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todo el siglo xx. Pa", este autor, durantE! el prirtlllT pomoclo "5610 una p¡lrtE! dIll
pIanIluI (principalmomtE! la mayoriade! Europ¡l Ylasdos Arnériclls) conformaban
lisIE! sistlllTlll histórico, quE! pudiér"mos lJaITIllT UTUI \l<;Of1OmÍll.-mundo ~pit¡oJist""

(W..Jk!rstIlin 1995:15). DurantE! lista fase la premodemid'lld del medioevo es el
enllmigo a "llncllT teoto por quiell\l$ bacen la de!fensa de la modemid<od
econ6mica como por qWell\l$ enarbolan las tesisde la modernidad política.

La modernldad, Iln iIU$ (IrigI¡nIl:s, Il~ marcada por el resurgimiento y el
desarrollo de! Ideas mAs acordc!s a la socledM quE! SIl gest.l.

La rop\lml dIll !utelaje divino y de! Ja predetennÍT\llC16n c;onvlerlf:! al individuo
en un ente libre, creador de su propio destino y ClIp¡lZ de COnocE!r, al m"rgE!n
de loodogmas ec/esiástkos (CasulJo, 1989).

La negación del medioevo forma p¡lrtE! de Ja Il\lCE!sldad de iundlurIIlnhor Ja
modEtmldad no om el plisado ni en principios Inamovibles sino en el cambio.
Piml Ja rnodernicllld lo 8S\lnCÍlI.\ es el presllntE! a p&rtir del cual se constituye la
utopía de un futuro perfecto. "Nuestra perfección no es Jo que es sino Jo que
ser1l•.•• (p¡s¡ 1989:30). fJ Pl"OYIldo civiliuldor lTIOliIlmo se conflgu", a p¡lrtir de
un disc\lJs<) que se lISUI'I'Ie como cierto y proU!tico.

A pIIrtir di! este persP\ldi\lll. se configura la Idea del progreso linIlaI e
inintlll1Ul'T1pido elcual justifica YSol! conllierte en la TaZÓn de! serde lamodernidad
y de los procesos " pmir de los~ SE! instTUmenta. Lo propio de la
modernidad es la innovaciÓll permanente. En una época en donde SIl exalta lo
nU8l/O nunal SIl hebte envejecido tanto y tan pronto como ahora. La épocll
moderna es Ja aceleración del tiempo hist6rico... (paz 1989:22).

Las tnmsfonnac:lones sociales IncesIIntes se expresan, entre otros factoll!S,
en las revoluciones ccntmues en los modos di! proclucci6n, InlerCllmblo y
comunicación a niYel social e individual. Lahistoria se Identifica con eldesarroUo
di! Ja cienclOll y la técnial o con el dominio dIll hombresobre Ja natundela o con
la universalización de lacultura.

Lo modernoes lo revoIuclomrlo, cap¡lZ de romper con el orden lIIltiguo y de
estllblecer un orden social mils}Jsto y racional.

El arquetipo d. la modemJd<ld o«idental

La modemidlld. ClIpitlllisho que se~ en occidente constituye un excelente
wlúc:ulo de modernismo Ymodemiz.acIÓll. Esta modernidlod desata we serie de
NIIOIuc:iones en el modelo de! producción, de! InteTCMIbio y de comunieación
entn: los Individuos y les soc:ied.sdo!s. La modernidad no es un estado al que
se enlm odel que se emigre a YO!wlIlld, "es UM condición que nos ellVllelue".

No obsW>te el hecho de que la modernidad 68lI una creaciónde occidente,
con Irnp'llcto a nivel mwxlial, no podemosdeducir que exisho un modelo único



de mocIemidad donado graciosamente al resto del mundo. Los modelos se
conforman a partir de las circunstancias !politicas, e<:on6miclls, culturales, etcé
te¡a) del contexto en el que se desarrollan Jos procesos de modernización y
modernismo.

PenS8r que no hay más modernidadque lade occidente conlleva" la idelO de
concebir un p¡uárnetTo único a partir del cuÑ se decreta la Inferloridad par"
quienes se encuentran distantes a él.

Ante esta postura, PI02 seflalaque del postulado que define a la modernidad
como un conceploexclusivamomte occidentalno puede deducirse la inexistenc;"
de otras cillilizadones ni la presencia de un desarrollo linealyho~neo para
toc:W ellas (Pa:l:, 1989). NI la rnodernidad occidental es únicll, ni el resto del
mundo configura su identidad moderna siguiendo, de manera exclusiva, el
sendero traz..do por aquélla. Esta situación nos lleva a pk.ntear que, en ~rminos

históricos, lasdiversas dvílizaclones h..n configuRldo su modernidad a partir de
condiciones particu1are5 y diversas.

