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LATINOAMERICA |
EN LA GLOBALIZACION

Por Leopoldo ZEA
PUDEL, UNIVERSIDAD NACIONAL

AUTONOMA DE MEXICO

N EL SUBCONTINENTE con el que tropez6 Colén en 1492, ahora
Bi xmesce Latina, se puso en marcha la mas extraordinaria glo-
balizacidn que ha existido en la historia; la impuesta por una pe-
quefiaregion del Viejo Mundo sobrela totalidad del planeta: Eu-
ropa Occidental. Globalizacion imperial, colonizadora, que da un
viraje total al final de un milenio enel siglo xx. El inesperado en-
cuentro con el nuevo continente cambio los proyectos europeos en
relaci6n conlas tierras al oriente de sus fronteras, al marchar por

los mares hacia el occidente parallegar al mismo punto departida.
Ya no era un proyecto de conquista, menos aun de colonizaci6n,

frente a los grandes imperiosquese alzabanaloriente de sus fron-
teras, era un proyecto comercial y de pasoel ofrecimiento de una

religién que podria interesar a esa gente pagana:elcristianismo.
El tropiezo con América mostr6 un continente desconocido,ca-

si vacio, especialmenteal norte. Al sur con grandes culturas como
la maya,la azteca y la inca, sobre las que se expanderian los ibe-
ros que habia conducido Colén. En todasestas zonas eran patentes
grandes extensiones vacias, abiertas a la codicia y realizacion delos
suenosde la Europaque se desplazaba. Regiones masal alcance de

sus posibilidades que los poderososimperios de Cathay, Cipango,la
India,Persia y el Islam. Grandes vacios que podianser llenados en

su beneficio por sus descubridores. Sera facil para la expansiOn ibe-
ra, acostumbradaa convivir y mezclarse con razas y culturasdiver-
sas, comoel Islam y con gente llegada de Africa, el Medio Oriente
y el Mediterréneo. El vacio mas absoluto,casi pleno,estard al nor-
te, que trataré dellenar la colonizaci6n quesiguio la ibera,la de
la Europa Occidentalal otro lado de la Europa Mediterranea;de la
Europadel Norte, del Atlantico del Norte y el Baltico.    



 

 

Leopoldo Zea

Europa, en su conjunto,saco a los grandes sobrantes de su po-

blacién. Fernand Braudel dice: ‘‘La vieja Europa Occidental es
un mundoIleno,sin vacios, sin tierras virgenes, en dondela rela-

cidn, subsistencia y poblacidn se reequilibran cuandoes necesario,
por el hambre y la emigraciOna laslejanias’’. Europa, para mante-
nerse plena, saciada y abundante, expulsa a sus sobrantes. Iberia y
la Europa Occidentallo hacen pero conotro espiritu, originando la
diversa expresiOn del continente descubierto. Por un lado, al Sur,

una region con grandesculturas cuyos habitantes podran estar al

servicio de sus conquistadores. La otra, la del Norte, con regiones

inhabitadas y gente que aun nose ha asentado, nomada, imposible
de poneralservicio de sus colonizadores. Para estas faenas impor-

taran africanos en calidad deesclavos.

Masalla del continente encontrado, mas al occidente,el codi-

ciado mundoasiatico y sus fabulosas riquezas a las que ahora se pue-
de llegar por los mares,facilitando la conquista y colonizacion de
tierras y reinos antes inaccesibles. Asi se agrega, a la colonizacion

del Nuevo Mundo,la de Asia y Africa. En Américalos colonizado-
res anglosajones y puritanos que huyendela intolerancia religiosa

se asientan en el norte, disputandoel territorio a Francia. Masal

surdel desierto, el vacio que habra queir llenando, expulsandoa los

pocos y pobres adelantados de la Nueva Espana, de dominios que

no pueden controlar. Vacios que handeserllenadospor gente blan-

ca, anglosajona y puritana. Alli en donde existe alguna poblacion,
hay que expulsarla. Asi, se piensa en una gran América, blanca,

anglosajona y puritana.
De la América del Norte en 1776 surge una extraordinaria de-

claracion sobre los derechos del hombre,la cual antecedea la fran-

cesa de 1789. Es la Declaracién de Independencia para romper
el colonialismo europeo: ‘‘Sostenemos como verdades evidentes
—dice— que todos los hombres nacen iguales y que éstos poseen

derechosinalienables comola vida,la libertad y la busquedadela
felicidad’ y porello son capaces de instituir gobiernos que garan-

ticen estos derechos; el redactor fue Thomas Jefferson. Pero tanto

él comolos otros Padres de la Naci6n que surge, Estados Unidos,

tienen esclavos africanos y procrean bastardos con mulatas, gente

ajena a estos derechos. Jefferson hablaigual dela insula de liber-
tad que se ha formado en América: ‘“Bondadosamente apartados
por la naturaleza y el ancho océano del exterminador caos de una

cuarta parte delglobo, de espiritu demasiado elevado para soportar
la degradacion de los demas, adorandoa una Providencia superior

 

Latinoamérica en la globalizaci6n 13

quecontodas sus bendiciones demuestra quele satisfacela felici-
dad del hombreenesta vida, contando contodas estas bendiciones

équé mas necesitamosparaser un pueblofeliz?’’.
En contraste, en 1815, desde Jamaica, el padre de Naciones de

la otra América, Sim6n Bolivar, escribe: ‘“Nosotros somos un pe-

quefo género humano, poseemos un mundoayparte, cercado por
dilatados mares, nuevo en casi todaslas artes y ciencias, aunque en
cierto modoviejo en los usos de la sociedad civil’. Poblado por
gente de diverso origen, raza y cultura, no somos ni indios ni eu-
ropeos, ‘‘sino una especie media, porello nos encontramosenel
caso mas complicadoy extraordinario’’. Seria ‘‘una idea grandiosa
—agrega— pretender formarde todo el Mundo Nuevo unasola na-
cidn con unsolo vinculo queligue sus partes entre si y con el todo...
Enla marcha delossiglos podria encontrarse quiza una sola naci6n
cubriendo al universo, la federal’’.

Cubrir el continente y el universo mismoes también el sueno de

ThomasJefferson pero como ampliaciéndela propia y exclusiva in-
sula de libertad y prosperidad. ‘Nuestra confederacién —escribe
en 1786— ha deverse comoelnido desdeel cual se poblara América

entera, tanto la del Norte comoladel Sur’’. 2No es esta pretensidn
una contradicci6n con su recomendacion de no mezclar la insula
de libertad y prosperidad con pueblos como los de la Europa dela
Revolucién en Francia, cuyos horrores conocido, y con los pueblos

mestizos al sur del continente? No, porque nosetrata de incorpo-
rar a esta gente, sino de desplazarla y extenderla insula a lo largo
del continente, sin compartir lo que la Providencia ha otorgadoge-
nerosamente a quienes lo merecen. Es decir, llenar el vacio de la

regional sur, comoseesta llenandola del norte.

Se trata de prolongar, empujar, las fronteras que protegen. Lo
dice Jefferson: ‘‘Mas cuidémonos de creer que a este gran conti-
nentele interesa expulsar desde luego a los espanoles. De momento
aquellos paises se encuentran en las mejores manos, que temoresul-

ten débiles en demasia para mantenerlossujetos hasta el momento
en que nuestra poblacion crezca lo necesario para arrebatarselos
parte por parte’’. En 1801 escribe a James Monroe: ‘Aunque por
hoy nuestrosintereses nos obliguen a permanecersujetos a nuestras
actuales fronteras, es imposible dejar de prever lo que ocurrira en
cuanto nuestra poblaciénse extienday cubra por entero no solo el
continente alnorte, sino tambiénal sur’’.

Expansién continental de la insula de libertad y prosperidad
evitando su contaminaci6n con gentes que no estan la altura de  
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la misma. Otro presidente de los Estados Unidos, John Quincy
Adams, comenta las guerras que por su independencia hacenlos
americanosdelsur: ‘“‘Mientras estén luchandopor su independen-
cia —dice— les deseo éxito, mas nohevisto probabilidad alguna,ni
la veo todavia, de su capacidad paraestablecerinstituciones de go-
bierno libre. No es posible fomentar con su ejemplo elespiritu de
orden y de libertad, pues carecen de los elementos primarios para
construir un gobierno de esa naturaleza. El poderarbitrario, mi-
litar y eclesidstico, ha dejado su huella en la educacion,las institu-
ciones y la disension civil para resultarles connatural. No espero

ningun resultado benéfico para nuestro pais de las relaciones politi-
cas 0 comerciales que podamos mantenerconellos’’.

Mas brutalmente lo expres6 elfilibustero estadounidense Wil-
liam Walker que invade México en el Pacifico y después Centro-
américa pretendiendoincorporar esas regiones a la nacion que lo
patrocina: ‘‘Sdlo los idiotas —escribe— pueden hablar de mante-
ner relaciones estables entre la raza americana, puray blanca, y la
raza mezclada indo-espanola, tal y como existe en México y Centro-

américa. La historia del mundo no ofrece ejemplos de ninguna
utopia en la que una raza inferior ceda pacifica y mansamente a
la influencia directora de un pueblo superior’.

Nadaconesclavos, mestizos 0 salvajes. Esta gente es irredenta,

lo lleva en su naturaleza. Otro presidente de los Estados Unidos,
Andrew Jackson,recibedelos pieles rojas cheroquies un memoran-
dum en 1835 enel que le suplicaban detenerla orden de expulsi6n
de sus tierras. Le dicen: ‘‘En verdad nuestra causa es la misma cau-
sa vuestra. Es la causadelalibertady la justicia. Se basa en vuestros
propios principios, porque nosotros nos gloriamos con considerar
a vuestro Washington y vuestro Jefferson como nuestros grandes

maestros’’. Es inutil, esta gente nunca aprenderalo suficiente para
atenderlo. El presidente Jackson ordena se cumplala expulsi6n.

Expandersehacia el oeste y hacia el sur. Asi se hace conla Lui-
siana y la Florida. En 1836, colonizadores anglosajones,al acrecen-
tar su namero en Texas,se declaran en rebeldia y contra México y
luego se unen a Estados Unidos. En 1847 Estados Unidos provoca
una guerra en México y se anexa Nuevo México, Arizonay Califor-
nia y extiendesu frente hasta el Rio Bravo. En 1898 se hace de las
Antillas desalojando a Espana,al igual que de las Filipinas. Con
las dos grandes guerras mundiales en el siglo xx, Estados Unidos
empuja las fronteras hasta el Asia y la propia Europa Occidental
quedandola del Este bajo hegemoniasoviética. Se impone la mas   
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grande globalizacién dela historia con el reparto del mundoentre

potencias con ideologias occidentales:la capitalista y la comunista.
Ambas se disputaron la hegemonia total del planeta.

En 1847, vencido México, se planted de inmediato el proble-
ma del tamafodela anexién: éanexarsela totalidad del territorio
mexicano? ‘‘Todo México’’: posibilidad que ya plantea diferen-
cias entre los estadosdel norte y los del sur de Estados Unidos. El
obstaculo central esta en el cumplimiento de las condiciones esta-
blecidas por Jefferson para ampliarla insula de libertad y prosperi-
dad: noinvolucrarse con gente extrafia. Obviamente la poblacion
estadounidense no esta aun lo suficientemente crecida como para
ocuparla totalidad del territorio ganado, para expulsar a los mexi-
canos.

éSe puede convivir con esta gente? En formaalguna, habra que
esperar mas tiempo. éLa colonizacién debera detenerse? No,la
ocupaci6n deberd rendir beneficios a sus conquistados, explotando
en su propia tierra a los duefos de la misma. Asilo hace ya la Eu-
ropa Occidental que se ha expandido sobre Asia y Africa. Europa
no podrd desalojara los millones de habitantes de la India, China,
Japon, Persia y el Islam, pero si ponerlos a su servicio. Cultura,
lengua, habitos y costumbres, pueden permanecer como un gran
museo, siempre quenoafectelos intereses de sus conquistadoresy

colonizadores. Estados Unidos tendra que hacer lo mismo.
El mundooccidental, Europa y Estados Unidos, se expanden

sobre el resto dela tierra, buscando vacios por llenar y cuando no

lo estan, manipulan para obtenerlos. Estados Unidos,al extender-
se en Norteamérica,va quitandoa los naturales con los que se en-
cuentra, némadasirredentos, y cuando necesita mano de obra los

sustituye por africanosesclavizados. A los primeros sdlo cabe des-
truirlos o acorralarlos. Los segundos seran imprescindibles. Los
Padres de la Nacion, Washingtony Jefferson, poseen esclavos cuyos
derechosnoestan considerados en la Declaracién de Independen-
cia. Los esclavos imprescindibles son incluso llevados consigo al
expandirse sobre México, en dondela esclavitud ha sido abolida.

Pero équé hacerconlos mestizos de indio y espanol quehabitanlos
territorios al sur? Si son pocos puedenserutilizados como se hace
con los asiaticos en el Pacifico. La mano de obra barata puedeser
tan buena comola esclava. Esta gente puedehacerel trabajo sucio
quenovaconla dignidad de los blancos, anglosajones y puritanos.

La insula de libertad y prosperidad puede ser ampliada en be-
neficio de exclusivos sefiores con la bendicién de la Providencia.  
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Asi se expande, aunque al mismotiempo,sin proponérselo,vanlle-
vandoensuspropiasentranas gente diferente. Esta gente va pene-

trando en un mismoterritorio ganado por los estadounidenses en

el mismosentido queJefferson lo proponia a los anglosajones para
llenar los vacfos existentes. El ‘‘pequefio género humano”’ del que
hablaba Bolivarse va asi acrecentandoalotro lado delas fronteras
que empujanlos estadounidenses. Penetra en las entranas de los

expansivos Estados Unidos un mundo multirracial y multicultural
formadoporafricanos, mestizos y asidticos. La raza cosmica dela
que habla José Vasconcelos. Asi, dos siglos después,al finalizar es-
te siglo xx se va haciendopatente en los Estados Unidos,y el resto
del mundo occidental, una nueva globalizacion. Noes ya la impe-

rial que se puso en marchaen 1492,sino la que ahora pone en jaque

la globalizaci6n impuesta porel imperialismo y amenaza devorarlo.

En 1989,casialfinalizarel siglo xx, se recuerdael bicentenario
de la Revolucién Francesa comoantes, en 1776, de la estadouni-

dense. Se habla de la Revolucidn Francesa comoel inicio de una
gran revoluci6n que abarcaréa todala tierra de la que es parte la
Rusa de 1917. El lider de la Union Soviética, Mijail Gorbachoy,ha-

bla de la compatibilidad delos sistemas que la guerra fria mantiene
enfrentados. El modo devida capitalista es compatible con el mo-
do de vida socialista, es un modo de vida compartido por un mayor

numero de hombresy no solo de una privilegiada minoria. La liber-
tad es compatible conlajusticia que ha de equilibrar las relaciones
que ineludiblemente guardanentresilos individuos. Se apunta la
realizaci6n deviejos suefiosy utopias latinoamericanas comola na-
cidn de naciones de Bolivar y la raza de razas y cultura de culturas
de Vasconcelos. Desaparecenlas insulas, sdlo un gran mundofor-
madoportodoslos pueblosdela tierra a partir de su diversidad. El
hombre noes ya unaabstraccion,sino un ente concreto y multiple.
Noexisten hombres por excelencia, sino simplementeel género hu-
mano como suma dediversidades.

Paralelamente,frente a la emergencia de esta nueva globaliza-
cidn surgenlas resistencias. Las de las mismas personas y pueblos
antes dispuestosa asimilar en su beneficio enla totalidaddela tierra

y que ahoraseresisten a ser devoradospor esa misma diversidad de
gente quellevaron a susentrafas y que en vanotrataran de margi-

nar. La gente que antes justificaba su expansionismo comosenaldel

Destino Manifiesto de una generosa Providencia se enfrenta aho-
ra a la ola que regresoy los envuelve, penetrando y anulandolas

pretensiones de una identidad que considera inalterable. Esta gen-
te habla ahora de defendersus fronteras, su raza, cultura, idioma,
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religion. Habla del derechoa ser distinta. El mismo derecho que

antes le habia permitido imponerse a esos otros y ahoralo usa para

protegerse. En su defensa levantan altos muros para no dejar en-

trar, que sustituyan a los que habia levantado el comunismo para

no dejarsalir. En América, dobles murallas para que no entre gen-

te de la otra América, se usan los mismos argumentos degradantes

queantes se invocaronparainvadirlos. Gente frente a la que antes

no se consider6 necesario definir su propia identidad y que ahora

se define para impedir ser absorbida. Se va perfilando una nueva

forma deintegraciono globalizaci6n, ya nola imperial,la vertical,

que hizocrisis al término de la guerra fria. Una globalizacidn ho-

rizontal, necesariamentesolidaria para el logro de algo comun. Ya

no masinsulas, sino un planeta entero,libre y prospero.
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IDEAS Y SENSIBILIDADES
EN EL CHILE DEL SIGLO XX
(LO TANATICO-SACRIFICIAL

EN LA UNIVERSIDAD DE CONCEPCION
ENGR oS0sYao73)

Por Eduardo DEvVEs VALDES

INSTITUTO DE ESTUDIOS AVANZADOS,

UNIVERSIDAD DESANTIAGO,CHILE

Introduccién

XISTE UN CONSENSO, ALGO INGENUO Y POCO FORMULADO,en que a
fines de los anos sesenta madura una mutacion en diversos as-

pectos de la realidad nacional y que, en particular, ello se expresa

en las ideas y las sensibilidades. Esta tesis puede verificarse con lo
ocurrido en la Universidad de Concepcion, probablementeel actor

de pensamiento mas importante de Chile entre los no santiaguinos.

Frecuentemente se estudia el pensamiento, y en general la historia
nacional, a partir unicamente de actores capitalinos. Hemos que-
rido dar una mirada desdelas regiones. En este marcose ubica el

presente trabajo asi como unoanterior y parte del mismo proyecto
en torno a la produccionintelectual en la ciudad de Talca.

Nuestra hipotesis de investigacion fue originalmente que en es-

te sector geografico se producia un proceso similary paralelo al de
Santiago, aunquecon necesarias variantes, siendola principalla re-
gionalidad que podria modificar ideasy sensibilidades e incluso el
caracter de la evoluci6n. Esta hipdtesis pretendia confirmar parti-
cularmente otras investigaciones realizadas en las cuales se habia
planteado el problema del ascenso delo sacrificial-tanatico en el
Chile pre-73 en otros sectores de la sociedad chilena: los trabaja-
dores organizadosen la Central Unica de Trabajadores (cur) y en
los estudiantes universitarios.1

* Eduardo Devés, “Luz, trabajo, accin: el movimiento trabajadory la ilus-
tracion audiovisual’’, Mapocho (DIBAM), nim. 37 (ler. semestre de 1995) y ‘‘La

sensibilidad de los alos 60’’, Universum (Universidad de Talca), afio Ix (1994).
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Parallevar a caboeste trabajo se recopilaronlosdiscursosreali-

zados el dia del aniversario de la Universidad. Estos normalmente

fueron realizadosporlos respectivos rectores o por alguna autori-

dad elegida paratal efecto (en la bibliografia se especifican referen-

cias).

L. Verificacion del paralelismo

Unaserie de investigaciones sobre el pensamiento en Chile du-

rantelos aiios anteriores al golpe de Estado de 1973 han ahondado

sobre las evoluciones producidas en diversos sectores: el estudian-

tado?

y

el ensayo,las ciencias sociales,‘la filosofia’ y los trabajado-

res organizados, el pensamiento politico, asi como otros aspectos

vistos por el autor de este articulo.’ En varios de estos trabajos se

advierte un cambio durante los anos sesenta que para unos se en-

marca en el concepto de revolucién,’ para otros con la adopcion de

nuevos paradigmas o nuevas escuelas, para otros aun con la apa-

ricion de nuevas tematicas. Esto significa que la vision de la eco-

nomia, de la educaci6ny la cultura, del sistema politico, etc., se ve

afectada, modificandose de este modotantola percepcion como la

propuesta para estos campos.

Para verificar o falsear la hip6tesis del paralelismo entre Con-

cepcién y Chile (Santiago) imaginamosla siguiente investigaciOn.

Se realizaronlas siguientes preguntas

a

losdiscursos de las autorida-

des universitarias: 1) Cémose alude a lo econdmico-social; 2) c6mo

se alude a la democracia; 3) cémose alude

a

lo regional-nacional,;

4) cémose aludea lo ‘‘inmaterial’’.

2 Manuel Antonio Garretény Javier Martinez, Biblioteca del Movimiento Estu-

diantil, Santiago, Sur, 1985.

3 Javier Pinedo, ‘‘La ensayistica y el problemadela identidad’’ en Los Ensayis-

tas, Chile 1968-1988, Athens, Universidad de Georgia , 1987-1988 (Georgia Series

on Hispanic Thought, noms. 22-25).

4 Manuel Antonio Garret6n,Las ciencias sociales en Chile, Santiago, Academia

de HumanismoCristiano, 1985; José J. Brunner, El caso de la sociologia en Chile,

Santiago, FLACSO,1988. ‘i

5 Cecilia SAnchez, Una disciplina de la distancia, CESOC, Santiago, 1992.

6 Eduardo Devés Valdés, “El pensamiento en Chile 1950-1973: Ideas politi-

cas’’, Boletin de Historia y Geografia (Santiago, Universidad Blas Cafias), nim. 10

(1993).

7 Norbert Lechner, Los patios interiores de la democracia, Santiago, FLACSO,

1988.  
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1) Lo econdmicosocial

En este plano se advierte un cambio bastante radical. En los afos

cincuentase aludea la industria,enlos sesenta la justicia socialy al
desarrollo y en los setenta sereitera la justicia social y se menciona
el cambiosocial.

En 1950, siendo rector todavia Enrique Molina,el discurso fue
realizado por Humberto Enriquez Frodden.Esteserefirid a que ‘‘el
adelanto industrial de la zona reclama con urgencia los profesiona-

les y técnicos que seanlos capitanes o los asesores de las nuevas
industrias’’.

En 1955,el decano dela Facultad de Quimica y Farmacia, Juan

Perello Puig, se referia a la Universidad, diciendo que ‘‘ha pres-
tado y lo sigue haciendo en mayor proporci6n, servicios técnicos y
cientificos a las industrias,a las instituciones asistenciales de cardc-

ter social, a la administracion de justicia, a las corporaciones edu-
cacionales, etcétera’’.

En 1956el rector David Stitchkin senalaba que ‘‘nuestrosins-
titutos de investigacionesserdn los laboratorios experimentales al
servicio delas industrias’’. E insiste el afio siguiente en su

claro y decidido propésito de colocara la universidad en estrechacolaboracién

contodaslas actividades productorasdela region y del pais. Todo el servicio

quela Universidad puedaprestarenel estimulo y desarrollo y progreso delas

actividades industriales, agropecuarias y comerciales, se dara generosamente

como un deberdeeste Instituto para conelpais y la region.

Enlosanossesenta, el concepto de industria desaparece. Ahora

el temaes la justicia social; sin embargo en 1962 el rector Gonzalez
Ginouvés se refiere todavia,y por ultimavez,a la industria. Esta re-

ferencia apunta a quela investigaciOnrealizada por la Universidad

de continuarsiendoimitativa y practica podriaservir a la industria
oal comercio, pero‘‘de no corregirse oportunamentepuedesignifi-

carla prostitucion de la Universidad’’. Es decir,la industria aparece
asociada a unavaloracién masbien negativa.

Unavez quese ha planteadodirectamentela sospecharespecto

de la relacion entre Universidad e industria, se acentta la cues-

tidn dela justicia social. Ya en el ano 61el rector Stitchkin subra-

yaba que “‘existe conciencia de que todo hombre y todo pueblo
de la tierra debentener acceso a una justa participacion en el ha-
ber comtn’’. En el 63 Gonzalez Ginouvés recuerda quelos pro-
blemassociales estan en el tapete y que es imperativo el cumpli-
miento delas funciones sociales porparte delas universidades. En

 

 

Ideasy sensibilidades en el Chile del siglo XX 21

1965 tocé pronunciarel discurso a Milton Rossel quien senalo que

era ‘‘voluntad undnime queel pais avance, progrese en el orden

material y espiritual’’; ello significaba, entre otras cosas “‘mejorar

las condiciones de vida de nuestro pueblo y clase mediabaja,sa-

car sobre todo al primero dela miseria en que se consumey darle

jerarquia y dignidad’’. En 1967 a Ignacio Pérez Salgado, decano

de la Facultad de Ciencias Econémicas y de Administracion, fue

a quien correspondi6é pronunciarel discurso de rigor, titulandolo

“Universidad y desarrollo regional’, acentuandola “‘estrecha re-

lacién entre Universidad y desarrollo’’, pues la ‘‘educacion y en

especial la educacién superior debe estar al servicio del interés

nacional’.
En 1970 el rector Edgardo Enriquez Frodden senala quelas uni-

versidades chilenas ‘‘y entre ellas a mucho honor la Universidad

de Concepcién’’, ‘‘quieren romperelcirculo vicioso de la pobre-

za: baja producci6n,ignorancia y mala salud, descontento,intran-

quilidad, desocupaci6n,conflictos sociales, mayor pobreza, menor

produccién’’. El mismorectoral afio siguiente destaca el tipo de

formaciOn que pretendedarla Universidad afirmandoque *‘las fun-

ciones de ensefanza,investigaciony difusidn de la cultura deberan

propendera la formaci6nintegralde la personalidad ydesarrollarse

conformea los principios de autonomia, democratizacion y pluralis-

mo ideoldgico quesignifiquen un aporteefectivo de la Universidad

al proceso de cambiosocial’. ms

Porultimo,en 1973 el rector von Plessing,lejano a las posiciones

de la Unidad Popular, afirmaba que ‘‘el problema basico de nues-

tro mundoloconstituye el anhelo de justicia social y de libertad

humana’.

Comoconclusionparcial puede sefialarse que lo mas marcante

es el paso de lo econémicoalo social: el transito de una Universidad

asesora, que presta servicios, a una Universidad que se preocupa

porla equidad,la distribucién, la pobreza y que incluso proponeel

“cambiosocial’.

2) La cuesti6n de la democracia

El cambio eneste plano es menos obvio. Se alude a la democracia

en los anos 1950, 51, 54, 55, 65, 69, 71 sea de una u otra manera:

como democratizacion, democratica o democracia. En las cuatro

primeras oportunidades el concepto esta orientadohacia la amplia-

cién dela base del alumnado comoa la variedadenla procedencia  
 



 

 

2 Eduardo Devés Valdés

social de este mismo. Es decir, la Universidad es democratica por-
que accedena ella alumnos provenientes incluso de sectores socia-

les postergados. Es democratica en oposiciona aristocratica. El aio
69 y 71, en cambio, democracia aludea la participacion en las deci-
siones y se ubica en el contexto del discurso sobre la reforma. De
este modose percibe un paso de lo econdémico-social a lo politico.

En 1950 se dice que “‘la Universidad ha sido siempre democrati-

ca: democratica en la extraccion desus profesores y democratica en
cuanto sus puertas estan abiertas para todos. En el ano 1951: “‘La

Universidad se ha democratizado paulatina pero continuamente y
se acentua con fuerza, a la que ningun dique podria contener,la
igualdad,la igualdad enel derechoal sabery conello la extension
de los beneficios de la Universidad a todas las capas sociales’’.

En el 54, el entonces decano Gonzalez Ginouvés dice al respec-
to: ““La Universidad de Concepcionhasignificado la posibilidad de
educarsea milesde profesionales, que hoy, desde Arica hasta Punta

Arenas,en las salitreras, en las minas, en la industria, en el comer-

cio y en las profesiones liberales trabajan, crean bienestar y son un

prestigio para elpais y el plantel que los educ6’’. Porotra parte,
este mismo anose senala que “(la Universidad) ayudard a conso-
lidar la humanidad sana,culta, libre y democratica de manana’’.

En 1955, el profesor Juan Perello, afirmo: ‘Ella (la Universidad
de Concepcion)ha contribuido no poco a la democratizacion dela
ensenanza, haciendoposibleel accesoa sus aulasy a la adquisicion

de titulos profesionales a ciudadanos que seguramente por razones
economicas habrian debido desistir de sus anhelos y dar cima a su
vocacion’’.

En 1965 Milton Rossel senala la necesidad de mejorarlas con-

diciones de vida de nuestro pueblo si ‘“‘queremos configurar una
auténtica democracia’’.

En los afos 69 y 71 ha cambiado la perspectiva. El rector
Enriquez senala que el Consejo no quiere cometer errores y por
eso “‘estudia seria, libre y democraticamente todos los asuntos que

son de su competencia’’. Masadelante, reitera que ‘‘ahora todo se
discute y se somete a aprobacidn, como corresponde a una demo-
cracia’’. En 1971, por su parte, quelas funciones delas universida-

des deberan propendera la formaci6n integral de la personalidad
y desarrollarse ‘‘conformea los principios de autonomia, democra-
tizaciony pluralismo ideoldgico’’. Con respecto al pais sefala que
las minorias deben comprender que los tiempos han cambiado y

“que lo que ayer parecio justo con la legislacidn, hoy dia debe ser

modificado para hacer realidad la verdadera democracia’’.
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Lo regionaly lo nacional

Conrespectoa esta cuestionnose ha advertido una evolucionclara,

aunque si algunos énfasis. La alusional tema es mas frecuente en

los anos cincuenta que en los sesenta y setenta.

En1950,se identifica la Universidad con un proyecto regional.

En 1954se sefiala que ‘‘la Universidad dio vida y nuevo impulso no

solo en el orden intelectual, sino civico, econdmico y hasta demo-

grafico a una Concepci6n que languidecia lentamente, como buena

provincia de este pais excesivamente centralista’’. Se destaca, en

consecuencia, “‘lo mucho quela Universidad ha significado para la

zonay para el pais,parala cultura de nuestro pueblo y para el futuro

de nuestras juventudes’’. oe

En1955,entre otros beneficios que ha prestado la Universidad

se sefalan algunosquehanincididosobrela ciudad mismade Con-

cepcion: ‘‘Ha contribuido a la urbanizacion de esta metropoli en-

galanandola consusjardines y edificios;y, econdmicamente al auge

delas actividades productorasy del comercio. Ha prestado servicios

técnicosy cientificosa las industrias,a las instituciones asistenciales,

ala administraciOndejusticia, a las corporaciones educacionales’ ’.

Se sefala, igualmente, que ‘“‘en un aspecto mas general y trascen-

dente ha promovido la concertaci6n de congresos, jornadas, con-

venciones 0 simples reuniones de indole cientifica y profesional’.

En 1956,el rector Stitchkin afizma quelas ‘‘universidades regio-

nales deben atender aspectos propios de los lugares donde ejercen

su accién’’, aunqueesto no debesignificar la desatenciOn ‘‘ni me-

nosel olvido de su mision final’.

El afio 1957,se sefiala que ‘‘es el claro y decidido proposito de

las autoridadesel colocar a la Universidad en unaestrecha cola-

boracién con todas las actividades productoras de la region y del

pais’ a

En 1959, en cambio, el mismorectorinsiste en la globalizacion

del mundo, cuando sefiala que ‘‘observamos de improviso, que en el

breve lapso de nuestra generaci6n, todo aislamiento ha desapareci-

do y unared agil e inmensa cubrela superficie de la tierra’’. Insiste

en esto cuandose refiere a que ‘‘de las economias nacionales he-

mos pasadoa la etapa de las economias regionales’’, entendiendo

porestas ultimas aquellas en que confluyen varios paises.

El ano 1960, Anibal Pinto Alvarez, director de la Escuela de

Quimica y Farmacia a quien correspondi6 el discurso pertinente,

fue laconico al sefalar que la Universidad ‘‘se fue transformando  
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en un centro de investigaci6nal lado dela estructura profesional y

técnica que la region y el pais requerian’’.
En 1962, es mucho mésfuerte en este sentido el rector Ignacio

Gonzalez Ginouvés cuandoserefierea la indiferencia gubernamen-
tal “que amenazaba con dejar morir a la Universidad que no habia
tenido otro pecado quenacerlejos de Santiago’.

: En 1967, Ignacio Pérez Salgado, decanode la Facultad de Cien-

cias Economicas, senal6 que existia unaestrecha relaci6n entre Uni-
versidudy desarrollo regional y que la educaci6n, en especial la
educaci6n superior debeestar al servicio del interés nacional’’.

Porotra parte, menciona‘‘que la Universidad de Concepcié6n —sin
pretender regionalizarla, puesto que es de cardcter nacional— na-

cid y se ha desarrollado dentro de una zona que a pesar de todo

se esta constituyendo en unodelos pocos polos de crecimiento de
nuestro excesivamente centralizado pais’’. Pretendiendo buscar un

equilibrio entre pais y region, advierte que “‘al igual que existe una
estrecha relacion entre Universidady desarrollo nacional debe ha-
ber tambiénuna intima relacion entre Universidad y desarrollo re-
gional’.

E] ultimo discursoen el cual se alude al tema de lo regional es

el del rector Edgardo Enriquez en 1971. En éste dice que la Uni-
versidad en sus cincuentay dosafios‘‘ha crecido,se ha prestigiado
y ha hechocrecera todala region quela rodea’’. Destaca, en segui-
da, las diferentes sedes que ha creado la Universidad “en su afan
de sembrar inquietudes, ciencia y cultura’’. Estas han sido la de
Chillan, Talcahuano, Los Angeles, Lota y Coronel.

4) Lo “‘inmaterial’’

En relaci6n coneste tema existe, comoconrespectoal primeroy al
segundo, una evolucién importante. En los afios cincuenta, con un
pensamiento heredado muyclaramentedel fildsofo Enrique Mo-
lina, todavia rector de la Universidad,se utiliza profusamente el

concepto espiritu. Se habla de profesores con “‘espiritu abierto’’
de la Universidad como‘‘empresadelespiritu’’, de la ‘‘labor espi-
nitual de la Universidad’’, que ‘‘no tiene maspunto de apoyoni otra
caja de fondos queel espiritu’’. En 1956,el rector Stitchkin, refi-
riéndose a los fundadores de la Universidad de Concepcién, sefiala
que “con el corazon limpio y la mirada en alto, nos demostraron
comoes deinvencible la fuerza del espiritu, c6mo es de inconteni-
ble el fuego de la fe’’. Luego estampael lema de la Universidad
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“por el desarrollo libre del espiritu’’ y comenta que “bajo este le-

ma,insignia dealta jerarquia espiritual que ostentaban, crecio y vive

la Universidad de Concepcion’.

Perose introducen,igualmente, otros conceptos que definen es-

te 4mbito. Aparece también la Universidad como “Ja guardadora

de los principios morales en que descansa nuestra cultura’ y mas

adelante ‘‘que debearraigarse en la conciencia de nuestras gentes

quela Universidad es de todos’’ y “‘honesto y limpio propésito de

recibir cultura’’ y, por ultimo, “‘personalidad del hombre’’.

En 1959 aparece la Universidad como “el instituto rector del

pensamiento’’ y se refiere al “‘logro de los urgentes ideales’’.

El discurso de 1961 se abre conla idea que la Universidad de-

be “‘tomarfirme conciencia’’, agregandose que “‘esa toma de con-

ciencia requiere una plena compenetracién del rol que le impone

el proceso histérico presente’’. Ello sin menoscabo de que se usen

conceptos como ‘‘quese nos conserve la libertad del alma, espiritu

o razon’’.
EIafto 63 le correspondié hacer el discurso a Manuel Sanhue-

za Cruz, bajoel titulo de ‘“Las Ciencias sociales en la Universidad

actual’, desdeya indicativo de los tiempos que corrian. Define a la

Universidad como‘‘conciencia dela colectividad’’ y se refiere a que

“el pensamiento creador podré senalar metasy cauces’’.

En 1965, Milton Rosselutiliza el concepto ““nteligencia’’ di-

ciendo queenlosj6venes,‘‘junto alvivir pleno, ha de actuarla in-

teligencia, estimulandola capacidad reflexiva’’.

En 1971se sefiala que la Universidad ha tenido el afan de

sembrar‘‘inquietudes, ciencias y cultura’, que ha querido formar

“chombres y mujeres perfectamente conscientes’’ y que la Univer-

sidad es el lugar donde‘‘se adquiere la mas clara conciencia de la

época’’. Hablael rector, por otra parte, de que no es su misiOn

envenenarel espiritu de los jévenes’’.

Fl afio 1973 el rector von Plessing nos dice que “‘son los fac-

tores de investigacion cientifica, de imaginaciOn y espiritu creador,

de ensefianza y de formacidn adecuada los elementos primordia-

les de crecimiento’ y queello es decisivo para el crecimiento social.

La percepcion del tema econ6mico-social, del tema de la de-

mocracia y de lo ‘“‘inmaterial’’ es bastante similar al prototipo ya

establecido pordiversos autores para la época. El temade lo regio-

nal no se adecua(0 no hemos descubierto las claves) a este mismo

esquema. Es destacable que para otros lugares (Talca) la relacin

capital-provincia se interpreta analdgicamentea la relacion centro-   
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periferia. La provincia tomael lugar del pais sojuzgado por la me-
tropoli dominadora. La capital aparece como un centro queexplo-
ta, inhibe y limita a la regién. Las autoridades de la Universidad de
Concepcionnopiensanlas cosas en estos términos.

II. Unasensibilidad de la negaci6n:

el sacrificio y la muerte

Aura bien, porotra parte, una vez demostradala existencia de
un relativo paralelismo en las ideas, me propuse verificar una se-
gunda hipotesis: que en Concepcién se daba unaevoluciénsimilar
enla sensibilidad. Es decir, debia existir el desarrollo de una fuerte
sensibilidad sacrificial hacia fines del periodo y particularmente en
1973 (antes del golpe de Estado). Entiendoporsensibilidad sacri-
ficial aquella que exalta de manera importante la necesidad de dar
la vida o derechamentereitera una y otra vez el temade la autone-
gacion,del dolor y del martirio.

Elaboramosentonces elsiguiente test, luego de seleccionar una
muestra de cinco discursos del total ya explicitado y donde se en-
contrara forzosamenteel de 1973 (1953, 1958, 1963, 1968, 1973), se
recogieron treinta conceptos con fuerte carga negativa. Luego de
ordenarlos alfabéticamentese seleccionaron todoslos impares. Se
procedio en seguida a contarla cantidad de veces que aparecian en
cada discurso,siendoel resultado el quesigue:

Cuadro 1

1953 1958 1963 1968 1973

Amenaza 1 2
Cansancio

Conflicto
Dificil/dificultades
Drama/dramatico

Fracaso

Guerra

Inseguridad
Martirio

Odio

Peligro
Sacrificio
Sufrir

Tensién

Tragico
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E

 

N
S
ATotal
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El resultado, como puede apreciarse, es manifiesto. La carga

de negatividad del ano 73 es notoriamente superior a los anos an-

teriores, siendosuperioraltotal y siendo casi cuatro veces superior
al promedio.

Por si estos resultados no se estimaran concluyentes se proce-

dié a enumerar todas las palabras directamenterelativas al tema

de la muerte aparecidas enlos discursos obteniéndoseel siguiente

resultado:

Cuadro 2

1958 1963 1968 1973

Cadavérico 1
Enfermo

Inmortales

Inmortalidad

Gélgota (que

significa calavera)

Martirio

Mata

Mortifero

Mueren

Muerte

Mutilacion

Perecedero

Perecera

Sacrificio

Suicidio

Total 1 1 12

El resultado quearroja este cuadro es todavia masradicalque el
anterior. Eneste caso, el aho 1973 tiene 50% mas menciones que

el total de los afios anteriores (12 sobre 8) y seis veces mas queel

promedio de éstos (12 sobre 2).
EI descubrimiento es tanto més sorprendente cuando Carlos

von Plessing, rector de la Universidad de Concepcion y quien ha-
ce el discurso de 1973, es una persona perteneciente a la derecha
politica y de cardcter diverso al de los gruposestudiadosen las otras
investigaciones aludidas: trabajadores organizadosy estudiantado

izquierdista.

III. Unaobjecién positiva y vitalpero no sélida

Popria pensarse queasi comolos elementos negativosy tanaticos
aumentaron notablemente en 1973, también aumentaronlosele-  
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mentospositivos y vitales. Para elucidar esta interrogante se pro-
cedi6 con una metodologia andlogaa la anterior. Se extrajeron de
los discursos treinta palabras con fuerte carga positiva y de éstas se
seleccionaronlas impares, dandoporresultadola siguiente enume-
raciOn:

 

 

 

Cuadro 3

1953 1958 1963 1968 1973
Amor 5 2 3

Audacia 1
Beneficio 1 5 2
Claridad 1

Construccién a Z, 2
Dignidad

5
Fecunda 1 2 1 1
Heroico 2)

Ideales, idealismo
3

Libertad 2 a 11
Noble/nobleza 1 1

Progreso 3 a 2 7
Satisfacci6n/satisfacer 1 2 4 ) 2

Validez/valido 1 1
Virtud 1 1 D)

Total 4 Ld 19 iD 39
 

La objeci6n positiva funciona sdlo parcialmente. De hechola
cantidad también aumenta en 1973, siendoel afo que tiene masre-
ferencias entre los cinco estudiados. En otras palabras, lo negativo
y lo positivo aumentan; sin embargolo negativo aumentanotoria-
mente mas quelo positivo. Ya lo dijimos, las menciones negativas
del 73 son superioresal total de los otros cuatro anos y cuatro ve-
ces superior al promedio. Enelcaso positivo, las menciones del 73
son iguales al 0.65 deltotal de los otros cuatro afios y sdlo 2.7 veces
superiores al promedio de esos cuatro anos.

Mepareci6 entonces necesario verificar también con los con-
ceptos directamente alusivos a la vida y claramente opuestos a
lo tanatico. Entendila oposiciéna lo tanatico marcada tanto por lo
erotico cuanto porlo vital, de ahila inclusién de palabras como
amor0 satisfaccion, por un ladoy vitalidad 0 nacimiento porotro.

Este esquema confirmalo anterior, en el afio 1973 crecen los
elementosvitales, pero su crecimiento es notoriamente menor que
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el de lo tanatico-sacrificial. Estos en el aio 1973 eran mayoresa la
totalidad de los afios anteriores, en tanto quelosvitales constituyen
s6lo la mitad (19 sobre 38) y sdlo el doble que el promedio de los
anos anteriores (19 y 9.5).

 

 

 

Cuadro 4

1953 1958 1963 1968 1973

Amor ) Zz 5

Carifioso 1

Engendrar 1 1

Fecundo(a),

fecundidad, 2 1 1

Fecundacién

Concebir* 1

Gozo, gozosamente,

gozar, goce 1 1 1 1

Nacen, nacimiento 1 1 1 5

Resucitar 1

Satisfacer, satisfacia,

satisfaccion, satisfechos 1 2) 4 5) Zz

Supervivencia 1

Vida, vivas, vitalidad** 3 2 6

Total 6 13 6 as 19
 

“Enel sentido bioldgico y no intelectual que es sinénimode pensar.
™ Vida como sinonimode vitalidad y no de existencia.

Otra conclusi6n quese extrae de esta cuantificaciOn es la mayor
‘polarizacion’’ del discurso. Tanto los elementos negativos cuanto
los positivos aumentan, otorgandole un tono mas dramatico, mas
extremo. Esto sin duda transparentael nivel de polarizacion y ten-
sidn social quese esta viviendoel ano 73.

IV. Conclusi6n

Ena primera parte se demuestra que quienes realizan los discur-
sos de conmemoraci6ndel aniversario siguen una evoluciénsimilar
ala que marcael pensamientopolitico chileno en estos anos;se de-
muestran igualmente la sintonia relativa y por tanto la relativa re-
presentatividad. En la segunda parte se demuestra el crecimiento,
a fines del periodo del presidente Allende, de una fuerte sensibili-
dadsacrificial expresadaen el uso abundante de conceptosde carga

negativa y/o alusivos a la muerte.  
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Puedetratarse de unaextrapolacion,perola conclusién masin-
teresante que puedeextraerse de todo esto es la existencia en Chile

pre-golpe de Estado de unasensibilidad marcada por lo tanatico-
sacrificial.

E! hecho que durante 1973 se haya hecho evidente,en diversos
ambitos de la poblaci6n “‘politicamente activa’ o con protagonis-
mopolitico, el crecimiento de lo tandtico sacrificial nos plantea la
preguntaporla ‘‘premonici6n’’ asi como porla ‘‘autoinmolacién’’.

Pareciera quelosactores politicos, si por una parte estan cons-

truyendounasituacionde tensi6n,porotra parte estan presintiendo
(Gcoadyuvando?, édeseando?) que ésta se les viene encima como
un aluvién. Comosujetos y objetos, los actores politicos presienten
la presencia delsacrificio y de la muerte, avanzandoincontenible-
mente a matar y ser muertossin ser capaces de detenerse.
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LA COMUNIDAD IBEROAMERICANA
ANTE DOS INTERROGANTES

Por José Luis RuBIo CORDON

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

Nosotros somos un pequeno género

humano.

Sim6n Bolivar, Carta de Jamaica

7
ESTA ES UNA EXPOSICION MUYSUBJETIVA, enteramentepersonal. Y,

porlo tanto, abiertamentediscutible.

Voy a cumplir 73 afios, y toda mivida ha sido una pugna por la

integracién de la América indohispana, segun elideal de Bolivar, y

porla participacin de Espafia en esa unidad segun el mas amplio

suenobolivariano. Siemprehe ansiado, he sonado,con el momento

en quelas naves bolivarianas desembarcaranenla peninsula ibérica

para reconquistarla.

Nohasidoasi, hasta ahora. Pero la Historia no se acaba. El

futuro estd siempre por escribirse. Y los suefios estan por ser con-

tados. Yo cuento los mios, desvergonzadamente. Si no lo hago a

estas alturas, Gcudndolo voya hacer?

Les hablo de la Comunidad Iberoamericana, reunida no hace

mucho en su VI Cumbreenestastierras de Chile, con la asistencia

plena de los maximos dignatarios de nuestros paises —incluidoel

de Cuba. Porcierto, en contraste con una posterior Cumbre pan-

americana, en Bolivia, que cosecho una mayoritaria ausenciade ta-

les mandatarios —y, por supuesto, del de Cuba.

Lo primeronos da cierto optimismo. No porque de esas Cum-

bres salgan decisiones trascendentales,sino, simplemente, porque

de ellas brotan lazos de amistad cada vez mas familiares.

Pero, al encararnos con esa Comunidad, se nos presentan dos

interrogantes, sobre los que deseotratar.

La Comunidad Iberoamericana no hasido constituida aun en

forma definitiva, pero se encuentra en un avanzado estado de con-  
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crecion a través de las Conferencias Iberoamericanas (0 Cumbres
Iberoamericanas de Jefes de Estado y de Gobierno) realizadas en
Guadalajara, México (1991), Madrid, Espana (1992), Salvador de
Bahia, Brasil (1993), Cartagena de Indias, Colombia (1994), San
Carlos de Bariloche, Argentina (1995) y Vina del Mar, Chile (1996),
asi comolas anunciadas para 1997 en Venezuela, 1998 en Portugal,
1999 en Cuba, 2000 en Panama, 2001 en Pert y, probablemente, en

la Republica Dominicana duranteel 2002.
Esa comunidad en gestacion ha surgido y se mantiene, como

es evidente, brotando de la base de un pasadohistorico-cultural

comun,pero en un pasadoen elquelate el sentimiento de que tam-
bién puede haberalgo de cominenel futuro.

Y aqui surge el primer interrogante: puede, realmente, esa
Comunidad, partiendo de un pasado, contener un futuro comin?
Es decir, écomporta, 0 puede comportar, esa Comunidad una

acci6n, una tarea, un destino, una causa comtn en el mundo

—presente y futuro—, 0 lo que es lo mismo: una Patria Grande?
éContiene, 0 tiene potencialidad para contener, un proyecto uni-
versal diferenciado de los otros proyectos en presencia? éO,porel
contrario, no tiene otro proyecto universal hoy dominante? éDebe
limitarse o no a ser parte secundaria de ese otro gran proyecto —la

modernidad occidental euronorteamericana—, mas que proyecto,
realidad imperante? éTendria que reducirsea loslimites de la nos-
talgia, a la pura rememoracion de lo que fue y a la exaltacion de la
herencia de sus dos lenguas ibéricas, a ser un Instituto Cervantes

mas amplio?

La Comunidad Iberoamericanaesta hoy, politica y econdmica-
mente, en cierta medida y por determinadospaises, integrada en

otras comunidades 0 uniones: Espana y Portugal en la Union Eu-
ropea, México en la Zona Norteamericana de Libre Comercio, y

Puerto Rico en los propios Estados Unidos.
Surge aqui el segundo interrogante: ¢puede esa Comunidad

Tberoamericana mantenerse y afianzarse como tal Comunidad con

accion universal propia, no limitada a las conmemoraciones nostal-
gicas, a pesar de su dispersion economicay politica actual, o ha de
desaparecer conservando solamente la unidad en el recuerdo del

pasado,cultivando el tesoro comin de sus dos lenguas hermanas?
La respuestaal primerinterrogante es lo que nos puededar con

claridad la forma de encararla respuesta del segundo. Si hay causa
comun, habra necesidad de Comunidad actuante.

}
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La Comunidad Iberoamericana tiene sentido

Hay una causa que defender?
Nocabe abordaresta cuestidn sin colocarse descarnadamente

ante el estadio actual —para muchos,final— de un cursodela his-
toria de Occidentesignadoporeltriunfo de una determinadavision
de la vida humana,frentea otra vision derrotada en principio.

Aunque nonosplanteemos undebate de ortodoxiasreligiosas,

no puede desconocerse que late en el fondo de la pugna una cues-
tién teoldgica. La tesis de la justificacidn luterana (las obras no
importanparala salvacin, sdlo la fe) y la tesis de la doble pre-
destinaciéndelos calvinistas (hay predestinadosa la salvacion y és-
tos son los triunfadores aqui, y hay predestinadosa la condenacidn
que son aquilos perdedores) aportan un planteamientoprotestan-
te que conduce ala exaltacién individualista, con toda su ingente

capacidadde progresoy deinjusticia. La tesis dellibre albedrio(la

fe sin obras nobasta, no hay predestinados) aporta un planteamien-

to cat6lico, con sus ineficacias —noinsalvables— pero abierto siem-
pre a la Utopia. Nose trata solamente de dos credosreligiosos: se
trata de dostalantes vitales, en los que cabela fe o la manifestada
increencia, pero que conducen de unlado al hombrepara si mis-

mo, y solo para si mismo, y de otro al hombre con una necesaria

dimensién comunitaria. El pragmatismo acomodaticio es protes-

tante —creyente o increyente. La utopia esperanzadaes catolica

—creyente 0 no.
El triunfo histdrico de la visi6n protestante-anglosajona sobre

la visidn cat6lico-hispana,logradoenlostres ultimossiglos, ha pro-
porcionadoa la primera unespléndido éxito material en sus zonas

centrales y un descalabrocreciente en las zonasperiféricas. La de-

gradacioninternaen la abrumadorariquezase hace simultanea con
la catdstrofe a la que se ha lanzado a la humanidadexterna. El ex-
perimento hallegadoa sufinal, a su reducci6n al absurdo.

Pero de ninguna manera el modelo triunfante es aceptable por

los supuestos predestinados a la condenaciénenel interior 0 en el

exterior, por los que, dentro o fuera, sobran, estan de mas, no tienen

sitio en el sistema.
Pienso queel curso dela aventura occidental ha entrado ya en

su puntofinal, en su conclusion ultima. Algo que encierra, con un

deslumbrantedesarrollo material, una paralela y sombria degrada-

cidn moral.
Ya hemosllegado. Y, éadénde hemosllegado? 6A qué hemos

llegado?  
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En unaesquina,la rica y poderosa de la humanidad,sehalle-

gado a niveles de vida espectacularmente elevados, a un consumo
deslumbrantede bienes y servicios. Ciertamente, perojunto ello,
en el interior mismo de esta esquina poderosay rica, se hallega-
do al dramadelos niveles crecientes de desempleo, a que el paro
masivo sea un hechoestructural y no coyuntural. Es decir: a que
sobre gran parte de la poblaci6n; a que, en definitiva, se trate de

conseguir progresivamente que la poblacion se reduzca en forma
drastica. Mientras menos, mejor. Y, por otra parte, fuera de esa

esquina pujante,al resto mayoritario y pobre de la humanidadse le
considera como una rémoraparala estabilidad del sistema, como
un conjunto de poblaciones queenrealidad estorban, estan de mas,

sobran, y, por lo tanto, han de ser —y de hecho son— arrojados a

los sumiderosde la Historia.
Comoenel cuento de El conde Lucanor —en ‘‘E]rey orgullo-

so’’— la opcion occidentaltriunfante puso como primerescal6n de
su aventura la correccion del biblico himno ‘‘El Senor humillé a
los poderosos y ensalz6 a los humildes’’, sustituyéndolo por ‘‘El
Senor ensalz6 a los poderosos y humillé a los humildes’’. Desde
ese primer peldano,escalén a escalén, el Occidente victorioso al-

canza ahora unaetapafinal. La ley supremadel beneficio personal
—tan eficaz, evidentemente,para el progreso material— ha condu-
cido a un punto en dondelos problemas econdmico-sociales sdlo
puedenresolverse dentro del sistema partiendode la aceptacién de
que gran parte de la humanidad sobra: condenara la mayoria para
salvar a la minoria.

Naturalmente, no es asi comose expone publicamentela cues-
tidn. Pero es asi comolate enel fondo delas definiciones practicas
de la esquinarica del mundo (por mas que en esa misma esquina,
como no podia ser menos,reservassGlidas de sentido humanopre-
senten un clamor constante de rebeldia).

Ya hemos lIlegado. Parece que éste es el final de la aventura

occidental emprendidahace siglos. El individuopara sty sélo para

si condujo a la disolucién moralde la sociedad, quemandoa su paso
la solidaridadde los hijos de un Dios comin,de una Patria comin,

de una Humanidad comin,e, incluso, de una Clase comtn.

Asistimos al despliegue, descaradoenlos hechos, encubierto en
las palabras, de un arrasador darwinismosocial de los pueblosricos.

Si, como saben los bidlogos evolucionistas, las especies evolu-

cionarona través dela seleccién natural, al alcanzarse el nivel hu-

mano —el Homosapiens sapiens— (algo que los creyentes pueden
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definir como el punto de llegada previsto, al que estaba encamina-
da la evolucion,el que justificaba en definitiva todo el proceso,y el
increyente puedepensar quees el resultadodelsimpleazar), se pro-
duce un cambio cualitativo esencial: el hombre, por si mismo, pudo
ponerfin a este proceso de seleccidn a través de la sobrevivencia
del mas fuerte, del mejor dotado, afirmando unasolidaridad con el

otro ser humano mas debil. El hombre podia establecer después
de tantos millones de afios deley dela selva,la ley dela fraternidad.
Podia establecer, frente a la competencia,la solidaridad.

Pues bien: esa hazanadela solidaridad humanaestsiendo ne-
gada hoy mas que nunca —enlos hechose¢,incluso, mas alla en la
teorizacién— porel darwinismosocial que ejercen: a) los sectores
ricos, enel interior de las naciones ricas, sobre los sectores pobres
de las mismas,y b)las naciones ricas sobre las naciones pobres.

A lo largo de millones de afios, de miles desiglos,los seres vivos
masfuertes y resistentes dijeron con su mudolenguaje los seres
mas débiles: sobrais.

Y ése es el mensaje, mas mudo atin porqueesta encubierto por
la hipocresia de la sociedadrica y del mundorico la sociedad al
mundopobre:sobrais. El capital, que se mueve tanto mds cuanto
mas concentradose presente y tanto mds cuanto menoses corregi-

do por parte delos poderes publicos y sociales—,conel unicocrite-
rio del beneficio, establece el principio motor de la competitividad
—o se es competitivo o se desaparece— en el comercio global. Y
esa competitividad como unico criterio —sin frenos legales— lle-
va inexorablemente a la expulsidn masiva de trabajadores de sus
empleos: sobran. Caritativamente,se les puede subsidiar mientras
vivan. Pero, decididamente, la generacion proxima, en su mayor
parte, sobra.

Esta dramaticarealidad en el ordeninterno delospaises ricos

se multiplica hasta el “‘holocausto masivo’’ conlos paises pobres.
EI espectaculo de muchas zonas de Iberoamérica y de Asia va

entrandoenlos limites del desastre definitivo, pero el Africa negra

ya esta dentro de ese desatre. Africa sobra.
A esto hemosIlegado. A lo que para algunos, dominantes,es

el fin paradigmatico dela Historia, sin alternativa, sin Utopias de
futuro distintas por las cuales luchar.

La percepcién del modelo nos hace evidente que no es imita-
ble portodos, ni siquiera por un alto porcentaje de los que hoy no
lo han alcanzado. Perosus tedricos nos golpeanel cerebro con la  
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idea dogmatizada de que no hay otro, de que éste es inevitable: o
capitalismo salvaje o muerte.

E! despliegue de la alternativa triunfadora nos ha traido a es-
ta sociedad que en un dngulo reducido acumula poderio y riqueza
—pero llevandoen su seno cargas crecientes de desasosiego— y en
el resto acumula debilidad y pobreza —aunqueconsectores redu-

cidos de poderosos y gozadores. Un despliegue tecnoldgico que se
ha convertido enlos ultimos tiempos en deslumbradoracontinuidad
de progresos, y una mayoria humana enretroceso, lanzada a su des-

aparicion. Clases y pueblos, tal vez continentes, que no interesan,
que sobran.

En ese despliegue queda marginada,preterida,otra posibilidad,
escondida en el atraso de los pueblos indohispanos (aunque no haya
que buscar la Unica causa de susituacidn en la enemistad de los
otros. Sin duda, en su mayorparte,en los errores y torpezas propias

esta la razon desufrustracionhist6rica).
Pero esa otra posibilidad no fue, con todo, aniquilada:siguid,

simplemente, viviendo, germinando, guardando en una inmensa
medida su propio significado. Y ahora, cuandolosvictoriososal-
canzanelultimo fruto de lo que tan ufanamente proyectaron en la

incoherencia del mundopresente, resulta que los derrotados estan
ahi, viven, conservan su identidad en enorme medida. Pueden supe-

Tar sus errores y ofrecer la coherencia humanadesu propiosentido.

El debate se centra en si la potencialidad de este sentido

—cuando ahora, precisamente en este tiempo, la linea contradic-

toria ha Ilegado al absurdo— ha deplegarse a este absurdo o ha
de avanzary ofrecerse en su propio camino(parece increible, pero
el mayor despliegue de fuerzasse inclina entre nosotros porla pri-

mera via, considerandola contraria puro ‘‘arcaismo’’ ret6rico. En-
tedadosentrelos hilos dela eficiencia modernizadoradel proyecto
anglosaj6n, de la negacion de toda posibilidad en otralinea, los mas
amplios séctores de nuestras minorias conductoras entran enel de-

bate desde una neta autodenigraci6n. Y, curiosamente, hasta bue-
na parte de la minoria con sentido social —lo que se ha venido de-
nominando‘‘izquierda’’— se haceservidorade la concepcién mas
individualista, con tal de que nose la considere‘‘reaccionaria’’).

Frente a tanta negaci6n, cabe afirmar que, ademas de la uni-
dad historico-cultural e idiomatica asentada en el pasado, existe

en la Comunidad Iberoamericana —o Indohispana— una unidad

asentadaen elfuturo, del que el pasado fuetal vez sdlo una etapa
germinal. Existe en cuanto ofrece un proyecto de validez universal
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basadoenlaidea de la sintesis, del mestizaje. Ante la parcialidad
de las otras unidades (blancas, amarillas, negras... occidentales y

orientales... individualistas y estatistas...), la nuestra esta aboca-
da desdesus raices a una apuestaporla integracidn, tanto de razas
como deculturas, como de sistemas, en una sintesis mas humana

que apueste porla resolucidn de las tensiones mundiales del pre-
sente. En definitiva, basada en la idea —teoldgica y terrenal— de
quelas obras y nosdlo la fe (la fe con obras, paralos cristianos)
nos salvan,en la idea de que no hay predestinados sino que cada
cual —individuo, grupo o pueblo— es hijo de sus obras, en la idea
de queesas obras se han de medir, en ultimainstancia, por lo que
hacemosconel hermanoindividuo, grupo o pueblo.

La Comunidad Iberoamericana tiene razon de ser porquetiene
causa comin. Si no la tuviera, no tendria mas que el sentido de
unas nostalgias compartidas. Pero existe la causa comin porello
existe la Patria Grande. Nounapatria para avasallar, para justificar
cualquier agresiOn, cualquier sinraz6n, sino para ofrecerse. Con la
que se est4 con razony se deja deestarsin ella.

La Comunidad Iberoamericanaes posible

Conesta conviccién écémo podemosresolver en comunidad el
problemaquenosplantea nuestra dispersion presente, cOmo cons-
tituir desde esa dispersi6nla Patria Grande?

En efecto: sumergidos —al menosen parte, al menos algunos
paises— en otras uniones supranacionales, econdmicay politica-
mente, cabentres alternativas:

— Enprimerlugar, nuestra disolucin plena en las otras unida-

des, renunciando a nuestra propia Patria Grande, asumiendo inte-

gramente cadapais dela tedrica Comunidad Iberoamericana en el
quehacer mundia:delas otras unidades en que nos integramos,con-
servando, todo lo mas,la retérica del pasado, incluso una Cumbre

parael desahogodeesa retérica. Un minimalismode renuncia de-

finitiva.
— Ensegundolugar, y en contraposicién radical conla alter-

nativa anterior, el abandonourgente de nuestras inserciones en otras
unidades para constituir la nuestra en que Patria Grande comun
equivalga a unidad politica y econémica. Un maximalismoradical.
—Yentercer lugar, fuera de esas dos alternativas extremas, la

afirmaciénnitida de la Patria Grande cominapesarde lapertenencia

de algunos de nosotros a unidades extraiberoamericanas, politicas y  
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economicas. Fs decir, unir a la presencia activa en esas unidades la

constante acci6n de la propia nuestra, ofreciendo nuestro proyecto
comun, tendente, precisamente,a la difusidn de nuestro idealclave,

de nuestra causa en el mundo: el principio del mestizaje —tanto

étnico comoculturaly de sistemas. No solo afirmar en nosotros ese

proyecto de validez universal. Mas aun: llevar al seno de las otras

unidades una pacifica rebeldia contra los planteamientos que han
promovidola catastrofe actual.

Si el grado de nuestras conexiones actuales conlas otras unio-
nes (Europa y América del Norte) hace, por ahora, practicamente
imposible el abandono de esta realidad —que, en mayor 0 menor

medida, ciertamente nos enfeuda, condiciona y deforma—, pero

creemos en la idea de una causa propia, un proyecto defendible

y adaptable a todos, se hace necesario, salvandotodaslas dificul-

tades presentes, todos esos enfeudamientos, condicionantes y de-

formaciones, mantenerenla dispersion la unidad dela gran tarea
singular, mantenerla cohesion interna de la causa comun,pese a la

desconexi6n politica y econdmicareal.
CEs ello posible? Es ello posible. La experiencia de un siglo de

vida de Puerto Rico lo demuestra. Pese a todas la presiones defor-

madoras, Borinquensigue siendo un pueblo iberoamericano.

éQué causa?

N UESTRA via, la que contiene la Comunidad Iberoamericana, es

la misma quela de todos los que enlas distintas latitudes levanta-

ron ideales de Utopia liberadora del individualismo, afirmando al
individuo pero concibiéndolo comohechoparalasolidaridad.

Lo quese presenta ante nosotros, en ultima instancia, es la ne-

cesidad de resolver el dilema entre una modernizacion occidental
neta, comola existente en la parte mas rica del mundoactual, y
otra modernidad indohispana,fruto de la mestizaci6n, enlos diver-
sos niveles, que integrelos factores positivos de aquella modernidad
occidental con los factores propios que eludan sus defectos.

