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La cultura euroamericana

en un mundo global

Entrelos dias 7 y 11 de mayo de 1997, la Sociedad Europeade Cul-
tura celebré en Madrid y Segovia un encuentro sobre el tema “‘La
cultura euroamericana en un mundoglobal’. Presentamos a con-
tinuacién algunas delas ponenciasleidas en esa ocasi6n.

 



 

 

PRESENTACION

OS TEXTOS QUE LA REVISTA Cuadernos Americanos reproduceba-
las este titulo representan unaparte significativa de las interven-
ciones en el ultimo, porla fecha, de los encuentros de la Sociedad

Europea de Cultura. Se trata de uno de lostradicionales debates
generales del Consejo Ejecutivo. En esta ocasidn, el Consejo ha
podido contarcon la colaboraci6n —asi comoconla hospitalidad
en la noble ciudad de Segovia— del Centro Espanolde la Sociedad.

Graciasa la reactivaci6n y a la renovacion del mismo, y a la par-
ticipacionde otras personalidades llegadas principalmente de Méxi-
co, se ha verificado unafeliz confluencia, animada, de nuevas apor-

taciones y de aquéllas procedentes del nucleo mas autorizado y em-
pefiado dela Instituci6n: precisamente el Consejo Ejecutivo, y mas

aun el Burd Internacional. Tal situacion, prometedora ensi, exige
naturalmente el llamamiento, reiterado una vez mas,a las defini-

ciones constituyentes del pensamiento dela Sociedad, asi como de
su métododetrabajo.

Al situarse en el vasto campo detensi6nentre la globalizaci6n
y la fragmentacion, el tema de “‘La cultura euroamericana en un

mundoglobal’ se inscribe perfectamente en el proseguimiento de
nuestra reflexidn e investigaciones, las cuales nos han permitido
constatarqueclasificar los movimientosy acontecimientos en curso
en estos dos fendmenos aparentemente contradictorios ofrece una

clave de interpretacién verdaderamente reveladora. Con esto nos
estamosrefiriendo a nuestra actual tarea, pero también a un prin-
cipio que nosguia: elaborarjuntos un pensamiento,efectuar anali-
sis que conduzcana actualizar constantemente los objetivos de un
compromiso ético-politico que hemosllamadopolitica de la cultu-
ra. Porlo tanto, construimos basdndonosen una experienciay ello,
segin un cierto espiritu y en un marco dado... tan abiertos, sin
embargo, que nadie se puedesentir limitado.

Asi pues, no formamosparte de quienes diciendo América en-
tienden en realidad los Estados Unidos, pero tampoco de los que
hablandoasi se refieren a América Latina; ni tampoco en nombre

de aquéllos para quienes Europaes la Europa Occidental.   
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Menossencilla es la definicidn de cultura en la que nos reco-
nocemosy de la que se desprende todo el compromiso de nuestra
institucion. Para que puedaexistir politica de la cultura, la que entra
en juego noes la cultura entendida como conjunto de obras crea-
das sinola cultura como creacién de valores morales. Esta definicion
y la teorizacion del concepto de politica de la cultura constituyen
nuestro patrimonio masvalioso. Es esta concepcion dindmica de la
cultura la que lleva a las convergenciasy a la colaboracion, a ade-
lantar, mientras que una concepcionestatica implica yuxtaposici6n

definitiva.
Pensamos que es solamente en el contexto de la primera que

se pueden unir por medio de un gui6n ‘“‘euro’’ y “‘americano’’. En
este orden no son determinantes los productosde la cultura con su

infinita variedad; es determinante la inspiracién que los ha crea-
do. Esta inspiracion, a su vez, deriva del criterio y juicio elegidos

para plantearse el problema del hombrey su realidad. Estos fun-

damentos esenciales son comunes a Europa y a América, a pesar

de que muchosotros elementos procedentes de diversascivilizacio-
nes hayan influenciado a la segunday de quelas condiciones de su
desarrollo hayansido diferentes.

La importanciaatribuida a este fondo esencial comunes lo que
ha hecho posible que los hombres de cultura americanos entraran
de maneranatural e inmediata en esta Sociedad Europeay partici-

paranensuhistoria.
Con mucha masraz6nhoyen dia importa acentuar lo que une y

no lo quedivide, ya quelas apuestas de la globalizacion se han vuel-
to apremiantes. Esta conviccion ha sobresalido en todoslos trabajos
recientes de nuestra Sociedad. Es necesario realizar una inmensa
tarea —y es necesario hacerlo para queel siglo xxi y los sucesivos
la asuman como suya— para quela globalizacion se transforme en
una oportunidad de solidaridad, dentro del respeto de todala ri-
queza de expresiones culturales, capaz, por lo tanto, de neutralizar
las reacciones de autodefensa y repliegue que ya provoca.

Michelle Campagnolo-Bouvier,
Secretaria General Internacional

Traducci6n del italiano de Luisa Ibdriez Pelecha

 

  

ESPANA Y EUROAMERICA

Por Vincenzo CAPPELLETTI

PRESIDENTE, SOCIEDAD

EUROPEA DE CULTURA

EGRESAMOSAESPANAdespuésdetreinta anos. Es comosi descu-

RRbrierarabs nuevamente un fragmento de espacio que nosper-

tenece. Y es comosilosvalores en los que afirmamoscreer se com-
pletaran y autenticaran. Si bien hay que decir que nunca hemos
sentido la ausencia de Espana, porque los miembros espanoles de
la Sociedad Europeade Cultura han representadosiemprea su pais
en nuestros encuentros. Es un deberpara mi recordar, aqui, al cole-

ga profesor Sanchezdela Torre y agradecerle cuanto ha hecho enel
transcurso deestos largos aos. El ingreso de Espana y Portugal en
la Comunidad Europea,en 1986, conla contribuci6n determinante

de la diplomacia italiana, impidié una grotescafalsificacion. Falsi-
ficacion porla cual se habria llamado Europaa algo quenoloera.

Miintervencién parte justo de ahi, de unafalsificacion que se
ha conseguidoevitar, para acercarnosal tema dela cultura euro-

americana, puntocentral de nuestro encuentro. A finales delsiglo
xv forman un imperio y unacultura en torno a los reyes Fernando
e Isabel, quienes conciben el proyecto de dar a Europa una unidad
espiritual y politica. Pero las estrategias hereditarias dindsticas y
las grandes batallas no seran suficientes para determinarel paso de
una alternativa a una unidadsubstancialo, por lo menos,estructural.

Desde los Reyes Catélicos, Fernandoe Isabel, hasta Felipe IV, pa-

sandoporla dominante personalidad de Carlos V y de su epigono

Felipe II, Espana intenté presentarse como una Europahispano-

germanica, a la quese tenia que considerar la Europa por antono-

masia, la Europa por excelencia. En 1525,la victoria de Carlos V

enla batalla de Pavia contra Francisco I hizo suponer queeste ul-

timo y victorioso enfrentamiento habria consentido que la Europa

hispano-germAnica prevaleciera sobrela franco-inglesa.

Sabemos queno fue asi. La paz de Augsburgoratifico elfinal

de la unidadreligiosa. Y el naufragio de la ‘‘Armada Invencible”’
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represento no sdlo un episodio de historia militar sino el sello de
la superior racionalidad quela historia impone, de tanto en tanto,

a las acciones e intenciones humanas. Salvandola propialibertad
de las pretensiones dinasticas de los Habsburgo, Holanda —patria
0 tierra de retiro de Descartes, Spinoza, Grocio y Huygens— se
transformabaenel simbolo de una Europasintribunalde la Inquisi-
cin rica en tolerancia intelectual, abierta al didlogo entre visiones

opuestas del mundo.El Tratado teolégico-politico, de Spinoza, es el
texto del que arrancaranlas sucesivas revoluciones, “‘gloriosas’’ 0
sangrientas. Porque Spinoza habia dejadoclaro queel pacto social
no podria prever la renuncia a la libertad individualde juicio y de
conciencia. La Europafranco-inglesa, lentamente, también acep-
tara el principio practico dela toleranciay el postulado trascenden-

tal de la libertad, primero de hecho y después por derecho. Mien-
tras que en el modelo europeo de inspiraciOn 0 matriz hispanica,
la unidad ética e ideoldgica de la sociedad civil continuara siendo
preferible y predominante hasta mediadosde nuestro siglo. Si no
imperatorintra ecclesiam —formula aparecida enel siglo rv con la
secesiOnintelectual de Juliano el Apéstata—, por lo menos impera-
torprope ecclesiam.

Pero, junto o dentro de la Espana que pens6, 0 quiza sono la
unidad politico-espiritual de Europa, existid otra Espana diversa,
de inmensa importancia, de significado absoluto. Fue la Espana
que creo una antropologia, que fue masalla del humanismoitalia-
no, francés, germdnico y briténico. Fue un humanismo mistico y
literario, capaz de asomarsea las cosas que existen, sin destruirlas,

sin volverlas vacias, reconociendo aquelvalor trascendental quelas
impregnay las sostiene, aquella identidad que superala diversidad
y el devenir.

Se traté de un humanismodel sujeto humano,de unaintuicion
del hombre con su misterioso origen, su abismalinferioridad, su
destino en relacion conla paradoja de la muerte. Dentro de noso-
tros hay un castillo, escribid Teresa de Avila, recorriendo sus Mo-

radas, llegamosal umbral de lo Absoluto. Y segun Juan dela Cruz,
estamos sumergidosenla noche,la ‘‘noche oscura del alma’’: atra-
vesandola todo se vuelve luminoso, gozoso, transparente. Pero a
esto no se llega inmediatamente, y mientras esperamosver y poseer
la verdad, nos sumergimosenla ilusion dela vida, que parece leja-
na 0, mejor dicho, opuesta al sueno, y lo hacemos en el marco del

humanismoespanol, con los personajes de Cervantes y Calderon de
la Barca.
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El sueno: he aqui algo que no encontramos ni en Leonardo,

ni en Galileo, ni en Newton, ni en Huygens. Pero que si encon-
tramos en Descartes, el famoso sueno de Ulm,enlosinicios de su

itinerario filos6fico. Y lo encontramos, paraddjicamente, también
en los holandeses, porquelas caracteristicas ‘‘trascendentales’’ del
espiritu vuelven siempre y a todas partes. En La caida, imaginan-
do estar en el puerto de Amsterdam, Camus ha dedicado a Holan-
da una pagina extraordinariamente adecuada,definiéndolapais del
sueno: ‘‘La Hollande est un songe, monsieur, un songe d’or et de

fumée, plus fumeux le jour, plus doré la nuit ’’.
Mientraslas naves de Felipe II enviadasa sofocarla revuelta de

los Paises Bajos naufragaban,el humanismoespanoltriunfaba, tam-
bién, en el ‘‘carrefour hollandais’’. Y en el ‘‘arca de todoslos refu-

giados’’, cual fueronlos territorios de la Liga de Utrecht, un pensa-
dorcon lejanos origenes ibéricos, Spinoza, conduciala racionalidad
moderna a su mas alta expresiOn metafisica. La unidadpolitica y re-

ligiosa de Europaera unautopia, pero, dialécticamente, la unidad

espiritual existia, aunque pocosestuvieran dispuestos a reconocerlo
fuera del circulo humanista.

Sin embargo,el tema de nuestro encuentro,la cultura euroame-

ricana,nos sugiere otras consideraciones. Espana lleg6 masalla del
Atlantico con Col6n, pensando haberalcanzadolas Indias occiden-
tales, o sea, una lejana extremidad de Europa o, mejor dicho, de

Eurasia. Fue solo durante el tercer viaje, ante la desembocadu-
ra del Orinoco, cuando Colonpresintid que se encontraba en un
mundodiverso, ‘‘otro mundo’’. Italiano de nacimiento, espanol y

portugués por lengua y cultura, Colon descubri6 en su propio nom-
bre el secreto de su vida: Cristoforo, Christum ferens, el portador
del cristianismo a unatierra que aun nolo conocia. Cedid Coldn al
triste, horrible comercio de esclavos. Y sucedieron las sangrientas
empresas y exterminios de Cortés y Pizarro. Dos culturas comple-
jas y estructuradas, la azteca y la inca, pasaron en pocos decenios
de la vida historica al interés arqueoldgico. Pero también otra Es-
pafia atraveso el Atlantico junto a los mercaderes de esclavos y a
los ‘‘conquistadores’’. Fue aquella Espana imbuida, seducida, mo-
vida porsu vocacion a la unidad. Unum regnum, unus princeps, una
religio. Frustrado en Europa, el suefio unitario se replanted en la
relacidn entre la Europa hispanica o hispanizaday los territorios
americanos. Las convicciones religiosas y el procedercivil andaron
en direccidn opuesta a la seguida por los soldados sanguinarios y
por los mercaderes sin escripulos. Bartolomé de Las Casasreivin-
dicola dignidad paritaria de la persona humana en el Viejo y en el  
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Nuevo Mundo. Vencedores y vencidos se unieron en matrimonio.

En la Plaza de las Tres Culturas, en la ciudad de México,unalapi-

da recuerda ‘‘el doloroso nacimiento del pueblo mestizo quees el
México de hoy’’. Nacid una Euroamérica unida, que en el norte
aparecio contrahecha.

Esto y muchasotras cosases la Espafia vista como ‘“‘civilizaci6n
de lo universal’, segiin la expresiOnincisiva y fecunda de Umberto
Campagnolo. Enestas jornadas sentiremos seguramente la impre-
sién de redescubrir una parte de nosotros mismos. Pero el tema
central sera el paradigma hispanico de Euroamérica: la propuesta
de concebir la relacidn entre las dos riberas del Atlantico y pro-
siguiendohasta la costa americanadel Pacifico, como una unidad
substancial. Existen otras maneras de entenderla relacion entre
Europa y América, permaneciendo siempre en los términos de la
“‘universalidad’’ de Campagnolo. Se puederecurrir a la analogia
matematica de la suma: no Euroamérica, sino Europa mas Améri-
ca. Pasando delsur al norte del continente americano, esta formu-

laci6n se tiene que cambiar por su reciproca: América mas Europa.
Encontramos tambiénla tesis opuesta: Europa y América como en-
tidades distintas, mas atin, separadas;si bien la separacién puede
convertirse en alianza y convergencia. La eleccién no es facil y el
interés de las relaciones y de los debates sera intenso.

El presidente de la Sociedad tiene el debery la sentida alegria
de recordarel alto reconocimiento conferido porel presidente dela
Repdblica Italiana a nuestro secretario general: la Medalla de Oro
al Mérito de la Cultura. Ha sido un momento luminoso de nuestra
vida reciente. Hemostenido graves dificultades con nuestra sede
y nuestro balance. Algunos resultados han sido alcanzados, otros
podrian requerir la movilizaci6n de los centros nacionales. En el
espacio espiritual de nuestra Sociedad, ha nacido unaobra insigne
que pertenece su autor pero querefleja los intereses de todos no-
sotros: la Storia d’Europa, de Giuseppe Galasso. Hemosdiscutido
en nuestros encuentros temas fundamentales como “‘Un plan mon-
dial pour ’emploi’’, de Angelos Angelopulosy “‘La globalisation
de l’économie’’, de Henri Bartoli. Lo mismo tendremos que hacer
con la obra de Galasso a partir de esta ocasién que nos brinda la
hospitalidad del Centro Espanol.

Estoy plenamente convencido de que nuestros debates pertene-
cen la transicién que estamos viviendoentredossiglos, dos mile-
nios y quiza dos edades dela historia.

Traducci6ndelitaliano de Maria Luisa Ibdfiez Pelecha  

NUEVAS FRONTERAS
DE OCCIDENTE

Por Arrigo Levi
PRIMER VICEPRESIDENTE,
SOCIEDAD EUROPEA DE CULTURA

ES TENGO QUE CONFESAR que he empezadoa trabajar, a pensar en
este texto, hace unos diez dias en Mosc. Naturalmente, tenia

ya una idea embrionaria acerca de cdmo desarrollar mi reflexion
sobre el tema que se me habia indicado, que se habia elegido, y
que era el de las nuevas fronteras de Occidente en la era global,
y debo decirles que en un primer momento habia pensado centrar
mis reflexiones sobre las nuevas fronteras de Occidente en Europa
y América Latina, la cual pertenece también un poco a mihistoria
personal. Mi visita a Mosci,creo la quinta o la sexta desde la caida
del comunismo(y aqui hago uninciso personal), coronaba un ano
de trabajo para un programadetelevision que se proyectara proxi-
mamente enItalia sobreel ultimosiglo dehistoria rusa.

Asi pues, estaba en Mosct pensandoeneste tema pero con mi

cabeza todavia llena con aquellas imagenes de cien anos de historia
rusa, empezandoconlas de la coronacidn de Nicolas II, hace cien

anos, en 1896, pero también con otras imagenes entre las cuales

quiza la mas impresionante era la de un gran desfile que se cele-
br6 en el Campo de Marte de San Petersburgo con motivo de la
visita oficial del presidente francés Raymond Poincaré. Undesfile
hist6rico porque habia tenido lugara finales de agosto,el dia, creo
y no querria equivocarme, 24, 25 0 26 de agosto de 1914. El dia
antes de la declaracion de guerra por parte de Austria a Serbia y a
menos de una semanade la declaracion de guerra de Prusia al Im-
perio Ruso, que senalo el verdaderoinicio de la Gran Guerra. Por
lo tanto, esta imagen, este gran desfile presidido porel zar montado
en un hermoso caballo, pertenecia al mismo dia en que empezo la
gran laceracion del Occidente, o mas bien el primer gran desgarre
nacionale ideolégico de Europa y del Occidente, que habia provo-
cado esta gran Guerray sus holocaustos. 



 

Armgo Levi

Estaba en Mosciu,reflexionaba, mirandoa través de mi ventana

la gran puerta de entrada a la Plaza Roja que habia sido derriba-
da por Stalin para permitir el paso de los tanques y reconstruida
hace uno o dos anosy enla que se pueden verlas Aguilas del im-
perio. A la derechaveia, algo maslejos, las impresionantes cipu-
las doradasde la gran catedral de Cristo Redentor, también demo-
lida por Stalin para construir el gran ‘‘monumento’’, la sede del
Partido (partido que no fue nuncatal porqueeranlos tnicos, fuer-

tes, depositarios del poder,en realidad noexistian otros partidos) y
reconstruida ahora de una manera imponente. Contemplabato-
do esto y mas cerca, frente a mi, el gran monumento del mariscal

Zukoy, vencedordel nazismo, de espaldas al Kremlin al cual habia
salvado. Pero no habia salvado solo al Kremlin; hay que decir que

Rusia habia salvado al Occidente (no el comunismo,el comunismo
se ha destruido a si mismo), él habia salvado al Occidente.

Entonces me pregunté donde me encontraba. Evidentemen-
te estaba en Occidente, seguro, y sin embargo, aquellos edificios
quetenia enfrente, con su arquitectura mezcla de Renacimiento y
Oriente, me decian que estaba en unafrontera del Occidente (y
la relaci6n que ha expuesto mi amigo Galasso esta mafiana nos ha

recordado que Rusia habia sido unade las fronteras del Occiden-
te con Asia) pero équé tipo de frontera?, duna frontera geografica
comoalgunoshanindicado?Si, ciertamente, pero también pienso
quese trataba de unafrontera interior del Occidente; no solamente
una ventanaabierta fatalmente hacia Asia; diria mas bien una fron-

tera, una ventana —parausarlas palabras de Pedro I el Grande
refiriéndose a San Petersburgo— abierta hacia Occidente.

Yo pensabaqueestabaalli y que Mosct era una ventanaabierta
hacia la complicada,y llena de contradicciones,civilizacidn occiden-

tal, y me interrogué: élas verdaderasfronteras de Occidente en esta
€poca son aquéllas hacia el mundoexterior, hacia el mundoentero,
hacialas otrascivilizaciones que hanexistido en el planeta? o élas
fronteras mas importantes, las verdaderasfronteras, son aquéllas

entreabiertas hacia la profundidad de nuestra alma, de nuestrari-

ca, complicada, contradictoria identidad occidental? Pensando que
habria de comunicaresta reflexién, embrionaria, lo admito, en Es-

pana en ocasidn de un encuentro cuyo temaprincipalera el de las
telaciones entre América y Europa y mucho masnaturalmente pa-
ra mi entre América Latina y Europa, mesenti estimulado a seguir
la linea de pensamientosiguiente: las fronteras de Occidente como
fronteras interiores. Porque cada uno de nosotrostiene su historia  
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personaly en la mia se incluyen anos fundamentales, entre los die-

ciséis y los veinte anos de edad, vividos en Buenos Aires, anos de

viejos recuerdosy, sobre todo,de estudios en espanolsobre cultura

y literatura espanola e hispanoamericana, y no me cabe la menor

duda de que América Latina, aun teniendo tradiciones lejanas di-

ferentes, una riqueza adicionalde tradiciones como nuestro amigo

Zea nosha indicado,sea parte de la gran historia del Occidente al

igual que Rusia; pero tengo que admitir que cuando meencuentro

en Buenos Aires 0 en Rio de Janeiro experimento la misma sen-

sacion de estar en las fronteras de Occidente que cuandoestoy en

Moscu. Yo afiadiria también,peroya en otra direccion, que lo mis-

mosiento cuando meencuentroen Jerusalén.

Quiero finalmente decir, intentando dar una forma concreta,

la forma inmévil de las palabras a este pensamiento tan impreci-

so, tan embrionario, quiz4 un poco incoherente si ustedes quieren,

quelos desafios que llegan al Occidente desde el exterior en esta

era global son quiz4 mucho menos importantes, menos cargados de

peligros o de esperanzas, quelos desafios procedentes del interior

de nuestro mundo occidental; y que éstos son tal vez mas claros,

mas evidentes para nosotros cuandoreflexionamosacerca de este

tema encontrandonosen unaregion de frontera geografica del Oc-

cidente enel sentido de la ubicaci6n, 0 sea, en una de las zonas mas

alejadas del centro geografico de la tradicion, dela cultura y de la

historia de Occidente, centro que debe encontrarse en algunlugar

del corazondela vieja Europa, no sé exactamente donde, quiza en

Segovia, depende dela ventana desde donde se mire este corazon

de Europa. En realidad, incluso los Estados Unidos son, ami pa-

recer, unafrontera,si bien la mas avanzada, de nuestra civilizacion

occidental. ae,

Es entonces que me pregunto y me he preguntado écuales son

—y lo he hecho, por decirlo asi, con Moscy Buenos Aires en mi

corazon— las fronterasinteriores del Occidente? Son aquellas, me

parece, desde donde llegan los desafios fundamentales. Y aqui se

ha hablado ya de estos desafios llegados del interior de la propia

sociedad europeay de la Union Europea,los mas importantes, los

masdificiles, los que van a decidir finalmente, independientemen-

te de la respuesta que nosotros habremos dado —y somos nosotros

quienes deberemosdarla—, que serdn decisivos para decirnossi he-

mossabido dominarlos desafios del exterior y los de nuestraera,la

era nuclear, porque estos desafios ultimos seran dominados, con-

trolados, solamente si sabemos resolver por nosotros mismos los   
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problemasinteriores de la cultura occidental. Yo no estoy absolu-
tamente de acuerdo conel profesor Huntington cuando él imagina
la historia de la era global comounahistoria basadasobreunclash
of civilizations, entrela civilizacion occidentalen el sentido mésli-
mitadodel términoy lasotras civilizaciones entre las cuales incluye
China, Japon,India, Africa, Islam si recuerdo bien,y otras de for-
ma indefiniday poco clara. No es esto, no es este desafio exterior
lo que me preocupasino lo quellega del interior de nuestracivi-
lizacién. Noes este clash ofcivilizations lo que decidiré el futuro,
la historia del nuevosiglo, el destino de la Humanidad en este mo-
mento en que corre tantos riesgos,en la era nuclear; no, noes eso,
es sobre todo la manera en quela civilizacién occidental, de la que
me siento tan orgulloso, con toda la riqueza de sus origenes
que continuo considerando comola vanguardia dela historia dela
civilizacion humana desdehace algunossiglos, es la manera en que
nuestra civilizaci6n sabra respondera los desafios que Ilegan yay
a los que Ilegaran desde nuestrasfronteras interiores, con nuestros
problemas.

Pero éd6ndese encuentran estas fronteras interiores? Se en-
cuentran,creo, y recuerdolo que tiempoatras decia Galasso sobre
la “‘mala’’ Europa (existe una buenay una mala), en nuestro pa-
sado. El comunismoy el nazismo —debemos admitirlo— forman
parte dela historia occidental, pertenecen a nuestra historia occi-
dental, no

a

otra historia; tenemos, por consiguiente, que asumir
esta responsabilidad. Asi pues, estas fronteras interiores se colo-
can, se ubican, en la linea que separa nuestros ideales, los ideales
que definen el sentido profundo de nuestracivilizacion, la identi-
dad profundadel alma europeay occidental, y la realidad hist6rica,
la realidad quehasta el presente hemos conseguidoedificar: entre
nuestro pasadoy nuestro porvenir. Estosideales, y ahora les hablo
como representante de la Sociedad Europea de Cultura y de sus
ideas, estos ideales son aquellos en los que nuestra Sociedad Eu-
ropea de Cultura continua inspiréndose desde su creacion. Se han
definido,perfilado, viejos ideales pero siempre vigentes, construi-
dos alrededor de una cierta idea del hombre:nuestrafilosofia de lo
universal, recuérdenlo. Pero el hombrenoes una u otra ideologia,
uno u otro Estado,una

u

otrafe religiosa, unau otrainstitucion enel
centrodela historia; al centro de la historia, nosotros colocamosal
hombrey teniendo al hombreenel centro de nuestro pensamiento,
queremosconstruir aqui una sociedad global sin ignorar absoluta-
mente las diferencias que existen entre las diversas tradiciones na-
cionales, culturales, entre unas y otras herenciasculturales, Tepito,  
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queremosedificar una sociedad global en la que los Estados con-
sigan someter su raz6n, la Razén de Estado, con la r mayiscula,

comose escribe normalmente,a la razon del hombre(en este caso
se escribe con minuscula cuando tendria queseral revés, la razon

de Estado es una pequena razon,la Razon del hombre son grandes
razones). Una sociedad en la que los Estados tendran que apren-
der a supeditar sus poderes y funcionesa los de una cierta forma
de instituci6n universal: era exactamente esto lo que Campagno-
lo predicé. El no predicd cosas pequenas, predicé una revolucién
global, una vision universal que pudieraliberar a las futuras gene-
raciones de una pesadilla, la pesadilla real de una guerra nuclear
que comprometeria la supervivencia de toda la Humanidad. Pero
si bien este llamamientoa la paz es nuestro supremoideal, tenemos
también otros cuyo objetivo seria en realidad la premisa, la pre-
condicién de una paz universal, y me refiero, teniendo a América
Latina y Rusia en mi corazon,a los ideales de fraternidad,liber-
tad e igualdad entre los hombres de cada sociedad; sabiendo lo que
Kant conocia haceyasiglos, que una paz universal, una paz eterna
solo se logrard, se podra lograr, cuandoexistan republicas,es decir,
Estados democraticos en todas partes. Unicamente la republica, la
libre democracia, dirfamos nosotros, sera la que podria conseguir
un estado universal de paz, una condici6n universal de paz alserla
democracia una sociedad queporsu propia naturalezase funda no
solo enla libertad sino también enlajusticia y el bienestar de to-
dos sus miembros. Democraciassin justicia, sin justicia social, como

decimosnosotros, son demasiado imperfectas para poderdefinirse
como verdaderas democracias. Y mientras existan Estados, hasta

quelos Estadosseanlas instituciones basicas de la sociedad inter-
nacional, un Estado que nose preocupadelbienestarde sus vecinos
—y todoslos Estados del mundoson hoyen dia nuestros vecinos—,
no tiene el derecho de llamarse verdaderamente democratico.

He aqui el motivo por el que el progreso obtenido en estos

ultimos anos porlos principales paises de América Latina y por
las nuevas democracias de la Europa Central y Oriental hacia la
construcci6n de sociedades al mismo tiempo masjustas, mésli-
bres, mas democraticas, mas ricas, concietne directamente a nues-

tros paises democraticos de la vieja Europa, a los miembrosdela
Uni6n Europea:suséxitos son y serdn nuestroséxitos, sus fracasos
son y seran nuestros fracasos. Nosotros, los paises que a pesar de
nuestros numerosos problemas gozamos de masbienestary esta-
bilidad politica, tenemos el deber (y es en nuestro propio interés)  
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de no encerrarnos en nosotros mismos,lo quesignifica, entre otras

cosas, no cerrar nuestras fronteras. Una pequena cosa pero muy

importante es abrir nuestras fronteras a sus productosy establecer

vinculosinstitucionales mas estrechos y basadosen el principio de la
igualdad entrelosviejos paises de la Union Europea, entre nosotros
y ellos. Yo sé perfectamente que en el seno de la Unidn Europea
hay algunos paises que son massensibles, que tienen sus ojos pues-

tos en la Europa Central y Occidental y otros, éste es el caso de Es-
pana,estan mds volcados hacia las nuevas democracias de América
Latina. Pienso queItalia y Espana unidas podranhacer valer con
mas €xito en el seno de la Union Europealas razones de Améri-
ca Latina en particular. Pienso también que cuando la Union haya
franqueadola frontera de la moneda unica, y personalmente estoy

convencido de quela franqueara muypronto,enla fecha estable-
cida (y estoy dispuesto a aceptar apuestas), encontrara en si misma

las energias para desarrollar una politica mas eficaz y mas atenta
hacia las nuevas democracias. Creo que la moneda unica podra Ile-
gar a ser el nuevo “‘elemento federativo’’ de una Europa masuni-
da, habiendoperdidolosantiguos ‘‘elementos’’ (Stalin fue un viejo
“elemento federativo exterior’ de la Europa unida que afortuna-
damente hemosperdido), nosotros necesitamos ‘‘elementos fede-
rativos interiores’’ mas importantes.

Permitanme volver, para concluir, a mis sensaciones, mis re-

cuerdos, mis sentimientos latinoamericanos quela vista del Kremlin

desde la ventanade mi habitaciondel Hotel Nacional, habia desper-
tado. Cuandopiensoenestospaises-frontera del Occidente, veo en
ellos inmensas reservas de vitalidad, de ambici6n ideal, de capaci-
dad para sonar. Veo, o quiero ver en ellos mas juventud, cualidad
que puede enriquecernos a todos y ayudarnosa traspasar juntos,
con paso masseguro,la dificil frontera de nuestro futuro. Mere-
afirmo enesta seguridad tras estos dias pasados en Espana. Quiero
decirles, queridos amigos espafoles, que cada vez quevisito este
pais, que siento un poco también mio —confieso que el espanol
es la unica lengua, aparte del italiano, en la que sueno, y que he
sonado en espanoly no enitaliano durante afos—, recuerdo una
imagen de Espaja, la primera vez que atravesé vuestras fronteras
camino de América Latina en el lejano 1942, hace cincuentay cin-
co aos. Es la imagen de una Espanaterriblemente pobre, herida
por la guerracivil, un viejo pais (pocos de ustedes recuerdan lo que
era realmente), imagen que he encontrado después dela guerra,vi-
sitando cada tanto la Espana de Franco, que yo comparaba a una
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bella durmiente en espera de ser besada porun principe quela des-

pertara y le devolviera toda aquella vitalidad de la que yo era muy
consciente por mi lejana cultura espanola; y recuerdo también los
primerosanos, los primeros tiempostras el despertar de esta bella

durmiente, como momentoscasi embriagadores, entre los mas be-

llos de mi vida, porla riqueza, la lengua,la vitalidad que recorriael

gran pais que encontramosahoratrasser besadoporel principe de

la democracia, conel beso que lo habia devuelto a la democracia. A

causa de mihistoria personal esos momentos traian a mi memoria
la Italia de 1946, cuando regresé de AméricaLatina, y me hallé ante
un pais muy pobre, enfermo, con muchasruinas y problemas pero
con mucha esperanza,vitalidad, juventud, con ganas de hacer;este

recuerdo me invade cada vez que wuelvo a Espana. Yo pienso que

los nuevos miembros de nuestra gran comunidad occidental, estos

miembros reencontrados de nuestra gran comunidad democratica,

los paises de América Latina, los de la Europa Centraly Oriental
y la gran Rusia, daran y podran dar una contribucion fundamental
al desarrollo de nuestracivilizacion, de la civilizacidn de lo univer-

sal que es lo esencialdela civilizacion occidental. Hay otrasItalias,
otras Espafias, que van a ampliarlas fronteras interiores y exterio-
res del Occidente y que podran enriquecer y renovar nuestros viejos
ideales. Nosotros las esperamos con el alma llena de esperanza y
les daremosla mdscalurosa bienvenida, confiando que Occidente

sea un modelo de pazy deestabilidad, que pueda dara la sociedad
global enla era nuclearuna garantia de estabilidad y de paz. Si fran-
queamosconvalentia, con imaginacion, nuestras fronteras interio-
res, estoy convencido de que podremos mirar mas alla de nuestras
fronterasexteriores y afrontar los desafios, que seguramente nofal-
tardn, con plena confianza en nuestra capacidaddeser, finalmente,

duefiosde nuestrofuturo y no los esclavos de nuestrahistoria.

Traducci6ndel italiano de Luisa Ibanez Pelecha  



 

DEMOCRACIA Y TOLERANCIA

PorJring FETSCHER
VICEPRESIDENTE, SOCIEDAD
EUROPEA DE CULTURA

N LAS SOCIEDADES MODERNAS, sOcialmente diferenciadas, la

eeaa no es posible sin una amplia tolerancia tanto por

parte de los gobiernos, constituciones y leyes, como porparte de la

poblaci6n. Histéricamente,las democracias nohansido, sin embar-
go, siempre tolerantes. Al menosen el continente europeo,la reali-
zacion de la democracia estuvo, porel contrario,ligada con dema-

siada frecuencia a diferentes formas deintolerancia y ‘‘exclusi6n’’
consciente de las minorias.

Antes de dedicarmea este tema, quiero considerar una serie de

precisiones conceptuales sobre las que volveré mas tarde. éQué es
tolerancia? Tolerar significa soportar; de esto hay que distinguir
“aguantar’’, el pasivo tener que aceptar. Los débiles deben sopor-
tar sufriendo, los fuertes solo pueden soportar activamente. Los
oprimidos, que debensufrir, tienen un derechoa la resistencia, para
lograrla igualdad de trato hasta entonces no concedida. Los pode-
Tosos, tanto los gobiernos comolas mayorias, cuya opiniones deter-
minante, estan obligados a soportar. ¢En qué consiste la tolerancia?
Enlos tiempos modernos latolerancia religiosa consiste a menudo
en indiferencia. Sigmund Freud ha constatado poresta raz6n que
no se trata de unatoleranciareal.! Goethe pensaba enla tolerancia
como meraindiferencia cuandoescribia: ‘“La tolerancia deberiate-
ner, en realidad, solo una intenci6ntransitoria que tendria que con-
ducir al reconocimiento. Soportarsignifica insultar’’.2 E Immanuel
Kantescribeen suarticulo ‘‘¢.Qué es la Ilustraci6n?’’ que sdélo ‘‘un
principe que considera su deber noprescribir nada a los hombres
en materia religiosa, sino que les deja en completa libertad, y que

1 Cf. Sigmund Freud, Gesammelte Werke, vol. xi, Massenpsychologie und Ich-
Analyse, pp. 107ss.

? Johann Wolfgang Goethe, Madmen und Reflexionen, p. 875.
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incluso rechaza el altanero nombre de tolerancia, es é| mismo ilus-

trado’’.3 Cabe preguntarsesi el rey Federico el Grande, tan famoso

a causa desu tolerancia, cumplia realmente este requisito de Kant.

Haciendo delado la tolerancia comoindiferencia, entiendo

por tolerancia en un sentido enfatico el reconocimiento del otro
(o de los otros) y de su derecho a la alteridad. Esto vale no
solo paralas conviccionesreligiosas, sino de igual modopara otras
“‘peculiaridades’’ en la medida en que nose obstaculice manifies-
tamente la convivenciapacifica.

+e &

Las republicas de Jean-Jacques Rousseau se caracterizaban por

su amplia homogeneidadsocial. En ellas ‘‘nadie deberia ser tan ri-
co como para poder comprara otro, ni nadie tan pobre comopara

verse obligado a vendersea otro’’.4 Si esto se interpreta slo como
exclusion de la esclavitud, entonces los modernos Estados cumplen

este requisito. Pero se presupone —enel sentido de Rousseau—
una homogeneidad social mucho mas amplia, pues resulta conoci-
do que consideraba imposible la formacion de constituciones re-
publicanas en Estados comola Francia0 la Inglaterra de entonces.
Unarepublica es un Estado cuyas leyes son expresi6n de la voluntad
general y cuyos ciudadanos —al menos mayoritariamente— quie-
ren la voluntad general. A tal fin es necesario una amplia homoge-
neidad social porque en sociedades con capas (0 clases) es inevita-
ble que existan diferentes intereses (de propiedad), asi como dife-
rentes concepciones del bien comtn (ie., diferentes voluntades
generales). Aunque, en el momentodelegislar,el ‘‘ciudadanovir-
tuoso’’ tiene envista los intereses dela totalidad y no susintereses
ptivados; sin embargo cuandolas diferencias de propiedad son tan
grandes, las exigencias de virtuosidad serian tan elevadas que, de
manerarealista, no cabria esperarlas de muchos ciudadanos. Rous-
seau era mas bien escéptico respecto de la fortaleza moral de sus
virtuosos cifoyens y, por esta razon, estaba a favor de una amplia
homogeneidadsocial.

Maximilien Robespierre, a pesar de su gran admiracion por
Rousseau,creia poder pasar por encimade su rechazo de unacons-
titucion republicana para Francia. Mediante una combinacion de

3 Immanuel Kant, Was istAufklérung? (1784), Akademieausgabe der Werke,vol.
8, p. 50.

4 Jean-Jacques Rousseau,Contratsocial, lib. 0, cap. 11. 
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educaci6npolitico-moral, la élite virtuosa de los jacobinosy el te-

Iror, querian construir a partir de la poblacidn francesa, social e
idealmente heterogénea, aquella unidad homogénea que pudiera
ser el fundamentoparala realizacion de la voluntad generaly del
bien comun. Fracas6 a causade la oposici6n de la realidad social
francesa. Su republica ideal era utdpica en el peor de los sentidos.

Gracchus Babeufextrajo del fracaso de los jacobinos y de Ro-
bespierre la conclusi6n de que al principio —mediante una
“conspiraci6n de los iguales’’, mds correctamente, de los
igualadores— deberia producirse por mediode la violencia aque-
lla “‘homogeneidad social’’ que se habia perdido a lo largo de la
evolucion de la sociedad moderna. Babeufno era propiamenteto-
davia un socialista, sino un partidario utdpico de una sociedad de
pequenos propietariosiguales.

Yendo masalla de la vision de Babeuf, los socialistas ut6picos
querian, en vez de una sociedad igualitaria de pequefospropieta-
tios, hacer una propiedadcolectiva que fuerala base de la republi-
ca. Para ello preferian ante todo formas cooperativas de propiedad
colectiva, aunqueotros buscaron la propiedad completamente so-
cial (‘‘propiedadestatal’’). Algunos utopistas tuvieron provisional-
mente éxito —la mayoria en los Estados Unidos. Pero finalmente

fracasaron, incluso las pequefas sectas comunistas.

Marx y Engels podian renunciar al concepto utépico dereali-
zacion de igualdad social dado que estaban convencidos de quela
dinamicade la economiacapitalista de mercadoporsi sola condu-
cirfa a una considerable polarizaciény con base enesta polarizacién
a una homogeneizacién mediantela ‘‘revoluci6n mundialproleta-
ria’. Esta expectativa no se ha cumplido. En la mayoria delos Es-
tadoscapitalistas desarrolladosni tuvo lugar unapolarizaci6ntotal
entre una diminuta capa de ‘‘magnates del capital’’, por unaparte,
y una mayoria subyugadade proletariosporotra parte, ni surgié un
sujeto de clase revolucionario. Las revoluciones socialistas triunfa-
ron durante algunas décadas sdlo en sociedades agrarias semifeu-
dales, relativamente atrasadas, en donde cumplieronla funcién de

unaindustrializaciondirigida y acelerada por el Estado.
De modoalgosimplista podria decirse que todosestos intentos

de producci6n (0 reproduccién) de sociedades homogéneasrepre-
sentan una cadenadefracasos.

Mientrasquelos intentos de producir homogeneidadenlasso-
ciedades modernas por parte de jacobinosy socialistas han fraca-
sado historicamente, durante mucho tiempofue exitoso el camino  
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de autores conservadores de producir homogeneidad mediante la

acentuacion de los elementos nacional-ideales. En Francia se po-

dria conectar la tradicion de la monarquia con su fomento del len-
guaje culto, la cultura francesa y su expansiOn. Jean Starobinski
ha prestado atenci6n a que ya Rousseau —ensus “‘Considérations
sur le gouvernement de Pologne’’— atribuy6 un importante papel
a la educacién patridtico-nacional. Aunque Rousseau aspiraba al
mismotiempo a una igualacion reformista, paso a paso, delas re-

laciones sociales, sin embargo contaba en primer término con una
educaci6npatridtico-nacional intensiva que debia conducir a que
cada polo sesintiera antes que nada como miembrodeesta naci6n y
no como noble, campesino, artesano,etc. El reconocimiento como

patriota debe constituir el motivo central de la conducta individual
—nola optimizacion de la propiedad e ingresos.

Especialmente en la ‘‘nacién retrasada’’ (verspdtete Nation)
—a de los alemanes— la acentuacién del nacional-patriotismo ha
tenido consecuencias funestas. La delimitacidndelos “‘diferentes’’
en elinteriory la separaci6ndelos‘‘extranos’’ hacia afuera tuvo un
papel sobresaliente para el afianzamiento del sentimiento de per-
tenencia nacional. Empezandoconel resentimiento antifrancés de
los patriotas alemanesdurante la denominada guerra deliberaci6n,
fomentadoporlos partidos conservadores, desempen6 el papel de-
cisivo menosla pertenencia a la cultura alemana quea la “‘estirpe

alemana’’. Mediante este argumentose justificd, por ejemplo, la

anexién de Alsacia-Lorenaen contra de la voluntad de la mayoria
de la poblaci6nalli residente, pues los alsacianos eran “de sangre
alemana’’, esto es, ‘‘objetivamente alemanes’’, incluso aunque hu-

biera que ensefarles la conciencia de ello. Sin embargo, también
frente a las minorias polacas enel este se pretendio la germaniza-

cion violenta.
Especialmente funesto fue el antisemitismo emergente ya du-

rante el tiempo de la guerra deliberacion e incluso en pensado-

res tan cultos como J. G. Fichte. Acufado en un principio de mo-
do predominantementereligioso, se transformo ya enelsiglo x1x,

en algunos idedlogos, en un antisemitismo racista. Esta forma de
“®roduccién de una comunidad del pueblo cerrada mediantela
exclusién de los diferentes’ alcanzé su punto maximobajo el na-
cionalsocialismo que decidié aniquilar a todoslos ‘‘heterogéneos’’
—especialmente judfos y gitanos, pero también adversarios politi-
cos y enfermos mentales. Confrecuencia el nacionalismo se encon-
traba asociado a una extremasobrevaloracién de la propia naci6n
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y el desprecio de todoslos otros. Tanto las guerras internacionales

comolas persecuciones enelinterior de la sociedad fueronjustifica-
das con argumentosnacionalistas. En lugar de la unidad del Estado
absolutista garantizada racional e institucionalmente mediante su
lema “Un Roi, une Loi, une Foi’’, los nazis impusieron ‘‘Ein Volk,

ein Reich, ein Fihrer’’. No es ninguna casualidad queen esta enu-
meracionnose diga nadadelaley unitaria.

Mientras que la nacion francesa definida culturalmente dio
muestras de ser capaz de aceptar a miembros deotras culturas, el

nacionalismo étnico alemén se definié agresivamente, hacia afuera
y hacia adentro. Poresta raz6n,hasta el dia de hoy, la disposicién

a acoger extranjeros enla ciudadania alemana,incluso nacidos en
este pais y que hablanbien alemén,es extraordinariamentedificil,
mientras que personas‘‘de estirpe alemana’’ alejados desde largo
tiempodela cultura alemana puedenrecibir la ciudadania sin mas.

Los numerosos movimientos migratorios en Europa (en menor

numero,claro esta, que hacia los paises de emigracion transoceani-

cos como Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia,etc.), parecen

convertir en muchos casos cada vez mas en ut6picos los intentos
de producci6n de una homogeneidad nacional. La capacidad dein-

tegracion politica que no obligue a la asimilacion total es exigida
—con derecho— poreso. La tolerancia resulta una ‘“‘pequenavir-
tud imprescindible para la democracia’’.s

Para la admisidn en un Estado constitucional de derecho de-
beria ser condici6n sdlo el reconocimientoy el respeto de la consti-
tucion y del ordenamientojuridico vigente, y no la completa asimi-
lacion a la cultura nacional. Nose necesita exigir expresamente que
se haya aprendidola lengua mayoritaria, pues esto es ya de interés

para cada extranjero emigrado. La cultura mayoritaria—cuandose
muestra comoatractiva y valiosa— serd normalmente asumidasin
coacci6n alguna. La presencia de minorias deotras culturasdistin-
tas se ha mostradoporregla general comofructifera y estimulante
para la cultura mayoritaria. Es sentida como amenaza sdlo por per-
sonas queno estan suficientemente conscientesdel valor de su pro-
pia cultura y quese sienten perjudicadasporel encuentro con cultu-
Tas extranas. Especialmentesin sentido era, vgr., este temor frente

a los judios que vivian en Alemania, que en su mayoria habian no
solo asumidola cultura, literatura, musica y ciencia alemanas, sino

° Cf. Iring Fetscher, La tolerancia. Una pequenavirtud imprescindible para la
democracia. Panoramahistorico y problemas actuales, Barcelona, Gedisa, 1994.
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quelas habian enriquecido con sus impresionantes contribuciones
propias.

* * *

Losproblemasde tolerancia religiosa 0 confesional fueron es-
pecialmente agudos en Europaa raiz de la Reforma. En el Impe-
rio Germanico —deestructura federal— sellegé finalmente a una
“solucion’’ que de acuerdoconelprincipio ‘‘cuius regio,eiusreli-
gio’’ disponiala formacién de pequefios Estados confesionalmente
homogéneosenel marco de un imperio de miembros de diferentes
confesiones. La coaccidn quede este modose repartia a los subditos
de otra confesion solo podria ser suavizada mediante el denomina-
do privilegium emigrationis. Cuando mencioné este privilegio (cuya
puesta en practica exige,porcierto, la venta del patrimonio) en una
conferencia sobre la tolerancia —cuando atin existia la Republica
Democratica Alemana (RDA)— corrié un susurroentrelasfilas de
los oyentes. Hasta aquise habia llegado ya una vez antes: en la Paz
Religiosa de Augsburgo de 1555. El abandono delterritorio esta-
tal de la RDAera, en comparaci6n con eso, mucho masdificil. Pero
este Estado exigia de sus ciudadanos prdacticamente también una
conformidad cosmovisional (cuando noreligiosa).

A diferencia del Imperio Germanico, en el que —en raz6n de
su constitucion federal— catdlicosy luterano-evangélicos pudieron
coexistir pacificamente, los Estados unitarios como Espafia, Fran-
cia o Gran Bretafa estuvieron ocupados en el mantenimiento de
la homogeneidad confesional. Esto condujo casi inevitablemente a
guerras civiles. En Francia se logré por primera vez que Enrique
IV, mediante el edicto de tolerancia de Nantes, concediera a los
calvinistas unalibertad de fe y de confesion —limitada—

y

deeste
modosepusierafin a la guerracivil. Sin embargo, en 1685 Luis XIV
Tevoc6 este edicto y de este modo provocé un éxodo masivo dela
mayoria deloscristianos reformadospertenecientes a la burguesia
yala nobleza.A pesardelas estrictas prohibiciones abandonaronel
pais centenares de miles y aportaron prosperidada los Estados que
les garantizaron acogida. Entreellos no se encontrabaen ultimo lu-
gar Brandeburgo, cuyo Gran Electoratrajo al pais a sus hermanos
de fe con el edicto de tolerancia de Potsdam (1686). Para imponer
este edicto a la poblaciény al clero luterano se precis6 empero de
mas esfuerzo.

Federico el Grande fue mas alld en cuestiones de tolerancia
confesionaly religiosa. A la cuestién de su Directorio General
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de ‘‘si un catdlico puede adquirir carta de ciudadania’’, Federico
contest6 que “‘todaslas religiones son igualmente buenas, en tan-
to que la gente que las profese sea honesta. Y si vinieran turcos

y paganos y quisieran poblar el pais, les levantaremos mezqui-

tas y templos. Cada cual puede creer en mi reino lo que quie-
ra, siempre que sea honesto’’. Esta tolerancia religiosa casiilimi-
tada le resultaba a Federico relativamente facil porque él mismo

consideraba todas las religiones reveladas como meras supersti-
ciones y solo creia en el ‘‘dios de los fildsofos’’, puesto que era
deista. El motivo para la decisiOn politica final era por un la-
do la presencia de stbditos catdlicos en las regiones conquistadas
de Silesia y por otro lado el interés del economista mercantilista
en el crecimiento demogrdafico y el superavit comercial (y los co-

rrespondientes elevados ingresos de oro). Su relativa indiferen-
cia por los asuntosreligiosos se expresa también en el testamen-
to, en donde Federico escribe entre otras cosas: ‘‘Parala politi-

ca es completamenteirrelevante si el soberano es religioso 0 no.

Todaslas religiones se basan en un sistema mas 0 menos absurdo
de fabulas’’.*

Untercer ejemplo famoso detolerancia de los principes en la
esfera religiosa es el del edicto de tolerancia emitido en 1781 por
José II para Austria, que concediaa todoslos ‘‘subditos no catdli-
cos’’ una amplia libertad paraelejercicio de sureligion, pero sobre
todoles abria tambiénel accesoa la universidad y a los cargos publi-
cos, asi comoa lasplazas deoficiales en el ejército. A semejanza de

EnriqueIV, José II se mostraba precavido exigiendoa los protes-
tantes que sus templos estuvieran discretamentealejados dela calle

principal y renunciaran a tocar las campanas. Tampoco este edicto
fue entregado a la publicidad general, sino solamente comunicado

a las ‘‘autoridades competentes’ ’.”

* * *

En Gran Bretafiala teoria politica procede de modo diferen-
te ante las guerras civiles de cardcter confesional. Thomas Hob-
bes, que huy6 a Francia tras la toma del poder por Cromwell, for-
mul6 una concepcidn que hacia a la unidad estatal independien-

6 Federico el Grande, Testament aus dem Jahr 1752, citado segin G.P. Gooch,

Friedrich der Grosse. Herrscher, Schrifisteller, Mensch, Gotinga, 1951, p. 312.

7Cf. el articulo ‘“‘Duldung’’ del Staatsleakon de Carl von Rotteck y Karl

Wellcker.
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te de las diferentes conviccionesreligiosas. El soberano conserva
—porquererla convivencia pacifica— el derechoa decidircual de-

be serla ‘‘confesion’’ general y publica. La ‘‘fe interior’’, la fe con-

servadaenel corazon,es accesible, por el contrario, para cualquie-
ta. Esto tenia que ser asi porque nadie puede miraren el corazén

del otro. Precavidamente Hobbesdejaabierto si la soberania debe
residir en el rey o en el parlamento. Solo es decisivo para él que no
haya ningunainstancia independiente del Estado que decida sobre
las cuestiones confesionales. Carl Schmitt ha rechazado —a pesar
de su admiracién por Thomas Hobbes— esta admisién dela ‘‘fe
libre’’ y ha advertido que “‘el judio (!) Spinoza’ utiliz6 esta bre-
cha para fundamentar una amplialibertad también de la confesion

publica.’
En su Tratadoteoldgico-politico, Spinoza describio de modo im-

presionante las consecuencias politicas de la represion dela liber-
tad religiosa. También su argumentacion en favor dela tolerancia
religiosa es pragmaticay politica, pero va mucho masalla dela ac-
titud de Thomas Hobbes, totalmente distanciado en lo referente a

las convicciones religiosas. Porque no es posible lograr una unifor-

midad de la fe —como Hobbes ya habia advertido—, parece racio-
nal también aceptarla libertad de la confesion publica. Esto seria
asi con mayor razOn teniendo en cuenta que “‘la libertad de juicio...
es una virtud’’, y la ciencia, asi comolas artes, no podrian florecer

sin ella. Pero si se quisiera —como exigia Hobbes— ‘‘reprimir por
el Estadola expresion oraly escrita de opiniones y convicciones di-
ferentes, entonces los hombres de un dia para otro pensarian algo
diferente de lo que dicen y consecuentemente desaparecerialafia-
bilidad, tan necesaria para el Estado, y se desarrollaria una hipo-
cresia y una reserva abominables’’.° Por la experienciade las dicta-

duras y Estadostotalitarios de nuestro siglo podemosanadir quelos

gobiernos de tales Estados que desconocenla libertad de opinion
(y la libertad de prensa, etc.) tienden a averiguar, mediante un ex-
tenso sistema de espionaje, lo que los hombres realmente piensan y
opinan. Un mal —Jarepresi6ndela libertad de opini6n— trae con-
sigo necesariamente otro —vigilar los pasos de los demas. Spinoza
da todavia un paso mas en su argumentacion: dado que unaperfec-

8 Cf. Carl Schmitt, Der Leviathan in der Staatslehre des Thomas Hobbes, Ham-

burgo, 1938, pp. 85ss.

° Baruch Spinoza, Theologisch-politischer Traktat, Hamburgo, 1976, cap. 20, pp.

304ss.  
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ta represion dela libertad de expresiGn es imposible, habra siempre
hombres que se defenderan contra eso, aunque no

los codiciosos, los cé6mplices y los demas hombres débiles de entendimien-

to, sino aquellos que por su buena educaci6én, su modo devida intachable y

rectitud de cardcter han hechode la libertad una necesidad... ¢Pero puede

concebirse algo mds funesto para un Estado queel que personasrespetables,

porpensarlibremente, sean consideradas enemigas del Estado?... Enreali-

dadlos que provocanintranquilidad son aquellos que quieren eliminar de un

Estadola libertad de juicio, que no puedeser reprimida.!°

Tambiénesta cita, que por otra parte fue extractada por Marx,
provocé una considerable estupefacci6n entre mis oyentes en la
RDA de 1987. Casi hubieran aceptado que hubiera interrumpido

la cita de Spinoza justo donde expresaba su propia acida experien-
cia. Cuandoreviséel texto original latino, comprobé queel traduc-
tor que era responsable del aparato de este volumen delas obras

completas de Marx y Engels habia anadidointeligentemente la pa-
labra Mitlaufer (complice). En el original latino no habiapara ello
ningun equivalente, pero si en la realidad contempordnea dela
RDA. Quizds un pequenosigno dela resistencia escondida?

* * *

Enel espacio lingiiistico aleman,el filosofo de Halle Christian
Thomasius aport6 una minuciosa fundamentacion de la tolerancia
religiosa basada en la prudenciapolitica. En 1699 publicé once te-
sis sobrela tolerancia del principe en cuestiones religiosas, entre las
que destaco como mas importantes las siguientes: /) Para la tran-
quilidad la paz de la comunidadnoes necesario que los subditos
pertenezcan a unareligion cualquiera; 2) Enlos conflictos religio-
sos el mejor medio es la tolerancia de los disidentes; 3) El deber
de un principe consiste en conservar la paz exterior de su Estado;
4) El principe‘‘tiene el derecho a evitar por los medios convenien-
tes que los conflictos (de los tedlogos) enturbien (molesten) la paz
exterior’’."!

10 [bid., pp. 306ss.
11 Cf. la exposici6n pormenorizada deJ. C. Bluntschli, Geschichte des allgemei-

nen Staatsrechts undderPolitik seit sechzehnten Jahrhundert bis zur Gegenwart, Mu-

nich, 1864.
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La Ultima tesis hace una vez mas comprensible que también en
Thomasiusla exigencia de tolerancia parte del gobierno,esto es, de

arriba, y que era ‘‘ordenada’’ a la poblaci6n,asi comoa losclérigos.

ok %.

Aunque actualmente en la mayoria de las modernas sociedades
desarrolladas la intolerancia en el ambito confesional no desem-
pefa mas un papel central (con la excepcion, v.gr, de Irlanda del
Norte), es un hechosignificativo que tedlogos de las dos grandes
confesiones defiendan insistentemente la tolerancia religiosa. En
la Iglesia catdlica, desde la enciclica del papa Juan XXIII Pacem
in terris, se han producido repetidos llamamientosa la tolerancia
—también masalla de los limites de las confesionescristianas. La
reflexion sobre la responsabilidad comun delos creyentes de todas
las religiones para el mantenimiento dela paz y de la ecoesfera ha

sido destacada repetidamente a este respecto como una conviccidn
moral vinculante. En una conferencia ante la Academia Catdlica
de Munich,el tedlogo catdlico Johann Baptist Metz describia la ta-
rea de la Iglesia en un mundo “‘de policentrismo cultural’ en los
siguientes términos:

La Iglesia debe dejarse conducir por dos opcionespara enfrentarlos retos de

un policentrismo cultural sin negar su propia improntacultural: se debe dejar

guiar por una opci6nporlos pobresy por una opcidnporlos diferentes en su

alteridad; debe concretarse culturalmente en unaculturapolitica de la liber-

tad y de justicia no dividida y en una cultura hermenéutica de reconocimiento

de lo diferente en su alteridad.!?

Esto es, la exigencia a una forma de tolerancia que va mas
alla de un merodejarpasar y que expresael derecho de losotros a
la alteridady el respeto a ellos. Hans Kiing subraya —con unespiri-
tu similar— en sulibro Ethos universal quela ‘‘sociedad mundial’”’
no necesita ‘‘unareligion ni una ideologia unitaria’’. Con esto se
expresa indirectamente el reconocimiento de las diferentes confe-
siones y religiones.

De un modo masconvincente ha fundamentadoPaulTillich en
numerososescritos la conciliacidn entre la profunda conviccidn de
fe y la tolerancia religiosa. Lo que le importa es mostrar quelafe

12.Cf. Zur Debatte. Themen der katholischen Akademie in Bayern (septiembre-

octubre de 1989), 11.  
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cristiana tiene queser tolerante si no quiere negar su esencia. Aun-

que la tolerancia no fuese‘‘algodistinto al relativismo en el que no

se exige nada incondicionado... negativo y sin peso, no escaparia

de la fatalidad de convertirse en su contrario, en una intransigen-

te busqueda de poder’’. La fe debe conciliar por el contrario am-
bas cosas: la tolerancia, que es consciente de la condicionalidad de
cualquier creencia, y la certeza que se funda enlo incondicionado.
A lafe cristiana le pertenece la autocritica y el valor de recono-
cer la propia relatividad. La intransigencia procede tan solo de que

el simbolo necesariamente limitado y finito se confunde conlo in-

condicionado,lo infinito y lo divino mismo. Con estose adquieren
“‘tasgos demoniacos’’. ‘‘Esto ha sucedido entodaslas religiones,
incluso enel cristianismo,a pesar de queel simbolo dela cruz es un

simbolode la resistencia a la elevacidn de unareligion concreta a la
categoria de incondicionada’ ’."3

Unay otra vez vuelve Tillich a esta distincion entre lo incondi-

cionado,su incondicionalidad y el simbolo limitado y concreto en
el que se expresa. Solo a través de esta linea divisoria, dificil de
trazar, pero necesariamente incondicionada,entre estos dos aspec-

tos —la fe y su forma de expresi6n— ‘‘puedeevitarse el fanatismo
y al mismo tiempoprotegerse la certeza interior de la fe’’. Sdlo
un cristianismo tolerante y capaz de autocritica es, segun Tillich,
conciliable con una “‘sociedad libre’’. Aunqueincluso los masres-

petables paladinesde la tolerancia religiosa —como, por ejemplo,
John Locke y John Milton— conocieronloslimites de su tolerancia,
“Ges posible una sociedadlibre quese base tan solo en la toleran-
cia, 0 no esta en contradiccidn con la naturaleza humana?’’. Pa-
ra rechazar esta contradiccidn se remite de nuevo a la “‘confusi6n
entre lo finito y lo infinito’’ que de hecho perjudica a la sociedad
libre. Para evitar esta confusi6n puede ayudar una evocaciona los
profetas, cuyo ataque se habia dirigido contra ‘‘todaslas injusticias

sagradas’’. Los profetas habian rechazadola ‘‘absoluta autoridad
de algofinito’’ y se habiandirigido ‘‘contra el conservadurismo que
quiere hacer sagrado algo que esta en decadencia’’.'4 Sin embargo,
cuandolas Iglesias reprimenla tradicion de este espiritu profético
se enfrentan contralos ideales de una sociedadlibre.

Solo ahora puedoperfilar mi actual tema: el significado de la
tolerancia para los Estados democraticos de nuestro tiempo. En

B Paul Tillich, Gesammelte Werke, vol. vil, Schriften zur Theologie II,

““Offenbarung und Glaube’’, p. 50.

14 Tbid., vol. X, p. 307.
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paises como Francia, Alemania o Gran Bretana (con la excepci6n

de Irlanda del Norte) la exigencia detolerancia nose dirige mas en
primertérminohacialasreligiones o confesiones que difieren delas

convicciones de la mayoria,sino hacia las diferentes peculiaridades
culturales, étnicas 0 politicas. Pero el paradigmadela tolerancia

religiosa sigue siendo relevante, pues en estas diferentes peculiari-
dades nose trata de conocimientoscientificos, sino de convicciones,

particularidades, tradiciones, que aunque son “‘indemostrables’’,
no suelen ser para los grupos de personas afectados menos impor-

tantes. Una vez he hablado de quejunto al ‘‘derecho de llegar a
ser otro’’, propagado por DorotheSdlle, existe también el derecho
“‘a permanecer uno mismo’’. la identidad individual pertene-
ce la vinculaci6nentre singularidadcultural e identidad étnica, que
esta estrechamente unidaa nuestra existencia. No es necesario sub-

rayar que este derecho esta amenazado en nuestro tiempo en mu-

chos lugares. Ambos‘‘derechos’’, el de “‘Ilegar a ser otro’’ y el de
“‘permanecer uno mismo’’, no se contradicen. Ambosdeberian ser

protegidos en una sociedadlibre. Nadie debeser forzado a cambiar

y nadie debe ser obligado a no cambiar.
A diferencia de la clasica concepcion continental de la demo-

cracia, cuyo ideal era la unanimidad y la correspondiente amplia
homogeneidad, la concepcionliberal de la democracia en Inglate-
tra y Norteamérica reconocio ya tempranamentela legitimidad, in-
cluso el cardcter imprescindible, de una diversidad de opiniones y
partidos politicos en libre competencia. Sin la garantia dela tole-
rancia de la mayoria frente a los partidos minoritarios vencidos en

la campanaelectoral, el principio de decision por mayoriase trans-
forma en una nueva forma de despotismo. Tolerancia significa, mas

bien, en las democraciaspluralistas, liberales, que todaslas decisio-

nes de la mayoria siguen estandoabiertasa la critica. Todo intento
de elaborardecisiones politicas como decisiones de verdad absoluta
concluyeen el intento de negar esta condicionalidad. Toleranciaes
el criterio material de cémoserealizan e interpretan las decisiones
de la mayoria para ser aceptables y compatibles conla libertad. En
relacidn con la posiciOn minoritaria en votos la exigencia de tole-
rancia significa que la mayoria tiene también una responsabilidad
con respecto a la minoria derrotada. Solo puede y debeexigirla
aceptacion de sus decisiones dentro de un marco de competencia
politica legislativa, que no anule la autonomiadelas minorias. Esto
significa que el contenidoy la naturaleza dela decision no puede ser
tomada de modo quese fuerce a la minoria a una aceptaciontotal  
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de su contenido. Aunquede la minoria se puede exigir que respe-

te la decisidn de la mayoria, respetando las leyes aprobadas, esto
no significa sin embargo que deba otorgara esta decisin su ‘‘plena
aceptacion del contenido’’. Esta pues permitidocriticar esta deci-
sidn para procurar que —en la préxima votacidn— sea revocada o
cambiadaa causade las cambiantes relaciones de mayoria.'5

La posibilidad legal de alternancia de las mayorias parlamenta-

rias exige de la ‘‘mayoria dominante que no excluyala alternancia
por todos los medios, aunqueporsi misma no puedaquererla, sino
queporprincipio la hagaposible’’.** Es un signo seguro dela tole-
rancia estructural del ejercicio del poderpolitico si éste esta abier-
to y en qué modoa la alternancia de las relaciones de mayoria o si

solo lo considera como caso limite inaceptable que de ser necesa-
rio puedeevitarse porla fuerza. De este postulado se puede derivar

sin masla exigenciade libertad de informacion,prensay asociacion.
En vista de que la mayoria gobernante siempre mantiene unapri-
ma supralegal sobre su poderlegal, la minoria derrotada necesita
un accesosuficiente a los medios que expresan y formanla opinién
publica. En la época de los medios electronicos sumamenteinflu-
yentes esto tiene aun mas valor. El Tribunal Constitucional aleman
reconocid que la ampliaci6ndelas posibilidades de informacion gu-
bernamentaleses cuestionable cuandolleg6 a prohibir expresamen-

te el establecimiento de unatelevisidn gubernamental.

Otro medio de asegurarinstitucionalmentela tolerancia frente

a las minoriases el federalismo. El historiador suizo Werner Kaegi
declara:

Federalismo es un orden que posibilita la convivencia de minorias enliber-

tad. Se basa en la tolerancia frente a las minorfas heterogéneasy enel res-

peto reciproco de las diferentes minorias. No es la mera yuxtaposici6n de

la “‘coexistencia’’, sino la colaboraci6n de una comunidad federal. Cada mi-

noria no esta protegida porun estatuto particular, sino por el derecho general

del orden federal. En este sentido podia decir Anton von Segesser que ‘‘en

realidad nosotros[esto es, los confederados suizos, IF] somos una multitud de

minorias que encuentranenelprincipio federativo la garantia contra la opre-

sion. Exigiendo tolerancia con las minorias y protegiendo sus derechos, el

orden federativo modera de modosanoelabsolutismo democratico delprin-

cipio de mayoria’’.17

© Trutz Rendtorff, Ethik, Grundelemente, Methodologie und Konkretionen einer

ethischen Theologie, vol. 11, Stuttgart, 1981, pp. 93ss.

16 Ibid., p. 95.

17 Cf. Werner Kaegi, Castellio und die Anfange der Toleranz, Basilea, 1953.
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El orden federal garantiza a cada parte del Estado completo
una amplia autonomia y autoadministracion asi comosu particula-

ridad cultural. Este derecho ocupa en cierto modoellugar dela al-

ternancia de mayoria queresulta imposible para aquellas minorias.

Porquea nivel federal no puedenllegar a ser mayorias,el principio
de la “‘democracia de concordancia’’ (Gerhart Lehmbruch)se ocu-

pa de que los habitantes de Tesino y Welchschweiz formen parte

siempre del gobierno federal. La democracia de concordanciatie-

ne sin embargola desventaja de quese pierdela sana presion sobre
la mayoria en el poder medianteel peligro de no ser votado.'*

Oe ae

Déjenmetodavia discutir la cuestion de si los grupos, partidos
y otras organizaciones intolerantes debenser tolerados en un Esta-
do tolerante y en qué grado. John Rawls, que se ha dedicado con

detenimiento a esta cuestion en su libro Teoria de la justicia (Justi-

ce as fairness), me sirve aqui de ayuda orientadora. Rawlsdivide el
problemaenvarias preguntas. La primera reza: dtienenlas “‘sectas
intolerantes’’ un derechoa ser toleradas?

EI derecho de una personaa quejarse esta limitado a la violaci6n deprincipios

que él mismo reconoce. Una queja es un reproche hecho bona fide. Se invo-

can principios que ambaspartes reconocen. Aunqueunapersonaintolerante

podria afirmar, por ejemplo, que se refiere a un principio universal que tiene

que ser reconocido portodos, a saber, que Dios debe ser mas obedecido que

los hombres.

Si en raz6ndeesta tesis se comporta de modointolerante frente
alos seres humanosdeotras confesiones, le contesta Rawls: “‘desde

el punto de vista de la posicionoriginal’, esto es, antes de saber
qué verdad religiosa y qué interpretacidn reconocemos, no reco-
nociamos ninguna interpretacion de la verdad religiosa universal
comovinculante para todoslos ciudadanos. Esto es, para poderco-
nocer quéinstituciones y leyes pueden ser consideradas comojus-
tas y equitativas Rawls parte de un experimento mental. Suponien-
do que no sabemos —trasel ‘‘velo de ignorancia’’— en qué posi-
cion de unasociedad, con qué particularidades, convicciones, etc.,

18 Acerca de la ‘‘democracia de concordancia’’, cf’ Gerhart Lehmbruch, Pro-

porzdemokratie, politisches System und politische Kultur in der Schweiz und Oster-

reich, 1967.  
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nos encontramos, sdlo podemos reconocer comojustas(fair) aque-
llas instituciones y leyes que nos parezcan aceptables, estoes,justas

—siendo totalmente igual quiénes seamos 0 donde estemos. Elor-

den publico y juridico debe ser establecido, pues, de modo que sea

soportable incluso para el que se encuentra en la minoria mas re-

ducida. Por esta razon una doctrina que privilegia una determinada
interpretaciénde la verdad divina y concede derechos de coaccién
a una autoridad, no puedeser vista como justa. Mas bien, debe
garantizarse quecadacualtiene igual derecho a decidir porsi mis-
mo cuales son sus deberes religiosos y cuales son las concepciones
conformes al deber. Para explicar que los catdlicos, que aceptan la
infalibilidad del papa cuandoél hace una declaracion autoritaria ex
cathedra en materia de fe, no son de ninguna manera intolerantes,

Rawlsdice: ‘‘Incluso un hombrequetransfiere su propia capacidad

de decisidn en materia de dogmaa unaautoridadinfalible hace uso
legitimo a través de esta decision de su derecho general que corres-

ponde a un ordenamientojuridico justo’’. Esta

libertad asegurada porla justicia como equidad es inalienable y tiene como

consecuencia que cada persona se mantengalibre de cambiarsu fe, incluso

si no hace un uso regularmenteinteligente de su capacidad de decisi6n. Del

hecho reconocido generalmente de que debe obedecerse mésa la voluntad

de Dios (que a los hombres) no se sigue que una persona 0 unainstitucién

tenga el derecho exclusivo de intervenir en la interpretaciGn delas obligaciones

religiosas de los otros en tanto que éstos no se hayan sometido voluntariamente."

La intolerancia se encuentra sdlo alli donde se afirma dicho
derecho de intervenci6n y se reivindica como derecho coactivo.

Unasecta intolerante que reclama este derecho no tiene por eso
el ‘‘derecho a quejarse cuandoella mismo noes tolerada’’.

Hayquedistinguir de esta cuestidn una segundarelativaa si las
sectas o gobiernos tolerantes tienen un derecho a reprimira los in-
tolerantes. Rawls se pregunta si el hecho de que una comunidad

religiosa o un partido intolerante no se pueda quejar otorgayael
derechoa la secta, partido o gobierno tolerante de reprimir a estas
sectas o partidos intolerantes. Rawls esta convencido de quetal de-
recho sdlo existe si las sectas o partidos intolerantes se convierten
en una amenazapara los miembros delos grupos tolerantes. Sin
duda cada uno mantiene el derecho la autodefensa enel estadio

19 John Rawls, Eine Theorie der Gerechtigkeit, Frankfurt, Surhkamp, 1990, pp.

2A6ss.
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de ‘‘ignorancia’’. ‘‘Justicia como equidad no exige que los hom-
bres se hagan pasivamentea unlado, mientras otros destruyen los

fundamentos de su existencia’’. Solo si una secta (0 partido) into-

lerante no representa esa amenazadirecta, tiene queser tolerada.

Rawls parte aqui de la experiencia relativamente pura de un pais
con instituciones democraticas intactas y normas de conductalibe-
rales reconocidas.

Porque partimos de que existe una constituciOn justa, todos los ciudadanos

tienen la obligacién natural de mantenerla. No quedamoslibres de este de-

ber cuando otros tienden a actuar injustamente [v.gr de modointolerante,

IF]. Para ello es necesario una estricta condici6n: debe existir un riesgo con-

siderable para nuestros propiosintereses legitimos. Asi los ciudadanosjustos

deberfan mantenerla constituci6n con todos sus derechosde igualesliberta-

des entantola libertad en general y la propia no se encuentren amenazadas.

Tomadoestrictamente, pueden obligara los intolerantesa respetarlas liber-

tades de los demas, que hansido introducidas sobrela base de los principios

que él mismohubiera reconocidoenla “‘posiciOnoriginal’. Pero —en la me-

dida en quela constitucién misma se encuentre asegurada— no hay ninguna

razon para negarla libertad al intolerante.?°

Este comportamientointolerante frente a los gruposintoleran-
tes tiene ademasla ventaja de que contribuye a lo sumo a que la
secta (o partido) intolerante cese en su actitud intolerante y adopte
el principio delibertad de conciencia(y de libertad de opinion). Pe-
ro si el grupo intolerante Ilegase a ser tan fuerte que se convirtiera
en una amenazageneralparala libertad, entonces deberia tomarse
unadecisidn con respecto la cualla filosofia no puede dar ningu-
na indicacidn més. Los puntosde vista de la ‘‘adecuacidn’’ de los
mediosy de la ‘‘oportunidad’’ encuentran aquisu lugar.

Tras la experiencia del nacionalsocialismoy del régimen comu-
nista nos parecedificil en Alemania aceptar unatolerancia tan am-
plia como la que John Rawls recomienda también frentea los in-
tolerantes. Nos preguntamos cudndo tuvo que ser contrarrestado

el partido nazi mediante una decidida resistencia estatal y social.
éCuandoel partido todavia era débil y podia ser prohibido o sdlo
cuando habiallegado a ser tan poderoso que una prohibicion hu-
biese conducidoprevisiblementea la guerracivil? John Rawls con-
testaria que nuncahatenido en los Estados Unidos una experiencia
tal y que por tanto nuncaseha planteadoeste dilema.

