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PROLOGO

VALERIA HER."I\lÀNDEZ, CECILIA HIDALGO

y ADRIANA STAGNARO

Etnografias Globalizadas es el primer volumen de una dupla1 cuya unidad
esta pensada en funci6n de una problemâtica -las transformaciones deriva
das de la globalizaci6n deI capitalismo- y a partir de urla misma perspectiva
critica. Las contribuciones incluidas en estas compilaciones resultan de va
rios procesos: dinâmicas de investigaci6n interpersonales y grupales, inter
cambios cientificos de profesores y estudiantes, co-organizaci6n de semina
rios en Argentina y Francia, etc. La intenci6n de las editoras ha sido, por un
lado, plasmar el trabajo de los dos equipos de investigaci6n2 que animaron
estos intercambios, trabajo que incluy6 una reflexi6n rigurosa sobre el ulti
mo giro dado por el capitalismo: la globalizaci6n. Por otro lado, esta publi
caci6n constituye un nuevo momento de eristalizaci6n3 de la colaboraci6n
iniciada en 19944 entre Gérard Althabe" y Félix G. Schuster, quienes funda-

1 La publicaci6n deI segundo volumen esta prevista para el mes de diciembre de 2005.
2 El equipo de investigaci6n UBACyT F202 Antmpologia dei mllndo conternjJonineo dirigido
IJOf Cecilia Hidalgo y Félix Gustavo Schuster -los integrantes que colaboran en este volu
men son: Naymé Gaggioli, Andrea Quadri y Adriana Stagnaro- y el equipo de investiga
ci6n Travail et rnondialisation, IRD, Paris, Francia, dirigido pOl' Monique Selim -los inte
grantes que colaboraron en este volumen: Eveline Ballmann, socio-economista; Laurent
Bazin, antrop610go; Valeria Hernandez, antrop610ga; Bernard Hours, antrop610go y
Pascale Phélinas, economista. Gérard Althabe también, de alguna manera, estaba ligado
a este ùltimo equipo pues fue miembro de su Consejo cientifico, desde la creaci6n deI
rnismo.
". El primer esfuerzo conjllnto es ellibro Antropologia de! jm'sente (1999) editado pOl' Gérard
Althabe y Félix G. Schuster, Buenos Aires, Edicial SA.
, Dicha colaboraciôn se construy6 en torno al seminario cle investigaciôn dictado pOl'
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ron su dialogo académico sobre el valor otorgado a la lectura epistemologica
deI traba:Î0 de investigacion en ciencias sociales. Esta convergencia fue reco
nocida por colegas de Gerard Althabe -reunidos en la unidad de investiga
c ion Travail et mondialisation de1Institut de recherchp pow le développement (IRD) 6_

quienes se sumaron, entonces, al espacio abierto de cooperacion franco
argentina aportando contribuciones desde Sll particular practica disciplina
ria, antropologica pero también economica y sociologica.

En ese sentido, tanto Etnografîas Globalizadas coma el otro volumen que
esta en preparacion pueden ser considerados como el corolario editorial de
un periodo de colaboracion amplio. Ambas compilaciones, intimamente
articuladas, se inscriben en el debate surgido en torno a cuales son y coma
se caracterizan los cambios centrales que introdlUo la dinamica de 10 que
algunos gustan llamar el "tercer capitalismo". Ademas, se interrogan sobre los
instrumentos teoricos y metodologicos necesarios para dar cuenta de dichos
cambios desde las ciencias sociales y, en particular, desde la antropologia.

En este primer volumen hemos elegido agrupar las contribuciones de
los distintos autores en tres secciones. La primera, Conceptos y métodos,
tiene coma objetivo presentar algunos ejes conceptuales sobre los que con
sideramos importante desarrollar una argumentacion referida a la
globalizacion. La segunda parte, Actores y terrenos, reune los textos que se
proponen analizar ciertas figuras -como las ONG- y espacios sociales -como
el sector rural 0 artistico- en funcion de la dinamica creada por las transfor
maciones a las que hicimos alusion anteriormente. La tercera seccion, Co
nocimientos y contextos, esta consagrada a una reflexion acerca deI proce
so de articulacion entre el mercado y la esfera cientifico-académica, articu
lacion que parece clave en la evolucion del sistema que pretendemos com
prender.

Gérard Althabe en la Facultad de Filosofia y Letras (UBA) cuyo titulo fue EfJistérnologie de
la démarche antropologique al que asistieron los integrantes deI equipo dirigido, en ese
entonces, por Felix Schuster hoy bajo la responsabiJidad de Cecilia Hidalgo.
; Gérard AJthabe falleci6 imprevistamente la maiiana dei 9 dejunio de 2004 en su domi
cilio parisino. EIJournal des anthropologues publicô un nûmero especial en homenaje a su
trayectoria intelectual ya su obra antropolôgica - Hommage a Gérard Althabe en Journal
des anthropologues, coordinadores: Bazin, L.; Hernàndez, V; Hours, B. y M. Selim. Nûme
ro especial, mayo de 2005.
,; Para la lista de miclllbros de la unidad de investigaci6n ver nota 2.
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DOMINACION DE O~JETOS,CONSUMO DE SUJETOS
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Con las dos entrevistas que abren la primera secciôn hemos buscado
enfatizar de manera socratica, es decir cuando el conocimiento se produce
mediante el dialogo, ciertos aspectos deI fenômeno de la globalizaciôn so
bre los cuales parece ineludible una reflexiôn en ciencias sociales. Asf, en
"Mundializaciôn, comunismo y colonizaciôn", Gérard Althabe conversa con
Monique Selim sobre la evoluciôn dei modo de dominaciôn actual, utilizan
do coma contrapunto comparativo las formas impuestas por los sistemas
comunistas y por el colonialismo europeo. Vuelven asf sobre el roi dei Esta
do y la estructura imaginaria deI poder, las modalidades instrumentadas en
cada contexto para superarlo. Este pequeiÏo aunque denso intercambio nos
servira de referencia mas adelante, en la secciôn dos, cuando G. Althabe
vuelva sobre estos modos de dominaciôn, aunque sin entrar en detalles, al
abordar la cuestiôn dei giro globalizante deI capitalismo. Por su parte, en "La
gente y las cosas, intimidad y consumo" G. Althabe ejercitajunto a su colega
rumana, Irina Nicolau, una mirada reflexiva sobre ellugar material y simbôli
co que distintas sociedades le otorgaron al "objeto" a 10 largo dei siglo XX.

En este intercambio se pone de manifiesto que la coexistencia con los
objetos, hasta en la mas profunda intimidad, forma parte ya de una eviden
cia compartida por la casi totalidad dei género humano. Aun en la mas
absolu ta voluntad de despojo 0 en la mas humiliante de las pobrezas, los
objetos se hacen presentes a través de sus imagenes producidas y difundidas
por los medios de comunicaciôn masiva (escritos, televisivos, informaticos,
etc.) y participan de la vida cotidiana en forma de desechos/basura/restos
al seiialar un lugar vacfo -"no tengo tal cosa"- 0, incluso, al instalarse con un
signo desiderativo -"quiero" tal cosa... ; "me gustarfa" tal otra... ; etc.-, mode
lando asf la subjetividad.

Aquella pelfcula que hace mas de dos décadas provocara gran hilaridad
al retratar la sorpresa dei protagonista bosquimano cuando recibla desde el
cielo, y de parte de unos dioses algo descuidados, una botella de Coca-cola;
hoy en dfa ya no causarla un efecto tan rotundo en los espectadores. La
pelfcula, en cierto sentido premonitoria de la era llamada "Babel de los
objetos" revelaba la actualidad dei a priori ''cada contexto sociocultural con
lleva su propio repertorio de objetos" y con respecto al cual, justamente,
pudo construirse el desfasaje que causô la escena humorfstica. Es esta idea
la que ahora debe ser revisada y sometida a una nueva formulaciôn: (qué roI
juegan los objetos en el proce'so de construcciôn de los multiples espacios
sociales? (Cômo los hacenjugar los distintos grupos, clases, culturas en esta
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taret rIe demarcaciôn intra e illtercategorial-por ejemplo, el espacio pùhli
co/privado, individual/ colectivo, lahoral/ residencial, real/virtual, naciollal/
global, etc.? El concepto mismo de "ohjeto", su lugar simhôlico en nuestras
sociedades con temporaneas, las transformaciones que sufren los distintos
modos en que nos relacionamos con él, constituyen otros tan tos pun tos que
G. Althahe e 1. Nicolau nos proponen repensar en el curso de este dialogo.

Ahora hiell, en tanto cientistas sociales sahemos que nuestros instrumen
tos teôricos y metodolôgicos dehen ser interrogados a la luz de estas trans
formaciones. Desde hace algùn tiempo se verifica, desde todas las especiali
dades disciplinarias, un intento general por dar respuestas adecuadas a tra
vés de conceptos nuevos y fértiles; por ejemplo en antropologfa las nocio
nes de "identidad hfhrida", "colonialidad del poder" 0 "transmodernidad"
han surgido con ese ohjetivo. La contrihuciôn de Laurent Bazin y Monique
Selim, "Etnografla, cultura y glohalizacion. Prohlematizaciones
alltropologicas dei mercado", se inscribe en este esfuerzo. Los autores
retoman algunos de los desarrollos teôricos mas difundidos sobre el fenô
meno de la glohalizacion, los analizan desde una perspectiva crftica para
finalizar con una propuesta propia, sôlidamente construida. Ahordan cues
tiones generales, y no menos problematicas, como la nociôn de cultura 0 de
mercado; tamhiéll dehaten sohre categorf<ls metodolôgicas centrales para
la antropologia, como la de etnografla, observaciôn participante 0

implicacion. En cada caso, su argumentaciôn teorica se apoya en trahajos
de campo realizados en espacios socioculturales muy variados (Bangladesh,
Laos, Vietnam, Francia, etc.) 10 que les permite instrumentar comparacio
nes sugestivas y ricas en enseiianzas.

El ahanico de cuestionamien tos abierto por L. Bazin y M. Selim es
retomado por Gérard Althabe y Valeria Hernandez en "Implicaciôn y
reflexividad en antropologfa"; esta vez con la intenciôn de exponer las he
rramientas epistemolôgicas con las que cuenta esta disciplina para estudiar
la compleja coyuntura contemporanea. Los autores buscan exponer deta
lladamente la perspectiva analftica que utilizan en sus investigaciones. Para
ello recurren a experiencias etnograficas significativas: un entierro y un culto
de posesion en Madagascar, un barrio de monohlocks en la periferia urbana
de Nantes, un lahoratorio francés de hiologfa molecular y genética. En el
edificio teorico que ellos construyen cada concepto aparece como elemento
articulado dentro de una red y tamhién, cu su faz practica, inscripto en un
acontecimiento en el que se vieron implicados durante el trahajo de campo.
En este sentido, los cOllceptos clave que los au tores forjan en su contrihuciôn,
y sobre los cuales se hasa su episteme: reflexivulad e implicaciôn, sc illscriben en
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un esfuerzo por pensar la produccion deI cOllocimiento antropologico desde
una concepcio1l de la discipli1la que 110 quitTe renullciar al encuentro con el
olro coma modo y matriz deI saber. Asî, la tnnpomlidad coma parametro que
le da profundidad y espesor a cada practica 0 interaccio1l durante el trabajo
de campo, el acontecimiento coma unidad de analisis insoslayable, el modo de
comunicaci6ncomo horizon te de inteligibilidad de 10 micro, yde integracion y
articulacion con los niveles mesa y macro, son algunas de las categorîas cen
trales de este programa comprensivo en antropologîa.

GLOBALIZACION DE ESPACIOS SOCIALES y ALIENACION DE SUJETOS:
DOS FIGURAS DE UNA MISMA MONEDA

La segunda seccion, Actores y terrenos, busca esclarecer la dinamica so
cial puesta en movimiento por los efectos deI proceso de globalizacion deI
capitalismo. Las discusiones contenidas en los aportes entrelazan diversos
puntos de vista disciplinarios -el antropologico, el sociologico y el economi
co-, reflexiones mas bien teoricas -ver al respecto la contribucion de G.
Althabe- y resultados de estudios concretos realizados sobre actores sociales
-tal como las ONG analizadas por Bernard Hours, los artistas plasticos ob
servados por Andrea Quadri 0 los campesinos peruanos estudiados por
Pascale Phélinas.

En el trabajo titulado "Final deljuego 'la Solidaridad'; de ahora en mas
'globalizacion, caridad y fina1lzas'" G. Althabe identifica y muestra con ad
mirable profundidad los movimientos -pliegues y despliegues- intrînsecos
del capitalismo actual en su proceso de globalizacion, e1l contraste con otras
dos formas de poder expresados en el siglo XX como la dominacion colo
nial y el sistema comunista (sobre los cuales se baso su entrevista con M.
Selim en la primera seccion de este volumen). Luego de la caîda dei mura
de Berlîn G. Althabe entiende que asistimos a una recomposicion deI
capitalismo que se erige sobre el rechazo de cualquier alteridad. El proceso
de globalizacion tiende a expandirlo hacia todas la poblaciones deI planeta
disolviendo, en principio, todo obstaculo 0 resistencia. De ahora en mas, la
logica mercantilista permeara y colonizara aquellos campos sociales y polîti
cos ya antes estructurados en y por el Estado, sustituyendo su logica de
redistribucion y solidaridad. Una vez instituida en matriz de 10 social disuel
ve los cimientos de la sociedad nacional, excluyendo al Estado coma pro
ductor de 10 social y adjudicandole solo el ejercicio de la violencia y la orga
nizacion de la caridad. Estas transformaciones operadas en el paisaje social