: La modernidad occidental, que se nos ofrece como ejemplo, en-
cierra en si factores negativos que la ponen en discusi6n ante la con-
ciencia humana. Muy esquematicamente:

om Establece, en primer lugar, una creciente insolidaridad en su

interior que comporta un enfrentamiento declases, no ya principal-
mente entre propietarios y proletarios, sino entre quienes tienen
un puesto de trabajo y quienes no lo tienen. La perspectiva para
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amplios sectores, especialmente j6venes, de un futuro sin trabajo,

de unatrayectoria vital en la que nada se aportara al conjunto y se

vivird, todo lo mas, de la caridad de éste, representa un panorama

desalentador, ante el que sdlo se levantan politicas antinatalistas

(no mashijos, aliento a las uniones infecundas, etc.) porque, senci-

llamente, para el sistema sobran muchos hombres.

— Establece, en segundolugar, una creciente insolidaridad ante

el mundo exterior al de las naciones ricas, que lanza a su destruc-

cidn a las pobres, para que desaparezcan enteras por el sumidero

dela historia, porque,sencillamente, para el sistema sobran muchos

pueblos.

— Y establece, en tercer lugar, una creciente insolidaridad con

las poblaciones futuras, al esquilmar sin freno las reservas natura-

les, expropiandoconello a las generaciones que nos sigan, que se

encontrardn sin los recursos que hoy derrochamos.

La comunidad indohispanaatesora en su interior valores que

puedenofrecerse comoantidotos de estas insolidaridades, no para

salvaguardarseella misma, sino para ofrecerse como posibilidad de

sintesis para todos, adaptable a los modospropios de cada pueblo.

Acondicionde que no nos situemos en el mundopresente, cada

pueblo iberoamericano, en su rincon de una unién extracomunita-

ria, como apresuradoimitador delos que hoy establecen las pautas

de modernizaci6n, ansioso de alcanzaren el menortiempoposible

cuotas de bienestar cada dia més altas. A condicidn de querealice-

mos la propia estrategia para una convivencia austera pero huma-

namentedignapara todos.
Anteel desenlace presente de una determinada modernizacion,

aparentemente exitosa pero intimamente fracasada como hogar de

todos los hombres, équé podemos y debemos mostrary ofrecer que

no sea, comotanto se ha intentado, una pobre reproduccion del

modelo tinico e incluso del pensamiento tinico?

En resumen:
— Puede la Comunidad Iberoamericana,en primerlugar,/u-

char porla solidaridad interna, con una democracia de la mds am-

plia participacién: completandola democraciapolitica, que se asu-

me plenamente como forma superior de convivencia, con la cre-

ciente participacién de los elementosy valores indigenas (y negro-

africanos), necesarios para la superaciOn de la parcialidad blanca de

la civilizacion imperante. Completando,asimismo, esa democracia

irrenunciable (con su sistema de partidos y elecciones periddicas

del legislativo y ejecutivo) con la apertura de otras vias de repre-

sentacion locales, regionales, prefesionales, etc., bajo el principio  
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de pluralidad de vias de representaci6n: accesodirecto alas instan-
cias de poderde los movimientossociales de base. Condicionando

las necesarias leyes del mercadoconla intervenci6n publica o social
que impidalas deformaciones oinjusticias del mercadosin frenos.
— En segundolugar,lucharporla solidaridadinternacional, por

la disminuci6nde las desigualdades entrepaises, edificando una so-
lidaridad —dejusticia, y no de beneficencia— conlos pueblos peor
situados quelos nuestros, ofreciendo un modelo de desarrollo en

la solidaridad y enla austeridad,frente a la actual emulacién por un
bienestar indetenido.
— Y en tercerlugar, lucharporla solidaridad con las poblacio-

nes futuras, sosteniendola armoniacon la Naturaleza e impidiendo

su degradacion,segin la fuerte tradicién de nuestras poblaciones
indigenas.

El hispanonicaragtiense Gorostiaga podia decir en 1991, de cara
al Quinto Centenario:

La crisis dela civilizaci6n no es un conceptosino una realidad que necesita de

nuevo unasintesis hist6rica.

Puede aparecer como roméntico por nuestra parte el considerar que 1992,

a 5 000 afiosdel inicio de la Historia universal, que América Latina como

continente mestizo de sintesis sociales, culturales e historicas, pudiera ofrecerla

oportunidad deiniciar este proceso. Entre la esperanza el desastre: asf pue-

de calificarse la dialéctica de sentimientos encontrados que nos envuelve en

esta coyuntura.!

Y un alemén, profesor en Berlin, Volker Liirk, podia también
decir, poco antes, en 1990:

Hoy endfa, viéndose Europa impregnada de un pesimismo nadaparaddjico,

nuestra observaci6n viene acompafiada de sensacionesde envidia y esperan-

za, como si América Latina nos pudiera devolver algo que hemos perdido en

nuestra larga trayectoria de modernidad y modernizacién,un algo que enel

subcontinente qued6vivo.”

La rebelién iberoamericana

Ex mundo indohispano, la Comunidad Iberoamericana, o es un
desafio a la modernidad presente con otro proyecto humano de mo-

dernidad, 0 no es nada. O representa una no conformidadactiva,

1 “Nuevas formas de colonizaci6n en América Latina’’, en V Centenario: me-
moria y liberacién, 1991, p. 99.

? “Tsla, enclave y utopia’, Actas Latinoamericanas de Varsovia (1990).
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unarebelion frenteal presente, o no es nada. Careceria de sentido
si slo fuera unsistema para alcanzar unidos la homologaci6n con
los triunfantes de hoy.

Unarebelion, pacifica en su forma,pero acelerada ensu fondo.
Tampocopuedeser una negacion del Occidente, porquelo mas

singular de este Occidente esta dentro de ella. Sdlo niega de él lo
que ha promovido una determinada via occidental hacia la moder-
nidad. La Comunidad Iberoamericanase negaria a si misma si apa-
reciera como negadoradel Occidente,si no apareciera comointe-
gradora de Occidente en una sintesis mas universal.

La comunidadoccidental, euronorteamericana, hoy sojuzgado-
ra, Unica e indiscutida, ha de ser convertida, puesta ante el espejo
para que descubra, junto a sus angulos hermosos, sus angulossi-
niestros. Ha de ser minada por unacreciente conciencia de que no
es, en su formavigente, universalmente imitable, de quees parcial,

despilfarradora, complicada e intrinsecamente tensa.
La comunidad indohispana, si no se desnaturaliza, puede ade-

lantarse en esa tarea, aportando untipo de sociedad integradora:

austera, sencilla, amable e inimitable.
Tal vez ha Ilegado el momento de proclamar que la sociedad

occidental ha de ser regeneradaporel didlogo con el mundoindo-
hispano. Poéticamentelo sefala Antonio Benitez-Rojo:

La cultura occidental contempordnea deja de lado demasiado a menudo el

sentimiento,la pasi6n, el saber intuitivo, el amor como elemento esencialal

-definir el ser y el principio del Eros como elementoconstitutivo de la natu-

raleza de las cosas. No es que el Occidente nunca haya podido llamarestos

valores humanistas algo suyo propio, sdlo se ha olvidado deellos en su carre-

ra apresurada. La culturalatinoamericana, sin embargo, quealfin y al cabo

es unacultura joven, protegida por el manto de virgenes ladinas y mulatas,

exalta estos valores: en sus proyecciones —por suerte— la vida todavia es un

milagro, un obsequio de Dios al hombre, para que éste cumpla su historia y se

libere por el amoralpréjimo.

Enestesiglo,la palabra latinoamericana ha empezadoa sonar. Si el Oc-

cidente escuchay quiere escuchar, la humanidad entera tendra su provecho.

Pues en el marco de este didlogo trascendental, que ahora empez6,el Occi-

dente representa al mundo y América Latina al hombre,y para que se cumpla

el destino césmico de la humanidadel hombretiene que estar para el mundo

y el mundopara el hombre.?

3 «Viejo y Nuevo Mundo: mondlogo ayer. Didlogo hoy’’, citado por Volker

Lirk, op. cit.  
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Mepregunto,finalmenteante el panorama del mundopresen-
te que nos muestra, simultaneamente,difusion de las formas demo-
craticas y concentraci6nde mticleos de decision: écémosaliral paso,
cémodeshacer este camino regresivo de concentracién de poderes
—internacionales y locales— que nos va devorando en cada vuel-
ta del caminola esencia socializadora del poder de la democracia?

Particularmenteentiendo queestos interrogantes —que de una

u otra formavanapareciendoen politdlogos, economistasy socidlo-
goscriticos— debenserresueltosenelnivel internacional por una
conjuncion de pensadores y movimientos de pueblos —irritados y
tesueltos— que se rebelen contra las deformaciones de la demo-
cracia presente, doblegada en una

u
otra parte por fuerzas mono-

polizadoras, una conjunci6n de voluntades e imaginaciones que se
imponganla tarea de asumirel propio futuro, masalla y frente al
futuro que otros nostienen preparado.

Pero entiendo, al mismo tiempo,sin exclusiones ni mesianis-
mos, que en una gran medidalos pueblos de la Comunidad Ibero-

americana encierran ensu alma colectiva reservas importantes pa-

Ta asumir un papel adelantado enesta rebeldia. La rebelién mestiza
continuara actuando. Son muchasenergiaslas que se han invertido
en luchas revolucionariasibéricas y americanas, asomandosu singu-
lar afirmaci6n comunera masalld de las f6rmulas estatistas o indi-
vidualistas ajenas. Son muchoslos desvelosdeescritores y ensayis-
tas nuestros describiendo unarealidad populardeinfinitas riquezas

atesoradas, aplastadas perovivas, en espera de su irrupcion cuando
el momentoIlegue. Son muchoslos esfuerzos de los hombres y mu-

jeres de comunidades sociales obstinadasensalir adelantefrente a
las tormentas dela naturaleza o delos ajustes neoliberales. Son mu-

chos los estudios de economistas y socidlogos que se sumergieron
en las hondonadas de las dependencias de nuestros paises y predi-
caron una urgente tarea deliberacién. Muchos ios que levantaron
teologias liberadoras. Son muchos, muchos. Muy dispersos,cier-
tamente. Pero, aun dispersos,vistos a la distancia, auscultando su

latir profundo, acaban por verse como un anchorio de respuestas,
desembocandoenel mar detodoslos pueblos y de todas las cultu-
Tas, para dar a ese océano global un sabor comuneroy liberador.

Noes fuera de tiempo decirlo ahora, cuando vamosa alcanzar
la fecha de 1998. A loscien afios de que,finalizada la forma antigua
de Comunidad, ingresemos enla germinaci6n dela nueva forma, la
que surge entre iguales.
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Ofreci una exposici6n enteramentesubjetiva. Alejada de los da-

tos y cifras en que me muevohabitualmente. No podia hacer —o no

queria hacer— otra cosa, tan lejos de mitierra natal —Ex-

tremadura—

y

en Chile (en la Nueva Extremadura), tan dentro de

mi Patria Grande. Si me he extralimitado, perdonadme.

  
 



 

 

UTOPISMO Y JUVENTUD

Por Hugo E. BIAGIni

FILOSOFO ARGENTINO

Segun un discurso politico abiertamente repre-
Sor, los idealismos, los suefios, las utopias o las

simplespropuestas de cambio, constituyen mani-
festaciones de una conducta que viene a alterar
un orden, considerado a priori comoinalterable.
Miles dejovenesfueron expulsados delas univer-
sidades latinoamericanas por haberintentado el
caminode la utopia. Milesfueron asesinadospor
haberintentado ser congruentes con sus ideales.

Arturo Andrés Roig

Elogio a la utopia

ie PERSPECTIVAS DEL PENSAMIENTO UTOPICO paracaptarla reali-

dad y guiar el comportamiento humanohansido puestas fron-
talmente en duda desde posiciones muydisimiles. Ortodoxias espi-
titualistas y positivistas, dogmaticas tendenciasliberales, marxianas
y posmodernas han esgrimidoun sinfin de argumentospara denos-
tar esa forma mentis con mayor 0 menorenergia. Sacrificando ma-
tices, procuraré condensarlas objeciones principales.

Por un lado, se hace hincapié en el ingenuovacio y en el absur-
do queencierranlas utopias, junto a la imposibilidad absoluta de su
materializacion. Simultaneamente, dichas manifestaciones suelen

ser asociadas conactitudes escapistas 0 con personalidades enfer-
mizas de cardcter esquizoide. Porotraparte,se le imputaa la utopia
un trasfondoirracionaly autoritario, su propensién a manejar a la
gente mediante esquemascolectivistas de variadas orientaciones.

En definitiva, para tales versiones se apela a leyendas comola
Edad de Oro,el Paraiso Terrenal y a otras nociones igualmente
miticas comolas de Revoluci6n o Progreso para encenderlos anhe-
los de una sociedadtransparente,de una Naci6nregenerada, donde
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reina la abundanciay el bienestar, en medio de un eterno presente y

sin apremios angustiantes. Este discurso utopista implicaria acabar

con la libertad y la individualidad,

o

sea, sumergirse en un desti-

no de pesadilla. Para los tradicionalistas, se halla también en juego

el desafio a Dios, con secuelas catastréficas equivalentes a las que

trajo consigo la Torre de Babel. Las antiutopias tampoco dejan de

sugerir un horizonte menos sombrio nifatal, segun se refleja, v. gr,

en el terrenoliterario con Un mundofeliz, 1984 0 Fahrenheit 451.

Ademas,la cultura dominantey las corrientes en boga, fluctuan-

do entre el neoeurocentrismo y la posmodernidad,si no llegan a

proclamarla desaparicién dela utopia, prefieren eludir todo plan-

teamiento orientado en esa sospechosa direccién. La crisis de las

utopiasse verifica no s6lo enlos paises desarrollados sino también,

muy sintomaticamente, en aquellas economias donde han sufrido

un gran aumentolas condiciones deficitarias de vida.

Ya al comenzar los ochenta, Bernard Williams registraba con

fina ironia la depreciacion experimentada porla modalidadaludida:

Est4 ahora de moda unasimple interpretaci6n ideoldgica... que afirma que el

intento mismo... por crear un nuevotipo de sociedad, masjusto, mésracional

y més humano, conduce porsus propios procesos € impulsos, y entre ellos

sobre todola planificaci6n, a su opuesto exacto: un orden mésrepresivo, més

arbitrario, mds estandarizado e inhumano.!

Recientemente, el embatese hadirigido contra nuestra Améri-

ca Latina comounadelas principales fuentes de suefios, utopias

y propuestas alternativas. No sin ciertos resabios tecnocraticos,

el chileno José Joaquin Brunner desestima que la verdadera ra-

cionalidad pueda existir fuera de Occidente y del espiritu capita-

lista. Suponerlo contrario seria adoptar un pensamiento magico

propio delosintelectuales que cultivan un esteticismo macondista.

Dichosintelectuales se resisten a ver que la contradictoria cultura

latinoamericanas6lo adquiere sentido dentro del orbe occidental y

queella se esta incorporando plenamente a la modernidad merced

a procedimientos extraideoldgicos comola industria y los medios

de comunicaci6n electrénica, vehiculos para una integracioncriti-

ca de las masas.
Para calibrar acertadamente un caudaltan intrincado como el

quearrastra la tradicién utdpica, deben evitarse las aproximacio-

nes reduccionistas. Nos hallamos ante uno delos casos ejemplares

1 Bernard Williams, Hacia el ano 2000, Barcelona, Critica, 1984, p. 21.
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donde convieneaplicar al pie de la letra esa normativa basica que
imperaenel terreno delas definiciones: ni demasiada amplitud ni
una excesiva estrechez.

Distintos autores han intentado establecer una suerte de tipo-
logia para el analisis del proyecto utdpico. Bronislaw Baczko
se refiere a cinco enfoques heterogéneos: como géneroliterario,
las utopias noveladas; en tanto pensamiento utd6pico stricto sen-
su; las practicas llevadas a cabo por diversas comunidades; los mate-
tiales simb6licos implicitos en las utopias; las utopias en su maximo
momento de esplendor. Otros expositores han optado poraludir a
las distopias o contrautopias, a las eutopias o utopias positivas y, en
tercer término,a las mixtopias, ie. el modelo junto con su efecti-
vizaciOn, una combinatoria entre lo académico lo popular,la to-
talidad y el fragmento. Obviandola utopia como género narrativo,
como ambitoilusorio, Arturo Andrés Roig y Estela Fernandez per-
ciben en el lenguaje cuatro funciones utdpicas: de regulaci6ncritica
frente a lo real para generar nuevas identidades; deliberacion del
determinismo legal, como capacidad para transformarlo dado; de
anticipacion del futuro, como rupturadela ciclicidad; de constitu-
cidn de discursos contrahegemOnicos. Asimismo,el propio Roig ha
senalado una utopia para si —sublevacion de Tapac Amaru— y una
utopia para otro —el conquistador europeo de América.

La dimensi6n de lo ut6pico es de tal magnitud que aparece in-
clusive en el discurso ideoldgico-clasista. Segin ha mostrado Fre-
dric Jameson (1989), en todo discurso subyace unainclinacidn que,
trascendiendoloexistente, apunta hacia el interés general. Las for-
maciones utdpicas no pueden entendersesin relacionarlas con las
formaciones antiut6picas. Tampoco cabe sostener una oposicion
tal entre ciencia y utopia que termine negandoa esta ultima toda
validez cientifica. Se trata de dos niveles de verdad dentro de un
mismovinculo dialéctico. Lo utdpico no representalo inaccesible,
por fuera del tiempo del espacio, sino lo que parte precisamente
dela historia. La topia nose halla incontaminadade utopia.

Junto con algunas distinciones entre visién, impulso, imagina-

cién y mecanismoutépicos, el mismo Jameson,con posterioridad
(1996), no vacila en tomarclaro partido por nuestro temacentral:

Nadaes hoy polfticamente ms importante quela cuesti6n de la utopia... No

sé si un resurgimiento de las capacidades ut6picas seria saludado como una

causa 0 un sintoma de cambio cultural; pero confio en que, si comenzaran a
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surgir nuevas utopias, nuestra capacidad para la acci6n colectiva y la praxis

también parecer4 haber comenzadoa despertarotra vez.2

Eneste contexto importa advertir en la utopia, masalla de su

multivocidady de sus imbricaciones facticas, un nucleo fundamen-

tal que permita extraer oportunasderivaciones.

Puedetrazarse una doble vertiente dentro de quienesreivindi-

can el valor de la utopia. Por una parte, estan quienes se rehusan

aconectarla impronta utépica conel posibilismoy el gradualismo.

Para autores comoFredPolak, aquélla debeser identificada con un

cambiode estructura, con un radicalismo mental 0 intelectual que

supongallegar hastalas ultimas consecuencias. Se trata también de

un idealismosocial que se resiste a aceptar la miseria y los sufri-

mientos actuales comoalgo inevitable. Ademas de atribuirsele al

pensamiento utdpico una capacidad de renovaciOn permanente, un

talante siempre joven,se lo considera como el hacedorespiritual de

todo socialismo yde toda ética.

Fernando Ainsay otros expertosen la materia le han asignado a

la utopia unos margenes masdilatados. Seguinel pensador urugua-

yo, la inquietud utdpica, lejos de constituir una expresiOn evasiva,

trasunta generalmente un hondo compromiso reflexivo ante la rea-

lidad circundante y ha dado lugar a muchosadelantos sociales que

en algin momento pudieron parecer meras ensonaciones: igualdad

de los sexos, ocio constructivo, energias no contaminantes, planifi-

cacién urbana. Asimismolas utopias, por su mismal6gica interna,

pueden equipararseal principismoy al programatismoque conlleva

toda vanguardia.
Mientras que porunladosele confiere a la utopia el papel de

profeta dela alteridad absolutay la comunidadperfecta, por otro,

se la constrifie a anunciar ideales menos remotos que sirvan para

reducir conflictos y desigualdades, creando condiciones parala re-

formasocial. Pese a esas innegables diferencias, sea que solo tome-

mosa la utopia bajo el miraje revolucionario, sea que veamos en

ella el correlato de la rebelidn, los prolongados fracasos que siem-

bran el camino hacia un orden de cosas ms justo y equitativo no

llegan a disipar las inconmensurables concreciones que haninspi-

rado el pensamientoy la practica utdpicas. :

Frente al auge de la Realpolitik, la apelaci6n utopica permi-

te afirmar ciertas metas que resultan sostenibles y respetables mas

2 Fredric Jameson, 1996,pp. 23, 29.   
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alla de la coyuntura. A pretensiones comola neoconservadora —de
acabarconla utopia o erigirse en su inica expresidn verdadera—,
se les contraponehoy una prédicapluralista que excedelo estricta-
mente partidario en la contienda social y en los espacios de poder

para dar cabida a formas de autogestién, a acotadas experiencias
libertariasy a diversossocialismos posibles.

En sintesis, la mejor variante para acceder al plexo mismo de
la utopia consiste en tomarporel atajo metaférico y decir deella,
junto con Joan ManuelSerrat, que representa esa ‘‘cabalgadura/
que nosvuelve gigantes en miniatura’.

Caracterologia

S1 los jovenes puedenser apreciados como principales portado-
Tes de la utopia,interesa detenerse en ciertas caracterizaciones que
han insistido en brindar ese rasgo comopertinente. Sin recurrir a
la uniformidadbioldgica se soslayaran aquilossignificativos plan-
teos que priorizan las pautas diferenciales y remarcanel marco dis-

tintivo dentro del vasto conglomerado juvenil segtin los periodos
historicos, las diversas culturas, los estratos sociales, los desarrollos

nacionales o las divisiones cronoldgicas que restringen la idea de

Juventudal simple paso de una edada otra.

Cuando merefiero a la estrecha afinidad entre el utopismo y
la juventud estoy presuponiendo unaserie de atributos que suelen
vincularse con dicha etapa existencial. Masalld de que los jéve-
nes puedancoincidir con sus mayoresen distintas alternativasy cir-
cunstancias, masalla de los aspectos ambiguos quese reflejan en
su modus vivendi, masalla de la casuistica mundial ocasionalmen-

te adversa, cabe resaltar una idiosincrasia que exhibeciertas dife-
rencias generacionales. En ese perfil relativamente singular figuran
componentes comoel inconformismo,la creatividad, el desprendi-
miento,la preferenciaporla acci6n,el jugarse con osadia, etc. Las

cualidades mencionadas, ademasde haberfacilitado la acuhaci6n

de frases como ‘‘de joven incendiario y de adulto bombero’’, han
hecho que la juventud haya sido glorificada por su monto de he-
roicidad y al mismotiempo sela haya detractado por considerarla
fuente de anarquia y perturbaci6n.

i De todas maneras, la preocupaci6n especifica por el joven no
viene de antigua data. Si bien el adolescente empieza a cobrar un
significativo relieve en la novelistica decimonénica, y por ese en-
tonces fueron muchos jévenes quienes impulsaron las sociedades
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secretas y los movimientos revolucionarios en Europa y América,

sera recién con la presente centuria que se hablara delsiglo de la

juventud. Se trata de un proceso que corre paralelo a la desmitifica-

cion de esa inveterada miradahist6rica, cosificante y deshumaniza-

dora, que sdlo tenia en cuenta como par 0 como projimo al adulto

occidental, produciéndosecon ello enormes exclusiones basadas en

el género (mujer, homosexual), el biopsiquismo (loco, retrasado),

la religion (infiel, hereje), la educaci6n (analfabeto), la economia

(pobre, trabajador manual), las etnias (no blanco), la politica (opo-

sitor), la poblacion (mayorias-minorias, nativo-extranjero), la edad

(nifio, adolescente,joven, anciano).

En la década de 1890 se realizan las primeras investigaciones

en tornoal efebo y a la adolescencia efectuandose,v. gr, un estudio

sobre doscientas biografias de distintas celebridades —Savonarola,

Jefferson, Shelley, Tolstoi, Rousseau, Andersen, Keats, Wagneret

alii— para inferir de ese material las inclinaciones prepondera

tes que evidenciaron durante su mocedad. Entre esas tendencias

primordiales se detecté el deseo de reformar la sociedad comola

més reiterada. El estadounidense Granville Stanley Hall, uno de

los precursores dela psicologia de la tercera edad,figura también

comopionerode la hebologia.

Durante dicha época,en esta parte del continente, el modernis-

mo exaltabala figura deljoven, tesoro divino y humano a la vez, en

contraposicion a la cultura prosaica del buen burgués. En el gravi-

tante arielismo de Rod6, que retomaciertos acentos renanianos,la

juventud, objeto de verdadera devocién, aparecia como un eslabon

entre la utopia y lo real, como agente movilizador por excelencia

de las masas. Dicha mistica juvenil impregna las primeras genera

ciones reformistas de nuestra América hasta prolongarse sensible-

mente en el tiempo.

Asi, Carlos Alberto Erro,en los anos treinta, llegaria a conside-

rar al descontento juvenil ‘“‘un fendmenotan innegable y universal

comola atraccién entre los cuerposy la divisibilidad de la mate-

ria’’.3 Para este autor, se trata de una embestida sin defecciones de

la juventud contra los sistemas y valores vigentes, motorizada por

una “‘orientacién innata delespiritu hacia un mundodevalores so-

brenaturales’’.4 Ademdsde habersostenido“‘la mayoria de las em-

presas positivas verdaderamente audaces y grandes’’, los j6venes se

3 Carlos Alberto Erro, Tiempo lacerado, BuenosAires,Sur, 1936, p. 223.

4 Ibid., p. 228.  
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encuentran a veces ante situaciones “‘en que todo parece hacedero
y proximo,en quela tierra se torna maleable’’.5

Unadeesas encrucijadas de maximaplasticidad mencionadas
por Erro se iba a producir ulteriormente, tres décadas mas tarde,
durante aquello que se dio en llamar la generacién de la protesta,
con el retrocesocapitalista, cuando el crénico suefio de una huma-
nidad unida estuvo a punto de culminar. Durante ese interregno de
ebullici6n utdpica florece la comunidaddelos jOvenes. Mas que a
un desafio o a un huracénjuvenil se crey6asistir a una genuina Re-
volucion Generacional que, a diferencia de todoslos otros grandes
cambios precedentes, poseia dimensiones multinacionales.

Aun antes deverificarse los mayores picos de efervescencia ju-
venil, se aseguraba que nunca hubounarupturageneracional, entre
jOvenes y viejos, comola que estaba teniendo lugar desde la pos-
guerra de 1945. La juventud emergia como fuerza social histéri-
ca, como una nuevaclase constituida, en modosimilar a lo que se
habia experimentado con el movimiento femenino durante la Pri-
mera Guerra mundial. Dicho grado de independencia y el logro de
una ideologia propia, junto a la obtencién de derechos especificos y
a la plasmaci6n deorganizaciones representativas, no fueron siem-
pre vistos comoalgo azaroso e improvisadosino quese los Juzgoco-
moel fruto de una larga gestaci6n hist6rica.

Con el correr del tiempo, diversos episodios aportarfan otros
signos afirmativos, por ejemplo, cuando la Organizacion de las Na-
ciones Unidasdeclara a 1985 comoel Ano Internacional de la Ju-
ventud. Poco después (1988), se celebra en Guatemala una Confe-
rencia Latinoamericanasobre Juventud y Derechos Humanos,don-
de se denunci6la violacién de derechos quesufrian los jévenes en
estas latitudes, reclamandoseparaellos, entre muchosotros asun-
tos, la facultad de asociarse libremente y podervivir en su propio
pais sin ser exiliado. En esa misma época, una indagatoria efec-
tuada en el Paraguay a jévenes de distinta extraccién social arroja
escasosindices de actitudes ligadasal individualismo,al autoritaris-
moy al conformismo.

Sin embargo, masalld de que en nuestros dias pueda subsistir
una contradicci6n mayor o menorentre adultosyj6venes,estos Ulti-
mos, en comparaci6n con sus comprometidos congéneres del resto
de la centuria, parecen sumidos en una pasividad absoluta, como
si hubieran perdidosufe enla politica y hasta en el mismo interés
general. Seguinlo testimonian algunasletras de moda:

5 Ibid., p. 225.
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Yo no quiero cambiar el mundo.

No pretendo una NuevaInglaterra.

Yo sdlo busco otra chica distinta.

Detal manera, cabe deducir que esta generacidn posmodernis-
ta, como la denomina Agnes Heller desdeotra estimativa, ha venido

incluso a desmentir uno de los caracteres consustanciales de la ju-
ventud: su potencial proclividad hacia la insurgencia. Con todo, no
debenpasarseporalto los diversos problemas que puedenhaberin-
cidido en la configuracion de ese supuesto temple desmovilizador.
Ademasdelosefectos disgregadores de la represiony del afan com-
petitivo implantado por neoliberalismo, se encuentran las secuelas
que deja el desempleo masivo,la proletarizacidn de las profesio-
nes, la crisis de la familia y la educacidn, la drogadependencia, la
delincuenciay la prostitucion, las migraciones, etcétera.

Comoquiera quesea, no parece muyviablela idea de una juven-
tud ajena a esos grandes movimientossociales que, imbuidos porva-
liosos propésitos y sentimientos utdpicos, aspiran a modificarlas re-
laciones humanaspara construir una sociedad de personas. En se-

mejantetarea los estudiantes podranescribir un capitulo acuciador.

El estudiantado

lea imagenclasica sobre el estudiante tiende a resaltar su inma-
durez,su desenfadoy su arbitrariedad. Una imagen que puede ha-
llarse reflejada por ejemplo en obras como La verdad sospechosa de
Pedro de Alarcén, quien,al referirse a los escolares salmantinos,

empleabalos siguientes versos:

Sigue cada cual su gusto;

hacen donaire delvicio,

gala de la travesura,

grandeza dela locura...

Aquelhablar arrojado,

mentir sin recato y modo,

aqueljactarse de todo

y hacerse en todo extremado.

Es tambiénel retrato de una figura picaresca que vive frivola-
mente, comogoliardo dela belle époque entregado al hedonismo y
a los cultos dionisiacos, segin lo han transmitido varias coplas pa-
risinas de este tenor:  
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Los sefiores estudiantes

se van a la Chaumiére

parabailaralli el can can

y la Robert Macaire.

Siempre, siempre, siempre

triunfan los amores

y yup, y yup, y yup.

No obstante, también ha circulado la estampa del estudiante
como contrapartida del militarismo. Entre los multiples testimo-
nios, valga el comentario que efectud Pio Baroja cuando, mientras
estudiaba medicina,se le intimo a presentarse alservicio castrense
so pena de ser declarado profugo: ‘“Yo siempre he tenido un asco
profundoporel cuartel, por el ranchoy porlosoficiales’’.*

Esa ultima acepci6n se ira desenvolviendo duranteel siglo xx.
Unimportante expositor de dicha postura, Walter Benjamin,adhi-
riendoal ala radical del Movimiento de la Juventud, defendio una

cultura juvenil aut6nomay el derecho la palabra de los estu-
diantes en las universidades. Al estallar la Primera Guerra mun-
dial, Benjamin se define comopacifista y antinacionalista. En ese
interin tendra una activa participacion en el debate universitario,
llegando a presidir la Comunidad Estudiantil Berlinesa. El joven
fildsofo alemén pronuncia entonces una conferencia donde sostu-

vo que lacaracteristica fundamental del estudiante reside en “‘la
voluntad contestataria’’, en ‘‘someterse sdlo los principios’’ y en
“‘autoconocersesolo a través de las ideas’’.’

Karl Mannheim,otro destacadointelectual coetaneo, confesa-

ria, en su libro Diagndéstico de nuestro tiempo (1943), que por aque-
llos mismos afos era bastante comunla creencia en el progresis-

mo congénitode la juventud, aunque conel advenimientodel nazi-
fascismo se demostr6 la naturaleza falaz de ta conviccién, pues

mediante los movimientosjuveniles podian también canalizarse las
corrientes mas reaccionarias.

Pesea esas vocesde alerta, continuaria prevaleciendo unavision
optimista sovreel porte estudiantil, tal como aparece enotrostextos
publicados durante la Segunda Guerra. Asi lo registra un trabajo de
quien fuera rector en Asuncion:

6 Pio Baroja, Juventud, egolatria, BuenosAires, Losada, 1949, p. 101.

7 Walter Benjamin, La metafisica de lajuventud, Barcelona,Paidés,1993,p. 118.
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Lo que se denomina‘‘juventud’’ en el lenguaje universitario no coincide nece-

sariamenteconel concepto de edad,o sea de una €poca dela existenciafisica.

Responde mis bien a un perfodo dela vida en que todas las cualidades animi-

cas estan en plenoflorecimiento. El entusiasmo,la curiosidad intelectual, la

voluntad,los sentimientos desinteresados, se despliegan con gran energfa en

ese periodo y formanla base de una definitiva afirmaci6n dela personalidad.®

En cuanto alsignificado puntual de los movimientosy las olea-

das estudiantiles en el mundo, sobresalen algunos estudios como

los que emprendieron Lewis Feuer y Orlando Albornoz alfinali-
zar los sesenta. El primerode ellos, con polémica taxonomia, ha
subrayadola relevancia hist6rica del conflicto intergeneracional,al
puntode elevarlo a una Ley Universal. A diferencia de la lucha de
clases, la contienda entre las generaciones, que deriva de profundas
causas inconscientes, posee un valor constante. Cada generacion,

tomadaen unsentido politico-cultural, nuclea a quienes tienen ex-

periencias comunes,las mismasesperanzas y desilusiones. Los mo-
vimientos estudiantiles encarnan por antonomasiadicha conflicti-
vidad —filiarquia versus gerontocracia—, ostentando el mas gene-

roso altruismo junto a unaelevada conciencia y a una solidaridad
generacional. Emergiendo por doquier comoel ultimoforo libre

de la humanidad, aquéllos hansalido a sostener gobiernos consti-

tucionales o han promovidorevolucionessociales y derrocamientos
de dictaduras. Movidoporel impulso contra el orden establecido,
todo movimiento universitario, que comienza comocirculo de es-
tudios antes de pasar a la accion, busca mantener una permanente

actualizacion doctrinaria, produciéndose una curiosa convergencia
dela bibliografia a la cual recurre el alumnadode todaspartes.

Feuer intenta convalidar su esquemainterpretativo para to-
dos los casos que él examina en un millar de paginas. Partiendo
desdelos inicios del siglo xix, abarca universidades grandes y pe-

quefias, activistas de diversas disciplinas, paises industrializados,
tradicionales y en vias de desarrollo, regimenes capitalistas, socia-
listas y tercermundistas. Tanto sus premisas subyacentes como sus
expresas conclusiones distan de rescatar el fendmenoinvestigado.

Para Feuer, los movimientos estudiantiles estan regidos por ingre-

dientes destructivos y violentos de orden patolégico,por un nihilis-
mo que conducea la inmolaci6n. Su ideologia alienadase infiltra en

8 Justo Prieto, Sentido social de la cultura universitaria, Buenos Aires, Plantié,

1942, p. 343.  
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todaslas actividades universitarias para politizarlas. El anticolonia-
lismoy la misma busquedade alianzas conlos sectores desvalidos
(campesinos, obreros, étnicos 0 extranjeros) trasunta unaidentifica-
cion populista para exculparseporel parricidio simbdlico mediante
el reconocimiento de los oprimidos. Comosucediéantes conel pro-
letariado, la generaci6n juvenil se convierte en la medida de todo
—‘‘no se puede confiar en nadie que tenga mas de 30afios’’, era le-
ma en Berkeley segiin Feuer. Si bien los estudiantes universitarios
repudian correctamentea los dirigentes, no han podido desemba-

razarse de sus origenes burgueses aristocraticos, mientras que los

trabajadores reniegan dela tesis sobre el privilegio generacional.
E] rebuscado enfoquepsicologista de Feuer insinta su trasfon-

do prejuicioso cuandose ocupa,v. gr., del movimiento latinoameri-
cano,al cual descalifica por atribuirle tanto una tonicaantiintelec-
tualista, un facilismo pedagégico y el predominio de una burocracia
sindical, como actitudes adversas hacia la democracia y los Estados
Unidos, que ofician de padre subrogado. El cogobiernoha servido

en América Latina para desahogarel resentimiento generacional

contralos profesores y los exdmenes,siendo alentadoporlos malos
estudiantes para mantener la mediocridady el bajo nivel académi-
co. La autonomiahasignificadoalli ambicidn de podery negacién
dela libertad universitaria, las prebendasde una élite intelectual y
su inmunidadfrentea la ley, el reducto para organizar la guerra de
guerrillas.

Sin caer en tales condenas tergiversaciones, Albornoz no de-
ja de juzgar al activismoestudiantil como subculturapeculiar, do-
tada de similares patrones de conducta que puedensistematizarse
hasta formular una teoria de ese movimiento, entre cuyas carac-

teristicas singulares figuran: no poseer armas ni fondosinstitucio-
nales, carecer de ideologia propia y de militancia estable, contar con
ocio y tiempolibre ante el aparato productivo, exhibir una gran con-
centraciOn topografica, realizar una fuerte actividad critica, tener

un status marginaly transicional. El balance para Latinoamérica di-
fiere sustancialmente del encuadreanterior. Para el socidlogo vene-
zolano, durante mediosiglo, entre 1920 y 1970, el sector estudiantil

es el que mas ha propalado,ensus inicios, los ideales de la demo-
cracia occidental y, después, la instalaci6n del socialismo comovia

alterna ante el fracaso capitalista. El estudiantado y sus organiza-
ciones, ademas deser el grupoostensible de la oposicién politica,
representa una élite nacionalfrentea lasfiliaciones internacionales
quesustentanel clero y los militares. Pese a tener un papel limi-
tado en las transformaciones basicas del pais y aun dentro mismo
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de la universidad, cumple el papel funcional de mantener encen-

dida la protesta social en sus diversas manifestaciones ideologicas.

Si bien no pasa de constituir una mera ficcion la invencibilidad yla

esencia eidética del movimiento estudiantil, su compromiso gene-

racional puede en cambio tomarse como un elemento perdurable,

en elestilo de ‘‘Io que es bueno para nuestros padresno lo es para

nosotros’’. Ante la corrupcién que evidencianlas instituciones mas

encumbradas,se alza la repulsa moraldel estudiantado latinoame-

ricano, cuyo atractivo por una figura como la del Che Guevara, en

tanto revolucionario puroe incdlume,se torna harto comprensible.

Hoy en dia, quienes aun conservan cierto asombro juvenil pue-

den sorprenderse al escuchar cémo diversos funcionarios del po-

der, que pertenecian a una extracciOn contestataria, sostienen que

la universidad del futuro debe respondera un proyecto desprovisto

de utopia. A estos tiltimoss6lo les falta congratularse porque, gra-

cias a su complicidad con unapolitica salvajemente civilizadora, se

hanido eclipsandoesas canciones de Benedetti que cantaban a voz

en cuello cuando atin no habiansido seducidos por la tecnocracia:

Los tiempos estan cambiando

estan cambiando qué bueno

siempre el mundoseré ancho

pero ya nosera ajeno.
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EL DESAFIO DE LA IDENTIDAD MULTIPLE
EN LA SOCIEDAD GLOBALIZADA

Por Fernando Ansa
UNESCO

Lamentablemente, hoy debemosridicu-
lizar utopias que a veces fueron fecun-

das. La cultura es ingrata: necesita pro-
fanar sus mitospara renovarlos.

Ticio Escobar

PARTIR DE ESTE EPIGRAFE INICIAL de Ticio Escobar habria que
Aae si uno de los mitos a “‘profanar’’ en esta época
“ingrata’’ no deberia serel de la identidad. Tanto se ha hablado
de su importancia enestas tltimas décadas, tanta retorica y lugares
comunes se han acumuladosobre los rasgos que definen su tipo-
logia —étnicos, objetos “patrimoniales’’, historia, rituales, simbo-
los y costumbres— y sobrela idea de “‘ser nacional’’ en quese re-
conocen los habitantes de un territorio determinado, que vale la
penainterrogarse sobreesta nocién, especialmente en el marco de
la sociedad globalizada en la que estamos proyectados.

Tener identidad ha sido tradicionalmente tener un pais.
una ciudad o un pueblo

y

hasta un barrio, donde se comparte una
mismidad intercambiable. El ‘‘territorio identitario’’, lo que
enraiza”’, coincideconlos limites de un Estado, una lengua,! una

religion, una etnia, en resumen,con todo lo que puedesimbolizarse
en una“‘cédula de identidad’’ o en el pasaporte necesario para cru-
zar fronteras, muchas veces cerradas defensivamente sobre si mis-
mas. Lo propio de unaidentidad culturalhasido, pues, el producto
del “cultivo’’ de un territorio que genera comportamientos e im-
prime “‘senas’’ en las que se reconocen los miembros de una co-

' Casi comounjuegodepalabrasse podria decir quela identidad es el resultado
de la sumade doscaracteres: localizaci6n (localidad) + locuci6n (lengua,hablar).
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munidad, conciencia de semejanza (lo idéntico y compartido) que
permite establecer las diferencias con los otros, con todos aquellos
que no encarnanni manejanlos mismos codigos.

Estos repertorios de objetos comunes quetienen “‘unacorres-
pondencia especifica con las formas locales que adoptala vida de
una comunidad’’,? en la medida que se comparten con otros (los
“Gdénticos’’ a uno), ratifican la idea de organicidad identitaria y
fundanla nocion depertenencia. Se pertenece a un grupo y se perte-
nece a un sistemadevalores. El ‘‘sentimiento’’? de tener identidad

esta respaldadoporla ‘‘seguridad’’ que brindala pertenencia a un
grupo cuya definici6ny cohesi6n reposa sobre un sistema comun de
valores y de instituciones, pretendidamente coherentes. Esesiste-
ma, mas o menosrespetadosegunlos individuoso los grupos,sirve
de normadereferencia identitaria y funda las creencias en que se
sustenta. Se cree en la propia cultura, se cree en la Patria o enla
naciOn, se cree enlos limites y fronteras donde empieza y termina

una “‘mismidad’’, se cree en los mecanismos con quela identidad
se defiende de contactos e intercambios y dondelo propio existe a
partir de su oposici6n a lo extranjero y diferente. En algunoscasos,
se llega a afirmar que una identidad nacional se forja gracias a la
tensién, cuando no a conflictos 0 guerras conlos paises vecinos.

Esta nocion tradicional de identidad, concebida como universo

aut6nomo, coherente y negdndosea influencias exteriores, aunque
hist6ricamente haya cumplido su funci6n,ahoraes dificilmentesos-
tenible. Lo distintivo ya no es siempre sindnimo de homogeneidad
y no coincide necesariamente con un territorio determinado. Me-
nos atin puedereivindicarse como unacoleccidn detextos, objetos
a conservar,raices definidas,ritos y simbolosfijados de unavez para
siempre, cuandono convertidos en estereotipos repetidos sin cues-
tionarlos. Las identidades no son impermeables las unasa las otras.

2 Néstor Garcia Canclini, ‘‘Escenassin territorio’’ en Art from Latin Amenca.

La cita transcultural, edicidn bilingiie de Nelly Richard, Sydney, Australia, Museum

of Contemporary Art, p. 28.

3 EI ensayista tunecino Albert Memmise pregunta si no es mejor hablar del

“‘sentimiento’’ de identidad cultural mds que de una identidad cultural propiamen-

te dicha. ‘‘Ser un francés, un alemdno un ruso es una manera de ‘comprenderse’

a si mismo,de definirse en relaci6n a unatradici6ny a unasituaci6ncultural, pero

esta relaci6n consigo mismo y esos elementos culturales son cambiantes’’ (Albert

Memmi, “‘Les fluctuations de l’identité culturelle’’, Esprit [Paris], enero de 1997,

consagrado La fiévre identitaire, p. 99).   
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Todosistema identitario —es decir el conjuntodetradiciones cultu-

rales, sociales 0 histdricas al que una comunidad pertenece y a cuyo

destino esta uncida para lo mejor y lo peor— aunquese pretenda
cerrado,es ““poroso”’ y puedellegar a tener unarelaciOn ‘‘osm6ti-
ca’’ con otros grupos0 sistemas que lo impregnan,lo oprimen o lo
favorecen.

Unareformulacién de los parametros identitarios se impone,
pues,a partir de la pérdidade esa igualdad fundacionaly delacrisis
de las nociones de organicidad y de pertenencia. En las paginas que
siguen realizamos algunas propuestassobre lo que podrianser estos
nuevos parametros. Con ello pretendemoscontribuir al tema del
congreso quenosha reunido en Talca: ‘‘Modernizaci6ne identidad
en el marco de los procesos de globalizacion’’. Lo haremosentres

partes:

1. Las fronteras alternativas del territorio identitario;

2. Los nuevosrepertoriosidentitarios;
3. La redimensionalizacion del particularismoy de la universa-

lidad.

1. Las fronteras alternativasdelterritorio identitario

JE progresiva desaparicionde barreras fronterizas en vastas regio-
nes del mundo,la generalizacion de las comunicacionesy los cam-

bios radicales de las formas de producci6ny circulacidn de los pro-
ductos culturales nacionales han conducido a un agudoproceso de

desterritorializacion de la nocion de identidad cultural.
A ello ha contribuido, por un lado, la nueva dimensién del in-

dividuo surgida con la creciente movilidad que caracteriza la vida
contemporanea, cada vez masliberada delas restricciones de de-
pendencia de la organicidad bioldgica y social, de delimitaciones

territoriales y de compulsiones hist6ricas a las que la nocion res-
trictiva de identidad la constrenia. Un individuo con una mayor
capacidad de movimiento y motivaciones (méviles) diversificadas,

cuandonoplurales, emerge lentamente del modelo clasico de iden-
tidad. Las lealtades locales 0 nacionales ceden a un sentimiento
depertenencia proyectadoa partir de la participaci6n en comunida-
des trans interculturales, en adscripciones asociativas que forman
parte de un nuevo ordenamiento mundial de relaciones. Las formas
tradicionales de participaciona nivel nacional (partidos, sindicatos,
asociaciones locales), los referentes juridicos y politicos de la ciuda-
dania, las que eran configuraciones institucionales de la identidad,
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cedena caracteres definitorios fundados masenlasafinidades elec-
tivas y profesionales que en los caracteres univocos impuestos por
el lugar de nacimiento.

Por otro lado,la interacci6n y la tension a partir de la diferen-
cia, la apertura a los temasde la alteridad, la marginalidad,la ex-

clusién, el descentramientoy la desorientacién marcanla crisis de
la ontologfa de la pertenencia y han Ilevado a la reformulacion
de la nocion de‘‘comunidad”’ y de ‘‘patrimonio’’. La patria —lo
que méssubjetiva y complejamente losingleses llaman homeland y
los alemanes Heimat— yanotiene unlimite definido. Lo extranjero
penetralas fronteras politicas y econdmicas, hibridiza los reductos
culturales de la identidad, mezcla costumbres y comportamientos.

El ‘‘otro”’ ya noesta fuera delos limites del pais, sino en una mis-

maciudad y puedeserel vecino del edificio en que se vive. Nuevas

fronteras (lo que metaforicamente podrian ser ‘‘fronteras asimétri-

cas’’) se instalan enel interior de paises y ciudades y se desdibu-

jan en la multiplicacién delos circuitos de circulacion transterrito-

riales de personas, ideas y costumbres quelas relacionan entre si.

Sin embargo,este cambiode fronterasno se producesindificul-

tades. Genera ‘‘ansiedad e insatisfaccién’’‘ y produce una desco-

locacién (‘‘dis-locacién’’) que unos —los duefiostradicionales del

“‘territorio’’ identitario— perciben como una “‘invasion’’ y otros

—minorias de todotipo, excluidos y extranjeros— sienten como

un desplazamiento hacia la marginalidad a la que son relegados.

De ahi que buena parte del discurso identitario, especialmente en

las grandes urbes, opongael del patrimonio amenazado que quie-

ren proteger unosal discurso desdela marginalidad que reivindican

otros: inmigrantes, j6venes, integrantes de minorias, desocupados

ocarentes de domicilio fijo.

Porotra parte, esta toma de conciencia de la vulnerabilidad de

la identidadcultural patrimonializadalleva a ciertos sectores a una

susceptibilidad, cuandonoalpanico,frente a todo principio de cam-

bio o alteracién de lo quese considera propio. Se habla y se teme

la ‘‘pérdida de la identidad’’, aunque ésta no sea otra quela pri-

sioneradelas visiones fundamentalistas de etnias y culturas que la

reivindican comoexclusiva.

4 ftienne Balibar e Immanuel Wallerstein en Race, nation, classe. Les identités

ambigiles, Paris, Editions de la Découverte, 1990, hablandela ansiedade insatisfac-

ci6n que ha generadola nueva‘‘categoria’’ de inmigraci6n, en tanto que sustitutiva

de la noci6n deraza y factor de desagregacién dela ‘‘conciencia de clase’’.  
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Esta preocupacion seda particularmente en las sociedades que
se sienten amenazadas porla globalizacion, a la que se tiende
a confundir con homogeneizacion o uniformizacién. En el caso
de América Latina, el sustrato ‘‘primitivo’’ de la busqueda miti-
ca de la identidad ha Ilevado a algunos a unareivindicacion de la
purezadelo vernacular(lo originario, lo aut6ctono) frente a lo que
se considera el efecto contaminante y enajenante de la moderniza-
cidn extranjera. La defensa de lo ‘‘nacional-popular’’ y delas cate-
gorias axioldgicas de lo premodernoy antiindustrial, todo aquello
que se representa comolo “‘propio’’ y lo auténtico, han llevado a
una simbolizacion arcaizante de la identidad, definida por un ori-

gen y que, en algunos casos extremos, se transforma en ‘‘culto de

los origenes’’. Para las sociedades indigenas se lo hace remontara
la pureza de lo prehispanico. Todo lo que ha sucedido después del
“encuentro’’ —de acuerdo con esta posicion extrema— no es mas
que un largo proceso de contaminacion, degradacion y destruccion
de esa “‘pureza original’.

En el caso delospaises construidosgracias a sucesivosflujos mi-
gratorios, mestizajes étnicos y culturales de todo tipo, donde se han
mezcladocreenciasy ha habido intercambiosabiertos y dinamicos,
no puedenreivindicarse esos origenes. Sin embargo,el culto del
arraigo propone unaverdadera ‘“‘cultura identitaria’’ que se encar-
ga de preservar un nacionalismo cerrado.

El proceso inverso es, sin embargo, preponderante. Una geo-
grafia alternativa de la pertenencia se impone en gran parte del
mundo. El trazado de esta nueva cartografia, basada en losflujos

segmentados y combinadosqueatraviesany redibujanlas fronteras

existentes, se va dandoa partir de tres procesos paralelos e interde-
pendientes en curso:

a) El surgimiento de verdaderas culturas ‘‘diasporicas’’, resulta-
do delosflujos de circulaci6n cultural suscitadospor las emigraciones
de los paises en vias de desarrollo hacia los mds desarrollados. Es-
ta ‘‘implosi6n del Tercer Mundoen el Primero’’s ha conducidoal
desarrollo de sociedades multiculturales. El fendmeno delas in-
migraciones masivas con sus secuelas sociofamiliares y culturales
ha ido dando una mayor complejidad al debate de la identidad y ha
incorporado nuevos problemas a su discusin. Integracion, melting-
potinserci6n, aculturacion, desculturacion, entre tantos otros, son

temas focales de una discusi6n que esta lejos de concluirse.

5 Renato Rosaldo, Ideology, place andpeople without culture, Stanford, Univer-

sity of Stanford, 1990, p. 9.
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Conotras caracteristicas, pero con un similar efecto de desarrai-
go, crecientes masas de refugiados,* obligados a cruzar la frontera
de un pais para establecerse en otro, muchas veces sin poder in-

tegrarse y viviendo en condiciones precarias, asolanel planeta. Si
Asia y Africa parecenlos continentes donde el problemadelosre-
fugiados asume proporciones dramaticas, no puede olvidarse que
Europa y América Latina han vivido también este problema.

Ambos —refugiados e inmigrantes— han conducido,en el caso

de América Latina, al surgimiento de mosaicos identitarios en las

grandes ciudades del continente. En barrios y hasta encalles de-
terminadas se conservan componentesespecificos de la comunidad
originaria, ‘‘diasporizada’’ por la emigracion masiva. En densas
zonas de eclosidn espontanea se preservan, muchasvecesgracias a

la pobrezacritica que las condenaa la marginalidad, componentes
de unaidentidad en via de desaparicion en otras areas moderniza-
das de esas mismasciudades. Barrios quese identifican conetnias,

verdaderos ghettos culturales, proliferan, marcando diferenciasta-

jantes entre ellos.
La gran ciudad se ha transformadoasi en el escenario por ex-

celencia de la sociedad multicultural y es en ella donde se expresan

con mayor evidencia los nuevos pardmetros de la identidad. Las
metropolis, las llamadas megacapitales o ‘‘ciudades globales’’ iden-

tificadas a veces como una ‘“‘jungla de asfalto’’, verdadera ‘‘selva
humana’’, ya no son solo una compleja condensacion derealidad y
memoria, dehistoria fijada selectivamente en museos, monumentos

y nomenclaturade calles, sino también una actualidad permanente
quecontieneel propio mundoen suslimites. Masas humanasse ven

obligadasa recorrer cotidianamente grandes distancias entre los su-
burbios dondeviveny sus lugares de trabajo. En ese cruzarse ince-

sante, cuando noenel rozarsefisicamente con otros en autobuses,

metros y calles congestionadas,la identidad parece irse esfuman-
do enel anonimatoy enla soledad de la multitud, aunqueesté en
realidad dandolugar al nacimiento de un nuevotipo de individuo
de fragmentadapluralidad,al que todoinvita al erratico deambular

6 De acuerdo con la Convencién de Ginebra de 1951 que regula el funcio-

namiento del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados

(ACNUR),el estatuto de refugiado se concede a toda persona que,‘‘debido a fun-

dados temoresde ser perseguida por motivos deraza,religi6n, nacionalidad,per-

tenencia a determinado grupo social u opiniones politicas, se encuentre fuera del

pais de su nacionalidad y no puedao,a causa de dichos temores, no quiera acogerse

a la protecciéndetal pais’.  
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guiadoporel azar, la necesidad la simple curiosidad y a perderse

en el trazado decalles, galerias y centros comerciales.

b) La importancia creciente de las figuras del éxodoy elexilio, la
exaltaci6n de la ‘‘condicién nomddica’’, las nociones de desarraigo y

del‘‘fugitivo cultural’ como componentes dela identidad en el marco
de los procesos de globalizacién. El mundo contempordneo agudiza
la condici6n apatrida del ser hamano —condici6n de la que ya ha-
blaba Hegel al referirse al que vive fuera de la ‘“‘tribu’’ o nacién
quelo protege— marcadoporese afanrelativista y cosmopolita del
laicismo humanista que se inaugura conel Siglo de las Luces. Va-

rios ejemplosactuales lo evidencian. Entreotros,el del‘‘artista mi-
gratorio’’, convertido en uno delos miltiples enlaces transcultura-
les de un mundocolocadobajoel signo del nomadismoplanetario.
Numerososintelectuales y artistas exploran la diversidad material
y culturalal incorporarse a otras colectividades para intercambiar

ideas y experiencias estéticas. Ello permite —comoproponeel pin-
tor chileno Eugenio Dittborn— superar‘‘los sacrosantos emblemas

de identidad, verdaderosdistintivos estereotipados de nosotrosco-
mo victimas ex6ticas’’ y forjar una mirada ‘‘miltiple, politeista y
médica’’, gracias a la cualse puedeabrir el proceso de unainterac-
cion critica con la tradicién entendida como memoria de un pasado
histérico que debeser revisitado en permanencia.’

En la mismadireccion, becasy cursos universitarios de posgrado
promueven contactos en un mundo quetiene una creciente oferta

para vivir fuera del “‘lugar en que se ha nacido”’ y para integrarse
a redes que desconocenlasexclusivas fronteras nacionales y cultu-
rales. Claro esta que muchas deestas experiencias terminan en la
“‘fuga de cerebros’’ de la quese nutrenlos paises desarrollados en
desmedrodel desarrollo endégeno.

La figura del exilio, tanto del forzado comodel voluntario,sig-
na tambiénel creciente proceso de desterritorializacion, cuando no

de desarraigo del ser humano contemporaneo. Enella se concen-
tra la memoria del pasado, formas ambiguasy contradictorias de la
nostalgia pero, sobre todo,la alquimia de los intercambiosy la fe-

cundaci6n de significados quese generan partir de la distancia. Si
bien la identidad de origen puede estremecerse,‘‘no existe la me-
norcontradiccion entreel exilio y la identidad culturaldel escritor’’
—comosostieneel albanés Ismail Kadaré, quienha vivido la mayor

7 El pintor chileno Eugenio Dittborna lo largo de una ‘‘entrevista aeropostal”’

con Sean Subitt en Artfrom Latir America, p. 211.
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parte de su vida en el exilio— ya que‘‘el exilio puedefortalecer esa
identidad, y precisamente en el momento en que ésta parece debili-

tarse, la dimensi6n universal que aquélle aporta la vuelve atin mas
verdadera’’.®

Comoextensi6n deesta caracteristica nomadica dela identidad,

el ‘‘viaje’’ propone tambiénvariantes tipoldgicas(viaje de evasion,
inicidtico, de peregrinaje, de reconocimiento, etc.) dondese subra-
ya el transito simbdlico-cultural y el registro semantico de la cre-
ciente desterritorializaci6n de los codigos adquiridos. En el caso

de la identidad de América Latina la funci6n del viaje no sdlo ha

sido ‘‘fundacional’’ (conquista, colonizaciony progresivas inmigra-
ciones), sino constitutiva de su organicidad, incluso por contraste.
EI necesario reflejo en el ‘‘espejo europeo’’ ha impulsado muchas
de las formas queha asumidoelviaje, tanto el iniciatico comoel de
busquedade la diferencia, de reconocimientoenla alteridad o el

que permite descubrir los propios origenes en “‘la distancia’.

Sin embargo,no puededejar de anotarse que, al mismo tiempo
—y comounreverso de la modelizaci6n “‘internacionalizada’’ de la

identidad contemporanea— se exaltan y revalorizan formas de

la nostalgia, esas figuras de la morrifia, saudade, la homesickness,la
Heimveh,la rodina que acumula en cada idioma —espanol, portu-
gués, inglés, alemdn y ruso— un matiz diferente de desgarrada in-

timidad.La literatura la ha sabidoreflejar con emoci6na través de

los escritores que han hecho del exilio su condici6n casi natural

de vida. ‘‘El exilio es mi Patria’’, llega a decir Marfa Zambrano.
c) La multiplicacion de circuitos de circulacion y difusion. Con

la globalizacién de los mercadosy los progresos de los medios de

comunicaci6n, individuos y pueblos viven en coexistencia perma-

nente, para la cual no hay fronteras ni una baseterritorial unica.

Unacultura de difusi6n instantaneay simultanearefleja el evento,

el acontecimiento, el momentovivido fuera de los referentes espa-

ciales y temporales. Alli lo contingente es contiguo, aunque dia a

8 Ismail Kadaré,‘‘Ave de paso’’ en El Correode la UNESCO(Paris, UNESCO), Los

mundos delexilio, octubre de 1996, p. 21.

9 Hemosconsagradoal tema la segunda y tercera parte de nuestra obra Identi-

dadcultural de Iberoamérica en su narrativa (Madrid, Gredos, 1986) y numerosos

artfculos en revistas y libros colectivos. Sobre el tema de la tipologfa del viaje véase

FernandoAinsa,‘‘Las dos orillas de la identidad en la obra de Julio Cortazar. Sig-

nificados delviaje inicidtico’’ en el volumen consagrado al coloquio sobre Cortazar

en Mannheim, Inti. Revista de Literatura Hispdnica (Providence Coolege, USA),

nims. 22-23 (otofio 1985-primavera 1986).  
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dia no deje de seguir articulandola continuidadhistérica y esa sen-
saciOn ineludible devivir la ‘“‘noticia’’ en ‘‘vivo y en directo’, como
se dice en la jerga televisiva. Este vivir al dia a nivel del mundo ha
llevado a queelescritor suizo Paul Nizon, un ‘‘n6mada’’ cultural
que haresidido enItalia, Francia y Espafia, afirme: ‘‘Si estoy in-
merso en el presente estoy vivo. Vivo en este mundo. Pertenezco a
mi tiempo: soy un contempordneo’’.

Esta condicin de lo ‘‘presente’’, de lo inmediato comoviven-
cia,estestimulada en forma provocativaporcircuitosy redes inter-
culturales de todotipo. El presentese instala como una permanen-
cia. No quiere ser mas efimero ni fugaz. Nuevas redes deinterés,
al margen de la dependenciao control nacional, escenifican la mez-
cla de culturas y favorecenla creacién de lo que se puedenllamar
“tedes de autoridad’’ en campos interconectados comoasociacio-
nes profesionales y organizaciones no gubernamentales,editoriales,
revistas 0 universidades que respondena diferentes sectores socia-
les. En esta dimension,el cardcter de identidad elegida individual
0 colectivamente, como opci6nvital asumida en forma consciente
y voluntaria, resulta esencial. La identidad se funda y se reconoce
en base a intereses sectoriales comunes, creencias compartidas, co-

incidencias, aunque sean momentaneas,en funcién de ‘‘itinerarios

compartidos’’ y experiencias comunes. Unose identifica mas con
los que hacen ycreenlo que uno hacey cree.

Esta interconexi6n transversal esta favorecida porla generali-

zacion de las comunicaciones. En la intimidad de la pantalla de
ordenadores y gracias a los web-on line, del Internet, se desarrolla

unaculturadel ciberespacio, cuyoterritorio de relaciones es inter-
activo y fundante de verdaderas comunidades virtuales transnacio-
nales donde en una especie de ‘‘club mundial’’ de la realidad vir-

tual se vive tanto enla realidad-real comoenla ilusi6n de una nueva
dimension de la expresi6n identitaria. Verdaderas‘‘redes de con-

versaci6n’’ se estarian constituyendo en formahorizontal, despla-
zando el orden jerarquico verticalizado de antaho. Como afirma
José Joaquin Brunneresta horizontalidad ha generado una arqui-

tectura interactiva del saber mds compleja queenel pasado. Si bien
la informaciondisponible es cada vez mayor,unacrisis de estabili-
dad afectalas certidumbres del conocimiento. El saber limitado del
pasado era mas claro y ordenado quela masa de informaci6nactual
cuyas pistas se embrollan en la confusién de sus multiples accesos.

Si ello supone aperturas y pardmetros fundados en una nueva
universalidad sin limites conocidos hasta ahora, es evidente que los  
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riesgos de un zapping identitario, al que la sociedad de consumoin-
vita por otra parte, se agudizan. Un zapping que parece ir enla di-

reccion del discurso posmodernosobreel fragmento,lo parcial y lo

inconcluso comovirtualidad antitotalitaria de todo texto que aspira
a ser totalizante. La fragmentacion identitaria parece ser el riesgo
mas obvio de este proceso de desterritorializacién y de multiplica-
cidn decircuitos de circulacion, aunque al mismo tiempopropicia
convivencias culturales interpersonales capaces de alimentar rela-
ciones internas y externas inimaginables hasta hace poco.

En el mundoglobalizado hay unacreciente interaccién funcio-
nal de actividades dispersas tanto econdmicas comoculturales, con

muchoscentros y unaarticulacion flexible de partes y componentes
de origen muy diverso. Los habitos de consumointerculturales lo
reflejan claramente. Por lo pronto, porque los propios objetos de
consumohanperdidosu relaci6n directa conlosterritorios de ori-
gen. Basta pensarenlos de cualquier objeto de marca internacional
reconocida, cuyos componentes son producidos en diversos puntos
del planeta y ensamblados en otros.

Enel caso de las ‘‘industrias culturales’’ este ‘“‘montaje’’ con-

funde aun més lasfronteras entre cultura popular, cultura ilustrada
y cultura de masas. Las expresiones mas ricas de esta evolucion
se encuentran en la creacidn musical y en la representacionartis-
tica donde son posibles lecturas polifonicas simultaneasy donde
“telatos’’ identitarios plurales se representan con una misma uni-
dad temAtica. Los registros ambientales combinan modos y modas
en una mezcolanza fecunda de ritmos y géneros.