Es nllC'lSllrio f;OnfronlaT lamodernidad con elconte><to en el que se busca su
concred6n. El comparar "nuestra" modernidad con lamodernidad de occidente
s6Io nos lleva a la triste raree de definimos a partir de nuestras omisiones. De
acuerdo a este punto de vista, para ser p1el1llmente modernos nos habria faltado
"una reforma religiosa, una Revolocl6n Francesa, una sociedad civil como la
norteamericllna y una Ideolog'"", liberal universalistll". EmpJe..r esle enfoque
equill8le a """,,1m este tenitorio con las categorilOs mentales del descubridor"
(Bl\lllner 1992 :4 1).

lea, desde una perspectivlO fllos6lica, nos prelllene de ubicar a occidente
como parámetro de toda posible hwnanidad ya que

lodo lo que no gUlude sernej¡mz¡l ecn lo que ellln¡uetipo ha destacado de sí
mismo sen\. signo de infral1UTT11lnidad.•. todo aquello que no encaje dentro del
mundo familiar de Jos pueblos que se han dlKk> II si miS1T\C15 el privilegio de
la hwnanizaci6n, tendrá que ser e1iminlldo o III menos lldllpllldo... y asl ea
mo los hombres de otros pueblos son considerados como subhombres,
19l1lllmente culturas diversas de '" ~Ident"l son vistas f;OmO subcultur"s
(lea 1976:32).

Desde esta perspectiva, Jos proyectos que buscan configurar una identidad
por.tiea-social en latinoamérica no pasarian de ser simples intentos de;..stlf1CllT
ante los demolos y ente sl mismos que se posee la calidad humana. Ante este
SlJpuesto es necesario revisar los proyectos históricos a partir de las órcuns!lm
clas que Jos determinan . Pensar la conf">gUT&ci6n de la modemid.lld. latino
llmericana como resultado de la fllsciMCi6n ""te los grandes metarrelatos que



t2TmiMm05 por creemOS implica dejar de lado las condiciones reeles en que se
concretizan estos proyectos en III región.

Amérlca Latina en lo. Iaberlntos de la modernidad

Hablar del sil;temo mundo implica también reconocer la existencia de una
"geoeuItura dominante" que cubre, entre otros, los l'SP'!dos de carácter politico
y eron6mico. En este geo<;l.l!tl.na moderna habrAn de abrevar los proyedos
históricos hmto de las metrópolis como de lascolonias y exco!onlas en Latino
américa. Al interior de estas últimas se prefigura una modemidad en pugna y
en coexi$!encla constante con resabios de una premodemidad que se identifica
con los pe riodos precolonial y colonial.

E! hecho de que con Jos procesos de oonquistalas oolonia. se inserl<i!n, lila la
metrópoli, en el naciente sisterTlll de mercado capitalis~ no implica que se
comiencen a adop~r los !a$gOS de una modernidad que se está fundando. Esta
posibilidad se restringe debido, entre otros factores, a la cerrazón de las
metrópolis latinas, predominantes en la región, ante los procesos de refonna
que se viven en Europa; a la carencia de autonomla por plI1't<l de las colon ias
en los ámbitos económico y poIitico y a IIIexistencia de instituciones talescomo
el $llnto oficio que restringen el desarrollo de la actividad pensante. Puesto que
fuimos colonizados por las naciones europeas mils atrasadas, nos dice c;..1l:1a
Candini, sometidosa la contrarreforma y otros movimientos antimodemos sólo
con la independencia pudimos iniciar la IlCtualizad 6n de nueW"os pai""'. (Gall:ia
Candini 1990:65l.

Por lo anterior es neceSllTio plantear que, en sentido estricto, los eimientos
de la modernidad. en su ""rsi6n ~ustrada, se establecen a partir de la segunda
mitad del siglo XVID. Los primeros intentos modernizadores provienen funda
mentalrnenll! de la misma metrópoli que busca efkientar sus poIiticas de
recaudación. Prueba de esto son las siguientes inediclas; la introducción del
si$tema de intendencias; el intento de incorporer a la población indígena. y a
algunas castas originalmente discriminadas, a la socledad; los intentos de reducir
la interferencia de la igle$ia en la economia y las primeras escuelas públicas.

La mooemidad envolverá la gesta emancipadora lalinoamerieallll a principios
del .iglo XIX, veinte aí'ios después de la Revoluci6n francesa. En la configura
ción de este proyecto de modernidad confluyen los horizontes del eomercio
capitalista y las podero$M ideas de la modernidad que permiten pensar en
patrias, pueblos o naciones liberados por sus revoluciones y con un futuro
glorioso (Cfr. Casullo, 1989).