12 VALERIA HERNÀNDEZ, CECILIA HIDALGO y ADRIANA STAGNARO
~~~~~~~~-~~~~~~~~~-

nos ofrecen ahora la imagen de un individuo desligado de su rekrencia
politica, inhabilitado definitivamente para conslruir y lejer el lazo social
con sus semcjantes, alienado de la producciôn dei significado de su propia
existencia. Dicho individuo, expuesto sin mas a las fuerzas dei mercado de
berâ hacerse responsable de todos los aspectos de su reproduccion social,
llegando al extremo de pagar "las propias exequias y lapida".

A partir de un pensamiento dialéctico el autor sugiere consideraI' las
distintas configuraciones bajo estudio, y desde una perspectiva definitiva
mente critica, como productos de un modo de dominacion erigido sobre la
base de una ruptura 0 discontinuidad absolu ta respecto de sus anlecesores.
A partir, entonces, de este movimiento discontinuo -que envuelve, absorbe y
diluye en el mismo instante toda anterior continuidad historica y cultural
se genera un adentro y un afuera, ya esterilizados de toda fuerza subversiva
o alterna. En este sentido, tratar de estudiar los hechos sociales sin tener en
cuen ta la pregnancia de esta 16gica implica despojarlos de su significatividad.

La contribucion de Bernard Hours, "Las ONG: actores de la globaliza
cion", dialoga intensamente con la reflexion anterior al adentrarse en el
estudio e interpretacion dei roi y funcion de las ONG en el escenario inler
naciona1. Estas son observadas aqui en cuan to actoras ideol6gicas y poli ti
cas, es decir como productoras y porte-parole de representaciones ideol6gicas
sobre "la humanidad" y respecto de los "otros". Un punto fuerte y original
dei anâlisis de B. Hours consiste en interrogar al fen6meno humanitario
desde un enfoque que le permite someterlo a critica, desvirtuândolo como
concepto cargadu de "caridad" en si mismu, yen principio insondable, sola
mente pasible de sel' analizado bajo la perspectiva juridica, basada en el
discurso universal de los derechos humanos. B. Hours descifra el movimien
to historico dei mundo de las ONG y las causas de su transformacion ha
ciendo mutaI' los objetivos de desarrollo y solidaridad, tipicos de las prime
ras organizaciones de la década de 1970, hacia los de in tervencian inmedia
ta y pragmâtica, emocional y mediatica, lai puede observarse a partir de
mediados de la década de 1980. Su examen aten lo revela una articulacian
fundamental entre mundializacion econamica c ideologia humanitaria que
hace posible, por medio de las ONG, la "democralizacion" de los intereses
particulares dei capitalismo eXlendido, a través dei interés general previa
mente moldeado pOl' una moral univoca cuyos valores son producidos, a su
vez, pOl' el mercado.

El articllio de Pascale Phélinas, "El empleo alternalivo de los campesinos
perllallos: un paliativo a la desigualdad entre los ingresos", centrado en com
prender las dislintas formas de empleo en el seclor agricula de Perü proCll-
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ra corregir las inexactitudes de encuestas mas generales gracias a un cuida
doso estudio basado en un trabajo de campo intensivo. Basandose en una
muestra de trescientos hogares rurales, repartidos en tres regiones, la inves
tigadora toma coma referencia la campaIÏ.a agricola 2001-2002. Luego de
una crftica metodologica al proceder estadfstico clasico, desarrolla un anali
sis donde destaca la centralidad de la logica campesina y el privilegio dei
mantenimiento de la parcela frente a las presiones globalizantes que debe
rfan expulsar a los campesinos de su actividad y lanzarlos hacia los empleos
urbanos. AI mismo tiempo, la autora muestra las dificultades que supone la
ausencia de pollticas de empleo adaptadas a las condiciones peruanas, tan
to en el area agrfcola coma no-agricola, y que deberfan traducirse en una
fuerte inversion pùblica, en especial en redes viales que comuniquen con
mayor eficiencia a los productores entre sf y con el mercado.

Por su parte, en "Artistas visuales de Argentina frente a la globalizacion",
Andrea Quadri describe el espacio social de los artistas visuales en Buenos
Aires, al tiempo que desentraIÏ.a las contradictorias representaciones gue le
comunican sus interlocutores respecto de la mainstream vigen te y pautada
por el mundo artfstico globalizado. Si bien se reconoce par ejemplo que la
comunidad artfstica cornparte con la cientlfica la tendencia a la universali
zacion -a través dei tejido de redes para el acceso al conocimiento y a la
informacion-, este trabajo muestra coma la crisis economica y cultural ocu
rrida en Argentina genero condiciones de aislamiento y marginalizacion
para sus in tegran tes. Los actores, privados dei apoyo de pollticas culturales
tendientes a fortalecer el campo artfstico, abandonan sus practicas colecti
vas para lograr el reconocimiento de su trayectoria individual en el ambito
local y especialmente en el internacional, ponderado de una manera alta
mente positiva. Las consecuencias y, especialmente, las limitaciones impues
tas por las logicas globalizantes dentro de la dialéctica dei "adentro" y dei
"afuera" no se hacen esperar. Quienes logran su consagracion constituyen,
claro, la excepcion y "el resto" queda atrapado en el estatus de "otros loca
les" en sus diferentes posiciones, capacidades y estrategias para conseguir
algun tipo de protagonismo y figuracion en el mercado de las Beaux Arts,
solo virluosos en la repl-esentacion de 10 autoctono y 10 exotico.

CONOCIMIENTO YMERCADO: (UN MATRlMONIO FELIZ?

La tercera seccion, Conocimientos y contextos, presenta trabajos cuyo
denomillador comùn es cuestionar la redefinicioll de las practicas y repre-



14 VALERIA HERNÀNDEZ, CECILIA HIDALGO y ADRIANA STAGNARO

sen taciones de quienes se mueven en la esfera cicnüfica y académica, dada
la cada vez mas avasallasanLe lôgica del mercado. As!, se debate la importan
cia crecicnte, aùn en las insLiLuciones de mayor traycctoria y prestigio, de
exigencias tales como: cubrir un gran nùmero de funciones y actividades
con iguales 0 menores costos, reducir plan tas de personal, lograr resulLados
transferibles, adquirir competencias empresariales y financieras, calcular la
tasa de retorno social e individual que corresponde a la insercion laboral de
los egresados universitarios, entre otras cuestiones. En consecuencia, en un
marco de alta selectividad de la demanda laboral y financiacion restrictiva
de las actividades cientfficas, los graduados con titulaciones cada vez mas
altas deben competir entre si, "fugar" 0 aliarse con entidades del exterior en
busqueda de rentas y prestigio simbolico. Otra opcion es abocarse a incier
tos emprendimientos cientffico-empresariales, convirtiéndose en agentes de
un proceso de apropiacion privada dei conocimienLo en el que las logicas
de la rentabilidad y los beneficios pugnan por imponerse sobre las dei des
in terés y la universalidad.

El articulo de Félix Schuster, "Las comunidades cientfficas ante las trans
formaciones globalizadoras de las décadas del 1980 Y 1990 en Latinoaméri
ca", analiza el contexto en que han debido actuar recientemente las institu
ciones académicas y los investigadores y docentes que las integran. Recla
mos de mayor eficacia, equidad y pertinencia social, la necesidad de articu
larse a 10 global y lograr, al mismo tiempo, resultados de relevancia local y
regional han impuesto a sus miembros presiones encontradas en el intento
de reconfigurar su labor, convertirse en in térpretes e in termediarios de los
cambios socioculturales, y producir conocimientos propios y creativos. En
tales condiciones, el autor defiende la idea de una planificacion de la activi
dad cien Lffica y tecnologica a nivellocal, y con perspectiva latinoamericanis
ta, que oriente el accionar colectivo fuera de los intereses mas estrechos de
las comunidades cientfficas particulares y proponga a los investigadores for
mas de participacion diferentes a las ejercidas hasta el momento.

El tema es retomado por Cecilia Hidalgo en "Lo local y 10 global en las
practicas cientfficas: diversidad etnografica en peligro", al1f la autora pre
senta ciertas dimensiones criticas de la globalizacion y la localizacion en
ciencia; en particular, las mültiples demandas que en un marco restricLivo y
competitivo se imponen a los integrantes de las comunidades académicas
desde el interior mismo de las instituciones universitarias y cientfficas pübli
cas. En ellas actualmen te sus inLegran tes experimen tan una creciente de
manda de rigor y productividad medibles seglin parametros internaciona
les y asociados, de manera tortuosa, a une exigencia adicional: la de saLisfa-
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cer criterios de relevancia social. Bajo la excusa de la busqueda de exce1en
cia, 0 la idea de que los prayectos que solicitan financiacion nacional deben
poder superar las limitaciones de estandares internos para mostrar su valor
internacional se insta a los cientificos a abrirse al escrutinio y opinion de
audiencias externas, sea al pais 0 aun a la academia misma, con expectativas
y modos de comprension diversos. En tal contexto, terminan prevaleciendo
los canones elitistas de las disciplinas mas consagradas y solo consiguen ple
na continuidad los equipos que logran insertarse en los intersticios de la
ciencia globalizada. La autora sostiene que tales estrategias institucionales,
adoptadas desde los organismos nacionales y universitarios de ciencia y téc
nica, terminan siendo contrarias a las metas mas amplias de relevancia so
cial e inc1uso de mejara en la praductividad cientffica en los distintos campos
disciplinarios, pues conllevan una politica de reduccion de la heterageneidad
de los criterios y practicas de "culturas epistémicas" diversas.

En "Mercado de trabajo, redes y capital social: el casa de los graduados
de enseiianza superior en Senegal", Eveline Baumann muestra el papel
crucial que desempeiian las redes sociales en el proceso de insercion al
mundo deI trabajo. En un contexto signado, a partir de la década de 1980,
par la reduccion de la absarcion de graduados por parte deI Estado, la esca
sez de vacantes en el sector privado, la reduccion de personal 0 flexibilizacion
y la pauperizacion de las condiciones de trabajo, la competencia entre los
candidatos se torna fundamental. Las instituciones académicas han acom
paiiado la competencia creciente entre los postulantes pramoviendo la crea
cion de gran variedad de prapuestas de estudios de posgrado y altas tasas de
titulacion, en un numera cada vez mayor de establecimientos publicos y
privados. Sin embargo, la situacion de alta selectividad no ha hecho mas
que renovar la posicion de privilegio de quienes ya estaban socialmente rela
cionados, en particular, las e1ites que han logrado obtener diplomas presti
giosos en el extranjero. De este modo, los jovenes graduados no consi
guen empleo acorde a su formacion 0 deben participar de la "fuga de
cerebros" subordinandose a instituciones internacionales, que a la vez cri
tican. E. Baumann pone en tela de juicio la funcion democratizante de la
educacion superior y niega que en este mercado operen mecanismos de
selectividad basados en el mérito, la oferta y la demanda, destacando, antes
bien, camo un marco restrictivo y competitivo refuerza las condiciones socia
les iniciales de los jovenes graduados y reproduce las desigualdades sociales.

Valeria Hernandez nos propone dos niveles de reflexion en torno al co
nocimien to haciendo jugar diferen tes dimensiones y problematicas en cada
UllO. Primera, en "Agenda para una an tropologia deI conocimien to en el
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mundo contemponlneo" la autora desarrolla una argumentaciôn que cues
tiona al conocimienlo en su doble funciôn de factor dinamizador dei siste
ma capitalista aclual y elemento ideolôgico que sirve para legitimar un de
terminado modo de ejercer la dominacion. Asi, nos conduee a través de los
ultimos debates surgidos en torno al roi dei conocimiento en la
recomposicion dei sistema, que algunos caracterizan ya l'omo tercer
capitalismo. Fundamentalmente presenta la posicion de dos escuelas: la dei
capitalismo congitivo y la del marxismo critico -corriente heredera de la
Escuela de Frankfurt- que aportan distintos elementos sobre el funciona
miento de la nueva sociedad dei conocimiento. La intenciôn primordial dei
recorrido que V. Hernandez nos propone es rescatar, de cada nudo
controversial, los puntos sobre los que una antropologia dei conocimiento
podria aportar elementos no menores en relaciôn, por ejemplo, al modo en
que el conocimiento afecta la naturaleza del trabajo -con la exigencia siem
pre creciente de "competencias", "capital humano" 0 "capital cognitivo" de
un agente-, la organizaciôn de las relaciones sociales con sus nuevos modos
de jerarquizacion y relegaciôn de los actores 0, finalmente, los modos de
movilizaciôn de la mana de obra con la circulacion internacional de las
personas altamente calificadas, la generalizacion de un mercado laboral in
ternacional, etc.

En su segunda contribucion, "Ciencia y capital: nuevos perfiles en la
globalizacion", V. Hernandez aborda una de las modalidades en que se ex
presa el nuevo roi dei conocimiento: el imperativo de acercamiento entre la
ciencia y el mundo empresarial. A partir de una situaciôn etnografica nos
muestra camo se traduce concretamente, a nivel de las practicas sociales, un
proceso engendrado par la dinamica global del capitalismo: la colonizacion
de la estera cientifica par parte de la lôgica dei mercado. Veremos entonees
camo los actores de la esfera académica y cientifica retoman la normativa
ideolôgica impuesta en la década de 1990 segün la cuallos valares dei mer
cado sonjerarquicamente superiores a los de otros ambitos sociales y, a par
tir de alli, observaremos cômo reacomodan sus practicas y representaciones
simbôlicas las cuales, hasta hace poco, no solo eran legitimas sino que ade
mas estructuraban el mundo de la ciencia. En este sen tido, la autora termi
na planteando una serie de interrogantes acerca del modo en que seran
encaradas las contradicciones surgidas de la introduccion de dichos valores
en la esfera académica.

En continuidad con esta problematica, es decir con la dinamica surgida
dei encuentro entre ciencia y mercado, Adriana Slagnaro en "Discursos y
practicas de los cientificos-empresarios sobre la configuracion de saberes y
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la produccion en el campo biotecnol6gico argentino" nos muestra coma
los emprendimientos innovadores en el area biotecnologica surgidos en la
Republica Argentina a partir de la década de 1980 y estabilizados en la déca
da de 1990 supusieron la reubicacion, en un nuevo contexto incierto y ame
nazador, de un importante numero de cientfficos y agentes de una industria
nacional de medicamentos. El fil1anciamiento insuficiente de la investiga
cion cientffica, la reduccion del roI regulador deI Estado en la economfa, la
apertura deI mercado local a las importaciones y la privatizacion de los ser
vicios publicos llevaron a muchos a intentaI' hacer ciencia en el campo de la
indus tria, donde se sentian capaces de controlar recursos y establecer sus
propias prioridades de investigacion. Desde el1tonces, la nueva figura hfbrida
del empresario-cientffico pugnara pOl' legitimar su existencia apelando, para
ello, a la potencialidad de la ciel1cia coma transformadora de la realidad
social y cuestionando la capacidad del cientffico académico puro, despreo
cupado pOl' los requerimientos deI desarrollo social, de explotarla. Sin em
bargo, la busque~a de rentabilidad personal y la contribucion, directa 0

indirecta, a un proceso de apropiaciol1 privada internacional del conoci
miento entraran pronto en conflicto con ideas ingenuas sobre la compatibi
lidad simple entre las practicas empresariales y la busqueda desinteresada
de conocimiento y relevancia social.

Entre las innovaciones que han permitido calificar coma 'tercera revolu
cion tecnologica' al proceso acelerado de incorporacion de las tecnologias
de informacion y la biotecnologfa este volumen no podfa dejar de conside
raI' 10 nuclear y el enfoque antropologico de la problematica, en tanto ambi
to de investigacion y aplicacion fundamental para el funcionamiento de la
economia; Su control constituye una fuente de poder en si mismo y reviste
un papel central en las relaciones internacionales. En tal sentido, el trabajo
de Naymé Gaggioli, "Globalizacion y ambiente nuclear", argumenta acerca
de los significados diferenciales que revisten para los paises centrales y los
periféricos las relaciones que aluden a la polftica nuclear y al activismo
antinuclear -sea de corte ecologista, pacifista 0 socioambientalista- todas
internacionalizadas. En efeeto, paralelamente al interés mundial pOl' la in
vestigacion sobre tecnologia nuclear y sus aplicaciones, consustancial a la
carrera armamentista en el siglo XX, la autora caracteriza un proceso de
mUl1dializacion del movimiento ambientalista. A través de este ultimo, yju
gal1do las mas de las veces el papel de defensores del orden social, politico y
ecol1omico actual, los propios paises centrales habrian comenzado a inter
venir para restringir la capacidad nuclear de los estados nacionales,
asociandola exclusivamente a 10 militaI' y desvinculandola deI desarroll()
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economico local. Con 10 cual, no obstante, permitieron expandir mundial
mente la idea de que la degradacion ambiental, la destruccion de la natura
leza y el deterioro de la calidad de vida son una expresion de las contradic
ciones de la logica deI mercado globalizado.

Queremos cerrar esta presentacion agradeciendo al IRD por el
financiamiento que nos otorgara para que esta publicacion pudiera llegar a
buen puerto y también a Monique Selim, directora de la unidad de investi
gacion Travail et mondialisation y autora en este volumen, quien brindo su
apoyo incondicional a esta iniciativa. Nuestro infmito reconocimiento al
trabajo de edicion realizado por Cora Bunster. También agradecemos las
tareas de traduccion realizadas por Matilde Albert, Dominique Guthmann,
Ana Murgida yJuan Manuel Sivila, aSl coma las de relectura y correccion de
manuscritos realizadas por Analîa Espinosa y Diego Taraborelli.

Buenos Aires, agosto de 2005.
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MUNDIALlZACIÔN, COMUNISMO YCOLONlZACIÔN*

CONVERSACION ENTRE GÉRARD ALTHABE y MONIQUE SELIM

Gerard AIthabe (G.A.): En ciertos aspectos, el tema de la colonizacion y de
la descolonizacion puede pensarse en relacion con el fenomeno dei comu
nismo y su derrumbamiento. La colonizacion es un modo de dominacion
en el cual se conserva la alteridad de los dominados y donde los procesos de
dominacion pasan por la construccion de la presencia de esa dominacion
en el universo de aquellos. De hecho, la utopia colonial que consiste en
recrear una sociedad nueva a partir de la destruccion de la antigua se con
tradice con la naturaleza misma dei tipo de dominacion que ella implica;
este es el casa hasta la década de 1960. En el casa del comunismo, la crea
cion de un mundo nuevo se inscribe en una incapacidad total de producir
una sociedad 'totalitaria'. Las contradicciones internas y las resistencias que
se expresan en el campo familiar, privado 0 étnico son innumerables. La
comparacion entre la colonizacion yel comunismo muestra que toda domi
nacion se da en el marco de una tension utopica de producir la sociedad en
la cual tiene que ejercerse, el fracaso inevitable de ese proceso permite avan
zar a la historia.

Por el contrario, la mundializacion es un modo de dominacion cuya par
ticularidad es que no esta centralizado. En esta se distingue; por un lado, de
la dominacion colonial que ponia enjuego a la metropolis frente a los diver
sos territorios dominados y; par otro, del sistema comunista que localizaba
el poder en el partido, el comité central 0 el presidente de tumo.

• Entrevista publicada en el Journal des anthropologues 98-99: 11-14. Ano 2004. Traducida
por V. Hernandez y C. Hidalgo.
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Actualmente el proceso de mundializaciôn implica una pluralidad de
multinacionales cuyo cen tro ficticio es reconstruido mediaticamen te en tor
no al gobierno estadounidense. La mundializaciôn es, de hecho, un sistema
pluricen trado producido por 10 econômico, dimensiôn que se presen ta como
autorregulada. Algunos aprovechan esta escena com partida y otros son sus
vîctimas, sin posibilidad de designar un adversario.

Volvamos sobre las dos experiencias preceden tes -colonial y comunista- e
intentemos articularlas. Globalmente los colonizadores, como los dirigen
tes comunistas, tienen proyectos de construcciôn de sociedades, las cuales
se encuentran reinvestidas en la autonomîa relativa de 10 local, en todas las
escalas: los pueblos, las empresas, pasando por el barrio, la ciudad, la na
ciôn. Estos esquemas de reproducciôn se dan también en la situaciôn actual
y, contrariamente a la ficciôn de homogenizaciôn general en torno al mer
cado, es posible iden tificar, dialécticamen te, una diferenciaciôn generaliza
da cuya expresiôn son los fraccionamientos etnoculturales. Las alteridades
asî erigidas son invenciones de la situaciôn producida por la globalizaciôn.
Esta lôgica es ajena a un modelo en el cualla sociedad se encuentra frente a
un sistema que la descompone desde el exterior.

Monique Selim (M.S.): La gran diferencia de la mundializaciôn, con respec
to al comunismo y la colonizaciôn, es que no conlleva un proyecto ideolôgi
co de reconstrucciôn de 10 social: se trata de una difusiôn ideolôgica blan
da, flexible, que reduce la sociedad a 10 econômico.

G.A.: En la colonizaciôn, 10 polltico domina a través deI intento de producir
una transformaciôn dei otro a imagen y semejanza deI colonizador; esta es
la condiciôn necesaria para la realizaciôn de la explotaciôn econômica. En
el comunismo la relaciôn con el poder publico se convierte en la matriz
misma de la producciôn de la sociedad y 10 econômico se encuentra
reinvestido en ese proceso.

M.S.: La colonizaciôn yel comunismo conciben la transformaciôn del hom
bre en su totalidad, en su esencia misma, mientras que la mundializaciôn
ubica al hombre en una posiciôn periférica con respecto a una enorme
maquinaria econômica automatizada y de la que no se espera que produzca
una nueva sociedad.

G.A.: Ese funcionamiento sin actor disuclve todo 10 social autônomo ha
ciendo que no quede mas que un torbellino de individuos separados unos
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de otros, que solo se comunican entre si a través de 10 economico. Esta es la
imagen ideologica que tiende a imponerse.

M.S.: Volvamos sobre la manera en que los antropologos pueden aprehen
der la mundializacion.

G.A.: Hay que reducirla a su dimension economlClsta, ya que eHa se
espectaculariza bajo ese modelo, y luego reintroducirla en la problemâtica
de la articulacion. Los antropologos, a menudo, buscan una resistencia a la
homogenizacion a través de la produccion de diferencias, la produccion de
una alteridad tal coma la etnia, etc. Pero de este modo se ponen afuera del
nudo ideologico de la mundializacion e inventan otras formas ideologicas
que reflejan su propia mirada sobre la mundializacion. Esto lleva a un impasse.
Hay que considerar las situaciones en su presente, alli donde ellas estân
atravesadas por la circulacion de capitales. Toda vision globalizada de los
hechos se inscribe en una idealizacion tramposa de la dominacion concebi
da coma dominacion imperial.

M.S.: El mercado es una matriz vacia fuera del mercado objetivo de capita
les: no existe sino por la forma en que los actores, creadores de relaciones
sociales y economicas, 10 hacen funcionar; no existe ningun significado in
trinseco en el mercado.

G.A.: El mercado mundial es una simple apariencia fetichizada cuyos teolo
gos son los economistas que intentan presentarlo coma si fuera una segun
da naturaleza, con la cual no se puede negociar. Es preciso reubicar el anâ
lisis en una historia donde la colonizacion era un modo de mundializacion
doblemente imperfecto ya que existia la preferencia colonial, por la cual el
indigena y el colonizador estaban siempre separados. También porque la
competencia economica se hallaba bloqueada. Por su parte, los paises co
munistas formaban un sistema de globalizacion parcial y precario.

M.S.: Hay que subrayar que todas las formas actuales de oposicion a la
mundializacion buscan su metâfora de resistencia en el pasado: por una
parte, la denuncian coma neocolonizacion y, por otra, coma nuevo
totalitarismo 0 imperialismo. Esta reconstrucci6n, gracias a antiguos modos
de conceptualizacion de la resistencia, refleja una incapacidad para pensar
10 nuevo de esta situaci6n e imaginar otras logicas para enfrentarla. Tome
mos el ejemplo del parentesco.
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G.A.: En el marco colonial observamos una obsesion por liquidar las rela
ciones de parentesco a través del intercambio economico y en el sistema
comunista europeo el intenta de ramper las relaciones de parentesco para
erigir la hegemonta deI Estado 2Qué podemos decir hoy en dîa respecto de
esta en el universo deI mercado?

M.S.: El carâcter empobrecido de las ideologizaciones deI mercado dismi
nuye la importancia dada a pertenencias tales coma el parentesco. Sin em
bargo, en la coyuntura deI socialismo de mercado asiâtico -como el casa de
Vietnam-las relaciones de paren tesco no fueron jamâs objeto de una volun
tad por eliminarlas. Dichas relaciones estân en el corazon del desarrollo de
las relaciones economicas, las que van a ser legitimadas asl. De una manera
mâs general, si el parentesco resulta ser efectivamente un marco ideologico
universalizador de procesos de jerarquizacion y de dominacion poHtica,
entonces la articulacion parentesco/mercado concierne a la antropologta.

G.A.: Los modos de dominacion colonial y comunista mostraron el fracaso
epistemologico de las lecturas que se realizan a partir deI modelo de la im
posicion. La dominacion es siempre reinvestida y reapropiada y estos proce
sos son el origen tanto de su reproduccion coma de su destruccion. La
mundializacion del mercado torna manifiesta esta dimension.

Parts, otoiio de 2000.
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CONVER5AcrON ENTRE GÉRARD ALTHABE E IRINA N rCOLAU

Gérard Althabe (GA.): Antes que nada necesitamos circunscribir nuestra
temâtica. 2Cômo tratar el sujeto del objeto? Porque se trata, de hecho, de
una problemâtica demasiado amplia. Podriamos mantener un discurso rico
sobre el sentido deI objeto; por ejemplo, en el contexto de un museo y
llegar aSI a controlar un proceso cuyo objeto es el sujeto. Al contrario, pro
pongo que intentemos reflexionar, no sobre el objeto en SI sino sobre la
relaciôn que se establece con una materialidad que construimos frente a
nosotros; es decir con una alteridad que ha sido fÙada. El primer movimien
to de nuestro pensamiento consistirâ entonces en deshacerse de aquel con
texto material que tenemos frente a nosotros. Luego, la segunda tendencia
en la tradiciôn occidental-que es una tradiciôn de control- serâ utilizar ese
marco material. A través de la funcionalidad de los objetos es posible con
trolar su materialidad, utilizândolos de aIguna manera. Ese es el proceso
general que podriamos definir para tratar de enmarcar una reflexiôn sobre
el objeto. AI mismo tiempo, dicho proceso explica 10 que supone la nociôn
de objeto cuando es entendida coma metâfora en funciôn de una cierta
relaciôn con la gente. Se considera a las personas coma objetos cuando los
utilizamos; entonces, de hecho, las enajenamos poniéndolas fuera de sI. Es
una manera evidentemente simplista de ver las cosas pero nos permite com
prender que todo objeto tiene, de un modo general, dos facetas. Por un
lado, el uso -dimensiôn que se encuentra impllcita dentro del objeto-; por
otro, el signo -el objeto coma signo de oLra cosa. Tiene entonces dos caras,

• Entrevista publicada en MartoT 7, revista dt"1 Musêe du Paysan. Bucarest, 2002. Traducida
par V. Hernândez.
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se trata de una dualidad que podemos encontrar, incluso, en los utiles pre
histôricos. Todo objeto es, a la vez, un uso y un signo.

Cuando aparcciô el automôvil en los aùos '50 en mi pueblo, en la campi
iia franccsa, era un instrumento funcional y, al mismo tiempo, un signo
muy importante de distincion. Ahora bien, es faci! constatar que cuanto
mas se generalizô el automôvil fue dejando de serun signo de élite. Después
sera su aspecto estético 10 que contara en tanto signo. Los diseùadores tra
bajaran enormemente la forma de los autos, al punto que hay gente que
llega a enamorase de los autos en tanto objeto eslético que distingue a su
propietario, otorgandole un estatus especial.

Irina Nicolau (LN.): En el Museo de Mulhouse se exponen autos antiguos
que prueban también el interés por la estética deI objeto, salvo que no se
trata de una estética propia dei automôvil sino de los antiguos medios de
transporte: carretas, lractores, mateos, etc. Autos con tapizados, con flecos,
adornos de todo tipo, dise110s pintados... La dimensiôn estética ya estaba
presente pero no existia la especificidad deI objeto al cual esta preocupa
ciôn se aplica en nuestros dîas. No existia aun una estética propia dei auto;
la 'belleza' se tomaba prestada de otros modelos, cuya forma y decoracion
se imitaba.

G.A.: Esto se ve muy bien en la forma de los aviones, que retoman el modelo
animal. Se habrîa podido muy bien imaginar otra cosa, aunque los cons
tructores nos explican que esla forma es la mas eficaz desde el punto de
vista funcional.

Retomo la cuestion de la doble cara del objeto, la cual se pone en eviden
cia de un modo paradigmatico para el movimiento de la Bauhaus de Gropius.
Se trata de crear objetos de la vida cotidiana que sean objetos bellos y que
respondan, al mismo tiempo, a un criterio funcional y estético. Existio una
direccion teôrica y experimental que se propuso, cada vez mas
concientemente, reunir esos dos aspectos; es decir, realizar objetos que po
damos poner frente a nosotros y con los cuales tenemos, al mismo tiempo,
un lenguaje que nos implica. El tema importante respecto al objeto, la gran
cuestiôn, es que se 10 concibe segun una relaciôn dialéctica entre el exterior
-el objeto frente a urlO- y la interioridad deI hombre que se implica en el
objeto, confiriéndole el estatus de signo, de lenguaje. Los mundos materia
les se crean, de hecho, como una prolongaciôn de sî mismo.

Un ejemplo evidente de esta es el modo de arreglar el espacio privado:
el departamento, lacasa, el "Iugar de uno" (chez-soi). Se crea Ulla materialidad
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constituida de objetos gue estan en una relacion muy intima con guien los
utiliza, gue resultan una proyeccion de si. übjetos gue son arrancados fun
damentalmente al exterior.

LN.: Ese gesto de 'arrancar' gue evocas me hace pensar gue en rumano, en
sus variantes dialectales, no existe una palabra para designar al objeto en
tanto tal. Tenemos el término lUCTU (cosa), gue remite inmediatamente al
verbo luera (trabajar). Teniendo en cuenta esta el objeto se convierte, casi
imperativamente, en el producto, en el resultado de un acta de trabajo. Esta
relacion entre le objeto yel trabajo nos dice gue el 'arrancar' del exterior
deI cual hablabas deriva agui de un importante esfuerzo gue implica al hom
bre con el objeto. Por ejemplo, si tomamos una flor y la ponemos en una
vitrina se convierte en un objeto pero no en un lueru, puesto gue no ha sido
resultado deI trabajo humano. Creo no eguivocarme al afirmar gue el tér
mino 'objeto' deriva de un modo literaI, estandar. La practica de "arrancar
al exterior" ciertos elementos y transformarlos en objetos ya existia cierta
mente en las sociedades alltiguas, pero no habia un término para designar
dicha practica por fuera deI proceso de trabajo. Solo recientemente es posi
ble formular en rumano esta distincion: llombrar lUCTU todo aguello gue ha
sido trabajado (tuerat) y nombrar objeto todo 10 gue se ha decidido investir
de tal estatus. Puedo tomar una piedra 0 un caracol y por el simple hecho
de haberla arrancado de la naturaleza, sin necesidad de ninguna otra inter
vencion, la transformo en objeto.

G.A.: Tienes toda la razon; este problema de vocabulario muestra hasta gué
punto la concepcion misma de objeto es una produccion social y no una
realidad gue se presenta frente a nosotros. Si estudiasemos el modo en gue
otras culturas y civilizaciones eligieron nombrar al objeto, en China 0 cual
guier otra parte, estaria seguramente inscripto en otras configuraciones ver
bales y en otras construcciones mentales.

La produccion del espacio privado no es ajena a esta problematica. Para
lograr este espacio se extrae una fraccion de la materialidad del mundo
para hacerla, de alguna manera, propia; se la asume ya sea sola 0 compar
tiéndola con guienes te son familiares. Yes a través de ella gue, a fin de
cuentas, se establecen relaciones completamente diferentes de las gue se
establecen en el exterior. La materialidad es utilizada como una manera de
fJjar una forma de relacion. En mi primera estadia agui en Rumania me
sorprendio mucho el hecho de gue la privado fuese ellugar de resistencia
al sistema comunista. El interior de los departamen tos estaba sobrecargado.
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Me acuerdo en particular dei de tu sobrina, sobrecargado de muebles, de
objetos, de libros. Uno veia concretamente hasta qué punto las familias, la
gente en general, habîa creado un espacio propio que los protegiese y los
pusiese al abrigo deI sistema externo.

Existe entonces una relacion lIena de matices que se constituye con esta
materialidad y que, en un primer momento, parece simplemente 'objetiva'.

LN.: Es cierto y creo, al mismo tiempo, que este aspecto toca un tema que
me interesa mucho: (cuales son las practicas puestas en marcha para esca
par al objeto? Existe sin duda un saber de la evitacion, dei desprendimiento
respecto dei objeto. Ahora bien, en la Rumania deI régimen comunista per
dimos ese saber. Conservabamos todo, todo era guardado, en primer lugar,
a causa de la pobreza. Estabamos obsesionados con la idea de almacenar
dado que nunca se sabia si un determinado objeto podia ser titil en un
momento posterior, en funci6n de una circunstancia particular. Creo gue
esta dificultad de separarse de los objetos deriva también de una cuItura
con la que, en cierta medida, nosotros seguimos conviviendo. En esta cultu
ra nada se tira, estrictamente nada; los objetos jamas son definitivamente
obsoletos. Para referirse a 'basura' en rumano, gue es una lengua que posee
el arte de los matices, existe solo una palabra: gunoi (estiércol). En las len
guas estandarizadas hoy en dia existen distintos términos gue permiten de
finir diferentes categorias: 'basura', 'desecho', 'residuo', etc. Todas esas dis
tinciones no existîan en el mundo campesino. Solamente se hablaba de
estiercolero, en cada terreno existia un espacio donde se tiraban los
excrementos de los animales, la paja y toda una serie de cosas; digamos,
ecologicamente reciclables. Con respecto a los objetos, incluso reducidos al
estado de fragmentos, se les daba de todas maneras un uso. Cuando un
plato estaba rajado y no podia ser utilizado para la comida de la gente, pasa
ba al gallinero donde se le ponia maiz para las aves de corral 0 migas de pan
para los pajaros salvajes. Si finalmente se convertîa en un simple tiesto (ciob)
se tenîa la opci6n de utilizarlo con fines magicos 0 rituales. Ese ciob era algo,
una cosa totalmente necesaria. En los pueblos se guardaba todo, no existîa
una técnica que permitiese deshacerse de los objetos. Podrîamos quizas agre
gar, para explicar nuestra falta de experiencia sobre este punto, el hmTor

vacui asiatico que experimentamos en este paîs limitrofe con el Oriente. No
tenemos miedo de los espacios demasiado cargados.

En la ciudad se desarrollo llll saber de desprendimiento, de evitaciôn de
la acumulaci6n de objetos. alejando aquellos que ya no se necesitan. El "mer
cado de pulgas", por ejemplo, es una variante de ese saber. Agui durante



LA GENTE Y LAS CaSAS: INTIMIDAD y CONSUMa 29

cincuenta allos esta técnica conoci6 distintas expresiones. Hubo perîodos
en los cuales vender los muebles, los cuadros, los objetos antiguos estaba
prohibido, era ilegal. No existîa el derecho de vender cosas de un cierto
valor, real 0 supuesto, sin el control deI Estado. En consecuencia, la gente se
veîa obligada a almacenar, siempre almacenar. En tal sentido, la estética de
una pieza vacîa solo con algunos muebles y un cuadro no rige aquî.

G.A.: El problema de la acumulacion de los objetos debe ser tratado de
manera diferente segùn el tipo de sociedad donde dicha acumulacion se
produce. En los pueblos tradicionales, el rumano por ejemplo, se acumula
y no se tira nada en el contexto de una cierta precariedad, de una cierta
reduccion del nùmero. Pero la acumulacion se convierte en un fenomeno
inquietante a partir del momento en que estamos confrontados a una pro
fusion siempre creciente de objetos, coma en las sociedades occidentales.
En ellas se da una rotacion permanente, una adquisicion incesante (Como
evitar no ser asfixiado par esta masa? Esta es la pregunta de todos y de cada
uno. En Francia, una familia de clase media esta completamente rodeada
por una serie de objetos que, ademas, la sujetan al sistema por medio de
créditos. La gente se encuentra prisionera de las maquinas, de los muebles,
de los autos y ultimamente de las computadoras. El sistema actual empuja a
la gente a renovarlas permanentemente. Por ejemplo, cuando en los allos
treinta Ford sacQ su primer auto, era una maquina tan solida que muchos
allOS mas tarde seguîa circulando perfectamente. Este error no 10 comete
ran nunca mas. A partir de ahora, el gran negocio es renovar 10 mas seguido
posible.

I.N.: Las modas contribuyen en mucho.

G.A.: iTotalmente! Se las produce con el objeto de modelar a la gente, de
llevarla a renovar las cosas incansablemente, en el marco de una logica de la
profusion. Esto es terrible en la medida en que la gente se vuelve completa
mente prisionera de un mundo-objeto. Yo personalmente trato de vivir con
un mînimo de objetos, solo tengo aqueUos que me son estrictamente nece
sarios. Pero se trata de una cuestion completamente distinta que no tiene
nada que ver con las sociedades en las que, al contrario, la carencia hace
que cada objeto tenga su valor. En un sistema de profusion, los objetos no
tienen mas un valor en sî mismos sino que son intercambiables y rapida
mente sustituidos.
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LN.: Creo que el objeto logra cierto valor si su propietario es, al mismo
tiempo, su autor; si 10 produce.

G.A.: Efectivamente se establece otra relaci6n.

LN.: Me refiero a una relaci6n en la que no se admite la sustituci6n deI
objeto ya que este es parte de su autor. No puede separarse fâcilmente de él,
coma 10 hace de aquellos que han sido producidos par un extraiio.

G.A.: De allî que en las sociedades super-industrializadas se otargue tanta
importancia a los hobbies, coma medio de produccion de unD mismo. Los
directores generales de las grandes industrias, par ejemplo, pasan sus fmes
de semanas fabricando muebles, sus muebles.

LN.: Que hasta cuestan mâs caros que los que sc comercializan en los nego
cios especializados.

GA.: Es verdad, pero eso no cuenta. Uno de mis vecinos de la campiiia no
para, desde hace veinte aiios, de rehacer su casa: le agrega piezas, luego se
las saca, molesta a toda su familia con esas historias. Esta actividad termina
rcsultândole muy cara; ademâs inutiliza su casa de fin de semana ya que estâ
permanentemente en refacci6n. Pero es su producci6n. Esta situaci6n te
deja pasmado pero permite entender por qué un gerente de una empresa,
quicn no realiza un trabajo manual, siente la necesidad de hacer algo con
creto con sus propias manos.

LN.: Me pregunto si se ha inventado una terapia que recurra a los objetos, si
existen situaciones institucionalizadas en las cuales se ayuda a la gen te a
través de objetos, incitândolos a crear lazos con ellos. Conozco personas
que rechazan los objetos no deliberadamente coma en tu casa 0, coma en
otros, a causa de la pobreza, sino por una so&redosis, por una cuestion de
saciedad.

G.A.: Queda clara que esa relaci6n con el objeto no se construye en funci6n
de los medios financieras. Cuando la falta tiene que ver con el dinera esta
mos frente a una falsa carencia, se trata en realidad de una situaci6n de
atiborramiento: deseamos aquello que no podemos tener. En contraposi
ci6n, la sobredosis conduce a un desprendimiento voluntario. Recuerdo el
film de Gabriel Liiceanu sobre Cioran, quien se enconlraba en su departa-
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mento ubicado en la bohardilla yen una pieza totalmente desnuda. Alli no
habia casi nada: una mesita, viejos diarios amarillentos... Se veia que vivia en
un marco reducido al minimo, para nada ostentoso, y esta obedecîa a una
eleccion personal pues con todos los libras que habia publicado en tantas
lenguas diferentes Cioran no era un hombre pobre. Se trataba simplemente
de su manera de vivir.

POl' el con trario, la mayorfa de la gente tiene necesidad de objetos. No
solamente pOl' su utilidad sino en tanto signos de distincion social. Es cierto
que la oferta creciente lleva a una muy rapida banalizacion deI objeto, ha
ciéndole perder esta funcion. Asi coma el auto no es mas un signo de distin
cion, tampoco 10 es la computadora. Es pOl' eso que de la cuestion social se
ha pasado a la relacion individual con el objeto. Actualmente vemos esta
con el teléfono celular que, en Francia, se ha convertido en algo completa
mente banal. En dos anos se paso de un millon a diez millones de aparatos.
Ahora bien, el celular no se exhibe frente a otros, se mantiene una relacion
individual con él. Ese tipo de objeto que de repente se volvio central en la
vida cotidiana suscita formidables interrogantes. Siempre coloca al otra en
un lugar de exterioridad con respecto al lugar en donde se esta, ya que se
puede llamar a cualquier lado 0 sel' llamado de todas partes.

LN.: Realiza el ideal, el sueno de la ubicuidad.

G.A.: Absolutamente. Pues uno esta aqui y esta alli: se esta en todos lados.
Hay que decir que la mitad de los usuarios del teléfono celular 10 tiene par
una razon privada, 10 que muestra claramente el aspecto intimo, personal
que es prapio de este objeto.

LN.: Me pregunto, en otra piano completamente distinto, si en esta época
la acumulacion de o~jetos no es el resultado de la actividad comunmente
llamada shopping. Para las personas, sobre todo para las mujeres, cuya vida
les resulta poco interesante el shopping se ha convertido en una suerte de
pasatiempo, de diversion. Como no se puede abandonar en el negocio al
resultado de esta actividad se 10 termina llevando a la casa.

Luego de la funcion utilitaria del objeto prevalecio su rai de signo y de
lenguaje y, actualmente, este refleja el nuevo tipo de vida: (camo pasa el
norteamericano de clase media su fin de semana? No va al cine, al parque
sino que va de shopping.

G.A.: La generalizacion deI shopping, es decir de los intercambios comercia-
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les y deI consumo monetarizado, resulta también de una relacion especifica
con el objeto. Esto ultimo le permite a tu norteamericano medio, pero no
solamente al norteamericano, amueblar -si se me permite la metafora- su
vida cotidiana. Pero decide aspectos todavia mas importantes. Hay una gran
cantidad de parejas que permanecer juntas gracias a la practica de las com
pras comunes. Los fines de semana, en los supermercados 0 el domingo; en
los lugares donde se venden cosas para el jardin, 0 en mercados callejeros...
En esas practicas comunes la familia puede construir su presupuesto, pen
sar estrategias con respecto a la utilizacion dei dinero. Por otra parte, la
compra de objetos es apasionante porque da la impresion de realizar una
eleccion, de que se toma una decision persona!. Esto, de hecho, es ilusorio
porque, de aIguna manera, esa eleccion ha sido impuesta por el vendedor.
Podemos elegir pero solamente dentro de una gama bien definida, preexis
tente.

En las sociedades super-industrializadas la invasion de objetos se produ
ce a través de la mecanica de 10 comercial; ella es la que, ademas, hace
funcionar al conjunto deI sistema. Si no se vende, todo el sistema de pro
duccion se derrumba. La relacion comercial con el objeto llega a caracteri
zar, incluso, el estado de salud de los grupos sociales. En Francia se anuncia
en la television que el 'animo' de las familias ha mejorado puesto que au
mentaron su consumo en un veinte por ciento. Al contrario, el 'animo' se
estaria deprimiendo cuando las ventas caen el dos por ciento: mes a mes se
nos informa de este indicador que traduce; en términos de actos de consu
mo, el estado animico, el estado deI espiritu, el bienestar, etc.

I.N.: Me pregunto si no podriamos hacer una lista de las actividades que
han sido reemplazadas por el shopping. Por ejemplo, ir a descubrir cierto
tipo de objetos en los negocios de "segunda mano" 0 en las liquidaciones.
Lo que antes era algo asi coma una aventura se ha convertido en un espec
taculo. Las personas producen menos, poseen una gama mucho mas res
tringida de objetos hechos con sus propias manos. Hoy en dia la mujer que
bordaba recorre los negocios acumulando paquetes. El tiempo de ocio no
se consume mas en la creacion de objetos sino en su adquisicion 10 cual
empobrece enormemente, desde mi punto de vista, la vida de las personas.
Ya no se es creador de objetos, demiurgo.

G.A.: El verdadero cambio se relaciona con la condicion dei objeto. Sean
cuales fueren las formas enlas cuales nos los presentan -mercado de pulgas,
supermercados, falsos mercados tradicionales, falsos mercados rurales- siem-
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pre se trata de una mercancia. De una manera global, el objeto se convirtio
en una mercancia. Las formas que mencioné son solo variaciones dei inter
cambio comercial y dei consumo comercial. Los objetos se encuentran to
dos en una misma linea que los iguala; su singularidad respectiva se borra
completamente al transformarlo en mercancia. En eso el viejo Marx tenfa
razon. El objeto al ser cambiado por dinero desaparece en su singularidad,
en su produccion. Esto puede leerse en el paisaje urbano mismo, sobre
poblado de negocios, boutiques, lugares de venta de todo tipo. Esta exposi
cion permanente de mercaderfas, esta actividad de intercambio
omnipresente no puede tomarse coma algo que, naturalmente, forma par
te de las cosas. Por ello debe ser analizada, estudiada coma un problema
antropologico.

I.N.: En tanto mercancia, el objeto tiene un precio mas 0 menos estable 10
que cambia completamente su estatus. Antes existian objetos que no tenfan
precio 0 que tenfan un precio estimado, como en el casa dei trueque: ofrez
co una silla por dos ovejas. En este sentido el objeto termina siendo 'anima
do', en lugar de 'igualado' a través de una estricta valuacion en dinero.

G.A.: En el contexto de esta igualacion, el objeto artistico y los espacios que
le estan reservados toman un sentido nuevo pues se trata de espacios que
escapan al fenomeno de igualacion y reinsertan al objeto en otra dinamica.
Con respecto al objeto de arte es posible elegir entre tratarlo coma un obje
to singular, unico, 0 reintroducirlo en eljuego dei intercambio comercial a
través dei mercado dei arte, 10 que no logra borrar completamente su parti
cularidad, su autonomfa. Lo que intenté decir sobre la exposicion dei Musée
du Paysan (Museo dei Campesino) se refiere justamente a que los objetos,
tal coma son tratados allf, se encuentren insertos en una logica, un modo de
existencia diferente y esta constituye una posibilidad de salir, de alterar la
manera general en la que funcionan cuando estan fuera dei museo.

Pienso que no es posible comprender esos espacios de confrontacion
con el objeto de arte 0 museografico sin ponerlo en relacion contrastada
con el mundo exterior, donde ese objeto es una mercancia. Esto me parece
esencial. Podrfamos tener el mismo tipo de razonamiento respecto a los
espacios sagrados. AI entrar en ellos el objeto cambia de naturaleza convir
tiéndose en un objeto-sfmbolo, una expresion de la relacion que se estable
ce con la divinidad. De ahf todos los problemas ligados a la modifteacion dei
estatus dei objeto cuando se 10 illtegra a lugares diferentes. Si unD pone un
objeto de arte en un museo, su calidad de objeto de arte se refuerza. El
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simple hecho de colocarlo en este espacio prueha que se 10 considera como
tal y esta se da en connivencia con el puhlico de los museos que sabe de
antemano 10 que va a encontrar alli: se trata de un c6digo preestahlecido.
Pero pongamos ese mismo objeto en la calle y veremos que su esta tus cam
bia completamente. En ese contexto estara en competencia con toda una
serie de objetos, incluyendo la puhlicidad, la arquitectura, los autos. Ya no
sera mirado por visitantes sino por transeuntes. El objeto en cuesti6n, el
contexto y la interrelaci6n definen su modo de existencia. Ahora bien, ese
contexto esta constituido por el objeto-mercancfa y un prohlema esencial,
desde mi pun to de vista, es el modo en que podemos apropiarnoslo, crear a
partir de él y con él una configuraci6n de nuestro propio espacio privado.
Dicha apropiaci6n queda reducida, generalmente, al simple comprar: la
gente no para de comprar todo tipo de cosas que ni siquiera Ilega a utilizar.
Sobre todo los ultra-ricos quienes tienen los medios para hacer de la com
pra una suerte de terapia persona!. Cuan ta gen te te dice: "estoy deprimido,
me voy a hacer compras".

LN.: Incluso hay quienes visitando un museo se sienten frustrados por no
poder comprar nada al final dei circuito. No aceptan el c6digo dei museo
que extrae al objeto dei rango de las casas evaluadas en términos de dinero.
Se irritan porque no pueden asimilar el objeto de museo al objeto-mercan
cfa.

A mi me encantan los ohjetos y trato de rodearme de la mayor cantidad
posible de ellos, pero no tanto por los objetos en si mismos sino por su
historia. Para mi, un ohjeto sin historia no tiene ningun valor. Se trata de
historias que vienen con el ohjeto 0 bien de historias suscitadas a partir de
mi relaci6n con é!. En ese sentido crea que los museos se equivocan cuando
presentan los objetos despojados de sus historias, e incluso de su propia
somhra. Habras notado que en nuestro museo utilizamos la iluminaci6n de
un modo tal que conservamos la sombra de las piezas expuestas. La somhra
es la verticalidad, la vida... incluso en el Musée du Paysan la somhra no esta
suficientemente presente, suhrayada [... ]. Tamhién es interesante el arte de
la reparaci6n; sin emhargo, ese arte no se estudia camo tampoco se analiza
la manera en que el objeto ha sida desafectado. Siempre se miran los mitos,
los sîmholos, los signos, las decoraciones, todo aquello que es fuerte y evi
dente en el objeto y se es negligente con ellado humilde y sobrio. La que es
contraproducente en este tipo de investigaciones es que al intentar
esencializarla, logran cmpobrecer enormemente su o~jeto de estudia.
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G.A.: Es cierto. Recuerdo a un interlocutor rumano quien afirmaba que en
su pais existÎa todo una cultura de la reparacion. Me decia que un auto se
reparaba por mas viejo que fuera. Esto es exactamente 10 opuesto a 10 que
ocurre en las sociedades super-industrializadas, sobre todo la norteamerica
na, donde todo es rapidamen te desechable: jamas se rapara, se tira.

LN.: Esta tendencia a reparar todo traduce, en el fondo, una relacion afectiva
con los objetos. El encendedor desechable se volvio moneda corriente aqui
a partir de 1989 y era muy barato. A pesar de esto, los primeras cinco 0 seis
aiios la gente se obstinaba en recargar el gas de sus encendedores aunque la
operacion era mas cara que el objeto nuevo y el resultado fuese mas bien
malo. Pero como se tenia una buena relacion con el objeto no era concebible
abandonarlo, hubiese sido un acta de infidelidad. Uno siempre encuentra
razones para conservar las cosas: un vestido que, aunque viejo, guardamos
porque quiza podremos utilizar un dia de lluvia, 0 esos viejos zapatos que
podran servir cuando tengamos que salir y haya barro... El acto, de hecho
un poco violento y sobre todo cinico, de tirar un objeto, nosotros no 10
conocemos todavia.

G.A.: Estoy de acuerdo en que se trata de un acta cinico. Es posible una
confrontacion espectacular entre, por un lado, una cultura deI consumo,
de la utilizacion no durable deI objeto, de 10 desechable y, por otra, una
cultura de la reparacion, de 10 economico y de la pobreza, de una solidari
dad -de alguna manera obligatoria- con el objeto. Lo que sucedio con la
estacion espacial rusa MIR es sorprendente: el cosmonauta la reparo como
a un auto, en condiciones increibles, uniendo cables... fuera deI espacio
terrestre, como si estuviese en un taller de barrio. Existio un fuerte contras
te, fascinante, con respecto a la actitud norteamericana que consiste, desde
hace largo tiempo, en abandonar y reemplazar las naves espaciales desde el
primer minuto en que tienen un problema. Es posible todavia hoy encon
trar una serie de "practicas de la reparacion" que en las sociedades super
industrializadas han sido completamente erradicadas de todo 10 referente
alobjeto.

Me gustaria retomar el tema de las historias ligadas a los objetos. Ellas
representan de hecho, tanto en el museo coma en el espacio privado, un
esfuerzo por particularizar el objeto, por encontrar su singularidad que,
coma hemos dicho, ha resultado destruida en su forma de' mercancia'. Esta
ùltima tiende a la desingularizacion, a la igualacion formaI de los objetos
cuyo punto extremo es la moneda -objeto que no existe sino coma teferen-
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cia abstracta y esta cada vez men os, a medida que se generaliza la utilizacian
de las tarjetas de crédito.

El museo se inscribe en el movimiento contrario, por 10 menos en prin
cipio. Este movimiento supone otargar singularidad, una cierta unicidad al
objeto por su belleza, por su puesta en escena... Los dos espacios a los cuales
nos hemos referido, el museo y el espacio privado, forman parte del sistema
en el que todo puede ser comprado -los muebles son comprados y las piezas
de museo, salvo donacian, también 10 son. Una vez integrados en el espacio
privado, 0 en el espacio museografico, se trata de ramper esos objetos-mer
cancia, de descubrir, de recrear en algun sentido la unicidad del objeto.

LN.: En tal sentido consideremos la investigacian antrapolagica urbana que
realizamos en la calle Horatiu]. Constatamos la practica de abandonar to
dos los muebles, de dejar todos los objetos de interior viejos cuando alguien
se mudaba a un monoblock y compraba todo nuevo. Te prapongo dos ejem
plos que representan dos modos de relacionarse con el objeto. El casa de mi
prima quien, coma los vecinos de la calle Horatiu, cuando se muda solo
lleva al nuevo departamento su ropa y sus libros. El resta era todo nuevo no
conserva siquiera un almohadan 0 una sillita de su antigua casa. Ella esta
muy contenta sin darse cuenta de que vive coma en un negocio. Los objetos
han sido totalmente privados de historia, de connotaciones personales, de
singularidad; sin embargo, ella se siente camoda y le gusta vivir en ese mar
co. En el otro extremo esta el casa de una seiiora mayor, de 82 aùos, una
especie de princesa rumana que conoel recientemente. Nos encontramos
en su pieza y me conta que habia venido al mundo sobre esa misma cama
una vieja cama de cobre- en la que estabamos sentadas. Esta anciana vivia
toda su vida en torno a esa cama, de la que nunca se aleja demasiado. Y
ahora, a sus 82 a1Ïos, le pedia a sus hijos que, en el momento de su muerte,
la dejen reposar en esa cama antes de ponerla en el féretra. Se trata de
relaciones totalmente distintas con el objeto: por un lado, una convivencia,
una intimidad, una fidelidad extraardinaria; par el otra, el frenesi de aban
donar todo, de sustraerse, de escaparse ...

G.A.: Los dos casos muestran que no es posible analizar el objeto por si

1 Gérard Althabe publico en Rumania un texto sobre este trabajo de campo realizado en
la calle Horatiu de Bucarest. el cual fue reproducido en francés por el jnurnal de.\
anthro[Jologues, en el nûmero especial que le dedico coma homenaje a su trayectoria en
maya de 2005.
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mismo sino gue es necesario tratarlo en funci6n de la relaci6n que las per
sonas establecen con él. En la calle Horatiu encon tramos esas dos aclitudes;
por un lado, habia gente que liguidaba todo para irse a vivir en el monoblock
pues estimaba gue se trataba de una nueva vida, una ascenso social con el
gue comenzaba un nuevo modo de existencia -en el cual acumularîan obje
tos nuevamente-. Ypor otro lado, eslaban los gue guardaban todo. Acuérda
te de la hija de la familia Bojescu que no guerîa de ninguna manera Ilevarse
objetos que pertenecian a sus padres, guienes justamente los habian reser
vado para ella [... ]. Para ella esos objetos representaban a su madre, a guien
no podia soportar mas y en ese sentido eran objetos-simbolo.

LN.: [... ] El problema consiste en querer establecer realmente una relaci6n
con el objeto. Creo gue la gente que renueva permanentemente los objetos,
que disfruta deI ir y venir de las cosas, permanece indiferente a sus historias.
No tiene necesidad de esas historias, las ignora justamente para no atarse a
esos objetos, para poder desligarse mas facilmente de ellos. Cada vez gue
me cuentan que los norteamericanos se trasladan mucho, gue cambian muy
a menudo de empleo, de ciudad, de residencia, que se deshacen de sus
muebles para comprar otros, ese modo de relaci6n me intriga, no logro
comprenderlo [... ].

G.A.: En Estados Unidos esta movilidad es, efectivamente, muy impactante.
Ineluso en el ambito intelectual, en las universidades, se puede ver mucha
gente que vive en mobile-rooms, que no tienen un lugar propio (chez. soi), un
hogar establecido. Las casas son cornpradas y vendidas sin cesar. No existe la
voluntad de echar raices en un lugar, de donde irse seria experimentado
coma un duelo. En Francia, la situaci6n esta un poco mas matizada en la
medida en gue se siguen comprando casas con la idea de gue alli nos vamos
a establecer, incluso aungue no sea asi. A veces se piensa en los hijos a guie
nes se va a dejar esta casa, 10 cual no implica necesariamente estabilidad 0

continuidad pues, en general, ellos no la conservaran. Actualmente asisLÎ
mos a una especie de sociedad que se crea 0, mejor dicho, que se ha creado
en Estados Unidos y que esta caracterizada por una profusi6n de objetos de
los cuales se apropian de manera externa, en ausencia de relaciones perso
nales. Esto debe ser entendido coma un reflejo dei tipo de relaci6n gue las
personas establecen entre sî. La relaciôn con el objeto es, en el fondo, una
manera de hablar sobre el tipo de relaciones interpersonales, de otro modo
no tiene ningùn sentido.
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LN.: Por ejemplo, pensemos que es posible regalar a alguien un objeto bajo
la forma de un ticket de un negocio y que el destinatario puede elegir entre
conservarlo 0 cambiarlo por otro objeto. Esto rompe todas las relaciones
consagradas, codificadas a través deI objeto. Ese Jarron tan feo que una tÎa
te habîa regalado, y que ubicabas bien a la vista cuando ella te visitaba, ya no
existe; ahora esta tîa considera muy normal que cambies el jarron por un
electrodoméstico.

G.A.: 0 también las listas de casamiento que contienen simplemente una
serie de objetos. Te invitan a elegir 10 que quieres regalarle a los que se casan.
Actualmente en Francia la lista de casamien to se ha generalizado y, a 10 sumo,
uno intenta ser uno de los primeros para poder tener mas eleccion.

LN.: Esto es increîble porque hace desaparecer el concepto deI don. En un
mundo tradicional, el don esta muy formalizado y esta muy modelado por
la economia deI ritua!. Al desprenderse de ese tipo de mundo, el don adqui
rio un cierto grado de libertad, actualmente desaparecida.

G.A.: La lista de casamiento propone un paradigma inverso al dei don. Uno
regala 10 que el destinatario ha elegido. En la relacion de tipo don, el objeto
permanece coma algo singular, no es mercantilizado. Se encuentra inmerso
y definido por una relacion persona!. Mientras que en la sociedad actual
esta siendo absorbido por una especie de uniformidad, ya no es una exp re
sion deI donador.

LN.: Me pregunto si seria posible imaginar mundos donde los objetos estu
vieran completamente ausentes. Esto me ha sorprendido en algun momen
to con respecta a las peliculas de ciencia ficcion, con sus ciudades
extraterrestres. Alli encontramos todo tipo de muebles, extremadamente
funcionales, que respetan perfectamente las lîneas deI cuerpo humano, pero
no hay ningun objeto. Me pregunto, por ejemplo, si en el paraiso existenlos
objetos [... ]

G.A.: En general, en todos los imaginarios sobre el paraîso no se habla de
objetos.

I.N.: Borges dice que hay muchos libros t... ].

G.A.: En el mundo de la ciencia ficcion los objetos ya no estan ligados a



LA GENTE Y LAS CaSAS: fNTlMIDAD y CONSUMa 39

personas sino que funcionan solos. Hoy en dia vivimos 10 que podriamos
denominar el complejo de Frankenstein. Creamos objetos y tenemos miedo
de que ellos se vuelvan contra nosotros. Hay pelfculas muy interesantes al
respecto. El argumento c1asico pone en escena a robots que de repente se
revelan. Recuerdo uno, por ejemplo, en donde robots que funcionaban a
través de los monitores de una inmensa computadora cambiaban en un
momento dado de bando y se volvian autonomos. Entonces se desataba una
guerra entre los robots y los humanos y el escenario donde se jugaba dicha
guerra era la computadora. Lo que quiere decir que las maquinas, de he
cho, tienen una logica de funcionamiento inhumana. Somos participes de
un proceso complejo de inversion: estamos inmersos, prisioneros de una
logica de funcionamiento que ya no es la nuestra. A través de las maquinas y
de las redes de maquinas, a través de todo 10 que deriva de la técnica, se
termina dando lugar a una produccion que escapa a nuestro control.

LN.: Para volver al problema de la ausencia de objetos, en la ciencia ficcion
podemos decir que tampoco se ven objetos de arte; el arte en si mismo es
difuso, esta diseminado en todo 10 que vemos: la vestimenta, los muebles, la
arquitectura, todo esta tratado de un modo estético. Pero el objeto puntual
no existe, no se ven cuadros, objetos de decoracion. La belleza esta presente
en la composicion deI espacio, en los materiales; las personas son bellas de
una manera mecanica, funcional...

GA.: ~Constituyeesta una reaccion frente a esta especie de invasion de obje
tos que sufren nuestras sociedades? ~Habraen algun momento un intento de
deshacerse de los objetos? No 10 sé. El conjunto dei sistema necesita de los
objetos sobre los cuales hablamos, se alimenta de ellos. De ahi la importancia
de los espacios que tratan de escapade: los museos, las obras de arte, etc.

Bucarest, 2001.
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ETNOGRAFIA, CULTURA YGLOBALIZACION*
Problematizaciones Antropol6gicas deI Mercado l

LAURENT BAZIN y MONIQUE SELIM

Desde hace unos veinte aI10S e! término etnografia ha invadido las cîen
cias humanas y suscita un entusiasmo que creee paralelamente a la pérdida de
audiencia de la antropologia social. En primer lugar, su depreciaci6n -tanto
en el pIano institucional coma a nive! de la importancia dada a los resulta
dos- favoreee su adopci6n por otras disciplinas, 10 que se realiza mediando
un empobrecimiento dei sentido, para terminar denotando episodios frag
mentarios a partir de una observaci6n calificada, a la ligera, coma partici
pante. Inversamente para muchos antrop6logos preocupados por el presti
gio de los fundadores de la antropologia, la invocaci6n de la etnografia para
designar la pnictica de la investigaci6n de cam po conllevaria una faceta de
legitimidad inatacable. Se supone que la divisi6n entre las disciplinas asegu
ra una partici6n entre la usurpaci6n y la dignidad. Sin embargo, en ese
mismo momento la etnografia, entendida coma trayectoria metodo16gica
interna a la sociologia, fue objeto de inten tos de formalizaci6n yexplicitaci6n
por parte de aIgu nos soci6logos2 que encuentran, por ejemplo, en Goffman
y/0 en Bourdieu los resortes de una reformulaci6n de los principios de la

, Publicado enfournai des Anthropologues 88-89: 269-304. Paris, AFA. Ano 2002. Dominique
Guthmann realizo la traduccion para la presente edicion.
1 Este texto sintetiza el contenido de las tres primeras sesiones deI seminario "Actualités
de l'anthropologie" de la Asociation Française des Anthropologues (AFA) lIevadas a cabo
en la Maison des sciences de l'homme el 16 de enero, 13 de febrero y 13 de marzo de
2002, sobre el tema "Globalization, marché, différentiations".
, Tales como Beaud y Weber (J 998).
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investigacion enunciada por Malinowski. TaI tipo de esfuerzo se encuentra
muy raramentc en relaci6n a la etnologîa: la etnogmfia aparece como
indiscutida e indiscutible pues constituye en sî misma un régimcn de ver
dad que consagra una pureza académica. Las crîticas de las corrientes
posmodernas norteamericanas que intentan, por su parte, atacar este régi
men de verdad no han logrado mas que redescubrir el caracter social e
historicamente situado de toda ciencia: el efecto difuso de la empresa de
deconstruccion finalmente es reforzar, en el conjunto de la antropologîa,
las tendencias a producir relatos etnograficos que teoricamente poseen un
valor intrînseco.

PUESTAS EN ESCENA ETNOGRÀFICAS

Sin descifrar la confusion de posturas de investigacion que, en las diver
sas ciencias de la sociedad, comparten una consideracion por la etnografia,
esta ûltima no aparece como neutra y se presenta como un sîntoma mayor
de las orientaciones actuales deI campo cientîfico en su conjunto, sicndo la
antropologîa social una caja de resonancia. En efecto, se manifiesta allî el
abandono deI teoricismo de los aùos 1960/70 cuando las disyunciones y las
conjunciones deI estructuralismo y del marxismo en la antropologîa consti
tuîan una suerte de eflgie. La decadencia de la primacîa acordada a la teo
rîa~ se traduce en una valoracion simétrica de las investigaciones de campo,
sin duda mas marcadas en la antropologîa que, desde entonees, puede pre
tender una posicion de vanguardia en el repliegue, dado ellugar que eHa
siempre le ha coneedido a la inmersion personal de los etnologos que se
traduce en una incitacion al empirismo. En todo caso, la antropologîa fran
cesa en sus facetas teoricas y empîricas, articuladas 0 separadas, muestra
una inclinacion permanen te par rechazar el analisis deI significado de las
coyunturas -extirpado de las situaciones observadas- en beneficio de una
especulacion que sostiene, alternativa 0 simultaneamente, "los invariantes"
y la singularidad cultural. Este rechazo par la coyuntura mantiene y caracte
riza la ilusiôn etnografica y em pîrica. Manifiesta en particular una negacion
flagrante del Estado inconsciente (Lourau 1978). Asî, sean cuales fueren
finalmente los entrecruzamientos disciplinarios, la etnografia sirve mas dô-

'; Esto oculTe en Francia, a diferencia de los desarrollos britanicos y arnericanos de la
disciplina marcaclos respenivamente por el dominio deI empirismo, el funcionalismo y
el relativisrno deI cultural.
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cilmente a las exhortaciones polîticas, cuanto mas se esfuerza por no verlas.
Esta actitud guarda una sorprendente continuidad con su eponimo, la
etnografia colonial 0 de urgencia (pos 0 neocolonial) obsesionada con la
busqueda de sociedades "sin Estado" y "sin mercado", demasiado ocupada
con la tarea de autentificar las costumbres y las mitologias a fin de eludir la
construccion dei colonialismo y, mas tarde, la descolonizacion. Dicha prac
tica cientifica sea que haya asumido la posicion de auxiliar 0 de opositora,
dec1arada 0 silenciosa, de los poderes instituidos (administrativos, politicos,
militares y economicos) se interna con tanto mas entusiasmo en la mitolo
gia dei primitivo instaurada par el orden colonial, cuanto mas la negacion
de este ultimo le otorgaba su razon de ser.

En sus desarrollos internos, la sociologia dei trabajo y la sociologia de las
organizaciones se constituyen en una suerte de precursoras en haberse apro
piado dei término etnografia. Tres ejes de desarrollo jalonan esta tendencia
que, desde su irrupcion en los aüos ochenta, quedara bien instalada. Aun
cuando corresponden a tres corrientes distintas su coincidencia, asi coma
las elaboraciones metodologicas donde la apelacion a la etnografia concen
tra los desafios, contribuye a instaurar las condiciones de su colusion, con
fundiendo las pistas epistemologicas. Una primera direccion intenta unifi
car la sociologia empirica y la etnologia: funda a partir de la esfera dei traba
jo unD de sus terrenos de investigacion y busca descifrar sus articulaciones
con otros campos sociales4

• Un segundo uso de la etnografia concierne a las
participaciones de la sociologia en la expansion de los estudios 'regionales'
ligados a la institucion y a la ideologia dei patrimonio, donde el saber hacer
(savoir fair), las tradiciones y la 'memoria' obrera constituyen unD de los
topicos recurrentes. Por fin, un tercer polo deriva de la trasposicion de la
sociologia dei trabajo y de las organizaciones hacia la sociologia de la em
presa.

En este ultimo casa la recalificacion de los métodos de observacion par
ticipante en las fabricas bajo el vocablo de etnografia es particularmente
reveladora, en la medida que el modo de 'establecerse', incorporandose a
una colectividad de trabajo para estudiarla, ha caracterizado desde su ori
gen a esta rama de la sociologia (Peneff 1996). La etnografia, exhumada,
fetichizada y caricaturizada, es entonces adornada con atavios oportunos
para ocultar el deslizamiento que se praduce. Este ultimo tiene por marco,
a principios de la década de 1980, la conversion dei conjunto de la izquier
da a la legitimidad de la ganancia capitalista que, por la magia de las creen-

4 Par ejemplo, Beaud y Weber (1998); Beaud y Pialoux (1999)
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cias, seria de ahi en mas benéfica para todos; y su adhesiôn a la idea cie una
urgencia de la competitividad, base de la rehabilitaciôn de las empresas
amenazadas par el mercado. En el campo de la sociologia, el cambio ideolô
gico se traduce en una transposiciôn de las posturas: el pasaje de una pers
pectiva obrerista, centrada en la puesta en eviclencia de los antagonismos y
los conf1ictos, a una practica cientlfica clominada por la intervenciôn socio
lôgica que conceptualiza a la empresa bajo el modo de una unanimidad
concebida en términos cie identidades y cultura. Se trata pues de culturizar
el mundo dei trabajo para unificarlo, encerranclolo al mismo tiempo en
una adhesiôn prescripta a los proyectos gerenciales". En estas perspectivas,
la puesta en escena de la etnografia en la empresa interviene coma un pro
cedimiento de recorte y remodelaciôn dei campo laboral, hasta entonces
orientado hacia un polo obrero mitico pero ideolôgico y polltico, que de
ahora en mas queda circunscripto al teatro de la empresa donde la sociolo
gfa -acompai1ada por una pequeiifsima fraccion de la etnologfa- se esfuerza
por celebrar los ritos y los pretendidos valores internos.

Las modalidades anteriores de implicaciôn metodolôgica de los investi
gadores, que descansaban principalmente en una connivencia simbôlica e
ideolôgica con las capas sociales obreras y los sindicatos, son reformuladas
de manera tal que ocultan la alianza entre los aclministradores y los observa
dores. La puesta en escena de la etnografia en la empresa, acompaiiada por
la exaltaciôn de la presunta virtud de una mirada exterior -extrai1a- y postu
lando la neutralidad descriptiva, es un instrumento para el desdibujamiento
imaginario cie las posiciones jerarquicas. Asf la transferencia de una hipoté
tica baterfa metodolôgica valida para estudiar mundos exôticos, considera
dos camo aislados (frente al Estado y al capitalismo) de las esferas de la
producciôn capitalista, se presenta ante todo coma la via y la manifestaciôn
de una escotomizaciôn de las articulaciones pollticas cie la empresa, de los
regimenes cie imposiciôn jerarquica y, simultaneamente, deI compromiso
de la investigaciôn con estos procesos6

.

, Sobre este punto véase Selim, en Bazin y Selim (2001 a).
(, En 10 que concierne a este ùltimo punto véase por ejernplo Dejours (1998). El cine
pone en escena con bastante frecuencia, desde hace anos, la figura deI experto-excusa
elegido por su origen obrero. llevado a convertirse en instrumento de los directivos de la
empresa y a traicionar inexorablemente a "los SllVOS", a pesar de las promesas de lmena
voluntad. Gran parte cle la sociologia ha efectuaclo una traslaciôn semejante de posiciôn
que, sin embargo, no parere provocar los tonnentos que asaltan a los ingenllosjôvenes
héroes cle estas peliculas, ni comprometer a un develamiento de la nueva funciôn de
pretexto ideolôgico que asume de toda buena fc.
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Esta operaciôn resulta mas visible y mas evidente en el pIano de la in
t1uencia etnolôgica (de la sociologia, de la historia) vinculada a la institu
ciôn estatal del patrimonio, en particular cuando se convierte en agente de
una transmutaciôn de porciones deI aparato indus trial desactivadas, 0 en
vias de serlo, que pasan a convertirse en soportes de identidades locales. La
critica pertinente que le dedicaJeudy 10 conduce,justamente, a comprobar
que entonces el etnôlogo "ya no estudia las estructuras simbôlicas de las
sociedades" sino que "mantiene el orden simbôlico" Qeudy 2001:53 )7.

Inscribiendo sus perspectivas en el marco ideolôgico del patrimonio
-sustraido de su significaciôn de herencia familiar para ser aplicado a gru
pos sociales simbôlicamente unificados- el autor, sin embargo, no logra des
prenderse de ello para proponer un analisis eficaz de la reestructuraciôn
simbôlica en juego, en diferentes escalas articuladas. En estas condiciones,
el examen de la "maquinaria patrimonial" evacua del campo de interpreta
ciôn el vinculo central de esta ultima con las dinamicas de transformaciôn
del capitalismo y de los modos socio-econômicos de diferenciaciôn, inhi
biendo simultaneamente la hermenéutica politica que pretende implemen
taro A titulo de ejemplo, es notable que el "patrimonio industrial" de los
etnôlogos y de las instituciones-museo haya considerado primero fabricas
abandonadas, 0 sea, una herramienta de producciôn que dejô justamente
de ser un patrimonio industrial (transmitido por herencia, definiendo lina
jes burgueses 0, a veces, estatizado). Ademas esta nociôn surge en los anos
1970, es decir no solo en la época en la que se Implementa la desindustriali
zaciôn de la economia a favor de la creciente importancia de los servicios
(Cadrey 1992, 2000), sino también en un momento en el que el capitalismo

7 Y prosigue, un tanto enigmaticamente: "Si Levi-Strauss ha estudiado y mostrado la
funcion esencial deI orden simb61ico de toda sociedad, revelando las estructuras que 10
constituyen y que le proporcionan su dinâmica, él jamâs se plante6 una perspectiva prag
rnâtica en cuanto al mantenimiento del orden sirnb6lico". Si en efecto resulta dificil
reducir su obra a un horizonte tan limitado y aunque el 'pragmatismo' no haya sido el
eje de su intervenci6n, Levi-Strauss fue, de hecho, uno de los actores preponderantes de
la edificacion de la antropologia francesa en conservalorio: es el instigador de un blo
queo de la ruptura sociedades primitivas/sociedades modernas, que ha denotado por
mucho tiempo, en el seno de la antropologia francesa, el deseo de perpetuacion deI
orden simbolico del colonialismo, pese su obsolescencia. Por otra parte, la identifica
cion de las estructuras de la mente humana ha derivado en la afirrnacion del valor de un
capital cultural propio de cada sociedad, pensada en lanto entidad desconectada deI
ordcn mundial; para finalizar, y de manera mâs tangible, Levi-Strauss participo efectiva
mente en la elaboracion de la noci6n de patrimonio etnol6gico, que es un resultado
lôgico de tales concepciones del mundo.
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francés se metamorfosea para pasar progresivamente de una estructura in
dustrial y familiar, a una logica financiera. Como COllsecuencia de la pre
ponderancia cada vez mas firme de la boisa, que crea las condiciones para la
mercantilizacion de las empresas, la calidad del patrimonio de la herramienta
illdustrial se altera a favor de la liquidez bursatil (Orléall 1999).

El proceso mismo de esta mutacion es cl que torna posible una colectivi
zac ion ficticia de las industrias pasadas 0, en adelante, presentes con tanta
mas facilidad cuan to el proyecto (0 la amenaza) de su colectivizacion efecti
va desaparece dei paisaje politico e ideologico. Devaluadas en tanto patri
monio economico real, las industrias pueden ser revalorizadas mediante un
reciclaje en la mecanica dei patrimonio cultural que las erige coma lconos
susceptibles de adquirir una nueva valoracion en el mercado de las identi
dades. Se convierten, en efecto, en emblemas de 10 autoctono, en instrumen
to indisociable de las autoridades polîticas puesto en escena para el consumo
turistico y ratificando la hegemonfa idcologica que significa asimilar la pros
peridad de las empresas con la de los colectivos sociales, los asalariados loca
les 0 nacionales, que recordémoslo se implemen ta en los anos 1980.