Estos componentes multiculturales presentes en la globaliza-
cion del consumotambiénse reflejan en el sector editorial (las ca-
sas editoriales con diferentes ‘‘polos’’ de producci6n, distribucién y
venta) y enel del disefio de ropay difusién de modas (marcasinter-
nacionales con diferentes centros de manufactura). Si bien se puede
hablar de un procesode ‘‘clientelizacidn del ciudadano’’ —como

hace Jiirgen Habermas—, es evidente quela noci6n“‘estatista’’ x
juridica del individuo se ha abierto en forma enriquecedora a la di-
versidad multiculturaly al pluralismo diferenciado. La creenciatra-
dicional de que es imposible ser auténtico y evolucionar al mismo

tiempo,ha cedidoel paso a una sociedad multicultural que acepta

las cosas diferentes, extrafias, incluso lo contrario alo tradicional-

mente aceptado. Noes extrafio que lo nuevo puedallegar a ser mas

auténtico quelo viejo.  
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2. Los nuevos repertorios identitarios

Ex procesoporelcual se dala construccion de unaidentidad cul-
tural que no esta necesariamente fundadaenlos canones del terri-

torio, la etnia o la lengua no suponeaceptar en formabeatala alie-
nacion sometida a los peores efectos de la globalizaci6n econdmi-
ca. Somos conscientes de que el cuestionamiento de los mitos que
sustentan la noci6n tradicional de identidad —territorio, pueblo,

naciOn, pais, comunidad, raices— hanllevado al desmoronamien-

to del metaconcepto unificador y que la pérdida delos referentes
telirico-bioldgicos tradicionales inaugura un periododificil. Por
ello la globalizacion, mas que un obstaculo, tiene que ser enfoca-
da como undesafio. Posibilidades, mas que dificultades, se abren
para un debate al que hay que apostar creativamente, aunque esa

participacion seacritica y reactiva. Hay que indagar en esa direc-

ciOn, transgrediendo fronteras, no condescendiendo pasivamente

con el saber ya dado sobreel tema, sino produciendo horizontes y
aportando argumentos que pueden experimentarse. De otro modo,

la reflexionintelectual se limita al repliegue defensivo y a un refu-
giarse enlos derivativosilusorios de la naci6n,la confesionalidad o
la tribu.

Es mas, creemosquelacrisis de la ontologia de la pertenencia
nacionaly el creciente proceso de desterritorializacion a que invita
la desaparicion defronterasy la multiplicacion de circuitos de circu-
lacion y difusion, aunquese traduzca en lo inmediato en la pérdida
de referentes identitarios por la presunta homogeneizaci6na la que
la globalizacion conduce, no hace sino ‘‘abrir paso a uno delosre-
tos culturales mas apasionantes y potencialmente subversivos del
momento’’.”°

Para hacerfrente a este desafio, hay que inventar una miradaso-
bre nosotros mismos que sea multiple, polifonica y pluralista, capaz
de evacuarlossignificados aceptados del signo identitario. Lo im-
portante es elaborar estrategias para sobrevivir en la inmersion de
simbolosy referentes variados y reconstituir la nocidn de identidad
sobre nuevas bases, superandoel rechazo y el miedo monolitico a la
cultura ‘‘multinacional’’, lo que Backmuster Fuller llama en forma
onomatopéyicael “‘monstruo’’ Grunch.

La caida de ‘‘muros’’ y fronteras debe invitar a hacer un buen
uso de la globalizaciony a reactivar la iniciativa del pensamiento

10 Celeste Olalquiaga,‘‘Buitre-cultura. El reciclaje de imagenes en la postmo-

dernidad’’ en Art from Latin America,p. 93.
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en forma creadora y no solamente defensiva. Para ello hay quere-

cuperarla estrategia fundacional de un pensamiento que evacuela
nostalgia del poder del Estado paternalista y omnipresente que pa-

recia cobijar la identidad hasta no hace mucho. Al mismo tiempo,

esta iniciativa intelectual reactivada debe ayudara corregir el abso-
lutismo dela idea del mercado mundial, instrumento dela drastica

desregulacion quese vive en la actualidad, especialmente enelte-
rreno econdémico,laboral y de proteccion social. Hay que elaborar
con urgenciaestrategias a nivel internacional para hacerfrente a

esos fenémenos que algunosconsideran ineluctables, dondese re-
cupere una vocaciOnanticipadora a la que no debe ser ajena una
intencion utdpica.

Para comprenderelalcance de esta propuesta hay que partir
del hechode quetodoindividuo se maneja simultaneamente en va-
rios circulos identitarios, desde el individualy familiar, hasta el mas
amplio de pertenencia a una comunidad, region, nacin o pais, pa-
sandoporel del grupopolitico, étnico, sindical o profesionalen el
que se desenvuelve. La identidad se desplaza y se abre en ese es-
pacio circular superpuesto, concéntrico o tangencial, donde cada

uno de ellos es siempre mds reducido queel horizontetotal de la

persona que engloba.
La friccidn entre las expresiones individuales y las colectivas de

estos diferentes circulos soninevitables, ysu ampliaci6n 0 reducci6n

es variable y permanente. La ampliacién acentuael caracter plura-

lista de la identidad y la reduccién impulsa hacia el fundamentalis-

moy la tribalizacién. Mientras queel circulo de pertenencia tiene

nostalgia de lo monoculturaly delos horizontes limitados comarca-

les, de las lenguas incontaminadasy delas incuestionadas verdades

sobreel origen,el de la apertura apuesta al intercambio y al cono-

cimiento del otro.
Se puede afirmarasi que hay dos formas de unidad que coexis-

ten criticamente en una mismaidentidad: una quese cierra sobre

si mismae insiste en la permanenciay otra quese va afirmando por

la progresiva integraciOnde lo nuevo.El nudode esta paradoja ra-

dica —comolo sugiere Albert Memmi— en el miedo que provoca

todo cambio al que se niega con desesperaci6n hasta quese inte-

gra en lo cotidiano. Es mas: transforma lo que parece “fragilidad”’

en fundamento dela supervivencia y la evolucién. ‘‘La identidad

cultural —resume Memmi— es una ecuaci6n dindémica donde se
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combinaninextricablemente elementos mds 0 menosestables con
elementos cambiantes y relativamente imprevisibles’’.“

En esta perspectiva, la identidad cultural aparece comoel re-

sultado de posiciones variables y no fundadas en formadefinitiva,
una nocion formada y deformadaen variosfrentes simultaneos, que
Se forja en el enfrentamiento y la coincidencia. Tampoco es algo

homog€neo ofijo, sino una condicién multiple y transitoria que

acontece en la conjuncién del siempre cambiante cruce cultural.
Menosatin es un puzzle, un rompecabezas dedisefio claro que se
puede armarconlos fragmentos‘‘tecortados’’ de un todo que pue-
da reconstruirse como un ‘‘cuadro’’ representativo.

es Sin embargo,el ser humanonecesita creer y persuadirsedela le-

gitimidad desus creencias, especialmente en momentosde grandes
cambios. No puedevivir en la fragilidad,la relatividad y la meta-

morfosis permanente. Paraello se apoya en la construccién de un
“pasado comun’’ que se invoca comofondoinalterable dela identi-
dad, aunque,en realidad,sea el resultado de una reconstruccién en

gran parte ideal, dondese integran creencias reajustadas conele-
mentos reales, pero también con simbolos y elementos imaginarios.
El “‘sentimiento’’ de identidad resultante reclama un ajuste per-
manente de la memoriaparaser coherente y operacional, al mismo
tiempo que soportablefrente a los cambiosy las inevitables adap-
taciones a las que debe hacerfrente. Eneste caso,la identidad cul-
tural seria un “‘conjunto de permanencias’’ a través de un cambio
continuo, aunquesetrate de ‘‘permanenciasrelativas’’ y de adapta-
ciones continuas. Este complejo proceso de apertura, integraci6n
y cierre se produce partir de hibridaciones dondesesintetizan

mezclas y dondeprimalo intercultural, caracteristicas de un mun-
do cada vez masinterdependiente.

Ello generalas “‘lealtades multiples’ en quese divide (y a ve-
ces se desgarra) la identidad contempordnea. Esta nocién ha ido
ganando un espacio quenoes siemprefacil de aceptar, dondevi-
vir ‘‘en medio’, en la ‘‘grieta de dos mundos’’, forma parte de un

nuevo repertorio de referentes donde unaparte de la identidad se
renegocia y se reconstruye en permanencia a partir de una perspec-
tiva multifocal. Ello permite explicar el fendmenodela doble na-
cionalidad,al que ir6nicamente podriamoslamarla ‘“‘bigamia’’ de
Patrias,la ‘‘bipatrismo’’ que caracterizala situaci6n de buenaparte
de exiliados e inmigrantes. El doble pasaporte no es simplemente

1 Albert Memmi,op.cit., p. 100.
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una comodidadpara cruzar fronteras, sino un documento quetra-

duce unasituaci6n de hecho en que parte de una identidad hacedi-

do su espacio a unterritorio de adopcion. Las lealtades multiples se

manifiestan asimismo enla compleja relacion de los ciudadanos de
regiones autonomas y naciones quelas integran o enelbilinguismo
de muchas comunidades en quesedivide la expresi6n linguistica.
Bilingiiismo que nohace sinoreflejar dosfiliaciones culturales con

sus respectivos modelos de pensamiento.
Sin embargo, no todo multiculturalismose da en forma pacifica

y menosaun se acepta en formaresignada, pacienteo “‘tolerante’’.

El principio de disentimiento con las ideas y costumbres diferen-

tes forma parte de una auténtica sociedad pluricultural. Es mas,

no siempre es necesario tratar de entenderlo diferente. Tampoco

es necesario buscar en forma deliberada mezclas y mestizajes. La

aceptaci6ny la integracidn de los procesos de hibridaci6n quesin-

tetizan mezclas se da segun las personas y los intereses comunes en

juego. La asimilacion, cuando la hay, debe ser voluntaria y debe

reivindicarse el derechoa la resistencia a ser integradoy el derecho

a defenderloslimites de lo propio. En todo caso, ser capaz de cam-

biar no implica necesariamente “‘dejar de ser’’ uno mismoparaser

SOUOns
Convivir en la multiculturalidad es mas importante que buscar

“consensos’’ o ‘‘uniones’’ que puedentransformarse en experien-

cias coercitivas en la medida en que implican cohabitaciones artifi-

ciales. No hay por qué autoidentificarse en forma permanente con

cémodas mayorias 0 conlas reivindicaciones de minorias. Porello,

nose trata tanto de ‘‘vivir con otro’’, sino de saber‘‘vivir junto al

otro’’, saber ser vecino del otro. Vivir al lado de otros y no nece-

sariamente junto con otros. No es siempre necesario identificarse

totalmente con lo ‘‘extrafio’’, lo que es extranjero a nosotros mis-

mos. Tampoco hay necesidad de comprenderal otro. Lo primor-

dial es ‘‘respetarlo’’ sin la pretenciosa intervenci6n paternalista de

quelo ‘‘comprendemos’’. Respetar no significa siempre compren-

der y menosatin ‘‘amar’’.
Porotra parte, nuestra identidades, a veces, extrafa a nosotros

mismos. Hay quetenerel coraje y la capacidad de reconocerlo. La

atraccién porlo extranjero, el presunto amorporelotro, esta mu-

chas veces alimentado por el rechazo de unaparte del si mismo.

Aquellos que se excusan deser lo que son, y que creen salvarse ante

los otros porlos sentimientos que dicen profesarporlo ‘‘diferente’’,

no hacensino escamotear unaparte de su identidad.  
 



 

 

Femando Ainsa

Lo multicultural recoge los fragmentosy residuos de unaidenti-
dad queha estallado a causa de un mundoconfusoy sin direcciones
paracrear otra unidad queinvita a una nueva cultura hechadeladi-
versidad. En unasociedad multicultural los fragmentos emergen y

desaparecen,un ordense establece 0 es destruido, proyectosse lan-

zan, se producencolisiones y colapsos como “‘entrelas estrellas en
el cosmos’’, en el decir metaférico delescritor suizo Silvio Blater,

residente en la ciudad multicultural paradigmatica de Los Angeles.
En realidad, lo multicultural es precondicidn para cosas nue-

vas, no condicién. Es transicidn permanente, donde nadiesepre-
gunta en ningun momento si ha sido influido y cémose viven
“naturalmente’’ los multiples aspectos de la multiculturalidad. Se
trata de asumir contornos diferentes, mimetizarse, disgregarse y
unirse segun sus proteicas posibilidades. Sin caer en la “‘teorfa
del caos’’? que preconizan algunos o en la “‘teoria de la com-
plejidad’’® que preconizan otros para explicar los margenes de
“incertidumbre’’ que presiden los procesos que se creia predeci-
bles, es evidente que lo indeterminadoy lo aleatorio guia buena

parte dela reflexion sobrelas posibilidades‘‘autoorganizativas’’ de
la identidad multiple. Estas nuevas identidades construidas con los
desechos tecnoldégicos de la modernidady gracias a la apropiacién
ecléctica de elementos variados, muchosde ellos fordneos0 ajenos,
permiten renovadas experiencias.

Es bueno recordarcon Ticio Escobarque “‘el bricolage, este pa-
ciente proceso que busca reorganizar identidades nuevas con dese-
chosy reliquias, es tarea de toda cultura’. Por ello recomienda pa-

2 El caos,de acuerdo con teéricos comoIlya Prigogine, Norbert Wiener y Clau-

de Shannon,es un modoen quelas cosasy los sistemas cambian;es un orden par-

ticular estructurado, pero que cambia comoun todo y dondela conducta futura

de sus componentesindividuales es completamente impredecible. Hay una cone-

xin estrecha entreel caos,el azar y la creatividad. Esta teorfa intenta responder

al fracaso delas explicaciones cientificas e hist6ricas que pretendian quegracias al

orden,la certeza y el determinismolos acontecimientos podfan ser predecibles.

8 EI principio de simplicidad impone separar y reducir, abstraer y ocultar la

novedady la improvisaci6n —sostiene Edgar Morin en su obra Introduction a la

pensée complexe (Paris, 1990). Por el contrario, el principio de complejidad preco-

niza reunir, sin dejar de distinguir. Complejo —recuerda— significa que ‘“‘esta te-

jido junto’’. El pensamiento complejo es un pensamiento quetrata a la vez de

vinculary de distinguir, pero sin desunir. Al mismo tiempo tiene que abordarla

incertidumbre en un mundo dondeel dogma de un determinismo universal se ha

derrumbado. El universo no est4 sometido a la soberanja absoluta del orden, sino

que es el campo de una acci6n dialégica (relacidn a la vez antag6nica, competitiva

y complementaria) entre el orden,el desorden y la organizaci6n.
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ra América Latina,‘‘recalcar afinidades, buscar consensos, integrar

problemas comunes,imaginar proyectos conjuntosy, hasta, por ra-
zones de conveniencia epistemolégica o politica, presentar un con-

torno sdlo cuandopareciera itil para fortalecer posiciones 0 pro-

teger nuestros recién nacidos mitos’’." Esta tarea debe tomar en

cuentalas reflexiones en tornoa la ‘‘heterogeneidad cultural’ que

han caracterizadola propia modernidad latinoamericana, una mo-

dernidad heterodoxa que yuxtapone fragmentosdisimiles de tem-

poralidad socialen ‘‘un collage de memorias y experiencias’ ’."° Una

identidad que para Osvaldo Sénchezes unpatchworko el kitsch que

propone comodiscursoalternativo al discurso oficial de Cuba: ES

kitsch nuestra manera de apropiarnosdetodas las culturas, de todas

las corrientes, revertir parddicamente nuestra dependencia... Invi-

tados siemprealfinal de los banquetes, elaboramosnuestro propio

ment... con fragmentos de obras, con sobras y trozos’’.16

La verdad es que aunqueesta realidad multicultural parezca

evidente, la mayoria de los gobiernos de los paises afectados por

su impacto se niegan a profundizar una reflexion sobre los cambios

de comportamiento identitario producidos. Las excepciones de las

legislaciones de Australia, Canada y Estados Unidos para canali-

zar y reconocerel fendmenode la multiculturalidad, las discusiones

tedricas en Alemania” confirman unaregla donde las propuestas

sobre la Heimat Babylon de Daniel Cohn-Bendit y Thomas Schmid,

la provocativa idea del World Bazaarirrumpiendoen el Gentlemen’s

Club del tedrico hindi del Post-Colonialism, Homi Bhaba,son ape-

nas el comienzo de un debate ineludible en este fin de milenio. Un

debate que debera generar, sobre todo, espacios de didlogo, ambi-

tos donde puedaestablecerse una comunicaci6n entre unosy otros.

3. Redimensionarel particularismoy la universalidad

Unadelas mayores criticas que se hace a la cultura posmoderna y

al proceso de globalizaci6nen curso parte del principio de que hay

un propésito explicito de homogeneizacion delos variados simbo-

los identitarios del planeta en un molde nico. La uniformizacion

14 Ticio Escobar, Art from Latin America,p. 56.

18 Jbid., p. 113.

16 Jbid., p. 160.

17 La revista World Literature Today (University of Oklahoma, Summer, 1995)

ha coeditado con la UNESCO un numeroespecial sobre ‘‘Multiculturalism in con-

temporary German Literature’ donde se abordanestos temas.  
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resultante obedeceria a un designio superior, en nombre del cual
el enormepotencial tecnolégico y econdémicodela civilizacidn oc-
cidental, el individualismo,el bienestary el progreso tienden a ab-
sorberlas culturas en una‘‘cultura Gnica’’, amorfa y empobrecida.

Masalla de la “‘visi6n conspirativa’’ que caracteriza esta posi-
cidn cuandose hace extrema, es evidente que su planteo simplis-
ta olvida la capacidadreactiva o de ‘‘descodificaci6n’’ critica que
provocala lectura de un mensaje enunciado en forma univoca,co-
mopuedenserlolas consignas politicas o los anunciospublicitarios.
Unacritica y una seleccién natural se produce siempre en el plano

de la recepcion, lectura que ‘‘filtra’’ la intencidn de todo enuncia-
do a través de cédigos de gruposo colectividades, segiin pueblos y
costumbres.

La pruebaes la creciente rebelion departicularismosvarios y la
notoria eclosi6n de reivindicacién de identidades de todo tipo que
caracteriza el discurso delosfines de los afios noventa, a diferencia

de lo que fue durante la década de los ochenta, cuandoel globa-
lismo pudo equipararse al descarnado empuje del neoliberalismo
econdmico. La respuesta de los fundamentalistas, especialmente
étnico-nacionalistas y religiosos, se inscribe en esta direcci6n reac-
tiva que no es tan anacronica como parece, no esta tan ‘“‘fuera de

su tiempo’’ y no es “‘sdlo pasado’’ comose la reduce esquematica-

mente.
Hoy se puedehablar de fisuras narrativas en el discurso de la

globalizaci6n,lo que algunos llaman “‘globalidad negativa’’, y otros
“la globalizacion del sindrome de Calcuta’’, es decir, el temor de

queel fin de la civilizaci6n actual no sea otra cosa que un mundo
apocaliptico uniformizado, no por la riqueza del consumo de un
gran mercado mundial, sino por la pobreza secular de la megaciu-
dad del continenteasiatico.

Pero hay mas. Sin olvidar los riesgos de homogeneizacion en
sociedades culturalmente débiles, la globalizacion favorece, por el
contrario, la pluralidad de opciones, amplia la ‘‘oferta’’ cultural
(basta pensar en latelevision por cable o satélite) y multiplica las
fuentes de informacion. El problema quese plantea es justamente
comoseleccionar,articular, “‘filtrar’’ y organizar esa masadeofer-

tas y de informaciones. Para ello, Edgar Morin ha propuesto una
verdadera ‘‘reforma del pensamiento’’ para ensenar al hombre a
“navegar’’ en un “‘ir y venir incesante entre certidumbres e incer-
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tidumbres,entre lo elementaly lo general, entre lo separabley lo
inseparable’ ’.18

Enlos hechos,la diversidad del mundoesta mas fraccionada que
nuncay ello es palpable en el seno de paises y ciudades en que se
vive agudamente el doble proceso de la globalizacion y el multi-
culturalismo. Basta observar cémo se incorporan objetosy téc-
nicas de uso generalizadoa la vida cotidiana y comose insertan
con naturalidad enlo particular, segiin un procesoselectivo indi-
vidual. Muchosdeellos no pasan a ser sino meros instrumentos
o facilitan un comportamiento,sin porello alterar necesariamente
la identidad del usuario y menos atin uniformizarla con la de otros
“consumidores’’.

Sin embargo, es importante subrayar que una “‘igual presen-
cia’’ multicultural! en unasociedad nosignifica iguales oportunida-
des para todos. Enefecto,‘‘la multiplicacion de posibilidades hace
atin mdsevidente la desigualdad de oportunidades’’ ,"” porlo cualla
convivencia multicultural de diferentes estilos de vida deberia con-

ducir a un impulso ético basado en mayores esfuerzosde pluralismo
democratico. Un pluralismo que debe tender a otorgar los mismos

derechos y oportunidades a todos.
Enrealidad,lo que resulta primordial es dar una respuesta a la

interrogante de cémoreivindicar un particularismo cultural abrién-

dosea la vez a las perspectivas planetarias. Algunosya lo hacen en-

salzandolasvirtudes dela ‘‘globa-localizaci6n’’. En la utilizacion

de los poderosos medios tecnolégicos de comunicaci6n —comopor

ejemploenla televisién regional, en la ensenanza *‘a distancia’,

en la telefonfa interactiva y en el desarrollo de la radiodifusion de

programasconla participacién directa del oyente— se abren po-

sibilidades de apertura e insercion delo local en lo universal. Ex-

periencias directas de “‘globa-localizaci6n’’ se estan desarrollando

enla television del Brasil y el debate se extiende a otros paises de

América Latina.
A modode conclusién provisional para un tema que sera fun-

damentalen los préximosafios —eldela articulacion de la moder-

nidad

y

la identidad en el marco de los procesos de globalizacion

en curso—, hay que considerar que un planteo esencial se insinua

18 Edgar Morin,‘‘Por una reforma del pensamiento’’, El Correo de la UNESCO

(Paris, febrero de 1996). Numero consagradoa la complejidad.

19 Comolo hasefialado Javier Pérez de Cuéllaral final de su accional frente de

la Comisién Mundial de Cultura y Desarrollo, ‘‘Nuestra diversidad creativa’’ (El

Correo de la UNESCO).
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bajo las consideraciones psicosociales 0 meramente culturales del

debate encurso:las relaciones entre lo particular y lo universal.
En efecto, todo conduce a pensar que una nueva articulacion

entre lo singular y lo universal se impone,ya quesi bien lo univer-

sal penetralo singular, procesosinversos se dan enel énfasis de lo

especifico opuesto a la generalidad. Procesos que en muchos ca-
sos invitan a superarla clasica incompatibilidad para proponer una
verdadera coexistencia entre ambas nociones. Comobien senala
Raul Fornet-Betancourt “‘la cuestion no es ahora comointegrar lo
propio en el movimientodelo ‘universal’, sino cémoinjertarla di-

versidad del mundo enlo propio’. Con esto se rompeel circulo
de la dialéctica del conflicto entre lo ‘‘universal’’ y lo “‘particular’’.
Masadelante afade:‘‘Ahora hay masbien universales. Los troncos

propios en cadacultura son universales concretos. Nohay‘particu-

laridades’y ‘universalidad’, sino universalidades histdricas’’.”°

La respuesta a esta necesaria redimensionalizacion delparticu-
larismoy la universalidad en el marco de los nuevos parametros de
la identidad nos parece —repetimos— ‘‘unodelosretos culturales
mas apasionantes y potencialmente subversivos del momento’’.

Porotra parte, no aceptar el desafio de repensarla noci6ntra-
dicionalde la identidad en el marco del doble proceso de fragmen-
tacion y de globalizacién en el que estamos sumergidos no serviria
de nada,ya quela historia, por ahora,no nos dejaotra alternativa.

2 Raul Fornet-Betancourt, Hacia unafilosofia intercultural latinoamericana, San

José, Costa Rica, DEI, p. 34.  

 

GLOBALIZACION E IDENTIDAD
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Una globalizacién homogeneizante y fragmentante

té LOBALIZACION", ‘‘homogeneizaci6n’’ y ‘fragmentacion’’

iss palabras que marcanpresencia en el nuevo juego de

lenguaje con quelas cienciassociales y los estudios culturales pro-

cedena describir, explicary evaluarla escena sociocultural que pre-

senta hoy el mundo.

La globalizacion es un estado o una tendencia fuerte en la so-

ciedad y la cultura contempordneas. Afecta la vida en su condicion

de posibilidad,y ala vida humanaenla produccién, el consumoy la

comunicaci6n, en tanto modosespecificos de su reproduccion. Pa-

rece ya instalada y se percibe comoinevitable, algo asi como “‘ser

ono ser’’: globalizarse o perecer. La globalizacion se presenta co-

mo promesa de vida, pero, en la forma como ella esta planteada

puede ser al mismo tiempo una amenaza no intencional “‘global’’

de muerte.! Tal la paradoja del determinismosistémico imperante

en este fin de siglo? Si la globalizacion es tendencial, estructural

e inevitable, ella debe ser discernida y reformulada en la modali-

dad de su procesamiento porlos actores conscientes que quieran y

puedan hacerlo. Dadoqueel mercadoes globalizadore inevitable,

se puede ganar en direccion a la promesa y conjurar la amenaza,

liberdndolo de la sobredeterminacién desu articulacion neoliberal

comola unica posible.

1 Franz Hinkelammert, Cultura de la esperanza y sociedad sin exclusion, San José,

Costa Rica, DEI, 1995.

2 Franz Hinkelammert,‘‘Determinismoy autoconstituciGn del sujeto:las leyes

que se imponena espaldasdelosactoresy el orden porel desorden’’, Pasos (San

José, Costa Rica), nim. 64 (1966), pp. 18-31.

3 Néstor Garcia Canclini, Consumidores y ciudadanos. Conflictos multiculturales

de la globalizacién, México, Grijalbo, 1995; Franz Hinkelammert, La cultura de la

esperanza y sociedad sin exclusion.  
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Aceptemos que la globalizacién es expresién posmoderna‘ y
poscapitalista’ de las tendencias que, instaladas desdelos inicios de
la modernidady el capitalismo, se sobredeterminanenlaarticula-
cidn del capitalismotardio. Ello indica que la sociedad yla cultura

actuales no se ubican mas alla de tales procesos,sino queenellas
alcanza su perfil ultimo.

La “‘homogeneizaci6n’’ la ‘‘fragmentacién’’ son los efectos

parddojicos de la ‘‘globalizaci6n’’ planetaria; se presentan como
los polos opuestos y complementarios, oscilando entre los cuales
se expresa tendencialmente el desdibujamiento y colapso posible
de las identidades tradicionales. Los mecanismos por los que la
““globalizacion’’ opera estos efectos son la ‘‘desterritorializacion’’

y la “‘deshistorizacion’’,* que afectan a los pardmetros fundantes

de toda identidad real 0 posible. Espacio y tiempo, condiciones
trascendentales de toda producci6n y representaci6n’ y referen-
tes univocos del orden modernoconpretensiones de universalidad,
fuertemente afectadosporlos procesosen curso, implican y expli-
can las profundas transformaciones enla esfera cultural, en la que
las particularidades interpelana la universalidad, la multivocidad a
la univocidad,las diferencias a la homogeneidady se plantea una

gran interrogante en torno la cuestion del sentido.
La problematica gana en especificidad, cuando aterrizamos en

AméricaLatina, en la que lo modernoy lo capitalista conviven tanto
conlo “‘pre’’ comoconlo “‘pos’’. En ella y en términos colectivos,
dadassus peculiaridades,esta crisis de identidad afecta muy noto-
Tiamente a los Estado-naciones, paradigmas de modernidad en su
estatuto de “‘comunidades imaginadas’’® al hacer aflorar de un mo-
do inédito la ‘‘barbarie’’ pordetras dela ‘‘civilizacidn’’? o dicho en
clave sociolégica actual, a la ‘‘sociedadtradicional’ enla ‘‘sociedad
moderna’’.°

4 Fredric Jameson, El posmodernismoo Ia logica cultural del capitalismo avan-
zado, BuenosAires, Paiddés, 1992.

> Peter Drucker, La sociedadposcapitalista, Buenos Aires, Sudamericana, 1994.

© Néstor Garcia Canclini, op.cit.
7 Emmanuel Kant, Critica de la razon pura (1781), BuenosAires, Losada, 1997.

§ Benedict Anderson, Comunidades imaginadas. Reflexiones sobre el origen y

difusion del nacionalismo, México, FCE, 1993.

° Domingo Faustino Sarmiento, Facundo (1845), Montevideo, Ministerio de
Instrucci6n Publica y P. Social, 1964, vol. Vil.

10 Pedro Vuskovic Bravo, Pobreza y desigualdad en América Latina, México,
UNAM, 1993.
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La identidad cultural latinoamericana: érealidad o utopia?

Ladiscusiénsobrela identidadcultural latinoamericanatiene una
larga historia enla filosofia de nuestro continente."

Desdela filosofia se ha argumentado convincentemente acerca

de la inexistencia de una identidad cultural comin correspondiente
a América Latina considerada comototalidad.2 A lo sumo podria
pensarse en identidades multiples y heterogéneas explicables porla
mezcla de diversos factores. Plantearse la cuestion dela identidad

cultural latinoamericana como una tarea de busqueda de caracter
ontoldgico y esencialista sera una intencion destinadaal fracaso 0 a
la construccion de unailusion.

La identidad cultural latinoamericana carece entonces de esta-

tuto ontoldgico y una investigacion en esa direccion no podra contar
converificadores o falseadores empiricos que posibiliten una cons-
trucci6n tedricaplausible.

La cuestion dela identidad cultural latinoamericana,en el senti-

do de la identidad de América Latina en su conjunto,tiene basica-

mente un estatuto discursivo, por lo que hace parte de un universo

que se formula intramuros de “‘la ciudad letrada’’,® en el que se
dirimen las hegemonias culturales al desbordar extramuros en el
intento de promocion y consolidacion de un imaginario colectivo.
Desdeel discurso fundante de Sim6n Bolivar quien propugnaba/a
integracion enla libertad,4 el problemadela identidad latinoame-
ricana en un sentido global no ha dejado de estar presente en ex-

presiones discursivas de proyecci6n continental. La identidad cul-
tural, lejos de ser un dato empirico, tiene entoncesla condicién de

referente ut6pico. El ejemplo bolivariano es paradigmatico:la in-
tegracion enla libertad no era un dato de la realidad en ese momen-
to histérico de la primera independencia; era entonces y continua
siendo en buena medida,unaaspiraci6n, un proyecto, unautopia.

Si dejamosdelado el discurso masestrictamentepolitico y nos
centramosenla ensayistica hispanoamericanasobrelo cultural, en-
contramos dos simbolos que en el curso del siglo han disputado
nuestra identidad latinoamericana:Ariel y Caliban. Los textos Ariel

1 Jorge E. Gracia e Ivan Jaksic,Filosofia e identidad cultural en América Latina,

Caracas, Monte Avila, 1988.

12 Mario Sambarino, Identidad, tradicion y autenticidad. Tres problemas de
América Latina, Caracas, CELARG, 1980.

13 Angel Rama,La ciudad letrada, Montevideo, Arca, 1995.

14 Leopoldo Zea,Filosofia de la historia americana, México, FCE, 1978.
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(1900) de José Enrique Rod6, De Erasmo a Romain Rolland. Hu-
manismo burgués y humanismoproletario (1935) de Anibal Ponce y
Caliban. Apuntes sobre la cultura de nuestra América (1971) de Ro-
berto Fernandez Retamar, exhiben formulaciones y reformulacio-

nes fundamentales de esos simbolos condensadores de identidad.

La funci6én utépica’s como perspectiva de andlisis permite dar
cuenta de los alcances de tales significaciones y resignaciones

simbdlicas en términos de construcci6nde identidad.
El arielismo de Rod6 condensa un proyecto no mesocratico en el

que la funcién utépica critico-reguladora se cumple en la promocién
del protagonismo dela aristocracia culturalal interior de la demo-
cracia politica en la América Latina, cuya orientacidn hacia la ar-
monia racionalde ultima intencion estética, adversa conla orienta-

cidn calibanesca de la cultura politica de la América sajona, iden-
tificada por el criterio axioldgico de la utilidad. Esa espiritualidad
de América Latina que se orienta segin valores pretendidamente
superiores, expresa el posibilismo utdpico de ruptura del determi-
nismolegal, asi como la anticipacién de un futuro-otro, pensado e
imaginado comolaplenitud cultural y espiritual. La forma de sub-
jetividad que utdpicamentese constituye significa la construccién
de unaidentidad latinoamericana a imagen y semejanza de “‘la ju-
ventud de América’’ que proyecta su hegemonia extramurosde la
“ciudad modernizada’’.1

En el ensayo de Ponce encontramos un Ariel resignificado en
la perspectiva del ‘‘humanismoproletario’”’ desde el que se acotan
criticamente las limitaciones del ‘‘humanismo burgués’’, cabal ex-

presion de la funcién utdpicacritico-reguladora. Frente a la pre-
tendida inevitabilidad de la adscripcion de la funci6nintelectual a
la clase delos intelectuales, la superaci6n del determinismolegal se
cumple enla perspectiva utdpica de la pertenenciade la funci6n in-

telectual a la humanidadsin exclusiones; esa perspectiva es una de
las facetas de la anticipacion de unfuturo otro de plenitud humana;
Ariel ‘‘el genio delaire, sin ataduras con la vida’ se poneen prin-
cipio al servicio de Caliban,‘‘las masas sufridas’’, para que en defi-
nitiva tal dicotomizaci6n sociocultural se supere en ese futuro que

15 Arturo Andrés Roig,“El discurso utépico y sus formasenla historia intelec-

tual ecuatoriana’’, en La utopia en el Ecuador, Quito, Banco Central-Corporaci6n

Editora Nacional, 1987; Estela Fernandez,‘‘La problematica de la utopia desde

una perspectiva latinoamericana’’, en Arturo Andrés Roig, comp., Proceso civili-

zatorioy ejercicio utopico en nuestra América, San Juan, Argentina, EFU, 1995.

16 Angel Rama,op.cit.
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se anticipa. La formade subjetividad resultante, como construccion
ut6pica de identidad, expresa la matriz marxista de una sociedad sin
explotadosni explotadores.

Enel texto de Fernandez Retamarel referente utdpico es Ca-

liban que simboliza al pueblo latinoamericano culturalmente mes-
tizo y oprimido y desdeel quees posible forjar los criterios para un
socialismo nuestroamericano. El mestizaje, tradicionalmente nega-

do comodisvalor, es considerado como condici6n efectiva que debe

ser asumida. La funcidn utopicacritico-reguladora, articulada so-
bre ese fundamento,discierne la homogeneizacioncivilizatoria, el
blanqueamiento y la opresion, en buena medida presentada como
desigualdad naturalmente derivada de esa condici6n pretendida-
mentedisvaliosa. La pretensiénde posibilidad de creacidn de una
alternativa sociocultural inédita expresa la superacin del determi-
nismo legaly la alternativa misma, un futuro-otro que no reconoce

parang6n en ningunaotraexperiencia histdrico-social. La subjetivi-
dad queasi se constituye expresa una nuevaidentidad cultural que
es caminoy proyecto: una identidad socialista pero que, en lugar

de imitar modelosde socialismo en curso,la construye con criterios

martianos desde la asunci6nde nuestra peculiar heterogeneidad.

Fragmentacion posmoderna crisis de representatividad

Enadistintos contextosde discusién y desde diferentes matrices dis-
ciplinarias, encontramos valoraciones convergentes enla tesis de
que tanto Ariel como Caliban han quedado fuera de lugar como
simbolosrepresentativos de nuestra identidad cultural, asi como to-
da otra pretensién de representatividad monosimbélica,!” dadala

fragmentacionde las identidades.
A continuaciontranscribo esas valoraciones:

a) Entre 1890 y 1971 el sujeto social latinoamericano se transform6. No se

trat6, sin embargo de cambios coyunturales 0 modales. El sujeto rodoniano

pensaba con cerebro francés, se habfa educado en Espana,posefa unacultura

cosmopolita y miraba hacia un futuro eurocéntrico. No habia muchasalterna-

tivas paraél: él y sus contempordneos parecian todos cortados porlas mismas

17 Jorge Ruffinelli, ‘Caliban y la posmodernidadlatinoamericana’’, Nuevo Texto

Critico (Stanford University), vol. v, nums. 9-10 (1992); Felipe Arocena,‘‘Ariel,

Caliban y Prospero: notassobrela situaci6n cultural de las sociedades latinoame-

ricanas’’ en Felipe Arocenaet al., El complejo de Prospero. Ensayos sobre cultura,

modernidady modemizaci6n enAmérica Latina, Montevideo, Vintén, 1993; Eduar-

do de Le6n, “‘Un inquietante juego de espejos’’ en ibid.  
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tijeras: occidental, blanco, masculino,la homogeneidaderasu caracteristica.

En cambio,ya hacia 1971 ese sujeto aparece diversificado; descubierta y reva-

lorizadala cultura indfgena,la identidad comienza a revelar su “mestizaje’’.

Nunca hasta entonces se habfa puesto tanto énfasis en una mezcla que, en

cuantotal, habla de componentes y heterogeneidad antes que de homogenei-

dad. El Calibaén de Fernandez Retamar empezéa representar a ese nuevo

sujeto desde el momento mismoenquese fij6 su identidadinvirtiendo el sim-

bolo, asumiendo su condici6n mestiza.

Pero este simbolo se hizo a su vez, también,insuficiente. Ya no puede

pertenecera ese sujeto que hoy pertenece a la cultura posmoderna,la cultura

dela fragmentaci6n,la democracia, la heterogeneidad, los margenes,la im-

pureza, el rechazo al autorismo. El nuevo Calibanya ni siquiera podria llevar

ese nombre: el baul de Shakespeare est4 exhausto y es preciso buscar otros

simbolos en qué fundarel imaginario latinoamericano. Un sfmboloal dia con

lo cambiantede ese rostro diferente que ahora integran la mujer,las minorfas

raciales y sexuales, que cuestionanlos origenes “‘miticos’’ de la cultura (co-

mo el origen “‘europeo’’ del Cono Sur), que fragmentalas falsas totalidades,

y que reconoce legitima la cultura popular ante la hegemoniaya trizada

dela cultura letrada. Este es el nuevo rostro que era demasiado nuevo como

para que Rod6lo imaginaray al que Fernandez Retamarintrodujo en su mo-

mento: el rostro de un nuevo orden. La “‘inversi6n’’ mismadel significado

de Caliban sefial6é en 1971 revolucionariamente la necesidad de ese nuevo or-

den,o tal vez no de un orden, sino de una situaci6n inédita mediantela cual

se cuestionen radicalmenteel‘‘orden’’ candnico, las hegemonias culturales y

sociales, declarandose su obsolescencia, su decrepitud y su muerte.!8
b) No parece facil, hoy dia, alzar a Caliban o Ariel como simbolos cultu-

rales de nuestra América y dificilmente ésta puedasintetizarse en un simbolo

Unico. Mas interesantey representativo dela situaci6n actual latinoamericana

sea quizas partir del reconocimientodela dificultad de condensarla multipli-

cidad cultural.19
c) El orden social moderno... se caracteriza por el pluralismo simbéli-

co,?° por la imposibilidad de restaurar de modo duradero algtiin monopolio
simbélico.”!

Caliban comosimbolode la identidad latinoamericana

A\sumienpoestos diagnosticos negativos, se trata en lo que sigue
de debatir con ellos y fundamentar argumentativamente la perti-
nencia tanto de la idea de una identidad cultural latinoamericana,

18 Jorge Ruffinelli, op. cit., p. 301.
19 Felipe Arocena,op.cit., p. 183.

2 Berger y Luckman.

21 Eduardo de Leon,op.cit., p. 239.  
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como del Calibanresignificado por Fernandez Retamar, en cuan-
to simbolode la misma, cuya validez implica una vigencia utdpica
que permite discernir criticamente su registrado “‘fuera de lugar’’
empirico.

Interesa destacarla tesis de fondo de Ruffinelli sobre Caliban
comodiscurso cultural posmoderno,en cuanto introdujo en su mo-
mento una perspectiva desconstructiva desde la heterogeneidad de

la multiculturalidad, en un contexto dominadopor la homogenei-
dad de la monoculturalidad. Pero esa presunta condicién posmo-
derna de ‘‘Caliban’’, que en el contexto de los afios setenta fuera
condici6n de su vigencia como simboloidentitario alternativo pa-
ta América Latina en el proyecto contrahegemonico que apunta-
ba a abrir unaera postsarmientina,” parece no acompasarseconla

profundizacionobjetivo-subjetiva de la posmodernidad en el nuevo
contexto de los anos noventae ingresar en la senaladacrisis de re-
presentatividad que parece tener que acompafarinevitablemente
a todo intento de condensaci6n simbdlica.

“Calibén’’ puede ser posmodernoenel sentido senalado por
el que ha dado uninestimable aporte al desmontaje de un edifi-
cio cultural opresor, homogeneizador,invisibilizador y negador de
las diferencias. Pero no es posmoderno de un modointencional,
ni en el sentido senalado ni en algin otro. Tampoco se adscribe
a una mera continuacion del presuntamentenorealizado proyecto

de la modernidad, sino que en la linea de Marti suefia‘‘con una
integracion futura de nuestra América quese asiente en sus verda-
deras raices y alcance,por si misma, orgdnicamente,las cimasde la

auténtica modernidad’’.* Calibén como simbolo puedecarecer de
funcionalidad para la diversidad de identidades heterogéneas del

espacio cultural posmoderno latinoamericano consideradas en su
diferencia. Es ademas problematico que los simbolos articulados
desde ‘“‘la ciudad letrada’’ tengan representatividad para los sec-
tores socioculturales que habitan en sus margenes. Seguramente,
de poderverificarse un circulo hermenéutico en el que Caliban pu-
diera ser resignificado desde ‘‘la mujer, las minorias raciales y se-
xuales’’, en cuanto formas dela diferencia, no encontrarianalli el

simbolo expresivo de su especificidad. En esa direccion, asiste to-
da la razona los planteamientos de Arocena, De Leony Ruffinelli,

” Escribe Eduardo de Leon: ‘‘Abrir una era postsarmientina en América La-

tina no parece unatarea cultural muy actualy sin embargo ella continta siendo

necesaria’’, op. cit., p. 235.

% Fernandez Retamar,op. cit., p. 71.  
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al sostener queen la actual situacion cultural queda fuera de lugar

la pretension de condensar en un simbolo la multiplicidad de las
identidades. Si el caracter representativo de Caliban se verificara
en tal direccion, entonces, mas alld de las intenciones de Fernandez

Retamar, su ensayo hom6nimoconfiguraria un discurso posmoder-

no en un sentido fuerte y actual, no solamente desconstructivo de
falsas homogeneizaciones totalizaciones, sino ademas mimético-
expresivo-representativo de las identidades emergentes dela frag-
mentaciOn cultural, funcionalizandose de un modonointencional

como consolidaci6n simbolica de esa fragmentacion aparente que
expresa e invisibiliza a la tendencia homogeneizante de la globali-
zacion que la sobredetermina.

“Caliban’’ es, como reconoce Ruffinelli, un ensayo abierto a la

diferencia y esa aperturaes la que le permite discernir criticamen-
te la homogeneizacién falseante del proyecto modernizadoren la
linea sarmientina. Celebrar solamente esa apertura es contribuir

a convalidar conjuntamente con la fragmentacidn posmoderna en
AméricaLatina a la globalizaci6n homogeneizante que la determi-
na en su efectividad.

La pertinencia de Caliban comolugar simbdlico de la identi-
dad culturallatinoamericana, puede ser argumentadasenalandola
adecuadarelaci6n de la utopia con lo empirico, como forma de su-
perar tanto el utopismo comola muerte de las utopias, asi como
las diferencias entre las nociones de vigencia y validez desdeel pun-

to de vista cultural, como antidoto contra un paralizante realismo

pragmatico.
La utopia es el referente trascendental desde el que analizar y

evaluarlo real en la perspectiva de construccion de lo posible. Lo
imposible es asi condicién para imaginar, pensary realizar lo po-
sible, el referente ut6pico es condici6n de un realismocritico que
al neutralizar la ilusi6n de realizar lo imposible, maximiza las po-
sibilidades humanas evitando los efectos perversos ultraintencio-
nales.* En esta perspectiva, Calibén no es un referente empirico

actual, ni una meta empirica a alcanzar, sino un referente utdpico
parala construccién de un proyecto que tiene que contrarrestar la
“deshistorizacion’’ y la ‘‘desterritorializaci6n’’ de la globalizaci6n
en curso, porla reconstruccién de los parametros tempo-espaciales
comoejes de sentido cultural auténtico y autonomo. Complemen-
tariamente,si tomamosencuenta “‘la distincidn entre lo que en un

% Franz Hinkelammert,op.cit.
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universo cultural esta vigente, y lo que en él es valido’’, o sea entre
“el orden de lo que es segun valores’ y ‘‘el orden de lo que es va-

lioso que sea’’,* ciertamente Caliban como simbolo noesta vigen-
te a nivel empirico pues no expresa la fragmentacin-globalizacion
vigente ni en sus facetas positivas de desconstruccion ni en sus face-
tas negativas de desestructuracion. Caliban no expresalas vigencias
culturales hoy imperantes en la globalizacion-fragmentacionlatino-
americana. No obstante, constatar la realidad no implica conva-
lidarla. Caliban puede simbolizar hoy, de un modo renovado, un

proyecto cultural contrahegeménico alternativo dotado de validez,

en tanto puede sostenerse que‘‘es valioso que sea’’. La utopia del
socialismo nuestroamericano,al poner a los seres humanosde nues-
tra América enla pluralidad de sus diferencias comocriterio para
discernir ideas, instituciones y sistemas econdmicos,politicos y cul-

turales, se presenta hoy como utopia de libertad en el marco del
determinismosistémico de la globalizacidn imperante. No alcanza
con la utopia para construir un mundo mejor, perosin ella ni si-
quiera puedeser pensado. Enla actualcrisis de paradigmas, que
parece consistir fundamentalmente en la imposicidn de un unico
paradigma quedescalifica todo modode pensar alternativo,* Ca-
liban es un referente para pensarcriticamentela situacion cultural
en los intersticios del sistema compulsivo dominantey actualsin re-
signar aspectosvalidos del propio proyecto cultural. Caliban como
simbolo de un proyecto de ‘‘auténtica modernidad’’ es la posibili-

dad de alternativaa la globalizacién en curso, extremocritico de la
modernidad llamada posmodernidad. La apertura de ‘‘Caliban’’ a
la diferenciase resignifica en el nuevo climacultural, pero nosola-
mente para expresarlas nuevas identidades.

Caliban se resemantiza como simbolotrascendental que permite
discernir la legitima autoconstitucién de las diferencias respec-
to del determinismosistémico globalizante-homogeneizante-frag-
mentante, orientar el pensamientoy la accién hacia un futuro-otro
masalla de tales homogeneizaci6n y fragmentacion porla configu-
racién de una formade subjetividad articuladora de todaslas dife-
rencias que impliquen asimetrias, comoidentidad cultural y proyec-
tos vlidos para nuestra Américaenelfin desiglo y de milenio.

25 Mario Sambarino,op. cit.

26 Franz Hinkelammert, ‘‘Determinismo y autoconstituci6n del sujeto’’, pp. 18-

131.   
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GeMESA REDONDA cuyo temaes “‘Los estudios latinoamerica-
nos hacia el futuro’’ invita a relacionarloscon las innovaciones

que se imponenenestasdisciplinas en funcion de la rapidez y la pro-
fundidad de los cambiosquecaracterizan nuestro momentohistéri-
co. Pero es necesario tener presente que también lo largo de todo
el siglo xx se produjeron enormes cambioscientificos, econdmicos
y tecnoldgicos, y ello no evitd el que se perpetuaran y profundiza-
ran las problematicas condiciones de vida de la gran mayoria de los
pueblos de América Latina. Esto es verdad también hoy en dia. La
rapidez de los cambios nos encandila, no dejemos empero de con-

tinuar vislumbrando aquellas realidades que se perpetian, no sdlo
mas alla del cambio, sino también, quiza, por medio del mismo.

Losestudios latinoamericanos cubren una amplia gamade dis-
ciplinas que tienen como objeto comin a ese sujeto histdrico que
son los pueblos latinoamericanos. La economia, la sociologia, la

historiografia, la antropologia,etc., son las de esos puebloslatino-
americanos,la mitad de cuyas personas, porcentaje mas, porcentaje

menos, se encuentran por debajo de lalinea de pobreza, y mas de
un quinto en la pobreza extrema. No es cuestion de ideologias, si-
no de honradezcientifica y académicael no ningunearde tal o cual
modo a esta problematica central y comin a todas las disciplinas
académicas incluidasenlos estudios latinoamericanos. Y porquela
situacion es como es, se debe tratar siemprede teoriascriticas de tal
realidad, aunadas necesariamentea la apertura de la posibilidad de
una praxis de la liberacion. Unafisica nuclear puedeser defisicos
latinoamericanos pero no latinoamericana, perolas diversas disci-
plinas de los estudios latinoamericanos que, desde su fundamen-
tal rigor disciplinario, no sean criticas y no se den en el horizonte
axioldgico dela liberaci6n, constituiran una forma de enajenacién
y de ninguneo del sujeto histérico relevante.
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Es por ello que considero que mas alla dela diversidaddiscipli-
naria, y debidoa quelos diversos aproximamientosdisciplinarios se
encuentran insertos, explicita o implicitamente, en una determina-
da concepci6nfilos6fica, se imponela continuaci6ny la profundi-
zacién de unafilosofia latinoamericana de la liberacidn,; muy espe-
cialmente en medio delos procesosy los discursos de globalizacion

caracteristicos de nuestros dias.

* * *

Lafilosofia latinoamericana duranteel siglo xx ha venido postu-
lando comosu tematica especifica a Latinoamérica 0 lo latinoame-
ricano,y en algunasde sus expresiones mas importantes ha venido
centrandose enla historia latinoamericana, pasandodelahistoria
de las ideasa la idea dela historia, o sea a la historiosofia de Améri-

ca Latina.
Nuncase trato de un filosofar gratuito, de una historiosofia que

fuera un saber porel saber, sino que desde el primer momentose

trat6 de un saber para la concientizacion, considerada ésta como

imprescindible parala reivindicaci6n dellatinoamericano en tanto

sujeto histdrico, en medio de una revoluci6n copernicana que tra-

taba de cancelar su conceptualizacién como mero objeto o reflejo

de lo europeo.
A menudolos hallazgosde la historiografia de las ideas fueron

interpretados precisamente en funcidn de los parametros euro-

peos en tanto malas copias, tenues y distorsionados reflejos

europeos. Pero, en una segunda fase, se dio su contextualizacion

y se comenz6

a

significar y a valorizar a las ideas en funcion de la

circunstancia latinoamericana, ya sea en lo queserefiere a su re-

cepciOn, a su creaci6n o a su recreaci6n. Y al elevarse la pregunta,

ya en el plano dela historiosofia, sobreel significado de tal historia

de las ideas latinoamericanas, al preguntarse porel significado de

la evoluci6n dela conciencia latinoamericana, se dio entonces una

doble reivindicaci6n:la reivindicaciéndela cultura latinoamerica-

na porsi misma,en su especificidad historica y como digno objeto

de la especulaci6n filoséfica; y ademdsla reivindicacion del sujeto

latinoamericano,alserlosfildsofos latinoamericanos quienes otor-

gabansignificado

a

su propiahistoria, en medio de un compromiso

que implicaba un esfuerzo de comprensi6n, de conceptualizacion y

de concientizaci6n, del cual surgiria el imperativo de la reivindica-

cidn nacional y latinoamericana.
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Pero en medio del contexto de la dependencia neocolonial es-
te imperativo de reivindicacion se impuso en tanto un imperativo
de liberacion, que fue manifestandose de diversos modos en lo que
puede denominarse comounafilosofia dela liberacion, teérmino que

utilizamosen la acepcidn general del mismo,y sin limitarlo al movi-
miento argentino que dio comienzoen lossetenta, y que utiliz6 ex-
plicitamente tal rotulo.

Ahorabien, la reevaluacion de lo propio,la reivindicacién del

sujeto histdrico y el proyecto de liberacidn coincidieron necesaria-
mente en la problematica de la identidad nacionaly latinoameri-
cana. Esto no fue meramente casual, sino que engrano con las
urgencias propias del momento hist6rico, 0 sea con el proceso de

creacion y conformacion definitiva del Estado-nacién en América

Latina. Si el positivismo constituyO en gran medida la ideologia
filos6fica que acompanoy justificd el proceso de modernizacion y
de integraci6n econdmico-politico-militar del Estado modernola-
tinoamericano en su fase decisiva, la filosofia latinoamericana de

la liberacion se desarroll6 paulatinamente (a veces a posteriori) ala
par de la conformaci6n de sociedades en las quelas clases medias y
las clases populares fueron destruyendo (paulatinamente, como en
Argentina, o bruscamente, como en México)al nacionalismooligar-
quico, dandopasoa la constituci6n del Estado-nacion.

Pero ademasde tratarse de un proceso quese dio sopreel tras-

fondo del contexto neocolonial conformado duranteel ultimo tercio
del siglo x1x y en medio de la conformacion del Estado-nacion que

avanzabaconel siglo xx, se dio asimismosobreel contexto histori-

co del agresivo imperialismo estadounidense y del derrumbe euro-
peo durante las dos guerras mundiales. Sin las muletas europeas
los intelectuales latinoamericanos volvieron su miradadelos cielos
universales a su propio terrufo, buscando en él mismo aquellos va-
lores y aquellas ideas que ya noles podianllegar desde las ruinas de
lo que habiasido durante centenios la cultura por excelencia. O sea
quese dieron entonces,a la par del proceso de creacion del Estado-
nacion y del proceso de integracion nacional en la modernizaci6n,
otros tres elementos comunesa todoel continente latinoamericano:
la realidad del neocolonialismo en medio del pacto delas oligar-
quias con el capital extranjero, la reaccidn frente al imperialismo
(recuérdese ya a Rod, Ugarte o Vasconcelos en lo cultural), y el
derrumbe europeo.

Fuesobreeste trasfondoy sobre estos parametros comunes que
se fue dando unaprogresiva concientizacion de lo latinoamericano
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y finalmente tambiénel desarrollo de unafilosofia latinoamericana,
a la par,claro esta, del afilamiento de lo propiamente nacional.

Durante este ultimo medio siglo Leopoldo Zea, Francisco

Mir6 Quesada, Arturo Roig, Augusto Salazar Bondy, Enrique Dus-
sel, Yamandi Acosta, Abelardo Villegas, Horacio Cerutti, los diver-

sos sectores dela filosofia de la liberacion en la Argentina, y muchos
otros filésofos, vinieron expresando de modos sumamente diver-
sos, y también muy polémicamente, sus preocupaciones filos6ficas
latinoamericanas alrededor de algunos temas centrales, entre los
que destacan, por ponerlo muy esquematicamente,lossiguientes:
1) la reivindicacién del latinoamericano en tanto sujeto hist6rico;
2) el conceptoy el imperativo dela liberacion que pongafin a la
situacion de la dependencia; 3) la definicién de una identidad la-
tinoamericana en funci6n dela concientizaci6n tanto del contexto
histérico como de la urgencia de liberacién, 0 sea una identidad

comprendidanoentanto un ser ontolégicamentedefinido,sino en

la dindmica de sus cambios especificos y en su constante didlogo
con unarealidad propia; 4) el estudio y la promocion de la pro-
blematica de la integracién latinoamericana, una integraci6n que
los pueblos de la regién experimentaron en medio de la conquista
y la supeditaci6n, y que ahora se quiere en medio delalibertad, y
5) el humanismo fundamentaldeeste filosofar. También la pers-
pectiva latinoamericanase da en funcion de un humanismoesen-
cial, y la reivindicacién delo propioes,a final de cuentas,la reivin-
dicaci6n de lo propiamente humano.

Estas preocupaciones se encuentran tambiénpresentes en las
diversas versiones de la teoria de la dependencia o en la Teologia
de la Liberaci6n. Por cierto, ambas se encuentraninsertas en la di-

mensi6nhist6rica y elevan desdela mismael imperativo dela libe-
raciOn:la teoria de la dependencia parte de una interpretaci6n de
la historia socioeconémicadel subdesarrollo, interpretacion que en
sus diversas modalidades sirve de base tambiénparael andlisis de la

realidad actualy de diversos proyectos deliberacion;y la Teologia
de la Liberacion estipula que la salvacién es un procesohistérico
quese da enla historia real y objetiva, conceptualizandoa lalibe-
racién econdmica,socialy politica como momentosesenciales en la
liberacién del pecadoy la comuni6n con Dios.

**K

Pro équé sentido tiene este filosofar en nuestros dias en medio
de lo que se denomina comoelproceso de globalizacion, o de emer-  
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gencia de una supuestacivilizaci6n universal? éAcasotal globaliza-
cion convierte a las aspiraciones propias delfilosofar latinoameri-
cano,consu problematica de identidad, integracién y de liberacién
nacional y latinoamericana, en un mero anacronismoirrelevante
al momento hist6rico? éCuandolas mercancias, las noticias, las

ideas, los ideales, las ideologias,la ciencia, las nuevas tecnologias

de producci6n, de transporte y de comunicacién,las finanzas, la

economia, los hombres, parecen moverseen un espacio global, mds
alla de los limites de las fronteras politicas, nacionales y culturales
tiene razon deserla filosofia de lo latinoamericano? En medio
de la gran difusion delos discursosdela globalizacién, compartien-
do Ja idea de que el mundoensutotalidad se convierte en la unidad
basica de andlisis e interpretacién de los procesos econdmicos, so-
ciales, politicos y culturales, a la par del rechazo del paradigmatra-

dicionalrealista que veia en el Estado y en el poderel factor central

de todateoria y toda politica, tiene atin razon de ser unafilosofia
latinoamericanadela liberaci6n?

Nuestra respuesta a esta interrogante incluye tres puntos cen-
trales: 1) el efecto determinante del contexto global no cuestiona
en absolutoy es irrelevante para el desarrollo dela filosofia de la
liberaci6n;2) las caracteristicas especificas de las tendencias globa-
lizantes constituyen un incentivo importantisimo parael desarrollo
y reelaboraci6ndela filosofia dela liberacién,y 3) la confrontacién
con el paradigmate6rico del discurso dela globalizacionplantaa la
filosofia dela liberacién frente a nuevos e impostergables compro-
misos y desafios. Veamosestos tres puntos con algo de detalle.

1) Es innegable que hoyen dia presenciamosdiversas tenden-
cias de globalizacion, transformaciones profundas de unarealidad
enla que la relevancia del contexto mundial es cada vez mas deter-
minanteparala suerte delas diversas partes del mundo. A pesar de
que preferimoshablar solamente de tendenciasglobalizantes, pues-
to que consideramos quesetrata de un procesoqueni es uniforme
ni es sincronico ni es unidireccional, de todas formasla tan mentada

“aldea global’ cada vez va dibujando-configurando nuevos rasgos
concretos y reales de si misma, y muchosdelos problemas mas agu-
dos que afectanla vida de millones de seres humanosson atribuidos
a factores distantes.

Pero el efecto determinante del sistema mundial no es, por
si mismo, novedadalguna para los paises que fueron o son pre-
sas delcolonialismo,del neocolonialismo,del colonialismo cultural

o del imperialismo,y porello tal efecto determinante pareceria, a  
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priori, irrelevante para cuestionar el futuro desarrollo de unafilo-
sofia latinoamericanade la liberacidn que se gener6 precisamente

en un contexto similar. Mas aun cuando estas tendencias globa-
lizantes se encuentran muy lejos de cancelar la asimetria del tradi-
cional centrismo imperialista y occidental, en un orbe en el que 74%
del producto interno bruto es patrimonio de los Estados Unidos,el
Japon y la Europa Occidental, y cuando es precisamente en estos
Ultimos afos de globalizacidn que la brecha de la desigualdad so-
cial y la profundizacion de la pobreza se acrecientan cada vez mas,
a nivel global y en América Latina de modoespecial.

Luego de cuatro décadas de un crecimiento econdmico sin pa-
rangon en toda la historia humana, la desigualdad en el mundo se
ha duplicado,y en ninguna region del mundoendesarrollo los con-
trastes entre la pobreza y ln riqueza nacional son tan notables como

en América Latinay en el Caribe.
2) Perosi bien el efecto determinante por si mismo no es ni no-

vedoso ni relevante para el cuestionamiento dela filosofia latino-
americana, no porello deja de imponerseel andlisis critico de las
nuevas tendencias concretas de globalizacion. A unafilosofia que
desde su vision historios6fica aspira a comprender, concientizar,
promover y acompafiar criticamente la praxis de la liberaci6n,le
es imprescindible analizar las nuevas tendencias que se pregonan
como propias de una supuesta nueva civilizacidn universal. Mas
especificamente, es necesaria la comprension el andlisis del sig-
nificado dela incidencia de estas tendencias enel contextolatino-
americano.

Asi, por ejemplo, el amplio avance del neoliberalismo en la re-
gion y la correspondiente aplicaciondrastica de sus medidasde ajus-

te econdmico,con la apertura de mercadosy las medidasde privati-
zacion, han venidoal unisono con el ya mencionado aumento en el
ritmo y las proporciones masivas de la pauperizacion y de la brecha
de desigualdad social. Para 1990 la pobreza en América Latina se
expresaba en 46% de su poblacion total, o sea unos 200 millones
de personas; mientras que 22% de tal poblaci6ntotal, o sea unos 94

millones de personas, vivian en la extrema pobreza. Hay diferencias
en las apreciaciones de distintas instituciones, pero son irrelevantes
para la magnitud dela tragedia. Para 1994 un documento de traba-
jo de la oka hablaba de 62% dela poblaciéncontinental viviendo
en condiciones de pobrezacritica. Esta demas el recordar lo que
todo esto significa desde el punto de vista humano en primer lugar,
o en lo quese refiere a las posibilidades de una democracia real, 0  
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desde el punto devista econdémico,etc. Pero no soloesto, sino que
los procesos de esta indole vienen a coincidir con otros que afectan
a la soberania del Estado-nacionlatinoamericano,entre los que es
posible destacarlos siguientes, en la inteligencia de que en cada pais

tienen un peso diferente, a veces sumamentediferente:

a) Las tendencias globalizantes (ciencia, comunicaciones, cul-
tura, economia, politica) que van erosionandoental o cual medida
el status y la soberania del Estado-nacion.

b) La deudaexterna, con lo que es para muchosla hipoteca de la
soberania nacional en medio de la perpetuacion de la dependencia
economicay financiera. Deuda externa que porcierto neutraliza la

posibilidad del desarrollo y disminuye drasticamenteel gasto social.
c) La existencia en diversos paises de amplios sectores de eco-

nomia informal que, desafiandola jurisdicci6n estatal, crecen cons-

tantemente, al grado que mas de la mitad del empleo noagricola
en el continente corresponde al sector informal.

d) Los imperios de la economia criminal del narcotrafico en
franca confrontaci6n con el Estado, con toda su trascendencia so-

cial y politica.
e) Aunque de indole completamente diversa a lo recordado

previamente, la emergencia definitiva, organizativa y militante, de

la perspectiva indigena que también viene a cuestionar al actual
Estado-nacion, por lo menosen sus parametros vigentes, postulan-
do con sus demandasdeterritorialidad étnica y autonomia regional
alternativas de un nuevo Estadoy de un nuevo nacionalismo,y bue-

no es recordar que para 1993 la poblacion indigenaenel continente
ascendia a unos 37 millones de personas.