20 Ibid., p. 250.  
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Al final he mencionado los presupuestosinstitucionales mas
importantes. Estos son, para nombrar sdlo los mas importantes:

division de poderes, garantia (a través de la constitucidn) de los
derechos del hombrey del ciudadano, unapluralidad de partidos
politicos (y comunidades religiosas 0 filos6ficas) independientes,li-
bertad de informacion, prensay asociacién. Aunque se den estos

presupuestos en unasociedad, de ninguna maneraesta asegurado

sin embargo un comportamiento tolerante por parte de las ciuda-

danias y ciudadanos. De “‘porsi’’ y de ‘modonatural’ los seres hu-
manosno sonde ninguna maneratolerantes. El psicoandlisis —por
el contrario— nosha hecho conscientes de que junto a Eros perte-

neceal instinto fundamental del hombreel ‘‘instinto de muerte’’.
La conducta tolerante debe ser por eso aprendida con esfuerzo —a

lo largo dela socializacionprimaria y secundaria, esto es, en la fami-
liay en la sociedad. Pero este proceso de aprendizaje no es tampoco
posible y alentador en cualquier circunstancia. Déjenme exponeral

menosen dospalabras este importante aspecto. Me orientaré para
ello en los trabajos psicoanaliticos actualizados de Alexander Mit-
scherlich:

Si partimos de que el género humanoes una especie altamenteagresiva, en-

toncesno es de extranarquela tolerancia se hiciera notar tardia y raramente a

lo largo de Ia historia general. La toleranciaes, en un seragresivopornaturaleza,

un rasgo de alta autosuperaci6n. En el Ambitosociallos rasgos caracteristicos

de un comportamiento hostil 0 al menos egoista corresponden poreso la

expectativa.?!

Sigmund Freud ha concebido una imagen hipotética para en-
tender mejor la conducta psiquica. Seguin esta imagen,el ‘‘in-

consciente’’, lo instintivo en el individuo,es el ello. De él proce-

dentantolas asociaciones libidinosas espontaneas comolosinstin-
tos agresivos. lo largo de la socializaci6n primaria se desarrolla
mediante la interiorizacién de la autoridad paterna la conciencia
—o comc Freud la denomina— el superyé. El superyé imponeexi-
gencias morales rigurosas a la conducta, censura las discrepancias
de !a normay presionasu estricto seguimiento. Entreelello y el

2 Alexander Mitscherlich, Gesammelte Schriften, vol. Iv, Sozalpsychologie 2,
Frankfurt, p. 257.
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supery6 se inserta el yo consciente. A él le correspondeladificil ta-
rea de afirmarse entre las contradictorias exigencias del ello y del

superyo y de determinar su conducta de modo autocritico y respon-

sable.

La tolerancia hay que definirla como un comportamiento en el que un cen-

tro psfquico de pulsiones,esto es, el yo sensible, logra manipular de modo

peculiar las bases del comportamientoinstintivamente agresivo. Esto es, la

tolerancia surge no mediantela represidn departe delos instintos agresivos,

sino mediante la supresion de energia. La necesidad agresiva puede despren-

derse de un objeto frente al que hasta ahora era por supuesto ‘‘separable’’.

Este requisito propio es aseguradoporla dindmica delosinstintos bajo el que

una personaodiada por un grupo de otras personasnotiene que hacer maslas

veces de objeto irritante; s6lo bajo este requisito es posible la tolerancia entre

el fuerte y el odiado, extrafio, débil —noporcapricho,sino porprincipio.

La conductatolerante exige, pues, renunciaalinstinto, dejar en
cualquier caso atrdsla satisfaccion delinstinto de agresion surgido
esponténeamente. La conexion resulta mas clara si consideramos
mas decercalas causasde la conductaintolerante. La intolerancia
se muestra pues como expresion

de una defensa de prerrogativas que prometen placer: desde las formaspri-

mMitivas de satisfaccidn delos instintos agresivos hasta la certeza de ser elegido

por Dios. Unatesis del comportamientointolerante estarfa por consiguiente

arraigada en la perspectiva de una mayorsatisfacciOn delosinstintos y en una

disminuci6n del miedo mediante un mayorprestigio en la sociedad entera. Si

un sistema social de desigualdad confirmadaest4 garantizado tradicionalmen-

te, esto tiene una extensainfluencia no sdlo enlos privilegiados, sino también

comoreflejo enlosinfraprivilegiados de dicha sociedad. Ante nuestros ojos se

juega el combate entre tolerancia e intolerancia en la lucha porla superacién

de la segregaci6nracial en los estadossurefios de los Estados Unidos.

La capacidad de conductatolerante solo se desarrolla en un

entorno quesea apropiado para la formacion de una personalidad

con un fuerte yo. Esto sdlo puede ser en general una familia en la

quese practique tanto la delicadeza comola limitacion fundamen-
tada de la conductainfantil. Mitscherlich menciona la delicadeza
con el otro (0 los otros) guiada por la comprensi6n comola unica

2 Ibid., p. 259.

B Ibid., p. 261.   
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ayuda para la formacio6n de un comportamiento tolerante. Si de-
be ser reconocidala legitimidad delas otras convicciones, al menos
en principio, es necesario, ante todo, la comprensi6n deloslimites

y la cuestionabilidad de las propias convicciones. Para esa misma
comprensi6n critica se precisa del coraje y de la capacidad deresis-

tencia frente a influencias externas, que son experimentadas como

posibilitacién para vivir los impulsos agresivos y como tentaciones.
Este es, por ejemplo, el caso cuandoun partido o gobierno pode-

Toso presenta a un determinado grupo social —xgr. los judios—

como objeto de odio y caracteriza una conducta agresiva contra él

como “‘obligada’’. Especialmente propensasa esas tentaciones son
las personas que en su propia vida han experimentado opresi6n y
humillacion, cuya educaci6nse hacaracterizado porla ‘‘represi6n

sin amor ni comprensi6n’’.* Al psicoanilisis le debemosel cono-
cimiento de que la merailustracién y la razon nobastanparaerra-
dicar dela tierra los impulsos agresivos y garantizar el comporta-

miento tolerante. A eso pertenece tambiénel conocimiento de que
a menudoen nosotrosesta vivo ‘‘un odio no dirimido a causade las

renuncias’’, ““que nosotros mismos no podemosdisculpar y que lo

transformamosen unarigida autocerteza’’.*
Un ejemplo especialmente impresionante del surgimiento dela

intolerancia lo ofrece la experiencia de los movimientos extremis-

tas de masas. Para hacerles frente y mostrarla fortaleza del yo, se

precisa un considerable coraje, que la mayoria de las veces s6lo las
minorias podian lograr. Enla ‘‘masa’’ dirigida por un ‘‘caudillo’’
(Fuhrer) demagégicamente fuerte, el yo capaz de examinarcritica-
mentela realidad

es vencido porlas fuerzas instintivas del ello. Debemos aceptar que dicha

regresiOnalservicio delello se ajusta a las necesidades de numerosaspersonas.

Pues paracualquierasignifica bastante esfuerzo mantenerel controlcritico y

autocritico del yo, ain mds cuandolas satisfacciones masivasdelosinstintos

estan a la vista 0 se fomentan regresiones en masse. Cuandoel superyé no

exige més controlesal yo, la seguridad de la persona parece por el contrario

mejor garantizada cuanto mésacriticamente aceptala opinion de la autoridad

de la masa,pues la regresiOn en masse se convierte enirresistible.?°

%Ibid., p. 267.

3 Ibid., p. 269.

% Alexander Mitscherlich, Gesammelte Schriften, vol. vill, Psychoanalyse,
p. 541.
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En las masas excitadas emocionalmente se remiten las capaci-

dades criticas del yo. El superyé es reemplazadoporel “‘caudillo”’

idealizado;el ‘‘ofrecido’’ objeto de odio,el extrano estilizado como

enemigo, es adoptado gustosamenteporlos impulsos instintivos de
agresion delello. Al mismotiempola disposiciondelos individuos
acomprometersey a sacrificarse puede ser provocada por las masas

preparadasde modo adecuado.Eléxito del caudillo “‘carismatico’’,
demagogoagraciadoy sin escripulos, se basa muy fuertemente en

quesusfantasias y suefios coincidenconlas fantasias y necesidades

de venganza delas masas y en que les pueda prometer de modo

creible que transformarden prepotencia su impotencia frente a po-
derosos oponentes. En la embriaguez de la omnipotencia, en la fase

juvenil de los movimientospoliticos de masas, se experimenta como

evidente la coincidencia vivencial conel caudillo como proteccion.
Las masasdisfrutan la regresiOn a la irresponsabilidad queélles

concedesi estan dispuestos a seguirle sin condiciones. Con apenas

ningun otro caudillo ha sucedido esto de un modo masclaro que

con Adolf Hitler.?”
Para la formacion de un yo capaz de empatia y autocritica el

mejor presupuestoes la socializaci6n en unafamilia ya tolerante

y al mismo tiempo formadapor personas con un yo fuerte. Sig-

mund Freud describid de modo impresionantela dificil tarea del

yo: ‘‘Empujadoporelello, comprimidoporel superyo, repelido por

la realidad, el yo pelea por la consumaciondesu tarea economica

de provocar armonja entre las fuerzasy las influencias que actuan

en él y sobre él’’.#
Comoresultado de estas reflexiones parece de nuevo claro

quela tolerancia institucionale individual es siempre un producto

dela civilizaci6n amenazadoy superable de modo demasiadofacil

por ofertas demag6gicas. Quizds una cita de Arthur Schopenhauer

puede darfinalmente un poco decoraje para intentarla tolerancia

vivida frente a los congéneres y a su “‘alteridad’’:

En vez de Monsieur, Sir, etc., el tratamiento apropiado entre un hombre y

otro podria ser realmente ‘‘compaierosenel dolor’’ (Leidensgefahrte), ‘‘soci

malorum’’, ‘‘compagnon de miséres’’, “‘my fellowsufferer’’. Por extrano que

esto suene, correspondea la realidad, arroja sobreelotrola luz correcta y nos

27 Tbid., p. 546.

28 Sigmund Freud, Gesammelte Werke, vol. XV, Neue Folge der Vorlesungen zur

Einfiihrungin die Psychoanalyse (1932), pp. 84ss.   
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recuerda lo mas necesario, nos recuerdala tolerancia, la paciencia, la consi-

deraci6n y el amor al prdjimo que todos necesitamos y que, portanto, todos

debemosconceder.”?

Traduccion del alemdn de Juan Carlos Velasco Arroyo

2 Arthur Schopenhauer, Grossherzog Wilhelm Ernst Aufgabe, vol. 5, Nachtrage

zur Lehre vom Leiden der Welt, Parerga und Paralipomena,2, pp. 330ss.

 

LA CULTURA ESPANOLA
E IBEROAMERICANAY RUSIA

Por Alexandre KOUDRIAVTSEV

VICEPRESIDENTE, SOCIEDAD

EUROPEA DE CULTURA

ERTENEZCO A UNA GENERACION nacida en la ex Union Soviética
Pa recuerda la época del arribo de muchosespanoles,llega-
dos a Rusia, a Mosci,a causa de la Guerra Civil espafola. Muchos

de ellos eran comunistas; otros, entre los que se contaban arqui-
tectos, no hacian politica; pero la mayoria eran nifos. En el modo
de hablar moscovita de los ahios 1940-1960 encontramosuna parti-
cular expresién con un sentido muy claro: “‘los nifos espanoles’’.
Dicha expresién designaba a aquellos adolescentes espanoles que
se encontraban en Mosct en los afios treinta y que vivieronalli,
fueron la escuela,a la universidad y después trabajaron con noso-
tros. Hoy, muchosdeellos y de sus hijos han regresado a Espana,
otros, se han ido a trabajar a los paises de América Latina, peroel
resto se ha quedadoy los nietos de estos‘‘nifos espanoles’’ estu-
dian y trabajan en Mosc(por ejemplo,en el Instituto de Arquitec-
tura, Departamento de Historia de la Arquitectura).

Recuerdotodoesto no para destacar esta pagina delahistoria,
pocofeliz, de las relaciones entre Espana y Rusiaenelsiglo xx. Es
evidente queestos sucesos estan enlazadosconel tragico momento
de la historia de nuestros paises en el periodo de las deformacio-
nes politicas debidasal totalitarismo. A los ‘‘ninos espanoles’’ los
sentiamos méscercanosporespiritu y cultura, al haber comparti-
do con nosotrosla ‘‘vida soviética’’, que a muchos representantes
de otras naciones llegados a Mosct en el mismo periodo, como por
ejemplo alemanes y chinos. Algunos de ellos han conservado su
credo comunista; pero la gran mayoria,al igual quela intelligentsia
rusa, lo ha rechazado tras haber comprobadoelresultadoenla prac-

tica politica y social. Sin embargo,no era solamenteesto lo que nos

acercaba a los hombres de cultura espanoles del siglo xx. Nos pa-
recfamos, principalmente, en muchosaspectos de nuestra memoria  
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historica, por su estructura, grabadaporel tiempo en la mentalidad
Tusay espanola.

El gran poeta ruso de principios de siglo Alexandre Bloc opi-
naba que unodelos factores determinantes que habian forjado el
cardcter nacional ruso era el hecho de haber actuado, durantesi-

glos, como ‘‘escudo entre dos razas enemigas: Oriente y Europa’’.

Rusia y Espana, en el transcurso de casi toda su historia, se

encuentran en unasituacion limitrofe, sirviendo de frontera a las

grandes culturas de Occidente y del Oriente,siendoelterritorio de
sus conflictos y zona de consistente interaccidn. Hemos sido no-

sotros quienes, quiza sin darnos cuenta, hemos defendido a Euro-

pa, ya sea frente a las invasiones armadas comofrente a aquellas

““nvasiones’’ —en sentido figurado— de presion excesiva de cul-
turas no-europeas. Espana y Rusia han necesitadosiglos y perdido
millones de vidas humanaspara superarlas formashostiles de coli-

sion entre el Este y el Oeste, ayudandoasial ‘‘corazdn de Europa’”’
a crear y formularlos valores decivilizacion y de cultura que todos
nosotros compartimos hoy.

Es bien conocido el efecto de la Reconquista y de todo el

proceso de reapropiacion de las tierras invadidas por el Islam,
en la formacion de la cultura y del cardcter espanoles. Nuestra
“‘Reconquista’’ rusa lleg6 mastarde, enelsiglo xiv, ciento cincuen-
ta alos después, con la devastadora invasion de los mongoles,ulti-
made las grandes invasiones nomadas en Europa, que alcanzo los
limites de la Republica Veneta, cuando el Kan Djeba y sus hordas a
caballo ocuparon Trieste. Rusia freno esta invasion como lo habia
hecho Espana en tiemposdel Califato, sacrificando casi la mitad de
su poblacion y muchodesucultura.

A partir de aquel momento,y por lo menos durantecinco siglos
—aunque no podemossabersi para siempre—,la cultura rusa se
convirtio en “‘cultura de frontera’’, aquella cultura del espacio ca-
racterizado por una oposici6nconstante, y a menudoviolenta, entre
Occidente y Oriente. En los Estados Unidos, mucho tiempo des-
pués, la ciencia humanahabria acunado un término especial para
este tipo de cultura, border-culture, es decir, culturas que son ca-

paces de desplazarse rapiday libremente en el espacio, de impreg-
narse de elementos extranjeros pero conservandosuscaracteristi-
cas tradicionales ‘‘eternas’’, sus cosas sagradas. Yo creo quetales
procesos se observantanto enla cultura rusa comoenla iberoame-
ricana. Es en estas dos culturas donde se han manifestado netamen-
te las fuerzas, destructoras y creadoras contempordneamente,de la
interaccién Este-Oeste.
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Existen también coincidencias en el tiempo historico. Nues-
tra ‘‘Reconquista’’ rusa, a la que acostumbramos denominar
“Jiberacion del yugo tartaro’’, termino hacia finales del siglo xv,

al igual que la espanola. Era el momento en queaparecianlas prin-
cipales caracteristicas de la nuevacivilizacidn europea: el Renaci-
miento. La gran aportacion de Espanaa la cultura renacentista es

indiscutible; pero nosotros, los rusos, sabemos hoy que el Renaci-

miento tambiénse encuentra presente en nuestra cultura. Testigos
importantes sonla muralla y las torres del Kremlin, construidas por
ingenierositalianosa finales delsiglo xv,las catedrales del Kremlin
y las célebresiglesias de los alrededores de Moscu, como,por ejem-
plo, la iglesia de la Ascension en Kolomenskoe,edificadas por ar-
quitectos Ilegados de Venecia y Bolonia.

Ahorabien, el Renacimiento espanol y ruso diferia del ‘‘clasi-
co’’ italiano. En primerlugar,la cultura de ambospaises incluia en
aquella época muchos elementosorientales y ciertas preferencias
estéticas, el amor por el ornamentoy lo pintoresco, por ejemplo.
Pero igualmente importanteera el hecho de quelas energias de Ru-
sia y Espana se habian dedicado,en gran parte, a la Reconquista y,
por consiguiente, la Edad Media se habia prolongado, dejando una

huella mas profunda y quiza todavia permanente.
Enla Peninsula Ibérica, por lo que conocemosa travésdelos es-

tudios delos historiadores del arte espanoles,al igual que en Rusia,
el iltimo periodo de la Edad Media se enlazo directamente con el
Barroco,lo cual produjo unefecto ‘‘culturologico’’ muy interesante
y singular. 2No piensan ustedes quesea esto lo que haya hecho po-
sible la existencia de unafigura comoel gran Cervantes? En Rusia,
tales fenédmenosinfluenciaron masa la arquitectura quea la litera-
tura y, en el fondo, determinaronla originalidad del arte de cons-

truir ruso delsiglo xvi, creando numerososestilos en los que el
Barrocorevisitaba la Edad Media —porejemplo,las célebres igle-
sias, muy recargadas, del ‘“‘Barroco Narychkine’’ en Mosc.

Lossucesos que enel siglo xvi vivieron Espanay Rusia permiten
establecer paralelismos muy importantes. Sila campana de Hernan
Cortés habia tenido lugar en 1521, la de Ermak Timofeevitch,
que marcéelinicio de la conquista de Siberia porparte delos rusos,
fue en 1585. Y se ha detener en cuenta quelos rusos habian tenido
quellegara los Urales y al mar Caspio,lo queles llev6 el mediosi-
glo que separa a Ermak de Cortés. La Reconquista, en la estructura
de la cultura nacional, se reemplaz6 entonces porla actividad de los
conquistadores y por la apropiaci6n de nuevas tierras: en ultramar
los espanoles y ultramontanaslosrusos.  
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Hoy, con profundo dolor, pensamos en la incomprensién que
engendr6la tragedia de los primeros contactos europeosconlas an-
tiguas culturas de América, de Siberia o de Oceania. La catdstrofe
hist6rica que representa la desaparici6n detantasculturas, asi co-
mo la pérdida de ciertos rasgos de identidad en otras, incluyendo
aquellas que se encontrabanenel territorio asidtico de Rusia, se
ha transformado en una pérdidairreparable parala cultura de toda
la Humanidad. Se trata quiza de una de las mdscrueles lecciones
sufridas ante la tolerancia que nos demuestra la Providencia. Esos
ejemplos nos hacen apreciar netamentelas prioridades de dichato-
lerancia en el campo dela cultura, del respeto mutuo, del rechazo

de la violencia —prioridadesde los principios de la Sociedad Euro-
pea de Cultura yde la politica de la cultura, en general.

La experiencia de la historia rusa y, parece también, dela es-
panola, atestiguan la necesidad de la tolerancia cultural en cuanto

fundamento de lacivilizaci6n europea. La penetracion del patri-
monio cultural de las antiguas civilizaciones en la cultura contem-

pordnea demuestra quela diferencia y la sintesis de los mas diversos
elementoses posible.

Todavia existe un hecho que muestra aspectos comunes en
nuestras culturas. En el siglo xx, durante muchotiempo,la socie-
dad, en Rusia y en Espana,se paraliz6. Nos encontrabamosaisla-
dos del resto del mundo, hecho que sin duda noshainfluenciado.
Porel contrario, cada brecha quese produciaen ese aislamiento se
vivia como un gran acontecimiento. Fue un momento impresionan-
te cuando,en el periodo del‘‘deshielo’’, conocimosla obra de los

muralistas mexicanos, con unarte,el suyo, ‘‘que hablaba’’, todavia

mas importante para nosotros porque se oponia al pomposo for-
malismo de nuestro “‘ideologizado’’ realismosocialista. Las obras
de Rivera, Siqueiros y Orozco nos traian un “‘soplo delibertad’’.

Recuerdo,al respecto, que en los aos sesenta un concurso para el

Palacio del Soviet en Moscu fue ganado porun proyecto realizado
ala manera de aquellos maestros.

Ahorabien,los sucesosdel siglo xx, que continuan encontrando
paralelismos entre el mundoibérico y el ruso, plantean el problema
de la toleranciay de la no violencia de una manera masevidentesi-
tuandolosenel plano politico. Parece ser que en la Europadelsiglo
xx sdlo Rusia y Espana hansostenido guerrasciviles (no me refiero
a conflictos internos entre etnias). Las deformaciones dela cultura
politica en los afos del totalitarismo y el paso a la democracia en
los dos paises han representado uno delos procesos mas importan-
tes de la historia contempordnea. Pero en Moscu opinamosquela
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experiencia espanola fue mas feliz e instructiva a causa de la ma-
durez politica que ha permitido a Espana minimizarla conflictiva
situaciOn. Para nosotros, el modelo espanoles atractivo a tal punto
quehoyse habla mucho en Rusiadela posibilidad de reinstaurarla
monarquia para superarel postotalitarismo.

Lo que sucede actualmente en nuestro pais se parece masa la
vida politica de América Latina; y es con gran atencidn que segui-
moslos acontecimientos de esa parte del mundo. Al igual que en
Rusia, en diversos Estados de América Centraly del Sur, la via ha-
cia la madurez de la cultura politica europea es un proceso en es-
tado de llegar a ser, todavia no muyestable y a veces absolutamen-

te inestable. Para empeorarlas cosas esta el hecho de tratarse de
extensisimas zonas geograficas. El espacio ocupadoporlos paises
iberoamericanosy las republicas de la ex Union Soviética represen-
ta casi el cuarenta porciento de la superficie delgloboterrestrey,lo
que es mas importante, en este territorio tiene lugar la ardua lucha

entre los valores y factores de estabilidad y los de enfrentamiento,
de destrucci6n y de creacion, de violencia y de rechazodela violen-
cia, de tolerancia y de animosidad,la luchapor los derechos huma-
nos, porlos principiosde la cultura y dela civilizacion, por el apoyo

a la politica de la cultura, llevadoa caboporlosintelectuales.
Nosotros aspiramos al triunfo de los verdaderos valores; este

triunfo no sera posible sin la comprensi6n mutua, sin que tenga-
mos en cuentala interdependencia global en el mundo moderno,
su nuevarealidad, llegadaconelfinal de la guerra fria. El objetivo
mas importante es movilizar el pensamiento europeo haciala ayu-
da, morale intelectual, de las regiones donde seesta luchando por
los valores dela cultura. Eneste sentido,los paralelismoshistdricos
entre Espana y Rusia puedenresultar muy utiles para comprender
los procesos sociales y politicos mas modernos.

Traducciéndelfrancés de Luisa Ibanez Pelecha

   



EL FUTURO DE LA CULTURA
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N ESTA EPOCA de medios masivos y comunicaci6n instanténea

Beatganes personas emergen dela oscuridad hacia el reconoci-
miento y el aplauso publico. El reconocimiento puede ser debido
tanto a la infamia comoalescandalo, mientras el aplauso es debido
Gnicamente a logros excepcionales. Y a menudo hay unacalidad
de habilidad fisica y de cardcter que hace a la persona convertirse
en simbolo dealgun avancesignificativo de la sociedad humana en
conjunto.

Es poresto que un joven con un mazode golf en su mano y una
bella sonrisa en su rostro de repente se hace omnipresente enla te-
levisin y en las tapas derevistas. Este es el prodigio llamado Tiger
Woods.Es parael golf, dicen algunos, lo que Mozart para la musi-
ca. Juega golf de manera que nosotros, golfistas ordinarios, sdlo
podemosjugarenla fantasia de los suenos. Es esta habilidad, desa-
rrollada duranteel increible decimonovenodesus veintitiin anos de
vida lo que asombraa todos.

Pero hay un aspecto socioldgico igualmente asombrosodeesta
celebridad. Es un hombre que (para usar un término inofensivo)
puedeserllamado “‘persona de color’’ en un deporte profesional
controlado casi exclusivamente por hombres blancos con riquezas

y privilegios. Hace s6lo veintiin afos, cuando naci6, dificilmente
un torneo mayordegolf estaba abierto a jugadores no blancos en
los Estados Unidos. Entretanto, deportes comoelfutbol, el boxeo

y el basquetllegaron a ser dominadosporatletas negros, que tam-
bién constituyen una amplia proporci6n de campeones en carreras
de velocidad béisbol. Por cierto, algunos deestos atletas negros,
también conocidos crecientemente como afroamericanos, han con-
tribuido en muchas manerasa disminuir la discriminaci6n racial en  
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los Estados Unidos. De manerasimilar, en anos recientes, muchas

barrerasraciales en politica, musica profesional, drama y cine han
estado cayendo. Pero Tiger Woods simboliza ain mas queel éxito
de un hombrenegroen un medioblanco.Su propia genealogia ilus-
tra el advenimiento de un nuevotipo de estadounidense. Su madre
nacié de padres thai en Tailandia. Su padre es evidentemente ne-
gro. Entre los antecesores de su familia hay algunos chinose indios
americanos, asi como blancos. Woods quiere ser identificado no

s6lo por sus antepasados negros, de los cuales esta orgulloso, sino

porlos genes detodosestos distintos ancestros. Puede profetizar-
se con evidencia demografica que Tiger Woodspersonificael tipico
estadounidensedel siglo xx. Esto puedeser aberrante y terrorifico
para muchosestadounidenses blancos que alientan la creencia en
la supremacia blanca. EnsuvisiOn prejuiciada miran a la mayoria
de los negros como moral e intelectualmente inferiores. Pero Tiger
Woodsrefuta esta nocién mostrandose un joven de graninteligen-
cia, cardcter moral, modestia y personalidad agradable. Debemos
esperar quelas tentaciones de la temprana famay subita riqueza
no tengan malosefectos sobre su cardcter, ni disminuyanla virtual
perfeccidn desus habilidades en el golf.

Este modelo de un estadounidensedel siglo xxi contradice la
imagentradicional, aceptada, de las diversidades de poblacion del
pais. De acuerdo coneste concepto tradicional, los Estados Unidos
han estado orgullososde su diversidad étnica y cultural pero atin se

definenprincipalmente por sus vinculoshist6ricos con Gran Bre-
tafia y el continente europeo. La Declaracién de Independencia del
dominio colonialinglés en 1776 no significo un repudiodelidioma,
literatura, costumbresjuridicas y cultura generalingleses. Mientras
los modelos ingleses siguieron prevaleciendo, fue dado un amplio
espacioa los inmigrantes deotrospaises y a las tradiciones cultura-
les que trajeron consigo. Se otorgo preferencia a personas de Euro-
pa del norte y deleste, con excepcion delos irlandeses. Después de
su llegada masiva defines delsiglo x1x, los refugiados irlandeses
de la famosa hambrede papas fueron sometidos a un tratamiento
hostil por dos generaciones. Aunque se dio la bienvenida a cuotas
selectas de Europaoriental y meridional, éstas tuvieron que bregar
para aprenderinglés, trabajar largas horas en trabajos manuales o
serviles, y criar a hijos que pudieranser asimilados en un nuevotipo
de vida educacional, social y cultural.

El ideal de los ciudadanos estadounidenses antes del ano 1940
fue resumidoenel lemadela naci6n, epluribus unum. Convertirse  
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en un pueblo a partir de muchos componentes étnicos y naciona-

les fue el objetivo formal; pero el unum formal fue generalmente
entendido para adaptarse a la norma anglosajona. De formapare-

cida, la imagen convencional del gran melting pot estadounidense
no fue presentada con honestidad y sinceridad. Esta metdfora es
la imagen de todos los metales que son fundidos en unaaleaci6én o
amalgama. Pero muchosusaron la expresion conla reserva mental

de queel oro fundidode la cultura anglosajona y continental no se
combinaria realmente conlos bajos metales de otros paises.

Enel afo 1910 la proporcién de inmigrantes de paises extran-
jeros fue el més alto en la historia estadounidense. Una de cada
siete personas habia nacido enotro pais. En 1996 esta proporcién
ha caido a uno sobre diez. Pero la diferencia es muy importante.
En 1910 casi todos los inmigrantes eran europeos con piel blan-

ca. En 1996 son sobre todo de México, Cuba, Filipinas, China e

India. Y las cifras del Medio Oriente, Etiopia y Nigeria siguen su-
biendo. Por supuesto, la poblacién afroamericana, mas de 20%, no
es contada comoextranjera. Sus ancestros llegaron forzadosa los
Estados Unidos, como esclavos. Conocemos la vergonzosahisto-

ria dela esclavitud negra tanto comola continuaci6n, después dela
Guerra Civil, de la negacin de derechosciviles y aceptacionsocial.

Es una herida cancerosa en los Estados Unidos que atin no se ha
curado.

La situacidn actual de los afroamericanos es ambivalente. Pre-
senta signos tanto optimistas como pesimistas. Por un lado estén

los avances hacia la eliminacidn de la separaci6n entre blancos y
negros. El Movimiento de los Derechos Civiles de los anos sesen-

ta, encabezado por Martin Luther King, abrid muchas puertas al
voto, empleo, educaci6n profesional, actividad politica y oportuni-
dadesen los deportes, entretenimientosy artes. Ya no se considera
una noticia extraordinaria cuando personas negras, hombres y mu-
jeres, son electas para el Congreso o para los puestos de alcaldes
en las grandes ciudades. La discriminacion racial en la educaci6n
y el empleo es generalmente impedidaporlas leyes. Efectivamen-
te, por veinticinco afos hubo programas legales conocidos como
“affirmative action’’ y “‘equal opportunity’. Estos protegieron a
las personas negras y a otras minorias de la discriminacion en los
lugares de trabajo, escuelas y universidades. Incluso afirman mu-
chos quetal proteccion y hasta preferencia por personas negras ya
no es deseable. California y Arizona votaron recientemente para
eliminarlas leyes antidiscriminatorias; pero hay mucho debate so-
bre la legitimidad eficacia detales politicas publicas.  
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Hay también razones parael pesimismosobreel status de los
afroamericanos hoy. La mayoria de ellos no han experimenta-
do aquella expresién de verdadera democracia en la Declaracion
de Independencia segin la cual ‘‘todos los hombres son creados
iguales’’, y porlo tanto deben gozar de iguales derechos y opor-
tunidades. La meta de Martin Luther King para el Movimien-
to de los Derechos Civiles era una sociedad humanasin segrega-
cion racial. Comodirigente cristiano, enarbolé la cancién ‘‘We
shall overcome’’, esto es, venceremoslas actitudes divisorias y las
estructuras politicas y de opresién. Pero muchos negros hoy dia
estan desilusionadosconelfracaso de la nacién enrealizarlos idea-
les de King. En cambio, piensan que deben aceptar el hecho bru-
to de una segregacién continua a pesar delas leyes que pretenden
impedirla. Esto significaria, en efecto, unos Estados Unidos con
tres grandes segmentos: primero, los blancos de origen europeo;
segundo, los negros de origen africano; y tercero todoslos otros, de
origen asidtico, mexicano o mediooriental. Confirmaria la derrota
de la democracialiberal, que ha definidoel destino de los Estados
Unidospor doscientostreinta y un afios.

Hoyenlos Estados Unidostrabajanlas dos fuerzas Opuestas de
la segregaciony dela integracién delas razas. Actualmente, pode-
mosjuzgar quela integraciones la meta masfuerte; peroestsien-
do sometida a ataquesdeparte de quienes marchan bajo la bandera
del “‘multiculturalismo’’. Esta palabra popular puedetenerdossig-
nificados. Para algunossignifica una apreciacion positiva de todas
las grandes y exdticas culturas del mundo que estan claramente ex-
presadas en los Estados Unidos hoy. Pero esto es bajo el entendido
que la mezcla de culturas europeas siga siendo predominante. Las
muchastradiciones de Europa, entonces, son mas que primus inter
pares. Siguensiendo tanto definitivas como normativas.

Un segundosignificado del ‘‘multiculturalismo’’ rechaza la pri-
macia europea. Francamente expresa unaideologia de relativismo
cultural. O puedeincluso ser tan igualitaria en cuantoa todas las
culturas, que inevitable y paraddjicamente muestra hostilidad hacia
Europa.

; La primeraactitud, que podemosIlamar‘‘multiculturalismo be-
nigno’’, permite la plena apreciacidn de muchas variedadescultu-
tales llevadasporlos inmigrantes del‘‘viejo pais’. Por ejemplo, en
asuntos dereligionlos principios de libertad de credoy practica de
todo tipo estan protegidos por la Constitucién y la Suprema Cor-
te. El hecho quelas doctrinasy practicas de algunas religiones sean
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desagradables y objetables para algunos ciudadanos no puede ser

motivo para eliminarestostipos de religién. Por el hecho de quela

religidn envuelve tantos aspectos dela cultura,las disputas teoldgi-

cas y los casos en la corte son seguidos confervor y emocion. Pero

la apreciada doctrina constitucional de la ‘‘separaci6n de la Iglesia

y el Estado’’ excluyeinjerencia del Estadoenlos asuntos religiosos.

Los conceptos de religion estan obviamente entretejidosen la tra-

madela vidacivil de los Estados Unidos. La mismaidea delibertad

de conciencia es fundamentalparael ethos estadounidense; nos han

llegadoprotestantes delas Iglesias libres de Gran Bretanay de los

cristianos no conformistasdel continente. Los emigrantes llegaron

de paises dondelas Iglesias de Estado establecidas y las Volkskir-

chentenian el control. Se les pedia, cuando entraban

a

los Estados

Unidos como ciudadanos, abandonarla idea misma de favoritismo

eclesidstico o del establecimiento de unasola Iglesia. De manera

parecida, las mucho menores comunidades de judios, que a menu-

do escapaban de la persecucion en Europa, gozaron de una nueva

libertad para desarrollarse, a pesar del recurrente antisemitismo de

muchoscristianos.

La practicadelalibertad religiosa en ahos muyrecientes ha sido

disfrutada también por nuevostipos de devotos. Budistas e hindues

de varias escuelasasidticas estan gozandode creciente popularidad,

a menudo con motivo de experiencias exOticas, no occidentales, pe-

ro también por una seria busqueda de la verdad. Las congregacio-

nes musulmanasse han expandidostbitamente, no sdlo debido a la

inmigraci6n de paises islamicos, sino también a la conversion, es-

pecialmente de estadounidenses negros y por las altas tasas de na-

cimientos de los musulmanes. Esta entonces, tal como se presenta,

es una forma benigna de multiculturalismo. Es paralela

a

la tole-

rancia de muchos tipos de compromiso politico, teorfas sociales y

numerosostipos de gustosy tradiciones culturales.

Para repetir mitesis, adelanto que hay dostipos de multicultu-

ralismo que son reconocidos hoy. A unolo llamo benigno,al otro re-

lativista. El primeroes tolerante y valoradorde todaslas variedades

de cultura peroinsiste en quela primacia dela influencia pertenece

sin embargoa la civilizacion de Gran Bretana y Europa continental.

En contraste, el multiculturalismo relativista pone a todas las cul-

turas al mismonivel. El primero mantienelos valores preminentes

del cristianismo y de la democracialiberaly la filosofia de die Auf-

Klérung, o Uustracion. El segundorelativiza muchas creenciasy opi-

niones morales, rebajando la herencia moral de los Estados Unidos
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y elevando todasy cada una de las normasy tradiciones culturales.
Exalta de formaespecial las normasy tradiciones que hansido ig-
noradas o descuidadas. Para alcanzar esta segunda posicidn sobre
el multiculturalismo, se hacen afirmaciones extranas e incluso falsas

sobrelogros delos africanos subsaharianos,aztecas,pieles rojas, y
sobrelos sujetos de discriminacién como mujeres y homosexuales,

Comola conformacién étnica y cultural de la vida estadouni-
dense cambia rapida e irrevocablemente, del mismo modolo hacela

apreciaciOncritica de los expertos en ciencias sociales. El profesor
Nathan Glazer, de Harvard University, es miembro de la Sociedad

Europea de Cultura y muy respetado porsu conocimientocritico y

discernimiento. Hace treinta y cinco afos era un prominente de-
fensorde la teoria del melting pot en la poblacién estadounidense.
Entonces creia que el movimientosin precedentes porlos derechos
civiles de todoslos no blancosiba a superar toda separaci6n racial
y social. Sin embargo, hoy ha cambiadosu opinién. Su nuevoli-
bro se llama We are all multiculturalists now. Sus preferencias han
capitulado antela realidad que ahora percibe. De este modo es-
cribe: “‘E] multiculturalismo es el precio que los Estados Unidos
estan pagandoporsu incapacidad o desgano enincorporara su so-
ciedad a los afroamericanos, del mismo modo y al mismo grado que
ha incorporado a muchosgrupos’ (The New York Times).

Unaresenadoradellibro de Glazer, Mary Lefkowitz, de Wel-

lesley College, no quiere admitir lo que llamo version ‘‘benigna’’
del multiculturalismo. Escribe:

La cuesti6n no es qué multiculturalismo puedeser eliminado 0 qué nuevos

modelos impuestos. La revolucién ya pas6, por lo menos en cuantoa la edu-

caciGn se refiere. Quizas las distorsiones en la ensefianza dela historia pueden

ser corregidasy el tipo de comprensi6ntolerante, extendida ahora a pueblos

de origen no europeo,va a ser también otorgada a los europeos. Podemos

reconocer los logros europeos sin ser eurocéntricos, y no hay raz6n para ima-

ginar que los europeos han estado implicados en una conspiracién paraasig-

narse a s{ mismosel crédito que en realidad correspondea otros (Wall Street

Journal, 3-IV-97).

En unacita paralela, dos socidlogos, que escriben enel ultimo
numero de la revista Daedalus (de la American Academyof Arts
and Science), también son renuentes a aceptarlos actuales signos
de fragmentacion social, o ‘‘balcanizaci6n’’, en los Estados Unidos.

Escriben: ‘‘Blanco o negro, torcido o derecho, mujer u hombre,la 
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vasta mayoria de los estadounidenses siguen creyendoenlas posibi-
lidades de éxito econdmico y actuando comosi el mundoestuviera
compuesto de individuos amables, desprejuiciados, que llevan a ca-
bo cooperaci6nfamiliar y voluntaria’’ (primavera de 1997, p. 201).

Aunqueestas palabras suenan comoel optimismo de Candido,
probablemente también estan de acuerdo conlas opiniones de la

mayoria de los estadounidenses, que nose enrolan enlas actuales

“‘suerras de cultura’. Para los autores de Daedalus, las discusiones
corrientes sobre el multiculturalismo no son suficientemente diviso-
rias para compensaro superar los hechos queatestiguan la unidad

cultural de los Estados Unidos. Esta unidad comprende muchadi-
versidad, por supuesto. Las sanas, deseables diversidades han sido
importadas de todas partes del mundo por dos medios: primero,
por la masiva inmigracion de gente en busca dela buenavida enlos

Estados Unidos, y segundo por el comercio y las comunicaciones
globales.

Samuel P. Huntington,otro estudioso de Harvard, origind mu-
cha discusi6n con su provocativolibro The clash ofcivilizations and
the remaking of the world order.1 Aqui afirma que los lazos entre
América y Europa son mas fuertes que nunca. Incluso sosteniendo
una afinidad con Europa durante elsiglo x1x, dice, los estadouni-
denses ‘‘se definieron a si mismos en oposici6n a Europa’ (p. 46).
Esto era en gran medida debido la distancia geogrdafica y al aisla-
miento. Pero la alienaci6n cambio profundamente después que los
Estados Unidosentraron a la Guerra mundialantes de 1918. A ello
siguid un cambio epocal en la relacidn. Comoescribe Huntington:

Mientras los Estados Unidosdelsiglo XIX se definian a si mismos comodife-

rentes y opuestos a Europa, los Estados Unidos del siglo xx se han definido a

sf mismos comoparte, e incluso los dirigentes, de la entidad mayor, el Occi-

dente, lo que incluye a Europa (p. 46).

Estamosde acuerdo con Huntington que, por el momento y en
el futuro visible, los lazos culturales euronorteamericanos son fuer-

tes y debenser respetados y apreciados de mil maneras.

Traducci6ndel inglés de Hernan G. H. Taboada

1 Nueva York, Simon & Schuster, 1996.
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EUROPA, OCCIDENTE

Por Giuseppe GALASSO
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NLA TRADICION EUROPEAes muydificil distinguir en su origenlas
fede Occidente y Europa. Por el momentolo principal

es recordar qué es lo que entendemos o podemos entender como

tradicion europea. Nuestra nocion actual de Europase identifica
principalmente conla nocidn geografica del término. Asi pues, Eu-
ropa es el espacio, definido comoespacio continental, continente,
quese extiende entre el OcéanoGlacial Artico y el Mediterraneo,si
consideramoslos meridianos,y entre los Urales y el Océano Atlan-
tico, segtin los paralelos. Hemosde tener en cuenta que dichadefi-
nici6n geografica no es una nocion undnimemente aceptada. Seguin
la opinidn de renombrados gedgrafos, Europa,porlo queserefie-
re a sus limites, no es un continente en el verdadero sentido de la

palabra; se trata mds exactamente del apéndice peninsular noroc-
cidental del inmenso cuerpo continental formado por Asia, ya que
en su mitad occidental, con las grandes estepasrusas y ucranianas,

entra orgdnicamente en el espacio asiatico del que no se la puede
distinguir. Otros gedgrafos, que piensan queexiste una unidad na-
tural afro-asiatica, mal separada por el hombreconla apertura del
istmo de Suez, hacenquelatesis de la inexistencia sustancial de un
cardcter continental de Europa sea todavia masclara.

Masdificil todavia es la cuestion desdeel punto devista histéri-
co. Desde esta perspectiva, efectivamente, el término Europa ha
tenido una consistencia muy variadaa través delos siglos. En la an-
tigiiedad, los griegos y romanos hablaban ya de Europa,peroellos
consideraban comotal solamente el espacio europeo mediterraneo
bajo su control. Los romanos ampliaroneste espacio sobre todo con
la latinizacion de la peninsulaIbérica y delas tribuscélticas, entre el
Rin y los Pirineos. Esta fue la primera, poderosacontinentalizacion

 



 

 

58 Giuseppe Galasso

de la denominacién de Europa y, también, una extensién decisiva
si consideramos el papel historico de los dos paises —el hispano-
portugués y el francés— enla historia moderna de Europay del

mundo entero. De todas formas,tras la caida del Imperio Roma-

no el uso del término Europa se hizo mas incierto y problematico.
En pocas palabras, sera necesario llegar a los tiempos del Huma-
nismo y del Renacimiento para que el concepto Europa asuma su
completo e intensosignificado moderno. E incluso entonces vere-
mosquese trata de una Europa atin pequena, poco masextensa de
la que considerabanlos historiadores como la Europa del periodo
de Carlomagno.

Esta primera Europa comprendia, de manera plenay clara,
el archipiélago Britanico, las peninsulas Ibéricae Itdlica, el pais
francés y el germanicoy, en sus limites, Escandinavia, Polonia, Bo-
hemia y Hungria. Era una Europa que terminaba en Buday Craco-
via. Mas alla existian dos espacios, si bien implicitamente diferen-
ciadosentresi: los Baleanes, ocupadosporlos turcos otomanosy el
pais que nosotros llamamos Rusia y confinantes, donde todavia se
estaba jugandola partida entre los pueblos eslavos y los mongoles
y tartaros, que desde hacia muchossiglos habian impuesto su do-
minio. Los otomanoseran, en uncierto sentido, los herederos de

la potencia politica de la desaparecida Bizancio; Rusia, naciente en
torno a Moscu,se erigid, a su vez, como heredera espiritual de Bi-
zancio con el traslado a Moscu del patriarcado de Constantinopla
tras la caida de la ciudad en 1453, avanzando tambiénpretensio-
nes al titulo imperial de la antigua Roma, mantenido porBizancio
durante un largo periodo de mil afios (fue entonces precisamente
cuandolos soberanos de Mosci asumieronel titulo dezar, es decir,

césar).
De esta manera la primera Europarepitio la triparticion del es-

pacio europeo encristiano catdlico, cristiano ortodoxo y musulman,
que yahabia caracterizadola situaci6n de la Europa medieval; esta
vez sobre una base geografica diferente porque en aquellos tiem-
pos el Islam medieval estaba presente en la peninsula Ibérica y en
Sicilia y la Cristiandad ortodoxa se encontraba en Constantinopla.
Asi pues, esta triparticidn confirmabala identificacién mas o me-
nos total entre Cristiandad catdlica y lo quese creia y de hecho era
Europa;identificacidn que expresaba tambiénel sentido delos mil
anos de historia vividos en esta parte del mundodesdela caida del
Imperio Romano. La unidadreligiosa catdlica se vio interrumpida,
en pleno Renacimiento, por el movimiento de la Reforma protes-
tante, pero ello no influenciara el proceso histérico del desarrollo  
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de la conciencia europea. Catdlica 0 protestante, Europa continua
considerdndose y proponiéndose como una gran unidad hist6rica
de civilizaciony cultura.

La Edad Modernaestuvo caracterizada por una progresiva ex-
tension delas fronteras de lo que en lo sucesivo, y siempre con ma-
yornitidez, se considerar4 Europa. La linea Cracovia-Budafue de-
finitivamente superadaa principios del siglo xvim por la potencia°

austriaca més alla del Danubioy porel impulso dadoporla gran
accion historica del zar PedroI, justamente llamado El Grande,a

la definicidn politica, al desarrollo material y cultural y al dominio
del pueblo ruso. Contempordneamente, la Europa historica se am-
pliaba a partir de los limites carolingios y terminaba coincidiendo
con el espacio que enlos atlas y tratados geograficos se indicaba
ya en el siglo xvi como unadelas partes del mundo alas que se
reservaba el nombre de continente. Asi pues un cambio de gran im-
portancia se habia producido enlas ideas geograficas con el paso de
la 6ptica esencialmente mediterranea del mundo antiguoa la optica
esencialmente continental de la Europa moderna. La continenta-

lidad iniciada por los romanos, comoya hedicho, habia entrado

en un momento decisivo de desarrollo en tiempos de Carlomagno
(comoes bien sabido y reconocido) con la conquista de Alemania,
entre el Rin y el Elba y, como opinaba Henri Pirenne, con la rup-
tura de la unidad mediterranea a causa de la expansi6nislamica en

el siglo vi. El momento culminantelleg6 enelsiglo xvi con lo que
se podria definir el desplazamientoatlantico del centro de gravita-
cin dela civilizacidn europea. Evidentemente, fue determinante
el efecto de los grandes descubrimientos geograficos que siguieron

al gran viaje de Cristobal Coldny, sobre todo, de las consecuencias
extremadamente importantes de estos descubrimientos.

Precisamente una de estas consecuencias fue la primera refe-
rencia al espacio europeoy a todasu fisonomiacivil y cultural ya no
dentro de aquella dimensi6n euro-afro-asiatica, que hasta el mo-

mento se habia considerado y que desde siempre formabael encua-
dre espacial de las experiencias europeas.

Europa empieza a aparecer como una parte, pequena —talcual
era— del globo, reservada alos destinos del hombre; y las impli-
caciones religiosas y éticas, filosdficas y teoldgicas, ideologicas y
politicas de esta pequefa parte fueron numerosas. En todocaso,

fue entonces,a partir del siglo xvi, cuandoenel horizonte europeo

comenzo a constituirse un Occidente en el pleno sentido deltér-
mino. Y fue también en esa misma época cuando este Occidente
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comenzoa serel escenario de una prodigiosa expansion de pobla-
ciones europeas que culminaria con los grandes movimientos emi-
gratorios delos siglos xix y xx, a causa de los cuales existe hoy en
dia una poblacién europea fuera de Europa mds numerosaquela
de la propia Europa.

Sin embargo,las dimensiones materiales y demogréficas de la
constituci6ndetal Occidente hansido superadas porotros aspectos
del fendmeno.

Dela contraposicién entre Oriente y Occidente se habia ya ha-
bladoenla antigiiedad. La tradicién helénica se fundaba totalmen-
te sobre este antagonismo. En sus origenes encontramoslos poe-
mas homéricos quefueron consideradosdesde diferentes puntos de
vista precisamente comola descripciénde una lucha entre occiden-
tales y orientales. Pero fue sobre todo durante las Guerras Médicas
cuandola contraposici6n se desarroll6 plenamente; y desde enton-

ces el puntoprincipalde la contraposicion se fund6 ante todo y por
excelencia sobre unvalor esencial: el tema de la libertad politica

comocuestiOn in primis et ante omnia de dignidad del hombre. Los
orientales no tenianlibertad y como consecuenciade esta falta ca-
recian de dignidad. A la polis libre helénica correspondia el despo-
tismo asiatico. El signo evidente de esta doblefalta erael ritual de

la postracion de los subditos de los soberanos asiaticos que un ciu-
dadanodecualquier polis griega no habria podido jamaspracticar.
CuandoAlejandro Magnopretendi6 porparte de sus companerosy
subditos griegos y macedoniostal demostracion de sumisi6n, apare-
cid unacuestin insuperable: la proskynesis, el arrodillarse, habria
despojado los griegos de sulibertad y de su dignidad al mismo
tiempo. La pérdida deesta tradicion griega fue,a su vez, a partir de
los sucesores de Alejandro en el mundogriego,la demostraci6nevi-
dente de que susreinos e imperiosya no pertenecian al helenismo
aut€ntico,a la verdaderacivilizaci6n politica de Grecia.

Los romanos pensaban mas o menos de la misma manera.
Cuando Augusto combatié en Accio contra Antonio y Cleopatra,

esta lucha represent6 precisamente el combate dela tradicién y de

los valores civicos romanoscontrael obscuro y misterioso,pero cier-
tamente tiranico y despotico Oriente: razén porla cual esta bata-
lla ha sido presentada también comola lucha de la Luzcontralas
Tinieblas. Todala evoluci6ninstitucional del Imperio Romanose
fund6 en el pasodel principatus (el emperador comoprinceps,el
primero) al dominatus (el emperador como dominus, senor) y, por
consiguiente, con unproceso deorientalizaci6n progresiva dela fi-
gura del soberano.  
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Es necesario destacarlo siguiente. Es decir, que el cardcter

politico y liberal de la oposicién entre Oriente y Occidente no im-
plicaba unatotal desvalorizacidn del Oriente. A Oriente se reco-
nocian cualidades y un papel de maxima importancia. En materia
religiosay filosGfica, por ejemplo, Oriente figuraba como una fuen-
te inagotablede iluminacionesy valores: ex oriente lux, he aqui una
expresiOncristiana de amplia significacidn que indica precisamen-
te esto. Bajo otros aspectos también Oriente era considerado cuna
indiscutible de caracteres nobles y superiores. Los romanosexal-

taban su origen troyanoy los propios reyes de los francos habrian
pretendido, a su vez, ser descendientes de la desgraciada ciudad de
Héctor y Paris, la antigua Ilidn. Pero todo esto no impedia que el
punto esencial fuera siempre el mismo: la diferencia respecto dela
libertad, que en ultimo término fue tambiénel elemento quedeter-
min6la distincion entrela Iglesia cristiana occidentaly la Iglesia de
Oriente: la primera,irreductible anteel poderpolitico; la segunda,
brazo espiritual del Estado.

Durantesiglos esta contraposici6n permanecioinalterada en su
inspiracion. Citaré sdlo dos ejemplos italianos: Maquiavelo en el
siglo xvi (Zquées lo que distingue al rey delos franceses del sultan
otomano? esto: el primero es rey de hombres libres y debe obede-

cer a lasleyes y a las constituciones delreino;el sultan es el déspota
de una masade sujetos) y Cattaneo enel siglo xix observaron queel
Oriente estaba ciertamente dotadode riquezas, obrasde arte,refi-

namiento,placeres dela vida, etc., pero no poseia civismo,es decir,

sentimiento de lo que formala baseesencial, la condici6n previa de
la libertad y de la dignidad del hombre conjuntamente.

Es superfluo insistir sobre este motivo de contraposicién que
creo es evidente para todos y que en nuestra épocahasido la razon
dominante del debate politico e ideoldgico incluso nivel interna-
cional: la lucha del mundoliberalcontra el mundototalitario del co-
munismohasido, precisamente,la lucha entre Occidente y Oriente.

Por el contrario lo que si merece ser subrayado es que en un
cierto momentoel término Occidente ha prevalecido netamente so-
bre el término Europa y todolo que anteriormente se indicaba como
europeo ha empezadoa ser senalado como occidental. El pasaje se
ha producido entre las dos guerras mundiales y se ha convertido en

definitivo inmediatamente después de la segunda.
éCuales el motivo de esta sustituciony prevalencia terminolégi-

ca? Parece evidente: desde que Europaya noes el centro dela ri-
quezay del poder mundial, la Heartland,la cuna de la civilizaci6n 
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y de la cultura entendidas preferentemente comociencia y tecno-
logia; desde entonces,se ha preferido usar el término Occidente pa-
ra indicar las mismas cosas supremas, los mismosvaloresligadosal
nombrey a la tradicién europea. Maniobrade dislocacidén termino-
ldgica posible, inicamente, porque la Europa fuera de Europa que
desde hacia tres, cuatro, cinco siglos se habia ido desarrollandoin-

cesantemente masalld de los océanos, habia adoptado, haciéndolos

suyos y persiguiéndolos, los mismosprincipioséticos y politicos, los
mismos ideales culturales, el mismo wayoflife de Europa. Los Esta-

dos Unidos han sido —comobien se sabe— eleje,.el gozne esencial

de esta evolucién. Es slo gracias a ellos que en la ultima mitad
del siglo (pero en realidad ya desde la Primera Guerra mundial)
Europaha podidorebrotar y superar la terrible amenaza queella

mismarepresentaba parasusvalores y para el corazon de su mas
alta tradici6n, para lo que sobretodo ella ha contado y cuenta en la

historia de la Humanidad. Pero el proceso continua, es mas, hace

ya tiempo quenoselimita a los Estados Unidos. No hablo del mun-
do latinoamericano,ni anglosajén, de Canada a Australia y Nueva
Zelanda que comparten o pueden compartir plenamentela civili-
zacion politica de la madrepatria. “Melimito a senalar que desde
el punto de vista econdmicohoy en dia existe un Occidente que se
extiende desde Nueva York a Singapur y masalla y quetiene en el
Jap6n unapotencia gigantesca, pero nola unica, de un desarrollo
impresionante. Y yo no me detengo enel aspecto, por otra parte
fundamental, queenel caso del Japonla occidentalizaci6n —o eu-
ropeizaci6n— politica no pareceserinferior a la occidentalizacion
economica.

éTienen los europeosplena conciencia de lo quesignifica este
desarrollo del Occidente? Me permito dudarlo. El Occidente ha
sido la gran creacién de Europa: creacion ideal, de principios y de
ideas y creacién en materia de hechos. Consiguientemente, de Eu-
ropa, en el mundo,existe mas de lo quese piensa; y esto se puede
expresar también afirmando que actualmente en el mundo existe
mucha menosnecesidad de Europa porquelo queella ha represen-
tado en el curso dela historia continta su marcha y se incrementa.
Hoy dia, todavia mds que enel pasado,lo que Europa debe temer
noesta fuera de ella. La pretendida defensadel cine y de las produc-
ciones europeascontrala “‘invasion’’ norteamericana0japonesaes

patética y desmiente principios europeos fundamentales. Es mejor
reconocer que la necesidad de Europa en un mundo europeizado
es, como yahe dicho, menosfuerte que ayer para la salvaguardia  
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del espiritu dela civilizacion europea y recordar que actualmente, y
mas que nunca,lo que Europadebe temerse encuentra precisamen-

te en su interior. Es decir, la presuncion orgullosa de ser todavia la
sal indispensable dela tierra en el mundo de unaglobalizacion que
es también una completa europeizacion. Es decir, la incapacidad
de dotarse de los sistemas necesarios para la supervivencia de sus
libertades y de su economia. Es decir, el olvido de su personalidad

cultural y moral mas auténtica. Es decir, el espiritu de renuncia,

de dimision. Es decir, el rechazo de su historia de grandeza a cau-

sa de un inconcluyente complejode culpa. Es decir, la continuacién
de sus viejos juegos de Estadoy étnicos. Pero épara qué continuar?
El pasado nos demuestra, incluso con demasiada evidencia, que Eu-
ropatiene la capacidad de convertirse en la mdsterrible enemiga de
si misma.

Traducci6n del italiano de Luisa Ibanez Peleché
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1. Introduccién

A ELECCION DEL TITULO DE MI EXPOSICION encierra una premisa:

Ice el mayor desafio para este fin de siglo es el de dotar a los
procesosde integracion, tanto de Europa como de América Latina,
de una dimension humana,es decir, concebir la integracidn como

un proyecto cultural.

Contextualizo esta afirmacion en un sistema internacional ‘‘pos-

guerrafria’’ caracterizado porla globalizaciény la interdependencia
en todos los 6rdenes: econdmico, medioambiental, en la informa-

cion y la comunicacion, en la cultura. Una globalizacién que ha

generado respuestas defensivas en muchospaises o nacionalismos
excluyentes, o bien la formacion de ‘‘procesos de integracion’’ emi-

nentemente economicistas y comerciales, articulando zonasde libre

comertcio reciprocas por las que circulan libremente bienes, mer-
cancias, capitales, informacion.

Sin embargo, estos procesos son superestructurales y excluyen-
tes porque han descuidadolos verdaderos cimientos, los sociocul-
turales, que son los que permiten que arraiguen en las sociedades
integrando los diferentes sectores sociales.

Parece oportunorecordarlas palabras pronunciadasporeldi-
rector general de la uNEsco, don Federico Mayor Zaragoza, con
motivodelII Foro Vision Iberoamericana 2000 celebrado en marzo
de 1994 en Cartagenade Indias, preparatorio de la CumbreIbero-
americana quese celebr6 ese afio en ese mismolugar:

Habra muchosobstdculos que superarparala integraci6n econdmica y politi-

ca, pero ya existe hoy una base para asegurarlas ulteriores fases del proceso,  
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la que otros buscan desesperadamente,la masdificil, la cultural, a condici6n

de que nohayaexcluidos, de que ninguna voz falte en el concierto.

Esta reflexidn de cardcter general desearia enmarcarla en el
analisis de las relaciones entre la Union Europea y América Latina,
porque independientementedelos diferentes ritmos y modalidades
de los respectivos procesos de integracién econdmica y comercial,
ambasregionesparticipan de unodelos grandes bloques civilizato-
rios, el occidental, compartiendovalores, identidadesy tradiciones

culturales.

Es por esto que podemosafirmar que, para afrontar el desafio
de unaintegraci6onintegral (desde arriba y desde abajo), tanto para
Europa como para América Latina, ambas regiones deben encarar

conjuntamenteeste reto a partir de una cooperacioncultural amplia

y sostenida.

Las actas constitucionales tanto del proceso de integracidn eu-
ropea (Maastricht, Amsterdam) comodelproceso latinoamericano
(Acuerdo de Cartagena, Tratado de Asuncion, Tratado de Esqui-
pulas...) apuestan por una integraciOn en sus diferentes Ambitos:
politico, econdmico,social y cultural.

Tanto Europaen surica pluriculturalidad, como América Lati-
na en la suya, comparten sustratos culturales que pueden dar base

a una estrecha cooperacioncultural en sus relaciones birregionales.

2. La cooperacion cultural entre la Union Europea
y América Latina

Ato largo de mds de quinientos anos Europa y América Latina
hanidotejiendo unatupida red cuyoshilos, procedentes desus di-
ferentes y ricas culturas, sirven de base para un fructifero didlogo y
cooperacion entre ambas regiones. Dificilmente encontraré Euro-
pa una 4rea regional, fuera de su espacio geografico, con la que le
unantantosvalores culturales y societales como los que comparte
con América Latina.

Es por ello que a lo largo deestas ultimas décadaslas relaciones
politicas y de cooperaci6nse han incrementadocualitativa y cuanti-
tativamentey en el transcurso de las mismas han ido descubriendo
un “‘espacio cultural comun’’ que requierede un desarrollo cualita-
tivo en cuanto a definicion de prioridades, instrumentosy actores.

En un reciente informe del Parlamento Europeo,la eurodipu-
tada senora Duhrkopafirma:
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Desde unaperspectiva hist6rica es evidente que existe un conjunto dereali-

dades tangibles que aproximan a Europa y América Latina. Ademés delas

relaciones tradicionales y por encimade las diferencias econémicas ypoliti-

cas existe un espacio cultural comtin que debe renovarse permanentemente.

Europa tiene mucho que ganar con un mayor conocimiento dela cultura la-

tinoamericana, pero deberd conseguir igualmente, a través de la cooperacion

cultural, que las tradiciones culturales europeas sean mas accesibles a las po-

blaciones de América Latina.

Son multiples las declaraciones, acuerdos y protocolos adop-

tados en reuniones conjuntas, especialmente en las reuniones del

Grupo de Rio, en las Rondas San José y en las Conferencias

Interparlamentarias entre el Parlamento Europeo y el Parlamento

Latinoamericano, queratifican la voluntad de intensificar las rela-

ciones y la cooperaci6ncultural entre ambas regiones.

Hastala entrada en vigor del Tratado de Maastricht,las rela-

cionesculturales con América Latina han quedado en manosdela

diplomacia y cooperaci6ncultural bilateral, con un especial énfa-

sis enlas politicas de promocién cultural por parte de los Estados

miembros. El gran desafio para la cooperacioncultural eurolatino-

americanaes la sustitucion del enfoque promocionalporel de fo-

mento dela capacidad de didlogo y concertaci6n entrelas institucio-

nes y agentes culturales de cadapais y region, asi comola apertura

de espacios de participaci6n y creatividad en comin.

A nivel de la Comunidad Iberoamericana de Naciones, proyec-

to cultural que impulsanlas naciones del ambito iberoamericano y

que compromete en el mismo a dos paises miembros de la Unidn

Europea, Espafia y Portugal, se viene trabajando

a

través delas

Cumbres de Jefes de Estado y de Gobierno,en la definicion de un

proyecto cultural comin.
Sin dudaalgunaesta importante plataformade cooperacioncul-

tural involucra también a la propia Unidn Europea,a través de la

accion cultural de sus paises miembrosy dela propia accion delas

instituciones de la Union Europea.
Enel pasado inmediato la cooperaciéncultural entre la Union

Europea y América Latina apenas tuvo la importancia que le co-

rresponderia, por carecer de soportejuridico y presupuestario enel

marcodelas relaciones eurolatinoamericanas.

No obstante, el cambio que se ha producido enestosultimos

diez afiosen la definici6n delas politicas de cooperaci6n de la Union

Europeaconla region también alcanza a las relaciones culturales.

Asi, los Acuerdos de Tercera Generacion firmados con todos los  
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paises latinoamericanos (con excepcién de Cuba porquecarece del
mismo y Argentina que porser el primero no la contempla) inclu-
yen una “‘clausula de cooperaci6ncultural’ que permite la formu-

lacion de acciones comunesenel ambitocultural. El desarrollo de
esta clausula cultural esta demandandoenla practica unareflexion
profundasobrela potencialidad, prioridades e instrumentos nece-
sarios parasu plena efectividad.

Si partimos de las reflexiones realizadas en los apartados ante-

riores deberiamosdistinguir dos tipos de lineas de accion cultural:

a) La inclusion de la dimension cultural en las politicas de co-
operacion en sentido horizontal, es decir que el aspecto cultu-
ral esté presente y se tenga en cuenta en todas aquellaspoliti-

cas orientadas a atenderlas necesidades basicas de los pueblos
iberoamericanosy a la consecuciOn de un desarrollo humano.

b) El fomento detodaactividad y proyecto cultural que puedaser-
vit para enriquecerel‘‘espacio cultural comun’’ y que esencial-
mentese sustenta en el cgnocimiento y respeto a las identidades

culturales respectivas y en la apertura de espacios comunes de
creatividad y produccion.

El Reglamento del Consejo (443/92) relativo a la ayuda finan-
ciera y técnica y a la cooperacion economica conlos PvD ALA, con-

templa la dimensién cultural como eje y objetivo de la Union Eu-
ropea conla region central de los programas de cooperaci6n de la
Union Europeacon la region: ‘‘La dimension cultural del desarro-
llo debe constituir un objetivo constante en todaslas actividades y
programasenlos que la Comunidad esté asociada’’ (art. 5).

Sin embargo, la cooperacién eurolatinoamericana no cuenta
con los instrumentosfinancieros que a los paises AcP les ha permi-
tido desarrollar una intensa, aunque no siempre acertada,politica
de cooperacioncultural.

Lasescasasy limitadas acciones desarrolladas en el ambito de

la cooperaci6n cultural entre la Union Europea y América Lati-

na han venido sustentandose en la linea presupuestaria B3-2003,
“‘cooperaci6n cultural con paises terceros’’, que podria servir de
base de accion siempre quese la dote suficientemente.

En la XI Conferencia Interparlamentaria (Parlamento Eu-
ropeo-Parlamento Latinoamericano) celebrada en Sao Paulo,se in-
cluye enla resoluciénfinal un punto dedicado a la cooperaci6ncul-
tural, poniendo un énfasis especial en la necesidad de crear una  
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linea presupuestaria propia destinada a la cooperacioncultural en-

tre la Union Europea y América Latina.
A pesarde las innumerables declaraciones politicas, partidarias

de unaintensificacion de las relaciones culturales, sigue existiendo

un divorcio entre la voluntad politica y la realidad presupuestaria
que limita la capacidad deaccion cultural.

Con la legalidad juridica que ofrece el Reglamento 443 y las
cldusulas culturales de los Acuerdos de Tercera Generaci6n, ten-

driamosbase suficiente de accion para desarrollarlas dos lineas de
accion que senalamos:

a) La dimensioncultural del desarrollo

E| articulo 3 del Reglamento nos permite desarrollar la base de un
concepto de cooperacioncultural como motorde desarrollo, de de-

mocracia, de integracidn y de modernizacion. Es ésta una demanda
creciente porparte delos paises latinoamericanos, es decirla cultu-

ra comoinstrumentopara la modernizacion,para la transformacion
productiva con equidad.

La necesidad de incorporarla dimensioncultural en el proyecto
de desarrollo econémico y productivo y para la construccion de una
ciudadania participativa se desprende de multiples trabajoscientifi-
cos en la region y en diferentes foros politicos.

Cuandola igualdad juridico-politica se ve obstaculizada porla diversidad de

culturas, se produce unafuerte disociacién en la cualse hace dificil conciliar

tres requisitos para una modernidad expansiva: la representaci6n politica de

actores y demandas diversas en un marcoinstitucional; la participacion equi-

librada de actoresen el sistema de toma de decisiones y una mayor equidad

en los resultados del desarrollo econémico. Precisamentela experiencia de la

regiOn latinoamericanailustra con frecuenciaesta dificultad (9).

Repensar el modelo de desarrollo las politicas que se adop-

tan para su consecucion implica, por un lado, una evaluacion critica
de lo realizado, y por otro, una actitud correctiva que conlleva un

cambio enlas politicas de cooperacion.
A menudoen el balance de resultados nos encontramos con

algunas contradicciones graves, consecuencia de la aplicacion de
“recetas fordneas’’ que chocan con pautas culturales enddgenas

(de producci6n, de alimentacidn, ambientales y de salud...). La
quiebra de una cosmogonia armonica produce a menudoretroce-
sos, desintegraciony exclusion.  

La cooperaciéncultural entre Europa y América Latina 69

La incorporaci6nde la dimensi6ncultural en el desarrollo y en
sus politicas implica precisamenteel tener en cuentael sustrato cul-
tural del pais o region sobre el que se actta.

Cuandose tiene queoperar enregiones conuntejidointercul-

tural muy diverso y rico, comoes el caso de América Latinay el Ca-
tibe,el esfuerzo de comprensi6ne informacion debeser ain mayor.
La CEPAL és bastante explicita al respecto:

Unequivoco profundosubyace al imaginario de la modernidad enla region

latinoamericana. Porquesi con tanta frecuencia hemos queridointerpretarla

modernidad comosuperaci6n de todo particularismo excluyente 0 como una

suerte de ‘‘occidentalizacién exhaustiva’’ de nuestra regiOn, con ello hemos

dadola espalda al elementode la modernidad que misse relaciona con no-

sotros mismos: /a capacidad para integrar dinamicamentela diversidad cultural

en un orden societal compartido.!

Sin dudaalgunala mayorgarantia de sostenibilidad para un mo-
delo de desarrollo reside en la preservaciénde su patrimonio cultu-
ral y naturaly en el reforzamientode las capacidades bdsicas, tanto a
nivel humano comoinstitucional.

Por tanto, repensar el modelo de desarrollo obliga a situar a la
cultura en el eje del mismo,tanto para tener en cuenta las tradicio-
nes culturales comopara incorporarlas nuevas tecnologifas e indus-
trias culturales que permitan la incorporaci6n a la modernidad al
mayor numero de pueblosy naciones.

La cooperaci6n europea, quetiene bien definidoslos objetivos
y fines de su cooperaci6nconla regiénlatinoamericana enelsenti-
do prioritario de reforzar los sistemas democraticos, la superaci6n
de la pobreza y las desigualdades, la integraci6n regional y la in-
serci6n internacional, debe encontrar en una cooperacion cultural
basada en la asociacione interés comin un instrumentos6lido para
el afianzamiento de sus relaciones con la regién.

E] desarrollo efectivo de esta potencialidad y modalidad de co-
operacioncultural requiere de la Unidn Europearecursosfinancie-
ros importantes. Una medidasimilar a la que se adopt6 conla co-
operacidn ambiental hacia los pvpALa (reservando 10% deltotal de
los recursos destinadosa la cooperacidn) podria contribuir a poten-
ciar la dimensioncultural horizontal de las politicas de cooperaci6n
conlos paises latinoamericanos.

1 Revista de la CEPAL, nim. 52 (abril de 1994).

 

 



 

70 Guadalupe Ruiz-Giménez

b) El espacio cultural comin

Si nos adentramosenel otro ambito posible de la cooperaciéncul-
tural entre la Union Europea y América Latina, es decir el de las
actividades culturales destinadas a ampliar y sustentar el espacio
cultural comin, nos encontramos con un amplio abanicode activi-

dades, algunasdeellas definidas de forma muyglobalen los Acuer-

dos de Tercera Generaci6n.
Destacan estos Acuerdoscon cardcter prioritario, los intercam-

bios de informacién sobre temas de interés comin enlos ambitos

de la cultura y de la informacién,los estudios preparatorios y de

asistencia técnica para la conservaciéndel patrimoniocultural, la

traduccion de obrasliterarias, el fomento de manifestaciones de

cardcter cultural e intercambios culturales y universitarios, la co-

operacionen el campode los medios audiovisuales y de documen-

taciOn.
Son todasestas actividades culturales instrumentos importan-

tes para desarrollar y enriquecerel espacio cultural eurolatinoame-

ricano. Algunasde estas actividades han podidoser desarrolladas

a través de la linea presupuestaria ya sefalada anteriormente (B3-

2003), pero con enormes limitaciones dadasu escasa dotacin.

Sin embargo, podrianintensificarse estas acciones mediantela

apertura de los programas marco-comunitarios (como Calidosco-

pio, Ariane...), siempre que se procureinterpretar con sentido am-

plio sus orientaciones y objetivos y se les dote de una financiacion

adecuadapara el cumplimiento de los mismos.
El informe aprobadoel 21 de marzo de 1994 por el Parlamento

Europeo, Informe Diihrkop, recomiendala adopcién de una serie

de medidas para incrementarlas relaciones y la cooperaci6n cultu-

ral entre la Unidn Europea y AméricaLatina.
Las propuestas de la ponente podrian agruparseen tres grandes

apartados:

1) La cultura (propiamente dicha), que incluye medidas desti-

nadas al fomentode la movilidad e intercambiosentreartistas, escri-

tores e intelectuales, al estimulo a la edici6n y traducci6n de autores

europeosy latinoamericanos, y al fomento de un turismo cultural

respetuoso con el medio ambientey las culturas indigenas.

2) La conservaci6n del patrimonio arquitectonico y cultural con

medidas de fomentode la cooperaciénentre museosy el intercam-

bio de obras de arte para exposiciones, seminarios, etc.; acciones

simbélicas de conservacion y restauraci6n del patrimonio.
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3) La formaci6ne informacién con medidas para intensificar la
informacion mutua,con especial énfasis por la parte europea, sobre
el proceso de integracidn europea, que puedaservir de estimulo y
cooperacion para los procesos de integracion en la regidn latino-

americana: se proponen medidaspara la creacidn de Casas de Eu-

ropa en paises latinoamericanos, asi como programasdeestudio so-

bre Europa en universidades de América Latina; la intensificacion
de la cooperacioninterinstitucionalentre universidades de la Union

Europea y América Latina y entre sectores empresarialesy universi-

tarios. En esta linea cabe destacar el Programa Alfa, recientemente
creado, destinadoa crear una red eurolatinoamericana de coopera-
ci6n y formacion académicay cursos de posgrado.

Insiste el informe también en la importancia de avanzar en el
Ambito del reconocimiento mutuo de diplomas, asi comoen lain-

tensificacion de la formaci6n continuada y de adultos, especialmen-
te en temas de medio ambiente salud.

En este apartado se hace una mencion especial a los medios
audiovisuales y de comunicacion por el papel que desempenan en
el fomentodela cultura, la formaci6n e informacion.

Se dedica un apartado especial a la juventud,solicitando la
Comisi6n se incrementen las medidas y recursos que faciliten los

intercambiosy la movilidad de jovenes entre ambasregiones.
Este informe del Parlamento Europeo debeservir de estimu-

lo a la Comision paraintensificar las actividades culturales con la
region. Seria deseable una mayor coordinacion y concertacion en-

tre las dos direcciones generales mas directamente implicadas (DGI-
DGVIII-DGX-DGXI!), asi comoconlasactividades culturales desarro-
Iladas por los Estados miembros,a nivelbilateral.

La cooperacion cultural entre Europa y América Latinaes to-
davia unaasignatura pendiente, en primer lugar para sus Estados,
pero tambiénparalos otros actores que actuanenla esfera cultural
internacional.

La comunidad de académicose intelectuales de ambasregio-

nes deberealizar un esfuerzoporinvestigar y reflexionar sobre este
temay aportaralgunas luces y caminosporloscuales transitar.

La apertura de espacios de creatividad cominyparticipacioncul-
tural cominservird para enriquecer y defenderlas respectivas es-
pecificidades culturales, tanto europeas comolatinoamericanas,al
tiempo que para encontrar puntosde convergencia cultural quesir-
van para lograr un mayor conocimiento y comprensi6n mutuas.

Enesta recta final del presente siglo, en el que la globalizacion
por un lado y los fundamentalismos nacionalistas y culturales por  
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otro pugnan porafirmar sus propios espacios, la promocion me-

diante la cooperacion cultural eurolatinoamericana de espacios de

creatividad,solidaridad, entendimiento y tolerancia es la mejor con-
tribucidn que ambasregiones pueden hacerpara el alumbramiento

de una “‘cultura de paz’’ que nos abra nuevoshorizontes de espe-

ranza paraelsiglo venidero.

