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L
Introduccién

Este trabajo se propone efectuar una primera explora-

cién y una evaluacién provisional de la situacién en
que se encuentra la ciencia politica, y del papel que
cumple y podria cumplir el cientista politico en Amé-
rica Latina. Esta formulacién de objetivos exige al-

gunas aclaraciones.

La ciencia politica, en sentido estricto y con catego-
ria de disciplina cientifica, aparece sdlo recientemente
en América Latina, en gran parte como producto re-

flejo del desarrollo de esta rama en Estados Unidos y
Europa, donde, a su vez, tiene también un desarrollo

relativamente tardio. Tanto en los centros de los
paises desarrollados como en los de América Latina,

la ciencia politica ha comenzado apenas adiferenciarse
de las ciencias sociales en general y de la sociologia

en particular.

La ciencia politica en América Latina tiene hoy
una existencia incierta, en cuanto a diferenciacién

disciplinaria, insercién institucional, status, posibili-

dades de perduracién, actividad y eficacia. Apenas
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existente, se encuentra ya directamente amenazada por

situaciones, fuerzas y procesos de diversa indole. Cien-

cia adolescente, sin seguridad sobre su presente y,

menos atin, sobre su futuro, quienes la practican se

ven obligados a interrogarse, a vacilar, a marchar a

tientas.

Lacrisis da lugar a una gamade reacciones diversas,

a menudo combinadas. En algunoscientistas politicos,

amenaza con desembocar en una desesperanzaesterili-

zadora. En otros, la inseguridad leva a recurrir a la

astucia, como medio de lograr una aceptacién por el

sistema de la disciplina y de sus practicantes, y de

integrarse en él, a través de la disimulacién, el mime-

tismo, el desplazamiento hacia ambitos y fines que

pueden desvirtuar de hecho a la unay a losotros.

Enotra variante, la inseguridad se sublima en una

confianza mistica sobre las propias posibilidades ac-

tuales y futuras. Por ultimo, puede adherirse primor-

dialmente a la perspectiva de una transformaci6n revo-

lucionaria de la sociedad latinoamericana, acompa-

fiada o no de unapraxis efectiva.

Cualquiera sea la posicién que se adopte, resulta

indispensable elaborar ya una nueva actitud y una

nueva practica de la ciencia politica frente y a partir
de su propiacrisis. Ello exige interrogarse sobre lo que
ésta ha sido y lo que es, sobre las alternativas, op-

ciones, requisitos y costos con el fin de descubrir, si

€s posible, un camino para la supervivencia yla efi-
cacia.

El origen, la naturaleza y el ambito de este trabajo

explican quenose trata de unainvestigacién empirica,

que nose ha pretendido cubrir el.campototal ni desa-
rrollar en detalle todos los problemas que incluye. Se
ha buscado sobre todo ubicar las cuestiones, formular
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hipétesis, contribuir a la discusién y la elaboracién
colectivas. El tratamiento adoptado privilegia algu-
nos aspectos en desmedro de otros, segtin lo que se
considera mds significativo y urgente, y debido tam-

bién a la inevitable subjetividad del que escribe. Todo
ello ha impuesto la necesidad de simplificar, esque-

matizar, caricaturizar a veces, con riesgo de descuidar

problemas importantes y de cometer involuntarias
injusticias.

Dado quelaciencia politica apenas ha comenzado
a desprenderse del magma de las nuevas ciencias
sociales en América Latina —también recientes y en

plena evolucién—, mucho de lo que ocurre en éstas
debe ser considerado pertinente para la ciencia poli-
tica, con algunas especificaciones.

Quiero subrayar especialmente que no he querido
adoptar una actitud magisterial. Me considero parte

del proceso y del problema,a la vez victima y respon-

sable. Micritica entrafia expresamente unaautocritica;

es producto de una reflexién angustiada en busca de
un auténtico replanteo de salidas reales y de soluciones

operativas; oscila asi entre el ser y el deber ser, entre
lo actual y lo posible.

Como punto de partida, se intenta insertar, en

breve tratamiento, la emergencia y el desarrollo de la

ciencia politica en el marco del proceso histérico y

sociopolitico de América Latina, como referencia que

permita una entrada mas segura a los problemas con-

temporaneos. 



 
 

Il.
El encuadre general

El reciente desarrollo de la ciencia politica en Amé-

rica Latina —en tanto disciplina rigurosa en su teo-

ria, sus métodos y sus técnicas, y en la verificacién

empirica— parece vincularse por lo menos a dos

razones; la naturaleza y el cardcter del desarrollo ge-

neral de la regién; la evolucién de la disciplina en

los centros de Europa y Estados Unidos que se toma,

como se vera luego, para la referencia y la inspi-

racién.

EL PERIODO FORMATIVO

Duranteel siglo xix y parte del xx se disefia y aplica

en América Latina un modelo de crecimiento econdé-

mico dependiente, en superficie, sin grandes trans-

formaciones estructurales, y se organiza una sociedad

jerarquizada, polarizada, rigida, con fuerte concentra-

cién de la riqueza, el poder y el prestigio en una
minoria centrada en el sector agro-minero-exportador,

en alianza con las metrépolis y sus empresas de accién
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internacional. En relacién con ello, las fracciones
hegeménicas imponensus formas de poder y autoridad,

su sistema politico-institucional legitimado, y logran
el apoyo de otras fracciones de las clases dominantes,
y el consenso o la sumisién pasiva de clases y capas
intermedias y dominadas. La alienacién ideoldgica

por lo foraneo, la europeizacién, el cosmopolitismo
cultural, se producen como reflejo y elemento del
modelo de crecimiento, para fines instrumentales ten-

dientes a la integracién internacional, la creacién de
las nuevas estructuras socioeconémicas requeridas, y

la cristalizacién de la dominacién interna. Emerge asf
una cultura hibrida, poco coherente y frdgil, sin sen-
tido nacional, que no fortalece la propia base y, por

el contrario, la debilita.

La culturay la ideologia son elaboradas, manejadas
y controladas por y para grupos minoritarios, dejando
al margen a las masas populares, mediante el mono-
polio de los reducidos equipos intelectuales (tradi-

cionales u orgénicos), del sistema educativo y de la
prensa. La tareas de la cultura, dela ideologia y de los

equipos intelectuales son: dar a la oligarquia homo-
geneidad, conciencia de si misma, de sus funciones y

necesidades, proporcionarle una concepcién del mun-
do, uncierto grado de elasticidad para la absorcién

de los cambios, cuadros para la direccién y la organi-
zacion de la sociedad y del Estado; contribuir al re-
fuerzo de su prestigio, de su poder, y del consenso
de las mayorias respecto a su dominacién. El sistema

impide el surgimiento y la irradiacién de nuevos

grupos o ¢lites sociales y politicas con posibilidades
y aptitudes para formular alternativas frente al mo-
delo vigente, para organizarse, hacerse conocery lograr
adhesiones significativas. No resulta posible por mu-
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cho tiempo la emergencia de una critica radical por

parte de intelectuales no surgidos de la oligarquia o

independientes de ésta. Falta un amplio ptuiblico pre-

dispuesto a recibir y asimilar mensajes culturales e

ideoldgicos divergentes.

En estas condiciones, la teoria politica se incorpora

bdsicamente a través de la importacién del modelo

politico-institucional e ideolégico que proviene del

4mbito eurooccidental y norteamericano, depurado

por supuesto de elementos criticos y revolucionarios.

Se trata basicamente de la adopcién privilegiada de

elementos necesarios para la vigencia del liberalismo

econémico y de la democracia aristocratica y autori-

taria. La recepciénse refiere a las formulas divorciadas

del contexto vivo, y adoptadas con mucho retraso

respecto a su desarrollo real en los centros, mds que

a los métodos de conocimiento. La seleccién privile-

giada de todo lo que se identifique con el liberalismo

econdémico y lo refuerce, Heva a la desconfianza del

Estado yala subestimacién de la administracién como

agentes sociopoliticos.

LA ETAPA DE TRANSICION r

Entre este “periodo clasico” de formacion y el periodo

de la crisis contemporanea,se inserta, desde principios

de siglo hasta 1930, una etapa de transicién. Ella se

configura por la convergencia de las modificaciones en

el sistema internacional y de los cambios internos en

América Latina. En el primer orden de factores puede

incluirse la Segunda Revolucién Industrial, el desa-

rrollo del monopolio y del imperialismo,el replanteo

del equilibrio de fuerzas entre las grandes potencias

y entre Europa y el resto del mundo; la Primera
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Guerra Mundial, que conmociona y desacredita el
sistema capitalista, la Revolucién Rusa, significativa
para el Tercer Mundoporsu proposicién de unaalter-
nativa desafiante y por su vocacién universalista.

Las modificaciones internacionales inciden en Amé-
rica Latina y entrelazan sus efectos con ciertos cam-
bios producidos en el funcionamiento del modelo de
crecimiento dependiente. Este exhibe ya algunas insu-
ficiencias y desajustes. El centro internacional se des-
plaza, de Gran Bretafia y Europa, hacia Estados

Unidos, en términos de comercio, inversiones, finan-
ciamiento, influencia politica, diplomatica y cultural.
La estructura social se diversifica y diferencia. Las
€conomias primario-exportadoras han experimentado
cierto crecimiento bajoel influjo del comercio exterior
y las inversiones extranjeras. Ha progresado la divi-
sion social y regional del trabajo, la urbanizacién y
las formas primarias de industrializacién. Las clases
medias urbanas se desarrollan, dando lugar a una
Coexistencia de sectores residuales y emergentes, rela-
fivamente diferenciados. Las masas populares urbanas
también aumentan en niimero y peso especifico, aun-
que con alto grado de heterogeneidad interna. Un
movimiento obrero inédito, organizadoen sindicalismo
de dites militantes, combina las reivindicaciones eco-
Nomicistas con planes vagos de transformacién social
y politica. La presién coincidente de capas medias y
populares por una participacién ampliada, se refleja
€n clertos cambios del clima cultural e ideoldégico. El
modelo tradicional exhibe sus inconvenientesy limi-
tes, y la confianza sobre el “gran futuro” predestinado
€s reemplazada por la incertidumbre. Las clases me-
dias Y populares no asienten ya pasivamente, ahora
cuestionan y contestan. Grupos de jévenes intelec-
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tuales, menos dependientes que sus predecesores, rea-

niman y reorganizan la vida cultural, pasando de la

literatura a la critica social y politica. Esta se ejerce

cada vez mas contra el cosmopolitismo, el materia-

lismo escéptico, la educacién dogmatica, la asfixia

cultural, la opresién y la corrupcién politica, y contra

los responsables, es decir, las clases dominantes y los

grupos dirigentes. La Guerra de 1914 y la Revolucién

Rusa revelan la quiebra del orden y de la ideologia

liberales, que sugieren la necesidad yla posibilidad

de cambios. Las ideologias emergentes son imprecisas,

incoherentes, escasas de concrecién y realismo, des-

vinculadas de las practicas de los grupos y procesos

massignificativos, pero sin que ello implique carencia

de impacto real y eficacia operativa. Sus componentes

bdsicos incluyen: el nacionalismo, vagas metas de desa-

rrollo, cambio y justicia sociales, consenso € integra-

cién nacionales, participacion politica, renovacién ins-

titucional, intervencionismo de Estado. La Reforma

Universitaria representa una quiebra de la universi-

dad tradicional; el replanteo del control de la educa-

cién, la cultura y la ideologia; un énfasis politico,

mas que académico y cientifico; una proyeccién extra-

uniyersitaria y latinoamericana.

El equilibrio de poder y el sistema politico varian

considerablemente. Las clases medias demandan una

participacién ampliada, primordialmentepara si mis-

mas y, de modo efectivo y simbolico, también para

las clases populares. El estilo tradicional de domina-

cién se debilita. La ampliacion dela democracia for-

mal va acompafiada por cierto énfasis nacionalista,

algiin progreso en la modernizacion, un reformismo

gradualista compatible con el orden tradicional. El

Estado se modifica, en cuanto al reclutamiento de
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dirigentes politicos y de personal administrativo, a la
estructura y modo de operacién y a la atribucién de

mayores responsabilidades. E] gobierno se vuelve fuen-
te de ocupacién burocratica que demanda idedlogos.

En el periodo clasico y, sobre todo, en la etapa de
transicién, aparecen nuevos valores sociales y las pri-
meras tradiciones intelectuales, Existe, sin embargo

poca diferenciacién funcional y escasa epecialization
profesional. Las inspiraciones y las disciplinas se redu-
cen a diversas corrientes ideolégicas, a la Historia, y a

una Parasociologia o Sociologia Filosdfica. Prevalece
una actitud enciclopedista, traducida en la inquietud

universalista, la busqueda de conocimientos diversifi-
cados pero poco profundos, la heterogeneidad de ins-
Piraciones. En sentido estricto no existen atin ciencias
sociales rigurosas y sofisticadas en teorias y métodos
y orientadas hacia el andlisis técnico de la realidad.

En términos de dependencia cultural, sigue predo-
minando la influencia de Europa. De sus ciencias
Sociales y de su ciencia politica —que por otra parte
se van retrasando— sdlo se reciben formasanteriores,
precientificas, mientras no se perciben o se ee
manifestaciones mas recientes de pensamiento critico
e tanovador. En cambio, comienza a sentirse la in-
fluencia del marxismoa través de la Revolucién Rusa
y ea inmediatamente, en la versién stalinista, dog-
a y empobrecida (con excepcionesaisladas, como
a. Maridtegui) . a8) nuevas ciencias

politica que comienzan a acelerar
“ desarrollo en Estados Unidos, recién desplegardn
aa perceptible después de la Segunda Guerra

Ciencias sociales y ciencia politica, en sus formas
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larvadas o primarias, combinan el idealismo abstracto

con el pragmatismo inmediato; desprecian la teoria

sistematica y la metodologia rigurosa; adoptan las

formas preferidas del ensayo y el panfleto: Las deman-

das y las posibilidades sociales, el clima politico y

cultural, dejan poco lugar para aquellas disciplinas,

sobre todo para la ciencia politica. Las manifesta-

ciones dadas justifican la sociedad tradicional y el

sistema oligarquico (darwinismosocial, organicismo),

agregando aspectos de modernizacién superficial; o

bien hacen un cuestionamiento limitado de la existente

en un sentido de participacién ampliada. Nose avanza

més alla del horizonte liberal, atravesado ocasional-

mente por relampagos de aspiraciones vagas al pro-

greso econdémico,la justicia social, la democracia efec-

tiva. De todas maneras, precursores aislados comien-

zan el relevamiento del terreno histérico, social y

politico; tienen a veces agudas percepciones de algu-

nos problemas basicos del desarrollo y el cambio;

indican campos y lineas de investigacién que apro-

vecharan nuevas generaciones ideolégicas y cientificas

en las décadassiguientes.

LA EMERGENCIA EN LA CRISIS ESTRUCTURAL

A partir de 1930, América Latina entra definitiva-

mente en el proceso contempordneo. Al debilitamiento

de los factores del modelo tradicional de crecimiento

se agregan cambios sustanciales en las relaciones de

fuerzas en la economia y en la politica mundiales.

Se van perfilando nuevas formas de vinculos e interac-

ciones entre las metrépolis y América Latina, a través

de un proceso que incluye roces, tensiones y conflictos

entre las grandes potencias y las empresas extranjeras,
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entre ellas y los grupos nacionales de la regién, y
entre estos mismos. Simultaneamente y en relacién
con los factores externos, tiene lugar una nueva fase
de urbanizacién y de industrializacién aceleradas que,
en si mismas y en sus consecuencias, multiplican e
intensifican necesidades no satisfechas por las estruc-
turas tradicionales. Clases medias y populares en ex-
pansion presionan en favor de un mayor grado de
reconocimiento y participacion en el ingreso, el pres-
tigio, el podery las decisiones. Se afirman una menta-
lidad y un clima colectivo de tipo nacionalista

y

desa-
rrollista, si bien en retraso respecto de los ae
objetivos. Surge unaconciencia difusa sobre los incon-
venientes de una economfa unilateral y subordinada
E sobre la necesidad de su diversificacién y autonomia.
:oo el papel y las posibilidades de los fac-

€s internos de crecimiento. Se reconocen la necesi-
dad de instrumentos, mecanismosy politicas que pro-
mueyan la expansién y racionalizacién de la economia
y de la sociedad, y que posibiliten un grado mayor de
integracion y participacién en el sistema para mas
amplias capas de la poblacién. El esquema del sis-
tema politico comienza a sufrir un nuevo replanteo.