El esfuerzo mooernizador se continua y acentúa por las nuevlls é1ites a partir
de la postindependencia. La modernidad como proyecto poIílloo y económico



...,. . - h que .. ...-.rrta en tl. diso;uno de la Libo;! , la igl"""'d ..
~~ dt.nnte tl. p;mer cuarto del ligio laX.

lA ........lMda ... L. kMntldiod ¿perdida?

lA b'lFQl-v. de ..... ldenIdad labnoarMricana "."... ante la n«..11M de
)JItific:ar a niwI_,interno) ID'!~ histórkode nación que M diSCl\a
pUatinamente a p¡IIrtlr de 1M~ de Irdl! po¡.......odo. U. constNCti6n
d- est, proo,oecto~1l9ada a la conflgunK:i6n de lnllcHnlldad postie que r;e".

que w r. tal cerno lo sefla\a Bengoa, con la ....o..aria pro,eeci6n hac:ilo alguno
parte 11 con la expl i<::i!lIelOn de a1gi1n deseo (cltMo en Osorio 1995:219).

B definir W'Ia Identidad po$ible (aunque no nee.SIIriamente viable) busca
erw:ont.ar Joselementos que Integran o dan eohesl6n a una grupo. II unll nacl6n
o II un puebl0 !lqu.e permiten expl icllr Joséxitol o Jos lracuoswled~ . Seflala
Brunoer que 11 partir de las k\entídlodes extll'ioriarnos nuestros anhelos•
..-amos las hudu de nuestro paso. IJabIljrlm<re., _ ~ nos o;om.rnt

earnc>$. .......a l..............tlIrn<)I~ consb\limoS sislanlIs. •. re.n.u
1995:20).

En de nquirir lo "" --.- te~ de inicio do& posturas .... ..

Iegen a lA lt&r como~ la"" lIfirrnlI ei ..... Yel peder wr •~
de lo que luirnc;,."' lIIltadei de..,' io 'derlto...-opeode las tiemls ............
Y la~ reniega del p"w!o IA. ,d ollial y/ o eoIoniIoI pera~ la razOn de ..
_ a partir de las ).x:a del ooaden.. modemo.

lo- p"'it'ionelI extr..,ou~ II emU' juic:jcJf~6rioos que ..
~ ero mitoIate.eotipados de losgrupoI • Jos que M exduye. lndI.rye
dentro de 1m proyecto nlOCiemo de identidad. Asl P"" Ouiedo k:itado en Flora
y G:NáIez. 199Ol. _ bt. laetoth que eanoderizan allndlgena están el ocio,

el vDo, la 1T>I!Ianc:oIilI. la c:obItrdÍllIl la rr....lliia. En tan to pano RangeI (citado en
Flores !I Gomález, 1990), laherencia h1span<x:.at61ica .. la c:ausa. de1IndMdua
llamo. la lIlolenda, la awrsl6n al trabajo !I e1 l utor1tarlamo.

Mora es uno de los penAdOl"h que busean eoruoliclar una ldenti&d y una
eu/tura mestiza. <:omo medio prccautoriode po$lbIes Nbefionh Indigmas (ti• •
1990).

Entrw los eneomladota del mito del blanqueo de la pnbIacl6n ... enc:uenlnl
SannienIo. B conoiden la mczda raeial como un p oblerna resolooble II tnIYb
del bnento lila inmigrad6n ...opc!6.

SIn Ir rM.o lejos. ¿en .... M~ la~ del NoI'tede An*b;t
En que los~ no adrnitietOn . 1as.- iodige¡-. ni como IOdos,
ni como Mrvo!Ien .. QOfUtitUc:i6n 1OciIlI.



¿En qué se distlngue la colonlzacl6n espa~ola? En que la hizo un
monopolio de su propia rllza .. . que absorbió en su sangre una raza prehis- .
tórlca servil. La alternativa es la mlgrllcl6n: la emigrllci6n sola bastllrlis de
hov en lldelante para Crear una naci6n en una generaci6n, Igua l a
cualquiera de las que más poder ostentan hov en la Europa occidental
(Sarmiento 1986:189-390).

las T(!spuestas específicas a lo que somos (ll partir de lascuales se infiere 10
que podemos serj son diversas. De tal forma se nos COllOOptUa como latino
americanos, iberoamericanos, hlspanOllmericanos o simplemente como emen
~

EsiM respues!ll5 1atin000mericanas se pueden agrupar en tres posturas: la
hispanista (para la que HlspanOllmérica rece con la conquistal, la indigenista
(que encuentra los signos principales de la Identidad en las raiees prehispánícas
y la mestiza (que nos habla de la constitución de la identidad latinoamericana a
partir de Wla síntesis de lasculturas Indigen.a , europea Vafricana).

