cartas de Relaciones

de Pedro de Valdivia a Carlos V, La Araucana de Alonso de Ercilla, Mariludn:

crénica contempordnea de Alberto Blest Gana hasta llegar a Las actas del alto
Bio-Bio. Se argumenta que esta obra ‘‘pone en relaci6n a la vez dos apren-

dizajes hist6ricos, dos culturas desencontradas, dos modalidades narrativas y

dos opciones textuales de configuraciones de la realidad’’ (p. 86).

En el tercer ensayo, ‘‘La poética del desamparo: Jorge Torresy los dile-

mas expresivos de la nueva poesja’’, se establecen los pardmetros estéticos

de la generacidn de poetas del periodo dela dictadura. Jorge Torres, poeta

del sur de Chile, ilustra particularmente una ‘‘poética del desamparo”’ en el

campo expresivo de la poesia chilena. El ensayosostiene que‘‘el poeta Jorge

Torres quedo aislado en una zona quizds mésdificil que la del exilio externo:
el de la ciudad otra vez relegada a un estatuto provinciano. Ello le permitid

oficiar de testigo directo y (des)autorizado de la experiencia cotidianabajo el
sistema dictatorial, y su sistema de exclusiones’’ (p. 103). Se alude a las

siguientes obras: Recurso de amparo (1975), Palabras en desuso (1978), Graves,

leves yfuera de peligro (1987), Poemas encontradosy otros pretextos (1991) y Po-

emas renales (1992). En general, se caracteriza la obra del poeta como una voz

que, entreotras cosas, ‘‘aprendea ejercitar sus propios rituales de incertidum-

bre’’ (p. 117).
Enel cuarto y ultimo ensayo de la segundaparte, se presenta un andlisis

titulado ‘‘Situaci6n dela critica literaria en Chile: acercamiento preliminar’’,

que da cuenta del estado dela critica literaria contempordnea en Chile. Se
senala que a partir de la Segunda Guerra mundial —respondiendo a modelos

de la nueva Europa y los Estados Unidos— se dandiversas lineas criticas que

pasan porla escuela hist6rico-positivista a la Ratl Silva Castro, por un impre-

sionismo subjetivista a la Alone,porla estilistica a la Vossler, Spitzer y Amado

Alonso,hasta la escuela marxista a la Maridtegui. En la década del sesenta se  
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incorpora el formalismoruso,el estructuralismo checo, pasando porel estruc-

turalismo semi6tico francés y el marxismo renovado de Gramsci y Althusser.

Por otro lado, el periodo de la dictaduratrae la crisis del exilio y la muerte
de destacadosintelectuales. Ocurre, se menciona, un ‘‘desmantelamiento de

los soportes institucionales de la produccién del conocimiento y bienes cul-

turales’’ (p. 131). Este periodo traeria caracteristicas definidas debido a la

producci6n de estudios valorativos carentes de una apoyaturatedrica; traeria
un €nfasis en la exégesis de elementos internos de la obra y, finalmente,

traerfa una marcada autocensura dela laborcritica. Se concluye con una in-

terpretaci6n panordmica dela critica post-dictadura donde se determina que
existe un proceso de redemocratizaci6ndela critica literaria chilena. Dicho

proceso detransicién an no llega a una configuraciénde tendenciasbien es-

tablecidas.

En la tercera y ultima parte del libro, se propone una ‘‘Cronologia

hist6rico-literaria de Chile’’ que va del afio 1536, con la expedicidn de Diego
de Almagro,hasta el afio 1993, con la elecci6n la presidencia de Eduardo

Frei Montalva (segundo presidente demécrata post-dictadura). Finalmente,

se presenta una ‘‘Bibliografia general’ sobre literatura e historia chilena.

Ellibro del profesor Juan Armando Epple ostenta un conocimientode la
cultura chilena de primera fuente. Su documentaci6n es notable y su marco

tedrico establece una relacién dialogante entre la obra literaria y la historia

social que la contextualiza. El profesor Epple aparece como un conocedor

directo y participante conscientede la historia intelectual y social de Chile.