CONTEXTUALIZACIONES

La insercion de las herramientas industriales en la categoria de los mo
numentos historicos y de las piezas de museo se presenta asi coma un rasgo
significativo de la coyuntura actualH

• Una interpretacion focalizada exclusi
vamente en la logica de la etnografia de museo -y que en consecuencia se
diluye en esta- conduce a encarar dicho fenomeno coma manifestacion de
una estructura simbolica inherente a la 'modernidad'. La misma planearia
sobre el mundo occidental difundiendo en este, por la mera fuerza de su
dinamica in trinseca -autonomizada tanto fren te a las relaciones sociales coma
a las evoluciones polîticas y economicas, una exhortacion cada vez mas
conminativa COll el fin de conservar 'todO'9. A la inversa, los otros modos de
analisis prestan atencion a la incidcncia singular de fenomenos y sus signifi-

8 Ver asimismo Bazin (2001).
'1 Jeudy se ciiferencia de Godelier (2000) C]uien, siguiendo en esta a Mauss, caracteriza a
las socieciacies orientales porque 'tacio' puecie comprarse y, por enele, nada escapa a la
circulacion mercanti!. La antropalogia social, al pasar constanlemente de los mundas
'exoticas' a la 'moderniciad' occidental sin lograr relacionarlas, por no deconstruir
eficientemente una y otra categoria. se muestra particularmente aficionada a atajos de
este tipa.
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caciones a través de las Iîneas de coherencia y de contradiccion que los ins
criben dentro de una coyuntura global. La reinsercion de esta en las situa
ciones locales es una condicion imperativa de la inteligibilidad de las practi
cas y de las logicas de los actores.

La ilusion etnografica deriva de la desatencion de la contextualizacion
de los campos de estudio y de su compl~jidad intrinseca. Tiene por princi
pio recurrente adoptar coma método de la etnologia (0, en adelante, de la
sociologia) aquello que se revela como herramientas de investigacion (la
emblematica "observacion participativa", las entrevistas en sus diversas for
mas, la descripcion, hasta el registro mediante distintos soportes, etc); en tal
casa el método reside primero en el emprendimiento de una investigacion
en si, 0 sea una hipotesis seglin la cualla observacion y el seguimiento de un
microcosmos singular de relaciones sociales interpersonales, dentro de cierta
temporalidad, pueda ser portador de conocimientos. La ilusion etnografica
se apoya, en segundo lugar, sobre equivocaciones de la naturaleza y el estatus
de esos conocimientos, a menudo concebidos como una serie de datos
autosuficientes y como un material descriptivo inerte y o~jetivado que, even
tualmente, puede hallar su lugar en un corpus general destinado a la com
paracion. Si la comparaci6n es inheren te a la reflexion an tropol6gica, es un
error considerarla como una finalidad liltima y noble de la antropologia
que sera externa a las investigaciones de campolO.

(Por qué definir la etnografia como ilusoria? El uso de este término pre
supone el reconocimiento implîcito de una tripartici6n que es invocada cla
sicamente para diferenciar la etnografia, la etnologia y la antropologia como
tres 'momentos' de la investigacion. En el proceso de producci6n de los
conocimientos antropol6gicos, la etnografia seria, por ende, la fase particu
lar de la recoleccion de datos de observaci6n que, en consecuencia, es pos
tulada como aislable y autonoma frente a etapas ulteriores que serian, en
primer lugar, el analisis y la interpretacion de estos datos seguidos por un
trabajo de comparaci6n y sintesis. Generalmente se admite que esta
tripartici6n es artificial. No resulta necesario insistir sobre el hecho de que
es falsa la idea de que una descripcion de "hechos sociales" encerrada den
tro de un campo social podria existir, independientemellte de su interpre
tacion y analisis, fuera de toda problematizaciôn y que no fuese ya, en si
misma, una comparacion.

Como reivindicaciôn perdurable de un 'momento' soberano en la reco-

III En la que se refiere a este punta ver Bazin, en Bazin y Selim ( 2001a).
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lecci6n de datos la etnografia se corresponde exactamente con el sueno de
toda ciencia descriptiva gue pretende escapar a la influencia de las relacio
nes sociales. De ello resulta su propensi6n a ser utilizada, por un lado, en un
sentido de singularizaci6n (en particular, etnocultural) del terreno, por otro,
de desdibujamiento de las coyunturas y finalmente de neutralizaci6n de la
implicaci6n deI investigador en su terreno, hallândose este, de hecho, en
una posici6n particularmen te sensible -y por ende slueta a la represi6n- como
pivote entre la escena interior de su campo de investigaci6n yel 'exterior'.

La exigencia de contextualizaci6n de los campos de investigaci6n, tal
como se la evoca agui, contiene entonces varias ideas. La primera es gue la
singularizaci6n etno16gica no tiene como principio abstraer deI microcosmos
observado toda influencia externa -en la cual se induye la relaci6n del in
vestigador con los sujetos gue animan el campo de su investigaci6n- para
acceder a la 'autenticidad' de una forma de relaciones sociales gue existiria
fuera de aguella. Por el contrario, estudiar un grupo social en su originali
dad eguivale a aprehender sus l6gicas de autonomizaci6n localizadas (en el
tiempo y el espacio social) en relaci6n con los campos de comunicaci6n
englobantes, en distintas escalas. Esta singularidad significa menos por si
misma gue por 10 gue connota respecto a la conjunci6n de 6rdenes de im
posici6n de los cuales ella resulta ser una apropiaci6n particular.

El segundo principio metodol6gico ya fue enunciado anteriormente: el
hecho de darse como objetivo la inteligibilidad de una coyuntura no consti
tuye mâs un 'plus' del trabajo de campo, representa una condici6n de su
realizaci6n. La postura gue consiste en tomar esta meta como accesoria y
facultativa es una ficci6n gue sitüa "fuera del mundo" al observador y a
guienes estudia. La coyuntura debe ser comprendida a escala dei mundo:
las evoluciones de las relaciones internacionales -en los términos actuales,
la globalizaci6n gue seiiala las caracteristicas salien tes del periodo posterior
a la de la guerra fria y a la descolonizaci6n- son internalizadas en el escena
rio de las relaciones interpersonales gue es el ârea de ejercicio de toda in
vestigaci6n etnol6gica, sea cual fuere su implantaci6n.

En una tercera perspectiva, la necesidad de contextualizaci6n concierne
a la investigaci6n etno16gica en si misma. Esta se apoya sobre el estableci
miento de una relaci6n entre el observador y el campo social gue ha elegi
do como terreno de investigaci6n. Sin embargo, es un error frecuente con
siderar dicha relaci6n como una perturbaci6n dei campo social gue abarca,
introduciendo inevitablemente varias alternativas que convendria entonces
reducir, acotar y corregir. Tomemos un ejemplo. El trabajo de Favret-Saada
(1977), devenido en un dâsico, es considerado con justicia como un anâlisis
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particularmente lucido, yen esta perspectiva ejemplar, de las implicaciones
de la situaci6n de investigaci6n. Entre estas se presentan, en particular, las
relaciones de dominaci6n que determinan el objeto y ellugar de la investi
gaci6n: la brujeria, la campina normanda11 . Pese a esta elucidaci6n inicial,
las relaciones de dominaci6n inscriptas entre el etn610go y el campesino
normando son concebidas, no coma ellugar donde se revela una configu
raci6n particular de las relaciones sociales en el sitio elegido coma terreno
de investigaci6n sino mas bien coma un obstaculo externo al conocimiento
acotado, cuyo tenor inicial es conservado. De tal manera, la aceptaci6n deI
etn610go a entraI' en el juego de la brujerîa -en el que solo pueden serle
otorgados tres lugares: el de embn~ado,de desembrujador 0 de embrujador
aparece coma el medio para neutralizar esta contrariedad dado que es la
condici6n yel instrumento de producci6n de un conocimiento etnol6gico
del interior. La eficiencia heurîstica deI emprendimiento es notable aquî,
pero halla sus lîmites en el hecho que excluye del analisis los modos de
inscripci6n de las relaciones globales de dominaci6n (polîticas, ideol6gicas,
simb6licas, econ6micas) en el escenario de la brujerîa. Esta ultima, en tanto
objeto de conocimiento en sî, no es mas deconstruîda y replanteada en una
perspectiva mas generalizada de comprensi6n de la realidad social en sus
distintas dimension es. Y todo conduee a creer que el efecto de asignaci6n
explicitado en el preambulo de la publicaci6n, en su violencia misma, es
constitutivo de la brujerîa, de los sistemas de interpretaci6n que implementa
y de las configuraciones relacionales a las cuales da consistencia. Se com
prende entonees que esta noci6n de 'lugar' relativo a la situaci6n de investi
gaci6n pueda sel' considerada coma suficientemente inofensiva coma para
convertirse en una referencia accesoria de una sociologîa de la empresa
aplicada asociando "investigaci6n y conducci6n deI cambio"12; en esta situa
ci6n, el "lugar de imbéciles" que conviene ratificar sin chocar a quienes
seiiala, corresponde a los asalariados cuyas "resistencias al cambio" deben
sel' comprendidas para poder sel' desbaratadas.

Il "Se entiende que los campesinos deI Geste no estén apurados en ocupar este lugar de
imbéciles en el cuallos ubica el discurso püblico -que es en su versiôn erudita, sostenido
por los foJcloristas, 0 en su versiôn popular y no menos suficiente, la que difunden los
medios [... ]. Resulta cômodo que exista de tal modo un lugar para imhéciles en el que se
veria incluido todo el imaginario. Los rampesinos no se equivocan cuando oponen a
esos emprendimientos (investigariones periodisticas) un mutismo obstinado" (Favret
Saada 1976:17).
I~ Piotet y Sainsaulieu (1994). La rita es el titulo de la quinta parte de la puhlicariôn. "La
place" es el primer subtitulo cie un rapitulo cie esta parte dedicada a la recopilaciôn cie dalU~.
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Actualmente, la obsolescencia dei postulado seglin el cualla neutralidad
dei observador estaria garantizada por su exterioridad -aserciôn en adelan
te insostenible- se traduce en particular por la ansiedad de varios etnôlogos
en 10 relativo a las consecuencias de su intrusiôn y de la publicaciôn de sus
trabajos. Esta angustia, sin dudas legitima pero a menudo desproporcionada
y mal orientada, rara vez tiene coma efecto resolver el problema tal coma se
plantea metodolôgica y anallticamente. Ratifica una tendencia -particular
mente acentuada en América dei Norte, asi coma en las areas de investiga
ciôn marcadas por la influencia de la antropologia americana -a deslizarse
hacia una axiologia en apariencia despolitizada (Hours y Selim 2000), im
plicando para los autores (observadores) un constante afan de exhibiciôn
de una ética inatacable (que a menudo va contra la lôgica de colaboraciôn
con los poderes instituidos, puesta en escena por una fracciôn de la sociolo
gia, pero que cumple con la misma funciôn).

Aigunas de las recientes entregas dei Journal des anthropologues brinda
ilustraciones de ello l3 , dejando vislumbrar la dificultad que tienen los antro
pôlogos de zanjar los consecuentes dilemas que resultan de una interroga
ciém susceptible de reformular las problematicas. Los etnôlogos que utili
zan la imagen y los medios audiovisuales, en tanto soportes, se ven especial
mente preocupados por esta exhortaciôn ética a la cual se esfuerzan en
adecuarse sin preocuparse siempre por analizar sus resortes l4

. Asi, la reflexiôn
sobre el caracter sintomatico dei abuso de la reivindicaciôn de 'derechos'
(que articulan en particular derechos comunitarios y propiedad in telectual)
de las poblaciones tradicionalmente consideradas por la etnologia coma las
mas primitivas y lejanas desaparece de los relatos que apuntan a dar cuenta
de todo el respeto que el etnôlogo dispensa a quienes estudia y a disipar, de
este modo, toda sospecha de pillaje. El contraste con el relato de Leiris (1934)
de la misiôn Dakar-Djibouti brinda una idea general de los efectos coyuntu
raies de los cuales son tributarias las acciones etnolôgicas de conocimien to.
El pillaje colonialista ya no esta de moda y el antecedente-cercenador de las
componendas de la etnologia con la opresiôn colonial (Copans 1974, 1975)
permite consolidar sin demasiado esfuerzo una buena conciencia, aneste
siando los fervores criticos. En la época presente, y de manera generalizada,

1:1 En efeeto, la revista dedica mucho espacio a las reflexiones sobre las prâcticas de la
investigaci6n de campo. Ver en especial los numeros citados en la bibliografia.
14 Por ejemplo, en el Joumal des anthrojJologues, Glowczewski (1999) y Coiffier (2000), el
area de la sexualidad es también un l\\gar simb61ico de ello, ver entre otros: Broqua
(2000) y Bazin, Méndez-Leite y Quiminal (2000).
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la violencia de las relaciones de dominaci6n es facilmente disfrazada dentro
de los intercambios interpersonales que simulan una igualdad de los prota
gonistas, conforme al modelo abstracto pero preiiado de transacciones
mercantiles -contractuales- que constituyen su arquetipo. La mercantiliza
ciôn de la imagen de si mismo a través de la intermediaciôn dei etnôlogo se
expresa en las experiencias evocadas, también se revela en las tentativas des
afortunadas de una etnôloga que participa en un spot publicitario para una
asociaciôn parisina de bisexuales, la cual constituye su objeto de investiga
ciôn (Deschamps 2000).

En semejantes situaciones, donde el uso de la imagen se presenta como
un punto de condensaciôn de la relaciôn social de investigaciôn, los modos
de negociaciôn de la relaciôn entre el etnôlogo y los actares de su terreno
de investigaciôn son la manifestaciôn de una dinamica global de extensiôn
deI marco de expresiôn deI mercado. Par un lado, el reconocimiento deI
caracter sagrado de la propiedad intelectual es uno de los desafios mas
cruciales en un mundo marcado por una economia en vias de
desmaterializaciôn y de globalizaciôn. Par el otro, los modos de anclaje de
una autoctonia de los Estados (frente a una hegemonia financiera exteriori
zada) son otro rasgo saliente de ello, deI cual proviene el aluviôn de peticio
nes indigenistas en todo el mundo. El ejemplo dei patrimonio etnolôgico
evocado previamente constituye Hna incidencia dada par la conjunciôn de
esos dos fenômenos generales en una coyuntura global, donde la
patrimonializaciôn se extiende a todos los continentes coma una modali
dad de fijaciôn de los actores en sus bolsones de miseria (Cormier-Salem y
alii 2002). Sus efectos se concretizan frecuentemente en actitudes analogas
de los etnôlogos a través de las cuales la separaciôn etnografica y la declara
ciôn de una preocupaciôn ética accionan coma conjuraciôn, instaurando
un desconocimiento de su celo a ajustarse al roI que les incumbe en el or
den politico y econômico coyuntural.

GLOBALIZACIONES PROBLEMÀTICAS

El aura de la que goza hoy en dia la etnografia, en tanto forma de
legitimaciôn disciplinaria, se entiende en el marco de la globalizaciôn don
de ella se presenta, paroxisticamente, coma un antidoto. Mientras los nue
vos esquemas de interdependencia econ6mica, politica e ideol6gica invitan
a comprender los vinculos tejidos en escenarios micro-sociales en relaci6n a
la configuraci6n global (Inda y Rosaldo 2002), el retorno etnogrâficb se
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presenta coma una suerte de pantalla defensiva y de rito propiciatorio con
tra las tentaciones de superacion comparativa de los paisajes estudiados y de
reubicacion dentro de los ejes mayores de la coyuntura actual. Esta tension
intelectual parece paradojal ya que la globalizacion es objeto de diferentes
tipos de esquivamiento antropologico, los cuales son inversamente propor
cionales a la creciente mediatizacion de la disciplina, en sus dos facetas
legitimadora y contestataria que se refuerzan mutuamente para anclar defi
nitivamente en las mentes el aspecto irremediable de los fenomenos.

De manera minimalista, la globalizacion puede ser aprehendida coma la
generalizacion de un capitalismo evolutivo que difunde los intercambios y
las re laciones mercan tiles sin dejar de lado ninguna sociedad, sea cual fuere
su aparente lejanîa. La dimension economica de la globalizacion es objeti
vamente la primera, en desmedro de las profundas transformaciones que
afectan al sistema capitalista orientado, de ahora en mas hacia la
financiarizacion, la especulacion virtual y la disminucion de la produccion
en los espacios centrales.

Sin embargo, la importancia de los procesos economicos en la
globalizacion se ve evitada por un conjunto de posiciones que analizaremos
brevemente. La igualizacion tendencial de los îtems de definicion de la
globalizacion, la disolucion de los factores economicos en nuevas series de
intercambios y de flujos es una varian te de dicha evitacion, bien representa
da por Appadurai (2001). Este autor pone el acen to en las migraciones y en
las imaginaciones proyectivas resultantes, la circulacion de imagenes que se
combinan en la "cultura mundializada" coma tejido de redes de hombres,
bienes, tecnologîas, comunicaciones y representaciones. En esta perspecti
va, la globalizacion serîa ante todo cultural. El origen hindu deI antropologo
norteamericano es reconstruido por él mismo, tanto coma por los medios
de comunicacion, de modo alegorico coma pivote de su vision del mundo
aetual: su propia trayectoria 10 ubicarîa en el centro de los desafios presen
tes y 10 conduciria a un analisis particularmente minucioso de las dinamicas
de la mundializacion.

Ubicandose en los arcanos del academicismo disciplinario -10 mas cerca
no a su supuesta vocacion: la cultura l3

- esta interpretacion antropologica de
la globalizacion se disimula en el mismo momento coma profundamente
polttica. La mundializacion provocaria, en efeeto, la victoria cercana de la
democracia y su universalizacion si se creen los dichos de Appadurai quien,
dos meses después de los atentados deI Il de septiembre de 2001, celebra

1:. Ver la pues ta a punta reciente de Kuper (1999).
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asimismo su dimensi6n estética: "creo que nunca se ha compartido tanto el
sentimiento de belleza coma hoy en dia gracias a las herramientas cultura
les de la mundializaci6n.[ ... ] La democracia misma se encuentra [... ] en
estado de disponibilidad maxima. [... ] entramos en un momento de hiper
democracia"lfi. La afirmaci6n de una primacia cultural de la globalizaci6n
oculta aqui las hegemonias en juego -modelos, estructuras, pero también
relaciones de fuerza poli tica- en una puesta en tre parén tesis de los mecanis
mos econ6micos, tanto en el pIano nacional coma internacional.

Este punto de vista laudatorio sobre la globalizaci6n, percibida camo
enriquecedora y positiva, puede transformarse en su contrario, aunque con
serve esa misma arquitectura de los tres polos de 10 econ6mico, 10 cultural y
10 politico. El renombre adquirido por Huntington (1997) a través de innu
merables, breves y simplificadores resumenes de su pensamiento da cuenta
de la fuerza de la sugesti6n cultural en una 6ptica de anulaci6n de las tra
mas politico-econ6micas; la versi6n preconizada se revela, sin embargo, coma
radicalmente negativa bajo la forma de una ruptura cultural maximizada y
demultiplicada por la globalizaci6n en nuevos frentes. El gui6n construido
sobre la cultura coma fundamento de las planificaciones sociales y de las
regulaciones deriva aqui en la guerra y el enfrentamiento sistematizado: la
cultura recobra su aspecto antiguo, desgastado, casi primario de religi6n y
de civilizaci6n en una 6ptica cuya esencializaci6n no esta muy distante de la
racializaci6n. Si la religi6n resume la cultura es, en efecto, mucho mas que
una segunda naturaleza. La "guerra de los dioses"17 deja entonces lugar a
largas disertaciones sobre el roI de los valores, sus afiliaciones y sus antago
nismos en un mundo que debe ser re-moralizado, sublimado a través de un
idealismo tan tentador coma pesado.

Este esquema de percepci6n de la mundializaci6n, que se desdobla en
las hip6stasis positivas y negativas de la cultura, declinadas hasta el mas re
c6ndito fondo (a)politico dei bien y deI mal, es semejante a una
neutralizaci6n ideica de la globalizaci6n: esta es concebida, en adelante,
coma una actualizaci6n de 10 universal y de la universalizaci6n, constituyen
do procesos hist6ricos de largo alcance. La actual mundializaci6n, reducida
a los intercambios, las interacciones y los contactos interculturales cuya exis
tencia es permanente, pareceria entonces banal y desprovista de toda
especificidad. Su dimensi6n de interculturalizaci6n mantiene a la cultura
en la idea de apertura identitaria que se inventa en la confrontaci6n con las

li; Entrevista en Libération, 3/4 de noviembre de 200 l.
17 Nouvel Observateur, fuera de serie, enero de 2002.
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mùltiples alteridades 'R . En cierto modo, la colonizacion occidental tanto
coma la islamizacion concretizan esas dinamicas culturales universalizalltes,
deI mismo modo que la globalizacion: 10 economico coma 10 polltico des
aparecen de estos extensos cuadros culturales.

Estos tres polos de conceptualizacion de la globalizacion -positivizada,
ncgativizada, neutralizada- seüalan a la cultura coma expresion fundamen
tal de los procesos actuales acorralando expllcitamente 0 involuntariamente
-en una operataria de especificacion disciplinaria de la antropologia- a las
relaciones politicas y economicas en zonas de influencia secundaria. Como
corolario, se abandonan los cuestionamientos a la dominacion ya la explo
tacion en las diferen tes escalas micro y macro sociales pero también in ter
nacionales, asi coma las congruencias y contradicciones que nutrenlos con
flictos actuales. La reciente unificacion deI capitalismo y las cristalizaciones
politicas atomizadas que conforman el telon de fondo de las nuevas
permeabilidades de las culturas se ven, de algùn modo, evacuadas: la
recentralizacion en la cultura defiende la opinion contraria a la de los deba
tes mediaticos en curso, en los cuales las luchas con tra la mundializacion
alimentan un auténtico mercado ideologico de la polémica. Seüalemos que
la integracion operacional de la polémica en el funcionamiento deI
capitalismo data de las postrimerias de 1968 y se presenta hoy en dia coma
un recurso simbolico importante deI desarrollo del mercado mundial, en
su dimension de espectaculo (Bazin y Selim, 2001 a, 2001 b). La cultura per
mi tiria en tonces desprenderse de las tendencias ideologicas de 10 global, en
el marco de una hipotesis utopica segùn la cual aquélla lograria escindirse
de las conceptualizaciones en las cuales gran parte de la ciencias sociales la
habria encerrado erroneamente durante varias décadas. Ademas, cada es
pecialista quedaria preso de su tarea: los antropologos se dedicarian exclu
sivamente a su mision originaria, reconstruir en torno a la cultura; los
politologos y los economistas se ocuparian a su vez de sus objetos familiares.
Esta division dei trabajo intelectual parece poco adaptada a la actual confi
guracion mundial que quiebra las fronteras y produce una interpenetracion
de los universos y los campos de actividad al punto de tornar dificilmente
aislables; par ejemplo, esferas estatales, politicas, pùblicas, debido a la con
tinua presion de las obligaciones economicas y de las privatizaciones de los
Estados, asi coma a las logicas religiosas, una de cuyas principales caracteris
ticas, precisamente, consiste en estar insertas en redes politicas y economi
cas transnacionales.

18 Ver el N° 156 de L'Homme (2000).
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La autonomizacion ficticia de la cultura globalizada en el contexto mun
dial actual, que se diferencia de los antiguos estudios de las culturas virtual
mente cerradas en el pasado colonialista reciente, se vincula armoniosa
mente con el entusiasmo etnografico de dos maneras: primero, el
antropologo escruta al infinito el decarado y las interacciones internas en
relaci6n con la fraccion de escena social que ha retenido, sin dejarse pertur
bar por los esl6ganes de 10 global 0 de 10 local; paralelamente, no se aparta
del estrecho campo en el cual encierra la legitimidad de su disciplina y se
dedica concienzudamente a ejercer su oficio.

MERCADOS, PRODUCCIONES

Las otras aproximaciones a la globalizacion pueden presentarse sin susti
tuir a los economistas a cargo de definir con exactitud y con sus herramien
tas cuantitativas los mecanismos actuales de interdependencia. La hipotesis
de un sistema economico globalizado en vIas de institucionalizacion condu
ee a interrogarse sobre sus modos diferenciales de progresion, de acuerdo a
los contextos de estudio y sus especiflcidades. El analisis comparativo de las
logicas de difusion y de incorparacion al mercado -que constituye el epicentro
de la globalizacion dei capitalismo- inspira una problematica que respeta, a
la vez, las exigencias de investigaciones etnologicas profundas en un grupo
social espeeffico -incluido en su deambular- y recontextualiza el actual per
fil de las relaciones sociales en el marco de la coyuntura global dentro de la
cual se inserta y que 10 penetra por doquier. Lejos de uniformizar 0 de
homogeneizar a las sociedades, de acuerdo a las pesadillas mas frecuentes,
el mercado convoca, en efecto, sus singularidades: se implementan tipos de
intercambios y relaciones mercantiles siempre particulares, condensando
los fundamentos simbolicos, polfticos y economicos de una formacion so
cial en su intento de integracion dentro de las dinamicas mundializadas.
EtHones el mercado se ofrece a la reflexion como una matriz a priori vaefa,
fluida y extensible, cuyas variantes de internalizacion demanda interpreta
ciones focalizadas en el sentido de situaciones tal coma son producidas par
los actores pero también tal coma cristalizan los momentos revisitados por
los idiomas de simbolizaci6n disponibles.

Detengamonos un instante en la acepci6n del término mercado que sur
ge de esta orientacion. El modelo de competencia perfecta que se supone
designa, y que por definiciôn no se realiza nunca, tiene por efecto sin em
bargo organizar los intercambios y las relaciones en las competencias orien-
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tadas hacia el ideal planteado, que son mâs 0 menos flexibles 0 drâsticas
segun los perîodos. En consecuencia, es el conjunto de los procesos y sus
diferenciaciones los que se esbozan en las representaciones mismas deI
mercado, siempre particulares, y se actualizan en las relaciones sociales
mercantiles y las mercancÎas reales y simbolicas que se encuentran en el
centro de estas reflexiones. El don, su puesta en escena y la negacion de su
finalidad intrînseca también forman parte integral deI mercado en el perîo
do actual, tal como 10 prueba, asimismo, el ejemplo reciente de los diarios
distribuidos gratuitamente en Francia para competir con la prensa paga. Es
la razon por la cual resulta un desfasaje seguir comentando las antiguas
antinomias antropologicas deI don y de la mercancÎa.

Las diversas corrientes economicas focalizan las lagunas enla institucion
del mercado. Por un lado, la ortodoxia estigmatiza los 'obstâculos' en su
plena realizacion, los que deben verse entonces 0 reducidos a una contin
gencia que no disminuye la validez teorica, 0 bien abolidos. Por otro lado,
los economistas heterodoxos, la socioeconomîa 0 aun la sociologîa econo
mica, para refutar la abstraccion del modelo del equilibrio general, experi
mentan la necesidad de objetar la existencia de los mercados para subrayar
la importancia de la regulacion estatal y el juego de las relaciones sociales
reales. El rechazo del mercado como concepto unificado que resulta de ello
no tiene por efecto, sin embargo, negar la realidad de los fenomenos mer
cantiles que permanecen en el centro de sus prâcticas cientîficas. El em
prendimiento se inscribe en las teorîas economicas que apuntan a una en
mienda mediante la introduccion de nociones tales como las convenciones,
las redes, etc. En esta optica, la reinyeccion de parâmetros "no economicos"
conserva coma objeto ultimo la elucidacion del comportamiento economi
co de los agentes, fundamento de estas disciplinas.

Sin embargo, aunque la antropologîa reconozca el carâcter primordial
de los procesos economicos y el alcance singular del mercado en la
globalizacion, esto no equivale a un emprendimiento inverso que apuntarîa
a injertar fragmentos de razonamiento economico en la disciplina. En con
secuencia, no desemboca en el economicismo, el causalismo economico, 0

bien, la mutacion del etnologo en economista. Por el contrario, esta com
probacion exige volver a retotalizar los diferentes campos sociales en las
intersecciones de las relaciones mercantiles y a repensar las articulaciones
(en términos de relaciones y de elaboraciones concretas, simbolicas e ima
ginarias) entre 10 polîtico, 10 religioso, el parentesco y 10 economico. El
conjunto de los inestables mosaicos que ponen en escena las sociedades
permite descifrar, en cierto modo, los funcionamientos de la globalizacion
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en cuyo sena las producciones simbolicas, imaginarias, ideales y cognitivas
ocupan un lugar cada vez mas preponderante por efecto de una
desmaterializacion de las producciones y de los intercambios economicos
que se apoyan, entre otros, en las "nuevas tecnologias". Es la razon por la
cualla globalizacion imposibilita toda vuelta atras, hacia los axiomas forja
dos en los ailOS 50'por la antropologia economica que buscaba los funda
mentos de las estructuras de dominacion solo razonando mediante la esco
lastica de las instancias.

Esta optica, netamente productivista y desarrollista, conduce a estancar
los debates en una tentativa aparética de identificacion de los modos y rela
ciones de produccion, asi coma de sus conexiones. Uno de los desafios resi
dia en luchar contra un simbolismo mayoritario en la disciplina que se ex
presaba ejemplarmente en los estudios sobre parentesco y mitologia. El
encierro dentro de esta posicion binaria materialismo/simbolismo ha con
tribuido a esterilizar las iniciativas convirtiendo, par un lado, a las construc
ciones simbolicas e imaginarias en propiedad exclusiva de uno de los prota
gonistas, a menudo seducido par una optica de ontologizacion; por otro,
frenando considerablemente el descifrado hermenéutico de las relaciones
entre los procesos logicos y las dinamicas economicas. En consecuencia, la
nocion de dominacion se torno empobrecida, coma invasora, reduciendo a
los actores a estatus reificados y obsesivos de dominantes y dominados sin
consideracion alguna de todos los puntos de vista deI deseo, las ficciones,
los suenos y quimeras que abren las puertas deI harizonte de superacion y
liberacion. Es indispensable tomarlo en cuenta para la comprension inte
rior de una formacion social en tanto totalidad actuante. Solo la antropolo
gia, par un lado, y el sicoanalisis, par otro, estan provistos con las herra
mien tas de escucha y observacion necesarias para alcanzar sus nichos. Esto,
subrayémoslo, se perfila sin embargo coma 10 mas distante de una antropo
logia sicoanalitica que funcionaria mas bien -en otros estratos conceptuales
coma un espejo invertido de la antropologia economica, focalizando su aten
cion en los reflejos de relaciones sociales cuando esta illtima los busca a
través de sus huellas materiales.

Ademas, la financiarizacion de la economia y su par la accionarizacion
han transformado profundamente las actualizaciones de la dominacion cu
yas figuras concretas, tangibles y palpables se han disuelto, en cierto modo,
en encajes de relaciones opacas e imposibles de desenredar, sin blancos con
tra los cuales oponerse. La dominacion tiende a convertirse en una carga
que hay que asumir personalmente, en una perspectiva de maximizacion de
las capacidades individuales y de responsabilidad compartida de los actores
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atomizados (Ehrcnberg, 1991, 1995, 199H). lncarporada y virtualizada por
una economfa donde los factores inmateriales predominan, la dominacion
en sus perfiles actuales, que inciuyen su recomposicion identitaria, tiene en
consecuencia poco que ver con los cuadros unilaterales descriptos por la
antropologfa economica. La fuerza de las ideologfas convertirfa en casi ca
duca y anacronica la antigua interrogacion sobre el consentimiento a la
dominacion, ya que actualmente se observa el espectaculo de las multitudes
que voluntariamente se proponen defender el/los poderes que las opri
men. La movilizacion del sujeto individual en su intimidad sfquica para sos
tener y administrar a su propio nivellos aparatos de dominacion invita al
antropôlogo a idas y vueltas sin duda mas marcadas que antes, entre: por un
lado, las armazones globales y, par el otro, su subjetivacion que rompe los
artefactos culturalizantes. Ademas, se hace trizas la nocion de informador
que protegfa, cual pan talla, al etnografo con tra las pulsiones idiosincraticas
y perturbadoras de su maestro indfgena subalterno y colocaba en un estu
che las informaciones proporcionadas sobre la cultura, cual paquete para
atar y despachar.

En el campo, las interpelaciones de la gente al etnologo se vuelven cada
vez mas apremiantes y estan desprovistas de las antiguas precauciones jerar
quicas, conservadoras de dominaciones compartimentadas. El etnologo es
un mediador tan fortuito como privilegiado de los poderes, autoctonos y
globalizados, que puede abrirse camino en un recorrido de obstaculos sin
fin. Estas evoluciones, mas 0 menos perceptibles segun el caso, no obligan a
arrojar hacia la obsolescencia el analisis de los agenciamientos economicos
y de las instilaciones desplazadas de la dominacion. A nivel global, escotomi
zar los endurecimientos en curso de la explotacion y de las polarizaciones
hegemonicas que coagulan 10 economico y 10 politico se revela coma un
ejercicio cada vez mas delicado, en la perspectiva de una antropologfa que
mantiene su dimension intrinseca de totalizacion del sentido.

ANCLA]ES

Una parte de los debates franceses sobre la mundializacion parece tener
su arigen en el miedo al derrumbe de los zocalos de la disciplina que son el
trabajo de campo y la etnografia micro-social, los cuales quedarian arrasa
dos por los aturdidores torbellinos de los acluales intercambios de toda na
turaleza. Esta obsesion por ver desaparecer las unidades de tiempo y de
lugar que, coma en el teatro, fundamentaban en principio las técnicas de
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investigaciôn se presenta como una tendencia fantasmagôrica con respecto
al abanico de las problematicas y de los modos posibles de analisis. Se pare
ce mucho a la alarma provocada por las primeras implantaciones de investi
gaciones etnolôgicas en los espacios centrales de la coyuntura contempora
nea que son sus ciudades, sus periferias y sus empresas. Numerosos etnôgra
fos imaginaban entonces la desapariciôn consecutiva de la disciplina y su
absorciôn por la sociologîa si estas practicas heterodoxas de deserciôn de
los mundos tropicales y "primitivos" se expandîan, apoderandose de univer
sos supuestamente anônimos. Mas de veinte aùos después, raros son los an
tropôlogos que se refugian en campos de ilusiôn y de tradiciôn intocados.
Por el contrario, el bricolage, la hibridaciôn, las recomposiciones, las multi
valencias y las pluri/ in tercul turalidades se convirtieron en herramien tas
inevitables, reducidas a gadgets (baratijas) 0 bien convertidas en herramien
tas sofisticadas y heurîsticas en con textos en los que las calificaciones abiga
rradas de poscolonialismo, de pos y sobre-modernidad dibujan uua suerte
de estatus cualitativo, sin provocar ellas mismas una auténtica ruptura epis
temolôgica. Estos nuevos tropismos, avatares de la 'modernidad', desplazan
la frontera de los universos contenidos en la 'tradiciôn', sin erradicar esas
dicotomîas y dando la impresiôn de que trabajan sobre la realidad presente.

Los actuales procesos de globalizaciôn podrîan probablemente tener el
mismo destino, inscribiéndose en diferentes vias de estudio a la vez, con tri
buyendo a hacerlas evolucionar debido a sus incitaciones fenomenolôgicas.
La correlativizaciôn sistematica de los diferentes campos sociales l9 de
inserciôn de los aetores -trabajo, parentesco, polîtica, religiôn, etc.- se ve
estimulada, sin duda, por la configuraciôn actual al exacerbar esta sus lazos.
Conduce, a partir de toda entrada seleccionada inseparable de los otros
sectores, a reconstruir el sentido de las articulaciones que se imponen a la
observaciôn de modo hiperbôlico y, a veces, con el aspecto de simples
superposiciones. La transversalidad de la globalizaciôn la convierte en un
marco de objetivaciôn de las relaciones sociales que confluye con la mirada
epistémica de la antropologîa sobre la totalidad, no como un estado de co
sas 0 como un hecho, sea este total, sino en su lôgica procesual.

De tal modo, partir hoy en dîa deI estudio de una unidad de trabajo
-sector alcanzado, en todas partes, por los procesos de globalizaciôn de la
economîa que implican una reducciôn de los costos par segmentaciôn y

l" La nociôn de campo social, en la que se implementan un conjllnto de relaciones que
son los objetos de la investigaciôn, se llbica evidenternente en 10 mâs lejano deI concepto
neomarxista de instancia.
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contractualizacion y, consecuentemente, una intensificacion de la explota
cion- conduee al antropologo a sumergirse, sin transicion, en las multiples y
precarias alcobas que los actores se esfuerzan en construir para salvaguar
dar migajas de seguridad concreta 0 imaginaria. Segun los casos, en sus
formas asociativas se esbozan 0 acumulan dispositivos politicos, religiosos,
socio-economicos a modo de circulos de micro-crédito, "tontines", etc., que
hoy en dîa son uno de los instrumentos propiciados por las organizaciones
internacionales que, se supone, luchan contra la pobreza a nivel mundial.

De manera recurrente, la penetracion dei mercado global es impactante
en diferentes aspectos: va desde la aparicion de estructuras que deben ser
completadas localmente, coma las ONG, hasta los proeesos mâs clâsicos que
rigen, por ejemplo, el empleo 0 la vivienda y se han apoderado, entre otros,
de la educacion, la salud y el matrimonio. Daremos un breve ejem plo extraî
do de la situacion vietnamita de "socialismo de mercado", representativo de
la globalizacion que se expresa, en Asia, a través de la alianza an tinomica deI
comunismo y del capitalismo en vistas a la supervivencia de regîmenes 'fuer
tes' apreciados en el piano internacional por la "paz social" que hacen im
perar y, por ende, son favorables a los intercambios mercantiles. La penuria
y el encuadre anterior de la vida cotidiana confieren a la apertura dei mer
cado por dei Estado-partido, entablada a fines de la década de 1980, un
aura general connotada por los términos de "apertura de las puertas". En
consecuencia, sea cuales fuesen sus efectos negativos bien descriptos por la
gente en términos de heridas simbolicas y de sufrimientos, el mercado y su
desarrollo son aprobados y apoyados masivamente par la poblacion.

La comprension de este fenomeno requiere cruzar varias lîneas de inter
pretacion. Para empezar, la competencia consumista se ha infiltrado en las
mentes coma un nuevo eslogan que viene a reemplazar las antiguas consig
nas de unificacion competitiva por selecciôn heroica, en una configuracion
donde las imposiciones polîticas se ven reinsertadas en los campos de traba
jo para instaurar una sobre-explotacion aceptada si es fuente de ingresos
materiales. Como corolario la mercantilizacion sistemâtica del empleo, de
los diplomas, del aceeso a la sanidad, de todo documento oficial, 0 sea de la
casi totalidad de las relaciones necesarias para el funcionamiento social, se
Integra dentro de una pirâmide de dominacion polîtica en la que el
enriquecimiento de las élites es considerado coma el nuevo modelo pro
puesto para la emulacion colectiva, valorizando el parentesco y redundan
do en el acaparamiento y la confiscacion de los recursos. Para terminar, el
conjunto de las relaciones sociales estâ dominado por el desarrollo de un
nuevo mercado de la creencias que se revela, a través de sus panteones poli-
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tico-identitarios, coma un aparato estatal simbolico, vector de la permanen
cia de las dominaciones institucionales (Selim 2001).

En el perfodo actual, las investigaciones etnologicas focalizadas en el tra
bajo, 0 la ausencia dei mismo, adquieren de hecho una particular pertinen
cia frente a la globalizacion; permitiendo brillar, a partir de una relativa
centralidad dina.mica, sobre una multitud de interacciones significativas. Las
crisis y las rupturas en las cuales, un poco por doquier, los actores se ven
atrapados en su marco de subsistencia conducen, en efecto, a revivais y a
acentuadas movilizaciones de los agenciamientos simbolicos: las entidades
convocadas, sea cual fuere su naturaleza y sus pulsiones positivas 0 negati
vas,juegan un papel esencial coma passeurs (facilitadores) dei pasaje al mer
cado globalizado. Su mediacion imaginaria, que se desliza en metaforas con
tractuales, se revela coma necesaria para la implementacion de las nuevas
formas de relaciones mercantiles en las diferentes escalas y para la acepta
cion de las obligaciones impuestas a la gente. Esta es la razon por la que los
puentes entre el trabajo, la produccion y la economfa, por un lado, y los
universos simbolicos, por el otro, se exponen con mas y mas acuidad a la
observacion de los antropologos atentos a las palabras y a las practicas, a
menudo transparentes, de los trabajadores de todos los estatus jerarquicos.

Si dejamos atras las fronteras entre las areas culturales, impresiona la
semejanza entre la profusion de los pactos con el diablo suscriptos por los
mineros andinos de Potosf (Absi 2000, 2001) Yla evolucion turbulenta de
los alianzas matrimoniales con los genios laosianos cuyo recrudecimiento, a
partir de la apertura de los mercados en 1990 se ve muy afectado por las
repercusiones locales de la crisis asiatica de 1997 que destruye las esperan
zas y los impulsos. La globalizacion maneja pues con insistencia la vigilancia
epistémica de los antropologos sobre las esferas economicas, imaginarias y,
principalmente, sobre la reactivacion ostensible de sus vfnculos, en oposi
cion a una autonomizacion de los objetos de investigacion sectoriales, refor
zada por su segmentacion en especifidades culturales. Mientras que de un
continente a otro la experiencia de posesion mfstica se hace eco de las trans
formaciones economicas y polfticas, abocarse a la profundizacion de la inte
raccion del individuo con la entidad que 10 ha elegido -pese a que esta pue
de brindar nuevos esclarecimientos sobre dicha intimidad comunicacional
parece muy pobre e ignora el formidable poder de este analizador privile
giado cuya polisemia se refracta hasta la ceguera en todos los espacios socia
les.

Los genios y las divinidades se presentan en varios sitios coma actores
imaginarios que expresan contradicciones polftico-economicas y asumen
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las mediaciones de una extension de las relaciones mercantiles. Sin embar
go, el Estado y las instituciones pàlîticas son los primeros agentes que adop
tan, de manera generalizada, las politicas impuestas por el mercado como
directivas destinadas a regir los intercambios de todo tipo. De acuerdo a los
contextos, las modalidades de dicha adopcion estân ligadas, mâs 0 menos
directamente, a las relaciones internacionales donde la dependencia y la
interdependencia se refuerzan mediante el endeudamiento y la multiplica
cion de organismos y tratados especialmente destinados a propagar un "li
bre mercado". En un segundo nivel, las estructuras polfticas son ellas mis
mas permeables a las logicas mercantiles, constituyéndose en un receptâcu
10 y en un recambio. La reciente trayectoria del partido comunista francés,
caracterizada por un pronunciado y continuo declive y por la eliminacion
de sus modos de accion, se presenta como una ilustracion significativa.

La direccion dei partido se lanzo a una 'mutacion' destinada a conjurar
la pérdida de prestigio como consecuencia dei oprobio vinculado con el
sistema soviético y su desaparicion como polo alternativo al capitalismo.
Ademâs, eyectado de sus pivotes historicos-el trabajo, los movimientos obre
ros, anticapitalistas y pacifistas- por el estremecimiento de sus bases sociales
militantes y electorales se lanza, en adelante, a la busqueda de una dignidad
que se traduce en una estrategia activa de insercion en el mercado politico.
Este ultimo es entendido no en la antigua acepcion metaforica que designa
el encuentro de una 'oferta' y una eleccion de los votantes, mâs 0 menos
concebidos como 'clientes', sino mas bien como expresion de la evolucion
dei sistema politico francés tal como su puesta en escena obedece, en sus
multiples aspectos, a las logicas de la mercancîa y el consumo, imbricândose
siempre mâs estrechamente en una economîa de la comunicacion. Perdien
do masivamente sus adherentes, el partido comunista parece desgarrado
entre dos logicas. Por un lado, la incorporacion de esquemas mercantiles
en sus objetivos pero, ademâs, en su mediatizacion y en su funcionamiento
interno aspira a seducir a electores que, no obstante, son cada vez mâs esca
sos. Por el otro, el mantenimien to de un nucleo ideologico intenta reciclar
el dogma an ticapitalista anterior en una denuncia, ya sin vigor, del merca
do, la financiarizacion de la economîa y sus consecuencias dramâticas de
repetidos despidos y expulsiones dei trabajo. Su posicion de participe de la
coalicion gubernamental desde 1997 apoyando, por ejemplo, las disposicio
nes europeas de destruccion de los monopolios publicos es una primera
fuente de contradiccion entre dos orientaciones antitéticas.

Estos desgarros manifiestan su particular pertinencia en la antigua cuen
ca minera delnorte de Francia. La antigua implantacion del partido comu-
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nista, originada en el sindicalismo, ha sido transferida a nuevos sitios que
son los dispositivos de gobernabilidad municipal. Estos administran local
mente los mercados de la animacion social y de la asistencia pûblica, los
cuales responden, en adelante, a una situacion de precarizacion y falta de
empleo. Paralelamente, la figura imaginaria dei enemigo se ha
demultiplicado: tiende a encarnarse no ya en el empresariado sino en un
mercado (mundial, financiero) abstracto, asi coma en la serie de institucio
nes que detentan la autoridad püblica (Union Europea, gobierno, estructu
ras intercomunales). La ambigüedad de las relaciones de la direccion nacio
nal dei partido con estos polos contestatarios, asi coma la obsolescencia de
una alianza internacional emblematizada en el comunismo, provoca mili
tantes decepcionados por la impotencia de su formacion politica. La mayoria
de ellos no ven mâs que una alternativa: la desercion 0 una 'resistencia' qui
mérica, aferrândose en ambos casos a una "identidad comunista" que entien
den coma un modo de accion desaparecido e idealizado cuyas movilizaciones
electorales puntuales, a su entender, solo constituyen parodias.

En el otro extremo, en un congreso extraordinario convocado por la
direccion en octubre de 2001 se organizo un sucedâneo de escenario
televisiv020

, destinado a los delegados, en el cual se imitaba el diâlogo con la
"sociedad civil"; este acto ofrece un ejemplo condensado de la evolucion de
las tensiones que perturban al conjunto dei partido. De manera grâfica,
constituyendo una negacion de la importancia concedida hasta entonces al
proselitismo de sus militantes que se supone estâ, precisamente, en el cen
tro de los problemas y de los conflictos sociales (especialmente de trabajo),
ratifica el fin de la militancia en provecho de una dilucion en influencias
ideologicas fracturadas de la asociacion ciudadana dei desarrollo sustentable,
de la economia solidaria, etc., directamente valorizables en el mercado
mediâtico de 10 politico. De manera significativa, los términos de 'red' y de
"soberania de los adherentes" constituyeron las principales palabras de este
congreso.

Este ejemplo dei partido comunista en pugna con el mercado y la
mundializacion ilustra paralelamente el interés por una entrada en 10 poli
tico, sea por la aproximacion concreta de una formacion, por la de los mo
vimientos de protesta y de reivindicacion (Gibb 2001), 0 bien por las elabo-

20 Tales dispositivos imitando los shows te!evisivos hasta en el compromiso de sus vedettes,
son modalidades corrientes de la figuraci6n de] pucier y de la dorninaci6n, en especial
en las grandes empresas. Ver, por ejemplo. la entrevista Ilevada a cabo por Althabe y
Selim (2001).
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raciones imaginarias de la autoridad estatal. Desde este punto de vista la
comparacion entre el resurgimiento de los cultos en Laos y Vietnam, enca
bezados ambos paises pOl' un Estado comunista, saca a la luz -mâs allâ de las
in tercesiones simbolicas ya evocadas de retorno a las relaciones mercan tiles
garantizadas pOl' las distintas entidades involucradas-Iosjuegos diferencia
les de legitimacion (Vietnam) 0 de ilegitimacion (Laos) dei Estado-partido.
Si bien este enredo de polos politicos, economicos y religiosos responde a
mecanismos perfectamente identificados21 se encuentra densificado pOl' la
mundializacion, tal como 10 atestiguan trabajos comparativos sobre las for
mas actuales de las creencias en âreas culturales diversas. La "globalizacion
de 10 religioso" (Bastian y alii, 2001) se afirma en el triple piano de la
introyeccion de los esquemas cognitivos mercantiles en las prâcticas y las
logicas de los actores, de la innovacion mercantil de las organizaciones reli
giosas transnacionales pero, también, en la creacion de mercados de la sani
dad identitaria. Hervieu Léger (2001) explicita particularmente la acelera
cion de los vinculos entre individualizaciôn, homogeneizacion, circulacion
y comunitarizacion de las creencias en un contexto en el que la liberaliza
cion de los intercambios difunde la estandarizacion coma proceso de pro
duccion en los campos simbolicos. Subraya ademâs que la utilizacion de
categorias economicas en el anâlisis de los fenômenos religiosos ya no tiene
nada de analogico.

En todos estos frentes, dei trabajo, dei poder y de las creencias, el pa
rentesco resulta omnipresente, sublimado, desviado, contrariado 0 inserto,
pragmâticamente, en las relaciones sociales. A partir dei momento en que
se dejan de lado las perspectivas naturalistas e, implicitamente 0 explicita
mente, biologizantes que dan la primacia a la consanguinidad (Meillassoux
2001), el parentesco es seiialado, a través de la revalorizacion de 10 auténti
co dei cual él seria justamen te refugio fren te a una mercan tilizaciôn
devoradora, cual gramâtica de las percepciones de la evolucion de las rela
ciones sociales. El parentesco es, en efecta, ellenguaje pOl' excelencia de la
in tegracionjerârquica y de la exclusion, unjuego de espejos entre el actory
el sujeto al cual él se ve confrontado, modulando la politica de las valencias
imaginarias de la pertenencia y la alteridad (Bazin 1998,1999).

Si las identidades sexuales, la agrupaciôn, la filiaci6n y el alumbramiento
ya se han moldeado en las evidencias de las relaciones y de las puestas en
escena mercantiles22

, la atencion se dirige a otras asociaciones mâs comple-

21 Por ejemplo. en los profetismos (]Ile acompanan las colonizaciones y luego las
descolonizaciones en Africa.
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jas entre Estado, mercado y parentesco. El parentesco funciona, en efecto,
coma un filtra de inculcacion simbolica y de reproduccion de las jerarquîas
sociales y deI Estado que apela, recurrentemente, a las metaforas
primordialistas de la familia; en consecuencia, en casi todos lados se erige
coma un hilo de tension subyacente a la concentracion de las riquezas, cada
vez mas veloz, en los grupos superiores que captan las sinergias de mercado
articuladas con el poder y las instituciones derivadas de la autoridad estatal,
la cual esta potencialmente deslegitimada par las nuevas polarizaciones po
lîtico-economicas. AI respecto, las dictaduras dei socialismo de mercado se
aproximan de a poco a situaciones africanas coma la de Costa de Marfil,
donde se reitera permanen temente la acusacion al parentesco en tan to clau
sura y obstaculo imaginario desmultiplicado an te cualquier pramocion
(Bazin y Selim, 2ûû1b). El arraigo cultural historico deI Estado en Vietnam
10 inmuniza parcialmente, por ahora, contra la amplificacion de tales pro
cesos cuyos gérmenes son, sin embargo, visibles en los campos micro-socia
les, en especial en las empresas publicas donde las crecientes rupturas socia
les son cada vez menos soportadas.

En tanto el parentesco, 10 polîtico, 10 religioso yel trabajo constituyen
opciones de investigacion etnologica que se abren amplia y recîpracamente
sobre todas las nuevas articulaciones que se coagulan en el mercado; las
ONG, en tanto actores institucionales de mediacion internacionalizada en
tre el Estado y los grupos sociales que emergen de la globalizacion, se pre
sentan coma un nuevo objeto antrapologic02~particularmente atractivo por
su dimension de sintetizadoras de los procesos en curso, pero también de
sus ideologizaciones. Corredares de transmision entre el narte y el sur y
entre las clases sociales, incluso mediante la adopcion y el padrinazgo en 10
que ciertas organizaciones se especializan, se ubican en la bisagra deI
capitalismo, de sus aperturas, pero asimismo de sus pedazos de utopîas al
ternativas deI momento, que son el tercer sector, la economîa solidaria 0
aûn el micro-financiamiento. Brindan el espectaculo de una suerte de mer
cado de las in tenciones en el que cada cual puede extraer una benevolencia
simbolica y capitalizable.

La evolucion deI Gramecn Bank a 10 largo de tres décadas resume de
manera impactante las transformaciones inducidas par la globalizacion
(Hours 1993). Nacida en Bangladesh poco después de la independenc!a

2' Ver journal des anthrojJOlogues 82·83.
2< Hours, seminario de la EHESS: "Construction d'un objet anthropologique: ONG,
développement, humanitaire, globalisation ", 2001·2003.
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forjada dentro de una disyunciôn de 10 polItico y 10 religioso, Grameen Bank
es la emanaciôn de un reformismo socializante autôctono hiper-jerarquico
adecuado a las estructuras de la sociedad. Concebida en un principio para
resolver los problemas de las mujeres solas -repudiadas, abandonadas, viu
das- y proporcionarles medios para su autonomia en un contexto islamico
de segregaciôn de los sexos, la ONG local se erigiô, veinte aùos mas tarde,
en una receta mundializada de gestiôn de la pobreza y en mercancia ideolô
gica. Su lider se convirtiô en una vedette internacional y una empresa de
moda le fue adosada a modo de vitrina. El micro-crédito, emblematizado y
universalizado, peritado y medido, es ahora una de las herramientas deI
management global de amplias franjas de poblaciones cuya supervivencia
material se veria entonces estabilizada "a minima" en el marco de una sepa
raciôn respecto de las otras capas sociales24 y, por ende, sin riesgos de per
turbaciôn social. Concebida bajo un espiritu de emancipaciôn de los ele
mentos mas dominados de la sociedad y de un cuestionamiento minimo de
sus cuadrosjerarquicos Grameen Bank desemboca, por su internacionaliza
ciôn, en un travestismo caricatural de sus objetivos iniciales y se revela coma
uno de los medios para mantener los ejes de dominaciôn global en vias de
institucionalizaciôn.

Estas pocas indicaciones tenderian a sugerir la vacuidad de buscar un
refugio para la etnologia en los antros culturales, para huir de quiméricos
peligros de invalidaciôn disciplinaria que vehicularizaria los procesos de glo
balizaciôn, cuando estos son considerados fuera deI alcance de las metodo
logias habi tuales. Por cl con trario, estas ùltimas revelan su fecundidad cuan
do son confrontadas a las dislocaciones, las refracciones y las reestructura
ciones que entretejen campos sociales densos y formalmente unificados por
el mercado. Las objeciones a la globalizaciôn deI capitalismo pertenecen
intrinsecamente a su movimiento de expansiôn y no existen mas islotes fue
ra de la mundializaciôn, ni refugios especulativos para etnôgrafos temero
sos que buscan salvaguardar una integridad disciplinaria presumiblemente
amenazada. AI consagrarse la antropologia, en continuidad con su voca
ciôn, a la tarea de sacar a la luz las singularidades micro-locales y su inclu
siôn en los marcos globales cada vez mas amplios, mas abarcadores y mas
polivalentes, puntualizando las concordancias y las disparidades de los pro
cesos activados, concurriria precisamente a des-ideologizar la mundializa
ciôn, muy pobremente cubierta por todos los epitetos negativos deI pasado:

" En cuanto a la emergencia de tales procesos de separaciôn, ver el casa emblemitico de
la Argentina estudiado por Svampa (2001).
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totalitarismo, imperialismo, unitarismo, esc1avizaci6n de las mujeres, los ni
nos, los hombres, etc. De tal modo, la disciplina bien podria contribuir a
construir instrumentos epistemol6gicos adaptados a la complejidad de los
fen6menos actuales y restituir sus anfibologias constitutivas. En un periodo
donde mesianismos y terrores derivan en coaliciones regresivas, en las cua
les sabios e intelectuales se afanan por estar presentes25 coma los mejores y
mas altos moralizadores "lacayos del poder", el hecho de instaurar en los
margenes disonancias hermenéuticas rigurosas podria quizas encender nue
vas pasiones disciplinarias.
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IJVIPLlCACION YREFLEXIVIDAD EN ANTRÜPÜLÜGÎA*

GÉRARD ALTHABE y VALERIA HERNÂNDEZ

En effet le concept de situation est caractén:sé par II! fait qu'on se

tTOuve en face d'elle, qu'on ne peut donc avoir avec elle un savoir
objectif. On est toujours placé dans une situation, on s y tTOuve

impliquéet l 'éclaircisserrll!'nt de cette situation constitue la tâche qu'on

n'arrivera jamais à achever (Hans-Georg Gadamer 1976jl.

Observaciôn-participante, he agui una asociaciôn gue es necesario salva
guardar a cualguier precio. La conservaciôn de este guiôn tan caro a la
concepciôn clâsica en an tropologia ha dado lugar a una abundan te literatu
ra. Desde Malinowski se ha discutido mucho sobre el estatus deI investiga
dor una vez en el campo, las modalidades de su presencia durante un largo
periodo y los efectos sobre la producciôn de saberes. En Estados Unidos, el
heterogéneo movimiento conocido coma posmoderno se ha hecho cargo
de una reflexiôn critica, y particularmente corrosiva, acerca de la nociôn de
observaciôn-participante (Clifford 1983a y b, Clifford y Marcus 1986, Crick
1982, Geertz 1988, Kilani 1990). Los textos etnogrâficos fueron deconstruidos
hasta el infinito con el objeto de mostrar cômo este modo de encuentro con
la gente, preconizado retôricamente, no se corresponde con la prâctica lle
vada a cabo por los antropôlogos durante su estadia en el campo.

La idea de participarsupone gue el investigador, una vez en el campo, se

• Publicado en: Journal des anthropologues 98-99:15-36, Ano 2004. La traducci6n para la
presente ediciôn fue realizada por Ana Maria Murgida y Adriana Stagnaro.
1En efecto, el concepto de situaci6n esta cararterizado por el hecho de que al encontrar
nos frente a ella. no podernos lograr en saber objetivo. Cnn sielllpre esta ubicado en
alguna situaci6n, se encuentra irnplicaclo y el esc!arecimiento cie esta situaci6n constitu
ye la tarea que' nunca lIegaremos a cumplir. (La traducci6n es nuestra).
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in tegra a la dinamica de las relaciones sociales. El prohIema se plantea en
tonces alrededor de la nocion de observacion: ella confiere un caracter cien
tffico a la practica antropologica ya que sigue el ejemplo de las ciencias
exactas cuando emplean la observacion en el marco de las experiencias de
laboratorio. En consecuencia, la observacion aparece coma utilizable por
las ciencias sociales en sus trabajos de campo.

Esta dialéctica se encuentra en el corazon deI dispositivo epistemologico
que nosotros vamos a cuestionar al centrarnos en la nocion de implicacion.
A través deI analisis de algunas situaciones de investigacion intentaremos
mostrar que en la perspectiva antropologica, tal coma nosotros la concebi
mos, la implicacion por parte deI investigador es el marco infranqueable de
la produccion de saberes. Estas situaciones que remiten a contextos muy
diversos -los primeros momentos de una investigacion y un entierro en
Fetraomby, costa oriental de Madagascar; el intercambio en el barrio de
Beauchamps, en las afueras de Nantes y los eventos acaecidos en un labora
torio francés de biologia molecular a partir de una propuesta de reforma
institucional- derivan tanto del ambito laboral coma del residencial.

SITUACION 1

La primera situacion de investigacion ilustra la manera en que la presen
cia del investigador es reinvestida en el campo simbolico y social, con tribu
yendo a la comunicacion entre los actores. Esta situacion se desarrolla en
Fetraomby, aldea malgache, durante los funerales de un aldeano en el mo
mento nocturno de la ceremonia (Althabe 1969). En un primer momento,
el antropologo francés es recibido amigablemen te. Le otorgan un lugar de
honor: 10 tratan coma a un europeo prestigioso, empleando los términos
franceses que conocen. Al dia siguiente se vuelve invisible; aquellos que en
la vispera eran activos interlocutores hacen de cuenta que no 10 ven. Luego,
bruscamente, le hacen saber que su presencia no es deseable. Ante el dis
gusto del investigador por tener que dejar la escena, 10 expulsan con violen
ciao Fue necesario que esta experiencia se repitiera para que él comprendie
ra que se trataba de un evento significativo en el modo de comunicacion
puesto en practica durante la ceremonia.

Se puede descomponer la escena en tres fases sucesivas. En la primera,
los aldeanos definen su in teraccion en funciôn de su relacion con los
ancestros, cada grupo representa un colectivo cerrado en su genealogia sin
gular. Estos colectivos reconocen su existencia reciproca, se saludan e
intercambian regalos. En la etapa siguiente, las separaciones motivadas por
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las genealogfas son superadas. Esta superaci6n sc construye en un marco
compartido generado por la dependencia en rclaciôn con los europeos -su
exterioridad es la condici6n de la emergencia dei eslatus compartido-: ha
blan francés, visten a la europea, bailan coma los occidentales. La presencia
dei investigador francés otorga mâs resplandor a ese momento pues son
normalmente los funcionarios locales quienes, en tanto agentes delegados
de los europeos, ocupan dicho lugar. En el tercer momento, el trabajo
superador ha concluido. Se construye la situaci6n en funci6n de la relaci6n
con las divinidades que habitan la selva y se pone en escena la dualidad
entre hombres y mujeres. En esta fase, la presencia de un personaje exterior
no tiene mâs sentido; el antrop610go deberfa haberse eclipsado, tal como 10
hicieron los funcionarios locales que sf conocen las reglas del juego. Al no
haberlo hecho, termina siendo expulsado.

Es necesario reubicar este evento en el contexlo general de la investiga
ci6n. Desde su llegada a la aldea en 1965,justo luego de la descolonizaci6n,
el antropôlogo es tratado como un agente colonial de otros tiempos, a quién
se le ofrecen numerosos regalos. Cada reencuentro es un ri tuai de depen
dencia, una ocasi6n donde se reproduce la dominaci6n colonial ya que es
tralado como un administrador europeo. Simultâneamente, su asistente de
investigaci6n malgache es percibido como si fuera su servidor y le hacen ju
gar un roI de intermediario pues él estâ prôximo "al patrôn". Los funciona
rios locales actûan de manera idéntica: se exhiben con el antropôlogo en
toda ocasiôn posible. Todo ocurre en una atmôsfera extranamente lûdica y
plena de burlas mal disimuladas. Asf, por ejemplo, un hombre mentalmente
perturbado acompana al investigador por todas partes cantando la Marsellesa.

Se puede encontrar el origen de esta posiciôn atribuida al antrop610go y
a su asistente en los hechos polfticos sucedidos anteriormente en la regi6n,
unos quince anos atrâs. En efecto, dicha regiôn geogrâfica fue escenario de
una insurrecciôn que fue aplastada por una desmesurada represiôlI. La in
dependencia fue proclamada luego, en 1960. Por otro lado, el investigador
y su asistente percibfan que algunos lugares y ceremonias les estaban prohi
bidos. Por la noche escuchaban el batir de los tambores que llegaba desde
las colinas y nadie aceptaba responder a las preguntas que ellos formulaban
sobre aquel asulIto. Después de algunas semanas lerminaron por compren
der que alrededor de ellos se jugaba un compromiso entre los funcionarios
y los aldeanos: ellos representaban nuevamenle la situaciôn colonial y re
ereaban la dependencia comûn en relaciôn a los europeos. Aquella era una
manera de colocar entre paréntesis la tensiôn central dei momento que
giraba alrededor de la legitimidad de los nuevos detentores de la autoridad
eslalal. La descolonizaciôn fue conservadora: se mantuvo la estructura de
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poder y solo hubo un cambio a nivel de los actores. Funcionarios subalter
nos durante la administracion coloniallegitimaban su promocion y poder,
dada su proximidad con los funcionarios europeos. Después de 1960 ellos
perpetuaron la imitacion deI mundo occidental -mediante un mimetismo
en la vestimenta, en el comportamiento, en 10 burocratico, en el uso deI
idioma francés. Pero la coyuntura nacida de la descolonizacion traba ese
modo de legitimacion. En respuesta, los aldeanos han puesto en practica un
culto, llamado tromba, centrado en la posesion de los médiums habitados
por soberanos 0 generales anteriores a la época de la conquis ta colonial.
Los aldeanos ocupan la posicion de intermediarios y ellos intentan impo
ner este nuevo registro de legitimacion deI poder a los funcionarios, que
eviden temente no 10 aceptan. La llegada incongruente de un antropologo
francés permite a unos y otros distender la atmosfera. Construyen el teatro
de la situacion pasada en torno a él y, al mismo tiempo, 10 exduyen deI
lugar simbolico donde se expresa la contradiccion. El antropologo debera
proveerse de medios para superar ese marco que funciona coma una tram
pa. Mediante una reflexion comun el investigador y el asistente llegaran a
comprender y a forjar nuevas tacticas para encontrar una salida. No obstan
te, cuando el antropologo asiste al tromba se encontrara comunmente ex
puesto a la hostilidad deI espiritu convocado por la concurrencia,
redefiniéndolo asi coma el mediador simbolico al cual se rechazaba y se
destruia, pero esta es otra historia.

2Qué leccion se puede sacar de estos hechos? El antropologo se ve pro
yectado, desde su llegada, en un juego cuyas reglas ignora. Enajenado de si
mismo es propulsado, en tanto actor, dentro de una escena cuyo sentido
desconoce. El movimiento constituido por el tiempo de la investigacion es
el pasaje de una situacion, en la que coma europeo es mantenido al margen
deI universo social y simbolico, a otra en la cual, siempre coma europeo, su
presencia es construida en el conjunto de sus manifestaciones. Para el investi
gador, la cuestion es relativamente simple: 0 bien comprende 10 que sucede e
intenta utilizar los escasos margenes de maniobra que le quedan, 0 bien no
comprende y, a partir de ahf, comienza una aventura solitaria que no puede
mas que desembocar en la produccion de una descripcion ficcional.

SITUACION II

En camino a la cita concertada con una dama de un inmueble de la
periferia de Nantes, el antropologo pasa al lado de una adolescente que
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conversa con nna camarada (Altahbe et al. 1984, Altahbe et al.1985). Llega
al departamento de la mujer, llama a la puerta y enseguida abre un nino de
unos seis 0 siete anos. La madre aparece, rezonga ostensiblemente al nino y
gritando le recuerda que le ha prohibido abrir la puerta sin consultar. Lue
go se dirige al investigador precisando que su hija, la adolescente que cruz6
en el hall -filiaci6n que él ignoraba-, se encontraba excepcionalmente en
ese lugar pues normalmente ella le impide salir de ese modo. La entrevista
toma la forma de un alegato: la madre busca demostrar que ejerce control
sobre su familia, sobre sus hijos y denuncia en particular a una familia veci
na, sobre la que hace una descripci6n claramente negativa mostrando, al
pasar, que no puede ser comparada con la de ella. La entrevista se desarro
lIa tal coma habla comenzado el intercambio. El investigador queda inhibido
en una posici6n que se parece a la de un juez, su in terlocu tora declara an te
él su no-culpabilidad; él se encuentra bloqueado en la situaci6n a pesar de
todos sus esfuerzos para revertirla.

Un evento banal aporta elementos suplementarios signiflCativos: unos
adolescentes estan reunidos en el hall de entrada deI inmueble, algunos
estan tendidos en el suelo; un hombre que vuelve de su trabajo se ve obli
gado a sortear los cuerpos, es insultado y no dice nada. Una vez en su casa,
le relata el incidente a su mujer quien se precipita al piso de abajo y gol
pea la puerta de un departamento donde viven los padres de dos de los
adolescentes involucrados. Ella le pide a la madre, quien abre la puerta,
castigar a los culpables. Aquella reacciona con violencia negandose a ha
cerlo y afirmando que apoya a sus hijos, sea 10 que fuere que ellos hagan.
Esto desencadena una colisi6n verbal de gran violencia entre las dos pro
tagonistas. Esta situaci6n, descripta muy sucintamente, es rica en leccio
nes: por un lado, pone en escena la norma construida en el modo de
comunicaci6n -la responsabilidad parental sobre las actitudes de los hijos
; por el otro, ilustra el proceso a través del cual el incidente es adjudicado
sistematicamente a la esfera de los padres: no se castiga directamente a los
hijos ajenos. Se le esta pidiendo a la madre que reconozca que ha perdido
el control sobre sus hijos, cosa que ella no puede aceptar pues se arriesga
a admitir su proximidad a un polo negativo. Aqui reside el origen de la
violencia que marca este incidente banal. La presencia deI antrop610go no
es neutra: es un testigo a quien se erige en juez y, hecho esto, su presencia
no hace mas que empujar a los actores a extremar las expresiones, incluso
hasta a crear el incidente.

Una tercera siluaci6n viene a completar el cuadro general sobre la cues
ti6n de los j6vcnes illstalados en el espacio comun. El antrop6logo ha solici-
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tado a cinco personas conversar sobre el tema. Cada una de estas personas,
tomadas individualmente, produce un discurso en el cual se estigmatiza a
estos javenes bajo la denominaci611 de "los vagos". Mas alla de la singulari
dad dei retrato de cada uno de estos adolescentes, todas las descripciones
tienden a construir, en particular, Ulla separacian en relacian a sus propios
hijos. La violencia inscripta en estos discursos esta unida a la composiciôn
de la familia dei interlocutor, la maxima violencia descriptiva aparece en el
casa de los padres de adolescentes. "Los vagos" son evocados coma poblan
do un universo sombrfo, viviendo en los satanos, cuyos muros encierran
secretos inconfesables. Los rasgos son fuertemente exagerados. A continua
cian, el investigador vuelve a reunir a las mismas cinco personas y las invita
a conversar colectivamente sobre ese tema. La frontera entre "los vagos" y el
resta de los adolescentes tiende ahora a descomponerse, las descripciones
se vuelven borrosas y las calificaciones negativas se esfuman. Analizando la
reunian coma una situacian, se puede observar que los participantes ejer
cen control unos sobre otros, cada unD sabe que sus propios hijos pueden
aproximarse peligrosamente al polo negativo que representan "los vagos".
La descripcian tiene sentido solo en la interpretacian de esta situacian com
parada con los discursos producidos en el marco de las entrevistas. En efec
to, se trata de la dialéctica entre las lagicas de comunicacian puestas en prac
tica por los actores y la posician ocupada por el investigador en las diferentes
situaciones de intercambio. Este ultimo pasa de una posician central, en el
casa de las entrevistas cuando el interlocutor construye su personaje en un
marco dialagico, a una posician marginal cuando las interacciones entre los
participantes se organizan bajo la forma de una puesta en escena colectiva.

El ultimo factor que intervendra coma analizador2 dei modo de comuni
cacian se refiere a la manera en que es construida la temporalidad durante
esta investigacian. En Beauchamps, un barrio de la periferia, el investigador
ha vivido una cruel experiencia: a medida que el tiempo pasa, las puertas se
cierran delante de él, los lazos que habfa instaurado se deshacen. En gene
rai, se cuenta una historia en la cual la proximidad con la gente siempre
crece pero, en este caso, el antropalogo debe escribir su registro de campo
a la inversa. En tre los dos inmuebles, se encuentra uua Maison de Quartier
(casa vecinal). Esta deviene progresivamente en un lugar donde los adoles
centes categorizados coma "los vagos" manifiestan una presencia cada vez
mas tumultuosa. Terminan instalandose allf de manera estable hasta que un

" Un 'analizador' es una situaci6n significativa con respecto a una problemâtica de inves
tigaci6n que permite estudiar en detalle faetores, elementos, 16gicas, actores, etc.
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dîa sacan los muebles a la entrada y los destruyen. Estos incidentes ponen
de manifiesto la incapacidad, y quizâ incluso la complicidad, de los
animadares de un programa social de la municipalidad que trabajaban con
estos j6venes. El investigador, que a su llegada habîa formado una alianza
con los animadores para poder acceder al campo, se ve acarreado junto con
estos coma c6mplice de "los vagos". De este modo se encuentra unido a la
decena de j6venes identificados en el polo negativo, 10 cual hace que los
habitantes tiendan a distanciarse al mâximo dei antrop610go. Con el carrer
dei tiempo llega un punto en que ya ningun intercambio es posible.

Estos variados eventos deben interpretarse en funci6n de un modo de
comunicaci6n que estructura el espacio colectivo dei barrio. Los intercam
bios son construidos bajo la forma de un proceso jurîdico cuyo objeto es
vigilar la obediencia a normas familiares -en particular, la responsabilidad
parental- y sociales -castigar el robo en los espacios comerciales, los actos de
violencia en el espacio publico. De hecho, el modo jurîdico tiene por objeto
determinar ellugar que ocupa cada uno, fundamentalmente en relaci6n a
las familias pobres y asistidas las cuales son construidas simb61icamente coma
actores negativos. Pero el juicio es recîproco y, en ultima instancia, no hay
mâs que acusados. En consecuencia, la sociabilidad que podemos recono
cer consiste en una cadena sin fin de acusaciones mutuas focalizadas en los
hijos que producen una ruptura sistemâtica de las relaciones sociales. El
investigador, un habitante mâs de ese conjunto de monoblocks HLM:1, se
ali6 a una fracci6n de agentes externos, animadores y educadores barriales.
Su posici6n depende, en consecuencia, deI roI que juegan dichos agentes
en la categorizaci6n de ciertas familias e individuos. La posici6n simb61ica
deI antrop610go responde a la coyuntura que pone enjuego este conjunto
de agentes y que, coma hemos visto, va del roI de juez al de c6mplice de
aquellos que han sido ubicados en el polo negativo, viéndose por ello pro
pulsado fuera deI campo social.

Ellugar que ocupa el investigadar en la situaci6n de trabajo de campo
adquiere sentido en el marco de un modo de comunicaci6n preciso, propio
de una coyuntura social. En este ejemplo dicho modo subordina la dimen
si6n étnica a la 16gica descripta. Esta situaci6n cambiarâ durante la década
de 1980, perîodo en el cual se generalizarâ un proceso de etnicizaci6n deI
polo negativo.

" HLM: Habitation à Loyn Modéré. Unidades habitacianales de baja renta, generalmente
alquiladas par familias abreras y trabajadares manuales.
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El proceso de negociaci6n que el antrop61ogo Ilev6 a cabo para obtener
el permiso de investigar en un laboratario mixto eNS-OREA que llamare
mos PBM' comenz6 con una presentaci6n escrita a las autoridades dei insti
tuto OREA, lugar fisico donde se encuentra ubicado dicho laboratorio. El
segundo paso consisti6 en una comunicaci6n oral ante el conjunto de los
miembros de la unidad cientîfica, cuyo objeto fue explicar los alcances de
su investigaci6n y el modo que adoptaria su presencia (Hernandez 2001).
Esta sucesi6n de pasos obedeci6 a dos de las tres l6gicas -institucional, cien
tifica y social- que estructuran el espacio social. En funci6n de la dinamica
institucional, la presencia dei antrop610go tuvo que negociarse con la ins
tancia superior, la direcci6n general dei OREA. En cuan to a la segunda 16gi
ca, la social, la decisi6n de abrirse a la mirada dei antrop61ogo fue tomada
par los miembros dei PBM reunidos en asamblea general. As!, la presencia
deI investigador se encuentra investida, desde el comienzo, por las reglas de
juego que estructuran su campo de estudio, en funci6n de las cuales ad
quiere sentido el acuerdo otorgado por los intcrlocutores.