éPuede entonces la filosofia latinoamericana desentenderse,

por ejemplo, de este cuestionamiento, real y concreto, del Estado

nacional en América Latina, en el que coinciden fendmenosexter-
nos e internos por igual? Puedela filosofia latinoamericana des-
entenderse del imperativo de un renovadoanilisis del concepto de
identidad y dela posibilidad de un nuevo nacionalismo que no sea

sindnimo de homogeneidad,sino quese integre esencialmente con
un pluralismo que dé lugara las diversas expresiones humanaspro-
pias de este continente, en medio de nuevas formas de integracion
social y politica? Hace apenas un mes atras, a comienzos de 1997,
se firm6 en Guatemalael acuerdofinal de paz, definiéndose a este
pais como “‘una unidad nacional multiétnica, pluricultural y multi-
lingiiistica’’, y ya hace dos anos que Bolivia se reconocid como un
pais multiétnico y pluricultural. Puedela filosofia latinoamericana
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no considerarla posibilidad de un proyecto de naci6nalternativo,

de respeto a la diversidad del pais y de conjuncién delos valores
individuales y comunitarios por igual? ¢Puedela filosofia latino-
americana dejar de proyectar esta reelaboracién del mismo con-
cepto de identidad, anclada en la experiencia latinoamericana, al
mismo dmbito de lafilosofia hegem6nicaa nivel global, con todas

sus implicaciones conceptuales y axiolégicas? éPuede la filosofia
latinoamericanadejar de volver a analizar y reelaborar su concep-

to de integracién de esta América cuandolasfisuras étnicas, socia-
les, econdémicas se ahondan constantemente en los mismos marcos

nacionales, y cuandoa la par se da la urgencia de la integracién
regional frente a las presiones globalizantes? Y esto es solamen-

te algo de lo que las tendencias actuales imponen comoineludible
problematica en un tema determinado,entreotros.

Pero no sdlo esto. El cuadro es mucho mas complejo, ya que
es necesario también recordar que las nuevaspoliticas de reajuste
econdmico han provocado movilizaciones sociales de protesta, re-
sistencia e inclusive de insurreccidn, que se vienen a agregar las
previamente existentes y vuelven a hacer patente la necesidad de
revalorizar la problematica de la movilizaci6n social, la de la repre-
sentatividad politica y la del sujeto emancipatorio en general. Y a
nivel mundial los fundamentalismos de todo tipo, que frente a la
globalizacién intentan imponerla division maniquea,y las corres-
pondientes teorias sobre el choquede lascivilizaciones, destacan
mas aun la complejidad de nuestro tiempoy las dificultades de su
comprensi6n. El procesoes porcierto complejo y de ningin modo
unidireccional o uniforme,y el desafio para su conceptualizaci6n en

medio de unafilosofia de la liberacion ineludible.
No que toda esta problematica sea novedosa, pero en su com-

pleja conjuncionconlas tendencias globalizantes, pareceria cobrar
nuevas dimensiones y una mayorurgencia. Y esto de la urgencia, o
sea del significado crucial del tiempo, pareceria ser otro de los te-

masobligados,puesto queel ritmodela aplicaciéndelas soluciones
siempre va quedandoala zaga del acelerado ritmo del ahondamien-

to abismalde los problemas, y atin en medio del proceso desuapli-
caciOn estas soluciones ya se convierten en anacr6nicas puesto que
mientras tanto la problematica se ha profundizado y transformado
radicalmente.

Osea que elandlisis y la confrontacion critica deben darse tanto
con relacidn a las tendencias globalizantes y a su incidencia en el
contexto latinoamericano, comoen lo queserefiere al propio corpus
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de la filosofia latinoamericana en sus diversas manifestaciones, ya
sea en lo quese refiere a su tematica, a sus metodologias y a sus

conclusiones. En este punto diriamosquelas tendencias globalistas,
en su conjuncion con el ahondamiento de la problematica latino-
americana, no solo no cancelan la importanciade la filosofia de la
liberaci6n, sino que, por el contrario, le imponen un anilisis critico
de la nueva realidad y una autorrevalorizaciOncritica de si misma.

3) Y amén de todoesto, pasando ya al tercer componente de
nuestra respuesta, consideramosque se impone tambiénla confron-
taciOncritica con la teorizacion paradigmatica de las tendencias glo-
balizantes, 0 sea con el discurso dela globalizacion.

En medio de la ampliacion del ambito de estudio propio de
las diversas disciplinas, los postulados basicos de este paradigma
de la globalizacion, en sus diversas variantes, consideran la conver-

sion del mundo en una comunidad mundialen la quelos factores
cientifico-tecnoldgicos, culturales y econdmicos son mas relevantes
quelospoliticos, ala par de la emergencia de unaserie de intereses
y valores que van siendo compartidos por la comunidad mundial.
Esto implica, claro esta, la progresiva erosion de la autonomia y
de la soberania del Estado-naci6n, y la paulatina erosion, por en-
de, del caracter estatocéntrico de la tramade relaciones internacio-

nales. De aqui, entonces, que se considere que la estrecha inter-
dependencia a nivel global va también borrando paulatinamente
los limites estrictos entre la dimension internacional y la nacional.
Acorde con ello se da la aparicion de numerosos actores no esta-

tales, ya sean supranacionales, transnacionales o internos, a la vez

quese afirma una nuevaescala de valores que vendriana ser patri-

monio universal. En el discurso dela globalizacion no se trata ya
solo de las tendencias,sino delas finalidades, no sdlo de lo observa-

ble, sino de la postulacion de objetivos axiologicamente definidos.
Desdelos centros hegemOnicos un ojo global pareceria vislumbrar
el proceso desde una perspectiva superior, una voz global pareceria
enunciar un discurso postulandola voluntad de los multiples pue-
blos del mundo. Los cambios son multiples y profundos pero pa-

receria que hay algunas constantes que se perpetian, como aquella
de la perspectiva particular que se empecinaenerigirse enla pers-
pectiva por excelencia. GQuedaréla arenaintelectual a merced del

discurso hegemOnico,ya sea a nivel mundial o en la misma América
Latina?

El discursode la globalizaci6n debe constituirse en un tema cen-
tral de la evoluci6n dialéctica de la filosofia latinoamericana. En
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primerlugarpor la amplia recepciénde tal discurso aunadoal neo-
liberalismo,al capitalismoy al individualismo,porparte delasélites
latinoamericanas diplomaticas, politicas, administrativas e intelec-

tuales. Y aqui se imponeel anilisis de lo que quizds podria deno-
minarse el encandilamiento paradigmatico de buena parte de las
élites latinoamericanas, que no s6lo aceptanel discurso de la globa-
lizacion, que porcierto es algo muydistinto de las tendencias glo-
balizantes, sino que, en medio de unalabory unasocializaci6n a

tal nivel y acorde contales principios, correnel riesgo, por no de-
cir mas, de enajenarse con respecto a una sociedad y una realidad
concretas, la realidad de sus propios pueblos latinoamericanos. El
macro veces impideconstatar quela unicarealidadrelevantees la
de los hombres de carne y hueso,la de los suyos. Y es en este sentido

que también debe recordarse aquel encandilamiento paradigmatico
general propio de los acercamientostedricosdetal tipo, en los cua-
les pareceria que el sujeto relevantees el investigador,el tedrico, en
su intento de dominar-conceptualizar-teorizar la realidad estudia-

da, olvidandose que el Unico sujeto relevante es el sujeto hist6rico
concreto, en este caso los pueblos de América Latina, y que notiene

sentido volver sobre la formula hegeliana, parafraseada a continua-
cion: quesi la realidad de los pueblos latinoamericanos su cre-
ciente y acelerada pauperizaci6n no se adapta al paradigma, pues
peor parala realidad.

Sin lugar a dudas, en ambos encandilamientos o enajenamien-

tos paradigmaticos, la importancia es tanto tedrica comopractica,
porque se trata también de la lucha por la hegemoniaa todoni-
vel social. Unalucha por la hegemonia ideoldgica que es impuesta
como undesafio ineludible por parte de un discurso de la globali-
zaciOn quedetenta,enel flujo de las mercancias y en el espacio de
los medios de comunicacién, una enorme capacidad de difusién y
de conformacionde la concienciasocial a todos los niveles, de con-

tenidos cognitivos, de conceptos, de terminologia, de valores del

mismo mundo emotivo. Y masaun cuandoeste discurso del globa-
lismo operabajo la formade los modelos occidentales neoliberales,
capitalistas e individualistas e intenta borrar los rostros nacionales
y peculiares en pro de un individualismo universal que parece des-
entenderse del hecho de que los derechos humanos no son mera
retoricay los sujetos histéricos no son meras abstracciones. Recor-
demos al humanismo concreto de Leopoldo Zea, quien ya en los
cuarenta hablaba del humanismode carney hueso,de todos y cada
uno —‘“‘en lo concreto, lo mas concreto, se oculta lo universal’’— 
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pero quea la vez comprendia perfectamente que precisamente esa

concrecion implicabala afirmaci6n de unaidentidad historica, pro-
pia, latinoamericana, y no una fragmentacion tal de la identidad

que vendria a evitar su capacidad deaccionhistorica real, o sea de
liberacionpara el caso concreto latinoamericano.

Si bien hoy es parte del discurso posmodernista lo que postul6la
filosofia latinoamericana desde un principio, que somostodosigua-

les en nuestro comin derechoa ser diferentes, esto seria una nueva

forma de enajenacion ideologica si se olvida queser iguales en la
diferencia debeser no en la pobreza extrema,ni en la marginacion,
ni en la explotacion, ni en la exclusion, sino, hist6ricamente, en la

liberacion. La diferencia en la pobreza, por ejemplo, no nos hace
iguales, nos hace supeditados.

Al comenzar habiamossenalado quelafilosofia de la liberacion
se expresaba ensu intentodereivindicaci6n delsujeto latinoameri-
cano, concreto, real, en medio de la dependencia y del imperativo

de la liberacion,a partir de la afirmacion de unaidentidad propia y

peculiar y en funcion de un humanismo fundamental que considera

quela igualdad de los seres humanosradica en su comun derecho a
ser diferentes. Las actuales tendencias de globalizacion no han con-

vertido estos postulados en anacronicos, pero si hacen ain mas ne-

cesaria la reelaboracioncritica de sus propios conceptos. Es meri-
dianamenteclaro que al develar criticamente los significados de es-
ta nueva etapa historica, nos volvemos a confrontar con realidades
de opresi6ny supeditacion, cuyas nuevas manifestaciones tedricas y
axioldgicas no dejan de cumplir funciones ideolégicas que deben ser
contrastadas con una confrontaci6na todo nivel, tambiénelfilos6fi-

co. Frente al desmoronamiento de un marxismo quehoypor hoy ha

dejado un hueco muygrande, y debido a quelos vacios ideoldgicos
no tienen prolongadalongevidad, y los supuestos fines de las ideo-
logias son ideologia pura, no solo quela filosofia en Latinoamérica
debe continuarpor su imperativo esencial de comprensionfilos6fi-
ca, sino que debe hacerlo urgentemente por su trascendenciaen la
confrontaci6n por la conciencia de los pueblos de este continente
latinoamericano.

Pero mas aun, lo que hace mas urgente la reelaboracioncriti-
ca y el desarrollo de la filosofia de la liberaci6n es precisamente
que América Latina no puede, y quizds no debe, substraerse a la
gran oleadadelas tendencias integradorasa nivelglobal, y por ello

se impone, dentro del proceso mismo, una lucha porla direccién
y la significaci6n del mismo: hay integracién en la supeditacion y
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hay integraci6nenlalibertad; hay integracidn global en medio del
festejo de las libertades individuales,la fragmentacion de las iden-
tidades colectivas y la uniformacién cultural, y hay integracion en
medio de la afirmacion de la propia identidad y de la calidad de

sujeto histdrico; hay integracion la luz de individualismosy plura-
lismos abstractos, que van a la par del monopolio de los conductos
de expresion y el ahondamiento de la pobreza y la desigualdad, y
hay integracidn en mediodel didlogo con voces propias en funcion
del respeto mutuoy la reivindicacion de las condiciones devida, y a
veces de la vida misma, para todos; hay integraciontotalitaria que
tras los disfraces multiculturales esconde mensajes monoliticos, y

hay integracion democratica enla solidaridad.
Quizds hoy mds que nuncahaya necesidad de unahistoriosofia,

de una filosofia ética, de unafilosofia politica, una teologia de la

liberaci6n, una semi6ticadela liberaci6n, unafilosofia de la praxis,

latinoamericanastodasellas, sirviendo de fundamentofilos6fico pa-
ra las diversas aproximaciones disciplinarias que se encuentran in-
sertas, implicita o explicitamente, en una determinada concepcion

filos6fica. Una filosofia de la liberacién que, integrando ante todo
sus diversas manifestaciones en el Ambito continental, llene tanto

sus funciones en el marco latinoamericano como en el mismo 4m-
bito institucional y discursivo de la supuesta filosofia universal he-
gemonica.

 



  

 

LA TRAYECTORIA LATINOAMERICANA
ALA MODERNIDAD

Por Jorge LARRAIN

ESTUDIOS CULTURALES,
UNIVERSIDAD DE BIRMINGHAM

Introducci6n

ELTEMA DELA MODERNIDAD en América Latinaesta lleno de para-
dojas hist6ricas. Fuimos descubiertos y colonizadosenlos al-

bores de la modernidad europea y nos convertimos enel ‘‘otro’’
de su propia identidad, pero fuimos mantenidos deliberadamente
aparte de sus principales procesos por el poder colonial. Abraza-
mos con entusiasmo la modernidad ilustrada al independizarnos
de Espana, pero més ensu horizonte formal, cultural y discursi-
vo que enla prdctica institucionalpolitica y econdémica, donde por
mucho tiempo se mantuvieronestructurastradicionales y/o exclu-
yentes. Cuando por fin la modernidad politica y econémica em-
pezo a implementarse enla prdctica duranteel siglo xx, surgieron
sin embargolas dudas culturales acerca de si realmente podiamos
modernizarnos adecuadamente o de si era acertado que nos mo-
dernizdramossiguiendo los patrones europeos y norteamericanos.
Se ampliaron los procesos modernizadores enla practica pero sur-
gio la pregunta inquietante acerca de si podiamos Ilevarlos a cabo
en forma auténtica. De este modo podria decirse que nacimosen la
€poca modernasin que nos dejaran ser modernos; cuando pudimos
serlo lo fuimosslo en el discurso programatico y cuando empe-
zamosa serlo en la realidad nos surgié la duda desi esto atentaba
contra nuestra identidad.

Desdeprincipios del siglo xx la modernidad se ha presentado
en América Latina como unaopci6nalternativaa la identidad tanto
por aquellos que sospechan de la modernidadilustrada como por
aquellos que la quieren a toda costa. El positivismo decimononi-
co, por ejemplo, queria el ‘‘orden y progreso’’ que la Ilustracidn
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podia darnos, y por eso se oponia fuertementea la identidad cultu-

ral indoibérica prevaleciente. Su afan modernizadorllegaba hasta
el extremo de desconfiar de los propios elementos raciales constitu-
tivos indigenas y negros porque supuestamente notenian aptitudes

parala civilizaci6n.! De un modosimilar, aunque dejando de lado
los aspectos racistas, Claudio Véliz aboga hoy dia por la moderni-
dad de tipo anglosaj6n que esta llegando a América Latina en la

medida que nuestra identidad barroca, bombardeada porartefac-
tos de consumo, ha empezadoa desapareceren los noventa.?

Pero también aquellos que se oponen a la modernidadilustrada
en el siglo xx lo hacen en funcidn de nuestra supuesta identidad de
sustrato religioso, indigena o hispanico.3 Pedro Morandé,por ejem-
plo,critica los intentos modernizadores en América Latina porque
niegan nuestra verdadera identidad. La modernizacion, tal como
ha ocurrido en América Latina,seria antitética con nuestro ser mas

profundo en la medida que ha buscadosu ultimo sostén en el mo-
delo ilustrado racional europeo.‘ Entre estos dos extremos estan

aquellos como Octavio Paz y Carlos Fuentes quienes, sin oponer-
se ni adherirse explicitamente a la modernidad ilustrada, tratan de
mostrar cudndificil ha sido el proceso de modernizacion latinoame-
ricano debido al legado hispanico barroco,hasta el punto que, pa-
ra Fuentes, “‘somos un continente en busqueda desesperada de su
modernidad’’s y para Paz, desdeprincipios del siglo xx estariamos
““instalados en plena pseudo modernidad’’.* De algun modo, nues-

1 Autores tales como José Prado,J. Gil Fortoul, Carlos Octavio Bunge,José In-

genieros, Juan Bautista Alberdi, Domingo Faustino Sarmiento propiciaban abier-

tamente la inmigraci6n europea blanca para mejorar nuestra raza. Véase sobre
esto Oscar Ter4n,ed., América Latina,positivismoy nacidn, México, Katin, 1983.

2 Véase Claudio Véliz, The new world of the gothic fox: culture and economy in

English and Spanish America,Berkeley, University of California Press, 1994.

3 Se incluyen aqui diversas formas de indigenismo, hispanismoy tradicionalis-

mo religioso en las que destacan autores tales como Jaime Eyzaguirre, Osvaldo

Lira y Pedro Morandé. E. Bradford Burnses aqui un caso especial porque aunque

acepta que la modernidadtriunf6é en América Latina,lo hizo a costa de la identi-

dad y bienestar del pueblo; véase su libro The poverty ofprogress: Latin America in

the Nineteenth Century, Berkeley, University of California Press, 1980.

4 Véase Pedro Morandé,Cultura y modernizacion en América Latina, Santiago,

Universidad Catdlica de Chile, 1984 (Cuadernos delInstituto de Sociologia).

5 Carlos Fuentes, Valiente Mundo Nuevo: épica, utopia y mito en la novela
hispanoamericana, Madrid, Narrativa Mondadori, 1990, pp. 12-13.

6 Véase Octavio Paz,El ogro filantrépico, México, Joaquin Mortiz, 1979,p. 64.  
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tra identidad habria dilatado la busqueda de modernidad o habria
permitido que alcanzaramos sdlo un remedo de modernidad.

Es curioso comprobarcomo,a pesar delas diferencias entre to-
dos estosautores y de sus posturas favorables, indiferentes u opues-
tas a la modernidad, en todosellos la modernidad se concibe como

un fendmeno eminentemente europeo que solo puede entenderse
a partir de la experiencia y autoconciencia europeas. Por lo tanto
se supone que es totalmente ajena a América Latina y solo puede
existir en esta region en conflicto con nuestra verdaderaidentidad.
Algunos se oponena ella por esta razony otros la quieren impo-
ner a pesar de esta razon, pero ambos reconocenla existencia de
un conflicto que hay que resolver en favor de una u otra. Tanto la
modernidad comola identidad se absolutizan como fendmenos de

raices contrapuestas.

En oposiciona estas teorias absolutistas que presentan a la mo-

dernidad y a la identidad como fendmenos mutuamente excluyentes

en América Latina, quiero mostrar su continuidad e imbricacion. El
mismoprocesohist6rico de construccion de identidad, es, desde un

determinado momento,un proceso de construcci6n de la moderni-
dad. Es cierto que la modernidad nace en Europa, pero Europa no
monopolizatoda su trayectoria. Precisamente por ser un fendmeno
globalizante,es activa y no pasivamente incorporada, adaptaday re-
contextualizada en América Latina enla totalidad de sus dimensio-
nes institucionales. Que en estos mismos procesose instituciones
hay diferencias importantes con Europa, no cabe duda. América

Latina tiene una manera especifica de estar en la modernidad. Por
eso nuestra modernidad no es exactamente la misma modernidad
europea;es una mezcla,es hibrida, es fruto de un proceso de media-

cidn que tiene su propiatrayectoria; no es ni puramente enddgena
ni puramente impuesta; algunos la han llamado subordinada 0 peri-
férica.7

Por esta razon no solo existe el error de los que creen que la
modernidad es imposible en Latinoamérica, sino que esta también
el error, bastante frecuente, de los que creen que vamosa llegar

a la misma modernidad europea o norteamericana. Este error fue
impulsado en los anos cincuenta por algunas de las teorias de la

7 José Joaquin Brunner, Cartografias de la Modernidad, Santiago, Dolmen,

1994, p. 144. Cristian Parker se ha referido también a una ‘‘modernizaci6n peri-

férica’’ en América Latina; véase su libro Otra légica en América Latina:religion

popular y modernizacioncapitalista, Santiago, FCE, 1993, capitulo 3.
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modernizaci6nde origen norteamericano que pensaban que estaba-
mosen transito desde la sociedad tradicionala la sociedad moder-
na y que constituian a las propias sociedades industriales avanza-
das en el modelo ideal que los paises atrasados inevitablemente al-
canzarian, siguiendo una ruta de transicion que repetia las mismas
etapas anteriormenterecorridas por ellas. En muchasde las posi-
ciones neoliberales contempordneas en Latinoaméricaesta implici-
ta la idea de quela aplicacién de politicas econdmicas apropiadas
es la condiciénsuficiente de un desarrollo acelerado que inevitable-

mente nosIlevar4 a una modernidadsimilar a la norteamericana o
europea.

Pero nobasta con afirmar que América Latina tiene una mane-
ra especifica de estar en la modernidad. Es necesario mostrar en
qué difieren o se asemejanla trayectoria latinoamericanaa la mo-

dernidady otrastrayectorias; hay que intentar también estableceral
menosalgunos elementosespecificos que caracterizan nuestra mo-
dernidad actual. El propésito de este articulo es precisamente ex-
plorar mas concretamentecudles son los elementos definitorios de
la trayectoria latinoamericanaa la modernidaden contraste conla

europea y en qué consiste la manera especificamente latinoame-
ricana de estar en la modernidad. Intentara también explicar por
quési la modernidady la identidad no son fendmenosexcluyentes
ha existido una tendencia tan marcadaa través de nuestrahistoria a
considerar a la modernidad comoalgo externo y opuesto a nuestra

identidad.

Trayectorias hist6ricas de la modernidad

Despe el punto devista de su evolucién historica la modernidad

es un proceso complejo que sigue diversas rutas.* Frecuentemente

se cree que la modernidad es un fendmenoesencialmente europeo
occidental, y se olvida su tendencia globalizante que la hace expan-
dirse por todo el mundo,viéndose obligada a conectarse con rea-
lidades diferentes y adquiriendo asi configuraciones y trayectorias
diferentes. Sin duda, la modernidad nace en Europay constituye un

punto dereferencia obligado de los procesos modernizadores en el

resto del mundo, pero sigue distintas rutas en Japon y el Sudeste

8 La idea de diversas trayectorias hacia la modernidad hasido desarrollada por

Goran Therborn, European modemity and beyond, Londres, Sage, 1995, y por P.

Wagner,A sociology of modemity, liberty and discipline, Londres, Routledge, 1994.  
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asidtico, en América del Norte y Australia, en Africa y, por ultimo,
en América Latina.’ Se pueden distinguir asi al menos cinco ru-
tas diferentes que divergen sobre todo en sus comienzos pero que
a medida que avanzala globalizaci6n empiezan a converger. Ha-
cer un andlisis acabado deestascinco trayectorias est4 mds alld de
las posibilidades deeste articulo; por eso, después de mencionar en
forma muy brevey general algunascaracteristicas que distinguen a
las trayectorias norteamericana, japonesa, africana y europea nos

concentraremosenla trayectoria latinoamericana.

La trayectoria norteamericana a la modernidad es histérica-
mentela mas cercana a la europeay es el resultado de un verdadero
trasplante culturala otra tierra,"° pero se diferencia de la europea
porquesu progresoinicial es retardadoporel podercolonialinglés
hasta la independencia. Unavez logradala independencia,el pro-
ceso de construccién de la modernidad continua siendo diferente
al europeo porque Estados Unidosparte sin el peso del régimen
antiguo europeoy, porlo tanto, casi no conoce restricciones a la

participaci6npolitica y la cuestidn social se presenta alli en forma
muy atenuada."

La trayectoria hacia la modernidad de Africa es muy distinta
porqueparte de una imposicion colonial del capitalismo a fines del
siglo xix con la expansiGn del imperio britanico que aplasta porla
fuerza un mododevidatradicionaly tribal. Mientras la moderni-
dad latinoamericana comenz6 conla independencia enlos albores
del sigo xix, la modernidad africana comenzé consu colonizacion y

° Esta clasificaci6n de trayectoriasdifiere de la propuesta por Géran Therborn

y de la usada porC. Marin ensu tesis doctoral. Therborn proponecuatrorutas:

la europea,la de los mundos nuevos (incluyendo Norteamérica y Sudamérica), la

de la zona colonial(Africa y el Pacifico delsur) y la de los paises de modernizaci6n

inducida externamente (Japén), Géran Therborn,op. cit., pp. 5-6. Marin distingue

al menos cinco trayectorias: Europa Occidental, América del Norte y Australia,

Europa del Este y la Uni6n Soviética, América Latinay finalmente Jap6n y el Sud-
este asidtico. Difiero de Therborn porque a mi manera de ver Norteamérica y
Sudamérica no puedenubicarse en la misma trayectoria. Con respecto a Marin
creo que Europadel Este es s6lo un subgrupoiniciado en 1945 de una trayectoria
europea comin de cuatro siglos y medio; ademas es necesario considerara Africa.

¥ Ta idea de un trasplantecultural o de ‘‘pueblos trasplantados’’ ha sido desa-
trollada por Darcy Ribeiro para dar cuenta dela radicaci6n de europeos emigrados

que desean reconstituir el estilo de vida de su cultura en otro continente pero con

mayorlibertad y mejores perspectivas; véase LasAméricasy la civilizacién, Caracas,
Biblioteca Ayacucho, 1992,p. 377.

11 Sobre esto véase P. Wagner, A sociology of modernity, p. 53.
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se desarrollo bajo el poder colonial hasta la segunda mitad delsiglo

xx. Sufre por lo tanto de todos los traumas e inestabilidades que
se originan en unasituacién colonial muy cercana. Un problema
importante de la modernidad africana es que muchosdelos paises

africanos son creaciones artificiales que surgieron sumandoterrito-
rios a conveniencia de los conquistadores pero sin tomar en cuenta
importantes divisiones tribales y culturales que aun subsisten. :

Jap6n tiene también una trayectoria especial a la modernidad
impulsadaporsu propia clase dominantetradicional como una ma-

nera de impedirlos intentos colonizadores de Occidente. El pro-
ceso comienza bien avanzadoel siglo xix con la restauraci6n Meiji
de 1868. Esta nueva élite queria mantener un modotradicional de

vida, pero organizando una economia y un Estado modernos. Para
esta élite era indispensable pasar de un sistema semifeudal a uno
moderno como una necesidad de supervivencia nacional. Sin mo-

dernizacién, los europeos terminarian por apoderarse del pais y
convertirlo en una colonia, como estaba pasando conotros paises

asidticos. La politica anterior de aislamiento adoptadaporel régi-
men Tokugawahabia resultado por algun tiempo, pero ya a me-
diados del siglo xix los paises europeos estaban agresivamente
“‘abriendo’’ a toda Asia al comerciointernacional y habian forzado
a Japona firmar algunos tratados en que se concedianprivilegios
comerciales a los extranjeros. La reaccién Meiji fue tratar de opo-
nerse a la penetracién forénea adoptando los mismos métodos e
instrumentosdelos extranjeros.

La modernidad europea comienza partir de procesos endége-
nos y en formaincipiente alrededor del siglo xvi y se consolida
conla Ilustraci6n en el siglo xvin. Se podria decir quela trayecto-
ria de la modernidad europea evoluciona histéricamente en cinco
fases. Desde principios del siglo xvi hasta el final del siglo xvi,
existe una etapa precursora donde la modernidad existe mas como
el ideario de algunosfildsofosy tanto los avances materiales y politi-
cos comolos niveles de conciencia popular son bajos. La segunda
fase, a partir de la ola revolucionaria de fines del siglo xvitI, cubre

todo el siglo x1x. En lo econémico se caracteriza por la revolucion
industrial y es este proceso industrializadory las luchas organiza-
das dela clase obrera lo quelleva a la aperturapolitica del sistema.
En este periodolas ideas dela Ilustraci6n configuran mas precisa-
mente la modernidad. La vida politica comienza a democratizarse
y un publico mds amplio comparte la experiencia de vivir una €po-

ca nueva y revolucionaria. Sin embargo, es todavia importantela  
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distancia entre el proyecto de la modernidad en cuanto discurso or-

ganizado queestablece un verdadero imaginario de .a modernidad
y las practicassociales e instituciones modernas que cada sociedad

ha logrado realmente implementary desarrollar.2

Dealli que la tercera fase, desde comienzosdelsiglo xx hasta
1945, sea una fase decrisis y transicion. Las ambigtiedades del pro-
ceso modernizador, con sus promesaste6ricas y exclusiones practi-
cas y las mismas criticas que estas inconsistencias despertaron, con-
ducen a un proceso de readecuaci6n de la modernidad en quela
“cuestiOnsocial’’ asume una importancia fundamental." Losprin-
cipios liberales son sometidosa critica y se piensa ahoraenla crea-
cin de un Estado de bienestar para todoslos ciudadanos. Estas
ideas se consolidan en la practica, en una cuarta etapa que va desde

1945 hasta 1973. Se crea asi lo que Wagnerha llamado la moder-
nidad organizada, la época de oro del capitalismo."* Comoes sabi-
do, sin embargo, esta etapa de estabilidad y crecimiento econdmico

y de consolidacion de la modernidad organizada termina hacia
fines de la década delos sesenta, y la modernidad entra una vez
mas en crisis. En la raiz de esta segundacrisis de la modernidad

existe un problema econdmico y de acumulacion.

La trayectoria latinoamericana a la modernidad

JE modernidad latinoamericana comienza en cambio mastarde, a

principios del siglo xix con la Independencia, porque Espanay Por-

tugal lograron impedir su expansion durantetres siglos. No existe
un trasplante culturalcasi sin trabas desde Europa comoen Norte-

américa, pero si una influencia importante de las ideas matrices de
la Ilustracion que deben enfrentar y readecuarse a un polo cultural

indoibérico bastante resistente. Su primera fase durante elsiglo xix
podria denominarse, con un cierto grado de contradicci6n, oligar-
quica, por su caracter restringido. Dos rasgos de esta etapa vale la
pena destacar. Primero, en esta fase se adoptanideasliberales, se

expande una educacionlaica, se construye un Estado republicano y
se introducen formas democraticas de gobierno, pero todo esto con

extraordinarias restricciones de hecho la participacion amplia del
pueblo. Segundo,a diferencia de la trayectoria europea,la indus-

2 Jbid., p. 4.
B Ibid., p. 58.
14 Tbid., pp. 73ss.
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trializacidn se posponey se sustituye por un sistema exportador de
materias primas que mantieneelatraso de los sectores productivos.

Deeste modo,la modernidad latinoamericana duranteelsiglo

xix fue mas politica y cultural que econdmica y, en general, bas-
tante restringida. Con todo,y a pesar de sus limitaciones, las mo-
dernizaciones logradas van de la manoconla reconstitucion de una

identidad cultural en quelosvalores dela libertad, de la democra-

cia, de la igualdad racial, de la ciencia y de una educacion laica y

abierta experimentan un avance considerable con respectoa los va-

lores prevalecientes en la Colonia. No se trata de que los nuevos

valores y practicas ilustradas hayan desplazado totalmenteal polo

cultural indoibérico, pero silo modificaron y readecuaron en forma

importante. Para los propulsores de la modernidad de esa época,
la modernidadpodia lograrse sdlo en la medida queelethos cultu-

ral indoibérico fuera radicalmente reemplazado y para muchos de
ellos esto requeria incluso un mejoramientodela raza.

La segundafase durante la primera mitad del siglo xx coinci-
de histéricamente con la primera crisis de la modernidad europea
y de alguna manerala refleja, slo que en América Latina las con-

secuencias son especificas: el poder oligarquico empieza a derrum-

barse,la llamada‘‘cuestidn social’ se hace urgente, vienen regime-

nes de caracter populista que incorporan a las clases medias al
gobierno y se inician procesos de industrializaci6n sustitutiva.
Asi entonces, mientras en Europase vive la primeracrisis de la in-
dustrializacion liberal, en América Latinase vivela crisis terminal

del sistema oligdrquico y se comienza una industrializacion sustitu-

tiva con algiin éxito. Esto significa, como lo ha sostenido Mouzelis,

queel fin del régimenoligarquico ocurrié en un contexto preindus-

trial y que,porlo tanto,la apertura delsistemapolitico no incluy6la

participacionactiva delas clases trabajadoras organizadas, como en
Europa,sino que tendié a incorporara las clases mediasa las estruc-

turas de poder.'5 Es esta peculiaridad la que explica el surgimiento
de regimenes populistas y la subsistencia de formas politicas perso-

nalistas y clientelistas.
Esta etapa decrisis y cambio en América Latina va acompanada

en sus comienzos del surgimiento de una conciencia antiimperialis-

15 Nicos Mouzelis, Politics in the semi-periphery, Londres, Macmillan, 1986,

p. xvi.  
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ta,'° de una valorizacion del mestizaje,” de una conciencia indige-
nista acerca de la discriminaci6ndelos indios* y de una creciente
conciencia social sobre los problemasde la clase obrera. Mastar-
de y en el contexto de la gran depresi6n, esta épocadificil parece
promover discursos y ensayos de cardcter bastante pesimista que
acentian los rasgos negativos de nuestra identidad’® o suenan con
rescatar los rasgos hispanicos de nuestro cardcter.” Se ve asi como
una etapa de cambios econdmicosy politicos importantes va acom-

panada también de nuevas formas de concienciasocial y de una bis-
quedaidentitaria que ensayavarios caminos pero que en todo caso
ha abandonadolas certezas decimonénicasy que, en algunoscasos
significativos, intenta afirmar unaidentidad latinoamericana contra
la modernidad. Sin embargo,la linea gruesa promoderna de aper-
tura politica, derechossociales e industrializacidn es en la practica
el eje en torno alcualgiran los grandes debates y los procesos iden-
titarios basicos.

La tercera fase desdefines de la Segunda Guerra mundialcon-
solida democracias de participacion mas amplias e importantes pro-
cesos de modernizacion de la base socioeconémica latinoamerica-
na. Entreellos destacala industrializacion, la ampliaci6n del con-
sumo y del empleo, la urbanizaci6n creciente y la expansi6n de la
educacién. Las teorias de la modernizacién y el pensamiento de
la CEPAL son recibidos y aplicados en todos lados. Se desarrollan
Estadosintervencionistas y proteccionistas que controlancasi toda
la vida econémica y queal mismo tiempoconsolidan algunos aspec-
tos del Estado debienestaren salud, seguridadsocial, habitacién y

16 Especialmente con respecto a las actividades de Estados Unidos; véase

José Enrique Rod6,Ariel, Salamanca, Anaya, 1976.

1 Véase José Vasconcelos, La raza césmica, Barcelona, S. A., 1927.

18 Autores importantes de esta tendencia, aunque algunas veces con puntos de

vista diferentes, son Luis E. Valcarcel, Manuel Gonz4lez Prada, José Carlos Ma-

riétegui, H. Castro Pozo, Victor Ratl Haya de la Torre, Vicente Lombardo Tole-
dano y Gonzalo Aguirre Beltran.

1 De este periodo son, por ejemplo,las tesis acerca del resentimiento de los
latinoamericanos; acerca de la duplicidad del cardcter boliviano y acerca dela per-

sonalidad doble y resentida de los mexicanos. Véase respectivamente Ezequiel

Martinez Estrada, Radiografia de la Pampa, BuenosAires, Losada, 1946; Alcides

Arguedas, Pueblo enfermo en Juan Siles Guevara, Las cien obras capitales de la li-

teratura boliviana, La Paz, Los Amigos del Libro, 1975, y Octavio Paz, El laberinto

de la soledad, México, FCE, 1959.

” Véase Jaime Eyzaguirre, Hispanoaméricadel dolor, Madrid,Instituto de Estu-

dios Politicos, 1947 y Osvaldo Lira, Hispanidad y Mestizaje, Santiago, Covadonga,
1985.
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vivienda. Contodo,los beneficios de la modernidad estan altamen-

te concentradosy las grandes masas continuan excluidas.
Aunqueesta fase coincide con la etapa de capitalismo organi-

zado en Europay tiene varios rasgos comunes, tiene también im-
portantes diferencias. En primerlugar, el papel del Estado en la
promoci6ndel procesode industrializaci6n es mucho mas marcado
queel dela iniciativa privada. Segundo,la participacion delcapital
extranjero es crecientemente mas importante quela del capital na-
cional(el proteccionismo beneficia mas a las corporaciones multi-

nacionales que a las nacionales) lo que lleva a muchos autores a
plantear teorias de la dependencia. Tercero, los elementos de Esta-
dode bienestar que se han introducido porlos gobiernos populistas
y los avances dela industrializaci6n no cubren toda la poblacion
como en Europa y una importante masa de pobres marginados y
excluidos crece alrededor delas grandes ciudades.

La comparacién conla trayectoria asidtica a la modernidad es
en este punto interesante. Mientras en Asia se desarrollan tecno-

logias altamente automatizadas y flexibles, fuertemente apoyadas
desde el Estado con vistas al mercado internacional, en América

Latina el proceso deindustrializaci6n se contenta con tecnologias
de segundoorden,en parte porque su horizonte es solo el mercado
nacional protegidoy en parte porque el Estado no asume la fun-
cién prioritaria de promover una capacidad tecnoldgica nacional.
Dealli que el éxito de la industrializacion haya dependido en gran
parte del tamafio del mercadointerno. En el caso de Brasil y Méxi-
co, los paises de mercado mas grande, la competenciainternay las
economiasdeescala permitieron niveles internacionales de compe-
titividad.2! En el resto de América Latina la produccionindustrial
fue de alto costo y de muy poca demanda.

Aunconsus deficiencias y problemas,el avance de la moderni-
dad en la posguerra es notable y muestra la continua importancia
cultural de las ideas racionalistas y desarrollistas europeas y norte-
americanas. Es en esta época que se consolida en América Lati-
na una conciencia general sobre la necesidad del desarrollo. Sea
en el pensamiento de la sociologia de la modernizacion de origen
norteamericano,sea en el pensamientocontestatario aut6ctono que
desarrollaron la teoria de la dependenciay algunosintentos socia-
listas, o sea en el mds reciente neoliberalismo, la premisa basica

21 Véase, Robert Gwynne,‘“‘Industrialization and urbanization’ en D.Preston,

ed., Latin American development, Londres, Longman,1996,p. 220.   
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continuasiendo el desarrollo y la modernizaci6n como nico medio
para superarla pobreza. Sin embargo entodas estas posiciones sub-
siste la idea de que la modernidad es algo esencialmente europeo
o norteamericano que América Latina debe adquirir. La importan-
cia cultural de este hecho y su repercusion sobre los procesos de

construcci6n de identidad no deben ser subestimados.
A fines de los sesenta se entra en una nueva etapa decrisis que

coincide con la segundacrisis de la modernidad europea: se estanca
el proceso de industrializacion y desarrollo, viene agitacion social y
laboral. Mientras en Europase eligen gobiernos de derecha que

buscanlimitar el podery el gasto del Estado, en América Latina se
cae en dictaduras militares que demuestran la precariedad de las

instituciones politicas modernas latinoamericanas en comparacion
con las europeas. Se muestran incapaces de canalizar y absorber
las protestas y problemas politicos dentro de unacierta estabilidad.
Es cierto que las dictaduras abren camino a una nueva etapa glo-
balizada de desarrollo y modernizaci6n econdmica. Sin embargo,
desde el punto de vista de la modernidad politica y social, las dic-
taduras significan un retroceso importante en la medida que son
antidemocraticas, violan los derechos humanos, impidenlapartici-

paciOn social y sistematicamente buscan destruir las organizaciones
sociales representativas de los sectores mds desposeidos. Subsiste
asi una importante exclusion de amplios sectores sociales.

Esta segundacrisis de la modernidad en parte explica y coinci-
de con unacrisis de identidad bastante profunda que esta, una vez
mas, marcada porel pesimismoy las dudas acercade si el camino
de la modernidad quese ha seguido ha sido errado. Surgenasi, en
los ochenta, neoindigenismos, concepciones religiosas de la identi-
dad latinoamericanae incluso formas de posmodernismo,todoslos
cuales son profundamentecriticos de la modernidad. Sin embargo,
por mas serios que sean estos ataques a la modernidad, el proyec-
to de avanzar rapidamente en la senda de la modernidad continua
imponiéndosey ahora con un sesgo masradicalinfluido porel neo-

liberalismo. En esta épocallega a su culminaci6n el sindrome que
detectabamosen la introducci6na este articulo: se produce un en-
frentamiento entre partidarios y adversarios de la modernidad pero

muchos parecen compartir la idea de que ésta es algo externo que
hay que impedir que llegue o que hay quetraer todacosta.

La etapa que se abre después delfin de las dictaduras continta
con la modernizacion econdmica acelerada de signo neoliberal, re-

afirmando economias abiertas al mercado mundial, con Estados
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masreducidosen su gasto y con un control més consistente de las

grandes variables macroeconomicas.Laspoliticas de mercadolibre
y economia abierta producen en un primer momento un descenso
significativo de la producci6n y empleo industriales. Algunospaises
como México y Brasil logran en un segundo momento expandir sus
exportaciones industriales para compensar la competencia delas
manufacturas extranjeras. El resto, en cambio, sigue un modelo
laissez faire mas radical que aunquelogradiversificar las exporta-
ciones sobrela base de productos primarios, hace mds permanente
la baja de la produccién y empleo industriales.

En esto la trayectoria a la modernidad de la mayoria de los
paises latinoamericanos (con la excepcion de México y Brasil) es
muydiferente a la de los paises asidticos donde el Estado asume
un papel muy importante en la adquisicion y adaptacion de tecno-
logias de punta y en la promociéndelas exportaciones industriales.

Chile es uno delos casos mds marcadosde unapolitica exitosa de
exportaciones diversificadas donde,sin embargo,el cpp (producto
doméstico nacional) industrial manufacturero bajé de 26% a 21%

entre 1970 y 1991, mientras en la mayoria delos paises de la region

aumentaba.~
Estos procesos econdmicosocurren ahora en un contextopoliti-

co querevaloriza la democracia y la participacion y pone especial

énfasis en el respeto a los derechos humanos. La nueva etapa con-

tinda politicas econdémicas abiertas pero, a diferencia de Europa,

tiene que empezar por modernizar y democratizar las estructuras

del Estado. En esta tarea se ha avanzadobastante, pero subsisten

atin problemas. Es propio dela trayectoria latinoamericanaa la

modernidad el tener que remodernizary asentar en los noventalas

estructuras politicas de convivencia que se habian roto. Este proce-

so de perfeccionamiento aun no termina.

De este modo se puedenapreciartantolas diferenciasentre las

distintas trayectorias a la modernidad, comoel hecho de que, debi-

do

a

la aceleracidn del proceso de globalizacién, comienzan a con-

verger hasta el punto que, en términosgenerales, las nuevas etapas

son comunes aunque dentrodeellas existan naturalmente repercu-

siones y consecuencias especificas. Son estas ultimas las que debe-

mosanalizar ahora.

2 Ibid., p. 127.   
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Elementosespecificos de la modernidad tardia
en América Latina

S ER{A muydificil hacer un andlisis completoy exhaustivo delas ca-

racteristicas especificas de la modernidad latinoamericana actual.

Pero tal como afirmamosenla introducci6n, no basta afirmar que

América Latina tiene un modoespecifico de estar en la moderni-
dad. Hay que mostrar en qué consiste esa especificidad. En parte
esto ya lo hemos hecho desde una perspectiva hist6rica en la sec-
cidn anterior, donde establecimoslas caracteristicas especiales de

la trayectoria latinoamericana a la modernidad y la comparamos en
algunas diferencias y semejanzas con otras trayectorias, especial-

mente la europeay la asidtica. Para complementar esa visi6n voy a
utilizar ahora un corte transversal para analizar algunos rasgos im-
portantes y peculiares de nuestra modernidad actual quese derivan

de nuestro anilisis anterior. El acento estara puesto en algunosras-

gos que marcandiferencias con la modernidad europeaactualy que
pueden entenderse también comorasgos no plenamente modernos

dentro de nuestra modernidad.#
El primer rasgo al que quiero referirme es alclientelismo o

personalismo politico y cultural. Como vimosenla seccién ante-
rior este rasgo vienede circunstancias historicas precisas pero se ha
mantenidohasta hoy. La incorporaci6ny reclutamiento de nuevos
miembros del Estado,las universidades y los medios de comunica-

cion se continua haciendoa través de redes clientelisticas 0 persona-
listas de amigos y partidarios. Noexisten o estén muy poco desarro-
Ilados los procesos del concurso publico, o cuando se introducen,
habitualmente funcionan de manera nominal y los procedimientos
se ‘‘arreglan’’ para favorecer a la personapreindicada. Estos proce-
dimientosclientelisticos o personalistas de reclutamiento florecen

® Hay que destacar,porlo tanto, queel siguientelistado de rasgos especificos

no tiene en modoalguno unapretensi6n de ser completo. Se omiten muchos otros
Tasgos positivos para resaltar aquellos de cardcter no plenamente moderno que

subsisten en contraste con la modernidad europea.

% Difiero en esto de Manuel Barrera quien ha argumentadoqueconel tipo de

Estado surgidodel autoritarismo y del neoliberalismo ‘‘ha desaparecidoel clien-

telismo’’. Pienso que sus argumentos s6lo consiguen mostrar una probable dismi-

nuci6ndelclientelismo en ciertas dreas de la vida nacional, pero en modo alguno

su desaparici6n; véase Manuel Barrera, “‘Las reformas econémicas neoliberales y

la representaciGn delos sectores populares en Chile’’, Estudios Sociales, nim. 88
(20. trimestre de 1996).
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en América Latina y muestran tanto la ausencia de canales norma-

les de movilidad social como la estrechez y alta competitividad de

los mediosculturales y politicos.
La educaci6n,las habilidades adquiridasy los logros personales

no son suficientes para asegurarel acceso de las personasa ciertos

trabajospoliticos y culturales. Se requiere fundamentalmente tener

“contactos’’, ‘‘padrinos’’ o “‘amigos’’ bien ubicadosquefaciliten la

entrada. Dado que este sistema depende del poder de patronazgo

de ciertas personas que ejercen poderinstitucional, asegurala leal-

tad personaldelos asf reclutados y favorece la inmovilidad institu-

cional. Se crean asi verdaderos feudosinstitucionales que por su

cardcter discriminatorio son casi impenetrables para aquellos que

no pertenecen al grupo de los que controlan. Parafraseando a Ha-

bermas, pero con una connotaci6ndistinta, se podria hablar asi de

una verdaderarefeudalizacion delas instituciones culturales y esta-

tales.
Un segundo rasgo podria denominarse tradicionalismo ideo-

légico. Al plantearsu teoria de la transicion a la modernidad Gino

Germani hablabaenlos sesenta del ‘‘efecto de fusién’’, por medio

del cual valores modernos podianser reinterpretados en contextos

distintos en los paises atrasados para finalmente reforzar estruc-

turas tradicionales.%* Una forma particular de este proceso era el

“tradicionalismo ideolégico’’ que consistia en que los gruposdiri-

gentes aceptan y promuevenlos cambios necesariosparael desarro-

Ilo en la esfera econdmica, pero rechazan los cambios implicados o

requeridosportal transformacion enotras esferas.”

Enla modernidadtardia se produce un fendmenosimilar con-

sistente en que ciertos gruposdirigentes aboganporla total libertad

en la esfera econémicapero apelana valores morales tradicionales

de respeto a la autoridad y al orden, de defensa de la familia y la

tradicién, alimentando dudas sobre la democracia y oponiéndose,

25 Habermas usa el conceptode ‘‘refeudalizacion dela esfera publica’, en un

sentido distinto aunquerelacionado,para referirse a la pérdida del espacio publi-

co de discusiény critica racional de los asuntos de Estado que habia emergido al

comienzo de la modernidady que posteriormente, debido

a

las intervenciones del

Estado y ala comercializaciOn dela prensa,es reemplazadoporla manipulacion de

las masas comoun nuevo medio ‘‘feudal’’ de evitar la discusi6n genuina y asf legi-

timar ala autoridad publica; véase Jurgen Habermas, The structural transformation

of the public sphere, Cambridge,Polity Press, 1989, p. 164.

26 Gino Germani, Politica y sociedad en una época de transicién, Buenos Aires,

Paidés, 1965, p. 104.

2) Ibid., p. 112.  
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por ejemplo,a leyes de divorcio 0 a la despenalizacion del adulte-
rio para la mujer. Estas fusiones no son exclusivas de paises del

Tercer Mundo. El surgimientode la ‘‘Nueva Derecha’’ en Estados
Unidos y Gran Bretanase ha caracterizado también por la manera

como ha combinadoactitudes conservadoras tradicionales acerca
de la autoridad,los valores victorianos, el orden interno la seguri-

dad externa, con un nuevo énfasis sobre los mercadoslibres.”
Sin embargo,el tradicionalismo en América Latinatiene bases

institucionales mas fuertes que en Europa o los Estados Unidos.

Una deellases el extraordinario poder y capacidad de influencia de
la Iglesia catdlica ms tradicionalen materiaspoliticas y legislativas.
Esto se explica por el papel privilegiado que tuvolaIglesia catolica
desde la Colonia en la mantenciéndel orden politico-social. Como
veremosenelsiguiente punto,la Iglesia y los mecanismosreligiosos
desempefaron un papelcentral en el ejercicio de la autoridady el
control politico sobre las personas.

Un aspectocultural importante queha subsistido desde la Colo-
nia, a veces en forma mds 0 menosatenuada,a veces en forma mas

o menosexacerbada,es el autoritarismo. Este es una tendencia o

mododeactuarquepersiste en la accidn politica, en la administra-
cin de las organizaciones publicasy privadas, en la vida familiary,
en general, en nuestra cultura, que le concede unaextraordinaria
importancia al papel dela autoridad al respeto por la autoridad.
Su origen esté claramente relacionadoconlostres siglos de vida co-
lonial en quese constituy6 un fuerte polo cultural indoibérico que
acentuaba el monopolio religioso y el autoritarismo politico. Co-
molo ha sostenido José Luis de {maz “‘portres siglos existid una
relacion muyclara entre el autoritarismo politico y la funci6n legi-
timadora dela Inquisicion’’.”

Flores Galindo ha documentado bien comolaspersistentes lu-
chas de las congregaciones religiosas contrala idolatria en la sierra

28 Renato Cristi ha argumentado convincentemente queel pensamiento conser-

vador en Chile nunca se opusoalliberalismo comotal, sino més bien al ‘elemento

democrdtico que se aduefia de su capital de ideas a partir del siglo xIx’’; véase
“Estado nacional y pensamiento conservadoren la obra madura de Mario Gén-

gora’’ en RenatoCristi y C. Ruiz, El pensamiento conservador en Chile, Santiago,

Editorial Universitaria, 1992, p. 157.

® Véase sobreesto R.Levitas, ed., The ideology ofthe New Right, Cambridge, Po-
lity Press, 1986, y S. Hall & M. Jacques, eds., The politics of Thatcherism, Londres,

Lawrence & Wishart, 1983.

29 José Luis de {maz, Sobre la identidad iberoamericana, BuenosAires, Sudame-

ricana, 1984, p. 121.
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central del Pert en el siglo xvi tenian una connotacion de control

politico: ‘‘La relativa precariedad delsistema militar oblig6 a una
aparente hipertrofia de los mecanismosreligiosos para, de esa ma-
nera, a través del fervor o con mas frecuencia del miedo, asegurarel
control sobre los hombres’’.*! A pesardelas influencias democra-
tizadoras del pensamientodela Ilustracidn que ciertamente logran
morigerar en parte el autoritarismo del polocultural indoibérico a
partir de la independencia, su fuerza cultural no se extinguefacil-
mente enla vida sociopolitica latinoamericana.

Enel caso particular de Chile, varios autores han resaltado el

papel hist6rico crucial del gobierno portaliano, fuerte y autorita-
rio, en la formaci6n del Estado chileno. La concepcién de Porta-
les consistia en que, debidoa la falta de virtudes republicanas, la
democracia debia postergarse y establecerse la obediencia incondi-
cional a una autoridadfuerte, cuya accidn de bien publico no podia

ser entrabadaporlasleyes y constituciones. Dividia el pais entre

“‘buenos’’ (hombres de orden) y ‘‘malos’’ (conspiradores a los que
hay que aplicarelrigor dela ley).33 No es sorprendente queelrégi-
mendelgeneral Pinochet invocara esta concepcidn confrecuencia.

Otro rasgo importantees el racismo encubierto. La existencia
de racismo en América Latina esta bien documentada aunque es
un 4rea relativamente descuidada de las ciencias sociales y gene-
ralmente no se percibe como un problemasocial importante.** Es
claro, sin embargo que desde muy temprano ha habido en Améri-
ca Latina unavalorizacion exageradadela “‘blancura’’ y unavision

31 A. Flores Galindo, Buscando un inca, Lima, Horizonte, 1994,p. 66.

32 Véase por ejemplo A. Edwards, La fronda aristocrdtica en Chile, Santiago,

Editorial Universitaria, 1987, y M. G6ngora, Ensayo histérico sobre la nocion de

Estado en Chile en los siglos XIX y Xx, Santiago, La Ciudad, 1981.

33 Véase M. Gongora,op.cit., pp. 12-16.

34 En el caso del Per, por ejemplo, Flores Galindo ha observado: ‘‘En el

Pert nadie se definirfa comoracista. Sin embargo,las categorias raciales no solo

tifien sino que a veces condicionan nuestra percepciOnsocial. Estan presentes en la
conformaci6n de grupos profesionales, en los mensajes que transmiten los medios

de comunicaci6n o enlos llamadosa los concursos debelleza... el racismo existe

no obstante quelos términos raciales, suprimidos en los procedimientos de identi-

ficaci6n publica, no tienen circulaci6n oficial. Pero un fen6menopor encubierto y

hasta negado,no deja de ser menos real’’; véase Buscando un inca,p. 215. Igual-

mente,en el caso de México, Rati Béjar dice que “‘es un lugar comun decir que en
el pais no existe discriminaci6n racial’, pero es posible afirmar que“el prejuicio

ha crecidoenla historia cultural de México”’ y que esto afecta ‘‘especialmenteal

indio o casi indio... alos negros... y los chinos...’’; véase Ratil Béjar, El mexicano,

aspectos culturalesypsicosociales, México, UNAM, 1988, pp. 213-214.   
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negativa delos indios y negros. Es sabido que varios gobiernosin-

tentaron “‘mejorarla raza’’ mediantepoliticas de ‘‘blanqueo’’ que
favorecian la inmigracidn de europeos. Existe también una segre-
gaciOn espacial mediantela cual las regiones indigenas son las mas
pobres y abandonadas y los barrios pobres de las ciudades contie-
nen una mayor proporcién de gente de piel mds oscura, sean in-
dios, mestizos, mulatos o negros. No existe para ellos la igualdad
de oportunidades. Algunos grupos indigenas sobrevivientes consti-
tuyen verdaderascolonias internas, geograficamente segregados y
sujetosa leyes y formas de administracidn especiales. Sin embargo,
el mismo hechodel mestizaje y de que en muchoscasosla clase so-
cial se superpone o coincide con gradaciones en elcolor delapiel
lleva frecuentemente a una negaci6ndel racismo.

Esto tiene incluso una base enlas ciencias sociales, las que mu-

chas veces han destacadolas diferencias entre el tratamiento es-
panoldelosindiosy negrosy el tratamiento britanico de los mismos.
Gilberto Freyre,ensulibro clasico Casa grande e senzala (1946)% ar-
gumentabaqueeltratamiento delos esclavos en Brasil fue mas sua-
ve que en Norteamérica, especialmente debidoa las relaciones mas
cercanas, incluso sexuales, entre amos y esclavos en la hacienda.

Muchoshistoriadores y analistas sociales han notado subsecuente-
mente que mientras en Norteamérica los grupos blancos impusie-

ron su separaciondelos indios y negros, en Latinoaméricase pro-
dujo un proceso amplio de mestizaje, emergiendo asi un continuo
de gradaciones raciales. De alli fue surgiendo el mito de que en
América Latina impera una ‘‘democraciaracial’’, y de queelracis-
moes un problemadepaises extranjeros pero no nuestro. Esta idea
sigue siendo ampliamente compartida hoy dia y en parte muestra
su vigencia por la ausenciasignificativa del estudio de los proble-
masraciales latinoamericanos enlas carreras de ciencias sociales,

quiza con alguna excepci6nen ciertas carreras de antropologia.
Un fenémenosignificativo que nos diferencia de otras moderni-

dades es la falta de autonomiay desarrollo dela sociedadcivil. En
América Latina la sociedad civil (esfera privada de los individuos,
clases, y organizaciones regidasporlaley civil) es débil, insuficiente-
mente desarrollada y muy dependiente delos dictados del Estado y
la politica. Esta es una de las consecuencias dela inexistencia de cla-

% Gilberto Freyre, The master and the slaves: a study in the development of Bra-

alian civilization, Nueva York, Alfred Knopf, 1946.
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ses burguesas fuertes y autonomas que hayan desarrolladola eco-
nomiay la cultura con independencia del apoyoestataly de la politi-

ca. En un contraste con la modernidad del centro, Brunner habla

acertadamentede queen la modernidad de América Latinaexistiria

una ‘‘voracidaddela politica que lo engulle todoy tras la cual todos
buscanprotecci6n justificaci6n: por igual empresarios,intelectua-
les, universidades, sindicatos, organizaciones sociales, clérigos, las

Fuerzas Armadas’’.*°
Es significativo comprobar, por ejemplo, como universidades,

institutos y aun medios de comunicacion pueden perder parte im-
portante(0 los mejores) de sus miembroscada vez que hay un cam-
bio de gobierno yse requiere reclutar funcionarios publicos quere-
emplacena los salientes. Al mismo tiempo, no es raro ver como
los funcionarios de un gobiernosaliente,utilizando su poder, pre-
paran de antemanosus lugares de trabajo en determinadas uni-
versidades e institutos, los que a veces quedanasi ‘“‘colonizados”’
por determinadas tendencias politicas 0 grupos de poder que
reclutan slo a miembros o simpatizantes del propio sector.
Tampoco es raro encontrar que un gran numerodeinstitucionesde

investigaciOn y consultoria dependencasi exclusivamentedelosser-

vicios que prestan bajo contrato a diversos organismos del Estado.

Muchoscentrosculturales son directamente creadospor gobiernos

locales y manejadosporlas mayorias politicas que los controlan.

De este modola politica ejerce una influencia desmedida sobrela

sociedadcivil y las instituciones culturales.
La marginalidady la economia informalconstituyen otro rasgo

tipico de nuestra modernidad. A pesar de los procesos de creci-

miento econémico bastante dindmicosenlos noventa, subsiste una

marginalidad econdmica y social en grandes sectores de la pobla-

ciénlatinoamericana. Estose relaciona con la importancia delos

asi llamadossectores informales que para subsistir deben recurrir

a unaserie de actividades altamente inestables de comerciocalle-

jero o servicios quese sitdan al margende la legalidadvigente. En

ciertos paises se estima que mas de 50% de la poblacion economi-

camente activa trabaja enel sector informal. Las economiaslatino-

americanas continuan siendo incapaces de absorberel aumento de

la poblacién econdémicamente activay, porlo tanto, la pobrezasi-

gue siendo un problema muyserio. Estimaciones del pNuD-parafi-

nes de la década delos ochentaserefieren a 270 millones de pobres

36 José Joaquin Brunner,El espejo trizado, Santiago, FLACSO, 1988,p. 33.  
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en América Latina, mas de 60% dela poblacién.’’ Lascifras de po-
breza pueden haber mejoradoenalgunospaises en la décadade los
noventa, pero el problemabasico general subsiste.

Se ha discutido mucho acercadesi la contribucidn del sector
informal a la economia moderna es realmente marginal, y en es-
te sentido varios autores piensan que marginalidad e informalidad

no son la mismacosa y queel sector informal tiene un papel im-

portante en la economia formaly se relaciona estrechamente con
ella. Sin embargo,esto nosignifica que el sector informal sea un
motor potencial del desarrollo latinoamericano.** Marginalidad e
informalidad son fendmenosque aludena unasituaci6n de pobre-
za extendida que puede dificilmente soslayarse. Es caracteristico
de la modernidadlatinoamericana que aunen los casos de creci-
miento econdmico mas dindmico subsiste un sector importante de
la poblacion quevive en la pobreza, y muchasveces en una pobreza
extrema.

Unrasgo actual de la modernidad latinoamericana de mucha

importanciaes la vuelta a una estrategia de desarrollo extravertido,
o basadoenlas exportaciones (export-led), después de afos de se-
guir unaestrategia proteccionista para lograr un desarrollo indus-
trial. Pero esta estrategia no tiene los mismos resultados en toda
América Latina. Aparte de Brasil y México quelograntasassigni-
ficativas de exportaciones industriales, el resto de América Latina
pareciera seguir un modeloextravertido de desarrollo quedifiere de
las estrategias asidticas y europeas, por su especializaci6n en la ex-
portaci6n de productos naturales semielaborados. Se rompe asila
ecuaciOntradicional entre industrializacién y desarrollo por la que
CEPAL habia abogado.

En términosdela teoria de Franz Hinkelammert, se trataria de

una estrategia de desarrollo periférico equilibrado. América Latina
estaria aceptando su condici6n deperiferia de los grandes paises
industrializados, pero buscandoel status de periferia equilibrada,
quese logra cuandogranparte de la poblaci6nesta bien capacitada
para tenertrabajo enlas actividades de produccidnyexportacién de
productos naturales y servicios que son explotados con unalto nivel

*7 Dato sacadode Cristién Parker, Otra légica en América Latina,p. 95.
38 Véase por ejemplo AlejandroPortes y J. Walton, Labor, class andthe interna-

tionalsystem, Nueva York, AcademicPress, 1981, p. 98 y M.Castiglia, D. Martinez

y J. Mezzera, Sector Informal Urbano: una aproximacion a su aporte al producto,
Santiago, Publicaciones de la OIT, 1995 (ném. 10), pp. 9-10.
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tecnolégico comparable conel de cualquier pais desarrollado (ésta
seria la situaci6n de Australia y Nueva Zelanda por ejemplo).”

Es necesario referirse tambiéna la fragilidad de la institucio-

nalidadpolitica de los paises latinoamericanos. Desde su indepen-
dencia América Latina ha aparecido los ojos del mundo como un
continente de revoluciones y caudillos, golpes de Estado y conspi-
raciones, dondeel ordeninstitucional esta permanentemente bajo
la amenazade ser sobrepasado.” La ola de dictaduras militares que
empiezaenlos sesentay cubrelos setenta y parte de los ochenta no
respet6 ni aun aquellos paises que, como Chile, tenian famade es-
tabilidad institucional. Es cierto que hoyse vive un periodo de vuel-
ta a la democracia, pero los sintomas dela debilidad institucional
permanecen muyevidentes en toda América Latina y con especial
fuerza en Argentina, Venezuela, Colombia, Pert y casi toda Améri-

ca Central.
Es importante mencionar comorasgorelativamentereciente de

la modernidad, especialmentela chilena, la despolitizacionrelati-

va de la sociedad. Las dictaduras militares buscaron una despoli-
tizacion de la sociedad, eliminando elecciones, aboliendo partidos

politicos y cerrando parlamentos. Su politica de exclusionesy vio-

laciones de los derechos humanos,sin embargo, obtuvoa lalarga el

resultado opuesto;la sociedadse politizé mas intensamentey en un

sentido contrario a los gobiernos militares. Esto llev6 a la busque-

da de grandes acuerdosy coaliciones que permitieran un retorno a

la democracia. Unade las condiciones de este proceso de busque-

da de consenso democratico fue autonomizar el area econdmica y

sacarla de los vaivenes dela discusiénpolitica diaria. De ahora en

adelanteel sistema econémicose autorregula de acuerdoconlas le-

yes del mercadoy se introduce unapolitica economica de consenso

sobre el manejodelas grandes variables macroeconomicas.