Permitanme, parafinalizar, compartir con ustedes una de mis

experiencias mas emotivas vivida en el Parlamento Europeo con

motivo dela visita efectuada porel presidente de la Republica Che-
ca Vaclav Havel (en marzo de 1994). Llamabaa las puertas de la
Union Europeasolicitando el ingreso en la misma para su pais, y

desde lo mas hondode su coraz6n nos expres6 su preocupacion por
el cariz del proceso de integracion europeo:

Hetenido la impresién de contemplarlas entrafas de una maquina perfecta,

moderna,sofisticada, pero he notado con preocupaci6n la ausencia de algo

esencial: ‘‘el alma’’, la dimensi6nespiritual, moral, emocional. Todo proyec-

to 0 empresa que haya aportadoalgo positivo a la humanidad,estuvo imbuido

de un espiritu, de una ética, de un carisma, en suma,de valoresculturales y

morales.

Este es nuestro desafio, tanto para Europa como para América
Latina, el lograr completar, enraizar nuestros procesos de integra-

cion, dotandolosde la dimensionespiritual y cultural. Porque com-
partimosesos valores espirituales es por lo que repito que es impres-
cindible reforzar nuestra cooperaci6ncultural sobre bases sdlidas.

Eneste fin de milenio debemoshacerfrente a profundastrans-
formaciones que requieren de grandes dosis de imaginacion para
construir el futuro y mayores dosis de osadia para llevar a cabo es-

tas transformaciones.

Mereafirmo en mi premisa inicial de que solo a partir de una

cooperacion ambiciosaen el ambito cultural iberoamericano,y en el
Ambito europeo,sera posible arraigar nuestros respectivos procesos
de integracion.

 

 

EUROPA DESDE LATINOAMERICA

Por Leopoldo ZEA
MIEMBRO DEL CONSEJO CONSULTIVO,
SOCIEDAD EUROPEADE CULTURA,
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NLOs ULTIMOsTIEMPOS, Europase viene planteando problemas

Biz identidad que lo largo devarios siglos se habian planteado
los latinoamericanos. Problemas queorigin6 la ineludible presen-
cia de Europaenesta region. Problemas que parecian ser ajenos a
Europa.Porello, frente a esta problematica, puede ser importante
la idea que sobre la mismahantenidoy tienen pueblos como los que
forman la América Latina. Los latinoamericanos hemos aprendido

la importancia que para definir o comprenderla propia identidad
tienen los puntos devista de los otros.

Partiré de la experiencia personal, la que tuve como director
de Relaciones Culturales de la Cancilleria Mexicanaconel envio de
la Exposici6n de Arte Mexicano que entre 1961 y 1963 recorri6 va-
rias ciudades de Europa,entre ellas Roma enItalia y Copenhague
en Dinamarca. La Exposici6n culminabasugira en Paris, Francia.
Alli tuve oportunidad de encontrarmeconel flamante ministro de

Cultura de Francia, André Malraux. Cambié algunas palabras que
no heolvidado. ‘‘Sehor —me dijo— debe usted sentirse extraordi-
nariamente orgulloso como mexicanodela cultura y arte de su pais,

lo maya,lo azteca y el rico mestizaje. Como yo francés, mesien-
to orgulloso de mi pasadoculturaly artistico griego, latino y euro-
peo’’. ““Lo estoy y me siento doblemente orgulloso’’. Mi respuesta
pareci6 un tanto atrevida ya que con cierto disgusto me pregunt6:
““6Por qué doblemente orgulloso?’’. ‘‘Porque el pasado maya, az-
teca y mestizo es exclusivo de mi pueblo, de la América de la que
soy parte, pero tambiénes nuestrala culturay arte griego,latino y
europeo’’. Malraux sonrio con un ‘‘Tiene usted razon’’.

Mis palabras no fueron para llamarla atenci6n, pura y simple-
mente fueron expresi6n de algo que sentia, ain antes de conocer a 
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Europa envivo. A través de mis lecturas, mis oidosy mivista la co-
nocia como algo que sentia propio, que era parte mia en América.
Algo que me ampliaba. Confieso que nunca senti complejos de in-
ferioridad, ni menos mehesentido un desterradodelahistoria y la

cultura por excelencia. Entre a la region de la que es parte México,
Latinoamérica, donde el mestizaje impide toda opcidn: optar por
América o por Europaes, simplemente, amputar.

En este sentido, antes de conocer a Europa tuve el sentimiento
de dolor queoriginabaesarealidad al otro lado del océano;algo que
medolia comosi sucediese aqui en donde vivo. Medolia la Espana
de la guerracivil, preambulo de la Segunda Guerra mundial. Me
dolia Europa con su brutal guerra y sus no imaginadas perversio-
nes. Mi primeravisita a Europa fue en 1953, terminada la Guerra,
cuando empezabana cicatrizarlas heridas. Al llegar senti que recu-
peraba unaparte de mipropia identidad. Creo que André Malraux
supo comprenderde inmediato mi reaccidn porque pocos comoes-

te gran escritor han comprendidoesa otra dimension del pasado de

Europa quees Asia, tanto en China como en Indochina.

Los problemas de identidad que se plantea Europaen losul-

timos tiempos, a partir de los sucesos que se pusieron en marcha

en 1989, conel fin de la guerrafria, la caida de murosy la globali-

zacion, no habiansido ajenosa su inteligencia, que yase los habia

planteadoal final de las dos grandes guerras que enlutaron a Euro-

pa y al mundo. Preocupacion patente fue en dos grandesfildsofos
de la historia de estos tiempos: Oswald Spengler,al término de la

Primera Guerra con unavision catastrofica y Arnold Toynbee, con

una vision integradora que se hard realidad en nuestro tiempo. El
primero anunciandola decadenciay elfin del Occidente, el segundo

haciendo de Occidente el motordela historia, de un mundo multi-

étnico y multicultural como ahora se expresa. En Francia estaba

tambiénel existencialismo de Jean-Paul Sartre, cuestionandose so-

bre una Europa que habia dejado deser expresidn del hombre por
excelencia.

La guerrafria que siguio a la Segunda Guerra mundialdividiria
al mundo,haciendo de Europay del resto de los pueblos dela tierra
rehenes de ideologias que se disputaban la hegemonia del planeta.
La una encarnadaen la prolongacion de la Europa Occidental en
América, Estados Unidos. La otra, la del este de Europa, encarna-

da en la Union Soviética. Dos Europasy dos partes dela tierra res-
pectivamente protegidasy por ello subordinadasa sus protectores.
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En 1989, quesera el gran hiato entre la historia que fue y la

historia que tendrd que hacerse, sucedi6 algo extraordinariamen-
te maravilloso y promisorio,la salida de la Union Soviética, bajo la

conduccién de Mijail Gorbachov,de la guerrafria. Se inicio la caida
de los murosy el fin de ideologias amputantesy con ello la emergen-

cia de una sola Europaabierta,llana. Se hablo de un maravilloso

futuro. Francia celebrabael bicentenario de la Revoluci6n Francesa
y conella de los Derechos del Hombre quela mismahabia enarbo-
lado. El primer ministro de Francia, Michel Rocard, recordaba las

palabras de Victor Hugo:‘‘Enelsiglo xx habra una nacion extraor-
dinaria, no se llamard Francia, se llamara Europay en el siguiente
siglo se Ilamara Humanidad’’.

Aqui, en la América que se autodenominabalatina, se recor-
darian las palabras del mexicano José Vasconcelos, muchos anos

antes, en 1925 diciendo: ‘‘En América espanola, ya norepetira la

naturaleza uno desus ensayos parciales, ya no sera la raza de un

solo color, de rasgos particulares, la que esta vez salga dela olvi-

dada Atlantida, no sera la futura, ni una quinta, ni una sexta raza,

destinada a prevalecer sobre sus antecesoras: lo quealli va a sa-

lir es la raza definitiva, la raza sintesis 0 raza integral, hecha con

el genio y conla sangre de todos los pueblos y por lo mismo mas

capaz de verdaderafraternidady de vision realmente universal. Lo

que deallfsalga sera la Raza Cosmica’’. Esto es, raza que no es raza

en sentido biolégico, sino capacidad para reconocerseenelser dis-

tinto del otro, en lo quele diferencia y al mismotiempolo iguala y

lo hace su semejante. Igualdad enla diferencia entre hombres con-

cretosy porello diversos, pero no tanto que dejen de ser hombres.

Las palabras de Victor Hugo hacen recordar las de José Vas-

concelos anunciandoelfin del maniqueismo dela guerrafria. Pero

tambiénel de la Europa que habia mantenidoy justificado su hege-

monjiasobreotras partes del mundo. Laspalabras de Victor Hugo

coincidfan con las de Vasconcelos,con las de Sim6n Bolivary otros

emancipadores de América que se negaron a romper con Europa,a

la que consideraban comoalgo propio, pero manteniendo con ella

unarelaciOn solidaria y no instrumental de dependencia. Porello

se hablo de una nacidn de naciones, de raza de razas, de cultura

de culturas como expresi6n de lo humanopor excelencia. Europa,

ya sin la obligada proteccién que ideologias armadas le imponian,

podria iniciar su propia integracion, la comunidad europea, que al

realizarse y extenderse horizontalmente se convertiria en nacion de

naciones, raza de razas, cultura de culturas; esto es: humanidad
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pura y simplemente. Las ya ancestrales luchas quepor este recono-
cimiento se hacian en América Latina y otras regiones dela tierra
llegariana sufin.

Europarecuperabaen las palabras de Victor Hugo ideales in-
tegradores que ya se habian hecho expresos en los albores de su
historia, tanto en Grecia como en Roma; en la Grecia y la Roma
del Mediterraneo, que hacian de sus conquistas instrumento asun-
tivo de razasy culturas, tal como lo entendié Alejandro Magno,ha-
ciendo de la Hélade instrumento deintegracién de conquistadores
y conquistados, y Romaconlalatinidad, que implicabael reconoci-
miento delo diverso de los pueblos que formabansu imperio. Un
imperio que banaba el Mediterraneo: Europa, Asia y Africa. Es la
misma romanidad de la que habl6 Bolivar, antecedente delalati-
nidad, que nadatiene queverconla idea imperial de NapoleonIII
de Francia.

Peroya en el mismo 1989, que tan extraordinario futuro anun-
ciaba, circulaba un pequenoensayo defilosofia dela historia titula-
do ¢Fin de la historia?, del estadounidense Francis Fukuyama. Ensa-
yo ominoso, preocupante porrepresentarla ideologia de un mundo
que se negabaa pasara la historia la ideologia del otro protagonis-
ta de la guerra fria, Estados Unidos; la América Sajona, como la

designabanloslatinoamericanos. Fukuyamapartia dela filosofia
de la historia de Hegel que hacia encarnarel Espiritu que animaba
esa historia en la region de la que era prolongaci6n,al occidente de
Europa: Estados Unidos. La nacién que al expandersey crecer, en
las dos grandes guerras, habia impuesto comoprotecci6n su propia
hegemoniaa la Europadela queera criatura. El fin de la guerra
fria no implicabael triunfo del mundodel que habl6 Victor Hugo
y reclamaba Vasconcelos,pura y simplementeeneltriunfo delsis-
tema, propio del Mundo Occidental, Estados Unidos y la Europa
Occidental. Era elfinal de unalarga historia ya prevista por He-
gel y que Fukuyama anunciaba comorealizacién plena del mundo
encarnadoenel sistemacapitalista, el del desarrollo material, libre

mercado, comofruto de la democracia. Fuera, condenados a una

historia que se presentaba sin fin, quedaban los pueblos que con
sus riquezas y manodeobra esclava habian hechoposible el sueno
faustico del mundo que se autodenominabaoccidental, el llamado
Tercer Mundo: Africa, Asia, Latinoamérica. Pero también queda

fuera la Europa que habia permanecido bajola proteccidn de la
Uni6nSoviética,la del socialismoreal, y por ello quedabanincapa-
citados sus pueblos para entrar en un mundoparaelcualcarecian
de experiencia.  
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Fukuyamaprolongara en los Estados Unidos de América los

ideales e ideas de la Europa que habia sucedido a la Europa crea-
da por Grecia y Roma en el Mediterraneo. La Europa del Sacro
Imperio Romano, imponiéndole su hegemonia y con ella también
la Europadel espiritu faustico del que hablar4 Goethe en su Faus-
to. El espiritu encarnaba ahora en una gran nacion, los Estados

Unidos de Norteamérica. De este espiritu hablaron los fundado-

res de esa nacion, Washingtony Jefferson, sin otro compromiso que
el de la humanidadde la que esta nacidn se consideraba expresi6n.
Unanaci6nsajona, blanca y puritana y porello apartada de toda

contaminaci6n que impidiese su destino. Alli estan las palabras de

Jefferson: ‘“Bondadosamente apartadosporla naturalezay un an-
cho océano del exterminadorcaos de una cuarta parte del globo;
de espiritu demasiado elevado para soportar la degradaci6nde los
demas; poseedores de un pais elegido, con espacio suficiente pa-

ra nuestros descendientes durante mil generaciones, conel sentido
de nuestra igualdad de derechos para valernos de nuestras propias
facultades, no por privilegios de nacimiento, adorando una Provi-
dencia superior que con todas las bendiciones demuestra quele sa-
tisface la felicidad del hombre en esta vida y su mayor bienaventu-

ranza en la otra; contando con todas estas bendiciones, équé mas

necesitamosparaser un pueblofeliz y prospero?’’.
Frentea esta ideologia blanca, anglosajonay puritana se levan-

tan los ideales de la otra América, la que se denominaralatina, ex-

presosen las palabras del hombre que queriapasar a la gloria como
libertador y no como conquistador: Simon Bolivar. ‘“Es una idea
grandiosa pretender formar de todo el Mundo Nuevounasola na-

cidn con un solo vinculo que ligue sus partes entresi y conel to-
do’’. Y agregaba: ‘‘En la marchadelossiglos, podria encontrarse
quiza unasola nacion cubriendoel universo,la federal’. Una na-
cidn de naciones, de pares entre pares, iguales entre si integrando
diversas razas y culturas como expresidn de unasola y gran raza y

cultura como expresion dela concreci6n ineludible del hombre.
La Humanidadde la que habla Victor Hugo. Posibilidad que se

planteaba en la AméricaLatina: la diversidad étnica y cultural en un
mundo que pretendia ser uniétnico y unicultural. Son éstos, preci-
samente, los problemas que se plantean ahora a una Europaenfren-
tada la ineludible globalizacion en la cual hombres, culturas, pue-
blos, naciones de diverso origen, quieren verse comprendidos y de
lo contrario amenazana la globalizacion con la atomizacion. Pro-
blemas no solo de Europasino también de su prolongacional otro
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lado del Atlantico, la América Sajona que comola Latina esta en

busca de unasintesis presentada comoineludible necesidad.
Pero équé es Europa? Europaes unaregiOn dela tierra que por

sus origenes es también multiétnica y multicultural, ya que se ha for-
madoporpueblosde diversos origenes que han luchadoentresi por

asentarse y posesionarse dela region a la que habianarribado. Pe-
ro ha sido la fuerza la que ha originadolas integraciones que, al
crecer, se han transformado en naciones. Naciones que partiendo

de sf mismas, han tratado de imponerselas unasa las otrasorigi-

nando imperiosy conlos imperiosel coloniaje que las desbord6 so-
bre el resto de la tierra. Cada nacién enfrentada a las demas, bus-

cando imponersu propia hegemoniaregional vista como universal.
Asi hasta los tiempos modernos en que cada naci6n, transforman-
dose en imperio se impondra en Europay enlastierras masalla de
Europa. Fueasi que surgié el desconocido continente bautizado
como América, cuyo dominio sera disputado por las naciones que
ya se habian enfrentado enel continente europeo, imponiendo sus
regionales diferencias. Pero una Europa que es en conjunto multi-
facética, multirracial, multicultural, sin una lengua comun pero con

un extraordinarioy variado folklore. Diversasreligiones y culturas

y diversidad de propositos.
En el continente descubierto, por razones de dominio se im-

pusieron dos ideas de lo humanoy su cultura. Por un ladola idea
mediterranea, latina, encarnada en Iberia y porel otro la germa-
na, sajona, encarnada en la América Sajona del norte. Unaasi-
miladora, la otra excluyente. Se continta en el Nuevo Mundoel
enfrentamiento entre estas concepciones, diversa hegemonia, una

que heredabaelideal integrador de la Romalatinay el otro,el ideal
excluyente del Sacro Imperio Romano,transformado en un indivi-

dualismo excluyente. Fue a partir del dominio de América que se
pasaal dominio delresto delatierra, incluida el Asia con su extraor-
dinaria diversidad de razasy culturas. Iberia insistiendo enllevar su
concepcién mediterraneay latina, dominando pero incorporando.
La otra Europa, la excluyente sajona, haciendo del resto del mun-
do unagranfactorfa por explotar y de sus frutos beneficios de sus
depredadores. La Europa mediterranea y latina poco o nada po-
dria haceren tierras con razas,religiones y culturas recias comolas
asidticas o primitivas, comolas del sur del Africa. La sajona sdlo
busca hacer delas regiones dominadas un gran campoporexplotar

comose explotabala flora y la faunadelas tierras con las que se iba

encontrando.  
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El centro de poder de Europa,al desaparecer la Roma medite-

rranea, habia pasado a la Europa germana,al Sacro Imperio. Pe-

ro presionandoseguian las mismas fuerzas africanas y asidticas que
mantuvo en sus relativas margenes el Imperio Romano. Fuerzas

que penetran desdeel Africa, por la Peninsula Ibérica y fuerzas que

entranporel este sobre las grandes llanuras; por unlado la invasion
isl4mica, porel otro la mongola de Gengis Khan. Desde Africa, por
la Peninsula Ibérica, las fuerzas musulmanaspenetrany saltan sobre
los Pirineos franceses. Porel este primero son los arabes y mongo-

les, después los turcos, que llegan a la misma cabecera del Sacro
Imperio Romano, Viena. La resistencia a estos embates la haran

frente al Africa los pueblosiberos, frente al Asia los pueblos eslavos.
Iberos y eslavos defenderan las fronteras de la Europa Occiden-
tal que ya emergia, pero al hacerlo se mezclaran conlosinvasores.
Tanto en la Peninsula Ibérica comoenlastierras eslavas. Mestizaje

queoriginsu marginacion del centro de poder europeo. Margina-
cidn que plantea problemas semejantes a los que se plantearanlos

pueblos bajo hegemonia ibera en América: problemasde identidad.
éEuropa termina en los Pirineos? Qué son entonces los pue-

blos que se han mestizadoen la Peninsula Ibérica congentellegada
de Africa y Asia con otra cultura yotra religisn? éMoros? éGo-
dos? Lo mismo sucederd enlos pueblos eslavosal este de la Europa

Centraly los rusos. (Qué somos? éEslavos 0 europeos? Como en
la América Latina cuando se pregunta con Bolivar, (Qué somos?,
éAmericanos? Europeos? éIndios? ¢Espanoles? La Europa que
se denominaoccidental en nuestro tiempo encontraradificil inte-

grarse con los pueblos en los margenes desus fronteras: iberos y

eslavos. Pero ahora,a fin de siglo, écémo integrarse a pueblos que
se han formado dentro del comunismo; pueblos ajenos a la demo-
cracia y al desarrollo occidental por excelencia?

El problema de identidad que se planteaa iberos y eslavos en
relacidn con Europa,seré el que se piantearaa los latinoamericanos
en relaci6n con los Estados Unidos y con el occidente de Europa.
Serdnéstas a su vez las que originenlos problemas de identidad que
ahora se hacenpresentes en la misma Europa Occidental y los Es-
tados Unidos. La desintegraci6n de la Union Soviética alsalir de la
guerrafria pretendiendo democratizarse e incorporarseen una eco-

nomia enla que los individuos fuesen sus absolutos responsables,
hizo pensara Francis Fukuyama que lo que se habia originado era
el triunfo absoluto del otro protagonista de la guerrafria, Estados
Unidos. Triunfo absoluto de unsistema del cual era a la vez promo-
tor y garante con su poderosafuerza militar. Este supuesto triunfo  
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dejaba a la Europa Occidental bajo la vieja dependencia que ori-
gino la guerra fria. Suposicidn que Europa enfrentd de inmediato.
Europase apresur6a integrarse y crear una gran comunidad den-

tro de una economiaparala cualsu protector estaba incapacitado,

obligado a hacer armasy nolos utensilios domésticos que reclama-

ban las sociedades que entraban enla paz, que hacia posibleelfin
de la guerrafria y la desaparicidn de la potencia que amenazaba en
el este.

Lo expresado en 1989, recordando a Victor Hugo,de una na-

cidn de naciones quese llamase Humanidad, quedaba anulado por
las amenazantes pretensiones hegemOnicas estadounidenses. La

Europaquese perfilaba no era ya la Europadel pasado,la del Me-

diterraneo, capazde integrar razas y culturas diversas. Europa se

enfrentaria ahora a las pretensiones hegeménicas estadounidenses
que, ante la desintegracion de la Union Soviética,insistia en los pe-
ligros por los cuales Europa deberia seguir siendo defendida. La
Europa quese perfila, puesta a la defensiva, intentaré una nueva
aunque imposible autarquia. Por un lado se negara a aceptar la
proteccion armadaestadounidensey porelotro se cerrard a la gen-
te que fuera de sus colonias. Las colonias, el Tercer Mundo, eran

prescindibles pero también son prescindibles los Estados Unidos.
Tendra también igualmente que enfrentara la gente de la otra Eu-
ropa, la Central, la del Este y la ya no lejana Rusia. Gente que no
podia ser parte de la Casa Comtin Europea,canceladaasi la Casa
Comin del hombre, que estuvo inspirada en Victor Hugo.

Esta otra gente nopodria disfrutar delos frutos que en su propio
beneficio habian alcanzado los europeospor excelencia. Dealli la
resistencia a incorporara la Europa quese consideraba secuestrada
por el comunismosoviético. Sentimientos de frustracién expresa-
dos por Kundera y Havel: esta Europa noera, no podiaser parte
del desarrollo alcanzado por Europa Occidental. Esta Europa, la
Occidental, no era la que estos pueblos creian haber defendido al
enfrentar la hegemonia soviética. Menos ain podrian serlos ru-
sos, ucranianos, etc., que habiansido parte del centro de poderso-
viético, protagonista dela guerra fria. La resistencia europea a esta
integraciOn origina a su vez situaciones de violencia racial, cultu-
ral, internacionaly religiosa. Violencia expresa en varias regiones
de la que fuera la Union Soviética y con inusitada brutalidad en
la que fuera Yugoslavia. Habia queresistir las pretensiones hege-
monicas de los Estados Unidos, pero también las demandas de los
pueblosde las que fueran sus coloniasy los intentos de la otra Eu-
ropa por compartir un desarrollo por el cual nada habia hecho. Las
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profecias de Fukuyamase hacian realidad, pero quedandoigual-
mente marginadoslos Estados Unidos.

Pero se hizo patente algo mas que el puroresistir a hegemonias

y pretensiones externas para compartir beneficios alcanzados entre

el Tercer Mundoy la otra Europay Estados Unidos. Dentro,en las
propias entranas de la Europa Occidental, estaba ya la gente cuyo

origen eranlas regiones que se querian marginar: africanos, asiati-
cos y latinoamericanos. Gente que era ya parte de Europa como
tambiénlo era de la poderosa nacidn marginada, Estados Unidos.

Perola globalizacion que se habia hecho expresa en 1989 era ya una
realidad que no podiaser eludida ni por colonizadores ni por coloni-
zados. Globalizacion que amenazabael usufructo delo alcanzado.
La resistencia a esta amenaza originoa su vezla desintegracidn que
también planetariamente se estaba originando. Dentro dela glo-
balizacion, Europay los europeos no eran sino una pequenaparte
del Planeta que podia tanto integrarse como explotarparavolveral

Caos del que segin Hesiodosalid el Mundo. Los europeos ahora,
comolos latinoamericanos ayer, empezaronasia plantear proble-
mas de identidad. (Qué es Europa? (Qué son los europeos en
la globalizaci6n? GQué enrelacidnconelresto de los pueblosdela
tierra? Problemasquese plantean tambiéna la Europaalotro lado
del Atlantico, Estados Unidos.

éQué hacer enla globalizacidn? éQué hacer con la Humanidad
comonaci6n anunciada por Victor Hugo? éQuéconla raza césmi-
ca de Vasconcelos la nacion de naciones de Bolivar? (Resistirse
y desintegrarse o aceptarla comofatalidad? Los Estados Unidos,
como Europa, se latinoamericanizan asi y se plantean problemas
semejantes a los planteadosa los pensadores latinoamericanos. Eu-
ropase plantea en diversos foros el problemade su identidad fren-
te a un mundoenel cualya no es el centro. Los estadounidenses

estan igualmente haciéndolo, enfrentandose a problemas semejan-
tes. Obviamente surgen en Europafuertes resistencias: xenofobias
que desatadas amenazanel regresoa las pesadillas como las de la
Segunda Guerra mundial. Pero éacaso notiene Europa extraordi-
narios antecedentes para enfrentar y resolver este problema?

Entre las reflexiones puestas en marcha, diversos proyectos

integracionistas frente a la desintegracidn que se anunciaba; ha-
bra que destacar el que patrocin6 el Ministerio de Investigacion y
Tecnologia de Francia denominado Europa Mater, dado a conocer
en octubre de 1991 en Paris, durante la presentacion de unlibro
sobre América Latina en la Maison de l’Amérique Latine, proyec-
to apoyado pordiversosintelectuales europeosy latinoamericanos.
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Este proyecto, dice su texto, ‘‘implica crear una red de investiga-

ciones e intercambiosinternacionales e interuniversitarios sobre la
noci6n de Conciencia Europea’’. El objetivo de Europa Mater im-

plica la creaci6n de unared sobrela totalidad delterritorio europeo
a partir de estructuras preexistentes’’. “‘Se trata de un proyecto a
largo plazo cuyarealizaciGn esta ya en proceso,para el que se nece-
sitard de mayores contactosde los paises interesados’’. Se parte de
la idea de una unidad cultural en potencia, que han roto los acon-
tecimientos histdricos. Pero los recientes movimientos acaecidos
en los paises del este provocaron unasituacion y una problemati-
ca que es menester afrontar para renovarlas tradiciones estableci-
das. ‘‘Europa no puede construirse exclusivamente con una base

econdmica. Es porla cultura que los pueblos que la forman, por
grandes que seansus diferencias étnicas, sociales, politicas y reli-
giosas, pueden reconocerse entre si como semejantes y porello ca-

paces de comprenderse. La conciencia europea debeser construida

por todos e integradaen la formacion de cientificos, artistas y hom-
bres de cultura: por ello la movilidad y el intercambio ha de darse
en todoslos planospara posibilitar al Homo europaeus’’

4Qué es el Homo europaeus? Es el hombre capaz de compren-

der su propia humanidada partir del reconocimientodela misma,la

de sus semejantes. Comprendersus propios derechosa partir de los
derechosde los otros. Su cultura a partir de la cultura de losotros.
La Europa Maternoes ya la Europaabstracta que se imponia como
tal aotros hombres y pueblos. Europa es ahoravista como madre de
pueblosy culturas en sus diversas expresiones,porello una Europa

abierta. El hombre quedealli emerge no puede ser ya el hombre

por excelencia sino el que sea capaz de reconocerse a si mismo en

la diversidad de los otros. Proyecto que no se detiene en Europa

Matersino queparte de la experiencia histrica que la misma po-

see con otros pueblos y hombres a lo largo de la tierra. Europa

Mater reconoce comosu origen, como antecedentey experiencia el

“‘tesoro grecorromano’’ que supointegrar razas, lenguas, culturas

diversas con unextraordinario espiritu de apertura que constituye

la problematica de la unidad europea, pero tambiénla de otros pue-

blos dela tierra. Ello implica el regreso al pasado mesopotamico,

palestino, griego y romanoy a los otros pueblos de los que Europa

es originaria. La misma preocupaci6n expresada en los proyectos

de integracién de la América que se autodenominalatina esta ya

presente y dentro de la América Sajona poniendo asi en crisis su

monotonay cerrada identidad.  
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La misma preocupaciOn universalista esta presente eninstitu-
ciones comola Sociedad Europea de Cultura con sede en Venecia,
Italia. Existen programas que estan poniendo en marcha enlos que

colaboraran latinoamericanos y europeos. En América Latina se
estan preparandoactividades, entre ellas la de conmemorarel Re-
descubrimiento el otro descubrimiento de América, queorigin6 la
visita, en 1799, del sabio aleman Alejandro de Humboldt, cientifico

quevisitd varios paises de la América bajo dominio espanol: Vene-
zuela, Colombia, Ecuador, Pert, Bolivia, Cuba y México.

Deesta visita hablo Simon Bolivar diciendo: ‘‘E] Baron de
Humboldt ha hecho masbien por la América Latina que todos sus
conquistadores’’. Qué hizo este sabio? Primero puso puntofi-
nala las calumnias que sobrela region y sus hombres habian hecho
el francés Buffon y el holandés De Pauw. Despuésreivindic6 esta

region dela tierra y a sus hombres, a los cuales les dio los instru-

mentos para reclamar su independencia, por la que muchos daran

la vida. ‘‘Nuestros amigos —recuerda Humboldt— han perecido

en sangrientas luchas, que poco a poco han dadolibertad a esos le-

janos lugares. La casa que nosotros habiamos habitado no es mas

que un monton de escombros’’. Para Humboldtla conquista, en
su horror, tenia sin embargo un aspecto positivo: abrid ventanas a

Europa que tanto ignoraba. La puso en contacto con hombres y

culturas diversos pero igualmente importantes. ‘‘E] Nuevo Mundo

—dijo— haejercido influencias considerables en las instituciones
politicas, en las ideas y en las tendencias de los pueblos colocados

en ellimite oriental de aquel valle del océano Atlantico’’. Bajo esta

mirada es que Humboldtredescubre a Américay al hacerlo ponefin
al descubrimiento de Cristobal Colon en 1492 conel que seinicio la
colonizacion de Américay otras regiones dela tierra. Tal es lo que
para la América Latina representa Europa,vista como su propio e
ineludible pasado, como unaparte de si misma y ahora coparticipe
del futuro promisorio que tanto para América como para Europa
fue imaginadoa nivelplanetario.
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LMISMODIA en que el Tratado de Libre Comercio (TLC en caste-
Ellano, NAFTAeninglés) entrabaen vigor (10. de enero de 1994),

en Chiapas aparecia unainsurrecci6nindigena en formade guerri-
lla. Una paradoja notable: cuando el México de Carlos Salinas de
Gortari parecia adentrarsefinalmente en el Primer Mundo,cuando
la modernidad capitalista parecia abrirle las puertas, un movimien-
to armadole recuerdasu atraso politico y econdmico. Nosdloello,
se trata de una revuelta,y tal vez sea lo que haya prevalecido como
aportaci6n o revaloraci6n, que exige queel pais no olvide su parte
indigena. Es algo dramatico porqueculturalmentelos nativos ame-
ricanos habian sido olvidados. El salinismo, al mismo tiempo que
adelgazabala burocracia dentro de su proyecto neoliberal, permitia
que en materia cultural aumentara. Grandes presupuestos fueron

destinados para la creacién de un enorme centro cultural y para
becas y premiosa los creadores. Instalaciones soberbias, incluso
palaciegas, con tal de recapturara losartistas e intelectuales que en
1988 se habian manifestado contra el PRI y Salinas. Con habilidad,

el régimenincorpora,un tanto obligadoporlas circunstancias, pro-
gramasparalas diversas culturas indigenas, proyectos de rescate de
su literatura, su musica, sus artesanias, sus valores.

La aparicion del Ejército Zapatista de Liberacién Nacional en
un continente dondela guerrilla tradicional habia fracasado estre-
pitosamente, México incluido, pone de modala discusion de un te-
ma relegado,dejado atrds porlos excesos del nacionalismopoliti-

co, literario, musical y pictérico posrevolucionario. Comienza una
fatigante polémica sobrela culturay la identidad nacionales, el in-
digenismoy la penetracién estadounidense. Esto mas bien en el  
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campodelas cienciassociales. El arte mira a distancia prudenteel
fendmeno. Puede entenderlo, pero no es sujeto para sus creacio-
nes. El tema indigenista ha quedadoenla literatura, la musicay la
pintura de los afiosposteriores a la Revolucién. El arte mexicano
que recibird al nuevo milenio tendra otros sentidos y tratamientos
masuniversales, José Luis Cuevas y Sebastianenlasartes plasticas,
Juan José Arreola y Fernandodel Pasoenla literatura.

México siempre ha intentado débiles defensas de sus valores.
Durante el siglo xix se vio invadido por el mundofrancés (al que

acepta no tanto por moda sino como una formade alejarse del

dominio espanol que habia terminado brutalmente hacia poco, en
1821) y ya en el xx, la influencia de Estados Unidosha sido impre-
sionante. Comenzoconcierta lentitud, pero los medios de comuni-

caci6n masivos,particularmentela television, aceleraron el proceso

de penetracion. De nadahaservido elorgullo deteneren territo-
rio nacional culturas tan antiguas y magnificas como la mayay la

azteca. El barroy los tejidos populares carecen de fuerza ante pro-
ductos de plastico. Tampocoha servidoel pesadoy falso naciona-
lismo que desde el gobierno ha sido estimulado, y menos atin ha
sido de utilidad la retdrica oficial que nos recuerdalas invasiones y
agresiones norteamericanas, los casos concretos de pérdidasterri-
toriales de extensiones colosales como Texas y Nuevo México,o las

intervenciones masrecientes de 1914 y 1917. Nopareceexistir la

concordanciaentre el discursoy la realidad.

La penetracion norteamericana,a diferencia de la francesa, se

ha caracterizado porsu escaso nivel. A las masas nollegan las no-
velas de Hemingway, Capote o Mailer (por citar a algunos de los
mas famososy recientes), ni la musica de Copland o Gershwin;lo
que entra a raudales es la cultura popular, las historietas comicas,
las series televisivas de malgusto y la peor cinematografia de Holly-
wood. La lenguacastellana es avasallada y una multitud de térmi-

nos aparecen porquelos principales deportes no son propios sino
tomados del mundo anglosajo6n. La enorme capacidad tecnoldgi-

ca de Estados Unidostrae consigo no solo dependencia material,

también cultural a través de nuevas palabras. La presencia de las

computadoras(para nosotros adaptacion del inglés computer, para

los espanoles del francés ordinateur) han completado la dominacion
sobre un pais que oficialmente es nacionalista, que con debilidad
amalo propio, y que confacilidad cae en la implacable dominacién
norteamericana. Aunque,claro, esto es un fendmeno universal que
tiene una base tecnoldgica cominy un proyecto econdmico-politico
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(impuesto en muchoscasos) semejante. Opuesta es la cultura que

mantiene fuertes dosis de elementos nacionales.
Varios son los mexicanos notables que han senalado nuestra

perdurable herencia centroeuropea,han habladodelatinidad 0 de
hispanidad. Incluso han pretendido lo antinatural, volver a esos
origenes, a esas relaciones que con la conquistay la colonia fueron
violentas y que con el advenimiento de la independenciafueronal-

go normal (y aqui hablo de la fuerte presencia francesa). Pero la
historia nos dio una amplia frontera con el pais mas poderoso del

planeta,un pais por completo distinto a México,cultural, religiosa,
politica e hist6ricamente, un pais que pudo desarrollarse amplia-
mente, que por ahora ha vencido a todos sus enemigos, que reina

y desempenael papelde policia internacional. Desechadala anti-
gua terminologia porla desaparicidn del llamadosocialismo real,
la nueva elimina imperialismo y acepta el elegante términodeglo-
balizacion para indicarnos que debemosseguir el exitoso modelo

norteamericano no sdlo en lo politico y econdmico sino también
en lo cultural. Inevitable es para México buscar nuevas formas de
relacién con Estados Unidos. Sin duda somosel pais mas ofendi-

do por Estados Unidos, y aunquela penetraci6n estadounidense se
aprecia por toda Europa (donde aparecen siempre triunfales nue-
vos McDonald’s y casas Disney), es México la victima favorita por
una razon: es el blanco principal del famoso y nunca muerto Des-

tino Manifiesto, el que le ha permitido a esa naci6n expandirse de
modoimpresionante y aun dominar al mundo.

Deeste modo, el problema es més complejo: por unaparte la
revuelta chiapaneca y sus multiples seguidores exigen una mayor
presencia delas culturas indigenas,dela otra, la subcultura norte-
americana cae con violencia sobrela nacion mexicana. Sin embar-
go, cabe sefialar que la guerra del EZLN ha quedadoreducida, por
las circunstancias, a combates de papel y aun de Internet y que sus
demandasiniciales, su intentona de representar los intereses na-

cionales, se han limitado a zonas del sur y del sureste donde hay

grandes nicleos indios. Para alguien del norte de México, poco o

nadale dicen las proclamas, cartas y poemas de Marcos, escritos,
por cierto, en castellano. Y aqui me gustaria narrar una pequena
anécdota: en las selvas chiapanecas, muerto desed, encontré a un

lacand6n que vendiarefrescos, pedi uno con sencillez, marcandolas

letras: ‘‘UnSiete up, por favor’’. El vendedor pareci6 desconcer-

tado. Le sefalé la bebida de origen estadounidense. ‘‘Ah, quieres

un Seven op’’. Esto seria un buena bromasi nose tratara de un ca-

so patético de penetracién extrema, algo que ademés nos recuerda
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que las mismasculturas indigenas estan permeadasporla cultura
dominante, la mestiza mexicana y en consecuencia, porla norte-

americana. Los dolorososrestos del imperio azteca, que ain hablan

un nahuatlsalpicado de palabrascastellanas, inundanlas calles de

la ciudad de México vendiendo productos con frecuencia estado-
unidenses, que van desde chicles Adams y chocolates Milky Way

hasta aparatos para hacer ejercicio que entran de contrabandoal

pais y mufiecos como Mickey Mousey Bugs Bunny.La television,
representante ideal de unacultura del espectaculo,de todos los me-
dios de comunicaci6n masivos,ha sido el verdugo de unaidentidad
mds o menos desarrollada; si, el caballo de Troya. Las defensas

fronterizas, puestas con mas intenciones demagogicasque de autén-

tica eficacia para salvaguardarla cultura nacional, son inutiles. Las

ondaslas saltan y le proporcionan al mexicano una nuevay falsa

identidad a través de modasy valoresdistintos. De esta manera, un

nino mexicano por ahora sabe mas de Estados Unidos que de sus
raices e historia. La frase que insiste en que ahora el pais produce
generaciones de estadounidenses nacidos en México es exacta. La
vestimenta es irremediablemente ramplona: jdvenes morenos y de

facciones indigenas vestidos a la usanza norteamericana. El modo
de vida de esa poderosa naciénse ha impuesto. El porcentaje de
programasy series de origen estadounidenseo realizadosbajo tales
criterios, es alarmante. Del mismo modo,las estaciones radiof6ni-

cas se esmeran endarnoslos nuevos éxitos comerciales de la musica
popular anglosajona como Michael Jackson y Madonna.

Nosélo Estados Unidoses uncrisol de nacionalidadesy cul-

turas, también lo son los paises de América Latina, desde Argenti-

na, edificadaconcaracteristicas semejantes a las de Estados Unidos

(medianteel exterminio denativos y la colonizacion europea, con

escaso mestizaje), hasta México, dondelo espanolprevalecio has-

ta 1821 y subsiste mezcladoconlo indigena y con oleadas de otras

culturas, especialmentela francesa y ahora la norteamericana. Lo

que ocurre es que ninguna nacién del nuevo mundo,salvo Estados

Unidos, ha tratado de imponersu mododevida, nadie ha intentado

convertir a los demas encoloniacultural. Ental sentido, José Vas-

concelos, en su obra La raza césmica,pareciera profético: hay una

tendencia a la mezcla de razas y consecuentemente a unafusion

cultural. Es decir, una universalizacion delas ideas principales, de

gran valor. Pero éste es un proceso que se da de modonatural. Solo

en los afios de anticomunismo ramplén, atin con la amenaza dela

expansién comunista, se hablaba de “‘ideas ex6ticas’’.
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El problema,por desgracia, es que la conquista de Estados Uni-

dos esta tan avanzada que sus mitos son casi los nuestros. Y esos
mitos no son Hemingway, Henry Miller o John Steinbeck, son El-

vis Presley y los personajes de Walt Disney. En materiapolitica, los

esfuerzos mas reaccionarios, comolos del presidente Carlos Sali-
nas de Gortari, quien luego de un fraude electoral fuera durante

seis anos héroe nacional, por establecer unsistema politico pareci-
do al anglosajon, bipartidista, ha fracasado. En México, como en

en Italia, Francia y Espana, existe la poderosa tendencia hacia el

multipartidismo. Lo que ocurre es que ahora la formacion de un

gobernante mexicanose produce en buena medida en Estados Uni-

dos, en Harvard o Yale alli, es claro, no hay ni historia mexicanani

la exaltacion de otros sistemas quenoseanlos propios. Porello jus-

tamente Salinas, egresado de Harvard,es iniciador del modelo que

Estados Unidos buscaba para México y Ernesto Zedillo, formado

en Yale,es el continuadorpreciso de las reformas del primero. Re-

formas que parten de unavision ultraapologética del mercado y sus
fuerzas y que favorece el consumismosuntuario, mientras grandes

masas se empobrecen mas.
Muerto el socialismo real, eliminada la bipolaridad, con una

Rusia ag6nica, Estados Unidosseerige comoelpais victorioso. Sus
aliados son cada vez massOlidosy iay de la nacion queintente dis-
tanciarse muchodesusistemay area de influencia!, es bloqueada
comolo ha sido Cuba,invadida como Granada0 castigada comolo

fue la belicosa Irak. En vano Estados Unidos ha esgrimidolatris-
temente famosa Doctrina Monroe, mas comoparte de unapolitica
de beneficios propios que de un proyecto defensivo de América en
su conjunto. No hace mucho,durante la guerra entre Argentina y la
distante Gran Bretafaporlas islas Malvinas, sin muchadiscrecion,

el gobierno norteamericano se puso dellado de losingleses; sus
satélites dieron informes acercade la posici6n delos barcos y tropas
argentinas haciendo masfacil la derrota de la nacion suramericana.
Hoynadainhibe a Estados Unidos; su poderio econdémicoy poten-
cial militar lo hacen suponer quesusistemay valores son los ade-
cuadospara queel resto del planeta siga ese rumbo.Esta es de mu-
chas manerasla globalizacion, un caminoparalimarlas diferencias
y matices politicos y sociales, econémicosy culturales, e imponerel
capitalismo comotnica via. Los resultados son patéticos. Tanto en
México como en Argentina, el proceso conservador, reaccionario,
del planeta trae resultados funestos para las mayorias. La globali-
zaciOn en México,por ejemplo, ha dejado millones de pobres, aun
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dentro decifrasoficiales, y a un punado de supermillonarios que en-

tran comodamenteenlas revistas Forbes y Fortune y que ofenden a
una poblacion temerosay ya carentede politicas sociales, de protec-

cidn estatal, que ha quedado expuesta brutalmente a la voracidad
de banqueros y empresarios, los grandes beneficiarios del capita-
lismo que el Fondo Monetario Internacional impone aquiy alld.

La presencia de Estados Unidos en materia cultural no es una
realidad, lo es en materia de subcultura o de cultura popular. Una
estrella de Hollywood nosolobrilla en su pais, lo hace enelres-
to del planeta. Los medios de comunicacidn de los demaspaises
le prestan mas atencion quea lasfiguras locales. Para triunfar en
el campo cinematografico o musical, hay que hablaringlés, cantar
a dueto con Frank Sinatra. Lo demas sontriunfos aldeanos, sin

trascendencia. En materia literaria, el escritor hispanoamericano

ya nosigue la ruta de Rubén Dario ni busca a Paris comoel cen-
tro cultural, ahora mira hacia Estados Unidos; comola novelista

Laura Esquivel, cuyo libro y filme Como agua para chocolate han

sido un éxito excepcional en ese pais, permitiéndole una supuesta

consagracion. Es evidente que la cultura popular de Estados Uni-

dos goza de tal prestigio mundial que ha sido la mejor arma en la

destruccion del socialismo real. De milibro autobiografico, Recor-

danzas, donde hago unbreve recuento sobre mis anos de militancia

politica en el desaparecido Partido Comunista Mexicano, tomo un

dato al respecto:

EI periodista estadunidense James Reston, al despedirse de sus actividades

(cuando cumplié ochenta afios), dijo que el periodismo tenia mucho que ver

con los grandes cambios operados en paises de EuropadelEste. Asi es. Pero

también con la subcultura de Estados Unidos,a saber, la Coca y la Pepsi, las

grandes marcas de hamburguesas,los pantalones Levi’s,las tiras c6micas,el

rock,la cinematograffa de Hollywood,la revista Playboy, la goma de mascar y

cualquiercantidad de porquerfas. Marx tenia razon: vivimosen Ia prehistoria.

No podré olvidar jamas que tanto en Mosct y en Leningrado
como en La Habanay Pragalos jovenes me pedian sin pudor esos
productos. No importabanlos discos de Shostakovich ni los libros
de Shdlojov y Carpentier. Para millones, tal vez, ésos eran los sim-
bolosde la libertad y del consumismoy de un mododevida,cierta-
mente, envidiable para muchos.

Si hoy la globalizaciones unarealidad absurda, una broma pe-
sada del siglo xx,la sola idea de aglutinarse bajo la hegemoniacul- 
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tural de Estados Unidosresulta una aberracion histérica. La ten-
dencia hacia la universalizaci6n de la cultura es innegable; Mozart

y Beethoven son también mexicanosy uruguayos, Poe y Baudelaire

han sido apropiadospor espafoles y argentinos. Porotra parte, la

cultura debe desarrollarse sin dejar de lado las pequenas manifesta-

ciones locales, las pequefias muestras de culturas populares legiti-
mas. Entiendo el derecho de catalanes y zapotecos a hablar sus

propias lenguas y resaltar sus valores. Lo unico que me parece un

atentadoes el creciente poderio norteamericano en las demas cul-

turas. Claro estd, tal proceso no se haIlevado a cabosin el apoyo

de los gobiernos. En México, donde el Estado, siguiendo unavie-
ja tradicion diferente de las anglosajonas, contribuye a desarrollar

a la cultura y la educaci6n, simultaneamente admite que, a través

dela television y la cinematografia norteamericanas, la cultura en
la queinvierte millones y millones de dolares sea opacada, subyuga-
da. Esta contradicci6n es ya normal. Lasprincipales avenidasdelas
ciudades mexicanas estan invadidasporletreros en inglés y transita-

das por jévenesquellevan playeras y chamarras con leyendasenel
mismo idioma. La economiay la tecnologia hacen presa no s6lo de

un pais de pocafortaleza comoel mio, también en Espanay Francia

avasallan. Tampoco seescapa Asia: Jap6nes un caso patético.

Durante el Primer Congreso de la Lengua Castellana, efectua-
do en Zacatecas, México, una de las posturas mas coherentes, sin

considerar las humoradas del premio Nobel de Literatura, Gabriel

Garcia Marquez, sobre la desaparicién de la ortografia, fue la de
permitir que el espafiol se enriquezca con la presencia de nuevos
vocablos, nuevos términos que provengan fundamentalmente del
inglés, lengua delas ciencias exactas y la tecnologia. Creo que es-
to es correcto, la pureza del idioma espanol (una lengua que hace

anos acepto palabras arabes y ahoralas acepta provenientes de mu-

chospaises hispanohablantes decaracteristicas distintas) es algo ya
imposible de sostener, y lo mismole ocurreal francés quehatolera-
do incluso palabras inglesas de uso popular como ok y weekend, lo

cual, francamente, es una tonteria. Pero el idioma, comola cultu-

ra en general, es algo que sufre modificaciones, transformaciones,

esta en constante movimiento.

En ocasiones separte delo local parair a lo universal, en otras
es al revés. No existen culturas nacionales en estado de pureza,exis-

ten culturas nacionales impregnadasde otras culturas. La universa-
lizaciones, pues, una realidad. Méxicoesta edificado también sobre

cimientosreligiosos,juridicos, politicos, etc., provenientes de otras
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naciones. La divisidn de poderes no es un invento azteca, viene de
otras constituciones politicas, para nosotros, principalmente de la
norteamericana. Ahora bien, lo que no es posible admitir es que

la cultura y sus hondossignificados, sus raices mas profundas, sean

violentadaspor unsolo pais. La globalizaci6n que estamos presen-

ciando, bajo la hegemonia del modelocapitalista desarrollado de

Estados Unidoses,en definitiva, una imposicidn absurda y antina-

tural. Y los resultados puedenser observados. Nocreo enla subsis-

tencia de los idiomas nativos de México y en general de América, a

la larga desaparecer4n por mas que hoy, apoyados por hispanoha-

blantes, defiendan su derechoa existir, pero tampoco puedo acep-

tar que las sefias de identidad de los mexicanosy en generaldelos

latinoamericanos sean subordinadasa directrices establecidas por

Washingtony el Fondo Monetario Internacional. Las tendencias

politicas, sociales, culturales y hasta econdmicas de naciones como

México son en buena medida opuestas. Se le ha despojadoalpais,

por ejemplo,de suspoliticas sociales, para que sdlo se dé el triun-

fo apabullante de la economia de mercado y en consecuencia de

un grupo de empresarios, banquerose industriales insensiblesa las

necesidadesde grandes sectores de la poblacion.
Lo quese ha hechoconla globalizacién es modificar el rum-

bo de docenas de naciones. Tal proceso no solamente cambialas

rutas econdmicas de cadapais pobre, asimismoalteralo cultural

con nuevospatrones de vida y necesidades, por completo ajenos a

las realidades de esas mismas naciones. En este sentido la mejor

metéfora histérica es la mexicana conla queinicié este trabajo: de

un lado un pequefo sector impulsando reformas exigidas por Esta-

dos Unidos y el Fondo Monetario Internacional, del otro, grandes

manifestaciones sociales de protesta, partidos politicos que se opo-

nen con tenacidad

a

la globalizacion, dos movimientosguerrilleros

(el EZLN y el EPR) que representan el rechazoalcapitalismo en su

version anglosajona. Elsur

y

el norte en permanentecontradiccion.

Pero un sur mayoritario que defiende su derecho a no incorporarse

al mundo norteamericano por masatractivo que sea, y un norte mi-

noritario que abusandodesu fuerza material promueve proyectos

queatentan contra la naturaleza de culturas conformadasbajo los

impulsos del mundolatino.
Finalmente, el modo en que el Estado define y promueve o no

a la educacién y la cultura es también sustancial: en paises como

Francia, Espafia y México, el Estado contribuye fuertemente a es-

timular la cultura. En el mundoanglosajon es imposible imaginar  
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un ministerio 0 consejo de cultura. Y aqui vale la pena no confun-

dir; en México, lo considero atin desde la perspectiva del opositor
y delcritico, el Estado no interviene, no define pautaspara la crea-

cion comosehizo en el bloque soviético, aberracién que condujo
al realismosocialista; se limita, conforme a una luminosatradici6n,

a estimular, a crearla infraestructura necesaria, los escenarios ade-

cuados, para que los creadores puedan desarrollar sus capacidades.

Noimagino,pues,la cancelaci6ndeestetipo de politicas educativas
y culturales que en su momentollevaron a grandes pintores a utili-

zar los muros deedificios publicos para sus obras colosales. Como
tampoco puedoaceptarla tendencia exigida por Estados Unidosy

el FMI de obligara nuestras universidades publicasa glorificar unsis-

tema que ha funcionadoenpaises anglosajones, pero no en México.
Hay una herencia humanistica importante de respeto que coexiste

conlas ciencias exactas. La educaci6n publica mexicana deberdser
mejorada pero dentro de pardmetrosnacionales, no siguiendo un

modeloglobalizador que resta posibilidades de educar a personas

de escasos recursos y la convierta en unaserie de fabricas de egre-

sados“‘eficientes’’ alejados dela realidad social. Nadie que conoz-
ca México podra negar que la Universidad Nacional Autonoma de
México es una inmensaproductorade alta cultura, de sus institutos
de investigaciones salen trabajos de gran calidad, en consecuencia

hay queaceptar que noes posible alterar sustancialmentea las uni-

versidades publicas, como desean en Washington y en el rai. La

globalizacion, pues, como recientemente ha dicho con ironja el so-

cidlogo argentino Ezequiel Ander Egg, consultor de UNICEF en un
debate sobreel tema ocurrido en BuenosAires,

€s un proceso asimétrico: unosglobalizan y otros somos globalizados. El pro-

ceso de globalizacion pudohacerse de otra manera,pero tal comohoyse ex-

presa es un conceptoinventado porel neoliberalismo. Esta concepciéntiene

tres grandes principios: producir con eficacia y eficiencia, consumir con os-

tentaciOny el que sea solidario es un gilipollas. A 1a vez, vivimos un proceso

de estandarizaci6n y homogeneizaci6n cultural, que conducea la pérdida de

la identidad cultural.

La magnitud del problemaes tal que recientemente, enla ciu-
dad de Querétar,se efectuéel II Encuentro Internacional de Pro-

motores de Cultura Popular de América Latina y el Caribe,y alliel

escritor mexicano José Iturriaga, ante representantes de la UNESCO
y diversospaises, dijo queeste tipo de encuentrossirve para comba-
tir la globalizacion cultural que borralos principios de los pueblos,  
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y casi de inmediato advirti6 que se dara unaluchacontralos esque-
mas de dominaci6n cultural y la pérdida de expresiones culturales

tradicionales que incluyen las lenguas autéctonas. Considero im-

portante la defensadelos valores indigenas, mas melo parece la re-
lacionadaconlasculturas que de unau otra formaabrigan esas vo-
ces que por si mismas,aisladas, no podrianresistir el brutal asedio.

La globalizacion del mundo es un hecho impuesto, vencido el
proyecto socialista que desde sus origenes deformoradicalmente a
Marx,el modelo capitalista norteamericano, que nace guerreando
(en 1847 bombardea Japon e invade México, en 1914 le repite la do-
sis a México y en 1917 decidesalir de su famosoy falso aislamiento
para entraren la Primera Guerra mundialy desplaza a las potencias

europeas, para convertirse en superpotencia que lo mismointervie-
ne en China comodestruye en 1898 los ultimosvestigios de presen-

cia espanola enel Caribe, o interviene en Corea, Vietnam y Medio
Oriente), desea con vehemencia un mundoa su imagen y semejan-
za. Para su desgracia es una ambicidn descomunal, masalla de su

poderio, porque lo queesta en juegoes el reino de los valores espi-

rituales, de la culturay las artes, de idiomas que como el espanol, el

portugués,el italiano y el francés, han construido hermosas literatu-
ras y dado al mundounartepictorico de inmensa calidad. Estados
Unidos podra subyugar militar, tecnolégica y econdmicamenteal
planeta, jamds lo conseguira espiritualmente: parte de lo que nos
pide seguir es basura. La historia es un aceptable muestrario de na-
ciones e imperios quellegan a la cuspide y declinan o desaparecen
con estrépito. Tal vez Estados Unidos no tenga una caida aparato-
sa, pero nosera eternamentela potencia que avasalla y agredeal
resto del mundo.

 



 

MUNDIALIZACION, HEGEMONIA
Y REACCIONESIDENTITARIAS

Por Henri BARTOLI

SOCIEDAD EUROPEA

DE CULTURA, FRANCIA

E; DEL IMPACTO de un mundotodavia no “‘global’’, pero que

se “‘globaliza’’ sobre las culturas, de las reacciones identita-
Tias quesuscita y de las cuestiones planteadas por este hecho la

cultura, que quiero hablarles. No dudo que esto nosIlevara alos
objetivos fundamentales de nuestra Sociedad.

Una “‘cultura’’ es, en una primera aproximaci6n, un todo com-
plejo que incluye los conocimientos,las creencias, el arte, la moral,

las leyes, las costumbres,las disposiciones y costumbres adquiridas
por los hombres en tanto que miembros de una comunidad. Es a la
vez un conjunto de comportamientos, de reglas que los gobiernan,
de significaciones y de referencias, que definen ungrupoy constitu-

yen su cimiento. Albert Memmive enella un conjunto mas o me-

nos coherente de respuestas concretas e ideales de un puebloa sus

condiciones de existencia para beneficiarse de la herencia comtn,y
concluye: “‘Se pertenece a un pueblo, a un sistema de valores y de
instituciones porquesecree enello’’.1

La cultura es el aspecto decisivo delacivilizacién, si entende-
mos porcivilizacién la forma de vida en Ia cual participamos en
tanto que ciudadanos(‘‘civis’”). Pertenecena la culturalasjustifi-
caciones, las motivaciones,las razones de actuar, que guian nuestro
comportamiento. Pertenecena la civilizacién la vida cotidiana,el
sistema econdmicoy politico donde estamosinsertos. La culturare-
posasobrela libertad delespiritu,la civilizacion sobre la necesidad.

Civilizacion y cultura estén indisolublemente ligadas. No po-
demosconcebir unacivilizaci6n sin razones de vivir y tampoco una
cultura sin cuerpo. Lascivilizaciones mds ‘‘primitivas’’ son abun-
dantes en mitos que confierena la existencia de las poblaciones una

* “Lesfluctuations de l’identité culturelle’’, Esprit, enero de 1977, p. 103.
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dimension y una significacion espirituales. La urdimbre y la trama
de la tela insertan entre los dogon el verbo del genio del agua he-
cho dela sustancia de Dios, y este verbo, nos dice M. Griaule,? es

la ensenanza quese transmiten los tejedores “‘en el ruido agrio dela
polea, llamado arrugade la palabra’.

Unacultura queafirme la libertad del espiritu sin preocuparse

de la urgencia de las necesidades a satisfaceren el planovital, es de-

cir dela civilizacion, seria una impostura,y las nuevas generaciones

lo saben aunque rechacenlos ideales proclamados porlas que las

han precedido,carentes de encarnacion. Unacivilizacion quelibe-
re a los hombres dela necesidad,incluso les asegure un amplio bie-

nestar material, sin suscitar su adhesion o alienandolos en fetiches

significa una derrota del desarrollo humano.

Todo lo que se llama cultura actua sobre todo lo quese Ila-
macivilizaciOn, y reciprocamente. ‘‘Sistema de valores quesirve de

referencia a una sociedad global’’,? marca que imponea lasinsti-
tuciones, a los comportamientos, a las mentalidades,a los juicios

colectivos,a los estilos en las artes, a todas las formas de expresion,

la cultura suministra a los hombres la carga de ‘‘valores’’ que ten-

san su energia. Ninguna actividad personal 0 colectivaes “‘inculta’’.
Es a la cultura que debemosnuestra adaptacion al mundo y nues-

tra capacidad de respondera las provocaciones del ambiente. Un
cambio en los‘‘valores’’ culturales nunca carece de consecuencias
para todoel sistema econdomico,social y politico.

La cultura no es exterior a la historia. J. Herskowitz le atribuye

tres rasgos paraddjicos: es ‘‘universal’’, pero cada una de sus mani-
festaciones locales 0 regionales puede ser considerada comounica;
es estable pero evoluciona continuamente; determina el curso de
nuestras vidas, pero rara vez se imponea nuestro pensamiento cons-
ciente.‘ Maticémoslas. La historia es rica en transferencias de una
cultura, de unacivilizacion a otras distintas a aquella dondenacio, a

riesgo de disfrazarse o perderse en su esfuerzo por universalizarse,
y un “‘universal’’ sin cuerpo noes ya‘‘universal’’ sino ‘‘abstracto’’,
es decir lo opuesto lo ‘‘universal’’ verdadero. La civilizacion desa-

trolla un cierto sentido del tiempo a base de progreso, no sucede lo

2 Dieu d’eau,p. 37.

3H. Janne, “‘Mouvements vers l’unité humaine’, Comprendre, nims. 26-27

(1964), p. 11.

4 Les bases de l'anthropologie culturelle, Paris, Payot, 1967, cf. también ‘‘The

problem of adapting societies to new tasks’’, en B. Hoselitz, ed., The progress of
underdeveloped areas, Chicago, Chicago University Press, 1952.
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mismoconla cultura: la temporalidad de la técnica, para quedarnos

en este ejemplo, es de orden acumulativo, solo excepcionalmente
vuelveatras, hoy se acelera; la temporalidaddela cultura implicala

duracion, acerca el presente con el pasado, supone la reflexin so-
bre los porvenires posibles, resiste al cambio al mismo tiempo que

lo provoca, segun su culturafije o cree ‘‘valores’’, ignora un orde-

namiento del tiempo que no sea mas que progreso.’ Las grandes

mutacionesde la cultura estan por esto, ciertamente,ligadas a los
cambiosconcretos que afectan las multiples manifestaciones delvi-
vir, pero con brechas que a veces generaninercia, a veces impulso.
Un ejemplo nosfue dado porJ. Testart, que se impuso una automo-

ratoria en materia de procreaci6n médicamenteasistida y de selec-

cion genética para intentar obtener de la sociedad quereflexionara
sobre lo que acepta o rechaza.°

Entramos hoya unacivilizacion planetaria a cuyo advenimien-
to contribuyen todas las dimensionesdel vivir: economia, técnica,

finanzas, consumo de productos, modosde vida. La ciencia,la ra-

cionalidad,la laicidad, la democracia, antes de convertirse en ele-

mentosde civilizacidn tendientes a universalizarse, son frutos de la

cultura occidental. Esta se mundializa al mismo tiempo quelacivili-
zaciona la cual esta ligada. Las grandes esperanzasposteriores a la
Segunda Guerra mundial renacen. Algunos esperan una toma de

conciencia de una humanidad Unica, el nacimiento de un hombre

“universal’’, una posible cohabitaciondelosterritorios existencia-
les surgidosde las culturas del planeta, condenados comoestan a
codearse en una configuracién de mosaicoa escala de las regiones
del mundo,si no del mundoentero. ‘‘éVamos a poder pasar de un

derecho de los Estadosa un derecho para los hombres, de un dere-
cho de coordinaci6n a un derechodelas finalidades?’’.”

Lo quese “‘globaliza’’ tiende a convertirse en un complejo re-

gido por regulaciones, determinismos o simples reglas operativas,
de modoqueel “‘todo’’ sea masrico que la simple yuxtaposici6n
o sumadelas partes. En este sentido, lo que llamamos ‘‘mundo
global’ noes otra cosa quela sustitucién de un campode fuerzas
dondeseenfrentany se ajustan los Estados soberanos movidos por

unaldgica geopolitica, por un mundo-red quese definepor centros

5 Régis Debray, Transmettre, Paris, Odile Jacob, 1997.

® ““A la recherche d’un cobayeidéal’’, en ‘homme endangerde science, Ma-

niére de voir’’, Le Monde Diplomatique, nim. 15 (mayo de 1992).

7 Mohammed Bedjaoui, ed., Droit international. Bilan et perspectives, Paris,
UNESCO-Pédone,1991, pp. 13 y 15.  

Mundializacién, hegemoniay reacciones identitarias a7

y periferias cuyos espacios no tienenyala rigidez de las divisiones
estatales.

Estamosviviendo una transformaci6n, escribe R. Reich,’ que va a recomponer

la politica y la economia delsiglo venidero. No habraé mas productosy tecno-

logias nacionales, grandes firmas multinacionales, industrias nacionales. No

habrd mds economiasnacionales, por lo menos enel sentido en que entende-

moseste concepto. Sdlo un elemento permaneceré enraizado enelinterior

de las fronterasdelpais: los individuos que constituyen la nacién.

iNo cedamosal mito! Ya sea quese trate de la industria 0 de
los servicios, la globalizacion exacerba la competencia a escala mun-
dial, ya que los mercados efectivos tienen poco que ver con los de
la libre competenciadecara las teorias liberales. No borrala afir-
macionde las nacionalidades y a veces las despierta. Requiere una

coordinacidn masestrechadelas politicas econdmicasy sociales na-
cionales, sin que las instancias internacionales, tanto a escala de las

regiones como del mundo,se revelen capaces dellegar mas que de
manera minima.

Karl Marx enlos Principios de unacritica de la economia politi-
ca® afirma que “‘inclusa en el concepto mismodecapital’ se halla
la tendencia a crear un mercado mundial que debe aspirar a so-
brepasary a superarlas barrerasy los prejuicios nacionales. Diez
anosantes,en su ‘“Discurso sobre ellibre cambio’’, pronunciado en

Londres el 9 de enero de 1848, habia atribuidoal libre cambiola ca-

pacidad de‘‘disolver las viejas nacionalidades’’ y de ‘‘apresurar la
revolucion social’, extremandoel antagonismo entre la burguesia
y el proletariado.” A través del movimiento de globalizacionse ex-
pandeuna universalidad econdmica y comunicacional, enla cual P.
Engelhardve‘‘el estadio ultimo’’ de la modernidad occidental,in-

dividualista, igualitarista, universalista, centrada sobre el éxito ma-

terial, a menudo impuesta conla violencia." éLacivilizacion pla-
netaria en acto sera depredadora? éLa cultura ‘‘cosmopolita’’ na-
ciente negara las culturas de los pueblos sometidos al proceso de
globalizacion provocandotensiones y conflictos 0 asistiremos a la

8 The work ofnations, Nueva York, A. A. Kemf, 1991.

° Karl Marx, Oeuvres. Economie, Paris, La.Pléiade, 1968, tomo 2, p. 260.

10 Karl Marx, Oeuvres. Economie, 1963, tomo1, p. 156.

11 L’*homme monde. Les sociétés humaines peuvent-elles survivre?, Paris, Arléa,

1996. 
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difusion de unacultura ‘‘de’’ lo universal capaz de abrir los gobier-
nosy los pueblosa las exigencias de la Tierra Patria?”

** *

Las culturas tienen unaviva propension al egocentrismo y a nu-
trir la dominacion. La expansion dela cultura occidentala través del
mundohasido un epifendmenodela expansién econdmica,politica
y militar, ya que la exaltacidn de sus beneficios fue utilizada por las
potencias occidentales parajustificar el establecimiento y manteni-
miento de su hegemonjaincluso cuando negaban eignorabanlisa y

llanamentela historia y la cultura de los pueblos colonizados.
Recordemosa J. J. Mayoux, quien citaba a Melville el cual, in-

cidentalmente, da cuenta dela aniquilacién en una generacion, en
el siglo xvii, de todo lo que habia de sanoy valioso en la civili-
zacion tahitiana por obra de los misioneros anglicanos, investidos
tanto del poder temporal como delos‘‘terrores’’ espirituales, pa-
ra sustituir por una ‘‘alienaciénterrorifica y casi total, plagada de
sombrias hipocresias y de vicios degradantes’’.°

Unodelos mas notables ejemplos del orgullo europeo concier-
ne al derecho. Cuando Francia, en 1853, tom6 posesion de Nueva
Caledonia,la transferencia de soberania estuvo acompanadapor un

conceptojuridico inaccesible a la cultura kanaka; fue sin embargo
en su nombre queun colonizadordistribuy6las tierras a inmigrantes

venidos de Europa despreciando el hecho de que segun la cultura
kanakala tierra tiene un valora la vez historico, religioso y césmi-
co, y queporlo tanto la propiedad notiene el sentido que nuestra
culturale da.

Cuando en 1865 S. Jevons escribe ‘“The coal question’ es con
toda buenafe que nos muestra quelas Ilanuras de América del Nor-
te y de Rusia son los camposde trigo de la nacioninglesa,los bos-
ques de Canada ‘‘sus’’ bosques, los corderos “‘sus’’ corderos, que
China cultiva té para ella, que Perd le envia su plata y California y
Australia su oro, quelos vifiedos franceses y espanioles son‘‘suyos’’,
asi como el Mediterraneo “‘su’’ huerto.* iOptimismo dondela mo-
ral, la economiay el imperialismo forman buenapareja!

2 Edgar Morin y A. B. Kern, Terre Patrie, Paris, Seuil, 1993.

3 “valuation du probléme des rapports culturels dans les anciens pays colo-

niaux’’, Informeante la VI Asamblea Generalde la Sociedad Europea de Cultura,

Venecia, 1956, Comprendre, nims. 17-18 (1957), p. 106.

14 Citado por J. Austruy, Le scandale du développement, Paris, Riviére, 1965,

p. 65.  
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Mientras quela descolonizacionpisa fuerte,el ‘‘desarrollismo’’
de la segunda posguerra permanecio por muchotiempociegoa las
culturas locales, en las cuales con frecuencia no ve mds que ideas
falsas, ignorancia, obstaculos al crecimiento, sin toma de concien-

cia simulténea de que, si bien es cierto que el desarrollo humano
exige de los paises en desarrollo rupturas con las viejas institucio-
nes, tradiciones, creencias, una revision delos ‘‘valores’’, también

requiere de los paises desarrollados la puesta a disposicidn de su

poderioy de su cultura al servicio de la totalidad de los hombres,
y porlo tanto unacritica radical de sus propias regulaciones, de su
propiosistema de ‘‘valores’’, una conversi6nsincerae inteligente
a lo universal, a falta de lo cual la mundializaci6n se convertira en

conflicto y el ascenso humano marcharaal fracaso en un Ersatz de

civilizacion ‘‘planetaria’’ que multiplique indefinidamentesus pro-
pias contradicciones.'5

El egocentrismo delos‘‘desarrollados’’ se manifiesta siempre
en el convencimiento que tienen de que su sistema econdmico y

politico es la finalidad normal de la evolucidn de las sociedades.

Aunquesubraya con fuerza que no hay una causatnica para el sub-
desarrollo, J. K. Galbraith’ afirma sin reparos que ‘“‘el desarrollo
€s un proceso continuo quese eleva sobre una mismalinea desde

los paises nuevosde Africa, aun poco desembarazadosdesu estruc-

tura tribal, hasta la economia elaborada de las naciones occidenta-

les con su aparato social complicado’’. Porlo cual erige su propia
experiencia historica como arquetipo que debenrecorrertodaslas
sociedades, es un ‘‘modo de vida’’, unacivilizacion y una cultura

cuyo predominiotrata de asegurar.

Toda civilizacion, toda cultura, procede de un hogar. Tanto en

la fase mediterranea como en la fase de predominio atlantico,la
economia-mundo permanecio con una centralidad europea. En
la época de entreguerras, los Estados Unidos se negaban todavia
a desempenarelpapel de guia en el plano mundial. La Segunda
Guerra mundial los convencié de que ya habia terminadoelais-
lamiento, que la defensa de sus intereses exigia que no dejaran al
resto del mundo manejarse a su antojo. Mientras duro la ‘‘guerra
fria’’ pusieronel avance econdémico logradoenlos afos 1939-1945

15 Tal era el diagnOstico de L. J. Lebret en 1958 (Suicide ou survie de l'Occident?

Dossier pour comprendre le probléme de ce temps, Paris, Editions Ouvriéres, 1958,
p. 267); merece ser retomado.

16 Les conditions actuelles du développement économique, Paris, Dunod, 1962,
p. 24.  
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al servicio de su politica mundial, dispuesta a sacrificar intereses
econdmicosa beneficio desusaliadosa fin de neutralizar el poderio

soviético.
Su huella se marca sin embargo sobrela zonacapitalista de la

economia mundial, donde ocupan unaposicion y ejercen una ac-
cién incomparable de pais-hogar por razones de estructura (cen-

tros industriales y capacidad de crecimiento de industrias nuevas,
disposicién de grandes espacios econdémicosy financieros, posesi6n
de bases externas débil sensibilidad a los déficits de la balanza de
pagos, etc.). Hoy, gozando de la polidimensionalidad del poderio

en los espacios econdmico, politico, militar y cultural, los Estados
Unidos, directamente o por intermedio de organizaciones interna-

cionales que, como el Fondo Monetario Internacional y el Banco
Mundial, no les estén sometidos pero comparten la politica de Wa-
shington, pueden ponerlas reglas del juego internacionaly hacer-

las aplicar porlas otras naciones, asi como manipularlas relacio-
nes que mantienen entreellas y con ellos mismos.'” Por cierto,la
economia mundial esta compuesta de multiples potencias regiona-
les, y los fendmenosde “‘triadizaci6n’’ y de emergencia de nuevos
paises industriales atentan la hegemonia norteamericana; también

es cierto que el contraste es grande entre la potencia de los Es-

tados Unidos y el sentimiento de inseguridad que tienen, debido
tanto a factores internos (violencia, droga, desigualdades, pobre-

za dolorosa de 14.5% de la poblaciontotal, debilidad del tejido so-
cial, cuestidn de las minorias) como a factores externos (conexi6n
mas profunda y mas compleja con la economia mundial, dependen-

cia mutua acrecentada)'* siguen siendola ‘referencia obligada’’, el

“modelo negativo 0 positivo’’.'?

Antonio Gramsci” veia en E W. Taylor la expresion brutal y
cinica dela finalidad de la sociedad norteamericana de desarrollar
al maximoentre los trabajadores los comportamientos maquinales

 
" G. Kébabdjian, L’économie mondiale. Enjeux nouveaux, nouvelles théories,

Paris, Seuil, 1994, pp. 80-88.

18 M.Borrusy J. Zysman, ‘‘Competitivita industriale e sicurezza nazionale ame-

ricana’’, Rivista de Politica Economica, octubre de 1992, tomado de The highest

stakes: the economic foundations of the next security system, Nueva York, Oxford

University Press, 1992.

19 Les Etats-Unis, imprévisible Gulliver, Paris, Dunod, Institut Frangais de Rela-

tions Internationales, Ramsés 97, 1996, p. 259.

® Note sul Machiavelli, sulla politica e sullo Stato moderno, Opere di Antonio
Gramsci, Turin, Einaudi, 1949, tomo 5,p. 330.  
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y automaticos, y enla “‘ideologia fordista’’ delos altos salariosla
necesidad objetiva parala industria llegada a cierto estadio de su
evoluci6nde darsalida a su producci6n y de seguir la reproduccién
aumentadadelcapital.2! Citada como apoyo a Luigi Pirandello” pa-
ra quien una nuevacivilizacion se habia ‘‘encendido’’ masalla del
Atlantico: ‘‘E] dinero que corre, decia Pirandello, es norteamerica-

no, y detras del dinero corren el modo de viday la cultura’’.
La cultura que transportala civilizacidn potencialmente plane-

taria bajo la presidn de la hegemonia norteamericanay, repitamos-
lo, de organizaciones internacionales comoel Fondo Monetario In-
ternacional y el Banco Mundial” es una cultura ‘‘mercantil’’. Un

nuevo Homo oeconomicus emerge se universaliza. La exaltacidn

del trabajo delos pionerosy la afirmacién dela vocaci6n trabajado-
ta del “‘pueblode los trabajadores’’ y delas clases dirigentes siguen
siendo frecuentes en los Estados Unidos,pero la capacidaddel ca-

pitalismo norteamericano es de haber suscitado, sobre todo entre
las clases medias, una auténtica pasion nacional por el consumo.”