La transicién de una a otra fase de desarrollo no
es consecuencia de la accién deliberada de unaclase.
eure 0 élite que presione sobre el Estado, lo controle
ne imponer cierto tipo de modificaciones.
oo r social en particular promueve delibera-

eB. cambios, aprovecha de modosistematico
su aparicion, 0 tiene incluso clara conciencia de ellos
Si.Sane La industrializacién, la urbani-
a : variaciones en la estratificacién social, en
: stema politico, en el contenido y orientacién del
Stado, se producen sobre todo por el impacto de
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factores accidentales, impersonales, ajenos a Latino-

américa y a sus centros de decisién (crisis econémicas

y militares; modificacién de las relaciones de fuerza

entre las grandes potencias y de su accién sobre los

paises de la region) ; 0 bien como subproductos im-

previstos de medidas tomadasen favor delasclasestra-

dicionalmente dominantes. Estas se debilitan rela-

tivamente y pierden en parte su hegemonia, Sus frac-

ciones chocan entre si, con las metropolis y con

las clases medias y populares. La sociedad tradicional

se modifica, pero los grupos dominantes no pierden

sus poderes econdémicos, sociales y culturales. Su in-

fluencia politica e ideolégica sigue haciéndose sentir

en la sociedad, y se manifiesta en la capacidad para in-

fluir sobre otras clases, sobre los partidos y sobre el

Estado. Las oligarquias y la sociedad tradicional resul-

tan dwrante largo tiempo suficientemente flexibles

y permeables para absorber elementos del cambio y

de la modernizacién, privando a estos procesos de ra-

pidez y profundidad, y permitiendo la conservacién de

lo esencial. A ello se agregan la debilidad y la falta de

direccién deliberada por parte de las clases y grupos

que, en teoria y/o en la realidad, estarian interesados

en el desarrollo, la modernizacién,la democratizacién,

la autonomia externa (empresariado industrial, clases

medias, trabajadores urbanos, campesinado). Las

nuevas constelaciones sociales y politicas se insertan

en los marcos de un proceso caracterizado por la com-

binacién del crecimiento econémico irregular con el

mantenimiento o el refuerzo modificado de la depen-

dencia externa, la tendencia al estancamiento, el au-

mento de tensiones sociales y de desequilibrios poli-

ticos.

En esta perspectiva, el Estado se ha ido perfilando
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como el principal ente capaz de preservar las bases del
sistema, y de asegurar estabilidad y crecimiento a un
capitalismo dependiente que entra en decadencia antes
de madurar, de dar a la economia y a la sociedad
lo que el funcionamiento espontaneo de aquéllas y la
debilidad o la frustracién de las clases dominantes,
empresariales y populares no proporcionan. El inter,
vencionismo estatal se va concentrando en el cumpli-
miento de politicas compensatorias, anticiclicas y de
crecimiento econémico,para la estabilizacién y moder-

nizaci6nrelativasde las estructuras. Atiende los proble-
mas planteados por los desequilibrios internos y exter-
nos. Satisface viejas necesidades incrementadas y otras

nuevas. Defiende los intereses y privilegios, generales

y particulares, de las clases dominantes; refuerza su
acumulacién y su poder; consolida la gran empresa
privada. Regula y arbitra el ascenso y la incorporacién

de nuevas fuerzas sociales, la competencia y los con-
flictos entre los grupos extranjeros y nacionales, y
entre estos ultimos. ;

La asuncién de estas tareas exige: el desarrollo de

una nueva técnica gubernativa mas refinaday eficien-
te; la ampliacién del repertorio de instituciones e ins-

trumentos; la formacién de nuevos equipos adminis-
a y profesionales. E] Estado y la burocracia tien-
c. convertirse en un conglomerado social diferen-

eccnac— propios y un grado apreciable de
ia respecto de las clases, fracciones y gru-

pos. Su actuacién es dual y ambigua. Operan por una
ae como expresiédn del sistema e instrumento de

Beatie corteqpondcenslatestancn«arintea. tima instancia a sus inte-
nnparte, no hay identificacién absoluta

entre el Estado y su burocracia y una
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clase determinada, ni subordinacién mecanica ¢ ins-

trumental de lo primero hacia lo segundo.El Estado

y la burocracia tienden a convertirse en centro de

decisiones relativamente auténomas. La dindmica de

expansién del Estado, de su autoridad, de su aparato

y de su ambito de actividad se revelan particular-

mente, aunque con gradosy matices variables, en los

regimenes populistas, bonapartistas, desarrollistas de

pretensién y base pluralistas, y algunos tipos de dic-

taduras militares.

La década de 1960 desnuda ya las tendencias y

caracteristicas esenciales del proceso; debilita y des-

troza las ilusiones sobre un progreso regular; ilumina

la persistencia y el agravamiento de contradicciones no

resueltas y hace surgir otras nuevas.

El crecimiento econémico de tipo subordinado,

desigual y combinado, exhibe sintomas de estanca-

miento. El agro no modifica sus caracteristicas estruc-

turales limitativas. La industrializacién substitutiva de

importaciones no logra pasar a una fase superior. La

dependencia externa se acenttia en el cuadro de una

rigida estratificacién internacional. El estancamiento

se produce en condiciones de incorporacién y parti-

cipacién ampliadas de masas con predisposicién al

cambio y mayor capacidad de presién, especialmente

en los marcos de la urbanizacion acelerada, pero inclu-

yendo también con cierto retraso a los sectores campe-

sinos. Las soluciones populistas, bonapartistas, desarro-

llistas, exhiben su insuficiencia y precariedad, y reve-

Jan asiel fracaso de los intentos de una integracién so-

cial y de un consenso politico que se buscé sin un co-

rrelato de modificaciones sustanciales del sistema. Este

tiende cada vez ms al estancamiento

y

a la rigidez, a

la redistribucién regresiva del ingreso, a la concentra-
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cién del poder en grupos reducidos, a la frustracién

de aspiraciones en las clases medias y populares, al
aumento de desequilibrios, tensiones y conflictos. La
consiguiente inestabilidad politica se ve agravada por

la experiencia cubana, modeloalternativo amenazante
que ahora se inserta y proyecta dentro de América

Latina.

; Las clases dominantes tradicionales y una parte
importante de las clases medias abdican, en mayor o
menor grado, de toda pretensién innovadora y demo-

cratizante. Surge una nueva combinacién de libera-
lismo econémico y de absolutismo politico. La libe-
ralizacién econdémica se cumple como debilitamiento
del aparato del Estado en cuanto poderes y mecanis-
mos de intervencién efectiva y mds 0 menos autd-

nomaen la vida socioeconémica. Los centros de deci-
sién econdémica y social tienden a ser transferidos del

Estado a las fuerzas del mercado, o sea, a las corpo-
raciones privadas dominantes, nacionales y extranje-
ras. La estructura tradicional es consolidada en el

nuevo nivel alcanzado durante las décadas anteriores.
Se abren las puertas a la penetracién colonialista y al
refuerzo de la relacié6n de dependencia y del creci-

miento desigual y combinado que favorece a algunas
regiones, ramas y clases, en desmedro de otras. Por
otra parte, se afirma el absolutismo politico: ilegali-
zacion de las fuerzas, movimientos y luchas de cam-

bio social; intensificacién de métodos y aparatos re-
presivos (estatales, paraestatales y privados) ; degra-
oe pean del sistema Politico-juridico li-

. problema de la viabilidad misma de las
sociedades Nacionales aisladas se convierte en una
cuestién central,

El esquemiatico anilisis que antecede proporciona
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quizds un marco pertinente para encuadrar el examen

de la nueva etapa delas ciencias sociales, y por ende

de la ciencia politica, y del nuevo tipo de especia-

listas que emergen en las dos ultimas décadas apro-

ximadamente. Su génesis y desarrollo responderian al

parecer a tres drdenes interconectados de factores y

circunstancias:

1. Nuevas demandas del Estado, las universidades

nacionales, los organismos internacionales, las insti-

tuciones extranjeras, y, en menor medida, las grandes

empresas privadas y algunos sindicatos obreros. En

ello desempefian un papel especial los experimentos

de conservantismo modernizante y los regimenes po-

pulistas, bonapartistas, desarrollistas, que requieren

nuevos tipos de especialistas para funciones a la vez

técnicas, administrativas, ideolégicas y politicas. La

emergencia y participacién de los especialistas influ-

yen a su vez en ciertos rasgos y requerimientos de

los propios regimenes. El ““Tercer Mundo”y la pro-

blematica del desarrollo se universalizan, se convier-

ten en moda, motivo de interés, fuente de ocupacién,

ingreso y prestigio.

2. Presién objetiva y subjetiva de las clases medias,

expandidas, diversificadas y tecnificadas en grado su-

perior al aumento de la capacidad de absorcién por

el Estado y las principales organizaciones e institu-

cionessociales. Esta presién, que aparece a la vez como

resultado y factor de un proceso desequilibrado, se

traduce en la biisqueda de un lugar en el sistema ins-

titucional, de fuentes de ocupacién, ingreso, prestigio

e influencia, y en la creacién de ilusiones sobre las

posibilidades de ejercer poder. Los nuevos grupos tien-
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den a ampliar la base y la fuerza propias a partir
de las zonas e€ instituciones en que comienzan inser-
tarse y a operar.

$. La gama de problemas planteados, muchos no-
vedosos y acuciantes, suscitan una reflexién mas
intensa, que exige mejores teorias, metodologias y
técnicas, para la racionalizacién a posteriori de lo ya
ocurrido, para la comprensién de lo que ocurre, para
el prondstico de lo por venir y para el disefio de for-
mas y estrategias posibles de transformacién. Entre

los temas privilegiados para la reflexién y el andalisis
merecen destacarse: los limites e implicaciones de la
industrializaci6n substitutiva y de la hiperurbaniza-
cién; los nuevos equilibrios entre clases y grupos y en
el sistema de poder; la incorporacién y manipulacién

de masas; el control politico; la insercién en las con-
diciones cambiantes del sistema internacional; la crisis
de ideologias tradicionales; la confrontacién de mo-
delos alternativos de desarrollo, cambio social y orga-

nizacién politica; la emergencia de salidas revolucio-
Narias postcapitalistas. Se trata de una vasta gama
de problemas que cada tendencia, cada grupo y cada
especialista percibira, seleccionara y trataré de dis-

tinta manera.

La nueva generacién de cientistas politicos debe
ead €n un marco de condiciones entre las cuales
requieren especial consideracién las tradiciones inte-
lectuales, ideolégicas y tedricas que se acogen; los

agentes y marcos institucionales; el encuadre poli-
tico general, tanto nacional como internacional.

  



 

        

  

    
    
     

 

  
  
  
  
         

   

 

     
       
   
     
     
         

   

    
III.
Influencias
intelectuales,
ideoldgicas y tedricas

La Ciencia Politica latinoamericana ha sufrido fuertes

influencias de corrientes intelectuales, ideoldgicas y

cientificas, provenientes de la Unién Soviética, de

Estados Unidos y de Europa Occidental que han ope-

rado con caracteres y efectos de dependencia y ena-

jenacién. Tales influencias puedenser clasificadas y

analizadas —con los peligros inherentes a la esque-

matizacion— en dos grandeslineas: la que correspon-

de al marxismo oficializado y dogmatico, y la que

proviene basicamente de Estados Unidos y, secunda-

riamente, de Europa Occidental.

EL MARXISMO OFICIALIZADO Y DOGMATICO

El marxismo en América Latina, tras una primera

fase de pensamiento socialdemécrata europeo, com-

binado con elementos de liberalismo y positivismo, sé

impone

a

través de la version dogmatica y supersim-

plificada que emana del régimenstalinista en 1a RSS
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a partir de la década de 1920, y que se transmite a
través de los partidos comunistas de la regién.

El marxismo, comoteoria y como practica cientifi-
ca y politica, supone originariamente un racionalis-

mo critico y relativista, un rechazo del dogmatismo
y del autoritarismo intelectual, una empresa de des-
mitificacion y desalienacién. Despliega asi una ac-
tividad critico-teérica que cuestiona estructuras, sis-
temas, instituciones e ideologias. Nada puede ser ab-
soluto y sagrado, ni escapar contal pretensién al and-
lisis dialéctico, ni siquiera el propio marxismo. Este,
teorfa de la historicidad, esta en la historia y no puede
detenerla. Creado por seres humanos, tiene limitacio-
nes, puede equivocarse y decaer. Teoria de las con-
tradicciones, no puede eliminarlas de s{ mismo. El

marxismo ha podido ser operativo y fecundo en la
medida en que hasido utilizado sin limitaciones pre-
establecidas, en ejercicio y desarrollo permanentes, no
como dogmasino como orientacién tedrica y metodo-
I6gica para la praxis humana, incluso la cientifica.
La verdad, el conocimiento de la realidad, se conci-

ben, segtin los mejores representantes del marxismo,
como inexistentes a priori, horizontes hacia los que
se tiende por aproximacionessucesivas, intentos siem-
pre renovados, un replanteo permanente delas pre-
misas, las hipdtesis y las conclusiones. La historia y la
Sociedad aparecen como procesos abiertos, sin fines
predeterminados ni estaciones de llegada, carentes de
racionalidad inmanente que confiera sentido apriorfs-
tico a los hechos, las estructuras y los desarrollos. Son
Obra humana,resultados de los actores y de sus inter-
acciones, reales pero precarias, incorporadas al deve-
mir y trabajadas y transformadas por éste. Como
corolario, esta actitud bdsica implica el rechazo del
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determinismo lineal y mecdnico, del evolucionismo,

del historicismo, del economismo, de todo reduccio-

nismo en suma.

A este sentido original se contrapone la version

oficializada y dogmatica del stalinismo. A partir de

la experiencia soviética, las formas adoptadas por un

primer proceso de transito del atrasado capitalismo

ruso hacia una futura sociedad socialista, con limi-

taciones y deformaciones especificas, son convertidas

en paradigma de un socialismo pretendidamente rea-

lizado. La necesidad pasa a ser virtud. Una teoria cri-

tica de todas las formas de opresién, alienacion e€

ideologia, es convertida en doctrina justificatoria de

las formas opresivas y alienantes a que dan lugar las

exigencias de la acumulacién,la industrializacién y la

modernizacién aceleradas en un pais atrasado y aisla-

do que pretende quemar etapas para su desarrollo

histérico.

A partir del control central sobre el partido y el

Estado de la Unién Soviética y, por transmision des-

cendente, sobre los partidos comunistas del resto del

mundo, incluso América Latina, una autoridad infa-

lible define la teoria y su ortodoxia. Compila, exput-

ga e interpreta los textos sagrados, confiriéndoles

caracteres de revelacién y trascendencia; establece ta- 
biies y prohibiciones; define a los heréticos, los cis:

maticos y los réprobos. Revisionismo, desviacionismo,

trotskismo, son calificaciones que autorizan la prescin-

dencia de todo anialisis critico, y cuya sobreimposicion

a individuos, grupos y movimientos funda condenas ¥

exclusiones. Se promueve en los militantes y simpa-

tizantes un conformismoriguroso, una mentalidad rf

gidamente disciplinada, desfavorable a la vida inte

lectual, a la critica y a la investigacién, que se cone
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trapone a toda hipdtesis, a toda aspiracién, a todo

inconformismoy, por ultimo,a la realidad misma.
El marxismooficial se convierte en un nuevo dog-

matismo, tanto o mas rigido que los anteriores. Apa-
rece como una sistematizacién definitiva de tesis ab-

solutas, afirmaciones filosdfico-politicas, elementos
ético-religiosos, manifestaciones irracionales o magicas,
mecanismos formalizadores. La codificacién resultante
se acerca a la doctrina eclesidstica, con pretensién de
objetividad absoluta, autenticidad ontolédgica y ver-
dad moral.

La teoria marxista se degrada en un escolasticismo

que prestidigita textos y conceptos, gira en el vacio, y
tiende a volverse un metalenguaje. Los textos selec-
cionados, cldsicos y contempordneos, son descifrados
de acuerdo a un cédigo de autoridad, interpretados
con criterios absolutistas, sin referencia a las experien-

cias histéricas conocidas ni a las evidencias empiricas
contemporaneas. El pensamiento se vuelve mero co-
mentario de textos y termina por no referirse mas
que a si mismo. La teoria se presenta como la dis-
tancia mds corta entre dos citas.