A partir de alli se teje la temparalidad de la investigaci6n. A 10 largo del
proceso de investigaci6n pasara de ser una figura externa tolemda a otra que
llamaremos testigo implicado. Los objetivos de la investigaci6n, explicitados
durante el periodo de negociaci6n de entrada al campo, seran mas 0 menos
adoptados, tomados en serio 0 considerados como desafios seglin la perso
na, su posici6n en la estructura jerarquica, sus aspiraciones al poder pero
en todos los casos seran reinvestidos dentro de dinamicas sociales singula
res. De este modo, el antrop610go se constituye en un partenaire en relaci6n
a situaciones cargadas de significaci6n. Tomado como testigo contribuye en
la producci6n de sen tidos, pasando a farmar parte de los hechos sociales.
En efecto, en tanto testigo implicado, su discurso y su practica son retomados
por los interlocutores quienes se sirven de estos productos para comunicar
o comentar ciertos elementos del campo.

Duran te la reforma in terna del instituto OREA, cuyas consecuencias para
ellaboratorio fueron importantes, es posible observar la manera en que la
implicaci6n del antrop61ogo, a través de su praxis cientîfica -entrevistas,
encuentros, informes, comunicaciones orales, observaciones, etc.- con tri
buye a la dinamica de las relaciones sociales.

La producci6n dcllaboratorio de investigaci6n como espacio colectivo,

, Los institutos y laboratorio han sido rebautizados.
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y al mismo tiempo coma lugar de afirmaciôn de actores individuales, cons
tituye uno de los desafîos mas importantes de este ambito cientîfico,
institucionalmente organizado. En efecto, una de las tensiones centrales
que debe ser capaz de administrar este conjunto social concierne a la articu
laciôn entre la lôgica cientîfica y la institucional. La distinciôn simbôlica
derivada dei marco cien tîfico es reforzada por una jerarquizaci6n del perso
nal, inscripta en el organigrama administrativo. De este modo, los actores
que intervienen en el proceso de producciôn de hechos cientîficos pertene
cen a dos categorîas institucionales bien diferenciadas: los investigadores y
los ITA -ingenieros de investigaciôn, ingenieros de estudios, técnicos y ad
ministrativos con diversas escalas y grados. El marco simbôlico compartido
permite que se comuniquen agentes categorizados jerarquicamente, indu
ciendo de tal forma identidades individuales y colectivas particulares a cada
grupo. La alteridad interna producida asî constituye el nüc1eo duro en tor
no al cual se edifica el espacio colectivo. Cuando el orden institucional es
puesto en peligro por una propuesta de reforma de los 6rganos dirigentes,
la identidad colectiva resulta necesariamente interpelada.

En el curso de la investigaci6n llevada a cabo en el PBM el instituto üREA
decidi6 redefinir la estructura de direcciôn y las funciones de diversos sec
tores y departamentos cientîficos. El PBM, ligado hasta ese momento al de
partamento de Patologîa Vegetal, debe encontrar un nuevo departamento y
sector de pertenencia en el organigrama prapuesto. Para ello, los miem
bras dellaboratorio estan obligados a interrogarse sobre su identidad colec
tiva porque es en funciôn de ella que elegiran el nuevo departamento y
sector al cual adscribirse administrativamente; se trata de identificar al
interlocutor institucional que valorice la praducciôn cientîfica de los inves
tigadores y les otorgue coma contrapartida créditos, puestos, etc. Se inicia
un proceso de autorreflexiôn a propôsito de los elementos esenciales que
definen al PBM coma unidad cien tîfica, histôrica y social. Los in tercambios
entre los miembros dellaboratorio y la intervenciôn de personas externas
visitas de los futuros jefes de departamento y los directores de sector- marca
ran la sucesiôn de etapas que conocera el praceso de espiral reflexivo lleva
do a cabo por el PBM, aportando en cada vuelta nuevos argumentos a tener
en cuenta en los debates internos destinados a definir el estatus dellabora
torio, en el sena de la nueva organizaciôn. Este proceso de büsqueda
identitaria conocera momentos de tensiôn debido a la constituciôn de dos
polos de opini6n, cada uno correspondiente a los campos de interés cientî
fico presentes en el PBM: "la gente de patologîa" -investigadores que desa
rrollan programas sobre la relaciôn patogénica entre plantas y
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microorganismos- y "la gente de simbiosis" -quines estudian la relaci6n
simbi6tica entre esos dos tipos de organismos. El cuestionamiento de la iden
tidad colectiva, hasta aquel momento no interrogada, indL~jo a un debate
in terno en el cual el conjun to social revis6 las evidencias que justificaban la
existencia dellaboratorio, es decir, que constituian las fronteras que le otor
gan consistencia simb61ica y material coma espacio de pertenencia discipli
naria e institucional.

Den tro de este marco deliberativo permanen te el an trop610go sigui6 los
avatares de las diferentes etapas. Presenci6 las intervenciones de los miem
bros dellaboratorio en el sena de instancias internas de gesti6n -como el
consejo cien tifico 0 las asambleas generales- y externas -como el consejo dei
departamento, dei sector, dei centro de investigaciones GREA, etc.-; discu
ti6 informalmente sobre los argumentos que circulan contribuyendo asi a
la reflexi6n sobre la identidad colectiva. Sus interlocutores reconocieron su
in terés en dicho proceso de reflexi6n y 10 utilizaron coma un elemen to mâs
dentro de las estrategias desplegadas por los dos polos en la busqueda de
una nueva definici6n dei PBM. Es asi que el investigador participa en el
proceso de composici6n y recomposici6n dei espacio comun.

El enfrentamiento entre los dos campos hace que, en un momento dado,
ya casi no puedan dialogar, en ese marco el antrop610go adquiere el roi de
mediador. Coyunturalmente oficia de intermediario, llevando argumentos
de un lado al otro y permitiendo, de este modo, mantener un espacio de
in tercambio.

La temporalidad de la investigaci6n permite el desarrollo de situaciones
contrastantes, que son objeto de interpretaci6n por parte dei antrop610go:
un dia es invitado a participar de una reuni6n dei Consejo dellaboratorio,
donde la cuesti6n de la reforma dei GREA seria tratada. Al dia siguiente,
quién acepto discutir activamente sobre la situaci6n después dei Consejo ya
no quiere que el investigador esté presente duran te la visita dei Director de
uno de los departamentos cientificos dei instituto, con quien un comité
restringido de miembros de la unidad va a abordar el tema de la adscripci6n
dei PBM. La dialéctica inclusi6n/exclusi6n le darâ nuevos elementos para
la interpretaci6n dei proceso. En efecto, la implicaci6n entra en escena en
una forma particular: mediante las exclusiones de las cuales el antrop610go
es ob.jeto. El anâlisis de dicha dinâmica -incorporaci6n 0 expulsi6n dei cam
po de interlocuci6n-le permitirâ comprender el modo de gesti6n dei colec
tivo social. Las causas que autorizan la participaci6n dei investigador en si
tuaciones de interacci6n 0, al contrario, quejustifican su expulsi6n, respon
den a una particular microfisica dei poder. En este espacio de comunica-
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ci6n las posiciones de autoridad interna se juegan sobre el control de la
informaci6n, con el objeto de producir interpretaciones correctas, es decir,
que posean una eficacia simb61ica y social. En este sentido, la presencia de
cada uno es tan significativa coma su ausencia.

En ellabaratorio, el espacio colectivo se produce y se reproduce gracias a
la capacidad de negociar todo sentido en funci6n de un contexto en perpe
tuo movimiento. Las posiciones personales -de los investigadores- ycolectivas
-de los polos constituidos-, las definiciones de la situaci6n que vive el PBM, los
argumentos publicos, resumiendo todos los significados socialmen te compar
tidos son fabricaciones coyunturales que responden a una dinamica pragma
tica. Esta capacidad para negociar es provista por la practica reflexiva que
impregna todo espacio social engendrado en la modernidad. En este contex
to, los productos cognitivos elaborados por el an trop610go -fundamentalmente
en forma de informes y comunicaciones- y el espacio de intercambio pro
puesto par el propio desarrollo de la investigaci6n de campo -las entrevistas,
los comentarios en los pasillos, etc.- se articulan a esta practica reflexiva que
necesita este espacio social para producirse coma una unidad colectiva.

2Cuâles son los nuevos elementos de reflexi6n sobre la implicaci6n que
nos revela esta Situaci6n III? Desde el comienzo dei proceso de negocia
ci6n, para ingresar a estos âmbitos estructurados por la 16gica de una activi
dad especializada -el marco profesional- el an trop610go se encuen tra fren te
a un espacio-tiempo fuertemente orientado material y simb61icamente. Los
modelos y las normas que organizan estas actividades van a condicionar las
dinâmicas sociales, las relaciones que pueden establecer las personas que
habitan dichos espacios. En particular, en el curso de las interacciones cier
tos elemenlos del marco normativo van a ser apropiados, de modo espedfi
co, por los interlocutores dei campo dando as! sentido a su cotidianeidad,
su posici6n en la estructura jerârquica, su identidad individual y colectiva.
En este escenario el antrop610go, personaje exteriar a las actividades espe
cializadas y a las competencias técnicas que justifican, en principio, ellugar
de cada uno en el organigrama, se produce y es producido en tanto actor
dei espacio social, a partir de su propia funci6n de investigaci6n. Los in tere
ses de conocimiento explicitados par el antrop610go al comienzo de la in
vestigaci6n abren -0 cierran-las puertas de acceso al campo. En efecto, si la
presencia de este personaje es tolerada se debe a que los actores encuentran
una ventaja concreta en las actividades especializadas que desarrolla: su tra
bajo de campo y los saberes que este genera. Entonces es por la implicaci6n
de la investigaci6n antropol6gica en el curso de "la vida normal" dellugar
bajo esludio que esta presencia exterior es admitida. Ademas, este carâcter
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necesario de ra implicacion muestra 10 ilusorio de la idea de distanciamiento
objetivista dei investigador con respecto a los valores atribuidos a su actividad
intelectual. Dicho de otro modo, si los productos cognitivos elaborados pOl' el
antropôlogo no actuaran sobre la estructura social y simbolica dei espacio
investigado, su presencia prolongada en dichos espacios serIa problematica.
Los acon tecimientos descriptos permi ten analizar de una manera detallada la
implicacion de la investigacion y, correlativamente, dei antropologo. POl' un
lado, la implicacion -y sus efectos- es una condicion de acceso al campo y, por
otro, es el marco de produccion de los saberes antropolôgicos.

COMENTARIOS

El acontecimiento

Nuestra presencia no es en absoluto aquella presencia-ausencia, un tan
to fantasmatica, que suponemos nos caracteriza una vez en el campo. Sea
cual fuere nuestra voluntad y nuestra conciencia, una vez comenzada la in
vestigacion la inmersion es total. Nuestros interlocutores nos confieren un
lugal' en su mundo; y es a partir de este posicionamiento impuesto que no
sotros construimos nuestra perspectiva. En este sentido no hacemos mas
que extraer las consecuencias del eplgrafe citado de Hans- Georg Gadamer.

2En qué termina una investigacion? En un escrito bajo la forma de notas
de observacion de campo, un registro de entrevistas y reuniones. Una suer
te de gran documento que tiene algun aspecto de bazar. Siguiendo el dispo
sitivo metodologico tradicional, el investigador escinde estos textos dei mar
co de in teraccion en el cual fueron producidos. Una vez separados de dicho
marco son interpretados pOl' SI mismos. No insistiremos sobre las desviacio
nes in troducidas al transcribir un intercambio de palabras, ni sobre la parti
cularidad que supone la interpretacion de 10 escrito-especialmente, el pro
blema de la autonomla dei texto que lleva a la negacion de los interlocutores.
En cambio, nos focalizaremos en la perspectiva que invierte ese proceso.
Desde nuestro modelo de interpretacion consideramos esos textos coma
productos comunicacionales y los comentamos coma tales -las imagenes de
video implican el mismo analisis.

La situacion -0 acontecimiento- es la unidad de interpretacion. Nuestro
objetivo es identificar la logica que da cuenla de los intercambios y de la
definicion dei espacio-tiempo coyuntural -al momento de la investigacion
en el cual el modo de comunicacion relevado resulta pertinente. Luego de
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ese momento inicial intervendrân, por un lado, la construcci6n geneal6gica
que lleva a esta coyuntura y, por otro, el desarrollo comparativo entre situa
ciones particulares.

Distinguimos dos categorias de situaciones. Aquellas donde el antrop610go
interviene coma testigo. Dentro de esta categoria se pueden distinguir las
situaciones que admiten la presencia de este personaje externo, de las que no
10 admiten. También diferenciamos las que entran dentro dei campo de 10
cotidiano, de las que estân organizadas ad hoc, han sido previstas y represen
tan un momento de ruptura -por ejemplo las multiples reuniones en el cam
po profesional. Finalmente, es posible identificar situaciones que pertenecen
al campo de 10 lùdico y otras que derivan de 10 ceremonial.

Por otro lado, el segundo tipo de acontecimientos que conforma el ma
terial de investigaci6n es el suscitado por la propia practica dei antrop610go:
entrevistas, reuniones y todo otro intercambio en el cual interviene coma
aetor principal.

Hagamos ahora dos observaciones sobre las categorias de acontecimien
tos seiialadas. En primer lugar, hay entre ellas una continuidad, una homo
geneizaci6n. La prâctica dei investigador estâ enteramente investida en el
campo y es en ese marco que aquello que produce debe ser interpretado.
En segundo lugar, el hecho de considerar las descripciones, los relatos de los
hechos no coma fuentes de datos sino coma productos comunicacionales
conduce al rechazo dei coup de force epistemol6gico. En efeeto, si se extraen
brutalmente los datos, las informaciones, las descripciones de las situaciones
de interacci6n en las cuales han sido producidos -cuyo ejemplo extremo es la
interpretaci6n de las entrevistas de orientaci6n biogrâficas extraidas de su
contexto- el sentido de su producci6n se pierde para el trabajo de compre
si6n. La situaciôn de intercambio y la que en ella se juega es el objeto de! analisis.

Implicaciôn reJlexiva

(Cuâl es ellugar -real e imaginario- dei investigador dentro dei aconteci
miento? Este personaje llegado desde el exterior se encuentra investido coma
un aetar de la situaci6n, en el medio dei juego social ysimb6lico que alli se
construye. En tanto personaje externo resulta reposicionado en el aden tro.
Estamos afuera de la literatura superabundante en la que los antrop610gos
han relatado su viaje iniciâtico, gracias al cual se instalan en la proximidad
de 0, incluso, llegan a identificarse con los indigenas. Dentro de esta 6ptica
el investigador tiellde a ubicarse en una posici611 de observador, es decit;a
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considerarse fuera dei escenario donde in tervienen sus illterlocutores. Al
mismo tiempo, la gente 10 construye coma aetor de la situacion. Estas dos
logicas producen tensiones, marcan una contradiccion infranqueable. Es
necesario permanecer en esta tension, la contradicci6n no re5uelta e5 la via a
travé5 de la cual 5e puede elaborar el5entido antropol6gico.

En las experiencias malgaches el antropologo es investido coma 'euro
peo' en el juego local. Esta investidura esta construida a través de la manera
en que los europeos son producidos coma actores simbolicos internos y,
también, por ellugar que se les atribuye en el modo de comunicacion.

En las investigaciones conducidas en las zonas residenciales de la periferia
urbana el an tropologo es construido en actor interno a través de su pertenen
cia a una cIase social y por su identificacion a la mayaria étnica 0, mas precisa
mente, a través dei modo en que una y otra son construidas en el intercambio
-distintas investigaciones llevadas a cabo en los nouveaux village (poblaciones
recientes) y las cité5 HLM (barrios de monoblocks) han permitido constatar la
existencia de diversas posiciones atribuidas a los investigadores seglin los ca
racteres de pertenencia senalados (Althabe et al. 1993a y 1993b).

Otra configuracion surge de las investigaciones realizadas en espacios
tiempos profesionales. En primer lugar, el investigador no puede participar
de manera plena en las actividades especializadas que estructuran el campo
pues no posee las competencias necesarias. En segundo lugar, se encuentra
en una situacion de relativa dependencia de las instancias dirigentes supe
riores que le han dado, inicialmente, la autorizacion de estar ahi. Al mismo
tiempo, esta inmerso en la logica dei juego de las relaciones sociales locales.
Asi, desde el principio esta posicionado en la esfera del poder, mas exacta
mente en las practicas de su legitimacion y es entonces en este terreno que
el antropologo es construido coma un actor simbolico.

Para elaborar la presencia de este personaje exterior cada configuracion
seiialada -la cohabitacion y la laboral- hace intervenir diferentes elementos:
el acceso, relativamente libre, al terreno en el casa de la cohabitacion 
Madagascar y Beauchamp- apela a la construccion de un actor simbolico a
partir de referencias globales compartidas por el investigador y sus
interlocutores; mientras que, en la esfera profesional la autorizacion otor
gada par las instancias jerarquicas hace intervenir, desde el inicio, elemen
tos ligados a la estructura interna de poder. Esta distincion de logicas de
construccion de 10 externo-interno constituye una de las condiciones espe
cificas en las que se elabora la implicacion dei investigador durante el traba
jo de campo, marcando la orientacion que tomara su viaje intelectual.

De manera general, para los dos contextos de investigacion, es posible



IMPLICACION y REFLEXIVIOAO EN ANTROPOLOCfA 85

identificar un movimiento interno: en un principio, el investigador se en
cuentra en una posici6n de espectador, cuya perspectiva es la de llevar un
testimonio hacia el exterior; en un segundo momento, pasa a ocupar el roi
de tercero excluido en los intercambios cotidianos. Este ultimo roi constituye
una prueba de que su trabajo de campo ha sido efectivo: por un lado, solo
un tercero puede quedar habilitado imaginariamente para asumir ciertos
papeles sociales -por ejemplo, ser mediador entre los dos polos constituidos
en el PBM en el casa de la situaci6n Ill-; por otro lado, solo un tercero a
quien podemos excluir simb6licamellte dei campo social de pertenencia
puede permitir la unificaci6n necesaria al establecimiento de la comunica
ci6n interna -asi en la Situaci6n 1 el antrop6logo, en tanto tercero excluido
'europeo', es quien permite salvar la oposici6n entre los malgaches 'campe
sinos' y sus connacionales 'funcionarios'-. Asi, su presenciadurante un tiempo
prolongado hace de él un personaje con un determinado roi al interior dei
campo. Sus interlocutores pueden utilizarlo como referencia en sus formu
laciones respecto de las situaciones que se van sucediendo. Inserto de este
modo en el campo de las interacciones es un agente activo en la producci6n
de 10 social. La teatralizaci6n, forma significativa de una situaci6n coyuntu
raI, toma sentido en este proceso. El roi que le toca al investigador depende
de la l6gica comunicacional propia dei acontecimiento que se desarrolla a
partir de su presencia. En funci6n de las circunstancias, el antrop6logo sera
unas veces testigo en una situaci6n, otras partero de una nueva configuraci6n
social, 0 aun procurador en el esquema de los procesos juridicos, etc.

La temporalidad

La temporalidad dei trabajo de campo es central en la perspectiva antro
pol6gica que postulamos. En efecto, el proceso descrito precedentemente,
el pasaje de testigo que llega dei exterior a tercero excluido en el campo inter
no, supone un espacio temporal importante. El trabajo de campo se con
vierte asi en un terreno de investigaci6n permanente. No es necesario ence
rrarnos en la elaboraci6n de tacticas y estrategias para avanzar en el campo;
en cambio, el auto-analisis permanente dei trabajo sobre el terreno y el lu
gar que ocupa alli el investigador son las vias para elaborar su comprensi6n,
es decir la restituci6n dei modo de comunicaci6n. Esto es particularmente
valido para comprender la articulaci6n entre "el adentro" y "el afuera" tal
como ella se construye en el campo de las interacciones.

Los acontecimientos evidentemente no estan aislados, forman parte de
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una trama temporal y su articulaci6n es el contexto de su interpretaciôn.
Los unos y los otros se responden en una caclena temporal. Las situaciones
que componen la practica dei investigador estan insertas en este marco que
resulta ser el campo social.

Finalmente, es la permanencia prolongada la que le permite al investiga
dor construir una posici6n interna hecha a partir de una pluralidad de lu
gares, que varian en funciém de los interlocutores y de los acontecimientos.
Hay un proceso que se desarrolla a 10 largo deI trabajo de campo en cl cual
el punto de partida es esencial, ya que ese momcnto define la perspectiva
en la cual se orientara el conjunto de su practica. La situaci6n de presenta
ci6n deI investigador, las negociaciones y mediaciones necesarias para su
acceso al campo son entonces parte de la percepci6n e intervienen en el
analisis deI objeto.

CONCLUSION

De manera general, el investigador es producido como un actor deI jue
go social y simb61ico que le es inicialmente desconocido y que se propone
interpretar. En este marco la noci6n de implicaci6n da cuenta de la produaiôn de
si misrno en el espacio-tiempo de los otros. El antrop610go es proyectado, 10 quie
ra 0 no, sobre la escena local en la cual esta obligado a participar.

La noci6n de implicaci6n, tal como la hemos definido, lleva a revisar
ciertos presupuestos de la disciplina. En primer lugar, interroga la idea se
gûn la cualla 16gica de investigaci6n es aut6noma de las dinamicas sociales
que se estudian. En efecto, el investigador deviene en un actor deI campo
social, sus estrategias y tacticas resultan ser elementos que los interlocutores
integran en sus relaciones cotidianas. De este modo, el investigador ya no es
dueùo de su practica 0 el ûnico capaz de darle forma e intensidad, en cuyo
casa la implicaci6n quedarîa reducida a un ejercicio solipsista, por momen
tos reflexivo.

En segundo lugar, se debe reconsiderar el mito antropol6gico de la iden
tificaci6n con los otros. Ya no es posible suscribir al modelo c1asico que
postula una separaci6n objetivista: el punto de vista indîgena -émic- y el
pun to de vista cien tîfico -étic-, siendo el an trop610go quien debe resti tuir
ambos registros. En ese modelo epistemol6gico el sl0eto de conocimiento 
el antrop610go- debe poner entre paréntesis su propia pertenencia cultural
gracias a instrumentos metodol6gicos que le permiten, en consecucncia,
identificarse con la perspcctiva deI otro.
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En definitiva, se trata de un proceso que termina en un mimetismo cuyo
objetivo es "meterse en la piel dei indigena", para conocer "desde adentro"
el orden simb6lico de su mundo. Ahora bien, seglin el analisis precedente
sobre la producci6n dei conocimiento antropol6gico, es mas bien a través
de la afirmaci6n de su diferencia, de su conciencia reflexiva sobre la alteridad
que representa, que el antrop610go logra aprehender dicho orden simb6li
co. El encuentro con el otro no es el medio para informarse sobre los conte
nidos de este orden sino la ocasi6n de aprehender el modo de comunica
ci6n que estructura el campo social. Como consecuencia la figura dei infor
mante desaparece.

En tercer lugar, la definici6n de implicaci6n adoptada aqui supone acep
tar la tensi6n ligada a los intereses cognitivos dei investigador. Siguiendo
dichos intereses el antrop610go se pone en una posici6n contradictoria res
pecto a sus interlocutores, quienes intentan atribuirle un roi especifico y
coherente con el modo de comunicaci6n en vigencia. En el dispositivo tra
dicional para librarse de esta tensi6n el investigador tiene la tentaci6n de
hipostasiarse en la posici6n de observador. Transforma as! una distancia
problematica, que es necesario reconquistar permanentemente, en separa
ci6n. Esta blisqueda se traduce, generalmente, en la implementaci6n de
dispositivos técnicos -camara de video, vidrios espejados- gracias a los cua1es
el ojo mecanico substituye al dei investigador. Se pueden considerar estos
dispositivos coma tentativas de respuesta a la paradoja de Labov, quien se
preguntaba c6mo observar una situaci6n tal coma esta existe sin nuestra
presencia. Empenandose en esa modalidad el investigador levanta un vidrio
entre él y la gente, instalandolos en una escena de la que él mismo se exclu
ye. Ellos actuan en una obra cuyo argumento intenta descifrar. Este camino
10 lleva a un impasse. creyendo romper el intercambio entre él y sus partenaires
se priva de la posibilidad de elaborar el significado de dicho intercambio,
eje de la investigaci6n.

Finalmente la manera en que, por nuestra parte, consideramos la pre
sencia dei investigador en el campo supone el abandono de la practica tra
dicional que consiste en negar y ocultar su producci6n en tanto actor, por
parte de sus interlocutores. El origen de dicho ocultamiento es la voluntad
de conservar el control sobre su investigaci6n, control construido sobre cri
terios cientificos cuya existencia es evidentemente metaf6rica.

En resumen, la perspectiva gue adoptamos implica considerar coma
epicentro, por un lado, los intercambios entre el antrop610go y sus
interlocutores y, por otro, los acontecimientos/situaciones gue se suceden
en el transcurso de la investigaci6n. Ambos, intercambios y situaciones, ac-
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tùan coma una suerte de analizadores del modo de comunicaci6n que es
tructura el campo social. En esta 6ptica seran leidas las entrevistas, las notas
de campo, etc. y también seran interpretadas las siLuaciones de exclusi6n a
las convocatorias, par parte de los acLores, a participar. En definitiva, todo
acontecimiento debe ser analizado a partir de la noci6n de implicaci6n pues
solo asi es posible restituir las significaciones que circulan en un espacio
social dada y que la constituyen camo diferente de los otros.
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IFINAL DELJUEGO 'LA SOLIDARIDAD': DE AHORA
1 ~

IEN MAS 'GLOBALIZACION, CARIDAD YFINANZAS'*

GÉRARD ALTHABE

Desde hace algunos anos la globalizacion se ha convertido en un tema
de reflexion que genero una abundante produccion intelectual. El proceso
de globalizacion debe ser considerado coma una etapa dentro de la dialéctica
continuidad/discontinuidad, en el marco de una sociedad capitalista. Su
horizon te estaria constituido por un universo social y simbolico enteramen
te producido por el capitalismo. Ya no se trata de una sociedad en la cual
este se desarrolla en ruptura con otros registros de la vida cotidiana -paren
tesco, religion, etc.-, suerte de alteridad que busca articularse con las otras
dimensiones que le son externas como, par ejemplo, la dimension polîtica
concretizada por el Estado-nacion. Esta articulacion ha sido la condicion de
su funcionamiento yes as! que observamos, en el movimiento historico de
los dos ùltimos siglos, coma el capitalismo ha pasado progresivamente de
una posicion subordinada a una posicion dominante. Actualmente estaria
mas presenciando la consumacion de este movimien ta puesto que el
capitalismo ya habria absorbido toda alteridad. Surge entonces la pregunta
sobre el mundo que se impondra en el planeta: la transfiguracion en mer
cancla de todos los aspectos de la existencia, desde las porciones de tiempo
vendidas par las agencias de turismo, hasta fragmentos dei cuerpo y todo
sin la menor traba. La relacion mercan til se canvertirfa en la matriz dellazo

Este texto retoma argumentos desarrollados en Althabe, G. ~003. Fin de la panie
solidaire: Charité et finance. En: Hours, B y M. Selim (eds.); Solidarité et competences, idéologies
el jnaliques:167-171. Paris, L'Harmattan y Althabe, G. 2003. Production du social.
Tendances actuelles. Psychologie Clinique 16: 19-34. Paris, L'Harmattan. La traducciôn para
la presente ediciém fue realizada por Valeria Hernàndez y Adriana Stagnaro.
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social a través de la individualizaciôn, es decir, dei individuo que se auto
referencia. Los marcos de intercambio serian pues exteriores a los actores,
quienes no se comunicarian en tre si mas que indirectamen te, por medio de
simbolos impuestos desde afuera. Se trata de una figura ejemplar de la alie
naciôn. El surgimiento de esta sociedad capitalista se produce dentro de
una ruptura drastica, de una discontinuidad absolu ta que reintegra, a su
vez, la continuidad histôrica y las dimension es culturales que la abonaron 1.

Para comprender este proceso es preciso establecer la comparaciôn con
las otras dos formas de dominaciôn que han marcado el siglo anterior: la
dominaciôn colonial yel sistema comunista. En ambos casos existiô la inten
ciôn de crear una sociedad nueva pero con diferencias considerables. El
sistema comunista hizo un esfuerzo extraordinario para crear una sociedad
fundada en la relaciôn politica, a la que subordinô la dimensiôn econômi
ca. Bajo la dominaciôn colonial se puso de manifiesto la voluntad de acom
panar la introducciôn de relaciones mercantiles a través de la reorganiza
ciôn de los universos sociales existentes en torno a eHas. Es sorprendente,
en cambio, la discontinuidad dei modo de dominaciôn actual a través dei
anonimato y la imposible identificaciôn dei soberano. Estamos ante un Olimpo
poblado de cotizaciones bursatiles, de siglas y logos de empresas multina
cionales. Los politicos estatales son visibles pero se trata de falsos soberanos,
en realidad son valets que se hacen pasar por el patrôn como en la comedia
dell'arte. Esta constataciôn es la que permite hablar de dominaciôn sin rela
ciôn de dependencia 10 que, a su vez, torna obsoletos los modos de resisten
cia y revuelta previos.

Este nuevo modo de dominaciôn es la consecuencia directa de la
recomposiciôn presente de un capitalismo fundado sobre el rechazo de
cualquier alteridad. La globalizaciôn actual aparenta neutralizar todos los
obstaculos para imponer a la poblaciôn deI planeta una sociedad capitalis
ta: el exterior, "el afuera" es fagocitado para evitar que sea la fuente de una
subversiôn, con el epilogo representado por las imagenes de los barbaros
visigodos ocupando Roma. AI mismo tiempo, este 'afuera' es incluido en un
'adentro', siendo esta la manera mas segura de atenuar su caracter amena
zador.

La dualidad deI adentro/afuera no puede traducirse en términos geo
graficos. Esta por todos lados, tanto en el norte como en el sur. Nueva York
es una ciudad doble, con sus lujosas torres y sus pequeiios comercios. Su-

1 Basta con evocar el Disneyland historim en el que se ha convertido el centro de Paris, con
sus millones de turistas anuales.
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biendo par Broadway, 0 por cualquier otra calle, se puede recorrer dos
mundos. En el caso de Paris basta tomar la linea nùmero 2 del subterraneo,
entre Nation y la Place Clichy, para encon trar ese con traste. En cada casa hay
una diferencia de grado en la localizaci6n de la fron tera que marca el aden
tro/ afuera.

Las ONG se instalan en ese punto de articulaci6n decisivo, eHas ocupan
ese frente pionero. Las intervenciones se juegan en esta frontera a través de
la acci6n de las ONG humanitarias (cf. B. Hours, en esta compilaci6n) se
glin dos ejes que son: la salud y la alimentaci6n. Tomando al campo de
refugiados como un lugar emblematico de estas operaciones se puede ob
servar c6mo los individuos son constituidos como vfctimas. Dejan de ser
sujetos sociales y politicos, quedando reducidos a su condici6n de indivi
duos biol6gicos. La practica de acciones humanitarias descompone de for
ma paradigmatica a las sociedades existen tes. La salud es una fuente infinita
de metaforas para encubrir las intervenciones y las acciones. Por esta via, el
Banco Mundial (BM) trata a la pobreza, 0 a la extrema pobreza, coma una
enfermedad y pone fin a la idea de desarroHo que supone alcanzar un obje
tivo y da sentido a las intervenciones para anticipar la integraci6n de los
'beneficiarios' en el sistema global. El modelo de la terapéutica médica, en
el que una enfermedad sigue a otra, esta atrapado en un tiempo cic1ico y
envuelve en un movimiento de descomposici6n hasta la muerte, de la cual
nadie escapa. El pasaje hacia el adentro se juega en la educaci6n democrati
ca, donde las ONG son las principales operadaras pedag6gicas. Entonces se
deja el campo de refugiados, el cual es considerado un lugar de pasaje, pero
el modelo de intervenci6n permanece idéntico: se constata una carencia,
una ausencia pero se las colma negando 10 que existe: la sociedad que es el
producto de una historia. Este proceso es una de las condiciones de la cons
trucci6n capitalista.

El conjun to de estas in tervenciones vehiculiza una presi6n ideol6gica
que parece f~arse estratégicamente alrededar de dos puntos decisivos. El
primero concierne a la construcci6n dei individuo fuera de 10 social y, por
10 tanto, de 10 politico. La figura de la vîctima es, de alguna manera, una de
las expresiones mas acabadas y cuando las vfctimas son agrupadas masiva
mente constituyen una sociedad solo en el marco impuesto desde afuera y
no se comunican entre si mas que como vfctimas. Esta figura elaborada des
de la practica médica termina implantandose par todas parles. El pasaje del
afuera hacia el adentro se traduce a través dei desplazamiento de estatus
que va de victima culpable de su suerte, a victima que tiene derechos y pue
de reivindicarlos. En un segundo nivel, el individuo desocializado se cons-
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truye en el campo normativo de la moral; todo aquello que le concierne se
retraduce en términos de responsabilidad personal y progresa la idea de
responsabilidad colectiva: se transforma en culpable de estar enfermo 0 ser
pobre y de encontrarse bajo el yugo de poderes poHticos desp6ticos. Las
normas que definen esta responsabilidad y esta culpabilidad crean el mar
gen, la frontera, alimentando la estigmatizaci6n de aquelIos que estan fue
ra, al tiempo que jerarquizan a quienes estân den tro de la l6gica de la proxi
midad y el distanciamiento.

La puesta en escena de 10 humanitario que producen los medios de co
municaci6n ofrecen descripciones espantosas de mundos que, se nos dice,
existen fuera deI nuestro. Estas imagenes nos reconfortan pues, en tanto
espectadores de los paises rieos, vivimos persuadidos de estar en una burbu
ja protegida. Se trata de una manera de ocultar que nosotros también esta
mos atrapados en ese mismo destino. Los signos de nuestro encierro dentro
de esta condici6n comûn se multiplican. La cronica de los inundados deI
Somme2 constituye un casa ejemplar: continuamente se dice que son vic ti
mas de la naturaleza, de un complot de la administraci6n y de politicas para
proteger Paris y, al mismo tiempo, que son culpables de su desgracia por
haber construido su vivienda en semejante lugar. Es una historia sin fin. Ni
bien la salud toma un lugar preponderante en el teatro mediâtico se la pre
senta en todas las variantes de la puesta en escena, las ficciones compren
den el anuncio casi cotidiano de descubrimientos terapéuticos, de manera
que la salud se transforma en unD de los puntos centrales del debate pûbli
co y unD de los factores decisivos de la despolitizacion del mismo.

Desde hace dos 0 tres décadas se ha afirmado cada vez mas la tendencia
a separar la solidaridad dei modo de colectivizaci6n, cuyo garante y agente
es el Estado. Mientras se habia instaurado la colectivizacion estatal, recha
zando las solidaridades surgidas en universos sociales producidos por el
desarrollo de relaciones personales; la solidaridad es concebida hoy segûn
un modelo en el cual los individuos se hacen cargo de la totalidad de su
existencia, en tanto agentes inmersos en una economia capitalista, 10 que
incluye hasta el pago de las propias exequias y lapida. La solidaridad se di
suelve asi en la logica deI mereado; constituye un ejemplo de la expansion
endogena del capitalismo fundada en la invencion permanente de mercan
das tales como los servicios, el turismo y los entretenimientos para el tiem
po libre, la seguridad -collvertida en nuestros dias en un mercado particu-

" Nota deI traductor: rio de Francia que toma su origen en el departamento de l'Aisne )'
desernboca en La Mancha.
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larmente jugoso- y las que resultan dei interés por los debates sobre
biotecnologia, etc.

Aquellos que no tienen la capacidad de hacerse cargo de si mismos, en
tanto agentes de una economia capitalista y mercantil, quedan presos en la
relacion caritativa y en el debate recurrente sobre el limite que produce la
evaluacion de esta incapacidad; el ejemplo de la reduccion de la ayuda social
en los Estados Unidos muestra que este limite puede llevarse bien lejos. Con
10 caritativo, la solidaridad resulta separada de la colectivizacion estatal.

Esta dialéctica entre una logica mercantilista -que transforma la solidari
dad estatal en dominio dei mercado- y 10 caritativo -que se convierte en el
modo de practicar la solidaridad hacia aquellos que queden excluidos dei
dominio precedente- testimonia la imposibilidad de la economia capitalista
de hacerse cargo realmente de la solidaridad, que no puede depender de la
incertidumbre constitutiva de la inversion capitalista coma 10 atestiguan,
con su amarga experiencia, las victimas de los fondos de pension que se han
quedado sin jubilacion. El desplazamiento hacia otro terreno resulta, pues,
obligatorio y el desplazamiento de la colectivizacion estatal responde a esta
contradiccion central, aunque no logra disolverla. El que su cuestionamiento
no anule de ninguna manera la contradiccion se tonu evidente en las
imprecisiones que actualmente vemos en la elaboracion de sus dispositivos:
la localizacion de 10 caritativo en las iglesias, la accion social en las parro
quias cristianas 0 en las mezquitas, la multiplicacion de las asociaciones y los
resta du coeur que se presentan coma la verdad del momento.

Es necesario que consideremos esta recomposicion de la solidaridad en
su context04

• Asistimos al epilogo de un periodo historico en el que el
capitalismo surgia de una sociedad producida a partir de la dualidad entre
él y una alteridad que le era, a la vez, necesaria y contradictoria. Se pueden
identificar dos modelos de alteridad: en primer término, uno en el cual el
capitalismo se ha desarrollado en una articulacion consustancial con 10 po
litico, estructurado en y por el Estado y, en segundo término, otro donde
este mismo capitalismo ha sido introducido par la conquista militar y se ha
impuesto, desde el exterior en sociedades locales cuya logica e historicidad
le eran extra11as.

:' Nota dei traductor: red francesa de restaurantes administrados por asociaciones carita
tivas que funcionan en lugares publicos y cuyo objetivo es proporcionar un plato gratui
ta de comida caliente a la gente sin recursos.
4 Para este analisis me he inspirado en la ultima obra de B. Hours (2002) Dorninatinrl,
dépendances, globalisation. Tracés d'anthropologie politique. Paris, L'Harmattan.
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La globalizaci6n designa un proceso en el cual el funcionamiento mis
mo del capitalismo se aftrma coma productor de la sociedad y de 10 social;
aquella resul ta cada vez menos de una dualidad y la alteridad es reabsorbida
len tamente. El surgimien to de una dominaci6n difusa envuelve y penetra la
existencia de cada individuo hasta alcanzar su intimidad, no tiene un centro
de poder claramente iden tificable contra el cual se podria edificar una re
sistencia y una subversi6n.

En los esfuerzos par arrancar la solidaridad deI campo de actuaci6n dei
Estado interviene la descomposici6n de un modo de legitimaci6n de este
ültimo que le permitfa interferir en la composici6n misma de la sociedad
nacional: la redistribuci6n, que hacfa posible mantener las diferencias de
riqueza en los limites evaluados coma admisibles de acuerdo con las necesi
dades dei orden pûblico. Por cierto, en las sociedades democratizadas esta
misma redistribuci6n es un campo de conflicto politico que se traduce en
las instancias representativas: el conflicto es objeto de deliberaci6n y su des
enlace suele ser la asunci6n de compromisos coyunturales. La descomposi
ci6n de esta legitimaci6n, que considera al Estado coma partîcipe de la pro
ducci6n de una sociedad nacional, tiene coma consecuencia hacer que su
territorio se transforme en un campo donde, a través dei funcionamiento
mundial deI capitalismo, tiende a realizarse sin obstaculos la producci6n de
10 social. De este modo, el espacio nacional se ha convertido, en algunos
aspectos, en un mero componente deI territorio planetario producido por
el capitalismo. En el modelo que esta implementandose, el Estado ya no
interviene en la producci6n de la sociedad: se limita a asegurar su perpetui
dad, podriamos decir, desde afuera a través deI ejercicio de la violencia 
policfa,justicia, ejército- y la organizaci6n de la caridad.

Cuando se examina el paisaje social que resulta disenado en el espacio
nacional, los efectos practicos de la hegemonia dei capitalismo son especta
culares. En una primera aproximaci6n, el incremen to de la diferencia entre
ricos y pobres abarca una multiplicidad de universos sociales y simb6licos,
de modos de vida que se ubican a 10 largo de una escalajerarquica compar
tida -aquellos que estan en el nivel inferior ya no elaboran alternativas sino
que aspiran a mejarar su posici6n. La relaci6n entre esta pluralidad de
mundos sociales debe buscarse en el modo de consumo engendrado en el
desarrollo capitalista, ahara compartido por todos.

El proceso que esta en el origen de esta recomposici6n social reside en
un modo de individualizaci6n ereado par la relaci6n mercantil y par el
surgimiento de una escena püblica fragil, en la cual intervienen colectivos
sociales efimeros constituidos alrededor de un interés coyuntural.
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La construcci6n de la separaci6n se torna el eje de funcionamiento de
dicha sociedad. De esta manera, en las aglomeraciones urbanas se refuerza
y cristaliza la segregaci6n espacial-que tiende al reagrupamiento de los se
mejantes y la exclusi6n de los diferentes- a medida que la 16gica deI merca
do inmobiliario y de tierras se despliega libremente. El Estado -incluyendo
el nivel municipal- abandona paulatinamente sus practicas intervencionistas".

En un paisaje social asf reconstituido la dominaci6n se ejerce mediante
la articulaci6n de dos dimensiones: por una parte, una producci6n simb6li
ca torrencial gracias a los medios técnicos de comunicaci6n -donde la televi
si6n desempei'ia, por el momento, un roI decisivo- a través de los cuales se
produce y reproduce un 'adentro', un campo social y simb6lico cornparti
do, y se construye como corolario un 'afuera', donde quienes ocupan el
nivel inferior de la escala social aparecen coma extraiios peligrosos, pasibles
de la implementaci6n de la violencia y de consideraciones relativas a la
etnicidad. Los de afuera son constituidos coma poblaciones abarrotadas a
las puertas de nuestro mundo y contra las cuales es imperioso defenderse.
Por su parte la justicia, con leyes que clasifican y excluyen -camo la figura
del refugiado-, y la policfa se convierten en los principales instrumentos de
intervenci6n estatal.

Podemos trazar entonces las transformaciones deI Estado: conserva el
paisaje social tal coma la ha producido el funcionamiento capitalista y, a un
tiempo, demuestra su impotencia para actuar en su composici6n. Asf, en
estos ultimos aiios es asombroso constatar c6mo en Francia se ha abandona
do, en la practica, la perspectiva de integraci6n de los inmigrantes, la espe
ranza de reintegrar a los pobres al barco del crecimiento econ6mico a las
tentativas de erradicar la violencia social. En adelante, el Estado se conten
tara con administrar y mantener en niveles aceptables la etnicidad, la po
breza y la violencia y en este roI resulta necesario, en tanto garante de la
existencia de un espacio nacional modelado socialmente par el capitalismo
internacional.

Los procesos que presentamos pueden detectarse a nivel mundial. En la
medida en que el espacio social nacional es producido a través de mecanis
mas capitalistas internacionales, termina siendo un elemento deI conjunto
planetario. En la acci6n de los organismos internacionales se vuelve a en
contrar la misma impotencia a la que ha sida reducido el Estado nacional:

" LTna forma espectacular que adopta este fen6meno puede observarse en los barrios
cnrados, cuya constituci6n va disJocando la ciudad en tanto espada en el cual coexisten
las difnencias.
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acompaùan 10 que el capitalismo produce, atenuando algunas veces sus efec
tos; manejan la pobreza edulcorando, en algunos casos, sus consecuencias
extremas pero sin plantearse en modo alguno su desaparici6n. Asi definiti
vamente se ha dejado atras la perspectiva dei desarrollo. La noci6n de
'gobernabilidad', elabarada en las oficinas de producci6n intelectual de los
organismos internacionales, constituye la traducci6n emblematica de esta
impotencia. Los campos de refugiados, mise en scènearquetipica de 10 carita
tivo, 0 la intervenci6n de las ONG -que son los agentes de estos organismos
via su financiamiento- ilustran la desaparici6n deI Estado de manera ejem
plar.

Detengamonos unos instantes en los territorios y en los pueblos transfor
mados en es tados independie n tes en la década de 1960 donde, en el con
texto de la dominaci6n colonial, el capitalismo fue impuesto y mantenido
par la violencia militaI'.

La colonizaci6n instaurada coma consecuencia de la conquista militaI' se
fund6 en una dominaci6n mantenida por un aparato administrativo-mili
taro TaI dominaci6n, conservadora de las sociedades locales, se reproducia
mediante mecanismos de captaci6n de los procesos internos de estos uni
versos. El capitalismo que se desarrollaba alli bajo la forma de la explota
ci6n y deI intercambio mercantil encontr6, de este modo, su condici6n de
existencia. En ningûn casa el capitalismo estructuraba de manera dominan
te la producci6n de la sociedad, ya que se hallaba reinvestido en las 16gicas
e historicidades locales que le eran extraùas.

En la década de 1960, la descolonizaci6n se tradujo en el surgimiento de
los estados nacionales. Se intent6 salir de la situaci6n anterior y se supuso
que el Estado nacional disolverfa la dualidad, la alteridad constitutiva de la
dominaci6n colonial. Sin embargo, sucedi6 justamente 10 contrario: el Esta
do fue investido y reconstituido por procesos surgidos deI poder elaborado
en las sociedades locales. Este Estado bifronte debia garantizar el manteni
miento de una pluralidad de sociedades locales dentro de un espacio nacio
nal y no podria hacerlo sino por el despotismo y la gesti6n de divisiones
étnicas y religiosas, siempre renovadas. Cuando ya no pudo asegurar este
roi precario estallaron las guerras internas tornandose endémicas en algu
nas regiones y perdiendo incluso su objetivo: la toma del poder politico.

Actualmente, estos estados en harapos -en algunos casos reducidos a no
seI' mas que referencias simb6licas- son excluidos deljuego por la interven
ci6n de las ONG, las que contactan directamente a la poblaci6n. Fuera del
Estado -ignorado 0 neutralizado por la corrupci6n-Ias firmas multinaciona
les se instalan asimismo en los territorios donde pueden explotar productos
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de interés para el mercado mundial. Se establecen al margen deI Estado, de
sus leyes y de sus agentes. Es alli donde ejercen, espectacularmente, a escala
mundiallo caritativo y 10 policial: las ONG y las intervenciones de los ejérci
tos occidentales han impedido en ocasiones el desarrollo de ciertas guerras
internas. De este modo, vastos espacios deI planeta se han constituido en un
'afuera' necesario con respecto al cual el 'adentro' deI sistema puede repro
ducirse.

Sea cual fuere la situacian considerada, el anâlisis debe sustraerse de
adoptar la perspectiva de la alteridad. Debemos evitar el error, cometido
por muchos antropalogos, de interpretar los fenamenos que acontecen en
el presente como si fuesen resistencias socioculturales -es decir, la promesa
de una alternativa- en lînea con una continuidad histarica que se espera
restaurar. De hecho, la alteridad ha sido dislocada tanto en el desarrollo deI
capitalismo como en el deI comunismdi

. Tenemos que aceptar que 10 que
observamos -incluidos los modos de dependencia derivados deI padrinazgo
y el clientelismo, entre otros- debe ser èonsiderado, en primer lugar, camo
producido por un proceso hegemanico a través deI cual el capitalismo se
transforma en matriz de la sociedad. Solo en un segundo momento podre
mos considerar las modalidades locales de la recomposician social, introdu
cidas en ruptura con respecta a una historia particular, para entances per
mitirnas redefinir, en atro registra, ciertas elementas derivadas del univer
so lacal; par ejemplo, el casa de la familia, cama espacia de solidaridad.

" Es muy importantt> tomar en cuenta d dt>sarrollo dt>l cOnIunismo. Véanse otras contri
huciones incluidas en este mismo volumen.
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"La creacion de un puesto de 'coordinador' encargado de asuntos hu
manitarios suscita la desconfianza de los no alineados". "Las ONG se opo
nen a la creacion de una autoridad mundial dei medio ambiente".

Estos dos tltulos de articulos recientes dei diario Le Monde ponen de
manifiesto la extrema ambigüedad ideologica, consecuencia de décadas de
guerra fria, gue a menudo parece configurar una era de estabilidad frente
al "desorden mundial" gue acecha. A fin de evitar tanto la nostalgia dei
"antiguo orden" como la nueva vision angelical de la democracia, nos pro
ponemos un analisis de la evolucion de las ONG -Organizaciones No Guber
namentales- y su roi coma verdaderas instituciones en el escenario in terna
cional ~Qué dicen? ~Qué se les hace decir a las ONG? 2Cuales son las funcio
nes ideologicas gue se les atribuye en el "mejor de los mundos", unipolar y
democratico, gue constituye la promesa dei presente? 2En gué medida las
ONG son las nuevas actoras dei escenario internacional y gué escenarios,
historicos e ideologicos encarnan?

Para abordar estas cuestiones primero vamos a referirnos a la vida y muerte
de una ideologia, gue apenas tuvo medio siglo de existencia: el tercermun
dismo. Nos abocaremos luego al analisis de las transformaciones ideologi
cas gue desencadenaron el desarrollo de las ONG en la década de 1980.
Finalmente, intentaremos definir cual es el roi de las ONG en la actualidad
yen el futuro, como guardianas de la aldea planetaria 0 coma coartada de
la democracia.

. Capitulo deI libro L Ideologir Humanitaire ou le SjJeltacle dl' l 'Altenté Perdue ( 1998). Pads,
L'Harmattan. Juan Manuel Sivila realizo la traduccion de la presente edici6n.
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VIDA Y MUERTE DE UNA IDEOLOGÎA: EL TERCERMUNDISMO, CUNA DE
LASONG

Tradicionalmente, se ha considerado que la conferencia afro-asiatica de
Bandung (1955) constituy6 el acta de nacimien to polîtico dei tercermun
dismo coma ideologîa planetaria. Cahe reconocer que la ideologîa tercer
mundista abreva en dos tradiciones humanistas: Ulla cristiana y otra marxis
ta. Amhas consideran que la emancipaci6n de los oprimidos constituye el
sentido ùltimo de la historia 0, al menos, una de sus mayores dimensiones.
Frantz Fanon conjuntamente con el Che Guevara son los representantes
mas destacados dei tercermundismo marxista, cuyo desarrollo funcional tuvo
lugar en el con texto de las secuelas de la revoluci6n socialista, en los movi
mientos anticolonialistas y en la coyuntura de la Guerra Frîa. El tercermun
dismo polîtico encontr6 apoyo en los movimientos de liheraci6n, en las lu
chas de liberaci6n nacional y en los partidos comunistas y revolucionarios
orientados a la conquista dei poder del Estado. Este tercermundismo 'esta
tal' preconizaba la conquista del poder, la lucha armada y la revoluci6n na
cional.

Todos estas caracterîsticas distinguen al humanismo marxista del huma
nismo cristiano. Este ultimo dio origen a una parte del movimiento asociativo
y, en consecuencia, a las ONG. No podemos dejar de suhrayar que tanto el
retroceso de los partidos polîticos coma la pérdida de su influencia moral
son fen6menos que acompa1Ï.an el desarrollo de las ONG; estas representan
mejor las fuerzas vivas y las aspiraciones de la sociedad civil, segun la prédica
democratica contemporanea. Las ONG son presentaclas, a menudo, como
una alternativa 0 como un correctivo de la representaciôn nacional nacida
de las elecciones. Este fen6meno prohablemente no es reciente. Entre las
dos guerras mundiales, en una época en que la sociedad francesa estaba
dividida acerca de la conveniencia de comprometerse mas 0 menos respec
to al tema de las colonias, al margen de los partidos polîticos se hahîan
constituido grupos parroquiales que, par 10 general, intercambiaban co
rrespondencia con las colonias de ultramar y enviaban donativos. Estos gru
pos cristianos, antecesores de las ONG, constituyeron el ambito para una
nueva toma de conciencia y para una circulaci6n de la informaci6n en las
ex-colonias, convirtiéndose luego en uno de los crisoles ideol6gicos del
tercermUildismo.

Bertrand Cahedoche (1990), en una obra esclarecedora y bien docu
mentada, analiza la evoluciôn de la revistacristiana CroissanœdesJeunes Nations
-Crecimiento de las Naciones J6venes- convertida posteriormente en
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Croissance-Le Monde en Développement -Crecimiento-EI Mundo en Desarrollo.
Cabedoche describe la tentacion revolucionaria de la izquierda cristiaua y
sus relacioues ambiguas cou el marxismo. Da cuenta dei debate sobre el roi
dei Estado y del desarrollo que, a partir de 1968, tienen los discursos sobre
la dependencia; senala el papel asignado al campesinado antes de la
radicalizacion de la década de 1970, época en que se consolida la lucha
coutra el capi talismo y la lucha de c1ases, y se refiere a las virtudes de 10
cultural coma terreno de lucha social previa al descubrimiento de los peca
dos totalitarios cometidos en Camboya, en China y, en menor grado, en
Argelia.

A medida que aumenta la distancia con respecto al marxismo-leninismo
se otorga prioridad a 10 cultural, a través de la ideologia de las llamadas
"comunidades de base". En la década de 1980, los valores tercermundistas
reciben el impacto de las criticas neoliberales, las cuales alimentaban los
ataques de la fundacion Liberté Sans Frontière (LSF) -Libertad Sin Fronteras.
Los conceptos de dependencia y saqueo, propios dei tercermundismo, se
dejan de lado en favor de un pragmatismo manifiesto que busca reconciliar
democracia y desarrollo, tradicion y modernidad. Los derechos humanos y
el universalismo planetario se imponen progresivamente. En la actualidad,
la revista militante ha modificado su presentacion para orientarse hacia un
publico mucho mas amplio de viajeros jovenes, 0 no tanto- interesados por
conocer el planeta y llenos de buenas intenciones, dispuestos a cooperar en
una obra de solidaridad sin fronteras. Los debates sobre el roI deI Estado y
el crecimiento economico dieron lugar a "visitas guiadas", donde se ensena
allector a viajar bien, a "decorar el departamento militando por otra forma
de desarrollo"(sic), a apadrinar a un nino e, inc1uso, a adoptario. Este rapi
do examen de treinta anos apunta a senalar un telon de fondo y una evolu
cion que estuvieron marcados por los compromisos, las alternativas, las revi
siones desgarradoras y desgarrantes a las que la revista Croissance sobrevivio.
Podemos apreciar asi una evolucion continua que invita a detenernos -re
trospectivamente- sobre algunos elementos estructurantes de la ideologia
tercermundista y las representaciones del mundo que ella vehiculiza. Ello
nos permitira identificar, posteriormente, cuales son los fragmentos aban
donados y cuales los recic1ados de aquella ideologia en el "forum global" de
las ONG, en Rîo, acontecimiento que se presenta, simultaneamente, coma
el fin de una historia y el comienzo de otra; pero que también puede signi
ficar la con tin uidad de la misma historia.

La ideologia tercermundista inicia su discurso con un analisis
antiimperialista dei saqueo dei tercer mundo durante el periodo neocolonial
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posterior a las independeneias nacionales. La concepcion binaria centrol
periferia fundada en un determinismo economico de tipo marxista, formu
lada por Samir Amin, sc ubica en dicha tradicion antiimperialista, la cual ha
generado varios mitos revolucionarios.

En el desarrollo dei culturalismo tercermundista la vertiente cristiana
sera la que pesara mas; dicho culturalismo hipostasîa a las 'comunidades'
locales para convertirlas en "Mesfas del Desarrollo". Convertidas en comu
nidades idîlicas y bîblicas, los grupos de pobres, oprimidos, mujeres y agri
cultores son concebidos eomo los agentes de su propia salvacion y de la
nuestra. Esta vision mesiâniea que recibe un amplio apoyo de la teologîa de
la Iiberacion -los pobres salvarân a la humanidad- desemboca en la mfstiea
Iiberadora de un desarrollo auto-centrado, local y participativo.

Los tercermundistas Fanon 0 Lebret, marxistas 0 cristianos, estan en la
mira de la fundacion LSF, emanaeion ultraliberal de Médicines Sans Frontière
(MSF) -Médicos Sin Frontera- dei ano 1985. Apareeieron numerosas publi
caciones denuneiando las simplificaciones abusivas y las oposiciones sim
plistas entre esta y aquello, entre rieos y pobres, dominantes y dominados;
en esas publieaeiones los tereermundistas fueron tratados de marxistas dog
matieos 0 de eristianos masoquistas. A partir deI rechazo de todo anâlisis de
la dominacion a escala mundiallos nuevos ideologos neoliberales dei desa
rrollo sc eonsideran pragmaticos mejor preparados porque estan desintoxi
eados de ideologfas. Las eoncepciones neoliberales objetan, de hecho, el
roI acordado a la partieipacion popular y prapieian su reemplazo por un
ereeiente teenicismo, aeompaüado de la eonfianza indefeetible que otorga,
a quienes creen en ello, la universalidad de los dereehos humanos, aûn euan
do fuera necesario soportar algunos aranazos a "la democracia" en las NPI
(Corea, Taiwân, Tailandia) eonsideradas coma los modelos de evolueion
dei tercer mundo.

El tereermundismo ha sufrido estoicamente esos ataques aunque no ha
podido recuperarse dei todo debido, prineipalmente, a que los eambios
planetarios, polîticos e ideologicos han acreeentado sus efectos. Por 10 de
mas, parte de las crîticas que el tercermundismo recibfa resultaban perti
nentes. Mâs alLi de las transformacîones que se sucedieron, tales crftieas
hubiesen tenido una virtud pedagogiea... si el mura de Berlîn no hubiera
cafdo. A partir de entonces, el término 'tercermundista' se ha vuelto casi
una injuria en determinados âmbitos y la revista Croissancedeeidio alargar la
diseusion ealificando de tereermundistas a todos sus leetores, cs deeir a to
dos aquellos que tienen algûn interés respecto de sus contemporâneos leja
nos 0 de sus vecinos inmigrantes. Los ûltimos efeetos de esta verdadera pur-
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ga ideologica estan en vias de terminarse en Occidente. En efecto, cabe
subrayar que si bien la ideologia tercermundista esta muerLa, 0 resulta
vergonzante en Francia, este fenomeno es menos evidente en otros paises,
especialmente en los paises dei tercer mundo donde las relaciones norte
sur, mas alla de tratarse de relaciones imperialistas 0 no imperialistas, son
radicalmente impugnadas tal coma se ha visto en Rio.

LAS MUTACIONES IDEOLOeICAS DE LAS ONe (1985-1992)

La nocion de ONe se impuso a fines de la década de 1970 en referencia
a las estructuras asociativas dedicadas a actividades de cooperacion para el
desarrollo. Tales estructuras existîan con anterioridad pero se hicieron mas
visibles tras eI relativo fracaso de los grandes proyectos estatales de desarro
Ilo y gracias a la creciente cobertura mediatica que recibieron. Su desarrollo
es Inseparable de los nuevos flujos financieros provenientes de entidades
publicas y deI aumento de donaciones de personas privadas. Estas ultimas
son sensibles a la cobertura mediatica de acciones in situ que sensibilizan a
la opinion publica y movilizan una pequeiia parte deI excedente de las so
ciedades occidentales en crecimiento.

Los militantes de las ONe, percibidos al principio coma jovenes aventu
reros un poco aficionados, intentaban articular un desarrollo 'alternativo' a
fines de la década de 1970. La moda deI desarrollo endogeno se extendia a
la par de los pequeüos proyectos de base 0 de las micro-realizaciones en
boga. De aIlî que existiera un cierto paternalismo par parte de las institucio
nes y los expertos para con estos nuevos actores; afirmaban que el desarro
lIo comunitario local era posible con tecnologia apropiada, poco costosa y
autogestionada. Ciertos éxitos localizados transformaron estos logros pun
tuales en un verdadero modelo de desarrollo.

Hoy las ONG reciben un financiamiento no despreciable deI Banco
Mundial (BM), Unicef, la Union Europea (UE) y de distintas administracio
nes. Sus miembros, anteriormente vistos coma una variante de los boy-scouts,
en la actualidad son reclutados en base a su alta calificacion. Se observa un
amplio desarrollo de sus competencias profesionales, las cuales se aproxi
man frecuentemente a las de verdaderos 'expertos'. Esta es una de las con
secuencias deI financiamiento publico que sostiene a muchas de estas aso
ciaciones, ellas exigen un eIevado tecnicismo alejado de toda la simpatica
improvisacion de los comienzos dei movimiento asociativo y la militancia
iniciaI. Mültiples factores explican esta evolucion, cuya comprensiôn requiere
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una tipologfa sumaria pues bajo cl vocablo ONG cncontramos organizacio
Iles muy diversas desde el punta de vista de sus dimensiones, poder, formas
de intervenciém y financiamiento. A grandes rasgos pademos iden tificar,
por un lado, las organizacioues de desarrollo a de solidaridad y, por otro, las
ONG de urgencia. Las primeras llevan a caba proyectos sobre el terreno; las
segundas estân orientadas hacia la prâctica y distribuyen ayuda eu casa de
catâstrofes polfticas 0 naturales1.

Las ONG de urgencia tienen coma finalidad asegurar la supervivencia
de las poblaciones en casa de catâstrofes, a través de ayuda alimentaria y
cuidados médicos. Estos grupos se desarrollaron particularmente en Fran
cia alrededor de dos grandes asociaciones: MSF y Médecins Du Monde (MDM),
-Médicos Del Mundo-, estas arganizaciones monopolizan la atencion de los
medios y dei pùblico y eclipsan a otras mâs discretas. En 1985 los gastos de
urgencia representaron un 25% de los gastos totales de las ONG francesas,
frente a un 50% de los gastos destinados al desarrollo. El fellomeno se ha
desarrollado en detrimento de las ONG llamadas de desarrollo, las cuales
estaban prâcticamente solas en el escenario antes deI establecimiento ex
plosivo y dei escandaloso crecimiento que tuvieron las ONG de urgellcia
entre 1975 y 1985. Las dos asociaciones, MSF de centro derecha y MDM de

1 Las grandes asociaciones tercermundistas historicas, conocidas como asociaciones de
desarrollo 0 de solidaridad con el tercer mundo, sobreviven debido a que sus dificulta
des financieras respecto al periodo anterior se ven compensadas por las cualidades 0 la
determinacion de sus militantes cuyos compromisos van mas alla de las peripecias de la
historia a corto plazo. La Cimade protestante 0 el Comité Catholique contre la Faimet pour le
Developprnent (CCFD) -Comité Catolico contra el Hambre y para el Desarrollo- cuyo pre
supuesto de 1991 fue de 189 millones de francos, blancos favoritos deI Figaro Magazine,
constituyen enormes asociaciones 0 federaciones cuyas estrllctllras internas de militan
tes son sllficientemente solidas coma para asegurar la continllidad de los compromisos
que asumen. Ideolôgicamente cercana a aqllellas organizaciones, aunque de menor ta
mano, encontramos a la asociacion Hermanos de los Hombres ubicada en la vanguardia
de las iniciativas ideologicas en la década de 1970. Respecto a esta ültima ha habido una
Oferta Pliblica de Acciones (OPA) por parte de un grupo proximo a\ partido socialista;
esta asociacion, por otra parte, pasa por una grave crisis financiera y tiene necesidad de
ajustar sus cuentas, que la debilitan y tornan incierto su porvenir. Grandes asociaciones
anglosajonas, alemanas y nordicas -Oxfam, Care, Caritas, Misereor- tienen mucha peso
ante los gobiernos. Cuando se producen cicJones 0 inundaciones en Bangladesh los
responsables de estas organizaciones son recibidos, frecuentemente, como embajadores
e innuyen de manera decisiva sobre las politicas que se aplican. Estas organizaciones son
verdaderos grupos de presiôn planetarios y funcionan como enormes empresas di rigi
das por expertos altamente calificados.



LAS ONG, ACTORES DE LA GLOBAL/ZAC/ON 107

centro izquierda, se entregaroll a una competencia encarnizada en los me
dios.

A diferencia de las ONG de desarrollo, que insisten en la autonomia de
los actores y en la responsabilidad en el emprendimiento de proyectos de
desarrollo sustentables por parte de los interesados; las ONG de urgencia,
que hicieron sus armas en los campos de refugiados, insisten en la articula
cion de prestaciones inmediatas susceptibles de salvar a las poblaciones en
peligro, sin preocuparse demasiado por el futuro. En pocos anos, lograron
equiparar ante la opinion publica las catastrofes naturales con las catastro
fes pollticas. Al presentar al totalitarismo coma un diagnostico sus portavo
ces contribuyeron a asimilar el "totalitarismo diagnosticado" con una enfer
medad biolôgica, pasando por alto que se trata de un fenomeno social y
polltico. La cultura médica de estas asociaciones genera, a través de sus res
ponsables, verdaderos productores de normas, mas politizados que el resta
de sus Integrantes aunque con una cultura sociopolltica a menudo extrema
damente simplificada. Cabe recordar que el "deber de intervencion" se trans
forma en "derecho de intervencion" gracias a los encantos dei buen Dr.
Kouchner2 , quien se referia a las ONG humanitarias coma "hacedoras de
derecho" (Bettati y Kouchner 1987).

En realidad la distincion existente entre las ONG de desarrollo -en senti
do amplio- y las ONG de urgencia -en sentido estricto- no es tan radical. El
concepto de 'humanitarismo', etiqueta de las ONG de urgencia, es a menu
do utilizado par las ONG de desarrollo con el objetivo de recibir apoyo deI
gran publico. En efecto, la ideologia de los derechos humanos se ha consti
tuido a tal punto en una prédica de 10 humanitario que actualmente resulta
una ideologia incuestionable. Se trata de un fenomeno social de construc
cion de consenso practicamente imparable. Del "bazar de la caridad" de los
aIÏos 85 (Condamines 1989) al "bazar humanitario" actualla continuidad es
totaP.

2 El Dr. Kouchner (MDM) reemplazô al Dr. Malhuret (MSF) en el gobierno antes de
convertirse en el fotogénico ministra que hoy conocernos.
, De hecho, el concepto ha perdido toda su pertinencia pllesto que ignoramos de qué
humanidad se trata, de qué derechos hurnanos hablamos. La nociôn de 10 humanitario,
convertida en 'tapalTabo' ideologico deI neoliberalismo, no conserva otra utilidad que
la de prodllcir el consenso implicito que las ONG requieren para conmover y recibir
aportes. La importancia destacada que tienen los presupuestos de las grandes asociacio
nes nos !leva a evocar la cuestion deI dinera puesto que ha originado una profunda
reestrllcturacion deI medio asociativo. A comienzos de la década de 1980, aparece en
Francia llna nueva relacion con respecto a los donantes y al dinera. Alli donde las ONG
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El mecenazgo y el sponsoring humanitario instrumentan acuerdos entre
asociaciones y empresas (Evian, Citroën, VAP). El "ahorro solidario" consti
tuye fondos comunes de inversion y sociedades de inversion de capital varia
ble (SICAV) norte-sur con beneficios repartidos. El marketing directo tam
bién utiliza el mailing-correos electronicos personalizados-, el teléfono 0 la
telemâtica para vender productos humanitarios a consumidores de buenas
causas, pasivos. Esta dinâmica reemplaza el compromiso por la compra de
la tranquilidad de la conciencia, sin salir de casa, y determina que la comu
nicacion con el tercer mundo se opere en un ûnico sentido, a través de las
imâgenes que muestran los problemas sin explicar las causas ni proponer
soluciones durables, en base a una asistencia fundada en la emocion y el
impacto. Si bien en este proceso los hombres del sur no son mâs que actores
secundarios en la escena de la catâstrofe, los ciudadanos que realizan las
donaciones no aparecen en mejor situacion ya que no pasan de ser conside
rados coma bolsillos de emocion y de dinero, inaptos para comprender y
participar a largo plazo; esta "asegura la continuidad de la ayuda -aun cuan
do se la considere inûtil- puesto que al menos genera la ilusion de que todo
parece diferente, aun cuando nada haya cambiado" escriben Perrot et al.
(1992), citando un eslogan de una ONG.: "que un solo hombre sufra menos
yel mundo habrâ mejorado".

Convertido en una inversion moral para nuestras sociedades gregarias,
"10 humanitario" es, también, unacoartada yun desafio polîtico. Como bien
10 analizara Ruffin, y tal coma 10 ilustra el ministro Kouchner, 10 humanita
rio constituye un nuevo terreno polîtico que se alimenta con las denuncias
de escândalos, seleccionados segûn los intereses del momento. La pequeiia
colombiana que muere en el barro en la pantalla deI televisor invita a una
regresion obscena del pensamiento. Instituye al tercer mundo en espectâ
culo para un Occidente benévolo. Este otorga a la universalidad de los dere
chos humanos, y a la prédica humanitaria, el carâcter de pensamiento
unîvoco y ûnico de nuestras sociedades democrâticas.

La ofensiva neoliberal de 1985 puso a las ONG de desarrollo a la defen-

de desarrollo militantes, de los aiios 60-70, mantenian un discurso estructurado sobre el
desarrollo que ganaba la adhesi6n de miembros 0 provocaba donativos merced al apoyo
de la iglesia -campaiias dei CCFD-, la practica deI marketing directo -made in USA- introdu
jo mutaciones irreversibles en los comportamientos, tanto de las asociaciones como de
los ciudadanos que realizan donaciones a las mismas. Condamines (1989) escribi6: "La
donaci6n es un producto; el donante, un cliente; la ONG, una empresa; y la caridad, un
mercado".
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siva. Sus donantes privados disminuyeron porque prefirieron cambiar y rea
lizar donaciones para causas espectaculares, y no para proyectos de desarro
110 destinado a contener una prablematica coma la dependencia dei Sur
que no resultaba televisable. Las instituciones publicas nacionales -Minis te
rio de Cooperaciôn y Desarrollo- 0 internacionales -UE, BM, UNICEF-, sin
poder esquivar la cuestiôn en el largo plazo, adquieren un lugar cada vez
mas importante en el financiamiento de las ONG. Estas corren asî el peligra
de perder su independencia y convertirse en consultoras puestas al servicio
de sus directores institucionales. Muchos proyectos de aquellas institucio
nes publicas surgen, en la actualidad, de convocatorias a las ONG, las cuales
ofrecen sus propuestas convirtiéndose en herramientas al servicio de Esta
dos 0 de instituciones multilaterales. La dimensiôn asociativa de las ONG
atraviesa por una crisis, probablemente irreversible, que beneficia al
monoteîsmo ideolôgico dei ambiente generador de la propia crisis.

La ideologîa dei mercado y dei dinero ha transformado profundamen te
el mundo de las ONG. Las ONG de desarrollo intentan adaptarse a este
nuevo contexto. Las ONG de urgencia, tras haber implementado una vigi
lancia seudo-universal, producen el derecho y la moral de nuestros conciu
dadanos paralizados en sus pantuflas delante de sus televisores. (De qué
sirve ir a ver alla y buscar? Las comitivas humanitarias ya estan allî y con ellas
también nosotras. Elias nos dan la soluciôn -temporaria-, tienen las Haves en
la mano. No esta lejos el dîa en que, tras sus estudios de colesterol, nuestros
conciudadanos paguen mediante el sistema de débito automatico un canon
humanitario ante una u otra ONG, y par qué no al Estado.

Caracterizadas las mutaciones de las ONG de la década de 1980 resulta
oportuno extender la reflexi6n para analizar, en el largo plazo, su lugar y
funci6n en épocas de la aldea planetaria, de la conferencia de Rio sobre el
medio ambiente y deI forum global de las ONG.

LA SOLIDARIDAD RITUALIZADA POR LAS ONG COMO INSTAURACION
DE LA RUPTURA

Cabe subrayar aquella idea, hoy discutible y probablemente perimida,
segun la cual y tal coma su nombre 10 indica las ONG se oponen al Estado ya
que ellas son una emanaciôn de la sociedad civil. Nadie ignora que el ingre
so de representantes de la sociedad civil al gobierno transforma a dichos
representantes en verdaderos ministros ... cuando no renuncian rapidamen
te. Las ONG, al parecer, ya no emanan de la sociedad civil porque esta des-
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aparece cuando se ocultan todas las contradicciones sociales y prevalece
una sola ideologia de adhesi6n al COllsenso, un solo modelo de desarrollo,
una sola humanidad planetaria -sociedad civil ficticia-, sin olvidar los famo
sos derechos necesariamente universales y univocos. La noci6n de sociedad
civil pierde toda significaci6n cuando la producci6n de consenso se estruc
tura a lai punto que vuelve inùtil toda forma de protesta social demasiado
radicalizada. Cuando el pragmatismo y la necesidad democratica ciiien el
debate pùblico, toda posibilidad de sociedad civil cesa porque desaparece la
posibilidad de decir no; todo se vuelve diafano, evidente, tal coma 10 seria
en una sociedad civil planetaria, imaginaria y unificada. Este fen6meno se
articula con la despolitizaci6n, una vieja constante del discurso francés. Di
cho fen6meno, que se refleja en el crecimiento deI vota ecol6gico, cOllstitu
ye una nueva forma de conciencia polltica e importa el retroceso de los
partidos pollticos tradicionales.

Las ONG, y particularmente las ONG mediaticas de urgencia, han toma
do parte activa en la regresi6n de la polltica. Abrumados de imagenes y
soluciones milagrosas, los ciudadanos han perdido el habito de la discusi6n;
a fuerza de conmoverlos y de obligarlos a sostener cruzadas humanitarias se
fue perdiendo la costumbre de consultarlos e interrogarlos seriamente. El
prêt-à-porter ideol6gico, con sus valores humanitarios de consenso,
vehiculizados por las ONG, ha provocado una regresi6n de la responsabili
dad polltica. La democracia no yale mas que por la calidad de sus ciudada
nos, pensaba Tocquevillle. Una formidable regresi6n polltica se ha
orquestado desde las ONG de urgencia. Al adormecer la reflexi6n de los
clientes donantes han anulado las virtudes deI ciudadano. Los responsables
de las ONG, aprendices de bn00s de un momento 0 desde siempre, han
reemplazando el compromiso y la reflexi6n pOl' artilugios tecnol6gicos se
leccionados al azar y por el marketinggeneralizado, de modo que no pueden
asombrarse seriamente de haber producido clientes que son ectoplasmas.

Las ONG seran cada vez mas humanitarias porque la 1ey del mercado las
obliga para sobrevivir. En este nuevo contexto, ellas son una pieza decisiva
en la fabricaci6n dei consenso democratico, el cual no puede ser directa
mente formulado por los Estados porque serian calificados de totalitarios.
Las ONG constituyen entonces una coartada democratica de gran necesi
dad para los Estados, las organizaciones in ternacionales, las multinaciona
les y los partidos pollticos. La ideologia de los grupos de presi6n es muy
corporativista como para clejar de lado a los "mensajeros humanitarios" pues
estos le permiten democratizar sus inlereses particulares a través del interés
general. POl' ello, las ONG humanitarias constituyen una matriz ideol6gica
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esencial para la producciôn de consenso a partir de la sublimaciôn de valo
res apolîticos, no confesionales, libres; en una palabra, democrâticos. Asî las
ONe aparecen, gracias al mecanismo deI mecenazgo, coma verdaderas
mâquinas de blanquear dinero de las multinacionales, permitiendo ademâs
a quienes operan a través de ellas obtener su propia ventaja en los intercam
bios simbôlicos respecto al dinero. Hoy para los consumidores el rôtulo de
'humanitario' equivale a un buen producto, una buena idea, una opciôn
deseable. Cuando en unos anos se realicen las elecciones por medios elec
trônicos, este rôtulo serâ determinante a la hora de invitar al votante a pre
sionar la mejor tec1a de su computadora4

.

Una vez establecida la importancia ideolôgica y mîtica deI amor a la hu
manidad conviene analizar los nuevos militantes que actûan coma operado
res del sistema. El concepto de "aventura ûtil" -tomado del tîtulo de una