La socializacionse realiza ya menosporel trabajo que por el con-
sumo. Ayer, el consumotenia comoorientaciones principalesla

reproduccion dela fuerza de trabajo, la simbdlica del nivel, la re-
lacién con el mundonoutilitario de las ideas. Hoy, observa Alain
Touraine,*> el consumode las masas provocala sucesién de la re-
producci6nfisica y cultural de la formacién de nuevas comunidades

O tribus, el nacimiento del consumidor,finalidad de la empresa de
producci6n(elprosumer de Toffler), la afirmaci6n del individuo en

detrimento de las redes de solidaridad y de cohesionsocial. Atra-
padoenla trampa del espacio publico preestructurado y dominado
por los medios masivos de comunicaci6nestablecidosporlas socie-
dades modernas,canalizado porla maquinapublicitaria tanto mas
eficaz que alcanzala esfera de lo privado, el nuevo Homo oecono-
micus noracionaliza ya su conductabajo el gobierno dela ‘‘policia

21 bid., p. 338.

2 Entrevista con C. Alvaro, L Italia Letteraria, 14 de abril de 1929.

* El FMI no conoce mis “‘terapia’’ queellibre cambio,la desregulacién,la pri-
vatizaciOn, la reducci6n de los gastos Publicos, la puesta en cuesti6n del sector

publico,el ajuste estructural y sectorial, incluso la devaluacién para equilibrar la

balanza comercial. El Banco Mundial, méssensible a lo social, presta una aten-
cin crecientea la valorizaci6n de los recursos humanos(luchacontra la pobreza,

educaciOn,igualdad delossexos) y a la proteccién del medio ambiente.

*4 Cf. J. B. Schnorr, The overworked American. The non expected timeofleisure,
Nueva York, Basic Books, 1991.

* Critique de la modemité, Paris, Fayard, 1992, p. 170.
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de los pensamientos’’, sino de una ‘‘manipulaci6n dulce’’ queins-
trumentaliza los valores no econdémicos confines que, éstos si, son

econdomicos.
Georg Simmel, en su Filosofia del dinero, reconoce, con Jean-

Jacques Rousseau, que “‘se tiene todo con dinero, menoslas cos-

tumbres y los ciudadanos’’. Un mensaje perverso es transmitido a
las nuevas generaciones para las que el dinero y el poder son mas

importantes que la vida mismasi, para que haya buenaconciencia,

se procede aquiy alla a espectaculares muestras dela solidaridad.
En cualquier parte del mundo quese presenta una ‘‘oportunidad

atractiva’’, nos dice K. Ohmae,” ‘‘el dinero llegara a ella’’. En la

época de las Luces,la universalizacin tendia a hacerseporarriba,
hoy tiende a cumplirse por abajo, ya que lo que primero se mun-

dializa es el mercado, los productos,los flujos financieros,es decir
instrumentos. La democracia, los derechos del hombre, circulan

comoel petrdleo o los capitales y se vacian de contenido,neutrali-
zados comoestan porel peso determinantedelos fines econdmicos.

4C6monosentir vergiienza cuando, en ocasiondela 53° sesidn de

la Comisién de los Derechos del Hombre de las Naciones Unidas
(Ginebra, abril de 1997), Francia, Alemania, Espana, Grecia,Italia,

Australia, Canada,pusieron su veto a una resoluci6n sobrelos dere-

chos del hombre en China que otorgaba preferencia a las promesas
del mercado chino sobreel respeto a los principios fundamentales
solemnemente proclamadosporlas Naciones Unidas, y los Estados
Unidos, que en una época habian renunciado a enlazar el mejora-
miento dela situaciGn de los derechos del hombre en Chinaconla
prorroga dela clausula de nacidn mas favorecida en materia comer-
cial, luego de prorrogada ésta, hayan porel contrario sostenido el
proyecto de resoluci6n?

éCémonoestar tentados de dar razon a J. Baudrillard?” cuan-
do califica de ‘‘pornografia’’ una ‘“‘copulaci6ninteractiva’’ donde
no haydiferencia entre lo econdmicamente mundialy lo universal
humano?

Noes suficiente para los hombres resolver los problemastécni-

cos 0 econdmicosparaser,inclusosi esta resoluci6nes para ellos un
beneficio en la medida queloslibera de las necesidades elementales
y si, comotales, la ‘‘cultura del consumo’’ no merece el desprecio

que algunosle muestran. Las relaciones econdmicasson relaciones

2 The borderless world, Londres, Collins, 1990.

27 “Te mondial et l’universel’’, Libération, 18 de marzo de 1996.
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humanas,la actividad econdmicaporlo tanto es fuente de ‘‘valores

culturales’’,#® también la ‘‘conveniencia colectiva’’ desborda siem-

pre el calculo econdmico para la cual es siempre un desafio. Lo

universal tiene en esta época su oportunidad historica. La paradoja
es que cuandolos‘“‘valores’’ universales figuran como espectros y
la civilizaci6n mundial marchahacia un ‘‘bazar comercial mundial’’
(global shopping mall)” el ascenso en todo el mundodefuerzas he-

terogéneasdiferentes y a veces antagonistas nacidas de reacciones
identitarias ofrece nuevas posibilidades a la invencion de socieda-

des nuevas y diferenciadas que exigen las necesidades del proximo
siglo xx! y dan la cultura ‘‘de’’ lo universal un nuevo impulso.

* * *

“Toda cultura da mas 0 menoslugar al cambio’’, escribia Bour-

dieu al tratar de Argelia’’;3° las alternativas que propone y hace
surgir el contacto de las civilizaciones son desatadas y resueltas
en funci6n delsistema de valores instituido en la cultura recepto-
ra, de suerte que, en situacion normal, las modificaciones suscepti-

bles de conllevar la alteracion o la destruccion de los valores fun-
damentalesy vitales son rechazadas, mientras que las que estan en
conformidad con la cultura receptora pueden encontrar adhesion
y ser adoptadas. Mientras que esta seleccién puedeejercerse,la
cultura conserva y salvaguardasu originalidad. En el caso contra-

rio, los valores fundamentales mismos puedenseralteradosy las
normasvitales destrozadas, lo cual conlleva una desagregacion so-

cial mds o menoscatastr6fica del conjunto cultural que llamaremos
““desculturacion’’.

Cuanto mas fuerte es la relacidn interactiva entre la cultu-
ra y la estructura econdmica agredida y en vias de transforma-
cidn bajo el efecto de ja presid6n hegemGnica, mas intensa es la
“‘desculturaci6n’’. Son los residuos psicoldgicos y sociales del vie-
jo orden, con los efectos exdgenos fijadores que los acompanan,
los que constituyen los principales obstaculos al progreso de las
economias de bajo rendimiento segun la légica los criterios de

28 R. A. Solo, Economic organizations andsocial systems, Nueva York, Bobbs-

Merrill, 1996, p. 172.

29 R. Barnet y J. Cavanagh, Global dream: imperial corporations and the New
World Order, Nueva York, Simon and Schuster, 1994.

30 Te sous-développementen Algérie, Secrétariat Social d’Alger, 1959, p. 54.  
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las economias dominantes, mientras las resistencias mas efecti-

vas emanan nodelasinstituciones, sino de las mentalidades mol-

deadas por las representaciones que la comunidad se hace del

medio existencial, de la estructura de los papeles, de la jerar-

quia de los valores. Todo el problema es entonces el del descu-

brimiento de las posibilidades ofrecidas a una ‘‘desculturacion’’

que sea avance hacia el otro sin ser renuncia de si mismo, y a
una ‘‘inculturaci6n’’ que sea realizacidn de una obra de crea-
cién original a partir de una confrontacion. Si osara, diria
—transponiendo lo que las Iglesias cristianas comienzan a

entrever—" que para ser fecundante, y no esclavizador ni destruc-

tor, el encuentro de culturas exige un doble movimiento de produc-

cion en funcién de aportes exteriores a partir de su tradicion vivien-
te por los pueblos dominadosde expresiones originales de vida, de
pensamientoy designificaciones, y de comprensi6n de sus valores
por las potencias hegemOnicas.

Seguinla doctrinaliberal, en tanto que finalidad ‘‘natural’’ de

las ventajas del libre cambio, la mundializacion se desarrolla es-
pontdneamente y, como la economia la politica reposan ambas
sobreel libre arbitrio de los individuos, la victoria universal de la

‘“‘democracia’’ la acompana y consagra.* La aparicion del terro-
rismo de Estado antioccidental en los anos ochenta y la denuncia
del ‘‘Gran Satan’’ han ofrecido la respuesta. El diagnostico es ra-

dicalmente opuesto por Samuel Huntington®para quienla historia
no se termina por falta de combatientes; el mundose desacraliza,

las identidades étnicas y religiosas se acentuan, hay que temer una
“‘suerra de civilizaciones’’, los lugares de interés comun sonsufi-

cientemente numerosos en el mundo para que se piense que una

cierta pacificaci6ndelplanetaes felizmente visible.

Dejemosestos juicios extremos. Preguntémonos masbien, con
T. de Montbrial:*4 la mundializacion énoes una“‘fina pelicula’ ba-
jo la cual se disimulan muy profundas diferencias, mas graves que

aquéllas, hace tiempo olvidadas, ocultadas bajo la Cortina de Hie-

31 Cf. R. Luneau, Paroles et silences du synode africain, Paris, Karthala, 1997, p.

127.
32 Francis Fukuyama, “‘The end of history’’, Zhe National Interest, nim. 16

(1989).
33 “The clashofcivilizations and the remaking of world order’’, Foreign Affairs,

nim. 3 (1993).

% La situation internationale 4 l’été 1994, Paris, Dunod, Ramsés 94, 1994, pp.

18-19.
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rro? éHasta cuandola apertura es posible entre culturas igualmente

poderosas?
Unaidentidad cultural es siempre un “‘constructo social’ don-

de el imaginario disputa con la historia. Albert Memmilo define
por la pertenencia a una comunidad,con la cual se comparten so-

lidariamente la condici6n y el destino para lo buenoy lo malo, y
porla aceptacion y el respeto, mas 0 menosfiel, del sistema de va-
lores y de instituciones que rige la vida colectiva.** Toda identidad
cultural asi definida mantiene relaciones conlas otras identidades
culturales y se construye en parte a través de ellas. En cuanto se

siente o se cree amenazada, transforma su horizonte en frontera,

se cierra, se designa enemigos.
En la medida que la mundializacion no es la simple amplifi-

cacion de los intercambios internacionales, sino un fendmeno de

“‘globalizacion’’, en el sentido que hemosdicho,y por consiguien-
te implica el acatamiento de las costumbres,instituciones, valores

de la o de las potencias hegemOnicas que lo conducen, la amenaza
a la identidad cultural es tanto mds intensamente sentida por los
dominadoscuanto no existen instancias internacionales revestidas
del control de un proceso conducido porlas potencias econdmicas
y financierasa las que no rige ninguna ética. (Quién no midela dis-
tancia entre la prdctica del Fmi que otorgaprioridad a lo econdmico
sobre lo social y las declaraciones de su director general en oca-
sién del Coloquio de Roma‘‘Economia, épara qué futuro?’’ (30 de
noviembre-2 de diciembre de 1995)?3* Denunciandoel mal proceso
hecho a la mundializacion, apelando la responsabilidady a la so-
lidaridad para armonizarlas logicas de la competencia y de coope-
racion, proponiendo una renovacion de las estrategias que tengan
comoobjetivo central el desarrollo humano,sin que lo ‘‘cultural’’
aparezcaensu discurso sino bajo la formadela construccion dela
“‘aldea mundial’’ al ‘‘implantarlo universal enlo local’ y sin que
en ningin momentose invocarael problemadelas identidadescul-
turales a respetar.

Unacivilizaci6n, una cultura, duran cuando disponen de una

suerte de “‘piloto automatico’’ que restablece su equilibrio cuan-
do esta perturbado,nos diria Daryush Shegayan?’ para el cual éste

35 “Tes fluctuations de l’identité culturelle’’.
36 Michel Camdessus,‘‘Habiter la Cité globale. Stratégies et institutions écono-

miques’’, Notes et Documents (sept.-dic. 1995).

37 “Te choc des civilisations’, Esprit, abril de 1996, p. 39. 
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es el caso de la shariah islamica, de la tradicién confuciana, de la

Sanatana Sharmahind&, mientras queel ‘‘termostato occidental’’
hace saltar los tapones. Mientras que, segun la ideologialiberal,
la mundializacion deberia permitir la comunicaci6n,la igualdad de
las culturas, preludio al advenimiento de una cultura universal, en

mas de unlugares el retorno de las culturas a si mismas lo que se
suscita y, conello, el surgimiento contra el nuevo ‘‘orden’’ mundial

de fuerzas de protesta nacidas delas solidaridades redescubiertas.

éC6mono asistirfamosal desarrollo enlos paises de Africa sub-
saharianade unactivismopolitico-religioso acompanadode violen-
cias y fundadosobre la identidad de grupo (ya que el concepto de

etnia es dificil de aprehender) y su distincidn con los grupos ve-

cinos, mientras que la dindamica interna de las sociedades donde
reina esta hecha de desestructuraciones, de disolucién de las so-

lidaridades tribales 0 aldeanas, de modernidad bloqueada, decri-

sis economicasy politicas, de multiplicacion y entrecruzamiento de

conflictos interafricanos?
éCémolospaises asiaticos capaces de absorber las costumbres,

las técnicasy las ideasdelos paises occidentales, incluso de suplan-
tarlos en ciertos dominios a miembrosde la regidn mas dinémica
del mundo,podrian noestar tentados de haceroir sus diferencias,
algunas crisis econdmicas que atraviesan sobre todo cuando, como

la India o China, contienenincluso importantes minorias étnicas y
religiosas?

Ademas,los paises occidentales no estén exentos de reacciones

identitarias. Asi, los Estados Unidos, donde el abandono del melt-

ingpot en beneficio de la salad bowl esta acompanadoa la vezde la
demandadelas minorias (negros, indios, hispanos, asiaticos) para
quesus raices culturales sean tomadas en consideraci6n,y por la
denunciadela “‘ideologia multiculturalista’’ por aquéllos a los que
anima el miedo de que corranpeligro los principios fundadores del
pais (los White Anglo-Saxon Protestant) y que ven enla political co-
rrectness imaginada para reparar las ofensas hechas a las minorias
(otorgamiento deciertos privilegios en materia de contratacion, de
alojamiento, de inscripcidn en las universidades) un ‘‘racismo al

tevés’’.38 Arthur Schlesinger noridiculiza, por esto, los programas
de ensenanza quecolocansobreel mismo plano a Shakespeare y a
cierto oscuroescritor latinoamericanobajoel falaz pretexto de que

8 A. Kaspi, ‘‘DeClinton a Clinton? Les Etats-Unis des années 90’’, Ramsés 97,
pp. 282-283.  
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todas las culturas equivalen porque todos los hombres soniguales,

y no afirma que ‘‘ninguna cultura puede esperar digerir de golpe a

todas las otras culturas, y ciertamente no antes que digiera lo que

es’’?, lo cual lleva muylejosen el tiempoel didlogodelas culturas,”
y retomael viejo ideal norteamericanodeasimilaci6n de integra-
cién de todaslas culturas en una sola entidad, diversificada pero

ampliamente aceptada en pleno derecho.

Europano escapa tampocoa las reacciones identitarias, y el ca-

so extremo es ciertamente Yugoslavia, pero los brotes de xenofo-

bia y de racismo en Francia, por ejemplo, atestiguan su presencia y
—con un sentido totalmente distinto— también las reacciones de
defensadel ‘‘modelo social europeo’’ frente a la reducci6n de Eu-
ropa a una zona delibre cambiosin rostroy sin identidad, quelos de
la defensa del patrimonio cultural europeo que emanade los hom-

bres de cultura de todaslas disciplinas frente a un ‘‘orden’’ publici-
tario del sobreconsumo,de la mercantilizaciSn y de la rentabilidad

que, segunla expresion del realizador Mathias Langhof, ‘‘rompe
los sentidos’’.

* KK

EI hombre porsuesencia ‘‘memoria”’ y relacidn con el si mismo que son los

otros, y por naturaleza‘‘politica’’, construye su mundo,se hace historicamen-

te, y entoncesel hombreen tanto que hombrees‘‘cultura’’. Noen abstracto,

sino en lo concreto: en unasituaci6nhist6rica u otra, en una u otra memoria;

nunca solo (el hombresolo no existe), siempre conlosotros.

Es Adorno quien habla“ y este recordatorio de quela cultura
“es el hombre’’ lo es tambiénde que nuestro mundoes un *‘mundo-
con’’ segun la expresion de Heidegger.

La cultura no son solamente valores adquiridos, es también la

capacidadderevivificarlos, de crear nuevos valores. Es la fuente

de los valores. Umberto Campagnolo distinguia al hombre de cul-
tura, que hacia, por asi decir, de las formasculturales, “‘la materia

o el poder desu esfuerzo creador’’, del hombre cultivado, que se

39 The Wall Street Journal, 24 de abril de 1990, citado por A. Kaspi, ‘‘De Clin-

ton a Clinton?’’; véase también ArthurSchlesinger, Disuniting ofAmerican, While

Com., 1991.

40 Cultura e liberta, Palermo, Accademia Nazionale di Scienza, Lettere ed Arte,

1989,p. 7.
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satisfacia de su posesion y de su manejo.*' En este sentido, no hay
verdadero ordenpolitico de la cultura sino hundiendosusraices en

la realidad social ‘‘de dondesaca la fuerza de crearvalores a la vez

universales y concretos’’ y haciéndolo para que estén asegurados a
los “‘otros’’ las condiciones necesarias parala plenitud de la Vida.”

Para quela civilizacién planetaria en marcha no sea depreda-

dora y quela cultura quele esta ligada no esté al servicio de una
hegemonia,nohayotra actitud posiblesino la negacidn de unatabla
rasadelasdiferenciasy los valores, asi comode una(in)cultura per-
fectamente indiferente a los hombres cuyasuertees la diversidad.

Nohaycultura “‘universal’’ sino una cultura ‘‘de’’ lo universal.

Por largo tiempo hemosjuzgadoy calibradoa los otros en nombre

de la humanidad comosi nuestra civilizacidn, nuestra cultura, nues-

tra historia, fueran los Gnicos referentes posibles. Hemos aprendido

que nuestra cultura no es mas que unaentrelas otras. La sedicente

“conciencia universal’’ a la cual permitirian accederla civilizaci6n
y la cultura planetarias no es mas que una mala sopa, la pseudo

“cultura de Davos’’, mas que una pobrecaricatura. La humani-
dad noesta al borde de una mundializacidn que emanade centros
economicosy financieros puestos en comunicaci6nporredes de in-

formacidn que reposan sobrela técnica y los intercambios de mer-
cancias y capitales bajo la ley del mercado;postula la intervenci6n

de los centros fundadores de valores, y un esfuerzo de comprensién,

pues no hay mas que un mododequeel reencuentrodelas culturas

sea fecundo y no mortal: hacer que todo lo que viene del hombre

puedaser “‘traducido’’ a los otros hombres,y esto vale paralossig-

nos, las imagenesde base,los simbolos,los valores, para todo lo que

constituye el fondo cultural de cada pueblo.*

Unaculturasin raices, una lectura sin punto devista, no descu-

bren mas queel vacio. La hegemonianiega las diferencias, la uni-
versalidad las reinventa. Noshacefalta tener una vision polifonica

del mundo:es a varias voces. Al mito de la ‘“‘comunicacion’’, que

quiere que estemos ‘‘conectados’’ y puestos en ‘‘interactividad’’
para que la humanidad se asemeje, conviene oponerla realidad de

4! “Te devoir politique de ’homme de culture’, Comprendre, nims. 13-14
(1956), p. 233.
® Henri Bartoli, L’économieservice de la vie. Crise du capitalisme, unepolitique

de civilisation, Grenoble, Presses Universitaires, 1996, pp. 457-462.

* Paul Ricoeur,“Civilisation universelle et cultures nationales’’, Esprit, octubre
de 1961, p. 451.  

 

Mundializaci6n, hegemonfay reaccionesidentitarias 109

la “‘confianza’’ en construir, Gnica capaz de procurarnos una iden-

tidad plenamente humana‘‘compleja’’, para que nos acepten todos

los ‘‘otros’’“4 y que el derecho delosotros es en realidad mi deber.
Con la paz entre las culturas sucede como con toda paz: no

existe mds que si se “‘hace conjuntamente’’. Nuestro tiempo exi-
ge que se cumpla un esfuerzo en el seno de las necesidades huma-

nas que mezcle un “‘universal practico’’, volcadoa la solucién de
los problemas econémicos sociales en funci6n de las exigencias
de un desarrollo humanoplenodelcual nadie ignoralas urgencias,
y un “‘pragmatismo democratico’’, Gnico capaz de salvarnos de un

universal puramente formal y de los acaparamientosde las poten-
cias.

La tierra “‘es masy algo distinto a un planeta’, nos dice Paul
Ricoeur,‘‘es el nombre mitico de nuestro anclaje corporalen el
mundo’’. La conciencia y el sentimiento de nuestra pertenencia y

de nuestra identidad terrenasno es de ninguna forma incompatible,
muyporel contrario, con la conciencia y el sentimiento de nuestra
identidad de grupo. La ligazdn conla tierra la ligazénentre los
humanos, unay otra tendidas haciala realizaci6n de proyectosor-

denadosa un mismofin —darporfin cuerpo a la idea de humanidad
a escala del planeta—* énoesta porahila respuesta a dar a la mun-
dializacion, a la hegemonia, a las revueltas identitarias en lo que
tienen de pernicioso?

Traducci6ndelfrancés de Hernan G. H. Taboada

“4 Edgar Morin y Sami Nair, Unepolitique de civilisation, Paris, Arléa, 1997, pp.
118-119.

45 Soi-méme commeun autre, Paris, Seuil, 1990, p. 178.

46 Edgar Morin y SamiNair, Une politique de civilisation, pp. 119-120.

 



 

LA HISTORIA COMPARTIDA

Por Patricia GALEANA

SOCIEDAD EUROPEA

DE CULTURA, MEXICO

El dominio de lo comercial

ESDE HACE VARIOS ANOS, los temas econdmicos dominan ento-

D dos los ambitos, y han condicionado una nueva formade enten-

der el mundo.Estoresulta explicablesi se tiene en cuenta que, entre
los grandes cambioshistoricos experimentadosa partir dela caida
del Muro de Berlin, el de mayor dimensi6n corresponde la subs-

titucidn de la propiedad estatal de los medios de producciénpor la
propiedad privada.

El efecto generalhasido de tales proporciones que, incluso don-

de se habia desarrollado un esquema econémico denaturaleza mix-
ta, se ha revertido una tendencia de muchas décadas,y la privati-

zacion de las empresas publicas ocupa un lugar prioritario en las
estrategias del Estado contempordneo.

A lolargo del siglo xx se conformaron bloques, cuyo centro

de atracci6nresidia en principios de naturaleza politica semejan-
tes. No hacefalta recordar cémoinfluyeronesas formasde entendi-

miento que desembocaronen grandes conflictos bélicos y en tensas
relaciones en cada posguerra.

La historia parece haber dado un brusco cambio,hasta cierto
punto desconcertanteporla ausencia de precedentes. En poco mas
de diez anos una mismaidea acercade la estructura econémica ha
alcanzado una clara predominancia, y comocorrelato de ella tam-
bién se ha consolidado la convicci6n de que la organizacion
econémica mas adecuadaa esa estructura econdmica es la demo-
cracia.

A diferencia de las constantes histéricas, hoy los bloques de
paises no se integran para procurar la supresién de un adversario
que alienta una concepciondiscrepante dela politica, sino para
competir y ver quién alcanza antes, y mejor, el mismo objetivo. Hoy
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no se lucha paraser diferentes, sino para parecerse mds; no sedis-
crepa porser distintos, sino por ser iguales.

La paradoja es quelospaises se agrupan en diversos bloques no

porque entre ellos existan puntos de controversia, sino porque los
separa su afinidad. Cuando se habla de Cuenca del Pacifico y de
Comunidad Europea, por ejemplo, no se denotan las diferencias

organizativas de los paises que componencada grupo,sino que se
asocian entre si para competir, en el terreno comercial, con otros

paises cuyas prioridades son también esas mismas.
El nuevoidealde anfictionia que ha surgido no tiene como mo-

tor la fuerza cohesiva de la cultura, como enla vieja Hélade,ni el

dominio militar, como en los grandes imperios, ni las semejanzas

politicas, como las comunidades integradas a la caida de algunos
sistemas coloniales, nilas similitudes socioculturales, como el pan-

americanismobolivariano. El nuevo ordenglobal nose sustenta en

ideas politicas, ni en principios, ni en tradiciones, ni en conductas
colectivas, ni en proyectos sociales. E] nuevo motorde la historia

parece sers6lo el comercio.
Desde luego, uno puede preguntarlicitamente si un objetivo

aparentementetantrivial es bastante para movilizar al mundoente-
ro hacia un gigantesco proceso de asociacion sin precedentehistori-
co. Habra que contestar que en formaalgunasetrata de un objetivo

trivial. Las grandes empresas de colonizacion del Mediterraneo,las
rutas entre Europay Asia y el encuentro mismoentre el Viejo y el

Nuevo Mundo,tuvieronentre sus causas la ampliacion de los espa-
cios para comerciar.

Lo quesi resulta importante subrayar es que las relaciones de

comercio son,porsi solas, insuficientes. Constrenirse a ellas repre-

senta una disposicién reduccionista y, ésa si, simplista. El comer-
cio, visto como objetivo, es una opcidn bastante empobrecedora.
En cambio,el comercio visto como una formade relacion capaz de

potenciar otras modalidades de entendimiento, puede convertirse
en un instrumento eficaz para consolidar lo que durantesiglos se

ha buscado: un punto de convergencia que resuelvalas disputas y
consolide la paz mundial.

Entre las consecuencias de ese proceso los europeoshandecidi-
do modificar su concepto de soberania nacional, y estan generando
una de las revoluciones conceptuales mas importantes de nuestro
tiempo. Sin embargo, éhasta qué puntoes posible universalizar es-
te proceso?

Las nuevasrelaciones en el mundo,se ha dicho, estan domina-
das por dos decisiones: la abolicion de las barreras comerciales y la  
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expansion de la democracia. En ciertos casos, como el europeo, se
da un tercer elemento: la modificacion de la idea y de la practica

de la soberania nacional. Este ultimo es un punto en el que paises

como México no podran acompanarlos procesos de integracion sin

convertirse en una neocolonia.

Los procesos de apertura comercial pueden implicar costos en

materia de empleo, pero no lesionanla estructura cultural de una

nacion: el desarrollo de la democracia es un proyecto medular para

garantizar justicia y libertad, por lo que corresponde a una exigen-

cia politica largamente alentada porlas naciones del mundo,y cuya
consecucion paulatina ha caracterizadoal siglo xx. En estos aspec-

tos es indiscutible que existe clara correspondencia entrelos proyec-

tos americano y europeo. Pero el problema dela soberania es dis-

tinto. Para América la preservacion de su soberania es un sindnimo

de integridad cultural y politica, y por ende de identidad nacional;

las naciones americanas surgieron de unalucha por la soberania,

y han podido consolidar su naturaleza de paises libres gracias a la
defensa irreductible de su ideal soberano. Trastocar ese concepto,

relativizarlo en aras de los intercambios comerciales, sera una forma

de abrirnos al neocolonialismo,y seria contradictorio que un proce-

so de globalizacion, que se caracteriza por la amplia participacion
de todas las naciones en un proceso de igualdadjuridica, politica y

cultural, acabara siendo, comoenel pasadolo fueronotras ideas de

apariencia generosa, un instrumento para encubrir nuevas formas

de colonialismo.

Ese es un tema que mereceser examinado con mayor deteni-

miento. Una de las consecuencias de la globalizaci6n que ya co-
mienzan a perfilarse no es el predominio de unas naciones sobre

otras, sino de unos grupos econdmicos sobre las naciones mismas.
En la actualidad ya existe preocupacion,incluso entre las grandes
potencias economicas, por las realidades financieras emergentes.
En unsolo dia los mercadosfinancieros del mundo movilizan tan-
tos recursos comoel producto total de la economiabritanica de un
ano, por ejemplo.

Esasituacion, descontrolada, puede tener un impacto imprevi-
sible en las relaciones entre las naciones, al punto de quelas institu-
ciones, los entendimientos culturales, los nexospoliticos, las deci-

siones colectivas, no representen nada, o representen bastante po-

co, ante lo que en un momento determinado puedan implicar las
determinaciones de grandes consorciosfinancieros.
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Los avataresde la globalizacién

Laidea de que vivimosun acelerado proceso de globalizacién ha
permeadoeldiscurso politico de nuestro tiempo,ha influido en el
analisis académico, ha condicionadola actividad econémica y ha

justificado muchasaccionesexpansionistas de las grandes potencias.

De manerasistematica se afirma que la globalizaci6n substi-
tuy6 a la polaridad del mundo. Las grandes potencias econdmicas
postulanla idea de la globalizacion, para asi hacer menos percep-
tible su participacion hegemonica en el mundo de nuestrosdias, y
las medianas y pequenas potenciasse acogenal concepto dela glo-

balizacidn, como una manerade sentirse incorporadas en supuesta
igualdad de condiciones al panorama mundial contempordneo.

La globalidad tiene muchoderealidad y no poco deficci6n. Lo

quetiene derealidad es el ocultamiento de las hegemoniassubsis-
tentes; lo que tiene de ficci6n es la paridad de las potencias y el
equilibrio entre los actores de la vida internacional. Lo cierto es

quela polaridad estabareferida a las formasdeatribuir la propie-
dad de los medios de produccion, pero noa la fuerza expansiva de
cada uno de los modelos.

E! problemacentral dela bipolaridad no consistia en la impo-
sibilidad de que coexistieran los regimenesestatistasy losliberales,
supuesto que a la fecha subsisten algunos Estados dondeel régimen
dela propiedad sigue estando sujeto al Estado, como enel caso de
China, para mencionar un ejemplo.

Lo que importaba,por tanto, no era superar la dualidad eco-
nomia de Estado y economia de empresa,sinola rivalidad expansiva
de ambos modelos. Unavez que el modelo de economia de Estado
perdio su funcion paradigmatica, porque quienes todavialo aplican
carecen de posibilidades reales para influir en su adopcion por par-
te de terceros paises, la dualidad ya no estorba, y la contradicci6n
resulta irrelevante.

Noera tanto un problema de espacio paralas ideas, sino de
espacio parala influencia econdmica. Cuando las economias esta-
tizadas se convierten en clientes, se las incorporaa la globalidad,
como en los casos de China y Vietnam; cuando nolo hacen, o lo

hacen de maneraparcial, se las mantiene al margen, como ocurre
con Cuba.

Unaventaja conceptualde la globalidad es que todos se pueden
sentir parte de ella. Aun cuandopara hacerlo tengan que entregar
parte de su riqueza, despojarse dealgo de su personalidad o sacrifi-
car un poco de su soberania. Si se quiere ver desde otra perspectiva, 
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habré que decir que la riqueza se comparte, quela personalidad se
renueva y que la soberania se moderniza. Perola realidad viene a
ser la misma: masinfluyentes los poderosos y mas condicionados

los débiles.
La globalidad ha adquirido, rapidamente, expresiones diferen-

tes. Hay tres formas de globalidad: institucional, geogrdfica y cul-
tural. La institucional comprende a su vez otros tres ambitos: el
econdémico(sobre todo través de acuerdos comerciales),el juridi-
co (fundamentalmente instrumentos de integracidn) el politico
(mediante la reproduccion del modelo democratico). La conjuga-
cidn de estos tres 4mbitos es la que hace dela globalizaci6ninsti-
tucional un proceso practicamente incontrovertible, porque nadie
puedecuestionar los conceptos de libertad comercial, de coopera-
ciOn internacional y de democracia.

La globalidad geografica no necesariamente implicala institu-
cional. En este caso el criterio que prevalecees la proximidadte-
rritorial o el desarrollo de medios de transporte. El proyecto de
una via férrea entre Corea y Singapur, por ejemplo, no esta con-
dicionadoa la celebracién de tratados comerciales, a la adopcién
de alguna modalidad de asociacidn de Estados,ni a la incorpora-
cidn del constitucionalismo democratico: otro tanto ocurre conlas
formas de entendimiento entrelos paises islamicos de Asia.

Porsu parte,la globalidadcultural se realiza de manera auténo-
madelas dos anteriores. Comprendela estandarizacionde los es-
tilos de vida en torno al consumismo,el intercambio veloz deinfor-

maciOn a través de redes automatizadas, la difusi6n inmediata de

noticias, la mimetizaciondelos patrones devida individualy colec-
tiva de las sociedades receptoras de mensajes, con los propios de
las sociedades emisoras, la universalizacion de culturas dominantes

y el desplazamiento,acelerado, de culturas dominadas, la diferen-

ciaciOn entre unaclase social global y un mosaicodeclases locales.
Determinar las formas de expresion de la globalidad tiene in-

terés académico, entre otras cosas porque influye en los diversos
ordenes del acontecer histérico. No se puede desconocerla glo-
balizaci6n como un dato dela realidad; pero aceptarla de manera

acritica es renunciara influir en la realidad.
Poreso la distinci6n resulta relevante. La globalidad geografi-

ca esta mésalla de cualquier discusi6n, pero la institucional debe
aceptarse sdlo en términos que nolesionenlosniveles de vida de
las sociedades involucradas, ni la capacidad decisoria de los Esta-
dosparticipantes. Porsu parte,la globalidadcultural, inevitable por
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el desarrollo de los medios de comunicacién, debe ser compensada

mediante acciones inteligentes y urgentes que preservenlas identi-

dades nacionales.

Llamala atencion que alli donde han aparecido nuevaspoliti-
cas comerciales y democraticas no hayan surgido nuevaspoliticas

culturales. Este es un vacio que hard muy onerosala globalizacién,

porque podra conducira la disoluci6n delas identidades nacionales
y, como efecto de paradoja, a justificar expresiones deaislacionis-

mo y hasta de misoneismo o, en extremos patoldgicos, incluso de
racismo.

Esos fenédmenos ya comienzan registrarse en el mundo. El
fundamentalismoislamico, los nacionalismosétnicos, el racismo en

algunos paises europeos y en Estados Unidos, el ultraindigenismo

en América Latina, independientemente de sus respectivas y pro-
fundas raices, también son fendmenosquecontrastanconla globa-
lizacion. La insularidad comoreaccionfrente a la globalidad puede
venir acompafiada tambiénde sus propias desviaciones patoldgicas.

Por esoes tan relevante traer a cuentas los temas dela globali-

zacion y de la identidad, como un nuevo gran problema de nuestro

tiempo que debe serdiscutido por las comunidades académicasdel
mundo.

Historia compartida

Dyrerenciarlo euroamericano y lo global, en el ambito dela cul-

tura, es una tarea que requiereidentificar los aspectos que puedan
ser caracteristicos de unahistoria compartida. Ahora bien, équé po-

driamos entenderpor historia compartida?
Hipotéticamente podriamos hablar de una cultura euroameri-

canaa partir de que el mundo americanoy el europeo entraron en

contacto; sin embargo,las primeras expresiones de esa relaci6ndis-
taron muchodereferirse a procesosvolitivos autonomospor par-
te de América. Asi, mas que una historia compartida, tendriamos

alli una historia exterior de Europa.
La dependenciapolitica no impidio, empero,que se fueran fra-

guandolos elementos de una cultura propia, basada enla fuerte
presencia del mundo precolombinoy enla asimilacion progresiva
de los valores culturales de Occidente. Durante el periodo colo-
nial, por tanto, se fueron desarrollando dosesferas diferenciadas:

una comprendialos elementos de la dominaci6n,y otra los quelle-
varian a la emancipacion.  
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A partir de que las naciones americanas afirman su propia
personalidad y asumen la responsabilidad de sus propias decisio-
nes, podemos comenzara indagar cuales son los elementos de la

historia compartida con Europa. Contodaslas reservas de la ge-
neralizacion, podriamos decir que hay dos grandes elementos de

convergencia: los que resultan de las tradiciones comunes, de las
representaciones religiosas y de los instrumentos de comunicaci6n
(sobre todoel arte y la lengua), y los que se producenen el ambito

de las ideas que sirven para conformarlosestilos de vida nacional.

Los primeros de esos elementos enrealidad no nosserviriansi-

no para reafirmar quelas pautas culturales trasladadas por Europa
a Américasiguieron dandofrutos. La tradicion,la religion la len-
gua, siendo datos medulares de la cultura americana, fueron adqui-
ridos comoresultado de un largo asentamiento europeo, no como

consecuencia de una decisién colectiva americana. Desde luego,
en el gran balance dela cultura, cuentan, pero no representan una

novedad.

Para determinarcuales son los elementos comunesdela cultura

euroamericanafrente a la globalidad, es necesario identificar aque-
Ilo que resulta de actos de libertad, porque son precisamente los

valores dela libertad los que en primer grado debemos y podemos
compartir.

Visto asi el problema,es posible establecer que a lo largo del
siglo x1x la historia compartida entre Europa y Américase identi-
ficd en la lucha porla soberania, en su doble dimension de sobe-
rania nacional, comobasedela independenciadelos Estados, y de
soberania popular, como base dela libertad delos individuos. Fue

durante ese siglo cuandose dieronlos grandes procesoshist6ricos,

en América y en Europa,para alcanzar y consolidarlas ideasya ex-

presadasen las revoluciones britanica, norteamericanay francesa.

Para Américala idea de soberania nacional se tradujo en una
triple expresidn: independencia, separaciOndela Iglesia y el Estado
y no intervencion; para Europa represent6 la definicion de limites
territoriales y los grandes procesos de integracion nacional. Por di-
ferentes razones, pero con instrumentos analogos de racionalidad
politica y juridica, las sociedades americana y europeatuvieron a la
idea de soberania nacional comoinspiradoradesu accion, en lo que
puedeser considerado comoelprimercapitulo de nuestrahistoria

compartida.

Fue también durante ese siglo cuandolas grandes construccio-
nes constitucionales americanasy europeassituaron al pueblo como

eje de la vidainstitucional. La idea de la soberania popularfue, en  
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el ambito interno delospaises, la causa quejustificd y explicd esta-
dos permanentesde inquietud e inestabilidad. Es en este proceso
donderesulta mas frecuente encontrarlas grandes expresiones de
convergencia euroamericana. Lasdiferentes sociedades,al discutir
su futuro, invocabanla ejemplaridad de experiencias externas pero
no ajenas. Por vez primera el patrimonio delas ideas sirvid para
identificar una historia compartida.

Duranteelsiglo xx es posible también encontrar un comtn de-
nominador:la lucha por mejorarlas condiciones dela vida social.
La movilizacionsocial, revolucionaria 0 politica, también ofrece
un capitulo de historia compartida. A través de diferentes vias se
busc6 alcanzar los mismosresultados: acceso a la educaci6n,a la
seguridad social, al trabajo,a los servicios de salud,a la justicia so-
cial. Segin la distribucion poblacionaly los niveles de desarrollo
econdmico, esas exigencias adquirieron distintas expresiones: re-
formaagraria enlos paises americanos y europeos con mayor com-
ponente de poblacionrural y presencia delatifundios, intervencio-
nismoestatal dondeera necesario regular los procesos de produc-
cion, servicios de bienestar de naturaleza y magnitud variable, de
acuerdoconlos rezagos queera necesario superaro las expectati-
vas que era convenientesatisfacer.

Asi, aunque ya existian precedentes alemanes y franceses de
interés porel bienestar colectivo durante elsiglo pasado,es enel
actual cuandolas preocupaciones sociales adquirieron prioridad y
formaron parte de las preocupaciones y acciones comunes delos
paises euroamericanos.

A laluz de estos hechos,la historia compartida de nuestro mo-
mentohist6rico, y de la nueva €pocaqueyaseinicio,no esta dictada
porlasideasni porlos intereses colectivos. Hasta ahoraes el prag-
matismolo que parece prevalecer, y son los intereses del comercio
los que parecen dominar. La historia compartidaenla era dela glo-
balidadnoes, hasta ahora,la que resulta de grandes construcciones
doctrinarias.

Desdela perspectiva histérica interesa indagar qué quedara de
la historia compartida delossiglos x1x y xx, que fueron de unasin-
gular progresion. De alguna forma cada etapa alcanzada se con-

vertia en una especie de arranqueparala siguiente. A pesar de que
en algunoscasoslos cortes revolucionarios parecian ponerpuntofi-
nalal capitulo precedente, lo que en realidad hacian era enmendar
las patologias pero mantenerlas definiciones troncales.

La Revolucién Mexicana, por ejemplo, termin6 con un siste-
mapolitico autocratico y super6 unsistemasocial de desigualdades,
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pero consolid6 las tesis decimondnicas de soberanja nacionaly po-
pular. Rupturasy reafirmaciones parciales han permitido, durante

dos centurias, que con diferencias de matiz fuera posible identificar
rasgos comunes en el espacio euroamericano.

Desdeluego,la globalidad es también una forma de coinciden-

cia; pero no esta claro con qué intensidad y duracién afectara los
conceptos de soberania y bienestar. Por el momento,el proceso eu-
ropeo de integracion plantea ya un cambio radical en el concepto
de soberania nacional, que todavia no encuentra sustentantes equi-
parables en América, por lo menos en Iberoamérica. Otro tanto
ocurre con el concepto de bienestar, cuyos alcances son objeto de

ajustes, acerca de los cuales no es posible predecir el sentido, la
magnitud y el momento delas eventuales respuestassociales.

No es razonable que, enla era global, las comunidades euro-
americanas abandonensuhistoria compartida. Por el contrario,la
facilidad e intensidad de las comunicaciones hacen masnatural que
esa historia se produzca. Por eso, analizar el desarrollo de la globa-
lidad, entendida hasta ahora como un fendmenoesencialmente co-

mercial y comunicacional, desdela perspectiva cultural, resultara de

gran importancia.

S6lo en la medida en que mantengamosunahistoria compar-
tida, desarrollaremos una cultura euroamericana. La comunidad

devalores, de convicciones, de aspiracionesy de objetivos alcanza-
dos, es lo que nos permitira sentirnos parte de un mismo proceso
y, por lo mismo, de una mismacultura. Resultaria desconcertante
que, después de todo el camino andado, diéramos marchaatras y
desmontdramoslo que tanto tiempo nosha llevado construir.

Desde luego, Europa tiene nuevos derroteros que seguir, so-

bre todo enel procesode integraci6n en que esta involucrada. Pe-
ro seria contrario a su tradicién de veinticinco siglos que, en lu-

gar de seguir generandoideasuniversales, se volcara a la construc-
cidn de estructuras y conceptoslocales y excluyentes.

La parcial derogaci6n de la idea de soberania tiene como base
la idea de europeismo. Lo llamativo es que, hasta ahora, Europa
habia pensadoen términosde universalidad,no de regionalidad.

Al examinarse, comose ha hechoen este seminario,la cultura

euroamericanaantela globalidad, se esta planteando una exigencia
fundamental de nuestro tiempo: que las nuevas relaciones regio-
nales, derivadas de conveniencias estratégicas comerciales, no re-
duzcanel alcance universal de la cultura: que la globalidad delos
intereses nosea un substituto de la universalidaddelas ideas.  

EL RETORNO A LOS REPLIEGUES
DE EUROPA

Por Eugeniusz KABATE

SOCIEDAD EUROPEA
DE CULTURA, POLONIA

eeLA EPpOCA delas paradojasy solo el tiempo puede cam-

biarlas. Si, nuestro viejo siglo acabard pronto y otro comen-
zara, (sera sin embargo menosparaddjico que el que hemos vivido?
Dificil de adivinar. La situaci6n es tal que inclusoel ritmo eterno
de la Biblia ya no se mantiene; después de los anos turbulentos,
nuevas tormentas llegan; después de la época delas divisiones na-

cenlassiguientes divisiones; y después de las jornadas laboriosas,
jornadaspacientes,las cosechas son miserables y podridas. Cuanto
maslibres, mas torpes nos hacemos; cuanto mésla justicia noses ac-

cesible, mas incapaces somosdepintarla; cuanto mdsaspiramosa la
fraternidad a la caridad de los hombres, mas el odio y el mal nos
arrinconan. Somos entonces descaradamente dobles: aceptamos
sin ofrecer, respetamoslalibertad pero sdlo la nuestra, no ama-
mos mas que a quienes no son dignos de amor. El progreso social y

politico, si existe, hace caeren el olvidolas reglas solemnes.
En la cultura, donde la conciencia critica nos es mas fiel, to-

das las contradicciones aparecen multiplicadasporla ética, la re-
ligin, el arte, la comunicacion social y sobre todo por los medios

masiyos de comunicacion. Tomanaspectos internacionales, o mas

precisamente, sobrenacionales, y es el nivel al quese trata de re-
accionar. Después dela ultima guerra mundial varios organismos
fueron creadosparallevar a cabo una actividad comin,europea, en
los mediosartisticos y cientificos, sin tener en cuentalas diferencias
entre los regimenes politicosy las divisiones entre nosotros. La So-
ciedad Europea de Cultura, con su sede en Venecia, se convirtié en

uno de esos organismos. Su fin concebido comoideaera ante todo

la de alejar el fantasmadela guerra en funci6ndela resoluci6n de
los conflictos internacionales, conflictos entre Estados o entre otros
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centros de poderpolitico. La cultura habria debido trazar otro ca-

mino,la politica cultural servirle de instrumento. Cuando me uni a

la Sociedad lo hice cuandoel presidente era el profesor Umber-

to Campagnoloy el centro polaco lo dirigia Jarosfaw Iwaszkiewicz;

no era consciente de las torpezas que las contradicciones politicas

iban a causar. El esfuerzo de vencer estos obstaculos, estas divisio-

nes impuestas a Europa, no siempre tuvo éxito. Los conflictos se

hacian cada vez mas profundos, motivados por la ideologia e im-

plantados en los pensamientos. Tomada mi posicion, la he proba-

do muypersonalmente,atento a cada detalle, a cada palabra donde

encontré algo de mas. Laspalabras eran siempre muy bellas, bien

cuidadas: hablabanenfrases elegantesdela tolerancia, del didlogo,

de la comprensi6ny la integracionentre el Este y el Oeste, integra-

cién europea... En Venecia, dondevarias culturas, las del Oriente

y las del Occidente,se cruzaron,las bellas palabras parecian justas

y, lo que meera cercano,parecian crear un nuevo plan delaciviliza-

cién ampliada, expandidalejos hacia el este, hacia Bizancio, hacia

los confines de Polonia. He aqui, creia, un plan importante para

trabajar en l, el plan limitrofe.
{Qué pasé después? Cortinas diferentes cayeron, se derrum-

baron murosy esta brusca apertura ha dejado entrar ideas que sin

embargo no se presentaron frescas. Las hemos tragado con entu-

siasmo,el mismo que nos acompafiabasiempre,un arribo de lo que

venia del Occidente, ya que estabamos persuadidos que no hubo

nunca mas que un nombreparalalibertad, y que su perfume era

el del Mediterraneo, el mismo perfume,incluso cuando se bebeel

triste vodka en lugar del buen vino. Cito los alcoholes comotes-

timonio: los alcoholes también pintan nuestras elecciones, nues-

tros caminos que pasan porlos templos dela civilizacin; pintan a

ciertas culturas, ciertas tradiciones, ciertos valores. Alguien ignora

estos caminos, alguien trata de abarcar todoel terreno. El gran es-

pacio de Europa comprende, aunquelas fronteras ya no cuenten,

el territorio de Polonia con su propia tradicidn detoleranciareli-

giosa donde mezquitas, sinagogas,iglesias ortodoxas, protestantes

y catélicas se tocaban, y, aunque no queden mas que resplandores

por encima de ese mundo quemado,pesan mas que como un sueno

sobre la civilizacion cristiana.

He aqui que vuelvo del bosque, grande y virgen, célebre bos-

que de Biafowieza donde uno apenas se encuentra, pero también

se pierde. Desde hace afios busco mi itinerario, errante enlos alre-

dedores, en la cercania de los campos, de las aldeas donde acudo.
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Busco una etnia comin, etnia de confines, la busco entre los arbo-

les, los pasos, engranajes, prados, queriendo escapar a la traicion,

al perjurio. Y de nuevo descubro desvios, encrucijadas enganosas,

bifurcaciones desconocidas. Tropiezo sobre pedazos oxidados de

armas, sobre tumbascubiertas de mielenrama, chimeneasde aldeas

quemadas. La historia me hace ademan con su dedo podrido,no le

obedezco, ya no tengo miedo deesos fantasmas y aunque conservo

la imagen delas cenizasa las cuales ha quedado reducido el hogar

de mis antepasados, levanto mis cejas quemadaspara noperder de

vista aquellos que han quedadovivos. Sonellos, sin duda,los mas

importantes. Esto me ensena mucho, siempre, unavisita a los lu-

garesde la frontera bielorrusa, dondela idea de una via comin se

concreta ante nuestros ojos, por encimadelas diferencias naciona-

les, materialmente.

Los camposlimitrofes saben cémoser bellos y fecundos. Bus-

co ahi mds que un simbolo,buscola solucion, una clave, la practica

para mi confianza en el futuro. El futuro de la civilizaci6n euro-

pea entera que curaré lo que es politico. Esfuerzos semejantes se

manifiestan en Venecia, pero tambiénal este de Venecia,enlasre-

giones fronterizas entre el mundolatino y el eslavo, en Trieste, en

Gorizia, en Duino, dondese dan regularmente encuentros de estilo

centroeuropeo. Fiel a la idea de la paz que no descuidalas dife-

rencias entre las culturas vecinas, el escritor italiano y amigo mio

Fulvio Tomizza, proveniente de Istria, asumio el papel de apostol

de la reconciliacién de los dos ladosde esta frontera a veces dema-

siado agitada. En Polonia, tenemos nuestros confines historicos en

los que en una épocase inspiré mucholaliteratura; siempre hemos

tenido, ademas,la ciudad de Cracovia, una sorprendente ciudad de

culturas cruzadas, inolvidable incluso en el discurso de los nuevos

conflictos europeos. Me parece sin embargo quela conciencia vic-

toriosa, cinco afios después dela caida de los regimenespoliticos de

Europaorientaly central, se apagafrente a las ambiciones naciona-

les y las vueltas penosasdela suerte dela civilizacion. Es mas bien

un temblorel que la domina, temblor mezclado con perplejidad.

Todos somosculpables del crimen de guerraen los Balcanes y no va-

mosa escaparlejos de esta responsabilidad. Los confines culturales

no siguen hoy fronteras politicas y regionales: se desplazan capri-

chosamenteportoda Europay, sin exagerar demasiado, podemos

llamar a todoel continente europeo un campolimitrofe. Divisiones,

incluyendofalsas divisiones, todavia hacen parte de nuestra civili-

zacion, implantadas profundamenteennuestrosespiritus europeos,
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en nuestra mentalidad, en nuestra, atin mds contempordnea, mane-

ra de pensar. Jamasse ha resuelto el problemadel otro. Un otro
es diferente, si. Pero lo que es diferente éno es bello? La cultura
a la cual el compromisoy la tolerancia son inmanentes encuentra
ahi unarespuesta positiva. Sin embargo,susignificacién disminuye,
he aquiel peligro.

Nuestra Sociedad pretende que no carece de fuerzas y que su
voz sera escuchada. Quese exprese con fuerza contra los conflic-
tos, las guerras que desconstruyen la Europaquetrata de integrarse.
Escuchemossiesta voz,elevada al grito mismo, no se tranforma en

el chillido de un rat6n. Tantopeor, noes justo decir entonces que
la cultura se hace cada vez masperpleja, pues la hemosvisto bien,
aunque sea con verglienza, reforzar sus grandes personalidades en

sus ambiciones guerreras, despertar el nacionalismo. Noshace fal-
ta, antes que nada, mantenerla sangrefria para no dejarnosllevar

por la corriente; nos hace falta, luego, saber afrontarnos habien-
do tomadoconscientementela responsabilidad de nuestros pecados

nacionales. Probablemente nunca habra cultura desnacionalizada,

pues toda su fuerza reposara sobrela tradicidn nacional, sobre el

caracter tipico de una lengua, de un pensamiento, de unacreati-
vidad, sobre la educacién otorgadaa la tradicion de cada pueblo.
Creo sin embargo que, habiendo curadolasheridasy las penas, es
mejor unirse al cortejo de los pensamientos las artes multiples, es-

te cortejo que uninstinto y una razon a la vez conducen mas alla de
nuestros desvios. Estamosalla, vueltos de la expedicion en busca
del Vellocino de Oro; poco importa que hayasido en vano. Masvale
navegar hacia occidente esperando descubrir las Indias que tardar
con la expedicional oriente. El descubrimiento de Américafue el
de Col6n, no el de Vasco de Gama.

Traducci6ndelfrancés de Hernén G. H. Taboada

 

 

LA CULTURA, LUGAR DE ENCUENTROS

Por Angeles Mateos Garcia
SOCIEDAD EUROPEA
DE CULTURA, ESPANA

A SE HAN CUMPLIDO CINCO SIGLos desde el descubrimiento de

OYvtec: El Nuevo Mundoha estado impregnado desde el

principio por unarelacién ambivalente y plural con la vieja Euro-
pa. Colonizada y descolonizada rapidamente, la cultura europea

constituye el hilo conductor mas importante de estas relaciones. El

contacto entre ambos continentes ha marcado unestilo peculiar y

propio de entenderla vida, losvalores, las costumbres, las creen-

cias... en definitiva: la cultura. Por eso este encuentro que hoy

celebramos bajo el lema ‘‘La cultura euroamericana en un mun-

do global’’ deberfa considerarse, sin duda alguna, como un buen

momentopararecordaresta situacién peculiar de relacion y seme-

janza, cuestiondndonoscriticamente hasta qué punto puede poten-

ciarse ésta y qué resultadospositivos o negativosla sustentan. Mas

aun en el caso de Espaiia, anfitriona hoy de estas reuniones, porla

situacién especial y peculiar que en todo momento ha mantenido

conlospaises latinoamericanos, siendo la lengua un lugar comin

de encuentrosy significados.
Dejandoya al margenviejas y polémicas glorias del pasado,lo

cierto es que resulta imposible obviar la posicion hegemOnica que

Espaiia ocupaen Ja relacion entre Europa y Latinoamérica. Encon-

trandoesta ultima en nosotrosel puente con Europa, conla cultura,

quea fin de cuentases la suya misma, pasadaporel tamiz de la his-

toria.
Privilegiada y comprometidasituaci6n la de esta Espana, que

no siempre ha sabido manejarse del modo mis satisfactorio para

ambaspartes. Pasando por momentos de monopolio a periodosde

olvidoy silencio, desprecidndose nuestro complejo papel de enlace

e incluso de modelo social, politico y econémico. En cualquier caso,

no hemossidolos tinicosni los primeros en desatendereste legado,
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aunque quizas lo que si es cierto es que empezamosa admitirlo de
formacritica y rotunda.

No sdlo la economia hasido, pues, la responsable principal
del progresivo contacto de América Latina con el coloso america-
no del Norte, sino unas deficientes relaciones sociopoliticas con la

cultura europea, siendonuestropais, por todolo dicho, la puerta de
acceso natural a la misma. Esto debe cambiary de hechoesta cam-

biando. Lo que se traduce en unacrecientey prolifica relacién en-
tre los paises de habla hispana, asi como de todos éstos con Europa,
nexo cultural del Nuevo Mundoqueesta a punto de cerrar otro mi-
lenio. La direcciénesta trazada, el camino seguir perfilado, que
se llegue o no a buen puerto parece que no es tan sdlo cuestién
de voluntades y buenospropésitos,sino del buen hacer de nuestras
telaciones, acuerdos, intercambios...

Un buenejemplo puedeconstituirlo nuestra consolidada, aun-

que siempre compleja, ‘“‘Union Europea’’. Espanase ha incorpora-

do relativamente tarde, pero parece haber entendido su papeltan-
to a nivel comunitario, como en cuanto a su relacién-puente con

América. Cuandose fund6 la Comunidad Europea, comoes de to-
dos conocido, su maxima, cuando no unica preocupacion, fueron

las relaciones internas entre sus miembrosy los acuerdos econdémi-

cos perseguidos por éstos. Sin embargo,la consolidacion del pro-
yecto europeo ha tenido que pasar por unacreciente sensibilidad
hacia los temas sociopoliticosy culturales, lo que le hallevado, tam-
bién, a ampliarsusfronteras, y a definir una politica de cooperacién
mundial.

Dentro de esta tendencia aperturista han de incluirse sus cre-

cientes acuerdos y proyectos con los paises en vias de desarrollo,
entre los que América Latina, por las razones antes mencionadas,

deberia ocuparun lugarprioritario.
E| desarrollo de estos acuerdos también ha pasadopordiferen-

tes fases: desde los Acuerdos de Primera Generaci6n (afos sesenta)
con Brasil y Uruguay, limitados a una mera cooperacion econdmica,
a los denominados Acuerdos de Tercera Generaci6n (1982-1997)
que abarcan a toda América Latina e incluyen una relaci6n no sdlo
economica, sino también sociopolitica y cultural (industria, ciencia,

técnica, juventud, educacion, medio ambiente,lucha contra la dro-

ga, etcétera).
El giro decisivo en este cambio se produce en 1987, cuandoel

Consejo de Ministros de la Comunidad Europea en su resoluci6n de
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julio de ese mismoano decide expresamente ‘‘aplicar una estrategia

global coherente destinadaa reforzarlas relaciones de cooperacion
entre la Comunidad y sus Estados miembros,por un lado, y América
Latina y sus Estadosy regiones, por otro’’.

Curiosamente esta fecha coincide con la incorporacion de Es-
pafia a la Comunidad Europea. Nopodiaser de otro modo, senala

nuestro entonces comisario europeo Abel Matutes, “‘desde la in-

corporacion de Espana y Portugal a la Comunidad (1986), América
se concibe como unaprolongacion natural’.

Lasestrategias politicas y econdmicas de Espana con respecto
a América Latina, desde su entrada en la Comunidad, han presi-

dido tanto sus intereses privados comosu negociaci6n conel res-

to de los socios comunitarios. Su intervenci6n en la democratiza-
ci6n de Centroamérica, asi como la renegociacion de la deuda ex-
terna como medioeficaz para animarla maltrecha economia deesta
Ultima década, ha sido claramente reconocida. Los espanoles, ex-

plicaba Enrique V. Iglesias (presidente del Banco Interamericano
de Desarrollo), ‘‘fueron campeones del tema politico y del apoyo
a las nuevas democracias. Espafia hasido promotoradela politica
de la Comunidad hacia Centroamérica. Ha tratado de promover
politicas de cooperaci6nactivas para estimular el comercioy la co-
operaci6nindustrial y econdmica’’. En definitiva, concluye,“‘con el
ingreso de Espafia en la Comunidad Europeael temalatinoameri-
cano nos6lo ha adquirido una vitalidad renovada,sino que ademas
ha estimulado a paises que estén muy cercanosa nosotrosa estre-

char atin mas susrelaciones’’.?
Enefecto, de nada servirfan las buenas intenciones de Espana,

o sus inclinaciones naturales hacia Latinoamérica,si esto no se tra-

duce en unaincitacidn real y comprometida que obligue a sus so-
cios comunitarios a acercarse a lo que también ellos reconocen co-
moparte de su cultura. Debemostener presente, recordaba Giulio
Andreotti, ‘‘que los paises latinoamericanos pertenecen cultural y

espiritualmente al mundo occidental. Por tanto, subrayemosel em-
pefio de la Comunidad Europea para hacer progresar rapidamen-
te las relaciones con éstos’’. Del mismo modo,insiste ahora Mi-

chel Rocard,‘‘convieneidentificar el conjunto de las relaciones con
América Latina a la luz de unaserie de evoluciones prometedoras
que tienden a acercara las dos regiones, particularmenteel resta-

1 «Temas de nuestra época’’, El Pats, 27 de septiembre de 1990.

2 El Pais, 27 de septiembre de 1990. 
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blecimiento de regimenes democraticos y la puesta en prdactica de
zonas de integracion regionales’’.3

En esta direcci6n parecen estar encaminadas las Ultimas rela-
ciones entre la Comunidad Europeay los paises latinoamericanos,

tanto a nivel interestatal comoa través de sus diferentes pactos re-
gionales: Pacto Andino, MERCOsUR, Comunidad y Mercado Comin
del Caribe, ALADI, etc. Observandose nuestra Comunidad o Unién

Europea comoposible modelo de integracion interregional. Por
otra parte, programas promovidos por la Comunidad Europea co-

moOALT-INVEST, ALFA, URB-AL, parecen estar destinados a fomentar

un progresivo acercamiento entre estos paises con el resto de los
paises comunitarios, y por qué no, hacia Europa en general, que
tras la caida del Este ha sentido de cerca la problematica recons-
truccidn de Europa. Y si se consigue que este acercamiento entre
América y Europasea real y completo, podriamospresenciar,si no
al fin del milenio, al menos comoinicio del siguiente,la diversifica-

cidn y unidad al mismo tiempo de unacultura milenaria: la cultura
occidental, que abarca tanto a unos comoa otros.

Pero la misma palabra cultura reclama que, para que esta in-

tegraciOn entre los pueblos sea posible real, los acuerdos entre
sus socios no puedenlimitarse a lo meramente econdmico, aunque,

por suerte 0 desgracia, sepamosqueésta es la gran preocupacion de

nuestrosiglo, sino que deben ampliarsehacia relaciones mucho mas

complejas, que afecten a nuestras costumbres o formasde vida,bus-
cando espacios comunes de didlogo, acuerdos, pactos, derechos...

Simplemente porque aquélla no puede darse al margen de éstos.
El mundoes cada vez mas un espacio comun, aunque algunas

tendencias radicales quieran imponera todacosta,incluso la fuer-
za, barreras naturales o artificiales a esta inercia e incluso necesidad

de nuestro siglo. Vivimos en un mundoglobal, los medios de comu-
nicaciony las nuevas exigencias socioecondmicasy politicas asi nos
lo estén imponiendo. Este es el verdadero cambio que se esta pro-

duciendo en nuestra generaciOn, por eso nos afecta tanto lo que
les ocurra a nuestros vecinos, porque no podemoscerrar nuestras
mentes a sus problemas, nos invaden y afectan, queramoslo o no.

Y si esto es asi, si es cierto que nuestra época, nuestro fin de

milenio, apela a este nuevo ordeninterplanetario, énolo sera tam-
bién la necesidad de encontrar, buscar o inventar valores comunes

que lo hagan posible? Quizas la ausencia de estos espacios comu-

3 “Temasde nuestro tiempo’’, op.cit.
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nes culturales sea la causa verdadera de nuestra insolidaridad, de
nuestro individualismo, de nuestra ceguera ética y social.

Quisiera aprovecharestas reflexiones que he venido haciendo

en torno a la cultura euroamericana, que no es otra que la occiden-

tal, para proponerles unareflexidn sobre la misma que vaya mds
alla de los limites euroamericanos: la necesidad de encontrar un
espacio comun de valores y didlogo, culturales 0 multiculturales,

poco importael color, pero que permitan una convivencia massoli-
daria y universal. No solo como un mensaje utdpico y esperanzador
para las conciencias, sino sobre todo porque nos urge, porque nos
interesa a todos, porque, como entre todos hemos acordadoeneste

encuentro, “‘el mundoes, cada vez mas, un mundoglobal’.

Y parece que esta reflexion nostoca hacerla a nosotros, es decir:
ala cultura occidental. La razon, desde mi punto de vista, es obvia.

Si hay algo que defina nuestra cultura de forma paradigmatica es la
critica y la reflexidn, notas que siempre la han acompanado, ya sea
en sus periodos de luces o de sombras. Ambascaracteristicas tie-

nen, como cabia esperar, su aspecto negativo y positivo. Negativo,

su inclinaci6n al etnocentrismo, aunqueen este caso quizds conven-
dria masdecir etnoculturalismo; positivo, su constante autocritica y
replanteamiento de alternativas mejores de entender el mundo,la
vida, el hombre... Con este ultimo mensaje quisiera quedarme. Si
verdaderamenteel legado de nuestratradicion cultural nos ha im-
buidoestasnotas de reflexion critica, éno sera tambiéncierto que,
por lo mismo, somosnosotroslos llamados a cuestionarnos nuestra

propia cultura, buscando espacios comunes —interculturales— de

dialogo, con soluciones y alternativas globales?
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Por Fernando SUAREZ
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ie CONFIESO a ustedes que tengo gran escrupulo en intervenir

aqui porqueyo soy de los miembros de la Sociedad Europea de
Cultura que lo que desean es apoyar a quienes creanla cultura y

pedirles que nos solucionen alguno de los problemas que sentimos
los ciudadanosdelacalle.

No meconsidero un creador de cultura pero si un ciudadano

sensible a los problemas de su tiempo, que va a exponerante us-

tedes cémovela cuestion de la cultura euroamericana en un mun-
do global. Yo creo que estamos ya, después de la Edad Antigua,
la Edad Media, la Edad Moderna y la Edad Contempordnea, enla
Edad Universal. Se ha dicho coninsistencia y se esta repitiendo
aqui constantemente,la aldea global, la comunicaci6n instanténea,

la tecnologia, la ciencia compartida, la ecologia, todo haceinevi-
table la globalizacion de los problemas. Comose explicaria que
hubiera remedioparael cancer en un pais muycivilizado ese re-

medio nose pusiera al alcance de otros paises?, écOmo se podria

pensarque el pulmon del mundo quees el Amazonas puedaser un

problemasolodel Brasil? Es la realidad la que globaliza los proble-
mas es inutil impedir o tratar de impedirla globalizacion.

Hay que buscarsoluciones. Mi especialidad es el Derecho del
Trabajo y desde el punto de vista de mi especialidad, las consecuen-

cias de la globalizacionson, en principio, muy inquietantes porque
la globalizacion esta produciendo unagran emigracionactiva, es de-
cir, volvemos a grandes movimientos humanos como ha habido en

otras épocas de la historia. Todala presidn que tenemosenelsur y

* Transcripci6ndela intervenci6n de Fernando Suarez partir de su grabacién

magnetofoénica.
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este de Europa,todala presi6n del sur de los Estados Unidoses, en

el fondo, de ciudadanos menesterosos que desean acercarse a areas

de prosperidady, naturalmente, esto va a provocar crecientemente

grandes movimientos migratorios que la Humanidad ha conocido
en otras épocas. Pero ademas, se produce también una emigracion
pasiva, es decir, las grandes empresas buscan instalarsealli donde

la mano de obra es mas barata,alli donde la protecci6n social es

menosintensa y, naturalmente, la previsidn razonable de que los
paises mas desarrollados vayan reduciendosus ingresos medios y

su protecci6nsocial y su grado de bienestar para elevarlos de los
paises menosdesarrolladoses, por el momento, una utopia; se hard,

sf, si es inevitable o si conviene a algunas multinacionales delas que
se hablaba esta manana; pero enprincipio esa linea, que seria la
razonable, no va sersencilla, va a ser dificil.

Esta 6smosis laboral, este movimiento de turcos en Alemania,

marroquies en Espafia, mexicanos en los Estados Unidos,etc., tie-
ne repercusiones étnicas que son sumamente visibles en los Esta-
dos Unidos y que lo empiezan a ser en Europa, y aqui comienzan
mis perplejidades: éel mestizaje es bueno o es malo? Permitaseme
recordarel ejemplo gitano como un ejemplo deaislamiento, de re-
sistencia a la integracion. Los gitanos de la novela de Cervantes La
gitanilla son los actuales gitanos de Siberia, los mismos de Espana,
por supuesto,ni la diferencia desiglos,ni la diferencia de geografia
ha alterado sensiblementela personalidad gitana. La semanapasa-
da ha sido beatificadoel primer gitanodela historia, como muchos
de ustedes saben, pero el mundogitano conserva con gran profun-
didad, con gran fuerza, su idiosincrasia, sus modos, su cultura y no

se integran a las sociedades en las que, sin embargo, viven.

El ejemplo contrario creo que es Iberoamérica, Iberoamérica
donde Espanay Portugal practicaron unaintegracion racial abso-

lutamente desconocida en el mundo angloamericanoy no digamos
en Africa 0 en Surdfrica; y yo creo, sin sabersi es bueno 0 es malo,
sin estar muy seguro de lo que digo, creo queel futuro es el mesti-
zaje; que no se puede pedir que un diez por ciento de la poblacion
quese considera superiorevite su mezcla con pueblos“‘inferiores’’.
Y, naturalmente,el mestizaje provoca el mestizaje cultural. Dicho
con todaclaridad: yo no creo en una cultura que no sea mestiza; es
decir, en una cultura que asumatodolovalioso, todolo edificante

que haproducido la Humanidad,en diversos mundosy a lolargo de
la historia. La Humanidadconinfinidad de nicleos organicose in-
organicos cre6 en su historia multitud de culturasricas en sabiduria
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y dignas derespeto que, en general, procediandellibre ejercicio de
la inteligencia humana durante mileniosy, hace unos dos mil afios,

surgi6 la cultura cristiana que, por primera vez, sustenta la igual
dignidad de todos los seres humanos.

Yo creo que ése es el comienzodela globalizacion de la humani-
dad y la paulatina sustitucion de culturas autéctonaspor una cultura

quepretendetenervalidez universal. La unificacin cultural me pa-
rece inevitable porque est4 relacionada con la 6smosis étnica, con
la 6smosis laboral, con la Gsmosis informativa, que son imparables.

Por eso yo no perteneceria a una Sociedad de Cultura Europeay,
en cambio, me honro en pertenecer a una Sociedad Europea de

Cultura y coincide con este pensamiento mio un documento que
acabanderepartir en el que unilustre colega de los Paises Bajos,
el senor Witteman, dice practicamente lo mismo. Yo pertenezco a
una Sociedad Europea de Cultura pero no a una Sociedad de Cul-
tura Europea porque creo que mees indispensable asumir todo lo
valioso que ha producido la humanidad y megustaria ser experto

en la pintura de Van Gogh y en la novela de Joyce y enel teatro de
Arthur Miller y en la poesia de Neruday enla filosofia de Confucio.
Todo lo que meedifica, me construye o me da algun valorlo consi-

dero mio y milimitacidn es que no soylo bastante culto en ocho o
diez idiomas 0 en ocho diez delas actualmente diversasculturas.

Y asi tenemos, desde mi punto devista, dos 6rdenes de pro-
blemas que, a veces, se mezclan en el debate pero que megustaria
mucho queustedes me ayudarana diferenciar. Un problemaes lo-
grar que enla futura unificacion cultural, la cultura que han hecho,
que hemoshechoa lolargo dela historia los europeos y los ame-
ricanos tenga el peso que le corresponde. Para mi es unacultura
comin 0,al menos,es una cultura de unidad mucho massolida de

la que podemosencontrar en comtnconAsia 0 con Africa. Cuan-
do estamos tratando de construir Europa, que es un mosaico de
diversidades y que sin embargo tiene evidentemente muchos mas
elementos de unidad que de diversidad porque tiene unahistoria
comun, no podemosconsiderar que sea distinto lo americanopor-
que lo americano,ensu sentido unitario, es lo que se produce como
consecuencia de la cultura europea en América; las culturas ante-
riores, importantisimas y respetabilisimas y que debemos,enlo po-
sible, conservar y mantenervivas, son culturas que entresi no tienen
relacidn: los incas no saben nada delos aztecas, los mayas no cono-
cen nada delosincas, lo que da unidad al hemisferio americano es
el contacto que establecen entre todos estos pueblos los europeosy,
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naturalmente, cuando el Nuevo Mundoseincorpora realmente a la
creaciOncultural viva es, precisamente, cuandotiene su unidad y su

identidad con Europa, que no hansido capacesde borrarpresencias
posteriores; ni la presencia africana en el continente americano ni

la actual presencia, en muchossectores,asiatica, etc., han consegui-

do borrar la impronta de lo europeo que, desde mi punto de vista,

une a Europa con América muchisimo mas, desde luego,de lo que
nos unecon Africa 0 con Asia.

El otro problema,junto a esa presencia de nuestra cultura en

el mundoglobal, es el mas grave, y aqui me gustaria mucho discu-
tir con mi colega mexicano,lograr la superioridad dela cultura en
el mundo contempordneo. Noesta cultura o aquella cultura o la
de mas alld, sino la superioridad dela cultura, de los valores del

espiritu, de las grandes creacionesdel ingenioy dela inteligencia
humanasobrelos valores del dinero, del consumo,de la degrada-

ci6n, del minimoesfuerzo,sobre la incultura, sobre la contracultura

queesté degradando ampliossectores dela vidacivilizada; no dela
vida inculta o dela vida prehistorica, de la vida civilizada. Entonces,

el problemanoes que influya en México la cultura de los Estados
Unidos, es que influye unaespecie culturalinferior porque no estan

en manosdelos creadores de cultura los grandes instrumentos de

transmitirla y, naturalmente, pensar en lo que hubiera sido la im-

prentasi no hubierasidoel vehiculo transmisorde lo masculto del
momento en quela imprentase crea, pone en guardia para pensar

si estardn de verdad los hombres de cultura al frente de los grandes

instrumentosde persuasi6n,de creacién de modos, de costumbres,

de influencia, en el mundode la educaci6ny en el mundo extraedu-

cativo, pero extraordinariamente influyente, de los medios de difu-
sidn. Ese es, desde mi punto devista, el valor fundamental deesta

Sociedad Europeade Cultura,el de potenciarel espiritu y la cultura
mismasobre cualquierotra delas tentaciones contempordneas. Es

decir, conseguir que los chicos de México sepan mas canciones de

San Juan de la Cruz que de Madonna.

 



  

 

ELECCION Y REFERENCIAS

Por Josef SZAINA

SOCIEDAD EUROPEA
DE CULTURA, POLONIA

ACI EN RZESZOW en 1922. En el liceo di muestra de mucha
INria: pero fui un alumno mediocre. Estaba fascinado por

el deporte, me gustaba dibujar. En 1938 fui campedén de Polonia
en el salto de trampolin y vicecampeon de nataci6n en el concurso
nacionalde todaslas escuelas secundarias. Tales fueron mis éxitos
antes de la guerra.