En su conjunto,El arte de recordar es una referencia necesaria para es-
tudios iniciales y avanzados sobre aspectos fundamentales dela cultura lite-

raria chilena. Dellibro se destaca la amplia documentaci6n presentada enlos
ensayos y el rescate de textos y autores(as) relevantes para una comprensi6n

amplia de los fendmenosdela culturaliteraria chilena. Lo cierto es que ‘‘el
caso chileno’’ es también puerta de entrada para revisar comparativamente

otros fenédmenos culturales en Hispanoamérica.
Otro acierto del profesor Epple radica enla articulacién que postula al

usar el concepto de memoria para conectar una aparente discontinuidad en

la historia de la literatura chilena. Su acercamientosocioliterario expone

reveladoras relaciones entre historia y cultura. Ademés,junto con estable-

cer paradigmas culturales cefidos a un devenirhistérico,su discurso dial6gico

sugiere nuevasrutas criticas para abordarel fenémenoliterario chileno.

Rosamel BENAVIDES
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diciembre de 1996 en Talleres Graficos
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1200 ejemplares.
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Americanos en disco

compacto CD-ROM,

con sistema de

recuperacién directa

del texto.

Esta nueva versién

permite almacenar y

distribuir grandes

voltmenes de

informacién con un

significativo ahorro en

el transporte y

almacenamiento del

material y mucha

mayorrapidez enel

rastreo de articulos,

autores y temas.

La primera parte, que

comprendelos 50

en venta. 

CUADERNOSAMERICANOS EN CD-ROM

Se ha elaborado unaversiénde la coleccién completa de Cuadernos

 

primeros numerosde la Nueva Epoca (desde 1987 hasta 1995), ya esta

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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Luis Jess Lopez Rivera Pastor de tu pueblo ( a Mons. Albano Quinn)

Alejandro Repullés, sj; CULTURAL Poesia inédita Leo Donnelly.

Cuadros, imagenes, cartas Eduardo Urdanivia B. El Verbo llegé a la

Pachamama Delfina Paredes Aparicio DOCUMENTOS Ayudar noes

atropellar ni suplantar Declaracién del Episcopado Haitiano y Episcopado

Dominicano. E] clamor de los pobres y responsabilidad politica Carta

Pastoral de los Obispos del Ecuador. Resefias
 

SUSCRIPCIONES6 numerosalano(incluidoelI.G.V.)
Peru S/.39.00 + porte = S/. 50, América Latina $. 25 + porte via aérea = $. 60,
EE.UU. - Canada $. 25 + porte = $. 70, Europa otros $. 25 + porte = $.75

Cheques o giros a nombrede:
CENTRO DE ESTUDIOSY PUBLICACIONES

Camilo Carrillo 479 - Jesus Maria - Apdo. 110107 - Lima 11 - Peru,
Telef. (5114) 336453 - Fax (5114) 331078   
 

  

 

Siglo Veintiuno Editores >KI
sree]c—

LA COMUNICACION-MUN    

  

Historia delas ideasy de las estrategias

Armand MATTELART

Nosetrata de un mero relato descriptivo de inventos

e inyentores por los distintos rincones del mundo,

sino de un discurso critico que proporciona las
clavesinterpretativas del contexto que ha propiciado

la apariciény el desarrollo de los modernos medios é
de comunicacién. ie

LS

) NIETZSCHE Y ARTAUD
Por una ética dela crueldad

Camille DUMOULIE

De la crueldad, concepto que ha puesto al

pensamientofiloséfico en jaque, Nietzsche y Artaud

hicieron el objeto central de su preocupacién. La

tematica de la crueldad sirve para volver a abordar al

enigma metafisico y el misterio de lo religioso, asi

como para reformular el problema de la escritura

literaria y teatral.

 

   

  

 

De venta en Av. Cerro del Agua 248 col. Romero de Terreros, tel. G58 75 55

y enlibrerias deprestigio

email: sigloxxi@inetcorp.net.mx 
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IV Festival Internacional Afrocaribeno

Convocanal

2° CONGRESO INTERNACIONALDE FILOSOFIA Y CULTURA

DEL CARIBE (CONCARIBE)

   

 

Con el tema

EL CARIBE FRENTEALSIGLO XXI

Sede: IVEC, Veracruz, México Fecha: 16 - 20 de junio /97

ie INFORMES

ete Veracruzano de Cultura, Canal esq. Zaragoza, Centro, Veracruz, Ver., Mexico C.P. 91700
ax (29) 31 66 95, 31 43 96 y PUDEL, Torre | de Humanidades, 2° Piso, Cd. Universitaria, México

D.F. CP. 045 10 Tel. (5) 622 1902, Fax (5) 616 2515 ‘ 
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