De manera similar V haciendo énfasis en variables de carácter geográfico
eeeeeeeee y político Flamarión divide a la latinoamérica del siglo XIX en tres
reglones que bien podrian emplearse para defin ir a tres identidades posibles, las
euroafricanas (en las que el proceso de transición tiene como eje la abol ición de
la esclalliludl; las euroindígenas (en lasque el ejedel prooosode transición es la.
reforme liberal) y las vacías (en las que no se plantea la necesidad de destruir
patrones anteriores de organización lTlU'>' llrraigados) (f\amarión, 1979).

Europa, como modelo de Identidad moderna, se refleja en mayor o menor
medidaen Iasobras de Sarmiento, A1berdi, Bello , Mora, Bilbao y Lastarria, entre
o\ro$. Estos autores pretenden una América Latina que se pueda definir como
civilizada, progresista y con "espíritu público".

Bello plantea la necesidad de leer Vestudiar las historias europeas: "nosotros
somos ¡Ú\ora arrastrados m6s aI1á de lo justo por la inl1uencia de la Europa, a
quien, almismo !lempo que nos llprovedlamos de sus luces, debiéramos Imitar
en la independencia del pensamiento." (Bello 1986,195).

Lastarria, por su Pllrte, señala que "la América ecncee a la Europa , la
estudía sin cesar, la sigue paso 11 paso Vla imita como su modelo". (LastaTTÍll
1986,922).

La conformación de W1ll Identidad 10caI que busca emparentarse con la
identidad moderna de Europa V NorIeamérica parece consolidarse a fines del
siglo lIlX. El. discurso modernizador permea V legítima lo ilegítimo (orden y
progreso serán las dMsas fuertes de las nueces oligarquías y dictaduras) y se
asumen patrones culturales cosmopolilllll. El ser o elquerer ser de las él~es, no
obstante, es incapaz de reflejar el ser totel de la. reglón . El "espíritu" de una
minorla no puede hablar a nombre de la "reee",



La falsa Identidad pr......pon<I planl..... lo que no M lIS., Pl!TO que M
q111l!1" ...... o..sde esta PlInpoectMi lo que se c:onstTuye . n ..1 siogIo XIlI ft

una IcMntldad seudomodolma, tal como Cktavio Paz lo plantea en El ogro
flkrnJrópleo. Se asum. una m<!l$Cllra que encubre una realidad premod..r
na que el l. que finalm..nte nos identifica romo lola lidad ante p roplol y
exlraños .

La~~ (poco ltuetif,,", en O!I 6mbito po/ ilico) nieglo lo
~ paRlo~ PO" "'M .. lIirK:ronlIo con los tioempoI, del
sistema tro.a>cio capitalista.

En .lItido titrIdo la postunr "'"' niIgIl ,.¡ P A lrwrodato __ la de la
lJ'Oderndad ' beada en la jA's¡:«:!iva del e.wnbo.

Desde fllI perspectM la ClIUSlI del atrao en~ SIl' om... <le
dJoci....c:IN aItuI'lIoIa hentdadM de las cMIiza<:iclnes p1 eeC1lor"'les y/ o del pro
OB$O de conquista. o.. ..sta forma el pasado remoto lO! p/anIQ como omnipre
senl.. y eapaz de explicar" probIem.6l!c1 contempor6r>M.

No ob.tanle ni pa la elta l (>(:ii!dad quo le pe rfila. ni para otraeen d reun...
taneias l imllares, .l.imple eembio d.. Ir." puede echar . l oIvicIo de manera
total lo quI' . nles se fue . Los d mientot., no nnnovidos, l1li"" po-esmIeI (...

c:ios Ype1"IiIlentnl al ....rgen de las rrMteal'M con las que M busao encubrir
~ .....
~ lo PieooblÍiiili Y lo coioniaI Oóertifouo:kJa _lo piEl'1OdernoJ

se amaIgoman c:on losir~_ rasgar< de la ,.lOdemidacI Ylegan a ooofoon....
..... Identidad .,....tiza, hibrida o anfibia 11ftdonde lo ••lOC!e••oo. como parad;;mIr
de lo Mo y lo hegemónico. se mezda con lo tnddor...., eor t_Jo como lo
subaI!emo (C»rál CMdirll, 199Ol_