; El autoritarismo suficiente, el absolutismo sistema-
co que desplaza al método, Hevan a las generaliza-
ciones abusivas, al escamoteo de diferencias y parti-

cularidades. El sentido de especificidad y concrecién

= pierde. Se empobrece la realidad daday las virtua-
lidades contenidas en ella y en el devenir. La res-

puestaestereotipada a todos los problemas genera la

a. que ya nada queda en el fondo para descu-

eetAe esta dicho y resuelto. La creacién y la

en minima proporcién de hechos y
argumentos se combina con el empirismo burdo y el

Pragmatismo incondicionado. La evaluacién empirica
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de fuerzas y posibilidades funda de modo directo las

decisiones y consignas de la direccién para la accién

politica, para el pensamiento tedrico y para la inves-

tigacién cientifica.

El productofinal es un determinismo mecanicista,

que ignora la compleja trama de fuerzas, relaciones y

formassociales, subestima 0 desconocela interrelaci6n

entre los aspectos y niveles de la realidad, suprime la

historia, niega el papel de lo nuevo ¢ inesperado y,

con total impermeabilidad a las comprobaciones em-

piricas, sirve de fundamento a un optimismo incondi-

cional que afirmasufe en la fatalidadde los triunfos

futuros.

Los resultados se manifiestan en la degradacién

teérica, la limitacién metodolégica y técnica,la esteri-

lizacién cientifica y politica. El pensamiento marxista,

tras los notables aportes efectuados hasta los anos

1920 (Hilferding, Lenin, Rosa Luxemburgo, Grams-

ci), exhibe desde hace décadas un atraso notable. Los

andlisis sociolégicos y politicos mas serios y fértiles

proceden ulteriormente, 0 bien de marxistas inde-

pendientes que eluden las limitaciones y frustraciones

impuestas por los aparatos de la izquierda oficial (y

de los grupos disidentes), 0 bien de investigadores

no marxistas.

Con el trasfondo expuesto, es pertinente sefialar

las consecuencias de esta situacién para la ciencia

politica. Las mismas surgen ante todo de las restric:

ciones impuestas a la libre critica, a la investigacion

sin trabas del pasado (historia ignorada o reescri-

ta en funcién de necesidades politicas sistémicas, y

partidistas) , y de los fenémenos contemporaneos; res-

tricciones que se dan a la vez en la teorfa, en los

métodos y técnicas, y en el campo problematico. El
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intelectual y el investigador sometidos a una discipli-
na partidista de este tipo aparecen a la vez como su-
bordinados, instrumentos y portadores de un pecado
original de origen y funcién, a purgar por la obedien-

cia incondicional y el activismo alienante. Toda cien-
cia social, incluso la ciencia politica, tiende a ser
considerada como burguesa, reaccionaria o inutil. El
reconocimiento efectivo de la necesidad y validez de
la practica tedrica resulta inconcebible.

En segundo lugar, lo que mas podria acercarse a
una ciencia politica emergente de la estructura par-
tidista y sometida a la misma, incurre en anilisis.
irreales o directamente mitolégicos de procesos, gru-

pos, estructuras y sistemas. El esquema analitico que
Marx y sus mejores continuadores elaboraron tenien-

do en cuenta los procesos histéricos de Europa Occi-
dental, son traspuestos mecdnicamente a la realidad
especifica de América Latina: afirmacién de la exis-

tencia del feudalismo en las etapas formativas y con-
tempordneas de las naciones de la regién; imposicién
de una pauta mecanica y fatal de secuenciashistoricas;
naturaleza de las clases y agentes sociales. La clase
obrera aparece ontoldgicamente predestinada a ser
agente primordial y lider necesario de todo proceso

de transformacién, mientras las estructuras agrarias

y las clases campesinas no merecen atencién seria du-
mate décadas. Se afirma ademas un determinismo me-
canico y rectilineo en el andlisis de las interacciones

infra-superestructura, que ignora el papel de las me-

—E. como la especificidad, la autonomia y
cia relativas, fundadas en estructuras propias,

. |ete y niveles. Ello aparece evidente
lel Estado, del derecho, de los fenédme-

Nos culturales e ideoldgicos.
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El andlisis de las superestructuras, en efecto, oscila

entre el economicismo y el voluntarismo. Por una

parte, el Estado, el derecho, los fendmenos ideold-

gicos y politicos, son referidos inmediatamente a la

base, a los niveles de las fuerzas productivas y de las

relaciones de produccién, determinados por éstas, co-

mo su reflejo inmediato o como simples apéndices

que siguen sus alternativas y vicisitudes. Por otra

parte, parece considerarse que la voluntad de la clase

dominante, sujeto histérico en accion, crea el sistema

politico, el Estado, el derecho, la ideologia y la cul-

tura. En uno uotro caso, y a menudo de modo com-

binado, fuerzas productivas, relaciones de produccién,

clases dominantes, son privilegiadas de modo onclta

yente, como esencia creadora, principio genético, clave

de inteligibilidad, en relacién con lo cual las superes-

tructuras aparecen como fendémenos derivados sin es-

pecificidad, concrecién ni autonomia. En la medida

que sistemas politicos, Estado y derecho son identifi-

cados con la base y con la clase dominante, de modo

absoluto e incondicional, en subordinacién mecani-

ca e instrumental, no pueden convertirse en objetos

especificos, tedricamente construidos, de la investiga

cién cientifica. No pueden tampoco establecerse re laciones reales, cientificamente analizables y verifi-

cables, entre los distintos niveles y aspectos de la rea-

lidad.

Dealli las deficiencias manifestadas en el analisis

que, siempre con retraso, efecttian los representantes

del marxismo oficial dogmitico de los fenémenos po

liticos que aparecen en América Latina, sobre todo

desde 1930: nuevas dimensiones politicas de la de

pendencia; movimientos y regimenes populistas, bo-

napartistas y desarrollistas; papel y crisis de las Fuer
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zas Armadasyde la Iglesia; dirigismo gubernamental,

expansin y transformacién del sector publico.
Afortunadamente para las perspectivas politicas y

cientificas de América Latina, desde la Segunda Gue-
rra Mundial se ha ido produciendo una crisis del

marxismo oficializado y dogmatico en cuanto vertien-
te inspiradora delascienciassociales y de la ciencia po-
litica en la regién. Lascrisis y transformaciones de la

sociedad soviética, los procesos producidos en paises
de Europa Oriental, en el periodo poststalinista, el

malestar que gradualmente surge en los partidos co-
munistas de Europa Occidental, la descolonizacién

del Tercer Mundo,la diversificacién de alternativas
(China, Cuba, nacionalismos revolucionarios), han
convergido en la produccién de fenémenosinéditos.
La tradicional Meca soviética se desacredita y es
puesta en duda. Se rechazan el monolitismo ruso-

centrista y su pretensién del modelo unico. Se reivin-
dica el policentrismo, el derecho al modelo propio y

a los caminos nacionales especificos para la revolu-
cién y el socialismo. Se afirma la conciencia de la
necesidad de nuevos instrumentos tedricos y practi-
©0s, aplicables a las especificidades regionales y nacio-
nales y a nuevas etapas histéricas. El creciente des-
hielo permite la curiosidad, el sentido critico, la

Tenovacién de inquietudes y afirmaciones, la recep-
cién de aportes de otras corrientes cientificas. Se rei-

Vindica el valor de la teoria, de la metodologia, de
Tas técnicas, de la verificacién empirica.

EnAmérica Latina este proceso se ha manifestado
en la emergencia de nuevas promociones de inves-

Ugadores —é€n mayor o menorgradoafiliados al mar-
xismo—, abiertos y creativos. Sin negar ni desaprove-
char los aportes positivos provenientes de otras
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corrientes, estas nuevas promociones cientificas rea-

sumen e intentan desarrollar los principales aspectos

positivos del marxismo: sentido critico y desmixtifi-

cador; concepcién dindmica y totalizante; diferencia-

cién e interrelacién de niveles y aspectos; reconoci-

miento de la importancia de lo econdémico y lo tec-

noldgico; estructura y dindmica delas clases y de los

grupos; correlacién entre estructura econdémica, estra-

tificacién social y poder politico; teoria del proceso y
del conflicto; vinculacién postulada con la praxis en

sentido amplio; inmunizacién contra el mito de la

neutralidad valorativa.
El saldo de esta renovacién ha resultado ya posi-

tivo. El dogmatismo oficializado y monopolitico ha

sido desacreditado y quebrado definitivamente. Nada

ni nadie puede ya reconstruirlo ni reemplazarlo. De

sus escombros, a través de sus grietas, han surgido co-

rrientes mas libres y creativas. A su accién es en gran

parte imputable la recuperacién de importantes ele-

mentos tedricos y metodoldgicos, y la revaluacién, la

renovacién o el descubrimiento de estimulantes en-
foques sobre los problemas de la dependencia exter-
na, las formas especificas de estratificacién social, el

analisis profundizado de las superestructuras, los mo-
vimientos y sistemas politicos, las ideologias. Por otra
parte, debe anotarse que este movimiento renovador

encuentra o genera obstaculos, resabios y peligros

nuevos a que luego se hard alguna referencia.

LA CIENCIA POLITICA OCCIDENTAL

La segunda corriente que influye en el desarrollo de
la ciencia politica latinoamericana proviene de las
universidades e instituciones académicas de Estados
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Unidos, y de manera secundaria, de Europa Occiden-
tal. La recepcién e incorporacién de esta influencia

se cumple a través de pequefios grupos de profesio-
nales, educados o perfeccionados en Estados Unidos y

Europa, bajo la influencia directa de sus centros.
Desde fines del siglo x1x, la ciencia politica se

constituye cada vez mas en Estados Unidos como dis-
ciplina auténoma, se institucionaliza en sus univer-
sidades, progresa r4pidamente en la especializacién,

en el perfeccionamiento de métodos y técnicas de

investigaci6n empirica y, luego, también en la teori-
zacién. Sus orientaciones bdasicas, perceptibles ya en

€tapas anteriores, se perfilan claramente a partir de
la Segunda Guerra Mundial y reflejan los cambios
producidos en la situacién interna y en la posicién

y el papel internacional de Estados Unidos.

Hacia 1945 Estados Unidos emerge como primera
potencia capitalista, con superioridad en niveles de
desarrollo econémico y tecnoldégico, en el logro relativo

de paz social, de un sistema politico estabilizado y de

gtados relevantes de integracién y consenso. A ello se
agrega una fuerte concentracién del poder en grupos
€condémicos, politicos y militares, y la necesidad y la

posibilidad de ejercer la hegemonfa sobre el resto del
bloquecapitalista avanzado y sobre el Tercer Mundo.

La satisfaccién por el modelo interno es acompafiada
por la pretensién de ofrecerlo como paradigma al

mundo entero, para reorganizarlo a la imagen y se-

mejanza de la metrépoli y de acuerdo los intereses y
a la ideologia de sus grupos dominantes. Estrategias °

Slobales y tdcticas parciales van siendo elaboradas
para el logro de tales objetivos. Constatada sin em-

la existencia de fuerzas y tendencias que, fuera
y dentro de Estados Unidos, cuestionan y amenazan
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esta perspectiva, se tiende a promover estructuracio-

nes que aseguren la coherencia, el equilibrio, la auto-

regulacién, la conservacién del orden existente y las

condiciones basicas de la hegemonfa y la domina-

cién.
Esta necesidad determina el surgimiento de formas

culturales, cientificas y técnicas que operen en tal

sentido y que permitan elaborar una ideologia del

statu quoy, a través de ella y otros mecanismos con-

vergentes, seleccionar los cuadros, ejercer una coac-

> cién que integre a los grupos e individuos y excluya

a los desviantes. Las ciencias sociales son Ievadas a

desempefiar un papel en esta dinamica, y al hacer-

lo, se ven influidas en su configuracién, caracteres y

orientaciones.

Comoreflejo de una creciente divisién técnica y

social del trabajo y de las tendencias conflictuales y

centrifugas de la sociedad, la totalidad tedrica estalla,

el conocimiento y la accién se fragmentan en discipli-

nas particulares: las ciencias sociales. Ello se ve re-

forzado por el impacto sobredeterminante de las es-

tructuras institucionales. El conocimiento se orga-

niza socialmentey se fija en instituciones académicas y
gubernamentales. La cultura se burocratiza. Ensefianza

e investigacién dependen cada vez mas de niicleos con-

centrados de poder y decisién y de enormes aparatos

(econdmicos, politicos, militares) , que imponen sobre

aquellas actividades sus intereses, demandas, ideolo-

gias, orientaciones, objetivos y normas. Una dinamica

conservadora no tolera nada que contrarfe sus premi-

sas, o salga de los marcos desus finalidades y previsio-

nes. No se promuevenen consecuencia los tipos de en-

sefianza y de investigacién que sean objetivas, desin-

teresadas, criticas (excepto las que pueden emerger
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en losintersticios del sistema, por rivalidad entre ins-
tituciones o como reflejo de fuerzas disidentes 0 con-

flictivas) , Esta enérgica accién estructurante influye
en los cambios producidos en la situacién y las posi-
bilidades de los docentes e investigadores. Estos se
yuelven, cada vez mas, asalariados de categoria su-
perior, apresados en la divisién del trabajo y en las
actividades parcelarias, subordinados y condicionados,

sumidos en la incertidumbre de status y funciones,
desarraigados de una sociedad global a la que real-
mente no representan, expresan ni educan.

La accién de los socidlogos y cientistas politicos

subsumidos en esta dindmica combina generalmente
un doble movimiento. Por una parte, su actividad
refuerza la parcializacién de las disciplinas particula-
res, mutuamente escindidas y competitivas, y consoli-

da la fragmentacién de la realidad humana, social y
cultural en temasde investigacidn, con la consiguiente
pérdida de aspectos importantes de la realidad. Por

Otva parte, individuos y grupos académicos con voca-
cién tecnocratica pretenden constituirse en grupos de

presion y decisién y, utilizando el cuasimonopolio de
capacidad y eficacia, buscan descubrir e imponer so-

luciones técnicas para los problemas sociales y poli-
ticos. En parte comoreflejo del sistema de poder, en
el que grupos dominantes no académicos disponen de
las palancas y variables estratégicas, en parte por la
mentalidad y la pretensidn de ascenso e influencia,
los socidlogos y cientistas politicos de corte tecnocra-

tico incorporan y asumen las necesidades y exigencias
del sistema. La investigacién se concentra en la de-
terminacién de las condiciones que permitan mante-
ner y perfeccionar el orden existente, saperar los pe-

__ ligros de disgregacién, restablecer o crear la coheren-
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cia, la estabilidad, la supuesta racionalidad de la

sociedad, asegurar su funcionamiento automatico y

autorregulado.

Esta estrategia requiere la reivindicacién de la ob-

jetividad cientifica, identificada con la neutralidad

yalorativa. Afirma la posibilidad de un pensamiento

riguroso, totalmente depurado de ideologias. Dado

que unaideologia (inconsciente o escamoteada) sub-

yace a esta afirmacién, en realidad se propugna una

ideologia de la desideologizacién; una pretensién ilu-

soria de estar fuera de la historia, por encima de las

relaciones, las clases sociales y del sistema de domi-

nacidn. El objetivismo se identifica con una prudente

abstencién que encubre la aceptacién de la sociedad,

del sistema politico y de los valores dominantes, y

que opera como refuerzo del conformismo y del apo-

liticismo. Este positivismosofisticado constata y man-

tiene; estudia las desigualdades, las formas de explo-

tacién y opresién, las alienaciones y las coacciones,

como datos, hechos cumplidos que de este modo re-

sultan consagrados.

En esta caracterizacién general debe constatarse

también la presencia de una actitud etnocéntrica, de
un provincialismo relativo que opera durante largo

tiempo sobre la base de investigaciones centradas en

Estados Unidos y desdejia los estudios comparativos.

Conel ascenso de la metrépolis al poder mundial, la
problematica interna es proyectada y universalizada,

y el modelo norteamericano es propuesto como para-
digma que deberian adoptar para su propio bien los

paises en desarrollo y las potencias capitalistas me-

nores.