Comoargumentan Cousifo y Valenzuela, “‘una vez autonomi-

zado el subsistema econdmico, la politica pierde la capacidad de

observare intervenir sobre la economia y, por ende, abandona su

39 Véase Franz Hinkelammert, Dialéctica del desarrollo desigual, Valparaiso, Edi-

ciones Universitarias de Valparaiso, 1972, pp. 41-43.

40 Ha habido numerosos intentos por explicar la inestabilidad politica latino-

americana. Dos cldsicos son Merle Kling, ‘‘Hacia una teoria del poder yi de la

inestabilidad politica en América Latina’’, en James Petras y Maurice Zeitlin,eds.,

América Latina: éreformao revolucién?, Buenos Aires, Tiempo Contempordneo,

1970, y Samuel Huntington, Political order in changing societies, New Haven, Yale

University Press, 1968.  
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pretensi6n de situarse en el punto de vista de la totalidad’’.1 La
consecuencia de esto es que la mismapolitica se convierte en otro

sistema funcional autorreferido que rehisa intervenir en el curso
fundamental de la economia. De este modo, lo que habia sido un
area inmensa de desacuerdoy disputa politica, queda fuera de la
discusi6n. De aqui se puedeconcluir que la redemocratizacion en

Chile, mediatizada por el proceso de autonomizacién de la eco-
nomia, ha resultado en una considerabley significativa despolitiza-
ci6n dela sociedad. La dictadura militar en Chile inicid el proceso
de sistematizaciondel area econdmica,pero éste se ha podido con-
solidarsdlo con la redemocratizaci6n delpais a fines de los ochenta:
el precio de la nueva estabilidad fue la autonomizacion de la eco-
nomiay la pérdida de control politico sobreella.

Por ultimo, otro rasgo muyreciente es la revalorizacion de la
democracia politica y de los derechos humanos. Sin perjuicio de lo
dicho en el punto anteriorsobre la despolitizaci6n relativa de la so-
ciedad, es obvio que una delas tendencias mas poderosas que ha
contribuidoa ella es la revalorizacién de la democraciay los dere-
chos humanosporlossectores intelectuales y las mayorias popula-

tes de América Latina. Es este renovadointerés en la democracia
politica y en la proteccién de los derechos humanosel que produ-
ce los grandes acuerdos entre fuerzas politicas anteriormente an-
tagOnicas y el que ocupaelinterés de la mayoria de los cientistas
sociales. Como arguye Marin,a pesardelafragilidad delasinstitu-
ciones democraticas en América Latina, de la corrupcion,el terro-

rismo y las violaciones a los derechos humanos,el sistema demo-
cratico ha emergido recientemente como el unico marco legitimo
de accionpolitica.”

Conclusi6n

La modernidad latinoamericana noes ni inexistente, ni igual a la

modernidad europea,ni inauténtica. Tiene su trayectoria histérica
propia y sus caracteristicas especificas, sin perjuicio de compartir
muchosrasgos generales. La trayectoria latinoamericanahaciala
modernidad es simultaneamente parte importante del proceso de
construcciénde identidad: no se opone a unaidentidad ya hecha,

“ C. Cousifio y E. Valenzuela, Politizacién y monetarizacién en América Lati-

na, Santiago, Cuadernos del Instituto de Sociologia de la Pontificia Universidad
Catélica de Chile, 1994, p. 17.

 Véase C. Marin, manuscrito inédito de tesis doctoral, capitulo 3, p. 41.
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esencial, inamovibley constituida para siempre en el pasado,ni im-
plica la adquisicion de unaidentidad ajena (anglosajona, Por ejem-
plo). Tanto la modernidad comola identidad en América Latina
son procesOsquese van construyendohistoricamentey que no im-
plican necesariamenteunadisyuntiva radical, aunque puedanexis-
tir tensiones entre ellos. Los rasgos de nuestra modernidad que
hemos explorado, tanto los generales como los especificos, cons-
tituyen, para bien o para mal, elementos importantes de nuestra
identidad de hoy. Pero nada impide que se enjuicien criticamente
para enfrentarel futuro.

Quiero,finalmente, tratar de respondera la pregunta acerca de
porqué,si los procesos de modernizaci6n han ido entrelazados con
los procesos de construcci6n de identidad en América Latina, ha
existido sin embargo una tendencia tan manifiesta a considerar la
modernidad comoalgo externo y en oposicidn a la identidad. Es-
ta pregunta es muydificil de contestar con total seguridad y solo
podemos esbozar algunas hipotesis preliminares. El primer hecho
que puedetener importancia enesta explicacion es la postergacion
portres siglos del comienzo de la modernidad debido al bloqueo
colonial espafiol y portugués que establecio barrerasculturales que
rodearon asus dominios. Esto significd que cuandolos precursores
de la independencia empezaron a empaparse delas ideas modernas

a través de viajes y contrabandodelibros, la modernidad no podia

sino presentarse comoalgo externo que otros habian desarrollado

fuera de América Latina. Esto dejé una impronta en el imagina-
rio social que tiende a asociar modernidad con Europa o Estados
Unidos, y que ha durado por muchotiempo. F

La persistencia de esta idea fue reforzada durante todo el si-
glo xix y hasta los afios treinta por una economia extravertida y
una orientacidn cultural que continéa mirando hacia Europa co-
mola fuente mismade toda cultura. Cuando empiezala crisis del
régimenoligdrquico y surgen pensamientos que cuestionan nuestra
extraversion, la modernidad aparece una vez mas como una impo-
sici6n externa, esta vez con sentido negativo y contrario a nuestra

identidad. Los intentos por encontrar o reafirmar una identidad
propia en momentosdecrisis llevaron acriticar lo ajeno, y preci-
samente la modernidad hasta ese momento habia sido considerada
un fenédmenode cardcter extranjero. De alli que por acciony reac-
cién hasta la Segunda Guerra mundial, desde angulos opuestos,la
modernidad fue concebida comoalgo externo.

En los tltimos cincuenta afosla situacion ha cambiado pero no

totalmente. Varias teorias antiimperialistas y de la dependencia han   
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continuado poniendo en dudala viabilidad del capitalismo en La-
tinoamérica mientrasel polo neoliberal ha luchadopor unatotal y
renovada extraversion que en ultimo términologré imponerse. La
polaridad entre modernidade identidadha,porlo tanto, continua-
do en el imaginario social mientras en la practica nuestra identidad
y modernidad continuan construyéndose estrechamenteligadas.
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EL ESTADO LATINOAMERICANO:
ENTRE LAS CRISIS Y LAS REFORMAS*

Por Marcos KAPLAN
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L PAPEL CENTRAL DELESTADO,su intervenci6n y autonomizacion

Erespecto de la economia y la sociedad,hasido y es una constan-

te historica de América Latina. El Estado se encarnaenélites publi-

cas y burocracias politicas y administrativas; se constituye a la vez

comogrupo o capasocial, aparato

e

institucin. El Estado preexiste

ala Naci6n, y comotal ha creadolas principales condiciones parala

integraciéninternacional,la estructuraci6ny el funcionamiento de

la economia,la sociedad y el régimenpolitico,y las politicas de de-

sarrollo. El Estado es mas productor que producto delas instancias

socioeconémicas, se autodesarrolla y autorreforma en respuesta a

los cambiosy conflictos a enfrentar. Se expande en sus funciones,

poderes, recursos y espacios de actividad; incrementa su mayor 0

menor independencia respecto de la economia,la sociedad y sus

principales grupose instituciones.’

Crisis y reformas del Estado se han dadoconla independen-

cia y la organizaci6nnacionales,en la transicion desde fines delsi-

glo xix hasta las primeras décadas delsiglo xx y desde 1930 0 1945

hasta el presente, primero con un intervencionismo proteccionista-

benefactor, y luego con un intervencionismoneoliberal.

* Versién revisada y ampliada de la ponencia presentadaenel ColoquioInter-

nacional ‘‘E] Papel del Derecho Internacional en América. El Replanteamiento

de la Soberanfa Nacional en la Era dela Integraci6n Regional’, Instituto de In-

vestigaciones Jurfdicas, UNAM, y American Society of International Law, México,

6y 7 dejunio de 1996.

1 Véase MarcosKaplan, Formacién delEstado Nacional enAmérica Latina, San-

tiago de Chile, Editorial Universitaria, 1969; 3a. edicién, Buenos Aires, Amorror-

tu, 1983.  
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I. Un Estado intervencionista-
proteccionista-benefactor

Eintervencionismo en el ultimo medio siglo responde, por una
parte, a los requerimientosdela inserci6n en un ordeninternacio-
nal cambiante,sus conflictos y crisis, sus repercusiones internas. El
orden emergentees reestructurado en funcién de las condiciones
impuestas porla concentracién del poderaescala mundial, la trans-
nacionalizacién,la Nueva Divisi6n Mundialdel Trabajo y la Terce-
ra Revolucién Industrial y Cientifico-Tecnolégica.? Conello, cen-
tros de intereses, de podery de decisién fuera de la region refuerzan
y ejercen unainfluencia predominanteenlos espacios internos y en
las estrategias y politicas de desarrollo de los Estados latinoamerica-
nos. Grandes operaciones deredistribuci6n y reasignacion modifican
los papeles, status, rangos de las economias, sociedades y Estados
nacionales en el nuevo ordeninternacional, a través de un mercado
mundial de trabajo y de un mercado mundialde establecimientos
productores de bienes y servicios. Se va perfilando asi unainte-
graciOn transnacionalizante (conel horizonte de unaglobalizacion
posible pero todavia no realizada).‘

E! intervencionismoestatal también se incrementa como con-
junto de respuestas alos retos y reajustes planteadosporelcreci-
miento econdmico,la reestructuraci6n agraria, la industrializacion
sustitutiva, la hiper-urbanizaci6n,los cambiosenla estratificacion y
las movilizaciones sociales, los conflictos ideoldgicosy politicos,los
ciclos de autoritarismo y democratizaci6n.

Enespecial, el intervencionismoestatal se entrelaza conla Jn-

dustrializaci6n Sustitutiva de Importaciones como industrializaci6n

? Véase Marcos Kaplan, ‘‘Ciencia, Estado y Derechoenla Tercera Revolu-

cin’, tomoIv de MarcosKaplan,coord., Revolucion Tecnolégica, Estado y Dere-
cho, México, UNAM/PEMEX, 1993; Hugo Nochteef, ‘‘E] Nuevo Paradigma Tecno-
logico y la Simetrfa Norte-Sur’’, Revista del Derecho Industrial (Buenos Aires, De-
palma), afio 11, nim. 33.

3 Véase Pierre Judet, Les Nouveaux Pays Industriels, Paris, Editions Economie et

Humanisme/LesEditions Ouvriéres, 1981; Nigel Harris, The end ofthe Third World;

Newly Industrializing Countries and the decline of an ideology, Hardmondsworth,
Penguin Books,1987.

‘Para el actual debate sobre la globalizacién, véase: Richard Stubbs y

Geoffrey R.D. Underhill, eds., Political economy and the changing global order,

Toronto, M&S, 1994; Jeffrey A. Frieden y David A. Lake, International political

economy; perspectives on global power and wealth, Nueva York, St. Martin Press,

1995; Barbara Stallings, ed., Global change,regional response; the new international
context ofdevelopment, Cambridge, Cambridge University Press, 1995.

—
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sin revoluci6n industrial. Empresas privadas nacionales y extran-
jeras, el Estado su sector publico, participan en la Industrializa-
ci6n Sustitutiva de Importaciones, en adaptacién a la Nueva Divi-
si6n Mundial del Trabajo, a través de la especializacionde las pro-
ducciones para el mercadointerno y luego y cada vez mas parala
exportacién. La Industrializacidn Sustitutiva de Importaciones, a
falta de un proceso aut6nomo de ahorro inversion internos y de
tecnologia enddgena,es financiada por los ingresos de la exporta-
cidn, el endeudamientoy las inversiones privadas. Se aprovechan,
como ventajas comparativas, la abundancia y baratura de la mano

de obra,los energéticos, los alimentos y materias primas, y el pro-
teccionismoestatal.

El crecimiento buscadoa través de la Industrializacién Susti-
tutiva de Importaciones se disocia de un desarrollo integral; es un
crecimiento insuficiente respecto del aumentodela poblacion, des-
igual en la distribucion de sus frutos, siempre amenazado de es-
tancamiento y regresién. Favorece la monopolizacion de sus be-
neficios, la concentracidn de la riqueza y el poder, la polarizacion
econémica y social. Se frustran necesidades y demandas de gru-
pos significativos o mayoritarios respecto de las mejoras en el em-
pleo,el ingreso, el consumo,los satisfactores basicos, la seguridad

y el bienestar sociales, la participacidn ampliada y la democratiza-
cidn. La consiguiente multiplicacion de tensiones y conflictos socia-
les plantea permanentementeel dilema delcrecimiento a través de
regimenes autoritarios o democraticos.

La nuevaconstelacin de viejas y nuevas necesidades, deman-
das y conflictos, no es suficientementesatisfecha por las empresas
privadas en competencia ni por un mercado supuestamentelibre.
Ejemplosignificativo son las operaciones de rescate de empresas
privadas en dificultades o en quiebra. El Estado asume primero
un papel supletorio del sector privado, a partir de lo cual se impul-
sa un proceso autosostenido y autoacumulativo defunciones, Jareas
y poderes. Ello se revela por los indicadores de participacion en:
a) el Producto Interno Brutoy los totales nacionales del ahorro,
el gasto y la inversiGn; b) la inversién publica directa y los apoyos
a la inversi6n privada; c) la produccién y comercializacion de bie-
nes servicios; d) las infraestructuras econdmicas sociales y las

5 Para un tratamiento mds amplio deesta fase, véase Marcos Kaplan,ElEstado

Latinoamericano, México, UNAM, 1996; Victor Bulmer-Thomas, The economic his-

tory ofLatin Americasince independence, Cambridge, Cambridge University Press,

1994.  
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ramasy actividades basicas y de punta;e) las empresasestatales del
sector publico; f) los apoyos al empleo y al mercado interno por
la via de la ocupaci6n burocratica,las transferencias,la seguridad
social en general.

El Estado incrementa

y

diversificalas funciones de represién, de
controlsocialypolitico, de arbitraje y soluci6n de conflictos entre cla-
ses y grupos,y de preservacion dela gobernabilidad; de cultura, cien-
cia y tecnologia, y de educacién. El Estado refuerza su autonomia
y su papel regulador y mediadordelas relaciones internacionales:
bilaterales y multilaterales, flujos comerciales y financieros, inver-
siones extranjeras, integracion latinoamericana y Tratado de Libre
Comercio entre México, Estados Unidos y Canada.* Finalmente,

el Estadoactualiza su istitucionalizacién,su legitimaci6ny su lega-
lidad, y hace reajustes en el régimen constitucionaly juridico, para
integrar los cambiosy hacercoexistir las nuevas funciones y modali-
dades conlas del aparato tradicional de gobierno y administracién.
Ejemplo destacadoes el de México, desde la Constitucion de 1917
hasta sus posteriores reformas,incluso la sancionadaen el periodo
neoliberal —respecto delos articulos 25 y 28, D.O. 03/02/83.

Losreajustes son intentos de respuesta a un conjunto de dilemas
y retos. La soberanja nacional puede contradecirse conla apertu-
ta a lo externo;el intervencionismoestatal y el sector publico con

la libre iniciativa y la competencia en un mercado semirregulado.
La libre iniciativa de unapluralidad de empresarios puede desem-
bocar en la monopolizacién. Las demandasy politicas de empleo,
redistribuci6n del ingreso, seguridad y bienestar sociales pueden ser

incompatibles con los requerimientos de rentabilidad y acumula-
cidn delcapital, de crecimiento y de apertura externa. Los costos
sociales y politicos del crecimientoy la apertura externa multiplican
tensiones y conflictos que afectanla estabilidad social y politica. Se
reactualizan permanentementelos dilemasautoritarismo vs. demo-
cratizaciOn, vigencia o novigencia del Estado de Derecho.

II. El intervencionismoneoliberal

D ESDE la década de 1960 o de 1970, el intervencionismo del Esta-

do latinoamericanova evidenciando insuficienciasy limites que —a
partir y a través de fuerzas y presiones externas e internas— hacen

® Véase Marcos Kaplan, Democratizacion, desarrollo nacional e integraci6n re-

gional de América Latina, San José de Costa Rica, CAPEL/Instituto Interamericano
de Derechos Humanos, 1987.
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emerger la aparente paradoja de un intervencionismo o estatismo
neoliberal.

La crisis del Estadose genera, o se refuerza y amplifica, a par-
tir de raices hist6rico-estructurales no modificadasenlo sustancial,
y a través delas fuertes fluc‘uaciones econdmicasy sociales resul-
tantes de la insercion subordinada en un orden mundial en proceso
de transnacionalizacion, del entrelazamiento delascrisis interna-

cionales y las nacionales, del agotamiento del modelo de desarrollo
hacia adentro representadoporla Industrializacion Sustitutiva de
Importaciones.

El endeudamiento externo hace explosi6n en 1982 comocrisis
de la deuda y su posterior conversion en carga de la deuda. Una
subsiguiente cadenade acontecimientos va dandolugara los planes

de rescate (Baker, Brady),a las politicas de estabilizacion y ajuste de
primera y segunda generaci6n,a los intentos de realizacion de un

nuevo modelode crecimiento,y a diversas variedades de Reforma del
Estado.’

Losplanes reformistas buscan ante todola estabilizaci6n segin
algunos indicadores macroecon6micosy la garantia del pago re-
negociaci6n de la deuda externa. ello se ar -egan los intentos de

superaci6ndela crisis, de recuperacion del crecimiento y de inser-
cidn enlos nichos disponibles dentro de la Nueva Division Mundial
del Trabajo. Estos intentostienen efectos criticos y recesivos, sin
ser acompafiadospor una disponibilidad de recursose instrumen-
tos que contribuirian a soportarlos costos reales de las reformas y)

a posibilitar los beneficios atribuidos. Las insuficiencias del creci-
miento econémico se entrelazan conlas limitaciones de la interven-
cidnestatal, los altos costos sociales, para incrementary diversificar
los conflictos sociales y politicos. 3

Contodoello se evidencianlas caracteristicas y consecuencias

negativas de la burocratizacién:la hipertrofia del personal publico
y del aparatoestatal, el excesivo reglamentarismo,la ineficiencia y
la corrupci6n,el dispendio en los gastos publicos y su contribucion
al déficit presupuestario,la fiscalidad agobiante, el endeudamiento
(internoy externo),la inestabilidad financiera, monetaria y cambia-
ria; en suma,unairracionalidad multidimensional.

La menguante capacidad del Estado para ejercer su interven-

cionismo con honestidad,legalidad,eficacia y eficiencia,las fallas y

7 Sobre la evolucién e implicaciones del endeudamiento, véase Victor Bulmer-

Thomas,op.cit.  
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frustraciones desus politicas, los resultados negativos, desautorizan
y deslegitimanal Estado,le hacen perder consenso.

Politicas y planes de reforma son inspiradas 0 preconizadas por
gobiernos y empresas transnacionales de los paises desarrollados,

porinstituciones financieras internacionales (Fondo MonetarioIn-
ternacional, Banco Mundial, Banco Interamericanode Desarrollo),
y por fuerzas e¢ instituciones del interior, de acuerdo consus parti-

culares intereses y diagnosticos. A la busquedadela estabilizacién
segun algunos indicadores macroeconomicosy para la garantia del

pago y renegociacion de la deuda externa, se van agregando luego
los esfuerzos de superaci6ndelacrisis, de logro deun crecimiento
extravertido y de reformas del Estado.

Se pretende reemplazarla industrializacion sustitutiva de im-
portaciones con fuerte proteccionismoestatal por una industriali-
zaciOn orientada a la exportacion a la atracci6én de inversiones
extranjeras, con amplia apertura comercial y financiera a una eco-
nomia crecientemente transnacionalizada y reestructurada porla

Nueva Divisi6n Mundial del Trabajo. En México los cambios se van

realizando a través de la entradaal GATT, sucesivas medidasdelibe-

ralizaci6n comercial y financieray la suscripcion del Tratado de Li-
bre Comercio de América del Norte (TLCNAFTA).

La Reforma del Estado es colocada bajo el signo de la libera-
lizaci6n econémica. Se la reduce a premisa e instrumento parael
cumplimiento delas obligaciones de la deuda,la estabilizacion fi-
nanciera, la superaciOn de la crisis y el logro del crecimiento. La
reforma del Estado es restringida, busca limitar su papel en lo in-
terno y en lo externo,darle una ubicaci6n secundaria y una funcion
supletoria respecto de las 4reas econdmico-financieras, funcionali-
zatlo respecto dela liberalizaci6n. Lo socialy lo politico son conce-
bidos en subordinacién a lo econdmico-financiero. Las principales
finalidades y dimensiones de \a reforma del Estado hansido hasta
hoy las siguientes:

a) Saneamientoy estabilizaci6n de las finanzaspublicas, median-
te la reducci6n del déficit presupuestario, la disminuci6n del gasto
publico, y en generallos intentos de adelgazamiento o desmantela-
miento del Estado.

b) Controlde la inflacién, conla tasa de cambio estable como
ancla delas otras variables macroecondmicas.

c) Rigidas politicas monetarias, crediticias fiscales.
d) Renegociacionde la deuda externa.
e) Reformafiscal, mediante la ampliacion de la base gravable,

la reduccién del impuesto sobrela renta, la renuncia al impuesto
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sobre elcapital, el favoritismo a los estratos de mayores ingresos, el

refuerzo de la imposici6n indirecta (impuestoal valor agregado).
f) La liberalizaci6n de la economia hacia afuera y hacia adentro,

mediante la desregulacién de la empresaprivada, de la competencia
y el mercado,y porla apeitura externa en lo comercialy firianciero.

Partg considerable de los poderes de control econdmico social es
transferida del Estado al mercado.

g) Adelgazamiento o desmantelamiento del Estado, en su aparato
y en su personal y recursos, y en sus orientaciones, sus objetivos y

sus modos de operar. Se reducenlos gastos publicos, el personal

burocratico, las inversiones y actividades productivas, la seguridad
social, las funciones rectoras y promotoras.

h) Laprivatizacion de empresasestatales adelgaza el aparato y la
burocracia gubernamentales, y contribuye al repliegue del gobierno
central y del sector publico.®

i) Politicas y acciones del Estado buscan imponerlas practicas
de downsizing y reengineering,las bajas del empleo lossalarios rea-

les, con mirasa la llamada‘‘flexibilizacion’’ del régimen asalariado
y del mercadodetrabajo, y a la reduccionde la seguridady el bien-

estar sociales.
j) Las politicas y medidas deliberalizacidn econdmica tienen

inevitables implicaciones socialesypoliticas. Ante todo, no se da una
reformaintegral stricto sensu, sino una suma de reformasparciales
(econdémicas,politicas, administrativas, sociales, juridicas...). Las
reformas del Estado se concentranenla liberalizacidn econdmica,

y en la redefinicion restrictiva del papel del Estado y del Derecho
en la economia. :

Las reformas parciales se inspiran enloscriterios fijados al res-
pecto porel orden mundial.? Este ha introducido la gobernabilidad
en la agendade reformas, y con ello la preocupacién por el Estado
y por elsistema legal. La intervencidn en la economia debeserla
de un Estado amistoso hacia el mercado que complementea éste y

facilite sus transacciones.
El marco legal debe crear un medio ambiente estable pa-

ra el uso eficiente de los recursos, la inversi6n productiva, las

8 Véase William Glade,ed., Privatization ofpublic enterprises in Latin America,

San Francisco, CA, ICS Press, 1991; Hafeez Shaikh et al, Argentina privatization

program;a review offive cases, Washington, World Bank,1996.

9 World Bank, Governance and development, Washington, 1992.  
 



 

 

132 Marcos Kaplan

transacciones de los actores econdmicossin interferencias politicas
arbitrarias.El marco legal debe cumplir cinco requisitos: a) exis-
tencia de un conjunto de normas conocidas por adelantado; b) vi-
gencia efectiva de las normas; c) mecanismos que asegurensuapli-

caci6n; d) resolucion de conflictos a través de decisiones obligato-
rias de un cuerpo independiente; y e) procedimientos para enmen-

dar las normas queya nosirven a sus propositos."!

Estos cinco requisitos... presuponenla existencia de una compleja estructura

institucional... El dictado de normas abstractas de comportamiento presupo-

ne la existencia de un cuerpo de expertos legales que las elaboran. La vigen-

cia obligatoria de estas normas requiere un aparato administrativo efectivo

compuesto porservidores publicos profesionales y respaldado por una fuerza

policial profesional. La resoluci6n de conflictos por un cuerpo independien-

te... del gobierno y delos partidos en disputa, presuponela existencia de un

Estado dentro delcualsus diferentes 6rganos cumplen funciones claramente

definidas dentro de un marco constitucional estable. Finalmente, el reque-

rimiento que los procedimientos deben estar establecidos para enmendarlas

leyes cuandoya nosirvensus propésitos, también presupone una rama espe-

cializada del Estado, generalmente unalegislatura distinta e independiente

del 6rgano a cargo de la administracién.2

Esta fijacion de criterios para la intervencion del Estado y su
sistema legal no evita ni resuelve los problemassociopoliticos, los
incorpora y agrava,y plantea interrogantes cruciales:

éEs indispensable un sistemalegal formal para el desarrollo de una economia

de mercado? éPromueve el Derechola actividad econdémica al proveer con-

ceptos y técnicas legales esenciales? éSon estos conceptos y técnicas siempre

consistentes con las necesidades de los negocios? 6Cémose relacionael De-

recho conlos procesos politicos en una economia de mercado? Qué impacto

tiene la descentralizaciénde la actividad econdémica en los gobiernosde los

paises en desarrollo? éRequiere el establecimiento de una economia de mer-

cado enlos paises en desarrollo fuertes ejecutivos autoritarios para dirigir el

proceso? éContribuird la economfa de mercado la transformaci6nde fuertes

gobiernos autoritarios en fuertes gobiernos democraticos?

10 Julio Faundez,‘‘Introduction. 1. Legal technical assistance’, en Julio Faun-

dez, ed., Good government and law-legal andinstitutional reform in developing coun-

tries, Nueva York, St. Martin’s Press, 1997.

11 World Bank,op.cit., p. 30.

® Julio Faundez,op.cit.
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De manera aparentemente paraddjica, las reformas neolibera-
les se han disefado mediante un fuerte intervencionismoestatal y
prdcticas de autoritarismo (dictadura pinochetista en Chile, régi-

men de excepci6ninstauradoporel presidente Alberto Fujimori en
Peru, presidencias de Carlos Salinas en México y de Carlos Menem
en la Argentina). Se ha dado un uso atin mas acentuado de pode-
res presidencialistas, de regimenes de excepci6n, de instrumentos y
mecanismos populistas, corporativistas y clientelistas, y de control

y represion. Se imponenasi rigidas politicas monetarias, financie-
ras y fiscales, de control de precios y salarios, con fuertes efectos

redistributivos y concentradores del ingreso y el poder. EI inter-
yencionismose ha manifestado con especial relieve en los procedi-
mientosy estilos de las privatizaciones, el proteccionismo en favor

de las grandes empresas, los métodosautoritarios y represivos para
el manejo y solucion de dilemas y conflictos de todotipo.

El intervencionismoestatal perdura y se refuerza ademas por

los altos costos econémicosy sociales que las reformas cumplidas
han conllevado para grupos considerables y para la nacién. La li-
beralizacidn no trae los beneficios esperados,y si graves tensiones y
conflictos. El Estadose reafirma asi como regulador en reemplazo
parcial de un mercado incapaz por si mismo de cumplir esta fun-
cidn (v.gr operaciones de rescate de la banca y reestatizacion no
explicita y de facto, en Brasil, Venezuela y México). Se prometen
y esbozan reformas sociales y politicas requeridas para viabilizar y
complementarlas reformas econémico-financieras, atenuarsus im-

pactos y aumentarla gobernabilidad.
De un Estado Intervencionista-Semi-Benefactor, se transita a

un Estado Gendarme-Desarrollista, parcialmente desplazado por

el mercado en la regulaciény la dinamizaci6ndel sistema. El inter-
vencionismoestatal no se reduce: se modifica en sus marcosde refe-
rencia y objetivos, en sus formas y contenidos. Las reformas crean
o refuerzan hibridaciones y dualismos: estatismo/empresa privada y

mercado; desregulaciény liberacién econémica/politicas neopopulis-

tas. La apertura externa, el adelgazamiento, la desregulaciony la

liberacién de la economia,el libre mercado,las privatizaciones, co-

existen con las politicas y acciones que pretenden atenderlas de-

mandasy presiones de fuerzas contrarrestantes, grupos insatisfe-

chosy conflictos. Parece problematico, si no imposible, prescindir

del intervencionismodel Estado,desuiniciativa, control, arbitraje,

regulaci6n y promocion.

 

 



 

III. Coacciones y limites

1. Las coordenadas externas

Lo queresta del intervencionismo del Estado resultadelas restric-
ciones externas e internas que imponenlas coordenadasdelsistema,
bajo la forma de patrones de estructuracidn y funcionamiento.

En lo externo, Estados, empresas transnacionales, financieros

especuladores,instituciones financieras internacionales, se identifi-

can comocentros de poder externos a Latinoamérica. Comotales,
toman decisiones fundamentales en cuanto a movimientos comer-
ciales, términos de intercambio,flujos de capitales, reservas mone-

tarias, tecnologia, capacidad de importar, endeudamiento, control

de recursosvitales. Ello reduce la acumulacionde capitales y la pro-

ductividad de las economias de AméricaLatina, las capacidades de

los Estadosy las sociedades para el desarrollo autonomoy parala
cooperacion internacional. Esta constante de la historia latinoame-
ricanase amplifica en la fase actual porla incidencia de los cambios
internacionales.

a) El sistema internacional se caracteriza cada vez masporla in-
certidumbresobre la hegemonia mundial y sobre una economia mun-
dial que podria acercarse a una fase de estancamiento y recesion.
Las competencias y conflictos por mercados, recursos, beneficios,

poderpolitico y militar, las divergencias de intereses y de politicas
econOmicasfrustran las negociaciones para un orden mundial de
plenoliberalismo econdmico, mantienen o refuerzanlas tendencias

al proteccionismoy a la formacidn de bloques econdmicosrivales.
b) Los recursos y capacidades de los paises desarrollados son

globalmente insuficientes frente a las ilimitadas necesidades y de-
mandas que provienendel ex bloquesoviético y de AméricaLatina,
Asia y Africa, en cuantoa nichosy mercadosparalas exportaciones,
y de recursosy ayudas detodotipo.

c) La contradicci6n entre el crecimiento poblacionaly lacrisis
cronica deldesarrollo en el Tercer Mundoy en el ex Segundose re-
fuerza porlas politicas para un desarrollo extravertido y sus efectos
de especializacion deformante, subordinaci6n neocolonial, descapi-

talizaciOn y marginalizacion. La reestructuracin global promovida
por los centros no garantiza la disponibilidad de las condiciones y
mediospara su realizacion. Tieneporel contrario rasgos y efectos

contraproducentes: destrucci6n de actores y tejidos sociales; reac-
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ciones negativas de grupos y Estados-Nacion; conflictos, desestabi-

lizaciones y desintegraciones de diverso tipo.
d) La transnacionalizacion imponeun gigantesco nuevo reparto

de cartas en la piramide del poder mundial, por la redefinicion de

los papeles productivos,los status y rangos,las ramasy sectores dela
economia, grupos,instituciones, regiones, naciones y Estados. Una

triple disociacién se produce entre: la economia primaria y la eco-
nomiaindustrial, entre ambas y el empleo,y entre la economiareal

y la economia simbélica.®
Las ventajas comparativasdelos paises residen ahora sobre todo

en la capacidadparael uso de la informacion, y cada vez menosenla
abundancia y baratura de materias primas,alimentos, energéticos y
trabajo. Los paises se diferencian cada vez mas, segin tengan o no
yentajas comparativas que resulten en costos bajos. La economia
de productos primariosy la economia industrial se desvinculany se
desarrollan de modo divergente. La economiaindustrial disociala
producci6ny el empleo,crea (a través del downsizingy el reingeneer-
ing) una tendencia mundiala la desocupacion estructural."

Los paises de industrializacidn reciente 0 incipiente ven blo-
queados los proyectos de desarrollo que pretenden basarse en
la produccion para la exportacién de materias primas, alimentos,
energéticos y semiterminados, con base en bajos costos de mano de

obra e insumosy en reducidos componentes educacionales y tecno-
logicos.

La economia real de la producci6n y comercio debienes y servi-
cios va siendo desplazadarelativamente por una economia simbdli-
ca, estructurada por los movimientos de capital, tipos de cambio,

tasas de interés, flujos de crédito. Ambas se independizan, siguen
caminosdivergentes, aflojan sus nexos. La economia simbélica cre-
ce mas quela real. Enella predominala espectrénica, el capital
financiero internacional que aprovecha la Telematica, para operar
a través de la especulaci6ny la alta volatilidad de los mercados. Un

nuevo mercadofinanciero mundial, tecnificado y unificado en una
red mundial electrénicamente integrada,ignoralas fronteras; pre-

13 Véase Peter Drucker,‘“The changed world economy’ ’, Foreign Affairs (Nueva
York, Council on Foreign Relations), primavera de 1986; M. Michael Blumenthal

“The world economy and technological change’, Foreign Affairs, vol. 66 (1988);

Walter B. Wriston, ‘‘Technological change’, Foreign Affairs, vol. 67, nim. 2

(1988).
14 Véase JeremyRifkin, The end of work; the decline ofthe global laborforce and

the dawnofthe post-market era, Nueva York, G.P. Putnam’s Sons, 1995.   
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domina cada vez massobrelos actores y fuerzas de las economias,

las sociedades las politicas nacionales. Ello plantea un problema
de gobernabilidad a los Estados; limita o desvirtua sus decisiones
y Sus acciones, sobre todo la formulaciény aplicacién depoliticas
econ6micas auténticamente nacionales.

La mutaci6n globalizante es reclasificadora, concentradora, mar-
ginalizante; beneficia a sectores, grupos, paises y regiones, en con-
junto una minoria mundial, en desmedro deotrosque se van convir-

tiendo en mayorias superfluas o redundantes. Lascrisis internacio-
nales son descargadas sobre los paises latinoamericanosy los del
Tercer Mundo, y sobre el Cuarto Mundo fuera y dentro de los
centros desarrollados; se entrelazan e interactian conlascrisis
internas.

En un medio ambiente econémico internacional desfavorable,
el crecimiento del comercio mundial declinaen relacién conelcre-
cimiento de la produccion mundial. Las economias de los paises
avanzados y sus bloques productivo-comerciales concentran gran
parte de su comercio desus inversiones entre ellas mismas,al
mismo tiempo queintensifican su competencia y aumentan supro-
teccionismo respecto de los paises de América Latina y el Sur.

Aquéllas exigen a éstos la apertura en favor de sus propias expor-
taciones e inversiones, les imponen condiciones desfavorables en
el comercio exterior y el financiamiento, incrementan sus exporta-
ciones en esa direcci6n y disminuyen sus importaciones del mismo
origen. La baja en cantidad y precios de las exportaciones de los
paises latinoamericanos y el aumentoy encarecimiento de sus im-
portaciones realimentan las tendencias al deterioro de los términos

de intercambio a las balanzas comerciales y de pagos desfavora-
bles. Las consiguientes brechas se amplian conla repatriaci6n de
inversiones y beneficios, el pago de intereses con tasas enalza,la
fuga de capitales especulativos, los costos de la dependencia tecno-
logica. A la inversa, resultan insuficientes los flujos de ayuda, los

préstamos de agencias multilaterales de desarrollo, las inversiones
extranjeras. Se incrementa el drenaje de capital hacia los grandes
centrose instituciones del mundo desarrollado. Como consecuen-

cia, se acentuanla escasezde divisas para el pago de deudas y de im-

portaciones indispensables,la baja capacidad de ahorrointerno,la
cuasi fatalidad del endeudamiento. La inflacionpersiste, y amenaza

permanentemente con volverse hiperinflacion. Los déficits presu-
puestales se ahondan,contribuyen al estallido decrisis financieras.
Se dificulta 0 cuasi imposibilita el crecimiento econémico con cum-
plimiento de obligaciones externas.
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e) El Estado-Naci6ny su soberania sufren una doble erosidn.s
Por una parte, desde afuera, las fuerzas y procesos dela trans-
nacionalizacion. Por otra parte, en el interior, la descomposicion

econ6mica,la disoluci6nsocial, la desestabilizacionpolitica y la seg-
mentacion de las sociedades y Estadosnacionales enlos niveles re-

gionales locales. En esta erosidn del Estado y de su soberania
convergen las coordenadasexternasdel sistemaconlas internas.

2. Las coordenadasinternas

En lo interno, el Estado promueveel crecimiento y la moderniza-
ci6n, la acumulacion y la rentabilidad de la gran empresa, pero
siempre a partir y a través de suspropiasvisiones e intereses. Crea
asi con frecuencia limites y coacciones negativas a las grandes em-
presas. Estas aceptanel intervencionismo del Estado de manera
condicionaly transitoria. Transfieren al Estado las cargas y costos
delas situaciones normales, de las coyunturasy delas crisis, al tiem-

po que le niegan o quitan los recursos necesarios. No admiten a un
Estado que pretendaser protagonista independientedel crecimien-
to y la modernizacion con cambiosocial, productivo y redistribui-
dor, promotorde la participacion y de la democracia. Utilizan los
fracasosdel poder publico paraexigir la reduccion de su autonomia
y desuinjerencia,e incluso la desestatizacion.

Estadoy élites ptiblicas ven limitadas sus posibilidades de ac-
cién. Encuentran dificultades para actuar fuera o en contra de la
légica de la acumulaciony la rentabilidadprivadas, y contra relacio-
nes de poderque se dan comoparametros del sistema nacional. No

15 Sobrela evoluci6n del papel del Estado la erosi6n de la soberaniaenlos pro-

cesos globalizantes, vease Mathew Horsman y Andrew Marshall, After the nation-

state; citizens, tribalism and the new world disorder, Londres, Harper Collins, 1994;

Kenichi Ohmae, The end of the nation state; the rise of regional economies, Nueva

York, The Free Press, 1995; Robert Boyer y Daniel Drache, State against markets;

the limits of globalization, Londres y Nueva York, Routledge, 1996; Marcos Ka-

plan, ‘‘La empresa publica en los paises capitalistas avanzados’’, en Marcos

Kaplan, coord., Crisis y futuro de la empresa publica, MExico, UNAM/PEMEX, 1994,
pp. 9-198; Susan Strange, Theretreat of the state; the diffusion ofpower in the world

economy, Cambridge, Cambridge University Press, 1996; David Held, Democracy

and the global order; from the modem state to cosmopolitan governance, Stanford,
CA, Stanford University Press, 1995. Sobre lo mismoen relaci6n con América La-
tina, véase Marcos Kaplan, El Estado Latinoamericano; Victor Bulmer-Thomas,

op. cit.

16 Véase Jessica T. Mathews, ‘‘Power Shift’’, Foreign Affairs, vol. 76, nam. 1

(1997).
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dominaneljuegosocial y politico en que participan; deben apegar-
se a muchas desus condiciones y compensary regularaposteriori los
desequilibrios y conflictos mds importantes. Estan cada vez menos

en condiciones de garantizar el crecimiento, y conello su autoridad
y legitimidad propias.

El desarrollo quese postulay realiza en el nombre,conla parti-
cipaciony para el beneficio de todos desemboca, desde la ‘‘Década
Perdida’’ de 1980 en adelante, con las evidencias de un proceso in-

suficiente e incierto, confiscado por grupos privilegiados, generador
de pobreza,privacion y marginalizacionpara la mayoria. Se ensan-
cha la brecha del desarrollo, dentro de los paises y entre éstos. El
Estado latinoamericanosufre los efectos restrictivos y destructivos
de un tridngulo diabélico, econémico-social-politico.

La crisis y descomposici6n de la economia se dan conlafalta o
irregularidad del crecimiento, las restricciones al ahorro interno,
la acumulacion de capitales, la inversién, la productividad, la pro-

duccion, el empleo,la redistribucin de ingresosy satisfactores de
necesidades basicas.

En condiciones de capitalismo salvaje, clases y grupos, ramas
econdmicas y regiones, compiten de una maneraexacerbada porel
reparto de un producto nacional menguante. Surgen y predominan
condiciones favorables a la monetarizaci6n y mercantilizacién de
todo y de todos; al éxito econdémicoa cualquier precio;a las activi-
dades improductivas, de intermediaciony especulacién;al aprove-
chamiento de las oportunidades creadasporlas crisis, la inflaci6n,
la corrupci6n. Crecen y se desarrollan la economia informal, la de-
lincuencia organizaday la economia criminal.”

Las empresas de mayorfuerzafinanciera, de mejor acceso a los
mercadosy de relaciones privilegiadas con el Estado predominan
en desmedrodelas actividades y empresas productivas, innovado-
ras, creadoras de empleo y distribuidoras de ingreso, inductoras de
desarrollos progresivos. La explotaci6n desenfrenadade los recur-
sos humanos naturales y del medio ambiente (naturaly social) los
deteriora o destruye.

El crecimiento interno y la integracién internacional se dan
sobre todo bajo la forma de enclaves técnico-econdémicos y socio-
culturales, que contribuyen a la modificacion de polos y ejes so-
cioecondémicos,al surgimiento de otros nuevos, a la apertura de bre-

17 Véase Marcos Kaplan,El Narcotrafico Latinoamericano y los Derechos Huma-
nos, México, Comisién Nacional de Derechos Humanos, 1993.   
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chas y segmentaciones internas y a las rearticulaciones con fuerzas

y dinamicas externas, por encimadelas fronteras.
Dinero, riqueza, mercado, mercantilizacion, son patrones in-

suficientes e inadecuados de organizacion y cohesion sociales, de
reproducciony crecimiento, de coexistenciacivilizada y solidaridad
humanay social.

La disolucién social se manifiesta en el debilitamiento,la dis-

gregacion, el comienzo dela destrucci6n degruposy tejidos sociales.
Ello va abarcando ante todo a una parte considerable de las clases
campesinas, a marginales urbanos, trabajadores por cuenta pro-
pia, sectores menoscalificados y organizadosde la fuerza de tra-
bajo. Va abarcando también trabajadores calificados y organiza-

dos, pequefios y medianos empresarios, clases medias intelectuales

y técnico-profesionales. Dentro de estos grupos,las victimasse re-
clutan ademas predominantemente por sexo y edad (mujeres, an-

cianos, nifios, adolescentes, javenes desempleados), y por etnias y
regiones.

Estos grupossufren la baja del empleo,el ingreso, el consumo,
los servicios publicos, las infraestructuras, los satisfactores de las

necesidades basicas, las carencias multiples, el cierre virtualmente

definitivo de las posibilidades de existencia y progreso,la generali-

zaciénde la pobreza y la miseria. Ello lleva consigo la caida en la

impotencia,la apatia, la marginalizacion, la desorganizaci6nsocial
(prostituci6n, alcoholismo, drogadiccion), la bisqueda de la super-
vivencia enlas criminalidades proliferantes, la inseguridad la vio-

lencia.
Conlos fragmentos 0 desechosprovenientes de la disgregacion

delas clases mediasypopulares se va constituyendo una subclase ono
clase deparias, unapoblacién redundante. Sus integrantes se despla-
zan, de la economialegaly la sociedad formalizada, a la economia

informaly criminal, a la sociabilidad periférica y a la migraci6n in-

ternacional.
Descomposicion econémicay disoluci6n social implican la baja

y malautilizacion,el despilfarro, la pérdida del potencial represen-
tado por considerables gruposy susrelaciones, estructuras e inter-
acciones. Ello priva de protagonistas, fuerzas y recursos, de polos y

ejes, de bases y alianzas, que son indispensables parael crecimiento
econémico,la solidaridadsocial y la integracion nacional, la conti-
nuidady el cambio progresivo, la democratizaci6nsocial y politica,
el Estado de Derecho.  
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Se deterioran o destruyen las cadenas productivas y se reducen

la complejidad, los alcances y las potencialidades de la division so-

cial del trabajo. Se debilitan o desaparecenlas identidades (indivi-

duales, sociales, colectivas), los marcos de referencia, la percepcion

y el aprovechamiento del abanicode posibilidades y alternativas. Se

abren o amplifican brechasyfracturas que dividen y polarizan las
naciones latinoamericanas.

En reacciona la incertidumbree inseguridad,un individualismo

exasperadobuscala supervivenciaa cualquiercosto,la gratificacion
de necesidades y dela realizacidn personalen la inmediatez de lo
privado, de lo familiar y de las solidaridades elementales. La eva-
si6n haciala privacidad es favorecidaporlos mediosde informacién
y comunicacion de masasy la industria del entretenimiento, como
aparatos de manipulacion, desinformaci6n,‘‘fabrica de suefios’’, y

por el consumismo compulsivoy las adicciones (drogas,alcohol).

La adaptaci6na lo existente e inmodificable conlleva la renun-
cia a la participaci6nsocial y politica mediante instituciones, movi-

mientosy partidos. La proteccidn es buscada mediante relaciones y
formasde patronazgo,clientelismo y corporativismo. Las promesas

de logros y satisfactores son de cumplimiento diferido. Los grupos
e individuos que resultan victimas son diferenciados y graduados

segtin sus expectativas y logros. Se vuelvenposibles y probables la

caida en la indiferencia, la pasividad, la apatia, el conformismo,

la despolitizaci6n, y con ello la aceptacidn de disciplinas sociales

y politicas.
Descomposici6n econdmicay disolucionsocial se entrelazan e

interactuan con /a conflictividad, la inestabilidad y la anarquizacion
politicas. La movilizaci6n y turbulencia sociales y las demandas de

participaci6n ampliada encuentran respuestasrestrictivas y repre-
sivas. La poblacion esta sometida a unaestructura piramidalde do-

minaci6n que subordinaa los grupos mayoritarios al Estado y a po-

deres privados. El stibdito prevalece sobreel ciudadano.
En la piramide de dominaci6n se constituye y funciona una

constelaci6n integrada por: a) gobernantes y administradores;

b) el establishment policiaco-militar (formal-legal y clandestino);
c) tecnobur6cratas, expertos en informacidn y en comunicaci6n;

d) politicos y gestores publicos; e) representantes de grandes in-
tereses privados; f) delincuencia organizada en mafias econdmico-
politicas; g) poderes regionales y locales, sus aparatos, apéndices y

periferias.
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Estado, élites publicas, 6rdenes institucionales, grupos neo-

oligarquicos, la mayoria de los partidos, operan en pro dela decli-
naci6n del papel de los sectores medios y populares enla politica y

de su marginalizacion y despolitizacidn. Modosy regimenes repre-
sivos aumentanla centralizaciony la propensi6na la coaccion del
Estado, para la imposicion de la autoridad, de la unidad organica,

del consenso pasivo.
Medidas legislativas y practicas administrativas contra grupos

mayoritarios son parte de un proceso generalde intimidacion, ma-
nipulaci6n y corrupci6n por grupos publicosy privados.

El peso de grupos dominantes, dentro del Estado y comoin-
fluencias y controles externosa él, no es contrarrestado ni anulado

porla gravitacion de los grupos mayoritarios. Estos sufren los efec-

tos de la marginalizaci6n de las restricciones legales y de hecho a
la participacion, se fragmentan y desarticulan, no logran formular
ni realizar sus proyectos, estrategias y politicas. Las estructuras de
poder prevalecientes actuan en un sentido de debilitamiento o des-
mantelamiento de toda formade podery autoridadde la poblaci6n,
de sus organizaciones representativas y de sus grupos intermedios.

Clases y grupos, organizaciones e instituciones carecen de co-
hesi6n, conciencia y voluntad unificada, de representaciOn eficaz,

de aptitud para formular e imponersusintereses y proyectosy pa-
ra constituir amplias coaliciones. Se multiplican las trabas y per-
turbaciones parala creaci6n y uso de formas racionales de accidn
politica, y para el logro de un amplio consenso sobrefines y tareas
nacionales. Surgen y se mantienenlas divergenciasirreductibles, las
situaciones de incoherencia,de equilibrio paralizante de fuerzas, de
estancamientocatastrdfico.

Enlas cumbres delsistema se mantienen o resurgen tendencias
a la restricci6n y el abandonodelas instituciones y regimenes de
la democracia liberal, a su reemplazo por regimenes mas 0 menos
pragmaticos y coyunturales, mas o menoselitistas, oligarquicos 0
dictatoriales, a la concentraci6ny la personalizacion del poder,a le
gestidn monocratica del Estado (hacia y en la derecha, el centro y
la izquierda).

Las politicas de autocentralizacion y de amplificacion de los po-
deres estatales, de sostén de minoriasprivilegiadas, de marginaliza-
cidn y despolitizacion de las mayorias, multiplican contradicciones y
conflictos de todo tipo que revierten sobre el Estado. Este se debili-
ta e incapacita como agencia de conservaci6n y de mero crecimien-
to o de desarrollo integral. Se desinteresa de un papel aut6nomo  
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y mediador, representativo e innovador. No unifica los principales
actores e intereses de la sociedad y del sistema politico, por la fuerza
de lo quehace y porsus logros enel desarrollo. Se vuelve represivo

y regresivo, se desautoriza y se deslegitima, evade el sometimiento
al Derechoy los controles de legalidad y responsabilidad.

Estados y gobiernos poco representativos, no apoyados en una
densa trama de fuerzas productivas e innovadoras de una sociedad
civil inexistente, o débil y subordinada, son presionados controla-

dos por minorias publico-privadas de tipo conservadoro regresivo.
Estan absorbidos porla supervivencia inmediata, amenazados por
una sucesion decrisis nacionales y mundiales de envergaduray ve-
locidad sin precedentes.

En estas condiciones, las intervenciones del Estado se dan en
y porla improvisaci6n,la presion de coyunturas y emergencias; re-
sultan inorgénicas y contradictorias; realimentansu irracionalidad y
anarquia propias. El Estado usa poco y mal los instrumentosy entes
en sus manos. Abdicade sus posibilidades y poderes. No proporcio-
na suficientementelos impulsos,los valores y las normas,las opcio-
nes y programas que requeririan unaestrategia y una politica para
el desarrollo y su planificaci6n democratica. El Estado se autolimita
en su papel, como regulador minimoy tapa-brechas en relacién con
los problemas, necesidades e intereses dela sociedady sus principa-
les componentes. Sus politicas oscilan entre un nacional-populismo-
estatizante y un elitismo-privatista-neocolonialista, 0 los combina en
proporciones variables. Mucho quedalibrado a la dindmica del
mercado delos intereses privados predominantes, por una par-
te, y al arbitrio delas Elites y aparatos gubernamentales,porla otra.
La coexistencia entre sector publico y privadoes dificultosa,y tien-
de al fortalecimiento del segundo, en detrimento de la autonomia,
gravitaciOny eficacia del Estado.

E] Estado meramente intervencionista,dirigista 0 planificador a
veces,a la vez busca y es obligado buscarla injerencia continua en
telacion conintereses inconciliables, problemas arduos, conflictos
insolubles, fines divergentes. Lo hace con mediosinsuficientes e in-
adecuados,a través de métodose instrumentos, y del cumplimiento

de actos, que resultan mutuamente contradictorios. Al mismo tiem-
po,el Estado carece decriterios ciertos y capacidades efectivas para
la percepcion,la evaluaci6n la decision respecto de los principa-
les problemas y conflictos. Aqui convergenlas caracteristicas de los
emisores sociales y del Estado receptor.

La informaci6nsobre las necesidades y demandas,los proble-
mas y conflictos, de clases y grupos, deinstituciones y subsistemas,
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es dada de manera brumosa o deformada por una sociedad opa-
ca, a través de mediaciones distorsionantes, de mensajes ambiguos
0 enigmaticos y de desciframiento incierto. Dados los conflictos,
cambiosy crisis, y la falta de solucién duraderaa la cuestion de la
hegemonia,ningunaclase, grupo, organizaci6n instituci6n domi-
na total y exclusivamenteal Estado,ni lo usa de manerairrestricta

en funci6n de sus intereses y proyectos. Unadiversidad de fuerzas
opera a la vez sobre el Estadoy en su seno;lo disociany paralizan; se

entrelazan con camarillas, clanes y organos gubernamentales re-
fuerzan sus competencias y rivalidades, sus luchas faccionales,sus

carencias de coordinaci6n, su anarquia y su ineficiencia.
E| aparato y el personal del Estado sufren una dialéctica de la

centralizaciény la dispersion. La sobreacumulacion de podery au-

toridad en el gobierno central, en su nucleo ejecutivo y en su alta
tecnoburocracia, va en detrimento de los poderes legislativo y judi-
cial. Los grupospolitico-administrativos que proliferan en el apara-
to estatal ejercen un control feudalizante sobre sus ramas, 6rganos

y empresas. Estos grupos se entrelazan con otros de la sociedad

civil a través de unared de relaciones, servicios y apoyos mutuos,

y de formasde cacicazgo, clientelismo y corporativizacion. Super-
centralizaciOnautoritaria y dispersion feudalizante contribuyen la

agregaciOn asistematica de entes, mecanismosy responsabilidades

del aparato estatal; a la busqueda erratica de soluciones coyuntu-
rales y reformasaisladas, sin adecuadas reglas ni mecanismos de
cohesion ajuste.

El Estado se vuelve cada vez mas heterogéneo y contradictorio.

Decidey obra en gran medidaa ciegas, por el ensayo y el error. Sus
politicas y actividades alternan y entrelazansoluciones insuficientes,
resultados ambiguos,fracasosy crisis; refuerzan en segundo grado
las causas delas restricciones y frustraciones para su intervencionis-
moy su autonomia.

El Leviathén Criollo alcanzasu culminacioncasi al mismo tiem-
po que su entrada en crisis. Diversas fuerzas y procesos dentro y

fuera de él lo coaccionany desgastan, lo amenazan en su autonomia
y su supremacia,y enla eficacia y alcance de sus acciones. Al mis-
mo tiempo,iguales o similares causas y dinamismos realimentan 0
crean contratendencias para su mantenimiento y su refuerzo.

La crisis internacional, en entrelazamiento con los resultados

insatisfactorios del crecimiento, multiplica problemas y conflictos
paralos cuales no parecenexistir todavia soluciones ni actores que
las sostengan e implementen. Estadosy corporaciones de potencias  
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y paises desarrollados, instituciones internacionales, grupos domi-
nantes, parecen imposibilitados o renuentes para asumirel control

y el ejercicio directos del gobiernoy la administraci6n delos paises
latinoamericanos.

Ello incrementa la necesidad de la mediaci6narbitraly la rec-

toria del Estado, en tanto garantia de vigencia de las condiciones
de recuperaci6n o dela coherencia, de equilibrio y continuidad de
los sistemas nacionales. Se mantienen y realimentanlas situaciones

y tendencias favorables a la autonomizacion y la autoacumulaci6n
de poderes recursos, de posibilidades deacci6ny privilegios, por

y en favor del Estadoy las lites piblicas, con el apoyo también de
sus periferias, clientelas y alianzas sociopoliticas.

Es posible la resurrecci6n de un neo-estatismo, cuyas con-
creciones dependerian de la combinacién de varias dimensiones:
a) desenlaces de conflictos y crisis; b) alianzas de élites, clases, gru-
pos instituciones; c) incidencia interna de los factores externos;
d) redefiniciones delas estrategias y politicas de desarrollo; e) re-
despliegue de las relaciones entre Estado y Mercado,entre Estado

y Sociedad Civil, entre sectores piblico, privado social; f) autori-
tarismo 0 democratizacion.
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DE KARL MARX AL BANCO MUNDIAL:
EL SUBDESARROLLO DE LA TEORIA

DEL DESARROLLO*

Por Claudio BAGU

DEPARTAMENTO DE ECONOMIA,

UNIVERSIDAD AUTONOMA

METROPOLITANA, MEXICO

Lo que necesitamoses una ciencia del hombre (como

no hay ser humanosino en lo social, la ciencia de lo so-

cial es la del hombre) que tienda hacia unavision unifi-
cada del hombrey su sociedad, cuyas especializaciones

respondan a una necesidad metodologica y no a una
escisiOn insalvable del universo del conocimiento; que

se despoje de todos losfantasmas mecanicistas, teolégi-
cosy metafisicos, pero que no se sienta forzada a recaer
en un fatalismo tecnologista llamandoestructuras a lo

que antesse llamaba Jehovd, sino que se empefeen ex-
plicar lo humano comofenémenoprecisamente huma-
no, incorporandoa su légica la realidad de la opcion y
aceptando la enorme complejidad quela opcion agrega
a todoslos procesos sociales.

Sergio Baga, Tiempo,realidad social y conocimiento

ABLAR SOBRE LA TEORIA DEL DESARROLLO es hablarsobrela his-
Aisa de la humanidad: el primer problema quese plantea es
centrar y acotar adecuadamenteel tema de discusidn. Desde las

cosmogoniasasirias hasta los modelos de crecimiento econémico
con expectativas racionales, de una manerau otra todas son formu-
laciones que, eventualmente, puedenser puestas bajo el denomina-
dor cominde “‘teorjas del desarrollo’.

* Se agradecen los comentarios de un dictaminador anénimo,quien es ajeno a

la permanencia de errores y omisiones s6lo atribuibles al autor.  
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Tiempo,realidad social y conocimiento

Ds diversas maneras,el concepto de desarrollose liga con los de

movimiento, evolucion y progreso. Su incorporaciOn sistematica al
pensamiento tedrico es productotipico del siglo x1x europeo. Hegel

hizo deesta nocidn que involucra cambio perpetuo —en unsentido

progresivo— unacategoria central de su pensamiento. La diferen-
cia que introdujo respecto de Arist6teles es que, mientras el Es-
tagirita se referia restrictivamente al cambio fisico, el de Stuttgart
extendio la nocidn para abarcar también los cambiosenla historia.

Estos cambios, sin embargo, obedecena leyes de caracter fina-
lista, providencialista y sustancialista.

Contra este modelo idealista y fatalista, su discipulo Karl Marx
propuso una alternativa basada en la propia dialéctica hegeliana
que, ademas, distinguia cinco grandes etapas en el devenir de la
humanidad. En 1848, Engels y Marx postulan en el Manifiesto Co-
munista la existencia de un proceso de lucha de clases —oposicion
de contrarios en el 4ambito humano— como el mecanismo funda-
mental que permite explicar la transiciOn social a través de etapas
sucesivas. Esta idea central vuelve a repetirse, mas elaboraday de-

tallada, en el ‘‘Prdlogo’’ de la Contribucién a la critica de la eco-

nomiapolitica, que se publica en 1859, el mismo ano en que vela luz

El origen de las especies, de Charles Darwin —el otro gran pionero

del evolucionismo europeo—,, cuatro anos después delos Principios
depsicologia, de Herbert Spencer, y dos aios después del ensayo so-

bre el progreso, de este mismo autor, obras en donde se mencionan

expresamentelos principios dela evolucidn universal en un contex-

to de sintesis de las diferentes ciencias (Spencer fue, sin duda, un

precursor de la modernateoria de sistemas). Por otra parte, Augus-

te Comte habia publicadoya su Curso de filosofia positiva en 1842 y
su Sistema depolitica positiva en 1854, en dondeplantea unateoria

evolucionista del conocimiento y llega a proponer una nuevareli-

gion social en donde el Dios inmutable fuese reemplazado porel
progreso humano.

Son precisamente Comte, Spencer, Darwin y Marx quienes re-
volucionan el pensamientocientifico de su época,tanto en las cien-
cias naturales comoen las sociales,al introducir comoprincipio fun-
damentaldel andlisis cientifico el andlisis del cambio. Hasta enton-

1G. W.E Hegel, Fenomenologia delespiritu, México, FCE, 1966.

2? Nicola Abbagnano,Diccionario de filosofia, México, FCE, 1974.
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ces, sin quela noci6n de cambio fuera totalmente extraiia al queha-
cer tedrico, habia predominadotantoenla biologia como enla filo-
sofia la busquedade explicaciones basadas enel‘‘ser’’ de Parméni-
des mas queen el ‘‘devenir’’ de Herdclito. La idea de la evolucién
como fundamentodela explicacidn en ciencias sociales domino el
pensamiento europeo y norteamericanoenla segunda mitaddelsi-
glo x1x. No podemosextendernossobreestalinea de anilisis, pero
mencionaremosqueel antropdlogo estadounidense Lewis H. Mor-

gan publicé La sociedad primitiva en 1877, con senalamientoscla-
ramente evolucionistas, obra que luego servird de fundamento a El
origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, de Friedrich
Engels, publicada en 1884.

Porsu parte, las ciencias fisicas —incluyendo la astronomia—
estan sdlidamente basadas desde sus origenes en la nocién de mo-
vimiento, desde que Galileo Galilei publicara El mensajero de las
estrellas, en 1610, y el mas famoso Didlogo sobre los dos maximossis-
temas del mundo,en 1632, e Isaac Newtonhiciera lo propio con sus

Principios matematicosde la filosofia natural, en 1687.
El calculoinfinitesimal, introducido simultaneamente por Leib-

niz y Newton,es la herramienta matematica que permite expresar
el fendmenodel movimientoo del cambio de estado de la materia
—o de cualquier variable— yasjfacilitar el andlisis e interpretacién
de su dindmica. Por esta raz6n, Marx se interes6 enel estudio dela

estadistica y del calculo diferencial ya en los ultimos afios de su vi-
da, aunquesu precaria formacidn en matematicasle impidio llegar
a dominar completamenteestos instrumentos. No obstante, Marx
es pionero entre los economistas politicos en la introduccidn de
formulas y esquemas matematicos, cuando define con todapreci-
sidn los conceptosde tasa de plusvalor y de composicién orgdnica
del capital y cuandotrata la reproduccién ampliada y el problema
de la transformacion de valores en precios.

Ensintesis, virtualmente todaslas ciencias conocidas en Europa
y Estados Unidosenla segundamitaddelsiglo x1x estan basadas en
conceptos como cambio, evolucién, movimiento, transformacidn.
Ello es consustancialconel principio cientifico de que sdlo se gene-
ra informacion cuando existe un cambio deestado en el objeto de

estudio. Sin el andlisis del movimiento, sin cambios de estado con
referenciaal tiempo,no es posible generar ningunateoria cientifica
y, porello, no es casual que el estudio contempordneo delafisica,
ciencia paradigmatica del siglo xix, comience con el estudio de los
postulados de Newtonreferentes, precisamente, al movimiento de
los cuerpos sdlidos.
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Frente a estos antecedentes en el contexto del pensamiento

cientifico, la teoria econdmicase distingue comoel reino de la quie-
tud, el universo de lo inmutable donde el unico movimiento que
se aprecia es el de retorno a la preocupacion porel ‘‘ser’’ en lu-

gar del mucho mas complejo ‘‘devenir’’. La filosofia que sienta
Adam Smith —y que ni Ricardo ni John Stuart Mill alteran en es-

te aspecto— parte del supuesto de existencia de un ser racional

—es decir, optimizador—,ser que es también de naturaleza univer-

sal e inmutable. La sociedad que describe Smith, donde una mano

magica establece convenientes equilibrios, es la sociedad escocesa

preindustrialdelsiglo xvii. Slo Marxy, en alguna medida, Thomas

R. Malthus, introducen una preocupaci6nsistematica por el deve-

nir y sus repercusiones en la economia y entre los hombres. Esta
ahistoricidad, esta necesidad de congelarel transcurso del tiempo
para concentrarlos esfuerzossolo en el presente —y en una socie-

dad que dista muchode ser universal— fue también el mecanismo

analitico queutilizo Marshall, asi como Keynes, su discipulo. ‘““En
el largo plazo estaremos todos muertos’’, es la famosa réplica que
acuno este ultimo cuandose le cuestion6 porel cortoplacismo de su
enfoque. La ortodoxia contempordnea no ha propuesto, tampoco,

ningun cambio en esta materia.