Ladef inición de unald..ntidad pl<¡namenl.. modern. el una tarea difícil de
....101w. cuando le apu..t. al lodo o nada. Es decir, cuando aplkamos 101
parinnelr05 de una modernldad oe<:identlll .rquetipka resulta CIUI!! eslamol
muy dillante. de ser modernos (y probable....nl.. nunca lo Mamos). A lo m<!l.
que podemos aspira. es ..... ·psoeudornodemos· . Un-. posIurio de esI. tipo

niega la pos;b,1idad de COIlCllbi. una Idmtldad • -partir de acIoru elnstitucb
nes y twrnpos diversos. o.. rohi la necesidad de _ que la identidad de
Lati..-rN'ia1 M c:onf;g... . partir tanto de los eIe....nlos _ ....... corno

de b no europeos.
En te sentido ... vaJIdo p1ant...... la posibilidad de brindar ...... exp!icadOn

inue de la modernidad. O sea. plant... . que la idenlidad louI puedoIaportllr
elemenlos pafll. .mtender la modernidad oe<:kHnlal. Para .1 uso de Mb lco.
Bartra propone que "la alNllomla del alma mexkana puede propol'l;lonar
clave. para mtl!nder algunos a spedol del moderno .. slado oeckHntal"
(BarITa, 1987).



AproxImadones po1itIc:u • la modernldlMi

Losproyeclos de nació"

La identldlld, nos dice Osario, está \igada a un proyecto de nación capaz de
~nizara una sociedad o a un pueblo (O$orio, 1995). ZemeIman define a la
historia <:omo '\>na lucha pollticaca~ por el entl"ecruRlmlento, aban
dono o imposición de proyectos de losdiwrsos sujetos sociales que en SIl que
hecer VllIl creando el futuro- (Zemelll1llll 1990,189). Estos proyectos convocan
a la esperanza.

El sjglo XIl( tiene como una de sus CllnICIerlsticas la lucha por la Imposicl6n
de proyectos. En esta pugna si bien~ losu,te,_de las oMites politicas
e Intelectu!lles, esporadicamente~ movimientos que expresen las
tnquletudes de las grandes masasde pobIacl6n quese encuentran al margen del
pod<¡r (Zemelrnan, 1990). En los proyectos históricos Ialinoamel'icanos, OJflior
lMCIos por las é~tes, quesurgendurante el siglo xrx encontramos gran parte de
la utopías politicas ll'lOdemas. Las ideas abstractas de libertad Y democr>lcía
permean los discursos constitucionales y se convierten en bandera de grupos
políticos disírnbolos que se asumen comorevoludonarios, n!Ú»mistaso conser--La creaci6n de estos proyectos M.de a la conformación previa de nlJcleos
inWectuaIes y poIílkos~~ a las nuevas ideas, actitudes
y mOOos de oonducta.

La disyuntlvaque en térmínos ITlllIllqueos exalta las bondades del liberalismo
&ente a un c~urismo cacIuco ce-ente de un proyecto de modemicUld
<:onstituye un planteamiento falso. En ambos proyectos encontramos medidas
que apuntan discursivamente hacia un ITIOd.!mismo y una modemizaci6n que
nos coloque a tono con la rnodemidad europea y/o norteamericana. Loscasos
de José Ma. Luis Mora y de l.ucas AIam!n pueden ser sumamente elocuentes
.al respecto. Ambos proyectos finalmente SI! c:oncman a partir de una libe rtad
y una clemocracía panllos menos.

Las propuestas ret6ricas de una transfonnacl6n plena, que enarooJan los
jóvenes libc!rala dec<.lpcionados de los escasos logros obtenidos por losCllldi·
lIos de la independencia, se abandonan ante el riesgo de un =00 r.sdical. Mu
chos de <IROS j6wnes intel<lctuaJ<ls pasa"'" a omca.bwar o a fonnar paTl<l dO!
reglmenes dictatoriales o autoritarios.

A través de los proyectos de nación se busca (y pocas vecee se encuentral la
república óptima en una CllrTeRl contra el Ü<lmpo (pOlrdido durante la colonia).
En esta CIIITeRI la constn.K:dón del Estado se mantiene asinCTÓnica respectoa
la constnxc\ón de la 1IlICl6n.



l.cI rngdemlZ<lclón pollllca SI $11$ parada}as

La~pcl6n de ciudadanía que se ejen;e tiene rm.s que ver con Jos antiguos
quecon los modernos. Detel forma la mayorlrl, dadasu decretada Inoompelen
eIa, queda excluide. En contraposición con la proJ.Il.II!Sla de Rousseau se postula
la fal;b~idad de las mayorias. El pueblo no est.1 educlldo panl la soberanía y es
Inca~ de gobem¡Irse a si mismo.