La ciencia politica norteamericana despliega cada ves
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mds una convergencia de dos orientaciones basicas:

el empirismo hiperfactualista y la teorfa abstracta.
El empirismo hiperfactualista (el conductismo, por

ejemplo) se lanza a la busqueda de una ciencia po-
litica dotada de métodos y técnicas a modelar bajo
los supuestos de las ciencias naturales. La investiga-
cién toma por objeto conductas observables, genera-
das por estimulos externos, mas que referencias a
datos subjetivos (fines, sentimientos, ideas) de los
individuos y grupos observados. El empirismo técni-
camente sofisticado se concentra en el logro y uso de
procedimientos para observar, registrar, medir y ana-
lizar conductas. El énfasis cuantificador expresa un

desdén subyacente por la teoria que lleva a la falta
de visién de conjunto, a la inexistencia de sistema-
tizacién a priori en hipétesis de trabajo y a la escasez
de la sistematizacién a posteriori. La acumulacién de
datos como fin en s{ mismo, con poca consideracién
de la relevancia ydel significado més amplio de los

hallazgos, separa la explicacién y la prediccién de
toda evaluacién, lo cuantitativo de lo cualitativo; des-
carta los problemas realmente significativos; permite

el logro de conocimiento fiable sélo respecto de las
_ tivialidades de la realidad politica. La seleccién de
problemas, no por relevancia tedrica 0 por significa-

cién social y politica, sino por la disponibilidad de
medios técnicos adecuados, torna no investigables sec-
tores sustanciales del campo propio dela disciplina.

i, El hiperfactualismo y la acumulacién de informa-
Clones y comunicaciones que caracteriza a los paises
desarrollados y al mundo actual, Ievan a la satura-
cién y a la confusién. A ello se une la desconfianza
“teciente por las ciencias humanas parceladas, Surge
asi la aspiracién al logro de conjuntos simples y de
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ideas bien fundadas. Se reconoce la interdependencia
estrecha entre teoria e investigacion empirica. Se

demanda una teoria empirica consistente e integrada,

constituida por ideas generales, estructuras conceptua-

les, modelos sistematizados, hipétesis de trabajo y pro-

posiciones explicativas, que sean relevantes para todos

los aspectos de un sistema politico y, al mismo tiempo,

contribuyan a la emergencia de un campo unificado

del saber social.

        

Esta demanda, unida a las exigencias generales del sis-
tema que ya se indicé, confluyen en la emergencia
de una concepcién de la teoria como forma pura de
contaminaciones derivadas de las ideologias y las rea-

lidades contingentes. La teoria reivindica la objeta-
lidad, la impersonalidad, el desapasionamiento,la des-
preocupacién por los correlatos empiricos y por las

significaciones. Conceptos limitadamente validos son
de hecho cargados de ideologia, usados de modo abu-
sivo, transferidos de la abstraccién a la realidad y de
lo relativo a lo absoluto. El conocimiento pretendida-

mente riguroso se concentra en la combinaciénde ele- |
mentos formales, en la estructuracién y en la siste-
matizacién, excluyendo o subvalorando la dialéctica
real, la historicidad, los conflictos y las posibilidades.
Comoen el marxismo dogmatico, aunque por caminos
distintos, surge el peligro de una desecacién vital e€
intelectual que desemboca o se manifiesta en la retd-

rica, la esterilidad, el metalenguaje, la teorizacién re-
ferida a s{ misma y girando alrededor de si misma.

                 

  
  

 

Es pertinente aclarar, sin embargo, que este tipo

de tendencias (estructural-funcionalismo, teoria gene-

ral de los sistemas, teoria de las comunicaciones) se
da en la realidad de modo mas complejo y matizado.
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El nominalismo de la sistematizacién debe combinarse

con una tendencia al realismo, determinada por las
exigencias sociales, politicas e histéricas, por la prac-
tica del conocimiento, por la necesidad de correspon-

dencia entre las palabras y las cosas.

Laresultante es, de todas maneras, la busqueda de

principios internos de existencia, cohesién, estabili-

dad, equilibrio, autorregulacién, para los individuos,
los grupos, las estructuras y, sobre todo, el sistema, a
través de un formalismo que fetichiza las formas y
las funciones. La sociedad es afirmada como sistema
coherente, homogéneo, estable y antorregulado. Su

estructuracién surge de una armonia social inherente,
a la que fundan e integran la comunidad de los va-
lores, el consenso espontdneo sobre diferencias y con-
flictos, la congruencia entre la personalidad basica y
el sistema. La sociedad aparece asi como sumadeins-

tituciones articuladas que deben funcionar correcta-

Mente segtin una racionalidad ya alcanzada que se

Supone inmanente. El modelo implicito 0 explicito
de equilibrio autorregulado debe permitir el descubri-

miento de las condiciones para la absorcién de las

tensiones y desequilibrios amenazantes. Estructuras,
funciones, sistemas, pasan a ser, de categorias y mo-
delos de anilisis, esencias y causas formales, aliena-
ciones y reificaciones que ejercen a su vez efectos

alienantes y reificantes. El acento es colocado en la
combinacién arménica de actividades, funciones y es-

(ructuras en el sistema integrado, y, como refuerzo,

€n las normas, los controles, las coacciones, las insti-
ones y las legitimaciones. Una parte considerable

_de la actividad tedrica es destinada a la busqueda
de estructuras adecuadas para el cumplimiento de 

ones particulares que son postuladas como re-
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quisitos para el mantenimiento de los sistemas poli-
ticos. Funciones, actitudes, roles, comportamientos, es-
tructuras, son objeto de inventario y sacralizacién; se

los configura en y comoexistencias dadas y cuadros

sociales invariables, legitimados junto con las coaccio-
nes que los expresan y refuerzan.

El proyecto de sistematizacién integral refuerza la
tecnolatria. La técnica recibe una adhesién acritica, un
culto incondicionado que convierte toda duda a su
respecto en delito de lesa modernidad. Los éxitos tec-

nolégicos permiten diferir la solucién de otros proble-
mas humanosy sociales, y eludir la responsabilidad
de humanizar la sociedad y de liberar a grupos e in-
dividuos. Potencia ademas el intento de cibernetizar
la sociedad y sus componentes.

A partir de las teorias y los datos y de la operacién
de las maquinas, se piensa en la posibilidad de inser-

tar a los grupos e individuos en agregados analizables
y de clasificarlos en tarjetas perforadas, como prerre-
quisito para la superorganizacién burocratica y tec
nocratica de la sociedad, del sistema politico y del
Estado. :

Del andlisis surgen otras consecuencias para la cien-

cia politica, La sistematizacién abstracta subestima y
descarta todo lo que no encuadre enlas premisas, los
intereses consagrados y las previsiones disefiadas, 0

las contrarie. De este modo, dejan de captarse con-
tenidos sustanciales, se atentian o desaparecen las re-
ferencias a las relaciones sociales, los grupos, las pra-
xis, las condiciones de la vida cotidiana. Se niegan las
especificidades, las diferencias, las transiciones, las

contradicciones y conflictos, como expresién de fuer-
zas sociales desestructurantes y reestructurantes, asi

como sus movimientos y estrategias, y sus potencialida-
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des. La variabilidad, la creacién, la sorpresa y los aza-
res son reducidos a la cuantificacién de lo dado. La

reivindicacién del conflicto, del desequilibrio, de la

critica, de la pasién y de la voluntad de compromiso

con Ja practica social y politica para la transforma-

cién del sistema, es caracterizada e impugnada como
desviacién, disfuncionalidad, patologia. En el plano
técnico-profesional, la teorfa se postula irrefutable, y
niega valor cientifico a todo trabajo que no delimite
su campo, no lo recorte en fragmentos especializados,

© incorporelas actitudes, los elementos y los proble-
mas que se pretende descartar.

A ello se agrega el sentido atemporal o ahistérico

de la teoria. Elaborada en un pafs donde el pasado
tiene poco peso, no parte dela realidad histérica, sino
que dirige hacia ella los conceptos, las categorias y
los modelos solamente para ejemplificar y ratificar lo

que ya se da por descubierto 0 comprobado. Dada, sin

embargo, la imposibilidad de una prescindencia ab-
Soluta, la teorfa-ideologia de la estabilidad debeser |

complementada y adornada por una teoria-ideologia
del cambio. Esta presenta al parecer una versién eco-

Nomicista-tecnicista y una versién politicista.

En la versidn economicista, la teoria escinde creci-

miento y desarrollo y se concentra en el primero, con-
cebido y deseado como aumento gradualdetal o cual

aspecto cuantitativo y mensurable, en progreso con-
tinuo y facilmente previsible. El desarrollo es redu-
cido a mero crecimiento, a un proceso modificatorio
de las dimensiones y las estructuras, en transicién o
desplazamiento entre tipologias dicotémicas que equi-
Yalen a estilos polares de integracién, y primordial-

_ mente por influencia de factores externos (poblacién,

logia, agencias extranjeras).
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El desarrollo es concebido ademas como predesti-

nadoa la imitacién de los modelos proporcionados por

los paises que tempranamente recorrieron todo el ci
clo de Ja industrializacién, con desconocimiento a la

vez de las condiciones especificas de aquéllos y de la
sociedades sobre las que se pretende actuar. La socie
dad es concebida como suma de compartimientos, ais

lables a voluntad, tratables por parte, y jevarquizado ;

mediante uncriterio que privilegia lo econdémico y lo}
tecnolégico en desmedro de los aspectos y niveles so-
ciales, politicos, psicolégicos y culturales.

Laversidn politicista puede ser identificada con las

teorfas del desarrollo politico. Estas no han Megado
en realidad a ser todavia otra cosa que conjuntos dé ono, la Agencia Central de Inteligencia, comienzan

especulaciones e hipdtesis, diversas por los enfoques querirIos servicios de cientistas sociales y politi-
los temas y los métodos, y sin consenso sobre el con otra parte, y en un sentido mas estrictamente

cepto que las denomina, Presentan una yuxtaposicion ico, la nueva tematica ejerce una atraccién in-

© una convergencia de puntos de vista normativos sobreosespecialistas, noyameramente por
conductistas y estructural-funcionalistas. plicaciones pragmatico-politicas, sino también

Aunque con antecedentes anteriores, la emergenl § posibilidades de enriquecimiento de la propia

cia de las concepciones de desarrollo politico se pro dyde trabajo interdisciplinario que ofrecen
duce estrictamenteapartir de la Segunda Guerra Mun itud yla complejidad del campo quese abre.

dial y sus consecuencias. El camposocialista se extien sifica asi cada~vez mas el interés-académico
de ydiversifica los tipos de desarrollo en su propi0 hvestigaciones y las teorizaciones respecto a

seno, a la vez que el modelo socialista impacta en Io Ito problematico, y por la oferta de solucio-

paises del Tercer Mundo. La descolonizacién acreet icionales. El desarrollo politico se vuelve
la importancia cuantitativa y cualitativa del Tercet eral de una masa creciente de andlisis. Una

Mundo yplantea el problema de la sucesién de los a etapa se concentra en estudios de casos na-

viejos imperios. Los nuevos Estados reactualizan 0 su® aislados, considerados como tnicos y dotados

citan problemas relativos a la modernizacién, la org@ tidad idiosincrasica, y sin comparacién con

nizacion politica, el Nation Building. Movimientos dé . Sigue r4pidamente una segunda etapa,

masas revolucionadas participan en cambios sociale cada en los estudios comparativos entre paises del
y politicos que afectan a regiones decisivas de la ec? tf Mundo,y entre éstos y los mas antiguos y de-
nomia y la politica mundiales. A ello debe agregar Las teorias del desarrollo politico obtie-

  
icano surgen a la vez del liderazgo hegemdnico

escala planetaria y de los problemas derivados de

Ja crisis colonial, el neutralismo, la bipolaridad, la

erra fria, el Tercer Mundo,la nueva estructura de
Naciones Unidas, con todas las implicaciones po-

ticas y militares que se conocen. La estabilidad de
Africa y América Latina se vuelve prerrequisito

la vigencia de-la~hegemonia de Estados Uni-
para~él cumplimiento de sus objetivos de poli-

exterior(inversiones privadas, asistencia técnica,
de la influencia soviética y de los movimientos
cionarios) . El Departamento de Estado, el Pen-
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   e afirmarse la existencia de una correspondencia

0 similitud entre etapas de desarrollo econémico tipo
ow con otras de desarrollo politico. El sistema po-
0 y el gobierno son visualizados como variables

ependientes, epifendmenosde otros factores determi-

i ‘ nantes. Lo politico en si mismo no es considerado co-
y de una confusién entre niveles y etapas, se hacen} mo variable esencial y formativa en un proceso de

inferencias que parecen pretender una validez gene: cambio social, y es subestimado el papel del Estado

ral, indiscutible, cuando en realidad constituyen mas} _ en el Tercer Mundo. Cuanto mas,se trata de descubrir

proposiciones descriptivas que teorias explicativas. les son los prerrequisitos politicos que deben re-

El modelo de desarrollo politico de Estados Uni- H se para la solucién de los problemas propios de

dos y de Europa Occidental es presentado como pa a estadio. En otras versiones, sistema politico y go-

radigma de superioridad innata. Sus formas, estructu: no parecen reducirse a mecanismos institucionales

nen sus perfiles primarios y van exhibiendo algunas.

de sus caracteristicas y consecuencias mas relevantes
para la ciencia politica del Tercer Mundo y de Amé-

rica Latina, entre las cuales se destacan las siguientes.

Ante todo, a partir de datos e indices insuficientes,

   

   
  
  
   
  
  

  
     
  
  

ras, funciones y resultados son postulados como re actos, purificados de toda determinacién y condi-

quisitos universales de equilibrio para cualquier ae para el procesamiento de insumos y pro-
ctos sociales.tema politico desarrollado. Del mismo marco de refe

rencia extrae el cientista politico los conceptos, la

categorias y la terminologia. Se postula ademas la po

sibilidad y conveniencia de la repeticién histérica,

paso necesario de toda sociedad nacional por etapasde

desarrollo ordenadas en sucesién lineal. Como corola

rio, sé proponen estructuras y sistemas que se supon

maximizaran las pautas de conducta y organizacién

deseables desde el punto de vista del cientista politic

" que adhiere a esta perspectiva. En algunoscasos, se

ga incluso visualizar a las instituciones y practicas pO

Iiticas como tecnologia pura, disociada de intereses del Tercer Mundose transformen para alcan-
valores e ideologtas, y susceptibles entonces de im ; modelo desistema politico que se postula como
tacién y sobreimposicién a las sociedades en desarro ma del desarrollo. Se niega, o se admite de
llo. La Political Science se vuelve Policy Science. “0 muy hipotético, que diferentes estilos y sistemas

puedan enfrentar y resolver una crisis simi-
desarrollo socioecondémico. Si un Estado no

le las funciones ni crea y afirma las estructuras

  naturaleza del desarrollo politico permanece atin
Oscuridad. No se esclarece en qué condiciones,

qué modo, llegaron a existir los sistemas politicos

ernizados de Occidente. No se pruebala existen-
regularidades discernibles en los procesos de
lo, estadios, secuencias de cambio, problemas
similares. Tampoco se ilumina la naturaleza

Sociedades y-sistemas politicos tradicionales de

emergen los procesos transicionales hacia el
lo politico y la modernizacién. Nada demues-

felutablemente que sea posible y deseable que

   

     

    

  

   

   
      
  
  
        
  Las limitaciones del enfoquese revelan particulal lel

mente en las correlaciones establecidas entre los d ;
yersos niveles del proceso global. En algunas versiones
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yy procesamiento de datos y, por la otra, a la pro

 

  
   

    
  
  

 

  
    

   

que se supone configuran el sistema politico de un

pais adelantado,es calificado comopoliticamente sub

desarrollado.

Algunas implicaciones ideolégicas resultan atin mai

evidentes. Asi, se suele postular la existencia de

conflicto entre el desarrollo econdémico y el desarroll

politico, entre la estabilidady la participacién. La mo:

vilizacién de masas es mirada con pesimismo, supo

niéndose que si adquiere demasiada intensidad y

pidez y se traduce en demandas excesivas de tipo eco
némico, educacionaly cultural, puede Ievara la quie

bra del sistema. Se postula ademas una identificaciér
rigurosa entre democracia politica y economia de em

presa privada, y se recomienda establecer estructura

que favorezcan a la segunda como condicién de d

sarrollo politico.

des de integridad e independencia, de compro-

y simpatia con las fuerzas y tendencias trans-

adoras de su propio pais, del Tercer Mundo y de

ica Latina.

Consideradas las dos grandes corrientes tedrico-

Jégicas que confluyen en la reciente emergencia | Be oS

ciencia politica latinoamericana, es pertinente

ar a continuacién los agentes y los marcosins-

cionales, el encuadre politico general, y las conse-

las que resultan de toda la constelacién que

analizando.   