La Segunda Guerra mundial destruy6 micasanatal, sacudi6 las
nociones adquiridassobrela dicha y la vida. Demasiado pronto me
converti en un soldado,a los diecisiete alos era ya plenamente res-

ponsable de mis actos. En lugar de practicar deporte me meti en la

resistencia, en lugar de dibujar realizaba sabotajes. Buscado por

la Gestapo y arrestado durante una tentativa de pasar a Hungria,
atravesé con un amigo un portal conla inscripcion ‘‘Arbeit macht
eles

En este mundotodo se hacia metafisico, la necesidad,la cruel-

dad, el heroismo,el sacrificio. No importaba la raza, ni la clase, ni

las convicciones politicas 0 religiosas. Constituimos un archipiéla-
go de psiquismos humanos-inhumanos, cuando el hombreno es mas

que un numero. El campo de concentraci6n constituye asi una suer-
te paralossuicidas. Fui condenado a muerte con dos de mis cama-

radas por una tentativa de fuga. Encorvado en mi celda de 90 x 90
centimetros, de la altura de un hombre,sin salida, sin abertura, sin

aire y sin esperanza. La oscuridad reina permanentemente, no hay

dia ni noche, es comosi el tiempo se hubiera detenido. La espera
de la muerte acerca a Dios. Meresigné, quiero morir. El destino
no lo quiso. La unica amnistia en 1943 proclamada con el cambio
de comandante me condenaa vivir en el campo. Una vez mas soy

encerrado en la celda de los condenados a muerte. De todos mo-
dos sali de ahi. ¢Providencia? Anos después escribi en Cervantes,  
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espectaculorealizado en 1973enel teatro Studio: ‘‘Tenjaya la soga

al cuello, la muerte esté conmigo y debo dormir conella’. éEsca-

tologia? La memoriay susreferencias? Ya no divido mitiempo en
ayer y manana. Merefiero al pasado como a mis experiencias. Me

acuerdo del hambre poniéndomeen unestado pr6ximoal nirvana,

sin dolory sin temor. Losafios dela guerra y de la ocupacionfueron
mi universidad. Los primeros diasde libertad fueron un vacio sin

alegria, pero el tiempo en el que unopuede volver a incorporarse.
En 1947 meinscribo en la Academia de Bellas Artes de Cracovia.
El mundodelimaginario se abre delante de mi, la fascinacion de lo
surreal en la escenografia y pintura.

Mipasado, mi experiencia del campo meenriquece, pero de
hecho toda miobratrata del tiempo presente. Es apocaliptica y
nada permite suponer quesera de otra maneraenel porvenir.

E| arte no podra ser puramenteintelectual, se exiliaria de la
emocion, de la agitacién que es un elemento importante en sure-
cepcion. No podria tampoco ser puramente emocional, pues enton-
ces se encerraria en la deformaciénde la naturaleza en provecho
de la expresion pura. Elarte creativo, tal como yo lo comprendo,
es una suma de mediosde expresi6n nuevos, diferentes de los que

ya se conocen. Debereflejar la forma de pensardelartista. Se tra-

ta de un arte trascendental, yo no pienso en el naturalismoni en el
behaviourismo.

Noidentifico el arte ni conla politica ni conla ciencia ni con la
religidn. Del teatro puede decirse quees una tentativa de sintesis
de todas las artes, de numerosos fendmenos,el terreno de la inte-

graciOn colectiva a un nivel superior. éNecesidad de catarsis y de
renacimiento? Sin duda.

Traducci6ndelfrancés de Hernan G. H. Taboada

 



 

 

CONCLUSIONES

GF UE ES LA SOCIEDAD EUROPEA DE CULTURA? Somos un espacio

G oO de libertad,en el quela libertad no es algo concedidosino lo

que constituye este espacio. Unalibertad que presenta la sustancia

y la forma: ‘‘das Wesen und die Gestalt’. Abundanlaslibertades

concedidas: nosotros, Confederacién de los Industriales, os permi-

timos hablar; nosotros, Sindicatos, os permitimos hablar... Aqui,

en el seno de la Sociedad Europea de Cultura, pensamosy habla-
mosen libertad.

Hay un momento sublimeenla historia del pensamiento euro-
peo, cuando Kant publica Der Streit der Fakultaten, en el que sos-
tiene quela autoridad politica no se puede imponeren la Facultad.
Alli, se piensa y se dice todo lo que se quiere. Nose trata de una
libertad concedida, sino de una libertad que formala sustancia de
la Universidad moderna.

Nosotros somos un espacio delafilosofia, vocaci6n eterna del
espiritu europeo. Si hablamos franqueandoloslimites geograficos

de Europa, lo hacemos en nombrede la vocaciénal diélogo, com-

ponente socratico dela civilizacidn europea, que permanece y que
nadie puede cancelar.

Los espaciosenlos quela libertad no se concedesino quees ella
quien los crea, en los que hablar es un deber ético y racional, son

pocos. Acerca dela libertad no concedida me he vuelto pesimista.

Nuestro privilegio, nuestro profundo agradecimiento a este
hombre que dedic6 toda su vida a la Sociedad Europeade Cultura,

provienen del hecho que Campagnolonosha dadounespacioen el
quela libertad constituye ‘‘el todo’ que vivimos.

Y todos, aqui, tenemosel pleno derecho de expresarnosy decir

lo que pensamos. Sin embargo,existe una condici6n,constituyente,

también, que es la de tender a lo universal. Setrata de la intuicidn

mas simple de Campagnolo. Sorprendela sencillez de lo que se
dice; lo que dice, tiene un cardcter algo griego o spinoziano. Es
necesario tendera lo universal... teniendo la valentia de ser uno
mismo.
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En este coloquio, nos hemos enriquecido conla presencia y la

colaboracion del Centro Espanoly conla participacion latinoame-

ricana. El futuro se presenta prometedor siempre y cuandoconti-

nuemossiendo un espacio delibertad, donde uno encuentra alotro

atento y consciente del hecho que nadie es poseedorde todala ver-

dad. Nosotros creemos poseer un métodoparallegar, juntos, a la
verdad: el didlogo,el didlogo en la transparencia que toma suspro-

puestas de lo mas profundo del hombre.

Vincenzo Cappelletti
Presidente

Si, nos encontramosen un espaciodelibertad; es esencial. Al mis-

mo tiempo existe una condici6n, una eleccidn quees la de tender
hacia lo universal. Con esta tendencia a lo universal, se parta de
dondese parta, se crea una convergencia. En este gran espacio no-

sotros estamos realizando desde hace mucho tiempo una tarea. A

partir del andlisis sobre la situacion general del momento,que cree-
mosrigurosos,a partir de reflexiones que esperamossean pertinen-
tes, determinamosobjetivos para la politica de la cultura, que hay
quedara conocery conloscuales es necesario comprometerse. Se
trata de poneral dia, de actualizarse continuamente.

Por lo tanto, cada una de nuestras reuniones representa una

etapa en este recorrido. Y siempre tenemos algo nuevo sobre lo

que preguntarnos: équé hemosintroducido, qué hemos confirma-
do, qué hemos determinadoo profundizadocon respecto a la etapa
anterior?

Los nuevos miembros, que han aceptadoesta instituci6n y lo
quela caracteriza, se asocian a esta tarea aportandosu vision perso-

nal, agregandosea unarealidad que existe y que posee consistencia
propia.

Sin conseguir rendirjusticia a la variedad y al interés del conjun-
to de las colaboraciones y conscientes de la importancia que ha re-

vestido la aportacidn hispano-latinoamericana, respecto dela cues-
tion abierta sobre la continuidad y la actualizacidn, podemosdis-
tinguir dos lineas. Dichas lineas han conducido nuestrostrabajosal
“didlogo interno”’ y al ‘‘didlogo global’.

Partiendo de presupuestosdiferentes, y cada uno con su propio
cardcter, las exposiciones de Galeano y Levi llegan a una conclusion  
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comun,significativa, concerniente a Europa,quees la siguiente: en

la actualidad Europa se encuentra mas amenazadadesdeelinterior
que desdeel exterior. sonlas‘‘fronteras interiores’’ las que crean
problemasy porlo tanto marcan un desafio que hay que destacar.

En compensaci6n, Europa se encontraria mucho maspresente, de

cerca 0 de lejos, de cuantosele atribuye, ya que todo esta organi-

zado segun sus categorias de pensamiento.

El diagnéstico defragilidad interior es la confirmacion, plena-
mente fundada,de unestudio y de un compromiso que nos mantie-

ne ocupadosdesde hace varios afios. Desde 1988 y, mas aun, desde
1989 y 1990, cuandoel didlogo Este/Oeste, por el que habiamoslu-
chado durante los anos de la guerra fria, repentinamente setrans-
form6 en un hecho de todo el mundo, una pausa dereflexion acer-

ca de las nuevas prioridades dela politica de la cultura me Ilev6 a
formularlas dos exigencias:el ‘‘didlogo interior’’ y el “‘didlogo glo-
bal’’. Y he aqui quelas fronteras interiores que han sido objeto
de cuestion ahi, reproducen,a escala europea,las dificultades que
han surgidoalfinal del bipolarismo dentro de un mismopais. Este
conocimiento es un paso ulterior en nuestra toma de conciencia de
la situacidn, que no es ajeno a lo que le ha precedido sino quelo

desarrolla.
A proposito del tema general que nos ocupa, nuestros trabajos

actuales tienen untitulo general: fragmentacion-globalizacion que
est4 presente, explicita o implicitamente y quehasidoilustrado sin
contemplaciones en la ponencia de Nelsonsobreel pluriculturalis-
mo en los Estados Unidos. Desde fuera, los Estados Unidos son

vistos como un coloso monolitico, tan fuerte que tiene un poder de
influencia irresistible que se impone en todaspartes, principalmen-

te en sus peores manifestaciones. Si se examina desde dentro y de

cerca, nos damos cuenta de queincluso eneste pais es urgente y

necesario un didlogo interno, ya que si existe un pluriculturalismo

moderado,existe también uno extremista con unacarga desintegra-

dora que puedellegar a ser temible. Es un ejemplo entre muchos,

que puede considerar quien no se conformaconlos clisés.
El esfuerzo para un comprensi6nsin prejuicios, que es el pun-

to de partida dela politica de la cultura, no deja espacio

a

las re-

criminaciones estériles contra estados de hecho o contra procesos

en curso que superan —y con mucho— la capacidad de influencia

de quienes no tienen unaresponsabilidad politica inmediata ni las

riendasdel poder. A quienes actéan dentro dela politica de la pro-

yecci6n, precisamentela politica de la cultura, correspondeel deber
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de comprenderlas razones profundas, de intentar explicarlas para

poderindicar caminospara superarlas. Asi, respecto al fendmeno

dela globalizaci6n,el esfuerzo dela politica de la cultura no deberia

tender a contraatacarla,sino a orientarla hacialo positivo.
El coloquiose ha concluido con la aprobaci6n delsiguiente tex-

to, llamado‘‘Declaracion de Segovia’.

Michelle Campagnolo-Bouvier

Secretaria General Internacional

Traduccion delitaliano de Luisa Ibdriez Pelecha

 

 



DECLARACION DE SEGOVIA

ENEL UMBRAL de un nuevo milenio, Segovia, ciudad bimilenaria,

sintesis de culturas y creencias, recibe a la Sociedad Europea de
Cultura comose recibena los visitantes que integran y propaganel
acervo cultural de los pueblos. Esta ciudad ha reunidoen su recinto
a reyes y obispos, a comerciantes y pensadores, musicos y pintores.
La cita de la Sociedad Europea de Cultura coincide ademascon el
Quinto Centenario de una personalidad segoviana, el obispo Juan

Arias Davila, que supo, como pocos en su época, comprender las

posibilidades de intercambioy relaciones culturales que ofrecia la
Europa del Renacimiento.

La Sociedad Europea de Cultura se funda en la conviccién de

que la cultura, para ser esencial, debe entenderse comoprincipio
y acto creador devalores en todos los campos: enartey literatu-

ra como en politica, economiay ciencias, pensamientofilosdfico,
juridico, religioso. La cultura es el movimiento,la invencién que
suscitard nuevas formas respondiendoa las necesidades dela socie-
dad en su evoluci6n;el motorde la transformaciOn que enriquecera,

también,la calidad de vida de la comunidad universal. Los perio-
dos de expansi6n cultural mas fructiferos son aquellos en los que
la cultura no es reducto de un pensamientosectario, dominado por
ideologfas totalitarias con pretensiones hegemOnicas, avidas de po-
der, o por unavisi6nintegralista dela historia, intolerante hacia las

otras tradicionesculturales. 5
Entendidade esta manera,la cultura tiene un papel decisivo en

la lucha contra los reduccionismos ideoldgicos que, como ensenala
Historia, siempre son preludio de grandes desastres politicos y de
inequidades sociales. La cultura propone unafilosoffa universalista,
cuya finalidad es la creaciGn de un orden mundial que disperselos

peligros de un mundo dominadoporlas razonesde Estado y que se
inspire en las razones del hombre comosujeto dela historia.

Esta concepcion dindémicadela cultura comoproyectohacia el
futuro, que la sEc ha teorizado y se ha empenadoen difundir desde
hace cincuenta anos, que ve en la conservaci6ndelas obras existen-
tes sdlo un momento desu acci6n, se ha extendido ampliamente.  
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Baste pensarel papel que hoy se atribuye a la contribucion de la

cultura en el mantenimiento dela paz.

Saludamos hoy —dia de Europa— a la Europa comunitaria en

su esfuerzo para concientizar a los pueblos que la componeny en su

apertura para aquellos quela sec ha considerado siempreparte in-

tegrante y también en su deseo de promover al ciudadano europeo.

Por otra parte, el espiritu de lo universal supera todaslas fron-

teras; por eso se ha tratado de un hecho absolutamente natural la

participacién de los hombres decultura americanosenlas tareas de

la SEC.
Sin embargo,esta inspiracién fundamental comun no hace que

el didlogo, comolo entiendela sEc, se convierta en algo superfluo.

Dadaslas circunstancias del presente encuentro, se ha privilegiado

el diélogo euro-latinoamericanoen el que Espana, istmo geografi-

co entre Europa y Latinoamérica, ha sido designada especialmente

para ejercer la funcion de cordon umbilical en el reconocimiento

del derecho que tienen todas las expresiones de la cultura para par-

ticipar en el conjunto delos valores universales.

Este didlogo, durantelas jornadas segovianas,se ha mantenido

en relacién con los fenémenosde la globalizaci6n en curso: pro-

ceso poderoso, hoy en dia con predominio econémicoy financiero,

pero también sensible hacia las comunicaciones y el medio ambien-

te comofactores de unacreciente interdependencia mundial. Los

hombres de cultura, en sus capacidadesdejuicio y de creacion no

parecen porel contrario haberlo entendido completamente. Hay

que superar obstaculos, hay que hacersacrificios para alcanzar es-

tas convergencias.

La sEc reconoceen esta situacion un gran reto parala politica

de la cultura. A los hombres decultura del siglo x1 y a los suce-

sivos, les espera una inmensa tarea, para que la globalizacion que

est4 teniendo lugar se transforme en una ocasién de solidaridad.

Esto implica una resuelta acentuacion de lo que une, pero,en igual

medida, un compromisoincansableen el sentido de salvaguardarla

infinita riqueza y variedad de expresiones, auténticamente cultura-

les, todas ellas con igual dignidad. Diversamente, las reacciones de

aislamiento, de defensay de repliegue agresivo no se podranevitar.

En Segovia,el 10 de mayo de 1997,la Sociedad Europea de Cul-

tura asumelos términosde la presente Declaraci6n como un com-

promiso programatico. Lanza a las fuerzas de buena voluntad y de

la cultura un llamamiento apremiantea la accion de modo quelas

razones dela solidaridad humanaprevalezcan dentro de las trans-

formaciones mundiales en curso.
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POSOCCIDENTALISMO:
EL ARGUMENTO DESDE AMERICA LATINA

Por Walter D. MIGNOLO

DUKE UNIVERSITY, ESTADOS UNIDOS

URANTE EL ULTIMO CONGRESO DE LASA (Guadalajara 1977), en

TDas paneles, en los pasillos y en el café, se puso en mar-

cha un debate complejo, de varias caras. Estudios culturales, sub-

alternidad y poscolonialidad se mencionaban con cierta sospecha,

con la sospecha con la que en décadas anteriores se celebraba o

se tomabancon pinzasel estructuralismo, el posestructuralismo y

la semiotica. Sin embargo, entre el primero y el segundotrio, en-
tre finales de los sesenta y mediados de los noventa, el escenario

cambio, porque cambioel orden mundial. Del otro lado, aparente-
mente opuesto a estudiosculturales y poscolonialidad,se articulaba

un discurso que oscilaba entre la restitucion de ‘‘Nuestra América’

de Marti comoalternativa tedrica, con lo que el debate parecia diri-
girse hacia una confrontaci6n entre cierto fundamentalismo latino-

americanista frente al “‘imperialismo’’ de los estudios culturales,

subalternos o poscoloniales. En tercer lugar, a veces el debate apa-

recia como una conversacion de sordos, puesto que se daba entre

contendientes que aparentemente tendrian que estar de acuerdo,

pero que el nuevo orden mundial, con la consiguiente redistribu-
cin de la labor académica, ponia unos frente a otros. En ultima

instancia, el debate podria rearticularse en las conflictivas relacio-

hes existentes entre los “‘Estudios Latinoamericanos’’ (entendidos
como Estudios de Area: LASA fue creada en 1963, al comienzo de la

guerra fria, como parte de las medidas tomadasporel gobierno de
los Estados Unidos para la Seguridad Nacional) y el ‘“Pensamiento
Latinoamericano’’, un complejo de expresiones y manifestaciones
tedricas desdelas ciencias sociales la filosofia, desde la literatura

a los estudiosliterarios.

En lo que sigue intento contribuir a aclarar ciertos términos

del debate trayendo a la memoria la noci6n de occidentalismo y   



 

144 Walter D. Mignolo

posoccidentalismo, que es el lugar de enunciaci6n construido a lo
largo dela historia de América Latina paraarticular los cambian-

tes 6rdenes mundiales y el movimiento delas relaciones colonia-

les. Desde el bautizo de las ‘‘Indias Occidentales’’ hasta el de
“‘América Latina’’ (es decir, desde el momento de predominio del
colonialismo hispanico hasta el momento de predominio del colo-

nialismo francés), ‘‘occidentalizacion’’ y ‘‘occidentalismo’’ fueron
los términos claves (comolo fue ‘‘colonialismo’’ para referirse al

momento de predominio del imperio britanico). De modo quesi

“post-colonialismo’’ calza bien en el discurso de descolonizacion

del ‘‘Commonwealth’’, ‘‘post-occidentalismo’’ seria la palabra cla-

ve para articularel discurso de descolonizacion intelectual desdelos
legados del pensamiento en Latinoamérica. Digo ‘“‘en Latinoaméri-
ca’’ y no “‘Latinoamericano’’ porque mees importante distinguir

las historias locales (en Latinoamérica) de su esencializacion geo-

historica (Latinoamericano) (véase Castro-Gomez 1996).

I

1. Accrecar un “‘pos’’ masa la pléyadeya existente quizas suene
como unainvitacion al cansancio. Sin embargo, este aparente nue-

vo “‘pos’’ no es tan nuevo. Roberto Fernandez Retamar acudi6 a
él en 1976, cuando public6 uno desusarticulos clasicos, ‘“Nuestra

América y Occidente’’ (Fernandez Retamar 1976). La palabra-

clave aparece, en el articulo de Retamar, como una consecuencia

I6gica de su revision del pensamiento en América Latina desde el
siglo xix, en un intento de ‘‘definir el 4mbito histérico de nuestra

América’’ (Fernandez Retamar 1976: 36). El esfuerzo, como ve-
remos un poco masadelante, no es una mera cuestidn de verdad
histrica, sino de categorias geoculturales y sus relaciones con el
conocimiento y el poder. Pues bien,el repaso histdrico que hace
Fernandez Retamardel pensamiento en América Latina, desde el
siglo xix hasta 1976, muestra que una de las preocupaciones funda-
mentales fueron las relaciones entre América Latina y Europa,al
menoshasta 1898, y las relaciones entre América Latina y América

Sajona desdey a partir de 1898, momento enel quelos esfuerzos
locales y los proyectos de independencia en Puerto Rico y Cuba se
encontraron en un nuevo orden mundial y en unasituacion muydi-

ferente a la de los movimientos de independencia al comienzo del
siglo xix.  
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E] paulatino ingreso de Estados Unidos a la escena mundial,

y el paulatino receso de Espana del orden imperial, se reorgani-

zan precisamente haciafin de siglo, cuando Cubay Puerto Ricotie-

nen que cambiarsus proyectos historicos, entrecruzados con nue-
vos conflictos imperiales. A partir de ese momento ya no es po-

sible hablar de la independencia de los paises de América Latina

comosi ésta se definiera por los casos historicos, en Américahis-

panay lusitana, de las primeras décadas del siglo x1x, cuando la

liberaci6n de Espana implicaba, para muchosy al mismo tiempo,

la celebracion de lazos econdmicosy culturales con Francia e In-
glaterra, muchas veces ignorando las implicaciones historicas de
liberarse de un imperio decadente y entrar en negociaciones con

imperios emergentes. A finales del siglo x1x nos encontramos

con un escenario mundial en el que los imperios emergentes son

testigos de una nueva fuerza imperialque llegara a su apogeo medio
siglo mas tarde, después de la Segunda Guerra mundial. Para los

pensadores en AméricaLatina,el cruce y superposicion de poderes
imperiales se concibio no tanto en términos de colonizaci6n sino de

occidentalizaci6n. Es por esta razon que ‘‘posoccidentalismo’’ (en
vez de “‘posmodernismo’’ y “‘poscolonialismo’’) es una palabra que
encuentra sulugar “‘natural’’ en la trayectoria del pensamiento en

AméricaLatina, asi como ‘‘posmodernismo’’ y ‘‘poscolonialismo”’
lo encuentran en Europa, Estados Unidos y en las ex colonias

britanicas, respectivamente (Mignolo 1996). Nose trata de recla-

marautenticidades y lugares de origen, sino de meras trayectorias

hist6ricas y de derechos de ciudadania: por ejemplo,la resistencia
que ‘‘poscolonialismo’’ encontr6 y todavia encuentra en América

Latina y en ciertos sectores de los estudios latinoamericanosenlos
Estados Unidos. ‘‘Posoccidentalismo’’ puede designarla reflexi6n
critica sobre la situacidn histérica de América Latina que emerge
duranteel siglo xrx, cuandose van redefiniendolas relaciones con

Europay gestandoeldiscursode la ‘‘identidad Latinoamericana’’,
pasandoporel ingreso de Estados Unidos, hasta la situaci6n ac-
tual en que el término adquiere una nueva dimensi6n debido a la
insercidn del capitalismo en ‘‘Oriente’’ (este y sureste de Asia).

Recordemosel contexto en el cual Fernandez Retamarintrodu-
jo la palabra-clave “‘posoccidentalismo’’:

La idea de quelos latinoamericanos verdaderos ‘‘no somos europeos’’, es

decir, “‘occidentales’’, ya habia encontrado en este siglo sostenedores enér-

gicos, sobre todo entre los voceros de comunidades tan visiblemente no  
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“occidentales’’ como los descendientes de los aborigenes y de los africanos.

Los grandes enclaves indfgenas de nuestra América (que en algunos paises

son una ‘‘minoria nacional’ que constituye una mayoria real) no requieren

argumentaresa realidad obvia: herederosdirectosdelas primeras victimas de

lo que Marti llamo ‘‘civilizaci6n devastadora’’, sobreviven a la destrucci6n

de sus civilizaciones comopruebasvivientes de la barbara irrupci6n de otra

civilizacin en estas tierras (Fernandez Retamar 1976: 51).

Sin duda que en 1976 era menos problematico hablar de

‘‘Jatinoamericanos verdaderos’’. El hecho de que hoylo sea es

una consecuenciaparticular del proceso creciente de globalizacion
(quizds no ya de occidentalizacion)planetaria y del incremento tan-
to delos capitales transnacionales como delas migraciones masivas
que ponenentela de juicio categorias que permitian afincar gente y

entes abstractos, concebidos como‘‘culturas’’, a determinadoste-

rritorios. La cosificacién del concepto decultura,y la gestaci6n de

entes comolas culturales nacionales (continentales 0 subcontinen-

tales) fue y es unaparte integral de la idea mismade occidentalismo,

de la construcci6n de Occidente comoel si-mismo y delresto del

planeta comola otredad. El espacio entre el si-mismoy el otro se

construy6 sobrela base de considerarlas culturas como entes ence-

rradosenterritorios nacionales. La transnacionalizaci6n delcapital
y su desarraigo nacional, tanto como las migraciones motivadas por

la transnacionalizacio6n econémica, fracturan cada vez mas la idea

de que las culturas son entidades coherentes localizables en uni-
dades geogrdficas discretas. La expresion comun “‘conocer 0 com-
prenderotrasculturas’’ (sobre todo en los Estados Unidos) es cada
vez mas problematica.

Pues bien, a pesar de que hoy nosseadificil aceptar sin mas la
expresiOnde “‘latinoamericanos verdaderos’’, el parrafo citado po-
ne derelieve, y en formaclara, el problema de América Latina co-

mo una entidad geocultural creadaporlos disefios imperiales, que
se fue configurandoconflictivamente en ese mismo proceso de oc-
cidentalizacién. Es en esa encrucijada (o mejor, en esa zona fronte-
riza), que se produce la tensién entre lo que se considera “‘propio”’
y lo que se considera‘‘ajeno’’, en la quelos intelectuales en Améri-
ca Latina reflexionaroncriticamente con posterioridad a las inde-
pendencias de Espafiay Portugal, cuandoera necesario construir
la naci6ny crear unapolitica educativa que integrara los proyectos
nacionales y continentales. El hecho de que la palabra-clave fue-

ra y todaviasea‘‘occidentalizaci6n’’ u ‘‘occidentalismo’’ se debe a   
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los legadosdel discurso imperial mismo,parael cual las posesiones

ultramarinas de Castilla y Portugal se categorizaban como‘‘Indias

Occidentales’’ y no,claro esta, como ‘‘América’’, concebidaporle-

tradosal norte de los Pirineos que notenjan influencia alguna en
los proyectos imperiales de Castilla.

E] parrafo citado masarriba preparael terreno parala palabra-

clave ‘“‘posoccidentalismo’’, que Fernandez Retamar introduce de
la siguiente manera:

Indios y negros, pues, lejos de constituir cuerpos extrafios a nuestra Améri-

ca porno ser “‘occidentales’’, pertenecen a ella con pleno derecho: mds que

los extranjerizos y descastados ‘‘civilizadores’’. Y era natural que esto fuera

plenamente revelado o enfatizado por pensadores marxistas, pues con la apa-

rici6n en la Europa occidental del marxismo, en la segunda mitad delsiglo

XIX, y con su ulterior enriquecimientoleninista, ha surgido un pensamiento

que sienta en el banquillo al capitalismo, es decir, al mundooccidental. Este

pensamiento solo podria brotar en el seno de aquel mundo, que en su de-

sarrollo generé a su sepulturero,el proletariado y su consiguiente ideologia;

pero ésta noes ya una ideologia occidental, sino en todo caso posoccidental:

porello hace posible la plena comprensi6n,la plena superacién de Occiden-

te, y en consecuencia dota al mundo nooccidental del instrumento idéneo

para entender cabalmente su dramatica realidad y sobrepasarla. En el ca-

so de la América Latina,ello se hace patente cuando el marxismo-leninismo

es asumido desarrollado por figuras herdldicas comoel peruano José Car-

los Mariategui y los cubanos Julio Antonio Mella y Rubén Martinez Villena

(Fernandez Retamar 1976: 52).

Veinte anosdespués de escrito este parrafoes dificil aceptar que
el posoccidentalismo, como proyecto de trascenderel occidentalis-
mo, puedaconcebirse sobre la base de unaideologia‘‘no occiden-
tal’’ del proletariado. El elemento faltante son las relaciones entre
etnicidad y trabajo, antes de la revoluci6nindustrial y la emergen-
cia del proletariado. Las relaciones entreetnicidad y trabajo estan
presentes desdelos primeros momentosdela expansién occidental,
cuandola explotacion de los amerindios en las minas es comple-
mentadaporla importacion de esclavos africanosa las nuevastie-
tras descubiertas. Al integrar etnicidad y trabajo de esta forma,la
reflexioncritica y la busqueda de trascendencia del occidentalismo
se enraiza en el momento mismoen quese fundael discurso impe-
rial de la modernidad (expulsiénde los arabes y judios, explotacién
de los amerindiosy trafico de esclavos), y comienzan a formarse es-
tructuras de podersobreelprincipio dela ‘‘pureza de sangre’’ y de  
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la “‘unidad del idioma’. Tanto algunas reflexiones del mismo Car-

los Marx sobreel colonialismoenla India (enlas cuales consideraba

a Inglaterra la primeracivilizacion superior que conquistara India,

después delas sucesivas invasiones de los arabes, los turcos,los tar-

taros y los mongoles), la experiencia historica enla practica del so-

cialismo, los genocidios perpetuadosa lo largo de la modernidad

e implementados en torno a cuestiones éticas, la creciente fuerza

que gananlas ideologias forjadas en torno a cuestiones de género

sexual y de sexualidad, mantienensin dudala necesidad de un pos-

occidentalismo comohorizonte, en dondelas represiones forjadas

y surgidas de las expansiones coloniales, justificadas enlos ideales

del Renacimiento(cristianizaci6n),dela Ilustracion (civilizaci6n) o

de la modernizacién (tecnologia y consumismo), puedanir trascen-

diéndose. El pesimismo que puedangenerarla globalizacion actual

y el capitalismo sin fronteras no es un argumento suficiente para

pensar queel posoccidentalismo es una quimeraintelectual. Los

movimientossociales siguen creciendo en numero y diversidad, a

tal punto que ya noes posible pensar que sdlo el proletariado sea

un movimiento con fuerza de transformaci6nsocial, y que la so-

ciedad del futuro seguird reproduciendolas estructuras de poder

en la distincién Occidente-Oriente, con todaslas implicaciones de

convertir diferencias en valores, la cual fue una delas estrategias

fundamentales de subalternizacion implementadaporel occiden-

talismo, como discursoy practica politico-econdmica.

Cuatro afios después de publicadoel articulo de Retamar, Os-

car del Barco,fildsofo argentino, disidente del Partido Comunista a

comienzos de los sesenta y cofundadordela importante revista Pa-

sado y Presente (Cérdoba,1963), publicé un libro sobre Lenin (Bar-

co 1980) en el que esboz6 una tendencia dominante de la teoria y

practica leninista conducente a Stalin y al Gulag. La reflexién de

Del Barco, que se funda en el poder de control que Lenin otorg6 a

la teorfa y al conocimiento para tomar decisiones de arriba hacia

abajo,y en la inclinacién de Lenin a tomar —sobre esa base— de-

cisiones autoritarias, conduce a ponerderelieve el hecho de que

la teorfa puede convertirse en una fuerza material de control y de

justificacién de decisiones, tal como ocurrié enla politica bolchevi-

que. Esta critica no le impidid a Del Barco reconocer que no hay

un socialismo bueno (el de Marx) y un socialismo malo(el sovieti-

co), 0 una esencia marxista que se cumple osetraiciona en distintas

ocasiones. Porel contrario,le permitid enfatizar que ‘‘lo que hay’’

son las luchas constantes de quienes estén reprimidosu oprimidos

y que, en ese contexto,  
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Marx es el nombre quellevan esas luchas,ese ‘‘destino’’, y es el nombre que

la clase le ha puesto a su propio pensamiento.Nose trata,porlo tanto,ni de

una persona ni de un dogma. Marx plante6 la verdadera encrucijada de nues-

tra €poca cuando decfa ‘“‘socialismo o barbarie’’. Losintelectuales pueden

lamentarse creyendo quela barbarie ya ha triunfado; y efectivamente existen

muchossignos de quela barbarie puede ser definitiva; pero las clases oprimi-

das, que convierten en teorias sus necesidades y esperanzas, no tienen otro

horizonte queel de Ia lucha. Losintelectuales de hoy desaparecer4n, pero los

oprimidos seguirén elaborandoteorias que les permitan orientarse en busca

del triunfo (Barco 1980: 182).

El vocabulario de Del Barco limita quizas el alcance de su pro-
puesta. ‘‘Clases oprimidas’’ universaliza la opresi6n en términos
de clase social solamente, cuando sabemos hoy quelas personas,
los grupos y las comunidades oprimidasatraviesan las clases hacia

arriba y hacia abajo; como lo hace también cierta manera de en-
tenderla ‘‘ideologia’’ en los regimenesdictatoriales, que reprimen,
torturany asesinansin distinciondeclase, género, edad o etnicidad.
Los regimenesdictatoriales en América Latina durante los anos de
la guerra fria, por ejemplo, hicieron poco caso de la distincion
de clases, no reprimieron sdlo a los proletarios, sino a todo a aquel
que se considerara comunista, montoneroo guerrillero. Finalmen-

te, si los intelectuales de hoy pueden desaparecer, como lo sugiere
Del Barco, pueden hacerlo por dos razones: porque, por unlado,

los intelectuales mismos nos vamosconvirtiendo en un movimiento

social mas, y, por el otro, porque podemospertenecer a otros mo-

vimientos sociales (de caracter étnico, sexual, ambiental, Etc) sen

donde, o bien nuestro papelde intelectual desaparece, o bien se

minimiza en la medida en que, comobien lo dice Del Barco, los

movimientos sociales que trabajan contra las formas de opresion y

en favor de condiciones satisfactorias de vida teorizan a partir de su

mismaprdctica sin necesidad ya de teorias desde arriba que guien
esa practica. La rearticulacién delas relaciones entre practicas so-
ciales y practicas tedricas es un aspecto fundamentaldel posocci-
dentalismo como condici6nhistérica y horizonteintelectual.

El ejemplo de Del Barco viene a cuento para contextualizarel
articulo de Retamar en un momento de enormeenergia y produc-

cién intelectual en América Latina que tiende a desdibujarse en la
escena tedrica internacional debido ala fuerza hegemonicadelin-
glés, como idioma,y dela discusi6n en torno al posmodernismo y
al poscolonialismo, fundamentalmente llevada adelante eninglés.

Si bien el libro de Del Barcose publicé en 1980, es el resultado de

 



 

 

150 Walter D. Mignolo

discusiones y conflictos que atraviesan los anos sesenta y setenta.
En la transicion entre las dos décadas, la teoria de la dependen-
cia (en sociologia y economia) y la teoria del colonialismo interno

(en sociologia y antropologia), complementaron el escenario de la
produccionintelectual en América Latina. Ambas,teoria de la de-
pendencia y del colonialismo interno, son a su manera reflexiones
““‘posoccidentales’’ en la medida en que buscan proyectos quetras-

ciendanlas dificultades los limites del occidentalismo. Ambas son
respuestas a nuevos proyectos de occidentalizacion que nollevan ya
el nombrede‘‘cristianizacidn’’ o de ‘‘misi6n civilizadora’’, sino de
“desarrollo’’.

Sin embargo, esta historia no se cuenta de este modosino que,

sobre todo conla teoria de la dependencia,tiende a integrarse a otra

historia: la historia de los ‘‘Estudios de area’’ (no del posoccidenta-
lismo comotrayectoria de pensamientocritico en América Latina).

En esa operacion, una dramatica colonizacionintelectual se lleva
adelante: América Latina deja de ser el lugar donde se producen

teorias, para continuar siendoel lugar que se estudia. Al hacer de

la obra de GunderFrankel‘‘token’’ de la teorfa de la dependencia

en Estados Unidos, ésta se convirtid, al mismo tiempo, en un cam-
bio de mirada: la mirada desde el norte que convierte a América
Latina en un 4rea para ser estudiada, mas que en un espacio don-
de se produce pensamientocritico. Lamentablemente, esta imagen

continua vigente en esfuerzos recientes comoel de Berger, en el

cualla teoria de la dependencia pasa naturalmentea integrarse a la
tradicion de estudios latinoamericanos en Estados Unidos (Berger

1996: 106-122). Para quela teoria de la dependencia no se pierda

en el concierto universal de las teorias apropiadaspor los estudios

latinoamericanos en Estados Unidos y quede reducidaa un simple
sistema conceptual desencarnado, conviene no perderde vista su

lugar (historicamente geografico y colonialmente epistemolégico)
de enunciacién. Fundamental en esta operacion de desplazamien-
to y de descolonizaci6nintelectual y académica, a la que Berger no
contribuye a pesar de sus buenasintenciones, son los argumentos

de Fernando Henrique Cardoso sobre el consumodela teorfa de
la dependencia en los Estados Unidos (Cardoso 1993). En cuanto

a la teoria del colonialismo interno, cabe recordar su importancia
fundamental en la trayectoria del pensamiento critico en Améri-

ca Latina, cualquiera sean las posiciones 0 criticas en cuanto a su

formulaci6n. A pesar delostreinta afios transcurridos desde sus
primeras formulaciones (Gonzalez Casanova, Stavenhagen), has-
ta su continuidad en la actualidad (Rivera Cusicanqui), la teoria  
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del colonialismo interno, no obstante sus vinculaciones obvias con

el ‘‘poscolonialismo’’ y el ‘‘posoccidentalismo’’, qued6 oscurecida
por el valor mercantil adquirido por proyectos semejantes surgidos

de legados coloniales con masvalor de cambio quelosdiferidos co-
lonialismos espanoly portugués.

2. El argumento de Fernandez Retamarse desarrolla en una
tensi6n constante entre el proyecto ideoldgico del marxismo enel
contexto de la Revoluci6n Cubanay la cuestion étnica enla histo-
ria de América Latina. En verdad, el mismo parrafo citado mas

arriba, dondese introduce la nocion de ‘‘posoccidentalismo’’ liga-
da a la lucha de clases, comienza con unaclara alusi6na la cues-

tidn étnica (‘‘indios y negros, pues, lejos de constituir cuerpos ex-
traflos a nuestra América pornoser‘occidentales’, pertenecen a

ella con pleno derecho: mas que los extranjerizos y descastados‘ci-

vilizadores”’). La cuestidn étnica le permite a Retamarintroducir
unaruptura fundamentalenelrelato historico de las Américas, cu-

yas consecuencias no se han explotado todavia, quizds debido a la
hegemonia del legado colonial hispanico en la construccidn deca-
tegorias geoculturales en América. ‘Nuestra América’, que Re-
tamar elabora partiendo de Marti, se articula como palabra-clave y

comocategoria geoculturala partir de la primera independencia,la

independenciahaitiana. Las consecuencias que nose han explota-

do son precisamentela de pensar ‘“‘América’’ nosolo partir delas
independenciasdelos paises hispanicos (o iberoamericanos, inclu-
yendoa Brasil), sino de la independenciahaitiana, lo cual muestra
la importanciadel colonialismo francés en la configuracion geocul-
tural de las Américas. Pero atin antes, la independencia de Norte-
américa (1776) es la que abre las puertas para la expansion de la
categoria de ‘‘Occidente’’ a ‘‘occidentales americanos’’, que con-
ducird luego a la palabra-clave de ‘‘hemisferio occidental’. Esto es,
las ‘Indias Occidentales’’ de las colonias hispanicas van dandolu-
gar, paulatinamente, al ‘“‘Hemisferio Occidental’’; una trayectoria

ideoldgica y geocultural, si no opuesta, al menossignificativamen-
te diferente al ‘‘Orientalismo’’ (véase el apartado 3). De ahi que
sea posible y coherenteligar el pensamiento poscolonialy concebir-
lo comosu contrapartida critica, aunque la poscolonialidad, como
discurso, resulte ajena y encuentre resistencia en América Latina.

Por la mismal6gica,‘‘posoccidentalismo’’ es la palabra clave que
encuentrasu razonenel‘‘occidentalismo’’ de los acontecimientos y

la discursividad del Atlantico (norte y sur), desde principios delsiglo  
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xvi. Posoccidentalismo, repitamos, concebido comoproyectocriti-

co y superadordel occidentalismo, que fue el proyecto pragmatico

de las empresas colonizadoras en las Américas desdeel siglo xvi,
desdeel colonialismo hispanico al norteamericanoy al soviético.

Enel articulo citado, Fernandez Retamar senala tres momentos

de ruptura en los cuales se van construyendo etapas hacia una pro-

yeccion posoccidental en las que, sin embargo, América, comolas
margenes de Occidente, no tiene el mismo papel en el orden mun-

dial que Asia comola encarnaciondelo oriental. Esos tres momen-

tos son la independenciahaitiana entrefinales del siglo xviy co-

mienzosdelxix, las independenciasdelos paises iberoamericanos a

partir de 1810 y la independencia de Cuba en 1898. Mientras quelos

dos primeros momentosestan caracterizados porla independencia

frente a colonialismosterritoriales, el tercer momento de ruptura

se caracteriza porla tension entre el desprendimiento de un colo-
nialismo decadente y la emergencia de un nuevotipo de colonia-

lismo imperial, surgido del primer movimiento de independencia

en las Américas, que lleva a Marti a hablar de ‘‘nuestra América’’
(aquella de los tres momentosde ruptura), comodistinta de la otra
América (aquella que consigui6 su independencia en 1776). Por
eso es importante subrayar lo que Fernandez Retamarnosrecuer-

da: que la Revolucion Haitianaes el inicio de la independencia de

“nuestra América’’, lo cual pone en tensi6nla cuestiGn étnica con

la cuestion de clase: el emergente grupocriollo, sobre todo en el

Caribe y en la economia de plantaciones, no ve con buenosojosla
independencia ligada a la emancipaci6n étnica. La tension entre
clase y etnia, en la independencia haitiana, pone sobreel tapete el

hecho de que el proyecto posoccidentalista no puede gestarse solo

sobrela base dela luchadeclases, sino que debe igualmenteforjar-
se en la memoriadelos tres grandes genocidios de la modernidad,
en los cuales las Américas estan implicadas: el genocidio indigena
con la llegada delos espanoles, el genocidiode la diasporaafricana,

y el genocidio que comienza con la gestacidn misma de la moderni-
dad(e.g., la expulsin de los judios de Espana) y que marcalacrisis
del proyecto de la modernidad. Unacrisis que pone también entela
de juicio la idea habermasiana de que la modernidad es un proyecto
“Inconcluso’ ’.

La crisis de la modernidad, que se manifiesta en el corazon mis-
mo de Europa, tiene como respuesta la emergencia de proyectos

que la trasciendan: el proyecto posmodernista, en y desde la mis-
ma Europa (Arendt, Lyottard, Vattimo, Baudrillard) y los Estados  
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Unidos (Jameson),el proyecto poscolonialista en y desde la India y
el Medio Oriente (Said, Guha, Bhabha,Spivak) y el proyecto pos-
occidental desde América Latina (Retamar, Dussel, Kusch, Silvia

Rivera). En resumen,la crisis del proyecto de la modernidad ge-

nero su propia superaciOnenlos proyectos que se van gestandoen el

pensamiento posmoderno, poscolonial y posoccidental. Cada uno

de ellos se va articulando a la vez que van rearticulando nuevasloca-

lizaciones geograficas y epistemoldgicas que contribuyen al despla-

zamiento de las relaciones de poderarraigadas en categorias geo-
culturales e imperiales que, en los ultimos cincuenta anos, se vieron

dominadasporlos estudios de areas, concomitantes con el ascenso

a la hegemonia mundial de los Estados Unidos. Es decir, lo quela
etnologia comparadafue para los proyectos coloniales tempranos
(Espana, Portugal; Pagden 1982), y lo que los estudios comparados

de las civilizaciones (Said 1978) y el surgimiento de la antropologia
moderna(Inglaterra, Francia; Fabian 1983) fueron paralos proyec-

tos coloniales modernos, lo fueron también los estudios (compara-

dos) de areas para el colonialismo posmoderno en la etapa actual

de globalizacion. En esta linea de razonamiento,el proyecto incon-
cluso de la modernidad es el proyecto inconcluso de los sucesivos
colonialismos y de los legadoscoloniales activos en la etapa actual
de un capitalismo sin fronteras. Entiendo, entonces,los tres ‘‘pos’’
como proyectos criticos de superacion del proyecto de la moder-
nidad y de una democracia global apoyada en un capitalismo sin

fronteras. Estos proyectos actualizan y activan, al mismo tiempo,la

descentralizaciony la ruptura dela relacion entre areas culturales y
produccidn de conocimientos. Es decir, contribuyena la restituci6n
de las historias locales como productoras de conocimientos que de-
safian, sustituyen y desplazan las historias y epistemologias globa-

les, en un momento en queel sujeto desencarnado del conocimien-

to postulado por Descartes y articulado por la modernidad,es cada

vez mas dificil de sostener.
Volvamos ahora a las implicaciones del ‘‘posoccidentalismo”’

comorespuestacritica, desde los legadoscoloniales en América La-
tina, al proyecto de la modernidad, sobre todo en lo referente la

distribucidn de la labor intelectual y cientifica en la ultima etapa
de occidentalizacion: aquélla liderada por Estados Unidos desde
1945 y que dio lugar a la ruptura de la complicidad natural entre
capitalismo y Occidente, conla entrada deleste asidtico en la esce-
na mundial, situacién que apront6 la pregunta paraddjicade si es
posible ‘‘la occidentalizacion del Oriente’’. 
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I

Muenrras quela primeraparte deeste articulo gir6 alrededor de

“Nuestra América y Occidente’’, esta segundasecci6nse desarrolla
en dospartes: primera, en tornoa las politicas culturales y de inves-

tigacién que se implementaron en los Estados Unidos después de
la Segunda Guerra mundial y que, hacia mediados de 1970, habian
creado ya una imagencreciente del Tercer Mundo (y de Améri-
ca Latina) como objeto de estudio de las ciencias sociales (Pletsch
1981; Mignolo 1993, 1994); segunda, en torno a la emergencia de un

nuevo tipo detrabajo,ligado a la creciente emigraci6n deintelec-

tuales desde América Latina a Estados Unidos, que inaugura una

epistemologia fronteriza entre las exigencias epistemoldgicas de las

ciencias sociales y las expectativas politicas de la reflexion intelec-
tual. La situacion es compleja puesto que, por un lado, nos encon-

tramoscon eltrabajo de académicos motivadosporuninterés inte-
lectualmente genuinoporla situacidn historico-social en América
Latinay, por otro, con intereses estatales que compaginanlas inves-

tigaciones de areas con los disenos imperiales (Berger 1996: 1-24).
Se trata, pues, de la reduplicacidn y continuacion del marco que ya
encontrdbamosenelsiglo xvi: el genuino interés de los misioneros
porcristianizar, y los intereses imperiales de la Corona de Espana
y Portugalpor anexarterritorios y gentes a sus dominios.

Pero antes conviene recordarunalargatrayectoria enla cuallas

“Indias Occidentales’’, el ‘‘Nuevo Mundo’’ y,finalmente, ‘‘Améri-

ca’, son las sucesivas palabras claves de macrorrelatos del Occi-

dentalismo para expandirse. Las diferencias radicales entre el Oc-
cidentalismoy el Orientalismo son, primero, que el Occidentalismo
comienzaa gestarsea fines delsiglo xv, con la emergenciaen elpa-
norama dela Cristiandad occidentalde las ‘‘Indias Occidentales’’;

segundo,el ‘‘Occidentalismo’’, a diferencia del ‘‘Orientalismo’’,

es el discurso dela anexiondela diferencia, mas quela creacion de
un opuestoirreductible, el ‘‘Oriente’’. Precisamente, “‘Indias Oc-

cidentales’’ es el nombre que anexala diferencia al Estadoy es el
nombre quese mantieneen todo el discursolegal del imperio,hasta
su caida. ‘‘Nuevo Mundo’’ y ‘‘América’’ comienzana articularse
mastarde, comodiscurso dela ‘‘cultura’’, mas no como discurso

del “‘Estado’’.
Habria pues tres grandes momentosdel ‘‘Occidentalismo’’: el

de los grandes relatos quelegitiman la anexi6n y conversion delos
indios, que son producidos durante y en complicidad con el imperio  
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hispanico. A manera de ejemplos: Bartolomé de Las Casas,Histo-

ria delas Indias (alrededor de 1545), Brevisima relaci6n de la des-

truccion de las Indias (1542) y Apologética historia sumaria (1555),

Juan Lépez de Velazco, Geografia y descripcion universal de las In-
dias (1571-1574) y José de Acosta, Historia natural y moral de las
Indias (1590). Todosestos discursos, que configuran el macrorrela-

to del primer momento del Occidentalismo,contindan hastafinales
del siglo xvi donde nos encontramos, por ejemplo, con el Diccio-

nario geografico de las Indias Occidentales (1786-1789) de Antonio
Alcedo y Herrera. La fractura del macrorrelato hispdnico la nota-
mosporesa fecha, cuando Juan Bautista Munoz,el ultimo granhis-

toriadoroficial del imperio y creadorde los archivos de Simancas,
escribe Historia del Nuevo Mundo (1793). Mufioz anunciala quie-

bra y el fin del Occidentalismo basado en ‘‘Indias Occidentales’’
para plegarse a la denominacion quefue introducida porlos nue-
vos imperios emergentes, constructores de nuevosrelatos en torno

ala nocion de ‘‘América’’ y el “Nuevo Mundo’’. Estos relatos, con-

trariosa los anteriores, desplazan la hegemonia del Occidentalismo
desde Espanahacia Francia y Alemania.

Anthony Pagden (Pagden 1992) atribuy6 esos dos nuevos ma-

crorrelatos a Lafitau, en un caso, y a Humboldt, en el otro; el

primero ubicandoa los ‘‘americanos’’ enel concierto planetario;
el segundo,ubicandoal ‘“‘Nuevo Mundo’’ enelconcierto dela na-
turaleza y la historia. El segundo relato del Occidentalismo, an-

clado en Joseph Frangois Lafitau, Moeurs des sauvages américains,

comparées aux moeurs des premiers temps (1724), es el relato de la
conversi6n delos “‘salvajes’’ y ‘‘canibales’’ alejados en el espacio
(e.g., Indias Occidentales) en “‘primitivos’’ alejados en el tiempo.
El paradigma al quecontribuye Lafitau es el gran paradigmade la
modernidadenelcualel planetay la historia universal se piensan en
relaci6n con un progreso temporal de la humanidaddelo primitivo
a lo civilizado (Fabian 1983). Para Pagden, este relato encontro su
momento decierre después de 1950, con los sucesivos movimientos
de descolonizaci6n en Africa, Asia y el Caribe. En cambio,el rela-

to que inaugura Humboldt (Cosmos, 1846-1858), repiensa el Nue-
vo Mundoen el momentodel auge delas investigaciones cientifi-
cas impulsadas porla revoluci6n industrial hacia finales del xvii
y comienzosdel x1x. Este tercer relato, en el que la modernidad se
piensaen torno al progreso dela investigaci6ncientifica, lo conside-
ra Pagden todavia vivo en proyectos como los de Tzvetan Todorov,
cuando considera que ‘‘todos descendemos de Colén’’ (1982). Esto
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es, el relato de Humboldttiene todavia vigencia en la construcci6n

europea desu propia identidad,la cual depende muchodelviaje de

Colén y su importancia en la construcci6n delos tres grandes re-

latos del Occidentalismo. Son, precisamente, esos grandes relatos

los que Edmundo O’Gorman traté de desmontar en sus dos libros

fundamentales, La idea del descubrimiento de América (1955) y La

invencion de América (1958).
Ahora bien, antes de llegar a este momento del antioc-

cidentalismo, como lo muestra el recorrido de Fernandez Reta-

mar, hay unosciento y tantos afios de antioccidentalismo elabo-

rado porla inteligencia criolla americana. El antioccidentalismo

establece una particular relacién conlos tres grandes relatos que

mencioné misarriba:el gran relato de las Indias Occidentales es el

pasado concluido;de otrolado,el gran relato de la conversion de los
salvajes en el espacio enlossalvajes en el tiempo,y el gran relato

de la tecnologia y la modernidad, le son contempordneos. El re-
lato del antioccidentalismo surge coetaneamente al de Humboldt,

posterior a la mayorfa de los movimientos de independencia, y se
va gestando entornoa la transformaci6nde ‘‘Indias Occidentales”’

(palabra-clave del discurso del imperio hispanico) y ‘Nuevo Mun-
do’’ (palabra clave empleadaenel ‘‘corazon de Europa’, segun
Hegel), en ‘‘Nuestra América’’. Esta ultima es la palabra clave so-

bre la quese va articulandoel discurso antioccidental en América.
Fernandez Retamar,a partir de la experiencia de la Revolucion Cu-
bana, intenta desviar el discurso antioccidental hacia uno posocci-

dental. Pero lo hace también en el momento en queeldiscurso de

Humboldt, quizds vigente todavia en Europa,ha perdidoya todavi-

gencia en los Estados Unidosconla emergencia delos estudios de
area

y
la transformaci6nde ‘‘América / Nuevo Mundo’’ en ““Améri-

ca Latina’ como objeto de estudio delas ciencias sociales. CEs esto
posible? Y si lo es, écudles serian sus posibles configuraciones?

El puntodereferencia a partir de aqui es el articulo de Fer-
nando Coronil ‘‘Beyond Occidentalism: toward post-imperial geo-
cultural categories’ (Coronil 1996). Quizas no es casualidad que,

siendo Coronil educado en Venezuela y comprometido conla his-

toria social y politica de América Latina, sea ‘‘Occidentalismo”’ (y

no ‘‘modernismo”’ o ‘‘colonialismo’’) la palabra-clave que sugie-

re para pensarla superacion de la modernidad. Sin duda, el ‘‘mas

allé’’ no deberia entenderse aqui en un sentidoliteral, e imaginar

que el Occidentalismo (comolos Estados-naciones) tiene fronteras

geograficaso legales, y que ‘‘ir masalla’’ del Occidentalismoes una
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figura similara ir mas alla de México y cruzarla frontera a los Esta-

dos Unidos. Interpreto ‘‘ir masalla’, en el plano de las categorias

geoculturales que invoca Coronil, como un trascender tales cate-

gorias manteniendolas de la epistemologia moderna, y trascender-

las en la integraci6n de lo que esas mismas categorias negaron. La

incorporaciondela negaci6n en lo que la categoriaafirma,es al mis-

motiempo su superacién. Asi, en la medida en que“‘civilizacion’”’

sirvid como una categoria que neg6 poder de conocimiento

a

la

“barbarie’’, la incorporacin dela barbarie en los términos negados

porla civilizacidn es lo que permite trascenderla, no reivindicando

su opuesto(la barbarie)sino reivindicandola fuerza de la frontera

quecreala posibilidad de la barbarie de negarse a si misma como

barbarie-en-la-otredad;de revelar la barbarie-en-la-mismidad que

la categoria de civilizacion ocult6;y de generar un nuevo espacio de

reflexién que mantieney trasciende el concepto moderno derazon,

enquistado en la ideologia de las ciencias sociales en complicidad

con los disefios de la expansi6n colonial (Wallerstein et al. 1996:

1-32). Esto es, la generacién de una epistemologia de frontera des-

de varios espacios del Tercer Mundoconfiguradopordiferentes le-

gados coloniales, para el conocimiento y la civilizacion planetaria

(e-g., no una epistemologia sdlo para los marginados, o “del Ter-

cer Mundoparael Tercer Mundo’, lo cual mantiene la hegemonia

y universalidad del conocimiento producido en el no-lugar y en la

objetividad de los proyectos imperiales) (Mignolo 1996).

EI articulo de Coronil destaca, en primer lugar, la persisten-

cia de las estrategias del discurso colonial y de la modernidad para

construir una mismidad (e.g., Occidente) que aparece como cons-

truccion dela otredad(e.g., Oriente, Tercer Mundo, barbarie, sub-

desarrollo, etc.). Partiendo de la construccion del Orientalismo

analizada porSaid (1986), Coronil se plantea examinarnola cons-

truccién del Oriente, sino la nocién mismade Oeste enla creacci6n

occidental del Orientalismo:

Occidentalism,as I defineit here,is thus not the reverse of Orientalism butits

condition of possibility, its darker side (as in a mirror)... Given Western he-

gemony, however, opposing this notion of “QOccidentalism’’ to ‘‘Orientalism’’

runstherisk ofcreating theillusion that the terms can be equalized and re-

versed,as if the complicity of power and knowledge entailed in Orientalism

could be counteredby an inversion. Whatis unique about Occidentalism as

I define it here, is not that it mobilizes stereotypical representations of non-

Westernsocieties,for the ethnocentric hierarchizationofculturaldifferenceis

certainly not a Westernprivilege, butthatthis privilegeis intimately connected



Walter D. Mignolo

to the deploymentof global power. Challenging Orientalism,I believe, requi-

res that Occidentalism be unsettled as a style of representation that produ-

ces polarized andhierarchical conceptsof the West andits Others and makes

them centralfigures in accounts of global and localhistories (Coronil 1996:

56-57).

Occidentalismo es, para Coronil, una serie de estrategias cog-

noscitivas, ligadasal poder, que dividen el mundo en unidades bien

delimitadas, separan las conexiones entre sus historias, transforman

las diferencias en valores, naturalizan tales representaciones inter-

vienen,a veces sin designios perversos(lo cual no es necesariamente
justificable), en la reproducciénde relaciones asimétricas de poder.
Para explicitar tal caracterizacion, Coronil analiza tres estrategias

particulares en la autoconstrucci6n del Occidentalismo:

a) La disolucion del Otro en el Mismo. En tal modalidad, se

considera el Oeste y lo No-Occidental como entidades aut6nomas

y Opuestas, y la oposicidn se resuelve mediante la incorporacién de

las zonas y las comunidades no-occidentales, en la marchatriunfal
de la expansion occidental;

b) La incorporaci6n del Otro en el si mismo. En esta segunda
modalidad,la atencidn quese presta al Oeste en la construccién de

la modernidad oscurece, a veces sin proponérselo, el papel quelas

comunidades no-occidentales tuvieron y tienen en la construcci6n
de la modernidad. Es precisamente esta modalidad la que oscurece

y reprimeel papel delosintelectuales no-occidentales en la cons-

trucci6n de un conocimiento planetario;

c) La desestabilizaci6n del Mismoporel Otro. En esta moda-
lidad, son los intelectuales y académicosde izquierda,criticos de la

modernidad y del colonialismo, quienes mantienen y reproducen
la idea del Otro, esta vez como un espejo critico donde se pueden

observar“‘nuestras’’ propias limitaciones.

éCuales son las posibilidades de “‘trascender el Occidentalis-
mo’’ construyendo categorias geohistdricas que no sean imperia-

les? Coronil lo formula partiendo dela rearticulaci6n dela histo-
ria y la geografia no solo comocategorias que organizan el mundo
temporal y geograficamente, sino comopracticas disciplinarias que
sostienen estructuras de poder. La subordinaci6n de la geografia
a la historia, en la construcci6n misma de la modernidad, apag6 la

importancia delas historias locales y las subordin6a la historia uni-

versal de Occidente. La etapa actualde globalizaci6n,nosdlo porla
creciente magnitud de las corporaciones transnacionales sino tam-
bién por sus objetivos, restituye la importancia del espacio y hace  
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cada vez mas dificil pensar en términosde historias universales (de
las historias del mundo, Hodgson 1993). O, lo que es lo mismo,al

restituir el espacio restituyen las historias locales y al restituir las

historias locales disminuyen la idea de una dupla constante entre
Occidente yel resto del planeta. Las transnacionales van creando
un mundoglobal que opera dearriba hacia abajo, mas que desde
el centro a la periferia. En esta rearticulaci6n, la cuestidn de la
“‘otredad’’ pierde relevancia y comienza a ser desplazada por es-

tructuras econdmicasglobales y politicas transestatales que hacen
mésvisible la ‘‘subalternidad’’ que la otredad; subalternidad, claro
est4, que sobrepasael marco delas clases sociales y crea las con-
diciones para la multiplicacién de movimientos sociales y parala
rearticulaciondela sociedadcivil.

La pregunta quesubsiste, sin embargo,es sila rearticulacion del
orden mundial por la expansién cada vez mayory transnacional
del capital necesita, comojustificacion ideoldgica, de unadistribu-
cién geoculturalen la que se preservenlas categorias forjadas porel
Occidentalismo. La entrada en el concierto mundialdeleste asiati-
co hace cada vez masdificil mantener la imagen de un mundopar-
tido entre Occidente y el resto. Las multiples formas de teorizacion
y conceptualizaci6n que se organizan en torno a palabras-claves co-
mo posmodernidad,poscolonialidad, posoccidentalismoestan des-
articulando las conceptualizaciones del discurso de la modernidad

y poniendoderelieve un nuevo mapaenel que nose sostienenlas
categorias de pensamiento del Occidentalismo. En palabras de Co-
ronil:

Theresult of these changes[e.g., de la ultima etapa de globalizacion y la

creciente polarizaciOn delas clases sociales a nivel mundial, de migraciones

masivas, forzadas o voluntarias, de creciente tecnoglobalismo,etc.] familiar

spatial categories are uprooted from their original sites and attached to new

locations. As space becomesfluid, history can no longer be easily anchor-

ed in fixedterritories. While deterritorialization entails reterritorialization,

this process makes more visible the social constructedness of space, for this

“‘melting’’ of space is met partly with the ‘‘freezing’’ of history... This spa-

tialization of time serves as the location of new social movements, as well as

of new targets of imperial control; it expandsthe realm of imperial subjection

butalso of political contestation. As a result of these transformations, con-

temporary empires must now confrontsubaltern subjects within reconfigured

spaces at home and abroad,as the Other, once maintained on distant con-

tinents or confined to boundedlocations at home,simultaneously multiplies

anddissolve. Collective identities are being defined in fragmented places that

cannot be mappedwith antiquated categories (Coronil 1996: 79-80).  
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Cité por extenso a Coronil porque sus conclusiones no slo

desplazan categorias disciplinarias sino que reclaman nuevascate-

gorias geohistoricas que reemplacenlas construidaspor la moderni-
dad. En consecuencia,dostareas se presentan con cierta urgencia

en el pensamiento latinoamericano (Roig 1981) y en los estudios

latinoamericanos (Berger 1993). Una es la de repensarla concep-

tualizaci6n misma de América Latina que revisa y ordena Ferndn-
dez Retamar en el momento en que las utopias socialistas han
caido,el capital internacional comienzaa construir nuevas regiones
(MERCOSUR, TLC, Castafeda 1994: 198-326), el Caribe ganaterre-
no en los proyectos transnacionales hacia América del Sur, y las
migraciones corroen las supuestos lazos entreterritorio y cultura.

La otra, ligada a la anterior, es la de repensar las relaciones en-

tre pensamientolatinoamericanoy estudioslatinoamericanosenel
ambito de la produccionintelectual y académica. Las configura-
ciones actuales de ambas (conceptualizaciéngeohistérica e intelec-
tual/académica) se mantienentodavia en los marcos dela epistemo-
logia moderna. La necesaria contribucién de proyectos posocci-
dentalistas, como continuacién de lo esbozado hace veinte afos

por Fernandez Retamar y retomadoindirectamente por Coronil,
sera pues la de construir, por un lado, América Latina en la nueva

escenaglobaly, porel otro, construir el puente entre pensamiento

en América Latina y estudio de América Latina.

Elprimero, en su constantereflexion sobrela occidentalizacién
a partir de las independencias, contribuy6 a forjar un pensamiento
critico derivado delas historias locales (Mignolo 1994-96). El se-
gundo,en su constantereflexion sobre América Latina a partir de
1900, consolidadoenla creaci6n deLAsAenlos sesentaen el contex-
to de la gestaci6n de los estudios de drealigadosal liderazgo mun-
dial de Estados Unidos, contribuyé a forjar un conocimientodirecta
o indirectamente motivado porlos diserios globales. El informe de
la Comision Gulbenkian (Wallerstein et al. 1996) es un buen ejem-
plo de los nuevosdisefos globales urgidos porla situaciOncritica
de las ciencias sociales y de los estudios de area, ambosligados a
las expansiones coloniales, en unaetapahistérica que se construye
autocriticamente en tornoa los “‘pos’’ (modernismo, colonialismo,
occidentalismo). Las respuestas a quétipo de ciencias sociales son
necesariaspara el mananano deberia ser ofrecida, solamente,a par-
tir de la experiencia delas ciencias sociales que el informecritica,
desde su gestacion en 1850 hasta 1945, y desde 1945 hasta la fecha
(e.g., durante la hegemoniade Inglaterra, Francia y Alemania hasta  
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1945; de Estados Unidosa partir de 1945). Por eso, en el caso par-

ticular de América Latina, la perspectiva posoccidentalista como

perspectiva critica de pensamiento tendra un papel fundamental si

no se quiere continuar reproduciendola estructura de los estudios

de drea, en su formulaci6ny practica desde 1950 hasta 1990.

éY qué de las humanidades? Laspracticasliterarias y filosofi-
cas(el ensayo hist6rico, antropoldgico,literario,filosdfico, etc.) en
América Latina fueron y son todavia el espacio dondese gesto un
“‘pensar’’ al margen delas disciplinas. La explicaciondel fenomeno

la conocemos (Mignolo 1993, 1994). En la medida en que las prac-

ticas académicasy cientificas (ciencias sociales) se asientan en las
regiones de gran desarrollo econdémicoy tecnoldgico,las regiones

de menordesarrollo econémico y tecnoldgico no pueden competir

o mantenerse al mismonivel en la produccion de conocimientos.

La tarea intelectual académicase divide entonces entre zonas don-

de se produce “‘conocimiento’’ sobre ciertas regiones y zonas en

donde se produce‘‘cultura’’ (sigo aqui la nomenclatura de Pletsch

1981; Mignolo 1993, 1994, 1996). Esta distincion no niegala posibi-
lidad de la producci6n de ‘‘conocimientos’’ en zonas de capacida-
des econémicasy tecnolégicas como América Latina, perosi quiere
destacar las desventajas materiales parael ejercicio de tales prac-

ticas disciplinarias. Paulin J. Hountondji llamo la atencidn delos
cientificos sociales en Africa con respecto las limitaciones de sus
propias practicas:

In fact, it seems urgent to me that th« scientists in Africa, and perhaps mo-

re generally in the Third World, question themselves on the meaningoftheir

practices asscientists,its real function in the economyofthe entirety of scho-

larships, its place in the process of production of knowledge or a world-wide

basis... Scientific activity in the Third World seems to meto be characterized,

globally, by its position of dependency. This dependency is of the same nature

as that of the cconomicactivity, whichis to say that, put back in the context of

its historical genesis, it obviously appearsto be the result of the progressive in-

tegration of ihe Third World into the world-wide process of the production of

knowledge, managedandcontrolled by the Northern countries (Hountondji

[1988] 1992: 239-240).

Las ciencias sociales estuvieron, y en alguna medida todavia

estan, ligadas a las empresas colonizadoras. No es necesario bus-
car intelectuales de izquierda para apoyartal enunciado;el infor-
mede la Comisién Gulbenkiannarraeste proceso desde 1850 hasta
1990. Las ciencias sociales se gestaron en las lenguas imperiales del  
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momento(inglés, francés y aleman) y en el presente se mantienen
en inglés. Quedaria poranalizarla relacion entre ciencias sociales
y otras lenguas, no solo de lenguas ‘‘menores’’ de la modernidad
en relacionconlas ciencias sociales (italiano, espanol, francés), si-

no también de lenguas con un numero elevado de hablantes y de

larga data (e.g., chino, arabe, hebreo) y, mas problematico aun,

de las consideradas“‘lenguas nativas’’ en el concierto planetario de

la modernidad. En la organizacién del mundo promovida porel

Occidentalismo(e.g., la modernidad),las cienciasse articularon en

determinadas lenguasy localizaciones geografico-epistemologicas.
Masalla de las ciencias sociales quedaronlas practicas de pensa-

miento. La reorganizacion dela produccion del conocimiento, des-
de una perspectiva posoccidentalista, tendria que formularse en una

epistemologia fronteriza enla cualla reflexion(filos6fica,literaria,
ensayistica), in-corporadaa las historias locales, encuentra su lugar

en el conocimiento desincorporado de los disenosglobales en cien-
cias sociales.

A manerade conclusion y apertura hacia una nueva direccion
del argumento, mencionaré una vez masla contribucion fundamen-

tal de Gloria Anzaldua a lo que Coronil proyecta e imagina en tér-
minos de “‘nonimperial geohistorical categories’’. El libro de An-

zaldua Borderland / La Frontera no solo es un momentoteérico fun-
damental para la construccion de categorias geoculturales no impe-
riales, sino quelo es precisamente porindicar una direccion posible
para la superacion del Occidentalismo. Anzaldia muestra la nece-
sidad de una epistemologia fronteriza, posoccidental, que permita
pensary construir pensamientoa partirdelos intersticios y que pue-
da aceptar que los inmigrantes, refugiados, los homosexuales,etc.,
son categorias fuera de la ley desde una epistemologia monotépi-
ca que normaliza determinadosespacios (nacionales, imperiales),
como espacios de contencion y de marginacion. El giro brutal que

propone Borderland / La Frontera escrito con la fuerza y el senti-

miento de Hargill, Texas (un espacio producto de sucesivos colo-
nialismos y articulaciones imperiales) es quizds equivalente al que
produjo Descartes con su Discours de la méthode, escrito en el seno
de Amsterdam, Holanda, cuando un reacomododelas fuerzas im-

periales la convirtieron en centro del comercio planetario. Esta es,
en cierta manera,la lectura que hace Norma Alarcon,al comparar
la contribucion tedrica de Anzaldia con producciones tedricas mds
canonicas:  

Posoccidentalismo: el argumento desde América Latina 163

No se desea tanto producir un contradiscurso, sino aquel que tenga un

propésito des-identificatorio, que dé un viraje drdstico y comiencela laboriosa

construcci6n de un nuevoléxico y unas nuevas gramaticas. Anzaldua entreteje

auto-inscripciones de madre/hija/amante quea pesar de que nose simbolicen

como una ‘‘metaforizaci6n primaria’’ del deseo, evitaran quelas ‘‘mujeres

tengan una identidad en el orden simbdlico que sea distinta de la funci6n

maternaly porlo tanto les(nos) impiden constituir una verdadera amenaza

para orden de la ‘‘metafisica occidental’, 0 si se quiere, para el ‘‘romance

familiar/nacional/etno-nacional’’. Anzaldia esta comprometida conla recu-

peraci6ny reescritura de ese ‘‘origen’’ femenino/ista no sdlo enlos puntos de

contacto de varias simbolizaciones, sino en la misma frontera geopolitica

de El Valle... Un espacio externo que es presentado en la forma de la

Texas de Estados Unidos,la frontera sudoeste con México... y una frontera

psicoldgica,la frontera sexualy espiritual (Alarc6n 1996: 144-145).

En Anzalduase cruzanlosciclos imperiales, desde el relato de

las Indias Occidentales hasta el de América Latina como objeto en

los estudios de areas. El suyo, equivalente y continuacidn de los

discursos antioccidentales del siglo x1x y de los primeros anos del

xx en América Latina, se proyecta hacia un pensar posoccidental
en dondelas categorias geohistoricas no-imperiales, que busca Co-
ronil, encuentran su espacio de gestacion en el cruce de las expe-
riencias historicas imperiales con las categorias sexuales y la gesta-
cidn de una epistemologia fronteriza que va masalla de las cons-
trucciones binarias del Occidentalismo; es decir, la germinacion

del posoccidentalismo. Mas recientemente,los ultimos trabajos de

José Saldivar (1997) contribuyeron a redefinir las categorias impe-
riales, construir un espacio de alianza entre ‘‘Nuestra América’’ de

Marti la “‘otra América’ de los chicanosy latinos en Estados Uni-
dos. Y al hacerlo, Saldivar contribuyo tambiéna rearticular las ca-
tegorias imperiales implicadas en los estudios de areas y, por ende,

en los estudios subalternos cuando éstos mantienen ensilencio la
distribuci6n entre conocimiento basado en las disciplinas y cono-
cimiento basado en las areas. Subalternidad y estudios culturales
adquieren una nueva dimensionen los ultimos trabajos de Saldivar,
en la medida en que se desprende dela distinci6n sujeto-objeto,
disciplina y area. La diferencia entre, por ejemplo, estudioscultu-
rales chicanosy subalternidad es un nuevo modelo parael impasse
en quese cae al proponer la articulacion entre estudios culturales

latinoamericanosy subalternidad (Beverley 1997).  
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1. El imaginario inmigrante

L ATAQUE LANZADOpor James Petras y Morris Morley, en 1990,

contra losintelectuales institucionales latinoamericanos,resul-

ta injusto solo en la medida en quese limita a los intelectuales

institucionales latinoamericanos. Al definirlos como aquellos que

“‘trabajan y escriben dentro de los confines dadosporotros intelec-

tuales institucionales, sus patrones enel exterior, y sus conferencias

internacionales, en cuanto idedlogos encargados de establecerlas
fronteras de la clase politica liberal’’ (Petras y Morley 1990: 152),

Petras y Morley mientan en realidad las condiciones generales del
pensamiento académico global en el mundo contemporaneo, con

respecto de las cuales toda practica ajena es practica de negacion
y resistencia y porlo tanto todavia resulta marcadaporellas. Las
fronteras del neoliberalismo, como version politica del capitalismo
global, son porotra parte dificiles de trazar, y decir que uno quiere

salirse de ellas no equivale a hacerlo. Existe la necesidad de des-
arrollar un marco tedrico coherente desdeelcualla reflexidn sobre
constrefimientos puedadarlugara la reflexion sobre posibilidades.
En miopinion algunasde esas posibilidades pueden encontrarse en
el espacio abierto porla aparente contradicci6n entre globalizacion
tendencial y teorias regionales. Dentro de los Estados Unidosel
escenario institucional mas obvio para ese conflicto es el aparato
académico de losllamados‘‘estudios de area’’.

Losestudios de drea nunca fueron concebidos comoteoria anti-
global. Por el contrario, en palabras de Vicente Rafael, ‘‘desde el

fin de la Segunda Guerra mundial, los estudios de area han estado  
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integrados en marcosinstitucionales mas amplios, que van desde

las universidades a las fundaciones, y que han hechoposiblela re-
producci6nde unestilo de conocimiento norteamericano orientado
simultaneamente hacia la proliferacién y el control de orientalis-
mosy criticas a orientalismos’’ (Rafael 1994: 91). Tal proyectosi-
guid unaldgica integracionista enla quela ‘“‘funcién conservadora’’
de los estudios de area, esto es, segregar diferencias, se hizo coin-

cidir con su ‘‘funcion progresista’’, esto es, sistematizarla relacién

entre diferencias dentro de un conjuntoflexible de practicas disci-

plinarias bajo la supervision de expertosvinculadosentre si por su
busqueda comin de conocimientototal’’ (Rafael 1994: 96). De esa
forma un proyecto secretamente imperial vino a unirse al proyecto

epistémico de superficie: ‘‘E] estudio disciplinadodelosotros fun-

ciona en ultima instancia para mantenerun orden nacional pensado

como correlato del orden global’’ (Rafael 1994: 97). Para Rafael,

sin embargo, la practica tradicional de estudios de area esta hoy
amenazadaporla entrada en escenade lo quellamael‘‘imaginario
inmigrante’’, una de cuyas consecuencias es problematizarlas re-

laciones espaciales entre centro y periferia, entre dentro y fuera,

entre la localidad de produccion de conocimientoy su lugarde in-
tervenci6n:

Desde la descolonizaci6n,y frente al capitalismo global, las migraciones de

masas,los regimenes laborales flexibles y las invasoras tecnologias de teleco-

municaci6n,ha dejado deser posible quelos estudios de rea sean meramente

una empresacolonial que presume elcontrol metropolitano sobre sus entida-

des administrativas discretas (Rafael 1994: 98, 103).