En consecumclll, Iao democn>cia y Ja ~bertad son Ú/licamerlÚ! para la gente
de...ron. Es decir, para aquellos que pueden demostrllr sus ClI])!1Ci&des a pee
Urde su origen, de sus ingresosy/o de su poslci6n social. El concepto de unidad
nacional se reduce entcoces a laCOfICmacl6n de los IntelllSeS oligárquicos.

Lao;ri$is de emancipacj6n, dentrode laque !K! el'lOJentra presente el problema
de la búsqueda de Identidad, tiene un Impacto deei$iVO om Ja conformación del
nuevo orden po$I-independ\!nli$lll. La é1ite crioJIa urbana, beneficiaria de Iao
emancipación poIltica manifiesta sus retlcenciM al II$Cl!n$O del me$llulje (el
rechazo bolivariano a la paroocracla es un buen Indicador de esta cuestión), Y
pa~nnente a la existencla de una república de indios \Halperln, 1990).

Las paradojas de una modernidad premodema aparecen por doquier. De tal
forma, paraJelamerlÚ! a constituciones que el<tlltan las libertades Ylos derechos
del hombre !K! mantiene laesclavitud y la !K!lVIdumbre a partir de los "favores"
di$pOlnsados¡ frente a ladiv\$lón de podere$ se mantiene el $i$lema patrimonia
Ilsta a partir del cual el )efe de gobierno dirige al Estado como si fuera una
extensión de su pabimonlo partlcu1ar. Les razones que en su momento se
esgrtmen para fortalecer los tronos son de diversa tndoIe. Entre úIas tenemos
las de lndoIe e:uJturaI (Iol; principiosde la dernor;raci¡¡ !K! oponen a Ja lntdicl6n
politlca espaiioJa de lndole patrlarcaJ); las de calácter econ6mlco (los gobiernos
fuertes son los uraccs cepeces de lograr el reconocimiento Internacional, de
conseguir los an$iados PJistamos y de f_ Jos apetitos expall$ÍOfli$laS o
Intervenclonl$las) SI Ia$ relativas a la pofltica Interna (los reglmeroes autoritarios
son los únicos capaces de contener el de$(lrden). B nlsultado de esta lógica fue
"Ja creilCi6n de verdaderas InOIlllIq\.ÚllS constitucionales con aparienciao de
rep(¡blicas· . (Cfr. Saflcm:l, 1990).

l..Ds desajustes entre proyecto y realidad "son útiles alas dasell dominantes
pllT3 preservar SU hegemonJa, y a wces no tener quep~ por ;.m¡fi
carla, pere ser $implemente clases dominantes". (García CancIlnI I992:67).

Normar es rnodemlz<l r

Normar equivale a modernlzar. A~s del discuno jurldlco nuestra!! naclones
seequiparan a Ia$ meltópolis. l..Ds constñuclonalismosdel sigloXIX manifiestan



su adhesión teeeee 11 los principios politicos de la Uustración pero los derogan
en la prictica (ejr. HlIlperin, 1987). Pere ser ple....mente modernos tienen que
ClImbillr 1"5 o;ondiciones que sostienen lila prerncderrsdad en tlInto la utopí¡l se
m21ntiene 11 trllWS de kls corn;tiluciones. Las reglas en eUlIs contenidas son
Ignonrid.¡ls o poco obseMldas por quienes. ejerciendo el poder, 11 menudo tenÍlln
pocas re!erencills de las mismlls.

La excelencÍll ccnsntucíceel, se dice. no fue pen""¡" parll nuestros países.
Ante la inCllp"cidlod de estableoor puentes con lo reel se producen desórdenes
y explosiones que constituyen, 11 declr de Paz, "la venganza de las reebdedes
IatinOll/1K!na.nas~. El mismo autor nos lndlCll que nuestros P"'!bIos escogieron
la democracia "pcrqoe les p"re<:i6 que el10 lavia hacÍllIa modemidlod. La verdld
es lo contrllriO: la democTllCÍa es el resultlldo de la modernidad" (Paz, 1983).

Ante el anterior seña.bsmiomto tendriamos que preguntamos si r<i!lllmente
existe una incap"cidlld de las élites para articular el discurso con la TelIlidad Ysi
de esta incaoplll:idad se derivan los ccnñctcs que ClIl<1cterm.n • turbulento siglo
XIlt. Posiblemente seríe m6s lIdecwtdo plantear que la amenaza a los privilegios,
m6s que el discurso y su lIrt~lón con lo relll, están en el centro de Jos
enfrentamientos. Lo que es cierto es que la democTllCia no fue en estos me
mentos ni lo ha sido hasta ehore una tlITel1 realizada por decreto O por OOrll de
)¡¡s élites.