 

  

 

  

   

El analisis precedente sobre las caracteristicas |
orientaciones de la ciencia politica norteamerica
peca evidentementede simplificacin y esquematisme

Ello obliga a reconocer que en esa disciplina han sul

gido y actttan tendencias renovadoras, divergentes

criticas respecto de las indicadas. Debe también con
tatarse que la ciencia politica norteamericana ha
tuado contribuciones estimables que imposibi
prescindir de su conocimiento y uso de modoindi
minado, Tales aportes se refieren por una pa

refinamiento de los métodos y técnicas de recolec

  

  

 

  

 

  

  

  

  

cién de esquemastedéricos y analiticos, hipdtesis, d
minaciony uso devariables, exploracién de intera
nes. Las implicaciones politicas e ideolégicas que
arribase sefialaron hansido constatadas y denunei id
por muchoscientistas sociales y politicos de Esté

Unidos que, ademas, han desplegado muy respetab
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IV.
Los agentes y las
instituciones

Los cientistas politicos constituyen todavia en Amé-

rica Latina un grupo reducido, poco diferenciado y
heterogéneo, La disciplina, aun reciente, esta en for-

macién, reconocida apenas. De hecho, flucttia en una
especie de tierra de nadie, abierta por todas sus fronte-

ras, expuesta a invasiones de diverso tipo. Oscila entre

la literatura politica de circunstancias, el derecho (po-

litico, constitucional, administrativo), la sociologia, la

sicologia, la antropologia. Se expresa a través del pan-

fleto, el discurso ideoldgico o culturalista, el ensayo, la —

formulacién tedrica, la investigacién empirica. Es prac

ticada por especialistas que parten de diversas forma-

ciones profesionales, completadas en variable grado:

por el autodidactismo, los cursos de postgrado, 0 un

entrenamiento especifico para el ejercicio estricto dé

la disciplina.

Considerados como grupo técnico-profesional, 10s
cientistas politicos carecen de integracién y de homo-
geneidaden los enfoquesyestrategias de trabajo. Ello
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ece estar determinado, entre otros factores, por las

erencias de origen, formacién, orientacién tedrica

ideoldgica, inserciéninstitucional, y por los conflic-

os que plantea todo esto, las limitadas posibilidades

cupacionales, y la inseguridad social y politica. Si

intenta un examen misdetallado, puede suponerse

no hipdtesis la existencia de una dialéctica de

flicto e integracién entre los diferentes gruposy,

todo, entre las dos grandes orientaciones que
 consideraron en la seccién anterior.

Los elementos explicativos del conflicto y de la

a de integracién grupal aparecen en ambascorrien-

erales y se relacionan e interactian.

    

 

 

   

   

  
  

 

    ‘ACION, DOGMATISMO, SECTARISMO

  

  

  

  

 

  
tendencias sufren los efectos de una tradicién

da hacia los centros externos y del impacto

© de Ja dependencia socioeconémica, politica
tural. Dependencia y enajenacién hacia lo ex-
Se manifiestan de diversas pero convergentes
S.

campo dela izquierda (estrictamente marxis-
ional-populista) no se ha cumplido plena-
superacion critica del dogmatismo ideold-

ico hasta ahora vigente, que se conserva bajo

atenuadas o modificadas. En algunos casos,
ienen elementos esenciales de la tradicion

  

   

 

   
  

considerando sus deformaciones y falacias ©
dentales o secundarias. En otros casos se re-

nuevo dogmatismo que pretende la recupera-
una ortodoxia ontoldgica, que hace el peregri-

fuentes, libra la guerra delas citas, pretende
‘tuar un andlisis marxista del marxismo
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matismo que se expresan como desconfianza

o critico y de la especulacién tedrica. Se

ce la problematica propia de otras estructuras

y se tiende a recepcionar pasivamente lo

n otros paises y regimenes como pauta nece-

able para el desarrollo nacional especifico.

idad valorativa, identificada con el rigor

€s vigorosamente afirmada como entidad

desligada de valores, orientaciones y com-

‘sociales y politicos. Puede llegar a colocarse

sis exclusivista en el método matematico y en

ica, con olvido o subestimacién del esfuer-

y metodoldégico; desdén por las condiciones

del rigor cientifico; falta de adaptacién

s y las tareas a las posibilidades nacio-

modificacién de estas ultimas; tendencia

respuesta exacta a problemas falsos o

Otras orientaciones y actividades cienti-

ubestimadas o negadas. Toda teoria que no

mn las propias premisas y exigencias es con-

ente de valor cientifico, y sus adherentes

es discriminados en diverso grado.

    

   

que puede desembocar en el autoencerramiento
ficiente y la redundancia sin nueva creacién (Louw
Althusser y su escuela). La obsesién de la pi
doctrinaria va acompafiada por el temor a la he
posible en uno mismo y porla sospecha permani

del mismo peligro en los demas. “Se ve Ia con
nacién y la claudicacién en todo el mundoy en t
partes. El espiritu de secta autovaloriza al intérprel
individual y a los otros miembros del mismo g)

y desestima o niega a los disidentes y rivales.
variante “izquierdista” del terrorismo ideolégico pr
fija lo que se puede © no se puede pensar y hacer,
evaltia con rigor implacable las conductas y las o!
no tanto por su contenido intrinseco, sino en funeie

del apartamiento respecto a la versién subjetiva ¢

la ortodoxia, de las asociaciones personales que
mantienen, de las instituciones en que se traba

de los é6rganos en que se publica, o de los paises
se visitan. El dogmatismo sectario leva en al
casos al rechazodel procesocientifico universal

los métodos y técnicas de investigacién que sé f

ran yaplican en centros norteamericanos y €

lo que puede ir acompafiado porla falta de altern
vas tedricas y practicas que resulten adecuadas xe

rativas. :

   

   

  

  

  
  

  

    

   

 

      

  

  

  

    

,INOPERANCIA, PARTICIPACION FICTICIA

  | politicos no han Iegado atin a ser un

mal reconocido y valorado en las socie-
ica Latina. La necesidad de su existen-
malidad no aparecen evidentes para

© ni para ningtin grupo social signi-
yente. E] mero nombre de la discipli-
manifiesto, subrayan el cardcter peli-
Imente subvyersivo, de la actividad. Su

ional es también incierta. En el me-

En el otro campo, parece desplegarse en mue

casos una actitud imitativa y dependiente h

ciencia politica proveniente de Estados Unid

es aceptada de modo poco critico, como totali |

limitaciones ni conflictos internos. Dentro @e€

mismacorriente puede darse, 0 bien un énfasis

teorizacién abstracta, la manipulaci6n retorica,|

de un lenguaje esotérico y de formas magicas

samiento; o bien una acentuacién del empi ;
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jor de los casos, constituyen enclaves tolerados en

universidades y en los érganos gubernamentales,
posicién precaria y siempre amenazada.E]terroris

ideolégico y practico de la derecha conservadora,

amerecidos. Ello acentia el sentimiento de

ito y frustracién y el deseo compulsivo de
cién, participacién y eficacia. Como con-

se hacen o no se hacen cosas,.en funcién

 

discriminacién o la represién fisica, constituyen

posibilidad que puede actualizarse en cualquier 2
mento. La inseguridad, la discontinuidad, la

cién de desarraigo, aislamiento e inoperancia,
gran necesariamente la personalidad de los cien
politicos. Sus efectos y modos de reaccién variant
embargo en los dos campos analizados, e incl
los diferentes grupos e individuos.

En el campo dela izquierda, el impacto y la

cién ante aquellas situaciones pueden manifesta
diversas maneras, con frecuencia combinadas. Una

ellas une la nostalgia del pasado, la fetichizacio
‘la historia y el subjetivismo voluntarista. Las
luciones exitosas son objeto de veneracién y ¢
moracion, a la espera de su repeticién en el p

pais. Los fracasos son considerados incidentales
terpretados de manera insuficientemente criti
se espera su no repeticién por el descubrimien
las férmulas que aseguraran el triunfo en la pro
coyuntura, De maneracasi mistica se postula la
tencia de condiciones favorables para el cambi
lucionario, cuya concrecién sélo requeriria la
dizacién de la critica del sistema, el program:
cable y las consignas justas. Se oscila entre los

abstractos y un realismo limitado que extra)

chos elementos de lo existente y los proyecta

futuro. q

En otra variedad del mismo campo, se exp erin

una culpa difusa por haber nacido fuera de las

por ser intelectual y por gozar de privilegios 4

[ 54

suponereaccionaria el publico intelectual,
popular, politico, que se tiene como mar-

erencia. Se despliegan actitudes de simpatia
y defensa incondicional de las mas di-

tes del nacionalismo, el populismo, el
, el desarrollismo, los regimenes milita-

er etapa provisoria por la que hayan pa-
© puedan pasar el proceso politico y la

_ la conciencia y la organizacién de las

propio pais, en América Latina y en
uede llegar a ser aceptada como manifes-
ria y valiosa de lo que se postula como
0 comola creacién de condiciones para

mecanismos similares, la idealizacién

stemas y personalidades se transfieren,
talin, a otras expresiones del bloque so-

ercer Mundo.

Opuesto, la predisposicién al realis-
U conformismo y al apoliticismo leva a
basica del sistema como algo dado y-no
modificaciones sustanciales. La consta-

de las formas vigentes de poder, ex-
in las consagra de hecho comoinhe-
er sociedad humana; o bien las con-
bles relativamente por la accién de
Politicos y sociales, capacitados para ,
wés de la proposicién de soluciones /

i aplicacién mediante la influencia a

9S grupos de poder. La insercién en
tucionales, académicas o gubernamen-
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id tecnocratica que subsume a la mayor parte

los integrantes del grupo, por encimaymasalla

divergenciastedricas, ideolégicas y politicas, Ello

“manifiesta en la creencia mds 0 menos consciente
brela posesin de una capacidad superior para

coporar los elementos mas avanzados de la ciencia

la tecnologia en funcidn de la planificacién yracio-

Jizacién de la vida econdmica y social, o incluso

llegar a obtener algun grado de liderazgo polf-

Parece existir mas preocupacién por constatar lo
ilo en el sistema, sobre todo las formas de poder,

én y alienacién, que por determinar las _posi-

idades efectivas o virtudes de resistencia y contra-
inacién. Puede llegarse incluso a una idolatria

menudo inconsciente) del poder, del Estado y de

aparatos, a una subestimacién de sus deformacio-

posibles, a una aceptacién de las coacciones. Pare-
en cambio existir menor preocupacién por la

‘a en fayor de la irrupcién de fuerzas sociales

ejerzan efectos descongelantes y destructurantes,

or la promocidén de lo nuevo, lo imprevisto, lo po-

tales es considerada prerrequisito para operar como_

poder detras del trono o consejero del principe. Esta

estrategia puede llevar a subvalorar o a descartar, en

la teorfa y en la practica, toda fuerza, alternativa 0

proyecto que sea inaceptable para los grupos domi-

nantes cuyo reconocimiento se quiere obtener.

Los limites de este proyecto tecnocratico parecen

resultar restringidos. Los cientistas politicos (y socia-
les) que exploran esta posibilidad dificilmente lo-

_ gran estructurarse como grupo y como aparato y ca

_— recen de mandoreal. Lasélites de poder (econémico,
politico, militar) disponen de los resortes y variables

estratégicas, reconocen y formulan oficialmente lo

problemas, imponenlas opciones, eligen entre las
luciones propuestas por los técnicos.

El desarraigo, la reducida operacionalidad, las ten
tativas de integracién ficticia, actuan como factor

disgregante del grupo general de cientistas politicos,

~en la medida en que refuerzan en definitiva los sen«

timientos y actitudes de inseguridad, la competencia i

por los recursos escasos y las oportunidades insufi-
cientes, y el entrechocar de estrategias divergentes 0

antagonicas. \

    

    

  

   

   
    

 

  
  

 

   

  

 

  

   

  

   

 

  

 

  
   
 

      

 

    
s factores integradores se relacionan asimismo

Ta insercién en los mismos marcos institucionales;

nejo comtin de teorfas, técnicas y problemas; la
gencia en ambos camposde actitudes de apertura
isin critica; la mutua fertilizacién; la relativa

ncia de enfoques; la comunidad de dificul-

y amenazas a enfrentar. Todo cientista social
mérica Latina, cualquiera sea su pretensién o su
efectivo de neutralidad, se convierte cada vez

5 en elemento.Sospechoso, predestinado al papel
Sivo, visualizado siempre con sospecha por quie-

detentan el control del sistema de poder. En con-

 
FACTORES INTEGRADORES
   

 

Los elementosde conflicto se entrelazan conel operat

de factores integradores, en una dialéctica en la
los segundos quizds tienden en definitiva a preva

lecer.

  
  

 

  

   

   

 

El primer factor que se debe considerar se refi

a la similitud de origen social, de formacién, de tra

yectoria, de actitud psicolégica y de modosoperat
Puede sospecharse incluso la existencia de unaae
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tos adictos (reaccionarios y/o asépticos) ; del hosti-

gamiento, del retaceo 0 distribucién sin equidad de

recursos escasos; de la interferencia sobre la ayuda

externa. E] conflicto latente desemboca periédicamen-

te en represién abierta, depuracién e incluso destruc-

cién de escuelase institutos.

diciones de peligro comin,la integracién parece vol-

verse cada vez mas necesaria. Antes de analizar sus

posibilidades, merecen alguna atencién los aspectos

institucionales de la actividad. Se examinard breve-

mente lo relativo a la universidad, el Estado, los

entes regionales, la cooperacién internacional publica

y privada. Enla mayorfadelos casos, en la universidad siguen

prevaleciendo equipos de direccién y docencia obso-

letos y superados por nuevas promociones, pero li-

gados a los grupos dominantesy a las élites de poder,

que defienden sus intereses y los del sistema, contro-

lan las decisiones y limitan las tentativas innovadoras.

Las estructuras institucionales y organizativas han en-

vejecido y se han vuelto totalmente inadecuadas, lo

mismo quelas orientaciones, los programas, el instru-

mental teérico, metodolégico y técnico. La docencia

predomina sobre la investigacién y la desplaza. En

estas condiciones, la ciencia politica carece en parte

de base institucional independiente; ha sido mante-

nida o introducida en las carreras de derecho, socio-

logia y economia como cenicienta aislada y subesti-

mada. En otros casos se han legado a crear escuelas

€ institutos con dedicacién especifica a la disciplina,

si bien en numero reducido, y como enclaves que no

modifican el marco institucional general, las estruc-

furas y las orientaciones de la universidad en su con-

Junto. Carecen de representacién o de peso en las

decisiones y deben someterse en mayor 0 menor grado

Hs los grupos y organismostradicionales. Su jocaliza-

cién, sus posibilidades, orientaciones y funciones se

tornan necesariamente ambiguas. Divergen con las

de Jas instituciones y érganos tradicionales y tratan

de expandirse e innovar, pero se ven al mismo tiempo

dos a los compromisos, las autolimitaciones y la

LA UNIVERSIDAD Y EL ESTADO

La ciencia politica se institucionaliza de maneratardfa

y limitada, primero en la universidad, luego en orga-

nismos académicos independientes de aquélla y del

Estado.

Salvo precarias primaveras de tolerancia y progre-

sismo, el clima social, politico e ideolégico en Amé-

rica Latina ha sido y es desfavorable a una ciencia

politica libre, critica e innovadora. A la resistencia

del mundo “oficial” contra todo lo que implique

cambio en profundidad o puede estimularlo, se agre-

ga la persistencia de pautas tradicionalistas de cul-

tura y organizacién. La universidad nunca logra ser

auténoma de modoefectivo y perdurable. Los grupos

de intereses y de poder oscilan entre la desconfianza

y la hostilidad hacia aquélla, alimentando un con-

flicto siempre latente que detona de modo recurrenté

y violento.