Aunque quizas todavia no en gradosuficiente, el Latinoame-
ricanismo norteamericano esta ciertamente condicionado por los
drasticos cambios demograficos y la inmigraci6n latinoamericana
masiva a Estados Unidos en décadasrecientes, y no puede yapre-
tender ser una ocupaci6n meramente epistémica con los ‘‘otros’’
situados masalla delas fronteras geograficas. Las fronteras se han
desplazadohaciael norte y hacia adentro. El imaginario inmigrante
debe porlo tanto afectar y modificar las practicas de conocimien-
to antes basadas en la necesidad nacional-imperial de conocer al
otro, dado que tal otro es ahora en buena medida nosotros mis-

mos 0 unaparte considerable de nosotros mismos. En palabras de
Rafael, ‘‘la categoria del inmigrante —entransito, atrapado entre
Estados-naci6n, desarraigado y potencialmente desarraigante— le  
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da pausaal pensamiento, forzéndonosa considerar la posibilidad

de unaerudicion ni colonial niliberal ni indigena, pero al mismo

tiempo constantemente implicada en todos esos estados de ser’’

(Rafael 1994: 107). Tal erudicidn hibrida esta siendo hoy en parte

teorizada bajo el nombre deestudios poscoloniales siguiendo una

nomenclatura derivada de una historia que solo hasta cierto punto

coincide conla historia de América Latina. El término ha dado lu-

gar a cierta confusién. Hablar de Latinoamericanismo poscolonial

no implica ni vindicar una igualdad dehistorias entre diversas par-

tes del mundo, ni tampocolimitarse al siglo diecinueve, que seria

la época “‘propiamente’’ poscolonial para la mayor parte dela re-
gion. ‘‘Poscolonial’’ en cuanto adjetivocalifica a la practica de es-

tudio mas que a su objeto. “‘Latinoamericanismo poscolonial’’ es

por lo tanto un término comparativamente Util, si no literalmente

exacto, que refiere a un latinoamericanismo informadoporla situa-

cidn global, porel imaginario inmigrante,y porlo latinoamericano

al interior de la maquina académica metropolitana. No reivindica
quela historia de Latinoamérica enel siglo presente sea homologa-

ble a la historia de Africa, por ejemplo, sino que las condiciones de

pensamiento enel presente son tales que una prdctica académica
responsable debe buscarla necesaria articulaci6n entre region de
estudio y regién de enunciaci6n en el contexto marcado por con-
diciones globales. Tal practica académica procede de una contra-

politica de posicién, puesto quela posicion estuvo siempre plena-
menteinscrita en practicas anteriores, y se centra en localidadesdi-
ferenciales de enunciaci6n en su diferencia con respecto del espacio
liso de la enunciacién hegemonica metropolitana. En esa medida,

el Latinoamericanismo poscolonial se autoconcibe como practica

epistémica antiglobalorientadahaciala articulacion y/o produpo-
sibilidad de contraimagenes latinoamericanistas respecto del La-
tinoamericanismohistdricamente constituido. En ellas el Latino-
americanismointenta constituirse comoinstancia tedrica antiglo-
bal, en oposicién a las formaciones imperiales de conocimiento que
han acompanado el movimiento delcapital hacia la saturacion uni-
versal en la globalizacidn. Dentrode ello, lo que debe decidirse es

si resta posible para el movimiento antiglobalser lo suficientemen-
te fuerte como para contrariarconeficacia la fuerza de control del
Latinoamericanismohist6ricamenteconstituido. Es claro que este
Ultimo nova a limitarse a quedarrelegadoa la ruinadesuhistorici-
dad, puesto queencierto sentidosu historicidad es hoy mas fuerte
que nunca. Trataré de reconstituirse a través del inmigrante imagi-  
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nario mismo, domandoloy reduciéndolo a unaposici6n contingen-
te entre otras, 0 a un conjunto de posiciones moviles dentro de los

nuevos paradigmassociales. En otras palabras, no hay garantias de

quela diferencia simbolizadaen el imaginario inmigrante no vaya a
ser asimilada en Ultima o en primerainstancia, 0 de que no hayasi-

do ya de hecho asimilada,al aparato globaly a su constante recurso

a la homogeneizacion dela diferencia.
Se abre en consecuencia una pregunta: quizds los desarrollos

disciplinarios recientes y el nuevo papelde la universidad global en

la reproducci6n y el mantenimiento del sistema global no se den
realmente en oposiciéna la teorizacién académica de movimientos

e impulsossingularizantes 0 heterogeneizantes. Quizaslos ultimos
seansolo el lado presentablede los primeros, 0 en cierto sentido una
necesidad de los primeros, forzada porla expansion continuada de
la homogeneizaci6nglobal, yasi un tipo de alimento autogenerado.
De todos modos,incluso si la homogeneizacion y la heterogeneiza-

cién no son realmente antindmicas sino que permanecen envueltas

en alguna forma derelaciondialéctica,la relaci6n entre ellas, tal co-

moseda,constituye una regidn esencialparala practica politica. Es

quizas la region maspropia parala reflexidn sobre nuevostipos de
trabajo en estudios de area. Aunquelassiguientes observaciones se

refieren a los estudios de area en general, me permito presentarlas
comopertinentesa la posibilidad de un Latinoamericanismo otro,
o Latinoamericanismo segundo.

2. Dos clases de Latinoamericanismo

Durante el debate de 1995 en los medios norteamericanos a

propésito de la implicaciondela cia enel aparato centroamericano

de contrainsurgencia, el New York Times publico unarticulo,firma-

do por Catherine S. Manegold, que podria tomarse como ejemplo

arquetipico de la formaenla queel imaginario occidental regula y

controla su relaci6n conla alteridad en tiempos de posguerrafria.

Elarticulo entrega una narrativa poderosa pero fundamentalmen-

te reactiva, cuyo subtexto colocaal trabajo latinoamericanista de

solidaridad contra el telén de fondo del oscuro deseo de jungla o

fascinaciOn de corazon detinieblas:

Jennifer Harbury tenfa treinta y nueve afios cuando vio por primera vez a

Efrain Bamaca Velazquez. Era una abogada quetrabajaba en un libro sobre 
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las mujeres en el ejército rebelde guatemalteco, siguiendo un caminoidiosin-
cratico hacia el cada vez més profundointerior de una bien escondidasocie-
dad de guerrilleros endurecida porla guerra. Su investigaci6nla habfallevado
desde Texas, pasando por Ciudad de México,hasta las selvas occidentales de
Guatemala. Estabaallf para contarla historia quele interesaba. No pretendia
objetividad. Noveialo gris y no queria verlo (Manegold 1995: A1).

Asi el romance deguerrilla entre Harbury y el mas joven y her-
moso comandante maya, descrito como “‘un cervatillo”’ (‘‘a fawn’’)
en probable alusion subliminar al Bamby de Walt Disney, se con-
vierte en el articulo de Manegold en explicacidn plausible y ten-
dencialmente exhaustiva para un compromiso conluchassociales
y politicas que, de otra manera, parecerian fuera de tono para la
graduadade la Harvard Law School: ‘‘La perspectiva de la muerte
ordenabalos dias del comandante. El temordelatrivialidad los de
ella’’ (Manegold 1995: A1). La muerte aparece comofigura 0 cifra
de exOtica autenticidad, y asi también comofuente o destino de un
perverso anhelo —el de una negacién camuflada comoafirmaci6n.
En el articulo de Manegold, a través dela historia paradigmAtica de
Harbury, la relacion de una ciudadana norteamericana con los mo-
vimientos revolucionarios centroamericanosviene a ser interpreta-
da como enganadoorientalismo del corazon: ‘‘Harbury lo cuenta
todo como unahistoria de amor,la primera paraella, aunque habia
estado antes casada con un abogadotexano con quienvivi6 por cor-
to tiempo’’ (Manegold 1995: A5). Orientalismo del coraz6n es sin
duda la contrapartida semimitica del tipo de politica global que la
1A, junto conelFBI,la DEA y otras agencias policiales norteamerica-
nas se inclinan a promoverpor altas razones de seguridad planeta-
ria y terrorismo transnacional. Dentrodetal discurso,el orientalis-
mo del corazon se torna quizas la Gnica explicacion posible parala
energia animica que puedellevara alguien a abrirseala alteridad en
tiempos globales. A través de Harbury, todala colectividad de tra-
bajadores en movimientosde solidaridad con Centroamérica y de
intelectuales progresistas, asi como todoslos ciudadanos demasia-
do asiduosa ciertas formas de melodrama, vienen a ser condenados
al nivel de su estructura afectiva: su deseo, podrd siempre decirse,
es solo Oscuro amor,y porlo tanto no viable ni politica ni episte-
mologicamente: ‘“Nopretendia objetividad. No vefa lo gris, y no
queria verlo’’.

La globalizacion esta esencialmente relacionadaconel impulso
soberanodelcapital y con la soberania no sdlo comofundacién sino   
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como apoteosis del imperio. Lo que Kenneth Framptonha llama-

do ‘‘el empuje optimista haciala civilizaci6n universal’’ (Frampton
1985: 327) ya no es quizdependiente en nuestros tiemposde las
proyecciones imperiales de esta 0 aquella formacién nacional, o de

un conjunto dado de formacionesimperiales. Tal dependencia ha

dejado deser necesaria. En sulugar,las teorias sobre la posmoder-

nidad nosdicen quesigueelflujo del capital hacia una saturacion

tendencial del campo planetario. La totalizacion globalista afecta el

autoentendimiento metropolitano, igual que afecta las localidades

intermediaso periféricas, al reducir constantemente sus reivindica-

cionesde posicionalidad diferencial en relaci6n con la estandariza-

cién. La diferencia global puede asi estar en un proceso acelerado

de conversién en identidad global, a ser conseguido medianteal-
guna monstruosasintesis final tras la cual no habra ya posibilidad
alguna de negacién. Y sin embargola negaciOn ocurre, aunque sea

s6lo comoinstancia residual condenadaa autoentenderse a través

de la confrontacién con la muerte: ‘“La perspectiva de la muerte

ordenabasusdias’, dice Manegold del comandante maya, comosi

s6lo la muerte pudiera dar compensacién, o al menos presentarle

un limite, a la trivialidad desesperada del standard global.
El Latinoamericanismo es el conjunto o suma total de las

“Tepresentaciones comprometidas’’ que proporcionan un conoci-

miento viable del objeto de enunciaciénlatinoamericano (Green-

blatt 1991: 12-13). El deseo latinoamericanista puede pretenderte-

ner unafuerte asociacién con la muerte por lo menos de dos mane-

ras: por unlado,el Latinoamericanismo, como aparato epistémico

a cargo de representarla diferencia latinoamericana, busca su pro-

pia muerte mediantela integraci6n de su conocimientoparticular

en lo que Robert B.Hall, en uno de los documentosfundadores de

estudios de 4rea tal como los conocemos,Ilam6‘‘la totalidad funda-

mental’’ y la ‘‘unidad esencial’’ de todo conocimiento (Hall 1947:

2, 4). En este primersentido, el conocimiento latinoamericanis-

ta aspira a una formaparticular de poderdisciplinario que hereda

del aparato de Estado imperial. Funciona como instanciacion de

la agencia global, en la medida en que busca entregarsus hallazgos

al tesoro universal de conocimiento del mundoen sus diferencias

e identidades. Nacido de unaideologia de diferencialismocultural,

su orientacidn basica persiguela captura dela diferencia latinoame-

ricana paraliberarla en el corral epistémico global. Funciona pues

como maquina de homogeneizacién,incluso cuandose autoentien-
de en términos de preservar y promoverdiferencias. A través de la  
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representaci6n latinoamericanista,las diferencias latinoamericanas
quedan controladas, catalogadas y puestas al servicio de la repre-
sentaci6n global. Asi es comoel conocimiento latinoamericanista,
entendido en este primersentido, quiere su propia muerte,altra-
bajar para transfigurarse en su propia negacion, o para disolverse
en el panoptico.

Porotro lado, el Latinoamericanismo puede concebiblemente
producirse comoaparato antirrepresentacional, anticonceptual, cu-
ya principal funci6nseria la de entorpecer el progreso tendencial
de la representacion epistémica haciasu total clausura. Ental sen-
tido, el Latinoamericanismo noseria primariamente una maquina
de homogeneizaci6nepistémicasinolo contrario: una fuerza dedis-
Tupcionen el aparato, unainstancia antidisciplinaria o ‘‘bestia sal-
vaje’’ hegeliana cuyo deseo no pasa porla articulacionidentitario-
diferencial, sino mas bien porsu constante desarticulacion, median-
te la apelacion radical a un afueraresidual, a una exterioridad que
todavia rehuse dejarse doblarhaciael interior imperial. En tal sen-
tido, el Latinoamericanismo busca la complicidad con localidades
alternativas de enunciacién o produccién de conocimiento parafor-
mar unaalianza contrala representaci6n latinoamericanista histéri-
camente constituida y contra sus efectos sociopoliticos.

Enel primer sentido, el Latinoamericanismo apuntahacia su
parad6jica disolucién en el momento de su consumaci6n apotedsi-
ca, que serael dia en quela representacién latinoamericanista pue-
da porfin autoentregarsea la integracién apocaliptica del conoci-
miento universal. En el segundo caso,el Latinoamericanismolidia
con la muerte al operar unacritica total de sus propias estrategias
Tepresentacionales en relacién con su objeto epistémico. Pero es-
ta prdctica critica antirrepresentacional depende de la formacién
previa, y asi debe tomarse comosu negaci6n. Sélo adquiere posibi-
lidad en el momento enqueel primer Latinoamericanismo empieza
a ofrecersignosdesu éxito final, que son tambiénlossignosdesu di-
solucion comotal. Sin embargo,tal éxito puede no ser enteramente
mérito exclusivo del primer Latinoamericanismo: algo masha suce-
dido, un cambiosocial que ha alterado profundamenteel juego de
la producci6n de conocimiento. En comentario

a

la idea de Gilles
Deleuze de que “‘hemos experimentadorecientemente un pasaje
desde la sociedad disciplinaria a la sociedad de control’, Michael
Hardt hacela siguiente observacion:

El pandptico, y la diagramatica disciplinaria en general, funcionaba pri-

mariamente en términos de posiciones, puntosfijos, e identidades. Fou-  
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cault vio la produccién de identidades (incluso identidades ‘‘desviadas’’ u

“oposicionales,’’ comolas del obrero o el homosexual) como fundamental

para la funci6n de la regla en sociedadesdisciplinarias. El diagrama de con-

trol, sin embargo,noesta orientado hacia posici6n e identidad, sino mas bien

hacia movilidad y anonimidad. Funcionasobrela base del “‘lo cualquiera’,

la performanceflexible y mGvil de identidades contingentes,y porlo tanto sus

construccionese instituciones son elaboradas primariamente mediante la re-

peticion y la produccién de simulacros (Hardt 1995: 34, 36).

Si el primer Latinoamericanismoera unodelos avatares insti-
tucionales de la manera en quela sociedad disciplinaria entendia su

relacion con la alteridad, algo asi como una ventanaenel pandpti-
co, podria concebirse el segundo Latinoamericanismo comola for-

made producci6n de contingencias epistémicas que aparecen como
consecuencia del cambio hacia unasociedad de control. Ya no atra-

pado en la busqueday captura de ‘‘posiciones, puntosfijos, iden-

tidades’’, el segundo Latinoamericanismo encuentra en esta ines-

peradaliberaci6n la posibilidad de una nuevafuerza critica. Tal

fuerza depende, entre otras cosas, de la medida en que el segundo

Latinoamericanismo puedaconstituirse comotalenla fisura de la
disyunci6nhistérica que mediael cambio de disciplina a control. Si
las sociedades de control presumenel colapso final de la sociedad

civil en sociedad politica, y asi la entrada en existencia del Estado

globalde la sumisiénrealdel trabajo al capital, Gcual es entonces el
mododeexistencia de las sociedades no-metropolitanas en tiempos

globales? Tendrian que caracterizarse por una presencia cuantita-

tivamente mdsamplia en su medio de elementos de configuraciones

sociales previas, a su vez en procesos de desapariciOn, pero a un pa-

so comparativamente maslento. Enotras palabras, “‘lo cualquiera’’

esta activo en sociedadesperiféricas todavia sdlo como horizonte

dominante, no como factum social. En las sociedades metropolita-

nas, en palabras de Hardt,

en lugardeldisciplinamientodel ciudadano comoidentidadsocialfija, el nue-

vo régimensocial busca controlaral ciudadano como identidad ‘‘cualquiera’’,

o como un molde para identidadesinfinitamenteflexible. Tiende a establecer

un plano auténomoderegla, un simulacro delo social separado delterre-

no de las fuerzassociales conflictivas. Movilidad, velocidad yflexibilidad son

las cualidades que caracterizana este plano de regla separado. La maquina

infinitamente programable,el ideal de la cibernética, nos da al menos una

aproximaci6nal diagramadel nuevo paradigma de regla (Hardt 1995: 40-41).
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Pero tal paradigmanoesta todavialo suficientemente naturali-

zado en sociedades periféricas. Mientras tanto, en la brecha tem-

poral que separadisciplina periférica y control metropolitano, el
segundo Latinoamericanismo se anuncia como maquinacritica cu-
ya funcién para el presente es doble: por un lado, desde su posi-

cidn disjunta y cambiante del diagramade disciplina al diagrama de
control, disolver la representacion latinoamericanista en tanto que

respondiente a epistemologiasdisciplinarias obsoletas; por otro la-
do, desde su conexi6n disjunta y residual con las formaciones so-

ciales disciplinarias latinoamericanas,criticar la representacion la-

tinoamericanista en su evoluci6n hacia el nuevo paradigmade regla

epistémica. La segunda forma de Latinoamericanismo, que surge
de disyunciones epistémicas, puede entonces usar su problemati-
co estatuto alternativa o simultaneamente contra paradigmasdisci-

plinarios y paradigmasde control. Asi anunciada, permanece solo

comoposibilidad ldgica y politica cuyas condiciones y determina-
ciones necesitan ser sistematicamente examinadas y en todo caso
ganadas en cada momentode andlisis, puesto que la complacencia

critica es la forma mas obvia de perderlas.
EI primer Latinoamericanismooperabajo la presunci6n de que

lo alternativo, 0 lo ‘‘otro’’, puede siempre y de hecho siempre debe

ser reducido teéricamente;pero el segundo Latinoamericanismo se

entiende en solidaridad epistémica con las voces lossilencios re-
siduales de la otredad latinoamericana. Afirmar tal otredad no se

hace sin riesgo. En la medida en que deba conservarsealgun tipo
de vinculaci6n entre practicas de solidaridad, epistémicas 0 no, y

localidades de enunciaci6n tercermundistas 0 coloniales, la globa-

lizaci6n amenazacon volvertales practicas aspectos de una poética
orientalista de lo singular residual, de lo que se desvanece, de lo
bellamentearcaico: aquello representadoenla frase de Manegold
“‘parecia un cervatillo’’. La globalizacion, una vez lograda, olvida
localidades de enunciaci6n alternativas y reduce lo politico a la ad-
ministraci6n de lo mismo. Dentrodela globalizacion cumplidasolo
haylugar para la repeticiony la produccion de simulacros: hasta la

llamadadiferencia seria no mas que la diferencia homogeneizada,
unadiferencia bajo control siempre de antemanopredefiniday pla-
neada en “‘léxicos y representaciones, [en] sistemas de conflictos y

respuestas’’ (Mato: 32). Sin embargo,en la medida en quela glo-

balizaci6n no esta todavia consumada, en la medida en que la bre-

cha de temporalidad,o la diferencia entre sociedades de disciplina
y sociedades de control nose ha cerrado sobre si misma,la posi-  
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bilidad de fuentes alternativas de enunciaci6n permanecera depen-
diente de una articulacion conlo singular, con lo necesariamente

tenue o desvaneciente, conlo arcaico.

Lo susceptible de hablar en lenguas singularmentearcaicasslo

puede ser una voz mesidnica. Es una voz singularmente formal,
puesto que dice unica e incesantemente ‘‘escichame’’. Es una voz
en prosopopeya, en el sentido de que es una voz de lo muerto o de

lo muriente; una voz en duelo, como toda voz mesidnica. El La-

tinoamericanismo puedeabrirse a las intimaciones mesidnicas de

su objeto mediante una afirmacion activa de solidaridad. La soli-

daridad tiene fuerza epistémica en la medida en que se entienda
a si misma enresistencia critica a paradigmas nuevos y viejos de
regla social. Unapolitica del conocimiento latinoamericanista en
solidaridad es por lo tanto una extension a la practica académica
metropolitana de practicas de contracontroly contradisciplina que
surgen en principio del camposocial latinoamericano. La politi-
ca de solidaridad, asi entendida, debe concebirse como unares-

puesta contrahegemOnicaa la globalizacidn y como una apertura
a la traza de lo mesidnico en el mundoglobal. La politica de so-

lidaridad localizada en lo metropolitano, en la medida en quere-

presenta una articulaci6n especifica de la accidn politica con rei-
vindicaciones redentoristas originadas en un otro subalterno, no es

la negaci6ndela globalizacion:es mas bien el reconocimiento, den-
tro de la globalizacion, dentro del marco dela globalizacion o de la
globalizacion como marco, de una memoria siempre desvanecien-

te y sin embargopersistente, una inmemorialidad preservadora del
afecto singular, inclusosi tal singularidad debe entenderseen refe-
rencia a una comunidad dada o a una posibilidad dadadeafiliaci6n
comunitaria. Hay porlo tanto otra lecturaparala historia que cuen-
ta Manegold. Harbury no encuentrasu goce enelorientalismo,sino

que,a través de su solidaridad con lo muertoy lo muriente, se abre a
la posibilidad de preservaci6nde lo que es inmemorial, y porlo tan-
to aun nuevo pensamiento masalld de la memoria: un pensamiento
post-memorial, aglobal, que viene de la singularidad queresta. Si
el pensamiento es siempre pensamiento delo singular, del secreto

singular, pensamiento puesde singularidades afectivas, no hay pen-
samiento globalizado; y sin embargo,la globalizacin revela lo que
la revelaci6n misma destruye, y al hacerlo lo entrega como asunto
del pensamiento: pensamiento de la singularidad en duelo, y del
duelo dela singularidad, de lo quese revela en la destruccion. Tal
pensamientonoesté ni puede estar nunca dado. Comoposibilidad,
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sin embargo,cifrada para mienla posibilidad de un segundo La-
tinoamericanismo,prefigura una ruptura epistemoldgica, con todo

tipo de implicaciones para unarevision dela politica geocultural,
incluyendo unarevision de los estudiosde area y de su articulacion

con las politicas de identidad.

3. El sueno singular

fon globalizaciénen la esfera ideolégico-cultural es consecuencia
del sometimiento delos ciudadanosa impulsos de homogeneizacion
promovidos por lo que Leslie Sklair Ilamase “‘la cultura-ideologia

del consumismo’’ (Sklair 1991: 41). La apropiaci6n del produc-

to de consumoes siempre en Ultima instancia individual, local y
localizada. Como dice George Yidice,si la ciudadania debe de-

finirse fundamentalmente en términos de participacion, pero si la
participacién no puede hoydefinirse fuera del marco de la ideo-
logia consumista, entonces ciudadania y consumode bienes, sean

materiales o fantasmaticos, estan vinculadas. Esos parametrospre-
suponen quela sociedadcivil no puede entenderse, hoy, fuera de

las condiciones globales, econdmicas y tecnoldgicas, que contribu-
yen a la produccién de nuestra experiencia 0 que la coproducen.
Para Yidice, esas condiciones globales serfan de hecho producto-
ras fundamentales de experiencia. En sus palabras,

las teorias acerca dela sociedad civil basadas en experiencias de lucha de mo-

vimientossociales contra el Estado 0 a pesar del Estado, que capturaron la

imaginaci6n de los te6ricos politico-sociales en los afios ochenta, han tenido

que repensarel concepto de sociedad civil como espacio aparte. Cada vez mas

hay hoy una orientaci6n hacia el entendimiento delas luchaspoliticas y cul-

turales como procesosquetienen lugaren los canales abiertos por el Estado

y el capital (Yudice:8).

Arjun Appadurai establece una argumentaci6nsimilar respec-
to de la sociedadcivil al describir las condiciones bajo las que ocu-
rrenlosflujos globales en el presente como producidaspor“‘ciertas
disyunciones fundamentales entre la economia,la culturay la politi-
ca’’. Para Appadurai,‘‘[los procesos] culturales globales de hoy son
productosdel conflicto mutuo e infinitamentevariadoentre la mis-
midad [homogeneizaci6n]y la diferencia [heterogeneizaci6n] en un
escenario caracterizado por disyunciones radicales entre diferentes  
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tipos de flujos globales y los paisajes inciertos creados eny porta-

les disyunciones’’ (Appadurai 1993: 287). Las ‘‘disyunciones ra-

dicales’’ de Appadurai desarticulan y rearticulan actores sociales

en maneras impredeciblesy porlo tanto incontrolables (de formas
“radicalmente dependientes del contexto’’, como anade Appadu-

rai con cierto eufemismo [292]). Asi son, hoy, proveedores de ex-
periencia y no sus objetos.

Si, como dice Yidice, la cultura-ideologia del consumismo es

responsable en ultima instancia, en el sistema global, por la for-

made articulaci6n mismadereivindicaciones sociales y politicas

de oposici6n, en otras palabras,si la globalidad consumista no solo

circunscribe absolutamente, sino que hasta producela resistencia a
s{ misma comounaposibilidad mas de consumo,osi“‘las disyuncio-

nes fundamentales entre economia,cultura y politica’ son respon-
sables por una administraci6n global de la experiencia que ninguna
agencia social puede controlar y ninguna esfera publica contener,
entonces pareceria quelosintelectuales, junto con los demastra-

bajadores enla esfera ideoldgico-cultural, estan forzadosa ser po-

co mas quelos facilitadores de una integracidn mas 0 menos suave
del sistema global a sus propias condiciones de aparicion. No hay
praxis ideolégico-cultural que no esté siempre de antemanodeter-
minadaporlos movimientos del capital transnacional, es decir, to-
dos somos factores del sistemaglobal, incluso si y cuando nuestras
acciones se autoentienden comoacciones desistematizadoras. La

ideologfa, porlo tanto, en cierto sentido fuerte, siguiendo el movi-
miento delcapital, ya no esté producida porunaclase social dada
como formadeestablecer su hegemonia;ni siquiera debe ser enten-

dida comoel instrumento de formaciones hegemOnicastransclasis-

tas, sino que ha venido a funcionar, inesperadamente, a través de

las brechas,fisuras y disyunciones del sistema global, comoel sue-
lo sobreel cualla reproducci6nsocialdistribuye y redistribuye una
miriada de posiciones de sujeto constantemente sobredeterminadas
y constantemente cambiantes. Bajo esas condiciones, hasta la no-
cidn gramscianadelintelectual organico progresista comoalguien
con “‘un vinculo directo con luchas anti-imperialistas y anticapita-
listas’’ pareceria ser un producto ideolégicamente envasadoparael
consumosubalterno. La ‘‘nueva generaciGn’’ de potenciales inte-
lectuales orgdnicos a la que se refieren Petras y Morley tendra un
duro trabajo por delante (Petras y Morley 1990: 156).

Si no hay tendencialmente exterior alguno concebible o afue-
ra del sistemaglobal, entonces todas nuestras acciones parecerian
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condenadas a hacerlo masfuerte. El discurso llamado de oposi-

cidn corre el riesgo mas desafortunado de todos: el de permanecer

ciego a sus propias condiciones de produccion como una clase mas
de discurso sistémico 0 intrasistémico. Por otro lado, qué conse-

guiria la visidn lucida? Enotras palabras, de qué sirve la metacriti-
ca dela actividad intelectualsi esa misma metacritica esta destinada
a ser absorbidapor el aparato cuyo funcionamiento deberia entor-
pecer?; ési incluso la buscadasingularidad metacritica de nuestros
discursos, ya sea pensada en términos conceptuales 0 en términos
de estilo, de voz o de afecto, va a ser incesantemente reabsorbida

por el marco quele dalugar, produciendoellugar de su expresi6n?
Tal sospecha puede sdlo ser nueva en términos de su arti-

culaci6n concreta. Muchos teéricos contempordneos han hecho
observaciones similares, todos ellos desde una genealogia hege-
liana: Louis Althusser al hablar del aparato ideoldgico del Esta-
do, y Fredric Jameson alhacerlo del capital en su tercer estadio,

y su discurso no es tan drasticamente diferente en este aspecto

de los pardmetroscuasitotalizantes de Jacques Lacan en referen-
cia al inconsciente, de Martin Heidegger y Jacques Derrida so-

bre la ontoteologia occidental o la era de la tecnologia planeta-
tia, o de Michel Foucault a propésito de la fuerza radicalmente
constituyente de los entramados de poder/conocimiento. Todos
estos pensadores llegan al lado lejano de su pensamiento abrien-
do en él, por lo general de forma bastante ambigua, la posibili-
dad de un pensamiento del afuera que, en cuantotal, se convier-
te en regién redentorao salvifica. Tal posibilidad parece ser de
hecho un imperativo del pensamiento occidental, 0 incluso elsitio
esencial de su constitucién: una disyuncién inefable en su ori-

gen, o la traza de lo mesianico en él, que Derrida pensorecien-
temente en sulibro sobre Marx, como un nombreotro dela des-

construccidn (Derrida 1994: 28). Tal traza mesianica, que apare-
ce en el pensamiento contempordneo como necesidad compulsiva

de encontrarla posibilidad de un afuera del sistema global, un pun-
to de articulacién que permita el suefio de un discurso extrasistémi-
co, ha venido expresdndose, desde la dialéctica hegeliana, como

el poder mismodela instancia metacritica o autorreflexiva del apa-
rato de pensamiento. Sies verdad, por un lado, que la metacritica
siempre sera reabsorbidaporel sistema quela genera 0 que abre su
posibilidad, pareceria ser también verdad entonces que, en algunlu-

gar, en alguna regin deinefabilidad o ambigiiedad maxima,la me-
tacritica pudiera estropear la maquina dereabsorci6n,inutilizan-
dola o paralizdndola por mds que temporalmente.Tales, quizas,el  
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sueno ut6pico del pensamiento occidental en la era de la reproduc-
cidn mecanica.

Pero la era de la reproduccion mecanica,la era del sistema glo-

bal y de la tecnologizaci6n planetaria de la experiencia, es también
la era en la que la preguntasobresi hay o no algo otro que un pensa-

miento que debeserllamado ‘‘occidental’’ encuentra nuevalegiti-

midad. La pregunta ensi viene del pensamiento occidental mismo,

pues solo él esta suficientemente naturalizado enel sistema global
comopara podersonarlegitimamente,porasi decirlo, con unasin-
gularizacion alternativa del pensar. Pero es una preguntaespecial,
puesto que en ella el pensamiento occidental quiere encontrarel
fin de si mismo como forma de respuesta a si mismo. Tal fin no
tendria necesariamente que hallarse en espacios geopoliticos no-
occidentales. Bastaria de hecho encontrarlo internamente,tal vez

como un pliegue en la pregunta mismaporelfin.

El “‘fin del pensamiento’’ fue anunciado paraddéjicamente por
Theodor Adorno como consecuencia dela victoria hist6ricamen-
te irreprimible de la razon instrumental. La negaci6n radical dela
negatividad misma, entendiéndose la ultima comofuerza de alie-
nacion, era para Adorno el motor de un pensamiento que, una vez

puesto en marcha,no podria pararseantesde llegar a negarla posi-

bilidad misma del pensamiento critico como negaci6n de negativi-
dad siempre insuficiente, siempre bajo el riesgo de una reificaci6n
positiva de su impulso de negacion. Pero el melancolico abando-
no de la esperanza en Adorno ante lo que entendia comoel error

fundamental, pero también fundamentalmenteinevitable dela to-

talidad, que es tambiénla total alienaciOn, podria todavia encon-
trar redencidn en un contramovimiento utdpico siempre recesivo
con respecto del error de totalidad en la medida en quetal contra-

movimiento pueda ser imaginado, aunque quizds nuncaarticula-
do. Martin Hopenhayn ha mostrado hasta qué puntoel pesimismo

adorniano estaba determinadoporsu localizacion metropolitana, y
por su internalizacion mas 0 menosinconsciente de una perspecti-
va historica naturalizada como universal. Hopenhaynsostiene que
es perfectamente posible hoy, y hasta necesario, desde la perspecti-
va de los nuevos movimientossociales latinoamericanos y de otras
practicas de oposicidn emergentes, entendery usarla fuerza plena

de un pensamiento de la negatividad inspiradoenla teoriacritica y
orientado contrael sistema global comototalidad errada;y al mis-

mo tiempousartal conocimiento adquiridoa favorde la afirmacion
concreta ‘‘de aquello que niega el todo (intersticial, periférico)’’ 
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(Hopenhayn 1994: 155). Este seria un pensamiento de la disyuncion

histrica, para la que concebir unarelaci6n estrictamente dialéctica

entre la negaci6ny la afirmacion puedenoser apropiado. Supuesto

quelos‘‘chispazosdeintersticios’’ (Hopenhayn 1994: 155) no ven-

zan o incendienla globalidad, pueden todavia pensarse espacios de

coexistencia, pliegues enel sistemaglobalen los que unacierta no-

interioridad con respecto de lo total emerja como regi6n de una

libertad concreta y posible, aunque sometidaa restricciones:

La negaci6n nolibera de lo negado —el orden general—, sino que sdlo re-

conoce espacios en que ese ordenesresistido. No hay, desde esta perspecti-

va, cooptaci6n absoluta por parte de la raz6n dominante, pero tampoco hay

un proceso de rebasamiento de dicha raz6n por parte de las I6gicas contra-

hegem@nicas, siempre confinadas a micro-espacios. De manera queesta fun-

cién critica del saber socialse sittia a mitad de camino... ni expansi6n delo

contra-hegemOnico... ni clausura total del mundo porel orden dominante

(Hopenhayn 1994: 155).

Los espaciosintersticiales 0 periféricos de Hopenhayn son es-

pacios disyuntivos, de los cuales se afirma que guardan la posibili-

dad de unasingularizacin del pensar masalla de la negatividad.

Comparten conel pensamiento negativo la nocién de que no hay

clausura historica en la medidaen quela historicidad de cualquier

sistema puedatodavia ser entendida como historicidad, esto es, en

la medida en que pueda imaginarse unahistoricidad diferente. Pe-

ro estos espaciosintersticiales no quedan diferidos, comolo habrian

sido para Adorno,al improbable y siempre mas tenuemente perci-

bible futuro de la redencidn ut6pica,sino que han de encontrarse en

presentes alternativos, en la temporalidad diferencial de otras loca-

lizaciones espacio-culturales. Hopenhayn cita unafrase de Adorno

que podria definir el aspecto de negatividad del nuevo pensar de

lo singular: ‘‘Sdlo es capaz de seguir el automovimiento del obje-

to aquel que no esta totalmente arrastrado por ese movimiento’

(Hopenhayn 1994: 133). Beatriz Sarlo abre sus Escenas de la vida

posmoderna con unafrase similar: ‘‘Lo dadoes la condicién de una

accion futura, no su limite’’ (Sarlo 1994: 10). Pero la negatividad

del pensardelo singular, en la medida en que remite formalmente

a lo singular como limite condicionante de una practica critica, no

precisa avanzar en cuantotal hacia sustancializaciones positivas o

reificables.
La negaci6n no libera de lo negado —el orden general—,si-

no que sélo reconoce espacios dondeese ordenes resistido. Si el  
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Latinoamericanismo pudiera encontraren la negatividad una posi-
bilidad de constataci6n de conocimientos 0 enunciacionesalterna-
tivas, no seria todavia un pensamiento de lo singular, pero se ha-

bria abierto al acontecimiento que lo anuncia y, de este modo,a

la posibilidad de una no-interioridad respecto de lo global. En el
Latinoamericanismo, porlo tanto, entraria en operacion unfin del

pensamiento que es también su meta postulada: la preservacion y

efectuamiento de unasingularidad latinoamericana capaz de entor-
pecerla clausura total del mundoporel orden dominante.

4. El Neo-Latinoamericanismoysu otro

N oestamostodavia fuera de la region definida por lo que Jameson
Ilamarala ‘‘paradoja temporal’ de la posmodernidad,que,al pen-

sarse a escala global, adopta también cardcter espacial. En su pri-

mera formulacion,la paradojaes ‘‘la equivalencia entre un ritmo de

cambio sin paraleloa todoslos niveles de la vidasocial y una estan-

darizaciOn sin paralelo de todo delos sentimientos junto con los
bienes de consumo,del lenguaje ademasdel espacio construido—

que pareceria incompatible con tal mutabilidad’’ (Jameson 1994:
15). Si el Latinoamericanismo pudo en algtin momento pensarse a
si mismo comola serie o sumatotal de representaciones compro-
metidas preservadoras, aunque de maneratensa o contradictoria,

de una idea de Latinoamérica comorepositorio de una diferencia
cultural sustancial y susceptible deresistir asimilacion por la mo-

dernidad eurocéntrica, para Jameson tal empresa estaria hoypriva-
da o vacia de verdad social. El avance del capitalismo global y del
modode produccidn contemporaneoha reducido de formadrasti-
ca la presencia en Latinoamérica de una contramodernidad que se
habria, al menos tendencialmente,‘‘desvanecido de la realidad del

previo Tercer Mundoo delassociedades colonizadas’’ (Jameson

1994: 20). El énfasis latinoamericanista en diferencia cultural de-
beria hoy entenderse de otra forma: ya no comopreservativo,sino

comoidentificatorio. En esa medida constituiria una practica neo-
tradicional, asociadaa las politicas de identidad, y se presentaria,

también en palabras de Jameson, como “‘una opci6npolitica colec-

tiva y deliberada,en una situacion en la que poco permanece de un

pasado que debe ser completamente reinventado’’ (ibid.).
Esta varianteparticular del constructivismo epistémico moder-

no, que desde luego proveea los estudios de area hist6ricamente

constituidos de una posibilidad poderosaderesistencia 0 revivifica-
ci6n, se da en relacion paraddjica con la funcidn que la modernidad
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entiende comopropiadelintelectual, que es critica y demistificato-
ria. En opinion de Jameson,el intelectual moderno

es una figura que ha parecido presuponerla omnipresencia del Error, defini-

do en varias maneras comosuperstici6n, mistificaci6n, ignorancia, ideologia

de clase e idealismo filos6fico (0 metafisica), de tal manera que removertal

error mediante operaciones de demistificacién deja un espacio enel que la

ansiedad terapéutica va mano a manocon una autoconcienciay reflexividad

intensificadas, si no de hecho con la Verdad misma (Jameson 1994: 12-13).

E|latinoamericanista tradicional, a través de su apelacidn cons-

titutiva a la funci6n integrativa de su conocimientoparticular en el
conocimiento universalista y emancipatorio, preservabala diferen-

cia como diferencia histérica y tomaba al mismo tiempo distancia
con respecto de tal diferencia en la funci6ncritica de la razon. El

riesgo del neolatinoamericanista es invertirse meramente en una

producci6n neotradicionalde diferencia que ya no podraser inter-

pretada como poseedora de caracter desmistificatorio. Lo contra-

modernoresidual latinoamericano, en la medida en que todavia

existe y es invocado comoexistente en la produccién simbélica del
periodismo,el cine, o el discurso académico, por ejemplo, es hoy

frecuentemente no mdsque un pretexto voluntaria y voluntariosa-

mente construido medianteel cual la posmodernidad global se na-

Ira a si misma mediante el desvio de una supuesta heterogeneidad
regional, que no es sino la contrapartida dialéctica de la estanda-
rizacion universal, la instancia necesaria para que lo ultimo pueda
constituirse en toda su radicalidad. Si el recuento por Catherine

Manegold dela historia de Jennifer Harbury tiene poder revelato-
rio, es porque muestra la estructura profundadetal construccio-

nismo epistémico. Si tal poder es fundamentalmentereactivo, es
porquerefuerza el construccionismo mas delo queintenta modifi-

carlo o contrariarlo. El segundo Latinoamericanismo debepues ser
cuidadosamente distinguido de tal neoconstruccionismopositivista.

La principal funcion de un Latinoamericanismo segundo,ne-

gativo, antirrepresentacionaly critico, es entorpecer el progreso

tendencial de la representaci6n epistémica haciala articulacion to-
tal. El segundo Latinoamericanismo debe concebirse comoperfor-
matividad epistémica contingente, surgida de la brecha temporal
entre sociedad disciplinaria y sociedad de control. El segundo La-
tinoamericanismoseentiendea si mismo comopractica epistémica
en solidaridad critica con lo que quiera que enlas sociedades latino-
americanas pueda atin permaneceren unaposicionde exterioridad
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vestigial o residual, es decir, con lo que quiera que rehuisa activa-

menteinteriorizar su subalternizacion respecto del sistemaglobal.

Dehecho,este segundo Latinoamericanismo emerge como oportu-

nidad a través de la toma metacritica de conciencia de que el Lati-

noamericanismohist6rico ha Ilegado a su productividad final conel

fin del paradigmaderegla disciplinaria que entendiael progreso del

conocimiento como busqueda panéptica y captura de “‘posiciones,

puntosfijos, identidades’’. Pero no podria mantenerse en su fuer-

za critica si acepta como su nueva mision historica ocuparse enla

sustitucién de la vieja diferencia histérico-identitaria por una dife-

rencia basada enel simulacro o repeticion de la anterior. La so-

lidaridad conlo singular pide, no su reconstrucci6n en diferencia

positiva, sino cabalmente una apertura sin cierre a procesos de ne-

gacion epistémica respecto delos saberes identitarios que son pro-

ductos de la configuraci6n disciplinaria o de su reconstitucion como

control.
EI Latinoamericanismohist6ricamente constituido buscasu re-

formulacion al servicio del nuevo paradigma de dominaci6n, la

acumulacionflexible, el capitalismoglobal, a través de un construc-

tivismo (‘‘no hay identidades,sdlo identificaciones’’) que homoge-

neiza la diferencia en el mismo proceso de interpelarla comotal.

Esta construccion de neo-diferencia es nada mas que un rodeopos-

sociedad civil hacia la meta de subsunci6n universalde las practicas

de vida en el estandar global. Tal nuevo avatar del Latinoameri-

canismo,el Neolatinoamericanismo, cuya genealogia directaes el

Latinoamericanismohistérico, aparece hoy comoel verdadero ene-

migo del pensamientocritico y de cualquier posibilidad de accion

contrahegemOnica desdela institucién académica. Contra el Neola-

tinoamericanismo, entonces, comosu negaciony su posibilidad se-

creta, otro Latinoamericanismo,cuya posibilidad moraen la brecha

abierta enrrela rupturadela epistémica disciplinaria (y su constante

recurso a “‘posiciones, puntosfijos, identidades’’) y su reformula-

cién como epistémica de control (y su recurso a “‘lo cualquiera”’

comoel molde infinitamente contingente para una identidad que

no puedeir nunca masalld de tal molde, y debe porlo tanto produ-

cirse continuamente comosimulacroy repetici6n). Entre disciplina

y control, pues, la performatividad siempre contingente de un pen-

sar negativo de lo singular latinoamericano, contra cualquier tipo

de disciplina y control. Tal Latinoamericanismo solo puede anun-

ciarse ahora, envista del cardcter programatico de este ensayo. Su

limite, que es también porlotanto la condicion de su accion futura,  



 

184 Alberto Moreiras

en la frase de Sarlo, puede estar dado en la nocion de entorpeci-

miento de Ja clausuratotal del mundoporel orden dominante. Pe-

ro su peligro es el neoconstructivismo epistémicolocalizado en la
nocion de produccidn neolatinoamericanista de diferencias identi-

ficatorias, que responden al nuevo régimen de control. No parece

posible encontrar la manera en que el Latinoamericanismo pueda
ofrecer nada sino una heterogeneidad construida al intentar for-
mularlo singular latinoamericano: en otras palabras,lo singularla-

tinoamericano,al ser sometido a interpelacion latinoamericanista,

no puedesino convertirse en singular latinoamericanista. Por esa
misma razon, sin embargo, la apertura radical a la heterogeneidad

extradisciplinaria a través del trabajo o del destrabajo de la nega-

cidn se ofrece comola marca de este Latinoamericanismocritico y

antirrepresentacional, quela autorreflexividad sdlo prepara.

5. Coda

Ex relato de Catherine Manegold tiene un subtexto neorracista.

La precisa definicién del neorracismo que da Etienne Balibar per-
mite entenderlo comola contrapartida reactiva al imaginario inmi-

grante de Vicente Rafael. Balibar menciona explicitamentela in-

migracion, ‘‘comosustituto de la nocidn de raza y disolvente de la
‘conciencia de clase’, comola primera pista para el entendimiento
del neorracismo transnacional contemporaneo’’ (Balibar 1991: 20).
E] neorracismoes ia contrapartida siniestra de la politica cultural
de la diferencia que los grupos subalternos generalmenteutilizan
hoy como bandera emancipatoria. El neorracismoes asi, de hecho,

la imagen especulardela politica de la identidad, una especie de
politica de identidad de lo dominante, cuyo resultado especifico es
un racismo diferencialista, en la medida en que pide simplemente
preservarsu propia diferencia con respecto de la de los grupos sub-
alternos. Seguin Balibar el racismo diferencialista “‘es un racismo
cuyo tema dominante noes la herencia bioldgica sino la irreducibi-
lidad de las diferencias culturales, un racismo que, a primeravista,

no postula la superioridad de ciertos grupos en relacidn con otros,

sino ‘s6lo’ lo danino de abolir fronteras, la incompatibilidad de es-
tilos de vida y tradiciones’’ (Balibar 1991: 21).

La ridiculizacion a la que Manegold somete la historia de Har-
bury al colocarla bajoel signo del orientalismo del coraz6n o del

tercermundismo romantico promueve la necesidad de separacion
cultural basada en diferencias. El segundo Latinoamericanismo se
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orienta contra el fundamentoculturalista del neorracismo. Si, como
dice Balibar, ‘‘el racismo diferencialista es un metarracismo, o un

racismo de segundaposicion’’, entonces el segundo Latinoameri-

canismo es también un Metalatinoamericanismo que ha entendido
los peligros culturalistas del Neolatinoamericanismo y su coopta-
cidn de la diferencia. Noes, por lo tanto, la imagen especulardel

neorracismo, sino que rehusa enfrentarse politicamente a él como
su mera negacion en contrapartida dialogica 0 agonistica. Su rela-
cion es de antagonismo:contrael suelo culturalista del neorracismo

y contra su agonica derivacion bienpensante en el Neolatinoameri-

canismo, puede entenderse dentro de la mirada de una comunidad

globalalternativa.
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MODERNIDAD,
LATINOAMERICANISMO
Y GLOBALIZACION

Por Santiago CasTRO-GOMEZ
UNIVERSIDAD JAVERIANA, BOGOTA

UANDO JURGEN HABERMAS propuso en 1981 su concepto de

C: ‘colonizacion del mundodela vida’’, se encontraba senalando

un hecho fundamental: las practicas coloniales e imperialistas no
desaparecieron una vez concluidos la Segunda Guerra mundial y

los procesos emancipatorios del ‘“Tercer Mundo’’. Estas practicas

tan solo cambiaron su naturaleza, su cardcter, su modus operandi.

Para Habermas,la colonizacion tardomodernanoes algo que ten-
ga su locus enlos intereses imperialistas del Estado-nacion, en la

ocupaci6n militar y el control delterritorio de una nacionpor parte
de otra. Son medios deslingiiizados (el dinero y el poder) siste-
mas abstractos de cardcter transnacionallos que desterritorializan
la cultura, haciendo quelas acciones humanas queden coordinadas
sin tener que apoyarse en un mundode la vida compartido. Esto
conduce, en opinién de Habermas, a un empobrecimiento del mun-

dode la vida, a una mercantilizacion de las relaciones humanas que

amenaza con reducir la comunicaci6na objetivos de disciplina, pro-

ducci6ny vigilancia.
Hay, sin embargo, dos aspectos que no son tenidos en cuenta

por el diagndstico de Habermasy que me gustaria tematizaren es-
te ensayo. En primerlugar,el papel del conocimientoenla consoli-
dacién hegemOnicadelos sistemas abstractos y en la reproduccion

simb6lica del mundo dela vida. Habermas sabe quela coloniza-

cion dela vida cotidiana requiere necesariamente del concurso de
la cienciay la técnica, pero no muestra con claridad de qué manera
el saber de los expertos contribuye (positiva o negativamente) a la
formacién dela vida social. En segundo lugar, Habermasno tema-
tiza la vinculaci6n delos sistemas expertos a relaciones geopoliticas
de poder histéricamente consolidadas,lo cualle lleva a ignorar un  
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hecho fundamental: la “‘colonizacién del mundode la vida’’ por
sistemas desterritorializados es una herenciadel colonialismoter7i-
torial de la modernidad. Esta herencia continia reproduciéndose

en el modo comola discursividaddelas ciencias sociales y humanas
se vincula a la produccidn de imagenes sobre el ‘‘Oriente’’, ‘‘Afri-
ca’’ o ‘‘Latinoamérica’’, administradas desdela racionalidad buro-

cratica de universidades,instituciones culturales y centros de ayuda
al desarrollo.

A continuci6n quisiera investigar de qué maneralas teorias
poscoloniales de los Estados Unidos, y particularmente algunos

miembrosdel llamado ‘‘Grupo Latinoamericano de Estudios Sub-
alternos’’, problematizan la relacion entre sistemas abstractos, co-

nocimiento y globalizaci6n. Me interesa sobre todo mirar como
las ciencias sociales y humanas construyeron un objeto de conoci-

miento llamado “‘Latinoamérica’’ y el modo en queeste tipo de
construcciones discursivas se inscriben en la dinamica global de la

modernidad. Primero mostraré brevemente cuales son los presu-
puestos tedricos del poscolonialismo (Said, Bhabha, Spivak, Guha)
y luego examinaréla recepci6n y transformaci6ndetales presupues-
tos en la obra de John Beverley, Walter Mignolo y Alberto Morei-
Tas, asi como su aprovechamiento para una renovacion critica del
Latinoamericanismo. El ensayo terminara con un intento de en-
contrar mipropia posicidn en didlogo critico con los estudios subal-
ternos.

1. Discurso colonialy teorias poscoloniales

Haciafinales delosaiios setenta del siglo xx empieza a consoli-
darse en algunas universidades occidentales, especialmente en In-

glaterra y los Estados Unidos, un nuevo campodeinvestigacion de-
nominado “‘estudios poscoloniales’’. La emergencia de estos dis-
cursos fue provocadaporel acceso a las catedras de refugiados o
hijos de inmigrantes extranjeros: indios, asiaticos, egipcios, sud-
africanos, gentes provenientes de las antiguas colonias del imperio
britanico (Spivak 1993). Personas que fueron socializadas en dos
mundosdiferentes en cuanto a su idioma, religion, costumbres y

organizaciOn politico-social: el mundodelas naciones colonizadas,
que ellos osus padres abandonaronpor unau otra razon, y el mundo

de los paises industrializados, en dondeviveny trabajan ahora como

intelectuales 0 académicos. Tal situaci6n de saberse ‘‘intelectuales
tercermundistas del Primer Mundo’’, definio la forma en que es-
tas personas empezarona reflexionar sobre problemasrelativos al
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colonialismo, justo en el momento en que la posmodernidad,el es-
tructuralismo la teoria feminista gozaban de gran coyuntura en el

mundointelectual anglosajon.
A partir de saberes ya consolidadosinstitucionalmente comola

antropologia,la critica literaria, la etnologia y la historiografia, los
tedricos poscoloniales articularon unacritica al colonialismo que se
diferencia sustancialmentedelas narrativas anticolonialistas de los

anos sesenta y setenta. Comoes sabido, en aquella época se habia
popularizadoenloscirculos académicos untipo de discurso que en-

fatizaba la ruptura revolucionaria conel sistema capitalista de do-
minacion colonial, el fortalecimiento de la identidad nacionalde los
pueblos colonizadosy la construccion de una sociedad sin antago-

nismosdeclase, todoalinteriorde los espacios geopoliticos abiertos

porla guerrafria y en el ambiente creadoporlas procesosindepen-

dentistas de Asia y Africa. La critica al colonialismo se entendia
comounarupturaconlas estructuras de opresion que habian impe-
dido al ‘‘Tercer Mundo’’ la realizaci6n del proyecto europeo de la
modernidad. No obstante,las narrativas anticolonialistas jamas se

preguntaronporelstatus epistemolégico de su propio discurso. La
critica se articul6 desde metodologiasafines a las ciencias sociales,

las humanidades la filosofia, tal como éstas habiansido desarrolla-

das por la modernidad europeadesdeelsiglo x1x. De hecho,el logro

de la modernidadseconstituy6 en el horizonte critico-normativo de
todoslos discursos anticolonialistas.! La dependencia econdémica,la
destruccion de la identidad cultural, el empobrecimiento creciente

de la mayoriade la poblacién,la discriminacion delas minorias, to-
dos estos fenédmenoseran considerados como “‘desviaciones’’ de la

modernidad que podrianser corregidasa través de la revoluci6n y
la tomadel poder porparte de los sectores populares. Estos —y ya

no la burguesia— serian el verdadero “‘sujeto dela historia’, los
encargadosde llevar adelante el proyecto de ‘‘humanizaci6nde la
humanidad’’ y hacerlorealidad en las nacionescolonizadas.

Puesbien, lo que los tedricos poscoloniales empiezan a veres
que la gramdtica misma de la modernidad —desdela cualse arti-
cularon todaslas narrativas anticolonialistas— se hallaba vincula-
da esencialmentea las prdcticas totalizantes del colonialismo euro-

1 Casi todas las teorfas alternativas al paradigma hegemé6nico de la moderni-
zacion durantelos afios sesenta y setenta (teorfa de la dependencia, teorias del

imperialismo,etc.), vefan la industrializacién comoel camino unico para la supe-

raci6n de la pobreza y el subdesarrollo enel “Tercer Mundo’’, cf. Menzel 1992;

Blomstrém y Hettne 1984.   
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peo.? La pensadoraindia Gayatri Spivak esta convencida de que

entre las técnicas de produccién del conocimiento modernoy las

estrategias coloniales de poderno existe una relacion de exteriori-
dad (Spivak 1990). Por esta razon,las criticas tercermundistas al

colonialismo, en tanto que narrativas formuladas teoricamente por

la sociologia, la economiay las ciencias politicas, no podian escapar

del ambito desdeel cual esas disciplinas reproducian la gramatica

hegemonica de la modernidad enlos paises colonizados. Siguien-

do las tesis de Jacques Derrida, Spivak afirma que ningun discurso
de diagnostico social puede trascenderlas estructuras homogenei-

zantes del conocimiento moderno. Lo cualsignifica que ninguna

teoria sociolégica puede ‘‘representar’’ objetos que se encuentren
por fuera del conjunto de signos que configuran la institucionali-
dad del saber en las sociedades modernas. Todosabercientifico se
encuentra, ya de antemano,codificado al interior de un tejido de

signos que regulan la produccioén del ‘‘sentido’’, asi comola crea-

cidn de objetos y sujetos del conocimiento. Es, entonces, desde una

cierta ‘‘politica de la interpretacion’’ (materializada en universida-
des, editoriales, centros de investigacion, instancias gubernamenta-

les, etc.) que se producen los “‘efectos de verdad’’ de unateoria.

Desdeahise definen tambiénlas fronteras que separan unasdisci-
plinas cientificas de otras, asignando para cada una determinadas

parcelas de saber.

La conclusion que saca Spivak de todoesto es la siguiente: el

papelde unacritica al colonialismo no es reproducir especularmen-
te la voz delos ‘‘condenadosdela tierra’ como pretendianlas na-

Irativas anticolonialistas de los anos anteriores (Spivak 1994). De
hecho,lo que hicieron estas narrativas fue generar discursivamen-
te un 4mbito de ‘‘marginalidad’’ y de ‘‘exterioridad’’, de acuer-
do con la reconfiguracion de fuerzas que experimentaban en ese

momentolas instituciones productoras del saber. En muchas uni-
versidades metropolitanas, la ‘‘marginalidad’’, la ‘‘alteridad’’ y el

“‘tercermundismo’’ se convirtieron incluso en nuevos campos de

investigacion académica capaces de movilizar una buena cantidad
de recursos financieros. La implementacion institucional de es-
tos nuevos objetos de conocimiento demandabala importacion de
““ejemplos practicos’’ provenientes del ‘“Tercer Mundo’’, tales co-
moel realismo magico,la teologia dela liberacion y cualquier otro

2 Para unarelaci6ncritica de las diferentes teorfas poscoloniales, véase Young

1990.
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tipo de practicas que pudieran serclasificadas en el ambito de la
“otredad’’. Desde este punto devista, las narrativas anticolonia-

listas, con su juego de oposiciones entre los opresores y los opri-

midos, los poderosos y los desposeidos, el centro y la periferia, la

civilizacion y la barbarie, no habrian hecho otra cosa que reforzar

el sistema binario de categorizaciones vigente en los aparatos me-
tropolitanos de producci6ndel saber.

El pensador indio Homi Bhabha,otra figura central de la dis-
cusi6n poscolonial, critica también los mecanismosinstitucionales

que producenrepresentaciones del ‘‘otro’’ y lo proyectan como una

entidad susceptible de ser auscultadaporlos discursos etnoldgicos,
geograficos, antropoldgicos, historiograficosy lingiisticos de la mo-
dernidad. Tales representaciones son vistas por Bhabha comola
contraparte de aquellas auto-representaciones europeas que postu-

laron al ‘‘Hombre’’ comosedey origen del lenguaje y el sentido
(Bhabha 1994). Paralegitimarse, el proyecto europeo de expansi6n

colonialnecesit6 producir una auto-imagen metafisica del conquis-
tador: la del ‘‘Hombre’’ como demiurgo, constructor del mundo,

duefoy sefior de su propio destino hist6rico. El ambito antes sa-

gradodela naturaleza y el mundodejadeser vestigia Dei para con-
vertirse en vestigia hominis, en realidad objetivada y sujeta a la ma-

nipulacion técnica.
Pero quizds ninguno como Edward Said ejercié una influencia

tan grandeenla discusion poscolonial, especialmente a partir de la
publicacién de Orientalism en el ano de 1978 (Said 1978). Al to-
mar comoobjeto de estudio las diversas formas textuales mediante

las cuales Europa produce codifica un saber sobre el “‘Oriente’’,
Said pone de relieve los vinculos entre imperialismo y ciencias

humanas, siguiendo de este modola ruta trazada en los anos seten-

ta por tedricos europeos como Michel Foucault. Comoes sabido,
el fildsofo francés habia estudiado las reglas que configuranla ver-

dad de un discurso, mostrando en qué lugares se construye esa

verdad y la manera comocircula o es administrada por determina-

das instancias de poder. Said amplia este enfoquey explora el modo
en quelas sociedades colonialistas europeas construyen discursiva-
mente una imagen delas culturas no metropolitanas, especialmente
de aquellas que se encuentran bajo su controlterritorial. Es el po-
der ejercido porlas potencias imperialistas europeas de entrar sin
restricciones otras localidades y examinarsu cultura,el que permi-
te la producci6n deunaserie de discursos hist6ricos, arqueoldgicos,

socioldgicos y etnoldgicos sobreel ‘‘otro’’.  
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El proyecto critico de Said fue recogido a comienzos de los
ochenta por un grupo deintelectuales indios agrupados alrededor
del historiador Ranajid Guha. Lostrabajos de este grupo, compila-

dos luego bajo el nombre de Subalternal Studies, tomaban posici6n

critica frente al discurso nacionalista y anticolonialista de la clase
politica india y frente a la historiografia oficial del proceso inde-
pendentista. Tales narrativas eran vistas por Ranajid Guha, Partha
Chatterjee, Dipesh Chakrabarty y otros autores, como un imagina-
rio colonialista proyectado sobre el pueblo indio porlos cientistas
sociales, los historiadores las élites politicas. La independencia
india frente al dominio britanico era presentadaalli como un pro-
ceso anclado en una‘‘ética universal’’, traicionada por los coloni-

zadores, pero recuperada eficazmente por Ghandi, Nehru y otros
lideres nacionalistas. En opinion de los subalternistas, el recurso

a una supuesta “‘exterioridad moral’’ frente a Occidente conlleva-
ba unaretorica cristiana de la victimizacion, en la que las masas,

por el simple hechode ser oprimidas, aparecian dotadas de una su-
perioridad moralfrente al colonizador. El proceso independentista
indio era narrado de este modo comola realizacidn del proyecto
cristiano-humanista de redenci6n universal, es decir, utilizando las

mismasfiguras discursivas quesirvieron paralegitimar el colonia-
lismo europeo en ultramar.

Esta desmitologizacion del nacionalismoanticolonialista con-
llevaba también unafuertecritica a la retorica imperial del marxis-
moinglés, que para legitimarse politicamente en la metrdpoli nece-
sitaba recurrir a los ejemplos distantes de las luchas antiimperialis-

tas en el ‘“Tercer Mundo’’. En opinién de Guha,la historiografia
marxista quiso reconstruir el proceso liberacionista de la India en
base a paradigmas humanistas europeos, que otorgan protagonismo

a la escritura alfabética (Guha 1988). Las insurrecciones campesi-
nas eran entendidas comoprocesosde ‘‘concientizaci6n’’ expresa-
dos en manifiestos, agendasescritas y programasracionalizados de
accionpolitica. Al no ser tenidas en cuenta por los esquemas ho-
mogeneizantes de la discursividad socioldgica e historiogrdfica, las
practicas no letradas de las masas indias fueron despojadas de cual-

quier protagonismo. En opinién de Guha, todos los saberes hu-
manisticos, incluyendolaliteratura y la historiografia, funcionaron

en realidad comoestrategias de subalternizacion en manosdelas
élites educadas de la India. Son, como dijera Gayatri Spivak, narra-
tivas esencialistas, sujetas todavia a las epistemologias coloniales,

3 Cf. Seed 1996.
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que ocultan las hibridaciones culturales, los espacios mixtosy las
identidades transversas.

2. Outside in the teaching machine:

la renovacion poscolonial

de los ‘‘estudios latinoamericanos’’

Lacritica poscolonial de Said, Guha, Bhabha y Spivak puso de
relieve la persistencia de las herenciascoloniales enlos sistemas ex-

pertos desplegadospor la modernidad,y particularmente en el mo-

do en quelas ciencias sociales generan representaciones sobreel

“otro’’ que son administradas politicamente desde la racionalidad

burocratica. Esta critica sera aprovechada en los Estados Unidos
para una renovacion poscolonial delos Ilamados ‘‘Latin American

Studies’’ por pensadores(as) como Walter Mignolo, John Beverley,

Alberto Moreiras, Ileana Rodriguez y Norma Alarc6n, que desde
comienzos de los anos noventa empezaron a reflexionar sobre la
funcidn politica de los estudios latinoamericanos en la universidad
y en la sociedad norteamericana.* En opinion de tales autores, los

“‘Area Studies’ ’, y en particular los ‘“Latin American Studies’ han
operadotradicionalmente comodiscursos inscritos en una raciona-
lidad burocratico-académica que homogeneizalas diferencias so-

ciales, econdmicas,politicas y sexuales de las sociedades latinoame-
ricanas. El Latinoamericanismo,esto es, el conjunto de representa-

ciones tedricas sobre América Latina producido desdelasciencias
humanasy sociales, es identificado como un mecanismodisciplina-
rio que juega en concordanciaconlos intereses imperialistas de la

politica exterior norteamericana. El] ascenso de los Estados Uni-
dos comopotencia vencedora en la Segunda Guerra mundial, los
programas de ayuda econémica para la modernizacion del ‘“Ter-
cer Mundo”’, la globalizacién posmodernadel american wayoflife
en la época del capitalismo tardio,la politica de lucha contrala ex-
pansion del comunismoenelsur del continente: todos estos facto-
res habrian jugado como condiciones empirico-trascendentales de

4 fstos y otros latinoamericanistas empezaron a reunirse por primera vez en

1992 en la George Madison University, pero s6lo se presentaronoficialmente co-

mo grupo en 1994, con motivo de la conferencia organizada porla Asociacion de

Estudios Latinoamericanos(LASA)en Atlanta, Georgia. Ya en 1994 el grupo habia

adoptado su nombredepila (Latin American Subaltern Studies Group) y publica-

do una declaraci6n deprincipios (‘‘Founding Statement’’) enla revista Boundary;

cf. Beverley et al. 1995: 135-146.   
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posibilidad del discurso latinoamericanista en la universidad norte-
americana.

Comoquedadicho,los miembrosdel‘‘Grupo Latinoamericano
de Estudios Subalternos’’ piensan quelas teorias de Said, Bhabha
y Spivak, pero sobre todo de Ranajid Guha, debieran ser aprove-

chadaspara una renovacion poscolonial del Latinoamericanismo.
Pues, como ocurre conla historiografia oficial de la India, también
en los Estados Unidosse opera con unaserie de representaciones li-
terarias, filos6ficas y sociolégicas sobre ‘“Latinoamérica’’ que ocul-
tan estructuralmente las diferencias. De hecho, las epistemologias

humanistas, con su énfasis en la centralidad de los letradosy la letra,

se encuentran simbi6ticamenteincorporadasa los programasdeli-

teratura que se adelantan en casi todaslas universidades. El pro-
yecto tedrico-politico del grupova dirigido, entonces, haciala des-
construcci6ndetales epistemologias y hacia la apertura de nuevos

espacios de accion politica (Beverley 1996: 275). Se busca articu-

lar unacritica de las estrategias epistemoldgicas de subalternizacion
desarrolladas por la modernidad para, de este modo,recortada la

maleza, encontrar un caminohacia el locus enuntiationis desde el

quelos sujetos subalternos articulan sus propias representaciones.

En lo que sigue, quisiera examinar detenidamente las propuestas
especificas de tres miembrosdel grupo: John Beverley, Walter Mi-
gnolo y Alberto Moreiras.

La critica de Beverley se dirige primordialmente hacia el tipo
de discurso letrado y humanista que predomina en los departamen-
tos de literatura latinoamericana en los Estados Unidos. Siguiendo
de cerca las tesis de Foucault, Beverley afirma que las estructuras
del aparato universitario ofrecen a los profesores y alumnos un ma-

terial ya reificado de estudio, ‘‘empaquetado’’, porasi decirlo, en

rigidos esquemas canOnicos que definen de antemanolo quees y
lo que noes ‘‘Literatura latinoamericana’’. De hecho, Beverley
pretende mostrar que la organizacioninstitucional de los progra-
masde literatura obedece a una ideologia hegemonica que asigna
a los paises imperiales el dominio sobre una determinada lengua
(Beverley 1996c: 82). Asi, por ejemplo, existen departamentos de
literatura espanola, inglesa o francesa porque Espana, Inglaterra
y Francia fueron imperios importantes, pero noexiste, por lo mis-

mo, un departamento deliteratura rumana o polaca. En muchas
universidades la literatura latinoamericana es apenas una subdivi-
sidn de las ‘‘lenguas romdnicas’’, del mismo modoquelaslitera-
turas de Rumania y Polonia son estudiadas en el contexto de las  
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“Jenguas eslavas’’. Beverley critica el enfoque humanistico de to-

dos los programas académicosde literatura, en dondela figura del
letrado aparece como ‘‘autoconciencia de América Latina’’, y la
literatura como el discurso formadordela identidad latinoameri-

cana (Beverley 1996b: 145-148). Al igual que Guha, Viswanathan y

otros autores indios, Beverley afirma quela literatura fue una prac-
tica de formacion humanistica de aquellas élites que, desdeelsiglo

xIx, impulsaron el proyecto neocolonialista del Estado-nacion. El

nacionalismoy el populismo vinieron animados en Latinoamérica
por una logica disciplinaria que ‘‘subalterniz6’’ a una serie de su-
jetos sociales: mujeres, locos, indios, negros, homosexuales, cam-

pesinos,etc. La literatura y todos los demas saberes humanisticos
aparecianinscritos estructuralmente en sistemas hegemonicos de
cardcter excluyente. Intelectuales como Bello, Sarmiento y Marti,

para mencionar tan solo tres ejemplos candnicos, actuaban desde
una posici6n hegemonica, asegurada porla literatura y las huma-

nidades, que los autorizaba a practicar una “‘politica de la repre-
sentacion’’. Las humanidades se cenvierten asi en el espacio desde
el cual se ‘‘produce’’ discursivamente al subalterno, se representan
sus intereses, se le asigna un lugar en el devenir temporalde la his-
toria y se le ilustra respecto al sendero ‘“‘correcto’’ por el que deben
encaminarsesus reivindicacionespoliticas.

Lo que busca John Beverley es romper con la vision huma-
nista del papel de los intelectuales y avanzar hacia formas pos-
representacionales de teorizaci6n. Ya en Literature and politics
(1990) habia sostenidola tesis de quela critica literaria no es un me-
ro reflejo superestructural de lo econdmico,sino que es un discurso
involucrado en la formacion de lo social a partir de su insercion en

el aparato educativo. Luego, en Against literature (1993) presen-
ta la universidad comounainstitucion por la que pasan casi todas
las luchas hegemOnicas y contrahegemoOnicas de la sociedad. Es en
la universidad donde se formanlos cuadros dirigentes de la hege-
moniasocial, pero es también alli donde se problematizan critica-
mentelas exclusiones vinculadasa tal hegemonia. Poresta razon, la
critica literaria podria cumplir una importante funcion politica en
las luchas de poderalinterior de la sociedad.’ Beverley entiende

5 ‘Modifying Derrida’s famousslogan, I would risk saying, in fact, that there
is no ‘outside-the-university’, in the sense that all contemporary practices of hege-

mony(including those of groups whose subalternity is constituted in part by their

lack of accessto schools and universities) pass throughit or are favorably or adver-

sely in some wayby ist operations’, Beverley 1993: x.
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esta lucha como unadesconstruccién delos discursos humanistas

en quese ha formadoelsujeto patriarcal y burgués de la moderni-

dad, senalandootro tipo de practicas extra-académicas,noletradas,

queseresisten a ser representadasporel ‘‘discurso critico’’ de los

intelectuales. Voces diferenciales capaces de representarsea si mis-

mas, comoes el caso de Rigoberta Menchty el Ejército Zapatista

de Liberaci6n,sin precisar dela ilustracién de nadie. La critica a

los discursos humanistas sobre Latinoamérica es vista por Beverley

como unaterapia liberadora; una especie de “psicoanalisis de la

literatura’ que deberfa concientizaral intelectualde la “violencia

epistémica’’ (Spivak) que conllevan sus fantasias heroicas. Libera-

do desu ‘‘voluntad derepresentaci6n’’, el critico literario podraser

capaz de actuareficazmenteenlos marcos de lo que Michel de Cer-

tau llamara una micropolitica de la cotidianidad,alli donde los con-

flictos sociales afectan mdsdecerca su propia vida: en el ambito del

mundo universitario.

También Walter Mignolo quiere articular unacritica de la au-

toridad del canon que define cudles son losterritorios de la ver-

dad del conocimiento sobre‘‘Latinoamérica’’ en las universidades

norteamericanas. Pero,a diferencia de otros miembros del Grupo

Latinoamericano de Estudios Subalternos, que asumen mas 0 me-

nos acriticamente el modelo indio de teorizacién poscolonial y lo

utilizan luego para el estudio de situaciones coloniales en Améri-

ca Latina, Mignolo piensa que este modelo corresponde a un locus

muyespecifico, anclado en las herencias coloniales britanicas dela

India. Porello, en lugar de convertir las teorias poscoloniales indias

en modelo exportablea otras zonasperiféricas, de lo que se trata es

de investigar qué tipo de‘‘sensibilidades locales’’ hicieron posible

el surgimiento de teorias poscoloniales en América Latina. El pro-

blema que Mignolo desearesolveres si, andlogamentea lo realiza-

do porlos poscoloniales indios, también en Latinoaméricaexistie-

ron teorias que subviertenlas reglas del discurso colonial desdelas

herencias coloniales hispanicas (Mignolo 1996a).

Ahorabien, cuando Mignolohabla de ‘‘teorias poscoloniales’’

se refiere en primer lugar, y de manera andloga

a

lo planteado

por Bhabhay Spivak, a unacritica de las herencias epistemoldgi-

cas del colonialismo,tal como éstas son reproducidasporla acade-

mia norteamericana. La relevanciapolitica de esta critica al interior
de la ‘teaching machine’’ radica en quecontribuye a deslegitimar
aquellos paradigmasuniversalizantes definidos por la modernidad,
en dondelas practicas colonialistas europeas aparecian como ele-
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mentosirrelevantes a los procesos modernosde constitucion del sa-

ber. Esta forma de pensar se encuentra particularmente anclada

en la distribucion ideologica del conocimiento en ciencias sociales
y humanidades, que va unidaa la repartici6n geopolitica del plane-
ta en tres ‘‘mundos’’ después de la Segunda Guerra mundial (Mi-
gnolo 1997). Adoptandola teoria de la divisi6n geopolitica del tra-
bajo intelectual desarrollada por Carl Pletsch, Mignolo piensa que

entre 1950 y 1975, es decir cuandoseiniciala “‘tercera fase de ex-

pansionglobaldel capitalismo’’, la enunciaci6n y producci6nde los
discursos tedricos se encontrabalocalizadaen el ‘‘Primer Mundo’’,

enlos paises tecnologica y econdmicamente desarrollados, mientras

quelos paises del ‘“Tercer Mundo’’ eran vistos Gnicamente como
receptores de saber cientifico.

Comopuede observarse, Mignolo quiere investigar a fondo la

relaci6n entre imperialismo y conocimiento,tal como ésta se mani-
fiesta en las practicas cientificas de los paises imperiales. Ya en su
magnifico libro The darker side of the Renaissance, el pensadorar-
gentino se propuso demostrar que los conocimientoshistoriografi-
cos,lingtiisticos y geograficosenel siglo xvi se ligaban directamente
con el inicio de la expansion europeay representaron,porello,la
colonizacion de la memoria,el lenguajey el territorio de los pue-
blos amerindios (Mignolo 1995). En éste y otros escritos posterio-
res, Mignolo ha procurado mostrar quela ciencia moderna produjo

objetos de conocimiento tales como ‘‘América’’, ‘‘Indias Occiden-
tales’’, ‘América Latina’ 0 ‘‘Tercer Mundo’’, que funcionaron en

realidad comoestrategias colonialistas de subalternizacion. Tales

estrategias no puedenser vistas como meras‘‘patologias’’, sino co-
mo muestra palpable de que la modernidad fue un proyecto intrin-
secamente colonialista y genocida. De hecho,la ciencia moderna

ha sido complice directo de lo que Mignolo,siguiendo a Dussel,lla-
malos ‘‘tres grandes genocidios de la modernidad’’: la destruccion

de las culturas amerindias, la esclavizacién de los negros en Africa
y la matanza delos judios en Europa.