revista, Guilde du Raid, que organiza cada ana el forum de las ONe en
Aquisgrân- constituye una clara muestra de las ambigüedades propias de los
nuevos militantes. Asociando moral y acciôn podemos hallar una unidad de
sentido para un campo de acciôn que, hasta ayer, se encontraba dividido
entre los dos tipos de ONe mencionados, las de desarrollo y las de urgen
ciao Aventura y utilidad serân, en 10 sucesivo, dimensiones primordiales.
Sentirse ûtil experimentando un cierto estremecimiento -poco importa si
este resulta del peligro 0 deI exotismo de los pueblos- es el principal atracti
vo que tiene la acciôn humanitaria de las ONe para las jôvenes generacio
nes. Cornpartir los mismos valores consensuales y universales, experimentar
las mismas aventuras estimula el espîritu de cuerpo entre los voluntarios, el
cual estâ muy presente, en particular, en las ONe que funcionan con equi
pos comandos coma MSF. Impulsados por la idea de brindar sus servicios a
las poblaciones mâs desposeîdas, los miembros de las ONe contribuyen con
sus testimonios a la reproducciôn de la mitologîa que los moviliza.

La conferencia de Rîo puso sobre el tape te las razones de Estado ante el
forum global de las ONe. Esta manifestaciôn constituye un buen indicador
del estado actual de las fuerzas en pugna: Kermesse, Woodstockecolôgico, Disney
Land asociativo, no faltaron denominaciones para caracterizar a la aldea
global coma un luna park repleto de escorias y artilugios. Una primera
constataciôn se impone: la ecologîa tomô la posta de la ideologîa tercer
mundista. A partir de un anâlisis neo-tercermundista de las relaciones Nor-

4 En La Mythologie Programmée (1992), obra rica en intuiciones, Perrot, Rist y Sabelli
desmontan algunos de los mecanismos deI pensarniento posmoderno, en particular el
rnito de la Madre Teresa.
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te-Sur muchas ONe protestan contra el ùlLimo acta de saqueo ciel tercer
mundo, que comienza a ser visto coma un depôsito de basura. Se afirman
asi los vinculos entre la pobreza y el intercamhio desigual. El desarrollo dei
movimiento asociativo en los paises dei Sur convierte a sus ONe en la nueva
punta de lanza de una protesta planetaria contra elnuevo orden mundial.
Las ONG de urgencia francesas no van a Rio porque nada tienen para decir
en ese foro. El planeta no puede ocultar los desequilibrios Norte-Sur y la
salud dei planeta no pasa por el tratamiento médico puntual de algunos
pueblos siniestrados 0 de los refugiados.

Todo el tercer mundo esta devastado y proclama que la economia capita
lista mundial no es un factor de integraciôn sino de desintegraciôn. Entre
las grandes empresas asociativas, coma Green Peace, y las pequeiias asociacio
nes de Bangladesh no hay demasiados pUl"\tOS en comiln y sus estrategias
son diferentes. El futuro dira si la conferencia de Rio constituyô un meca
nismo mas para dominar mejor a los que discuten las relaciones Norte-Sur 0

si se trata dei comienzo de un nuevo orden mundial 2Cual seria, en el me
diano plazo, el peso de una red solidariacompuesta por las ONe cuyos dis
cursos estuviesen orientados hacia la discusiôn dei problema dei ciesarrollo,
las cuestiones relativas a los términos dei intercambio, la demografia, la po
breza y la educaciôn, es decir, que ampliara la aproximaciôn tecnocratica de
la ecologia que hace de los paises pobres actores secundarios del debate?

Las ONe que participaron en el forum de Rio corrieron el riesgo de
servir de coartada monumental pero 2se les puede reprochar el haber apro
vechado esta ocasiôn mediatica para hacerse oir aunque mas no sea por un
instante? En todo caso, sus voces permitieron estimar el nùmero de actores
que consideran que las relaciones Norte-Sur son indispensables para el
manejo cie los riesgos ecolôgicos 2De cuanto poder disponen estas asocia
ciones pobres, de paises pobres, para influir sobre los ciudadanos de Esta
dos ricos y para intervenir en los programas televisivos que miran los occi
dentales pensantes? Una inexorable lucha de influencias se establece entre
las ONe que critican y alertan y aquellas que reconfortan a los donantes y,
accesoriamente, a los necesitados. El combate, en términos de recursos, es
desigual. Quizas nos estemos encaminando hacia un mundo asociativo
bipolar compuesto por las ONG occidentales, ricas y un poco imperialistas,
y las ONe del Sur, pobres donde sendos discursos tomaran progresivamen
te caminos divergentes. Las primeras hablaran de solidaridad y de intereses,
las segundas de necesidades.

El saqueo a gran escala continùa, sin mayores inconvenientes por el
momento,justificandose con el salvataje, en pequeiia escala, que tranquili-
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za la conciencia de Occidente. Sus ciudadanos comparten la ilusion de par
ticipar de una sociedad civil mundial, donde todos los sujetos historicos
desaparecieron porque se han unificado y reificado y afirman coma en la
cancion: we are the world (somos el mundo). Esta ficcion oculta el
distanciamiento progresivo dei Sur, lugar de todos los peligros demografi
cos, sanitarios, ecologicos, naturales y polîticos. Los inmigrantes, avanzada
deI tercer mundo, cada vez inquietan mas y se vueIven mas indeseables. Los
refugiados polîticos se han vuelto sospechosos y para atenderlos se opta por
establecerlos en campos de refugiados. En su obra L'empire et les nouveaux
barbares, Ruffin afirma: 'lamas se ha desconocido tanto la historicidad de las
sociedades deI tercer mundo coma en estos ultimos quince aii.os" (1993:104),
y continua: "El Sur esta abandonando el campo de la historia universal, que
ha sido conquistado por el Norte, quien se 10 lleva en su retirada... Ante la
alternativa de considerarse acabada, nuestra civilizacion prefiere que se la
limite en eI espacio antes que en el tiempo" (1993:139-140). Asistimos, se
gun este autor, a un proceso en eI cual el Norte excluye al Sur para proteger
se de la barbarie, al igual que en la Roma antigua las fronteras del Imperio
marcaban ellîmite de la civilizacion. Si bien este analisis merece algunas
reservas,justifica la interrogacion sobre integracion mundial artificial: no
es esta en definitiva una nueva forma de exclusion radical. El hemisferio
Sur esta destinado a convertirse en un vasto campo de refugiados 0 en un
gueto que los estados deI Norte mantendran a la distancia, a través de
"estados tapones" -como Turquia-, para protegerse de los nuevos barbaros
que constituyen un peIigro permanente de explosion social, reIigiosa y
politica.

Huyendo de la muerte individual y colectiva, nuestros contemporaneos
prosperos quieren envejecer y durar 10 mas posible, quieren vivir en paz y
seguridad. Este "apartheid mundial", segùn Ruffin, crea grandes espacios
donde pueden desarrollarse las acciones humanitarias. Estas aparecen coma
coartadas de la exclusion planetaria, aunque no son mas que un simple
decorado accesorio. La renuncia a lajusticia en pos de la seguridad consti
tuye el mayor cambio ideologico de nuestro tiempo. El "fin de las utopias"
no es mas gue otra formulacion de la misma evidencia que permite legiti
mar guerras punitivas en las fronteras de Occidente. Mas alla de esta crisis,
las ONG seran cada vez mas humanitarias y cada vez menos proclives al
desarrollo a medida que este deje de ser un proyecto viable y pertinente. Asi
como los peace corps se han convertido en guardianes de un inmenso campo
de refugiados, a estas ONG se les confiara la tarea de vigilar la tension poli
tica en las sociedades desestructuradas y marginalizadas deI Sur. Coma gLiâr-
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dianas de un gueto de barbaros estas ONG procuraran mantener a los pue
blos dei Sur en un estado de subsistencia precaria, para evitar explosiones
mas brutales 0 invasiones susceptibles de turbar la seguridad dei Norte. De
Âfrica y de otros lugares nos llegan imagenes de poblaciones hambrientas
arrastrando sus enseres pOl' una ruta y huyendo de las masacres. Tranquili
cémonos,jamas llegaran a Francia, ni podran acaparar empleo alguno, aun
que mas no sea el de recolector de residuos. Cerca de las fronteras los espe
ran los campos donde se man tendra con vida y alimentados a los mas afortu
nados, pero sin esperanzas de reinsertarse en la sociedad. 2La "aidea
planetaria" no sera solo una gran ficci6n destinada a adormecer la atenci6n
de los ciudadanos? En esta aidea, como en las ciudades mas violentas dei
mundo (Lagos, Nueva York) existen barrios de ricos y barrios de pobres.
Dejando de lado el uso de las fuerzas armadas, 2no sera que los Estados
encuentran en las ONG a los mejores guardianes -en tiempos de paz- para
aquellas areas de desolaci6n donde el desarrollo 0 el subdesarrollo -quién
sabe- ha quebrado sociedades enteras, arrojandolas a las rutas 0 a las villas
miserias, es decir, a los extramuros de la humanidad?

Por un lado, de desarrollo 0 de urgencia; por otro, no gubernamentales,
de solidaridad, humanitarias, las asociaciones designadas con estos califica
tivos comparten etiquetas ideol6gicamente ambiguas y, a veces, confusas
sobre las cuales se ha intentado proyectar alguna luz critica. Estas asociacio
nes, supuestamente emanadas de una sociedad civil precisa y especffica, nos
hablan de un mundo mejor, situado en una humanidad deslocalizada y des
poseida de sus anteriores iden tidades, de sus inscripciones territoriales y de
sus culturas, caracteres pulverizados par el postulado de la universalidad de
los derechos humanos. Después de la esclavitud, el colonialismo y la ideolo
gîa dei desarrollo el instrumento de dominaci6n mas acabado del cual dis
pone el Occidente imperial actualmente es la ideologîa de los derechos
humanos.

La utopia seudo-buc61ica de la aldea planetaria se revela, por sobre todo,
coma el embalaje de la ideologia neoliberal que ha alcanzado -tal vez- su
apogeo. El dinero es el {mico instrumento de medida de los valares y el
mercado se erige coma el unico campo de producci6n de esos valores. En
este mundo -0 economia-mundo- tres actores ideol6gicos aparecen en esce
na, tal coma se observara en el teatro de Rio: los Estaclos -fuertes y débiles,
ricos y pobres-; las 'Comunidades', nuevas sociedades civiles cleslocalizadas
que garantizan una etiqueta democratica y el 'Planeta', del cual se habla
fingiendo ignorar que Washington, Tokio, Bruselas, Pekin, Lagos, Manila,
Belgrado distan mucho de ser un mismo planeta.
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Esta sociedad planetaria, comunitaria y democratica se construye sobre
la ausencia de sociedades concretas. Sin froIl teras no hay sociedades -en
plural- asî coma no hay sociedad civil sin un territorio donde esta pueda
desplegar la pertinencia de su discurso. Esta sociedad ficticia y unificada,
complemento necesario dei mercado mundial, necesita a las ONG tanto
coma a los Estados para hacer democraticas, y con ello digeribles para los
ciudadanos consumidores, las "necesidades economicas" articulandolas con
las "necesidades humanitarias". Las ONG funcionan coma una de las herra
mien tas mas destacadas de la integracion ideologica mundial en curso, cum
plen una tarea de mediaciôn indispensable entre los poderes economicos,
los poderes estatales dominantes y las nuevas formas de saqueo dei tercer
mundo, realizadas en nombre de la economîa de mercado. En este contex
to el consenso producido por las ONG, asi coma su funcion de coartada
democratica, resulta indispensable. Este consenso transforma la injusticia
radical, provocada par la brutalidad que asumen las relaciones de fuerza,
en un ejercicio pedagôgico, paternalista y bienhechor. Estas ONG, al hablar
en nombre de sociedades civiles especîficas en vias de desapariciôn, permi
ten que la aldea planetaria neoliberal aparezca coma algo pensable, coma
un fenômeno milagrosamente realizado. "Si todos los chicos del mundo
quisieran darse la mano" .. .las multinacionales serîan mas competitivas, aun
que esta ûltimo no 10 diga la canciôn. Si bien es cierto que la ecologia reci
da algunas de las escorias ideolôgicas dei tercermundismo, esa dimensiôn
contestataria y alternativa -dos términos caidos en desuso en la actualidad
planetaria- no pasa de ser una ficciôn necesaria para la opiniôn ingenua de
los partidarios de la democracia, es decir, la opiniôn de todo el mundo y de
nadie.

El servicio de urgencias mundial implementado por la ONU se encarga
ra de la salud biologica y, sobre todo, politica de las poblaciones asi coma de
la salud del plane ta. Frente a la utopîa planetaria que avanza enmascarada
bajo los aropeles de la evidencia, el pragmatismo, la racionalidad y la trans
parencia informatica dei mundo virtual, las visiones de Orwell parecen poco
utôpicas e induso atrasadas. La ideologîa descarriada del democratismo ha
encontrado en las ONG a verdaderos agentes de su causa, fieles servidores
de bajo costa y vulnerables a sus abusos. La enorme paradoja de nuestra
época consiste en ocultar tan facilmente Ulla evidencia histôrica y humanis
ta coma el pluralismo. Ocurre que la diversidad localizada y el totalitarismo
democratico en el que hemos entrado no es mas que una demagogia abs
tracta y una estafa planetaria, al servicio dei mito del mercado.
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EL EMPLEO ALTERNATIVO DE LOS CAMPESINOS
PERUANOS: UN PALIATIVO A LA DESIGUALDAD
ENTRE LOS INGRESOS

PASCALE PHÉLINAS

Desde la Revolucion Industrial del siglo XIX tanto los economistas coma
los gobiernos encargados de la politica economica han asociado la riqueza
a la industrializacion. Por 10 tanto, la mayor parte de las politicas economi
cas seguidas por los paîses del Tercer Mundo, y sostenidas por los proveedo
res de fondos, reposaban sobre la promocion dei desarrollo industrial. Esta
eleccion se traduce generalmente en un sesgo de la polîtica economica con
tra la agricultura, con resultados a veces desastrosos. En efecto, sea que el
crecimiento del producto industrial no haya estado a la altura de las expec
tativas, sea que este haya sido absorbido por el crecimiento de la poblacion,
los ingresos per capita han progresado poco 0 nada. Al mismo tiempo, la
necesidad de mantener los salarios urbanos dentro de los lîmites aceptables
exigia el mantenimiento de precios agrîcolas a un nivel artificialmente bajo.
Los efectos negativos de esta polîtica en la produccion agrîcola fueron muy
poderosos y contribuyeron ampliamente al estancamiento y, algunas veces,
a la baja de los ingresos agrîcolas en numerosos paîses, asî como a la expan
sion de la pobreza en las zonas rurales.

Los primeros modelos de desarrollo (Lewis 1954) consideran que la mana
de obra no puede ser empleada de manera eficaz en la produccion agrîcola
ya que la agricultura carece de factores complementarios al factor de traba
jo, coma la tierra y el capital, en razon de una fuerte presion demografica
sobre las tierras cultivables. La baja productividad dei trabajo que resulta es
responsable, en gran parte, de los bajos ingresos provenientes de la activi
dad agrîcola. La transferencia de mana de obra de la agricultura hacia la
indus tria 0 los servicios es considerada entonces como la llave del creci
miento de los ingresos y de la produccion. Sin embargo, coma 10 demostra-
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ron Harris y Todaro (1970), la tasa rle migracion hacia las ciurlades ha so
brepasado muchas veces las capacirlades rle absorcion de los trabajos no
agrkolas, 10 que se tradujo en la generalizacion dei desempleo y rlel
subempleo urbano, unnùmero creciente de pobres viviendo en los barrios,
una gran presion sobre las infraestructuras de las ciudades, una polucion
excesiva, una tasa de criminalidarl importante y, de una manera general,
una degradacion dei medio ambiente.

Con tra esta concepcion de la economia rural que considera que los cam
pos son ineficaces y superpoblados, otra parte de la literatura sobre el desa
rrollo ha sostenido la idea segun la cual, la agricultura Hamada tradicional
es pobre pero eficaz (Shul tz 1964). La pobreza rural se explica no solamen
te por los bajos recursos de los cuales disponen las explotaciones, sino tam
bién par la baja productividad de la tecnologia tradicional. La implicaciôn
logica de esta vision es que la adopciôn de técnicas productivas es el mejor
medio de reducir la pobreza que prevalece en las zonas rurales de la mayor
parte de los paîses en vias de desarrol1o (PVD). Sin embargo, podemos obje
tar que aun en los paises -asiâticos, en su mayoria- que han adoptado am
pliamente las técnicas nacidas de la "Revolucion Verde", la situacion de nu
merosos agricultores pobres no ha mejorado y las migraciones hacia las ciu
dades continuan siendo masivas.

Actualmente la atencion se ha dirigido hacia un campo aun poco com
prendido de la economia rural, compuesto por el conjunto de las activida
des desarrolladas por las explotaciones agricolas con la finalidad de
diversificar sus fuentes de ingresos l

. Numerosos estudios recientes mucs
tran la importancia de esas actividades en el crecimiento economico global,
la absorciôn de la mana de obra en empleos productivos, la disminucion
deI éxodo rural, la promocion de una distribucion mâs equitativa de los
ingresos y la reducciôn deI numero de pobres (Lanjouw1999, Ferreira y

1 Es dificil encontrar un término conciso y preciso para describir el c0rUunto de activida
cles que desarrollan las explotaciones rurales con la finaliclacl cie cliversificar sus ingresos.
El término cie activiclacl secunclaria ha siclo utilizado en la mayor parte cie las encuestas
estaclisticas para clefinir la activiclacl que ocupa la mayor parte ciel tiempo productivo,
clespués de la activiclad principal. No obstante, tiene el inconveniente cie fortalecer una
vision clifundicla, pero falsa, que supone que esas actividacles ocupan un rango secunda
rio a la activiclad agricola y constituyen fuentes de ingresos inferiores a aquellas genera
das por la agricu1tura. En realidacl, esas activiclades pueclen ocupar la mayor parte deI
tiempo de algunos rniembros de la explotacion y proporcionar ingresos superiores a los
de la actividad agricola. Para evitar roda confusiôn nosotros hemos utilizaclo los lérmi
nos actividad 0 emp1eo alternativo.
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Lanjouw 2001, Ruben y Van den Berg 2001, E1bers y Lanjouw 2001). La
pregunta gue se plantea en este caso es acerca de la capacidad de los activos
agrico1as para desarrollar empleos alternativos a la agricultura y/0 insertar
se en el mercado de trabajo.

El Peru es hoy en dia UllO de los paises donde el 54,8% de los individuos
vive bajo la linea de pobreza y donde las desigua1dades de ingresos estan
entre las mas fuertes de América Latina. Las cifras recientes demuestran
gue el 78,4% de la poblacion rural vive par debajo de la linea de pobreza,
de la cual, el 51,3% esta en una situacion de extrema pobreza (Herrera
2002). Ceneralmente las razones dadas para explicar la concentracion de
pobres en el medio rural son numerosas y se centran alrededor de la capaci
dad limitada de la agricultura para generar ingresos suficientes: baja pro
ductividad de la agricultura ligada a la pobreza de los recursos naturales
(falta de tierras y agua) , resistencia del capital (tanto publico como priva
do) a invertir en este sectar, ausencia de politicas publicas de apoyo al sec
tor (ausencia de crédito rural y asistencia técnica) y precios de los produc
tos agricolas poco remunerativos. No obstante, los ingresos agricolas repre
sentan solo una parte dei ingreso total de las explotaciones agricolas. Traba
jos anteriores habian subrayado ya la importancia de la diversificacion de
las fuentes de ingresos y, por consiguiente, la diversidad de empleos ocupa
dos por los trabajadores de las explotaciones agricolas peruanas de la sierra
(Caballero 1981, Figueroa 1980, Conzales de Ülarte 1994). Trabajos mas
recientes basados en los datos disponibles muestran gue el 51 % de los in
gresos de las familias rurales provendrian de actividades alternativas (Escobal
2001). La pobreza rural no es entonces solamente agricola a priori y habria
gue examinar el conjunto de empleos ocupados por los agricultores y su
remuneraci6n.

El presente estudio tiene como objetivo analizar la estructura de los em
pleos ocupados por los activos rurales en ambientes naturales y economicos
varios, poniendo especial atencion en la contribuci6n de las diferentes ocu
paciones en la formacion dei ingreso. En un primer momento, mostrare
mos por gué las estadisticas nacionales no permiten dar cuenta de manera
adecuada de la multiplicidad de farmas de empleo en el medio rural, y en
gué medida ellas son fuente de errares de diagn6stico sobre la situacion del
empleo en el campo peruano. En un segundo momento exploraremos, a
partir de los datos de nuestra propia encuesta, la pregunta crucial dei
subempleo en el medio rural y las consecuencias de la estacionalidad de la
agricultura sobre el empleo. Finalmente, relacionaremos la estructura de
los empleos con la estructura y elnivel de ingresos de las explotaciones.
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LAS FUENTES DE DATaS SOBRE EL EMPLEO RURAL

Las lagunas de las estadisticas nacionales

PASCALE PHÉLlNAS

De manera general las estadisticas nacionales, aunque de una calidad
satisfactoria, miden muy mal el empleo de los campesinos. Uno de los prin
cipales defectos que podemos senalar en las fuentes de datos oficiales es la
inadaptaciôn metodolôgica de la encuesta para captar la multiplicidad de
formas de empleo en el medio rural y la estacionalidad de la actividad agri
cola. Estas carencias metodolôgicas traen coma consecuencia la
subestimaciôn indubitable, no solamente dei nivel de empleo y de los ingre
sos rurales sino también de su diversidad.

Una primera anomalia de las estadisticas nacionales se debe a la defmi
ciôn de la poblaciôn encuestada la cual, tratandose dei mundo rural, no
siempre es pertinente. En efecto, las encuestas realizadas por el Instituto
Nacional de Estadistica e Informatica (INEI) no consideran la actividad de
los miembros de la familia menores de catorce ailos. Ahora bien, desde el
momento en que esos datos existen podemos mostrar que la tasa de activi
dad de los ninos -de seis a trece anos- es significativa.

Un segundo escollo, comun a muchas ennlestas, viene dei perfodo de
referencia que se aplica a las preguntas planteadas, vale decir la semana
anterior a la encuesta. Este referencial de tiempo sumamente corto plantea
el problema de la dependencia de las respuestas al periodo en el cual se
realiza la encuesta. Sabiendo, de una parte, que la actividad agricola es una
actividad estacional cuyas necesidades de mana de obra son irregulares y,
de otra parte, que los agricultores ocupan frecuentemente empleos alterlla
tivos en el curso de la estaciôn muerta de los trabajos agrfcolas; el tamano
de la poblaciôn agrfcola activa, la tasa de actividad de los agricultores, asi
como la prababilidad de que los individuos ejerzan una actividad diferente
a la agricultura la semana anterior a la encuesta van a variar en funciôn dei
periodo en el cual se realiza dicha encuesta. Ademas, la referencia en la
encuesta a la semana anterior presenta igualmente el inconveniente de re
gistrar solamente el 0 los empleos ocupados al momento de la encuesta. Asi,

se exeluyen dei registra todos los empleos que podrian ser ocupados a 10
largo de un cielo agrfcola anual, 10 que ocurre con frecuencia.

Un tercer inconveniente se refiere a la elecciôn dei periodo de realiza
ciôn de la encuesta, el cual generalmente no tiene en cuenta el calendario
agrfcola. Algunas encuestas se extienden en un periodo que cubre, en par
te, la estaciôn baja y la estaciôn alta de los trabajos agrfcolas, 10 que genera
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resultados ambiguos, principalmente desde el punto de vista de la
estacionalidad deI empleo agricola.

Un cuarto y ûltimo problema que se desprende de las encuestas naciona
les viene deI uso de nociones de ocupaciôn principal y secundaria, definidas
respectivamente coma la ocupaci6n que acapara la mayor parte deI tiempo y
la ocupaci6n que acapara el mayor tiempo después de la ocupaci6n principal.
Esta tipologia aplicada al mundo rural aparece coma ambigua. La experien
cia personal en el campo muestra que estas nociones son frecuentemente
muy mal comprendidas por las personas encuestadas, quienes tienden a enu
merar el conjunto de las actividades que ejercen a 10 largo de un ano conside
randolas a todas coma 'principales', es decir, importantes desde su punto de
vista. Esta 'incomprensi6n' es la fuente potencial de numerosos errores en el
registro de las respuestas que dependen, en ûltimo analisis, de la interpreta
ci6n que hace el encuestador de la informaci6n suministrada por la encuesta.

Ademas, las explotaciones agricolas peruanas han desarrollado estrate
gias de diversificaci6n de la actividad agricola. En consecuencia la ocupa
ci6n secundaria, tal coma se registra en las encuestas nacionales, es una
actividad que compete tanto a la actividad propia de la explotaci6n
agropastoril coma a las actividades alternativas2• La heterogeneidad deI con
tenido final de la ocupaci6n secundaria entraiia no solo dificultades de in
terpretaci6n de esta categoria sino también una subestimaci6n de las activi
dades alternativas que, finalmente, no son registradas cada vez que la ocu
paciôn principal y la ocupaci6n secundaria se refieren a la actividad
agropastoril. Ademas coma en los cuestionarios se prevé una sola ocupa
ci6n secundaria, todas las actividades que llegan en tercera posici6n, 0 mas,
en la jerarquia deI tiempo deI trabajo no son registradas.

La encuesta en el campo: elecci6n de las zonas y muestreo

Las preguntas planteadas en este estudio necesitan informaciones deta
lladas sobre las explotaciones agropastoriles y sobre los miembros de estas

, La crianza de animales, por ejemplo, es frecuentemente registrada como ocupaci6n
secundaria por los activos cuya actividad principal esta centrada en la agricultura. En
este caso las aetividades que son nombradas aci como alternativas no tienen ninguna
posibilidad de ser consideradas. Pero la crianza de animales es considerada, a veces a
justo tltulo, COInO parte integrante de la actividad agropastoril tomada en su conjunto.
En ese caso, la ocupaciôn secundaria que se registra en el cuestionario es una actividad
alternativa.
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explotaciones que no estan disponibles de una manera adecuada en las en
cuestas a nivel nacional. La informaci6n utilizada proviene entonces de una
encuesta de campo realizada por la autora en una muestra de 300 hogares
rurales situados en tres regiones del Perù. La encuesta propiamente dicha
fue realizada entre los meses de septiembre y octubre del ano 2002 y se
refiere a la campana agrfcola 2001-2002.

La selecci6n de las zonas de encuesta fue guiada por tres principios. En
primer lugar, era importante elegir zonas que ofrecieran oportunidades va
riables de empleos alternativos a la agricultura, es decir, que presentaran
una estructura y un dinamismo econômÎCo contrastados. Una segunda hi
p6tesis de trabajo se basaba en que el desarrollo eventual de actividades
alternativas esta ligado a las condiciones de la producciôn agrfcola, pues el
tiempo pasado en los empleos alternativos y el tipo de empleo ocupado se
articula necesariamente con las decisiones y los calendarios agrfcolas. La
tercera y ùltima hip6tesis era que el acceso de las poblaciones rurales a em
pleos alternativos depende de la proximidad de esos empleos, es decir de la
distancia que separa a las explotaciones de los ecn tros urbanos 0, even tual
mente, de un eje de comunicaci6n importante.

Las provincias finalmente seleccionadas se ubican en tres regiones dife
ren tes tan to desde un pun to de vista geografico, como ecol6gico y econômi
co: Trujillo en el departamento de La Libertad (costa), Celendfn en el de
partamento de Cajamarca (sierra) y La Convenciôn en el departamento del
Cusco (ceja de selva). La provincia de Trujillo presenta las condiciones de
empleo mas favorables, en razôn de la alta productividad de la agricultura
ligada a la existencia de infraestructura de irrigaciôn y de la proximidad de
la ciudad de Trujillo, capital departamental. Ademas el departamento de La
Libertad, donde se encuentra esta provincia, cuenta solo con un 18% de
pobres, porecntaje que 10 clasifica entre los ocho departamentos mas 'ricos'
dei Perù. En oposici6n, la provincia de Celendfn representa las condiciones
de empleo mas desfavorables, en razôn de la pobreza de la agricultura y dei
pequet'io tamano de la ciudad de Celendfn. Esta provincia se ubica en la
zona de sierra d(mde se concentra la pobreza rural (el 77,4% de los indivi
duos no tiene un nivel de ingresos suficientes para adquirir la canasta fami
liar basica). La provincia de La Convenciôn representa una situaci6n inter
media: una agricultura relativamente prôspera gracias al cultivo de café pero
poco productiva en razôn de los métodos de cultivo tradicionales y la ausen
cia de control dei agua; un mercado de empleo local que deberfa ser sos te
nido por la cercanfa de una ciudad medianamente importante (Quillabam
ba). Sin embargo, el 75,3% de la poblaciôn del departamento dei Cusco, al
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cual pertenece esta provincia, es considerado coma pobre (Herrera 2002).
El muestreo fue realizado segun los métodos estandares dei sorteo

aleatorio a partir de listas de familias agricolas de cada una de las zonas.
Dichas listas fueron obtenidas a través dei Ministerio de Agricultura 0 de los
tenientes gobernadores de las comunidades elegidas, 0 en las Postas médi
cas. La base de datos esta compuesta por 303 explotaciones, comprendien
do un total de 1418 personas.

EMPLEO, DESEMPLEO YSUBEMPLEO DE LOS TRABA]ADORES RURALES

Un problema comùn que afrontamos cuando estudiamos el empleo en
el medio rural es comprender formas de empleo, poco 0 no articuladas al
mercado, con las herramientas de la teorîa econ6mica elaboradas en el marco
de las leyes dei mercado. En las condiciones que prevalecen habitualmente
en el medio rural no existe el mercado de trabajo, al menos durante ciertos
perîodos dei ano, donde empleo y salario resultan de un contrato firmado
entre empleador y empleado, donde la duraci6n dei tiempo de trabajo es
fijada y definida par anticipado y las tareas son delimitadas segùn el puesto
o funci6n ocupada por el empleado. En consecuencia, las definiciones de
poblaci6n activa, desempleo, subempleo 0, aùn, los criterios que permiten
determinar quién esta 0 quién no esta empleado de manera adecuada se
revelan muy complejos cuando se trata de trabajadores agricolas indepen
dientes.

La movilizaci6n de la mana de obra jamiliar

Una primera dificultad consiste en definir la poblaci6n activa. En efecto,
en las zonas rurales peruanas las nociones de edad legal para trabajar 0 de
fin de la actividad, la bùsqueda activa de un empleo 0 de "salario de reser
va", que permite generalmente diferenciar los activos de los inactivos, 0 aùn
los activos ocupados de los desempleados, tienen poco sentido. Por 10 tanto,
hemos retenido una definici6n muy amplia de la poblaci6n activa: el nùme
ro de activos se ha obtenido sumando el conjunto de personas de seis anos
o mas que han declarado ocupar un empleo durante, al menos, unajorna
da; 0 que han expresado el deseo de ocupar un empleo en el curso de la
campana agrîcola 2001-2002. Ellîmite inferior de seis aùos corresponde a la
edad 'empîrica' a partir de la cual los niIÏos participall en las actividades
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productivas. No hemos definido limite superior ya que no existe una edad
formaI para la jubilaci6n en el medio rural y las personas de edad tanto
coma los niüos participan frecuentemente en las actividades productivas.
Los mismos criterios se han aplicado para definir los inactivos, a saber, los
individuos que no han trabajado un solo dîa en el curso de la campana
agrîcola 2001-2002, ni han expresado el deseo de trabajar en el curso de
este perîodo. Los desempleados corresponden al grupo de personas que no
han trabajado durante la campaüa agrîcola 2001-2002 pero que han expre
sado el deseo de trabajar.

Cuadro 1. La movilizaci6n de la fuerza de trabajo familial'

Trujillo Celendfn la Convenci6n

Numero
promedio de
personas

Numero
promedio de
activos

Tasa de
participaci6n

Hom Muj Nina Total Hom Muj Nina Total Hom Muj Nina Total

1,9 1,8 1,3 5,0 1,5 1,7 1,0 4,2 1,6 1,6 1,1 4,3

1,8 1,6 0,3 3,7 1,4 1,5 0,4 3,3 1,5 1,5 0,6 3,5

93,4 85,6 44,6 89,6 95,9 87,1 58,2 91,2 94,2 92,4 75,6 93,3

Tasa de 0,5 5,1 0,0 2,7 0,0 3,6 0,0 1,8 0,6 2,3 0,0 1,4
desempleo

Fuente: Proyecto IEP/IRD

La impresi6n general que se desprende deI Cuadro 1 es que la mana de
obra familial' participa ampliamente de las actividades productivas -casi to
dos los miembros deI hogar se declaran activos3

- y que los trabajadores de
las explotaciones agrîcolas estân seguros, de una manera u otra, de ocupar
un empleo durante, al menos, una parte del ana -casi todos los trabajadores
tienen un empleo. Estas caracterîsticas reflejan, primero, la racionalidad de

" Las tasas indicadas en el Cuadro l, sin embargo, no deben dejar suponer que el 'traba
jo' de los ninos excluye atras actividades, especialmente las escolares. En efecto eI91,3%
de los ninos que participa en las actividadcs productivas continua con su actividad esco
lar. Su contribucion tiene lugar generalmente dcspués de1 calegio y durante las vacacio
nes escolares.
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las explotaciones agrfcolas, fundada sobre la maximizaciôn de la produc
ciôn mas que sobre la maximizaciôn de la ganancia, 10 que implica la absor
ciôn de toda la mana de obra familiar disponible y no solo el empleo de
trabajadores cuyo producto marginal es positivo. Esta lôgica de organiza
ciôn de la producciôn puede analizarse igualmente coma el îndice de la
baja productividad de los activos y, por consiguiente, coma la imposibilidad
en la cual ellos se encuentran de tomar a su cargo a los inactivos. Esta apare
ce también coma una lôgica de supervivencia que, haciendo un lIamado a
la amplia gama de lazos familiares y comunitarios, asegura a cada uno un
trabajo y un ingreso mînimo y opera coma una especie de seguridad social
informai entre los individuos. Luego, la existencia de ocupaciones diferen
tes a la agricultura contribuye igualmente a sostener las tasas de participa
ciôn y las tasas de actividad de mana de obra familiar, ya que permite a
numerosos individuos ocupar un empleo ademas de la explotaciôn
agropastoril.

A partir de los datos inscritos en el Cuadro 2 se infiere la idea, amplia
mente difundida, seglin la cual las actividades alternativas tendrîan una fun
ciôn de apoyo a la actividad agrfcola, mas que de substituto y que ellas se
rîan ejercidas en alternancia con la actividad agrfcola. En efecto, en el pre
sente casa las dos terceras partes de los activos estan 'especializados' en acti
vidades -agropastoril 0 alternativa- que ocupan a 10 largo de todo el ano, sea
de una manera continua 0 no; solo un tercio cambia de ocupaciôn en el
curso del ano agrîcola.

Cuadro 2. Distribuciôn de los activos seglin el empleo ocupado (%)

Trujillo Celendfn la Convencion

Explotaci6n
familiar
ünicamente

Otra ocupaci6n
ünicamente

las dos
ocupaciones

Desempleo

Hom Muj Nina Total Hom Muj Nina Total Hom Muj Nina Total

36,2 53,4 86,2 47,5 57,3 39,3 89,5 52,9 70,7 69,9 86,4 73,0

22,7 12,9 3,4 17,0 9,8 14,0 7,9 11,5 1,4 4,8 0,00 2,6

39,5 26,4 10,3 31,6 32,2 42,7 2,6 33,5 27,2 22,6 13,6 23,0

1,6 7,4 0,0 4,0 0,7 4,0 0,0 2,1 0,7 2,7 0,0 1,4

Fuente: Proyecto IEP/IRD
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Observamos una estructura deI empleo ligeramente diferente segun las
pravincias y segun el sexo y la edad de los trabajadores. En Trujillo, los acti
vos que se dedican unicamente a la explotaci6n agropastoril son, en su gran
mayorfa, ml~eresy nii1os; mientras que los hombres ejercen mas frecuente
mente una actividad permanente no relacionada con la explotaci6n fami
liar 0 cambian de actividad en el transcurso dei aIÏ.o. En Celendfn entre los
individuos que podrfamos calificar de pluriactivos encontramos mas bien a
las mujeres; los hombres y los niIÏ.os se ocupan, casi exclusivamente, de la
explotaci6n agrfcola. En La Convenci6n los hombres, las ml~eres y los ni
IÏ.os participan en partes casi iguales en las diferen tes actividades producti
vas, agrfcolas y no-agrfcolas. Estas variaciones entre provincias estan ligadas
a la naturaleza de las actividades alternativas que pueden ejercer los indivi
duos. Los hombres se dedican mas a las actividades alternativas cuando el
trabajo asalariado esta mas desarrollado como en Trujillo, mientras que las
mujeres tienen una propensi6n mas fuerte a especializarse en esas activida
des cuando pueden ejercerlas en su domicilio, coma ocurre en Celendfn. El
numera restringido de oportunidades de empleo alternativo a la agricultu
ra en La Convenci6n difumina la divisi6n deI trabajo segùn los sexos.

Otra forma de mostrar la importancia de las actividades alternativas en el
empleo de los activos rurales es hacer aparecer el porcentaje de activos que
han ocupado uno 0 varios empleos alternativos en el curso de una campai1a
agrfcola. Los datos deI Cuadro 3 confirman que la diversificaci6n de acLÏvi-

Cuadro 3. Porcentaje de activos ocupados que tienen un empleo alternativo

Trujillo Celendfn la Convencion

Ninguna
ocupaci6n
alternativa

Una ocupaci6n
alternativa

Hom Muj Nino Total Hom Muj Nino Total Hom Muj Nino Total

36,8 57,6 86,2 49,4 57,7 41,0 89,5 54,0 71,2 71,8 86,4 74,1

54,9 36,4 13,8 43,9 38,0 51,4 10,5 40,7 25,3 23,2 11,9 22,2

Dos Dcupaciones 8,2 4,6 0,0 6,1 3,5 7,6 0,0 4,9 2,7 4,9 1,7 3,5
alternativas

Tres Dcupaciones 0,0 1,3 0,0 0,6 0,7 0,0 0,0 0.3 0,7 0,0 0,0 0,3
alternativas

Fuente: Proyecto IEP/IRD
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dades productivas esta ampliamen te extendida entre las explotaciones agri
colas muestreadas.

Es interesante notar que, en el conjunto, el porcentaje de los activos
dedicados a actividades alternativas es mas elevado que los que figuran en
las estadisticas nacionales, excepto para La Convenciôn. Las muestras son
por cierto poco comparables, 10 que podria contribuir a explicar las diver
gencias observadas. No es men os cierto que las estadisticas nacionales tien
den a subestimar las actividades alternativas de las explotaciones agricolas.
As!, nuestras cifras sc aproximan mas a los resultados nacionales cuando la
pluriactividad es poco desarrollada, coma en La Convenciôn, y se alejan
mas cuando las fuentes de empleo son diversificadas, coma en Trujillo.

Los perfiles regionales en la estructura dei empleo se explican, a la vez,
por la demanda mas 0 menos importante de mana de obra para los trabajos
agricolas y por la existencia de oportunidades de actividades alternativas.
Un primer criterio de absorciôn de la mana de obra en la agricultura es el
tamaùo de la explotaciôn. Es significativo constatar que la pluriactividad se
desarrolla mas cuando las explotaciones son mas pequeiias coma en Trujillo
(2 ha), comparativamen te con Celendin y La Convenciôn (4 ha). Mas preci
samente, la diferencia entre recursos en tierra y recursos humanos es un
factor importante dei empleo en las actividades alternativas. En Trujillo,
una hectarea de tierra puede hacer vivir a 2,5 personas, contra solamente
una persona en Celendin y La Convenciôn. Ademas, el ambiente econômi
co de las explotaciones encuestadas difiere mucho de una zona a otra. La
accesibilidad de las zonas rurales coma resultado de la proximidad de una
gran ciudad y la existencia de mercados urbanos dinamicos, tanto para los
productos coma para los factores, explica la proporciôn relativamente ele
vada de activos que se dedican a actividades alternativas en Trujillo. Las zo
nas de Celendin y La Convenciôn, por el contrario, se caracterizan por una
falta de oportunidades de empleo, por el autoempleo, mercados locales es
trechos y grandes distancias a los centros poblados importantes, 10 que se
agrava por la mala calidad de las carreteras+. Ahora bien, el costa dei trans
porte aumenta el costa de todas las transacciones a distancia, incluyendo las
transacciones relativas al trabajo, y frena el empleo alternativo de las activos
que viven en zonas mal comunicadas.

4 Las zonas encuestaclas en la provincia cie Trujillo se ubican aproximaclarnente a una
meclia hora cie Trujillo, capital ciel clepartamento; mientras que las zonas encuestaclas cie
la provincia cie La Convenciôn estan situaclas aproximaclamente a ocho horas cie Cusco,
capital clepartamental. La provincia cie Celenclin ocupa una posiciôn intermeclia: se ne
cesitan entre cuatro y seis horas para llegar a Cajamarca, capital ciel clepartamento.
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La especializacion de los activos en una u otra actividad depende mucho
de la naturaleza de las actividades posibles en cada una de las zonas. El
Cuadro 4 presenta la distribucion de empleos alternativos por sector de ac
tividad. La zona de Trujillo se caracteriza por un gran abanico de activida
des posibles. La preponderancia masculina en las actividades alternativas se
debe, en gran parte, a la importancia de los sectores dedicados a la electrici
dad, la construccion y los transportes. En Celendfn los empleos alternativos
son dominados por las actividades artesanales, especialmen te la de artIculos
de paja, 10 que explica el predominio de las mujeres. En efecto este tipo de
actividad, f<icilmente compatible con los trabajos domésticos, esta bien adap
tada a la division sexual tradicional deI trabajo. En La Convencion las pocas
oportunidades de empleo fuera de la agricultura, y por tanto de especializa
cion de los miembros de las explotaciones, explica la homogeneidad de la
participacion de hombres y mujeres en actividades alternativas.

Cuadro 4. Distribucion de los empleos alternativos por actividad

Agricultura

1ndustria
manufacturera

Electricidad,
construcci6n

Trujillo Celendfn la Convencion

Hom Muj Nina Total Hom Muj Nina Total Hom Muj Nina Total

30,2 5,3 25,0 21,2 32,8 7,2 0,0 17,4 43,8 40,4 88,9 46,2

7,0 9,3 25,0 8,2 6,0 56,7 25,0 35,9 10,4 4,3 0,0 6,7

12,4 0,0 0,0 7,7 7,5 1,0 0,0 3,6 12,5 2,1 0,0 6,7

Comercio, hotel, 21,7 66,7 50,0 38,5 25,4 18,6 75,0 22,8 12,5 42,6 11,1 26,0
restau rante

Transporte, 20,9 1,3 0,0 13,5 3,0 0,0 0,0 1,2 6,3 0,0 0,0 2,9
camunicaciones

Servicios 7,8 17,3 0,0 11,1 25,4 16,5 0,0 19,2 14,6 10,6 0,0 11,5 1

Fuente: Proyecto IEP/IRD

El problema de! subempleo

Aunque el conjunto de los datos presentados anteriormente evoca una
fuerte participacion de la mana de obra familiar en las actividades producti
vas, agrfcolas y no-agrfeolas, dentro y fuera de la explotaciôn, no podemos
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deducir por ello que la situaci6n deI empleo sea satisfactoria. En efecto,
coma la casi totalidad de los individuos trabaja, la primera pregunta con
cierne al eventual subempleo de los trabajadores.

Una primera forma de apreciar la tasa de ocupaci6n de los individuos,
que podemos definir coma la relaci6n entre el nûmero de dias trabajados
por aùo y el nûmero de dtas al aùo disponibles, es medir la percepci6n que
ellos tienen al respecto. En el cuestionario fueron integradas preguntas que
tratan sobre el deseo de trabajo suplementario y la bûsqueda de un empleo
complementario al empleo 0 empleos actualmente ocupados. El Cuadro 5
muestra las respuestas a estas preguntas y da cuenta de la insatisfacci6n de
un nûmero elevado de activos en cuanto a su tasa de ocupaci6n. Entre un
55% al 75% desearian trabojar mâs, siendo mayor esta voluntad de trabojo
suplementario en el casa de los hombres que de las mujeres.

Cuadro 5. Busqueda de trabajo suplementario

Trujillo Celendfn La Convencion

Hom Muj Nino Total Hom Muj Nino Total Hom Muj Nino Total

Les gustarfa 73,4 62,3 46,4 66,6 64,0 55,1 21,1 54,8 84,9 75,2 55,2 75,9

trabajar mas (%)

Han buscado 36,3 25,7 7,7 30,5 36,8 23,5 0,0 29,0 33,9 16,5 6,3 22,6

un trabajo (%)

Sector agrfcola (%) 3,7 2,0 2,8 10,3 1,2 5,7 5,6 0,0 3,0

Sector no-grfcola (%) 15,6 16,8 15,3 18,4 19,8 18,2 25,0 15,6 18,1

Ambos sectores (%) 15,6 5,9 10,8 4,6 1,2 2,8 3,2 0,0 1,5

Sector privado (%) 17,0 5,9 11,6 21,8 11,1 15,9 12,1 7,3 8,7

Sector publico (%) 0,7 1,0 0,8 6,9 8,6 7,4 15,3 8,3 10,9

Ambos sectores (%) 16,3 17,8 16,1 6,9 1,2 4,0 5,6 0,9 3.0

1ndependiente (%) 5,2 0,0 2,8 13,8 4,9 9,7 8,1 5,5 6,0

Asalariado (%) 12,6 6,9 9,6 14,9 14,8 14,2 21,8 10,1 14,7

Ambos (%) 17,8 17,8 16,9 6,9 3,7 5,1 4,0 0,9 2,3

Fuente: Proyecto IEP/IRD

Paradôjicamente, esta insatisfacciôn muy pocas veces desemboca en la
hüsqueda de trahajo; aproximadamente un poco menos de la tercera parte
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de los activos que desean trabajar, cualquiera sea la zona de encuesta, ha
buscado trabajo suplemen tario. Esta paradoja desaparecc si consideramos
que esta volun tad de trabajo expresa finalmen te un deseo de disponer de
factores corn plementarios al factor trabajo -tierra, capital- con el fin de desa
rrollar la explotacion agropastoril. De otra lado, la nocion de busqueda de
empleo no tiene mucho sentido en un ambiente donde la informacion cir
cula poco, donde no existe un 'Iugar' de encuen tra de la oferta y la deman
da y donde esta busqueda supone frecuentemente recorrer grandes distan
cias. Finalmente, el porcentaje relativamente bajo de personas que busca
empleo fren te a aquellos que desean trabajar mas puede interpretarse coma
la percepcion que tienen los individuos dei escaso mimera de empleos al
ternativos disponibles en las zonas rurales y/0 de las dificultades que conlle
va alejarse de la familia -ml~eresy ninos especialmen te- y/0 aun de su baja
propension a insertarse en el mercado de trabajo, debido a las inadecuadas
calificaciones de las que estan dotados.

Para los que han buscado un empleo es interesante considerar el tipo de
perfil de dicho empleo, ya que esta da cuenta no solamente de la percep
cion que tienen los individuos de su oportunidad de encontrar un empleo
en tal 0 cual sector, sino también de 10 atractivo de los diferentes empleos.
El sector no-agricola es ampliamente preferido al agricola, sobre todo par
las mujeres. Esta eleccion es reveladora de 10 poco atractivo de la agricultu
ra, en razon de 10 penoso de los trabajos que supone y los bajos salarios que
se ofrecen. Muy pocas personas han buscado un empleo solamente en el
sector pùblico. En esta opcion podemos observar una presencia muy discre
ta dei Estado en las zonas rurales y, en consecuencia, un numero limitado
de empleos pùblicos; pero también un proceso de autoseleccion de los agri
cultores, quienes no se postulan para empleos que no corresponden a sus
calificaciones. Finalmente, el estatus buscado en el empleo, inclusive por las
mujeres, es mayoritariamente el de asalariado mas que el de independiente.
Si admitimos que, ademas dei diferencial de remuneracion, los riesgos rela
tivos a los diferentes tipos de actividades son percibidos par los agricultores,
entonces la eleccion a favor de la condicion de asalariado responde a una
preocupacion por reducir el riesgo de variacion dei ingreso global.

Una segunda forma de apreciar la tasa de ocupacion de los individuos es
considerar el nùmero de dias al ano trabajados por activo ocupado. El resul
tado mas sobresaliente dei Cuadro 6 es el nùmero variable de dias trabaja
dos al aiï.o en las tres zonas consideradas: 200 dias promedio en Trujillo, 162
en Celendin y 121 en La Convencion. Es particularmente interesante seiia
lar que cuando el numero de dias trabajados al ano se Incrementa en el
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medio rural es porque el nümero de dias dedicados a las actividades alter
nativas se acrecien ta.

La agricultura y la crianza de animales reunidas no tienen, generalmen
te, la capacidad de ocupar a los activos rurales a tiempo completo, aün en
las zonas donde la in tensidad de los cul tivos es elevada gracias a la irrigaci6n
(Trujillo), a en las zonas dominadas por cultivos intensivos en mana de obra
coma el café (La Convenci6n). Es in teresante subrayar que las necesidades
de mana de obra para la crianza de animales son, la mayor parte deI tiempo,
muy superiores a aquellas de la agricultura. Este resultado puede parecer
un tanto parad6jico en la medida en que la crianzà de animales es percibida
generalmente coma una actividad menos intensa en trabajo que la agricul
tura. Esta percepci6n err6nea se debe, en primer lugar, a que las necesida
des de mana de obra en la crianza de animales -alimentaci6n, vigilancia,
cuidados veterinarios, etc.- son, frecuentemente, menos 'visibles' que aque
lias de los cultivos, aunque ocupen mucho tiempo. Luego la crianza de ga
nado no es una actividad marginal en el Peru, en particular en la sierra.
Finalmente, el trabajo destinado a la crianza de los animales estâ sometido a
fuertes economias de escala; en particular la vigilancia de las rebaiios. Esto
significa que un mismo pastor podria, sin mucho esfuerzo adicional, ocu
parse de un numero mucho mâs elevado de animales. Como la crianza de
animales se hace en muy pequerïa escala, las necesidades elevadas de mana
de obra esconden indubitablemente la baja productividad de los trabajado
res dedicados a estas tareas.

Podemos seiialar que el numero total de dras dedicados a las actividades
agropastoriles difiere poco de una regi6n a otra, a pesar de que los perfiles
agroecol6gicos son muy contrastados. La capacidad de absorci6n mâxima
de mana de obra agropastoril aparece en el orden de los tres meses por aiio,
cualquiera sea la provincia considerada, 10 que tiende a sugerir que los agri
cultores sacan partido al mâximo de los recursos a su disposici6n. La exis
tencia de infraestructura de irrigaciôn en Trujillo corrige la desventaja liga
da al tamai10 pequei10 de las explotaciones, ya que el control deI agua per
mite una intensidad de cultivo mâs alta. La presencia de cultivos intensivos
en mana de obra en La Convenci6n y un c1ima mâs clemente que permite
el cultivo de numerosos productos compensa la ausencia de irrigaciôn. En
fin, en Celendin la crianza de animales, actividad que ocupa mucho tiempo,
contrabalancea el numero limitado de dias consagrados a la agricultura en
razôn de los rigores dei c1ima. En estas condiciones el mejoramiento de la
capacidad de absorci6n de mana de obra de la agricultura solo puede pasar
por politicas püblicas de apoyo a la inversi6n agrîcola.
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Cuadro 6. Numero promedio de dîas trabajados al ano par activo ocupado

Trujillo Celendin la Convencion

Hom Muj Nino Total Hom Muj Nino Total Hom Muj Nino Total

Explotaci6n 51 18 33 17 5 4 la 76 37 12 49
familiar

% 19,8 11,4 1,4 16,6 10,6 2,7 10,8 6,4 50,7 29,4 27,8 40,4

Crianza ganado 58 58 32 56 82 62 28 67 17 44 28 30
familiar

% 22,7 36,0 73,2 28,1 50,6 31,9 82,4 41,4 11,6 34,9 64,9 24,7

Intercambio de a a a a a a a a 23 17 2 17
trabajo

% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 1,1 0,2 15,7 13,7 3,7 14,2

Autoempleo 45 52 6 45 20 103 2 55 8 15 10
no-ag ricola

% 17,5 32,1 14,0 22,4 12,2 52,6 6,9 33,7 5,5 12,1 1,4 8,0

Asalariado agricola 36 a 18 13 3 a 7 3 2 2

% 14,1 0,2 3,0 9,2 8,1 1,7 0,0 4,5 2,3 1,6 2,1 2,0

Asalariado 63 29 4 44 29 21 a 22 11 8 a 8
no-ag ricola

% 24,6 17,9 9,1 22,0 17,8 10,8 0,0 13,6 7,4 6,4 0,0 6,6

Actividades 3 4 a 3 a a a a 11 2 a 5
comunitarias

% 1,2 2,2 0,0 1,5 0,2 0,0 0,1 0,1 7,2 1,9 0,2 4,5

Total 256 162 44 200 163 195 34 162 149 125 43 121

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0100,0100,0 100,0 100,0100,0100,0 100,0

Fuente: Proyecto IEP/IRD

La repartici6n deI tiem po de trabajo entre los diferentes tipos de empleo
alternativo y, en particular, entre el autoempleo y el trabajo asalariado me-
rece algunos comentarios. Notaremos que el trabajo asalariado agricola es
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poco desarrollado cualquiera sea la regiôn considerada. La estructura agra
ria deI Peru caracterizada por numerosas explotaciones de tamano peque
no, y una baja productividad de la agricultura, es poco favorable al desarro
110 de un amplio sector asalariado agricola. El mercado de trabajo agricola
es generalmente muy localizado y consiste principalmente en transacciones
de mano de obra entre agricultores del mismo rango. Ellazo de reciproci
dad domina y la forma asalariada ha remplazado simplemente a las formas
mas 'tradicionales', sin alterar verdaderamente el contenido. Es significati
vo constatar que mientras el trabajo asalariado agricola es casi inexistente
coma en La Convenciôn (2% del numero de dias trabajados), el intercam
bio de trabajo entre explotaciones representa el 14% deI tiempo total de
trabajo. Esta ultima cifra se aproxima al porcentaje de numero de dias con
salario agricola en Trujillo (9,2%) donde el intercambio de trabajo ya no se
practica.

Cuando aumenta el numero de asalariados es mas bien gracias a la exis
tencia de empresas no-agricolas susceptibles de emplear a los rurales. Nota
remos que la proporciôn de jornadas con salario es relativamente elevada
en Trujillo (22%), comparativamente con Celendin (13,6%) y La Conven
ciôn (6,6%). Estas variaciones en la importancia deI trabajo asalariado no
agricola entre las zonas de encuesta es un indice seguro de las disparidades
en los costos de las transacciones soportados por los trabajadores, cuando se
integran al mercado de trabajo. En efecto, el proceso por el cuallos trabaja
dores buscan un empleo es complejo y generalmente costoso. La distancia 0
el tiempo que separa al trabajador de un mercado de trabajo, la informa
ciôn sobre los empleos y las remuneraciones de las cuales disponen los indi
viduos pueden revelarse fundamentales para su inserciôn en el mercado de
trabajo. Los que hacen frente a los gastos de transacciôn mas elevados gene
ralmente tienen una baja capacidad para articularse en el mercado de tra
bajo, 10 que justifica a menudo la elecciôn de retirarse del mercado de tra
bajo 0 aun la elecciôn deI autoempleo. En este ultimo caso, la internalizaciôn
del empleo permite economizar los costos de la transacciôn. La proporciôn
de dîas con salario no-agricola en las tres provincias encuestadas varia mani
fiestamente en funciôn inversa a la distancia a las capitales departamentales
y al estado de las carreteras. El peso notable de estos dias en Trujillo es
indice de una buena articulaciôn de las explotaciones de la zona con el
mercado. Esto se debe no solamente a la proximidad de la capital deI depar
tamento (Trujillo) y, en consecuencia, a la existencia de un amplio mercado
de trabajo apto para ofrecer numerosos empleos, sino también a los despla
zamientos cômodos gracias a una red de comunicaciôn bien desarro11ada y,
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en términos relativos, en buen estado. A la inversa, los trabajadores de las
provincias de Celendrn y, de manera aun mas evidente, de La Convencion,
quienes estan mucho mas alejados de las capitales departamentales y mu
cho menos favorecidos, tienen mayor dificultad para emplearse en el mer
cado de trabajo.

Un ültimo conjunto de resultados, que podemos desprender deI Cuadro
6, se refiere a las variantes en la reparticion del nümero de dras anuales
trabajados entre las diferentes actividades, segun la edad y el sexo. No sor
prende constatar que los hombres trabajan en pramedio mas dras que las
mujeres, teniendo estas ultimas igualmente a su cargo los trabajos domésti
cos y el cuidado de los ninos -y frecuentemente también el de los ancianos.
Ademas, aunque la tasa de actividad de los ninos haya parecido particular
mente elevada, el numera de dras de trabajo al ano que efectuan es final
mente muy bajo. Generalmente los hombres consagran mas tiempo a la
agricultura y las mujeres dedican una gran parte de su tiempo a la crianza
de animales. Los ninos entregan 10 esencial de su tiempo a la crianza de
animales, actividad que consume tiempo pero dura poco y es poco compati
ble con la escolaridad. La actividad asalariada es también un fenomeno esen
cialmente masculino pues las mujeres tienen una fuerte propension a ejer
cer actividades alternativas en las cuales son autoempleadas.

Podemos esbozar dos tipos de explicaciones sobre la reparticion de las
tareas segün el sexo, aquellas que se refieren a la oferta de trabajo y aquellas
que se refieren a la demanda. En la optica de la oferta se trata de determi
nar por qué las mujeres 'prefieren'5 algunas actividades que otras. En gene
raI, sabemos que las mujeres tienen una propension mas fuerte a emplearse
en actividades con pocas obligaciones de horario, debido a que las tareas
domésticas y familiares les consumen gran parte de su tiempo. También son
praclives a buscar actividades que puedan abandonar por un tiempo -al
momento de la maternidad, para criar a los ninos, 0 para ocuparse de un
familiar- y retomar luego sin mucha dificultad. La artesanra, el comercio, la
preparacion de praductos alimentarios, 0 toda otra forma de actividad que
pueda ejercerse en el hogar, se adapta a la division tradicional del trabajo
segun el génera.

Dentro de la oplica de la demanda de trabajo las 'preferencias' que in-

, Hemos puesto la palabra entre comillas porque la persona que se orienta hacia una
activiclacl mas que hacia otra esta guiacla en su c1ecision par icleas socialmente admitidas
sobre el roI respenivo cie los hombres y las mujeres, las cuales llevan implicita una discri
minacion contra las mujeres.
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ducen a hombres y mujeres hacia tales 0 cuales actividades, inducen tam
bién frecuentemellte a los empleadores a contratar preferentemente a hom
bres. En la vision neoelasica dei capital humano las mujeres tienen, frecuen
temente, una formacion menos extensa que los hombres, en campos menos
'ûtiles' y son menos aptas para adquirir calificaciones profesionales. Las ta
sas de ausentismo y de rotacion mas altas, los atrasos mas frecuentes y la
acumulacion mas baja "de activos humanos" dei personal femenino tiene
por efecto restringir las salidas de las mujeres, limitar su productividad y,
por 10 tanto, su empleabilidad en el mercado de trabajo.

Una de las consecuencias nefastas de estas' elecciones' es que las ac tivi
dades finalmente ejercidas por las mujeres son, frecuentemente, activida
des residuales a las cuales se consagran una vez satisfechas las obligaciones
domésticas que exigen salidas poco importantes, no necesitan calificaciones
socialmente reconocidas y valorizadas y son, por 10 tanto, mal remuneradas.

La estacionalidad de los empleos

Un ultimo aspecto importante dei trabajo en el medio rural es la
estacionalidad de los empleos ocupados. En efecto, la estacionalidad de la
agricultura es considerada frecuentemente coma el principal factor de
subempleo de los activos rurales y, en consecuencia, uno de los determinan
tes de la implicacion de las poblaciones rurales en actividades alternativas.
Estas ultimas serian desarrolladas durante los tiempos muertos de los traba
jos agricolas, de manera contracielica, a fm de acabar con el subempleo
estacional. De manera general, las curvas dei Grafico 1 -que muestran el
numero total de dfas trabajados por mes y por tipo de ocupacion en el trans
curso de la campana agricola 2001-2002- no confortan la vision convencio
nal, a proposito de las estacionalidad de las diferentes actividades, pero re
velan situaciones muy contrastadas segun las provincias encuestadas.

En Trujillo, la estacionalidad de la agricultura es muy poco marcada. La
existencia de infraestructura de irrigacion que permite repartir los cielos de
cultivo a 10 largo de todo el ano explica ampliamente la estabilidad dei ca
lendario agrfcola. El autoempleo no-agrfcola tiende a seguir un calendario
ligeramen te contracielico a la actividad agrfcola. Todas las otras actividades
presentan un calendario continuo a 10 largo dei cielo agrfcola. Asf, a una
fuerte estabilidad dei calendario agrfcola corresponde una continuidad de
las actividades alternativas. A la inversa en Celendfn, y de manera aun mas
visible en La Convencion, la actividad agrfcola se caracteriza por una
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estacionalidad marcada y, contrariamente a las ideas generalmente admiti
das, el tiempo consagrado a las actividades alternativas evoluciona de la mis
ma manera que el tiempo dedicado a las actividades agricolas en estas dos
provlllClas.

Tratandose de empleos asalariados, una primera explicacion a esta co
rrespondencia de calendario tiende a la estacionalidad y al caracter
marcadamen te local dei mercado de trabajo agricola, cuyas tensiones coin
ciden con aqueUas dei calendario agrîcola de la zona donde se ubica la ex
plotacion. Asî durante los tiempos fuertes dei calendario agricola, los acti
vos rurales pueden emplearse como obreros agrîcolas en otras explotacio
nes vecinas. Dicho de otra manera, este tipo de trabajo asalariado tiene una
débil accion contracîelica y el tiempo que se le puede asignar esta limitado,
no solamente por las propias necesidades en mano de obra de la explota
cion familiar sino también por las necesidades de mana de obra de las ex
plotaciones situadas en la misma zona. Sin embargo el trabajo asalariado
no-agricola tiene también la tendencia a acompalÎ.ar el cielo agricola, 10 que
a fniori resulta sorprenden te. La explicacion se debe tanto al tipo de empleo
asalariado ocupado como al hecho de que son los dîas trabajados los que
han sido contabilizados. En Celendîn, la caîda de dîas trabajados en enero,
febrero y marzo corresponde principalmente a los meses de vacaciones es
colares de los profesores, quienes representan una fraccion dominante deI
sector asalariados no-agricola. En La Convencion, el aumento del nümero
de dîas con salario a partir deI mes de abril corresponde, sobre todo, al
empleo de personas para trabajos no-agricolas en el sector de la construc
cion y de los servicios. El mercado de trabajo no-agrîcola es muy localizado
en esta zona debido al alejamiento de la principal ciudad deI departamento
(Cusco) y se puede pensar que la cercanîa de la cosecha deI café produce en
las explotaciones agricolas un efecto de 'gasto' para bienes y servicios no
agrîcolas, ligeramellte anticipado.

El autoempleo no-agrîcola presenta ulla distribucion temporal estable
en Celendîn yen La Convencion. Podemos in terpretar esta estabilidad como
îndice de las actividades cuyo mercado es limitado. Asî, una mayor disponi
bilidad de tiempo durante la estacion baja de los trabajos agrîcolas no entra
lÎ.a una mayor inversion en dichas actividades. Ademas, el autoempleo no
agrîcola es una actividad a la cuallas mujeres consagran mayor tiempo que
los hombres y constituye, a menudo, la ünica ocupacion aparte de las activi
dades domésticas. Esta caracterîstica tiene la tendencia a producir un calen
dario anual estable.
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Grâfico 1. Nùmero de dras trabajadas par mes y par actividad
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Otra pregunta interesante es establecer en gué medida algunas catego
rias de la poblacion estân mâs afectadas por la cstacionalidad dei trabajo, es
decir, soportan mâs el peso del ajuste a la ciclicidad de la agricultura. Las
curvas dei Grâfico 2, que representan el nùmero total de dias trabajados por
mes segùn el sexo y la edad, no hacen aparecer diferencias importantes
entre hombres y mujeres. El calendario de las ml~eres aparece ligeramente
mâs liso que el de los hombres en raz6n de una menor inversion en las
actividades agricolas. Los niiios tienen, en general, una participaci6n muy
estable -y muy baja- en las actividades productivas a 10 largo de todo el ano.
En efecto, ellos tienen coma carga principal el cuidado de los animales que
es una actividad cotidiana. El aumento del numero de dias trabajados por
los niiios en La Convencion durante los meses de abril, mayo yjunio mues
tra la necesidad importante de mana de obra de las explotaciones familia
res para la cosecha del café. Pero aparte de este casa preciso, la participa
cion de los ninos en las actividades productivas aparece menos coma una
necesidad economica que como una necesidad de aprendizaje y/a un me
canismo de integraci6n social.

La principal conclusion que se impone a la vista de estos grâficos es que
las actividades alternativas de las explotaciones agricolas finalmente contri
buyen muy poco a reducir la estacionalidad del programa de trabajo de los
activos rurales, todo 10 contrario. El perfil estacional de las actividades alter
nativas sugiere mâs bien que en algunos periodos del ano la mana de obra
familiar es sobreempleada (incluso sobreexplotada) ya que ella debe ser
capaz, a la vez, de hacer frente a las obligacioncs de la cxplotaci6n familiar
y de tomar las oportunidades de empleo en el mercado de trabajo cuando
estas se presentan. Aparece entonces que los flujos temporales de mana de
obra fuera de las actividades agropastoriles de la explotacion familiar res
ponden menos a un subempleo estacional, que a la necesidad permanente
de encontrar fuentes de ingresos alternativas a aquellas provenientes de di
cha explotacion.

Finalmente, notaremos que una mayor estabilidad dei calendario agri
cola estâ asociada a una inversion de tiempo mâs importante en las activida
des alternativas. Seria un poco apresurado en el estado actual del anâlisis
deducir que la estacionalidad de la agricultura es un obstâculo al desarrollo
de las actividades alternativas. Sin embargo, es cierto que las fuertes obliga
ciones que pesan sobre el calendario agricola imponen una cierta rigidez
en el abanico de posibles elecciones de actividades de diversificacion. Las
actividades alternativas que exigen hOl'arios estrictos, 0 incompatibles con
los tiempos agricolas, puedcn reducir la participaci6n de los agricultores.
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Grtifico 2. Numero de dias trabajados por mes y por sexo

Trujillo

139

4500

4000 •.. • •3500

3000

2500

2000

1500

1000

50~ j .,i ........,:$: .. ..... :~::.... '

Set Oct Nov Die Ene Feb Mar Abr May Jun luI Aga

I-+-- Hombres ·...·m.... Mujeres - 'av"" Ninas )

Celedin

3000

2500

2000

1500

1000

500

Sel Oct Nov Die Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago

I-+-- Hombres ...~ ... Mujeres ~'+"n Ninas

La Convenci6n

3000

2500

2000

1500

1000

500

·4> .. ····-:i~

l
0

Sel Ocl Nov Ole tne Feb Mar Abr May Jun Jul Ago

E!- Hombres WA'*'''' Mujeres ",~{;,,",",- Ninas 1

Fuente: Proyecto IEP/IRD



140 PASCALE PHÉLlNAS

LOS EMPLEOS ALTERNATIVOS: LA RIQUEZA DE LOS POBRES

Hemos mostrado ampliamente que las posibilidades de empleo en el
medio rural se extienden mucho mas al1a deI sector agrfcola. Esta diversi
dad de empleos ocupados par los activos rurales y la heterogeneidad de las
fuentes de ingreso que de ellos se derivan se reflejan claramente en la com
posicion deI ingreso de las explotaciones. Un primer examen de los datos
dei Cuadro 7 revela que la parte de los ingresos es mas elevada cuando el
ingreso per cajJita de la zona encuestada es bajo. Asî en La Convencion don
de el ingreso per capita es el mas bajo, la parte de las actividades agropastoriles
en el ingreso total alcanza casi e! 75%. En Celendîn, donde el ingreso per
capita es proximo al ingreso promedio de la muestra, las actividades
agropastariles constituyen el 42,2% dei ingreso total. Finalmente, en Trujillo,
donde e! ingreso per capita es, al menos, el doble que en las otras dos zonas,
la parte de los ingresos de la agricul tura y de la crianza de animales repre
sentan solo e! 36,5% deI ingreso total. Estas cifras dejan suponer que la
agricultura, alln siendo prospera, no es en sî misma, una fuente de 'rique
za'. Es sumamell te significativo constatar que, para niveles absolutos de in-

. gresos agrîcolas relativamente proximos, los ingresos per capita de las zonas
de Trujillo y La Convencion contrastan fuertemente en razon de las diferen
cias en el peso relativo de los ingresos de las actividades alternativas.

Esta constatacion es aun mas importante cuando los empleos alternati
vos ocupados por los miembros de las explotaciones agrfcolas son general
mente empleos poco calificados, con remuneraciones poco atrayentes, 10
que indica hasta qué punto la agricultura es una actividad poco remunerati
va. La gran mayorîa de empleos alternativos (60-65%) son empleos de obre
ros -agrîcolas 0 no. La categorîa vendedor, comerciante y restaurador, re
presenta la segunda gran categorîa de empleo y representa entre el 22% al
30% de los empleos ocupados. Los empleos calificados -profesionales, téc
nicos, empleados- representan solo alrededor deI 10% de los empleos ocu
pados par los miembros de las explotaciones agrîcolas. Estos son ocupados
sobre todo por las mujeres, 10 que no es nada sorprendente ya que se trata,
en su gran mayorîa, de empleos de ensenanza. Lo mismo ocurre con el
comercio, actividad generalmente privativa de las mujeres; los hombres tra
bajan mas frecuentemente coma obreros.

Un segundo punto interesante de resaltar es la complejidad de la rela
cion entre el nive! de ingreso agrîcola regional y la diversificacion de las
fuente de ingreso de las explotaciones. Sabemos que cuando el nive! de
ingresos agrîcolas es bajo, las posibilidades de intercambio son a priori bajas
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Cuadro 7. Estructura del ingreso de las unidades agropecuarias seglin el
nivel de ingreso

P1 P2 P3 P4 Total

Trujillo
Agricultura (%) 37,4 37,8 17,2 24,7 24,2
Ganaderia (%) 0,0 4,2 13,7 13,0 12,3
Total unidad agropecuaria 37,4 41,9 31,0 37,7 36,4
Autoempleo no-agrfcola (%) 6,9 11,3 26,7 23,8 23,9
Asalariado agrfcola (%) 43,2 28,4 21,3 7,3 10,2
Asalariado no agrfcola (%) 12,5 18,4 21,1 31,3 29,5
Total ingresos complementarios 62,6 58,1 69,0 62,3 63,6

Ingreso agropecuario por persona (S/.) 46 144 496 1876 958
Ingreso total por persona (S/.) 153 1018 1378 3519 2216

Celedin
Agricultura 25,9 10,8 8,4 5,9 7,7
Ganaderia 32,3 23,8 38,2 35,3 34,5
Total unidad agropecuaria 58,2 34,6 46,7 41,2 42,2
Auto empleo no-agrfcola 20,9 27,3 23,6 28,2 26,9
Asalariado agrfcola 4,8 21,7 6,0 0,0 3,8
Asalariado no agrfcola 16,1 16,4 23,8 30,6 27,1
Total ingresos complementarios 41,8 65,4 53,3 58,8 57,8

Ingreso agropecuario por persona (S/.) 93 283 611 1715 519
Ingreso total por persona (S/.) 210 577 1358 3891 1231

La Convencion
Agricultura 91,7 88,3 73,5 60,2 74,7
Ganaderia 0,0 0,0 0,1 1,3 0,1
Total unidad agropecuaria 91,7 88,3 73,6 61,5 74,7
Autoempleo no agricola 2,8 3,9 12,0 1.0 6,4
Asalariado agrfcola 2,2 3,1 1,7 0,1 1,6
Asalariado no agricola 3,2 4,7 12,7 37,5 17,2
Total ingresos complementarios 8,3 11,7 26,4 38,5 25,3

Ingreso agropecuario por persona (SI.) 228 543 1067 2182 735
Ingreso total por persona (S/.) 332 654 1086 3246 947

Fuente: Proyecto IEP/IRD



142 PASCALE PHÉLlNAS

y las explotaciones tienen la tendencia a autoproducir el conjunto de bie
nes y servicios que le son necesarios. En este contexto, las fuentes de ingre
sos complementarios son limitadas y es, sobre todo, el autoempleo 10 que
predomina. La provincia de Celendin ilustra bien esta configuracion.
Inversamente, niveles elevados de ingreso agrîcola sostienen la demanda
final de productos y de servicios en insumos, demanda en servicios de trans
farmacion y de comercializacion de productos agricolas y deberîan estar
positivamente correlacionados a los ingresos complementarios. En la prac
tica, los efectos de encadenamiento de los ingresos agricolas son variables
de una zona a otra. Mientras los ingresos agricolas promedio son similares
en las provincias de Trujil10 y La Convencion, los ingresos de las actividades
alternativas contrastan fuertemente. Parece, entonces, que e! ambiente eco
nomico de la zona encuestada, caracterizado por la proximidad a una gran
ciudad y el estado de las vîas de comunicacion, contribuye aitamente a sos
tener 0, al contrario, a aiterar el efecto multiplicador de los ingresos agrico
las sobre las actividades aiternativas.

La composicion de! ingreso provenien te de las actividades aiternativas
varia mucho de una region a la otra y podemos constatar una re!acion inver
sa entre el nivel de ingreso pe,. capitay la parte dei ingreso proveniente de las
actividades asalariadas. El trabajo asalariado agricola esta muy poco desa
rrol1ado en las tres zonas encuestadas, hasta en la provincia de Trujillo don
de representa solo e!lO% deI ingreso total. El trabajo no-agricola es enton
ces la fuente principal de! ingreso salarial, sea cual fuere la provincia conside
rada. La parte de los ingresos provenientes deI autoempleo no-agrîcola es casi
igual en Tn~illoque en Ce!endîn, representa la cuarta parte deI ingreso total,
aun cuando se trata de actividades muy diferentes la parte de esos ingresos en
e! ingreso total en La Convencion es completamente marginal.

Desde un punto de vista microeconomico, generalmente se admite que
e! nive! de ingreso de las explotaciones mantiene una relacion que tiene la
forma de una curva en U con las actividades de diversificacion. Es decir, que
dichas actividades son desarrolladas principalmente par los mas pobres y
por los mas ricos. Para los mas ricos, el 'excedente' de la actividad agrîcola es
invertido en actividades aiternativas no-agrîcolas lucrativas. En cuanto a los
agricultores mas pobres, e!los no pueden sobrevivir ûnicamente con los in
gresos de la chacra y, por 10 tan to, tienen una propension muy fuerte a traba
jar fuera de la explotacion. Sin embargo, la literatura admite que la re!acion
entre e! nivel de ingreso de las explotaciones y las actividades de diversificacion
puede igualmente tomar el aspecto de una curva en forma de U invertida. En
efecto, si los prohibitivos costos de transaccion estan asociados a las activida-
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des alternativas, los mâs pobres pueden encontrarse excluidos de estas activi
dades. Adicionalmente, los ingresos agricolas elevados pueden ser suficien
tes, atenuando la necesidad de ingresos complementarios.

La relaci6n entre la parte dei ingreso proveniente de la agricultura y de
la crianza de animales y elnivel de ingreso peT capita que se desprende dei
Cuadro 7 es lineal y decreciente, cualquiera sea la provincia considerada.
Dicho de otra manera, cuanto menor es el ingreso peT capita mayor es la
parte de la agricultura y de la crianza de animales en el ingreso total. Los
hogares mâs pobres son entonces aquellos donde las fuentes de ingresos
son menos diversificadas. Los ingresos dei autoempleo no-agrfcola mues
tran una ligera tendencia a aumentar con el nivel dei ingreso. Las explota
ciones mâs ricas pueden, mâs fâcilmente, emprender actividades de
diversificaci6n cuando estas actividades necesitan una inversi6n importante
-comercio, transporte, etc. Pero es sobre todo la parte relativa dei salario
agricola y no-agrfcola la que varia muy clararnente seglin las clases de ingre
sos. Los hogares que pertenecen a los dos primeros cuartiles concentran
una gran parte de sus ingresos complementarios sobre el salario agricola,
mientras que los dos cuartiles correspondientes a los ingresos mâs elevados
obtienen una fracci6n sustancial de sus ingresos dei salario no-agrfcola.

Parece entonces que los grupos mâs pobres llegan a emplearse solamen
te al interior dei sector agricola, mientras que los grupos mâs ricos son capa
ces de asegurar la diversidad intersectorial de sus ingresos. La diferencia de
estructura dei ingreso de las explotaciones que se deriva de esta tiene con
secuencias sobre la capacidad de los hogares rurales para hacer frente a una
baja temporal de sus ingresos. Como las diferentes fuentes de ingresos de .
los mâs pobres estân fuertemente correlacionadas entre ellas, estos grupos
aparecen particularmente vulnerables a una baja de los ingresos agrfcolas,
sea que esté ligada a una baja de los precios de los productos agrfcolas 0 a
una calda de la producci6n como consecuencia de un shock climâtico. A la
inversa los grupos mâs ricos, a través de la diversificaci6n intersectorial de
sus ingresos, estân mâs fâcilmente protegidos de las bajas temporales de
ingresos que afectan a uno de los sectores involucrados.

CONCLUSION

En la medida en que el trabajo es la principal fuente de ingresos de los
pobres, el acceso al empleo aSI coma el tipo de empleo ocupado aparecen
como los principales determinantes dei nivel de vida de las poblaciones.
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Como en Perü la pobreza esta ampliamente expandida en las areas rurales,
resulta que el empleo en el medio rural deberîa ser objeto de un interés
especial. En consecuencia, los dos principales problemas que se deben afron
tar son; por una parte, la capacidad limitada de la agricultura para absorber
la mana de obra disponible y la baja productividad de los empleos agrîcolas
y; por otra, los pocos empleos ofrecidos fuera de la agricultura en las zonas
alejadas de los grandes mercados urbanos. Corregir esta situacion supone
mejorar la capacidad de absorcion de la mana de obra en la agricultura,
desarrollar técnicas agrîcolas que aumenten la productividad del trabajo,
crear empleos fuera deI sector agrîcola con la finalidad de absorber el exce
dente de mana de obra y procurar complementos de ingreso indispensables.

Sin embargo, cada una de estas opciones se enfrenta a numerosos obsta
culos. Uno de los problemas persistentes de los empleos creados fuera de la
agricultura en el medio rural es que, generalmente, son creados por
microempresas conducidas en la chacra, intensivas en trabajo familiar, y que
utilizan sobre todo técnicas rudimentarias cuyas salidas son los mercados
locales. Estas empresas producen bienes y servicios tradicionales coma los
productos alimenticios preparados, los textiles, la artesania -ceramica, tra
bajos en paja, etc. Generalmente, tenemos entonces productos poco com
petitivos en los grandes mercados urbanos y, menos atm, en los mercados