La presién de los grupos dominantes y del go —

bierno sobre la universidad impone limitaciones Y

tabties respecto de sus orientaciones generales y de

sus tareas concretas, estimula una prudencia esteri-

lizante e incluso una autocensura preventiva. Se ma-

nifiesta y opera a través del apoyo a las viejas di-

recciones universitarias; de la imposicién de elemen

[ 58
59 ]   



      

   

   

  

   

  

   

  

     

 

  

 

   

  

 

  

   

  

   

   
  

  

  

  
    
  

 

   

  
  
  
   

    
     

  

  

autocensura. Victimas de la discriminacién guberna:

mental y universitaria en la asignacién de Tecu sos

de por si escasos, no-gezan de un financiamiento us

ficiente para la obtencién en grado adecuado de per idad agregaelemento la crisis, que se

sonal, infraestructura, equipos € informacién. El dé proyecta en varias direcciones. Vuelve mas insufi- )

ficit se manifiesta sobre todo en el campo de la inves ff ntes atin los recursos disponibles para la ensefian- H

tigacion. y, sobre todo, la investigacién. Agrava un recargo

En materia de personal calificado, se produce una tareas docentes y administrativas que reduce aun

paraddjica coexistencia de escasez y de plétora. ds el rendimiento. Refuerza considerablemente el F

produccién de cientistas politicos calificados en Amé- oceso de politizacion de la universidad y, a través i)

rica Latina es todavia muy reducida, pero en el mal ello, la gama de conflictos ya existentes entre sus

definido campo de la disciplina entran a compe! 1 ersos componentes y entre las tendencias contra-

profesionales provenientes de ramas vecinas, y la tas. Esta presién estudiantil produce reflejos di- |

ticularistas y cooptaciones, la creacién de micro- '

dos y micromandarinatos. be

La irrupcién masiva del estudiantado en la univer- i

manda es de todos modos inferior a la oferta. A I . Algunoscientistas politicos recusan frontalmen-

subutilizacién del personal disponible se agregan E la intervencién politizada del estudiantado en el
; oceso universitario y pueden Iegar incluso a inte- -

inestabilidad y el mal empleo del que se halla ocu len

do (poca generalizacién de la dedicacién exclusiva , a tal efecto, un frente unico con elementos reac-

insuficiencia de recursos para las investigaciones; i arios. Otros acenttian, en la medida de lo posible,
cardcter neutral y abstracto de su trabajo. Otros,

i i inui lanes proyectoguridad) . La discontinuidad en los p' y Pentel i SSAacaRbes
nee -cacién contribuye més aun aul e, elevan la temperatura politico-ideolégica

de docencia ¢ inveshgacion © y su produccién y de su docencia, por temor a ser
j ivel de rendimiento. os raebaja del ore < G tay eticada erados y descalificados. La multiplicacién de ten-
Las posibilidades de autonomia y eh cias extremas en la universidad, y la falta de cri-
ia . ‘ ‘ otr r

cientistas politicos se ven mas atin reducidas por Ealnimamente obiecrosudelevaluacoun tomar

ames La escasez de recursos y oportunidade ecuencia ‘atkianoe eeeeee .

la inseguridad, la multiplicacién de tensiones y © De modo general, la reaccién de los cientistas po-
+ i i avan . z . .flictos dentro y fuera de la universidad agr - $ ante las situaciones analizadas puede traducirse

-v lucha por la conservacion de lo ee Te abandono definitivo de su actividad y la trans. ¢- .
lograr, dividen a a eene .— iaa mas sosegados y lucrativos; la in- ~

mente y por grupos) segun difer : icacion de la neutralidad y el conformismo; o el

cién, orientacién, afiliacion politica y pertenen® lazamiento hacia otras universidades latinoame-

generacional. Se genera y mantiene asi una Pua pb los organismos internacionales o los centros

manente por el control, la defensa y la expansion¢ micos de algunos paises desarrollados.

osiciones institucionales, la aplicacion de cr mo subproducto de la crisis analizada aparece laPp P
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alternativa de los institutos independientes de la unt

versidad oficial y del gobierno. En los paises don

han emergido, han permitido la integracion y el man

tenimiento de equipos profesionales, incluso de ci

cia politica, la preservacién de la autonomia y de

libertad cientificas, un grado mayor de coordinacién

racionalizacién y eficacia del trabajo. En su dinamica

parecerian darse, por otra parte, algunas posibilidades

inquietantes. Su difusién puede evar a una disper-

sién de esfuerzos y recursos. Pueden crear condiciones

‘mente o por grupos, suele carecer de base social sé-

lida, de poder efectivo y de status reconocido. Los
gobernantes y funcionarios tienden a desconfiar del
cientista politico, o no logran imaginar cudles podrian

ser sus formas de trabajo técnico que al mismo tiempo
resultan susceptibles de aplicacién pragmatica para

; el Estado y sus estrategias, planes y proyectos. En re-
sumidas cuentas, el gobierno puede utilizar al cien-

_Usta politico como idedlogo del equipo de turno en
‘ ‘ 7 al poder, a riesgo de afectar su integridad y su efica-

favorables para el desarrollo de orientaciones parti: cia. Puede también reducirlo a funciones burocraticas

cularistas, de la sectarizacion y del mandarinato. que malgasten su talento y su entrenamiento. Puede

necesidad de supervivencia institucional y de recurso almente ocuparlo en tareas simbédlicas, tedricas °

financieros y mercados de trabajo podria crear Sectoriales, sin aplicacién practica o sin payeeeaes

tentacién de colaborar con ciertos tipos de gobiernos transformadoras.

que ejercerian presiones nocivas sobre su autonon

| Necesidades similares podrian agravar la dependen ci

| externa hacia organismos de paises desarrollados. La

| demandade proyectos por instituciones patrocinantes,

nacionales o extranjeras, debilitaria los prerrequisitos

de orientacién sistematica y de continuidad en

 

LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES

A ainternacionales de tipo publico, tales

com:9 las Naciones Unidas, sus organismos centrales

| ius regionales (UNESCO, OIT, UNICEF, CEPAL, ILPES), 0 el

i estrategia cientilica,
.

| 8 aS : : co Interamericano de Desarrollo, han cumplido

Unatercera alternativa consiste en que los cien | 1 papel positivo considerable que resulta imposible A

tistas politicos desempefen funciones como tales em desconocer, Su cardcter intergubernamental ha_ per
|

. . sos 2 e aa wal 7

| el Estado (central, provincial, municipal) o en sue GSeter las posibilidades de presiones politicas

entes descentralizados. La mejor oportunidad al ré de discriminaciones ideoldgicas de tipo directo. Se
| : :

8 .

| pecto ha sido proporcionada hasta ahora por res convertido asi frecuentemente en lugar de refu

| menes mas © menosprogresistas € innovadores. si ; ¥ trabajo creativo para los innumerables latino-

| perduracién como tales, o su aptitud para un desplie canos victimas de la falta de oportunidades y
. -

|| || gue persistente de politicas transformadoras, parece S persecuciones en sus paises de origen. La di-

hasta la fecha haber sido precarias. La regla genera idad de procedencias ha hecho factible integrar

tiende a ser cada vez mas el gobierno tradicionalista 0 nentos y enfoques provenientes de origenes nacio-

| | reaccionario, de viejo o nuevo tipo. En cualquier cientificos y politicos muy diversos. Ha posibi

| de las posibilidades, el cientista politico, individ una visién de conjunto de América Latina, la

i [ 62 63 ]    



    realizacion de estudios globales, el refinamiento de

perspectivas tedricas, de esquemas analiticos y de téc-

nicas de investigacién. Ha iniciado o intensificado la

exploracién de campos inéditos 0 poco considerados

hasta hace algin tiempo. El adelanto cientifico y

tecnolégico consiguiente en varias ciencias sociales ha

interactuado con una vocacién realista y pragmatica.

Para un balance equilibrado, deben constatarse

otros hechos de sentido inverso. Los organismos inter-

nacionales no han podido ni pueden suplir totalmen-

te los esfuerzos nacionales. La coordinacién entre

ambosniveles ha sido en muchos casos deficiente. El

i ejercicio prolongadodela funcién internacional puede

i producir en los cientistas sociales un desarraigo que

debilita la percepcién, la pasién y la creatividad. La

presién de los gobiernos latinoamericanos y, a través

deellos, de grupos de interés y de poder nunca desapa-

recié totalmente y en la actualidad, debido quizas a

| las tendencias generales del proceso latinoamericano

e internacional, parece intensificarse. Ello ha supues

{ to, por una parte, la necesidad de que los organismos

internacionales satisfagan requerimientos especificos

de los gobiernos, postergando objetivos de investiga-

om cién basica a largo plazo por exigencias mas pragma-

|| ticas, limitadas y de corto plazo de asistencia técnica.

| Por otra parte, la presién gubernamental ha creado la

   

  

   

  

  

    

             

de promover actitudes de autocensura.
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necesidad de producir materiales aceptables y, por lo

| tanto, de omitir temasirritativos, especialmente los de

ay tipo politico, de utilizar un estilo depurado hasta la-

HI} abstraccién aséptica, de efectuar adaptaciones y supre-

| i siones, de ejercer cierta censura y, de todos modos,

En el campo que se analiza, el apoyo de varios

organismos internacionales ha posibilitado la creacion

 

de la Escuela Latinoamericana de Ciencias Politicas

y Administracién Publica, integrante de la FLacso,

destinada a ja formacién a nivel de postgraduado de

profesores, investigadores y especialistas en aquellas
materias.

UNIVERSIDADES Y FUNDACIONES EXTRANJERAS

Las universidades y fundaciones extranjeras, sobre
todo Jas de Estados Unidos, han desempefiado un
papel considerable, casi decisivo, en la formacién, la

docencia y la investigacién de las ciencias sociales y
de la ciencia politica en América Latina. Esta influen-

cia es atribuible a un complejo de factores: el papel
hegemédnico de Estados Unidos en la regién, y sus

objetivos estratégicos, politicos y técnicos y la fuerte
institucionalidad de dichas universidades y fundacio-
nes; el avance de la ciencia politica norteamericana
en algunos aspectos y niveles, y el debilitamiento y
atraso correlativos de los centros europeos; el nuevo

interés por América Latina en los centros académicos
del Norte; el descrédito del marxismo dogmitico y la

Dtisqueda de nuevas orientaciones; la elevacién de |
Status y de posibilidades ocupacionales que la vincu- |

 lacién con las instituciones norteamericanas ofrece —

Para los cientistas de la regién. 2

vinculacién ha operado esencialmente a través

el entrenamiento de docentes e investigadores en

Estados Unidos, de investigaciones conjuntas rea-
lizadas en aquel pais y en América Latina, y del fi-
Nanciamiento de centros nacionales y regionales.

Este sistema de relaciones ha tenido aspectos po-Sitiy ;Mivos que no puedenser ignorados, como apertura y
riquecimiento de posibilidades cient{ficas de diver-
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   so tipo. Ello no autoriza a olvidar los aspectos nega-

tivos en funcién de una evaluacién realista que lleve

al replanteo de la relacién tal como se ha dado hasta

el presente. El analisis debe distinguir: los efectos que

provienen de los centros metropolitanos y los que

provienen de los protagonistas locales.

En general, y salvo honrosas excepciones, los cen-

tros metropolitanos han tendido a establecer sistemas

peligrosos o inadecuados de cooperacién. La acen-

tuada asimetriabasica en la relacion, redujo o supri-

mio la posibilidad de negociar de igual a igual. En

la mayoria de los casos, los centros norteamericanos

han actuado al parecer con la conviccién subyacente

de que lo que es bueno para Estados Unidos debe

ser bueno para América Latina, y que sdlo puede ser

bueno para ésta lo que es bueno para los primeros.

El realismo y la equidad exigen de todos modos dis-

iy tinguir dos tipos muy diferentes de casos.

| Por unaparte, el gobierno de Estados Unidos, sus

agencias y diversos grupos de poder econdmico, poli-

tico y militar, han promovido o controlado unaserie

de programas y proyectos de asistencia técnica para ]

la formacién profesional, la docencia y la investiga-

cién. Estos han operadoasf al servicio de dichos inte-

reses y objetivos. Han tratado de crear condiciones

favorables para el intervencionismo manipulador en

la sociedad y la politica nacionales, a fin de consoli-

i dar un modelo de estabilidad al servicio de] statu

quo, de las inversiones y de los objetivos estratégicos

| de la metrépolis, y tratando de obstaculizar o selec-

Gionar los cambios y de prevenir o impedir todo

| desarrollo revolucionario. A tal fin se ocultaron cui-

dadosamenteel origen, los fines y los mecanismos dé

las iniciativas, y se utilizaron medios como contratos
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no pttblicos con universidades y el recurso a funda-

ciones de fachada. La mera referencia al/Plan Camelot
exime de abundar al respecto.

Por otra parte, existen casos no cuestionables por

las intenciones subjetivas de los promotores y los
objetivos buscados, pero criticables en otros aspectos.

Estos se refieren ante todo a la existencia de actitudes
y procedimientos de suficiencia, paternalismo, mani-
pulacién y colonialismo cientifico y cultural.

En estos casos, se ha partido de una concepcién
etnocentrista, que tiende a universalizar las teorfas
y modelos que se han elaborado y utilizado en Esta-

dos Unidos, buscando su aplicaci6n en América Lati-
na. Esta pretensién se ve agravada por el hecho de
que América Latina ha tenido hasta hace poco tiempo

en Estados Unidos escaso prestigio académico como
campo de trabajo para la ciencia politica, y ello se
reflejé en el reducido nimero y sobre todo el bajo
nivel de formacién de tales especialistas. Para muchos

de éstos, América Latina constituyé durante un tiem-
po una especie de zona fronteriza para aventuras
intelectuales de diversa indole. El déficit se manifes-

6 no sdlo en Ja abundancia de casos de evidente
mcompetencia, sino también en la ignorancia de datos
fundamentales, en la incomprensién delas especifici-
dades, en el uso de estereotipos, en la inadecuacién de

_ las teorfas y los métodos que se han intentado aplicar.
Ello ha ido generalmente acompafiado por una sub- |

_ €stimacién de la capacidad intelectual y cientifica de I

los latinoamericanos, incluso una frecuente insensi- |
bilidad y falta de respeto haciaellos.

Las negociaciones sobre la organizacién 0 apoyo

Sie y sobre programas y proyectos de docencia
investigacién en América Latina, han impuesto
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frecuentemente normas rigidas que en algunos casos

han reflejado los intereses y metas del sistema metro-

politano y de sus grupos dominantes, y en otros los

prejuicios, las preocupaciones y las orientaciones de

sus instituciones académicas y de sus principales cien-

tistas sociales. Ello se ha manifestado sobre todo en

cuanto a los objetivos, los temas, las teorfas y modelos,

los requerimientos metodolégicos y técnicos, las for-

mas organizativas. De modocorrelativo, se ha limi-

tado o imposibilitado la exploracion de otras alter-

nativas mds adecuadas

a

las realidades y exigencias

de las sociedades latinoamericanas.

Las orientaciones, los trabajos y los resultados han

surgido y se han concentrado ast segtin prioridades

cuestionables, con poca o ninguna relevancia para

los paises latinoamericanos en cuestion. Pese a la cre-

ciente contribucién de los centros, grupos e investi-

gadores individuales de las ciencias sociales y de la

ciencia politica de América Latina, ellos han logrado—

escasa participacién en las decisiones sobre el disefio

y orientacién de los trabajos y en el disfrute de los

resultados. Se ha establecido de hecho una relacién

colonial: compra de mano de obra cientifica a bajo

costo(investigadores, equipos auxiliares) y de ma-

teria prima (especulacién tedrica, verificacion de mé-—

todos y técnicas, datos), para su elaboracién en la

metrépolis, y luego venta de bienes terminados (li-

bros, articulos), todo ello complementado con la

asistencia técnico-financiera que permite mantener Y

realimentar el circuito.

Otros inconvenientes conexos deben ser también

indicados. La coordinacién entre los centros e inves

tigadores de Estados Unidos y las instituciones gu-

bernamentales y académicas de América Latina ha
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sido débil y defectuosa. En los centros metropolitanos
han prevalecido a menudo orientaciones contradicto-
rias y erraticas, sin propdsitos claramente definidos y
sujetos ademas a periddicas modificaciones. Los cen-
tros € investigadores latinoamericanos han pasado en
muchos casos a una situacién de dependencia. Estas
circunstancias y el caracter esporddico y temporal-
mente limitado de Ja ayuda no han permitido gene-

rar mecanismosestables de actividad cientifica local.
La imposicién de pautas correspondiente a los centros
de Estados Unidos ha elevado los niveles de exigen-
cias en cuanto a objetivos, organizacién, técnicas y
equipos. Ello, ademas de no adecuarse a las necesi-
dades y posibilidades reales de la docencia y de la
investigacién en América Latina, ha contribuido a
generar ilusiones sobre la disponibilidad ilimitada de
cuantiosos recursos; ha fomentado el aventurerismo,
el burocratismo yel despilfarro; ha elevado los costos
locales; ha desalentado el proyecto y el logro de metas
masrealistas con medios mas modestos.

la responsabilidad de los cientistas sociales y po-
liticos de América Latina en esta situacién no puede
Ser ignorada. Basta recordar la existencia y el desplie-

gue de actitudes independientes e imitativas, la acep-
pacion acritica, la identificaci6n incondicional, la mi-

7 Metizacidn, no sdlo con respecto a las teorfas, los mo-
delos y los métodos, sino incluso respecto delas falsas
©defectuosas imagenes sobre América Latina que pro-
Vienen de algunos de los centros metropolitanos, En
muchos cientistas latinoamericanos ha existido un
sentido de minusvalia que impide asumir y desarro-
Mar plenamente las propias aptitudes, las posibilida-

s de autonomfa, la fidelidad a los intereses y exi-
clas de la especificidad regional y nacional y, en

{

1
d(
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  definitiva, la creatividad real. Nohanfaltado incluso

las actitudes de pretendido maquiavelismo, que han

intentado combinar la demanda de ayuda a las uni-

versidades o fundaciones norteamericanas, con el des-

“pliegue de una retorica de intransigencia ultranacio-

“nalista para satisfaccion del estudiantado y el profe-

sorado quecritica 0 rechaza toda forma posible de

colaboracién.