Entre ta esperanzo y la jrustraclón

El contexto en el qU<! surgen los proyectos hist6rtco-politicos de modemidlld es
sumamente inequítativo. No obstllnte, el poder de convocatoria que llegan 11 te
nar se den.... de la esperenee. Las utopÍ1l5 incumpl~s se trlKlucenen frustración
que conl~ 11 la conflgUraci6n o reconfiguración de nuevos proyectos y
regimenes que ren~n las promeSlls incumplidas. La población latino
errerícene, nos die<! Osorio, ha vivido entre laesperMUl y lafrust""'i6n (Osooo,
1995). Al final nos encontTllmos con que, a pesar de todo, subsisten las dif.
criminaciones y la divisi6n.

A finiSles del siglo XX 105 ideales lioorilles y democráticos son señalados corr o
una de lasC1IUS1IS OIigillll1'iIls de )¡¡ anarquía que prevalece práctica.mentell P""ir
de la pcst-trdependence, En a:lelante p.!Iril que la sociedlld progrese y/o ...
modernice se requerirá -según el nuevo proyecto legitimador positivistll- de un
férreo orden.

La hipótesis de que la fmlll de oportunidades econ6mklls es causa y no
resultado de la Inestabilidad polítiCll p.!Irece confinnarse durante el periodo que
se InIcia en el último cuarto del siglo XX. A partir de e .te momento la establli
dlK1 se lag", en un marco en el que se rea liza. un mayor comercio, WUI. mayor



~de~.~exhanjmos, unmayorlndic:edenport.i
(lr;Inft, tnll mejor balonre de pegoI , .. el ....... iI;¡¡;¡¡;Jó¡. de ................. ninwro de
~. s.fford.~ ...pk.¡I q.III .. bonuwo C'COl'I6miea posibiIU • la
di ¡POS: dspoI.., de~ pera,~. pos'" QPOSi'on!slllJ1l\lb de
_ . leS Oc:ontR.klI., '-1m lji ~.. n. c:iON Ii . p .. , otorg;v 1m lIIlIlJOI"

l'I6n'I8O de~ .... dlIse dominante CSaffonI. 1990).
No obstlll ote.~ ......... 'u."os oon q.III en b diK>.noIlibenoI , posit' ....

• ....de alllpllMlte 11,_ ijobjljctM con/lIyen b...tw:bde moc:\e¡,Üid. En
llIIIbos están~..... l<:\Qs del cambio, de Ii historia como lntencionooIidad.
Illlclell de laperfectibilidad hamana , de la conlianzi .n el pon¡enir.

La Iegad.eo del siglo lO!. nos demuestl'lro que el (II'ier'rt. gramsdano se~
hastaderto puntop_ en \IIVI .....-ledM:I QUI N prnJIIIIl~: elEsllIdo
lo.. todo, las cIase,dominantes no tienen posibilidad et. lograr consensosdido
QUI se carece de un desall'Ollo aut6nomo e Independillntll de la $Ol;iedad duII .
DI tal forma el ganlII' posldonn en el plano de at.I IOCkocIad~ lnvllIbIe
(C/r.Andef$Ofl, 1977). La -~de l'I'lOlMlienIQe" cobra SoUlticlo, nos pI!T1'TIiM

Clote'. aIgl.los de b ptOOi!SOS~ como el lf'IOIJliau'oo. q.III
......,."le ¡opeI¡sn. un ,é¡¡i"""Iibn , democ:ntico. Nocbstante. el N_
dodelas~ites~ te os-a' pMirdeestllol~deme:Mmientos nogaranliza
.. lo bneliaIo .. c:o:riIQu"ad6n de un ordm mM~ ni~ tnll

P otI xl6n en conn de b lIbusot de poder. La formad6n del nueo.o Estido
""p ltiIIM:I"...... "" rn.iII de -..do. lo~~Wef'fort, ",A.lec••
_16gQ del poder~ de.;l",,,,d. desde anib.I mis~ tiC*lder desde llb.¡o.
-=reta mh q.R p........,~ mu q.R lIIAOnomi· (Weffort, 198~ El
_,hIo N .... PlIfil~ .. pcnnaoenci6.

Lot deo'VChot y especa pati .. dudad...... bIrdarin~ lltIos mM en
Iegir. Debido, esto .. pllantia que 1t. modernidad {y 1t. rnodemizaei6n p:llíticaJ
.. una _ pe,ie,1iJa relat..........te reciente en La~ ante lacual~
lrI espel"llTlZa (ZemeIman, 1990; BlU'lIleI', 1992).