De esta manera,el legado de la teoria econdmica se presen-
ta como un anacronismoenel contexto del pensamientocientifico

universal, social y no social. Su consecuencia mas obvia es que la

aplicacion de las modernas técnicas estadisticas y econométricas de
estimaciOn y pronostico no estan capacitadas para resolverla pre-

gunta fundamental: écémoy por qué se producen los cambios ob-
servables en la economia y en la sociedad? Enel mejordeloscasos,

se pueden obtener proyecciones a corto plazo de alguna utilidad,
pero elandlisis causal sigue siendo el gran ausente.

Se reinicia la discusién

Enxasre cierta coincidencia entre los autores en cuanto a senalar

que la necesidad de sistematizar el pensamiento sobre el tema se
acentua a partir de la segunda posguerradeestesiglo, a instancias
de las Naciones Unidas,enfrentadaal problemade reconstruir Eu-
ropa y preservar, hasta dondefuera posible, la paz mundial. Ya en
los primeros documentos de esta organizaciOn y en su carta cons-
titutiva se senalael vinculo intimo quese cree existe entre el man-
tenimiento de la paz, por un lado,y el desarrollo econémico con
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justicia social, por otro. Pero serd sélo con el otorgamiento de los

Premios Nobel de Economia a Simon Kuznets en 1971, a Gunnar

Myrdal en 1974 y a W. Arthur Lewis en 1979, queel tema del de-

sarrollo econémico adquiere reconocimiento oficial en los circu-
los académicos y politicos europeos y norteamericanos, aunque
—comose vera mas adelante—,, la evolucion del capitalismoy, par-
ticularmente,su caracterizacion parael grupo de paises mds pobres,

fue tema de controversia en América Latina desde la primera mi-

tad de este siglo, acentudndose particularmente durante la década
de 1950. Sin embargo,a partir de la década de 1980, el predomi-
nio del enfoque neoliberal en el 4mbito de la politica econémica
de las principales economias del mundo, asi como en numerosos
paises subdesarrollados, ha producido unasuerte de letargo en el
medio académico internacional —con honrosas excepciones— al
grado queel tema virtualmente desaparece entre los premiados por

el Banco de Suecia, con la excepcidndel caso de Robert M. Solow
(1987), debido a sus contribuciones a la teorfa del crecimiento des-
de una perspectiva neoclasica.

La coincidencia no es gratuita. El neoliberalismo rescata el
pensamiento conservador en economia y sus modelostedricos son
esencialmente lineales y de estatica comparativa, ya sea que sere-
fieran a economiascerradaso abiertas.3 El pensamiento tedrico
sobre los problemas del desarrollo, en cambio —aun consideran-

do sus numerosasvertientes y las fuertes polémicas sostenidas en-
tre los diversos autores—, tiene como punto comindepartidael
cuestionamientoa la sabiduria convencional en teorfa econdmica
—identificada con el pensamiento neoclasico y, en ocasiones, aun
con el keynesianismo— se plantea, entre otras, la pregunta fun-

damentaldesi el cambio y la evoluci6n desigual entre las multiples
sociedades del planeta puedenser explicados suficientementeporla
posicion ortodoxa, que ya habia sido cuestionada severamente por
John Maynard Keynes con motivo delas limitaciones demostradas

poresta teoria para prevenir la crisis de 1929 y, sobre todo, para

enfrentarla gran depresiéndelosafiossiguientes.
La “‘teoria del desarrollo’’ no existe en realidad como uncuer-

po organico de proposiciones y demostraciones respaldadas por su-
ficiente y convincente evidencia empirica (la abundante evidencia
empirica parece masbien contradecir todas las teorias formuladas

3 Para unarevisién delos principales modelos de crecimiento desde una pers-
pectiva ortodoxa, véase Jones 1975, Sen 1979 y Simpson 1983.  
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hasta ahora), pero es una expresi6n que sirve para agrupar desde
el mero descontento porlas insuficiencias de la teoria econdmica
ortodoxa (Bagti 1990) hasta los enfoques interdisciplinariosy pluri-
metodoldgicos que intentan subsanar propositivamente estas de-
ficiencias y ayudar a formular desde nuevos enfoques puramente
académicos hasta programas de accién gubernativa. Esta amplitud
de horizontes es lo que ha hecho que Alec Cairncross, primer di-
rector del Instituto de Desarrollo Econémico del Banco Mundial
—fundado en 1955 precisamente para estudiar los problemas
mencionados—, sefialara que ‘‘el desarrollo, en sentido amplio,
puedesignificar el reemplazo deunacivilizacion por otra’’ (Cairn-
cross 1992).

Entoda revisién panordmica del pensamientosobrelos proble-
mas del desarrollo contempordneo,la referencia a losclasicos es in-
evitable, tal comolo hicieron en su momento Sunkel y Paz (1970), o
trabajos mas recientes (Palma 1981, Adelman 1984, Dasgupta 1988,
Blomstrémy Hettne 1990). La siguiente etapaen el tratamiento del
temaporlo general consiste en comentarla teoria del imperialismo
y de la ampliacién de mercados, revisando fundamentalmentelos
textos clasicos de John A. Hobson, Rosa Luxemburgo,Nicolai Bu-

jarin y Vladimir I. Lenin, publicados entre 1902 y 1917. A éstos es
necesario agregarle luego la abundanteliteratura mds reciente so-

bre el tema, en donde figuran autores tales como Paolo Santi, Jac-

ques Valier, Rodolfo Banfi, Hamza Alavi, Giovanni Arrighi, Nina

S. Spiridonova, L. A. Cherkasova, Y. E Avdakov, Fedor Y. Polians-

ki, Samir Amin, Octavio Ianni, Alonso Aguilar, William Warren y

otros.
Frenteal desarrollo dela teoria del imperialismo, los economis-

tas no marxistas comienzana dibujar unaserie de hipotesis basadas
en el andlisis ortodoxo, desde Rosenstein-Rodan(‘‘el fuerte impul-
so’’), hasta Walt W. Rostow(‘‘las etapas del desarrollo’’), pasando
por Ragnar Nurkse(‘‘el circulo vicioso de la pobreza’’), W. Arthur
Lewis (‘‘oferta ilimitada de mano de obra’’), Simon Kuznets (‘‘el
sesgo distributivo’’), Nicholas Kaldor (‘‘los hechosestilizados’’),
John Kenneth Galbraith (‘‘la sociedad industrial’) y otros. Es im-
portante sefalar que, paralelamentea la difusiondelosclasicos del
imperialismo, se estaban publicandolas obras de Joseph A. Schum-

peter y Max Weber, con un enfoque historicista, y que veian criti-
camente las posiciones inspiradas tanto en la ortodoxia como en
el marxismo. De hecho, Schumpeteres el reintroductor del tér-
mino ‘“‘desarrollo’’, en 1911, para referirse a la evolucién desigual

 

 

De Kari Marx al Banco Mundial: el subdesarrollo de la teoria del desarrollo 151

de las sociedades modernas (Schumpeter 1957). De todosellos, a
los efectos dela discusi6n masreciente, destacanlos trabajos de W.
Arthur Lewis (1958) y Walt W. Rostow (1970), que permitian cons-
truir un cuadrorelativamente optimista y continuo, rescatando la
tradicién del pensamiento positivista decimon6nico. En el caso de

Rostow, ademas, sus pretensiones iban méslejos, al subtitular su
libro “un manifiesto no comunista’’. Esta ultima obra —publicada
por primera vez en 1960— tuvo unagran difusién en los medios
académicos anglosajones y latinoamericanos y permanece comore-
ferencia obligada, sobre todo en el primer ambiente. Por razones
de brevedad, no nos detendremosenel andlisis detallado de estos

antecedentes que, por lo demas, han sido ya ampliamentetratados
por muchosautores, para referirnos concretamentea la respuesta

que se dio en América Latina a partir de la década de 1950, sus
repercusiones las alternativas mdsrecientes.

Elaporte latinoamericano

En América Latina, el primer cuestionamiento severo al marco
tedrico empleado explicita o implicitamente hasta entonces porla
mayoria de los gobiernosdela regidn provino de Raul Prebisch y de
un equipo interdisciplinario localizado en la Comisi6n Econémica
para América Latina (CEPAL ) (Bagi 1986, 1989a; Rodriguez 1980;
Blomstrém y Hettne 1990; Gutiérrez G. 1995). El llamado Infor-
me Prebisch (Prebisch 1962) data de 1950 y serd la piedra angu-
lar de dos desprendimientos fundamentales: por un lado,el conjun-
to de estudios y documentos producidospor la cEPAL desde enton-
ces hasta el Informe Rosenthal, en sus dos versiones (CEPAL | 590,
1992); porotro,los escritos e ideas de un conjunto heterogéneode
autores, casi todos latinoamericanos, que suelen agruparse bajo e}
denominador comin de ‘“‘teoria de la dependencia’’ y que recono-
cen en la obra de Cardoso y Faletto (1971) un momento culminante.

Las ideas de Prebisch son defuerte raiz keynesiana y apuntan

a criticar la teoria convencional del comercio internaciona! basada
en las ventajas comparativas, segiin la cuallos paises “‘centrales’’
(nomenclatura introducida por Prebisch) debian especializarse en
bienes industriales y los paises ‘‘periféricos’’ serfan proveedores de
materias primas. En rigor, sin demeritar la relevancia del pensa-

miento de Prebisch, quien amplio y detall6 personalmente muchos
aspectos deesta teoria, habria que sefialar que Prebisch, enreali-

dad, encabez6 un equipointerdisciplinario de economistas y cien-

tistas sociales de primer nivel que se agruparonen tornoa la CEPAL,



 

152 Caudio Bagi

entre quienes vale la pena mencionar al economista mexicano Juan

E Noyolay al politélogo espafiol José Medina Echavarria (Prebisch
fue también pionero en la conformaciénde equiposinterdisciplina-
rios para buscaralternativas a la teoria econdémica convencional).
Porotra parte, ideas similares fueron también expresadas enla mis-

ma €poca por otros destacados economistas, entre quienes resalta

la figura de HansSinger,porlo que, en ocasiones, algunos autores
hacen referencia a las mismas con la denominaci6nde “‘hip6tesis
Singer-Prebisch’’.

La discusién subsecuente se generaliz6 por toda América La-
tina y repercutié inclusive en Europa, dondeelanilisis de los pa-
trones de desarrollo seguidosporlos paises de Asia, efectuado por
Gunnar Myrdal (Myrdal 1957, 1968), planted el doble problema de
si el ‘‘desarrollo’’ era, por una parte, unilineal e imitativo y, por
otra, si el problema era reducible a sdlo “crecimiento’’, esto es,

incremento del producto interno bruto. Noes casual que Prebisch
fuera a la sazOnsecretario ejecutivo de la CEPAL y que Myrdallo fue-

ra de la Comision Econémicapara Europa:las urgencias ya senala-
das de las Naciones Unidas habian encontrado respuesta en dos de
sus hombres mas destacados,lo que al europeo le valié el otorga-
miento del Premio Nobel afos mastarde.

La obra de Cardoso y Faletto data de 1969, pero ya habia si-
do precedida por una intensa discusidn en los ambitos académi-
cos de varios paises sobre la vigencia de la teoria marxista de los
“modos de producci6n’’, misma que se prolonga hasta fines de la
década de 1970. Obra pioneradeesta discusi6n fue Economia dela

sociedad colonial, de Sergio Bagu, publicada originalmente en 1949
y que fuera reconocida por Andre GunderFrank (1973)y por otros
autores como senalamientoinicial y fuente de inspiracion de sus
trabajos. En Estados Unidos, Paul Baran habia publicado su Eco-
nomia politica del crecimiento en 1957, y su influencia, junto con la

de Paul Sweezy (1973), Leo Huberman, Harry S. Magdoff y diver-

sos grupos de pensamiento heterodoxo (conocidos comoradicals en

los Estados Unidos) fuevisible en América Latina durante la déca-
da de 1960, al lado de los neomarxistas franceses encabezados por

Louis Althusser, Etienne Balibar y Nicos Poulantzas.
Acomienzosde la década de 1960, pues, puedesituarse, sin ma-

yores dificultades, la generalizacin del debate acerca del alcance y
aplicabilidad de las dos vertientes principales que representabanla
sabiduria convencional del momento: por parte del establishment,

la teorfa keynesianainterpretadaa la luz dela “‘sintesis neoclasica’’
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de Hicks-Samuelson,reforzadaporla teoria de las ventajas compa-

rativas en el comercio internacional y por la teoria rostowiana del

desarrollo; por parte de la oposicién de izquierda —confuerza va-

riable segiin los paises— se argumentaba conbase enla teoria mar-

xista de la acumulaci6ny la lucha declases, matizada porla declara-

cion del VI Congreso de la Internacional Comunista (COMINTERN)

de 1928, en dondese establecia que,enlos paises coloniales y semi-

coloniales, la revoluci6n proletaria debia seguirla linea antifeudal

y antiimperialista, procurandola alianza con las burguesias nacio-

nales progresistas a través de Frentes Populares (Degras 1960), con

lo cual se identificaba al subdesarrollo con el feudalismo europeo

y se pretendia aplicar literalmente las etapas senaladas en el Ma-

nifiesto Comunista, resultando que paraalcanzarel socialismo era

necesario promover primerola revolucién burguesa(lo cual tam-

bién evidenciaba una pobrelectura de las revoluciones proletarias

en Rusia y China). Entre ambasposiciones, se movian diversas ex-

presiones intermedias no muy elaboradas y en su mayoria difusas,

que generalmente representabanel aspecto ideoldgico del populis-

molatinoamericano que domin6la escena durante las décadas de

1940 y 1950.
EI anilisis de los precios del comercio internacional entre Eu-

ropa (principalmente Gran Bretafia) y América Latina permitio a

Prebisch y a su equipo de la cePAL demostrar que existia un consi-

derable y consistente deterioro de los términos de intercambio en-

tre exportadores de materias primas y exportadores de productos

industriales elaborados. Esta estadistica se prolongaba por mas de

cincuenta afios comenzando desdefines delsiglo pasado. Ello signi-

ficaba unatransferencia sistematica de recursos en términosreales

via comercio internacional, con lo cual se cuestionaba uno de los dos

pilares de la teorfa dominante —las ventajas comparativas— y, con-

secuentemente,la division internacional del trabajo cominmente

aceptada enlos circulos europeos. El otro pilar —la “‘sintesis neo-

clasica’’ de Hicks-Samuelson— nofue cuestionadoen suraiz, pero

en cambiose matiz6 conelandlisis de insumo-producto de Wassily

Leontiev y la promoci6n de técnicas de planificacion centralizadaal

estilo soviético (Baga 1989b). Esta combinaciénlevalid a Prebisch

y a la cePaL ser acusadosde “‘caballo de Troya del marxismo’’ por

la reaccién conservadora (Palma 1981), cuando dominaba el macar-

tismo en los Estados Unidos, al tiempo queeste pais escalaba sus

tendencias militaristas y anticomunistas, con manifestaciones como

la Guerra de Coreay la guerrafria.  
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Sin embargo, la combinaci6n tedrico-pragmatica escogida res-
pondia al momentohist6rico de AméricaLatina, donde el populis-
mo dominabala escena politica (Bagi 1986) y cuando, en algunos

paises, habia experimentado importantes crecimientos de su pro-
ducto industrial a raiz de las limitaciones impuestas durante e inme-
diatamente después de la Segunda Guerra. Conbase enel anilisis
de indicadores de productividad relativa y de los ya mencionados

términos de intercambio, la cePaL diagnostic6 que, en tanto la es-
tructura de producci6n delos paises centrales era homogéneay di-
versificada,la de lospaises periféricos era heterogénea y especializa-
da. La homogeneidadse referia al hecho quelas productividades
sectoriales en los paises centrales estaban concentradas alrededor
de ciertos valores similares, en tanto que enla periferia las produc-

tividades sectoriales abarcaban un amplio espectro, vinculando con
frecuencia a industrias modernasde alta productividad con secto-

res tradicionales o artesanales de baja productividad, lo cual dio
pie a la nocién de ‘‘dualismo’’, que numerosos autores que seguian
la linea comunmente aceptadaentonces utilizaban para describir la
realidad latinoamericanay del Tercer Mundo (Lewis 1958; Furtado
1964). La especializacionsereferia al limitado catdlogo de exporta-
ciones,principalmenteconsistente en algunos productosprimarios.

La heterogeneidad estructural conducia al desempleo y a una
desigualdistribuci6n del ingreso,lo cual a su vez limitaba el merca-
do interno y, consecuentemente, empobrecialas arcas del Estado.

Esta situacién generaba un desequilibrio crénico enla balanza de
pagos —dadoel alto porcentaje de importaciones para el consumo,
porla falta de industrias locales— y una tendencia inherenteal en-
deudamiento.El proceso se agravaba porla persistencia en el dete-
rioro delos términosde intercambio. La alternativa consistia en un
proceso de industrializacién en dos etapas —primerolaindustria
liviana y luego la de bienes de capital—, recurriendoal expedien-
te de una sustituci6n de importaciones gradual y condicionada. Por

otra parte, el problemadel comerciointernacional seria enfrentado
a través dela creacion de instancias supranacionales y mediantela
promoci6n delintercambio Sur-Sury la integraci6n regional.

La CEPAL tuvograninfluencia en los gobiernos de América La-
tina hasta 1973, momento del derrocamiento sangriento de Salva-
dor Allende la entronizacién violenta de los principios neolibe-

rales, sustentados por lo general en dictaduras militares en casi to-
do el Cono Sur. Enel orden internacional, la flotaci6n del délar

—decretada unilateralmente por Estados Unidos en 1971—y lacri-
sis de los petroddlares fortalecieron las posiciones monetaristas en  
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los 6rganosfinancieros internacionales y prepararonla escena pa-

ra el advenimiento del neoconservadurismo reaganiano luego del

breve interregno de James Carter. Sin embargo,el programa cepa-

lino se cumplié en gran mediday fue a instancias de Raul Prebisch

quese crea la Conferencia de las Naciones Unidas para el Comer-

cio y el Desarrollo (UNCTAD), Organosin atribuciones reguladoras,

a diferencia del Garr (hoy omc), y sin capacidadfinanciera,a dife-

rencia del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional.

El programadesustitucién de importaciones enfrent6 numero-

sas dificultades. Tuvo la oposici6n interna de las oligarquias agro-

exportadoras y de sus alianzas con gruposmilitares. Las burguesias

industriales, por su parte, demostraron ser menos nacionalistas de

lo que se esperaba de ellas. Y, con excepcion de Chile bajo el régi-

mende Allende,los gobiernos no impulsaron una reforma agraria

profunda (aunque huboalgunos programas moderadamente refor-

mistas), condicidn esencial para liberar manode obra agricola y ca-

pitalizar el campo,en tanto queel proteccionismo establecido para

promoverla sustitucién de importaciones fue, en general, indiscri-

minadoy sirvié para fortalecer una burguesia clientelar e ineficiente

(Tavares 1980). Estados Unidos,porsu parte, promovio —entlem-

pos del demécrata John E Kennedy— la Alianza para el Progreso,

como una forma de contenerla creciente ideologia autarquista y

liberacionista en América Latina, reforzada y aceleradaporla Re-

voluci6n Cubana de 1959. El programa dela cePaL debio enfren-

tar también la oposicién del Fondo Monetario Internacional y del

Banco Mundial, que comenzaron a bloquear los préstamos hacia

los paises que implementaban,asi fuera parcialmente, las reformas

sugeridas porla cEPAL. En suma,tanto factores internos comointer-

nacionales se conjugaron para que el ambicioso y exigente progra-

made reformas impulsado porla cEPAL solo se viera realizado en

parte, conlo cualsu eficiencia global disminuy6 considerablemen-

te. A ello habria que agregaralgunosefectos secundarios derivados

del empleo delinstrumental keynesiano de anilisis.

E! programacepalino de reformas excedio notablemente los

méargenes habituales tolerados para un organismo multilateral y;

porlo tanto, sujeto a normas de convivencia forzada. Mas alla de las

intenciones originales de sus promotores, se convirtio en un catali-

zador dela discusi6na nivel continental y extracontinental, dando

un notable impulso al pensamiento independiente y progresista la-

tinoamericano.  
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La discusién

Frenre al programadela cepAL se levantarontres tipos diferentes

de critica: los provenientes del centro conservador, los de origen

neomarxista y los de la izquierda ortodoxa. Lascriticas conserva-
doras provinieron de circulos académicos europeos y norteameri-

canos, de los organismosfinancieros internacionales, asi como de

los grupossociales afectados. Los monetaristas y neoclasicos pusie-

ron el acento en la ausencia de mercadosregulatorios,la falta de

consideracion de la oferta monetaria, el ‘‘error’’ de no considerar

las ventajas comparativas y la excesiva promoci6n —a su juicio—

de las funciones econdémicasdel Estado, mientras Gottfried Haber-

ler acus6 a la CEPAL de no tomaren cuenta los ciclos econédmicos
(Palma 1981) —acotemosquela teoria neoclasica tampocotiene,

hasta hoy, una explicaci6nsatisfactoria de la presencia de ciclos en

la economia, debido a su naturaleza esencialmente estatica, como

apuntamosal principio. Como siempre,este tipo decritica se cen-
tro en aspectos ‘‘puros’’, con prescindencia de aspectospoliticos,

pero en el fondo manifestabanlos ecos de la controversia secular

entre monetaristas y estructuralistas en el medio académico.

El neomarxismolatinoamericano se manifest6 como unapro-
fundizaci6n més radical delas ideas originales de Prebisch y dio
lugar a la “‘teoria de la dependencia’’, que agrup6 a autores como
Andre Gunder Frank, Theotdnio dos Santos y Ruy Mauro Marini.
Otros autores dependentistas que tambiénparticiparon activamen-
te en la discusidn que tenia dimensiones continentales fueron Vania
Bambirra, Anibal Quijano, Julio Cotler, Orlando Caputo, Rober-

to Pizarro y Franz Hinkelammert. Con diferentes modalidades y
acentos, y aun con algunasnotables diferencias entre si, este grupo

de intelectuales planteé un panorama masradical, cuya alternati-
va seria la promoci6ndel socialismopor la via revolucionaria. Sus
conclusiones principales pueden resumirse en los siguientes pun-
tos: a) el subdesarrollo es inherente al patrén de acumulaci6nse-
guidoenla periferia y no constituye unaetapa previa deldesarrollo;

b) este patron de acumulaciones ‘‘dependiente’’ de acciones y de-
cisiones que se toman fuera delos limites nacionales; c) el capi-

talismo dependiente asi generado tiende a reproducirse acentuan-

do la dependencia del centro (Frank); d) las relaciones sociales in-
ternas se subordinan las relaciones sociales internacionales; e) la

transferencia de valor desdela periferia hacia el centro genera una
situacion de “‘superexplotacidn’’ de la fuerza de trabajo, de cuyos
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beneficios participa tambiénla clase proletaria del ‘‘centro’’ (Mari-
ni); f) los paises dependientes mds importantes tienden a reproducir
un patrén‘‘subimperialista’’ al interior de la periferia dependiente
(Marini); g) las empresas transnacionales y el capital extranjero no
significan un avance del capitalismo progresista sino la profundiza-
cidn de la dependencia (Dos Santos); h) las contradicciones inter-

nas del desarrollo dependiente generan tensiones que solo pueden

resolverse mediante regimenes fascistas o una revoluci6nsocialista
(DosSantos).

Los te6ricos de la dependencia proponian profundizarlos al-
cances delacritica del desarrollo latinoamericanoiniciadapor Pre-
bisch, incorporando elementos del marxismo que, a su vez, modifi-

caronparaadaptarlosa la realidad latinoamericana. Consecuente-
mente, recibieron las mismascriticas que los tedricos del desarro-
llismo reformista de la CEPAL, s6lo que la polémica alcanz6 tonos
mas 4speros. Hay coincidencia, en general, en reconocerle a los

dependentistas al menoslos siguientes méritos: a) rescataron la

tradicidn del andlisis de economia politica —materialista, histdri-
co y dialéctico— parainvestigar la realidad concreta latinoameri-
cana, en oposicidn al dogmatismo manualista impulsado tanto por

la derecha neocldsica como porla ortodoxia de izquierda; b) im-
pulsaronla expectativa de una revoluci6n socialista inmediata, en
oposicion a la propuesta de alianzas con las burguesiasindustriales
nacionales; c) establecieron claramente queel subdesarrollo y el

dualismo no soncaracteristicas transitorias de atraso relativo sino
consecuencia del patrén de desarrollo seguidoporlos paises depen-
dientes.

Frentea los planteamientos, tanto de la cEPAL como delos de-

pendentistas radicales, surgié un conjunto de voces mas moderadas
que, aun apoyandoenlo generallas ideas fundamentales, sostenian
puntos devista que combinabanlacritica a los modelos neoclasicos
conla propuestade salidas mas negociadas, al tiempo que algunos
(Stavenhagen, Cardoso, Faletto) recalcabanlasaristas sociologicas
y politicas para matizar una discusién que frecuentementese ex-
presaba en términos exclusivamente econdmicos. Entre estas vo-
ces mds moderadasse incluyen los nombres de Fernando Henrique
Cardoso, Enzo Faletto, Osvaldo Sunkel, Pedro Paz, Anibal Pinto,

Celso Furtado, Hélio Jaguaribe, Horacio Flores de la Pena, Mar-

shall Wolfe y otros, casi todos vinculadosa la Orbita de la CEPAL,

a las que se agregaron algunosintelectuales independientes, como
Rodolfo Stavenhagen.  
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Osvaldo Sunkel, luego de publicar junto con Pedro Paz un estu-
dio clasico sobrela vigencia de los enfoques teéricos convencionales
ysu aplicabilidada la realidad latinoamericana (Sunkel y Paz 1970),
se mantuvo enunalinea mas moderada e independiente, buscando
encontrar una formulacién que tuviera,a la vez, rigor te6rico y via-
bilidad politica, pero que se apartara de los planteamientos dela

teoria convencional dominante. Este autor coincide con los ante-
tiores en que el subdesarrollo es parte integral del proceso de de-
sarrollo capitalista a escala mundialy que se manifiesta en una con-

tinuapolarizaci6n no sdloentre centro y periferia, sino también al
interior de las economias dependientes. De este modo, asumela
internalizacion del proceso en forma expresa, més claramente que
los cepalinosy los dependentistas radicales, quienes fueron extensa-
mentecriticados por ubicarel conflicto principalfueradelas fronte-

ras nacionales. Ambaspolarizaciones son parte de un solo sistema.
Sin embargo,la salida buscadapor Sunkelseré detipo transicional
y no revolucionariay él sera, mdstarde, unode los promotores prin-

cipales de un replanteamientodelas posiciones cepalinas, conocido
como “‘neoestructuralismo’’ (Sunkel 1991).

Sin duda, uno de los trabajos que mds impacto produjo en el
medio académico ypolitico de los afios setenta fue Dependencia y
desarrollo en América Latina (Cardosoy Faletto 1971), originado en
torno a las ideas de la CEPAL, pero ampliadoa un contexto socioldgi-
co y politico y con un explicito andlisis del papelde las clases socia-
les. Su conceptodeclases sociales, sin embargo,diferfa del enfoque
marxista, con lo cual se provocaronfuertes polémicas que llegaron,
€n ocasiones,a tonos mayores,tanto porel lenguaje sociolégico uti-
lizado comopor el enfoqueheterodoxo. En sintesis, la propuesta

de Cardoso y Faletto podria resumirse comosigue: a) coincide en
considerar queel desarrollo de América Latinaes un proceso com-

partido conlospaises centrales, aunque de formadesigualy depen-
diente; b) a diferencia del andlisis de la cEPAL, Cardoso y Faletto
sostienen que la dependenciasi gener6 procesos deindustrializa-
cin en paises y condiciones determinados, aunque guiados por los
intereses del centro: esta caracteristica serfa la base para un camino
intermedio de ‘‘desarrollo dependiente’’ con unabase industrial;
c) en América Latina existe unicidad pero también especificidad
y €s esto ultimo lo que debeguiarlos andlisis y la formulacién de
politicas, sin caer en recetas universales; d) la dominaci6n exter-
Na reaparece como un fendmenointernalizado en cada sociedad de
manera distintiva.
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Poco después, Cardoso formulssus conocidas criticas al depen-
dentismo radical (Cardoso 1976), argumentando que este enfoque
esta basado en unaserie de hipotesis erroneassobre la interpreta-
cidn del desarrollo capitalista en América Latina. Estas ‘‘hipotesis
err6neas’’ serian: a) el desarrollo capitalista en América Latina es
imposible; b) el capitalismo dependiente esta basado en la explo-
tacion extensiva de la fuerza de trabajo y atado a la necesidad de
remunerara la fuerza de trabajo por debajo desu valor(critica a la
“‘superexplotacion’’ de Marini); c) las burguesias locales no cons-
tituyen una fuerzasocial activa; d) la penetracion por las empresas
transnacionales implica la bisqueda de una posici6n subimperia-
lista en el continente por parte de los gobiernos latinoamericanos
(nuevacritica a Marini); e) el momentopolitico de América Lati-
na se encuentra en una encrucijada, con las unicas alternativas de

“socialismo’’ o ‘‘fascismo’’ (critica a Dos Santos). La discusion ge-
neradaa partir de estos planteamientos alcanz6 tonos dramaticos,
con acusaciones reciprocasde ‘‘economicista’’ y ‘‘sociologista’’ en-
tre Cardoso y Marini.

Con unestilo semejante, pero mas ecudnime, Rodolfo Staven-

hagen también habia publicado por la misma época unaserie de
“‘tesis erroneas’’ (Stavenhagen 1975) que, segun sucriterio,se es-
taban manejandoexplicita o implicitamenteen la discusidn, prove-
nientes de diversos origenes ideoldgicos. Los siete errores que se
asumian como premisas —segun los bandos— serianlossiguientes:
a) los paises latinoamericanos son sociedades duales; b) el progre-

so en América Latina se derivara de la expansion de los produc-
tos industriales en las areas atrasadas, arcaicasy tradicionales;c) la
existencia de areas rurales atrasadas, tradicionales y arcaicas es un

obstdculo para la formaci6n de un meréadointernoy parael de-
sarrollo de un capitalismo progresista y nacional; d) la burguesia
nacional esta interesada en acabar conel podery el dominio de la
oligarquia agraria; e) el desarrollo de América Latina es obra y crea-
cidn de una clase media nacionalista, progresista, emprendedora y
dindmica,asi que los objetivos politicos de los gobiernos de Améri-

ca Latina debentener como metaestimularla movilidad socialy el

desarrollo de esa clase; f) la integraci6n nacional en América Lati-
na es producto de la mezcla de los individuos, y g) el progreso en
América Latina solo tendra lugar por medio de unaalianza entre
los obreros y los campesinos, comoresultado de la identidad dein-
tereses de estas dos clases. Como puedeverse, Stavenhagencritica
a ortodoxos neoclasicos, a cepalinos y también la izquierda.  
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La discusion sobre la dependencia pierde intensidad a mediados
de la décadadelos setenta, luego que aquélla se habia vuelto unjue-
go de‘‘todos contra todos’. Los neoclasicos acusaban a la CEPAL de
no seguir la ortodoxia tedrica y éstos contraatacaban acusdndolos
de proveedores de teorias inoperantes en el mundoreal, particular-
mente enel contexto del subdesarrollo latinoamericano. Al mismo
tiempo,los dependentistas radicales acusabana la CEPAL de soslayar

el problemapolitico y el andlisis de clases, pero fueron acusados a
su vez de ret6ricos, por un lado, y de mecanicistas, por otro. Los
moderados como Sunkel, Pinto, Furtado y Stavenhagen intentaban
poner orden enla discusion, sugiriendo la conveniencia de alcan-
zaI un compromiso que parecia imposible, mientras otro moderado
—Cardoso— proponiasalidas que nopor reformistas fuesen menos
agresivas. La izquierda latinoamericana, europea y norteamericana

se puso revisarla teoria del imperialismo y mientras unos se con-

centraban en subrayarlas deficiencias de estructuralistas y depen-
dentistas (Castafteda y Hett 1978; Cueva 1979), otros investigaban
enlas raices hist6ricas del propio desarrollo latinoamericano (Cue-
va 1980), otros se orientabana reconstruir el pensamientoleninista
original (Aguilar 1982), en tanto comunistas italianos y franceses

se concentrabanenlatesis del capitalismo monopolista de Estado
(Boccaraet al. 1970; Valier 1978) e incluso hubo quien invirtid el
orden de precedencia establecido por Lenin (Warren 1980).

Tiempo después, Cardoso colabor6 con el grupo europeo que,
encabezadoporla Fundaci6n Dag Hammarskjold, formulsla pro-
puesta del ‘‘otro desarrollo’’ (Nerfin 1978) —en el que también
particip6 Stavenhagen—, misma que se impulso al amparo de la
Estrategia para la Segunda Década de Desarrollo, de las Naciones
Unidas —o masbien de su fracaso—, propuesta querecogiala cre-
ciente preocupacion ecologista y por los derechos humanos, junto
con los tradicionales reclamos por un desarrollo internacional mas
justo y una mejorsatisfaccion de las necesidades basicas de la po-

blacién mundial. De la promoci6n de la Segunda Décadaparael
Desarrollo se paso a la denuncia de la Década Perdidapara el De-
sarrollo, bautizada asi por Norberto Gonzalez,a la sazon secretario

ejecutivo de la CEPAL, con lo cual se estaba reconociendo no sdlo
un hecho lamentable sino también el fracaso de las politicas y los
andlisis previos que, supuestamente, estaban orientados a propo-

ner alternativas. En definitiva, ni reforma ni revolucion.

Desde mediadosde los setenta y hasta mediadosde los ochen-
ta, el Cono Sur fue dominadopordictaduras militares que impu-
sieron el enfoque neoliberalliteralmente a sangre y fuego, aunque
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también con algunas modalidades noprevistas. Basicamente,la va-
riante sudamericana implico la formacién de nuevas alianzas en-
tre el gran capital industrial y financiero, nacional e internacional,
con la vieja oligarquia agraria. En México,la transici6n al neolibe-

ralismo se opera partir de la insuficiencia del modelo populista
en combinacion con la capacidad del régimen politico para man-
tener la continuidad institucional. Sin embargo, una vez recupe-
rados los espacios democraticos, los gobiernosciviles continuaron

conla aplicacion de la mismalineapolitica, aunque moderada por
la existencia de partidos politicos y 4mbitos parlamentarios, con la
breve intrusion de los planes heterodoxosdeestabilizacidn en Bra-

sil y Argentina. En ese momento,el problemaprincipalen todo el

subcontinente era la voluminosa deuda externa combinada con una

inflacion galopante.
La dominancia del enfoque neoliberal se reforz6 conel fin de

los regimenes socialistas en Europa Oriental, proceso vertiginoso
que comenz6 con el derrocamiento de Ceaucescu en Rumania a
fines de 1989, continu6 con la caida del Muro de Berlin y la reuni-
ficaci6n alemana en 1990, el ascenso dela oposici6n sindicalista en
Polonia a fines del mismo ano y culmin6 con la desaparicidn for-
mal de la Union Soviética y de Yugoslavia en diciembre de 1991
—paralelamenteal surgimiento de numerosasguerrasciviles en sus

respectivosterritorios— la particion dela antigua Checoslovaquia

en dos republicas independientes un ano después. Lospaises socia-
listas de Europa Oriental desaparecieron del mapa,literalmente.
En los nuevospaises que ocuparonsulugarse implantaron diversas

reformas que abrian paso a las economias de mercadoy al resurgi-
miento del pensamiento neoliberal y monetarista. Inclusive en Chi-

na y Vietnam, aunque mas paulatinamente, se fueron abriendolas
puertas la inversion extranjera y hoy hasta Cuba, que sigue pro-
clamando su adhesion al socialismo, busca opciones de apertura.

Todos estos movimientos sociales y politicos favorecieron el mo-
mento de hegemonia virtualmente indisputada del pensamiento
neoliberal, iniciado a mediados de los setenta y que se prolonga
hasta nuestros dias, asi como la aparicion detesis antidesarrollistas
que proclaman “‘la crisis de los paradigmas’’ y “‘elfin de la historia’
(Bauer 1981; Balassaet al. 1982; Little 1982; Lal 1983; Fukuyama

1989).
Muchose haescrito y muchose escribira aun sobre el colapso

del socialismo europeo. En lo que a nuestro temaatafie,lo cierto es
queel proceso de sucesi6nhist6rica de etapas previsto en el Mani-
fiesto Comunista debeser, cuando menos, modificado, para admitir,  
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obienla posibilidad de retrocesos,o bienla inclusion de otro tipo de

dinamica. Otra posibilidad es negar que el modelo de desarrolloso-

viético fuera auténticamentesocialista (tesis sustentada, por ejem-
plo, por algunos movimientos trotskistas). En cualquier caso, se
imponela necesidad de unarevision profunda deciertos esquemas.

Derivacionesrecientes

A\cruaMenre se pueden distinguir tres opciones en la interpre-

tacidn de los procesos contempordneosdedesarrollo, sin descartar
que —quizds mds temprano que tarde— vuelvana surgir propues-
tas mas radicales.

En primerlugar, los economistas de la cEPAL han vuelto a to-
mar la iniciativa y se encuentran actualmente promoviendo una

propuesta neoestructuralista (Sunkel 1991; cEpaL 1990, 1992).
Entre las caracteristicas de esta nueva propuesta de desarrollo

““desde dentro’ merecen destacarselas siguientes: a) el crecimien-

to econdmico y la equidad distributiva deben avanzar simultdnea-
mente y no secuencialmente (tesis que se contraponeal tradicional
estribillo del régimen mexicano que, tanto en su versi6n populis-
ta comoenla neoliberal, siempre ha insistido en que es necesario
““crecer primero luego distribuir’’, ignorando quetodo proceso de
crecimiento trae consigo, de antemano,la impronta de unadistribu-

cidn especifica); b) la politica de equidad debe basarse en politicas
de empleo productivo y de inversidn en capital humanoy solo se-

cundariamente en transferencias directas de recursos; c) debe for-

talecerse el mercado como mecanismoasignadorde recursos, pero
ello no implica forzosamente‘‘precioslibres y desregulacidn’’, sino
también acciones gubernamentales especificas para ‘‘crear o simu-
lar mercados ausentes, insuficientes o segmentados’’; d) el Estado
debe promoverlas reformas institucionales necesarias; e) se deben
considerarlas especificidades regionales y nacionales;f) es esencial
que las economias en desarrollo se inserten en el mercadointer-

nacional, incorporandoa la vez las tecnologias mas modernas en
su planta productiva y fomentandola investigacidn cientifica y el
desarrollo tecnolégico; g) el Estado debe fomentar el ahorro y la
inversion nacionales, al tiempo que procurala reducci6n del déficit

publico, mediante sistemas de previsiOninstitucionales, mercados
de capitales y otras medidas; h) se debe promover una reforma a
nivel microecondmico, que permita una mayorparticipacidn de los
trabajadores en el proceso productivo (empresas horizontales) y en

 

 

De Karl Marx al Banco Mundial: el subdesarrollo dela teoria del desarrollo 163

la tomade decisiones, fomentandola conciencia de que ‘‘el ‘adver-

sario’ no es el empresario sino la competencia’’; i) el Estado debe
promover activamente ‘programas de inversion social destinados

a romperla transmisiOn intergeneracional dela pobreza’’; j) en el

orden internacionalse debe fortalecer el establecimiento de reglas
multilaterales, transparentes y no discriminatorias.

La caracterizaci6n anterior del nuevo estructuralismo cepalino
no es exhaustiva y amerita un analisis mas profundo queel que po-

demosofrecer en estos parrafos. Pero una primeralectura nos su-

giere de inmediato dos comentarios. En primer término,es eviden-
te que la nueva propuesta recoge las experiencias vividas en Améri-
ca Latina en los ultimos veinte anos y de alguna maneratrata de
incorporarlas principales lecciones. Esto es positivo. Sin embar-
go, no parece quedarclaro cual es en definitiva el proyectofinal,

cuales serian los principales beneficiarios, qué clase de transforma-
ciones serian las esenciales y comose sustanciaria el proceso, no
s6lo en términosfinancieros sino politicos y sociales. Aunque muy

sugerente, la propuesta se acerca mucho mas a responderel qué,

pero relega el cémo,el cudndo y, sobre todo, el quién. El neoes-

tructuralismo cepalino, en este sentido, es mas bien una propuesta

defensiva: esta mas preocupadopornorepetirlos errores del pasa-
do —excesivo controlestatal, excesiva confianza en el empresariado

nacional, descuido delas variables monetarias— que en proponer
unavision del futuro. Este neoestructuralismo aparece, pues, co-
mo una propuesta mas integral que la versién de Prebisch, pero en
cambio ha perdido riqueza politica y esta formulada en términos
mas tecnocraticos y conservadores. Recordemosqueel primeres-

tructuralismo cepalino tenia una vision mucho masclara del papel
de una nuevaclase industrial emergente, de la necesidad de modi-
ficar el papel de la oligarquia latifundista, de redefinir la division
internacionaldeltrabajo y de apoyarse en una clase media y popu-

lar mediante politicas redistributivas adecuadas, todo lo cual cons-
titufa una propuesta de cambios profundos, aunquela izquierdala-
tinoamericanaprefirié reservarse el término de “‘revolucionario’’
parasi y no dud6encalificar a la cEPAL de ‘‘reformista’’, por cuan-
to no se estaba propiciandola transicion al socialismo sino sdlo a
un capitalismo mejorado. En su segunda version, en cambio, no
obstante la correcci6n plausible de sus metas, la CEPAL parece mas
preocupadaporla necesidad de ofrecer una alternativa desarrollis-

ta ‘‘universal’’ frente a las limitaciones que ental materia padece el
neoliberalismo, queen vincularla viabilidad de la propuesta a bases  
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politicas y sociales concretas. Parece olvidar que el enemigo a ven-
cer, en realidad, no es el neoliberalismo: es la pobreza. Y no nos

estamosrefiriendo tnicamente a la pobreza material, sino también

ala pobrezateérica para encontraralternativas de interpretacion y
de accion.

Un segundo comentario se refiere a que se deja entrever una

preocupacion por una mayorjusticia politica y se sugiere fomentar

una mayorconcertacion participacionde la clase trabajadora y de
la clase media en el proceso de toma de decisiones, en especial den-

tro y alrededorde las empresas. Pero, fuera de estar apuntandoa la
incorporaci6n delas experiencias japonesa y coreanaen la materia,
se elude la pregunta critica sobre el tipo de regimenes politicos que
serian necesarios para apoyar mejor la implementaci6n dela pro-
puesta. En otras palabras, el programaes politicamente aséptico y
no dejaversi existe algin compromiso con un principio democrati-

co de organizacion de la sociedad. En todo caso, aun aceptando

que la propuesta admite implicitamente que la democracia es de-
seable —y sabemosquesus autores son democratas convencidos—,

no se ve cualseria el mecanismoconcreto en la esfera politica que
permitiria impulsar el proyecto econdmico sugerido.

Unasegundavertientecritica sobre el proceso de desarrollo se-
guido en América Latina y que entronca con la propuesta neoes-
tructuralista es la que resume Maria Da Conceigao Tavares (1980)
al estudiar el caso brasileno. De hecho,el analisis de Tavares es

anterior hist6ricamente, pero contempordneoa la etapa en que la

CEPAL intentaba promover la idea de los ‘“‘estilos de desarrollo’,
antecedente genético de la actual propuesta de ‘‘desarrollo desde
dentro’’. Tavares continuala linea de investigacion y reflexion de

tradicidn estructuralista a la manera de su maestro Anibal Pinto.
Sefala que, en primerlugar, la sustitucion de importaciones se ve-
rific6 como un procesoparcialy cerrado, esto es que, por una par-

te, no completo las dos etapas previstas originalmente (Fajnzylber

1983) y quese limito a operar exclusivamente sobre la base indus-
trial sin modificar la estructura de la propiedad ni de la produc-
cidn del sector agroexportadory, porotra, que las nuevasindustrias
sustitutivas se limitaron a funcionar en el ambito de los respectivos
mercadosinternos, sin participar en las corrientes internacionales.
En estas condiciones,la industria sustitutiva se limit6 a repetir, en

forma desfasada y menoseficiente, la experiencia historica de acu-
mulacion de la primera industria europea, perosin alterar las con-
diciones iniciales que definen el subdesarrollo latinoamericano: la  
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dependencia interna (de las transferencias del sector agroexporta-
dor) y la dependencia externa (de las importaciones de bienes de
capital). La conclusion de Tavares es que el proceso de industriali-
zaciOn, aun siendoindispensable, debe afrontarse simultaneamente

en todoslos niveles de la cadena productiva y no sdlo por etapas,
aunquedosificandoel esfuerzo segtin cada contexto concreto. Por

otra parte, debe atenderse a lo que la autora denomina “‘las condi-
ciones internas del proceso’, que son basicamentetres: la dimen-
sidn y estructura del mercadointerno;el proceso de introduccidn e

innovacion tecnoldgica y la desigualdistribucion de recursosde ca-
pital y manodeobraqueinvalidanlos prondsticos deierministas de
las politicas macroeconomicas.Alo anterior se agrega también una
desigual dotacién de recursos primarios entre los paises de Améri-
ca Latina —y aunentrelas regiones de un mismo pais— que,porsi

fuera poco,esta privatizada en forma sumamente concentrada, sea

porlatifundistas o por corporaciones agroindustriales 0 mineras.
Las limitaciones sefaladas por Tavares implican queel progra-

madeindustrializacionsustitutiva emprendido en América Latina
acentuo la dependencia en lugar de constituir una palancadelibe-
raci6n nacional, comose pretendia, y que el procesose fuera aho-
gando en una dependenciafinanciera creciente, en la medida que
no fue posible generar un mecanismoautosustentadoy con capaci-

dad excedente parasolventar no s6lo su propio crecimiento,sinoel

de la economia ensu conjunto. Consecuencia de este procesofrus-
trado fue que, al debilitarse la base real de produccion, se fortale-
cid indirectamente la capacidad operativa del sector financiero que,
forjando nuevas alianzas conlos sectores tradicionales constituye-

ron la nueva formadel proceso de acumulacion,a la que denomina
“‘capitalismo financiero’’.

La segunda linea de andlisis a que nos referimos y que
ha cobrado cierta relevancia en el medio académico europeo
—especialmente francés— y latinoamericano, recoge la tradicidn
marxista ortodoxa y hace hincapié en el concepto de regulacién
(Aglietta 1979; De Bernis 1988). Esta escuela se define sobrela base
de la continuaci6n y profundizaci6ndela hipotesis del‘‘capitalismo
monopolista de Estado’. Aunque no provee unateoria explicita
del subdesarrollo —dado que fue elaborada, en realidad, para in-

terpretarel capitalismo desarrollado norteamericano y europeo—,
subraya dos elementos de importancia: en primer lugar,insiste en
quela ‘‘relacin salarial’’ (confrontaci6n obrero-patronal) debe ser
el eje del andlisis de todo proceso evolutivo del capitalismo (con lo  
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cual retomael senalamientoclasico althusseriano); en segundotér-
mino,existe un sistema de regulaci6n institucionalizada de dicha
confrontacion a través de ‘‘formas estructurales’’ especificas que
sirven para mediatizar el proceso. De aqui se deduce queel anilisis
hist6rico resulta fundamental, ya quela evolucién en estas condi-
ciones se produce en formadiscreta y asincronica, inutilizando la
aplicacién de modeloscuantitativos basados en ecuaciones diferen-
ciales (y con parametrosfijos, agregamos nosotros). Deja entrever,
en cambio, queel anialisis de sistemas puede resultar de utilidad
técnica (lo cual pareceria una contradicci6n conlo recién afirmado,
dado quela teoria de sistemas utiliza in extenso las ecuaciones dife-
renciales), aunque insiste que, en todo momento, debe respetarse
la supremacia delandlisis cualitativo y, particularmente, el enfoque

de la critica a la economia politica burguesa. En otros términos,
propone unaespecie de sintesis entre la interpretaci6n althusse-
riana de Ka:] Marx,el institucionalismo de Thorstein Veblen y la

teoria de sistemas de Ludwig von Bertalanffy.
La utilidad de este enfoque es querescatala nocion de mediati-

zaciOninstitucionalizada, conlo cualel proceso de control se vuelve
central en el marco mas amplio dela luchadeclases y permite a la

clase dominante disenar e implementarestrategias de crecimiento,

aun en condiciones de subordinacion internacional. En este sen-
tido, tendria cierta coincidencia con la hipdtesis del ‘‘capitalismo
dependiente’’ de Fernando H. Cardoso. El concepto de regula-
cion, a su vez, permite superar la categoria dearticulacién utiliza-

da por los antropélogos franceses Claude Meillassoux y Pierre Phi-

lippe Rey (Meillassoux 1978; Rey 1976), en la medida en que la
“articulacidn’’ presupone modos de produccién dados —aunque
no necesariamente estaticos—, en tanto quela ‘‘regulacion’’ per-
mite introducir el analisis de modosfusionables y, en consecuencia,

mas cercanoa la nocion de transformaci6ny al enfoquehist6rico.
El rescate del enfoqueinstitucionalista no es patrimonio exclu-

sivo del regulacionismofrancés. La desilusidn con la capacidad ex-
plicativa de las teorias convencionales foment, ya desde comienzos
de la década de los ochenta, una revisién bastante generalizada de
teorias y paradigmas. En 1983 se publica Why economicsis not yet
a science?, editado por Alfred S. Eichner y con un prefacio de Was-
sily Leontiev. En este volumen se reinen numerosostrabajos que,
ademasde subrayarlacritica al pensamiento ortodoxo, proponen
abiertamente retomarel andlisis de las instituciones como eje expli-
cativo del fendmeno econdmico (Eichner 1983). Desde un angulo
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diferente, y mas recientemente, Douglass C. North —Premio Nobel

1993— también retomael andlisis de las instituciones comoinstan-
cias mediatizadoras necesarias en el proceso de desarrollo (North
1995). Ziya Onis, por su parte, va més lejos: luego de descalificar
tanto al estructuralismo comoalneoliberalismo, y después de ana-

lizar las experiencias de tres grupos de paises —el Sudesteasiatico,
Suecia y Austria y, finalmente, Italia— concluye que los procesos
exitosos de industrializacidn en estos casos, a pesar de sus diferen-

cias, mantienen unacaracteristica comun: la de haber sabido com-

binarla accién del Estado conlainiciativa privada, desarrollando
la competitividad externaal tiempo que fortalecen la cooperaci6n
interna. En ningunodelos tres casos, dice Onis, el Estado hasi-

do neutral en el proceso de desarrollo, pero ha sabido mantener
abiertas las fronterasal tiempo que ha impulsadoel establecimiento
de redes institucionales de diversas caracteristicas segunlos paises,
dando un margenconsiderable de participaciona la iniciativa pri-
vada. En todos los casos, ademas,el proceso de industrializacion se
ha visto reforzado por un componente ideoldgico compartido por
todos los participantes nacionales, que el autor no dudaen calificar

de ‘‘crucial’’ (Onis 1995).
Por ultimo, entre las proposiciones de interpretacion historica

que estan cobrando importancia en estos dias debe mencionarse
también el tratamiento al creciente proceso de globalizacién. No
pretendemosefectuar aqui un andlisis exhaustivo que implicaria la
revision de unaliteratura extensa. Nos limitaremos a senalarlas
aportaciones de dos autores que han contribuido en forma impor-
tante a fundamentar este enfoque: Samir Amin e Immanuel Wal-
lerstein (Amin 1974b, 1982; Wallerstein 1974, 1979). En buena me-

dida, sus propuestasse relacionan conlos estudios de internaciona-
lizaci6n del capital (Palloix 1975; Frobel et al. 1980) e intercambio
desigual (Emmanuel 1972), asi como conla vasta literatura sobre
comercio internacional.

En el caso particular de Amin,se trata de una propuesta quere-
tomaespecificamenteel andlisis prebischiano de centro y periferia,
pero la reencuadra en un contexto de tipo marxista. Vale la pena re-
producir(casiliteralmente)sus conclusiones:a) las relaciones entre
“paises desarrollados’’ y ‘‘paises subdesarrollados’’ no pueden ser
aprehendidasen el marco del andlisis del modo de producci6n ca-
pitalista [Gnicamente]; este punto se origina en el hecho queestan
involucradas formaciones sociales diferentes; b) la teoria ricardiana
de las ventajas comparativasse sittia en el marco del mododepro-
ducci6n capitalista y, por ende, no puedeconstituirel eje del andlisis  
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tedrico de los vinculos comerciales internacionales, via extracci6n

del excedente; c) la teoria de la acumulaci6n a escala mundial sdlo
tiene sentido tomandoen cuenta los monopolios, el imperialismo
y los cambios que los han acompanado,en contraposicidn con los

relativamente débiles y erroneos analisis de Marx sobrela cuestién
colonial; d) los paises de la periferia no han obtenido ganancias de
su integraci6n al mercado mundial, por los beneficios de la llama-
da especializacioninternacional; e) la especializaci6n internacional
ha estado revestida de diversas y sucesivas formas; la caracteristi-
ca actual noes la division entre productores de materias primas y
articulos manufacturados, sino entre trabajo nocalificado y alta-

mentecalificado, lo cual permite introducir ciertas formas indus-
triales subordinadasenla periferia; f) la conquista y el condiciona-
miento dela periferia de acuerdo conlas exigencias del centro, son
el resultado de la tendencia inherente al capitalismo, a la amplia-

cidn de los mercadosy a la exportacion de capital (esta conclusi6n
parece contradecirse conla ultima; véase mas abajo); g) el fendme-

no esencial continua siendo el proceso de acumulacién primitiva
contempordnea; h) el proceso de acumulacion primitiva mencio-
nado es basico para comprenderel fundamento de las relaciones
sociales en el centro y en la periferia; i) el analisis de la acumula-
cidn a escala mundialrevela que ésta siempre se hace en beneficio
del centro: los “‘paises desarrollados’’ no son los que proveen los
“‘capitales’’ a los ‘‘paises subdesarrollados’’, sino al contrario: esto
explica el bloqueo, el “‘desarrollo del subdesarrollo’’, etcétera.

Por su parte, Wallerstein resuelve el problemade las oposicio-

nes entre centro y periferia, entre factores enddgenos y exdgenos,
suponiendola existencia de un solo sistema universal, el sistema
mundo,con lo cual su soluci6n teérica consiste en la internalizaci6n
de todos los componentes. Reconoce la primacia de la economia

mundialsobre las tendenciashistoricas a la formacion de imperios
politicos especificos, aunque la economia mundialno existid desde
siempre, sino que constituye un proceso de integracion progresiva
quese inicia con la expansion de las economias europeasenelsiglo
xvi. Es decir, la caracteristica de ‘‘mundial’’ esta ligada indisolu-

blemente a la formacion especifica del capitalismo contemporaneo.
Siguiendo a Gunder Frank, el proceso de dominacion se extiende
progresivamente y, no obstante su caracter esencialmentecapitalis-

ta, no distingue entre paises desarrollados y subdesarrollados —a

diferencia de los tedricos de la dependencia— sino entre regiones
que atraviesan unaserie de Estados y que permite establecer dife-
rencias entre Estados-centro, semiperiferia, periferia y arena externa.
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En otras palabras, se trata de un modelo de circulos concéntricos,

que retomaalgunos conceptosya desarrollados por los dependen-
tistas, como la nocidn de ‘‘subimperialismo’’ de Marini, aunque
el esquemaanalitico de Wallerstein parece aproximarse masal de
GunderFrank en términos generales.

Una sucinta comparacion entre ambos autores mencionados

nos indicaria que Amin mantiene mas el andlisis dialéctico e histéri-
co yen general se mueve mas en un contexto de sistemas complejos,

en tanto Wallerstein tiende a eliminar las complejidades metodo-
ldgicas y se limita mas a una descripcion un tanto mecanicista y de-

terminista.

Elpragmatismo del Banco Mundial

En 1980, Paul Streeten —funcionario del Banco Mundial— da-

ba por superadasunaserie de‘‘falacias’’ en materia de teoria del
desarrollo y propugnaba —aligual que Raul Prebisch treinta anos
antes— porfortalecerlos estudiosinterdisciplinarios, al tiempo que
subrayabaquela ‘‘nuevaestrategia del desarrollo’’ debia orientar-
se haciala satisfaccién de las necesidades basicas,el fortalecimien-

to de la agricultura y la industria de alimentos en los paises pobres
(Streeten 1983). Sin embargo, a pesar de estas recomendaciones,
granparte delas ‘‘falacias’’ se siguen sosteniendohoy en los Infor-
mes del Banco Mundial de 1988 y 1991, entre las que caberesaltar:
a) se sigue dando prioridada la industrializacion y la infraes-
tructura (energéticosy transportes) como sindnimos dedesarrollo,‘
b) la ‘‘necesidad dela participacién, la descentralizacion y la movi-
lizacidn deltrabajo local’’ siguen enla lista de los buenos deseos;c)
en muchoscasos, particularmente en el Sudeste asiatico, las moti-

vaciones nacionalistas no pueden descartarse facilmente comofac-
tores ausentes o de pocainfluencia; d) a pesar de reconocerse las
limitaciones en el procesode sustituci6n de importaciones,el dete-
rioro de los términosde intercambiosigue siendo un hecho que no
se ha superadoconla apertura y los procesos de integraci6n; e) se
sigue sosteniendoqueladistribuci6n es un procesoposteriore inde-
pendiente del crecimiento. De las otras falacias 0 carencias mencio-
nadas por Streeten, aunque se hayan reconocido,es poco el avance

4 Por ejemplo David Harrison argumenta que, no obstante las discrepancias

en cuantoal significado ultimo de los procesos de desarrollo, existe consenso en
cuanto a que “‘desarrollo’’ implica ‘‘industrializaci6n aut6noma’’ (Harrison 1988).  
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logradoen términos eficientes: a) existe mayor preocupaci6nporel
medio ambiente, pero temas tan importantes comola erradicacion
de la pobreza la satisfaccion de las necesidades humanas basicas
no muestransenales claras de encontrarse en el camino de una su-
peracion efectiva (en 1996, el vicepresidente del Banco Mundial,
Shahid J. Burki, reconoci6 quelas politicas impulsadas porlainsti-
tuci6n habianfracasadoenasistir a 20% més pobredela poblacién

mundial, particularmente en Africa y en América Latina);5 b) las
tasas de crecimiento de la poblacién mundial, particularmente en
los paises pobres, a pesar de cierta desaceleraci6n, siguen siendo
altas, no obstantelos ingentes esfuerzos por controlarla natalidad,

lo que demuestra quesigue vigentela asociaci6nentrealtas tasas de
crecimiento demografico y pobreza; en otros términos, el problema
debe atacarse mediante politicas de empleoy deredistribucidn de
la riqueza, mas que por la promocién de métodosanticonceptivos
(ambaspoliticas no son necesariamentecontradictorias); c) aunque
exista una tendencia a reconocerel subdesarrollo como un proble-

ma comina paises pobres paises ricos, la negociaciéndelacrisis
internacional de la deuda de 1982 permitid comprobar que,enel

terrenode los hechos,las distancias no se superantan facilmente.

En su Informe de 1988 el Banco Mundialanaliza el papelde las
finanzas publicas en los procesos de desarrollo. El recetario neo-
liberal se encuentra plasmado con notable claridad en este impor-
tante documento. Recomiendaa lospaises industriales que reduz-
can sus desequilibrios de pagosexternos, en tantolos paises en de-
sarrollo “‘deben perseverar enla reestructuracién de sus politicas
econdémicasinternas fin de conseguir capacidad crediticia y cre-
cimiento’’. La reestructuraci6n, segiin se ve facilmente enel largo
documento, implica la reducci6n del tamafo absoluto del Estado,

asi comola reorientaci6n de sus funciones —tema queserd aborda-
do luego con més amplituden el Informe de 1991—,la apertura co-
mercial, el equilibrio presupuestarioy el alineamiento delos precios

estratégicos del mercadointernoconlos internacionales, asi como
el control deciertas variables financieras estratégicas. Luego de un
largo andlisis, resume en cinco apartadossus ‘‘directrices parala re-
forma’’: a) adoptarpoliticas presupuestarias prudentes; b) reducir
el costo dela obtenci6n de ingresos; c) aumentarla eficiencia y la
eficacia del gasto piblico; d) fortalecer la autonomia y la respon-
sabilidad de las entidades piblicas descentralizadas y e) formular

5 La Jornada (México), 26 de junio de 1996, p. 52.
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politicas de finanzas piblicas que sean coherentes conlas metasdel
alivio de la pobreza. Al releer estas directrices —y su minuciosajus-
tificacidn previa—, no puede dejar de recordarse c6mo en México

éstas se aplicaronalpie dela letra, precisamente enel sexenio que
comenz6 en el mismo ano del Informe.

No podemosextendernos aqui en unacritica detallada, pero
ofreceremosal lector algunos comentarios. Ante todo, llama la

atenci6n que, para un documentoorientadoa ofrecer “‘directrices’’
paralos paises en desarrollo, de los 41 documentos de antecedentes
—ademas de una extensa bibliografia de apoyo— sdlo dos fueron
escritos por economistas de paises no industrializados: unobrasi-
leno yel otro colombiano. Todoslos dems pertenecena autores de
habla inglesa. En cuantoa los contenidos mismos del documento,
podemossefialar: a) no se cuestiona en ningtin momentoel mode-
lo dominante dedesarrollo; en otras palabras, no se formula nunca

la pregunta critica: équé desarrollo queremos?;b) el control de los
mecanismos propuestos es altamente tecnocratico, salvo en algu-

nos aspectos secundarios, comoenelcaso delos servicios urbanos

locales; c) el desarrollo nacional se supedita a un contexto in-
ternacional preexistente y predeterminado: en ningin momento
se cuestionan eventuales relaciones de dependencia, términos de
intercambio, mucho menosrelaciones de subordinacionpolitica;

d) no existe ninguna sugerencia para formular politicas de empleo,
de industrializacién y desarrollo tecnoldgico, de orientacion del co-
mercio exterior (salvo la recomendaci6n de apertura) o de distri-
buci6ndel ingreso; estas ausencias son consistentes, por supuesto,

con el enfoque de soberanja del mercado; e) los desequilibrios re-

gionales intranacionales no se mencionan;f) la inflacin de origen
estructural no se analiza: se acepta plenamente el principio mo-
netarista de quela inflacién es siempre y en todas partes causada

Gnicamente por el exceso de oferta monetaria; g) no se analizan

los efectos distributivos de las politicas piblicas, en particular del
gasto publico: sdlo interesa el déficit fiscal; h) no se critica sufi-

cientemente (aunquese menciona)el papel de los monopoliosy las

corporaciones transnacionales;i) no se analiza lo suficiente el pa-
pel de las inversiones extranjeras, que automaticamente suponen

beneficiosas: sdlo se observa su aportacidn a la balanza de pagos,
sin discriminarel papel de las remesasdeutilidades ni de los precios
de transferencia; j) se parte del concepto de balance fiscal y no de

una definicién del papel del Estado que, de este modo, quedare-

legado a un plano secundario, consistente con el enfoque asumido. 
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En el Informede 1991, sin embargo,el énfasis se pone precisamen-

te en la redefinicidn de las funciones del Estado segin este punto
de vista. Pero lo mas grave, quizds, aun siendo graves las omisio-

nes sefialadas, es que se presupone implicitamente que la pobreza
es virtualmente inevitable y que el Estado puede —y debe— contri-
buir asu alivio medianteciertas politicas de redistribuci6nselectiva,
olvidando queel objetivo fundamentalde cualquier politica de de-
sarrollo noes el alivio circunstancial de la pobrezay la marginacion,
sino su eliminaci6n definitiva, por ut6pico que parezca.