El resultado general hasido la creacién de un clima

de desconfianza y escepticismo que dificulta la coope-

racién y que lleva incluso a una evaluacién global-

mente indiscriminada, y por lo tanto injusta en mu-

ey
ot

de Estados Unidos, incluso respecto de aquellos que

han asumido en mayor 0 menor medida posiciones y

actitudes de integridad personal y cientifica y de sim-

patia politica con los mejores intereses de los pueblos

y de las ciencias sociales de América Latina.

   

   

  

  

~ 2chos casos, de los investigadores y centros académicos
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I lementos para una
-estrategia
ti

 

  

   
     

  

   

 

  

 

  
  

  
  

  _ El anilisis que antecede ayuda quizas a explicar y a
- Caracterizar la crisis de la ciencia politica en América

Latina. Esta ha pasado por un periodoinicial de opti-_ mismo, en gran medida justificado por los progresos

: obtenido con la emergencia de especialistas y grupos
de trabajo, su organizacién e institucionalizacién re-

vas, la elaboracién de esquemastedricos, el disefio

oe de investigaciones, la recoleccién y anali-
Sis de informacién la formulaci isco: y formulacién de algunos diag-

Este impulso originario parece ahora amenazado.

es) dificultades y los obstaculos se multiplican. La

itacién de los recursos, la inestabilidad institucio-
la discontinuidad del trabajo, se ven reforzadas
las presiones y los ataques directos de los grupos

ccionarios y del sistema de poder. El optimismo es
emplazado por la inquietud, el pesimismo, la apa-
© la evasién hacia otros campos y paises mds pro-

‘os. El cientista politico latinoamericano parece
nado a transformarse en una especie en vias de
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extincién. Si se descarta esta hipdtesis, si se rechaza

también la posibilidad de su conversién en técnico

instrumentadoal servicio de grupos conservadoresy re-

gimenes retrégrados, es indispensable realizar un €s-

fuerzo a la vez realista e imaginativo para revitalizar

la ciencia politica de América Latina y proporcionar

un futuro digno de ese nombre a quienes la ejercen.

Los requisitos previos y elementos para una nueva

estrategia sdlo pueden ser aqui objeto de un esbozo,

propuesto como base de discusién. Lo que sigue de

ningtin modo constituye una formulacién acabada y

excluyente que no puede efectuar por si solo ningun

cientista politico.

ALGUNAS PREMISAS

El problema consiste en crear condiciones que ase-

guren a los cientistas politicos la estabilidad y la segu-

ridad de un trabajo libre y creador,el enriquecimiento

de la propia disciplina, la insercién en la realidad, la

participacién movilizadora en el desarrollo, el cambio,

la democratizacién y la autonomfa de los paises la-

tinoamericanos y de la regién en su conjunto. Divi-

didos entre si y respecto a otros cientistas sociales,

aislados de las fuerzas sociales y politicas mas signi-

ficativas, privados de acceso y de influencia respecto a

los resortes y mecanismos de poder y de decisién, los

cientistas politicos estan condenados a la impotencia,

a la frustracién y a la extincién profesional.

La primera premisa se refiere por consiguiente, a

la biisqueda de un grado creciente de integracion

operativa de los cientistas politicos, en proceso para-

lelo al que debe operarse en las otras ciencias socia-

les, y en estrecha relacién con este ultimo. Esta pro-
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posicién no supone unaestructuracién rigida y mono-
litica, sobre la base de una ortodoxia aceptada en
todos sus detalles. No supone tampoco un compromi-
so organizado y aprioristico para algtin tipo especifi-

co de accién ideoldgica y politica. Plantea, en cambio,

la necesidad de iniciar e intensificar las formas de
didlogo, confrontacién y colaboracién, sin pretensiones

dogmaticas y sectarias, en condiciones de tolerancia,
mutuo respeto, reconocimiento de la imprescindible
convergencia de enfoques diferentes y de iluminacio-

nes opuestas, con reserva del derecho a la decisién po-
Iitica individual. La integracién aparece asi como
un proceso a cumplir y Wnhorizonte a alcanzar. Esta
formulacién tampoco se identifica con un acuerdo in-

condicionado a lograr por una imaginaria supresién
de Jas diferencias y una ilusién de crear algo as{ como
el cuerpo mistico de los cientistas politicos latino-
americanos. Resulta asi indispensable disipar algunos

equivocos.

Uno de los mas importantes quizds se manifiesta en
la confusién entre neutralidadvalorativa y objetividad
etentifica. La neutralidad valorativa es imposible. El

cientista politico es parte de la realidad que observa,
esté implicado en ella, en su devenir, en sus estruc-
turaciones y en sus sistemas valorativos. El mundo
Social tiene, en comparacién con el natural, uncardc-

ter relativamente amorfo y plastico, una presentacién
de los fenémenos bajo forma de continuo, si bien los
Mismostienen realidad objetiva, formas e interrelacio-

hes propias. Dealli derivan precisamente dificultades
_ Particulares para la captacién, el andalisis y la expli-
€acién de los fenédmenos y procesos. Cada cientista
Politico parte necesariamente de teorias, hipdtesis, es-

quemas anzliticos y sistematizaciones, que en parte
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   elabora y en parte asimila de la tradicién recibida y

de la sociedad en que esta inmerso. Ello introduce
en su labor unacuota casi ineludible de subjetividad.
Como bien dice el cientista politico W. J. M. Mac
kenzie: “...Ahora todos somos parte de lo que estudia-

mos, y debemos contar con las perturbaciones que

asi surgen en nosotros, y con las que creamos en
nuestro ambiente... Gran parte del trabajo académico
es reconociblemente ideolégico, como exposicién per-
suasiva de un punto de vista, disfrazado de teorema y

prueba... La descripcién implica seleccién, sintesis

y secuencia, y el resultado es la recomendacién”. (“Po-
litics and Social Science” Penguin Books, 1967). Se
trata en cambio de buscar el mayor grado posible de

objetividad cientifica; de enfatizar permanentemente
la conciencia de las propias limitaciones, la voluntad

de superarlas, el compromiso de hacerlas explicitas, la

confrontacién de los supuestos iniciales con los resul-
tadosdela verificacién empirica.

Como segunda premisa conexa, la renovacién y la

expansién de la ciencia politica en nuestros paises y
en la regién demanda, en micriterio, la elaboracién
y asuncién de un humanismo dialéctico, abierto a las
relaciones conflictiiales de lo real ydelo posible, de
base latinoamericana y proyeccién universalista. Ello —
exige un doble movimiento.

Por unaparte, exige la insercién en la realidad, en

las situaciones y en los procesos, para el conocimiento
y para la accién; la toma de posicién en favor de al-
guna de las posibilidades determinables para contri-

buira realizarla; la afirmacién en lo existente y en lo
realizadopara criticarlo y superarlo.

Exige, por otra parte, el rechazo del falso realismo,
que consagra lo hoy existente y dominante como lo    
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dado y concibe el futuro como mera extrapolacién
de lo actual. Por el contrario, el presente no se com-

prende sdlo por sf mismo y por el pasado, sino tam-

bién por el futuro, Para captar y realizar lo real y lo
posible debe incluirse un componente de lo aparente-
mente utdpico e imposible, que es lo posible de ma-

ana.
Sin ignorar la amplia gama de posibilidades abier-

tas, y sin pretensiones dogmaticas de ningtin tipo, con-
sidero que una accién integrada y operativa de los
cientistas politicos requiere un minimo de coinciden-

cia en la necesidad de cumplir, con espiritu critico e
inventivo, el analisis y diagndstico de los problemas
de los paises latinoamericanos y de la regién, la for-

mulacién y la ejecucién de soluciones ajustadas a las
realidades y condiciones especificas del ambito en que
se quiere operar, con pautasoriginales, sin imitacién

ni aplicaci6n mecdnica de esquemas importados; en
pocas palabras, la combinacién del anilisis, el diagndés-
tico la estrategia.

América Latina necesita, en mi opinidn, politicas
que aseguren un impulso grande y rapido de desarro-

llo; la promocién simultdnea de la transformacién es-
tructural y del aumento de la productividad del agro,

de la mineria y de una industria que supere la mera
Sustitucién de importaciones; la creacién aut6noma
de ciencia y tecnologia; la redistribucién progresiva
del ingreso; la independencia econdmica nacional que

no excluya sino que posibilite la integracién regional;
la prioridad de la acumulacién nacional y el papel
Subsidiario y estrictamente controlado de capitales y

@poyos externos. Los requisitos y rasgos de un autén-
tico desarrollo econémico no pueden surgir ni operar
como variables auténomas. Deben ser acompafiados
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  mayor grado de igualdad y justicia socioeconémicas;
la distribucién pareja de esfuerzos, sacrificios y bene-

ficios; modificaciones en la actual correlacién de po-
der y status entre las clases y los grupos; el sacudi-

miento de la apatia e indiferencia de las masas y el
estimulo a su participacién activa y directa; la demo-

cratizacién integral —real y no formal— de la socie-
dad, del sistema de poder, del Estado y de la cultura.
Como tercera premisa, los cientistas politicos no

i pueden prescindir de una actitud permanente de crt-
| tica y contestacién del sistema y de sus estructuras, de

las fuerzas y situaciones alienantes y opresivas, de las

formas de autoritarismo y represi6n. Deben buscar

los modos de contribuir a la movilizacién de los su-
jetos y de los agentes sociales (clases, grupos, indivi-
duos) que, a la vez que victimas del sistema, con-

tienen —actual o potencialmente— virtualidades pa-

  

   

                

   

  

    

  
tructurante y restructuradora y poder eventualmente

| articular y desplegarestrategias y tacticas renovadoras.
AH i Deben ubicar y evaluar las lagunas, los hiatos y los

|

   

 

  
puntos débiles del sistema, como posibilidades de

emergencia y afirmacién de las fuerzas e iniciativas
nuevas y transformadoras. Ello implica reivindicar la
necesaria pluralidad de las fuerzas, las tendencias, las

instituciones innovadoras, los conjuntos abiertos.

   

     

   A partir de estos supuestos, no se propone la in-

| coherencia sistematica, sino el logro de otros proyec-

i tos, otros instrumentos y otros sistemas. Se rechazan

asimismo el pasatismo que afiora un humanismo pre-

tecnicista, el moralismo y la pura ideologizacién. Se

i trata, en efecto, de movilizar los recursos de la cien-

cia, la técnica, la imaginacién y la accién politica,

     

    

    

por cambios sustanciales en la estructura social; un

  

  

| Heh :
: I ra el despliegue de una accidn descongelante, deses- —

i

para su aplicacidn a todos los niveles y aspectos de la
realidad, tendiendo al logro de rigor cientifico, de
contenidos concretos, de operacionalidad y de eficacia

impactante sobre la sociedad, Un nuevo racionalismo
enriquecido y dialectizado, cargado de relativismo his-
térico, sociolégico y politico exige, por una parte, el
rechazo y la superacién de todas las formas de esque-
matismo, dogmatismo, mecanicismo, reduccionismo
(economismo, cientificismo, tecnicismo, etc.), y, en
general, de toda pretensidn de verdad definitiva. Por
el lado positivo, permitiria la captacién de un ntimero
reciente de objetos y sujetos, de diferencias, especifi-

cidades y diversidades, y de la amplia gama de sus po-
sibilidades combinatorias. Permitiria ademas recupe-

rar el sentido del proceso y del conflicto, de los aspec-

tos y niveles esenciales, de las interacciones y mediacio-
nes, de las discontinuidades y de las estabilizaciones

y estructuracionesrelativas.

En esta perspectiva puede esbozarse una serie de
tareas concretas. Su disefio y su realizacién deben, a
Ja vez, referirse al trabajo especifico del cientista po-

litico; a la determinacién de sus campos priorita-
tios de investigacién teérica y empirica; a la crea-
cién de condiciones para la supervivencia, la expan-
sion y la creatividad del profesional; a la busqueda de
Publicos, aliados y apoyos, y a la aptitud para produ-
cir efectos transformadores. A este respecto se formu-

lan tentativamentelas siguientes sugerencias,

ALGUNAS PRIORIDADES

A. Teoria, metodologia, técnicas

Una primera prioridad se refiere a la evaluacién cri-
_tica de las teorias, los métodosy las técnicas que se han
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incorporadoy utilizado hasta el presente. Ello tiende,

por una parte, a la asimilacién de sus elementos posi-

tivos y a su adecuacién a los objetos y fines en rela-

cién con los cuales se opera. Tiende, porla otra, a la

elaboracién de alternativas cientificas y metodoldgicas

propias, segtin las condiciones y las exigencias espe-

) cificas de la propia ciencia y de las realidades nacio-

nales y latinoamericanas. Esta tarea requiere el uso

convergente de diversos enfoques cientificos y meto-—

doldgicos y de distintas técnicas, como medio de pro-

ceder a la mutua critica y a la interfertilizacién. Pro-

porciona ademas un prerrequisito necesario para el

adecuado uso delas técnicas matemiaticas y de las com-_

putadoras.

La utilizacién y los aportes de los procedimientos

matematicos y del equipo cibernético constituyen ya

una adquisicién irrenunciable, pero requieren una

clara delimitacién de su 4mbito y de sus proyecciones.

No tienen una naturaleza magica, no excluyen el

papel del cientista politico, de su experiencia real,

de su imaginacién, de su capacidad perceptiva y

de su sofisticacién tedrica. Se requieren cuadros ted-

ricos que confieran, a las matematicas y al equipo ci-

bernético, significado, orientacion, control, y que sean

aptos para organizar y utilizar el material obtenible.

En lo que al equipo cibernético particularmente res-

pecta, no debe subestimarse el peligro de que las con
sideraciones técnicas puedan prevalecer sobre los va-
lores y objetivos del investigador, lo even a ajustar

los problemas analizados y las variables selecciona-

das a las exigencias de los equipos y programas, le
hagan perder flexibilidad e ignorar el contexto y el

significado mas generales de los datos.
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Otras prioridades son de tipo temdtico, y entre
yarias otras se indican someramentelas siguientes:

1. Evaluacién de las formas e implicacionespoliticas
de los modelos de conservatismo y de desarrollo y
cambio que se han propugnado o aplicado en Amé-

rica Latina, especialmente en las tiltimas décadas (de-
recha tradicional o modernizante, populismo, bonapar-
tismo, desarrollismo, socialismo revolucionario). Es-
pecialmente, las fuerzas participantes y fuerzas hosti-
les; valores, ideologias, teorfas; formas de dominacién
y hegemonia; mudos de articulacién; tipos de lideraz-

go; limites y resultados.

Elaboracién detallada de la gama de opciones y
de modelosalternativos.

2. Aspectos e implicaciones de tipo politico del sis-
tema de estratificacién y relaciones sociales en América

Latina. Mas particularmente, estructura y dinamica
politicas e ideoldgicas, actitudes y formas de compor-
tamiento y organizaci6n, estrategia y tacticas, de las

distintas clases y grupos, con especial referencia a:

i) Oligarquia agroindustrial y financiera.
ii) Empresariado industrial.
iii) Clases medias.

iv) Sectores intelectuales, profesionales, cientificos y
técnicos.

Y) Estudiantes y juventud en general.

Vi) Clase trabajadora.
Vii) Campesinos.
viii) Grupos marginales.

ix) Fuerzas Armadas.
X) Iglesia Catélica y otros grupos religiosos.
Xi) Papel politico de la mujer.
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    38. Aspectos politicos e institucionales de las nuevas

estructurasregionales y de la urbanizacion.
      

4. Requisitos y elementos politicos e institucionales

para el desarrollo cientifico y tecnoldgico.
    

\ 5. El sistema politico e institucional en su conjunto:  
i i) Formas y mecanismosde adquisicion, distribucién

y ejercicio del poder.

ii) Naturaleza, papel, estructura y funcionamiento

de] Estado Nacional.

iii) Sector ptiblico y administracién ptiblica. Los ]-

grupos burocraticos.

    
      

     

 

6. Factores, posibilidades y formas de la contrado-

: minacion, en las condiciones actuales y en proyeccio-

nes futuras.