Pero, qué ocurre una vez que se quebranta definitivamente el
antiguo régimen colonialista europeo y tambalea el equilibrio del
orden mundial establecido durante la guerra fria? Es el momento,
nos dice Mignolo,en el que surgentres tipos de teorias, provenien-
tes de diferentes /oci de enunciacion, que rebasan epistemoldgica-
mente los legados coloniales de la modernidad: la posmodernidad,
el poscolonialismoy el posoccidentalismo. Mientraslas teorias pos-

modernas expresanla crisis del proyecto moderno en el corazon  
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mismo de Europa (Foucault, Lyotard, Derrida) y de los Estados

Unidos (Jameson), las teorias poscoloniales hacen lo mismo, pero

desdela perspectiva delas colonias que recién lograron su indepen-

dencia después de la Segunda Guerra mundial, comoes el caso de

la India (Guha, Bhabha, Spivak) y el Medio Oriente (Said). Por

su parte, las teorias posoccidentales tienen su lugar “‘natural’’ en

AméricaLatina, con su ya larga tradicién de fracasados proyectos

modernizadores. Comin

a

estos tres tipos de construcci6n tedrica

es su malestarfrente al nuevo despliegue tecnoldgico dela globali-

zacion a partir de 1945, y su profundoescepticismofrente a lo que

Habermasllamaseel‘‘proyecto inconcluso de la modernidad’’.

De acuerdo conla arqueologia de Mignolo,las teorias posoc-

cidentales empezaron a formularse en América Latina a partir de

1918, es decir cuando Europa comenzé a perder la hegemonia del

poder mundial. Teéricos como José Carlos Mariategui, Edmundo

O’Gorman, Fernando Ortiz, Leopoldo Zea, Rodolfo Kusch, En-

rique Dussel, Ratl Prebisch, Darcy Ribeiro y Roberto Fernandez

Retamarconsiguieron deslegitimar epistemologicamenteel discur-

so hegemsnico y colonialista de la modernidad, que procuraba im-

pulsarel ‘‘transito’’ de América Latina hacia la modernizaciontec-

nologica de la sociedad. Los saberes tedricos de estos autores son

“‘posoccidentales’’ porque articulan una respuesta critica al proyec-

to social y cientifico de la modernidad en su nueva etapa de glo-

balizacién imperialista (Jameson). Segin Mignolo,la produccion

de discursos teéricos para América Latina, sobre América Latina y

desde América Latina consigue romperconel eurocentrismoepis-

temol6gico que coadyuvéa legitimar el proyecto colonialista de la

occidentalizacion (Mignolo 1996b). Muchoantes de que Guha fun-

darael grupoindio de estudios subalternos y de que en Europay los

Estados Unidos se empezara a hablar de posmodernidad, en Améri-

ca Latina se habian producidoya teorias que, ipso facto, rompian

con los privilegios del discurso colonial.

Naturalmente viene la pregunta: équé garantiza que las

epistemologias de la ciencia socialy la filosofia latinoamericanas
(desde las cuales pensaron todos los autores anteriormente men-

cionados) no tuvieron también un papelsubalternizador, como lo
hicieron en Estados Unidos y en Europa? Mignoloes consciente
de este problemay procura resolverlo acudiendo ala hermenéutica

filos6fica de Gadamer (Mignolo 1993: 1-25). Sdlo que mientrasel
pensadoralemAnselimité a explorar el problema de la compren-
sion (Verstehen) en un horizonte monocultural dominadoporel hu-
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manismooccidental, Mignolo se pregunta comoes posible acercar-

se a textos producidos enespacios pluriculturales, atravesados por

relaciones colonialistas de poder. Lejos de presuponer, como Ga-

damer,una tradici6n cultural en estado de pureza, la hermenéutica

de Mignoloquiere articularse como unejercicio de comprension
en situaciones o en herenciascoloniales, tanto por parte del sujeto

que interpreta, comoporparte delos textos que son interpretados.

Cuandoel cientista social (0 el fildsofo) se identifica biografica o
éticamente con una determinada comunidad excluida, entonces se

produce lo que Gadamer Ilamara una “‘fusi6n de horizontes’’: el
intérprete no se aproximaa su objeto como un observadordesinte-
resado,sino quelleva consigotodoslos pre-juicios (€ticos, tedricos,

politicos) que le atan a su propio mundodelavida,en este caso,a
un mundodela vida marcadoporla experiencia de la marginacion
colonial. El colonialismo funciona, entonces, como un ambito pre-

filos6fico de identificaci6n mundovital, como unatradicion cultural

desde la cuales posible interpretar la comprension que han tenido
los latinoamericanos sobre su propio mundo. Mignolopiensa que,
a diferencia de lo ocurrido en Europay los Estados Unidos, buena
parte dela cienciasocialy la filosofia en Latinoamérica se ha mani-
festado como una ‘‘hermenéutica plurit6pica’’ que rompecon las
epistemologias objetivizantes dela ciencia colonial.

Ya desde otra perspectiva tedrica, Alberto Moreiras piensa que
el poscolonialismo no es solo un nuevo paradigmaparalos estu-
dios culturales, sino que se constituye en el horizonte inescapa-
ble del pensamiento latinoamericano en tiempos de globalizacion
tardo-capitalista (Moreiras 1996a: 877). A diferencia de Mignolo,
su proyecto nose limita al andlisis arqueoldgico y a la reconstruc-
cidn de conocimientossilenciados, sino que busca avanzarhacia una
metacritica del Latinoamericanismo. De manera andloga a Edward
Said, Moreiras quiere mostrar que el Latinoamericanismo (comoel
Orientalismo) es una forma de conocimiento directamenteligada a
mecanismos imperiales de dominaci6n que nacen con la moderni-
dad. El saberlatinoamericanista opera como una formaparticular
de poderdisciplinario heredadodel aparato estatal imperial. Fun-
ciona como heraldo de una agencia global, en tanto que busca in-
tegrar sus datos en un conocimiento supuestamente neutral y uni-

versal que abarque todassus diferencias e identidades. El Latino-
americanismotrabaja, por tanto, como una maquina de homogeni-
zaciOn, aun cuandose entienda (ideoldgicamente) a si mismo como
si estuviese promoviendoy preservando la diferencia. A través de  
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la representaciOn latinoamericanista,las diferencias de las socieda-

des latinoamericanas son controladas, homogeneizadasy puestasal

servicio de una representaci6n global (Moreiras 1997: 8).
Es preciso aclarar que el ‘“Latinoamericanismo’’ al que sere-

fiere Moreiras es una forma de conocimiento académico que en los

Estados Unidos formaparte delos llamados‘‘Area Studies’’. Estos
nacen después de la Segunda Guerra mundial comoapoyocientifi-
co a la politica exterior de los Estados Unidos, que buscabaidentifi-
car y eliminarlos obstaculos estructurales que impedianel transito

hacia la modernidad enlospaises del ‘“Tercer Mundo’. El Latino-
americanismose vio reforzado conel recrudecimiento de la guerra

fria y el intento de impedir la propagacion del comunismoen elsur
del continente. Tanto Moreiras como Mignolo identifican este tipo

de saberes comopertenecientes la ‘‘tercera fase de la occidenta-
lizacidn’’, liderada por los Estados Unidosa partir de 1945. Y la
imagen humanista y letrada de América Latina propagadapores-

tos discursos constituye precisamentela ‘“‘herencia colonial’ queel

subalternismo busca superar. Comoen el caso de Beverley, Mo-

reiras piensa que esta herencia se halla depositada principalmente

en las universidades, en los departamentosdeliteratura y estudios
latinoamericanos, 0 enlas instituciones que requieren de un saber
cientificamente avalado sobre Latinoamérica para legitimar deter-

minadaspoliticas socioecondmicas.
Frentea este tipo de Latinoamericanismo (primero o moder-

no), rebasado ya por los procesos geopoliticos a finales del siglo
xx, Moreiras propone un ‘‘nuevo Latinoamericanismo’’ asentado
en lo que Gloria Anzaldta Ilamase los Borderlands,los espaciosin-
termedios, los cruces fronterizos de orden epistémico-cultural que
caracterizan el imaginario de los inmigrantes latinoamericanos en
los Estados Unidos (Moreiras 1997: 3). Se trata de un Latino-
americanismo poscolonial, en tanto que desarticula el Jocus moder-
no (imperial) de enunciaci6n que impregn6 desde sus comienzosal
“‘Latinoamericanismo primero’’. En lugar de proyectar una ima-
gen unitaria y teleologica de América Latina con base en imperati-
voscientificistas de homogeneizacion,el ‘“‘Latinoamericanismo se-
gundo’’ se entiende a si mismo comounaestrategia desconstructi-
va de caracter fundamentalmente politico. No es, pues, un corpus
tedrico que genera representaciones y conocimientos sobre Latino-
américa, sino una “‘actividad’’ (Wittgenstein) contradisciplinaria y
anti-representacional que buscaliberar las diferencias. Su tarea
principal es desarmar los parémetros del conocimiento humanis-
ta creados durante el proceso de occidentalizacion, pero no en el
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nombre de una pasion nihilista o de un voluntarismo arbitrario,

sino buscandocon ello abrir campo para la emergenciade las di-

ferencias, de las voces silenciadas por los saberes modernos. Ya

quetales saberes(sociologia, antropologia, etnologia,critica litera-

ria, filosofia) operaron comoestrategias de subalternizacion en el

panéptico académico, su desconstruccién podria contribuir a una

democratizacién del conocimiento en las universidades norteame-

ricanas, asi comoa una revaloraci6ndelos saberes‘‘hibridos e im-

puros’’ despreciadosporla modernidad. Aqui Moreiras piensa, co-

mo Mignolo, en formas subalternizadas de autoconocimiento que

jam4s fueron vistas comorelevantes por aquellos latinoamericanis-

tas apegadosa los cdnonesdisciplinarios de la modernidad.*
Ensu ensayoRestitution and appropiation in Latinoamericanism,

Moreirasintenta conceptualizarfilos6ficamentelos dos latinoame-

ricanismos, el modernoy el poscolonial, utilizando el pensamiento
ontoldgico de Heidegger y Derrida. Al ser un tipo de saber anclado

en los pardametros (metafisicos) de la ciencia moderna,el Latino-

americanismo adolece dela contradicci6n estructural que Gayatri

Spivak denominase‘“‘violencia epistémica’’: pretende nombrarla
diferencia para salvarla, pero la destruye en el acto mismo de su
representaci6n. El lenguaje homogeneizante de los saberes mo-
dernos con el quese presentabael‘‘Latinoamericanismo primero”’

bloque6 desde el comienzola realizacién de su propdsito central:
representarla diferencialidad latinoamericana. He aquila razon
porla cual el Latinoamericanismo padecié siempre de lo que Mo-
reiras llamala ‘‘paradoja de Abraham’’: la obedienciaa laley (a los
esquemasrigidosdela écriture) exigia sacrificar al hijo amado,pero,
al mismotiempo,tenerfe en su salvacién como premioalsacrificio
(Moreiras 1995).

Como Derrida, Moreiras sabe quela salida a esta paradoja es-
tructural no puede consistir en representar lo que qued6 porfuera
de la representacién, pues ello equivaldria a perpetuar el esquema
metafisico (la busqueda del fundamento) quecaracterizo a los sa-
beres humanistas. El nuevo Latinoamericanismo de Moreiras no
quiereser,porello, un “‘viaje a la semilla’’, hacia el mundoirrepre-
sentado de los subalternos (comolo pretendieron, por ejemplo,la
filosofia y la teologia dela liberacidn en la décadadelos setenta),

6 S6lo que mientrasel argentino se concentra enla restitucion del pensamiento

filos6fico y sociolégico latinoamericano, Moreiras,al igual que Beverley, prefiere

hacer €nfasis en la literatura de testimonio, cf. Moreiras 1996.
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sino una metacritica epistemolégica deldiscurso latinoamericanista.

Se trata, pues, de una autoarqueologia que buscacorregir la enfer-

medad que padecio siempreel ‘‘Latinoamericanismo primero’, a
saber, la incapacidad para representar su propio lugar de enuncia-

cidn.” Aqui Moreirasse hace eco dela famosa distinci6n hecha por
Spivak entre dos tipos posibles de representaci6n: Vertreten y Dar-

stellen (Spivak 1994: 71ss). En el primercaso, el intelectual habla
desde unsaberuniversal que le autoriza a tomarla palabraporlos

otros, sin tener que dar cuentade su propia posicionalidad. A la ma-
neradelprofeta,el letrado se convierte asi en intelectual organico,
en “‘subalterndlogo’’ que transmite la verdad revelada por un su-

jeto trascendental. Habla, sin saberlo, desde la episteme moderna,

desdela torre del vigilante en el pandptico académico. Porel con-
trario, en el segundo caso el letrado sabe quesu propio discurso se
halla inscrito en una racionalidad burocratica de cardcter selectivo
que le impide cualquier tipo de ‘‘objetividad’’. Por ello, en lugar

de asumir un papel hegemOnico, autorizadoporla ciencia, quele
permite mapearla sociedady la culturadel ‘‘otro’’, el letrado toma
posicion politica al interior de los aparatos productores del saber.
Lejos de querer representarla voz del otro, lucha por unatransfor-

maci6ndelas politicas académicas de representaci6n.

Desde este punto de vista, lo que Moreiras plantea no es
una ruptura radical con respecto a previos modelos disciplina-
rios para ubicarse por fuera de ellos en nombre de una verdad

mas profunda. El latinoamericanista, en tanto que operario de

una maquinaria académica, sigue trabajando al interior de los
bordes disciplinarios que neutralizan la objetividad de su discur-

so. La diferencia entre el ‘‘Latinoamericanismo primero” y el

““Latinoamericanismo segundo’’ no radica, pues, en sus vinculos

mas 0 menos proximos con un espacio incontaminado deexterio-
ridad, sino en el grado dereflexividad frente a su propia actividad
discursiva. Mientras queel ‘‘Latinoamericanismo primero’’ homo-
geneizo las diferencias en el acto mismo derepresentarlas (Vertre-
ten), el ‘‘Latinoamericanismo segundo’ representa (Darstellen) la
imposibilidad de representar diferenciasy obra, de esta manera, co-

mo unimportantecorrectivo(politico) alinterior de la teaching ma-
chine. De lo quesetrata, segin Moreiras, es de poner bajo control
la ‘‘violencia epistémica’’ a través de la metacritica.

7 Ibid., p. 9.  
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3. Estudios subalternos:
éun nuevo paradigmadelpensamiento latinoamericano?

Me parece indudable que los estudios subalternos han descu-

bierto aspectos importantes respecto a la forma en que las heren-

cias coloniales de la modernidad contindan siendo reproducidas

en las academias del ‘‘Primer Mundo’’. Sin embargo, no quedo

muy convencido del modo en quelos tedricos poscoloniales rela-

cionan el conocimiento social de los expertos (ciencias humanas y

sociales) con la racionalidad delos sistemas abstractos en condicio-

nes de globalizacidn. Pareciera que las representaciones colonialis-
tas de ‘‘América Latina’’ fuesen generadas unicamente desde los
aparatos tedrico-instrumentales de los paises colonialistas, lo cual

dejaria intocado el problema del modo en quetales representacio-
nes, en virtud de la dindmica mismade la globalizacion, son pro-

ducidas también en Latinoamérica misma. Ciertamente,las teorias

poscoloniales tienen raz6n al mostrar que el conocimientocientifi-
co de la modernidad se encuentra directamente vinculado con la
expansi6ndelcolonialismo;pero incurren, a mijuicio, en el mismo
gesto colonialista criticado por Bhabha y Spivak: creer que Latino-
américa hasido unasimple “‘victima’’ dela globalizacion,esto es,
un elemento enteramente pasivo en el proceso de constitucién de
la modernidad. Esto explica por qué Walter Mignolo, retomando
la hermenéuticafilos6fica de la ‘América profunda’’ elaborada por
Dussel y Kuschenlossetenta, intenta descubrir en el ‘‘pensamiento
latinoamericano’’ un dmbito de exterioridad con respecto las re-
presentaciones coloniales modernas. Pero vamos despacio y vea-

mos de qué modose va tejiendo el problema.
Quisiera comenzarconel diagnéstico de la contemporaneidad

queutilizan los estudios subalternos, para mostrar su relacion con
las tesis del marxista norteamericano Fredric Jameson (colega y
amigo de Mignolo y Moreiras en Duke University). En su libro Pos-
modernism ortheculturallogic of late capitalism, Jameson procura
mostrar que la posmodernidad noes otra cosa que un fendmeno
“‘superestructural’’, correspondientea la ‘‘tercera fase’ de expan-
sidn del capitalismo partir de la Segunda Guerra mundial (Jame-
son 1991). Este diagn6stico se apoya en unatipologia sugerida por
Ernst Mandel quedivide la expansion del capitalismo en tres eta-
pas: la primerafue impulsadaporlas tecnologias energéticas sobre
las que reposabala revoluci6n industrial (maquinaria pesada, na-
vegacion a vapor); en la segunda,el capitalismo monopdlico se sus-
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tent6 sobre los avances tecnolégicos que hicieron posible los me-
dios de transporte rapido (automovil, tren, aviGn); la tercera etapa,
la que vivimosactualmente,es la del capitalismo imperialista, apo-
yadasobre las nuevas tecnologiasde la informaci6n(television, fax,
video,internet). Jameson hace comenzaresta nueva etapa hacia

el final de la Segunda Guerra mundial, cuando los Estados Uni-
dos asumenel relevo de Europa como centro del poder tecnolégico
internacional.

En opinién de Jameson,la nuevafase del imperialismose carac-
teriza por unaglobalizacién de la cultura norteamericana de masas

queva de la manoconla transnacionalizacion de la economia. No
se trata de un imperialismo puramente econémico,llevado a cabo

en el “‘Tercer Mundo’’ porlas empresas multinacionales, sino, lo
que es peor, de la disolucion de las identidades regionales o nacio-
nales en nombre de unalogica globaltotalitaria. En condiciones de
globalizacion, la integracion cultural ya no corre por cuenta dela
memoria historica de los pueblos, de la relaci6n humanaconla na-
turaleza o de las formas de pensamientoligadasa tradiciones, sino
porel principio racionalizadorde las nuevas tecnologiasy sus legi-
timaciones éticas y estéticas. Con ello quedan debilitados aquellos

elementos aut6nomosy autéctonosdela cultura, ligados a un senti-

mientocolectivo, que en épocas pasadas fueron capaces de ofrecer
unaresistencia interior a las imposiciones heterénomas del desa-

trollo tecnoldgico. En suma,la globalizacién es para Jameson el
despliegue totalizante de la racionalidad cientifico-técnica y, con-
secuentemente, la desaparicion de las identidades regionales que
liganelterritorio a unahistoricidad especifica.

Todoesto explica por quélos estudios subalternos hacen én-
fasis en unacritica del Latinoamericanismo en los Estados Unidos,
es decir, en el centro mismo dela nueva revoluci6n tecnoldgica.

En su opinion, un desmontaje de los mecanismos de representa-

cin cientifica del otro en los Estados Unidos podria convertirse en
un nuevo paradigmadel pensamiento latinoamericano (Moreiras),
debido no solo a la influencia de ese pais sobre las ‘‘politicas de
representacion’’ en todo el mundo,sino también a la importancia
que viene adquiriendoalli la floreciente comunidadlatina. Y esto

explica tambiénla oposicion de algunossubalternistas (en especial

5 Mas de 20 millones de latinoamericanos viven actualmente en los Estados

Unidos y ejercen un papel fundamentalen el desarrollo econémico y cultural de

varias regiones (Florida, Texas, California, Nuevo México, Nueva York). El es-

panoles de hecho la segunda lengua més habladadel pafs. Hacia mediados del  
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John Beverley) al paradigma te6rico de los estudios culturales en
América Latina. Beverley opina que,al valorar positivamente los

efectos de la cultura de masas en el imaginario popular,los traba-

jos de Garcia Canclini, Brunner, Martin-Barbero y Sarlo legitiman

el poder tecnoldgico del ‘‘capitalismo tardio’’, ignorando al mis-
mo tiempo sus consecuencias destructivas (Beverley 1996c: 895s).

Argumentandoen unadireccion similar, Alberto Moreiras piensa

que el surgimiento delos estudios culturales obedecea la necesi-

dad global de reajuste que experimentanlas ciencias sociales y las

humanidades de los Estados Unidos (Moreiras 1996b).
Pienso, sin embargo, que si algo positivo mostraron los estu-

dios culturales en América Latina fue quelas instituciones de la
high culture (sobre todola industria cultural, pero también, como

veremos mas adelante, el conocimiento social de los expertos) no
“‘desnaturalizan’’ las dinamicas populares, sino que se encuentran

integradasa ellas como naturaleza segunda. El mismo Jamesonre-

conoce quela globalizacion ha eliminadoladistanciaentre lo culto
y lo popular y que se hace necesario pensar este fenomeno de ma-

nera ‘‘dialéctica’’, mostrandoen él la simultaneidad de lo positivo

y lo negativo, dela falsedad y la verdad, dela cosificacion la libe-

racion. Pero ni Jameson ni los estudios subalternos han dejado en

claro de qué modopodriarealizarse este programa. Al contrario,
su lectura del mundo contempordaneoparece reducirla globaliza-

cin a una maquinaria tecnoldgica que destruye irremisiblemente

las tradiciones locales. Con ello pierden devista el caracter funda-
mentalmente reflexivo de la globalizacion y se precipitan hacia un
reduccionismo doble: creer, por una parte, quelos saberes discipli-
narios de la modernidad son heraldos de una logica exclusivamente

homogeneizante,a partir dela cualse habria configuradoel Latino-
americanismo (Moreiras); y creer, por la otra, que los agentes sub-

alternos reflexionan criticamente sobre la dinamica globalizante in-
dependientemente de los recursos puestos a su disposicion porla
globalizaci6n misma (Beverley, Mignolo).

A continuacion presentaré unalectura sociolégica de la glo-
balizacion que busca evitar los dos reduccionismos mencionados.
Partiré de una hipotesis defendida ya por pensadores como Enri-
que Dussel, Anthony Giddens, Fernand Braudel e Immanuel Wal-

lerstein, que también es compartida por Mignolo: la modernidad

siglo XXIlos latinos constituiran el grupo étnico mas grande y de mayorinfluencia

politica en los Estados Unidos,lo cual podria transformar radicalmente el rumbo
de la politica exterior norteamericana hacia América Latina.
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no és un proceso regional, que acaece fundamentalmenteenlas so-

ciedades europeas y luego se extiende (0 impone) hacia el resto

del mundo,sino que es un fendmenointrinsecamente mundial. De
acuerdo conesta interpretacion,la dinamica de la modernidad no
tiene su asiento en el desarrollo inmanente de las sociedades occi-
dentales (Taylor, Habermas), es decir, no viene determinada por
hechoslocales como el humanismoitaliano, la reforma protestante

y la revoluci6n industrial, sino que se constituye como resultado de

la expansion colonialista de Occidente y la configuracién de una red

global de interacciones. Utilizando la terminologia de Wallerstein:
no es que la modernidadsea el motor de la expansidn europeasi-

no, todo lo contrario, es la constitucién de un sistema-mundo, en

donde Europaasumela funcion de centro, lo que produce ese cam-

bio radical de las relaciones sociales que llamamos‘‘modernidad’’

(Wallerstein 1991). Lo cualsignifica también que la modernidad
no es un fendmenoprimordialmente geografico y que, porello mis-
mo,noes la ‘‘cultura occidental’ quien genera la modernidad,si-
no todo lo contrario: es la dindmica misma de la modernidad (y
sus practicas excluyentes) la que genera una representaci6n Ilama-

da “‘Occidente’’ y unos “‘otros’’ de esa representaci6n, entre los

cuales se encuentra ‘‘América Latina’’.
Ahora bien, una caracteristica bdsica de las relaciones sociales

“modernas’’ es la posibilidad de interacci6n a través dela distancia.
La creaci6nfactica de una red mundial de comunicaciones hace que
las accioneslocales, fundadasenla relacidn cara-a-cara, empiecen a

quedar determinadasporeventosdistantes en el espacio el tiem-
po. De este modo,la vida social queda sometida a unadialéctica

vertiginosa de anclaje y desanclaje, deterritorializaci6n y desterri-
torializacion, que inscribe la formaci6n de identidades personales

0 colectivas en contextos ya mundializadosde acci6n. Mientras que
en sociedades tradicionales las relaciones intersubjetivas se halla-
ban ancladas en un espacio (aqui) y un tiempo (ahora) coinciden-
tes, en las sociedades afectadas por la modernidad se produce un
reordenamiento dela vida social en nuevas combinaciones espacio-
temporales. El aqui ya no coincide mas con el ahora porque las

circunstancias locales empiezan a ser penetradas y transformadas
por influencias que se generan agran distancia y en donde ya no
se requiere mas la copresenciafisica de los sujetos interactuantes
(Giddens 1990).

Giddens ha mostrado que este cardcter impersonal y fantas-
magorico es, justamente, lo que tornareflexiva la estructura de la
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modernidad.° Las relaciones de presencia (que Habermasidealiza

comofuente ultima de la reproduccién simbdlica del mundode la
vida) empiezan a ser desplazadas por relaciones de ausencia, co-
ordinadasporsistemas abstractos comoel capitalismo y el Estado

nacional. Pero al mismo tiempo,la globalizacion coloca el conoci-
miento de expertosenla base de la reproduccionsocialy lo vincula

con la rutina dela cotidianidad. Lo cualsignifica que el desanclaje
provocadoporlos sistemas abstractos crea también las condiciones

institucionales para que los agentes sociales adquieran informacion
sobre sus propias practicas y las transformen. En esto consiste pre-

cisamentela‘‘reflexividad’’ de la modernidad: conocimientos ge-
nerados desdesistemas expertosy, por ello mismo,desterritoriali-
zados, afectan directamente el modo en quelos sujetos de todaslas
localidades se perciben a si mismos comosujetos diferentes y los
capacita para reproducir comportamientos antisistémicos (Waller-
stein). La reflexividad con base en los saberes expertos no es, por
ello, un privilegio de las élites intelectuales o de las sociedades in-
dustrializadas del norte, como pretenden los estudios subalternos,

sino que es un fendmenoinherente a la estructura del sistema-

mundoenel que todos estamos involucradosy que, de una u otra

manera, nos constituye en lo que somos.
Entender la modernidad como un proceso des-re-territoria-

lizador dela vida social nos permitiria comprenderla globalizaci6n
como un fendmeno complejo en el que se combinan la homoge-
neizaciOn (desanclaje) y la liberacion de las diferencias (reanclaje).
La globalizacion ‘‘des-coloca’’, en el sentido de que la experiencia
cotidiana se hace cada vez mas dependientede los sistemas abstrac-
tos. El capitalismo, por ejemplo, es un mecanismo quecoordinalas
transacciones entre agentes separados en espacio y tiempo a través
de una sefnal deslingtizada: el dinero. Este sistema abstracto de

teglas conlleva la destruccion de relaciones mundovitales de comu-

nidad y reciprocidad porque se orienta fundamentalmente haciala
competitividad de los mercadosy funciona inicamente cuandoexis-

° A diferencia de Habermas, para quienla formaci6n de sistemas expertos ope-

ra como mecanismode‘‘colonizaci6n del mundode Ia vida’, Giddens ensefa que

la relaci6n entresistemasy sujetos, 0 como él mismoprefiere decirlo, entre agencia

y estructura, no puede pensarse en términos excluyentes. El conocimiento de los

expertos, a pesar de su cardcter impersonal y homogeneizante,no es algo que pasa

porencimade las cabezas de los agentes sociales, entorpeciendo(0 ‘‘alienando’’)

la percepci6n reflexiva de sus propios intereses. Es,porel contrario, lo que posi-

bilita la percepci6ny articulaci6n de los mismos.  
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te una mano deobraasalariada desprovista de los medios produc-

tivos. Otro de los sistemas abstractos generados porla globaliza-
cion, el Estado nacional, opera también como un mecanismo que
coordina las acciones de agentes distanciadosa través de una senal
igualmente deslinguizada: el poder. El sistema administrativo de

los Estados nacionales funciona unicamente si logra obtener el mo-

nopolio legitimo de los medios de violencia (fuerza militar) sobre
las fronterasterritoriales y si consigue desarrollar tecnologias efec-

tivas de control y vigilancia sobre la poblacion (ciencia, educacion,

salud, leyes, medios de informacion).'° Mirada solamente desdees-
ta perspectiva,la naturalizacion delos sistemas abstractos pudiera
ser vista comoel desplieguecosificante de la ‘‘raz6n instrumental’’
y la consecuente marginalizacion de la diferencia, lo cual explicaria
las criticas de Marx, Weber, Jamesony la primera Escuela de Frank-

furt.
Pero la contrapartida necesaria del dislocamiento es el rean-

claje. La globalizacion desancla las relaciones sociales de sus

contextos locales (tradicionales) y las inserta en mecanismos des-

territorializados de accidn, pero también provee a los sujetos de

competencias reflexivas que les permiten re-territorializar esas ac-
ciones en condiciones locales (postradicionales) de tiempoy lugar.
Y en este proceso de reinserci6n juegan un papel fundamentallos
saberes expertos. No merefiero unicamente a la implementacion

del conocimiento fécnico comoprincipio organizadordela vida co-

tidiana, sino también, y por encima de todo,a la funcion de las

ciencias sociales como mecanismos de auto-observacion de la so-

ciedad. La postulacion de la sociedad humana comoobjeto de co-
nocimiento a partir del siglo xvi creo una serie de saberes (eco-

nomia,teoria politica, historiografia, sociologia, antropologia,filo-

sofia social, etc.) que fueron implementadosa la estructura de la
vida social mediante su absorcion porlas grandes ideologias politi-
cas del siglo x1x:el liberalismo,el socialismo y el conservadurismo.
Para reproducirse y legitimarse, estas ideologias dependian nece-
sariamente del conocimiento, particularmente de aquellos saberes

10 Por supuesto, y comobien lo hansefialado los estudios subalternos, todos

éstos son procesos que vieneninfluenciadosporlas luchas geopoliticas de poderal

interior del sistema-mundo. De hecho,la lucha porel control del sistema-mundo

es lo que da relevancia mundial a eventos tales como la conquista de América,la

Revoluci6n Francesa o la Revolucién Industrial. Como lo muestra Wallerstein,el
andlisis de los sistemas mundiales permitirfa ver que estos acontecimientos no son

locales (como pretendia la sociologia tradicional) sino mundiales, cf. Wallerstein

1987.  
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que generaban “‘informacionobjetiva’’ sobre el funcionamiento de
la sociedad. No solamentelosintelectuales, sino también los agen-

tes profanos afectadosporlos procesos de desanclaje hicieron uso

teflexivo de ese conocimiento para observarse a si mismos(cosa im-
posible enlocalidades no sometidasa procesosglobalizantes) y para
definirse comosujetos diferentes. Las grandes ideologias modernas

lograron movilizar a millones de personas y los conocimientos ex-

pertos que les servian de base fueron reciclados para contrarrestar
el desanclaje producidoporla globalizaciony crear nuevasidentida-
des personales y colectivasa nivellocal. De hecho,a partir del siglo
xIx la configuracidn autonomadel‘‘yo’’ y del ‘‘nosotros’’ empez6 a
ser dependiente de unagran cantidad de informaciondesterritoria-
lizadasobrelaspracticassociales.

Todo esto tiene consecuencias importantes para repensar la

posibilidad de un “‘Latinoamericanismo poscolonial’’, tal como
lo plantean los estudios subalternos. Asi, pues, asumiendo las

premisas tedricas anteriormente esbozadas, de lo que se trata no
es de avanzar hacia un “‘Latinoamericanismoreflexivo’’ (Morei-

ras/Mignolo) en contraposicion a un Latinoamericanismo imperial,
irreflexivo y acritico. A partir sobre todo de la segunda mitad del
siglo xix y hasta finales del siglo xx, América Latina fue constitui-

da como objeto del saber desde las mismas sociedades latinoameri-
canas a partir de metodologias comoel enciclopedismoilustrado,

el romanticismo utdpico, el positivismo, la hermenéutica, el mar-
xismo,el estructuralismo y los estudios culturales. Y como hemos
procurado mostrar, estos discursos se integran de manerareflexi-

va a la estructura de la sociedad en condiciones de globalizacién.

Delo quese trata, mas bien, es de aclarar de qué manera se ha

inscrito historicamentela reflexividad globalde las ciencias sociales
en los contextos locales de América Latina y como,a partir de ahi,
se producensaberes de auto-observaci6nsocial que reproducenlos
mecanismosde anclaje y desanclaje a los que nos hemosreferido
anteriormente.

Podria argumentarse que todos éstos eran saberes letrados (Ra-
ma), estrategias homogeneizadoras (Beverley, Mignolo) en ma-
nos de unaélite que vivid siempre de espaldas a la realidad hete-
rogénea de América Latina. Pero aqui se hace necesario precisar
en qué consistié la subalternizaciéndel “‘otro’’ y cual fue el pa-
pel del conocimiento experto en estos contextos. Insisto de nue-
vo en la idea basica: los efectos globalizantes del capitalismo y la
configuracién de los Estados nacionales provocaron unadilataci6n
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espacio-tiempo que separ6 las relaciones sociales de sus contextos
“‘originarios’’ de interacciGn, pero crearon tambiénlos recursosins-
titucionales para unareinscripcion de las identidades desplazadas.
A manerade ejemplo:las revoluciones hispanoamericanasdelsi-
glo xIx generaron unadislocaci6n delas identidadesterritoriales y
la concentraci6n del poderpolitico en manosde una élite criolla con
acceso privilegiado al conocimiento, pero simultaneamente produ-
jeron un movimientoderelocacionen el que diferentes grupos ex-

cluidos pudieronlucharporel reconocimientode su diferencia. Los
conocimientos expertos, que en manosdelas élites sirvieron pa-
ra consolidar los poderes hegemGnicos,funcionaron también como
recursos reflexivos con efectos ‘‘impensados’’: crearon espacios de
transgresi6nalinterior de los grupos subalternizadosporel Estado-
nacion. Al ser canalizado comoinstrumentode legitimaci6nporlas
grandes ideologiaspoliticas delsiglo x1x,la reflexividad cognitiva de
los saberes expertos pudo territorializarse en sectores no letrados

de la poblacién y servir ahi como mediode autorreflexi6nestética
y hermenéutica."! Observarse comosujetos excluidos conllevabala
posibilidad de desdoblarse, observarlas propias practicas y compa-
rarlas conlas practicas de sujetos distantes enel tiempo y el espacio,
establecer diferencias con otrossujetos locales y producir determi-

nadas estrategias de resistencia. En suma: observaciones globales
fundadas en el conocimiento delos sistemas expertos, particular-

mente enlos diagnésticosdela teoria social, afectaron directamente

la forma en que buenaparte dela poblacion buscére-territorializar
sus identidades personales y colectivas a nivellocal.

Poresta via llegamosa conclusiones que no anulan sino comple-
mentan el proyecto teérico de los estudios subalternos. Comparti-
mosconellosla intencion de mostrar de qué manerael Latinoame-
ricanismose vinculadirectamentea los procesosdela globalizacion.

Pero teniendo en cuenta la dindmica dela globalizacion explicada

anteriormente, habria que mostrar el modo en queel Latinoame-
ricanismo ha tenido también en América Latina como mecanismo
de subalternizacién y/o diferenciacidn. No lo olvidemos, a partir
del siglo x1x todoslos proyectos cognitivos, econdmicos, politicos
y estéticos del subcontinente han sido legitimadosporlos saberes
expertos que despliega la globalizacién. De hecho, todala tradi-
cidn de lo que Leopoldo Zea Ilam6el‘‘pensamientolatinoamerica-
no’’ se constituye desde y a partir de la modernidad, reproduciendo

11 Sobrelos tres tipos de reflexividad social: cognitiva, estética y hermenéutica,

cf. Lash 1996.
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por ello los mecanismos generadoresde alteridades quecritican los
estudios subalternos.? Por ello mismo, unacritica poscolonial de
la razon no deberia buscar en el ‘‘pensamiento latinoamericano”’

algun tipo de alteridad ontoldgica (lo que queda por fuera de las
representaciones imperiales), perpetuando asi la mirada colonial

por excelencia, sino mostrar el modo en que el Latinoamericanis-
mose inscribe en el seno de unaluchaintra-latinoamericana por

el control de los significados, generando identidades, subjetivida-
des y, por supuesto,alteridades. Tal extensidn de la arqueologia

del latinoamericanismoevitaria convertir una particular y legitima
expresiOn de la teoria poscolonial (los estudios subalternos) en un
nuevo paradigmatedrico administrado para América Latina desde
las universidades norteamericanas.
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EL BOOM DEL SUBALTERNO
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A INVITACION A REFLEXIONAR sobre la cultura latinoamericana
“mas alld de la hibridez’’ proponela tarea de desafiarloslimi-

tes de un concepto quehasta hace poco tiempose presentaba como

incuestionablemente operativo para la captacidn de una cualidad
distintiva y definitoria de la historia latinoamericana, marcada des-

de sus origenes occidentales por la violencia de la apropiacidn co-
lonial. En estas paginas quieroreferirmea las relaciones entre hi-

bridez y subalternidad, y particularmente las implicaciones de la

apropiacion de ambos conceptosen el espacio tedrico del Latino-
americanismo internacional, es decir, a las elaboraciones desde y

sobre América Latina, en relacién con la creaci6n de ese Tercer

Espacio de que habla Homi Bhabhaparareferirse al lugar contra-
dictorio y ambivalente desde el que se enuncia, se discrimina y se
interpreta un campocultural.

Desdela década delos anossesenta, los latinoamericanos asu-

mimosqueel concepto de hibridez captabael rasgo mas saliente de

la experiencia cotidianay de la producci6ncultural en formaciones
sociales que desde la Colonia a nuestros dias han debido negociar
su existencia a partir del entrecruzamiento de proyectos y agendas

que definiamos en términos delo propio y lo fordneo, aunque los
intercambiosentre unoy otro nivel implicaran la comprension de
complejos procesos de representacion simbdlica y la implementa-
cién de estrategias interpretativas que nos permitian, como hace
muchoadvirtiera Althusser, complementar nuestra ignorancia con
el trasiegointerdisciplinario. La nocion de hibridez era utilizada de
manera “‘plana’’, como sindnimode sincretismo, cruce o intercam-

bio cultural, y como formade contrarrestarla ideologia colonialis-

ta que desde el Descubrimiento aplicara, con pocas variaciones,el
principio de ‘‘un dios, un rey, una lengua’, como férmula de so-
juzgamientopolitico y homogeneizaci6ncultural. En la década de
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los anossesenta, los trabajos de Cornejo Polar formalizan en torno

al concepto de heterogeneidad un campo semantico queincluia y
superabael nivel descriptivo que estaba implicito en la nocion de
hibridez. Sus estudios sobre el area andina rescatan la existencia
de sistemas culturales diferenciados que revelan a la naci6n como
totalidad contradictoria y fragmentada, atravesada por formas co-
municacionales, modos de producci6n econdmicay cultural y agen-
das politicas que contradicen la utopia liberal de la unificacidn na-
cionalista. En la misma década,el concepto de transculturacion ex-
tendido por Ramadesdeel campodela antropologiaal dela critica
literaria vuelve a explorar el tema dela transitividad cultural como

intento por comprender,en el contexto de las politicas desarrollis-

tas, el lugar y funcion delintelectual y las posibilidades y riesgos

de cooptaci6n de éste por parte delos proyectos instituciones del
Estado, en el contexto de la modernidad.

Conla microsociologia de Garcia Canclini la hibridez vuelve por
sus fueros, comocualidad central de un proceso de transnacionali-

zaciOncultural e intercambiossistémicos que reemplazael esencia-

lismo identitario con la mitificacion del mercado como espacio de
conciliacion civil, donde el valor de cambio delos bienes culturales

incorpora una nueva dindmicasocial e ideoldgica sobre la base de
la reconversion cultural y la democratizacion por el consumo. Enel

contexto de la globalizacion, la hibridez es entonces el dispositivo
que incorporael particularismo a la nueva universalidad del capi-
talismo transnacionalizado. Mas que comoconceptoreivindicativo
de la diferencia, \a hibridez aparece en Canclini como formula de
conciliacion y negociaciGn ideoldgica entre los grandes centros del
capitalismo mundial, los Estados nacionales los distintos sectores

que componenla sociedadcivil en América Latina, cada uno desde
su determinada adscripcion econdmicay cultural.

Hasta aqui, la critica latinoamericana utiliza la nocion de hi-
bridez para unacritica ‘‘desde adentro’’ de la modernidad y del
nacionalismoliberal, como superacion de los esquemas dependen-

tistas y las dicotomias que oponiancultura popular/alta cultura, ele-
mentos vernaculos y fordneos, centro/periferia. Sin haber efectua-
do un cambio epistemoldgicoradical, la nocién de hibridez incor-
poro cierta fluidez culturalista en los andlisis de clases. Permitio,

por ejemplo, inscribir en el mapa politico latinoamericanola topo-
grafia de la diversidad étnica,lingtistica, genérica, desafiando solo

relativamente los limites de una cartografia impuesta desde afue-
ra, conlos instrumentosqueel imperialismo ha usado siempre para 
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marcarel territorio, establecer sus fronteras y definir las rutas de

acceso al coraz6ndelas colonias. En este sentido, mas que como
ideologemaquesesitia enelintersticio de los discursos y proyectos

hegem6nicos,la nocién de hibridez parecio abrir para Latinoaméri-
ca un espacio alternativo descentrandolos pardmetrosdel gusto,el

valor y la pragmatica burguesa, y anunciandoen la narrativa cultural
del continenteel protagonismode un personaje colectivo largamen-

te elaborado, desde todoslos frentes culturales y politicos: la masa,

el pueblo, la ciudadania, el subalterno, antes representado vicaria

y parcialmente en la épica de los movimientos de resistencia anti-
imperialista y de liberacion nacional, pero ahora incorporado por
derecho propio a la performance de la posmodernidad.

Con el fin de la guerra fria, la crisis del socialismo de Esta-
do y el consecuente debilitamiento del pensamiento marxista co-

mo pardmetro para contrarrestar la implementacion del neolibera-
lismo los efectos de la globalizacion capitalista, se producen dos

fendmenos fundamentales para la teorizacion latinoamericanista a
nivel internacional: primero,la necesidad de refundamentarla cen-
tralidad de los espacios y discursos que definen el lugar y funcién
de América Latinaa nivel internacional. Segundo, la urgencia por
redefinir las formasde agencia politica en el subcontinente,y el co-
rrelativo problema dela representacion de unaalteridad capaz de

subyertir el nuevo orden (la nueva hegemonia) de la posmoderni-
dad. Noes de extrafiar que, por este camino,la noci6n de hibridez

se haya visto potenciadaporlecturas ‘‘centrales’’ que le adjudican
una cualidad interpelativa creciente, una especie de “‘valor agre-
gado’’ que permite reconstruir la imagen de América Latina den-
tro del campo de influencia tedrica del Occidentalismofinisecular.
No es tampoco casual que esta apropiacin del concepto coincida
con el tema dela agenciapolitica, los debates en tornoa la funcidn
del intelectual en el contexto de la globalidad, la redefinicion de
las fronterasdisciplinarias y las reflexiones acerca de la ética de la
representacion cultural.

Particularmente en los Estados Unidos, la nocién de hibridez

se articula tanto al pensamiento poscolonial comoa la ideologia de
las minorias y a la que Bhabhallamacon razonla “‘anodina nocion
liberal de multiculturalismo’’, inscribiéndose en un debate trans-
disciplinario que construye a América Latina, otra vez, como obje-

to de representaci6n, como imagen queverifica la existencia y fun-
cidn del ojo que la mira. En este contexto, la hibridez ha pasado
a convertirse en uno de los ideologemas del pensamiento poscolo-
nial, marcandoel espacio dela periferia con la perspectiva de un
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neoexotismo critico que mantiene a América Latina en ellugar del

otro,un lugar pretedrico,calibanesco y marginal, con respectoa los

discursos metropolitanos. La hibridez facilita, de esta manera, una

pseudointegracion delo latinoamericanoa un aparato tedrico crea-

do para otrasrealidades hist6rico-culturales, proveyendola ilusidn

de un rescate de la especificidad tercermundista que no supera, en

muchoscasos,los lugares comunesdela critica sesentista.

Para dar un ejemplo,en The post-colonial studies reader edita-

do por Bill Ashcroft, Gareth Griffiths y Helen Tiffin (Routledge,

1995), uno delos textos masusadosparala difusion académica de la

teorizacion poscolonial, América Latina aparece representadajus-

tamentea partir de la puerta que abrela nocin dehibridez,la cual

titula uno delos apartadosde esta antologia critica. Hasta en esa

minimainclusion,se rescata solamente la formula de lo real mara-

villoso, como intento por demostrar cémoel pensamiento poscolo-

nial integra en sus nuevos productos culturales (en los procesos de

creolizacion, por ejemplo)las formasdel pasado,sin renunciara las

bases epistemol6gicasa partir de las cuales se construiala alteridad

desde el horizonte desarrollista de la modernidad. Spivak y Said

también se han referido a la hibridez latinoamericanaligandola a

la obra de Carpentier, Garcia Marquez y otros representantes del

boom,instrumentandoasila inscripci6n dela cuestion latinoameri-

cana en el contexto teérico del poscolonialismo. Nueva demostra-

cidn de que América Latina no se repuso nuncadel realismo magi-

co, que proporcionara en medio delas luchasporla liberaciony la
resistencia antiimperialista de los sesenta la imagen exportable de

una hibridez neocolonial gozosa y s6lo moderadamente desafiante,

capaz de captarbrillantementela imaginaci6noccidentaly cotizarse
en los mercadosinternacionales, incluyendo la academia sueca.

A todoesto, en el contexto de este proceso de negociaciones
y apropiaciones tedricas, y ante el quiebre ideolégico que registra
la modernidad, éd6ndereside la agencia cultural, y como devol-
ver a un panorama marcadoporel descaecimiento de las grandes
narrativas, los pequefosrelatossectoriales, las reivindicaciones,le-
vantamientos y agendas de gruposqueresisten el control de un po-
der transnacionalizado desde posiciones que rebasan,sin superarlo,
el verticalismo de clases? éCémoentenderla heterogeneidad des-
de el fragmentarismo delos centros que se enfrentan al desafio de
proponerlas bases ideoldgicas para una nueva hegemonia posco-
lonial, posoccidental, poshistérica? (Desde qué posiciones reins-
taurar el nivel de lo politico, en andlisis marcados por un cultura  
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lismo sin precedentes? ¢Comoredefinir las relaciones Norte/Sur y
el lugar ideologico desde donde se piensa y se construye América

Latina comoel espacio irrenunciable de una otredadsin la cual el

“‘yo’’ que habla (que puede hablar, comoindicaba Spivak) se des-

centra, se des-estabiliza epistemologica y politicamente? ¢Como
arbitrar la entrada a la posmodernidad de formaciones sociales que

viven aun una (pre)modernidad hibrida, donde se enquistan encla-

ves neofeudales, dependientes, patriarcales, autoritarios, donde so-

brevivela tortura y el colonialismointerno,la impunidadpolitica, la

explotacion, la marginalidad? ¢Cémore-establecerel papel del in-

telectual, su mesianismoirrenunciable, su mediacionprivilegiada,
desde unacritica de la naci6n, del centralismo estatal y metropo-

litano, de la escritura, como violencia de las élites? Finalmente,

édesde qué autoridad (autoria, autorizacion) reivindicar el progra-

ma de una nuevaizquierda letrada, entronizada en la academia, en

las fundaciones de apoyo la cultura, en la tecnocracia de un hu-

manismo posmoderno,sin darla espalda a los derechos humanos,

a las clases sumergidasy a la esperanza de una integracionreal, de

igual a igual, entre las regiones globalizadas?

Creo que queda claro que estas preguntas intentan sugerir al

menos dos problemas vinculados conla centralidad de los discur-
sos. El primero, relacionado con la necesidad de repensarel papel
que tendran enla etapa actual los espacios quese identifican, por

su mismo gradode desarrollo interno y de influencia internacional,
con el programa de la posmodernidad. Segundo, qué papel corres-

ponderaen este proceso de rearticulaciones politico-ideolégicas a
la intelligentsia central y periférica en su funcidn de interpretarlos
nuevos movimientossociales. Pese a quela teorizacion de la globa-
lidad incorpora sin duda nuevos parametros al problema de lare-
presentacion latinoamericana, muchos aspectos de la problematica

actual crean un déja vu que valela pena analizar. Para la etapa que
se abre a comienzosdel siglo xx, Angel Ramacaracterizaba el sur-
gimiento de un “‘pensamientocritico opositor’’, con conceptos que
podrian sostenerse,casi intactos, para explicar la coyunturaactual.

Para aquel contexto, Rama indicaba que la fuerza del intelectual
opositor residia en su capacidad de definir la siguiente agenda:

constituir una doctrina de regeneraci6n social que habrade ser idealista, emo-

cionalista y espiritualista; desarrollar un discursocritico altamente denigrativo

de la modernizaci6n, ignorandolas contribuciones de ésta a su propia emer-  
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gencia; encararel asaltoa la ciudad letrada para reemplazar a sus miembros y

parcialmentesu orientaci6n, aunqueno su funcionamiento jerarquico.'

La construccién de la nueva versi6n posmoderna de América
Latina elaborada desde los centros responde en gran medida a esos
mismos propésitos: hacer de América Latina un constructo que
confirme la centralidad y el vanguardismotedrico globalizante de
quienes la interpretan y aspiran a representarla discursivamente.
La nocion de subalternidad toma vuelo en la ultima década prin-
cipalmente comoconsecuencia de este movimiento derecentrali-
zacin epistemoldgica quese origina en los cambios sociales que
incluyen el debilitamiento del modelo marxista a nivel historico y
tedrico. Mientraslos sectores marginados y explotados pierden voz
y representatividad politica, afluye el rostro multifacético del indio,
la mujer, el campesino, el Jumpen, el vagabundo,el cual entrega
en musica,videos, testimonios, novelas, etc., una imagen que pene-

tra rapidamente el mercadointernacional, dandolugar nosolo a la
comercializacién de este producto cultural desdelos centros inter-

nacionales, sino tambiéna su trasiego tedrico que intentatotalizar
la empiria hibrida latinoamericana con conceptosy principios nive-
ladores y universalizantes.

Cuandohagoreferenciaal ‘‘boom del subalterno”’ merefiero al

fenémeno de diseminacién ideoldgica de una categoria engloban-
te, esencializante y homogeneizadoraporla cual se intenta abar-

car a todos aquellos sectores subordinadosa los discursos y pra-
xis del poder. Entiendo que se trata de unacategoria relacional y
“‘migrante’’, que se define en términossituacionales y que trata de
escapara todoriesgo de sustancialismo ahistorico y a todo marco
de estricto verticalismo teérico. Sin embargo, dqué nos entrega de
nuevo este concepto? éDéndecolocaal ‘‘otro’’ y desde quésiste-
mas de control ideolégico se legitima esa reubicacion? El concep-
to de subalternidad no es nuevo enel imaginario latinoamericano.

Enel discurso de los libertadores —discurso ‘‘autorizado’’ porla
legitimidad de la praxis politica— el término aparece incluido pa-
ra hacerreferencia a los desposefdos y marginadosporel régimen
colonial, pero la connotaci6n denigratoria del término impide uti-
lizarlo comointerpelacién de los vastos sectores a los cuales debe
abarcar el utopismo de la emancipacion. En las teorizaciones ac-
tuales el concepto de subalternidad se vuelve a potenciar a partir

1 Angel Rama, La ciudad letrada, Hanover, Ediciones del Norte, 1984, p. 128. 
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de la elaboraci6n gramsciana, en la cual el marxista italiano hace
referencia a los estratos populares que ante la unidad histérica de
las clases dirigentes se hacen presentes a través de una activacion
episddica, presentandose como un nivel disgregado y discontinuo

con gradosvariables y negociadosde adhesiona los discursosy pra-
xis hegemonicos. La elaboracion actual del concepto violenta, de
algun modo,esa disgregaci6n, convirtiendola subalternidad en una
narrativa globalizante, sustituyendo el activismo politico que fun-

damentabalostextos incluidos en los Cuadernosdela cércel por un

ejercicio intelectual desde el que puedeleerse, mas queel relato de
las estrategias de resistencia de los dominadosdel Sur, la historia

de la hegemonia representacional del Norte, en su nueva etapa de
rearticulacion poscolonial.

Conla expresi6nel ‘‘boom del subalterno’’ intento ponerenar-
ticulaciOntres niveles: primero, lo de boom hace alusién al montaje
ideologico-conceptual que promuevela subalternidad comoparte

de una agendaexterior, vinculada a un mercado donde aquella no-
ciOn se afirma como unvalorde uso e intercambio ideolégicoy co-
mo marca de un producto quese incorpora, a través de diversas
estrategias de promocion y reproduccion ideoldégica, al consumo
cultural globalizado. En un segundonivel, la expresi6nse refiere
al modo enquelas relaciones de subordinaci6n (explotaci6n, suje-

cion, marginacion, dependencia)politico-social se transforman en
campo de conocimiento, 0 sea se re-producen comoobjetodeinter-
pretaciOn y espacio de poderrepresentacional. En untercernivel,

la expresiOnse refiere al modo en queese objeto de conocimiento
es elaborado (tematizado) desde una determinadaposicién de dis-
curso 0 lugar de enunciacion: la academia,los centros culturales y

fundaciones nivel internacional, la ‘‘vanguardia’’ ideoldgica, don-
de la misma ubicacion jerarquica del emisor parece eximirlo dela
necesidad de legitimar el lugar desde dondese habla.

Meatreveria a decir que parael sujeto latinoamericano, que a

lo largo de su historia fuera sucesivamente conquistado, coloniza-

do, emancipado,civilizado, modernizado, europeizado, desarro-

llado, concientizado, desdemocratizado (y, con toda impunidad,re-

democratizado), y ahora globalizadoy subalternizado pordiscursos
que prometieron,cada unoen su contexto,la liberacién de su alma,

la etapa presente podria ser interpretada como el modo en quela
izquierda queperdila revolucidn intenta recomponer su agenda,
su misi6n historica y su centralidad letrado-escrituraria buscando
definir una nueva “‘otredad’’ para pasar,‘‘desde fuera y desde arri-
ba’’, de la representaciona la representatividad. Y que ese mismo
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sujeto que fuera subdito, ciudadano,‘‘hombre nuevo’ ’,entra ahora

ala épica neocolonialporla puerta falsa de una condicion denigran-

te elevadaal status de categoria tedrica que, justamente ahora, en

medio del vacio dejadoporlos proyectos de izquierda que tambien

estén recomponiendosu programa, promete reivindicarlo discursi-

vamente. Pero siempre podra decirse que son las trampasdela alie-

naci6n las que impiden a ese sujeto reconocersu imagen en las ela-

boracionesquelo objetivizan. Desde quela hibridez se convirtiera

en materia rentable en discursos que intentan superar y reemplazar

la ideologia del melting-pot y el mestizaje con la del Muulticultura-

lismoy la diferencia,la cuestin latinoamericanapaso

a

integrar el

pastiche de la posmodernidad. Enlas nuevas reelaboraciones sobre

hibridez y subalternidad de alguna manerala historiase disuelve

(en la medida en que aumentala desconfianza en la historiografia

burguesa) 0 aparece subsumidaenla hermeneutica y el montaje cul-

turalista, y la heterogeneidadse convierte, paradojicamente, en una

categoria niveladora quesacrifica el particularismo empirico porla

necesidad de coherencia y homogeneizacion teorica. Es

Sobrevive, entonces, en este panoramade influjos transdiscipli-

nariosy transnacionalizados, lo que hace bastante tiempo senalaba

Jean Franco, entre otros, con respecto a la posicién de América

Latina en el mapa gnoseoldgico dela critica cultural. Franco indi-

caba los efectos y peligros de la dominacion tedrica ejercida des-

de centros de poder econdémico y cultural situados en las grandes

metropolis del capitalismo neoliberal, desde las cuales se asumia la

necesidad de teorizar no sdlo sobre y para América Latina sino por

la totalidad de un continente al que se asumia como incapaz aun

de producir sus propios parametros de conocimiento. la supuesta

virginidad de América, que se presentara desde la conquista como

la pagina en blanco donde debiainscribirse la historia de Occiden-

te, hizo del mundo americano un mundo“‘otro”’, un lugar del deseo

situado enla alteridad quele asignaran los sucesivos imperiosque

se lo apropiaron economica,politica y culturalmente, con distintas

estrategias y grados,a lo largo de un devenir enajenado de su pro-

pia memoria y nocidn del origen, a no ser aquel que le asignaran

las agendas imperiales de la hora. Localizada teoricamente como

“‘sub-continente’’, mundo Tercero,‘‘patio de atras’’ de los Esta-

dos Unidos, conjunto de naciones ‘‘jévenes’’ que habian llegado

tarde al banquete de la modernidad,paises suspendidos en el pro-

ceso siempreincierto de satisfacer un modelo exterior, sociedad no

realizada (siempre en vias de), Latinoamérica sigue siendo aun, pa-  
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ra muchos,un espacio preteorico,virginal, sin Historia (en el senti-

do hegeliano), lugar de la sub-alteridad quese abre a la voracidad

tedrica tanto comoa la apropiaci6n econdmica. Sigue siendovis-
ta, en este sentido, como exportadora de materias primaspara el
conocimiento e importadora de paradigmas manufacturadosa sus
expensas en los centros que se enriquecen con los productos que
colocan en los mismos mercados que los abastecen.

En resumen,hibridez y subalternidad son, en este momento,

mas que conceptos productivos para una comprension mas profun-
da y descolonizada de América Latina, nociones claves para la com-

prensiondelas relaciones Norte/Sury para la refundamentaciondel
“‘privilegio epistemoldgico’’ que ciertos lugares de enunciacionsi-
guen manteniendoen el contexto de la globalidad. Plantean, entre
otras cosas, la pregunta acerca dela posicion que se asigna a Améri-

ca Latina como constructo de la posmodernidad que, al definirla

como espacio de observacion y representacion cultural, como labo-

ratorio para las nuevas hermenéuticas neoliberales y como parte de
la agenda de una nueva izquierda en busca de su voz y su mision
historica, refuerza la centralidad y predominio de unaintelectuali-
dad tecnocratizada que se propone como vanguardia de/enla glo-

balidad. El binomio hibridez/subalternidad hace pensar en otras

dos nociones: sub-identidad/sub-alteridad, y en los nuevos funda-
mentalismosa los que esas ideas pueden conducirnos. Finalmente,

ambas nociones entregana la reflexion tedrica, nuevamente, la pro-

blematica de la nacionentanto ‘‘aldea global’ (conjunto conflicti-

vo de regiones, espacios culturales y proyectos politico-ideoldgicos)
desde donde puedeejercerse la resistencia a nuevas formas de co-

lonizacion cultural y de hegemonia —y, no hay por qué dudarlo,
de marginaciOn, autoritarismo y explotaci6n colonialista— que se
sumaran en esta nueva etapa a las nunca superadasestrategias ex-

cluyentes de la modernidad.

 

 

EL MACONDISMO
COMO LATINOAMERICANISMO*

Por Erna VON DER WALDE

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES, BOGOTA

° E QUE ESTAMOS HABLANDO cuando hablamos de Latino-
D americanismo? éEstamos hablandodeconstrucciones y or-

denamientosde lo latinoamericano desde fuera de América Latina?
éEstamos hablando de los debates sobre América Latina ensu in-
terior? 4Cémotrazar un mapatanto de uno comodeotro de los
lados? éEs posible trazar un mapa comin? Podemoshacerlas pre-
guntas desde otro lado: éexiste un espacio geopolitico delimitado
que puedallamarse América Latina? éExiste una delimitacion del
adentro y del afuera? ¢Podemosestablecer una diferencia entre lo

que se dice desde América Latina y lo que se dice sobre América
Latina desde otros lugares?

Un lugar de enunciaci6n esta marcado por muchasvariables.
Nos interesa cuestionar la idea del ‘‘centro’’, entendido comoel

lugar legitimo de enunciaci6n, pero esto no es una automaticarei-
vindicaci6én del margen como lugar privilegiado de enunciacion.
Entre otras, porque se sostiene sobre la idea dicotomica de cen-
tro y margeny lleva consigola tendencia a esencializarlos. En S/Z,
Barthes usa una metdforaparael texto ideal, ese texto que permite
“‘apreciar el plural de que esta hecho”’ y que “‘no es unaestructura
de significados, es una galaxia designificantes’’. Esta metafora de la
galaxia sugiere procesos y movimientos constantes designificacion,
desplazamiento permanente de los centros y de sus margenes, re-
ordenamientos, y Barthes la lleva hasta el punto ideal de “‘libraral

* Esto no habria sido posible, ni muchas otras cosas mds, sin Martin Capa-

tr6s, sin el apoyo de Jess Martin Barbero, Susana Rotker, Andrea Pagni, Santiago

Castro-Gémez, José Cer6n, Mauricio Pombo y tantos mas.
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texto de su exterior y de su totalidad’’ (Barthes 1980). Esta metafo-

ra sugiere la complejidad de los procesos designificacion cultural.
Pero sigue siendo un ideal, como lo es para Barthes a niveldel tex-
to. Los discursos no se muevenen unvacio de significaciones; estan
inscritos en procesos de producci6n, circulacion y recepcidn. Como
ya han senaladovarios autores, pareciera que lo que hoylibera a
los discursos de su exterior, mas que el plural de que estan hechos,

es su insercion en una politica y economia globales que se postu-

lan comounicas,sin exterior a si mismas, sin dejar alternativas por

fuera de ellas. En ese contexto,‘‘la marginalidad’’ se ubica en los

intersticios (Franco 1994: 36), en los espacios que no quedan del
todoincluidos, ni del todo excluidos. América Latina como espacio

geografico no es en si un lugar de enunciacion desde el margen. Y

en los discursos sobre y desde América Latina, en el supuesto caso
de que pudiéramosponernosde acuerdosobresuslimites, hay pro-
cesos de marginalizacion y centralizacion de discursos. Esto pue-

de obedecera cuestiones de produccion,circulaci6n y recepcion, a

la mayor capacidad deciertos discursos para empatar conlas ten-
dencias que masse discuten, a vincularse mas acertadamente a los
circuitos por dondecirculan los debates.

El lugar de Colombia en los debates sobre América Latina y
desde América Latina es, me parece, sintomatico, sin que sea del
todo exclusivo de este pais. En los anos ochenta el debate sobre

la modernidady los estudios culturales en el continente operaron

transformaciones importantes en las formas de pensar la cultura,
la politica y la democracia. No necesariamente en la forma de ha-

cerlas, claro esta, pero algo es algo. Muchosde estos debates se
dieron en los paises del Cono Sur, en México, en Brasil y en los
Estados Unidos. Todos mostraron variantes regionales, recogieron
la tradicidn de debates que venian en muchoscasos dela politi-
ca, que estaban ancladosa practicas e instituciones en cadalugar.

Y noto, pero esto puede ser una apreciacion personal, que en la
lectura de textos sobre América Latinadificilmente encuentro que
aquello que se generaliza para la regidn mesirve para Colombia.
Las mismas subdivisiones que establecen los estudios sobre Améri-
ca Latina —mas que nadainstitucionales, pero nos movemosentre

instituciones— hacen de Colombia un lugar confuso. Claramente
no es Cono Sur. Los estudios culturales en los ochenta, que tuvie-
ron sus debates mas fructiferos en los paises que salian de largas
dictaduras, plantean cuestiones que no nosson deltodo ajenas, pe-
ro simultaneamente nos enfrentan, desde Colombia,a pensarla di-
ferencia. No tuvimos en los setenta una dictadura, aunque si un  

El Macondismo comoLatinoamericanismo 225

régimen con pronunciadossesgostotalitarios como fue el de Julio
César Turbay. Y claramentelas izquierdas colombianas muestran

diferencias notables frente a las brasilefas, argentinas, chilenas y
uruguayas. Por supuesto, no es comparable con México, aunque

ahora los problemas aparentemente comunes de guerrilla y narco-

trafico parecieran acercarnos. Las historias son muydistintas. En

Colombia no tuvimos una revoluci6n, no construimos en ningun pe-
riodo nacionalismosfuertes, no tuvimos unpartido de Estado. Y sin

embargo, me queda siemprela confusa impresi6n de que muchos

de los debates igual se habrian podido plantear desde Colombia,
que también nosconciernen,pero no lo hicimos. Nuestras ciencias

sociales se entregaronalestudio dela violentologia, esa ciencia que
convirtio la violencia en el paradigmadelectura de lo que sucede en
el pais. Y el narcotrafico se convirtid en nuestro fendmenosocial,
politico y econdmico massobresaliente. Las dos areas de estudio
que parecieranser el espacio para pensar cuestiones colombianas

son la de estudios andinosy del Caribe. Pero écual?, écomo?, édes-

de dénde? Si en el siglo x1x se consideraba a Bogota la Atenas
suramericana por sus hombresdeletras, la sensacion hoy porhoy,

es que Colombia, desde los discursos, es la apenas suramericana.

éCoémose construye el Latinoamericanismo desde Colombia?

Por lo menosdesdeadentro,percibimosel pais como cerrado y en-

cerrado,ajenoa las corrientes que han atravesadoel continente. Es

una posible construccion. Es decir, la sensaci6n de que geopoliti-
camente formamos parte de América Latina, pero culturalmente
somosapenaslatinoamericanos. Pero eso es desde la letra, desde
lo culto, desde las ciencias sociales, tal vez. Otra cosa se ve y se
percibe en la musica(salsa) y en la telenovela. ¢Hemos sabido em-
patar mas con “‘lo latinoamericano’’ desde el mundo mediatico y
del consumo que desdela letra, y qué tipo de Latinoamericanismo
es éste? ¢Nos han convertido las transformaciones globales,porfin,
en latinoamericanos? Comopensar este destiempoy lo que puede
pensarse como una doble marginalidad de Colombia: al margen de
los discursos‘‘centrales’’ y de los discursos desde los margenes?

Quiero abordar esto desde un Latinoamericanismo que varios
autores han senalado como macondismo. En elsiglo x1x, gracias
sobre todo a la labor de Humboldt, se cre6 un relato de Améri-

ca Latina segun el cual el subcontinente es ante todo naturaleza
mientras que Europaes cultura. Esto sirvid, entre otras cosas, pa-

ra legitimar el lugar que le correspondié a América Latina en la
economia internacionalizada como generadora de materias primas 
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para quelos productos fueran elaborados en Europa. También pa-
ra ver la cultura latinoamericana comosubsidiaria de la europea.
El macondismo aparece como una nueva mirada, quesustituye a la
decimon6nica, y en la que el relato quesirve de base ha sido sumi-
nistrado porla propia cultura latinoamericana. Para José Joaquin
Brunneres la mirada desde fuera, que tiende a leer a América La-
tina desdesus productos culturales, desprovistos de contexto. Pero

esta mirada se incorpora a América Latina: el macondismo es un
cruce de miradas, una galeria de espejos. Desde los debates que ha-
blan dela crisis de los discursos sobre la nacion,dela articulacién

conlo global, Néstor Garcia Canclini se preguntasi

en el desplazamiento de las monidentidades nacionalesa la multiculturalidad

global, el fundamentalismonointenta sobrevivir ahora comolatinoamerica-

nismo. Siguen existiendo... movimientos étnicosy nacionalistas en la politica

que pretendenjustificarse con patrimonios nacionales y simb6licos supues-

tamente distintivos. Pero me parece que la operaci6n que ha logrado mds

verosimilitud es el fundamentalismo macondista (Garcia Canclini 1995: 94).

Garcia Canclini ve en el macondismola exaltacion del irracio-
nalismoy de la supuesta esencia de lo latinoamericano,fijacion fun-

damentalista de la identidad.
Tanto Garcia Canclini como Brunner sefalan, entonces, que

el macondismonoes tan solo una construcci6n desde donde nos
leen, sino también una construcci6n de identidad. El macondismo

se incorpora como“‘affirmative action’’ dela irracionalidad, de lo

incomprensible,de lo nostalgico. Es lo que marca la diferencia, que
se teluriza y sustancializa. El] macondismoes lo que permite que se
nos puedaleer por fuera de contexto. Es la formula magica que nos
situa, como dice Nelly Richard, ‘‘mas aca de los cddigos’’ (1989:
24). El macondismo,para los latinoamericanos, aparece como la

forma afirmativa de representaral ‘‘otro’’ de los europeosy norte-
americanos. Empata conlos sobrantes del discurso antiutilitarista
que nos postula masalla, o mas aca, de la racionalidad mercantil
del mundo modernizado. El macondismoarrastra rezagos dela vi-
sion telirica dela raza, llevadaa la indolenciay al desorden por una
naturaleza indomable. Se apropia del gesto europeo, supuestamen-
te enalteciéndolo, para asi dar raz6n del atraso con respecto de los

paises industrializados, remitiéndolo a una cosmovision magica que
postula sus propias leyes y se sustraea las lecturas racionalistas. A
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su manera, el macondismootorgael sello de aprobacion a la mira-
da euro-norteamericanay legitimalas divisiones geopoliticas entre

Primer y Tercer Mundo.

En Colombia, el macondismose trenza y se confunde con la

figura de Garcia Marquez y con Cienarios de soledad, que se cons-
tituy6 en el texto base de la lectura macondista, pero que para los
colombianoses tambiénla obrafarodela literatura nacional. Esto
hace que el macondismose adapte camalednicamente comonacio-
nalismo,tal vez la unica forma de éste quehatenido elpais, y como
un posible Latinoamericanismo. Un Latinoamericanismo,diria yo,
con los mismos rasgos que Garcia Canclini le atribuye, pero con
otros matices de lectura. Quiero leer el macondismo en Colom-
bia desde algunos contextos. La forma peculiar como el macondis-

moallana los desencuentros entre tradicion y modernidad, pasado
y presente, mito y realidad, se ha encontrado conla ‘‘subcultura

del narcotrafico’’, caracterizada porfuertes alianzas familiares, ma-

chismo,culto a la madre,religiosidad supersticiosa y violencia. Se
instrumentaliza como opacamiento de la memoria hist6rica, expli-
candola violencia desde el mito. Convive conla religion, allana el

desencuentro entre la racionalidad tecnoldgica dela violencia y la
irracionalidad de su uso.

2.

Aautdeseo situar primeroel contexto dela cultura tradicional de
élite, para asi poder pensar las rupturas y continuidades que aca-
trea el macondismo en Colombia. Hasta muy entradoelsiglo xx la
forma hegemonicadela cultura de élite en Colombia sera la que se
establecié alrededor del movimiento que se autodenomin6la Rege-
neracion, en las dos ultimas décadasdelsiglo pasado. Sus huellas
puedenpercibirse atin hoy en dia. En términos generales, el pro-
yecto politico de la Regeneracion, encabezado por Rafael Nunez,
quiso pacificar a una nacion fraccionada por su geografia y sus lu-
chas partidistas durante el siglo xix. En 1886, bajo la presidencia

de Rafael Nunez, pero bajo la retérica de Miguel Antonio Caro, se

concibié una nueva constitucion parael pais, que lo unificaria bajo
los dos elementos comunes a todos los colombianos:la religion y la
lengua. Desde 1884 hasta 1930 el Partido Conservador mantuvo
la hegemonia absoluta. Un hecho que sobresale es que casi todos
los presidentes, desde Rafael Nunez, pasando por Miguel Antonio
Caro, José Manuel Marroquin y Marco Fidel Suarez, eran hombres  
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de pocafortuna,no poseiantierras y no tenian podermilitar en sus

regiones. Habian hecho sus méritos politicos mas que nada como

letrados, como poetas, gramaticos

y

latinistas. Caro fue, junto con

monsefior Carrasquilla, tal vez el intelectual organico masinfluyen-

te de la época. Generé un compacto discurso ideoldgico en el que

la lengua,la religioncatélica y el autoritarismo politico componian

un todo coherente, sin concesiones

a

las ideasliberales de la €po-

ca. La formadiscursiva que Caro representa se constituye en signo

de distincién simbdlica y de legitimaciénpolitica en las ultimas dos

décadas delsiglo x1x en Colombia. La acciénpolitica de la Consti-

tucién de 1886 se reforzé con un nuevo Concordato con el Vaticano

al afio siguiente, que le entreg6 enteramentela educaciona la Igle-

sia cat6lica, a la vez quele restituy6 muchosde los bienes quele

fueran expropiadosporlos regimenes liberales. El pais logr6 ce-

rrarse exitosamentea las ideas del positivismo,del socialismo,de la

modernidad.

Enel mismoafio en quesesell6 la nueva Constituci6n aparecie-

ron los primeros tomos del Diccionario de Construccion y Régimen

de la Lengua Castellana escritos por Rufino José Cuervo, contertu-

lio de Caro en asuntos de lenguaje y cofundador ya en 1871 de la

primera corresponsal de la Academia Espanola de la Lengua enel

continente. En 1867, el mismo afio en que aparece Maria de Jorge

Isaacs, Cuervo publicé la primera de las que llegarian a ser seis edi-

cionesrevisadasen vida del autor de las Apuntaciones Criticas sobre

el Lenguaje Bogotano. Alli senala y corrige todas las desviaciones

de la norma quesepresentanen el habla bogotana. Imposible no

reconocerlos méritosfiloldgicos dela obra y el especial documento

que constituye para el estudioso en asuntosde cultura. Pero dificil,

igualmente, no notar la colaboraci6n de estas obras en el panorama

politico que lidera su amigo Caro. LasApuntaciones, una especie de

bestseller de la época, funcionana la vez como manual en materia

de lenguaje para las nuevas clases y como instrumento de exclusion

(la circulacién del Diccionario sera mucho mas restringida que los

otros escritos y en verdad sdlo hasta hace dos anos, en 1995, sa-

lié publicado en toda su extensién). Si la naci6n colombiana por

fin se unifica alrededor dela lenguay la religion, las Apuntaciones

mostraran en quélugar de la sociedad puede estar cada cual segun

su uso del lenguaje.
Caro iré un paso masalld, pues en su obra politica y filologi-

ca fundamenta la moral y la conduccién de los pueblos enel uso

del lenguaje. Serdn los gramdticos quienes poseanla entereza y la
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sabiduria para el manejo correcto del pais a partir del manejo co-

rrecto de las ideas que les permite el manejo correcto del lenguaje,
en medio de una poblacion analfabeta. La lengua se convierte en
el predominio de una clase para gobernary excluir y quedalejos
de serla unificadora de todos los colombianos, como quiera que se
entendiera la ciudadania en ese entonces. La correcci6n idiomati-
ca se convierte en normasocial, lugar de acceso al poder politico

en muchoscasos de la mano de una profesi6n radical de catolicis-

mo ultramontanoy rechazo absoluto de las ideas modernas. Los

gramaticos, en alianza con los prelados, conforman unaciudad le-
trada que es una ciudad amurallada a la que se ingresa por vias de

la construcci6ny el régimen gramatical. Unaciudad en dondelale-

tra se utiliza para hablar dela letra, para regularla y normativizarla.