En el Informe de 1991, senalado en multiples ocasiones co-
mola “‘biblia’’ del neoliberalismo contemporaneo,se analizan las
relaciones entre el Estado y el mercado partir de cuatro princi-
pios rectores: a) para invertir en recursos humanoses preciso que

la funcidn publica sea eficiente; b) para que las empresas prospe-
ren es indispensable que operen en un clima favorable, en el que

haya competencia, una infraestructura apropiada e instituciones;

c) para lograr un desarrollo econdmicosatisfactorio es necesario
quelospaises se integren en la economia mundial; d) para mantener
el progreso es esencial contar con un fundamento macroecondmico

estable.
A pesar que en los documentos de antecedentes la contribucion

de autores provenientes de paises en desarrollo aumenta conside-
rablemente,los temas omitidos son virtualmente los mismos que en
1988. A riesgo de una simplificacion excesiva, obligadoporla natu-
raleza de este articulo, podemos senalar que la naturaleza del Esta-
do —segin el Banco Mundial— debelimitarse cuantitativamente
cuanto sea posible y cualitativamente deberestringirse a asegurar

aspectos de infraestructura, tanto fisica como humana. El Estado,

segun este enfoque, debe omitir expresa y conscientemente toda
preocupacionpor orientarel desarrollo nacional, responsabilidad
que deberecaeren las fuerzas del mercado.

El Banco Mundial no propone unateoria del desarrollo, ni si-
quiera del simple crecimiento econémico,porla sencilla razon que
presupone que el mercado, porsi y ante si, puede y debe cumplir
esta misiOn. En este sentido, toda teoria del desarrollo sale sobran-

do, ya que las fuerzas del mercado son impredecibles, aunque se
supone, sin demostrar, que se orientaran ‘‘correctamente’’ en la
direccién de un equilibrio que, de alguna manera, sera general y
beneficioso. Todo el documento —que, ademas, dista mucho de
ser un Informe comosu nombreto indica— se reduce a un enorme
recetario basado enel éxito relativo de algunas politicas de ajus-
te. En otras palabras, ni es un Informeni es sobre desarrollo. En  
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masde dossiglos, no parece haber mucho avance desde que Adam
Smith nos hablaba de una mano magicay misteriosa.

Del impasse a... ¢dénde?

Doslineas de sucesos han sido determinantes en la discusiénre-
ciente sobre los procesos de desarrollo y sus repercusiones en el
4mbito dela praxis politica y la formulaci6ntedrica. Por unaparte,
la reestructuraci6n del orden mundial queseinicia con la devalua-
cidn del délar en 1971 —decisi6nunilateral del gobierno de Richard
Nixon, tomadapara solventarel impagable déficit bélico norteame-
ricano generado por su involucramiento en Vietnam— y continia
con las doscrisis petroleras de 1973 y 1982 hasta culminar con la
crisis internacional de la deuda externay la aplicaci6n indiscrimi-
nada de los programasdeestabilizacion; por otra, el surgimiento
de los paises de industrializacidn reciente del Sudesteasiatico, la
recuperaci6n econdmica de Japon y Alemaniay los procesos de in-
tegracidn en Europa, Américay el Pacifico.

El primer conjunto de sucesos permitié resucitar el pensamien-
to neoclasico, la teoria de las ventajas comparativasy el monetaris-
mo que habian dominadola escenahasta la crisis de 1929. Aun las

llamadas expectativas racionales no son sino una reformulacion de
hip6tesis que ya se habian planteadoa fines del siglo pasado. Con
razon, Milton Friedmanhabla de una ‘“‘contrarrevoluci6n’’ mone-

tarista. El segundo conjunto, en cambio,ha llamadola atencién
por la novedad delos procesos involucrados. Contrariamente a
lo pronosticadopor los dependentistas —moderadoso radicales—

cuatro paises de Asia oriental (Taiwan, Corea del Sur, Singapur y
HongKong)se industrializaron vertiginosamente en un marco de
economias abiertas al comercio internacional y, contrariamente al
dogmaneoliberal,lo hicieron con un fuerte activismo del Estado en
la economia. Amboshechossirvieron para propiciar una situacion
de vacio —esperamos que temporal— en la generacién de nuevos
esquemas interpretativos que conduzcana un mejor y mas profundo
conocimiento delos procesosde desarrollo en el mundo.

Algunos autores han calificado ya de impassela situacion des-
crita (Booth 1985; Corbridge 1990; Schurrman 1993; Kiely 1994),
aunque ubican su origen en la incapacidad de la teoria mar-
xista (y de otras ‘‘grandes teorias’’, incluyendo la teoria neo-
cldsica, la teoria de la nueva divisidn internacional del trabajo

—léase ‘‘dependentismo’’— y la teoria de la regulaci6n) para en-
tender la especificidad nacional de cada procesoparticular, dadas  
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sus pretensiones universalistas. Estos autores reivindican el pa-
pel que pueden tener factores tan importantes comoel naciona-
lismo, por ejemplo, hecho que ya habia sido advertido enel siglo
pasadoporel norteamericano de origen alemdn Friedrich List, de-
fensordel proteccionismo,quien publicé su Sistema nacionaldeeco-
nomtia politica en 1840 y que, mas recientemente, fuera tambiénte-
made reflexidn para Dudley Seers (Seers 1983), fundadorydirector
del Instituto de Estudios del Desarrollo de la Universidad de Sus-
sex. La conclusién a quelleganlos defensores de la hip6tesis del
impasse es que es necesario incrementarel estudio empirico de ca-
sos concretos, dadala diversidad existente, y abandonar la preten-

sion de encontrar grandes lineas de interpretacidn universal. Como
es obvio, se podra coincidir en la necesidad de recabar mds y mejor
informaci6n y también enla necesidad de unarevisién profunda de
los marcos tedricos de que disponemos, pero no se puede apoyar
una propuesta que s6lo conduce al nihilismoy a la esterilidad.

Lo queresulta cada vez mas dificil es negar que existe una cre-
ciente preocupacion porel vacio en que hacaidola formulacién
de la teoria econdémica, a pesar de la propuesta de los nuevos en-
foques de “‘macroeconomias abiertas’’, las expectativas racionales
y la teoria de los bienes piblicos. En 1983, dos afos antes dela
“denuncia’’ del impasse por David Booth (Booth 1985), Wassily
Leontief —Premio Nobel 1973— reconocia que:

Afiotras afio los tedricos de la economfa contindan produciendocantidades

de modelos mateméticos y explorando con gran detalle sus propiedades for-

males, mientras los econometristas ajustan funciones algebraicas de todaslas

formas posibles a conjuntos de datos esencialmenteiguales sin ser capaces de

proponer,de cualquier forma perceptible, una comprensi6n sistematica de la

estructura y las operaciones de un sistema econémico real (Leontiev 1983,la
traducci6n es mia).

En 1992, Maurice Allais —Premio Nobel 1988— declaraba que:

La teorfa econémica delos ltimos cuarenta y cinco afios es una sucesi6n de

teorias dogmaticas, irrealistas, abandonadas una después dela ot-a; son puros

sofismas basados en modelos matemiticosirrealizables, incapaces de prever

y menos deexplicar.®

Porotra parte, lo que hemos denominado‘‘laliteratura del des-
contento’’ registra un lento pero continuo aumento (Sweezy et al.

® Le Monde Diplomatique, mayo de 1992, p.3.
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1972; Eichner 1983; Pajestka y Feinstein 1983; Hutchison 1983;

Ward 1983; Thurow 1988; Combemale 1990; Skousen 1994), sin

contabilizar las innumerables propuestas heterodoxasde escasa di-
fusion. Alfred S. Eichner, por ejemplo, afirma:

Unsentimiento penetrante entre un gran ndmero de economistas —aunque

son sdlo una minoriaenla profesi6n— es que hay algo tan fundamentalmente

equivocadoen la teorfa econdémica que,hasta queel error sea corregidoy la

economia ubicada en un caminodiferente, puede esperarse muy poco progre-

so en el conocimiento econémico... Las criticas son rechazadas, no porque

no tengan méritos intelectuales sino, m4s bien, porque van encontra de la

sustancia de la ortodoxia prevaleciente. Ningdn llamado la corroboraci6n

empirica tendrd éxito. Sélo la evidencia que concuerde con las creencias a

priori ser4 reconocida. La teorfa econdémica,en este sentido, se ha converti-

do en un sistema cerrado de ideas, mds semejante a unareligi6n que a una

ciencia (Eichner 1983,la traducci6n es mfa).

También Lester C. Thurow tiene expresiones semejantes:

La ciencia econémica se encuentraen un estado de agitaci6n. La economia de

los libros de texto y delas facultades universitarias no s6lo ensefia el modelo

de los precios de subasta sino que avanza hacia interpretaciones cada vez mAs

estrechas. El refinamiento matemiético se intensifica a medida que disminuye

el entendimiento del mundoreal... La transicién de un modo de pensamiento

a otro es dificil porque involucra el abandono de un hermoso velero —el mo-

delo de equilibrio con precios de subasta— que se est rajando y hundiendo

en un remolino (Row 1988).

El mismo Alec Cairncross sostiene que: ‘‘es dificil ver por
qué debemosterminar con unateoria del crecimiento paralos des-
arrollados y una teorfa del desarrollo para los paises subdesarro-
llados’’ (Cairncross 1992).

Y, en México, Jaime Rosse preguntasi la teoria del desarrollo
tiene futuro, para concluir que quizds valga la pena rescatar y re-
construir —modificdndolo en puntos estratégicos— el pensamiento
de los padres fundadores (Ros 1996).

Si alguna conclusién debe establecerse de esta somera resena
panordmica es que el debate esta lejos atin de haber terminado.
Unalista tematica, por incompleta que fuera, deberia incluir, al me-
nos,las siguientes consideraciones: a) dexiste o no unaprimacia del
crecimiento puramente econdémico en los procesosde desarrollo?;
b) écuales sonlosalcances y limitaciones delas politicas monetarias  
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y del mecanismodeprecios de mercado en unaperspectiva de lar-
go plazo?; c) écémoy hasta dondese redefine el papel del Estado
en el proceso, asi comoel delas instituciones y sus mecanismos de
regulacidn?;d) des la industrializaciénel Gnico caminoy,si asi fue-
ta, debe darse alguntipo de primacia al mercadointerno o puede
promoverse el desarrollo con base en un modelo exportador?; e)
dla redistribuci6n del ingreso cumple algun papel en todoesto?;f)
écémo se determinan y comoseevalian las especificidades nacio-
nales y subnacionales en unapolitica de desarrollo?; g) écémo se

determinan y comoactianlos vinculos internacionales?; h) ées la

teoria del desarrollo un capitulo de la teorfa econémica dedicado a
los paises pobres, o es la teoria econémica misma?

La historia nos ensefa que no habra respuestas tnicas y

definitivas para estas interrogantes fundamentales y que, mien-
tras los académicos se abocan a resolverlas —y a generar nue-
vas preguntas—, los politicos deberdn continuar resolviendo —o
empeorando— las condiciones de vidasobreel planeta, con teoria
0 a pesar de ella. Creemos importante sefalar queexiste un vacio
tedrico importante en funcidn de la trascendencia de los proble-
mas que deben ser resueltos —aunque no necesariamente un —
impasse— y que, ademas,la teoria debeserlo suficientemente ge-
nerosa comopara dotar de flexibilidad al académico asi como de
operatividadal politico, al tiempo que deben mantenerselos prin-
cipios esenciales de rigurosidad de toda construcciéncientifica.
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Cre VEZ, el escritor anarquista norteamericano Henry David

Thoreau,al relacionar las doctrinas orientales con el espiritu
de los pioneros americanos, acabo afirmando que el Extremo Oc-
cidente no es mas que el Extremo Oriente. Se trata, de hecho, de

una observacion queextrapola unavision geografica, ya que el autor
estabarefiriéndose a aspectos culturales. Mas alla de que sea esta
percepcion verdadera falsa la mirada rebelde para la geografia es

incitante.
Iniciaremoseste articulo con la nocién de que el Extremo Oc-

cidente, es decir, el continente americano, y el Extremo Oriente,

el bordeasiatico del Pacifico, son realmente limitrofes geografica-
mente y punto de encuentro politico, econdmico y cultural.

Continuandoesta reflexion, geogrdficamente anarquista, nos
vemos obligados a volver a Aristoteles. La tierra es redonda y esto
hace que Europay Africa sean también elementos geograficos de
contacto entre Oriente y América. Porlo tanto, los extremos pue-
denser analizados conjuntamente a medida que percibimoslos mo-
vimientos, los trayectos recorridos por los comerciantes en sus pri-
meras rutas comerciales y, después, por la construccién de los im-

perios coloniales que fuerontransatlanticos y transpacificos.

Asi comola tierra gira, el tiempo pasa definiendo los grandes
enlaces entre Oriente y Occidente. El primercapitulo de esta his-
toria transcurrid en el Mar Mediterraneo. Después presenciamos
una gran marchaal Oestea través del Océano Atlantico e Indico,
cerrandoel circulo con el Océano Pacifico.
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Entérminosde viajes por los océanos,el proceso de occidenta-

lizaciénse introdujo hondamente en el continente americano. Es-

te fue iniciado conla construccién de los sistemas coloniales y se
consolidé con el posterior proceso de construccién de los Estados
nacionales.

Este ‘‘viaje’’ de la cultura occidental, a pesar de haber echado
raices en América (conloscolores masfuertes alli donde noexistian
poblaciones sedentarias con culturas complejas), no penetrd con
igual intensidad en Oriente. A diferencia de lo que sucedié en
América, el proceso de occidentalizacién permanecié en Oriente
como un virus, encerrado en bolsones, bien aislados en determina-

dos estratos de la sociedad, o encerradoen objetos culturales inca-

paces de destruir lospilares de la cultura del Oriente.
Independientemente de las voluntades de las poblaciones del

Oriente, tendientes al aislamiento, si ocurrid un encuentro entre

dos mundos. Oriente fue forzado a mirar no solo a Occidente sino
tambiéna los occidentales. Por iniciativas constantes de Occidente
(Portugal, Holanda,Espafiae Inglaterra), fueron abiertos los puer-
tos de Oriente. En nombre del comercio, algunas relaciones fue-
ron mantenidas sin que hubiese muchoespacio para la convivencia

intercultural.
Porsu parte, el extremo Occidente (América), para sobrevivir

a la conquistaterritorial y espiritual, debio producir estrategias an-
tropofagicas con relacién a la cultura europea. Comprimida por

diferentes culturas, América regurgitd en este banquetede culturas
una parte del Occidente, marcada especialmenteporlastradicio-
nes grecorromanas. Es ejemplar, en este sentido,la relacion queel
franciscano fray Bernardino de Sahagun (1499-1590) elabora entre

las comunidades indigenas mexicanas y las grecorromanas. El pre-
parala fusién estableciendo correspondencias. Pero, en Oriente,
era imposible construir analogias comoéstas.

Si reuniéramos en el mapamundilos puntos de mayor coinci-

denciaintercultural, percibirfamos que el papel del Pacifico es sin-

gular. América es unaespecie de diqueenel largo proceso detrans-

misi6ncultural y econémica del Occidenteal Oriente. Es decir,el

extremo Occidente y el Oriente, que se encontraron enla cuenca del

Pacifico, no representaronla continuacién de una mismahistoria.

Unahistoria que fuera capaz de incorporar América y desdoblarse

con algan patrimonio americanoendirecci6n al Pacifico. En otras

palabras, la dinémicadel funcionamientode la historia atlantica no

significé una prolongacionen direci6nal Pacifico. Las rutas sdlo di-   
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fundieron cultura cuandopartieron de la metrdpoli. Porlo tanto,la
dominaciéncolonialen el Oriente se realiz6 por la via de Europa,
O sea, no existi6 un desdoblamiento de América (con papelsimilar
al europeo)en direcci6n al Oriente.

Eneste sentido, lo que nos importa ahora es comprenderla na-
turaleza delas relaciones entre paises que no intentaron,tirdnica-
mente, imponersus sustratos culturales sobre otros pueblos (aun-

que fueran herederas delas tradiciones europeas), ni fueron los
artifices de los grandes imperios coloniales. Si América tuvo algun
papel, fue sdlo el de punto de abastecimiento,unaescala en unlar-
go viaje.

La mundializaci6n:un desafio

Es dificil de analizar, en este momento en el que tanto se habla

de mundializacién, el hecho de que el OcéanoPacifico se presente
como centro dindmico de este proceso. Su dinamismoesta conte-
nido en los elementos que hacene hicieron peculiarla historia del
Pacifico, es decir, diferente de lo que era pretendido por Europa.
Si los Estados Unidos pudieran construir, a su manera,la historia

de los otros éle habrian dado a Japon las condiciones para que se
constituyese conel perfil que hoy posee? ¢Habrian producidotigres
para colocarlos en su propia arena econdmica?

En este sentido, los extremos se complementan. Oriente no

result6 como Europalo hubiera querido, aunque haya auxiliado
mucho en la constituci6n de los alos dorados para Portugal, Es-
pana, Inglaterra, Holanda y Francia. Al enfrentar la dominacién
colonial, Oriente mantuvo una manera peculiar de conservar sus

tradiciones y lenguay concebirlas transformaciones politicas en su

territorio. Disponiendo de una enormecapacidad de organizares-
fuerzos para la reconstrucci6n, algunos paises del Oriente (Japén,
por ejemplo), frente a una ayuda externa decisiva, aunque circuns-
tancial (Estados Unidos), supieroncapitalizar esfuerzos y restaurar
su economia. Aunque destruidos por la guerra, apostaron firme a
su capacidad de organizacion, disciplina, respeto a las jerarquiasy,
principalmente,en la propia concepcién delo politico, dando asi un
salto muy superioral esperado.

Delotro lado delPacifico, América Latina tampoco result6 co-
mo Europalo esperaba. A pesar de poseer fértiles y ampliosterri-

torios, al incorporarvalores tipicos de las sociedades occidentales,
comoel individualismo, la competitividad,la libertad y la igualdad,
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fue incapaz de concebir un Estado quediera cuenta de la diversidad

cultural. Mas alla de lo esperado, América Latina quedopresa del
atraso inaugurado con la disgregacidn del mundoindigena y con

la herencia dejada por la dominacién colonial. Indisciplinada en

sus formas de organizaciony fiel a las recetas politicas occidentales,

América acab6 desempenandoel papel esperado por las metropo-
lis: no sdlo fue periferia sino que también, lo que es mas grave, se
penso comoperiferia. Nuestra vocaci6n porel aislamiento, en gran
parte, esta anclada en este pasadoenel que nose nos permitia ser
autores de la historia universal sino sdlo material antropoldgico a

ser analizado porlos europeos.
Porsu parte los chinosnuncase apartaronde su propiahistoria,

desconfiandodelos occidentales en todo. Este descrédito se justifi-
ca plenamente cuando se tomaen cuentala experiencia tragica que

resulté de esa convivencia. Pensaban que éramos comolosingleses,
franceses o norteamericanos. Conel pasar del tiempo percibieron,

a partir de sus experiencias en el Delta del Rio de las Perlas, que no
se trataba de la misma cosa. A pesar de las aparentes semejanzas,

y observando,visualizaron cualera el papel que algunas aproxima-
ciones con Occidente via Macao y Hong Kongpodrian representar

para el crecimiento de su economia.
Si, inicialmente, la ausencia de poder y hegemonia solo valian

contra la unién de los extremos (Américay Asia), actualmente esta
tendencia perdié sentido. Las nuevas posibilidades de relaciones
comerciales, de asociaciones politicas, de intercambios, aquiy alli,

crearon nuevas posibilidades en el escenario internacional.

Lo que siemprefue debilidad, pobrezae incluso temorfrenteal
escenario internacional, se volvié una cualidad. Cambiandolospre-
supuestos, en los que estén asentadoslospilares del equilibrio in-
ternacional, Asia y América puedenhoyenfrentarlos desafios que

representan una cooperaci6n regional. A pesar de quelos equili-
brios en términos de relaciones internacionales todavia no hayan

cambiado,existen ya indicios que apuntan a nuevas direcciones. Al

final, la preponderancia norteamericananoes ni absoluta ni eterna.
Puedeser que nuestro continente esté viviendo(sin darse cuen-

ta deello) unasituacionprivilegiada. Situacionprivilegiada no por-

que tengamosfuerza, sino porque podremostener, enla historia del
Pacifico, un papel adecuadoa las necesidades contempordneas. En

este sentido, debemosestaratentosa la historia del Pacifico, lo que

significa mucho més que caracterizar nuestra politica exterior co-

mounapolitica multilateral. No se trata de construir una retorica  
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demag6gica entorno dela idea (evidentemente feliz) de unapoliti-
ca economica abierta a todas las direcciones. Se trata de crear las
condiciones parala realizacion de unapolitica multilateral, lo cual
no es facil. Por lo tanto, la utilidad de esta frase no es retorica, no
fue hecha para agradar a las multitudes. De hecho, tendremos que
conocerlos caminos que deberanser transitados e implementarlas

politicas que nos permitan, en un futuro cercano,construir vinculos
conel Oriente.

Las relaciones econdmicas del Occidente con China, porcitar
solo un pais, ofrecen una serie de problemas que debenseranaliza-

dos con cuidado. Por ejemplo, podemoshablar de unainfinidad de

dificultades que son enfrentadas por diferentes paises del Occiden-
te para la definicion de un contrato comercial con un socio chino,

debido, principalmente,a las diferencias de legislacion.
Por lo tanto, antes de usar la palabra mundializacion debemos

intentar hacerun contrato con un chino.Si lo conseguimos, tendre-
mos la medida real del termino mundializacion.

Relaciones de reciprocidad,

relacionesinterétnicas y negociacion

Laaldea global del tercer milenio posee dos grandes vertientes

culturales representadas didacticamente por el mundooccidentaly
el mundooriental. Occidente y Oriente son polos culturales bien
estructurados y definidos que, tradicionalmente, tuvieron dificul-

tades de comprenderse y traducirse. La dominacion colonial no
represent6 formas de aproximacion cultural. Para comprobar es-
ta hipdtesis basta tomar un taxi en Hong Konge intentar llegar a
cualquierlugar con unadirecci6n eninglés. iDiga ‘““Lobison L6”’ y
no Robinson Road! Fueron afos de dominaciéninglesa y no creo
quelos chinos se hayan dejado penetrar, ni siquiera de forma oca-

sional, porla lenguainglesa o porla cultura occidental.
Aqui tenemoslaclave de la relacidn Oriente-Occidente. Las

respuestas a la dominaci6n colonial estan ancladas en diferentes

tradiciones culturales. Es decir, la relaci6n de Occidente, via In-

glaterra, Francia o Estados Unidos, con Oriente fue basicamente
conflictiva. Afios de dominaci6n noconllevaron unainterpretacion
delos valores culturales. No puede decirse lo mismo en América
Latina. Aquise habla portugués y espanol, la convivencia interétni-
ca es la regla. Jamas se notaron resentimientos que implicasen una
“voluntad’’ brasilica de excluir o matar a un portugués debido a su
origen.
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Evidentemente, éste es un tema complejo. Conocerlas razo-
nes que explican las formas de occidentalizacion en América exige
el andlisis de un pasadolejano cuyas raices se remontan a relacio-
nes de reciprocidad entre diferentes grupos indigenas.' Lasrela-
ciones de reciprocidad, en las formas como fueronconstituidas en
las diversas regiones americanas, son un patrimonio devalorinesti-

mable. Las guerrasrituales (y no de masacre) en Mesoameéricay los
procesos de estructuracion del poderen el Tahuantinsuyo, aproxi-
mando macroetnias, siempre marcharon mas en direcci6n a la nego-
ciaci6n que en direcci6n al conflicto. La dualidad del poder andino,
por ejemplo, muestra un modelo de organizacidn que no implicaba
la violenciay la destrucciénobligatoria del Otro, a pesar de quehi-
ciera parte de su propio repertorio cultural la obediencia estricta a
las normas, es decir, la falta de respeto a las tradiciones podia ser

castigada con la pena de muerte.
América es un espacioenel que, originalmente,existieron con-

vivencias interétnicas. Si, por un lado, es bueno la convivencia
interétnica, por otro lado, América Latina tuvo que enfrentar enor-

mes desafios cuandointenté organizarse (y hasta hoylos enfrenta)
y establecer principios gerenciales de la vida en sociedad (dificil-
mente se llega a un acuerdo y cuando esto sucede pocos obede-

cen). De cualquier manera,el proceso de occidentalizacion no des-
perté enloslatinoamericanosvoluntad alguna de poder, de domi-
nio del mundo.

En materia de contactosinterculturales, América caracterizo su

historia por el mantenimiento de lazos amigables con Europa. Sus
élites estudiaronalli (basta mencionarel caso de Simon Bolivar, el
héroe dela Independencia), filosofaron a la modade los europeos
y lucharona partir de las concepciones europeas(presencia de los
ejércitos ingleses enlas luchas de Independencia) con mirasa la for-
maci6nde los Estados nacionales. Los latinoamericanos,a pesar de
haber difundidola idea, poco consistente, de que son parecidos en-
tre si, s6lo se conocieron, de hecho, en Europa. Pero cuando se

1 Maria Rostworowski de Diez Canseco,Historia del Tahuantinsuyu, Lima,Ins-

tituto de Estudios Peruanos, 1988: ‘‘El sistema de la reciprocidad evit6 en la ma-

yorfa de casos los enfrentamientos militares. Sin embargo este métodotrajo con-

sigo consecuencias noprevistas. La necesidad de tener acumuladas enormes can-

tidades de productosagricolas de subsistencia y de objetos manufacturados para

hacerfrente a las constantes demandas dela reciprocidad oblig6 a los soberanos

no s6lo a acelerarla producci6n agricola con distintas tecnologias y métodos,sino

al empleo masivo de mitmag y yana que prestabanservicios en las tierras estatales

y cuyosfrutos iban a colmarlos depdsitos gubernamentales’’
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encontraron en América, tendieron mas, y sin muchos problemas,
a la aproximaci6ninterétnica que al conflicto con base en la dife-
renciacultural.

El territorio de la congujaci6n

Swunatradicion imperial, no nos fue dado el derecho de ser narra-
dores de la historia universal. Podiamos ofrecer material, pero no

tocar los ejes explicativos centrales de la gran historia de los impe-
rios coloniales. Evidentemente, ninguno de nosotros posee en casa
una enciclopedia africana, hindi o china. Probablemente, nuestra

erudici6n enciclopédica varia entre Inglaterra o Francia. Los extre-
mos,la periferia, no le hablan al mundo.

América Latina es el punto en donde diferentes matrices cul-
turales se encontraron. Negros, indios, europeos pobres, que par-
tieron en busca deotra suerte de vida, produjeron, viviendo entre

si, cultura. La tragedia para la poblacién indigena fue fundadora,
0 sea,les toco a los sobrevivientes constituirse en los grandes artifi-
ces de la comprensi6n del Otro. Era necesario sobrevivir, negociar,
crear un mundo americano bajo el manto de la formalidad de las
instituciones moldeadasal estilo europeo. Esas experiencias ances-
trales que constituyeronla base delas historias latinoamericanas tal
vez puedan venir a ser nuestro gran legado. Tenemoscierta facili-
dad enrelacionarnosconlos Otros, en hacer amigos, en negociar.

Comoestamos estratégicamente situados entre dos océanos,
Atlantico y Pacifico, entrenados ancestralmente paracrear relacio-
nes con las mas variadas razas y culturas, América Latina no puede
dejar de lado, al clarear el siglo xx1, esta vocacién de interlocutor
cultural y econdmico. Lo quefue tradicionalmente un defecto en
nuestra historia podra dejar de serlo.

Si consiguiéramosy fuésemos capaces de ordenar un poco nues-
tra vida politica, podriamosreivindicar y dar un sentido a nuestra
capacidadancestral de asociar y entonces nos podriamosacercaral
Extremo Oriente.

Si de este contacto resulta un mejoramiento dela produccién en
AméricaLatina,tal vez pudiésemos respondera la demanda(direc-
ta o indirecta) de los Tigres asidticos. Pero para eso es fundamen-
tal no perder el tren tecnoldgico de la historia que, como decian
nuestros ancestros, slo pasa unavez y, hoyen dia, en términos de

tecnologia, mucho mas rapido.  
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Si enlistaramosaquilas prioridades de inversionparael gobier-
no chino y cruzdsemos la informacion sobre el crecimiento pobla-

cional del Sudeste asidtico, veriamos que solo las historias de los

extremos se podrian reconciliar.

Pero desgraciadamente se trata de suposiciones, apenas un
predmbulo al abordarla cuestidn especifica: el conflicto y la ne-
gociacion.

La exportacién de los conflictos

Conviene aclarardesdeel inicio que no estamostrabajando con la
simple dicotomiaentre conflicto, cuestidn relativa al Sudeste asiati-

co, y negociaci6n, cuestidn relativa a América Latina. Conflicto y
negociacion son categorias que podemos encontrar en diferentes

sociedades independientemente de ser mas o menos complejas,ri-
cas o pobres, poderosas fragiles. Existen estudios que relacionan
el grado de desarrollo de una sociedad con su ‘‘deseo’’ de guerra
aniquiladora, comoenel caso de la obra Unestudio sobre la guerra
organizado por Quincy Wright de la Universidad de Chicago.

Para nosotros es mas importante observar como una determina-
da cultura puedevalorizar masel conflicto 0 la conciliacion. Exis-
ten sociedades en dondeelconflicto es la base de la sustentacién
del grupo, el elemento organizador de todos los componentes que

caracterizan aquel grupo. Analizando algunastradiciones de las
macroetnias de las zonas andina y mesoamericana, observamos que
tanto la tradicidn americana comola de diversas etnias formado-
ras de las antiguas tradiciones orientales, poseen en comunla no-
cin de valorizacidn de la negociacién en detrimento dela del con-
flicto.

Sin dejarnos seducir por argumentos imprecisos y partiendo en
busquedadelandlisis de los datos que nos permitan visualizar mejor
nuestra hipotesis, pasamosa analizar una tabulaciondelosconflic-
tos, principalmente los recientes (después de 1945). En él percibi-
mos que Oriente, marcado porel confucianismoy por las practi-
cas militares de accidn estratégica indirecta de Sun Tzu (desgastar
al enemigo lentamente, desequilibrarlo psicol6gicamente, evitar la
destruccion total y aniquiladora, evitar el choque directo,etc.), es
teatro de las guerras mas violentas y devastadoras de nuestro tiem-
po después de la Segunda Guerra mundial. Y América es el 4rea
de menorincidencia de conflictos con bajos indices de mortalidad.

Resta saberlo queesto significa frente al nuevo equilibrio mundial.
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Si consideramos que la mayorparte de la poblacion del globo
esta ubicada en esta region (Sudeste asiatico) y que los recursos na-

turales no ofrecen siempre excedentes suficientes para el abasteci-
miento,seria l6gico suponerque es en esta region quelos conflictos
serian mas frecuentes. Con todo,la historia anterior al periodo nie-
ga esta aparente y discutible constataci6n.

Para poder evaluar mejorlas posibilidades de tension en esta
area, actualmente, basta recordar queenlos ultimos cincuenta anos

la poblacion fija del continente correspondio a 57% dela pobla-
ci6n mundial, y que la tasa de mortalidad de los conflictos del area
esta en torno a 58%. Debemos tomar también en consideracién
queel total asidtico engloba los datos del Medio Oriente, donde la
tasa de mortalidad en conflicto es mucho menorquela del Sudes-
te asidtico y la poblacion del Oriente Medio noes asi tan despre-
ciable. Por lo tanto, la relacidn muertos/poblacion en conflicto en
el Sudeste asiatico es mayor y extrapola la relacion natural entre
la poblacion del 4rea/poblacién mundialy muertos en conflicto del
area/muertos en conflictos del mundo.

éQué es lo queestos indicadores pueden mostrarnos? Primero,
que en la region sedio el albor delas luchas de liberacidn de los
imperios coloniales europeos y posteriormente fue escenario de las
luchas porla conquista del podery definicion de fronterasentre los
nuevos paises formados. Otra cuesti6n importante a ser conside-
rada se refiere al hecho de que la mayor parte de estos conflictos

tenia el componente ideoldgico dela guerrafria: socialismo versus
capitalismo.

Lenin seguialos principios de Karl von Clausewitz, el fildsofo
occidental de la guerra, mentor de la estrategia directa, casi al pie
de la letra. La frase comentada de Clausewitz de que ‘‘la guerra
es la continuaci6ndela politica por otros medios’’ fue parafrasea-
da porel revolucionario ruso como“‘la politica es la continuacién
de la guerra por otros medios’’. Es evidente que la creencia en la

lucha de clases como motordela historia y en el triunfo innega-
ble de la revolucion socialista motivaron el cambio dela frase pero
no alteraronla asociaci6n politica/guerra y tampoco cuestionaron
la estrategia directa.

? Losdatos utilizadosse refieren al periodo 1945-1995 y fueron recogidos en las

siguientes fuentes: Adib Jorge, ed., Guerra e paz, Rio de Janeiro, 1984 (7 vols.);

Gaston Bouthoul, O desafio da guerra, Rio de Janeiro, BibliEx, 1979; Military ba-

lance, Londres,Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, anuarios; Military
Review, KansasCity, Ejército de los Estados Unidos, mensual.  
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Revolucionarios orientales como Mao Tse-Tung, Ho Chi Minh

y Vo Nguyen Giap unieron las concepciones estratégicas leninistas

(por lo tanto, clausewitzianas) con las tacticas de Sun-Tzu, reco-

giendo resultados politicos formidables. La regién fue lanzada a

sangrientos conflictos, siguiendola estela dejada porel Japon. Evi-

dentemente,nose trata decriticar la actuacidn de estos dirigentes,

ya que no tenian mucho de donde escoger. Al final, sus grandes

enemigos,los paises de Occidente,sdlo practicaban,y todavia prac-

tican, la estrategia clausewitziana de acciondirecta

y

la utilizan sin

ninguna consideraci6n o escrupulo.
éQué es lo queestosignifica si estamos analizandolas relacio-

nes de América con el Asia del Pacifico? Sin duda alguna los dos

periodos massangrientos de la historia de América Latina fueron,
primero,la Conquista, cuando granparte de la poblacion indigena

sufrid de diversas formasla violencia resultante del contacto euro-
peo y, segundo,las guerras de Independencia, cuando América no
s6lo conoci6 sino también imitd concepciones que tan bien expre-

saronel ideal europeo trasplantado a América.

Si observamos con mas detalle la conducta de los indigenas en
las luchas de Independencia, vamos a ver que eran frecuentes las
deserciones, especialmente entre los indigenas, mucho masinte-
resados en mantener a sus familias alimentadas, garantizando la

siembra la cosecha en el campo, que enla luchaa favor de un
ideal romantico y nacionalista que, para ellos, poco sentido tenia.
Unacuestidn delicada, cuando pensamosentodoel proceso que re-
sulté en las luchas de Independencia respecto de la necesidadde la
élite de surcar los mismos caminoscreadosporla historia europea.
La dirigencia americana crecid embebida en los suenos europeosy,

desde el momento quela realidad era otra, sufri6 al enfrentarse con

una América real.
Es en este sentido que Bolivar escribe el 9 de noviembre de 1830

al general Juan José Flores: ‘‘1) América es ingobernable; 2) Quien
sirve a una revoluci6nara en el mar; 3) La unica cosa que puede
hacerse en América es emigrar; 4) Este pais caera infaliblemente
en las manos de una multitud desenfrenada para después pasar a
tiranos... de todos los colores y razas’’.

Agréguesea esto el hecho de que un pasadosangriento cons-
tituido en las luchas de la Independencia no forma parte de una
memoria gloriosa. Porque a diferencia de lo que ocurrié en la Re-
volucién Francesa, lo que fue prometido a los combatientes no se
trasform6en realidad. Para la poblaci6n, que sufrio con la miseria y
conla violencia dela lucha,se destruy6 muchoy poco se construy6.  
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Las mas variadas formas de gobierno caracterizaronla histo-
ria de la América delas independencias hasta nuestrosdias, lo que
no represent6 cambiossignificativos en la estructurasocial. Losfre-
cuentes periodos de excepcidn en nuestra vidapolitica favorecieron
la produccién de soluciones marginales para problemas estructu-

rales. Evitando el enfrentamiento enelnivel interno, se intentaba

huir delas tensiones creadasporlos inestables equilibrios politico-
econdmicos. Somos paises marcados igualmente por la economia

informal, porel voto dirigido y porla corrupci6n.
En suma,los conflictos en América, generados por el deseo

de transformaciondela sociedad, se consumieron y se consumen de

una forma quesolo Bolivar consigui6 describir: ‘‘quien sirve a una
revoluci6n ara en el mar’’.

Un balancede las guerras: América y el mundo

P ERO,si tomamoselperiodo entre 1946 y 1996,la porcidndel pla-

neta con menorindice de conflictos y muertos es América. Y los

grandes conflictos con un numero elevado de muertos ocurrieron
exactamente en areas marcadasporelultimo capitulo de unalarga
historia iniciada enelsiglo xv conla construccién de los imperios
coloniales. Por lo tanto, las guerras de descolonizaci6n fueron las
grandes responsables (directa o indirectamente) de la mayor parte
de estosconflictos.

Elsiglo xix fue un siglo sangriento, un siglo de guerras para
América Latina. Fuimos teatro de las guerras de Independencia,
del Plata, del Paraguay y del Pacifico. Estos conflictos poseen sen-
tido similar al de las actuales guerras africanasy asiaticas, o sea, re-

sultan de la necesidad dedefinirse territorios y naciones con miras
a la autodefinicion de los pueblos.

Esta enorme diferencia entre la historia de América (india e
independiente, tendiente a la negociacién) y la historia de Euro-
pa (tendiente al conflicto) se volvié mas significativa durantey, es-
pecialmente, después de las luchas de Independencia. Acabadoel
conflicto, se comprobéporlos resultados el hecho de quela guerra
no siempre representa cambios. Insatisfechos con los resultados,
los latinoamericanos aumentaronsu vocaci6n por el compromiso y
la negociacion.

Antes queel lector me corrija esta reflexi6n, debo aclarar que
no descartamosni olvidamosen este relevamientoel cardcter san-
griento y mortifero de algunos conflictos latinoamericanos de nues-
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tro siglo. La Guerra del Chaco (1932-1935) entre Paraguay y Bo-

livia result6 en un total de 150 mil muertos. También tuvimos dos

guerras civiles muy violentas: en Colombia (1899-1902), igualmente
con 150 mil muertos, y en México (1911-1920) con 250 mil muertos.?
A pesarde todo,los conflictos americanosposteriores a la Segun-
da Guerra mundial fueron, comparativamente hablando,y por mas

terribles que puedan habersido para aquellos quelos vivieron, me-

nos sangrientosy, en términos mundiales,casi insignificantes. Por lo
tanto, América Latina, comparada con otros continentes, presenta

unahistoria mucho menosviolenta. Eneste sentido es importante
construir una visidn de conjunto.

Total general de muertes
periodo considerado (1946-1996)

 6,000,000

 4,000,000

 2,000,000  0
América Latina Africa Asia Europa

3 Datos extrafdos de Gaston Bouthoul.
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Numero de muertesporafio
Media de muertes por afos de conflicto

 

 0: : = :
América Latina Africa Europa

América Latina enfrentéen los tltimoscincuenta afiosun total
de 18 conflictos‘ contra 37 en Asia, 21 en Africa y 6 en Europa. No
€s entonces menosconflictiva, pero no debemosolvidar que Euro-
pa tuvo dos guerras mundiales ensu territorio en este siglo y que
perdié solamente enellas unos 40 millones de habitantes. También
debemosconsiderar quelos conflictos posteriores a 1945 en Europa
mataron289 500 personas contra 81 000 delos 18 latinoamericanos,
lo que resulta en una media de 4 500 muertos porconflictos con-
tra una media europea de 48 250. Enel caso deutilizar los datos

4 S6lo se consideran conflictos con mds de 500 muertos.  
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asiaticos, la comparaci6n resulta mds absurda: 9 846 000 muertos

con una media de 266 121 muertes por conflicto (casi el total ab-

soluto de Europa y mas detres veces el total absoluto latinoame-

ricano). Incluso Africa no supera tales ndmeros, ya que presenta
una media de 137 761 muertes porconflicto, totalizando 2 830 000

muertes por periodo. El nimero de muertes, en general, quedaal-
rededor de 13 047 000 (aproximadamente el mismo numerode la
Primera Guerra mundial o un tercio de la segunda) con una media
de 159 109 para los 82 conflictos de la época.

Tomandoen cuenta la duraci6n de los conflictos, observamos

que Asia viene, nuevamente,en primerlugar, con una duracionto-

tal de 160 aos y una media de 61 540 muertos por ano de conflicto
contra 133 anos y 609 muertes/ano de América Latina. Europapre-
senta 24 afios y 12 062 muertos/anoy Africa tiene 147 afios y 19 251
muertos/ano. Una relacion interesante que podemos extraer de

aqui es que la media afios por conflicto es mayor en América Latina
(7.38) y menor en Europa(4 aiios/conflicto), con Asia (4.32) y Afri-
ca (7 anos/conflicto) como intermedias. La conclusion a la quelle-
gamoses que la estrategia de accion directa es mas fuerte en Euro-
pa, lo que parece adecuarse conlo quedijimosantes, y mas débil en

América Latina y en Africa, lo que también refuerza nuestratesis.

Numero deconflictos

Europa (6)

América Latina (18)

Africa (21)  
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Vale aun la pena resaltar que los estudios actuales sobre desar-
me colocan paises de América Latina y Europa comolos que mas
se desarmarony los del Sudeste asidtico como los que mas se ar-
maron 0 los que menos se desarmaron. Unodelos informes mds
recientes fue producido por el Centro Internacional de Conver-
sién de Bonn (sicc), coordenado por Michael Brzoska. Dice que
la “‘reducci6n de arsenales es la mayor desde la Segunda Guerra

mundial, a pesar de las excepciones del Sudesteasidtico’’, habien-
do sido Nicaraguael pais que mds se desarm6enlos tltimos diez
afios.

Una historia de la guerra

Consipgranpola naturaleza de los datos presentados, no pode-
mosdejar de lado la obra Unahistéria da guerra delhistoriador mi-
litar John Keegan.’ El mismo polemiza conla definicidn clasica de
Clausewitz y plantea la idea de que la guerra noes la continuacién
de la politica por otros medios, porque la guerra es anterior a los
Estadose inclusoa la civilizacién. Para Keegan,la asociaci6npoliti-
ca/guerra con la accidn de estrategia militar directa fue una inven-
cion occidental que llevé a la concepcidn de guerras extremas, de
destruccin absoluta, que dieron a Occidente el poder de conquis-
tar el mundo, pero que también Ilevaron a Occidente y al mundo
a dos guerras totales, y podrd conllevar a la destruccién del géne-
ro humanoenel caso de que sus presupuestoste6ricosy culturales
no sean transformados. De acuerdoconla reflexién de Keegan,el
mundoactual conoce tres formasculturales de hacerla guerra: la
formaoccidental, directa y aniquiladora; la musulmana,nodirecta,
pero queinvent6la guerrasanta, acatada por Occidente; y la orien-
tal, indirecta. Entre tanto,la forma occidental acabé imponiéndose
e influenciandolas relaciones militares, incluso en las dreas no oc-
cidentales.

Para Keegan, todo

lo que necesitamos aceptar es que, después de 4 mil afios de experiencia y
TepeticiGn,la guerra se volvié un habito. En el mundo Primitivo, esta costum-
bre estaba circunscrita porrituales y ceremonias. En el mundo posprimitivo,
la ingeniosidad humana desmembr6rituales y ceremonias, bien comolas res-
tricciones que imponjan

a

las guerras, de la Practica guerrera, permitiendo
que los hombres de violencia empujasenlos Ifmites de la tolerancia de estos

$ John Keegan, Unahistoria da guerra, S40 Paulo, Companhia dasLetras, 1995.
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rituales y ceremonias a un extremo,y, a veces, sobrepasdndolo.‘‘La guerra’,

dice Clausewitz,el fildsofo,‘‘es un acto de violenciallevado a suslimites méxi-

mos’’. Clausewitz, el guerrero prdctico, no conjeturé sobre los horroresa los

que sul6gica filos6fica conducfa, pero nosotros los vimos sobremanera. Las

costumbresdelos primitivos —devotos dela restricci6n,la diplomaciay la ne-

gociacion— merecenser reaprendidos. Si no desaprendemos las costumbres

que nos ensefiamos a nosotros mismos, no sobreviviremos.®

Es importante resaltar que los cuatro pueblosutilizados como
ejemplos de guerreros primitivos, 0 sea moderados, se encuentran

en las dos margenes del Pacifico, a saber: los yanomamis (Amazo-

nia), los marings (Nueva Guinea), los maories (Nueva Zelandia) y
los aztecas (México). Inclusoentrelos primitivos existian diferen-

cias en la forma de guerrear y debemosescoger, para que tampoco

acabemos comolacultura de Pascua, en las manos de hombres san-

grientos.

  
 0

Asia Africa Europa América Latina

@ muertos/conflicto > n. de conflictos

6 Ibid., p. 397. Las cursivas son mias.  
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Nose trata aqui de construir unavisién idealizada y fantasiosa
de un mundosin conflictos. Independientemente de nuestra volun-
tad, los conflictos continuardn ocurriendo,ya quelos intereses entre
los hombres son frecuentemente antag6nicos y raramente armOni-

cos. Las culturas representan un esfuerzo en el sentido de produ-
cir mecanismos que favorezcanla sobrevivencia del grupo, ya sea a

través de la negociaci6n,ya a través de la eliminaci6n. La negocia-
cin,aliada a la busqueda de soluciones compartidas en un mundo
que posee mecanismospara superarlos limites impuestos porlas
determinaciones geograficas, podria alterar la logica de Clausewitz
y, asi ‘‘la negociacién podria transformarse en la continuaci6n del
conflicto por otros medios’’.

Es evidente que el nimero de muertos en conflictos esta rela-

cionado con la poblacién de la regién en conflicto. Considerando
estas diferencias, tendremos indicadores apuntando primero para
Asia, después para Africa, Europa, y finalmente América. La tasa
de mortalidadd en América Latina es la menordetodasy la relacion
con su poblaci6nes tambiénla masfavorable. La poblacionlatinoa-
mericana corresponde a 8% dela de la poblacion mundial, siendo
su tasa de mortalidad menos de 1% de los muertosdel planeta en
conflictos. Siendo asi, la regién poseela capacidad de transformar
los conflictos, que sin duda existen, en menossangrientosy se cons-
tituye en un espacio en el quela negociaci6n es una posibilidad mas
viable.

Num. de muertes/conflicto

Europa (10.6%) América Latina (1.0%)  

  
  

Africa (30.2%)

Asia (58.3%)  
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Convivencias interétnicas, gobiernos mixtos

ypolitica del aislamiento

Latradicién indigena americana esta marcada por una enorme
capacidad deincorporar al Otro. Lospaises latinoamericanos son
resultado del encuentro de indios, negros y blancos,siendo quelas
especificidades histdricas de cada pais resultaron en una combina-
cién propia. América Latina, por una infinidad de razones, sin-
tetiz6 tradiciones y construy6 culturas. En el siglo xIx y inicios
del siglo xx,el proceso de inmigraci6n europeay asiatica a muchos

paises de América contribuy6 atin mésa acentuarel perfil multicul-
tural de parte del continente.

Agréguese a la buenatradicién indigena la herencia juridica
portuguesa. Ella es de extrema importancia en nuestro anilisis en
la medida en que configur6é un modelo que sobrevivio la crisis de
los imperios coloniales. Como vimosen el texto de Ant6énio Ma-
nuel Hespanha,’la tradici6n juridica portuguesa se caracteriz6 por
la dispersi6nterritorial favoreciendola creacion de ‘“‘gobiernos mix-
tos’’. Sila estrategia portuguesano funcion6en los paises marcados
por una concepcion occidental de poder,fueella la Unica que cons-
truy6 mecanismos capaces de administrar los vinculos entre Occi-
dente y Oriente. La convivencia entre los representantes del poder
portugués y los mandarines en Macao,es decir, la presencia de un
poder dual, no represents la desorganizacion de la sociedad favo-
reciendoasi el comercio.

Ya en América Latina, la conjugacion de diversastradiciones,a
pesar de haber representado un mecanismo desobrevivenciaétnica,
gener desorganizaciénenlas formas de representacion del poder.
Lo que fue buenodeun lado, creé problemasdel otro. América,
exactamente por conjugaracervosculturales diferentes, se volvid,
si no ingobernable (comoafirmé Bolivar), al menos muydificil de
ser gobernada. Sin que la poblacién americana pudierainterferir
en la formacién de una voluntad politica, se configuraron los Es-
tados nacionales como expresién de los intereses de una minoria,
responsable por la administracion de un mundopluriétnico sobre
el que muy poco se sabia.

De cualquier forma, convivencias interétnicas y gobiernos mix-
tos dieron comoresultado una América mestiza con vocacién de

7 Antonio Manuel Hespanha, Panoramada historia institucional e jurtdica de

Macau, Macau, 1995. Mimeografiado.
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negociacion. Amarradosal modelo politico dictado porla historia
europea, pero sin ser aquella nuestra historia real, fuimos obliga-
dos, para sobrevivir, a perfeccionarnosenel arte de la conciliacién,

en el dela articulaciény en el de la negociacién. Nos volvimoses-
pecialistas en elaborarpoliticas que evitaran el enfrentamiento,la
clara definicidn de objetivos y transformaciones que alterasen, en
los hechos,la estructurasocial.

Viviendo cotidianamente la necesidad de armonizar diversas
tradiciones que se sumabanen un mismoterritorio y sin condiciones
de producir, en la diferencia, estrategias agresivas, valorizamosel

aislamiento y una anheladaidea de independencia. Nuestra utopia
fue siempre unapolitica externa independiente. Posteriormente,
cuandodesarrollamosla retérica del multilateralismo, se trat6 mas

de constituir un discurso abierto en todas las direcciones que no

nosobligase a definir posiciones en funcion de aliados y enemigos.
En este sentido, nuestra politica aislacionista correspondié a una
voluntad de permanecer en la columna del medio. Este papel se

adapt6 bien a aquellos paises latinoamericanos que, en una clasi-
ficacin mundial, eran integrados en el segundoy tercer equipo.
Preferimosteneraliadosal contrario de enemigos, ser neutros, que-
darnos por encima del muro.

En suma,los grandes artesanos delas politicas tercermundistas
odela retorica multilateral (que en teoria es siempre un buen prin-
cipio), fueron exactamente aquellos paises que no pudieronser ac-
tores centrales de la gran y poderosapolitica bilateral. Resta saber
ahoracual es la ventaja de noser personajes centrales de la escena
historica.

En este sentido,el papel periférico de América Latina debe ser
considerado bajo un nuevo angulo. Asi como también debeser con-
sideradoel papel delos ‘‘pequefios participantes de un determina-
do juego regional’ capaces de organizarcoaliciones. Retomando
el pensamiento del profesor Richard Higgott de la Universidad de
Australia:

En la era posguerra fria, los Estados pequefios tienen también papel a des-

empefiar en la concepci6n e implementacién tanto del orden regional como

del orden global. Esto hace de la APEC un interesante caso para el estudio

de la cooperacién regional. Su creaci6n no derivé delas estructuras de poder

0 delas ideas de la potencia hegeménica de la segunda posguerra mundial

(los Estados Unidos), ni tampoco del nuevo poder econémico enla regién

(Jap6n). Naci6 de la energfa intelectual y del cometido emprendedor, de la   
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capacidaddelevantar coaliciones reveladas por un pequefo participante del

juego regional.®

En términos de novedad, lo que tenemos que analizar, en es-

te abrir de puertas delsiglo xx, es exactamentela posibilidad de
que paises con tradiciones deaislamiento (incrédulos en un orden
internacional donde puedantener voz los paises pobres) puedan
conseguir afirmarpoliticas frente al escenario internacional que fa-
vorezcan un desarrollo combinado.

Si preferimosla negociaci6n al conflicto, si tenemos anteceden-
tes que nos permitan administrar un desarrollo combinado, tene-
mos mucho queconversarconlos asidticos. Evidentemente, no es-
tamos queriendodecir que el continente americano sea un paraiso
pacifista, a salvo de ideologias y estrategias de accion militardirecta.
Estamos considerandoque,en la actual coyuntura mundial, existen

condiciones parala construccién de una nuevapolitica econdmica
y una redefinicién de papeles. En relaci6n conesto, vale la pena
acordarnosdelos escritos de Robert O. Keohanepara quien “‘en la
creciente interdependencia econdmicadeeste final desiglo, la ga-
nanciade un pais notiene por qué representarla pérdidadelotro.
Se ha vuelto posible, dice él, ver las relaciones internacionales des-

arroll4ndose como un juego de sumapositiva, esto es, un juego en
el que todos gananalfinal’’.°

América Latina, China y otros paises del Sudeste asiatico po-
seen una herencia comin. Enfrentamos problemassimilares: fui-

mos: colonias de ultramar. Y es esta experiencia historica dolorosa
quedebesustentarla constitucion de nuevasrelaciones de poder en
un mundoglobalizado.

Macaoy Hong Kong

Macao y Hong Kongson ejemplossignificativos para comprender
este fin de siglo. Inglaterra fue la gran potencia imperial en el siglo
x1x. Quétipo de negociacion realiza con Hong Kong? Al apagarse

8 Richard Higgott, ‘Economic cooperation: theorical opportunities and practi-

cal constraints’’, The Pacific Review, vol. 6, nim. 2 (1993), citado en el estimulante

articulo de Amaury Porto de Oliveira, ‘‘Duas vis6es da APEC’, Revista Brasileira

de Politica Internacional (Brasilia, Conselho Econémico deAsia Pacffico), afio 38,

nim. 1 (1995).
° Robert Keohane,After hegemony, Cambridge, Harvard Univ. Press, 1984,ci-

tado por Amaury Porto de Oliveira, op. cit.  
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las luces, Inglaterra deja como herencia en Hong Kongideales de-

mocraticos. Se trata de una especie de bomba de tiempo, armada
para crear conflictos en eldificil momento de la transici6n. Resta
saber por qué,solo ahora, Inglaterra se acord6 de las maravillas de
la democracia.

Loschinos no tienen ilusiones, ni sobre su pais ni sobre su pue-
blo. Saben cuanto puede costar para Chinay para los chinos una
crisis del poder constituido. Si el orden no es mantenido,y esto solo
es posible en China través dela centralizacion del poder,el conti-

nente podrasufrir serios trastornos.Porlo tanto, el ideal occidental

basadoen la libertad, igualdad y fraternidad no conmueve a aque-
llos para quienes el problemabasico es alimentar a una enormepo-
blacion y constituir una politica de reconstruccion del Imperio del

Medio. Enla plaza Tiananmen,un reloj marca cuantosdias, horas,

minutos y segundos faltan para queel territorio de Hong Kong sea

devuelto a China. Es el simbolodelfin de unaera.

Pero en esta misma plaza no vemos ningun reloj que marque

cuantos dias, horas, minutos y segundosfaltan para que Macao sea

reintegrada a China. GQué quiere decir esto, si de los dos lados
del Delta de Rio de las Perlas tenemos herencias dejadaspor los

imperios coloniales?
Enlas negociaciones para la entrega de Hong Kong y de Ma-

cao a China, observamosquela soluci6n encontrada por Portugal,
expresada en la Declaracio6n Conjunta, es mas adecuada al nuevo
equilibrio mundial.

éPor qué?

Porque Portugal no tiene la menorintenci6n de interferir di-
recta o indirectamente en la vidapolitica china. Portugal no quiere
y no puede. Es un pais débil en el gran juego del poder. No obs-
tante, su debilidad es su fuerza. La administracion portuguesa en
Macao nuncatuvo autonomia en relaci6n con China. Dependia (y
depende) de alimentos, agua, comercio, depende de todo, e inclu-
so asi mantuvo porsiglos su presencia en este reducido territorio.
Si los chinos hubieran querido, habrian expulsado,sin dificultad, a

los portugueses. Mas de 400 anos de historia, de convivencia en-
tre portugueses y chinos, hicieron que se estructurasen diversosti-
pos de relaciones econdmicas,juridicas y politicas entre Oriente y

Occidente. Después de muchas negociaciones, algunas deellas ex-
tremadamentedificiles (como la dela definicidn de su territorio),
Portugal y China negociaron una soluci6npara resolver, lenta y ma-
duramente,el mmpasse inauguradoconla descolonizacion.  
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En el mismo momento en que innumerables paises se entusias-
mabanconel ideario de la descolonizacion, los chinos preferfan
construir una estrategia propia. Hoy, analizando la Declaracién
Conjunta (Portugal y China), percibimos claramente que se trata
de un brillante esfuerzo de negociacién. Es éste el espacio cen-
tral de esta reflexién en la que Hong Kong y Macaorepresentan
simbdlicamentedospoliticas bastante diferentes. Una (la de Hong

Kong), tipifica el mantenimiento del ejercicio del poder basada en
la estimulaci6n dela discordia (dividir para gobernar)y la otra(la

de Macao), menos afamada,se caracteriza por la bisqueda de so-
luciones para los impasses vinculadosa la creaci6n de mecanismos
institucionales para el mantenimientode la vida econdémicay juridi-
ca de Macao.Siendoesta region una importante escala comercial,
su papel es muysignificativo para la economia chinay podrdllegar a
ser, también, importante para Portugal. Eneste sentido,se delinea
en el Rio delas Perlas algo nuevo.

La estrategia construida por China no presenta ninguna seme-
janza conla estrategia inglesa si pensamos en términosdela natura-

leza de la relacion entre Oriente y Occidente. China, evidentemen-

te, se piensa comounapotencia en el Pacifico y elabora unapolitica
en esta direcci6n. La reintegracién delos territorios de Hong Kong
y Macaorepresenta,sin dudaalguna,el primer capitulo de una larga
historia que implica la reintegracién de Taiwan.Peroelrefortaleci-
miento de Chinay la redefinicion de su papelen el Pacifico depende
de otros elementos que debemosconsiderar.

Mas alla dela politica Ilevada adelante por China, es necesario
considerar la constitucién de nuevos determinantes geoeconémi-
cos. En este sentido, por ejemplo, la APEC podré transformarse
en un importante foro constituyendo nuevaspoliticas mds interesa-
das en armonizarlas diferencias que en estimular el conflicto. Son
las variables econdmicas que envuelven pequefios y grandes paises,
débiles y fuertes (como Japén,por ejemplo), y no sélo China, que
podranrepresentar la creacién de una nueva estrategia marcada
porla idea de armonizacion, de bisqueda de equilibrio y de com-
plementariedad. Los ingredientes econdmicos y tecnolégicos son
mucho mas estimulantes que aquellos generados porlos imperios
coloniales.

En 1999, con el retorno de Macao(territorio de administracién
portuguesa) a China destaremos acabandola historia de los grandes
imperioscoloniales cuyo primercapitulo fue escrito por Portugal en
su epopeya de los descubrimientos?  
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aes : Comparaci6én entre América Latina y el mundo.éSeria éste el momento adecuadoparainiciarla escritura de la
nuevahistoria mundial con redactores de diversas partes del mun-

do? éY, tenderia este primer capitulo de este nuevo tomo dela I Periodo: 1946/56
i P *: ne 4 : tipo de conflicto Secha N’dehistoria universal a la cooperacién pan-pacifica comosu eje?

Pa

en Guana Givi sags oe

2)Filipinas (Al) Revuelta Hukbalahap 1946/54 10,000
3) Indochina (AS) Independencia de Francia 1946/54 1,200,000

4) Madagascar (AF) Revuelta reprimida (Francia) 1947/48 15,000

5) India (AC) Divisién India-Paquistén 1947/49 800,000
6) Israel (MO) Divisién Israel-Palestina 1948/49 8,000

7) Malasia (AI) Revuelta reprimida (Inglaterra) 1948/57 7,000
8) Birmania (AC) Revuelta reprimida (Inglaterra) 1948/54 5,000
9) Corea (AC) Corea del Norte (China) contra Corea 1950/53 2,000,000

del Sur (ONU)
10) Grecia (EO) Guerra Civil 1945/49 40,000
11) Indonesia (Al) Independencia de Holanda 1947/49 12,000
12) Tibet (AC) Ocupacién por China 1950/51 2,000
13) Ténez (AA) Independencia de Francia 1952/56 2,000
14) Marruecos (AA) Independencia de Francia 1954/56 3,000

Total 4,304,000

Il Periodo: 1956/66
[Pais(drea) tipo de conflicto Secha__N° de muertod
1) Kenia (AF) Revuelta Mau-Mau 1952/62 45,000
2) Argelia (AA) Independencia de Francia 1954/62 250,000
3) Chipre (MO) Independencia de Inglaterra 1955/59 2,000
4) Tibet (AC) Revuelta reprimida (China) 1956/60 40,000
5) Sudén (AF) Revuelta reprimida (Gobiemo) 1956/72 700,000
6) Ruanda (AF) Masacre detutsis 1956/65 105,000
7) Suez (MO) Egipto contra Israel, Inglaterra y Francia 1956 3,000
8) Hungria (EO) Revuelta ¢ intervencién soviética 1956 32,000

9) Cuba (AL) Revolucién socialista 1956/59 5,000

10) Libano (MO) Revuelta musulmana contra EUA 1958 2,000

11) Congo (AF) Represién y secesién de Katanga 1960/66

12) Iraq (MO) Represién de Curdistan 1961/70

13) Yemen (MO) Guerra Civil ¢ intervencién de Egipto 1962/68

14)India (OC) Invasién china 1962

15) Chipre (MO) Guerra Civil 1963/64

16) Repablica Domin. (AL) Revuelta ¢int. interamericana 1965/66

17) Paquistén (AC) Lucha fronteriza con India 1965

18) Indonesia (AI) Luchas intemas con Malasia 1965

19) Chad (AF) Revuelta reprimida (Gob. y Francia) 1960

20) Adén (MO) Independencia de Inglaterra 1963/67

Total

    
 



 

IT] Periodo: 1966/76
 

 

V Periodo: 1986/96
 

 

 

(drea) peconflicte fecha__N*de muertod
1) Angola (AF) Independencia y guerra 196191 105,000
2) Guinea (AF) Independencia (Portugal) 1962/74 15,000
3) Vietnam (AS) ‘Vietnam del Norte (URSS)contra el Sur (EUA) 1960/75 1,800,000
4) Mozambique (AF) Independencia (Portugal) y guerra civil 1965/91 70,000
5) China (AC) Revolucién cultural 1965/69 15,000
6) Nigeria (AF) Represién y secesién de Biafra 1967/10 1,100,000
7) Israel (MO) Guerra de los Seis dias 1967 15,000
8) Checoslovaquia (EO) Revuelta ¢ intervencién soviética 1968 500
9) Inlanda del Norte (CE) Agitacién social y terrorismo 1968/76 1,000
10) China (AC) Conflicto fronterizo URSS-China 1969 4,500
11) Honduras (AL) Invasién por El Salvador 1969 2,000
12) Oman y Mascate (MO) Agitacién social en Dhofar 1970 1,000
13) Bangladesh (AC) Independencia (Paquistén contra India) 1971 1,500,000
14) Burundi (AF) i émicos 1972 90,000
15) Chile (AL) Golpe militar contra Allende 1973 5,000
16) Isracl (MO) Guerra de Yom Kippur (contra Egipto y Siria) 1973 10,000
17) Chipre (MO) Invasion turca y conflictos étnicos 1974 5,000
18) Nicaragua (AL) Revolucién Sandinista 1969/79 5,000
19) Laos y Camboya Guerrillas comunistas 1969/75 —_—
20) Jordania (OM) Gobierno expulsa OLP (Septiembre Negro) 1970 3,000
21) Bolivia (AL) Gobiemo reprime guerrilla comunista 1967 2,000
22) Uruguay (AL) Gobiemo reprime guerrilla comunista 1965/80 3,000
23) Brasil (AL) Gobierno reprime guerrilla comunista 1967/80 500
24) Argentina (AL) Gobiemoreprime guerrilla comunista 1967/80 5,000
25) Belice (AL) Intervencién inglesa 1975 500

Total 4,758,000

IV Periodo: 1976/86
Pais (area) tipo de conflicto fecha__N*de muertod
1) Rodesia (AF) Independencia (Inglaterra) 1964/80 12,000
2) Mauritania (AA) Gobiemo contra separatismo saharaui 1976 2,000

3) Timor (AI) Independencia (Portugal) ¢ invasién indonesia 1975/79 3,000
4) Sri-Lanka (AC) Gobiemo contra separatismo tamil 1978/96 15,000
5) Camboya (AS) Guerrilla ¢ intervencién (Vietnam) 1978/87 1,000,000
6) Somalia (AF) Lucha por Ogaden contra Etiopia 1977/79 20,000
7) Afganistan (AC) Invasién soviética y guerrilla 1979/89 200,000
8) Uganda (AF) Invasién de Tanzania 1979 15,000
9) Namibia (AF) Independencia (Africa del Sur) 1980/90 20,000
10) Nicaragua (AL) Sandinistas contra Contras 1980/90 10,000
11) El Salvador (AL) Gobierno por guerilla comunista 1980/90 10,000
12) Pera (AL) Gobiemo contra guerilla 1970/90 12,000
13) Colombia (AL) Gobiemo contra guerilla 1970/86 7,000

14) Guatemala (AL) Gobiemo contra guerilla 1974/88 5,000
15) Malvinas (AL) Invasién argentina 1982 2,000
16) Iran Guerra contra Iraq 1980/88 180,000

Total 1,513,000  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

"ais (area, de con; fecha N*de mu

1) Kuwait (OM) Tnvasion de Iraq contra ONU 1990/91 160,000

2) Ex Yugoslavia (EO) Serbia contra Repiblicas separatistas 1990/95 200,000

3) Chechenia (EO) Secesién reprimida 1991/96 16,000

4) Eretria (AF) Independencia (Etiopia) 1991 30,000

5) Burundi-Ruanda (AF) Conflictos étnicos 1992 120,000

6) Ecuador (AL) Invadido por Pera 1995 2,000

T) México (AL) Gobiemo contra Zapatistas 1994/96 2,000
Total 530,000

Nota: Para la cuenta de los afios de conflicto adoptamos el siguiente procedimiento:

se deben restar los niimeros indicados en la fecha de los conflictos (1991/96 = 5 afios),

en el caso de una fecha simple (1991) consideramos un afio.