de exportacion. Observamos asî una relacion entre la pobreza y la parte que
represen tan las actividades alternativas 'tradicionales', tanto en el tiempo
total deI trabajo coma en los ingresos. No obstante, podemos reconocer la
utilidad de estas empresas ya que en un ambiente caracterizado por el des
empleo estacional y/o el subempleo permanente, toda utilizacion suple
mentaria deI trabajo contribuye a aumentar los ingresos aunque sea modes
tamente. El desarrollo de estas actividades, generalmente consumidoras de
mana de obra, es por 10 tanto socialmente deseable.

A estas actividades tradicionales podemos oponer un segundo tipo que
corresponde a empresas cuyo objetivo es la maximizacion de la ganancia.
Para ello utilizan el trabajo asalariado y un cierto grado de sofisticacion téc
nica obtenida mediante una mayor calificacion del trabajo, 0 por un capital
financiero y fisico importante cuyas fuentes de demanda se ubican en los
mercados nacionales urbanos 0 en los mercados de exportacion. Se trata
generalmente de actividades coma el transporte, el comercio, la transfor
macion de productos agrîcolas que estan fuertemente correlacionadas con
los niveles de ingreso per capita mas altos, ya que se desarrollan en respuesta
a una demanda de productos deI mercado. Estas actividades son también
atribuidas a las explotaciones mas ricas. En este caso, los ingresos no-agrico-
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las que ellas generan contribuyen poco 0 nada a mejorar la reparticion de
ingresos, no compensan las disparidades de ingreso resultantes deI acceso
desigual de las explotaciones a la tierra y menos aun las de un ambiente
hostil a la agricultura.

Para terminar la agricultura, a menudo la principal fuente de empleos
en el medio rural, podria ser la piedra angular de una politica de empleo y
de reduccion de pobreza. En el Peru la vision dominante sobre las posibili
dades de mejorar, no solo la capacidad de absorcion de la mana de obra en
la agricultura sino también la productividad de la agricultura, es muy pesi
mista. Numerosos estudios han subrayado la pobreza de los recursos natura
les, los rigores dei clima ligados a la altitud, la escasez de agua, una estructu
ra agraria compuesta por explotaciones de pequeiio tamaiio, los pocos re
cursos financieros -propios 0 de créditos- para financiar las inversiones y la
ausencia de formacion técnica y gerencial de los agricultores (Gonzales de
Olarte et al. 1987). No obstante, algunos autores han mostrado que existe
un gran espacio de mejoramiento de la productividad y, por 10 tanto, de los
ingresos de la agricultura andina gracias a la introduccion de técnicas que
requieren también una mayor utilizacion de la mana de obra (Cotler 1989).
Otra limitacion al empleo productivo en muchas de las explotaciones cam
pesinas es la baja demanda local para los productos agricolas, a la que cabe
ai'iadir las dificultades de hacer llegar esos productos a los principales mer
cados urbanos, en razon de los elevados costos de comercializacion debido
a las distancias y al estado de las carreteras.

Como ultimo analisis parece que las posibilidades de crecimiento de los
empleos agricolas, y de los empleos llamados alternativos, varian mucho en
funcion de la localizacion y sobre todo de la accesibilidad de las zonas rura
les. En consecuencia, el éxito de toda politica de promocion dei empleo
rural, agricola y no-agricola, pasa inevitablemente por el mejoramiento de
la infraestructura publica, especificamente la red vial. El esfuerzo financie
ro que implicaria esta politica parece que no sera asumido por un gobierno
que se encuentra en un estado cronico de restriccion presupuestaria y para
quien los campesinos, alejados de los centros de poder, dificilmente forman
una clientela electoral digna de interés y por 10 tanto de apoyo financiero.
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ARTISTAS VISUALES DE ARGENTINA FRENTE A LA
GLOBALIZACION

ANDREA QUADRI

Este artfculo se ocupa de la situacion de los artistas plasticos argentinos
frente a la globalizacion. A través deI trabajo de campo me he acercado a los
actores en su ambito local y he reconstruido sus representaciones y sus prac
ticas en relacion con este proceso. Reflexiono sobre el lugar donde se ubi
can ellos como artistas y el lugar dei arte de su paîs con respecto a dicho
fenomeno, a donde creen que los ubican quienes se hallan dentro de la
mainstreami y, también, cuales consideran que son las caracterîsticas de su
actividad creativa dentro del actual contexto de globalizacion. De este analî
sis surgen problematicas actuales en torno al desarrollo de la actividad artîs
tica en un paîs sudamericano,dentro del mundo globalizado.

La investigacion da cuenta de sujetos realmente preocupados por las
condiciones adversas en que se encuentran coma comunidad artîstica pero
ocupados concretamente en sus propias carreras, desarrollando diversas
estrategias individuales mas que grupales. Particularmente me refiero a la
tendencia a buscar soluciones individuales y la poca predisposicion, c1ara
mente manifiesta en los discursos de los artistas, a seguir normas 0 regla
mentaciones. La débil inc1inacion de los artistas a participar en acciones
conjuntas se considera, historicamente, coma inherente a la condicion de

1 Corriente principal. Utilizaré este término para referirme a los principales centros
internacionales de actividad artistica, donde se encuen tran los artistas-jet y los criticos-jet
-en términos de Garcia Canclini que desarrolJaremos mas adelante-, los curadores de
mayor renombre, las rnegaexjJosiciones y los remates de mayor difusi6n mundial y clescle
doncle algunos suponen que ernanan las lineas de trabajo aceptadas como Ane.
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artistas bohemios y genios solitarios. Sin embargo, al analizar las representacio
nes y practicas de los sujetos en torno a acciones colectivas estas caracterfsti
cas no han sido las mas relevantes. En la conformaci6n de las estrategias es
evidente la importancia deI contexto social mas amplio no solo las caracte
rlsticas particulares de sus modos de ser y de su labor creativa.

Las personalidades originales )1 egocéntricas invocadas coma propias por
los sujetos no explicarfan la escasez de acciones conjuntas. Algunos de los
artistasque hoy se definen asf participaron activamente en décadas anterio
res (Giunta 2000, Romero Brest 1992) caracterizadas par cierto clima de
auge participativo en la Argen tina. Hoy el contexto social es sumamente dife
rente al de aquellas épocas, ya no es un factor coadyuvante para generar en
e1los habitus2 participativos sino todo 10 contrario. Estas peculiaridades pue
den hacerse extensivas al ciudadano argentino inmerso en el mismo con
texto, me refiero en especial a la escasa inclinaci6n a participar en
emprendimientos comunitarios, la débil tendencia hacia el reclamo de los
derechos legales (cf. Quadri 2001) yel desinterés por las narmas que pau tan
la convivencia en grupo.

Asi, no solo el artista sino también el ciudadano es poco proclive a some
terse a una pauta grupal coma un artista construido por el mito} en perma
nente rebeldfa, reinventandose a cada momento para ser original, tornan
dose un individuo que prefiere crear sus propias reglas a cada paso, antes
que intentar acatar las normas ya escritas, en particular sus leyes, ignorando
las aunque 10 favorezcan.

Frente a las manifestaciones locales de los procesos de globalizaci6n los
artistas transforman algunas de sus practicas. Las respuestas individuales estan
dirigidas a la büsqueda de oportunidades para ingresar a un ambito que se
presupone mas favorable para la actividad artfstica que el entorno inmedia
to y frente al cual, las respuestas grupales se consideran aün mas inviables
que en el ambito local.

LAS PROMESAS DE LA GLOBALIZACION

Hoy los artistas pueden hacer circular sus obras y, a la vez, pueden acce
der a obras de artistas de todo el mundo con mayor facilidad que en épocas
anteriores. In ternet permite el acceso a un sistema de redes desterri toriali-

2 Toma la caracterizaciôn de Bourdieu (1997) sobre habitus.
, El mita deI artista occidental sobre el que me extenderé luego.
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zadas en donde circulan obras, informacion sobre lugares relacionados con
el arte, eventos, exposiciones, ferias, bienales, certamenes y convocatorias
de todo tipo.

Sin embargo, el acceso a esta infarmacion varîa de acuerdo allugar que
ocupan los actores en sus respectivas sociedades. En este sentido coincido
con Garcia Canclini quien, modificando algunos de sus planteos anteriores,
habla de una globalizacion imaginada, tangencial. Solo unos pocos polfti
cos, financistas y académicos piensan e imaginan una globalizacion circular
debido a que cuentan con un optimo acceso a la informacion. Aunque para
la mayorîa de las personas se evidencia cierta desigualdad en el acceso a la
economia y la cultura globales, dichas personas solo imaginan una
globalizacion tangencial. La competencia inequitativa entre imaginarios
permite percibir que la globalizacion es y no es 10 que promete (Garcia
Canclini 2000, 1999). La globalizacion coma un conjunto de procesos de
homogeneizacion y, a la vez, de fraccionamiento articulado del mundo no
suprime las desigualdades.

Garcia Canclini (2000) propone estudiar este fenomeno en las narrati
vas y metaforas que los actores construyen a partir de esos fragmentos y
datos parciales que Uegan desde 10 global a 10 local, imbricandose de modo
desigual seglin las circunstancias particulares de cada individuo. Intenta
construir una explicacion articuladora de niveles objetivos y subjetivos para
contrastar coma 10 global se estaciona en 10 local y coma se reestructura aUi
para sobrevivir, y quizas obtener algunas ventajas. Para ello el autor focaliza
su estudio sobre sujetos en procesos migratorios, con vidas desterritorializa
das.

Por el contrario, en el casa que presento aqui aprehendo las representa
ciones de 10 global basandome en las narraciones de los artistas desde un
ambito estrictamente local, a partir de quienes viven la globalizacion desde
un aai sin desplazamient04

• Atm cuando coincido con la necesidad de aten
der a situaciones de desterritorializacion, y a una nueva escala de circula
cion de las obras y los artistas que exceda el nivel nacional, para desentraiiar
el contexto en el que nacen las narraciones debe, también, atenderse a 10
local. El propio Garcia Canclini seiiala que no todo el mercado deI arte se
ha modificado seglin la logica de la globalizacion, solo 10 han hecho los
artistas manejados par galerias de Nueva York, Londres, Paris, Milan, Tokio,

4 Si bien algunos Je los artistas han viajado a causa de su arte, 0 jo haccn actllalmente
por otras razones, TTlllchos no han salido nunca dei pais y la mayoria no se considera
como migrante, Argentina es su lugar de residencia.
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quienes cotizan por sobre los 50.000 dolares y aparecen en ciertos museos y
revistas internacionales, que mediante una alianza estratégica manejan en
forma concentrada el mercado mundial (Garcia Canclini 2000).

Los artistas no se reducen a aquellos que circulan transnacionalmente,
existen muchos creadores mas en ambitos menos iluminados por las luces
internacionales que permanecen fisicamente en sus entornos locales vivien
do la globalizacion de modo absolutamente tangencial. Es util y necesario
acercarnos a los artistas que vendel1 obras por debajo de los 50.000 dolares,
o a quienes directamente no cotizan. Se trata de un enfoque mas local que,
sin desatender los macrocondicionamientos y la manera en que afectan a
los individuos, se ocupa de la singularidad de cada entorno.

REPRESENTACION SOBRE ARTISTAS SUDAMERICANOS

Hay un doble paralelismo en la construccion de representaciones sobre
las limitaciones que los artistas de la capital sienten impuestas tanto sobre
ellos coma sobre su actividad creativa, tanto desde un 'otro' local coma
desde un 'otro' no local. Esta doble limitaciol1 se relaciona fntimamel1te
con las representaciones que cada sujeto construye a partir de su entorno
local yen contacta con 10 que le llega de la globalizacion.

En el ambito local los artistas suman al mito del artista occidental" bohe
mio, un mito diferente casi opuesto: ser folkloricos en su arte y estar marca
dos por una busqueda de identidad relacionada con los pueblos originarios
del territorio. Es el mito de un artista que no se orienta hacia la innovacion
sino hacia la tradicion y 10 autoctono y ante quien se cierran las puertas de
los lugares donde se generaran las nuevas pautas artlsticas dei mundo
globalizado, donde se ubica la mainstream.

Algunos artistas argentinos sienten que solo se esperara de ellos que tra
bajel1 con el background y las tradiciones artfsticas vinculadas a su lugar de
origen y a su historia, aun cuando en muchas ocasiones quienes desde el
mundo globalizado deciden y diseiian polfticas culturales -como los curadores

" Roger Bastide (1948) plantea coma este mita delimita las caracteristicas que ha de
tener todo artista, aquel que no las tenga hara la posible par adquirirlas para ajustarse al
"deber ser" de esta imagen ideal construida par la presuncion social de corna deben ser
para ser considerados "Artistas". Louis Schneider (1979) plantea la "profecia
autocumplidora" que aclara el mecanisrno par el cllal funciona el mita dei anista-héroe
desarrollado varias anos antes par Roger Bastide.
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o los marchands que seleccionan 0 legitiman obras- ignoran esas tradiciones
y sus manifestaciones contemporaneas.

Si el artista 'extranjero' no se conforma con la separacion tradicion vs.
innovacion y no se ajusta a las tematicas que se esperan de él, se le conside
rara inauténtico, occidentalizado y mero seguidor 0 copista de 10 que nosa
iros hacemos. La universalidad es para ellos y la particularidad para nosotros
(Yudice 1996). En este sentido, en sus representaciones los artistas de estas
latitudes podrian ingresar sus obras a la circulacion desterritorializada siem
pre que aceptaran el papel de representar cierta etnicidad nacional
estereotipada en el gusto global.

Frente a ambas representaciones sobre si mismos 0 su quehacer, cons
truidas a partir de diferentes ambitos: local/global, unos artistas se revelan y
otros se adaptan a estas pautas. No todos son bohemios, solitarios 0 genios;
ni todos trabajan con tematicas autoctonas, muchos se ajustan a algunas de
estas pau tas coma estrategia conciente para encajar en la representacion
que creen que otros tienen de un "verdadero artista".

Existe ademas un paralelismo diferente entre las representaciones que
se construyen a partir de 10 local y aquellas que se trasladan al ambito de 10
global. En el entorno inmediato los artistas se consideran dejados de lado
por las agendas polfticas locales que no se ocupan de incentivar 0 apoyar
al sector. Sienten que su actividad ha sido considerada historicamente de
segundo orden por los po1fticos, quienes la ensalzan en los discursos y la
olvidan en la practica. Se definen como pertenecientes a un sector margi
nado de la sociedad, sin el reconocimiento esperado por su actividad; sin
embargo, muchos han logrado "un desarrollo artlstico exitoso, mas alla
de todo".

Frente al ambito global, aunque por otras razones, se sienten igualmente
marginados por pertenecer a un pais donde el desarrollo no ha llegado con
la fuerza deseada y donde las posibilidades de acceso al mundo se ven coar
tadas por limitaciones tecnologicas 0 economicas y, segun algunos, también
culturales. Consideran que ser sudamericanos los margina y dificulta su en
trada a las ciudades globales, donde se encuentra el Gran Arte y la posibili
dad de éxito. Estos artistas enfrentan, par 10 tanto, una doble marginacion
no solo en el ambito local sino en el mundo globalizado: Argentina coma
pais esta ubicada tan desfavorablemente coma ellos, en tanto artistas, en su
propia sociedad.

El reconocimiento en el ambito global: las representaciones de los actares
respecto de camo creen que son considerados desde afuera-entendido coma
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el mundo globalizado- 0 desde adentro de su sociedad se construyen en
torno a un aspecto muy particular: el reconocimiento li

•

Entender el reconocimiento como consagracion implica atender a sus
variaciones seglin la dimension de analisis. Entre los artistas locales los fac
tores gue determinan el reconocimiento, como arte y autor consagrado, no
son los mismos gue en el ambito globalizado. Un argentino consagrado no
necesariamente adguiere esa categorîa dentro de los circuitos
transnacionales, no existe como tal dentro de la mainstream. Esto suscita
diferentes interpretaciones por parte de los connacionales.

Algunos 10 plantean como una injusticia, otros 10 atribuyen a la "diversi
dad de pùblicos con gustos variados", mientras gue un tercer grupo seiiala
la imposibilidad de los consagrados locales de organizar campanas de
marketing de gran envergadura como estrategias de posicionamiento, tanto
por desconocimiento de las adecuadas redes de relaciones como por falta
de recursos. Asî numerosos artistas locales no llegan a consagrarse en los
escenarios globales y esta se enmarca dentro de las representaciones gue
desarrollé al comienzo: la de tener un lugar marginal en la creacion y en la
posibilidad de acceso a esos escenarios.

Lejos de los consagrados locales, y de las interpretaciones de su escaso
éxito global, los protagonistas del Arte actual se denominan glocales. Se trata
de artistas, crîticos, curadores, galeristas y museografos gue combinan 10
local con 10 global, integrando diversos rasgos 'necesarios' en sus gestiones
u obras (Garda Canclini 2000). En este sentido, los artistas del paîs gue no
acceden a este ambito son aguellos gue no han logrado esa magica combi
nacion dei gusto glocalo, guizas, no han sido elegidos por un agente con
suficiente poder simbolico 0 economico para posicionarlo en el mundo
globalizado.

Los artistas glocales son los artistas jets y también son aguellos cuyas obras
participan de las caracterîsticas de 10 glocal, pero aun asî muchos de e1los
son invisibles para la mainstream. Existen guienes cotizan por menos de 50.000
dolares aùn en el promisorio mundo globalizado. Las obras de estos y ague
110s artistas glocales no estan necesariamente supeditadas a la pérdida de ori
ginalidad como condicion necesaria para el ingreso de las mismas a un su
puesto proceso homogeneizador de estéticas globales. Es el artista el gue
realiza la arbitraria seleccion de aspectos de diversas culturas cuya integra
cion tiene por resultado una obra glocal, sin arraigo en una sola estética ni

1; En términos de Bourdieu (l 996. 1999) estariamos habJando deI capital simb61ico camo
una lucha por el honor. la reputaci6n y el prestigio.
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tampoco en un proyecto unico. Los procesos de globalizacion7 no implican
unificacion y homogeneizacion totales, ni un proceso de diversificaci6n a
ultranza ya que la "modernidad mundo" se realizarra a través de la diversi
dad. En tanto modernidad, asistimos a un proceso que privilegia la
individuaci6n de las relaciones sociales, la autonomia, la afirmacion de los
aspectos espedficos y diferenciales pero envueltos por un amplio tejido,
conformando un conjunto en el cual todo se expresa en la individualidad
de las partes (Renato Ortiz 1996). Los actares locales se hallan dentro de
ese tejido de hilos invisibles pero envolventes que condiciona, en cierto modo,
algunos aspectos de sus desarrollos particulares y refuerza la necesidad de
figurar entre los 'globalizados', de estar en los centros que irradian el éxita
de! que llegô.

Una fraccion importante de los entrevistados cree que el artista que no
accede a estos ambitos simplemente no existe, nadie sabe de su quehacer.
Aunque muchos compatriotas 10 consideren dentro de sus propios imagina
rios coma representativo deI arte del pais, esos muchas nunca seran tantas
coma el publico de una megaexposici6n, 0 coma el publico de una galeria
de Nueva York. Surgen inevitablemente una serie de preguntas: (cuanto
publico es necesario para que una obra sea conocida?, (cuanto seria necesa
rio para que una obra se considere Arte reconocido?, (cuanto para que su
autor 0 quizas el marchand esté satisfecho?, (en qué ciudad del mundo
globalizado hay que exponer para ser mas que un simple artista argentino,
para ser un Artista Global? y (qué ocurre con los artistas que cotizan por
debajo de los 50.000 d6lares?

LA EXPRESION DE LA DIVERSIDAD

Para los artistas sumergidos en las posibilidades ilimitadas de la creacion
actual, el certificado de Artista otorgado par los especialistas se tarna indis
pensable, pese a que el arte de hoy se construye también a partir de la parti
cipaci6n deI publico coma espectador interesado y deI Hay en arte tada val!'.

7 Renato Ortiz (1996) plantea una diferencia en los términos utilizados para referirse a
los aspectos econômicos y técnicos por un Jado y a los culturales por otra, hablando cie
globalizaciôn y mundializaciôn respeetivamente.
R En términos de Arthur Danto (1990) estariamos hablando de un arte poshist6rico con
posihiliclades ilimitadas, que no puecle analizarse desde concepciones estéticas tradicio
nales, con artistas que no adhieren a un solo canal creativo.
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El publico, aun acostumbrado al asombro coma primera reacci6n posible
frente a las obras, el! muchas ocasiones espera una palabra orientadora por
parte de quienes legitiman el verdadero Arte para illterpretar las obras coma
tales y para descartar trabajos y autores cuyas l6gicas y fundamentos son
dificiles de desentranar.

Los artistas, por su parte, consideran que en algunos casos la afluencia
de publico a las grandes exposiciones se multiplica, no por un interés artis
tico en el sentido tradicional sino por cierta curiosidad por 10 nuevo, 10
escandaloso, 10 repugnante 0 por 10 que ha sido censurado desde alguna
instituci6n". Al igual que en tiempos pasados algunas cosas valen mâs que
otras. Para los actores en sus lugares de residencia local, aquellos que llega
ron a las vidrieras de las ciudades globales son los elegidosde quienes, en esas
mismas ciudades, tienen el poder de legitimar al arte. La obra de estos artis
tas ha sido bendecida con el mote de Arte dentro de la mainstream y circula
râ por el mundo globalizado.

El acceso a obms y eventos del mundo global: los artistas, desde sus âmbitos
restringidos y cotidianos, son espectadores de eventos internacionales que
se vuelven material para alimentar su imaginada globalizaci6n tangencial.
En esta época, las ferias y bienales del mundo global se han acercado nota
blemente convirtiéndose en parte de sus imaginarios. Para algunos se han
transformado en metas inalcanzables, pruebas de la propia limitaci6n para
salir de sus fronteras nacionales; para otros, se han convertido en un objeti
vo que debe ser alcanzado para ser considerado Artista. Los artistas que
participan asiduamente en estos eventos son una minoria, ellos eventual
mente imaginarân una globalizaci6n circular conformando un nuevo perfil
de artistas-jet, con capacidad de desplazarse hacia diversos cen tros en varios
continentes y con capacidad para estarahi d6nde se debe (Garcia Canclini 2000).
Aun entre estos 'elegidos' hay quienes imaginan globalizaciones parciales 0

tangenciales desde su participaci6n fragmentada y en sectores especificos;
sin embargo, mâs tangencial aûn serâ la visi6n del publico, testigo del veloz
y lejano movimiento de los jets.

9 En 1997, si mal no recuerdo, en el Centra Cultural Recoleta de la Ciudad de Buenos
Aires se genero cierta polémica por dec1araciones de la Iglesia contrarias a una exposi
cion de fotografias de un anista inglés. Como consecuencia de esas dec1araciones hubo
una mayor at1uencia de pûblico gue iba a ver 10 que se habîa tratado de prahibir pues
buscaba especîficamente aquellas fotos que se habîan mencionado en los medios coma
irreverentes y censurables.
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Me focalizaré en los artistas que participan esporadicamente de estas
megaexposiciones, en los que solo envian sus obras yen aquellos que nunca
han accedido a estas muestras. Ninguno de ellos puede ser calificado de
artista jet, forman la mayoria que aspira a serlo.

Con respecto a las obras que se prueban en el ambito global, un fracaso
inicial cerrara la puerta entreabierta hacia el escenario jet. Desde el punto
de vista de los artistas locales la globalizaci6n muestra una diversidad de
obras, en apariencia sin limites pero inevitablemente contenida por los cri
terios concretos y especificos de selecci6n que se oculta tras el postulado de
la apertura absolu ta y el respeto por toda manifestaci6n artistica.

Estos artistas no-expositores se suman ahora al publico y se convierten,
junto con él, en factores coadyuvantes en la construcci6n y legitimaci6n de
aquello mismo a 10 que no acceden. Su aporte legitimador se manifiesta
certificando la importancia de su contrincante y manteniendo lIneas de tra
bajos alternativos con la esperanza de que, con el tiempo, el péndulo -del
gusto y deI poder- se incline hacia sus obras.

INABARCABILIDAD DE OFERTAS y PROMESAS

Frente a la aceptaci6n de una mul tiplicidad de manifestaciones cataloga
das coma Arte, unos artistas sienten que esta situaci6n los estimula a crear,
otros reaccionan con una especie de paralisis ante la falta de parametros
claros sobre qué es arte y qué no y un tercer grupo se mantienen al margen
de la posibilidad de acceso, ignorandola

No es este ellugar para un detallado desarrollo de este tema pero debo
mencionar algunas de las variadas reacciones y situaciones posibles frente a
los fhuos de informaci6n 'accesible'. Numerosos actores se manifiestan abru
mados por la cantidad de obras y artistas a los que potencialmente podrian
acceder a través de revistas 0 por Internet, la disponibilidad de acceso a
dicha informaci6n produce cierta presi6n, una obligatoriedad de estar al
tanto; a su vez, se genera una representaci6n de imposibilidad, de desaz6n e
inabarcabilidad, un sentimiento de impotencia frente a 10 que aparece en
sus narraciones coma una obligaci6n imposible de cumplir.

Mas alla deI verdadero interés en algun artista en particular existe la sensa
ci6n de que se debe ver 10 que esta hecho para no repetirlo, para abrir la men
te, para no quedar aislado de la actualidad artistica que se desarrolla en esce
narios accesibles virtualmente, aunque lejanos territorial yecon6micamente.

La oferta al alcance de la mana se presiente de tal magnitud que los
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artistas creen imposible procesar tal canLidad de datos. Aun seleccionando
azarosamente algunos eventos, convocatorias y obras se consideran en falta
por no ver la totalidad 0, al menos, una parte mayor de la que han visto. Esta
representacion de una realidad que abruma con la cantidad de ofertas que
no podrân ser aprovechadas gueda circunscripta a una minorfa, para el res
to la imposibilidad radica en una instancia previa como ya se1Ï.alé, par 10
general, asociada a factores economicos tales coma: la falta de medios para
acceder a la informacion, ya sea en la red 0 impresa, etcétera 0 la imposibi
Iidad de asistir personalmente a los eventos. También estân aquellos que
teniendo medios economicos invocan la imposibilidad de ver todo por falta
de tiempo, 0 simplemente par falta de ganas.

Nuevamente se impone aquî una ref1exion sobre la desigualdad en el
acceso a 10 que supuestamente la globalizacion ofrece al alcance de todos.
La tecnologfa de la comunicacion ha hecho posible 10 que décadas atrâs
perLenecfa al âmbito de la ciencia-ficcion; sin embargo, la promesa dei acce
so irrestricto a infarmacion ilimitada es absolutamente falsa, la familiarizacion
con 10 lejano no es posible en igual medida para todos los sectores de la
sociedad de los diferentes paîses. Garcfa Canclini seùala que las grandes
masas encuentran limitada su incorporacion a la cultura globalizada por
que solo pueden relacionarse con la informacion y los entretenimientos
que circulan en la radio y la televisi6n gratuitas y unicamente las clases altas
y medias, y pequeùos sectores populares, acceden a la television por cable y
a algunos circuitos informâticos lO

•

Si bien los artistas entrevistados pertenecen en su mayorîa a la clase me
dia, pocos acceden a los beneficios de la era actual: aigunos no tienen cable,
pocos estân suscritos a revistas internacionales, muchos ni siquiera navegan
par In ternet l ]. Las actuales condiciones economicas y polfticas del paîs, lue
go de la crisis desencadenada en diciembre de 2001, generaron un nuevo y
notable retroceso en estos aspectos. Como consecuencia se redujo para es
tos artistas el acceso a la informaci6n, y el mundo deI Arte globalizado se
alejo de su cotidianeidad.

Jo Queda restringido a las élites empresariales universitarias y politicas el uso de compu
tadoras, faxes, antenas parabôlicas entendidos como los circuitos de innovaciôn e
interactividad en las redes electrônicas (Garda Canclini 2000).
Il Debo seiialar que la televisiôn y radio gratuitas dificilmente informen sobre eventos
artisticos de relevancia internacional, excepto por algùn flash informativo que da el
nombre, lugar y [echa deI evento; si se 'profundiza' en la informaciôn es por que se la
asocia a datos llarnativos: curiosidades de las obras, precios record 0 excentricidades de
los artistas.
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Buenos Aires no cumple con los requisitos para ser una ciudad global
(Sakia Sassens 1991), ni para satisfacer las ansias de reconocimiento y venta
de obras de muchos de los artistas en actividad. La mayoria aspiraba a salir
de la ciudad hacia el exterior, hacia paises limitrofes quiza coma primer
paso de un viaje cuyo otro objetivo final es el norte, no metaforico sino real,
geografico. Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania, Espaiia son los
'nortes' mas buscados. Esta situaci6n que afecta la vida de los artistas trae
consecuencias sobre la evolucion de sus carreras y sus obras en aspectos no
relacionados con las necesidades intrinsecas de la misma12

•

Con respecto a las obras en particular se ha puesto de manifiesto la nece
sidad de adaptarlas para que puedan viajar con un costa accesible para el
artista, mientras que el viaje coma autor-acompaiiante no es en si tan impor
tante. Si bien los artistas-jet se desplazan para estos otros artistas el desplaza
miento personal queda relegado a segundo piano, es la obra la que primor
dialmente debe llegar a un destino global visible y promisorio.

Antes de que las obras viajen, y a falta de un representante que se ocupe
de la difusion, se intenta el envio de fotografias, cds, 0 catalogos por diver
sos medios: Internet 0 el correo electronico se plantean coma alternativas
de menor costa que el correo postal. Muchos artistas optan por tener una
pagina propia 0 compartida en la red 13

. También hubo quienes descartaron
Internet por desinterés, 0 por considerarlo un medio poco apropiado para
dar a conocer sus obras, mientras otros utilizan este medio exclusivamente
para divulgar sus trabajos entre amigos y parientes de localidades lejanas,
sin aspirar a una mayor difusion. En otros casos hay razones economicas
que impiden la incorporacion a la red, algunos artistas simplemente no
pueden costear los gastos de scanneo 0 dei armado de una pagina. La
globalizacion de la tecnologia y la comunicacion planteada coma algo al
alcance de todos sigue siendo Ulla falacia también en este aspecto puntual.

12 Estos aspectos intrinsecos se relacionan con la mayor autonomîa de la obra dentro deI
paradigma de la modernidad con respecto a épocas anteriores
1:< Hubo quienes descartaron esta opcion en una actitud recelosa ante la circulacion
incontrolable a la que serian lanzadas sus obras, corriendo el riesgo de ser plagiadas por
usuarios remotos. No es este ellugar para detallar temas de dere,hos de autor sobre las
obras que ,irculan en el ambito virtual, algunos temas actualmente en debate pueden
verse en Kerever (1997), Fedotov (1998), Oman (1998) YLipszyc (1998), entre otros. Estos
autores plantean en sus breves articulos una rapida e interesante aproximacion al tema.
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Adaptar las obras, adaptar las prâcticas: cuando se intenta enviar al exte
rior las obras, no solo su imagen virtual, surgen nuevos aspectos a tener en
cuenta. Las necesidades intrlnsecas de las obras son re!egadas, en ocasio
nes, a un segundo piano y se priorizan las caracterlsticas que faciliten el
envlo, ya sea en los aspectos materiales 0 en los formales.

En los ultimos a1Ï.os, existe cierta tendencia entre los artistas a realizar
trabajos en pape! enfatizando las ventajas de este material para enviar las
obras al exterior por correo, cargandolas personalmente, 0 entregandolas a
cualquier conocido que viaje a un destino coincidente con las necesidades
del artista. Ademas, la particular situacion economica de la Argentina ha
enfatizado en muchos artistas la tendencia a migrar de un género a otro,
caracterfstica propia de un artista plural pero dirigiendo la migracion hacia
materiales livianos, naciona1es, accesibles 0 transportables ya que los costos
de los envlos internacionales han aumentado -perjudicando notablemente
al Arte correo 14

•

El desarrollo tecnologico se ha alejado de las posibilidades de los artistas
y también la posibilidad de participar en eventos internacionales en donde
se privilegian obras que incluyen estos elementos (Giunta 2003). El acceso a
certamenes in ternacionales solo es posible para pocos, dentro de la minorla
que se entera de las convocatorias.

Las limitaciones para participar en los circuitos globales se incrementan
para quienes no modifican las obras y también para quienes trabajan en
escultura 0 instalaciones grandes 0 pesadas, ya que los costos de embalaje y
enVlo -y eventualmente de seguro- son sustancialmente mayores a los de
otros tipos de obras.

Las estrategias utilizadas para exponer las obras fuera del paIs son muy
variadas. Se enrollan telas desmontadas de sus bastidores, sin saber si llega
ran a destino en buenas condiciones 0 agrietadas. Se Henan bolsos de mana
con papeles, libros de artistas y hasta con objetos, llevandolos al hombro
para no pagar sobrepeso en las aerolfneas. Se reparte entre varios conoci
dos que viajan toda una serie de obras para una exposicion completa. Los
tramites aduaneros reglamentarios se realizan coma ultima opcion, indivi
dualmente los artistas consideran engorroso y molesto, cuando no inade
cuado, tener que hacer dichos tramiLes para viajar con la obra, quejandose
frecuentemente de esta exigencia. La variedad de estrategias que desarro
Han los artistas tiende a maximizar los beneflcios particulares sin atender a
reglamentaciones comunes.

14 Para mas informaciân sobre este grufJo consultar www.vorticeargentina.com.ar
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La representacion dei exterior coma lugar dotado de todas las bondades
de las que Argentina adolece se invoca coma razon que justifica las innume
l'ables estrategias de evasion de las reglamentaciones dei propio pals, en
diversos aspectos que hacen al desarrollo de la actividad. La disconformidad
con la situacion local se convierte en un factor que enfatiza las representa
ciones positivas de un exterior, sobre el que se tiene un conocimiento frag
mentado e incompleto.

Los artistas consideran que a diferencia del acâ, allâ en el exterior se
puede vivir de la actividad artistica, se idealizan las condiciones en que se
desarrolla la actividad en las ciudades globales antes mencionadas, u otras
de renombre. POl' un lado, ciertos artistas sienten que allâ las cosas son me
jores y funcionan aceitadamente l5

, a diferencia de acâ donde todo cuesta el
doble. Par otro lado, los creadores que han participado de aquel ambito tie
nen una vision diferente de la complejidad que implica exponer obras en el
exterior; no obstante, en todos los casos se enfatiza la necesidad de darse a
conocer afuera, insertandose en el mundo global para 10 cual se adaptan las
obras y las practicas.

La investigacion ha sacado a la luz una multiplicidad de practicas que
lejos de evidenciar unos actores subyugados pOl' el entorno, los muestra acti
vos y habiles en el desarrollo de estrategias altemativas frente a las trabas que
significan las narmativas legales, las limitaciones economicas 0 las posibilida
des de acceso. Estas practicas se han tornado un habitus arraigado en la comu
nidad artistica. Con respecto al entorno inmediato se ha generado un aprove
chamiento de la coyuntura sobre la cual no se construyen pautas para el me
jor desarrollo de la actividad, sino que se aprovechan las oportunidades y
circunstancias que se consideren beneficiosas para la propia carrera. En 10
que se refiere al entomo mediato, entendido coma el mundo globalizado, la
representacion de la imposibilidad e inutilidad de intentaI' modificaciones de
la situacion imperante se enfatiza, afirmandose la necesidad de luchar para
obtener un lugar propio. Las reglas y razones del mundo globalizado se re-

15 Seglin testimonios de quienes expusieron afuera del pars, 'alla' se respeta al artista que
debe dedicarse solo a su arte. Cuando se realiza una exposicion el organizador a cargo,
el galerista, se ocupa de <olgar los cuadros, a veces de enrnarcarlos, envÎa las invitacio
nes, prepara 10 necesario. A diferencia de 'aca en donde los artistas cuelgan su obra, la
enmarcan, piden ayuda a los amigos para pintar las paredes de la sala donde expondran,
carnbian las bombitas de luz quemadas, algunos diagraman el catalogo, otros hasta com
pran los sandwiches para la inauguracion.
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presentan coma un poder sin localizaci6n, cuya l6gica es dificil de desentra
iiary mas atm de transformar par los artistas como individuos, desde un lugar
geografico y econ6mico percibido actualmente coma marginal.

Asediados par 10 inalcanzable: Las obras y artistas que logran salir del pals
no siempre entran en las areas de mayor importancia pues hay pocas vacan
tes y muchos aspirantes a los puestos jet. Atm en las ciudades globales exis
ten numerosos lugares de segundo y tercer orden en donde se exponen
obras y, probablemente, existe una circulaci6n de artistas y obras invisibles,
tal coma hay en el ambito local que analizo. Los artistas de estos y aquellos
ambitos tienen un atributo en comun, deI cual algunos esperan deshacerse:
la invisibilidad para ser vistos par quienes mas se ven.

Se construye aSI la representaci6n de una doble circulaci6n posible para
las obras: por un lado, las que ingresan a circuitos de otros palses pero con
caracterfsticas tan locales coma en el propio territorio y, por otro, las obras
que ingresan a los verdaderos circuitos globales visibles.

El hecho de salir de Argentina no implica ser un artista global pero ayu
da a acercarse a esa meta, si esta fuera realmente la perseguida por los artis
tas. Ademas, el circular por lugares de importancia menor en otros palses
alimenta el imaginario deI publico local sobre el lugar que dicho artista
ocupa en el mundo deI arte. En estos casos, en los catalogos 0 en las referen
cias a las carreras artfsticas se manipula la informaci6n mencionando la ciu
dad capital y no la localidad especffica donde se realiz6 la exposici6n. Asl,
en un catalogo puede leerse que tal artista expuso en Nueva York, Barcelo
na, Londres evitando detallar que la exposici6n fue en el equivalente esta
dounidense, espaIÏnl 0 britanico de un club de barrio, un restaurante 0 una
sociedad de fomento local.

Mas alla de las dificultades e intentos para salir a exponer en el exterior,
muchos artistas rescatan las ventajas de permanecer en el pals senalando
algunas diferencias olvidadas par otros. En particular, se enfatiza la proliji
dad requerida en algunos palses con respecto al tema impositivo y legal, el
cual es practicamente ignorado en Argentina como observamos en gran
parte de los artistas entrevistados. La necesidad de adecuarse a normas
preestablecidas se vive coma una exigencia que algunos no estarlan dispues
tos a cumplir, aun en el exterior, prefiriendo la desorganizaci6n local en
donde se pueden aprovechar los intersticios para encontrar oportunidades.
Algunos descartan en tonces la opci6n deI afuera decidiendo quedarse en el
pals yser artistas locales, con la convicci6n de que tendran mayores posibili
dades de ser alguien en el entorno local.
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El ser visto en aquel proscenio global por un publico desterritorializado,
compuesto por mil1ares de espectadores idealmente interesados en el arte,
no es comparable a la expectativa generada par las tablas locales, pero aun
asi algunos artistas optan solo por ellas y l1egan a convertirse en consagra
dos locales, manifiestamente concientes y conformes con su inexistencia e
invisibilidad en el mundo del Arte global.

ENFRENTADOS AL MUNDO DE LA GLOBALIZACION

He planteado la importancia de un enfoque que atienda a las particula
ridades de los actores sociales en su entomo local, analizando desde al1i el
peso y la influencia de las consecuencias de la globalizacion sobre ellos,
entendida coma Ulla diversidad de procesos en constante desarrollo y mu
tacion. Por este medio ha sido posible establecer la manera en que la
globalizacion afecta la vida cotidiana de los individuos y determinar la ver
dadera dimension en que esa cotidianeidad es modificada. Ademas, se ha
visualizado a los actores sociales coma individuos capaces de desarrollar va
riadas practicas y estrategias para enfrentar situaciones diversas que se gene
ran en su entorno, puntualmente coma consecuencia de la particular
insercion de la Argentina en el mundo globalizado.

Existe una representacion de los procesos de globalizacion coma un con
junto de circunstancias que establecen, delimitan y legitiman determinado
arte que circula por lugares centrales caracterizados coma: "los Lugares don
de circula El Arte". Estos procesos coma tales escapan al control de los suje
tos particulares y en este sentido ha sido evidente la ausencia de intentos
por modificarlos, ya que se consideran coma absolutamente fuera de las
posibilidades de control aun mas que ciertos procesos locales, los cuales
tampoco, estos mismos sujetos, intentan modificar. Sin embargo, el arribo
de manifestaciones concretas de esos macroprocesos en los contextos loca
les genera modificaciones en ciertas conductas, aunque no estén orientadas
a generar cambios en ellos.

Mi meta cumplida ha sido poner en evidencia coma las delimitaciones
que se establecen a partir de procesos globales afectan la produccion artisti
ca local coma imposicion, coma limitacion y también, quizâs, como apertu
ra de horizontes de creacion.

Se analizo cierta limitacion de los artistas argentinos para participar de
eventos intemacionales donde se prioriza la seleccion de obras que inc1u
yen materiales de alto precio en el mercado local 0 tecnologia modema,
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también costosa. El acceso del Arte argentino esta limitado concretamente
a las posibilidades econômicas reales de llegar fisicamente a los lugares cen
trales. En este sentido, 10 que cada regiôn 0 paîs ofrezca coma arte prapio al
mundo globalizado depende también de la posibilidad de acceso a las redes
que le permi tan ser visto y reconocido coma tal.

He hablado a partir de la investigaciôn puntual realizada entre artistas
de la Ciudad Autônoma de Buenos Aires, capital de una paîs latinoamerica
no, cuya realidad cotidiana se ve afectada por las condiciones im puestas por
un modelo econômico globalizado en el cual, de acuerdo a las representa
ciones de los actores, les ha tocado el papel de excluidos. Los artistas sien
ten que son marginados por su actividad en el entorno local y también en el
entorno global, dadas las caracterîsticas negativas atribuidas por otros a su
origen y ubicaciôn geografica, asociadas a un desarrollo desigual que nos
ubica en el tercer mundo, lejos dei primera que establece las pautas de
comparaciôn.

Las caracterîsticas negativas percibidas por los 'otros' se asocian con la
incapacidad de generar prapuestas artîsticas al nivel de las desarrolladas
por los artistas jet de las ciudades globales. El subdesarrollo, ahora artîstico,
se manifestarîa en obras que no comparten los postulados y busquedas dei
Arte actual, de quienes saben la que debe haœrse. En términos de algunos artis
tas locales, desde la mainstream se espera que sus obras expresen exotismo y
folklorismo y no originalidad. Ya mencioné la oposiciôn que se origina en la
mainstream entre un nasatros creador plural e innovador y un atras que se
inclina por la tradiciôn y el pasado, salirse de este canon es pecar de
inauténtico y occidentalizado. El arte que se espera del paîs deberîa ajustar
se a esa imagen preconcebida

Mientras ciertos artistas opinan que se les exige ser autôctonos para in
gresar con un papel prapio al mundo globalizado, paradôjicamente otras
actores de la comunidad local sienten que se les exige hacer la que se esta
hacienda afuera y dejar de lado busquedas que no se ajusten a los dictados
actuales de la mainstream. En ambos casos, para los artistas dei cono sur el
acceso estarîa permitido solo en un carril secundario, para aquellos que se
adecuen a la expectativa de los otros y praduzcan obras que evidencien el
esperado folklorismo local 0 que se adecuen al canon imperante.

A1gunos artistas se oponen a la idea de que hay en arte tada vale, coinciden
te con las lineas dictadas por la mainstream, y en una actitud de oposiciôn
invisible reivindican al artista mas como un artesano con pericia manual que
como una figura jet, casi farandulesca. En todo casa se enfatiza la imposiciôn
que, ficticia 0 no, pesa realmente en las representaciones de los sl~jetos.
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La complejidad de analisis aumenta al tener en cuenta a otros actores -qui
zas galeristas, criLicos, puhlico- quienes consideran que si tuviéramos una
etiqueta que nos caracterizara claramente como argentinos, una suerte de
'argentinidad' que englobe las manifestaciones de nuestro arte, se abrirîan
las puertas deI reconocimiento internacional, tal coma ellos imaginan que
se ahren para la mexicanidad, para 10 cariheno, 10 brasileno. Desde el con
texto local estos actores participan como puhlico de ese arte ajeno a su en
torno y colahoran en la construccion de los estereotipos que, a su vez,
encasillan a la produccion y a los artistas de esos otros lugares -México, Cari
be, Brasil- tal como algunos artistas argentinos sienten, por su parte, que
son encasillados. En algunos casos los paîses mencionados comparten, cu
riosamente, el caracter de periféricos 0 subdesarrollados.

La globalizacion se plantea como la ruptura de las distancias a través de
la tecnologîa y la comunicacion, como un movimiento de flujos que desha
cen la oposicion centro-periferia caracterîstica de décadas anteriores. Sin
emhargo, la circulacion multidireccional de bienes, servicios, tecnologîa de
punta e informacion se actualiza solo en y entre las ciudades globales y esta al
alcance de grupos restringidos de ciudadanos. Para el resto deI planeta la
globalizacion muestra y propaga las diferencias entre quienes acceden par
cialmente a los medios,justamente por los que ella se difunde. Ademas de
ese primer "resto de los hahitantes" hay otro 'resto' que ni siquiera tiene ese
acceso primario e incompleto a los medios.

Los artistas con quienes he trabajado tienen un acceso parcial, imaginan
una globalizacion tangencial, tienen informacion incompleta y fragmenta
da pero igualmente operativa que les da la medida de su ubicacion con
respecto a los principales eventos dei arte: una posicion alejada, de la cual
consideran que es dificil despegar.

Las sucesivas crisis que afectan al pais colaboran en la construccion de
una imagen poco ventajosa de él en el mundo; los artistas, afectados coma
cualquier otro hahitante de Argentina, la reflejan en sus propios términos.
El mercado, los compradores de arte y las instituciones que organizan las
actividades artîsticas tampoco pueden sustraerse de los vaivenes dei paîs. En
los ultimos tiempos se han reducido sensihlemente las inversiones en traba
jos de artistas locales, inversion ya de por sî menor en relacion a la gran
oferta de artistas en actividad que generan obras. La inversion local es aun
mas baja en comparacion con los montos que se manejan en el mercado
internacional, cuyas cifras en unos casos indignan y en otros deslumbran a
los creadores locales. Las cifras difundidas al publico masivo a través de di
versos medios son las que involucranlos mayores precios, las mas llantativas.
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Solo los mejor informados tendran una vison completa del verdadero ran
go de precios deI arte global y atm dellocal. El promisorio mercado interna
cional es también el motivo por el cual muchos artistas aspiran a salir deI
pais en busca de mejores oportunidades de desarrollo.

Los artistas visuales sienten que no ocupan un lugar de importancia en
el ambito local, por pertenecer a un area olvidada por el gobiemo nacional
que no ofrece apoyo economico ni institucional alguno 1ti

• La ayuda espera
da por los artistas seria para desarrollarse en el ambito local, en primera
instancia, y para poder salir al exterior, en segunda instancia. En sus re
presentaciones la posibilidad de cambiar la situacion deI entomo local se
considera tan inverosimil coma la capacidad de modificar el curso del pro
ceso de globalizacion. Si bien las posibilidades de competir con sus obras,
llegando a las ciudades globales, se aleja irremediablemente de la comuni
dad artistica como un conjunto; cada uno espera encontrar una fisura por
donde salir y lograr la salvacion individual en una actitud que, dentro de sus
representaciones, es la ûnica posible en el contexto desfavorable en el que
se desarrollan. El peso de su ubicacion se convierte en un lastre dificil de
levantar como comunidad pero no coma individuos, una vez que han salido
del pais. La representacion negativa deI entorno se contrapone, en estos
casos, a una idealizacion de las condiciones de desarrollo de la actividad en
los cen tros del arte globalizados.

Dejando de lado la posibilidad real de ser protagonistas y artistas jet, par
ticipar y figurar es fundamental para algunos, imposible para muchos y des
cartado por otros pero, en definitiva, es significativo para todos.

Hoy la globalizacion es vivida por muchos artistas coma un cûmulo de
posibilidades que no pueden aprovecharse en su totalidad; por un lado, por
las propias caracteristicas de los procesos de globalizacion y, por otro, debi
do a las condiciones adversas del pais como contexto amplio y a la comuni
dad artistica como el entomo de desarrollo inmediato deI arte local. La
globalizacion se percibe de diferentes maneras: como una promesa de in
formacion ilimitada, virtualmente al alcance de todos pero en realidad inac
cesible para muchos; coma un estimulo para una supuesta libertad creativa
que libera a unos y abruma y paraliza a otros; como la posibilidad de cono
cer un directorio infinito de artistas y obras, un listado incalculable de con-

H. Ciertos artistas comentaron sobre promesas de polîticos en campana que finalmente
quedaron en la nada una vez elegidos y en el cargo. También fueron frecuentes las refe
rencias a la sensacion de falta de apoyo y respeto, en muchos casos consideran que esta
influye en que ellos mismos dejen de respetarse coma grupo 0 individualmente, par
ejemplo respecto a sus derechos legales (Quadri 2000,2001).
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vocatorias y exposiciones, de bienales y ferias. Todo eso, de algun modo
cercano y posible, es a la vez inabarcable cuantitativamente 10 que dificulta
el establecimiento de criterios orientadores para una articulacion coheren
te y operativa de la informacion factible de obtenerse.

Muchas de las situaciones locales, que generan desazon y espantan a los
artistas argentinos hacia prometedoras tierras lejanas, tienen solucion en el
entorno inmediato. Creando un entorno mas favorable, buscando una sali
da a los problemas locales se tendra una mejor posicion para lanzarse, si se
quisiera, a las ciudades globales con una propuesta que se considere propia
y no impuesta, con informacion mas acertada sobre el destino al que se
dirigen, con la posibilidad economica de financiar, si fuera necesario, el
envio de las obras para participar dei mundo globalizado sin sentirse exclui
dos en las grandes bienales, en las megaexposiciones, en las ferias.

La responsabilidad de generar cambios en el ambito local esta en manos
de los individuos; antes de llegar a ser paralizados 0 desviados por procesos
macro, entre ellos la globalizacion, coma un entramado que controla y pa
raliza iniciativas locales aunque estos procesos macro coma tales escapan al
control de los sujetos particulares.

Deben analizarse las condiciones en que se desarrolla el arte actual para
establecer por qué para muchos artistas es necesario cotizar por arriba de
50.000 dolares y llegar a ser jet, para obtener el reconocimiento de quienes
escriben con mayliscula los nombres dei arte de hoy en un mundo globalizado.

Reitero la necesidad de estudios locales y micro para acercarse a los acto
res y aprehender camo viven la globalizacion en los diversos aspectos en
que se manifiesta en los ambitos locales, he mostrado camo los artistas de la
Ciudad de Buenos Aires utilizan estrategias diversas y, coma senalé anterior
mente, insolitamente creativas para desarrollar su arte a pesar de las condi
dones adversas dei entorno cotidiano. Observamos camo se cambian los
materiales y los formatos, camo se adaptan las obras 0 camo se buscan los
modos de evadir normativas que se consideran entorpecedoras de la activi
dad; asi desde 10 local es posible construir una aproximacion mas ajustada a
las circunstancias cotidianas en que se desarrollan las obras y en que viven
los artistas que aun no llegan, 0 que nunca llegaran, a circular por el mundo
globalizado 0 a cotizar por encima de los 50.000 dolares.
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LAS COMUNIDADES CIENTIFICAS ANTE LAS
TRANSFORMACIONES GLOBALIZADORAS DE LAS
DÉCADAS DE 1980 Y 1990 EN LATINOAMÉRICA

FÉLIX SCHUSTER

En las ultimas décadas el proceso de transformacion de las instituciones
académicas plantea nuevas demandas a los cientfficos y docentes que las
integran, a quienes se les pide que respondan a una sociedad cada vez mas
dependiente del conocimiento. Se les exige asf una mayor actualizacion para
favorecer la recreacion de experiencias exitosas especfficas en su contexto
local y transformarse en intérpretes e intermediarios de los cambios que se
estan produciendo en la sociedad. La importante tradicion universitaria
argentina vio interrumpido su desarrollo pOl' sistemas dictatoriales que obs
taculizaron el curso de sus potencialidades y produjeron un marcado atra
so. Procesos militares igualmente violentos y destructivos fueron moneda
corriente en América Latina toda. Asf, a las nuevas demandas de la agenda
internacional se sumaron en la region cuestiones relacionadas con la agen
da interna, ocupada en cubrir el atraso producido durante las dictaduras
militares. Todo ello se reflejo en fuertes presiones al interior de las institu
ciones educativas y el sistema cientffico para aumentar su eficacia, equidad,
pertinencia social y su capacidad de una produccion de conocimientos pro
pia, para 10 cuallas condiciones de creatividad, sen tido crftico reflexivo y la
constitucion de redes operativas regionales se tornaban indispensables.

En casi todos los pafses de América Latina existen organismos naciona
les de coordinacion de la educacion superior y los recursos financieros con
los que cuentan las universidades nacionales provienen fundamentalmente
del Estado. Con frecuencia, en la década de 1980 las investigaciones realiza
das en Latinoamérica sobre educacion superior se vincularon a aspectos
relacionados con la propia investigacion y también a su relacion con el desa
lTollo economico, los cuerpos de profesores y la creacion de posgrados. En
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la década de 1990 la mayor frecuencia temâtica se centro en las relaciones
con el sector productivo, las redes de informacion, la calidad, el rendimien
to, la evaluacion y la gestion. Aùn impulsada y financiada por organismos
estatales prevalecio la orientacion externa, de corto plazo y sin plena con
ciencia de la importancia de la articulacion a nivellocal y regional. Si bien
es importante que la investigacion se dirija a aportar elementos que apoyen
la toma de decisiones y una articulacion con 10 global, no deberia hacerlo
sin antes considerar 10 local y 10 regional. Al mismo tiempo, la investigacion
tendrîa que responder a objetivos de mâs largo alcance, haciéndose mâs
autonoma y creativa en la elaboracion de conceptos, referentes y funda
mentos teoricos nacidos de las especificidades de América Latina.

El desafio de los al10s 90 consistfa precisamente en resolver la tension de
responder a demandas de la "agenda externa" pero poniéndolas en conso
nancia con las necesidades de la "agenda interna", uniendo pragmatismo y
refiexion, necesidades de corto y largo plazo. Asimismo, se tornaba necesa
rio desarrollar conocimientos dirigidos a la construccion critica de las insti
luciones universitarias y cientificas para poder aumentar y, en alguna medi
da, resistir los discursos y propuestas globalizadoras impuestas desde fuera
de las propias instituciones y de la region.

c:Cuâles serian los modos de organizacion local y regional adecuados a
las nuevas transformaciones? En diferentes momentos la actividad cientifica
[ùe organizada en contextos institucionales predominantes: la universidad,
cl instituto dedicado a la investigacion, el museo de ciencias, el observato
rio, la revista cientîfica 0 la propia fuerza de las diversas comunidades cien
lificas de base disciplinaria. La configuracion interna de estos âmbitos, y sus
relaciones reciprocas, estuvieron en principio determinadas por la
centralidad de la universidad. Fue solo a partir de la década de 1960 cuando
la posicion central de la universidad comenzo a erosionarse, estableciéndo
se las condiciones para la reestructuracion dei sector de ciencia y tecnologia
(Ille tendria lugar en los al10S 70, situacion que muestra el papel cambiante
asumido por el Estado en este periodo. El Estado fue el nexo que vinculo el
grueso de la actividad cientîfica en América Latina, Lanto desde elliderazgo
(le la universidad pùblica, que por mucho tiem po no fue cuestionada, coma
:1 través de instituciones creadas para cubrir funciones especializadas de in
ycstigacion ligadas al sector productivo 0 de servicios. Si bien es cierto que
entre 1960 y 1976, Ycoma respuesta a las mùltiples presiones que atentaban
contra la continuidad de la investigacion en la universidad -hasta entonces
d marco institucional exclusivo para la investigacion cientifica-, se comenzo
;1 implan tar en América Latina una polîtica cientffica cuya caracteristica mâs
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general en la regi6n fue el surgimiento de instituciones no-universitarias de
investigaci6n, estas en gran medida siguieron ligadas al financiamiento y la
esfera publicos, aun de modo indirecto.

En la tradici6n argentina representada por Bernardo Houssay, heredera
a su vez de la concepci6n humboldtiana, la investigaci6n en las universida
des constituia un aspecto indisociable de la funci6n de formaci6n. En tal
modelo la investigaci6n por excelencia era la basica, considerada funda
mento y origen de la creaci6n, que solo en una instancia posterior se trans
formaria en aplicada. La universidad se concebia coma el centro de la crea
tividad cientifica y el nucleo generador de la modernidad de un pais, medi
da en términos de su capacidad cientifica. El actor casi exclusivo deI desa
rrollo cientifico era el investigador 0 las comunidades cientificas, siendo la
universidad solo el contexto de su desempeiio. Protagonistas exclusivos en
la decisi6n acerca de qué investigar, c6mo mantenerse en el mercado cien
tifico, qué formaci6n impartir, c6mo orientar a los nuevos investigadores,
todas las definiciones corrian por cuenta deI investigador 0 las comunida
des cientificas, 0 aun de estructuras mas acotadas, coma los institutos, los
departamentos 0 los laboratorios.

Una primera transformaci6n importante alejada de ese modelo es la que
comienza a prevalecer en la segunda mitad de la década de 1980 -y debido
al impulso inaugurado por los paises centrales- cuando la cuesti6n del desa
rrollo cientifico se postula coma una preocupaci6n propia de los 6rganos
centrales de las universidades: se crean secretarias de ciencia y técnica con
perfil definido y reconocimiento en la trama de relaciones organizacionales,
tanto desde el punto de vista burocratico coma desde el punto de vista de la
gesti6n, financiamiento de proyectos, rutinas de evaluaci6n de investigacio
nes, tramitaci6n de cooperaci6n externa, becas, estimulaci6n a esfuerzos de
transferencia de conocimientos tecno16gicos a las fuerzas productivas, etc.
(Bell 1995, Chudnosky y L6pez 1996).

Un interrogante crucial acerca de c6mo evaluar esta transformaci6n con
duce a analizar si todos estos instrumentos se corresponden con las peculia
ridades de la investigaci6n universitaria. En tal sentido, resulta central saber
si la universidad constituye de par si un "organismo integrado" en términos
de politicas organizacionales 0 si solo sigue siendo un locus donde se desen
vuelven actividades cientificas, mas 0 menos espontaneas 0 autorreguladas.
La universidad se caracteriza por la difusividad deI poder en el marco de
una extrema fragmentaci6n de objetivos basados en el conocimiento; por
10 tanto, es un poder basado en la especializaci6n profesional. En tal siste
ma la capacidad del gobierno institucional de imponer decisiones resulta
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acotada, ya que el factor dinâmico de los cambios internos 10 producen las
unidades 0 células autonomas que la integran. En gran medida es un atribu
to dei "campo especializado" en el cual se desenvuelve una estructura auto
noma de relaciones de produccion de conocimiento y poder. Este campo es
la interseccion de dos âmbitos de relacion: las diversas comunidades cientf
ficas por disciplina 0 especialidad y la universidad (Becher 1992, Leon Orozco
1995) .

La preeminencia de las comunidades cientfficas por sobre la segunda se
debe a la orientacion hacia la comunidad cientifica internacional en su con
junto y al financiamiento externo de la investigacion universitaria, 10 cual
agudiza la excen tricidad de las relaciones entre el investigador y la universi
dad. Al ser las "âreas de conocimiento" los focos organizacionales bâsicos se
tiende a producir una fragmentacion en células casi autonomas, aisladas en
gran medida deI resta de la organizacion (SIGLA 1990). Esto a su vez difi
cuIta el control de las universidades desde el exterior y desde una instancia
central de organizacion y de planificacion.

Tai situacion se vio agravada en los aIÏ.os 90 cuando la relacion entre los
ambitos académico y productivo fue adquiriendo cada vez mâs visibilidad,
debido a la situacion de erisis financiera de la universidad que exigîa la
busqueda de medios de financiamiento alternativos (Ronzoni 1994). Par su
parte, la importancia estratégica que puede representar la conjugacion de
esfuerzos de la universidad -en tanto representan te dei espîritu cientîfico y
el saber eristalizado de la sociedad- y el mundo de la economfa y dei trabajo
-donde se desarrollan las capacidades de produccion- alento la generacion
de actividades cada vez mas globalizadas e internacionalizadas. En este mar
co, la comunidad cientîfica se fue construyendo en un contrapunto perma
nente entre la voluntad de incorporacion al sistema cientîfico internacional
yel deseo de llegar a tener una voz propia, autonomfa en la deflllicion de su
perfil, de sus intereses y su legitimacion.

Pero la libertad y la autonomfa en la toma de decisiones la proporcionan
las capacidades cientfficas y tecnologicas que tienen las propias institucio
Iles, sean de la nacion 0 de la region. El conocimiento se expresa como
poder y oportunidad, afirmacion con respecto a la cual América Latina to
davfa no ha desarrollado un consenso duradero. Al mismo tiempo, la situa
cion internacional global continua moviéndose en un proceso dinamico
que ha reducido el espacio disponible para América Latina y, en tal sentido,
muchas veces el desarrollo de las capacidades cien tîficas en la region no es
apropiadamente estimulado. Por ellu es crucial que los pafses latinoameri
canos aseguren la existencia y la expansion de las capacidades de investiga-
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ci6n locales. Todo ello dependera, en buena medida, de las transformacio
nes sociales que se produzcan.

Como 10 han seùalado Leonardo Vaccarezza (1994) y Hebe Vessuri
(1994), Ypor las caracteristicas del accionar de las comunidades cien tificas
a las que ya hemos aludido, es necesario incorporar la planificaci6n de la
actividad cientifica y tecnol6gica para alcanzar un objetivo global de politi
ca, en funci6n de resultados anticipados dentro de 10 que es posible en el
campo de la ciencia. Alln cuando el concepto de planificaci6n intenta
adecuarse tanto a la incertidumbre de las situaciones como a la complejidad
de las organizaciones, mantiene el principio de centralidad en la toma de
decisiones dejando al actor los aspectos 'técnicos' sobre los que trata la deci
si6n. Como queda dicho, la fuerza de un campo cientifico -en tanto ambito
social de interacci6n y lucha- puede resultar un factor negativo para la cons
tituci6n de una cooperaci6n a nivellocal y regional. En efecto, el grado de
conformaci6n de un campo cientffico suele ser inversamente proporcional
a la posibilidad de plantear una racionalidad cooperativa y de planificaci6n
global que se exprese en una posible herramienta institucional, aunque bien
puede ser una condici6n favorable para la constituci6n de campos cientîfi
cos hasta el momento inexistentes en el ambito de la comunidad cientîfica
local. Por ello, para que se pueda lograr una articulaci6n entre los especia
listas dentro de los propios paîses es fundamental que internamente se co
necten y potencien los esfuerzos y se articulen acciones a nivel regional,
utilizando el apoyo de organismos locales. Los investigadores deben servir
de intermediarios en las nuevas alianzas que es preciso construir entre el
mundo del trabajo y el mundo de la educaci6n superior y la ciencia en
América Latina, para que las nuevas estrategias sean pensadas cOI~untamente.
y para ello es necesario reconstruir una posici6n que responda mas estre
chamente a las particularidades de la regi6n.

Por este motivo, las polîticas y la gesti6n de la ciencia en la universidad
deben dejar de restringirse a la fase de promoci6n, entendida esta coma la
funci6n de apoyo a la investigaci6n, la puesta en disponibilidad de recursos
sin que la instancia decisoria central de la organizaci6n ejerza la capacidad
de elecci6n entre alternativas de contenido. Pues aunque a través de la pro
moci6n se puede orientar la actividad de los distintos equipos de investiga
ci6n, en la practica el desarrollo termina de;jandose librado a la acci6n de
las tendencias dominantes en la comunidad cientîfica.

La necesidad de incorporar la planificaci6n de la actividad cientîfica y
tecnol6gica ha venido siendo reconocida de manera creciente (Levy 1993).
La orientaci6n en términos de intereses endogrupa1es deberîa cambiar ha-
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cia una definicion de beneficios exogrupales y colectivos. La orientacion
hacia los requerimientos y pautas que imponen las instituciones nacionales
o internacionales de ciencia (por ejemplo, CONICET 0 las revis tas especia
lizadas a través de sus tematicas) deberia cambiar hacia la valoracion de la
institucion universidad como un objeto de orientacion y capitalizacion de
los esfuerzos propios (Garcia Guadilla 1995, Diker 1994).

Paralelamente, a nivel regional se hace necesaria la incorporacion de
una concepcion de polftica cien tffica y de estrategia colectiva que sea rele
vante para América Latina, frente a la orientacion por proyectos individua
les 0 grupales y a la seleccion de alternativas de accion en términos de estos
exclusivamente, las mas de las veces incorporando prioridades y decisiones
de un mundo globalizado que no tiene por qué plantearse como relevantes
los mismos problemas y prioridades que los cientfficos, académicos y la so
ciedad latinoamericana.

Se necesita pues un discurso que de mayor centralidad a los términos
vinculados a una racionalidad excéntrica con respecto a los intereses
endogrupales y que de cuenta de polfticas cientfficas, decisiones estratégi
cas, prioridades, pautas de cooperacion y evaluaciones no dictadas solamen
te por criterios de calidad académica 0 interés institucional de la universi
dad. Ello no sera factible sin la participaciôn de los cientfficos en la toma de
decisiones, pero una participacion que difiera de las experiencias habitua
les en las que el papel dei cientffico en el proceso de planificacion se restrin
ge a la funcion de asesaramiento desempeiiado par investigadores seleccio
nados como 'representativos'.

La participacion de investigadores pertenecientes a distintos ambitos
institucionales de la universidad es posible en una estructura disenada so
bre la base de relaciones horizontales, obviando la pertenencia de cada gru
po a sus respectivas facultades 0 institutos. Esta horizontalidad, unida a la
capacidad de gestion y toma de decision colectiva de los mismos participan
tes ha sido, en principio, considerada positiva por los investigadores en tan
to forma de 'desburocratÎzar' el sistema de gestion de la ciencia; pero debe
ser acompailada por otros procesos de articulacion de las acciones. En par
ticular, es prioridad fundamental que exista una mayar articulacion entre
los especialistas al interior de las propias instituciones y pafses. Es preciso
favorecer la consolidacion de otro tipo de procesos en los cuales los liderazgos
intelectuales puedan establecerse de manera mas adecuada dentro de las
instituciones, para que haya mayor continuidad en el quehacer de los espe
cialistas y, a la vez, para establecer mayores oportunidades de trabajo colec
tivo y mejores conexiones tanto dentro de los pafses como entre ellos.
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En este marco debe prestarse especial atenci6n a la relaci6n que se esta
blece entre los distintos niveles de organizaci6n de la actividad académica,
principalmente, la contradicci6n entre formas pluridisciplinarias y la orga
nizaci6n centrada en 10 disciplinario por facultades, institutos y departa
men tos. Buscando resolver estas cuestiones se han expandido formas
'hîbridas' de vinculaci6n externas a las casas de estudio en el mundo, desa
rrallandose empresas y fundaciones universitarias comercializadoras de tec
nologîas con resultados que atm no pueden evaluarse (un ejemplo de ello
es UBATEC de la Universidad de Buenos Aires). Por cierto, serîa ingenuo
un enfoque administrativista que se limitara a diseiiar modelos de progra
maci6n sin tener en cuenta las tensiones estructurales que activa, tanto den
tra coma fuera de la universidad. Debido a ello, una condici6n importante
para la evoluci6n positiva de estas experiencias parece ser su acompaiia
miento por parte de una gesti6n especializada, en la que se combinen re
cursos técnicos junto con una continua disposici6n a la negociaci6n polîtica
con los distintos actores intervinientes 0 afectados por el proceso de conso
lidaci6n de la experiencia.
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CIENTIFICAS: DIVERSIDAD ETNOGRAFlCA EN
PELIGRO

CECILIA HIDALGO

Se afirma que vivimos en una época supeditada al conocimiento cientffi
co y tecnolôgico que acompaIÏ.a con su avance pero al mismo tiempo impo
ne tasas aceleradas de cambio en la sociedad hacia la que se proyecta. En
paralelo, la importancia creciente que la acumulaciôn y la utilizaciôn dei
conocimiento revisten para la economîa, las comunicaciones y la circula
ciôn de la informaciôn a nivel mundial revierte hacia el interior de la esfera
académica y cientifica misma, reestructurando las modalidades de trabajo,
reorganizando los dominios de prestigio y permitiendo el surgimiento de
nuevas identidades personales e institucionales. El presente trabajo intenta
caracterizar cômo se presenta en las instituciones académicas y cientîficas
locales el escenario, a un tiempo promisorio e incierto, que plantea una
supuesta "sociedad dei conocimiento" en un mundo globalizado y en el
sena de comunidades académicas que se desempeIÏ.an en un paîs empobre
cido y plagado de restricciones. En base al analisis de la manera que ha
operado en Argentina el reclamo de mayor relevancia social de los proyec
tos que buscan financiaciôn publica se mostrara que, al interior de las insti
tuciones universitarias, las expectativas de apertura y cooperaciôn cientîfi
cas han conllevado, al mismo tiempo, un vaciamiento simbôlico y material
de los proyectos locales abarcativos yun reposicionamiento diferencialmente
favorable de las élites cientfficas tradicionales y de las disciplinas mas conso
lidadas previamente, ya proclives a la privatizaciôn e internacionalizaciôn
dei conocimiento.

GLOBALIZACIÔN YLOCALIZACIÔN

Mientras la noci6n de internacionalizaciôn sugiere que son las naciones
o estados los que se re!acionan, la cie globalizaci6n acen tua la idea de
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interculturalidad moderna (Canclini [1990J 2001). El discurso sobre 10
global, distinguiéndose igualmente de los matices segregacionistas de la
multiculturalidad, subraya modalidades de interconexion de una capilaridad
mas sutil. Asf, en el campo de la produccion cientffica apunta a institucio
nes pero, sobre todo, a equipos 0 investigadores que intercambian informa
cion, participan en flujos de financiacion, proyectos 0 redes académicas y
adhieren a marcos regulatorios multiples a tftulo personal, sin mayor
injerencia de sus pafses 0 de las instituciones cientfficas 0 universitarias en
cuyo sena trabajan. En condiciones desiguales para proponer temas de in
vestigacion 0 liderar enfoques alternativos, tal interconexion suele tender
mas a la subordinacion que a la autonomfa y su caracter capilar y fragmenta
rio debilita la capacidad de negociacion de quienes se conectan.

Edulcorado por una retorica centrada en las potencialidades de la
in terdependencia y la influencia redprocas y que parece reivindicar el valor
de la heterogeneidad, la traducibilidad intercultural y la convivencia en
medio de las diferencias; el discurso sobre la sociedad del conocimiento y la
globalizacion ha aproximado, coma nunca antes, las discusiones sobre cien
cia a las de economfa. Se trata de una ciencia que serfa el motor deI desarro
110 tecnologico y deI funcionamiento de mercados siempre necesitados de
innovaciones, pero también es una ciencia que para producir tales innova
ciones depende del respaldo de fuertes inversiones de capital y no puede
asegurar el acceso democratico a sus resultados y beneficios. Autores coma
James Petras (2000) argumentan que la circulacion de informacion, mer
candas e inversiones por encima de los limites de pafses y regiones corres
ponde a un proceso de dominacion de larga data, que tiende a conservar y
acrecentar las asimetrfas de poder imperialista ya conocidas (Petras 2000).
En contraste, antropologos coma Néstor Garda Canclini (1999,2000,2001,
2004) 0 Norman Long (1996) sostienen la tesis de la novedad esencial deI
fenomeno. La globalizacion generaria un orden mundial diferente que no
corresponde seguir analizando en términos de la relacion "centro-perife
ria" 0 "metropolis-satélite" pues ya no concierne a asimetrfas economicas,
politicas y culturales simples sino a un nuevo patron de homogeneizacion y
diversidad (Long 1996:50).

En la esfera cientffica este nuevo patron de homogeneizacion supone
unidades que se conectan 0 desconectan en grados disfmiles, segun el modo
en que diversos grupos de interés, instituciones, organizaciones y aun agen
tes externos a la esfera académica (stakeholders) relocalizan las supuestas exi
gencias de la globalizacion estimulando, manipulando, encauzando 0 blo
queando los fll~OS de produccion y circulacion cientffica a su alcance.
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La idea de 10calizaci6n se presenta en paralelo a la de globalizaci6n, a fin
de afirmar el carâcter situado que reviste el hecho de que son agentes loca
les quienes reelaboran las 'nuevas' relaciones y crean formas alternativas a
las del pasado, siempre a partir de sus marcos previos de significado, presti
gio y poder. En este sentido, resulta crucial ver c6mo en una esfera cientffi
co-académica acuciada por la captaci6n de fondos publicos 0 la apropia
ci6n privada de su capacidad intelectual y donde tradicionalmente la actua
ci6n de pares es fundamental, los agentes locales mâs interconectados a
nivel internacional terminan logrando legitimar sus propios parâmetros de
éxito y realizaci6n, imponiéndolos al conjunto deI sistema cientffico-acadé
mico como pau tas de organizaci6n yvalores alegadamente acordes al nuevo
orden mundial. Dado que el fen6meno de la globalizaci6n ha sido visto
muchas veces desde el ângulo de la in terculturalidad y del diâlogo asimétrico
entre diversos sistemas de prâcticas, creencias y valores (Canclini 2004), la
diversidad epistémica que obra al interior de la esfera académica y la dificul