   
    

     

 

-i) Formas actuales de resistencia, protesta, accion

; compensatoria y pretensién de poderen las clases

le y grupos no dominantes.

te ii) Factores movilizadores.
Hl iii) El sindicalismo.

iv) Participacién dentro del sistema, al margen 0 en

contra de él: organizaciones espontaneas; motiva-

ciones; formas; liderazgo; lineas de accién; inter-

accién con otros grupos; institucionalizacién; obs-

taculos yresultados.

v) Cogestién y autogestién.

      

      
    

      

    

  

          
   

 

Politica internacional:I   
   i) Aspectos y mecanismos politicos de la dependen-

cia externa y de la lucha por la autonomia de los

paises latinoamericanos.

  

  

  

 

ii) Requisitos y problemas politicos e instituciona-
les de la integracién regional.

iii) Formas politicas e institucionales de la planifi-
cacién regional.

iv) Las corporaciones publicas multinacionales.

B. Mecanismos e institucionalidad

Uncriterio que considero fundamentalse refiere a la
necesidad de que los cientistas politicos (y sociales)
mantengan e intensifiquen su trabajo a partir de los
elementos y posibilidades ya disponibles (institucio-

nes, personal, infraestructura fisica, equipamiento téc-
nico, sistemas de informacién, fuentes de financia-

miento y de trabajo), tendiendo a su mejor utiliza-
cién, en si mismos y en su coordinacién masefectiva,

y a su perfeccionamiento e incremento. Es imprescin-
dible asumir las limitaciones actuales de recursos, ajus-
tar los programas y proyectos a la disponibilidad de

medios accesibles y operativos. Ello exige controlar®—~
las pretensiones desmesuradas que, en muchos casos,
traducen menos las exigencias cientificas reales que
una voluntad de afianzar el propio prestigio o de pro-
poner lo que se supone resultara impresionante para
organismos de financiamiento externo.

Esta necesaria actitud de modestia y cautela debe

Ser acompafiada, sin embargo, por esfuerzos de aper-
tura, movilizacién y adecuada instrumentacién de co-
yunturas y posibilidades favorables, que puedan existir
potencialmente sin haber sido percibidas o exploradas.

En el mismo sentido, deben reforzarse los mecanis-

Mos de contacto, intercambio y cooperacién, tendien-
do a establecerse un circuito continuo de intercambios,
de €stimulos y refuerzos mutuos, y a promoverel tra-
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bajo interdisciplinario entre los cientistas sociales de

cada pais y entre los de distintas regiones. Esta pers-

pectiva debe incluir el refuerzo de formas reales de

solidaridad entre los cientistas politicos y sociales de

América Latina, especialmente necesarias en una

época en que las vicisitudes politicas amenazan la

seguridad personal y la continuidad del trabajo

cientffico, actual o potencialmente, de todos aquellos

que ejercen este tipo de disciplinas.

Unaestrategia flexible y realista obliga a utilizar

también todas las posibilidades institucionales exis

tentes o que puedanser creadas por necesidades rea-

les. El trabajo en las universidades debe ser preservado

y reforzado, en la medida en que subsistan condiciones

minimas de seguridad y dignidad tanto profesionales

como politicas. No debe descartarse la utilidad de los

institutos independientes del Estado y delos intereses

privados, que operen como focos de actividad cienti-

fica libre y creadora. Es indispensable combinar el

funcionamiento delos centros nacionales con otros de

tipo regional, como la Escuela Latinoamericana de

Ciencias Politicas y Administracion Publica (FLAcso).

El necesario intento de coordinar y racionalizar mas

adecuadamente las instituciones regionales y nacio-

nales existentes, debe cumplirse basicamente a partir

de aquéllas, sobre la base de un esquema realista y

operativo de divisién y especializacion del trabajo a

escala latinoamericana. Ello puede contribuir a la

elevacién del nivel de formacién, de docencia y de

investigacién en la ciencia politica de la regién, y re

vertir asi el proceso que eva a un numero creciente

de estudiantes y graduados a educarse 0 a perfeccio-

narse en los centros de los paises desarrollados, mu

chos de los cuales no constituyen precisamente un M0
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delo de excelencia. Esta referencia me lleva finalmente
a efectuar algunas consideraciones sobre el problema
ya tocado delas relaciones con las universidades y fun-
daciones de Estados Unidos.

C. Relaciones exteriores

Las deficiencias y los peligros de la cooperacién entre
investigadores e instituciones de América Latina y los
cientistas politicos y sociales, universidades y funda-
ciones de Estados Unidos, hansido sefialados anterior-
mente. Una legitima preocupaciénal respecto no auto-
riza, sin embargo,a justificar un rechazo total e incon-
dicionado de toda forma posible de contacto, inter-
cambio y cooperacién.

Los cientistas politicos de América Latina no pue-

den ni deben aislarse de las corrientes internaciona-
les en materia de cultura, teoria, metodologia, técnica
e informacién. En primer lugar, las ciencias sociales y
la ciencia politica de Estados Unidos han efectuado
valiosos aportes, que seria insensato ignorar o desapro-
vechar. La cuestién respecto de esta fuente cultural y
cientifica, como de cualquier otra, reside en la exis-

 

tencia o inexistencia de una capacidad latinoameri- aA

cana para la apropiacién de elementos tedricos, meto-
dolégicos y técnicos que se cumplan de manera racio-
nal, desalienada y creadora.

En segundo lugar, Estados Unidos, como cualquier
Otra potencia o nacién en el mundo, no constituye

un bloque monolitico. Junto con los intereses, los
Srupos, las fuerzas y las orientaciones de tipo monopo-
lista, imperialista, burocratico y militarista, existen
constelaciones de grupos e individuos —dentro y fue-
ta del dmbito académico— que no sdlo se oponen a
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las primeras dentro del pais, sino que también sim-

patizan con las tendencias positivas y transformado-

ras de América Latina. Ello torna indispensable no

quemarlos puentes, no caer en la falacia de la in-

transigencia mal ubicada y peor manejada, sino por

el contrario, explorar las formas posibles de coopera-

cién y alianza con éstas.

En tercer lugar, el argumento delos peligros de

manipulacién y corrupcién, siendo reales, no deben

ser extremados al punto de caer en una obsesién

paranoica que sospeche la conspiracién en todas par-

tes y que, sobre todo, implique presentar a los cientis-

tas politicos o sociales de América Latina como predes-

tinados intrinsecamente a ser manipulados y corrom-

pidos, y menos de que se ubiquen en un absoluto

aislamiento. O asumimos por principio una condi-

cién de adultez e integridad, o nada ni nadie podra

protegernos ni salvarnos.

En cuartolugar, si la suspicacia y la intransigencia

fueran llevadas hasta sus tiltimas consecuencias, debe-

ria imponerse como dogmael rechazo de todo con-

tacto con cualquier otro, pais desarrollado (Europa

Occidental, Japén, la Unidn Soviética) , con los orga-

nismos internacionales que Estados Unidos integra y

contribuye a financiar, con un gran miimero de uni-

versidades latinoamericanas que mantienen conyenios

de cooperacién con instituciones norteamericanas, y

con la mayorfa de los gobiernos de la regién, que no

son precisamente un paradigma de representatividad

popular, legalidad democratica y liberacién de la de-

pendencia externa.

Ahora bien, las consideraciones precedentes no ex-

cluyen, y por el contrario imponen,la necesidad de

efectuar un cuidadoso y enérgico replanteo de las con-

[ 84

 

diciones y exigencias de cooperacién cientifica y téc-

nica. El mismo debe abarcar, por lo menos,las siguien-

tes lineas:

1) _El cardcter multilateral de la cooperacién cultu-
I, cientifica y técnica, y de las fuentes de financia-

miento externo, que Ileve a incluir en una amplia
gamade posibilidades, no sélo a Estados Unidos, sino
también a Europa Occidental, la Unidén Soviética, y

los demas paises del bloque socialista, los organismos

internacionales, las naciones del Tercer Mundo. Ello

surge de la necesidad de no crear situaciones de de-

pendencia por imposicién objetiva de una fuente uni-

ca y de diversificar y enriquecer el aporte de corrientes

emanadas de los demasdistintos y contrapuestosort-

genes culturales, sociales y politicos. La cooperacion

externa debe tender a conyertirse en fuente subsidia-

ria, a que se recurra como complemento de las prio-

ritarias posibilidades nacionales de financiamiento y

creacién.

2) )Elaboracién de unaespecie de estatuto de la
\-cOoperacidn, que otorgue a los institutos cientificos de

América Latina la primacia de los criterios, las deci-

siones y los controles respecto de las prioridades, los

objetivos, los programas y proyectos, las orientaciones

cientificas, las metodologias y técnicas, el modo de
otorgamiento y uso delos recursos, el aprovechamiento

de los resultados.

@ El cambio auténtico y profundo de actitud y

comportamiento en los cientificos, institutos acadé-

micos y fundaciones de Estados Unidos y de los paises

desarrollados que busquen la cooperacién con inves-
tigadores e instituciones de América Latina 0 parti-

Cipen en ella. Las posturas y modos operativos a mo-

dificar fueron indicados anteriormente. Se trata de
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abandonarel etnocentrismo, el paternalismo, las pre-
tensiones (conscientes o inconscientes) de tipo inter-
vencionista, manipulador y colonialista. Se trata tam-
bién que las universidades y fundaciones de Estados
Unidos y Europa Occidental reestudien, replanteen.

y racionalicen los esquemas de disefio de prioridades,
prerrequisitos y formas organizativas, que hasta ahora
aplicaron en sus relaciones con los investigadores e
institutos de América Latina.
4) Articulacién efectiva de los cientistas politicos (y

sociales) de América Latina como grupo capaz de ela-
borar y aplicar una concepcién y una estrategia que
sean a la vez principistas, realistas y operativas, que
permitan fortalecer sus posibilidades de poder propio

y su margen de maniobra y de negociacién. Las cues-
tiones del poder y de la operatividad efectiva apa-
recen asi comoel principio y el fin del analisis.

 

Conclusiones

La posibilidad de supervivencia, autonomia y creati-

vidad de la ciencia politica en América Latina parece

ast ligada a la necesidad de elaborar una perspectiva

y unaestrategia que, de algun modo, combinen la

rigurosidad y fecundidad cientificas de quienesla ejer-

cen, con su participacién movilizadora en el proceso

de desarrollo, cambio, democratizacién e independen-

cia externa de los paises de la region y de ésta en su

conjunto. Ello impone, entre otros prerrequisitos, la

estructuracién de los cientistas politicos como grupo

orgdnico y operativo y la exploracién de camposte-

maticos que, a la vez que cientificamente relevantes,

permitan discriminar cudles son los problemas ba-

sicos asi como las clases, los grupos, las instituciones

que nosdlo estén dotados —actual o potencialmente—

de poder y de aptitud para el cambio, sino también

pueden ser destinatarios interesados de los aportes que

puedan efectuar los cientistas politicos, y capaces por

lo tanto de constituirse en publico, en fuente de de-
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   manda y de apoyosy, mas atin, en aliadosarticulables
en estrategias 0 tacticas comunes.

El anilisis precedente ha tendido a explorar, no
sdlo la naturaleza de la crisis que la ciencia politica
sufre en América Latina, sino también la necesidad,

los requisitos y las posibilidades para que se formule
y aplique el tipo de perspectiva y de estrategia que
se ha esbozado, El ambito del trabajo no permite una
consideracién mds detallada de las posibilidades in-
dicadas, tarea que requiere una discusién, una elabo-
racién y una verificacién colectivas. No estd tampoco
en mi dnimo afirmar una confianza mistica y fatalista

en cuanto a las posibilidades y a los resultados de
tal estrategia. Esta perspectiva y esta estrategia y, mds
atin, cualquier modelo de desarrollo y cambio, no
tienen hoy aseguradas aprioristicamente en América
Latinalas posibilidades de éxito y perduracién.

En la América Latina actual, como en todas partes
y siempre la historia y la sociedad comotales carecen

de racionalidad inmanente y plena, de sentido intrin-
seco, de finalidades determinadas que preexistan a
los hechos y a los actos y sean expresién de alguna
fuerza demitrgica. Las orientaciones y las vicisitudes

de la historia y de la sociedad son resultado de las
acciones y de las relaciones de grupos e individuos
vivientes, en un entrelazamiento de los determinis-

mos, las voluntades conscientes y los azares. El sector
no dominado de fuerzas naturales, sociales y cultura-
les sigue siendo grande y potente, y continta impo-
niendo determinismos y fatalidades, en parte aparen-
tes y en parte reales. Si no existe determinismo en
sentido estricto, existen procesos determinados, pro-

ductos de Ja accién de los hombres, combinaciones
de lo humano y de lo inhumano, que se vuelven con-
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tra aquéllos y amenazan su presente y su futuro. En
América Latina, como en todo el planeta, la batalla
por la superacién de las actuales condiciones y por la
emergencia de nuevas formas sociales que posibiliten
un grado superior de libertad, justicia, racionalidad
y capacidad creadora no esta predestinada fatalmen-
te a triunfar. Los individuos y grupos que luchan en
tal sentido pueden resultar inadecuados, pueden equi-
vocarse y ser derrotados. El horizonte a la vista abarca
posibilidades desastrosas a escala mundial: monopoli-
zacion extrema de la riqueza y el poder; burocrati-

zacion, tecnocratizaci6n y cibernetizacién Mevadas a
extremos inhumanos; estancamiento y degradacién;
confusién y anarquia; fascistizacién generalizada; y,

en un extremode pesadilla, el holocausto atémico.
El proceso histérico es sinuoso y accidentado y rara

vez se cumple en acuerdo estricto o aproximado con
las previsiones y esperanzas de los grupose individuos,
aun los mas hicidos y enérgicos. La evaluacién realis-

ta de las fuerzas, de las tendencias y de los obstaculos
actuales inocula contra un optimismo superficial y
mecanico, con ribetes de misticismo, pero no autoriza
el pesimismo ni la desesperanza.

La historia no es insensata ni absurda. Crealo in-

esperado a partir de lo determinado; combinael azar
y la necesidad, la derrota y el triunfo, la catastrofe y
la creacién superadora, nunca completas. La totalidad
sigue abierta, deja lugar a nuevos enfoques, opciones,

propuestas y estrategias. La razén actuante noes todo,
pero es algo. Es capaz de obrar, de percibir, de com-
prender y explicar, de insertarse en los hechos, los
actos y los procesos para su encauce y transformacién.
Puede desplegar una obstinada voluntad de verdad,
de lucidez y vigilancia; la capacidad de esperar sin
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abdicar de la accién, y de asumir que la opcién no
equivale a la certidumbre y a la seguridad y que toda
fecundidad implica riesgo y azar.

La lucidez y el realismo no son, por consiguiente,
excusas para la pasividad, sino prerrequisitos para
una accién eficaz, El sistema vigente en América La-

tina multiplica las condiciones inhumanas, las frus-

traciones, las tensiones y los conflictos. Bajo una su-
perficie que a menudo parece quieta e incluso conge-
lada, potentes fuerzas de rebeldia y cambio bullen,se
acumulan y operan en el seno de la sociedad latino-
americana, y pueden dar lugar en cualquier momento
a combinacionesinesperadasy tentativas inéditas. Una

de las lecciones de la revolucién cubana, importante

pero apenas considerada —en si misma y en lo que

implica—, esta dada por la imprevisibilidad, la origi-

nalidad y la creatividad del proceso. Si la repeticién

exacta, rasgo por rasgo y secuencia por secuencia, de

la revolucién cubana enotrospaises de la regién pa-

rece poco probable, ello no demuestra la imposibili-

dad de cambios similares. Sugiere si la existencia de

una amplia gamade posibilidades combinatorias y de

actos de creacién histérica que dejen de lado o des-

borden los rigidos esquemas de las sectas o iglesias

politicas —de derecha, de centro y de izquierda—,

con sus pequefios cleros y sus biblias de bolsillo. Sin

entrar aqui a su andlisis y valoracién, y sin perjuicio

de cudles sean su futura evolucién y su desenlace, el
actual proceso peruano es un Iamado de atencién so-
bre la fecundidad potencial de la matriz sociohistéri-

ca de América Latina.

Si una perspectiva y una estrategia como las que
se esbozaron, u otras similares, pueden ser aplicadas
porlos cientistas politicos y sociales de América Lati-
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na, es posible que ello contribuya decisivamente a

que su actividad y su produccién resulten cienttfi-

camente creadoras, socialmente valiosas, politicamente

eficaces y moralmentesignificativas.

Santiago de Chile, septiembre de 1969
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