[FOTAL GENERAL = 5 PERIODOS(1946/96) |

Continentes num. de muertos conflictos anos

América Latina 81,000 18 133

Africa 2,830,000 21 147

Asia 9,846,500 37 160

Europa 289,500 6 a

Total 13,047,000 82 464

MEDIAS
]

Continentes nim de fli: A fli:

América Latina 4,500 609 7.38

Africa 137,761 19,251 7.00

Asia 266,121 61,540 432

Europa 48,250 12,062 4.00

Total 159,109 28,118 5.65

PATOS RELATIVOS

Continentes nim de paises (%) Area (%) Poblacion (%)

América Latina 20 (11%) 12% 8%

Africa 53 (28%) 20% 13%

Asia 44 (23%) 28% 57%

Europa 46 (24%) &% 10%

[EEVENDA DE AREAS aa

|

Africa Arabe (AA) Asia Central (AC) Africa Negra (AF)

Asia Insular (Al) América Latina (AL) Sudeste Asiitico (AS)

Europa Occidental (EC) Europa Oriental (EO) Oriente Medio (MO)

Nota: Estados Unidos y Oceania no fueron incluidos porque en el periodo

analizado no ocurrieron conflictos que ocasionaran més de 500 muertos.  



Cronica

 Dela entrega del Doctorado Honoris Causa a Leopoldo Zea en la Universidad
de Atenas, el 13 de mayo de 1997.    



  
 

UNIVERSIDAD NACIONAL Y CAPODISTR{ACA DE ATENAS

RESOLUCION DEL DEPARTAMENTO GENERAL
DE CIVILIZACIONES EXTRANJERAS,

FACULTAD DE FILOSOFIA

ENHORABUENA

Siendo rector de la Universidad Nacional y Capodistriaca de Ate-
nas Petros A. Gemtos, siendo decanodela Facultad de los Filosofos

Antonios K. Danassis-Afentakis, y siendo presidente del Departa-
mento General de Civilizaciones Extranjeras Ioannis N. Paraske-
vopoulos, después de la propuesta de Efthimia Pandis Pavlakis,el
Departamento decidi6 undnimamente; porque

LEOPOLDO ZEA AGUILAR

es un hombreilustre, filheleno, dotado porla naturaleza, y tiene

educacién excelente y correcta relacionada conlas letras mexica-

nas; ademas es honrosamente maestro de la honorable Facultad de

los Fildsofos de México, se ha mostrado maestro excelente delafilo-

sofia de la historia, y es tan diferente de los otros en cuanto la sa-
biduriay a la virtud, que se ha hecho unafigura sobresaliente por
toda la ecumene; por todo eso la Facultad de los Fildsofos deci-
dié distinguirlo y declararlo doctor Honoris Causa en el Departa-
mento Generalde Civilizaciones Extranjeras,y escribir esta resolu-
cién en pergamino,y el presidente del Departamento, después de
haberleidola resolucidn enla sala grande, y después de haberofre-
cido los honores adecuados,le va a entregar el pergamino,el dia en
el cual se hizo la nominacién, comose acostumbra.

Fue en Atenas,el tres de octubre de mil novecientos noventay seis

El presidente del Departamento General
de Civilizaciones Extranjeras

Toannis N. Paraskevopoulos   



 

PALABRAS DEL RECTOR
PETROS GEMTOS*

EOPOLDOZEA,por sus detenidos estudios sobrelafilosofia de la
Lose y de la cultura de América Latina, se considera el mayor

representante de la idea de una América Latina integrada. Es una
figura sobresaliente en el pensamiento internacional, digno sucesor
de las ideas de Simon Bolivar y de José Marti. Sus libros se usan
comotextos basicos en la mayoria de las universidades del mundo;
ademasvariosde éstos se han traducido a otros idiomas. Se le han
concedido los maximos honores del mundohispanico. Es miembro
de muchas academiasnacionales y doctor Honoris Causa en quince

universidades de América, Europa y Asia. Actualmente es profesor
emérito en la Catedra de Filosofia de la Historia Latinoamericana
de la Universidad Nacional Aut6noma de México, Coordinador de

la FederacionInternacionalde los Estudios Latinoamericanosy Ca-

ribenos, organismo no-gubernamentalde la UNESCo, que él mismo
fund6, y director de unadelas mas prestigiosas revistas dedicadas
a la cultura hispanica.

Es el primero de todo el mundohispanico que harecibido el

maximo galardon de doctor Honoris Causa de la Universidad Na-

cional y Capodistriaca de Atenas, Grecia, porque Leopoldo Zea
empezo sus estudios en el campode la filosofia griega, la que ha
influido hondamente en su pensamiento, comose ve eneltitulo de
su presentacion ‘‘Grecia en la mente de un latinoamericano’’.

* Palabras pronunciadas en ocasi6nde la entrega del Doctorado Honoris Causa
a Leopoldo Zea en la Universidad Nacional y Capodistrfaca de Atenas, Gracia,el
13 de mayo de 1997.
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N GRAN POETA GRIEGO, Nikos Engopoulos, cantando a un gran
Unio de Latinoamérica, Simon Bolivar, dijo:

Porlos grandes,porlos libres, los valientes, los bravos

son apropiadas las palabras grandes,las libres, las bravas,las valientes.

Unadelas primeras frases que me dijo Leopoldo Zea, el gran
pensador de AméricaLatina, cuando nos encontramosporprimera
vez en 1994 en México fue: ‘‘Grecia es la cuna dela civilizaci6n’’.
Esta frase no es accidental, no es una simple cortesia. Al contrario,

muestra el respeto y los lazos vivos que atan al pueblo griego con
los pueblos de Latinoamérica.

Esta nominaci6ntiene un sentido especial para nuestra Facul-
tad, porque por primeravez se premia, con el honor masalto de la

Universidad de Atenas, el doctorado Honoris Causa, a un mexicano

que hadedicado todasuvidaal estudiodelafilosofia de la historia
de su pais y de toda la América Latina. Se premia hoy a un pensa-
dor del mundohispdnico,lo cualsignifica que se premian también
las letras hispanicas.

El maestro Zea naci6 en la ciudad de México en 1912. Suin-
fancia coincide con los afios dificiles y agitados de la Revolucion
Mexicana de 1910 y del primer periodo posrevolucionario,lo cual
lo hace ‘‘testigo de los sufrimientos de una ciudad, tomada una y

* Palabras pronunciadas en ocasi6n de la entrega del Doctorado Honoris Causa

a Leopoldo Zea enla Universidad Nacional y Capodistriaca de Atenas, Grecia,el

13 de mayo de 1997.  
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otra vez porlas diversas facciones revolucionarias... Testigo de ba-
laceras, fusilamientos e inclusive de un hombre quemadovivo en el

llano atrds de la casa dondevive’ (Zea 1988: 11).
Sin embargo, Leopoldo Zea, como estudiantede la escuela se-

cundaria, tuvo la suerte de conocer Grecia a través de las publica-
ciones populares delosclasicos griegos que dirigid José Vasconce-
los, secretario de Educacion de Alvaro Obregén. En 1936se inscri-
be en la Facultad de Filosofia y Letras de la Universidad Nacional
Auténoma de México, siguiendo su vocaci6n que apuntaba las
letras. Luego, fue uno de los masbrillantes discipulos delfildso-
fo José Gaos, ex rector de la Universidad de Madrid y refugiado
en México en ocasi6n de la derrota republicana. Gaos,que le en-
seno Introducci6na la Filosofia, apreciala alta calidad de su trabajo
y vocaciénhacialafilosofia y le recomienda hacer su maestria ba-
jo su tutoria en un temasobrela filosofia en México. Zea acepta
esa propuestay decide hacerlosobreel positivismo en México. Asi,
en 1943 presentasutesis de maestria con eltitulo Elpositivismo en
México. En 1944 sele otorga el doctoradoporla continuacién de su
Nacimiento, apogeo y decadencia del positivismo. En estos estudios
se nota que Zea sigue tanto a los maestros espafoles comoa los me-
xicanos: Ortega y Gasset, José Gaos, Joaquin Xirau, José Vasconce-
los, Samuel Ramosy Antonio Caso. En el mismo anose realiza una
reformaradicalen el sistema universitario, por la cual el responsa-
ble es el rector Alfonso Caso. Entonces el rector Caso llama a Zea
y le ofrece la catedra de Filosofia de la Historia en la Facultad de
Filosofia, considerandolo comola persona mas adecuadaparaesta

posicion.
José Gaos considera que Zea debe continuar su obra en el cam-

po de la historia de las ideas no sdlo en México, sino también en
toda América Latina. Zea sigue esta recomendacion y desde en-
tonces, el maestro que hoyla Universidad Nacional y Capodistriaca
de Atenas premia, dedicara todasu vidaa estudiarla filosofia de la
historia de América Latina.

El estudio intenso de Zea y su incansable contribuci6n creadora
en la elaboraciOndelas ideas ofrecieron una nuevaobraintelectual,

que nose ha expresadosolo a través de su ensefanza,sino también
a través de sus numerososlibros. Zea ha escrito mas de cincuen-
ta libros e innumerables ensayos, prdlogosy articulos, en revistas,
libros, antologias y periddicos de su pais y del extranjero, relacio-
nadosconla historia delas ideas y conla filosofia de la historia de
América Latina.
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Sus obras quese refieren

a

lahistoria delas ideas se inspiran en

Ortega y Gasset, Gaos, Croce y Sartre. En estos estudios el autor

trata de aplicar las corrientes filosdficas europeas, como el positi-

vismoy la filosofia analitica, en su pais y también en toda Améri-

ca Latina. Su objetivo es definir la identidad y la personalidad del

mexicano

y

del latinoamericano. Mas especificamente, Zea, en su

obra Dosetapasdelpensamiento en Hispanoameérica:del romanticis-

mo alpositivismo (1949), trata de definir la “esencia’’ del mexicano

y del latinoamericano, que se representa mejor en el periodo del

romanticismoy del positivismo. Especialmente en este periodo, el

latinoamericano se sentia dividido en dos partes. Causa de esta di-

vision era el fuerte choque quesentia dentro de si mismo por causa

de las dos maneras devida: por unaparte su propio sistema de va-

lores, y por otra esos elementos dela cultura ajena, que le habian

impuestolas leyes coloniales durantelos tres Ultimossiglos. Es de-

cir, el latinoamericanose encuentra en una etapa de transicion, que

todavia no ha superado,a pesardesus esfuerzos por lo contrario.

El estudio dela realidad latinoamericana, en relacién con el

positivismo, conduce a Zea a la conclusién de que los problemas

contempordneosdela cultura de todoel subcontinente quesella-

ma América Latina son: !a posibilidad de la transformaci6n de la

realidad y la modernizacidn. Para él no existen verdades eternas,

absolutas, sino circunstanciales. Asi, se nota que a pesar de que

Zea empezé conla filosofia de la ‘‘mexicanidad’’, luego publicé un

gran numerodelibros que estudian la historia de las ideas en los

otros paises de Latinoamérica.

El principio elemental sobre el cual Zea construye su obra es

la interrelaci6n dela historia y la filosofia, como él mismo dice en

su libro El positivismo en México: nacimiento, apogeo y decadencia

(1968):

La historia no es posible sin un elemento, un concepto; como tampoco es

posiblela filosofia sin un elemento intuitivo, hist6rico. En otras palabras, la

historia noes posiblesinla filosofia, ni la filosofia sin la historia. Todafilosofia

es obra de un hombrey comotal se realiza en un determinado tiempo

y

lugar,

siendo ésta la raz6n de su condicién histérica... No es posible saltar la barda

de la historia. Cuando cambiala historia, necesariamentetiene que cambiar

la filosofia, puesto que ésta no puedeser sino filosofia de unarealidad y esta

realidad es hist6rica (Zea 1968: 21).

Un impresionante numero de libros de Zea estudian la filo-

sofia de la historia de América Latina. Estas obras estudian princi-
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palmente la hermenéutica hist6rica dela realidad latinoamericana
(Zea 1978: 19). Los historiadores mexicanos frecuentemente son
fildsofos también. Su ocupaciénfilosdfica con la naturaleza dela
realidad tiene comoconsecuenciala unin delahistoria y dela filo-
sofia. Zea es el representante més sobresaliente de esta tendencia
en todo el subcontinente. Para Zea la historia define al hombre,

lo hace concreto, lo hace miembro deun grupo y define lo que es
y lo que sera. Bajola influencia de Ortega y Gasset subraya que la

“esencia’’ humanase realiza por mediodela historia. Ademas Zea
cree que es deberdel historiador apuntarlas direcciones intelectua-
les y las ideas que dirigenla historia de una nacién.

Mas especificamentelos asuntosbasicosdela filosofia dela his-

toria de América Latina, que Zeatrata extensamente ensus libros
Dependencia y liberacién en América Latina (1974)y Discurso desde
la marginaci6ny la barbarie (1988), son la marginacién, la depen-

denciay la liberaci6n cultural del pensamientolatinoamericano del
desarrollo de la cultura occidental. La liberacién cultural del pen-

samiento es indispensable para quese hagaposiblela liberaci6n so-
cial. Para justificar su tesis Zea estudia detalladamentela historia
colonial.

Comobien ahade SolomonLipp, profesor de Estudios Hispani-
cos de McGill University de Canada,la filosofia europea veia al
hombre como universal, considerandola experiencia europea como

universal. Para él, Plat6n, Descartes, Humey Kant nunca se preo-

cuparonporla “‘esencia’’ especificamentedel griego, del francés,
del inglés o del aleman. Lo que noestaba de acuerdo conla cultu-
ra occidentalse eliminaba dela ‘‘esencia’’ del hombre;poresoel
indigena de América se consideraba marginaly fuera de la esfera
de la cultura (Lipp 1980: 66).

La conquista de América es una muestratipica de esto. El con-
quistador no pudoponeralindigena enlas ya definidas categorias
humanas,prefiri6 negarle su ‘‘esencia’’ humana. Lipp declara que
habia dos obstaculos para reconocerla ‘‘esencia’’ humanadelin-
dio. El primero era teoldgico y el segundocientifico (Buffon Ilama-
baal indio subhumano,“‘animalde primeraclase’’, y Sepiilvedatra-
taba de probarqueelindio era esclavo de su naturaleza). América
Latina sufri6 ataques de parte de los grandes pensadores también,
como Hegel que afadia que América Latina ‘‘no habia hecho nada
por la cultura universal, no era capaz de producir sino de imitar’’
(Lipp 1980: 66-67).

Zea se oponea estos argumentosdiciendo que los marginales
tienen historia, aunquesea diferente de la occidental. En su libro El  

Elogio al Maestro Leopoldo Zea Aguilar 219

Occidente y la conciencia en México (1953) se pone de acuerdo con
Arnold Toynbee, subrayando que el pensamiento occidental con-
fundela cultura conel desarrollo tecnolégico, y anade quecivilizar
significa humanizar.

Al mismo tiempo, Zea,ensulibro La filosofia americana como
filosofia sin més(1962), critica los esfuerzos del latinoamericano de
eliminar su pasado ‘‘barbaro’’ en su esfuerzo por “‘civilizarse’’ en
vez de integrarlo y sobrepasarlo, para lograr unasintesis del pasado

conel presente. El apunta que:

Pasado propio y pasado impuesto, también propio, han de formarel pasado

que ha deser dialécticamente asimilado por pueblos comolos nuestros. De

allf esa lucha conIa filosofia y la cultura occidentales que parece propia del

pensamiento latinoamericano (Zea 1978: 32).

Ademis, explica que cada ser humano puedeaportaralgo a la

cultura universal. La universalidad de este aporte se mide conla

habilidad que tienen los diferentes grupos de ser entendidos y de
entendera los otros. La especialidad de cada aporte ayuda, por
ejemplo,al mexicanoa sentirse bien y a incorporarse al mundo uni-
versal. Y por supuesto no necesita defender su presencia y mucho
menossu existencia.

Viene ahora el grupo de fildsofos mexicanos a resolver los

problemas que encuentran. En esto, Zea se pone de acuerdo
con los filésofos contempordneos que no aceptan al hombre como
“esencia’’ universal con existencia invariable. El hombre notie-
ne una naturaleza definida. No es algo hecho, sino un fendmeno
en proceso de hacimiento,sujeto las influencias del espacio y del
tiempo (Zea 1969). ‘

El mexicano entonces, comose concluye en su estudio Concien-

ciayposibilidad delmexicano (1952), es el hombre quevive en unasi-
tuaci6n concreta, quelo define. El europeo no puede monopolizar
la experiencia humana. Los mexicanos, y generalmentelos latino-
americanos, tienen también experiencias, como consecuencias de

las cuales han desarrollado aspectos humanos que probablemente
todavia no hansido estudiadas por ningunafilosofia. Declara que
la bisqueday el encuentro dela ‘‘esencia’’ del mexicano no es la
nica tarea. Al contrario, es un punto de partida, la esencia del

hombre expresada en una condicién mds —situacién que todavia
no es conocida (Zea 1952: 29). Zea siente quela filosofia de la
historia de América Latina debe sobrepasarsus condiciones espe-
ciales. Cuanto mds amplios sean sus horizontes en el proceso del
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enfrentamiento de los problemas que influyen en toda la humani-

dad, tanto mas se dara cuenta que ésta es humana,cualidad que le
habia negado el mundooccidental.

En sintesis, los aspectos basicos que presenta Zea son la

“esencia’’, la “‘personalidad’’, el ‘‘caracter nacional’’ tanto del me-
xicano como dellatinoamericano. No considera la esencia mexi-
cana comola a y laz de su pensamiento, pero si como punto de
partida. Y cuandose refiere a la ‘‘mexicanidad’’ apuntalas carac-
teristicas especiales que separanal mexicano delllamado ‘‘hombre
universal’. El pensamiento filosdfico de Zea se desarrolla en mas
y mas grandes ciclos concéntricos. Ve la esencia del mexicano co-
moelsujeto y el objeto de la historia, que ha definido su esencia o
su existencia. Sin embargo, Zea nose limita a la historia mexicana.
La coloca dentro de la historia americana, y luego colocala historia
americana dentrode la historia universal. Haciendo esto define la
parte mexicana de la humanidad. Relacionandolo nacionalcon lo

universal relaciona al mexicano conel resto del mundo. Zeacriti-
ca al mexicano, y mas ampliamente al latinoamericano, porque ha

imitado sin éxito los productos de la cultura occidental, en vez de

competir con el pensamientoy las tesis de Occidente, es decir, de
desarrollarla habilidad de enfrentarlas dificultades en vez de evitar-
las y encontrar soluciones adecuadas para los problemas que apa-

recen. Solamente con eldesarrollo del pensamiento, el mexicano y
el latinoamericano van a adquirir un cierto grado de autenticidad.
Y esto cree que es el deberdelos fildsofos latinoamericanos.

E]valorintrinseco de la obra de Zeaes detal significaci6én que,
a pesar de ser ciertamente muylatinoamericana, sobrepasalas fron-
teras de América Latina, para inscribirse como un aporte la his-
toria universal de la humanidad. Zea escribe dentro de su circuns-
tancia americanay su obra, aunquese sitia desde América Latina,

trasciende la problematica latinoamericana y une el problema de
América Latinaconel destino universal de la humanidad. Por todo
eso el maestro Zea sobrepasalos limites mexicanos y latinoameri-
canosy se considera una figura ecuménica.

Leopoldo Zea, por sus detenidos estudiossobre la historia de
las ideas la filosofia de la historia y de la cultura en AméricaLati-
na, se considera el mayor representante de la idea de una América
Latina integrada. Es unafigura sobresaliente en el pensamientoin-
ternacional, digno sucesor de Simon Bolivar y de José Marti. Se
llama el Ramos contempordneo de América Latina. Se le han con-
cedido los mdximos honores del mundohispdnico, como el Premio
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Nacional (México), el Premio Memorial de América (Sao Paulo,

Brasil), el Premio Gabriela Mistral (Organizacion de los Estados
Americanos); las condecoraciones Simon Bolivar, Andrés Bello y

la orden de Alfonso el Sabio (Espana); ademasse le han otorga-
do condecoraciones en el mundo occidental, como en Francia y en
Italia. Se le han rendido homenajes por sus setenta anos en Bo-
gota, Tunja, Santa Marta, Cartagena y Barranquilla en Colombia;

y en México la UNAM le rindié un homenaje enla Facultad de Fi-
losofia y Letras. Es miembro de numerosas academias nacionales,
miembro de la Academia Internacional de Ciencias Politicas de Gi-
nebra, miembro deseis sociedades internacionales de filosofia (en
América y Europa) miembro de muchosinstitutos internacionales
de Europa, América y Asia. Hoy, ademas de ser Profesor Emérito

de la UNAM,es coordinadorde la Federacion Internacional de Estu-

dios Latinoamericanos y Caribefos, organismo no gubernamental
de la UNESCO,que él mismofund6,y director de la revista Cuadernos

Americanos. Es el fundadorde la Sociedad de Estudios Latinoame-
ricanos y Caribenos (SOLAR).

Especialmente en la ultima década, Zea se ha dedicado a una
cruzadaporla difusidn de sus ideas. Por eso es invitado continua-
mente por universidades, organismosculturales y politicos e insti-
tutos en cada rincén de América del Norte y del Sur, de Europa y
de Asia para dar seminarios y presentaciones.

Esta nominaci6ntiene un sentido especial para Grecia, porque
Leopoldo Zea empez6 sus estudiosconlafilosofia e historia clasi-
cas, que han influido hondamente su pensamiento, comose en el

titulo de su ponencia ‘‘Grecia en la mente de un latinoamericano’’.

BIBLIOGRAFIA

Lipp, Solomon, From ‘‘mexicanidad’’ to a Philosophy of History, Ontario,
Wilfrid Laurier University Press, 1980.

Zea, Leopoldo,El positivismo en México, México, El Colegio de México,
1943.

,Apogeoydecadencia delpositivismo en México, México, El Colegio

de México, 1944.

, Dos etapas del positivismo en México: del romanticismoal positi-
vismo, México, El Colegio de México, 1949.

, El Occidentey la conciencia de México, México, Porrtia y Obregén,
1953. 



 

 

22 Efthimia Pandis Pavlakis

, Elpositivismo en México, nacimiento, apogeoydecadencia, México,
FCE, 1968.

—La filosofia americana comofilosofia sin mds, México, Siglo xx1,

, Dependencia y liberacién en América Latina, México, Cuadernos

de Joaquin Mortiz, 1974.

, Filosofia de la historia americana, México, FCE, 1978.

——, Discurso desde la marginaciény la barbarie, México, FCE, 1988.

———‘‘Autopercepci6nintelectual de un procesohistérico’’,Anthropos
(Madrid), nim. 86 (octubre de 1988), pp. 11-24.

, Conciencia y posibilidad del mexicano, México, Porria, 1992.

 

 

 

 

 

 

 

 

GRECIA EN LA MENTE
DE UN LATINOAMERICANO

Por Leopoldo ZEA
PUDEL, UNIVERSIDAD NACIONAL

AUTONOMA DE MEXICO

NTE TODO HAGO EXPRESO MI AGRADECIMIENTO a esta Universi-
Aaa de Atenas en Grecia por el honor que recibo. Agradezco
a sus autoridades,a la instituciony a las personas que dentrodees-
ta Universidad lo han hecho posible. Este honortiene un especial
sentido para mi propioreflexionary para el de otros latinoamerica-
nos preocupadosporafirmarla discutida identidad de los hombres
de nuestras naciones; preocupaciOn expresada en la interrogante

sobrela existencia de una filosofia propia de la region descartada
comoajenaa un filosofar por excelencia. A nivel internacional, en
congresos mundiales de filosofia, cuando se propuso hacerdel es-
panol lengua de trabajo en tales congresosse dijo: “‘Filosofar sdlo
se puede en aleman,inglés y francés’’. ‘‘Contal criterio —se repli-
c6—, solo se puede hacerfilosofia en griego’’. Grecia, su cultura y
su filosofia, siempre han estado presentes en el peculiar reflexionar
de esta region dela tierra situada al otro lado del Mediterraneo y
del Atlantico.

Personalmente Grecia entr6 en mi conciencia cuando era ado-
lescente, a través de las publicaciones que de los grandes clasicos del
mundohizo el filésofo mexicano José Vasconcelos comosecreta-
rio de Educaci6n Publica; este conocimiento era considerado como

parte de la educacion de México. De adolescente me impactaronlas
lecturas de la Iliada y la Odisea, de Homero,a las cuales siguieron
los Didlogos de Platén,la tragedia y la comedia dela antigua Grecia.
Recibido el impacto continua por mi parte la busqueda afanosa de
este conocimiento, aunque en forma desordenada.

Este confuso y difuso conocimiento del mundo griego encon-
tré su cauceconla llegada a México de José Gaos, transterrado,co-

mogustaba Ilamarse, de la Guerra Civil Espafiola. Gaos se convir-
tid en mi maestro por excelencia. Tomé conél unlargo curso sobre
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la filosofia griegay su relaci6n con diversas expresiones dela cultura
de la queeraparte; el sentido de este filosofar qued6 extraordina-
riamenteclaro. Hacia patente un mundoy la problematica de sus
hombres se universalizabaal identificarse con los problemas sobre

los que también reflexionabanotros hombres en diversos lugares de
la tierra. La filosofia no era una abstracci6n, un estar en las nubes,

con lo que Arist6fanes ridiculizé a Sécrates, que portalfilosofar fue
condenadoa tomarlacicuta.

Por recomendacién de Gaos fui becado y recomendado en El
Colegio de México. Esto permitié afirmar ain masy perfilar me-

jor mi vocaci6n. Llegado el momentode prepararsendas tesis para
alcanzar el grado de maestro y luego de doctor en Filosofia en la
Universidad Nacional de México, Gaos me pregunto: “‘Zea, éso-

bre qué quiere hacersu tesis?’’. “‘Me gustaria hacerla sobre los
sofistas griegos —contesté. Me interesa su preocupacionpor hacer
del hombre la medida de todas las cosas’’. ‘““‘Haria usted un buen
trabajo —mecontest6—, pero aportaria poco o nada porquesonte-
masya extraordinariamente estudiados por quienes tienen todoslos
medios a su alcance. Por qué no hace lo quelosfildsofos griegos
hicieron? —mepreguntd. Piense sobre su propiarealidad, sobre
su historia y cultura, busque un tema de ésta su region mexicana
o latinoamericana. Le aseguro quesi fuera usted mediocre, que
nolo es, aportaria algo nuevo;y si usted logra interesarse como lo
espero, estard usted haciendofilosofia, mostrando como creo que
esta destinado a hacerfilosofia y a ser reconocido comofildsofo’’.
Asi surgié miprimertrabajo Elpositivismo en México, luegootro so-
bre el pensamiento latinoamericanoy dealli pasé a preocupaciones

comolas que he expresado en mi Discurso desde la marginaciony la

barbarie.
En 1945, obtenidos la maestria y el doctorado, mi maestro Gaos

hizo posible mi propia odisea por América, tanto porla del norte,
la sajona, comoporla Latina a la que pertenezco. Buscando,pre-
guntando, tratando decaptar el sentido de lo que diese unidad a
ésta mi multifacética region, estableciendo relaciones con gentes
que, comoyo,reflexionabanporel sentido de esta region. Fue con
esta gente que se forméun grupo latinoamericano dedicado a ese

discutido filosofar al que se regateabatal calidad. Considero que

el reconocimiento que ahora alcanzo aqui es también un reconoci-

miento a quienes comoyo se han empefiadoen este peculiar saber

queresulta propio de un auténtico filosofar.  
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Buscandoenlas multiples expresiones de este viejo reflexionar

de la regidn que se denomina América Latina me encontré nueva-
mente con Grecia, su cultura y su filosofia. En 1815 en Jamaica,
unaisla mas del Caribe, que por su composiciOn étnica y cultural

podria semejarse al Mediterraneo, Simén Bolivar, un hombre em-
pefiado enliberar e integrar a esta region enla libertad para romper
la integracion impuesta por sus conquistadores, escribid en la Car-
ta de Jamaica: ‘‘Es una idea grandiosa pretender formar de todo

el Mundo Nuevounasola nacion con un solo vinculo que ligue a

sus partes entre si con el todo. Ya que tiene un origen, una lengua,
unas costumbres y unareligion, deberia por consiguiente tener un
solo gobierno que confederaselos diferentes Estados que hayan de
formarse’’. Muchosy grandes obstaculos comoclimas,lejanias,in-
tereses opuestos y caracteres desemejantes lo impediran. Pese a
todo Bolivar suefia y dice: ‘‘iQué bello seria que el Istmo de Pa-
nama fuese para nosotros lo que el de Corinto paralos griegos!’’.
Panama comootro Corinto de hombres naciones libres. Pero no
bastaba sonar, habia que hacerrealidad el sueno. La hazana de la
libertad se fue haciendo realidad y conella la posibilidad de una
América integrada enlalibertad.

El 7 de diciembre de 1824, vispera de la batalla de Ayacucho
queel mariscal Antonio José de Sucre daria en nombredel Liber-
tador para ponerfin al dominio extrafo esta region, Bolivar envia

unacircular convocandoa los pueblos de esta América a la Asam-
blea en Panamé. Eltriunfo que ya esperaba permitiria realizar el
viejo suefo integrador. Sueno que iba mas alla del imaginado en
Jamaica; sueno que abarcabaal universo entero integradoenlali-

bertad paraafianzarlas libertades alcanzadas portodoslos pueblos
de la tierra. Las tropas del ejército libertador en la batalla de Ayacu-
cho estaban formadas por hombres de todas las regiones de la que
seria designada América Latina. Bolivar insiste en que la reunion
integradorase realice en Panamaporsu situacion geografica, como
centro de unién de todoslos pueblos de la tierra presentes en el
continenteen el que se habian dado encuentroe integradoracial y

culturalmente; comoenla antigiiedad hombres de todo el mundose
habian encontrado en el Mediterraneo, cuyos mares banaban tanto
Europa comoAsiay Africa, bajo la hegemonia helénicay luego la
latina.

éPor qué Panama? ‘‘Parece —dice Bolivar— que si el mundo
hubiesedeelegir su capital, el Istmo de Panamaseria senalado para
este augusto destino, colocado comoesta en el centro del globo,  
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viendoporunaparte el Asia y porla otra el Africa y Europa’. “El
Istmo esté a igual distancia de las extremidades y por esta causa
podria serel lugar provisorio dela primera Asamblea’’. ‘“El dia que
nuestros plenipotenciarios hagan el canje de poderes, se fijara en
la historia diplomatica de América una época inmortal. Cuando
después decien siglos, la posteridad busque el origen de nuestro
derechopiblico, registrarén con respeto los protocolos del Istmo.
En él encontrardn el plan delas primeras alianzas, que trazara la
marchade nuestras relaciones conel universo’’. La vispera de este
Congreso,realizado en julio de 1826, Bolivar concretiza este ideal
diciendo:‘‘En la marchadelos siglos podra encontrarse, quiza, una
sola nacién cubriendo el universo,la federal’’. En la circular de

1824, concluye diciendo: ‘‘Quésera entonces el Istmo de Corinto

comparadocon el de Panama?’’.
El suefio de integracién del subcontinente, de la América miulti-

ple, mestiza, imaginado por Bolivar en la Carta de Jamaica en 1815
se ha transformado en un sueno de integracion universal, el de hom-
bres de diversos origenes raciales y culturales que se han dado cita
en esta region del continente llamada América. Enla antigiiedad se
dieron igual cita en el Mediterraneo integradoporla helénica Gre-

cia y luego porla latina Roma. La referencia insistente a Grecia y
Roma es permanente.Alli estan, las palabras de Bolivar, en 1822,a

Bernardo O'Higgins libertador de Chile: “‘La asociacion de los Es-

tados de América que vayan surgiendo no dudo quesera motivo de
asombro para Europa. La imaginacién no puede concebir sin pas-
mo la magnitud de un coloso, que semejante al Jupiter de Homero
hard temblarla tierra de una ojeada. éQuiénresistird a la América
reunida de coraz6n, sumisa a unaley y quieta porla antorcha de la
libertad?”’.

Esta regién de América fue bautizada comoLatina por lo que
la helenidady la latinidad representan para el Mediterraneoy los
pueblosquealli se encontraron. La integracién de América recuer-
da unay otra vez a Grecia porlo hechoen esa naci6n,porintegrar
hombres y puebloslibres; se recuerda a Corinto y Atenas perositua-
dos en el escenario de un amplio continente rodeado por océanos
que les unen conelresto de los continentes, Asia, Africa y Euro-

pa. Los hombres de esta region desean porello afirmarla peculiar
identidad queles liga con el universo en suineludible diversidad.

Alli estan tambiénlas palabras de José Marti que luchopor ha-
cer lo que Bolivar habia dejado sin hacer; completarla integraci6n
de la regiony partir de ella para establecer su relacion conelres-
to del mundo. &Cémohabia que educara los hombres de ésta que  
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José Marti llama ‘‘Nuestra América’’? ‘‘La historia de América
—escribe—,delos incas para aca, ha de ensenarseal dedillo, aun-

quenose ensefela de los arcontes de Grecia. Nuestra Grecia es
preferible a la Grecia que no es nuestra’. En esta regién del mun-
do la integraci6n se hace no en el mar,sino en la tierra. ‘“‘En esta
regidn —dice Marti— no hay odio de razas, porque no hayrazas.
El alma emanaigual y eterna, de los cuerpos diversos en forma y

color’.
José Vasconcelos, ¢l filésofo y educador mexicano que mo-

tiv6 mi conocimiento de Grecia, consider6la culturay la filosofia
griega comoparte deotrascuantas en el mundo. Como en América
existi6 una cultura y una historia que es propia de los hombres de la
regiOn, el Mediterraneo fue el lazo de unidn de los hombres cul-
turas que formaban el mundo: Europa,Asia y Africa, pero no las
integr6. Mas al norte de Europa,al otro lado de sus montanas, mas

alld de los pueblos del Mediterraneo, otros hombres, con culturas

menosdispuestas a la integracin y al mestizaje, con su expansi6n
habian impedido unaintegraci6n comola impedian en la América
del Norte. Para Vasconcelosla lucha entre la Europa mediterranea
y la biltica,la latina y la sajona, se habia dado ya en el mismo con-
tinente europeo, y se prolongaria en América. La lucha entre una
Europaexcluyente habia dado origen a la América sajona; la otra
incluyente, la mediterrénea, habia dado origen a la América Lati-

na. Vasconcelos amplia el suefo, la utopia de Bolivar, en su idea
de raza césmica. ‘“En la América espafiola —escribe— ya no repe-
tird la naturaleza uno de sus ensayos parciales, ya no sera la raza
de un solocolor, de rasgosparticulares, la que salga de la olvidada
Atlantida, no seréla futura ni una quinta ni una sexta raza, destina-

da a prevalecersobresus antecesores; lo quealli va a salir es la raza
definitiva, la raza sintesis 0 raza integral, hecha del genio y conla
sangre de todos los pueblosy, por lo mismo, mas capaz de verdadera
fraternidad y de visi6n realmente universal’ ’.

Raza de razas, raza csmica. En la conciencia de Vasconcelos,

como en la de Marti y Bolivar, esté siempre la imagen de Grecia,
su cultura y su filosofia como instrumento integrador y no exclu-
yente. Se recuerda a Alejandro de Macedonia helenizando,esto es
incluyendo, integrando, sumandoy no restando. Una Grecia quese
supera a si misma reconociendo otros a semejantes por su mis-

madiversidad. Una extraordinaria ecumene que debeser realizada
comopunto departida para su plenitud en un continente en donde
la historia hizo encontrarse a hombres de razas y culturas distintas;  



 

228 Leopoldo Zea

pero notan distintas que no sean expresion de lo propiamente hu-

mano.
Pero, équé es el reflexionar que aqui he resumido? ¢Filosofia?

éImaginaci6n desbocada? éTropicalismo? éSimple imaginario?
éUnaexpresion mas de lo real maravilloso de nuestra literatura,

pero nofilosofia en sentido estricto? Y ahora en Europa, inclusi-
ve en la Europa occidental, baltica, se estan planteando problemas

ya viejos en la América Latina sobre su propia identidad e integra-

cidn. Ya no se habla del hombre porexcelencia alli encarnado en
unasola raza y expresdndose en unasola cultura. La presencia ac-
tual dentro de sus propias entrafias de hombres de razas y culturas

ha dadoorigen a un nuevointerrogarentrelos fildsofos de Europa.
Lo universaldeeste filosofar no estriba en lo excluyente, sino en las
inclusiones que universalizan las diversas expresiones del hombre y

los frutos de su quehacer. Se habla ahi de una concepci6n delo uni-
versal, del mundo,dela globalizacidn que no es ya, que no puede
ser excluyente sino capaz de incluir a las diversas expresiones de lo
humano.

La América sajona esta siendo absorbida por la Latina, como

Europalo esta por las diversas razas que se dieron cita en el Me-
diterraneo. Los problemas que ahora se confrontan lo largo de

la tierra han sido originados por esta nueva expresiOn dela univer-

salizacion. Parte de la resistencia de unos hombres a compartir lo
queles es comin conotros. Resistencia que amenazaesta integra-
cidn que se asemeja a la que se propuso Grecia ensu historia. Por

ello lo que parecian descabellados suefos de nuestros proceres en
Américaestd siendo visto comorespuesta a los cambios que se estan
dando a lolargodelatierra. El Corintodelos griegos, que se pro-

pusorealizar Bolivar en América, esta siendo nuevamente invocado
en estos dias para integrar lo que no puedeestar desintegrado: al
hombrey los pueblos por él formados que han de compartir un fu-
turo comun a unosy otros.

Gracias, repito, por este honor que recibo y que considero un
reconocimiento los esfuerzos que vienen haciéndose desde diver-
sos lugares de la tierra para integrar, para comprendery hacer com-
prenderlo que ha deestar siempre integrado.
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Marfa Rosa Lojo, La barbarie en la narrativa argentina(siglo xix), Buenos Aires,

Corregidor, 1994, 191 pags.

Referente polémico que atraviesa los avatares dela Argentina decimo-

n6nica,la dicotomfa civilizacién/barbarie ha urdido los antagonismos que des-

filan a lo largo de nuestra historia politica y literaria. Desde que Sarmien-

to los precipitara con violencia en la escena publica, estos términospresidie-

ronlos conflictos de un pais encalladoenla crisis preconstitucional duranteel

siglo pasado. Deliberadamente © no,sus huellas transitan el imaginario aun

en nuestros dias.
“<Civilizacion’’ y ‘‘barbarie’’, habitantes de un discurso etnocéntrico, se

rebelan contra el reduccionismodelos esl6ganesen el ensayo de la escritora

Maria Rosa Lojo.! En efecto, la exégesis propuesta se instala en el espacio de

la frontera: atenta a las voces ya instauradas,la estudiosa efecttia al mismo

tiempo unalectura provocativa, ejecutada desde un fin de siglo que se encar-

ga de releer toda categoria postuladaa priori comolegitima. De este modo,

sin diluir una antinomia tradicionalmente percibida como irreductible, Lojo

examina los claroscuros de la problemética; captura sus matices convergen-

tes para concentrarse en la indagaci6n de esa ‘‘barbarie’’ que considera una

“verdadera obsesiOn argentina’’ (p. 183).

Uncapitulo preliminarintroduce los discursos tedricos a propésito de los

conceptos en pugna. Se realiza un rastreo de la historia verbal y semdntica de

la palabracivilisation y sus ant6nimosbarbariey sauvagerie, surgidas en Francia

a mediadosdelsiglo XVII y rapidamente expandidas hacia toda Europa. Luego

se analiza el desdoblamientodecivilisation y culture, y asimismo(unsiglo més

tarde) el trdnsito al plural “civilizaciones’’. Por consiguiente, comienzan a

vislumbrarseya los atisbos de lo que derivara en la cultura dela “‘diferencia’’.

El apartado es enriquecido con el tratamiento critico de un amplio espec-

tro de pensadores. Multiples voces dialogany,al hacerlo, tejen un entrama-

do de interpretaciones contradictorias y complementarias que se despliegan

a lo largo de los siglos XIX y XX. La disputa que inauguraran Sarmiento y

Alberdi (cuyas posturas respectivas ven en la pampaargentina una fuerza sal-

vaje y la posibilidad de fundar una naci6n moderna) tiene dignos sucesores

en ensayistas,escritores, historiadores y filésofos contempordneos. Entre los

1 Maria Rosa Lojo es investigadora del CONICET (Consejo Nacionalde Investi-

gaciones Cientificas y Técnicas), y ha desarrolladosu actividad de escritora en di-

versos géneros. Tantosu lirica (Visiones, Forma oculta del mundo) comosu narra-

tiva (Marginales, Canci6n perdida en Buenos Aires al Oeste, La pasion de los néma-

des) han merecido premios de distinta indole. En su ensayistica se ha dedicado a

estudiar diversos aspectos delaliteratura argentina.  
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mAs reconocidos mencionaremos a Ezequiel Martinez Estrada y Héctor Al-
varez Murena, con sus imdgenes decarencia, de vacto y de horror, de cuno
sarmientino; Rodolfo Kusch, en cambio, desarrolla las ideas de redenci6ny se-
ducci6n en tornodel concepto de “‘barbarie’’: ya novacio negativo sino punto
de apoyo enel que se trasluce la permanencia prehispénica. Finalmente, Juan
José Saer asumela tematica con un perfil diverso,el de la contrariedad de un
pais incongruente (pero visceral en su incoherencia) que se diferencia de la
frialdad distante, impuesta porla superioridad europea. Tampoco se descuida
la controvertida corriente posmoderna: terrenofértil en discusiones y particu-
larmente meticulosoa la hora de desarticularlos discursos heredados. Enella
se inscribe Michel Henry, quien cuestiona la idea de progreso veneradaporla
modernidad al sefialar que es justamenteallf donde se genera una ‘“‘nueva bar-
barie’’ tecnoldgica y cibernética; el joven escritor norteamericano Bret Easton
Ellis se pliega a esa posicién cuandoserefiere a la carga violenta que nutre el
universo mass-medidtico. En este sentido, también se incluye la inquietante
teorfa de René Girard, segun la cualla constitucién de toda cultura descansa
en[a violencia.

Todoeste aparato terico esboza lo que luego corroboraré el trabajo so-
bre los textos, a saber: el hecho de quelos términos estudiados no se someten
a un significadofijo a lo largo dela historia de nuestra cultura y que,princi-
palmente en el marco del siglo pasado, han servido mésbien para expresar
ideologias partidarias, valoracionesa favor 0 en contra delas cuales se sitdan
quienesrecurren

a
ellos.

“Porqueno hay practicamenteobra importante de nuestra literatura don-
de la dicotomfacivilizacién/barbarie no recurra’’ (pp. 40-41), a partir de este
momentola investigadoraorienta su andlisis hacia cuatro obras fundacionales
de la literatura argentina: Facundo de Domingo Faustino Sarmiento, Ama-
la de José Marmol, El matadero de Esteban Echeverria y Una excursién a los
indios ranqueles de Lucio V. Mansilla. El corpus es abordado desde una plura-
lidad de registros (sociopolitico, antropolégico,estético, Teligioso, por ejem-
plo), cuyos mecanismos dearticulacién construyen representacionesdel ‘‘bar-
baro”’ diversas. Todas ellas suponen un vinculo particular conlo nacional, el
cualse define de modos dis{miles de acuerdocon los propésitos perseguidos en
cadacaso. Asi, tanto Facundo comoAmalia yElmatadero se proponen denun-
ciar la barbarie comola fisonomia del pais en aquellas circunstancias; desde
este punto devista,el barbarose identifica con el ‘‘otro’’ que transgredela ci-
vilizaci6n. Los tres textos coinciden al declarar que,tanto en la barbarie como
€n los hombres que la ejecutan o aun la encarnan, se reconoce lo inhumano
(0 suprahumano). En Facundo se equiparan barbarie y naturaleza: Quiroga,
héroe titdnico cuyaley se identifica con la hybris, es el producto de la pampa
argentina, la misma que pretende abortar el progreso s6lo concerniente a la
ciudad de BuenosAires. Marmol, tan antirrosista como Sarmiento, ya no ubi-
ca la barbarie en el campo:la introduce enel foco urbanoa través de la figura
de Rosas, ente demoniaco y profanadorde un ordo natural cuya armonia lo

 

 

235

aleja del sarmientino. Otro proscripto del gobierno oeee

mologalo humanoy lo animal: en el matadero, reproducci6n enaa

la barbarie federal, se crea una atmdsfera grotesca que encuentra Br

i iolencia sus notas representativas. : S

aaaeas enrigor de verdad, Lojo demuestra que, lejos oF ee

las estrecheces del panfleto, estos escritores logran desprenderse : on Bro.

pias posturas ideolégicas: Sarmiento disefa un Facundo, ee: ae 7"

est4 polfticamente en contra, con lineas extrahumanas que lo vue . a

enel idedlogo unitario Daniel Bello, Marmolexhibe un

el joven unitario de El mataderoes, mas alld de su

lento que, literalmente, estalla de rabia

gura grandiosa;

quiavelismo digno de Rosas;

apariencia sobria y contenida, un vio)

tirse impotente. : oa ,

§ Pikarta excepcional merece Una excursion a los indios ee.

sin duda el texto mds singular entre los seleccionados, puesto a ae

ici iscosi “bérbaros’’ y ‘‘civilizados’’ que se contag)
explicita la viscosidad de ‘ eS

i ibuidos. Pese a ciertas diferencias ip
sf los rasgos que les son atribui e Z poet

i ibi “4rbaro’’ una parte de

la

propi
Mansilla es capaz de percibir en lo et

i i “el otro’’ las virtudes emanadas
tidad

y

viceversa, logra descubrir en. el ; tu :

aeiciltaib? > Por ende, Una excursién impulsa ‘un viaje al ce ae:De

cia] la Tierra Adentro... Poreste viaje se va cumpliendoel ‘conoce|

mismo’”’ (p. 144). : : :

Unae capitulo de balances y perspectivas retoma laslineas ‘aae

sis en que confluyeny divergen estas obras y, fundamentalmente, exp pat

legado en las manifestaciones literarias de fines - siglo ee yCeae

i in V. Gonzdlez y Eugenio Cam! , ¢
xx: Eduardo Gutiérrez, Joaquin V. f x ee

ién elaboran im4genes que incluyen
otros, recogen la posta y tambi Sheantat

i jemplo). Lojo repara, finalmente, en C ,

eeeee merctiek i os referimos al borramientodelin-
extrafiamentese apercibenlos argentinos,n\ f c a

i inario; tratamiento mucho mésingrato q
dio de nuestro imaginario; en efecto, un i v Se ces

i égesis posteriorescido por el gaucho —al que las ex :

Teneamito— ha eclipsadoalindio al punto de llevarnos a Series

cer Ja existencia de un sustrato indigena incorporado, confundido aunqu

en nuestra cultura. ; e:

anne concluir: una breve consideracién a uneefaeceeeea

j i i i ue sugerente,verifica

la

co:
no

a

lajerga técnica al mismo tempoque si eee:

i i i Undiscurso que se desplaza
de la expresidnatractiva y migurosa. eer

i tra en una categoria ©
iferia

y

el centro en la medida en que encuentra a

eeis estudio, traza sus propias ae de aSpee-abahosa

i i i iglo XIX para
dibles de la narrativa argentina delsiglo ; oc

erestética de una barbarie que ha sido execrada politicamente.

Sonia JOSTIC

jo fundelo fantastico
2 En Lapasion de los némades(1994), novela en la que Lojo

i i ‘er
iy lo hist6rico, resucita la figura de Lucio Mansilla en pleno siglo XX para recor

nuevamentelosterritorios ranqueles.  



  

 

Actas del Segundo Congreso Internacional sobre la vida y la obra de Ezequiel
Martinez Estrada, Bahia Blanca, Fundacién Ezequiel Martinez Estrada,
1996, 232 pags.

Acaban deeditarse en Bahia Blanca,la ciudad del sur argentino donde
vivid y dondedescansanlos restos delescritor, las Actas del Segundo Congreso
Internacionalsobre la Vida y la Obra de Ezequiel Martinez Estrada, producto del
encuentro académico celebrado en septiembre de 1995.

E] tomoesté compuesto porsiete conferencias y veintitrés ponenciaspre-
sentadas por estudiosos de la obra del argentino, provenientes de distintos
puntosdel continente, en el afio del centenario del nacimiento del autor de
Radiografia de la Pampa.

Las Actas del congreso, que habia sido organizado por la Fundacion
Martinez Estrada —presidida por Nidia Burgos—, constituyen uno de los
aportes criticos mds sélidos y sin duda el mds actualizado —Jjuntocon las del
Primer Congresocelebrado en 1993— sobrela obra de ‘‘nuestro mejor poeta
contemporaneo’’,' comolo habia definido Jorge Luis Borges en 1941.

“Martinez Estraday su estimacin del periodo y la herencia hispdénicos en
la Argentina’ es eltitulo del trabajo con el que Pedro Luis Barcia inaugura
el volumeny el cual concluye en que las interpretaciones sin matices y de ten-
dencia reductivista del argentino lo han Ilevado a considerarlos tres siglos de
colonialismo espanol comoun solo bloque indiviso, consideracién queincita
a revisiones impostergables.

El estudio de Dinko Cvitanovic inserta la obra del argentino en el con-
texto de otros autores contempordneos suyos como Eduardo Mallea, Manuel
GAlvez y Ernesto Sabato, tomando comoreferencia el marco de dos décadas
cruciales para nuestra historia cultural reciente: 1930-1950.

El cubano Ram6n de Armas, por otra parte, construye su interpreta-
ci6n sobre una linea capital del pensamiento americanista, extendida entre
el Facundo de Sarmiento y Nuestra América de Marti, para incorporaren ella
—senalando diferencias y semejanzas— al Marti revolucionario de Martinez
Estrada.

Ensutrabajo “Martinez Estrada, nuestro lector’ ’, el estadounidense Pe-
ter Earle lo caracteriza como un intelectualintuitivo y observador de nuestra
realidad, no s6lo americana,sino también universal y contempordnea, siem-
pre interesado porlos fenémenosdela civilizacidn moderna ensus aspectos
més contradictorios.

' Jorge Luis Borges, ‘‘Prdlogo’’ a Antologia poética argentina, Buenos Aires,
Losada, 1941,p. 8.  
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Pedro Orgambide,a su vez, se aproxima a Martinez Estrada a partir de

la complejidad existencial del hombre de nuestro siglo, condicion quelo ca-

racteriza en relacién conlos acontecimientos y procesos hist6ricos que acom-

n a.

Lene de las ideas: las intuiciones de Ezequiel Martinez Estrada’,

es el titulo del estudio de Liliana Weinberg de Magis, quien concluye en quela

paradoja ocupa un lugar central comoprincipio constructivo en toda la obra

a Recaetks quese publican a continuacion constituyen un solido ae

quecritico, largo de resenar aqui, que denuncia las actuales perspectivas le

estudio y valoraci6nsurgidas en an a la producci6nlirica, ensayistica, na-

i matica de Martinez Estrada.

eae las sesiones del Segundo Congreso, fueron presentadas las Actas

del Primer Congreso Internacional sobre la Vida y la Obra de Ezequiel Pen

Estrada, las cuales resefan tambiénsignificativas aportaciones al estudio de

obra y el pensamientoargentino. Alli se retinen valiosos estudios de aoe

Cvitanovic, Earle, Weinberg de Magis, Roberto Fernandez Retamar, i:

Vitier y Gregorio Weinberg, ademas de las 31 ponencias presentadas en €

ansintesis, las Actas surgidas de ambos encuentros académicos constitu-

yen un esclarecido documento critico cuyo principal acierto, a cien afos del

nacimiento delescritor, es el de haber dado un Peeoseae) para hacer Tea-

lidad el propésito auguradoenla apertura de las sesiones: Los préximos my

afios no serdn de soledad, porque... si en estos tres dias de Bsa,

vio logramosesclarecer en la ex€gesis el pensamiento de Eegel rtinez

Estrada, seguramente nuestros nifios amardn a este hombre’’ -

Sandro ABATE

2 Nidia Burgos, ‘Palabras de Apertura’’, en Actas del Segundo Congreso Inter-

nacionalsobre la vida y la obra de Ezequiel Martinez Estrada, Bahia Blanca, Funda-

ci6n Ezequiel Martinez Estrada, 1996,p. 8.  
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CUADERNOSAMERICANOS EN CD-ROM

Se ha elaborado unaversidén de la coleccién completa de Cuadernos
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El Seminario Internacional en Ciencias Sociales y Humanidades quiere ser una
instancia de alto nivel orientada hacia la reflexiény la investigacion.

El | Seminario Internacional, Historia del pensamientoy la cultura, realizado en enero de

1995, conté conla participacién de los profesores Malcom Deas, Patrice Vermeren,

Arturo Roig, Maria Helena Capelato y Agustin Squella. En el II Seminario Internacional,
Ideas y Multcutturalismo, dictaron los cursos los profesores Hugo Achugar, Eni de

Mesquita, Humberto Gianinni, Tulio Halperin y Mario Orellana. Los dos primeros

seminarios se realizaron conla asistencia de una veintena de académicos-alumnos,
provenientes de Estados Unidos, Canada y paises de América Latina.

Laterceraversién tuvolugar, entre el 9y 18 de enero del presente afo. El temacentral

del seminario traté Las utopias entre la modernizaciény la reinvindicacién de la identidad,

donde recibimos un nmerosimilarde inscritosal delos afios anteriores. Concurrieron

en esta ocasion los profesores Leopoldo Zea, Juan Hung Hui, Ana Pizarro, Fernando
Ainsa y Hugo Biagini.

EI IV Seminario Internacional en Ciencias Sociales y Humanidades tendra como tema

principal Las ciudades,las ideas y las letras y se realizara en enero de 1998.

Para poneren marchaeste programaseha tenido en cuenta la necesidad de estaral

dia en los tltimos avances metodolégicosy de investigaciony el deseo de fortalecer

contactos, amistad y relaciones entre quienes se dedican las ciencias sociales y
humanidades.

Los requisitos necesariospara participar en estos seminarios son: estar en posesién

del grado de magister, ademas derealizar docencia y/o investigacin a nivel superior.

O bien,estar en posesién del grado de doctoren Ciencias Sociales o Humanidades.

Invitamos a quienes se interesen por participar en estas reuniones académicas a

solicitar informacién complementaria a:

Dr. Eduardo Devés Valdés y Dra. Carmen Norambuena Carrasco

INSTITUTO DE ESTUDIOS AVANZADOS.
RoménDiaz 89, Providencia, Santiago, Chile, Tel: 56-2-236 0136,

Fax 56-2-2358089, e-mail: edeves@lauca.usach.d   
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La revista Cuadernos Americanos ofrece su coleccién Cuadernos de Cuademos, preocupada pordifundir
estudios que contribuyan a la comprensién de los diversos aspectos dela cultura latinoamericana. En esta

ocasion presentamosal lector una obra de indiscutible valor para quienes se interesen enla filosofia
latinoamericanay en la obra de Leopoldo Zea.

PARA MAYOR INFORMACION, PUEDEN COMUNICARSE CO:

Jaime Barrera, Coordinador General

ALADAA - COLOMBIA:

Leopoldo Zea,Filosofar a la aura del hombre: discrepar para comprender,
México, Cuadernos Americanos-UNAM,1993 (Col. Cuadernos de Cuadermos, 4).

AMERICA ENINDICE GENERAL Vill. MARGINALIDAD E HISTORIA
a MICHAEL A WEINSTEIN. George Grant y Leopoldo Zea: E-Mail:ane conciencla de marginalidad Ljberrera@:niandes.edu.co] LAS RUTASE - ido Z JOSE GUILHERME MERQUIOR. Elotro Occidente Jntrevista con Leopoldo Zea

[bicenesa@« niandes.edu.co]ERITREA 1X LA FILOSOFIA Y EL FIN DELA HISTORIA
DE ASIA Y

ZDENEK KOURIM. La obra de Leopoldo Zea: los dktimos veinticinco aos LEOPOLDOZEA. Filosofar desde la realidad americana Rafael Diz Diaz, Secretario GeneralLEOPOLDO ZEA Problemdtica de un nuevo pensamiento
latinoamericano ALADAA - CULOMBIA:
LEOPOLDOZEA Discurso en ba clausura del XVII Congreso E-Mail:
Mundial de Filosofla !

(rdiaz@javercoljaveriana.edu.co}
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América en busca de su autenticidad
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V Seminario
casa a
dela CULTURA AFROAMERICANA:
américas Religiones afrocubanas y otras afrocaribefias

La Habana,18-29 de agosto de 1997

Estimada/o colega:

Nos complaceinvitarle a participar en el V Seminario sobre Cultura Afroamericana dedicadoal estudio de los
complejosreligiosos afrocubanosy otros afrocaribefios,y/o a integrar los paneles del Seminario Internacional sobre
Religiones Afroamericanas, que se desarrollaran en la Casa de las Américas del 18 al 29 de agosto de 1997.
El Seminario tendré una duracién de 60 horas; y estar4 dividido en dos partes:

Primera parte: Durante dias, enlas sesiones de la mafiana, especialistas cubanos del mds alto nivel impartiran
conferencias sobrelos complejosreligiosos afrocubanos(Santeria o Regla de Osha, Palo Monte y Sociedades
Secretas Abaku4). Se abordardn sus sistemas de pensamiento, formas expresivas, cosmogonlas, corpus
representacionale interrelaciones conel desarrollo social en nuestro contexto nacional. En las sesiones de la
tarde,el ensayista e investigador haitiano Laénnec Hurbon, Director de Investigaciones en el Centro Nacional
dela Investigacién Cientifica de Francia, ofrecer un ciclo de conferencias que propone un acercamiento a la
situacién y el futuro delas religiones afrocaribefias comoparte de la cultura delos palses del Caribe.

Segundaparte: Durante 5 dias sesionardn Paneles con participacién de especialistas cubanos y extranjeros
Para los cuales se aceptan ponencias con una duracién mdxima de 20 minutos,acerca de los siguientes temas:

- Complejos religiosos afroamericanos: sistemas de creencias, cosmogonias y formas expresivas.
~ El culto a los muertos en b cosmovisin religiosa afroamericana.
- Religiones afroamericanas, nacionalidad e historia regional.
- Las religiones afroamericanas: vinculose interrelaciones con otros sistemas religiosos.
~ Religiones afroamericanas y métodos curativos.
- Los complejos religiosos afroamericanos y la cultura de resistencia
- Las religiones afroamericanas y la modernidad.
~ Religiones afroamericanas y arte popular.
- Creacién teatral y religiones afroamericanas

Habr4ademés visitas a museos, galerias de arte, casas templo,proyecciénde videos y representaciones artisticas.
Los interesados en participar como ponentes o presentar materiales audiovisuales deberdn enviar una sinopsis
sobresutrabajo de 20 lineas y su curriculum vitae al Comité de Admisién antes del 30 de junio de 1997. Si usted
quiere proponerun nuevo tema para unPanelbajo su coordinacién debera someterlo a consideracién antes del
30 de abril de 1997.

El Seminario contar4 con traducciénsimultinea espafiol-inglés, inglés-espafiol, para todas las sesiones.

INSCRIPCION Y PLAZOS DE ADMISION

Lacuota deinscripcién enel Seminario es de $280.00 USDpara profesionales y $140.00 USDpara estudiantes;
seré abonada personalmente enla Casa delas Américas. Los interesados deberdn confirmar su asistencia antes
del 31 de julio de | 997.

ALOJAMIENTO Y TRANSPORTE

Para facilitar la estancia delas/losparticipantes se ofrecen paquetes turisticos que Incluyen el alojamiento con
desayunoy cena, traslado aeropuerto-hotel-aeropuerto y a las actividades del evento.
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JORNADAS INTERNACIONALES
LA ARGENTINA Y

EL MUNDODELSIGLO XX

12,13 y 14 de Noviembre de 1997

Universidad Nacional del Sur, Bahia Blanca, Argentina

EI Centro de Estudios del Siglo XX y el Centro de Estudios Hispanicos del Departamento de
Humanidades dela Universidad Nacionaldel Sur organizanestasJornadas Internacionales, pensadas en

el ambito delas relaciones de la Republica Argentina con el mundoactual. La convocatoria, realizada
practicamente en visperas dela finalizacién delsiglo, tiende a un amplio espectro temiatico,a través del

cual se abordaran aspectoshistoricosy de relaciones internacionales,linguisticosy literarios, asi como
cuestiones de pensamiento y cultura. Los subtemas previstos sonlos siguientes:

Lo Argentina y Europa
La Argentina y América
La Argentina y el sudeste Asidtico
Lo Argentina y el Mercosur

El desarrollo delasJornadas plala realizacién de unaserie deactivi iP jas entre
si, que se resumenenel siguiente esquema:

a) Conferencias, paneles y coloquios a cargo de invitados especiales del mas alto nivel, en los diversos
campos del saberarriba indicados.
b) Comunicaciones. Losoriginales debaran presentarse en hojas tamafiocarta, escritas de un solo lado
a doble espacio, dejando un margen izquierdo de 3.5 cm y un margen derecho de 2 cm. Deberanestar
acompafiadosde su version en un diskette de 5 1/463 1/2 de alta densidad en procesador Word Perfect
© bien Word para Windows. La extensién maxima de cada comunicaci6nsera de 8 paginas,sin contar
las notas. Deberan remitirse en original y dos copias antes del 31 de Agosto de 1997.

Un resumen de no mas de 200 palabras, debera remitirse antes del 31 de Julio de 1997.

Los aranceles seran de US$50para los expositores, US$30 para los asistentes y US$10 para estudiantes.

Otrosdetalles se comunicaran alos interesadosa través de la segunda Circular, cuyo envio estd previsto
para la primera quincena del mes de Marzo de 1997.

Lanaturaleza amplia(pluridisciplinaria e internacional) de la presente convocatoria nos inducea invitar
a todoslos posibles interesados a ponerseen contacto dentro dela brevedad posible con los Centros
organizadores.

Departamento de Humanidades, Univesidad Nacional del Sur, 12 de Octubre y San Juan
8000 Bahia Blanca, Argentina, FAX: 54-91-26239    
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