tosa y desigual interacci6n que en un marco restrictivo y competitivo tiene
lugar entre quienes integran comunidades cien tffico-disciplinarias diversas
se mostrarâ central a la hora de dar cuenta del patr6n de homogeneizaci6n
emergente.

En efecto, sostengo que en un marco de gran variedad epistémica donde
coexisten arreglos disciplinarios e institucionales diversos, tendientes a la
producci6n de conocimiento y a la formaci6n de cientfficos y docentes uni
versitarios, las asimetrias de poder previas a la globalizaci6n son las que orien
tan el patr6n de homogeneizaci6n que ha de prevalecer. Mediante su par
ticipaci6n clave en el establecimiento de criterios locales de asignaci6n de
recursos y evaluaci6n de proyectos y resultados, los pares mâs prestigiosos
-en quienes se han delegado importantes funciones politicas- estimulan y
guian los procesos con miras a restituir una posici6n privilegiada a las élites
cientfficas de las disciplinas mâs consolidadas. Con ello ponen en peligro la
diversidad epistémica que ha operado hasta el momento como precondici6n
de la producci6n de saber y la formaci6n de cientificos en el pais.

EL CONTEXTO DE LA GLOBALIZACIÔN EN LAS UNIVERSIDADES y
UNIDADES DE INVESTIGACIÔN ARGENTINAS

Como queda dicho, se supone que en un marco globalizado las universi
dades y las unidades de investigaci6n -sean institutos, câtedras, programas,
entre otros- cumplen un papel central en la producci6n de conocimiento
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innovador. La retorica encomiastica, muchas veces amplificada pOl' los pro
pios cientîficos en defensa de sus amenazadas instituciones e intereses, pro
clama que e!lo permitira eventualmente un aumento de la productividad
nacional, los niveles de vida y la capacidad local de competir economica y
hasta culturalmente a escala mundial. Pero ademâs, y de manera funda
mental, se espera que estas instituciones recreen la capacidad intelectual de
la que depende tanto esa misma produccion innovadora coma la utiliza
cion de aquel conocimiento. Yello porque en la medida en que se forman
am futuros profesionales, técnicos y funcionarios calificados sc pretende
que, pOl' su in termedio, la poblacion estant en condiciones de contribuir y
acceder a los conocimien tos mundiales disponibles, adaptados in teligen te
mente a las necesidades locales.

El contexto impone un escenario de competencia en el que para poder
participaI' y cumplir un buen papel se tornan imperiosas las inversiones en
formacion de docentes y cientîficos, equipamiento, l'ecu l'SOS bibliogrâficos
e intercambio académico internacional. Sin embargo, aùn cuando la bùs
queda de productividad y competitividad requicre inversiones, el empobre
cimien to general dei paîs, las crisis polîtico-economicas y el endeudamiento
externo e interno han servido parajustificar argumentos a favor de asigna
ciones pun tuales y selectivas. Las autoridades y los agentes se han vistos for
zados, pOl' ende, a generar nuevas fuentes de ingresos y a reorganizar el
imprescindible trabajo de docentes, estudiantes, graduados, tesistas y beca
rios de modos cada vez mas precarios. En un circuito donde la competencia
obliga a las personas involucradas a sumar cada vez mas diplomas y antece
dentes a sus curnculae vitae, la aceptacion de cargos honorarios, becas a tér
mino, pasantîas y subcontratos ha sido amplia y general.

La insuficiente finallciacion estatal de las instituciones cientîficas y uni
versitarias pùblicas y la escasa 0 nula con tribucion privada a la investigacion
cien tîfica, sin horizon te de aplicabilidad inmediata, ha colocado al presu
puesto en el centra de todos los discursos, incluidos los relativos a cuestio
Iles como la integridad institucional -es decir, al grado de autonomîa y de
libertad académica que debe 0 puede defenderse en un marco con tantas
carencias. Las facetas de la crisis son muchas, mencionaremos al respecto el
incremento en la matrîcula universitaria pues expresa que si bien para am
plios sectores de la poblacion el ingreso a la universidad es posible, su per
manencia y titulacion resulta dificil. Ademâs, los lîmites de la capacidad
educativa y administrativa de las instituciones parecen haberse traspasado.
La gran cantidad de alumnos, el escaso personal docente yadministrativo,
las dedicaciones pOl' debajo de 10 necesario para sostener actividades de
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docencia e investigaciôn, la infraestructura colapsada, el cuestionamiento
de la pertinencia de los planes de estudio con respecto a la preparaciôn de
los graduados para un mercado laboral sin muchas oportunidades, todo
ello, termina poniendo en tela de juicio inc1uso el papel de las instituciones
que forman cientificos, profesionales y técnicos a la altura de las circunstan
cias.

En este con texto, cabe senalar tres cam pos significativos en el trabajo
cientifico-académico que han sido reestructurados: el primero, concierne a
la importancia creciente que han adquirido estructuras mas blandas de or
ganizaciôn, fundamentalmente alrededor de directores responsables de
proyectos y programas a término en desmedro de institutos 0 unidades de
investigaciôn estables en el tiempo y con cierta autonomia en la planifica
ciôn de sus actividades. El segundo, se relaciona con la creciente valoriza
ciôn de bienes intelectuales comoditizados, la cuantificaciôn de los resulta
dos -sea en términos de articulos, libros, numero de becarios y tesistas titula
dos, horas de c1ase, entre otros cômputos- y, en las disciplinas que 10 permi
ten, la busqueda del patentamiento de los hallazgos. En el tercero se advier
te un cambio correlativo en las nociones de trabajo y de estatus ocupacional
de los docentes universitarios y de los investigadares del sistema cientifico,
quienes encuentran que su formaciôn y sus titulos han sido devaluados de
la mana de un bajo reconocimiento salarial y social, excepto en los pocos
lugares donde la ilusiôn de la competitividad y la excelencia puede seguir
sosteniéndose.

La atomizaciôn de las decisiones se suma al hecho de que la fil1anciaciôn
de tales proyectos, par 10 general, no induye fondos destinados a la labor de
los investigadores formados, salvo de manera indirecta en la forma de in
centivos liquidados por el gobierno nacional de manera irregular (cf. Pro
grama Nacional de Incentivos a los Docentes-Investigadores de Universida
des Nacionales Argentinas en vigencia desde 1994). Aunque este tipo de
asignaciôn de recursos a proyectos y de incen tivos salariales man tiene a los
equipos vinculados a las instituciones académicas y cientificas que los aco
gen y avalan, tiende a desligarlos y descomprometerlos de la busqueda de
soluciones colectivas 0 de la formulaciôn de planes integrales impulsando
los, por acciôn u omisiôn, a competir individualmente para seguir en el
sistema. Ademas, coma en términos generales los fondos se destinan a cu
brir gastos de equipamiento, viajes académicos, bibliografia y bienes de con
sumo basicos provistos anteriormente por las instituciones mismas, las auto
ridades y los agentes han terminado apoyando, 0 han quedado inermes,
ante el avance de esta forma de financiaciôn de sus actividades pues, aun de
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modo precario, mitigan carencias muy elementales y obran coma elemento
de contencion de rec1amos que, de otra forma, quizas tornarîan inmanejable
la crisis. Lo mismo puede decirse de la practica habituai de subcontratar los
servicios de jovenes en formacion quienes no han logrado convertirse en
becarios 0 han culminado sus becas sin poder insertarse laboralmente; se
trata de jovenes formados que no pueden ser absorbidos plenamente por el
sistema cientîfico nacional.

Las perspectivas y los discursos parciales de los diversos agentes del siste
ma cien tîfico-académico estan en estrecha correspondencia con su desigual
acceso a los recursos globales y locales. Asî, las dec1araciones publicas de las
autoridades expresan una y otra vez las grandes dificultades y hasta su im po
tencia para orientar la conduccion académica, pues controlan cada vez menos
espacios de la economîa que sostendrîa con decision autanoma planes y
programas propios. El presupuesto sirve de explicacion para todo y excusa,
o esconde, la fragmentacion y el vaciamiento. Tai situacion contrasta con la
que esos mismos agentes afirman haber experimentado en décadas anterio
res cuando las exigencias de competitividad no eran tan fuertes, la
acreditacion de programas y su evaluacion no estaban atadas a tantas instan
cias administrativo-burocraticas y su financiacion, 0 a la posibilidad misma
de llevarlos adelante, era mas libre y directa. Mas que lîderes 0 directores de
sus unidades académicas, por su accionar actùan mas bien coma 'mediado
res' entre programas nacionales (cf. Incentivos, de la Agencia Nacional 0

CONICET, entre otros) 0 internacionales (por ejemplo, Marco, Alfa, Alban
de la Comunidad Economica Europca) en los cuales no han tenido inter
vencian y respecto a los cuales solo ejercen el poder de alentar, facilitar y
avalar las presentaciones espontaneas de los miembros de sus instituciones.
Eventualmente les toca también celebrar cuando, a titulo de equipo 0 como
integrantes individuales de tales unidades, sus miembros resultan ganado
res de los concursos yi0 premios que les permitiran seguir adelante con su
labor de investigacian y formacian superior. Lejos de 10 que podrîa suponerse
y por las exigencias que tales concursos imponen muchos de los 'ganadores'
no terminan favoreciendo de modo efectivo, aparte del simbolico, a sus ins
tituciones madre sino imponiéndoles mayores demandas de infraestructu
ra, equipamiento y relevo de responsabilidades ordinarias a fin de cumplir
con 10 prometido a los organismos otorgantes, sin poner en riesgo el presti
gio dei que son portadores y emisarios. Como afirman Stephen Hill y Tim
Turpin (1995:135) para el casa de Australia: es coma si el mercado comer
cial se ubicara dentm de los procesos de produccion de conocimiento en las
instituciones cientifico-académicas en vez de acompaiiar y, eventualmente,
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aprovechar el capital de conocimiento por ellas producido. De este modo,
los cientificos y los académicos deben afrontar una penetraciôn profunda y
nueva de los valores del mercado comercial al interior de sus propias cultu
ras y ello acarrea fuertes implicaciones para la producciôn y el acceso gene
rai a ese conocimiento.

Cuando se analizan las agendas, las resoluciones y las actas de discusion
de los cuerpos directivos de las instituciones universitarias se toma eviden
te, por ejemplo, la falta de proyectos sustantivos integradores. La meta im
plicita que prevalece es la de sobrellevar decorosamente, es decir sin mayor
pérdida de la integridad institucionallograda en el pasado, los déficits pre
supuestarios recurrentes. Esos cuerpos directivos, sea de las universidades,
facultades 0 unidades de investigaciôn, no pueden sustraerse a discutir con
tinuamente cuestiones relativas a la asignaci6n de los escasos recursos de
que disponen y posponer la ref1exi6n sobre cuestiones académicas y cienti
ficas de fondo que abarquen al conjunto. Por 10 mismo, los debates acerca
de cuestiones politicas generales, de impacto mediato pero rastreable en
cuestiones propiamente académicas, constituyen rubros de figuraci6n no
torios en las resoluciones. Los mismos expresan una sintonia con las reivin
dicaciones sociales generales pero no visualizan vias propias de soluciôn a
los problemas cientifico-académicos especificos de las instituciones. Puede
afirmarse que la accion colectiva de los agentes de la esfera cientifica no ha
logrado cauces de efectividad, primando una suerte de oposici6n discursiva
e individual -"de pasillo" 0 "en foros académicos"- ante programas y proce
sos cuya inevitabilidad se ha dado par supuesta y con los que, directa 0 indi
rectamente, se ha colaborado al permitir que prevalezca la fragmentaciôn y
el vaciamiento simb61ico y material expresado en la formulaciôn de proyec
tos colectivos mas autonomos.

La perspectiva de los cientificos y docentes formados que no llegan a
integrar una élite es consistente con 10 retratado anteriormente; agobiados
por la imposici6n de presiones contradictorias desde el interior de la propia
academia sienten que el tiem po no les alcanza para cumplir cabalmente
con sus cargas docente, de gesti6n, investigaci6n y extensi6n. La queja par
la [alta de tiempo y la sobrecarga de compromisos y tareas en gran medida
burocraticas -como la elaboraci6n de proyectos para concursos de investiga
cion, la presentaci6n de informes de avance 0 finales, las rendiciones de
cuentas, las solicitudes de recursos de distintos tipos -que se suman a las
tareas habituales se ha convertido, de este modo, en nucleo discursivo obli
gado. Para sostenerse en las posiciones adquiridas se sienten presionados a
intentar producir resultados que pares prestigiosos locales -imbuidos de cri-
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terios de supuesta aplicabilidad universal- puedan valorar positivamen te, en
condiciones suboptimas y en continuo deterioro. Las expresiones de des
concierto, frustracion e incertidumbre son comunes cuando aluden a las
encrucijadas que deben enfrentar para sostener la labor de las cltedras y
producir conocimiento en un contexto donde los funcionarios y miembros
clave de las comunidades cientificas y académicas, que actùan denlro dei
horizonte nacional, han admitido en su imaginario criterios de una agenda
externa y se sienten formando parte de un poder diseminado en el que
nadie se hace dei todo responsable por las decisiones que se toman. Han
pasado de contar con un sostén pùblico incondicional a tener que competir
por fondos condicionados e intentar identificar y satisfacer demandas del
mercado. Nuevas estructuras de gestion de la ciencia y funcionarios exper
tos en control financiero 0 planeamiento estratégico se superponen con la
direccion cientifica de proyectos, orientando la adecuacion de la planifica
cion y la asignacion de los recursos a reglas de "buenas prâcticas" impregna
das con la logica de la gestion privada. Asî, deben intentar producir y trans
mi tir conocimienlo en un tercer mundo que se autoengaiia creyéndose pri
mer mundo. La caîda de sus ingresos personales y la subfinanciacion de los
proyectos que emprenden contribuye a su pluriempleo y dispersion. For
man cien tificos jovenes pero no pueden garantizarles su insercion en el sis
tema de docencia-investigacion ni trabajo fuera de la academia. A su turno,
tales jovenes terminan anhelando poder participar, al menos, de la "fuga de
cerebros" y encontrar en el exterior los ingresos y la fmanciacion que el paîs
no puede ya ofrecerles; ante la disyuntiva siempre latente de tener que ocu
parse en em pleos complelamente alejados dei tîtulo universitario que han
obtenido.

2Qué ocurre con los grupos mâs prestigiosos 0 de élite? No es de extra
iÏ.ar que los equipos bien posicionados en el campo académico hayan logra
do preservar y crear una suerte de 'oasis' donde se concentranlos recursos.
Logran esta en virtud de su capacidad, previamen te adquirida, de participa
cion en redes inlernacionales de financiacion, dei acceso a concursos de
fondos nacionales que implican la posibilidad efectiva de lIevar a cabo las
investigaciones -como los provistos por la Agencia Nacional de Investigacio
nes Cientificas y Tecnologicas- y por contar con el trabajo de tesistas becados,
altamente motivados. El cîrculo de acumulacion de recursos tiende a
reforzarse con el tiempo ya que se tonu prâcticamente imposible que quie
nes no cuentan con tales facilidades logren resultados equiparables y obten
gan fondos adecuados en los sucesivos concursos. AI interiOl- de la esfera
cientîfica se producc pues una acumulacion y concentracion de recursos,
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algo caracterfstico de la economîa nacional y mundial en las ultimas déca
das. Sin embargo, dado 10 circunstancial y a término de las asignaciones, ni
siquiera los grandes equipos dejan de sentirse amenazados en la
sustentabilidad de sus proyectos en la larga duraciém (Salmi 2003: 62). En
tal sentido, es notorio -como se sigue de las declaraciones realizadas por e!
Dr. Eduardo Charreau, actual presidente dei CONICET (Consejo Nacional
de Investigaciones CientÎficas y Técnicas), en ocasion dei Dîa dei Investiga
dor l

- que los grupos de excelencia no abandonan el sena de los organismos
pùblicos, aùn cuando para poder producir resultados cuentan generalmen
te con financiamiento de otras fuentes.

De este modo, para los integrantes de las comunidades académicas la
posibilidad de participar de la constitucion de redes globales y la tendencia
a volverse mas independien tes y empresariales aparece, si no coma solucion
como vîa de escape y supervivencia. Pero tal independencia no implica apar
tarse de la competitividad a la hora de intentar captar fondos publicos. Por
el contrario, puede constatarse precisamente el caracter complementario
que le atribuyen a tal participacion -sin que conlleve la desvinculacion con
los organismos nacionales y su programacion habitual- y el esfuerzo por
legitimar sus maneras de trabajo. De allî que la homogeneizacion que pro
ponen a la hora de dirimir con criterios 'objetivos', 'neutrales' y 'universa
les' la asignacion interna de los recursos pùblicos tienda a coincidir con los
que ya satisfacen y pueden reposicionarlos localmente de manera
diferencialmente favorable.

Asî, a una diferenciacion asimétrica de recursos a nive! internacional se
agrega una creciente diferenciacion interna a las propias instituciones en
tre aquellos equipos que han podido sostener y aumentar su base de fin an
ciaci6n, reforzando sus medios de investigacion en ciencia y tecnologîa, y
los que resultan cada vez mas relegados de la posibilidad de convertirse en
interlocutores de los desarrollos académicos y cientîficos de re!evancia mun
dia!. Esta diferenciacion y fragmentacion interna, lejos de ser compensada
o mitigada localmente, ha sido reforzada con un segundo tipo de relegacion
economica y simbolica de los equipos y unidades locales menos competiti
vos en la que, coma hemos dicho ya, la actuacion de miembros destacados

1 Diario la U/Universidad 11/06/03, pagina 5. El Dr. Charreau expres6: "El sistema
cientifico-tecnol6gico aruIT1ul6 tendencias recesivas que contribuyeron a erosionar su
estructura. Sin embargo, ]>uede exhibir logros que manifiestan la calidad acuITlulada. Es
cOmo si Argentina mantuviera una eterna paradoja. Ademas, los grupos de excelencia se
mantienen y cuentan generalrnente ron financiamiento de otras fuentes".
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de las propias comunidades académicas y cientlficas result6 crucial. En efecto,
autoridades deI area y comunidades de pares han terminado admitiendo, y
haciendo suyas, pautas de financiaci6n, incentivos y evaluacion acordes a
lineamientos en gran medida externos, dudosamente ligados a prioridades
locales y permeables a una mercantilizacion de la ciencia y de la educacion
superior.

EL EJEMPLO DE LA DEMANDA DE RELEVANCIA SOCIAL DE LA
INVESTIGACION CIENTIFlCA

En el contexto descripto me detendré en la consideracion de una de
manda especffica impuesta a la investigacion cientifica y tecno16gica deI
pais desde el interior mismo de la academia: la de relevancia social. Obser
varemos coma opera a través de ella la competitividad y el reposicionamiento
preferencial de las élites cientificas, aùn cuando en principio son las mas
alejadas de las posibilidades de satisfacer esa exigencia.

Podriamos decir que junto con el ideario globalizador -en la medida en
que obra coma parametro de productividad para la asignaci6n de fondos
se ha impuesto un consenso acerca de la necesidad de que los proyectos que
solicitan financiacion nacional superen las limitaciones que impiden que
las capacidades y resultados logrados, adecuados segùn los estandares inter
nos a cada disciplina 0 campo de investigaci6n, muestren su valor fuera de
ese estrecho marco. TaI exigencia también es importante para los cientifi
cos sociales pues aunque la problematica social, campo de su indagaci6n,
pueda suponerse coma naturalmente relevante, dichos cientificos deben
contestar al estereotipo popular dei intelectual que emplea fondos pùblicos
para producir articulos oscuros incluidos en publicaciones especializadas
que solo leen quienes publican en ellas (Morris y McCalman 1999:322). En
este sentido, todos los cientificos son llamados a abrirse al escrutinio y la
opinion de audiencias externas a la academia, con expectativas y modos de
comprensi6n diversos, para lograr "conocimiento socialmente robusto", se
gùn la expresion de Nowotny, Gibbons y Scott (2001). Al mismo tiempo y
dado que la mayor productividad cientifico-académica se mide cada vez mas
de acuerdo a los canones de las disciplinas consagradas, cuyos miembros
mas prestigiosos suelen encumbrarse en posiciones de pares evaluadores 0

funcionarios dejerarquia en la esfera cientifica capaces de establecer crite
rios para la asignaci6n estratégica de los recursos con que se cuenta, los
parametros de evaluaci6n se han ido 'endureciendo' en consonancia con
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criterios globalizados de supuesta aplicacion internacional. De este modo,
las estrategias institucionales adoptadas desde los organismos nacionales y
universitarios de ciencia y técnica terminan contrariando las metas mas
amplias de relevancia social, e incluso, de mejora de la productividad cientf
fica en los distintos campos disciplinarios. Yesto ocurre porque la busqueda
de rigor y eliminacion de arbi trariedad se encara reduciendo la heterogeneidad
de criterios y de practicas de "culturas epistémicas" diversas2

•

En un contexto de endurecimiento de criterios y "puja distributiva" por
los recursos inevitablemente comienzan a surgir problemas espedficos en
la toma de decision con respecto al otorgamiento de subsidios y becas, ex
presados con particular agudeza en el establecimiento de plataformas gene
raies de evaluacion y agendas de prioridades (Qué se debe considerar estra
tégico: orientar los recursos a la urgencia social 0 continuar con los planes
vigen tes; concentrar los recursos en pocos equipos 0 permitir que la mayor
cantidad de ellos se mantenga sin deshacerse u obligar a quienes hacen
docencia a un progresivo abandono de sus tareas en el grado 0 el posgrado
para concentrar esfuerzos en el logro de publicaciones de importancia a
nivel mundial? (Qué criterios deben adoptarse para el conjunto sin avasa
llar la especificidad de las multiples "culturas epistémicas" que 10 integran:
hay que premiar la publicacion de un artlculo en una revista extranjera pres
tigiosa 0 el sostenimiento de publicaciones locales y la edicion de libros; las
becas solo deben otorgarse a aquellos jovenes cuyos proyectos estén fuerte
mente articulados al de su director(a) 0 hay que alentar su relativa indepen
dencia y originalidad desde los estadios iniciales de su formacion?

Por 10 comun, los agentes involucrados en procesos participativos de toma
de decisiones reconocen la importancia de contextualizar la produccion
cientifica y son concientes de los margenes de ignorancia en los que se mueve
no solo la ciencia sino su aplicacion y desarrollo tecnologico. Sin embargo,
por 10 general son renuentes a abarcar e incluir perspectivas diferentes a las
suyas y a considerarlas legîtimas. Si bien es cierto que el conocimiento
testeado y confiable sigue siendo condicion necesaria del conocimiento so
cialmente robusto, parecemos alejarnos de la meta global de hacerlo social
men te relevan te cuando su validacion y evaluacion refuerza la autosuficiencia
de comunidades cientfficas circunscriptas. La situacion empeora cuando

2 La nociéin de "culturas epistémicas" introducida por Karin Knorr Cetina en su libro
Episternic Cultures. How the sciences make knowledge (1999) pretende caracterizar "esas amal
gamas de disposiciones organizativas (armngernents) y mecanismos" que en un campo
dada permiten la producciéin de conocimiento.
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advertimos que tal renuencia no es privativa de los agen tes sociales externos
a la academia, se extiende también a practicantes de ramas de la ciencia
distintas a la propia.

En efecto la evaluacion por pares, en su mayoria provenientes de la mis
ma disciplina, ha sido el tipo de proceso participativo en que se han basado,
hasta el momento, las decisiones acerca de proyectos, procesos y resultados
cientiflCo-tecnoI6gicos. Dicha evaluacion es en gran medida responsable de
esta suerte de encapsulamiento, pues ha seguido dotando a los miembros
des tacados de las distintas comunidades cientificas de un alto poder resolu
tivo -una suerte de delegacion de tacultades polfticas-, generalmente consis
tente con el mantenimiento de las rutinas habituales y consagradas dentro
de sus propias disciplinas. Cuando a 10 dicho hasta ahora se agrega que los
responsables en el nivel maximo de conducci6n de la politica cientifica sue
len provenir de las disciplinas mas consagradas -en particular las biomédicas
se comprende que empiece a darse, abierta 0 solapadamente, 10 que en
otras latitudes ha dado en llamarse "la guerra de las ciencias" pues tales res
ponsables tienden, conciente 0 inconscientemente, a imponer al conjunto-o
dar por supuesta- la validez de sus criterios particulares, poniendo en desven
taja comparativa a las disciplinas que no comparten sus rutinas y practicas.

Todos conocemos el caracter crucial que reviste la actuaci6n de los pares
evaluadores en las mûltiples instancias de los procesos de evaluaci6n cienti
fica y universitaria tales coma: concursos docentes, referatos de publicacio
nes, otorgamiento de subsidios 0 becas, etc. En este campo, a diferencia de
10 que ocurre en otras esferas de actividad institucional, es a los propios
miembros de las comunidades cientificas 0 académicas a quienes se consi
dera en condiciones optimas de valorar los resultados de su propia accion,
desestimandose 0 poniéndose en un segundo pIano la apreciaci6n de even
tuaIes crîticos externos. Se convoca a pares porque se supone son los ûnicos
capaces de indicar a administradores y legos qué puede exigirse en los dis
tintos campos disciplinarios y de acompai1ar con sus apreciaciones la dina
mica de cambio y actualizaci6n que se da en ellos. En tal sentido resultan
irreemplazables, al menos en una primera instancia, pues permiten que la
evaluaciôn contemple las transformaciones que se dan en los distintos cam
pos manteniendo, a la vez, una relativa estabilidad en las normas que guian
los procesos de evaluacion.

Sin embargo, el prestigio y reconocimiento dei que gozan los pares en el
campo disciplinario al que perteneccn no se traduce de manera directa en
un dominio de las competencias necesarias para un desempei10 adecuado
en los procesos de evaluaciôn, pues estas no forman parte habituai dei en-
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trenamiento académico formaI. En tal sentido, se ha destacado en reitera
das oportunidades que los pares suelen abrirse a una pluralidad de abusos
que van desde el sesgo favorable hasta la animosidad, el corporativismo y la
cooptaciôn, entre otros posibles. Por aiiadidura, su practica evaluativa no es
sometida a la revisiôn yel escrutinio abierto que ellos mismos exigirfan a la
investigaciôn cientifica y la actuaciôn académica; tampoco se ha desarrolla
do un ethos, normativa, moralidad 0 liderazgo en el campo de la evaluaciôn
equiparables a los formulados en 1942 por Robert K. Merton para la practi
ca cientifica (cf. Funtowicz y Ravetz 1992). La competencia por recursos
econômicos no ayuda, por cierto, a mejorar las cosas.

Frente a la posibilidad de que en la evaluaciôn prevalezcan criterios par
ticulares de personas 0 comunidades cientifico-profesionales 0 que se con
creten los abusos antes mencionados, los responsables de las areas de cien
cia y técnica han desarrollado acciones tendien tes a reducir la heterogenei
dad de criterios, la disparidad de los juicios evaluativos y, por ende, la arbi
trariedad. Es importante advertir que para lograrlo debe manejarse la ten
siôn de ajustar los instrumentos y procedimientos sin por ello convertir a los
pares en simples ejecutantes de rutinas operativas, que en un casa extremo
podrian aplicar técnicos, sistemas expertos y hasta legos. Entre las estrate
gias mas difundidas merecen destacarse las siguientes:
1) La formulaciôn de criterios explicitos a fines de sistematizar la evalua

ciôn estableciendo puntos de referencia comunes de aplicaciôn general.
2) La generaciôn de pautas de procedimiento explicitas que tiendan a ga

rantizar la representatividad de perspectivas legitimas acerca de un cam
po disciplinario, la imparcialidad de los pares que participan y la produc
ciôn de juicios fundados.
Los acuerdos sobre la primera estrategia, estructurados sobre la base de

una matriz que jerarquiza las practicas de las disciplinas cientificas consa
gradas 0 las de los equipos mas vinculados a la ciencia internacional, suelen
promover, no obstante, una homogeneizaciôn dejandose a los eventuales
pares la decisiôn sobre puntos de detalle. Las practicas para satisfacer la
segunda estrategia son aun mas débiles pues suelen reducirse a la elecciôn
de evaluadores ad hoc de diversas regiones del pais, 0 a la simple exclusiém
de los juicios de antagonistas, publicamente reconocidos coma tales, por
parte de los agentes sometidos a evaluaciôn mediante procedimientos de
recusaciôn y excusaciôn explicitas. Cabe aclarar que en el pais no existen
criterios acerca de la actuaciôn de agentcs externos a la academia, ni siquie
ra con el caracter de esbozos.

En este marco, el enfoque epistemolôgico y la actitud politica con la que
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surgi6 terminan produciendo, pOCO a poco, un resultado paradojal: lejos
de ampliar su alcance tienden a dar coma resultado una reducci6n de la
diversidad, a desconocer las maneras en que las distintas "culturas
epistémicas" -incluso internas a la academia- crean y garantizan la produc
ci6n de conocimiento. Siguiendo a Helga Nowotny (2003), en vez de orien
tarse hacia el agora, lugar de reuni6n donde la experiencia de distintos tipos
de agentes se toma en cuenta para plantear problemas y resolverlos creativa
y colectivamente, vuelve a orien tarse a la "torre de marfil" de los arist6cratas
de la polis cientîfica.

Atlll en el terreno de las ciencias maduras estudiadas par Knorr Cetina
(1999) , a saber la biologîa molecular y la fisica de al ta energîa, pueden iden
tificarse rasgos epistémicos peculiares relativos, entre otros aspectos, a la
construcci6n y moldeado de distintas disposiciones organizativas de carac
ter social dentro de la ciencia. Su analisis de las distin tas "culturas epistémicas"
muestra hasta qué punto la diferenciaci6n, las estrategias y las politicas de
producci6n de conocimiento son precisamente las que- sin estar codifica
das en los libros de texto- informan la practica experta, preceden y son condi
ci6n de posibilidad de la producci6n cientîfica en los distintos campos~. Si
guiendo las ideas de Knorr Cetina puede afirmarse que las pautas actuales de
evaluaci6n estan poniendo en peligro la riqueza de la heterogeneidad que
opera coma trasfondo de la producci6n de conocimiento, dicha diversidad

" Asi, por ejemplo, cuando aplica estas ideas a la indagaci6n de las culturas epistémicas
de la biologia molecular y la fisica de alta energia desagrega la "diversidad etnogrâfica"
caracterizando 10 que ocurre si se toman en cuenta los siguientes ejes: 1) el ontol6gico,
referido a c6mo se configuran las entidades en cada una; 2) el epistémico, que alude a
las estrategias cognitivas utilizadas en los procesos de proclucci6n y validaci6n del cono
cimiento, y 3) el organizacional, relativo a la divisi6n deI trabajo y a las estructuras
organizativas. De su caracterizaci6n en uno y otro caso surgen "culturas epistémicas"
distintas, 10 que hace que las prâcticas inscriptas en ellas tornen a espacios coma el labo
ratorio y el experimento, aparentemente semejantes, en "munclos de vida" completa
mente diferentes. Entre los fisicos de alta energia, por ejernplo, se daria una mayor
jerarquizaci6n y control, estructuras de gerenciamiento mâs cornpiejas, pero sin vias
burocrâticas. Las trayectorias colectivas de trabajo responden a formatos cooperativos,
redes horizontales entre institutos basadas en la confianza y la proyecci6n hacia genera
ciones futuras con un aporte compartido cle trabajo e infraestructura tal que hace que la
noci6n de autoria indiviclual se desdibuje. Entre los bi610gos moleculares prevaleceria
una estructuraci6n dual de Jos laboratorios como unidades conformadas por investiga
dores inclividuales que giran y se organizan alredeclor de un (a) director(a), a quien se
remite las cliferentes actividades y programas en tanto figura que centraliza el vinculo
con otros laboratorios y otras disciplinas afines.
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no solo abarca ereencias 0 teorîas presupuestas sino que esta incorporada en
practicas y condiciones previas al ejercicio de la investigaci6n misma.

Asî, por ejemplo, es sabido que en humanidades y ciencias sociales desde
muy temprano se alienta a los j6venes en formaci6n hacia la autonomîa con
respecto a su director(a) ya una relativa independencia y originalidad en su
trabajo, atm en el marco de la pertenencia a equipos de investigaci6n. En
ciencias naturales, en cambio, la organizaci6n dei trabajo es mas colectiva,
las tareas son mas facilmente repartibles y estan integradas a la labor de
direcci6n y a un proyecto férreamente articulador. Obviamente tales dife
rencias redundan, por ejemplo, en tiempos y tipos de comunicaciém de re
sultados también diferentes. En el casa de las ciencias naturales la produc
ci6n de resultados es mas veloz y aparece en medios de mayor consagraci6n
internacional, pues va unida al nombre y prestigio de los directores de pro
yecto pero, a la vez, se trata de resultados mas rapidamente 'perecederos'.
En el casa de las ciencias humanas y sociales la producci6n de resultados es
mas tardîa y relevante, en principio, para 6rganos de publicaci6n nacional 0

regional; a la vez dichos resultados son pasibles de relecturas extendidas a 10
largo de un tiempo mucho mas prolongado. Esta heterogeneidad permiti6
y fue condici6n de posibilidad de la producci6n de conocimiento. En mo
mentos en que se espera una reorientaci6n hacia la relevancia social de la
investigaci6n cientîfica, la busqueda de un supuesto rigor sobre la base de
eriterios de dudosa capacidad homogeneizadora puede esconder una pro
funda incomprensi6n dei valor de la diversidad y la apertura que favorezca
la innovaci6n y el avance dei conocimiento y el bienestar colectivo.

Lo expuesto nos remite, a un tiempo, a las dimensiones epistémicas y
polîticas de la situaci6n întimamente entrelazadas. Si queremos superar las
restricciones y desafios delnuevo orden cientîfico mundial tendremos que
comprometernos colectivamente a promover una convivencia interdiscipli
naria menos asimétrica e injusta, a poner freno a la diferenciaci6n institu
cional interna fundada en la acumulaci6n de recursos externos 0 la mercan
tilizaci6n de resultados y a adoptar una perspectiva interdisciplinaria que
no confronte y minusvalue practicas e identidades académicas diversas, ni
ponga en riesgo la continuidad misma de la producci6n de conocimiento
valioso y accesible al conjunto social.
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MERCADO DE TRABAJO, REDES Y CAPITAL
SOCIAL: EL CASO DE LOS GRADUADOS DE
ENSENANZA SUPERIOR EN SENEGAL

EVELINE BAUMANN

La insercion en el mundo deI trabajo es mas frecuentemente una conse
cuencia natural de las actividades sociales y de pertenecer a redes de
sociabilidad, que el resultado de un encuentro casi magico entre oferta y
demanda en un mercado fantasmagorico. Si esta constante se comprueba
precisamente para los economistas deI norte, sin lugar a dudas ella es mas
fuerte atm para un pais en vias de desarrollo coma Senegal puesto que las
imbricaciones entre los dominios social y economico son alli particularmente
fuertes

En este trabajo se tratara de analizar los mecanismos que operan cuando
los graduados de ensenanza superior se disponen a ingresar en la vida acti
va. Mas precisamente, nos in teresaremos en los jovenes senegaleses que han
obtenido un titulo de maestria en economia 0 en gestion en la Université
Cheikh Anta Diop (UCAD), de Dakar. Esta poblacion merece nuestra aten
cion por mas de una razon. Generalmente provenientes de estratos sociales
de clase media, los graduados universitarios estan -en el contexto posajuste
de comienzos del segundo milenio- especialmente expuestos a los peligros
de degradacion de su nivel de vida y de su imagen destacada coma intelec
tuales. Ahora bien, podemos suponer que esta categoria social, mas que
cualquier otra, es capaz de inaugurar nuevas practicas de insercion profe
sional y de adherirse a nuevas normas susceptibles de transformar el mundo
del trabajo.

A principios de la década de 1980, el Estado no garantiza mas la contra
tacion de aquellos que generalmente se llaman 'maestrandos'. Al mismo
tiempo, las vacantes en el sector privados son limitadas pues las politicas
liberales apun tan a la competitividad internacional, imperativo que condu-
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ce a las empresas a reducir sus cargas salariales, efectuando una reducci6n
de personal 0 recurriendo a una mana de obra flexible y poco onerosa. En
adelante, la pauperizaci6n de las condiciones deI trabajo y la competencia
acrecentada entre los postulantes al cargo constituyen una realidad tangi
ble. Esta competencia no hace sino acelerar el aumento de diplomas. Estos
ùltimos son otorgados ahora por una gran variedad de establecimientos
pùblicos y privados, aumentando las propuestas y haciendo mas compleja la
selecci6n de candidatos.

Las estructuras estatales relativas a la oferta y demanda de empleo son
casi inoperantes. Las f6rmulas de las agencias de colocaci6n son atm relati
vamente poco expandidas y, de todas maneras, estan reservadas esencial
mente a un pûblico muy especffico. Al mismo tiempo, los canales persona
les que -mas alla de toda buena convivencia con 10 cotidiano- facilitan la
inserci6n en la vida activa estan sometidos a dura prueba y ocurre exacta
mente 10 mismo con el sistema de redistribuci6n en su conjunto. Por consi
guiente, los graduados se ven obligados a inventar soluciones inéditas cons
truyendo, paulatinamente, sus propias redes de relaciones. Las mismas tra
ducen un distanciamiento con respecto a los grupos de pertenencia de tipo
c1asico -como el origen étnico, geografico, etc.- y tienen fundamentalmente
bases funcionales 1

.

LASREDESENSENEGAL

Hemos mencionado el roI que desempeiian las relaciones sociales en la
vida profesional. Para los economistas dicho roI supone interrogarse sobre
la significaci6n plural deI factor de producci6n, un capital tata sensu vincula
do con la persona humana.

Después de la década de 1960, factores tales coma la educaci6n y la for
maci6n, la salud y, mas generalmente, las condiciones que permiten al indi
viduo producir ocupan un lugar explfeito en la teorîa econ6mica: son los

1 Las reflexiones presentadas se basan en trabajos realizados en 5enegal desde 1994,
principalmente, gracias a una pennanencia de tres anos efectuada par cuenta dei IRD.
Alrededor de 70 en trevistas fueron llevadas a caba con graduados de la Faculté de Sciences
Éronorniques et de Gestion (FA5EG) de la UCAD (Université Cheikh Anta Diop de Dakar).
Otros interlocutores poseen un diploma de una universidad francesa; se trata de consul
tores, de responsables de oficinas de reclutamiento de personal, importantes funciona
rios. Los primeras resul tados fueron expuestos anteriorrnen te (Baumann 1996,1998 Y
1999a.)
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elementos comunes Hamados capital humano (Becker y Chiswick 1966,
Becker 1973). En cuanto al factor "educaci6n y formaci6n universitaria",
reconociendo la relaci6n positiva observada entre el nivel individual de for
maci6n y los ingresos -considerados coma reflejo de la productividad deI
trabajo- se estima por agregaci6n que la instrucci6n es determinante para la
situaci6n econ6mica del individuo, contribuyendo al crecimiento de la eco
nomia nacional (Michel 1999)2.

En Senegal se puede observar que cuanto mas elevado es el diploma de
los jefes de hogar, mejor aseguran el nivel de vida material de las personas a
su cargo y mayor es el patrimonio de la casa (Senegal 1997a). Sin embargo,
estas indicaciones generales dan cuenta solo de manera muy imperfecta de
realidades que se revelan mucho mas cornpIejas. Las estadisticas disponi
bles no permiten dar una respuesta a este problema. Los aspectos no mone
tarios que rigen la aceptaci6n de un empleo estan lejas de ser negligentes y
los graduados son, a menudo, sobrecalificados en relaci6n con las activida
des poco valorizadas y débilmente remuneradas que realizan; fen6meno
que contradice la adecuaci6n casi automatica entre diploma y empleo me
jor remunerado. Coma 10 expresan aIgunos grandes comerciantes de la zona:
"Para hacer millones, no es necesario ir a la escuela".

Por otra parte, se sabe que la educaci6n y la formaci6n no son valores en
si mismos. Lo que cuenta es la capacidad del individuo de valorar, en su vida
activa, los conocimien tas adquiridos en la escuela. Ahora bien, esta valora
ci6n puede chocar con obstaculos que remiten a las jerarquias propias de
cada sociedad;jerarquias que se oponen a la democratizaci6n que la educa
ci6n y la formaci6n significan coma formas de progreso. Esta oposici6n es
particularmente verdadera con respecta a la ensenanza superior que, lejos
de contribuir a la igualdad de oportunidades, conserva las estructuras socia
les (Bourdieu y Passeron 1985). Los paîses "deI Sur" no son una excepci6n
a esta regla, muy por el contrario. Mientras que las élites envejecen mante
niendo sus privilegios no sera sino en forma parcial, seglin su nivel de ins
trucci6n, que los sectores medios aspiren también a un mejor pasar e invier
tan en la educaci6n de sus descendientes. La oferta de formaci6n se adapta,
coma consecuencia 16gica, proponiendo una mayor variedad de diplomas.
Cada diploma debe estar dotado, implîcitamente, de un valor en el merca
do de trabajo. De este modo se colocan nuevos mecanismos de 'clausura' de
los cuerpos, en el sentido de Max Weber, que contribuyen a la conservaci6n
de los privilegios.

2 Para una vision diferen te, ver Dumon t 1996.
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Estos mecanismos nos remiten, también, a otra caracterîstica del capital
vinculada con la persona humana; a saber, la inseparabilidad con respecto a
su portador. De este modo otras cualidades, ademâs de las educativas, en
tran en consideracion y su influencia es con frecuencia determinante para
la conservacion de 10 adquirido, 0 para el ascenso social. Estas cualidades
representan otros tantos elementos constitutivos de 10 que se ha convenido
en llamar capital social. Intervienen cuando individuos igualmente prepa
rados en su formacion universitaria tienen aparentemente desiguales opor
tunidades para acceder a ventajas de toda clase 2Qué se entiende mâs preci
samente por capital social? Se trata deI "conjunto de recursos actuales 0

potenciales que estân relacionados con la posesion de una red durable de
relaciones mâs 0 menos institucionalizadas de in tercambio y de
interreconocimiento" (Bourdieu 1980:2). Sin duda alguna, este capital so
cial estâ estrechamente vinculado con ellugar de origen, el cual constituye
un factor decisivo para la confianza en SI mismo, la facilidad en las relacio
nes sociales, el dominio de los codigos predominantes en los estratos socia
les influyentes, etc.

El cajlital social en las sociedades africanas

El capital social y la movilizacion de vlnculos con fines profesionales den
tro de redes fue objeto de anâlisis en materia de busqueda de empleo en los
palses "deI Norte" (Cremer 1993, Granovetter 1973,1983, 1992 Y 1995,
Langlois 1977, Lin 1981 y 1995, Montgomery 1992, Rosenbaum et al. 1990).
Al respecta, los autores ponen énfasis en los vlnculos débiles, en oposicion a
los fuertes, especialmente de naturaleza familiar. Los lazos fuertes implican
una combinacion de elementos tales como el tiempo concedido al otro, la
intensidad emotiva, la confianza mutua, el intercambio de bienes materia
les y de servicios (Granovetter 1973: 1361). Ademâs, si los lazos que unen a
dos individuos son fuertes -particularmente cuando viven bajo el mismo te
cho-la informacion corre el peligro de ser redundante. Por el contrario, en
el casa de vlnculos débiles los individuos comparten menos informacion
comun y, por consiguiente, los in tercambios son mâs promisorios en cuanto
a nueva informacion. Las relaciones débiles constituyen otros tantos 'puen
tes' que posibilitan acortar el camino recorrido por la informacion y redu
cir los gastos de acceso -0 gastos de transaccion. En 10 que se refiere al em
pleo, los beneficios obtenidos par estas relaciones son evidentes. Dan lugar
a un mejor conocimiento de las potencialidades del mercado, favorecen la
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insercion en el mundo del trabajo y la movilidad profesional sin que exista,
necesariamente, una busqueda propiamente dicha. Se comprueba asî que
esta facilidad para hallar un nuevo empleo es tanto mas grande cuando el
nivel de ingreso del empleo pretendido es elevado y el perfil muy puntual.
Por el contrario, el trabajador que ocupa una posicion jerarquica mas mo
desta no puede dejar las cosas en manos del azar (Granovetter 1995:32).

Los trabajos realizados por el Banco Mundial (BM) en el marco dei pro
grama Social Capital Initiative (SCI) se interesan en el capital social desde la
perspectiva de la reduccion de la pobreza3

• Es por esta razon que las relacio
nes interpersonales son estudiadas, de manera prioritaria, en las zonas rura
les supuestamente mas pobres -sin ningun motivo, coma 10 demuestran los
estudios mas recientes- antes que en el medio urbano (Fafchamp y Minten
1999, Narayan y Pritchett 1999). Respecto de las relaciones sociales en tanto
garantes del buen funcionamiento de los intercambios economicos en Âfri
ca occidental, disponemos de un numero considerable de estudios (Gregoire
y Labazee 1994, Bredeloup 1995). Frecuentemente, estos intercambios se
apoyan en la proximidad 0 complementariedad entre etnîas -como es el
casa en Âfrica deI oeste- 0 en tre castas y, de un modo general, la idea de que
las relaciones familiares son particularmente impuestas, incluido el domi
nio del trabajo, parece todavîa bastante extendida (Marfaing y Sow 1999).

Es conveniente matizar esta cuestion pues el roi de los parientes cerca
nos no es necesariamente el mismo en un medio rural 0 urbano: ya sea que
la actividad del demandante corresponda a un nivel de educacion y de for
macion elemental 0, por el contrario, superior; 0 que el postulante esté en
la busqueda de su primer empleo; 0 que haya adquirido ya una cierta anti
güedad en su oficio. Es evidente que la urbanizacion -el 40% de la pobla
cion senegalesa vive en ciudades- y la escolarizacion contribuyen a dismi
nuir las consideraciones familiares y étnicas (Marie 1997). Las redes tejidas
por los miembros de la cofradia islamica de los muridas en el comercio
constituyen un claro testimonio de la fuerza de las relaciones sobre una
base muy diferente de la familiar. Hoy dia, los muridas tienen conexiones
tanto en los Estados U nidos (Ebin 1994) como en Hong Kong, en Milan
coma en Ciudad del Cabo. Si la cohesion del grupo es ampliamente atribui
da a la ética del trabajo, la alianza 0 juramento de fidelidad con los morabitos
puede parecer muy fuerte desde el pun to de vista de la solidaridad familiar.

Asimismo, la omnipresencia de las redes esta atestiguada par los barrios
populares de Dakar. La pluralidad de las redes permi te redefinir el poder

, Cf. Collier, 1998. Ver también http://www.worldbank.org/poverty/scapital/
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sobre los recursos humanos y materiales y redimensionar la influencia de la
familia, de los grupos étnicos y de las castas (Repetti 1999). El distanciamiento
con respecto a estos grupos requiere de experiencias acumuladas fuera deI
drculo definido por el nacimiento. Enfatizando el roI predominante que
desempeIÏ.an los vinculos familiares para la integraciôn profesional, los tra
bajos realizados en Costa de Marfil establecen que 10 vivido a nivel profesio
nal permite al trabajador independizarse (Guichaoua 2001). El alejamiento
se produce mas facilmente cuando el individuo dispone de una buena for
maciôn. Esto se comprueba en el sector industrial senegalés: las calificacio
nes académicas deI postulante cuentan mas que el apoyo de un pariente
(Diouf 1996).

Modos de construcci6n de las redes

La construcciôn de una red comienza, generalmente, desde los prime
ros aIÏ.os en la Universidad, con frecuencia mediante la reuniôn de personas
de una misma ciudad. Es verdad que las personas del sector rural experi
mentan, a veces, dificultades cuando tratan de insertarse en el ambiente de
Dakar y esta inserciôn puede implicar la necesidad de hacer una elecciôn
en detrimento de la solidaridad con el ambiente de origen. Para las familias
agricultoras partir a la capital para estudiar equivale a la pérdida de mana
de obra que se tiene que recuperar durante las vacaciones universitarias 0,

incluso, cuando la universidad esta en huelga. Estos regresos al pueblo re
presentan, en alguna medida, otras tantas oportunidades malogradas para
la construcciôn de su propia red en la ciudad. Por el contrario, un familiar
que reside en la capital puede revelarse util y ofrecer ayuda aunque, algunas
veces, las condiciones materiales propuestas por el pariente dejan que de
sear y, finalmente, su influencia efectiva y su disponibilidad hacia el joven
campesino son sobreestimadas:

"Tenîa dos tîos que estaban bien ubicados aquî, unD era inspector de impues
tos, el otro un antiguo subprefecto que sirvi6 finalmente en el Correo. Por
ende, me hospedé en la casa de este ûltimo. Es preciso decir que las condicio
nes deI hospedaje no fueron favorables [... ]. El primer ano tuve dificultades en
mis estudios. No solo, no poseîa una habitaci6n sino que ademas, no disponia
de una beca. Fue muy duro, de manera que dupliqué mi primer aüo [... ]. Antes
de tener una habitaci6n en la ciudad universitaria tuve muchos problemas, ocu
pé ilegalmente por un tiempo una vivienda de mis amigos; algunas veces reunia
dinero, mi tio me daba la plata para pagar la garantîa, yo la pagaba y, dos 0 tres
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dias después, me dedan que la habitaciôn ya habla sido asignada. ASl cuando
tenia examenes en la facultad me encontraba de nuevo con mi equipaje afuera
(38 allos, agen te de seguros).

Un cierto numera de estudiantes opta par el compramiso polftico. De
este modo, se hacen nombrar representantes estudiantiles, adquieren una
primera experiencia de contacto con las autoridades y realizan encuentros
que pueden ser profesionalmente rentables. Otros jovenes militan tanto
den tra de un partido de la oposicion, coma en el seno dei partido socialista
-en el poder durante esta investigacion.

El compramiso politico puede dar lugar a ventajas diversas: aprendizaje
de los mecanismos economicos y polfticos en contacta con un profesional
considerado coma modelo de éxito, reconocimiento social y buena convi
vencia, superaciôn de los obstaculos vinculados con los orfgenes modestos
-incluso a la condicion de castas- y, sobre todo, acceso a las primeras oportu
nidades prafesionales:

En 1993 hubo elecciones presidenciales en Senegal. Tuve la oportunidad de
entrar en contacto, por obra dei azar...con importantes dirigentes politicos, tam
bién con empresarios. Cuando el nuevo gobierno se organizô, me encontré
con personas conocidas, trabajé con ellos en esta gestiôn (31 allos, doctorando
y consultor).

Este compramiso puede ser mas benéfico que la existencia de una fuerte
imbricacion entre la politica y el sector humanitario. Efectivamente, estar
cerca de una ONG equivale a ser favorecido con ingresos considerables. La
articulacion entre dominio politico y accion humanitaria es incluso suscep
tible de volver a dorar el escudo de la funcion publica en la medida en que
ella podra, nuevamente, generar situaciones rentables:

En la funciôn publica, las personas que estân en relaciôn con las ONG pueden
ser nombradas jefes de proyectos, esta es interesante. Pero en este pais es nece
sario hacer politica, es preciso comprometerse politicamente para que te nom
bren jefe de un proyecto y te confien un puesto de responsabilidad (35 allos,
prestatario de servicios informales).

Otros estudialltes se vuelcan hacia la AlESEC4, organizaciôn con voca
cion in ternacional cercana al patronato. La asociacion propone cursos en

, Association internationalf dps étudiants en scienœs économiques (Asociacion in ternacional de
estudiantes en ciencias econ6micas).
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empresas y organiza viajes de estudios, induso fuera de Senegal. Seglin la
opinion de algunos graduados no miembros de la AIESEC estos viajes ha
brian posibilitado a tal 0 cual colega prolongar su estadia en el extranjero,
mas alla de la duracion prevista.

Las agrupaciones de jovenes procedentes de asociaciones prestigiosas
también pueden procurar ventajas considerables cuando se trata de dar los
primeros pasos en la vida profesional. Uno de estos semilleros es el Rotarex,
la asociacion de jovenes dei Rotary Club. Desde luego, el acceso esta supedi
tado a la pertenencia a un medio acomodado y los beneficios pueden no ser
desdeilables, 10 que corrobora la fuerte articulacion entre el nivel social y el
tipo de vinculos:

Mi cuiiada que estaba en el Rotarex es quien me dijo que me afiliara a dicha
asociaci6n. [... ] Lo hice porque -en primer lugar- me agradaba su ideologia,
pero también porque eso me permitia hacer relaciones sociales. Camo tenia mi
maestria pude solicitar una pasantia (31 aiios, mujer que trabaja en una multi
nacional).

En oposicion a la jerarquia social, los jovenes encuentran dificultades
mas grandes para constituir una red cuando su situacion social es vivida,
con toda razon, como una hipoteca con respecto a las ambiciones alimenta
das. De este modo, uno de nuestros interlocutores se califico de baadolo, de
infante sin influencia, indigno de un puesto 0 cargo prestigioso en el mun
do laboral. A decir verdad, un estudiante cualquiera de la UCAD puede
tener un mentor en la persona de uno de sus profesores, quien le facilitara
contactos influyentes. Pero en su conjunto, la estructura universitaria no
tiene previsto desempeiiar un roi de enlace en tre los graduados y el mundo
profesional.

AI respecto, la situacion de los alumnos de un establecimiento privado
como el ISeo" es diametralmen te opuesta. Desde su admision, el estudiante
esta a cargo de los mas an tiguos seglin un sistema muy conocido de las gran
des escuelas francesas y anglosajonas. El espiritu de grupo se forja de acuer
do a un concepto elaborado con un criterio juicioso: el dei reconocimiento
de la perlenencia al establecimien to debido a un uniforme, al dub de alum
nos, a la asociacion de los mas an tiguos, al periodico publicado por los alum
nos, a los reportajes pùblicos y a la cobertura mediatica de las manifestacio
nes, los convenios con los institutos mas importantes dei extranjero, las

, Institut Supérieur· de Commerce (Instituto Superior de Comercio).
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medidas de patrocinio para las empresas locales, las cenas-debates en los
sitios mas prestigiosos, la entrega de diplomas frente a un auditorio impre
sionante de dirigentes economicos, el patrocinio de promociones realizado
por personalidades de la vida economica, etc. Independientemente de la
intervencion masiva de profesionales dentro de la escuela, y de la alternancia
escuela-empresa, es de suma importancia el contacta estrecho con el medio
patronal a 10 largo de la formacion para estar en una buena posicion. De
este modo, los antiguos alumnos se presentan ante su futuro empleador 10
que constituye un logro mayor en comparacion con los graduados de la
universidad:

... tienen una formaci6n mucho mas especializada [... ] eso les confiere una fuer
za en el mercado de trabajo ya que se posicionan camo oferentes de servicios y
no coma demandantes de empleo (consejero de recursos humanos).

Las aptitudes adquiridas por los estudiantes gracias a su ambiente se re
fieren tanto al capital humano, como al capital social y cultural. En oposi
cion a los estudiantes de la UCAD de Dakar, los jovenes que frecuentan un
establecimiento privado se benefician, frecuentemente, de indiscutibles ven
tajas que vienen a sumarse a sus condiciones iniciales mas favorables.

Ahora bien, el capital cultural no esta solamente determinado por el
medio familiar. El entomo nacional mas amplio desempeiia también un roi
importante. Los jovenes senegaleses que finalizan sus estudios superiores
en el extranjero tropiezan con dificultades de insercion al ingresar a su pals.
A los prejuicios acerca de su conocimiento relativamente limitado del con
texto economico local, se suman desventajas tales coma la pérdida del habitus
y los fenomenos de aculturacion. Estas desventajas, y una indiscutible nos
talgia de su pasado en el extranjera, son las que favorecen la creacion de
asociaciones de 'ex-alumnos'.

En cuanto a las pasantfas en empresas volvamos a los estudiantes de la
UCAD y a sus primeras contactos con el medio prafesional. Si bien estas
pasantfas realizadas durante los estudios universitarios no representan siem
pre un hito valioso para el porvenir, constituyen un desafio importante para
quien se proyecta coma un "futuro cuadro". Consciente de sus capacidades
intelectuales y orgulloso de disponer de una formacion mas elevada que la
mayorla del personal en plaza, incluso superior a la del propio empresario,
el estudiante trata de encontrar un denominador comun aceptable entre
diferentes racionalidades. El pasante esta deseoso de poner en practica los
cOllocimientos adquiridos en la universidad, presuntamente superiores a
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los saberes pragmaticos de la empresa. El deseo de llamar la atencion del
empresario es evidente:

Nosotros [los pasantes, estudiantes en ciencias econamicas] llegabamos para
resolver un problema[... ] Pues éramos maestrandos, trabajabamos en un infor
me que cuando estuvo terminado se conserva en un escritorio. El empresario
10 consultaba a cada rata pues se trataba de una investigacian realmente seria,
profunda, COll analisis extremadamente pertinentes sobre muchos temas (32
arios, voluntario de educacian nacional).

También es un imperativo dosificar las criticas relativas al disfunciona
miento interno que el pasante hubiera podido observar, es necesario evitar
el cuestionamiento de las jerarqufas existentes, hay que tener cuidado con
las susceptibilidades de los colegas y asegurarse su estima. La construccion
de una red se realiza a este precio. En efecto, el personal en actividad en la
empresa podra mostrarse muy util prestando pequefios servicios en 10 co
tidiano y suministrando informacion de primera mano, incluso después de la
pasantfa. Puede haber aUf reciprocidad de servicios intercambiados entre un
pasante graduado y un trabajadar subalterno; par ejemplo, cuando este ulti
mo se vincula con el graduado para beneficiarse de sus conocimientos. Esto le
permitira tener otro punto de vista sobre su propia empresa, sobre la vida
economica y polftica en general, elevando su imagen por sus conocimientos.

El joven que esta en la büsqueda de una pasantfa 0 de un empleo propia
mente dicho conoce la complejidad del mundo dei trabajo. Esta busqueda
resulta onerosa pues implica: hacer fotocopias de los diplomas, pagar los
sellos fiscales para el certificado de confarmidad, pagar el franqueo postal y
los gastos de transporte hasta una oficina de correos, 10 cual resulta espe
cialmente costoso cuando el candidato vive en un barrio periférico. La solu
cion, a veces, consiste en instalarse en casa de un familiar 0 de un amigo que
dispone de teléfono y que vive en las inmediaciones de los potenciales
empleadores, en un barrio mas 'respetable' que los populares de incierta
reputacion. El riesgo es mayar cuando la seleccion se hace segun los crite
rios sociales vigentes y esta puede ocurrir antes de que el candidato haya
depositado su primera carta coma postulante. A menos que pertenezca a un
medio economico acomodado, la fuente mas abundante de la que dispone
el buscador de empleo es el tiempo. As!, pasa sus dfas entablando contactos,
activando viejas relaciones, diciendo "buen dfa" a aigunos conocidos pre
sentados coma "amigos Intimos" con la esperanza de poder realizar peque
fias tareas por cuenta de un estudio, de un gabinete de expertos contables 0

de una ONG. Las promesas de contratos hechas por los responsables de
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estas organizaciones no van acompanadas dei resultado esperado sino en
proporciones sutilmente dosificadas, 10 que les permite a los empleadores
potenciales conservar una clientela de solicitantes "de trabajitos" 0 "peque
nas tareas", convenciéndolos de que nada es posible sin el apoyo de "al
guien importante".

Cuando una promesa concluye en una proposici6n concreta raramente
las condiciones de trabajo son explicitadas por anticipado. Eljoven princi
piante no siempre se atreve a mostrarse reivindicativo, quiza esto sea para
separar la imagen negativa frecuentemente asociada con los estudiantes y
graduados de la universidad. Asi, se perpetua un mecanismo de dependen
cia de final incierto:

EB: 2Entonces eso no fue una pasantîa, sino francamente un trabajo?
KF: En realidad es un trabajo, pero como eHos saben que hay muchos
maestrandos, dicen que te toman como pasante y luego te pagan unos 60.000
francos por mes cuando viene una misiôn oficial del BM. Alli, los puestos son
bien remuneradas pero, desafortunadamente, nosotros ya estabamos en la ofi
cina y como pasantes[ ... ]. Nos han pagado pero coma pasantes, eso durô hasta
1993, casi dos anos [... ] . La legislaciôn no permi te eso pero dado que las perso
nas estan en estas condiciones, ... las empresas hacen trampas. No tenemos mas
el Ipres -la seguridad social-, no tenemos nada, ni cargas publicas, ni impues
tos... Cuando se permaneciô cerca de seis meses sin salario y no se cobrô la
indemnizaciôn, hubo huelgas y algunos prefirieron irse.

El mismo interlocutor contrasta esta situaci6n precaria con las condicio
nes materiales confortables atribuidas a las organizaciones internacionales,
confort que puede ir a la par con senales de prestigio tan visibles coma un
vehiculo oficial que viene a buscar a los colaboradores:

Asi, [la pasantîa en UNICEF] se pagaba a razôn de 15.000 francos por dia, todo
incluido. En Dakar, los primeros dias de entrevista los seminarios eran pagos. Al
comienzo nos habian abonado 5.000 francos pero después recibiamos de 10.000
a 15.000 francos (39 anos, prestatario de servicios informales).

Estas pasantfas prestigiosas en una organizaci6n internacional no repre
sentan sino una excepci6n que confirma la regla de algo cotidiano, mucho
mas aleatorio: con tar encuestas para tal 0 cual consultora, preparar el expe
diente para una solicitud de préstamo de una instituci6n de microfinanzas,
actuar de intermediarios en el ambito dei comercio 0 en la prestaci6n de
servicios de todas clases. La pluriactividad es de rigor y el calificativo de
informai prevalece en mas de una ocasi6n:
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EB: ~Cuando dice 'informa\', qué significa esta palabra para usted?
ID: Para mi, como se dice en Senegal es el buscavidas, el hombre que lucha en
todos los terrenos. Ahi donde puede obtener plata, se compromete. Ahora bien,
la suma de sus ingresos puede ser importante... Personalmente considera que
el mercado de trabajo esta dificil por eso es necesario adaptarse a él y esta es la
razon por la cual, como dije, administro mi pequeii.o comercio [... ] y por tanto,
sé que el camino alternativo es 10 informaI. Por ende, me dedico a actividades
de fotografia por momentos, en ceremonias de bautismo, de casamiento. Ade
mas, doy cursos particulares a domicilio a alumnos dei primario y dei secunda
rio (34 aiios, administrador de un agencia de loteria).

Pero el ejercicio de una actividad informaI infringe la ley y los principios
de gestion rigurosa aprendidos en la universidad y puede plantear proble
mas. Se sabe hasta donde la misma ha sida mal vivida por los beneficiarios
de la Operation maîstrisarr1 (Operacion maestrandos), la cual ha sido 0 bjeto
de analisis mas arriba. Este malestar esta lejos de haber desaparecido total
mente .

...cuando se han cursado estudios superiores se sabe que estas maniobras no
son conformes a la ley 0 a las reglamentaciones de este pais. Asi, pues, no poclés
hacer la mismo que otras personas, existe una regla de conducta que es preciso
seguir (31 aiios, pasante no remunerado en un estudio de expertos contables).

En tonces se recurre a la religion parajustificar yvalorar un oficio modes
to que procura ingresos irregulares, en oposicion a un puesto remunerado
en la administracion püblica. Por otro lado, en muchos testimonios se insis
te sobre el roI moral que deberiajugar un graduado de la enseiianza supe
rior organizando a la comunidad.

Si la pluriactividad es omnipresente, permitiendo distribuir los riesgos
relacionados con las actividades problematicas e incrementando los ingresos
modestos, es también gracias a ella que los agentes multiplican las oportuni
dades de obtener un empleo importante. Dicho de otra manera, los vaivenes
que pueden parecer gratuitos, los procedimientos que carecen aparentemen
te de logica no son incompatibles con los objetivos a largo plazofi.

Se observa que existen situaciones en las que, por diversas razones, la
constitucion de una red operacional demora en hacerse. Entonces, el gra
duado toma la iniciativa de presentarse a los concursos de voluntarios en la

1; Ver igualmente el analisis de Lautier y Marques Pereira (1994) sobre el tema de los
empleaclos c1omésticos y los trabajaclores cie la constnrccion en América Latina.
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educacion nacional. Este sistema existe desde la década de 1980 y consiste
en contratar anualmente -via concurso- a mas de 1.000 docentes de prima
ria. Son remunerados mediante "una beca" de 50.000 F.CFA (alrededor de
76€), la mitad deI sueldo de un maestro al comienzo de su carrera. La regu
larizacion de su situacion, es decir, de su integracion en la funcion pûblica
fue uno de los eslogans electorales deI actual Presidente Me Wade, regulari
zacion que se hace esperar. Y 10 que fue presentado coma una medida de
emergencia, susceptible de remediar la penuria de los docentes, parece ad
quirir mas y mas amplitud a un punto tal que el Programa Decenal de Edu
cacion y de Formacion (PDEF) tiene la intencion de generalizar el
voluntariado (World Bank 2000).

Para asumir mejor la condicion de voluntario, de tener la impresion de
vivir solamen te un pasaje transitorio, algunos graduados continuan frecuen
tando la universidad, se inscriben en un DESS (Diplôme d'Études Supérieures
Specialiseés) de peritaje contable, dicen preparar concursos. Pero en conjun
to, la siluacion se vive mal y el defasaje entre los intentos de aproximarse a
los allegados, por una parte, y la impresion de desclasificacion material,
intelectual y social, por otra, genera un sentimiento de amargura:

Le dan a uno 50.000 francos por mes. Uno es un magister, tres 0 cuatro veces
mas diplomado que las personas con las que se trabaja en la escuela, pero ellas
cobran tres veces mas [... ]. Esto lastima tu dignidad, tu amor propio y ademas
hace que te cuestiones [... ]. Te piden hacer cosas que no requieren una re
flexion intelectual, sino que necesitan de un mecanismo [... ] y coma no 10 10
gras, te cuestionas: 2es que realmente tengo el diploma?, ~es que tengo el valor?
Cada dia tu amor propio disminuye [... ] jPermanecés cuatro aùos y no podés
siquiera contribuir en los gastos de la casa! (33 aùos, voluntario de educaciôn
nacional en un barrio popular de Dakar).

Entonces resulta poco sorprendente que, coma otros senegaleses de to
das las edades, los graduados de enseiianza superior se lancen tras la bus
queda -generalmente tan infructuosa coma onerosa- de fortuna y reconoci
miento social mediante la emigracion a Estados Unidos 0 Italia. El triunfo
en la loteria organizada por la embajada norteamericana permite obtener
la célebre Green Card, privilegio concedido a unos 4.000 senegaleses en 19987

•

7 Fuente: documentos proveniente de la Embajada de Estados Unidos en Dakar y "Lote
ria de visas para los Estados Unidos: Los candidatos llegan a ser un papel sellado", Walfadjri,
16/3/96. Ver asirnismo el aviso de Sud, deI lü/12/98 que propane, contra la suma de
$50 la mediacion par sorteo.
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En sintesis, unjoven de veinticuatro a1Ï.os ~raduado de un instituto privado
dice: "Simplemente me retienen en Senegalla visa y el pasaje de avion".

No obstante, existen otras maneras de aproximarse a los medios interna
cionales, siempre que las condiciones de partida dei graduado sean favora
bles, que sepa valorizarlas, que descubra los nichos, que persiga o~jetivos

'transnacionales' con conviccion siendo 10 suficientemente flexible para
adaptarse a 10 nuevo.

El casa de Amadou BaR, graduado de 32 a1Ï.os, ejemplifica particularmen
te bien esta estrategia internacional. Originario de una aidea de Fouta don
de "ni siquiera existe agua potable ni electricidad", su escolaridad füe finan
ciada gracias al dinero enviado por su padre, emigrado a Gabon. Luego del
colegio primario en una peque1Ï.a ciudad de Fouta, Amadou alquila una
habitacion y frecuenta el secundario de Saint Louis antes de solicitar su
pase al unico liceo de Pikine-Guédiawaye, barrio popular en las afueras de
Dakar que cuenta, no obstante, con mas habitantes que la capital. Trasluce
una cierta altivez cuando confiesa:

Yo tenîa trece anos. Cuando parti, mi rnadre lloraba porque no habia alli nadie
que me recibiera. Ella me acompa1Îo durante mi instalaci6n pero después, estu
ve solo. [... ] AI finalizar la temporada, puede tener una red de relaciones que
me permiti6 encontrar alojamiento sin problemas.

Luego puso empe1Ï.o para inscribirse en la Facultad de Derecho y Cien
cias Economicas y estudiar economia, eleccion que tropieza con la incom
prension dei entomo. Es la época en que la OM acaba de reve!ar las dificul
tades de insercion de los graduados en economia y en la que algunos esti
man que es me:jor orientarse hacia la carrera de administrador civil para la
cual prepara la ENAM9. Pero segun Amadou, quien no contaba con parien
tes suficientemente bien ubicados, no podra acceder a un puesto tradicio
nalmente reservado a la élite. As\, opta por la Universidad. Cuando se en
con tro con dificuItades economicas, trato de conservar su independencia y
rehuso todo tipo de ayuda: "aprendi desde muy temprano a hacer frente a
mis responsabilidades".

R Nombre trivializado. La entrevista tuvo lugar el 25/3/97 y los contactos prosiguieron
después.
'1 ÉmIe Nationale d'Adrninistration et de Magistrature (Escuela Nacional de Administracion y
Magistratura) Establecimiento prestigioso que formaba a los adrninistradores civiles, antes
de que la élite fuera reemplazada por los graduados de las grandes escuelas y universida
des extranjeras, de preferencia, americanas (Niane, 1991 y 1992).
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En lugar de hacer un tercer ciclo en la Universidad se inclino par el
IDEp lll

, establecimiento internacional con sede en Dakar que recluta a estu
diantes de todo el continente africanoo Las lecciones son dadas no solo en
francés sino también en inglés, 10 que amplia indiscutiblemente el campo
de posibilidadeso Luego de haber obtenido el diploma, Amadou aprovecho
su tiempo dirigiéndose al Instituto de Ciencias deI Medio Ambienteo Cuan
do se trata de preparar un informe, él moviliza los vinculos que ha trabado
con una de las mas grandes ONG dellugaro Pero no termina su formacion
en materia de medio ambiente, pues recibe dos proposiciones de empIeo y
acepta aquella que viene de una sociedad deI Estado, eleccion que no sor
prendera sino a medias puesto que: "ohe elegido venir porque es un proyec
to de la Universidad de Montreal. [000) eso podria ser un trampolin para mi,
para proseguir mis estudios en dicha Universidad"o

Mas tarde, vacila entre su inclinacion por cuestiones relativas al medio
ambiente y su interés por la economia de la saludo Pero 10 que le parece de
sumo interés es una permanencia en el extranjero, preferentemente en los
Estados Unidos, pues le permitiria con facilidad ser bilingüeo En el momen
to de la entrevista trabaja en una organizacion internacional, prosigue su
proyecto de doctorado en economia de la salud y esta a la busqueda de
propuestas que 10 ayuden a lograr sus objetivos internacionaleso

El itinerario de Amadou Ba, quien adopta una estrategia dirigida a otros
continentes, no tiene nada de excepcional. En efecto, la opcion
'transnacional' es actualmente parte integrante deI paisaje senegalés, e in
dependiente deI nivel de instruccion que tengan los interesadoso La élite de
Senegal esta compuesta cada vez menos por énarquesll formados en ellugar
y conocedores de los resartes administrativos (Niane 1992) 0 Los que toman
las decisiones -que se desempeiian en las grandes empresas y en las organi
zaciones nacidas de los escombros dei Estado- han estudiado en universida
des norteamericanas y son geren tes, expertos en economiao Estan abiertos a
las nuevas disciplinas, emplean nuevas tecnologias de informacion y de co
municaciono Frecuentemente considerall que un puesto de gran responsa
bilidad en Senegal es coma un trampolin para integrar las instancias deI
gobierno mundial. El ejemplo mas reciente nos 10 ha proparcionado Makhtar

10 !nstdute de Déveloflpment Economique et de Planijiration (Instituto de Desarrollo Econ6mi
co y de Planificaci6n)0
II Palabra que surge de École Nationale d'Administmcion, su desinencia remite a vocablos
como monarca, y oligarca. Se aplica a los cuerpos de funcionarios diplornados en dicha
instituci6n de élite.
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Diop, antiguo ministro de economfa y de finanzas que, luego de haber sido
solicitado por el FMI, integra el BM.

Esta tendencia hacia una gran movilidad profesional debe relacionarse
con la preocupaci6n de las élites por salvaguardar sus privilegios. El aumen
to deI nûmero de graduados obliga a estos ûltimos a distinguirse de los indi
viduos de situaci6n menos brillante. Si el panorama de la formaci6n supe
rior en Senegal favorece, de ahora en mas, esta distinci6n es también evi
dente que el diploma adquirido en el extranjero es todavfa mas prestigioso
yabre mas puertas, especialmente, en el exterior. Ademas, el cuestionamiento
deI Estado, su bûsqueda de nuevas atribuciones, la recomposici6n del dûo
pûblico-privado estan estrechamente vinculados con la emergencia de esta
nueva generaci6n de dirigentes. La intelligentsia africana participa también
de la fuga de cerebros en los flujos intercontinentales de la mana de obra,
con riesgo de que se le reproche su caracter de vasallo de las instituciones
internacionales a las que, por otra parte, critica.

Hemos visto en qué medida los j6venes senegaleses graduados de ense
nanza superior movilizan vînculos mûltiples para insertarse en la vida profe
sional. A los vfnculos que el nacimiento otorga se agregan, cada vez mas,
otros mas funcionales, tejidos de manera voluntarista. A sabiendas 0 no, los
primeros pasos que conducen a la construcci6n de una red de relaciones
'ûtiles' se dan mucho antes de que el problema de un empleo se plantee
concretamente. Se comprueba que estas relaciones 'ûtiles' son tanto mas
indispensables cuando el capital social inicial deI que dispone el graduado
es débil.

LOS GRADUADOS EN LA ENCRUCijADA DE NORMAS MULTIPLES

Las practicas de bûsqueda de empleo deI graduado de estudios superio
resl~ (DES) tal coma hemos podido observar se oponen, por varias razones,
a los mecanismos descritos por la teorfa econ6mica. Esta ûltima nos ensena
que el acceso al mercado de trabajo esta supeditado a una serie de compor
tamientos condicionados: "Si el precio que el mercado propone para mi
fuerza de trabajo es tal, yo la vendo a tanto". Mas precisamente, cuatro hip6
tesis iniciales constituyen el centro de la teorfaI:\. En primer lugar, se supone
que la alternativa entre trabajo y no-trabajo es posible y que la preferencia

J? Diplôme de l'Enseignement Supérieur (Graduado de la Ensenanza Superior).
J:J Nos apoyamos en la argumentacion que sigue en Gazier, 1992.
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concedida al tiempo disponible en detrimento de una actividad profesional
no plantea problemas materiales. Los individuos asumen una actitud opti
mista, maximizando su situaciân: estan en condiciones de efectuar eleccio
nes procurando el mejor resultado, pudiendo rechazar recetas para "salir
dei paso". Esta teoria supone, ademas, que los agentes toman sus decisiones
con pleno conocimiento de causa: el mercado de trabajo seria transparente
y la informaciân estaria disponible con respecto a los cargos a cubrir y a los
postulantes. Por ultimo, se parte de la idea de una homogeneidad de sala
rios.

En otras palabras, la teoria razona a partir de normas especificas segun
las cuales el agente obraria aisladamente, sin preocuparse de las maniobras