NQ podemos penSM en \,\NI América latina~ en si mismll. pero
tampoco podemos "lJUll' p\anleando la existerlái de UIIi reglón <p! aboori>e Y
lIHniIa sin más todo loque huello • n....... ,iidlId Pi"' limplemente disfra:ar _
ClIrenclas. A Ill lladel 8fllJllsls hist6rieo es Inlll le.' Ir dewlindo el~ tomOI

y el plI"~ somos lo~--. El p Ollelder"" plI" do". I__aAnIet
o pd"o6c:aI; estamos JllUlI' lejoe de '" .. lo politic;oderrcOO~ y en lo~
mIco).ostol nos le... , dt;.r de lido .. siguIenta Qiiitlol_"p ll' '''lI es""
~tcTlin\P'Ii lIIICl6n lr>saU dentro de .. " iOdimldad "",pi' Ir ' . ti



p.mde vanagloriar de haber alcanzado una democracia V una justicia pll!nlls; la
segunda es la condic i6n de explotaci6n feroz a que ha estado SQTT\etid!l la re:gi6n
antes y después de los procesos de independencia po/itica, y la tercera radica
en que la proJ'!U'\$ta modernimora del siglo XIX no se acompaña de un ajuste
eslnJctural. Es decir, de "una transformllc16n proouctillll que incremente los
componentes tecnol6gicos de sus bienes, aumente su competitiOJidacl Vpor ende
mejore la inserción en los mercados internacionales" (l.echner 1992:13).

Ciertamente no podemos Identificaralsiglo XIX Iatinoamelicano como plena
mente moderno (lo que tampoco podemos hacer ubici\ndonos en Jos tiempos
actuales). No obstante lamodernidad que se vive hoy en la región no surge como
resultado de la ilwención de la televisión. Tiene que ver con un proceso en el
que al menos las Ideas plasman los discursos juridico-politicos y orientan los
prq>ecIo$ de nación aun cuando estos no alcancen una concreción plena.

Los proyectos no concretados de modernidad (rm.s allá de su caracterización
como metaTTelatos fant!.sticos o como~ que ocultan una realidad distinta
a la que en enos se "xpresa) penniten mantener el diálogo con elexterior . Son
(desde el slgIo XIX) lilas de acceso al mercado internacional de ideas y símbolos.

Estos proyectos que r<!inaugunm o reinventan las él~es llegan a configurar
parte del Imaginarlo de las masas que participan en los movlmientos revolucio
narios o reformistas.

Enestos proyectoses posible ídentiflcaralgunos de loselementos que, a ).licio
de Garcia Canclini, caracterizan a la modernidad: un proyecto emancipador (que
implica la 5eQ.llari~ci6n de los campos culturales), un proyecto expansivo
(que siendo el IOOs rezagado busca extender el conocimiento y posesión de la
naturaleza y la promoc\6n, circulación y ccnsenc de los bienes!, un proyecto
ren~r (caracterizado por el afán de la renowcl6n incesante que se expre
sa a traws de los modernismos) y un proyecto democr¡r,tizador (que se logra con
un sentido distinto al Imaginado por el liberalismo clásico) (Garc1a Canc1inl,
1990).

A$Umir, abandonar o cuestionar el proyecto inconcluso de modernidad que
nos viene del siglo XIX es WlO de los dilemas que \live AII'K!rica. latina. Seguir
hablando de una modernidad que aún no acaba de llegar en un lugar en donde
las tradiciones, identificadas con la premooemidad, no se han ido y en donde la
modemiz&ción sigue estando iueTa del alcance de las mayorías puede entenderse
como un contrasentido. No obstante algunos fU6sof05 como Habennas plantean
la necesidad de completar, bajo nuevas reglas del juego, la obra de la modemi·
dad. De tallormao que aprendiendo de los errores de

aquellos programas extravagantes que trataron de negar la mooemidad... el
mundo vivido (sea) capaz de desarrollar instituciones q.K! pongan nmites a la



l"OúIIc:A f lDfr<fD\D BOlA can ,...........~_ toS

ciNmica casi ~emII V • 1M j¡1.....nIk~ di' .... Iistema c«..6mico CMl
-.c6i....,...·lHaboti".. 1989:141).

El trinsitodel si¡¡Io XI)( al XX (ydel XX 011I XXll es~f1I~ Latina el tr6nsito
di' la ..... ocia ..... dcllrKMO y la decepci6n por f'I"Wio~ no Sl4'O reahw
b lUIltl'\QS~ • la _ocia ..... di' r--..o lOCño. de una cspe-
........ di' Wla nueva u10piA~ wclw a plantear la ,..&zaciIwl. de c:amb;os no
",1isfe¡J-...
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