Por fuera de esta ciudadletrada seubica el pais real. El regimen de
la letra excluye lo quese dice porfuera dela ciudad letrada, porque

no se dice correctamente.
Por supuesto que huboalgunosintelectuales contestatarios, pe-

ro muchos,enel fondo,se inscribieron en la misma noci6n del len-

guaje. Baldomero Sanin Cano busca cabida para algo mas que lo
que permiten los gramaticos en su ciudad letrada, pero senalando

mas bien sus méritos para pertenecera ella. Rafael Uribe Uribe,el
rival mds fuerte de Caro en politica y extenso conocedordel pais,
aprendelatin para poderalternar con Caro en el Senado. La cues-
tin que preocupabadela ciudad letrada no era quefuera excluyen-
te, era ser uno delos excluidos: buscabanentrar, ser parte de ella.

La lengua,entonces,no logr6 funcionar como unificadora, mas bien
como segregadorade los colombianos. Deigual manera,alidenti-

ficarse la practica correcta del catolicismo conla adhesionalparti-
do conservador,los liberales quedabanexcluidosdel otro elemento

que constituia la nacionalidad. Hasta el punto que unodelos escri-
tos mds polémicos e importantes del cabecilla liberal Rafael Uribe
Uribesetitula ‘‘De cémoel liberalismo politico colombiano no es
pecado’’, que se encuentra entre una gran cantidad de ‘‘Ensayos
sobre las cuestiones teoldgicasy los partidos politicos en Colom-
bia’’. Para ser moderno en Colombia habia que ubicarseporfuera
de la ciudad letrada. Gran parte de la producci6nliteraria delpais,
gran parte delo quese produciaenlas distintas regiones, quedaria
excluido del canon que los gramaticos lograron conformara través
de la educaciéncat6lica que se impartia enlos colegios.

La gramatica, el régimen de construccion,el diccionario la
normason, sin embargo, los rasgos superficiales que esconden lo
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que esta en la base de este discurso. El proyecto politico de Caro

y de la Regeneracion hizo caso omiso del mundo circundante, re-

pitiendo el gesto de la colonizacién de América, que segin Angel
Ramano respondia a “‘modelos reales, conocidosy vividos, sino a

ideales concebidos porla inteligencia’’ (Rama 1984: 3). La dis-

tancia geografica realmente existente con respecto a Espanale per-

mite a Caro producir como “‘parto de la inteligencia’’ (Rama, con
respecto a la ciudad latinoamericana) la ciudad letrada espanola
que erigira como modelo. El espanol de Espana quetanto defiende
sera para Caro realmente unalenguaregistradaenlibros, no la len-

gua que oyehablara su alrededor. Desdela aldeana Bogota concibe

un proyecto de naci6nsin habervisto jamas su geografia, establece

como norma uncastellano queno es habladosiquiera por él mismo,

erige como modelo una republica creadaa partir de lecturas selec-

cionadas segun uncriterio moral y catdlico. Pero en la ciudadreal,
cuentael historiador Marco Palacios,

[c]erdos,gallinas, caballos y vacas habitaban en promiscuidadconlas familias

de todaslas clases y condiciones. Algunos médicos preguntabansilos pro-

blemasde la higiene publica nose originaban enlas caballerizas y palomares

del cada dia mdsexclusivo barrio de La Catedral, 0 en los gallineros de los

zaguanes en Las Nieves o Santa Barbara,o enlas piaras de cerdos que, con

los perros callejeros, se alimentaban y retozabanen los vertederos del rio San

Francisco 0 en los muladares de Las Cruces. Mundocercano a los sabores

y olores, y al poder delos cinco sentidos evocadosen los “‘cuadros de cos-

tumbres’’. Mundo en que van de la manola confusion y la claridad en el

pensamiento;la supersticiony la fe; una flora de indulgencias y jaculatorias y

la aficidn deductiva (Palacios 1995: 57).

En medio de la mugre,los ruidosy los olores, los gramaticos y

poetas construyen un mundoretorico de ideas ajenasa las circuns-

tancias que los rodean, poniendodistancia entre las operaciones del

intelecto y las del cuerpo, que opera también comodistancia social.

La religion catdlica servira de sustento para hacer esta abstraccion
de lo corporal en los procesos del espiritu, es el apoyo para fijar
la dicotomia, para legitimarla. Asi separadosel cuerpoy el espiri-
tu, la letra opera comoinstrumento de distancia y legitimacion de
la diferencia. El concepto de ‘‘distancia’’ en teoria cultural que ela-
bora John Fiske puede ilustrar esta operacion:

{La distancia] producesignificados ahist6ricos de obras de arte y permite a

los miembros de una formaci6nsocial aliarse ellos mismos con un conjunto  

El Macondismo comoLatinoamericanismo 231

de valores humanosque,en las versiones extremasdela teor{a estética, se

dice que son valores universales que trascienden sus condicioneshist6ricas.

Esta distancia con lo hist6rico es también una distancia con las sensaciones

corporales, porque son finalmente nuestros cuerpos los que nos atan a nues-

tras circunstancias hist6ricas y sociales. Como las mundanidades de nuestras

condiciones sociales son puestas a un lado,o distanciadas por esta vision del

arte, asf también los llamados sensuales, baratosy faciles placeres del cuer-

po se distancian de los mas contemplativos y estéticos placeres de la mente.

Y finalmente esta distancia cobra la forma de una distancia con la necesidad

econdmica. La separacién delo estético conlo social se hace una practica de

la élite que puede permitirse ignorar las constricciones de la necesidad mate-

rial, y que construyeasi una estética que no solamente rechaza asignarle algGn

valora las condiciones materiales, sino que ademas s6lo considera valiosas las

formasdel arte que la trascienden. Esta distancia estética y critica es asi, por

Ultimo, una marca quedistingue a aquellos que pueden separarsu cultura de

las condiciones sociales y econémicas de cada dia y a aquellos que no pueden

hacerlo (Fiske 1992: 154).

La cultura de los gramaticos sera una cultura excluyente de la
letra. Desdela letra no sepiensael pais real sino que se imponeel
pais que conciben unos pocos comopais ideal. Pensar por fuera de
la ciudad letrada exige acudir a aquello que no se someta al orden
de la letra. Buscar comoviven, hablan y piensan los que estan por
fuera de la ciudad letrada implica una exclusion de ella. Muchos de
los que van accediendoaluso de la letra son excluidos y gradual-
mente iran excluyendo todo aquello que defiendenlos letrados de
la ciudad amurallada tras diccionarios, gramaticas y libros de ora-
cidn. Pero, mas alla de que los mensajes fueran modernos o no,

del cristianismo ultramontanoy el hispanismo en desuso en el que
se situ6 un gruposignificativo, los letrados colombianos se ubica-
ron al margen delos circuitos modernosde la letra. Los debates
de los letrados colombianos se quedan dentro del reducido circu-

lo de los debatientes. La poblacién analfabeta esta por fuera dela
ciudad letrada. Los semialfabetizados leeran a Vargas Vila y no a
Guillermo Valencia. Los letrados no modernizanla difusion de la
letra, ni siquiera desuletra, para llegar a mas lectores. Se parecen
a Melquiades, encerrado en su cuarto escribiendo la interminable
historia de la estirpe, sin que puedaserleida. Parte de su exclusivi-
dad consiste casi en noserleidossino por unos pocos. La exclusion
de la ciudadletrada es tan fuerte que intimida. Muchosnose apro-
ximardn a sus productos aun cuandosepanleer. Estan tan lejos de
poder compartir sus preceptos morales... 
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Por fuera de la ciudad letrada, ademas de situarse los que no
sabenusarla lengua, los que no conocenla correcci6n del idioma,

se sitan las malas palabras. Eseseréel capitallingiiistico del vulgo.

Los sentidos, el mundo de los olores y los sonidos, las algarabias

de la plebe seran su capital cultural. Adicionalmente, la cultura
colombianaha sido mas fuerte en sus manifestaciones regionales

(véase Tirado Mejia 1991). Un cierto discurso hegemonico de los
letrados bogotanosse impuso comocultura nacionaloficial durante

algunas décadas, pero las identidadesse construyeron alrededor de

lo local. Asimismo,el bipartidismo que atravesaba hasta hace poco
todas las instancias, también las culturales, no permitio la creacion

de discursos nacionales por encimadelas fracciones. Hacia los anos
treinta del siglo xx se hizo una reforma educativa que habria de
difundirla letra, pero para ese entonces ya habia hechosu entrada
triunfal la radio. Y ésta se inserta culturalmente enel pais de forma

sintomatica: sera local y regional aunque difundira elementos de

otras regiones,y graciasa ello los colombianos comenzarana tener

una idea de los contornos de su comunidad imaginaria.

3

Ae OMOseinscribe el fendmeno Garcia Marquez en este contex-

to? Garcia Marquezerainicialmenteunescritor del Caribe colom-
biano, con algun reconocimientoenla capital, pero esencialmente
de su regién. Dentro del panoramadelasletras nacionales enlos
afios cincuenta, El Coronelnotiene quienle escriba es un relato de
la violencia en la Costa, asi como las novelas de Eduardo Caballero

Calderénsonlas de la violencia en Boyaca. Sera la acogidainter-
nacional de Cien arios de soledad lo que lo convierte en un escritor
nacional y el macondismosera elevadoa mito fundacionalde la na-

ciény relato de la identidad. Mientras muchasnaciones americanas

construyeronestos mitos enel siglo pasado, Colombiaporfin tiene
el suyo en los aiios setenta de este siglo. La literatura de Garcia
Marquez irrumpe en mediodelascetismo dela cultura delosle-
trados, bogotana,fria y acartonada, conla algarabia dela plebe.

Ser4 entre otros el fendmenodelingreso de las malas palabrasy,

hasta cierto punto,de los cuerposa laliteratura colombiana. Esta

irrupcion de lo excluido en medio del mundo delaletra, este giro
de las posibilidades de su uso,tal vez no es exclusivo del proyecto
cultural de los gramaticos del altiplano. Carlos Monsivais senala as-
pectos de la cultura mexicana que son paralelos a los colombianos
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(Monsivais 1990: 322-325). Puede encontrarseles, seguramente, en

muchos paises de América Latina y me atrevo a aventurarla pre-
gunta desi parte de la impresionante acogida de Cien anosde sole-

dad notiene que ver con su manera detocaresa fibra, de integraral
mundodelo ‘‘culto’’ lo que se considerabapordefinicion marginal
a éste.

Cien afios de soledad puede entenderse también comounajuste
de cuentas conla ciudadletrada, una cancelacion definitiva de su

gestion y la irrupcidn de una nuevaformade hablar,de sentir, de
ver el mundo. Una forma quesera cooptadaen parte porlas nuevas

clases emergentesen elpais: las del narcotrafico (en 1967, cuando

se publica Cien anos de soledad,la produccién de marihuana ya ha
superadola del café, supuestamente el primer producto de exporta-
cin del pais). En el mismo momento en quese presenta una gran
obra dela literatura que logra desafiara la ciudad letradadelaltipla-

no en su propioterreno,su lectura sera la que imprimiran los me-

dios masivos de comunicaci6n. Noserla matanzade las bananeras
el momento emblematico dela obra,sino las mariposas amarillas de

Mauricio Babiloniay la ascensin de Remediosla bella envuelta en
sdbanas. Al poco tiempo, un peruanoya habia compuesto un porro
con los temasprincipales de la obra que sono y reson6 portodoel
continente. Cien anos de soledad fue rapidamente apropiada como
la creadora del mito fundacional de la raza. Curiosamente, el pais
que esta mds al margen delo latinoamericano sera el que dotara a

América Latina,porfin, con una fabula del mestizaje. Para los co-
lombianos fue, en términos muy generales, algo de lo que podian
estar orgullosos, y que los convertia por fin en latinoamericanos.
Lo regionalse eleva a cultura nacional, y ésta nos es devuelta como
Latinoamericanismo con reconocimiento universal.

Este Latinoamericanismo enaltece el consumo de productos
culturales locales, que empata con tendencias de la ‘‘subcultura del
narcotrafico’’. Si hasta ahora era senal de prestigio el consumo
de productos culturales extranjeros, con sello de distinci6n, como
anunciabaalguna marcaenelpais,el vallenato se ira convirtiendo
en la musica que marca el ritmo de lo nacional. Es notorio y tal
vez sintomatico que, por primera vez, en 1974, un candidatoa la

presidencia hace alarde de su gusto porla musica vallenata como
parte importante de su campania. Los pintores colombianos em-
piezan a vivir un boom nuncaantes conocido enlas artes plasticas
del pais. El precio de las obras de arte es enteramente arbitrario
y especulativo: es ideal para el lavado de ddlares. Hasta ese mo-

mento,en relaci6n conlas corrientes que fueron conformandolos  



 

234 Emavon der Walde

espacios de las culturas hegemonicasinternacionalizadas, las obras

de los artistas colombianos serian marginales. Cien anos de soledad
se puede pensarinicialmente como una obra que asume una posi-

cion de enfrentamiento a una cultura hegemOnica, quese identifica

con las instancias de poder. Rapidamente, la conversion de su au-

tor en simbolo nacionaly figura internacional transforma el mapa

cultural del pais. Si la escritura desde la costa caribe colombiana
era un espacio marginal, el éxito internacional convierte mas bien
a Bogota en el espacio provinciano. El mismo Garcia Marquez se
hace cargo de cambiarle el signo a esos espacios en sus crénicas y

en sus novelas.

En ‘‘Ciudades con barcos’’ de marzo de 1950, Garcia Marquez
crea una dicotomiabasica entrela costa y el interior, ubicandola di-

ferencia en la presencia delos barcos,es decir, del acceso a unacul-

tura modernizada a través del contacto permanente con personas

y mercancias que vienen de otras partes. En Cien anos de soledad,
Fernanda del Carpio representara la cultura letrada bogotana co-

mo un mundoajeno,incomprensible y olvidable para los miembros
de la familia Buendia, que constituyen un espacio cultural entera-
mente distinto. En El general en su laberinto, Bolivar moribundo se
siente revivir y mejora su salud cuandosabe queyaesta por lo me-

nos en el Rio Magdalena, Bogotalejos a sus espaldas, y habra de

llegar a la costa (agradezco a Alvaro Tirado Mejia el senalarmees-

te aspecto de la obra de Garcia Marquez). Las dicotomias creadas
reproducen de alguna manerala estructura de exclusiones dela cul-

tura de los gramaticos. Para empezar, porque también se mueve en

pares dicotdmicos. Asi, se hace una reconversiOn de la dicotomia
basica del discurso politico, liberal/conservador, que enlo cultural

tenia tan solo matices religiosos, es decir ateo/catdlico, y se sustitu-
ye por region baja/altiplano, desplazando el campode lo politico a
lo cultural, implicando o insinuando una correspondenciaentrelos
primerosy los segundos términos de las dicotomias,y sustituyendo
el aspectoreligioso porlo mitico y lo sincrético. Si antes la nacion se
queria construir alrededorde la purezadel lenguaje y evitando toda
contaminaciOn extranjera, no hispdnica, excluyendoal indigenay al
negro, la nueva metafora de la naciones la impureza, la mezcla,el
mestizaje. Correspondetanto mas la realidad que la ciudad ideal
delos letrados que no es sorprendente su adopci6n.

Ahorabien, ésta es tan solo unaposible lectura de las multiples
recepciones que puedehabertenido Cien anos de soledad. También
es tan solo unaversi6n delas posibilidades mismas del macondismo.  
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Meinteresa senalar que, por un lado, el discurso de Garcia Mar-

quez en muchos puntos opera con la misma gramatica dicotémica
de la cultura hegemonica de élite contra la cual se recorta su obra

en el panoramadelasletras nacionales en Colombia. Porotrola-
do, quela sustitucion de los elementos que regian el pensamiento

bipartidista y excluyente de la cultura colombiana porotros pares
dicotémicos, opera de manera igualmente excluyente. La obra de

Garcia Marquez puedeleerse por fuera del contexto de lasletras
en Colombia. Se presenta a si misma comosalida de la nada, no

pretende recogerunatradicion, no exige conocimientodelo escri-
to antes de su aparicién. No es, entonces, gratuito que se tome

a Cien avis de soledad, \a primera novela moderna, vanguardista
dirfa yo, que aparece en Colombia comoel texto posmoderno por
antonomasia. Desdeel otro lado, Colombia wuelve a quedarsesin
modernismo,sin literatura moderna. Susletras, segtin esto, o son

premodernas 0 son posmodernas. éConla excepcién de Silva? Un
modernista sin modernismo.

Creo que este recorrido mesitua en una posicion algo paradoji-
ca. Puesfinalmentela ciudad letrada de los gramaticos no parece
ser un mundorescatable. Su lectura tiene, sin embargo, sentido en

la medida en que permita ver que el macondismo, menos que una

transformaci6nradical, es mas bien una reconversidn que adapta
los discursos a las nuevas formasde la politica, la cultura massme-

diatica, la economia informal,la ilegalidad y el consumo. Meparece
que parte de lo que pretendenser,tanto la ciudad letrada comola

nueva aldea mediatica, se establece por lo que quieren dejar por
fuera de ellas: funcionan con la mismasintaxis de oposiciones y ex-
clusiones, cierre al didlogo, negaci6n del ‘‘otro’’. Si los gramaticos
y letrados de fin de siglo querian dejar porfuerael ruido y la mugre,
ahora las griterias no dejan oir las palabras. Ambas son operacio-
nes que apuntana las dificultades de la configuraci6n de una cultura
democratica, de una cultura del debate, de un culturacritica.

A otro nivel, la cuestidn macondista vista desde Colombia me

plantea interrogantes. Pues resituado en contextos, el macondis-
mo no es un discurso desde los margenes, ni habla por los que no
pueden hablar. Se convierte en discurso hegemOnico dela diferen-
cia. Genera una confusion entre la popularidad (predominio del
marketing y los ratings) y lo popular. Planteala dificultad de pen-
sarla literatura en el cruce entre mercado y medios masivos de co-

municacion. La complejidad de la pinza que conforman los merca-
dos internacionales por dondecircula la cultura y la supuesta marca 
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nacional quellevan artistas como Garcia Marquez y Fernando Bo-
tero. Estos dos son, de hecho, los artistas colombianos de mayor
renombrey ambosse internacionalizan comorecreadores de la mi-

rada internacional hacia América Latina, una mirada mediada por

la predisposicion que, segin Nelly Richard,

opera mediante la categoria de lo “‘latinoamericano-primitivista’’ que sigue

proyectandosobreelarte del continente las imagenes de primariedad que me-

jor le convienena la conciencia eurocentrista para manteneral‘‘otro’’ sujeto

a un més-acd (salvaje o irracional) de los c6digos. Fantasma de naturaleza y

mito del origen se combinanbajo la metéforaarcaizante de la pureza o de la

autenticidad (Richard 1989: 24).

Me quedapreguntarmesi no es ésa la marca nacional que lle-
van. Ante la debilidad de discursosy tradiciones nacionales, Botero
y Garcia Marquez logran hacer muy pronto un empateentrelo lo-

cal y lo global. Sdlo viniendo desde afuera, su trabajo podia ser
incorporado como “‘nacional’’. 6Cémoseconstituye lo nacional en
Colombia?
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LA GEOGRAFIA DE LA UTOPIA:
REGIMENES ESPACIO-TEMPORALES

DE LA MODERNIDAD
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Sobre el agotamiento de la utopia

AeNOSOTROS, hijos de la modernidad, estamos intoxicados
porelfuturo,y por lo mas reciente, también somos los menos

capaces de pensar en el futuro comoalteridad radical. Porello,
los modernos estamos endurecidos insensibles a la alteridad de

la utopia. Esto no es una contradiccién. Es, en cambio, una para-
doja, una aporia, resultado del empefo de la modernidad en sacar

provecho dela trascendencia por medio de la tecnologia. Nuestra

acelerada experienciadel tiempohallevadoa la stasis temporal. De

este modo,nos hemosolvidado de la temporalidad del tiempo (der
zeiten der Zeit). Parafraseando a Heidegger, a nuestro olvido del

Ser corresponde nuestro olvido del tiempo. Porello, la cancelaci6n

moderna de la utopia no es una contradicci6n porque pertenece
a la naturaleza del tiempo ser experimentado temporalmente, aun

cuandoesta temporalidad dice que el tiempose ha convertido en

solo una recurrencia de lo mismo. La suposici6n es que hay algu-
na relaciOn intrinseca entre tiempo y utopia. Respecto del tiempo,
podemosdirigirnos al autor de Ser y tiempo. Heidegger hablo de
la temporalidad del tiempo, de la temporalidad (Zeitlichkeit) de la
historia, dondela historicidad es el nombre de la temporalidad del

horizonte dentro del cual experimentamos nuestra propia proyec-
cion hacia adelante, avanzandohaciael vacio del futuro. Reinhart

Koselleck, influido por Heidegger, recoge estas ideasy las transfor-
ma en categorias de anilisis hist6rico (Koselleck 1985). En efecto,
en la obra de Koselleck hay una identificacion de la historia y el
tiempo, en cuanto el tiempo mismose ha convertido en medio de
la historia. Mas aun, esta correspondencia es fundamental para la  
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modernidad. Lo que hace la novedad o unicidad de nuestra Neu-

zeit es que‘‘el tiempo nosigue siendo solamentela forma en la que
se desarrollan todas las historias, sino que adquiere él mismo una
cualidad histérica. La historia no se efectia en el tiempo,sino a

través del tiempo’’ (Koselleck 1985: 307). Es esta unidad de tiem-

po e historia en la modernidad que permite a Koselleck hablar de
la ‘‘temporalizacion’’ dela historia por el progreso la conciencia
histérica. En otras palabras, el progreso y la conciencia hist6rica,
como manifestaciones de nuevos modos de temporalidad, permi-
ten la ‘‘temporalizaci6n’’ de la historia en un proceso de “‘historia
universal’’ (316). Esencial para la experiencia dela historia en la
modernidad es que es percibida para formarparte de un proceso, 0

proyecto, histdrico universal, cuyo despliegue es anticipadoasi co-
mocatalizado por el ‘‘progreso’’. El progreso, debe notarse, es
siempretanto catalizador como anticipacion. El progresoes la an-

ticipaci6n de si mismo, como cuando notamosel progreso enlas
opiniones, 0 la progresividad de programas,que puedenresultar en
progresoreal. Efectivamente, el progreso es un medioparaeltesti-
monioprivilegiadoy la participacionen el despliegue dela historia
temporalizada. El progreso acttia como un puente entreel tiempo y
la historia; lo hace en la medida queel tiempo hasido historizado
y la historia ha sido temporalizada. Efectivamente, el progreso
acttia como uncatalizador de esta codeterminaci6n. Es el progre-
so lo que permite a la modernidadasimilarla ‘‘contemporaneidad
de lo no-contempordneo”’ dentro de la trama de una experiencia

unificada de historia universal (256, 282).
Yendo masalla de Heidegger, y de hecho volviéndosecontrael

Ultimo Heidegger, Koselleck tradujo la fenomenologia hermenéuti-

ca en una metodologia histérica, una investigaci6n en la experien-

cia historizada dela historia misma. Fue esta metodologia lo que
inform6 su obra enel voluminoso y seminal Geschichtliche Grundbe-

griffe, un diccionario hist6rico en siete volimenes de los conceptos
fundamentales que moldearonla entrada de Alemania en la mo-
dernidad (Brunner 1972-1992). Unaojeadaa las contribuciones de
Koselleck para este “‘léxico histérico del lenguaje sociopolitico en
Alemania’’ revela quepara él todo pensamiento, como experien-
cia histérica, esta determinadoporla tensiOnentre un‘‘espacio de
experiencia’y un ‘‘horizonte de expectativa’’. Mientras el espa-
cio de experiencia se refiere al pasado,el horizonte de expectativa
se refiere al futuro. Uno es memoria, el otro es esperanza. Y si
es cierto que no puede haber‘‘expectativa sin experiencia ni expe-
riencia sin expectativa’’ (Koselleck 1985: 270), ambos permanecen
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irreductibles. Ambos permanecen inasimilables al otro mientras,
sin embargo, el futuro siga siendo un inesperado,indescifrable ho-

rizonte, un horizonte que retrocede en cuanto nos acercamosa él.

En otras palabras, la esperanza se derrumba cuandoel horizonte
de expectativa es reducidoa ser una extensiondel pasado,una pro-
yecciOn o prolongacion del espacio de experiencia. Efectivamente,

équé podemosaun esperarsi ya hemosllegadoa la tierra prome-
tida, la utopia? O, para decirlo en la bella frase de Paul Virilio,

““équé habremos de esperar cuando ya no tengamos que esperar

para llegar a ello?’’ (Rotzer 1994: 103).

Por otro lado, la utopia, en cuanto aquello que mantiene viva

la esperanza, es del mismo modoeviscerada cuandosu espacio de
posible realizacion ha sido evacuado por el tiempo mercantiliza-

do. La esperanza se derrumba cuandosu tiempohasido vaciado

por la mercantilizacién Ilevada a cabo porla innovaci6ntecnoldgi-

ca y la productividad econdmica. Lo que hay que subrayares el
parentesco tensi6nentre ‘‘espacio’’ de experiencia y horizonte de

“expectativa’’. Es esta tension y parentesco lo que anima también
la productividad de la utopia. La intencion de este ensayo es explo-
rarla crisis contempordnea del pensamiento utdpico a través de las
rubricas quenosofrece la obra de Koselleck. La afirmacioncentral

es que para entenderla crisis contemporanea de la utopia necesi-

tamosdesarrollar una historia de la utopia, por oxim6rico que es-
to pueda sonar. En efecto, anticipando argumentosposteriores, es
central para esta afirmaci6n que unahistoria de la utopia requie-
re una historia tanto del tiempo comodel espacio. Por esta raz6n,
comprensiblemente, lo que estoy ofreciendo son solo incursiones
y lineas de acercamiento. Ahora, como estrategia para abordarla

cuestidn dela crisis de la utopia, quisiera ofrecerlas siguientes tesis.
Laprimera tesis que megustaria defender aquies que la moder-

nidad, como autodescripcion y autoafirmacion de la sociedad por
medio del tropo del progreso, es una reglamentacion del tiempo

queha lIlevado al derrumbedela tension entre el espacio de expe-

riencia y el horizonte de expectativa. El derrumbede esta tensidn
resulté de asimilar el futuro en el presente su espacio de experien-

cia, a través de la funci6ncatalizadora y homogeneizadoradel pro-

greso; progreso, sin embargo, construido en sentido muyrestrin-
gido, como veremos. Lo quela santidad y pureza eran parala vida
teocrdtica de la Europa medieval,lo es el progreso paralas socieda-
des modernas,es decir unavia para acercarseal nonplusultra de la
parusia, la Ciudad de Dios, la Ciudad Celeste, la Nueva Jerusalén.  
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Salvo que, evidentemente, mientras la santidad y pureza siguieron

siempre siendo huidizas —debidoal pecado original— el progreso
ha sido enbridadoy hechotrabajar para la humanidad (véase Paz

1974). En otras palabras, veo en la asimilaci6n contempordnea de

la utopia en el progreso, hecha por la modernidad,y la consiguiente
renuncia al pensamiento utopicopor la posmodernidad,una aporia
que reclama un repensamiento de los modos en que hemospensa-

do y experimentadoel tiempo en nuestrostiempos.Si, por un lado,
el futuro es una mera extension del presente y su pasado inmedia-

to, como afirmael fetichismo del progreso de la modernidad,y por
otro lado la utopia debe evitarse a toda costa porque pronto se con-

vierte en un infierno, como argumentan los posmodernos, entonces

no solo estamosen la imposible situacion de haber viciado nuestra

propia futuridad, sino que también hemos cooptado y colonizado
veladamente otra capacidad dela sociedad para la trascendencia.

Es ésta mi segundatesis principal: la reglamentacion del tiem-
po hecha por la modernidad haresultado en la asimilacion de otra

diferencia temporal de la sociedad, otras experiencias del tiempo.

La modernidad no solo ha cancelado nuestras propias utopias o
ucronias, también ha saqueadoy transformadoen vestigios otras ex-
perienciasde alteridad temporal. A esta tesis corresponde elreco-
nocimiento de quela imaginacion utdpica que ha animadoy guiado
a Occidente desde el nacimiento de la modernidad ha sido honda-
mente codeterminadaporel descubrimiento/invenciondel‘“Nuevo
Mundo’’. Enefecto, el pensamiento utdpico en términos de topos
de felicidad, realizacidn, regeneraci6n y redencion habria sido in-

imaginable sin el 1492. Usandola terminologia y palabras de Ernst
Bloch, el Homo contemplativus no se habria convertido en Homo
faber (Bloch 1986: vol. 2, 747ss); en otras palabras, la humanidad
nuncahabria ascendidoalstatus de semidios que el Renacimientole
asigno. Una arqueologia de la modernidad asi comounacartografia
de las geografias de la utopia es imposible sin una consideraci6n de
las ‘‘américas’’. La historia de la utopia que debemosdesarrollar
debe al mismotiemposer unahistoria de ‘‘américa’’, comoel lu-

gar y tiempo en queel imaginario occidentalinscribio sus utopias (y
distopias). Podemosinclusoir mésalla,la historia de la utopia debe
ser unahistoria de ‘‘américa’’ como constructo y como tropo que
permitié el desarrollo de una experiencia unica tanto del tiempo
comodel espacio en la sociedad occidental. En efecto, como no-
ta Koselleck, el descubrimiento del ‘Nuevo Mundo”’ permitio la
sincronizaci6n de tiempos heterogéneos en una experiencia tempo-
ralizada homogéneadela historia universal.
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Mifercera tesis es que la reglamentacion del tiempo hecha por

la modernidad asumio el caracter de un pandptico temporal. De

hecho, voy a ofrecer una lectura temporal de la reinscripcion fou-

caultiana del pandoptico de Bentham. En esta medida, lo siguiente

es un ejercicio de desenmascaramiento y desmistificacion de la ar-
quitectura panoptica de la modernidad. Ademas,el andlisis de la
modernidad como un panoptico temporal espera ilustrar como

la modernidad ha asimilado heterotopias en la utopia 0 eucronia

de la cultura occidental tecnologicamente adicta. La modernidad

como panoptico temporal, por lo tanto, va a ofrecernos una clave

para descifrar los mecanismosa través de los cuales la utopia fue
construida de determinada manera,llevando porello a su deseca-

miento y agotamiento.

La tesis cuarta y final, que figura prolépticamente en eltitulo
oximOrico de este ensayo, es que ni una utopia ni una ucronia con-

sienten ser colocadas en una geografia que puede ser mapeada,tra-

zada, circunscrita, inscrita y controlada. Por otro lado, cualquier

geografia que podamosofrecer es ya un detrito de una perspectiva.

Si un mapa es siempre una perspectiva particular, toda geografia
ya implica su mapeo. En tal medida no hay geografias inocentes,

objetivas o innegables, del mismo modoquesolo hay mapasanejos
a itinerarios especificos. Esto es mas cierto cuando a una geografia

le gustaria ofrecer los perfiles aproximados de lo que nos permi-
te pensarnos a nosotros mismos diferentes, de manera que luego

podamosofrecer criticas de nosotros mismos. Megustaria porlo

tanto recomendara nuestras geografias que rechacen mapearlaal-
teridad temporal de los otros mientras descubren nuestra propia
localidad espacio-temporal. La afinidad electiva entre la arquitec-

tura panoptica de la modernidady la geografia es aqui supuesta con
la esperanza de hacerla explicita. Una manera de poder empezar

a cumplir con tal pagaré es llevando a un primerplanola curiosa

comprobacion de que una geografia que fuera totalmente cuida-
dosa y perfecta seria redundante;seria el territorio mismo. Y que
toda utopia o ucronia que consienta en ser colocada en el mapa de
alguien habra ya abandonadosu funcion de non plus ultra. Curio-
samente, esta misma tension es tambiénarticulada en la obra de

Koselleck, por lo menossi la leemos comohice al comienzo de este
ensayo. Por un lado, tenemosla temporalizacionde la historia y el

tiempo quecaracteriza nuestro Neuzeit. Por otro, tenemosel de-

trumbe del espacio de experiencia y del horizonte de expectativa
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cada uno enel otro. Masatin, lo segundoes unresultado directo

de lo primero. Paraddjicamente,esta ultima idea es imposible sin
la transformaci6nanterior.

El proyecto americano de Europa

Ex historiador de las ideas colombiano GermdnArciniegas apre-

hendié muy adecuadamentela centralidad de América enla trans-

formacién del imaginario occidental cuandoescribis: ‘“Después del

cristianismo, nada ha producido un cambiotanradical en el pensa-

miento europeo comola presencia de América’ (Arciniegas 1975:

13). Lo que quedé claro, o fue claro por mucho tiempo, es que

“el verdadero descubrimiento’’ fue en cambio una “‘invencion’’

(O’Gorman 1961). Si algo fue descubierto, fue otra Europa,otras

dimensiones y aspectos de la cultura occidental (Dussel 1995). Mas

precisamente, a través de la invencidn de ‘‘América’’, Europapu-

do remozarse, reinventarse a si misma. Leopoldo Zea ya noto en

los setenta que ‘‘América no era otra cosa queel ideal de Euro-

pa. En el Nuevo Mundos6lo queria ver lo que habia deseado que

fuera Europa’’ (Zea 1970, citado en Ainsa 1992: 47). Octavio Paz,

de manerasimilar, notd que ‘‘No se puede entender Américasi se

olvida que somosuncapitulo de las utopias europeas’’ (citado en

Ainsa 1992: 143). América no ha sido sino un proyecto perpetuo

de Ja cultura occidental; la cristalizaci6n tanto de la Cristiandad co-

mo de la bisqueda de Europapor hacerse a si misma enel proceso

de hacer el mundoa su imagen (Woodward 1991). Efectivamente,

poco puede hablarse de Europasin hablar del cristianismo (0 los

cristianismos) como de Américasin la sedimentaci6n de ambos.

Conla invencidn/descubrimiento de América, Europay la Cris-

tiandad entraron a unaetapa dehistoria universal, y esta entrada

esta marcada porel ‘‘descubrimiento’’ de la utopia. Las raices de

la Utopia de Tomas Moro en América hansido ampliamente inves-

tigadas y documentadas (Zavala 1965). En efecto, hay cierta ironia

en el documento fundamental de Moro. Mientras Utopia se refie-

re a un no-lugar, su espacio de narraci6n esta inconfundiblemente

localizado. Comosefiala Arciniegas‘‘dice y no dice —rubores de

intelectual— que Utopia es un lugarinexistente, pero lo clava en

el mapa real’’ (Arciniegas 1976: 63). El no-lugar de la sociedad

ideal queretrata, narra, por boca de Hithlodeo,esta seguramente

basado enla narrativa de Vespucci, aquel por quien ‘“‘América’’ es  
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nombrada. América, el Nuevo Mundo,‘‘descubierta’’ por Ameri-

go Vespucci, ofrecié no sélo a Moro,sino a través de él a Europa,
un espacio y tiempo ideales. Es sobre este espacio y tiempo idea-

les que tanto la Cristiandad como Europa proyectaron —y siguen

proyectando— la alteridad dela utopia. Utopia,porlo tanto,es la

cristalizacion de la alteridad; la alteridad codificada como un cro-

notopo ideal. Pero, del mismo modo queno hay espacio absolu-

to abstracto, como establecid Lefebvre, tampoco hay un cronoto-

po ideal absoluto. Todo lo que hay son diferentes configuraciones

de cronotoposideales producidos bajo condiciones hist6ricas muy

especificas. Porello, incluso la prima facie radical alteridad de la

utopia como cronotopo ideal, una configuraci6n de un eutopos y un

eucronos, no es sino rastro de un imaginario dado. América es la

marca mas evidente de este rastro. América, sin embargo, fue mas

que unainvenci6n 0 unrastro de este imaginario transformado: fue

también una condicioén material de posibilidad. América fue, en

efecto, tanto condicidn como proyecto. De manera interesante,

en nuestros dias, América sigue siendo tanto un punto departida

como unfelos.

Cémo América ofrecié las condiciones materiales de posibili-

dad para esta ‘‘temporalizaci6n’’ y “‘espacializacion’’ de la utopia

hace necesaria una genealogia. Afortunadamente, ya Ainsa nos

ofrecié ideas inevitables de una genealogia de los discursos utdpi-

cos de y sobre América. Para Fernando Ainsa, una genealogia de

los discursos ut6picos americanos exige que investiguemoslas si-

guientes areas: primero, debemosinquirir en los arquetipos y mi-

tos que precedieronel descubrimiento del Nuevo Mundoy los mo-

dos en que éstos fueron ‘“‘traspuestos’’ en la tabula rasa del nuevo

continente. Es cuestidn de investigar los discursos‘‘preutopicos’’

que vana ser transformados y adquirir valor en un nuevo tiem-

po y espacio. Segundo, debemosestar atentosa la consolidaci6n

y desarrollo de estos discursos que buscan catalogar e indexar a

través de la descripci6n,clasificacién y categorizacion las costum-

bres, lenguajes y rituales de los pueblos recientemente descubiertos

del Nuevo Mundo.Es interesante que una genealogia de la utopia

nos remita a una genealogia delos discursos sobre los ‘‘nativos’’,

“‘salvajes’’ y ‘‘primitivos’’ (véase Mason 1990). Tercero, debemos

colocaren primerlugarel papel queel milenarismotuvoenla con-

quista y evangelizacién del Nuevo Mundo. La Cruzy la Espada,

puede decirse, proyectaron la misma sombra sobre el nuevo conti-

nente. Cuarto, debemosregistrar los modosen que el milenarismo  
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y el fervorreligioso fueron transformadosenel afan de reformaso-
cial en cuantolos primeros pasos de la conquista cedieron el lugar

a las posteriores etapas de la colonizaci6n (Ainsa 1992: 1335s).
Mientraslas dos primeras areas de investigacidn genealdgica

nos dan idea de c6mo Américahizo posible la espacializacion de

la utopia,las ultimas dos areas nos dan idea de su temporalizacion.
E] Nuevo Mundo,la cuarta parte del Mundo,tal como se empez6 a

conocerenel siglo xvi, ofrecid el espacio sobreel cuallos antiguos

mitos pudieronser traspuestos y reinscritos. Se desarrollaron dis-
cursos completos quetrataronde asimilar esta nueva parte del mun-
doen las narrativas existentes y en las visiones mitico-poéticas del

Mundo.A su vez, estos mitos fueron reformulados, remozados pa-

ra adecuarse a una nueva espacialidad. Lo que es importante para
nuestros propositos es queen el siglo xv Europaestaba confinadaal

mundo mediterraneo:al este los mongoles,al sur los musulmanes,

al oeste el borde del Mundo. Para decirlo francamente, no habia

muchoespacio para ser usado comoreserva o coto para la imagi-

naciOn transgresora. El Nuevo Mundo también ofrecié un recurso

temporal y un espejo temporal. Con el descubrimiento de el en-

cuentro conlas hasta entonces desconocidasculturas tuvo lugar una

disonancia temporalque abrioel horizonte dela futuridad (de nue-
vo véase Koselleck 1985: 247). Ya sea de forma peyorativa 0 como

elogio, el Nuevo Mundosiemprehasidolatierra del futuro,el lu-
gar del manana,el horizonte de esperanza que siempre ofrece mas

tiempo, més posibilidades de transformacion y renovacion. Puede
decirse que América fue, y atin es, el Oeste temporaldel imaginario
europeo.

En nuestros dias, América sigue siendo el proyecto de la cultu-
ra occidental, y menos el proyecto de América misma (Zea 1991).

Es un proyecto a través del cual Europase haalterizado a si misma
tanto paracriticarse como para reafirmarse comoel punto extremo
en el avance del tiempo historico universal. La historia de la utopia
esta casada con la historia de América como condicion y comopro-

yecto. Es quizas por esta razon que el lamentado agotamiento de
las energias utOpicas tiene que ver con el pronunciamiento de una
Pax americana por apologistas como Rorty y Fukuyama,y el fin del
“siglo americano’’ anunciado por Henry Luceenla primera mitad
de este siglo. El problema, sin embargo, es de reconocer que la
utopia que impulso a Europa a europeizar al mundohallegado a
su fin al tiempo que nuevas configuraciones espacio-temporales se
perfilan en el horizonte.
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La economiapolitica de la temporalizacion.
La modernidad como panoptico temporal

Lo que puede o debedecirse de la posmodernidad dependede lo
que puede o debe decirse sobre la modernidad. Y la inversa,

lo quese dice de la modernidad permite y supone ciertos pronun-

ciamientos sobre lo posmoderno. Porlo tanto: équé es moderni-
dad? Voya senalar unaserie de palabras afines que subrayan la

riqueza semantica que reviste el término: modernizaci6n, moder-
nismo, moderno. éCuales la relacién entre la modernidady la mo-

dernizacidn, el modernismo y lo moderno? La modernidades la

busqueda de lo moderno por medio de la modernizacién, que es

sentida y expresada estéticamente como modernismo. La moderni-
dad es la autodenominaci6n, autoafirmacion y autolegitimacion de

la sociedad de acuerdo con la reglamentacion de lo temporal. Es
el disciplinamiento dela sociedad a través del manejo del tiempo:

lo moderno. Su eslogan es: Dinero es tiempo y tiempo es dinero.
Dinero, en efecto, es el mundo quegira alrededordelcapital cada
vez mas rapido (Lash y Urry 1994). El dinero es tiempo coagulado

—lebendige Arbeit en una frase de Marx—,la vida del trabajador 0
del no trabajador cuya vida es también sedimentada comocapital
(Dussel 1988, 1996). Es quizés redundante notarquela diferencia

entreel rico y el pobrees de tiempo:el pobre notiene futuro,el rico
puede comprartiempo creandoporello un futuro. Este es quizasel

significado del titulo tentativo de esta seccidn. El tiempo es ganan-
cia para algunos, del mismo modo quees la pérdida dealgunotro.

Masatin, del mismo modoquehay un tiempodel pobre y un tiempo
del rico, dondeel tiempo del rico es mas valioso, mas caro, hay un

tiempo de la mujer y del hombre, dondeel tiempo del hombre es
mas valioso queel de la mujer. No es de extrafar que esta division
corra lo largo delas lineas de lo piblico-privado. El tiempo pri-
vado es el tiempo dela mujer, y como tal es menosvalorado queel
tiempo publico. Como Helga Nowotny not6 perspicazmente:

Vista la poderosa estructuracién temporaldela vida cotidianaporlos sistemas

de tiempofijados y gobernados porel mercado y el Estado,yvistos los cambios

estructurales que estén llevandoa las sociedades industrializadas fuera de la

era de la mdquinay colocdndolosbajo los regimenes temporales de las nuevas

tecnologias, entonces no es sorprendentequelas politicas del tiempo perse se

hayan convertido en un problemaestratégico clave para reas dela politica

de otra manera muy diferentementeestructuradas (Nowotny 1994: 111).  
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Lo que aqui hay que subrayar, sin embargo, es que, lo veamos
ya sea desde el punto devista del individuo o delde la sociedad, o
incluso del de unidades culturales enteras —como el Occidente—

el tiempo esta siendo reguladoa través de la interaccion entre los
imperativos del mercadoy la juridificacion del Estado. La mercan-

tilizaciony la juridificaci6n son dos lados del mismo proceso de la
producci6n de temporalidad. El tiempo es estructuradoy estructu-
rante. Es decir: es consumido y parcelado de acuerdo con esque-
maspreexistentes. Pero es también un medioparala codificacion y
reglamentacionde la vida individual, social e hist6rica. La moder-
nidad,y ésta es la afirmacion que estoy haciendo,es el nombre de
un modoparticular en que el tiempo hallegado a asumir un papel
productivo muy especifico. Porque el tiempo es apropiadoy produ-
cido, pero también distribuido, de manera unica por el mercado y

el Estado (véase Harvey 1985, 1989; Lefebvre 1991; Bromley 1994;
Gregory 1993). Son esta apropiacion,producciony distribucidn del
tiempo queestoy interesado en relacionar conla utopia y sus geo-
grafias. Porque, del mismo modoqueel sexismoes parasitario enel
envilecimiento delotro del falo, la hegemonia del régimen temporal
de Occidente se predica sobre su saqueo dela alteridad temporal.
Y, como Fernando Ainsaha notado,eldiscurso utopico desde 1492
ha sido determinadoporel consumodela alteridad del otro (Ain-
sa 1994: 267). La reinscripcidn hecha por Foucault del pandptico

de Bentham dentro dela matriz de la espacialidad nos permite dis-
cernir mas claramentelos lazos entre la producci6n del tiempoy el
espacio y la colonizaci6n de la utopia a través dela tecnologia.

Comoestructuracidn temporal de la vida social realizada a
través del régimen temporal del Estado y el mercado, la moderni-
dad es un pandptico temporal (Foucault 1979: 195ss). Quiza me-
rece resaltarse que Bentham fue el primero en formularla idea del
pandptico comounprincipio carcelario; es decir, comola arquitec-
tura dela eficiencia para el control de la desviaci6ny la delincuen-
cia. Sueficiencia deriva de los modos en quevirtualiza y automa-
tiza el poder. Un pandptico permite a alguien versin ser visto, lo
que significa que permite a algunosser vistos mientras a éstos no
se les permite mirar (ver) a su vez. Esto posibilita la omnisciencia
de la mirada disciplinaria y su automatizacion. El pandptico,por lo
tanto, es un mecanismo que perpettael ejercicio del podersin si-
quiera requerir de alguien quelo ejercite y despliegue. El poderse
convierte en autolegitimador y autoperpetuador. En las manos de
Foucault, sin embargo, el pandptico cumplia una funcion discipli-
naria en cuanto permite la diseminaci6ne institucionalizacion del
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ocularismo de la episteme moderna. El panoptico es la apoteosis
del ojo, que aquivale por la mente. En el pandptico, la naturale-
za y estructura carcelaria y disciplinaria de la sociedad moderna es
exquisitamenteilustrada y contemplada. O, mas precisamente,el
panoptico es una sinécdoque de nuestros tiempos. La modernidad

ha sido designada de acuerdo con una arquitectura pandptica: to-

do quedabajo el ojo vigilante de la torre, que ve sin ser visto. Sin
embargo, en la reformulacién que estoy sugiriendo del pandptico
de Foucault, éste se ha convertido en la apoteosis de un mecanismo

que reglamenta nosdloel espacio sino también el tiempo.’ Esta
reformulacidn puede ser expresadaaforisticamentede la siguiente
manera: la modernidad es un pandptico cuyatorre es el ojo omnis-
ciente del tiempo; es un mecanismoparala partici6n de cronome-
trar (temporalizar) y ser cronometrado (ser temporalizado). Esto
es: algunos pueden contemplar y determinar el tiempo, mientras

otros son contempladosy determinadosporel tiempo. Algunos son
victimas del tiempo, otros son su motor.

La modernidad trabaja como un mecanismo queseparael cro-

nometrar (temporalizar) y el ser cronometrado (ser temporaliza-

do). Es por esta razon que mientrascada uno debe escribir su histo-
ria en términosdesu interaccid6n con Occidente, Occidente a su vez
puedeescribirla historia del mundo comolahistoria de si mismo,
comohistoria universal. Ligados a la estructura panoptica de la mo-

dernidad, descubrimos que la modernidad es tambiénla situacién
epocal en la quela sociedadllega al frente como unaestructura con-

1 Ta modernidad es un régimen tempo-espacial, para ser mas preciso. Aqui,
debido a exigencias de espacio, s6lo discuto los aspectos temporales de este régi-

men. Por el momento, y como una ojeada a cOmo lamodernidad actia también

comorégimen temporal, permitanmenotar que un aspecto fundamentalde llamar

a algo primitivo, premoderno,es relegarlo a espacios primitivos, inmaduros, de-

solados, despoblados,salvajes, cadticos, superados. En el tablado mentalcolonial,

que los nativos americanos fueran ‘“‘primitivos’’ significaba que su tierra estaba
siendo devastada,noiba a ser cuidada,criada. La civilizaci6n y la modernidad se

otorgan a sf mismas el papel de salvar la naturaleza la tierra de la ruina de lo

primitivo, lo no modernoy lo premoderno. La Revoluci6n Verde que tuvo lugar
enlos cincuentay sesenta es un perfecto ejemplo. Esta revoluci6n,sin embargo,ya

era proléptica en los primeros encuentros con la fauna y flora de América (véase

Shiva 1991, 1997; Sale 1990 y Gerbi 1986). En resumen: la modernidad es un mo-

do de eviscerar los espacios de otra gentey reinscribirlos de acuerdo con nuestros

imperativos tecnolégicos. Cuando los primeros Peregrinos llegaron y méstarde,

después quearrojaron a los amerindios de su tierra, nos cegamos a nosotros mis-

mos sobre lo que éstos ya habfan hechoconsutierra; no pudimos ver su propia

tecnologia, su propio cuidadoy crianza dela tierra.  
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ceptualpara la organizaci6n y constitucion de agentes. La sociedad

nacié conla modernidad, porquela modernidad constituye

a

los in-

dividuos comosujetos; esto es, los yo son individualizados a través

dela sujeci6n, su constituirse en sujetos, mientras sus asociaciones

econémicasy politicas, que colaboran en su sujeciOn, son incorpo-

radas enlas totalidades del Estadoy la naciGn. Ser un sujeto es ser

un individuo politico, econdmico

y

social, que poseeciertos dere-

chos, deberes y exigencias econémicas. La modernidad,a su vez, es

la constitucion de la sociedad de acuerdo conla reglamentacion de

las coordenadas espacio-temporales que permiten o impiden

a

los

sujetos actuar: dominios privado y publico, nacion,ley, etcétera.

4Cémoes disciplinada la sociedad a través del establecimien-

to de un régimen temporal que segrega una determinada economia

politica del tiempo? Sdlo somos modernosen cuanto hemos alcan-

zado lo moderno,es decir lo ultimo dentro de un continuum tempo-

ral que se suponerepresenta un despliegue valorativo 0 crecimien-

to. Ser moderno significa que usted esta en el punto extremo en

el avance del tiempo, obviamente un tiempo entendido como una

trayectoria teleol6gica. Toda dimensiondela sociedad debe rendir-

se a este imperativo, el imperativo de ser lo mas nuevo,lo ultimo,

mds y mas moderno. Por eso, y resumiendo, somos modernossi

nuestras instituciones sociales representan las formas mas avanza-

das de organizacion social. El corolario de esta valoracion es que

aquellos que noviven este modelo son inmediatamente rotulados

comoprimitivos, no modernos, premodernos. Entonces, si una so-

ciedad dadanotiene o no vive segtin el mismo modelo, 0 no se

organiza a si mismaporel mismotipo de organizaciOnsocial, es re-

legada a una posicion subordinada dentro de la jerarquia temporal

establecida por la economiapolitica que distribuye el poder tempo-

ral. Ser moderno, evidentemente,suponela atribucion, asignacion

y distribucién del poder. La modernidad de algunos es la pre 0 no-

modernidad dealgun otro, y porlo tanto su subordinacion o rele-

gamiento concomitante. El mas moderno de los modernostiene la

autoridad de comandar,dedirigir, de senalar el camino adelante.

Después detodo,ellos, quienes son los mas modernos, pueden ver

mésalld y mas claramente, porque estan en el punto mas avanzado

en el frente del tiempo: son la vanguardia. éCémo,sin embargo,

nos hacemos modernos? éCdmo nos posicionamosenlas lineas

fronterizas del tiempo? —una manerainteresante de reformular

la cuestion es: Gcdmo nos aseguramos que estamos mas cerca de

Dios, dela salvacién, del reino de Dios, tal como fue planteada por

todo el pensamiento cristiano con su concepto de historia salvifi-
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ca? (Heilsgeschichte)? La modernizacion es el medio porel cual
todos los 6rdenes, niveles, estratos de la sociedad son adaptados,

orientados, sincronizados,racionalizados y puestos al dia. Los go-
biernos deben hacerseeficientes, burocratizados, las ciudades pla-
nificadas, las escuelas homogeneizadas,el transporte encarrilado y

planificado. Los sujetos, o mas bien agentes, deben ser moderniza-

dos, esto es, sometidosa la disciplina del tiempo. Los sujetos deben
hacerse modernos haciéndose aut6nomos, autodeterminados, au-

toconscientes. Como Freud senaldo: dondeesta el id debera estar
el ego; 0 sea quelos sujetos se hacen autogobernadosa través de
la conquista y contencion de lo inconsciente,lo libidinal, las fuer-

zas oscuras de lotelurico y atavico. Ser un sujeto modernosigni-

fica ser transparente para uno mismo,ser aut6nomoética, politica
y epistemologicamente. En efecto, ser un sujeto modernosignifica
habersufrido la expurgaci6n de lo que es heterogéneo y heter6no-

mo dentro de nosotros mismos. Esto es igualmentevalido paralas

asi llamadas ciencias naturales. La modernidad de una sociedad es

en parte calibrada por la modernidad de sus ciencias. En efecto,
parte esencial de la modernizaciones la transformaci6n de la cien-
cia en un medio para la produccion de equiposy artilugios sociales

y tecnoldgicos mas modernos. Ser modernoes haber pasadoporel

bautismo transformadorde la ciencia. En la modernidad,la cien-

cia es un mecanismopara la produccion del tiempo: ahorra tiempo,

consume tiempo, comprimey disgrega el tiempo. La ciencia pue-
de hacer esto porque suponetener a su disposicion los equipos y

aparatos, herramientas, esquemasanaliticos mas depuradosparala
disecci6n y viviseccion de la naturaleza. La ciencia es el escalpelo
mas agudoparael tiempo;es su lente indeformable.

En resumen: la modernidad es la busquedade la reglamenta-

cion temporal de los mundosobjetivo, social y subjetivo por medio

de la modernizaci6n. La modernizaci6n, a su vez, es la diferencia-

cidn y desheteronomizacionde la esfera, valores y agentes sociales.
Sobre todo,la modernidad es la economia politica que permite tan-
to la reglamentacion de nuestra y, quizas mas importante, de otras
sociedades.

La posmodernidad
comoel agotamiento del tiempo de la modernidad

A\nora, una vez hecho el anterior andlisis de la modernidad,

équé es entonces lo posmoderno? Es por encima de todo un des-
encanto con el desencanto —parausar la maravillosa frase de Nor-  
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bert Lechner (Lechner 1993: 148). La posmodernidades la crisis

y el abandonodela busqueda de la unidad dela razon,los yo,las
sociedades,la historia. De aqui su celebracion de lo heterogéneo,
lo hibrido, lo Otro comodiferencia total. En esta medida, lo pos-

moderno es también el anuncio de la desdiferenciacidn delas es-
tructuras sociales, la explosion de lo carnavalesco,lo asincrénico,

lo disfuncional, lo transversal. La posmodernidad, con respecto a

los medios y maquinas epistémicos, es la denuncia de la imposibili-

dad de la pureza y transparencia de la representacion y percepcién,

dondeel Lenguaje no es solamente una herramientaparalafiel re-

presentacion del mundo,sino la real condicidn de posibilidad de
su experiencia, su nombramiento. El lenguaje noes aleatorio a la

experiencia, es su sine qua non. La estructura, la forma, el esque-

ma, son contaminadosporla arbitrariedad, indocilidad, duplicidad

y nebulosidad del lenguaje. Y la mente, como mucho,es el nom-

bre de nuestra reflexion de segundo ordensobreellenguaje, y en el
peorde los casos, un fantasmalingiiistico, un solecismo. No somos

espectadores holgazanesdela realidad. Estamos constituidos con

ella en la medida en quela constituimos. Lo reales siempre la som-

bra de nuestra mirada: lo que no vemos cuandolo miramos (como

Luhmantan adecuadamente dijo). La realidad es un detrito, pero

no menos importante poresta razon.
Deahiel anuncio hecho por la posmodernidad de la muerte de

la ciencia y el conocimiento. Lo que en cambio tenemos son con-

figuraciones particulares, contingentes epistémicas que obedecen a

imperativossociales, que reflejan imagenes de si mismas. La pos-
modernidades por ende el pronunciamiento de la muerte dela ino-

cencia de la ciencia —éste se ha convertido en no mas que nuestra

magiaparticular; el fetichismo del totem dela raz6n instrumental.
La posmodernidad, entonces,es la simultanea desnaturalizacion y
resocializaciénde la realidad y la percepci6n. Todoes siempre, ha
sido siempre, una segunda naturaleza. En esta medida, entonces,
los yo se convierten en agentes; o la conciencia e identidad se con-
vierten en problemasdeaccion;es decir, la politizaci6n del espacio
social en términos de cémolas personasson habilitadas o inhabili-
tadas para proyectarse a si mismasen el espacio social. Central en
esta repolitizacion del espacio social es el desenmascaramiento del
cardcter dadodela subjetividad 0 acci6n. De este modo,la otra cara

de la repolitizacin de la accion es la desnaturalizacion de la subje-
tividad (y conella el abandono dela naturalidad de la sexualidad;
el género alcanzahastaelfinal, como Butler not6). En este sentido,   
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ser humano,serun agente social, corresponde a diferentes espacios

sociales, que poseen todossus l6gicas e imperativos. Ninguno,sin
embargo, es mas verdadero, 0 masnatural que el otro. Porlo tanto,

todaslas culturas estan igualmente cerca de Dios, para usar la ex-

presion de Ranke. La posmodernidades paralelamenteelfin de la

historia. La posmodernidades el abandonode la busquedadelas
grandes teleologias que alimentaron la modernizacion de Europa y
la europeizaci6n del mundo.La historia,la historia del desarrollo,

ilustracion, innovacién tecnoldgica, transformaci6n social, murio,

postula la posmodernidad, con Auschwitz, Hiroshimay los Gulags

de la Union Soviética. Es la disgregacién de los grandes récits, las

meta-metanarrativas que dieron coherenciay legitimidad al impul-

so homogeneizadorhacia la modernidad. Eltelos se convirtio en

ésjaton,el ésjaton en holocausto,el holocausto enelfin de la histo-

ria. La posmodernidad, entonces y por sobre todo,es el desencanto

de la sociedad occidental con su propio desencanto,su narcisismo,

su plenipotencia (véase Batstone et al 1997). El desencanto con

el desencantohasido articulado formulisticamente como la muerte

del Hombre, la Raz6n

y

la Historia. El posmodernismo,entonces,

es la cautela antela hybris de la cultura moderna que queria no solo

contarnoslo quesignifica ser humano,sino también por dondeso-

plabanlosvientos del paraiso. Por sobre todo,la posmodernidades

la escritura del obituario de la utopia.
Para resumir: lo que he estado ofreciendo es una arqueologia

de la cultura (pos)moderna que muestre las continuidades entre la

modernidad y la posmodernidad. He argumentado que ambascon-

diciones epocales, aunque operan de acuerdo condiferentes logicas

enlos nivelesde las subjetividades, economia,politica y ciencia, sin

embargo contintanrigiendo el tiempo desde el punto devista de

los imperativos occidentales. La modernidad, asi comola posmo-

dernidad, sigue siendo un pandptico temporal. Si la modernidad

prometié el futuro en términosdetecnologia, ahorala posmoder-

nidadviciala alteridad temporalen términosdel agotamiento dela

utopia,elfin de la ciencia

y

elfin de la historia. En Ultima instan-

cia, la modernidad nosofrecié una cartografia positiva de la utopia,

mientras la posmodernidadnosofrecié una negativa. En ambos ca-

sos, el territorio de la utopia ha sido ya mapeadopor una geografia

que da primacia a la mirada del mundo occidental. Pienso que es-

tas transiciones, deslizamientos y regimenes son registrados en la

misma transformacién que ‘‘América’’ ha sufrido en el horizonte

del imaginario social de la sociedad occidental (véase Ainsa 1992).  
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Por lo tanto, del mismo modo que el mundo medievalfue trans-
formadoporla ‘‘cura geografica’’ que el Nuevo Mundoofrecié,

hoy que ‘‘América’’ ha dejadode serla frontera extrema del Oc-
cidente, nuestro mundoesta necesitado de una utopia masalla de

la geografia ‘‘occidental’’ y el tiempo occidental. (Como,en otras

palabras, podemospensar la emancipaciony la transformaci6n del

mundosin el telos de una violencia final, limpiadora, litirgica, o

sin la economia politica de las esperanzas ultimas, y las promesas
Uultimas que determinan las coordenadas del mapa imperial de la

(pos)modernidad?

Traducci6ndelinglés de Hernan G. H. Taboada
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LA CIUDAD LATINOAMERICANA
Alan GILBERT

A partir del decenio de 1950, América Latina se transformé de una sociedad rural en
unaurbana.Enesta regiénse encuentran algunasdelas ciudades mas grandes del mun-
do encabezadas porla ciudad de México, con sus 20 millones de habitantes. La ciudad
latinoamericana enfocala explosién urbanadela region desdela perspectiva delos po-
bres. Se pregunta porquéla gentese siente atraida porla ciudad y analiza el problema
subyacente

a

lapobrezarural que impulsa el éxodo. Asimismoestudia las opciones que
se abren para quienesIlegan a la ciudady Jas estratcgias que éstos utilizan para conse-
guirun terrenoy construir su vivienda.

     
De venta en Av. Cerro del Agua 248 col. Romero de Terreros, tel. 658 75 55, en librerfas de

prestigio y por Librotel: 6292116.
http://www.inetcorp.net.mx/sigloxx I/home. html
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XXIIl Asamblea General Ordinaria

“UNA PAZ QUE NOTENGA
COMO ALTERNATIVA LA GUERRA”:

EL CASO DE EUROPA

Turin, del 27 de febrero al | de marzo de 1998
 

A todos los miembrosdela Sociedad Europea de Cultura

Confirmandoel anuncio hechoen la carta circular del mesde junio, tenemos el honor y el placer
de convocara la Asamblea General de la Sociedad Europea de Cultura para susvigésimo tercera
sesién ordinaria, en Turin, del 27 de febrero al | de marzo de 1998.

Para esta sesién,el Burd Internacionaly el Consejo Ejecutivo han considerado oportuno aplicar
una vez mas a Europa la reflexién general sobre la actualidad y los desafios del momento para
fa politica de la cultura que buscamos, en observancia delos estatutos de nuestra sociedad. Esta
decision fue tomada teniendoclaramenteen cuenta que nuestros trabajos recientessobrelos

diales en curso:global por una parte, fr porotra,
fundamentales que sin embargo no abandonamos. Conesta decisién, queremostambién rendir
un homenaje a la Ciudad de Turin que nos recibe, mientras quese califica cada vez mds como
ciudad de la Europa comunitaria e internacional.

“Unapaz que no tenga como alternativa la guerra’. Con esta expresién su autor, el fundador de
nuestra Sociedad, definié en los aiios de la guerra {ria una situacién radicalmente diferente del
“equilibrio del terror” entonces existente, y que se basabaen fa carrera armamentista, una
situacién que presuponta cambios decisivos en el orden en vigor sobre la escena internacional.
{Comover hoyel caso de Europaen relacion con ese estado anhelado de paz irreversible? (puntos
firmes, puntoscriticos, andlisis, reflexioneshistoricas y proyeccion, compromiso ético-politico

resultado de la politica de la cultura).

Respectodela vidade la Sociedad,la Asamblea se ocupard de la puesta al dia del programa de
actividad, Procederé a elecciones complementarias. En Asamblea extraordinaria, se abocar4 a
perfeccionarla elaboracién de estatutos a losfines del reconocimiento publico de la Sociedad.

Les dirigimos pues la calurosa invitacion a no faltar a esta préxima cita de amistad, asi como a
reforzar consu participaciénla autoridad del debate y delas decisiones que seran tomadas.

Venecia, noviembre de 1997

LaSecretaria General EJ PrimerVicepresidente EJ Presidente
Michelle Campagnolo-Bouvier Arrigo Levi Vincenzo Cappelletti   
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Esta obra recogela producciénperiodistica de unaserie de escritores del "México de afuera”,
pacientemente recuperada por Oscar U. Somoza y Armando Miguélez.

Oscar U. Somoza es director del Programa de Estudios Latinoamericanosen la Universidad de
Denver. Ha publicado Narrativa chicana contempordnea, Nueva narrativa chicana y varios ensayos
sobreliteratura latinoamericana y chicana en revistas mexicanas, espafiolas y estadounidenses.
Armando Migueléz dirige el Centro Council de Estudios Extranjeros en la Universidad de
Alicante y ha trabajado intensamenteen areas deliteratura e historia cultural de los chicanos
enlos Estados Unidos, camposenlos cuales ha publicadolibros,articulos y ensayos en México,
Europa y Estados Unidos.

Literatura de la Revolucién Mexicana enel exilio: fuentes para su estudio, Oscar U. Somoza y Armando
Miguélez, Cuadernos Americanos-UNAM, 1997 (Col. Cuadernos de Cuadernos, 8)
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IM Congreso Centroamericano de Historia

Managua, Nicaragua
América Central

14 al 17 de julio de 1998

CONVOCATORIA

El comité Organizador del Cuarto Congreso Centroamericano de Historia convoca a los

historiadoresy cientificos sociales a participar en el Congreso quese realizara en la ciudad de Managua

los dias 14, 15, 16 y 17 de julio de 1998.

El IV Congreso Centroamericano de Historia se organiza conel objetivo de crear un espacio para

el debate académico y el intercambio interdisciplinario entre especialistas centroamericanos y

estudiosos de nuestra region. Al mismo tiempo, constituye el ambito necesario para exponerlos

avances queenla investigacion historica se han realizado en y sobre la region centroamericana en los

ultimos anos.

El Comité Organizador invita a todos los interesados a presentar ponencias y propuestas de
organizacion de mesas de discusion

Mesas de Discusién

El comité organizador proponela formaciéndelas siguientes mesas:

Historia Social
Historia Econémica
Historia Politica
Historia Cultural

Identidad Etnica
Sociedad, Estado y Fuerzas Armadas
Historia Agraria
Ensefianza dela Historia
Bibliotecas, Archivos y Centros de Documentacién

Instituciones Organizadoras:

Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica. Universidad Centroamericana
~ Departamento de Historia. Universidad Centroamericana

Departamento de Historia. Universidad Nacional Autonoma de Nicaragua (UNAN-Managua)
Comision de Historia. Seccién Nicaraguadel Instituto Panamericano de Geografia e Historia (IPGH)

Para mayorinformacion dirigirse a:

Maria Mercedes Martinez

Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica

Universidad Centroamericana IHNCA/UCA

Tels: 278-73 117/278-7342, Fax 278-7324, e-mail: ihn@ns.uca.edu.ni

Departamento de Historia
UNAN- Managua,Recinto Universitario Rubén Dario Pabellon 18

Tel: 278-6774, Fax: 277-4943, Managua, Nicaragua

277

 

 

     

  
= CCy] |
pudel DEL

CONVOCATORIA

IX Congreso de la Federacién Internacional

de Estudios sobre América Latina y el Caribe (FIEALC)
Universidad de Tel Aviy,Israel

12 al 15 de abril de 1999

 

      

Tema Central:

El Mediterraneo y América Latina

Areas tematicas:

|.- La cuenca Mediterraneay el Subcontinente Latinoamericano.
Encuentro crisol de pueblosy culturas.

2.- El Medio Oriente y Europa. Latinoamérica y Estados Unidos:

un acercamiento comparativo.
3.- Sociedad e Inmigracién en la Cuenca Mediterranea y el Subcontinente Latinoamericano.

4.- Influencias culturales e ideolégicas reciprocas en ambas zonas.
5.- Relacionespoliticas y econémicas entre los pueblosde estas zonas y el mundo occidental.

6.- Experiencias en el Medio Oriente y Noréfricay experiencias latinoamericanas.

7.- Papel y relaci6n de ambas zonasenla globalizaci6én.

FIEALC IX contar4 con diversas actividades culturales. Las ponencias podrdn ser presentadas en

espajiol, portuguése inglés. La presentacién de resimenes(entre 15 y 30 lineas) y de paneles
temiticos de cuatro a seis participantesserd hasta el 31 de octubre de 1998.Las ponencias deberan

tener un maximo de15 cuartillas, formato A4 0 carta incluyendo resumen,curriculum vitae (una
pagina), escrito en sistemas IBM PC 0 Macintosh.El costo de inscripcién sera de US $80 para

ponentes normales y de US $20 para personas que deseenasistir sin presentacién de ponencias.

Todo envio de material y consultas relativas al funcionamiento del Congreso deberdn dirigirse a:

Dr. Tzvi Medin, Dr. Raanan Rein
School of History, Universidad de Tel Aviv, P.O.B. 39040 (69978)

e-mail de Raanan Rein: sttau.ac.il
mail de Rosall Sitman: rsitman@post.tau.ac.t  

 



 

 

 

 

 

 

CUADERNOS AMERICANOS EN CD-ROM

Se ha elaborado unaversién dela coleccién completa de Cuadernos

Americanos en disco

compacto CD-ROM,

con sistema de

recuperacion directa ee
clea CUADERNOS
Esta nueva version AMERICANOS se

A NUEVA EPOCA 5
permite almacenar y :

distribuir grandes

volumenes de

informacion con un

significativo ahorro en

el transporte y

almacenamiento del

material y mucha

mayor rapidezen el Proceso de edicién Universidad de Colima
rastreo de articulos, SE.

autores y temas.

La primera parte, que

comprendelos 50

primeros numeros de la Nueva Epoca (desde 1987 hasta 1995), ya esta

en venta.

Informes: Cuadernos Americanos, Torre | de Humanidades,2° piso, Ciudad Universitaria,

México, D.F, Tel. 622-1902, Fax: 616-2515, e-mail: cuadamer@servidor.unam.mx   
 

   

CUADERNOS
AMERICANOS

Revista dedicada a la discusién de temas de y sobre América Latina

 

Deseosuscribirme a Cuadernos Americanos

NOMBRE:
 

DIRECCION:
 

CIUDAD: ESTADO:

CODIGO POSTAL: PAIS: TELEFONO:

GIRO: SUCURSAL:

O Suscripcion ORenovacién Importe:

Suscripcién anual durante 1998 (6 nimeros):

O México: $160.00
O Otros Paises: $125 US DLS(Tarifa unica).

Precio unitario durante 1998:

O México: $27.00
OD Otros Paises: $24 US DLS(Tarifa unica).

Redaccién y Administracién:
Torre | de Humanidades, 2° piso,

Ciudad Universitaria
04510, México, D.F.

Tel. 622-1902 FAX. 616-2515

e-mail: cuadamer@servidor.unam.mx

Nota: Para evitar pérdidas, extravios o demorasenel correo se sugiere no enviar cheques.
De preferencia efectUe su depdsito en la cuentanim. 6135034422016 delBancodel

Atlantico. Envie por correo o fax copia dela ficha de depésitoy referencia.

 

     



 

 

 
 

 

  

CUADERNOS
AMERICANOS

Revista dedicadaa la discusi6n de temas de y sobre América Latina

 

Deseo ejemplaresatrasados de Cuadernos Americanos

NOMBRE:
 

DIRECCION:
 

CIUDAD: ESTADO:

CODIGO POSTAL: PAIS: TELEFONO:

GIRO: SUCURSAL:

Deseo recibir los siguientes ejemplares (Indicar numeroy aio):

 

 

TOTAL:

Ejemplares México: Otros Paises:

1942 a 1959 $53.00 $36 US DLS

1960 a 1986 $31.00 $30 US DLS

1987 a 1997 $25.00 $24 US DLS

Redaccién y Administracién:
Torre | de Humanidades, 2° piso,

Ciudad Universitaria

04510, México, D.F.
Tel. 622-1902 FAX. 616-2515

e-mail: cuadamer@servidor.unam.mx

Nota: Para evitar pérdidas, extravios 0 demoras en el correo se sugiere no enviar

cheques.Depreferencia efectde su depésito en la cuentanum. 6135034422016 del

Bancodel Atlantico. Envie por correo o fax copia dela ficha de depésito y referencia.    
   

CUADERNOSAMERICANOS

NUEVA EPOCA

Proximamente

Mario Magallon Anaya

Filosofia, modernidad

y desarrollo en América Latina

Mariano Maure

Las tendenciashistoricistas

en Juan Bautista Alberdi

David Sanchez Rubio
Acerca del pensamiento de Leopoldo Zea

y su nocionde filosofia

Adriana Arpini

Teoria del valor, antropologia y praxis

filosofica en Augusto Salazar Bondy

Gabriel Osvaldo Sada

Algunas imagenesdela historia:

Hegel y Kusch

Marta Elena Pena de Matsushita

El contexto ideologico

del neoliberalismo argentino

Francisco Lizcano Fernandez

Hacia una nueva percepcion

del desarrollo iberoamericano

    



 

CONTENIDO

LA CULTURA EUROAMERICANA

EN UN MUNDO GLOBAL

Presentacién

Espafia y Euroamérica

Nuevas fronteras de Occidente

Vincenzo Cappelletti

Arrigo Levi
Jring Fetscher

Alexander Koudriavisev

J. Robert Nelson

Democracia y tolerancia

Laculturaespafiolae iberoamerticana y Rusia

El futuro de la cultura euronorteamericana

en un mundoglobal

Giuseppe Galasso Europa, Occidente

La cooperacién cultural entre Europa y

América Latina comobase para laintegracion

Europa desde Latinoamérica

Guadalupe Ruiz-Giménez

Leopoldo Zea

RenéAvilés Fabila

Henri Bartoli

La cultura en un mundoglobal

Mundializacién, hegemonia y reacciones

identitarias

La historia compartida

El retomo a los repliegues de Europa

Patricia Galeana

Eugeniusz Kabate

Angeles Mateos Garcia

FernandoSuarez

JosefSzajna

La cultura, lugar de encuentros

Osmosis étnica, laboral e informativa

Elecci6én yreferencias

Conclusiones

Declaracién de Segovia

NOAMERICANISMO, GLOBALIZACION

Y POSCOLONIALIDAD

 

 
  

Posoccidentalismo: el argumento desde

América Latina

Fragmentos globales: Latinoamericanismo

de segundo orden

Modemidad, Latinoamericanismo

yglobalizacién

El boomdel subaltemo

E| Macondismo como Latinoamericanismo

La geografia de la utopia: regimenes espacio-

temporales de la modernidad

 

Walter D. Mignolo

 

Alberto Moreiras

 

 

 

Santiago Castro-Gomez

  

Mabel Morafia

Ernavon der Walde

Eduardo Mendieta

  

  
   
   

     

Premio Lya Kostakowsky
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