de los otros, sin actitudes miméticas y, principalmente, sin tener en cuenta
las condiciones materiales dei entarno, las presiones que podrian ejercer
sobre él sus allegados, las esperanzas que él alimenta para consigo mismo.
Fuertemente individualizado y no obrando sino en su propio nombre, este
agente esta motivado solo por consideraciones materiales. Esto sin tomar
en cuenta las normas de la sociedad senegalesa de este principio de milenio
que son muy diferentes, aun cuando exista una sinergia entre normas im
portadas y normas locales, entre solidaridades y prosecuciân de proyectos
individuales.

Tomemos la primera condiciân enunciada por la teoria, necesaria para
el buen funcionamiento dei mercado de trabajo respecto de una alternativa
posible entre trabajo y no-trabajo. A este argumento podemos replicar, en
primer lugar, que las sociedades africanas tienen una larga tradiciân rural y
de explotaciân de la tierra en la cualla distinciân entre trabajo y no-trabajo
no es siempre pertinente pues el entorno natural es el que condiciona el
empleo dei tiempo. En cuanto al medio urbano, las investigaciones realiza
das en Dakar mostraron que dicha distinciân no responde al modo en que
los entrevistados significan los distintos momentos de actividad 0 modos de
utilizaciân dei tiempo disponible, condicionados par el medio social, entre
otros factores. Por otro lado, el asalariado es minoritario yel autoempleo es
omnipresente. Cuando la teoria nos enseùa que son los ingresos esperados
los que determinan el arbitraje entre trabajo y no-trabajo sabemos que pre
cisamente es en los oficios informales de remuneraciones inciertas donde
resulta muy dificil prever el futuro y, par consiguiente, hacer elecciones con
conocimiento de causa.

Por el contrario, existen otras consideraciones que las meramente eco
nâmicas que parecen determinantes y que incitan a los individuos a optar
par el trabajo. Por una parte, esta la imagen que refleja el graduado de
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ensei1anza superior de su entorno; por otra, la obligacion moral de satisfa
cer una deuda intergeneracional. Respecto a la primera consideracion, con
viene insistir en el hecho de que la ociosidad es mal vista por la sociedad
senegalesa -10 mismo ocurre en otras sociedades de la region- y que es pri
mordial dar una imagen de alguien activo y emprendedor. La idea segün la
cual el desempleo podrla ser voluntario se admite dificilmente en este con
texto. El hecho de dejar el domicilio todas las mai1anas se adecua a esta idea
de actividad que se quiere mantener con el entomo familiar yel vecindario:
"Si tü sales, se te respeta", resumio elaramente uno de los entrevistados. La
deuda intergeneracionailleva al DES a mostrarse agradecido con sus fami
liares por haber invertido en su formacion. Este reconocimiento se traduce
en el sostén material que el joven concede a los miembros de su familia;
sostén que produce, a su vez, un prestigio que beneficia a todo el grupo al
cual él pertenece. La preocupacion de cumplir con esta deuda
intergeneracional parece contradecir la idea dei "salario de reserva". Este
ültimo corresponde al lfmite par debajo dei cual el buscador de empleo
rechazarla vender su fuerza de trabajo. En los palses en vIas de desarrollo,
este lfmite serIa mucho mâs bajo que los ingresos complementarios y el apo
yo familiar tornarla aceptable un salario en principio débil. Independiente
mente dei hecho de que parece dificil que exista un salario de reserva, esta
vision de la solidaridad familiar de la que se beneficiarlan los menores pare
ce romântica pero se sabe que, en Senegal, los becarios tienen la costumbre
de satisfacer las necesidades de sus ascendientes y colaterales. Asimismo, se
comprueba que aquellos que aceptan trabajos mal remunerados -podemos
pensar, entre otros, en los voluntarios de formacion nacional que cobran
una beca de 50.000 F.CFA por mes- proceden de familias humildes en las
que la redistribucion favorece, en primer lugar, a los ascendientes y no a los
descendientes. Por el contrario, es verdad que un graduado procedente de
un medio economico acomodado puede permitirse renunciar a un trahajo
escasamente remunerado, prolongado artificialmente su vida de estudiante
gracias a la inscripcion en un tercer cielo. Esto no solamente le permite
compensar la ausencia de remuneracion con el prestigio que procura el
estatus de doctorando, sino también salir de su domicilio diariamente.

En 10 que se refiere a la optimizacion de la situacion material, a decir
verdad esta refleja la imagen dei intelectual que el DES estâ ansioso por
defender y que implica que él no se vende par dehajo de 10 que estima que
es su valor en el mercado de trahajo. As!, al aceptar un em pleo mal remune
rado pero que le permite entrar en contacta con un gran numero de perso
nas capaces de heneficiarlo con su capital social, el graduado persigue ohje-
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tivos tanto a corto coma a largo plazo. Por un lado, soluciona al menos 10
mas apremiante en el piano economico y satisface, aunque sea superficial
mente, la necesidad de reflejar una imagen de dinamismo ante su entorno.
Por el otro, invierte en relaciones sociales capaces de procurarle ventajas de
toda clase en un futuro mas 0 menos cercano.

En cuanto a la informacion que se supone es completa y permite al
postulante tomar decisiones con conocimiento de causa, en realidad pre
senta lagunas considerables vinculadas; por una parte, con debilidades
institucionales y; por otra, con la preocupacion de controlar dicha informa
cion. La transparencia en materia de informacion forma parte, no obstante,
de la buena administracion y es una de las condiciones exigidas por los
proveedores de fondos quienes impulsan a los responsables nacionales a
ingresar en la era de las nuevas tecnologias de la informacion y de la comu
nicacion (NTIC14

), fuente de desarrollo sin precedentes (Banque Mondiale
1997: 56-59). Las autoridades senegalesas han implementado cierto mlme
ro de acciones tendientes a cubrir estas lagunas informativas. Tanto las em
presas privadas coma el sector de las ONG emprenden también gestiones
en este sentido. Asi, la creacion de sitios en Internet progresa de manera
impresionante. Algunos de estos sitios -el del Ministerio de Economia y Fi
nanzas- permiten a aquellos que estan buscando un empleo depositar su
solicitud 15

• Sin embargo, podemos dudar de la eficacia real de esta herra
mienta en materia de empleo y podemos preguntarnos si, coma en otros
dominios, esta transparenciano es puramente formaI. Especialmente se terne
que este recurso a la tecnologia de punta genere nuevos desequilibrios, in
cluso exclusiones que son propias de una "sociedad con dos velocidades".
En efecto, sabemos que el nûmero de computadoras personales es escaso y
que apenas una cuarta parte de las familias senegalesas disponen de electri
cidad: en el medio rural solo el2,3 % goza de este beneficio (Senegall997a).
Asimismo sabemos que los servidores, frecuentemente saturados, a menu
do no son accesibles salvo con intermitencias y que el suministro de electri
cidad esta normalmente imposibilitado por los numerosos cortes que, des
de hace anos, hipotecan el dominio de las NTIC. Independientemente de
los medios materiales empleados, la transparencia de la informacion supo
ne principalmente una gran voluntad polîtica por parte de los responsables
institucionales y de los agentes privados..En cuanto a los primeros existen

14 Nouvelle Technologies de 11njormation et de la Communication (Nuevas Tecnologîas de la
Informaci6n y de la Comunicaci6n).
15 Ver asimismo <www.sentoo.sn>
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algunas senales alentadores relacionadas con la presencia de cuadros jove
nes bien formados en las instituciones lfi

• Antes las gestiones en los ministe
rios requerîan de un intermediario, ahora es posible contactar directamen
te al funcionario encargado de tal 0 cual expediente. En cuanto a los agen
tes privados, su visibilidad aparente puede ocultar la preocupacion por con
trolar la informacion y fomentar allî situaciones rentables l7

•

Con respecta a la homogeneidad de lasjerarquîas y las remuneraciones
hemos insistido en las segmentaciones deI mercado de trabajo, fenomeno
cuya amplitud es particularmente acentuada en los paîses deI Sur. Cuando
el modelo supone una "omnisciencia flexible" (Gazier 1992: 154) aplicada a
los unicos parâmetros que son el tiempo y el dinero, las realidades se reve
lan mucho mâs cornpIejas. En efecto, la idea de optimizacion material per
mite la satisfaccion del individuo, en el sentido de los behaviouristes y de
Herbert Simon. Lo que cuenta para el DES que desea integrar el mercado
de trabajo es la dosificacion entre consideraciones a corto y largo plazo,
entre preocupaciones materiales y conformidad con las normas culturales,
entre prosecucion de un proyecto personal y respuesta a obligaciones co
munitarias.

A mediados de la década de 1990, las familias senegalesas sufrieron pro
porcionalmente men os la inactividad y el desempleo que durante el mo
mento en el cual los programas de ajuste estructural salieron a la luz. El
fenomeno parece particularmente sorprendente para las familias de Dakar
que, tradicionalmente, desempeùaron por excelencia un roI de acogida de
los parientes de procedencia rural. El debilitamiento tanto de los vînculos
familiares coma de los amistosos es vivido subjetivamente coma una amena
za, en especial entre la poblacion que ha a1canzado un cierto nivel de ins-

'" Mientras que en 1983 se contaba con un 5 % de funcionarios de categorîa A -que
corresponden, en lîneas generales, a los graduados en ensenanza universitaria-, su pro
porcion alcanza el 11 % doce anos mas tarde (Senegal 1995). Para dar un ejemplo deI
cambio de actitud en materia de informacion: el sitio web deI Ministerio de economîa y
de finanzas parece reIativamente transparente en 10 que se refiere al personal en planta
-0 en ellugar- y esta, principalmente, cuando se 10 compara con el sitio dei Ministerio de
la funcion pCtblica, deI trabajo y dei empleo (consulta, octubre 2001).
17 A tîtulo de ejemplo, en los anos noventa, la cooperacion francesa deseaba 'organizar'
los oficios de consultorîa. En lugar de hacer accesible la informacion reunida por diver
sos asesores del pais -disponible bajo la forma de informes- al conjunto de la profesion y
de evitar asî la multiplicacion de estudios realizados sobre un mismo tema, los responsa
bles de la asociacion disponîan de fuentes de informacion valiosas yeconomicarnente
redituables, fuentes que ellos dehîan guardar celosamente.
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truccion, a saber, los funcionarios, los asalariados dei sector privado y los
estudiantes (Somerville 1991).

En adelante, las estrategias capaces de evitar 0 de soslayar las obligacio
nes sociales son numerosas. A titulo de ejemplo, estas estrategias se mani
fiestan en formas tan variadas como la ausencia del hogar -incluso de la
ciudad- en momentos en que la presion social se hace sentir de un modo
particular, como en el casa de las visperas de fiestas religiosas, también
cuando se prolonga la permanencia en una maternidad para escapar de
los gastos vinculados con el bautismo, cuando piden ser signados a lugares
de trabajo cuya ubicacion descorazonaria a visitan tes inoportunos 0 cuan
do recurren al teléfono celular, fuera del alcance de la parentela hospeda
da, etc. Paralelamente, el apoyo 0 sostén se hace de manera mâs selectiva.
Se privilegia a los familiares mâs cercanos, se piensa prioritariamente en la
escolarizacion de los propios hijos y se les transfiere un contrato por im
plîcito que sea.

La sumision a las reglas de la solidaridad familiar es vivida, frecuente
mente, como una hipoteca con respecto a los proyectos personales y la toma
de distancia frente a la familia puede ser experimentada como una necesi
dad:

Cuando se quiere realizar algo, es preciso alejarse un poco de la familia. Asî, 10
hice duran te dos aiios y tuve éxito en reunir ese capital. Estudié para triunfar en
mi vida. Por ende, no aceptaré contratar a personas que no sepan hacer mi
negocio, quiero lograr éxito. Noes una cuesti6n de parentesco, de compaiieris
mo; tomaré las personas que sea necesario, personas competentes (34 aiios,
administrador de una agencia de loteria).

Las relaciones de dependencia con respecto a la familia directa, y por
extension respecto a los protectores, son enfatizadas por la gran mayoria de
los interlocutores quienes oponen, casi sistemâticamente, esta dependencia
a la supuesta neutralidad de las relaciones predominante en los paises dei
Norte. De este modo, la suerte de los candidatos respecto a un empleo esta
ria determinada desde el exterior y, muya menudo, este exterior se caracte
riza por la ausencia de conocimientos utiles para desempeiiar el roi de in
terme diario.

Las investigaciones en Senegal confirman la idea de la etnizacion de las
relaciones (Bazin 1998), sobre todo si el graduado dispone desde el princi
pio de un capital social escaso. Par el contrario, a medida que se sube en la
jerarquia social, el sentimiento de dominacion se diluye y el roi otorgado a
las relaciones familiares disminuye. Presentar los lazos familiares como otras
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tantas desventajas para el desarrollo significa calificar a los sistemas sociales
de esclerosados e inmutables y negar a las sociedades toda capacidad de
adaptaciôn a un con texto sometido a multiples inf1uencias.

La visiôn de! parentesco coma el reversa endôgeno de normas presenta
das como exôgenas encuentra un gran eco en los proveedores de fondos y
en un gran numero de responsables nacionales. Este eco se traduce en la
preocupaciôn de formalizar la gestiôn de actividades econômicas y sus re!a
ciones con el Estado yen la introducciôn de normas que se pretenden uni
versales y que contribuyen a hacer atractivo al paîs ante los ojos de los po
tenciales inversores. Un cierto numero de medidas tomadas en el dominio
jurîdico pueden explicarse por esta preocupaciôn de formalizaciôn. Pode
mos mencionar, entre otras, las iniciativas a favor de las GIE1R

, la acogida
favorable hecha a las ONG, la ley sobre la microfinanzas1'l, la creaciôn de los
Centros de gestiôn, la ley-mucho mas antigua pero normalmente invocada
que limita los gastos superf1uos. Todas estas medidas tienen en comun una
tendencia a borrar 10 particular respecto de 10 universal, a promover las
relaciones individualizadas con el Estado, a favorecer la separaciôn de las
esferas privada y publica, a hacer emerger agentes responsables que tengan
una relaciôn al mismo tiempo compatible con la economîa neoliberal, acto
res preparados para asumir riesgos. El edificio conceptual concluye con un
discurso que valoriza al empresariado dinamico -considerado para promo
ver actividades rentables- y a la sociedad civil -considerada para intervenir
allî donde la intermediaciôn estatica se revela muy onerosa y donde las soli
daridades pueden ser expresadas.

Los graduados de enseiï.anza superior desempeiian un roi fundamental
en esta nueva constelaciôn que esta teniendo lugar. Las diferentes reformas,
a las cuales la economîa esta supeditada desde hace dos décadas, necesitan
de la mediaciôn de personas que dominen 10 escrito, culturalmente cerca
nas a los nuevos responsables y en condiciones de 'asesorar' a quienes estan
poco familiarizados con los métodos de una gestiôn ortodoxa pero quieren
beneficiarse de la ayuda internacional. Por esta razôn se incorporan a des
pachos de estudios y a otros gabinetes de consultorîa, por una parte, y, por
otra, se dirigen al sector humanitario. En los dos sectores contribuyen acti
vamente a la divulgaciôn de las nuevas normas.

IR lffoupement d intérêt Economique (Agrupacianes de Interés Ecanômica).
1" Ley N° 95-03 deI::; de enera de 1995 que se refiere a la reglamentaci6n de institucianes
mutualistas a de caaperativas de ahana y de crédita (Baletin aficial deI 21 de enero de
1995). Cf. también Baumann, 1999b.
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La imbricacion de competencias extranjeras y nacionales permite que
las ac tividade s de asesoramie n to y de a udi toria con tri buyan a la
homogeneizacion de normas y de practicas alcanzando as! un nivel de
globalizacion elevado (Sauviat 1998). Al mismo tiempo, los consultores ad
quieren su notoriedad a través de sus clientes quienes, a su vez, recurren a
las oficinas prestigiosas para cuidar su imagen destacada. La dinamica as!
construida permite que los discursos performativos se perpetuen, impul
sando a las oficinas mas modes tas a un mimetismo que puede acarrear gra
ves consecuencias. Como en otros ambitos, el riesgo de una econom!a con
diversas velocidades es evidente.

En cuanto al sector humanitario, distintos factores Bevan a los gradua
dos a encontrar allf una respuesta a sus multiples preocupaciones. En pri
mer lugar, el sector humanitario permite aljoven valorizarse ante la mirada
de su entorno, sobre todo, cuando la habituaI procedencia extraryera de
conceptos y de fondos va de la mana con una idea de abundancia material y
de prestigio indiscutible. Como el sector humanitario esta organizado, por
excelencia, alrededor de las relaciones publicas permite tejer lazos persona
les capaces de hacer progresar tal 0 cual proyecto profesional. Por otro lado,
cuando e.l joven se pone al servicio de la colectividad se disculpa ante su
entorno inmediato en casa de no lograr suficiente provecho de las conse
cuencias financieras de su contrato. El compromiso humanitario que remi
te a normas exogenas -basandose en los 'valores' de la sociedad en cuestion
permite al graduado ir mas alla del marco nacional para insertarse en un
medio internacional yser miembro de una sociedad que se dice universal.

Finalmente es necesario constatar, ya sea en el sector privado 0 en el area
humanitaria, la omnipresencia de normas globales que se yuxtaponen -y a
veces se oponen- a las normas locales. La busqueda de sinergias pasa necesa
riamente por los agentes familiarizados con los dos tipos de normas.

CONCLUSION

Las investigaciones realizadas sobre los graduados de enseiianza univer
sitaria, directores de establecimiento, altos funcionarios, ejecutivos de las
ONG y responsables de oficinas de recursos humanos mostraron que la cua
si ausencia de intermediacion estatailleva a los solicitantes de empleo air
mas alla deI entorno familiar, a ampliar el circulo de personas conocidas en
el sentido de una mayor funcionalidad y esto en detrimento de los v!nculos
fundados en la proximidad familiar 0 étnica. La busqueda de informacion,



218 EVELINE BAUMANN

factor escaso en un pais que se abre cada vez mas a los intercambios con el
exterior, tiene ese precio.

Fundamentalmen te en su fase de 'circulacion', la informacion se vuelve
relevante para nuestro analisis ya que es en ese movimiento donde se
reactivan las practicas rentables propias de un pais coma Senegal, también
es cuando se anudan nuevas dependencias. Al estar los flujos materiales
cada vez mas sometidos al control que impone una gestion 'ortodoxa', con
vertida en indispensable en un contexto de liberalizacion y de privatizacion,
el dominio de la informacion genera situaciones rentables por excelencia y
permite un nuevo tipo de redistribucion. Las dependencias asi producidas
se distinguen en mas de un sentido de la relacion tradicional obligeant/obligé
comprometiendo a hombres y mujeres individualizados y no a personas en
funcion de su pertenencia familiar 0 étnica; se otorgan libremente y no
estan 'dadas' por el nacimiento, su naturaleza es, por ende, contractual y
limitada en el tiempo.

Por esta razon, es oportuno establecer lazos con aquellos que gozan de
una posicion estratégica y de gran proximidad con los centros de decision a
fortiori cuando estos ultimos se situan en el extranjero, algo particularmente
promisorio en términos de rentas y prestigio simbolico. De alli deriva el roi
clave desempeii.ado por las redes coma soporte de la intermediacion. Aho
ra bien, si la pertenencia a redes es indispensable para progresar en la vida
economica se comprueba asimismo que algunas de estas redes -las mas pres
tigiosas- recurren a practicas de clausura. Es en este sentido que la adhesion
esta relacionada con la posesion de un capital social compatible. Dicho de
otro modo, la educacion y la formacion no procuran sino un plus con res
pecto a las condiciones sociales iniciales dei joven graduado. Su funcion
democratizante queda, pues, por demostrarse ya que todo conduce a pen
sar que los casos de éxito espectacular -en cierto modo ex nihilo- no hacen
sino confirmar la regla.
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AGENDA PARA UNA ANTROPOLOGIA DEL
CONOCIMIENTO EN EL MUNDO CONTEMPORÀNEO*

VALERIA HERNÂNDEZ

S'il s'avérait que le savoir (au sens moderne de savoir1aire) et la pensée
se sont séparés pour de bon, nous serions bien alors les jouets et les
esclaves non pas tant de nos machines que de nos connaissances
pratiques, créatures écervelées à la merci de tous les engins techniquement

possibles, si meurtriers soient-ils (Hanrl.ah Aœndt 1968Y.

"Sociedad deI conocimiento", "capitalismo cognitivo", "economia deI
conocimiento", estas denominaciones han sido creadas para dar cuenta de
la evoluci6n que habria sufrido el conocimiento. En efecto, coma factor
caracterfstico del capitalismo dei siglo XXI 10 cognitivo estarîa en el origen
de una transformaci6n mayor del modo de producci6n; definido mas alla
de 10 puramente cientlfico y técnico conquista, en adelante, toda la socie
dad desde la producci6n al consumo, esta presente tanto en los peque1Ï.os
gestos personales coma en el funcionamiento de los sistemas abstractos
autorregulados -la polltica, la economia, la educaci6n, etc.

• Este articulo retoma conceptos desarrollados en: Quid d'une anthropologie de la
connaissance. Du rapport au cognitif dans le contexte de la globalisation. En Carton M.
y MeyerJB. (editores): L'universelle panacée? Rl'tour sur la société l't ['éconoTltll' mondiale basée

SUT les Sa7l0iTS L'Harmattan. En prensa.
l "Si se verificara que el saber (en el sentido moderno de tener habilidad para lograr
algol y el pensamiento se han separado seriamente, nosotros seriamos entonces los ju
guetes y los esclavos no tanto de nuestras maquinas sino de nuestros conocimientos prac
ticos, criaturas aturdidas a merced de todos los mecanismos técnicarnente posibles, por
mas destructores que sean" (La traducci6n es nllestra).



224 VALERIA HERNÀNDEZ

Toda manifestacion deI conocimiento se beneficia con este nuevo estatus:
ya sea que esté referida al mundo social 0 natural, concebida dentro 0 fuera
de una logica mercantil, responda a una inquietud individual 0 colectiva.
En el marco de 10 que algunos Haman el "tercer capitalismo", el conoci
miento se convierte en el comun denominador: sea porque considerado
estrictamente en su relacion con el mercado esta objetivado coma mercan
da, 0 porque al no estar circunscripto a un determinado saber especializa
do se convierte, en consecuencia, en algo omnipresente -el saber deI
almacenero, dei genetista, de los pescadores 0 de los ninos que trabajan con
su cornpu tadora.

El debate en torno al estatus actual de 10 cognitivo esta lejos de cerrarse
y las posiciones, incluso a veces en el sena de una misma escuela, no se
alinean detras de las mismas hipotesis 0, coma diria Kuhn, no comparten la
misma vision deI mundo globalizado. Abordaremos en tres secciones ciertas
controversias que conciernen, por momentos, puntos muy precisos -por ejem
plo, el conocimiento coma mercanda- y, en otros, cuestiones generales de
la sociologia -las relaciones de produccion, la ideologia. Haremos este reco
rrido con la idea de ir identificando algunos elementos sobre los que puede
intervenir una mirada antropologica, aportando argumentos que hagan
avanzar el debate. Esperamos asi colaborar en la elaboracion de una agenda
de trabajo para una antropologia del conocimiento en el marco de la
globalizacion.

En la primera parte nos concentraremos en el conocimiento coma un
bien en/para el mercado. Se tratara esencialmente de restituir los argu
mentos expuestos por las principales corrien tes que teorizan sobre el roI de
los saberes en las transformaciones del campo del trabajo. La segunda parte
tratara sobre el conocimien to coma analizador de las relaciones sociales.
En un tercer momento, nos interesaremos por el proceso segun el cual el
conocimiento ha adquirido la doble funcion de fuerza productiva y de mar
co normativo. Concluiremos con una reflexion sobre las relaciones que el
hombre mantiene con la esfera cognitiva en el contexto capitalista utili
zando tres nociones fundamentales: la "practica comunicacional" de.Jürgen
Habermas, la "reflexividad" de Antony Giddens y la "conciencia critica"
de Anselm.Jappe.
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CONOCIMIENTO, TRABAJO y MERCANCîA

Ce qu'il y a de mystérieux dans la forme marchandise consiste donc
simplement en ceci qu'elle renvoie aux hommes l'image des caractères
sociaux de leur propre travail comme des caractères objectifs des
produits du travail eux-mêmes, comme des qualités sociales que ces
choses possèderaient par nature (Karl Marx [1873) 1993Y

Mercancia

El epîgrafe de esta secci6n circunscribe el debate sobre el conoczmzento
como mercancia de acuerdo a la perspectiva que nos in teresa coma
antrop610gos. La idea segun la cual el conocimiento-mercancîa juega un
roI importante en la evoluci6n deI capitalismo contemporâneo es hoy un
punto de cristalizaci6n de las discusiones en ciencias sociales. Economistas,
soci610gos e historiadores han brindado su contribuci6n reflexionando so
bre esta transformaci6n en relaci6n, por ejemplo, con la teorîa del valor y
de la acumulaci6n capitalista 0 con los cambios de regîmenes de la propie
dad privada. Intentaremos aqui delimitar un objeto pertinente para una
antropologia del conocimiento: (qué perspectiva de investigaci6n?, (qué
campo etnogrâfico?, (qué problemâtica?

En esta tentativa hay que evitar dos escollos: por una parte, un
reduccionismo sociol6gico, en virtud del cual se borra toda frontera entre
la sociedad y los saberes, sobre todo en su versi6n ciencia y técnica, al plan
tear que la porosidad entre las diversas esferas de la vida social constituye el
principio caracterîstico de la sociedad del conocimiento (Nowotny et al.

2003). Por la otra, conviene escapar al reduccionismo economicista donde
10 cognitivo, ultimo factor de producci6n que ha entrado en escena, se con
sidera estrictamente coma un elemento dinamizante del proceso de valori
zaci6n del capital-economia deI conocimiento. Partiremos de las hip6tesis
elaboradas, sobre todo, por dos corrientes: el capitalismo cognitivo y el mar
xismo crîtico -heredero de la Escuela de Franckfort-3, que si bien albergan

" "Lo que hay de misterioso en la forma mercancia consiste pues simplemente en el
hecho de que ella devuelve a los hombres la imagen de las caracteristicas sociales de su
propio trabajo en forma de caracteristicas objetivas de los productos deI trabajo, en for
ma de cualidades sociales que estas casas poseerian por natura!eza" (La traduccion es
nuestra) .
" La eleccion de estas corrientes teoricas se debe a que ellas se esfuerzan par propont .
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una cierta heterogeneidad al interior quienes se inscriben en una u otra
perspectiva convergen en un numero importante de postulados basicos. Ire
mos abordando cada unD de estos postulados al tiempo que marcaremos
nuestro propio punto de vista.

Desde la perspectiva deI capitalismo cognitivo, Antonnella Corsani (2000,
2003) vuelve sobre la vision e1asica de la relacion entre régimen de acumu
laci6n capitalista y produccion mercanti!. Ella plantea la hipotesis de una
'autonomizacion' de la esfera de la producci6n de los saberes que permite
la acumulacion capitalista en si. Corsani destaca que esta capacidad esta
Iigada a una ruptura fundamental en relacion con los modos de valoriza
cion deI capital deI capitalismo industrial, revolucionando ineluso el con
cepto de propiedad. As!, la mercanefa no es mas la mediadora en la relacion
entre acumulacion de conocimientos y acumulacion deI capital (Corsani
2003: 56-57).

La posibilidad de esta ruptura esta directamente asociada al estatus dei
conocimiento en tanto bien espeeffico, no reducible a una mercanefa. Esta
especificidad se justifica por el hecho de que para producirlo se pone en
accion un proceso totalmente diferente que no responde ya al modelo e1asi
co de la "fâbrica de alfileres", donde el valor se crea en el curso de la pro
duccion pues es allî donde se realiza la extraccion dei trabajo.

El argumento central es que la producci6n dei conocimiento no se pue
de reducir al momento de la innovaci6n 0 de la creacion de un bien, ya que
este jamâs se termina y esta siempre en proceso de 'transformacion'. Cada
consumidor agrega conocimien tos al bien, 10 modifica, hace de él algo dis
tinto; es decir, un objeto nuevo. As!, solo el saber es un factor presente en
todas las etapas desde la produccion hasta el consumo. Desde esta perspec
tiva, la circulacion se convierte en un cielo esencial por el hecho de que el
usuario, apropiandose deI producto, illterviene en el proceso de produc
cion deI conacimiento. Como 10 seiiala atro representante de esta corrien
te, Yann Moulier-Boutang:

las perspectivas de crecimiento de las economias estan estrechamente ligadas a
una reorganizaciôn de la producciôn. La producciôn de mercancias por medio
de mercancîas pierde su caracter central y cede el lugar a la producciôn de
conocimiento por media dei conocimiento (2003:307).

llna mirada compleja sobre el estatlls dei conocimiento al ubicarse en la articulacion de
10 social-en sentido amplio: politico, historico,juridico, etc.- y 10 economico.
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Los motores de la creacion de riqueza son, en consecuencia, la inven
cion y la cooperacion. Estos estin activos durante toda la vida de un bien -es
decir, durante su uso- 10 que conduce al capitalismo cognitivo a postular que
ya no se puede identificar un centro a partir deI cual se pueda pensar el
proceso. Fabricacion, circulacion y consumo son mecanismos paralelos: el
lugar de produccion de valor esta en todas partes y los agentes productores
de riqueza no solamente son 'mûltiples' sino que ademas "su accion no se
limita a la valorizacion del capital" (Lazzarato 2000). Al describir de esta
manera el nuevo marco analitico, la teorfa c1asica deI valor, que atribufa un
roi central a la produccion, quedarfa perimida.

Aunque esta crftica muestra efectivamente las transformaciones en cur
so gracias a la introduccion dei conocimiento como factor de produccion,
no prolonga el debate hasta las consecuencias mas interesantes para una
mirada antropologica. En particular, las hipotesis deI capitalismo cognitivo no
toman en consideracion que, dado el origen alienado de toda mercancfa, el
conocimiento, al convertirse él mismo en fetiche, cambia de contenido frente
a las relaciones sociales que 10 han engendrado. En efecto, no son las mis
mas logicas de interaccion las que producen un conocimiento como bien
mercancfa 0 un conocimiento coma ejercicio de la capacidad cognitiva y
lûdica humana.

Los teoricos dei capitalismo cognitivo insisten sobre una caracterfstica
central del conocimiento parajustificar su irreductibilidad a la categorfa
de mercancfa como las otras: el saber es un bien "no escaso", Como 10 expli
ca Corsani (2003), en la "fabrica de ideas" donde se desarrolla "la produc
cion creadora que rechaza por definicion la produccion basada en 10 idén
tico", los principios de rendimiento decreciente y de escasez no dan cuen
ta de la manera en que se produce el valor por medio del conocimiento
(2003:75) .

Esta hi potesis esta en la base del edificio teorico deI capitalismo cognitivo
pues sin dar al conocimiento un estatus diferente que a las otras mercanclas
es imposible romper con la teoria del valor y con el principio de acumula
cion, tal coma han sido elaborados para las mercancfas en general. Por mas
que se pueda estar de acuerdo sobre la importancia de reflexionar acerca
de la especificidad del conocimiento como factor nuevo "no material" en la
evolucion dei capitalismo; no podemos suscribir totalmente a las conc1usio
nes de esta corriente teorica ya que ellas no toman en consideracion una
articulacion que, a nuestro entender, es esencial: aquella que daria cuenta
de la vinculacion entre el objeto 'conocimiento' y las relaciones sociales que
10 han producido. Considerando esta perspectiva debe hacerse un exaiTIen



228 VALERIA HERNANDEZ

dei tema de la 'escasez' en el casa muy singular deI conocimien to en fun
ci6n dei contexto social dei cual deriva y al cual esta destinado.

La mercantilizaci6n dei saber es un proceso lento que surge de la dina
mica de apropiaci6n de los sectores no comerciales par el capital. En este
sentido, al examinar las transformaciones en el sector deI conocimiento so
bre los organismos vivos puede resultar interesante compararlas con el pro
ceso de acumulaci6n primitiva al momento de la expropiaci6n forzada de
tierras. Particularmente en el casa de la apropiaci6n de la naturaleza, tal
coma se realiza en la actualidad, se puede verificar la extensi6n dei derecho
privado a los bienes considerados, hasta entonces, inalienables para la hu
manidad. Este amplio trabajo de sumisi6n de toda la naturaleza al régimen
de la propiedad privada esta en marcha y provoca tan tas tensiones y proble
mas coma el que en otra época generara la imposici6n de las leyes que
reglamentaron los derechos de caza, pesca y libre recoleccion de madera en
los bosques.

Al ser considerado una mercancfa, el conocimiento circula coma un
fetiche y, en ese sentido, la apariencia de objeto autonomo es una proyec
ci6n de las relaciones sociales en las condiciones dei capitalismo tardfo
(Habermas 1973,Jappe 2003). Desde el momento en que el conocimiento
adquiere un valor comercial pierde toda consistencia analizarlo coma rela
ci6n de 'creacion', 'invenci6n' 0 'cooperacion' entre sujetos. Para concluir
sobre la cuesti6n de una mercancfa con estatus particular parece importan
te conservar, coma hipotesis de trabajo, la pregunta sobre la naturaleza de
este bien en el marco del capitalismo globalizado sin plantearlo, por ello,
coma un casa aparte, descon textualizandolo. Con el objetivo de definir una
problematica antropologica privilegiamos un analisis del conocimiento que
10 conciba en su articulacion con las 16gicas de interaccion que 10 produ
cen. En este sentido, la presentaci6n del conocimiento coma objeto auto
nomo se convierte en un objeto de estudio: 2a qué responde esta construc
cion simb6lica dei imaginario social? 2cuales son las razones sociales, hist6
ricas, politicas, etc. que permiten comprender dicha presentaci6n y camo
se construye su legitimidad en la practica?

Trabajo

Anselm Jappe (2003) ha realizado una revisi6n critica de la tearia del
valor desde una perspectiva marxista critica. Este analisis brinda elementos
que destacan la ambigüedad de las relaciones estructuradas en una socie-
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dad originariamente basada en el valor. Por una parte, Jappe afirma que
estamos "mas alla" de esta sociedad ya que el principio capitalista segun el
cual "quien no trabaja no come" no es admisible en un contexto donde "el
trabajo contribuye solamente de manera secundaria a la produccion". Por
otra parte, la nueva sociedad que daria curso a un principio completamente
diferente no esta todavia instalada, 10 que hace que "la disminucion deI
trabajo creador de valor, que podria ser una muy buena noticia, se transfor
me para la mayoria de los hombres en una mala noticia: no comen mas.
Incluso si no hay mas necesidad de trabajo, no se les permite vivir si no
trabajan" (2003: 125).

Esta conclusion implacable constituye un espejo bastante fiel de las co
yunturas sociales que se pueden encontrar en diversos puntos geograficos
en la actual etapa de globalizacion del mercado. Si hay crisis de valor, esta se
relaciona con el desarrollo de las fuerzas productivas, inducidas por la pre
sencia de la ciencia y de la técnica como factor directo, sin mediaci6n, en el
proceso de creacion de mercancias4

•

En el ambito del trabajo, la presencia no mediadd' del factor cognitivo
induce a transformaciones mayores tanto en el piano de los productos y
procedimientos técnicos como a nivel de las relaciones sociales de produc
cion. En efecto, los procesos de produccion se recomponen a partir de
saberes cuya naturaleza -forma y contenido- deriva del campo cientifico
técnico. Pierre Veltz resume sus principales caracteristicas: los conocimien
tos son "genéricos, moviles y descontextualizados, susceptibles de aplicacio
nes multiples en muy diferentes campos" (2000:91); situan en el mercado
productos cada vez mas 'complejos' e 'hibridos' cuya fabricacion necesita
movilizar una cadena de actores -"conocimiento distribuido"- situados en el
interior y en el exterior dei lugar de produccion propiamente dicho; los
conocimientos impulsan la "transversalizaciôn de los sectores", convirtien-

4 En este sentido,Jappe senala: "Las ganancias de la productividad, a saber el aumento
de la producciôn de valores de uso, no cambian en nada el valor producido en cada
unidad de tiempo (... ]: este hecho constituye un lîmite infranqueable para la creaciôn
de plusvalfa, cuyo incremento es cada vez mas dificil. Para producir la misma cantidad
de valor es necesaria una producciôn siempre ampliada de valor de uso y, por 10 tanto,
un consumo acrecen tado de recursos naturales (... ] .Justamen te porque las ganancias de
la productividad aumentan la plusvalfa solo de manera indirecta es necesario acrecentar
siempre esta productividad. El mundo concreto en su totalidad es entonces consumido,
poco a poco, para conservar la forma valor" (2003: 146-147).
, Para un desarrollo de esta nociôn ver mas adelante "Conocimiento y re1aciones de
producciôn".
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do a las fronteras entre los campos de actividades en cOllsustancialmente
inestables li

.

Alnivel de la organizaciôn de la actividad productiva, los saberes conver
tidos en inputs (factores de producciôn) penetran y redinamizan todas las
instancias de la instituciôn. Asistimos a una profusiôn de términos significa
livos que intentan dar cuenta de este contexto emcrgente de trabajo: efica
cia en lugar de productividad; modularidad para alcanzar el maximo de va
j-iedad; combinat017o para insistir en la innovacion; hibridaci6n, diversibilidad y
discontinuidad para asegurar la llegada permanente a las gondolas de pro
ductos siempre revolucionarios a los ojos de los consumiclores, también for
mados en el mismo idioma cie 10 "siempre diferente, siempre mas eficaz".
Por fin, enmarcanclo estos cambios reencontramos la idea de integraci6n, es
decir, la puesta en redes de todos los empleados y de todos los sectores de
activiclad.

Para el capitalismo cognitivo esta evoluciôn del sistema hacia una valoriza
cion dei saber implica el desarrollo de un nuevo modo cie produccion, que
cornpromete relaciones sociales construiclas sobre bases diferen tes. Moulier
Boutang (2003) explica que el "tercer capitalismo" se caracteriza por la pre
sencia de una red que cumple el roI de un "tertium quidentre el mercado y la
jerarquîa". La sociedacl de redes, fruto cie la informatica, revoluciona la vin
culacion con el conocimiento: el harclware, el software, el wetware, el netware,
son los inputs que hacen posible la produccion de "bienes-conocimiento":

l ... ] si la mercancÎa material es reemplazada por un bien-conocimiento cuyo

rêferen te es la formacion de la opinion publica, el lenguaje y la produccion de
signos, el paradigma energético no puede servir mas para calificar la naturaleza
de la actividad humana, ni la de la cooperacion l ... ]. La declinacion de las for

mas canonicas de empleo asalariado no indica una simple adaptacion estructu
l'al para la produccion flexible, sino una crisis constitucional deI sistema asala
riado (Moulier-Boutang 2003:309-310)7 H.

1; En este sentido Veltz precisa que: "la transversalizacion de los dominios que observa
mos hoy (y que resulta de la credente proximidad de las tecnologîas mas activas y los
conocimientos de base, genéricos) va mas alla de las c1asicas reestructuraciones de art es
y ofïcios, tejiendo horizontalmente innumerables conexiones entre campos cuyo con
torno se hace impreciso y radicalmente inestable. Ya se trate de técnicas de informacion
y cOlllunicacion, técnicas de 10 vivien te 0 de los materiales que sün Jos tres grandes ambi
tos de innovacion contemporaneos, este poder de innovaciôn es totalmente eviden
te"(2000: 92).
7 MouJier-Boutang senala: "Podemos distinguir, siguiendo a R. Nelson y P. Romer, el
hardware (material-maquina), el software (reJacionado con la lôg-ica) y el wetware (acli-
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Segùn esta interpretacion, estariamos en presencia de un cambio suma
mente importante ya que el tertium quid, la red, en tanto mediador entre el
mercado y lajerarquia actùa coma una suerte de mana invisible regulando
tensiones. Es la forma que encuentra la nueva sociedad para superar las
contradicciones achacadas, en otros tiempos, a la interaccion entre las fuer
zas productivas y las relaciones sociales de produccion.

Por nuestra parte, compartimos el interés de Moulier-Boutang par la
evolucion de la organizacion dei trabajo gracias a la introduccion de la red
y su repercusion en la forma 'salarial' de movilizacion de la mana de obra.
Pero 2induce esta evolucion a relaciones fundamentalmente diferentes, cons
truidas sobre bases mas 'libres', haciendojugar la 'cooperacion' y la 'inven
cion' en lugar de la explotacion yel beneficio? Esto no es evidente".

En este sentido, Claude Serfati (2003) subraya que aquellos que sostie
nen que este "tercer capitalismo" puede constituir una "salida de la crisis
dei capitalismo industrial" olvidan considerar el caracter instrumen tal dei
saber producido en el capitalismo posfordista, subestimando "el control que
el capital ejerce sobre el desarrollo dei conocimiento". El analisis de los

vidad dei cerebral en lugar de la distinci6n binaria capitaVtrabajo. A estos tres compo
nentes se agrega una cuarta dimensi6n, la de las redes (netwares). Hemos interpretado
en otra ocasi6n la importancia dei wetware coma la creciente necesidad para el proceso
de valorizaciôn capitalista de mantener el trabajo vivo, como trabajo vivo a 10 largo de
todo el cielo y no reducirlo al maquinismo, en tanto objetivaciôn de la ciencia en trabajo
inerte, interviniendo como factores sustituibles" (2003: 92).
S En la misma persepctiva, Nowotny et al. (2003) explican la situaciôn actual: "Es necesaria
una nueva epistemologia, mas matizada y sociol6gicamente mas sensible capaz de integrar
las visiones "blandas" individuales, sociales y culturales de la ciencia asi coma la sustancia
"dura" d~ su conocimiento. En el sena dei ambiente ampliado donde la ciencia debera
vivir en el futuro, y que hemos Hamado agora, una ciencia sin ataduras yautoorganizada
debera buscar acumular conocimiento y descubrir reglas que no varien, debera ser com
pletada, sino reemplazada, por una nueva visiôn de la ciencia, ricamente contextualizada,
socialmente robusta y epistemolôgicamente ecléetica" (2003: 256). Para otros argumentos
sobre la necesidad de repensar la epistemologia ver igualmente Beek 2001.
" Podemos ilustrar esta pregunta con los debates alrededor de "la fractura numérica"
entre los paises Hamados dei Sur y los ubicados en un hipotético Norte. Por otra parte, el
fenômeno de conrentraci6n dei saber en polos de excelencia -sea donde fuere que se
ubiquen geograficamente- conduce a interrogarse sobre el caracter 'compartido' de esta
forma de producciôn de "los conocimientos por medio de los conocimientos" seglin la
expresiôn dei capitalisnw cognitivo. La centralizaci6n del saber, su apropiaciôn por el sec
tOI' privado, la nociôn de 'beneficio' y su relaci6n con el cielo de la circulaci6n son
algunas de las cuestiones que podemos examinar bajo la lupa dei fen6meno "centros de
excdencia" 0 "polos de saber".
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mecanismos de control constituye uno de los dominios en el cual una antropo
logia dei conocimiento puede intervenir y brindar instrumentos de com
prensi6n respecto, por ejemplo, a la producci6n de criterios de legitimaci6n
del poder 0 a las formas de gesti6n de los conflictos sociales. En este senti
do, una reflexi6n antropol6gica sobre las condiciones que hacen posible
ese control y su relaci6n con la dialéctica producida por el sistema de mer
cado y la ideologia cientifico-tecnol6gica (Habermas 1973) -en la cual se
articulan esas modalidades locales de ejercicio de la autoridad y los princi
pios macrosociol6gicos y econ6micos que operan coma norma social- pue
de aportar una nueva luz a estos temas, abordados muya menudo desde un
punto de vista estrictamente econ6mico.

Parece indudable que el conocimiento aporta un nuevo halito a un
capitalismo en crisis en la medida en que es una fuente considerable de
innovaciones para un mercado siempre en expansi6n. Haciendo de él un
objeto comerciable, el capital subsume al conocimiento en la 16gica del va
lor. De esta manera, la producci6n de conocimien to se convierte en un input
del proceso de producci6n de bienes, ya sean materiales 0 inmateriales. Sin
embargo, una vez dicho esta es necesario profundizar la reflexi6n sobre el
nuevo factor incorporado distinguiendo entre saber-comercial y saber "en
si mismo" pues cada una de las modalidades deI producto cognitivo hacen
intervenir relaciones y campos sociales diferentes. Para el antrop610go, el
analisis de estas modalidades -en funci6n del estatus de los saberes en juego
de los actores movilizados, los sectores involucrados, etc.- constituye un de
safio, tanto desde el punto de vista metodol6gico coma te6rico, ya que se
trata de poner a disposici6n herramien tas aptas para aprehenderlas con
ceptual y practicamente. Volveremos sobre este punto.

Por ultimo, seria necesario inscribir en la agenda de trabajo la necesidad
de emprender un estudio exhaustivo sobre la evoluci6n de las condiciones
objetivas y subjetivas que estructuran el campo laboral en funci6n de la in
tervenci6n directa dei conocimiento, coma fuerza productiva y coma nor
ma ideol6gica a la vez. La articulaci6n de estas funciones es un elemento
esencial de la dinamica actual del capitalismo y, por ese motivo, haremos
mas adelante un analisis particular de ella.

Conocimiento

En este contexto emergente, la esfera deI conocimiento parece conver
tirse en aut6noma pero ~qué quiere decir esta exactamente? Aut6noma:
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2en relaci6n a guién, a gué?, 2gracias a gué fuerza?, 2en gué condiciones?,
2para devenir en gué?

El conocimiento gue se postula coma objeto aut6nomo es aguel gue
interviene de una manera u otra en el proceso de valorizaci6n deI capital.
Accede a un estatus gue 10 libera de antiguas relaciones sociales: en tanto
mercancia se presenta coma objeto independiente, no es mas un producto
sometido a una comunidad de especialistas -la comunidad cientffica-, ni un
elemento clave de la politica de Estado -sobre todo coma recurso militar
sino gue esta confrontado al examen del capital -œermite recuperar un
excedente? Hoy, el conocimiento es 0 no comprado, consumido 0 incluso
considerado coma una invenci6n-innovaci6n. En ese sentido, no es mas la
verdad de su contenido 10 gue se juzga sino su eficacia. Algunos autores ha
blan incluso de un cambio de paradigma epistemo16gico (Rorty 1990ay 1990b,
Nowotny et al 2003). Seglin ellos, el conocimiento se medira, cada vez mas,
en funci6n de su "robustez social" antes gue por su fiabilidad cientffica.

En nuestro casa sostenemos gue el movimiento de autonomizaci6n del
conocimiento en curso opera segun un proceso paradojal: el conocimiento
se presenta coma una manifestaci6n independiente de las relaciones socia
les pues esta subordinado, mas gue nunca, a la l6gica de mercado. Formal
menteaut6noma, la esfera del conocimiento esta realmentesubsumida al capi
tal y, de esta manera, sus productos entran en el régimen compartido de
dependencia gue toda mercancia conoce en las condiciones del capitalismo.
Lo que parece ser un fen6meno de autonomizaci6n del conocimiento plausi
ble, ya gue no se re1aciona mas con 10 social 0 10 politico, en realidad es un
proceso en el cual han cafdo todas las mediaciones entre el conocimientoy el
capital. Es esta manera de presentarse coma un objeto aut6nomo aguello gue
interrogamos con nuestra mirada de antrop6logo: 2c6mo se relacionan los
hombres con sus productos cognitivos en su estatus de bienes/mercancias?

En esta reconfiguraci6n deI capitalismo, la transformaci6n del saber en
factor de producci6n se verifica tanto en una empresa de biotecnologfa re
cientemente creada coma en un laboratorio universitario 0 en un instituto
publico de investigaci6n. Todavfa se hacen ofr los sectores gue se resisten a
este movimiento de subordinaci6n a las reglas deI mercado, pero estas voces
parecen estar condenadas: sus argumentos encuentran cada vez menos eco
en los poderes publicos y pierden legitimidad ante una opini6n publica con
sumidora de saberes 'aplicados' -farmacéuticos, informâticos, medicinales,
etc. La aproximaci6n entre ciencia y mercado se concreta dfa tras dfa neu
tralizando toda mediaci6n perturbadora, tal coma gueda ilustrado por los
debates sobre la legitimidad -0 no- del patentamiento de descubrimientos
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cientificos -y las discusiones colaterales acerca dei conocimiento coma bien
publico 0 coma bien privado-, la creaci6n de laboratorios mixtos -con parti
cipaci6n dei sector publico y privado, en el marco de polîticas impulsadas
por el Estado- 0 también la fundaci6n de "polos de excelencia" -como el
Genopolo 0 Genoplanta en Francia- que tienen coma uno de sus objetivos
centrales generar productos para el mercado (Hernandez, 2001 b).

En funci6n de nuestra perspectiva antropol6gica reconsideramos los tér
minos de esta interacci6n interrogando los lazos que se establecen entre el
estatus comercial deI conocimiento y la evoluci6n institucional y
organizacional· de los lugares donde se realiza la valorizaci6n de este bien.
El analisis de los nuevos actores y espacios de adquisici6n de saberes es en
tonces prioritario; su objetivo serîa poner de relieve las modalidades de apro
piaci6n dei conocimiento coma mercancîa y reflexionar sobre las condicio
nes de realizaci6n de esta 'apropiabiIidad'.

EL CONOCIMIENTO COMO ANALIZADOR DE RELACIONES SOCIALES

Du même coup, la prétention à la connaissance et à l'établissement
de la vérité dans la logique des Lumières recule systématiquement
devant le faillibilisme triomphant, produit de la méticulosité
scientijique. A la saisie de la réalité et de la véJité supposéejusqu'alors
viennent se substituer des décisions, des règles, des conventions qui
auraient très bien pu être différentes. Le désenchantement s'en prend
au désenchanteur et transforme ainsi les conditions du
désenchantement (Ulrich Beck 2001j1°.

Conocimiento y relaciones de producci6n

Casi todas las corrientes que reflexionan sobre el roI deI conocimiento
admiten que su participaci6n en tanto factor no mediado en el proceso de

JO "En un mismo movimiento, la pretension deI conocimiento y deI establecimiento de la
verdad en la logica de las Lures (Lumieres) retrocede sistematicamente delante dei
falibilismo triunfante, producto de la meticulosidad cientifica. La comprension de la
realidad y de la verdad supuesta hasta entonces es sustituida por decisiones, reglas, con
venciones que habrian podido ser muy diferentes. El desencanto le atribuye la responsa
bilidad al que 10 provoca y transforma asi las condiciones deI desencanto ". (La traduc
cion es nuestra).
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produccion constituye una evolucion mayor con respecto al modelo vigente
en el capitalismo industrial. No obstante, el analisis de las causas y conse
cuencias de esta evolucion no considera los mismos términos y, por ende,
no llega a las mismas conclusiones, cristalizandose asi en este punto un con
junto de argumentos controversiales.

Por ellado dei capitalismo cognitivo se destaca el rasgo novedoso que ca
racterizaria la llegada dei "tercer capitalismo": "el conocimiento no esta mas
incorporado ni en el trabajo, ni en las maquinas (10 que podria traducirse
por la idea de un progreso técnico autonomo), ni en la organizacion (el
factor X de Liebenstein)" (Corsani 2003: 56).

Segùn esta corriente, dicho 'progreso' esta directamente ligado a la
autonomizacion creciente de la esfera de produccion de los saberes; la rela
cion de subordinacion dei conocimiento a la logica comercial estaria en
vias de ser reemplazada por un movimiento de 'fusion' entre las dos esferas
de produccion, 10 que suprimiria toda pertinencia a las distinciones inven
cion/ innovacion, produccion/innovacion, produc tor/ usuario (Corsani
2000, 2003, Rullani 2000a y 2000b, Corsani y Lazzarato 2003). De acuerdo
con esta optica, la innovacion esta captada y reinvestida en una pluralidad
de campos: la empresa, el mercado, los poderes pùblicos. El "progreso téc
nico" se convier te en un "sistema sociotécnico" que da nacimiento a la
knowledge based economyll (Moulier-Boutang 2003).

Mas alla de los intensos debates que subsisten todavia al in terior dei
capitalismo cognitivo-sobre todo alrededor de la posibilidad de considerar al
conocimiento coma un factor "comp1etamente interno"(Azaïe et al. 2001,
Corsani 2003, Moulier-Boutang 2003, Vercellone 2003, Corsani y Lazzarato
2003) nos parece que la laguna mas importante en esta perspectiva es, nue
vamente, la falta de reflexion sobre las condiciones sociales y simbolicas que
requiere el establecimiento de tal "fusion de esferas" en una sociedad de
mercado globalizado. En ese sentido, en la teoria marxista critica a menudo
se cita, a modo de sintesis, un pasaje de Marx en el que se destaca la
implicacion dei conocimiento en el contexto dei capitalismo:

[... ] a medida que se desarrolla la gran industria, la creaci6n de riqueza real
de pende menos dei tiempo de trabajo y dei quantum dei trabajo empleado que
dei poder de los agentes puestos en movimiento en el curso dei tiempo de
trabajo, el cual en su momento -su poder 0 fuerza eficaz- no tiene ninguna
relaci6n con el tiempo de trabajo inmediatamente gastado para producirlos,

11 Economfa basada en el conocimiento.
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sino depende mas bien dei nivel general de la ciencia y deI progreso de la tec
nologia [... ]. No es mas el trabajo el que aparece como incluido en el proceso
de producci6n, sino mas bien el hombre que actua vigilando y regulando el
proceso mismo de producci6n [... ]. El trabajador se situa al costado deI proceso
de producci6n en lugar de ser su agente principal. En esta mutaci6n, no es ni el
trabajo inmediato efectuado por el hombre mismo, ni su tiempo de trabajo,
sino la apropiaci6n de su propia fuerza productiva general, su comprensi6n y
su dominio de la naturaleza, por su existencia coma cuerpo social; en una pala
bra, el desarrollo deI individuo que aparece coma el gran pilar fundamental de
la producci6n y la riqueza 12.

Siguiendo esta perspectiva, las relaciones sociales son el zocalo a partir
dei cual se desarrolla cualquier analisis sobre el roI dei conocimiento. Se
cuestiona asi que el progreso cientifico-técnico esté en el origen de la evolu
cion deI capitalismo actual, idea que constituye la base de numerosas postu
ras presentes en el debate. Segûn dichas posturas:las formas institucionales
no sedan sino el reflejo de este desarrollo motor esencial, de manera que
seria necesario acudir a la logica inducida por la ciencia y la técnica para
interpretar correctamente las modalidades adoptadas por los agen tes en sus
diferentes campos de intervencion. El mecanicismo opera aqui tanto en
una version economicista -economia del conocimiento 0 marxismo tradi
cional, no critico- coma en una variante sociologica de origen mas bien
liberal-sociedad deI conocimiento l3

•

Por nuestra parte, suscribimos al analisis marxiano sobre las relaciones
entre las esferas cognitiva y social, alejandonos tanto cuanto sea posible de
las corrientes que otorgan a los adelantos técnicos un roi explicativo de la
actual coyun tura del capitalismo. Es indiscutible que el desarrollo de los
conocimientos sobre el mundo material pone a disposicion de la sociedad
innovaciones técnicas que, a su turno, actuan sobre 10 social en la medida en
que aumentan la posibilidad de dùponerde cosas. Pero no son las innovacio
nes las que condicionan las modalidades de organizacion de esas capacida
des. Como nos recuerdaJappe (2003), la maquina de vapory el reloj habian
sido inventados en la Antigüedad pero no dieron lugar a una verdadera
aplicacion practica. En este sentido, el analisis antropologico dei roI de la
ciencia y de la técnica que proponemos supone no desconectarlas deI con-

'" Marx, Karl Manuscrito de 1857-1858. Gmndisse II: 192-193. (La traduccion es nuestra).
,:< Para profundizar en diferentes posiciones, ver respectivamente: Nowotny et al. 2003,
Dasi 199(), Gieryn 1999, Latour 1998, Rarty 1990a y 1990b, Vercellone et al. 2003, Carsani
2000 y 2003,jappe 2003, Beek 2001.
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texto sociohistôrico ya que ellas no intervienen de una manera lineal y
unlvoca. En suma, con respecto a las relaciones que el hombre establece
con sus capacidades y productos cognitivos, consideramos fértilla hipôtesis
seglin la cual una cierta evoluciôn ligada al roI deI "factor conocimiento" se
ha afirmado tanto a nivel de las condiciones objetivas coma subjetivas de la
organizaciôn social, grosso modo a partir de la Segunda Cuerra mundial. La
co~ugaciônde dichas transformaciones ha generado las condiciones pro
picias para el cambio de estatus del que hoy goza la esfera deI conocimiento
y ha posibilitado la autopresentaciôn coma esfera 'autônoma'.

Segundo punto de controversia: la participaciôn dei conocimiento en el
proceso de producciôn hace intervenir el tema ya mencionado de la 'esca
sez'. Volvamos a este debate para resaltar el angulo de interés antropolôgico.
Como 10 hemos observado, los representantes del capitalismo cognitivo afir
man que la 'escasez' no es una caracteristica del conocimiento, 10 cual es
aceptable a condiciôn de diferenciar entre conocimiento en SI mismo y co
nocimiento-bien. En efecto, en cuanto al primero podemos efectivamente
decir que es inagotable y que mientras 10 utilicemos en lugar de destruirlo,
como es el casa de la mercancfa c1asica, 10 desmultiplicamos. La relaciôn de
producciôn basada en el conocimiento para producir otros conocimientos
es propia deI campo cientffico en su versiôn 'clasica'. Los estudios
socioantropolôgicos de la ciencia ilustran en de talle las dinamicas sociales y
cognitivas que estructuran las relaciones de producciôn deI saber en ese
"pequeùo mundo". Pero, desde el momento en que abandonamos la ciuda
dela agonlstica de la ciencia, estas dinamicas no pueden ser consideradas
eomo validas a priori. Su extrapolaciôn automatiea a contextos de in teracciôn
diferentes no se justifica, pues justamente estos estudios muestran el earae
ter contextualizado de dichas dinamicas y de los produetos eognitivos que
ellas generan. En este sentido, la desmultiplicaeiôn del eonocimiento coma
resultado de su uso y de su apropiaciôn eoleetiva, produeto de la libre eircu
laeiôn y de la comunieaeiôn plibliea, es un casa partieular de la organiza
ciôn cientifica dei sector pliblico; utilizar este modelo y apliearlo linealmente
para analizar la dinamiea de los eonoeimientos-bienes paraien el mereado
puede resultar problematico.

Como eorolario podemos afirmar que el nuevo estatus del que gozan los
saberes en el eontexto deI mereado globalizado no tiene nada de 'liberador'
per se, ni en el sentido expresado por aquellos que saludan el advenimiento
de la sociedad dei conocimiento, ni en el de aquellos que teorizan sobre el
capitalismo cognitivo. En efeeto, los primeros postulan que gracias a ser igua
lados a través de sus saberes, todos los hombres tendran su propio capital,
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susceptible de ser cotizado en el mercado laboral. Ahora bien, cuando exa
minamos par ejemplo las polîticas sobre los flujos migratorios vigentes en la
Uniôn Europea 0 en los Estados Unidos constalamos que la valorizaciôn de
los saberes se efectua de manera discriminataria y que, hoy coma ayer, ello
obedece a intereses espedficos y sectarios que favorecen la permanencia de
cientfficos altamente calificados en los polos de excelencia mas prestigiosos
(Barré et aL 2003, Meyer y Hernandez 2004 ). En cuanto a los argumentos
de "no escasez" sostenidos por los segundos recordaremos que el conoci
miento sometido a las leyes del valor deviene en mercanda y queda enton
ces protegido por estructurasjuridicas tan importantes -como patentes, con
tratos de confidencialidad y otros dispositivos- que se convierte en 'escaso',
coma 10 ilustra el casa del litigio sobre los medicamentos contra el SIDA
protagonizado recientemente por el continente africano contra una famo
sa multinacional. En realidad, la forma en que el sistema se apropia de los
diferentes tipos de conocimiento en la actualidad nos Ileva a conslatar que
10 cognitivo se revela bajo distintas modalidades que reclaman, sin duda
alguna, un tratamiento espedfico. Sin embargo, el reconocimiento de di
cha diversidad no influye sobre la caracteristica general que estamos anali
zando: el nuevo estatus reservado para el saber. A partir de ahora este es
'privatizable' y, por 10 tanto, compatible con la acumulaciôn del capital en
ciertas condiciones. Incluimos entonces en la agenda de trabajo la necesidad
de profundizar la reflexiôn sobre estas dos caracteristicas -singularidad de
su manifestaciôn y generalidad de su estatus- y sobre las implicancias en el
âmbito de las relaciones sociales en funci6n de los contextos.

Conocimiento y mundo cotidiano

Cuando nos volvemos hacia la esfera productiva para observar cômo se
organiza hoy la relaciôn con el conocimiento, constatamos dos fenômenos.
Por una parte, los saberes tacitos que poseen los agentes son cada vez mas
valorizados; por medio de nuevas tecnologias de la informaciôn y de la co
municaciôn (NTIC) se los puede codificar, modelizar y poner a disposiciôn
dei 'grupo', sea este un taller, un grupo industrial 0 una multinacional. Di
cho conjunto de saberes permite acumular una memoria utilizable en todo
momento, para diferentes fines y en todo lugar, pues la copresencia espacial
no constituye ya, gracias también a las NTIC, un elemento indispensable
para compartir conocimiento. Estamos refiriéndonos, esencialmente, a un
proceso de producciôn de saberes estandaro 'estandarizables'.
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Por otro lado, desde hace algun tiempo se viene desarrol1ando un mer
cado singular que tiene por objeto aquel10s saberes que podemos denomi
nar antinomicamente coma originales. Estos no estan sometidos a la misma
logica que los primeros sino que, por el contrario, son valorizados justamen
te porque apuntan a 10 excepcional. Dicho tipo de conocimientos aumenta
la capacidad competitiva de la empresa que los domina. Constituyen una
innovacion productiva pues introducen una diferencia cualitativa tanto en
relacion a los competidores como frente a los consumidores.

Habida cuenta de estos factores, el trabajo no puede ser concebido ya
bajo la forma c1asica de una actividad asalariada -ganar dinero y, por 10 tan
to, producir plusvaHa. Ahora debe ser considerado coma omnipresente en
todo momento y a proposito de toda practica, pues aquello susceptible de
ser aprehendido por medio de procesos cognitivos es percibido coma una
inversion potencial con respecto a la produccion de bienes. El conocimien
to es entonces un input a nivel de la produccion conereta de bienes -incor
porado en las maquinas, etc.-, un factor de racionalizacion de la organiza
cion del trabajo a fin de hacerlo mas eficaz, mas productivo 0, finalmente,
un instrumento que interviene en la autodisciplina, en el conocimiento de
si mismo. El individuo que sabe 'dominarse' se vuelve disponible coma mana
de obra, coma instrumento de produccion y/0 de consumo (Hernandez
2üülb).

Las consecuencias de esta reconfiguracion, ligadas al roI de 10 cognitivo,
son perceptibles en todas las dimensiones del campo laboral. En ese marco
nos interesamos particularmente en una tendencia mayor que concierne a
todas las categorfas de trabajadores: sometidos a la valorizacion capitalista,
sus saberes son cuantificables y monetizables no ya en relacion a un merca
do especifico del conocimiento sino expuestos en el mercado general; y la
existencia misma de los sujetos es considerada en funcion del modo en que
pueden contribuir al funcionamiento del sistema. Esto es 10 que ocurre cuan
do las empresas, con el objetivo de organizar mejor un sector de la produc
cion, usan en beneficio de su propio rendimiento las habilidades producti
vas acumuladas por los agentes gracias a su practica cotidiana; 0 cuando un
rasgo sicologico, 0 un pasatiempo, identificado en el curso de una entrevis
ta determina la seleccion de un candidato. Las habilidades -los conocimien
tos en sentido amplio- son entonces razonablemente percibidas, pudiendo
derivar de toda actividad y caracteristicas de un individuo -capacidades per
sonales, sicolôgicas, hobbies, etc.-, todo es objeto de conocimiento y todo sa
ber es pasible de ser reinvertido en la esfera laboral. En este sentido, el
analisis marxista sobre el estatus que el capitalismo le confiere al conoci-
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miento goza siempre de vigencia: no seria un medio de emancipaciôn, como

10 propone el capitalismo cognitivo sino, por 10 contrario, la prueba de un

agravamiento de las relaciones alienadas, consecuencia de la bûsqueda de

nuevas vias para la reproducciôn dei dinero. En efecto, Serfati hace notar

que:

[... ] la mundializaci6n dei capital significa en realidad la 'universa!izaci6n' de
su modo de dominaci6n, es decir, la imposici6n y la protecci6n de "derechos de
propiedad" [... ]. El desarrollo de los conocimientos y menos todavia las trayec
torias de la innovaci6n no pueden, par consiguiente, ser analizados por fuera
de las formas institucionales con las cuales interactiian (2003: 195-196).

Serfati pone también el acento en la necesaria articulaciôn entre las rela

ciones sociales y la evoluciôn dei estatus dei conocimiento al momento de

analizar la sociedad contemporanea. Pensamos que la lôgica que anima esta
evoluciôn puede ser aprehendida a través dei analisis de las diversas moda

lidades de apropiaciôn de los saberes en juego, haciendo intervenir una

multiplicidad de campos -cientifico, tecnolôgico,juridico, politico, simbôli

co...- por 10 que nos orientamos hacia una interpretaciôn holistica dei fenô

meno 14
•

CONOCIMIENTO DE si MISMO, DEL OTRO y DEL MUNDO (SOCIAL y
NATURAL): REFLEXIVIDAD, DEMOCRACIA YDISPOSICION TÉCNICA DE
LAS COSAS

La libération de la faim et de la misère ne coïncide pas nécessairement
avec la libération de la servitude et de l'humiliation, car l'évolution
du travail et celle de l'interaction ne sont pas automatiquement
liées (Jülgen Habermas 1973)15.

14 Si consideramos el ejemplo de los OGM, se trata de un fen6meno que hace intervenir
una pluralidad de dimensiones: se esta ante una cuesti6n econ6mica, par supuesto, pero
tambiénjurfdica, moral, ética, religiosa, polltica, social... Tanta los argumentas "a favor"
coma "en contra" deben apelar a una constelaci6n de elementos que, en conjunto, dan
sentido al debate mientras que considerados separadamente son insuficientes para lle
gar a un acuerdo que permita cerrar la discusi6n. Es par eso que lanzarnos la idea de que
se trata de un hecho total en el sentido dada par Mauss, la que no irnpide evidenternente
al analista establecer relaciones cie suborclinaci6n entre los factores presentes.
15 "Liberarse ciel hambre y de la miseria no coincide necesariarnente con liberarse de la
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Lo cognitivo: norma y fuerza productiva

La evolucion del estatus del conocimiento es un revelador de las trans
formaciones historicas centrales de nuestra épocao Como resultado de di
cha evolucion observamos que el conocimiento actua, a la vez, coma norma
que da sentido a las relaciones y coma materia que le provee un contenido.
Ahora bien, 2cual es la dinamica que 10 lleva a ser norma social y factor de
produccion al mismo tiempo? 0 retomando los términos de la Escuela de
Francfort, 2cuales son las condiciones que permiten a este objeto asumir
tanto el roI de ideologia coma de fuerza productiva principal?

En su obra de referencia sobre la ciencia y la técnica Habermas (1973),
uno de los referentes de dicha Escuela, destaca el problema de la relacion
entre el "potencial deI que la sociedad dispone en materia de saber y poder
técnico y nuestro poder y nuestro querer practico" (1973:95) 0 El poder de
disponer técnicamente de las cosas y de analizar 10 social en funcion de una
finalidad presupuesta -administrativa y economica-, gracias al "control cÎen
tifico de los procesos naturales y sociales", engendra tantas tensiones cuan
tas tiende a resolver:

[.0.] es necesario arbitrar los conflictos, hacer triunfar ciertos intereses, encon
trar interpretaciones -y esta no es siempre posible sino gracias a acciones y ne
gociaciones ligadas unas y otras al lenguaje corrienteo La (mica diferencia es
que hoy estas cuestiones practicas estan determinadas, en gran medida, por el
sistema de nuestras relaciones técnicas (1973: 87) 0

Sonjustamente estas determinaciones derivadas del sistema técnico y su
relacion con el mundo de la vida cotidiana las que retienen aqui nuestra
atenciono Habermas constata que se han operado transformaciones centra
les en dos agentes historicos fundamentales: por un lado, el roI central del
Estado ha evolucionado y, por el otro, se ha instaurado una interdependencia
entre la investigacioll y la técnicao La ciencia, que aparece entonces como la
"fuerza productiva mas importante", esta en contradiccion con las "vincula
ciones mantenidas por el marco institucional y los subsistemas de activida
des racionales en relacion con un fin y que hasta el presente constituian la
originalidad del capitalismo liberal" (1973: 36-37) 0 En este con texto Marcuse,
otra figura importante de la Escuela de Franckfort, subraya que como con-

servidumbre yde la humillacion, ya gue la evolucion deI trabajo yla de la interaccion no
estan automaticamente ligadas". (La traduccion es nuestra).
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secuencia de este cambio, la ciencia y la técnica asumen la funciôn de legiti
marel modo de dominacion.

Entonces, la ciencia y la técnica constituyen no solo la primera fuerza
productiva sino que se convierten, sobre todo, en la matriz de racionalidad
propia dei orden contempodineo. De allî el anacronismo que supone divi
dir entre estructura y superestructura: una y otra se articulan de manera
dialéctica y no pueden ser identificadas como dos momentos distintos deI
movimiento de 10 social. En su caracter de fundamento legîtimo deI orden
social, la esfera cien tîfica se presenta coma autônorna de lo social y se recom
pone "mas alla" de 10 polîtico, de allî su funcion de legitimacion ideologi
ca -por ejemplo, la aparicion de la figura dei experto. Como 'Justificacion
ideo16gica" se distingue de las antiguas ideologîas:

[... ] en que ella deriva totalmente de la organizaci6n de la vida colectiva los
criterios [de su justificaci6n], es decir, reglas normativas de la interacci6n; en
ese sentido, las despolitiza y, en lugar de eso, las ubica coma fUilciones de un
sistema subordinado de actividad racional en relaci6n con un fin (Habermas:
1973: 57).

Esta tendencia deI capitalismo crea tensiones que se cristalizan en cier
tos lugares significativos: por ejemplo, el pedido de informaci6n permanen
te y, a veces, la desconfianza deI pûblico en relaci6n con la ciencia y la técni
ca son una figura emblematica. Es asî como podemos interpretar la resisten
cia a los OGM (Organismos Genéticamente Modificados) expresada par
una gran parte de la sociedad europea que toma la forma de una exigencia
de 'calidad' de los alimentos frente a la "mala comida"; también entran en
este tipo de analisis los debates sobre la salud, el medio ambiente 0 los bie
nes no renovables. In fine, la discusion sobre los OGM esta ligada directa
mente a la cuestion del monopolio de las empresas agroalimenticias multi
nacionales: 2estan de acuerdo los consumidores en dejar en manos de un
puIÏ.ado de empresas privadas la producci6n de sus alimentos y los de futu
ras generaciones? 2Es posible sustraer dei debate social -es decir dei juego
normativo y la 'in teraccion', en sen tido habermasiano-la manera en que las
poblaciones son alimentadas para delegar esta en los mercados instruidos
por expertos y tecnocratas? La voluntad de reapropiarse deI conocimiento,
considerado coma bien comûn, es perceptible y cuestiona la autopresenta
cion de la ciencia y de la técnica como esfera autonoma, independiente de
10 social, obedeciendo a una logica cuya validez se construye "mas alla" de 10
polîtico. A través de estos debates se realiza un trabajo simbolico de restitu
cion de las mediaciones en tre las esferas cien tîfico-técnica y social. Es du-
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rante este trabajo gue el ciudadano intenta articular el objeto "cientffico/
técnico" con las relaciones gue 10 han producido; la decision final no se
apoyara solamente en criterios cien tfficos y técnicos sino también sociales en
un sentido amplio, uniendo de manera critica en el examen aguello gue
deriva de la prâctica y de la técnica. Entonces cualguiera -y no solo el experto
puede participar del debate y su opinion sobre "en gué tipo de mundo quie
re vivir y dejar a sus hijos" resulta tan valida coma la de un cientifico 0 un
técnico.

De una manera general, esta evolucion de 10 cognitivo tiene serias conse
cuencias sobre la concepcion gue la sociedad tiene de si misma y, por 10
tanto, sobre las formas de organizacion colectiva gue aparecen. También
incide sobre la constitucion de identidades individuales que ella admite y
los principios de autaridad gue considera legitimos. El conocimiento cien
tifico 0 'experto' convertido en norma ideologica reconstituye el conjunto
de la vida social, estructurando tanto el marco simbolico del sujeto como el
espacio imaginario de referencia comun -ya sea a nivel deI grupo, de la ins
titucion 0 de la comunidad nacional, regional 0 internacional. Podemos
interrogarnos sobre esta cadena de racionalidades que va desde el indivi
duo a 10 social: 2como se articulan estos distintos niveles?, 2como realiza su
funcion ideologica la norma cognitiva en la actual coyuntura global?, 2exis
ten especificidades importantes ligadas a los contextos sociopoliticos en los
cuales dicha norma actua?, 2cuales serian las contradicciones engendradas
por este nuevo arden ideologico y productivo?

Conocimiento, reflexividad y emancipaci6n

Para Habermas la alienacion propia de la ideologia técnico-cientificista
puede ser superada par medio de la practica comunicativa, al tomar los
hombres 'posesion' de los conocimientos "en su lenguaje":

Por un lado, no se puede contar ya con garantfas institucionales de una discu
sion abierta al gran pûblico; por el otro, un aparato de dominacion burocratizado
y un sistema que organiza la investigacion a gran escala sobre la base de la divi
sion dei trabajo logra colaborar demasiado bien a puerta cerrada. La alternati
va que nos interesa no se sitûa entre, par una parte, un equipo dirigente que
pasando por encima de una poblacion mediatizada logra agotar eficazmente
todos los recursos de un potencial cognitivo que presenta en sî mismo un inte
rés vital y, por otra, un equipo dirigente escindido dei flujo de informaciones
cientîficas. de tal manera que el saber técnico se proyecte insuficientemente en
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el proceso de expresi6n de la voluntad politica. El verdadero problema reside
mas bien en saber si una vez alcanzado un cierto nivel de conocimientos, sus
ceptibles de producir ciertas consecuencias, uno se contenta con ponerios a
disposici6n de hombres ocupados en manipulaciones técnicas, 0 bien si uno
quiere que sean hombres que se comunican entre ellos quienes se los reapropien.
Una sociedad cientificista no podria constituirse en sociedad emancipada sino
en la medida en que, pasando por los espiritus de los hombres, se construyese
llna mediaci6n entre la ciencia y la técnica, por una parte, y la practica cotidia
na, por la otra" (1973: 131).

U na vez destacada la mediacion de la cntica coma algo esencial en el prace
so de emancipaci6n quedan, sin embargo, las cuestiones sobre las condicio
nes actuales de su realizaci6n practica. En tanto la crftica de la sociedad
mercantil no ha terminado, la esperanza de una interacci6n establecida so
bre las bases de una comunicaci6n no alienada no parece fun dada. En ese
sentido, seguimos aJappe (2003) cuando seJ'iala que: "los sujetos dei valor
pueden pensar, imaginar, querer 0 hacer, todo 10 cual se realiza bajo la for
ma de mercancia, dinera, poder estatal, derecho [... ]. En una constituci6n
fetichista, no existe una voluntad dei sujeto gue podamos oponer a la reali
dad 'objetiva'." (2003: 170). La critica dei orden social 'fetiche' debe alcanzar
los fundamentos mismos, es decir la economia estructurada sobre el valor.

Al mismo tiempo que resalta el limite intrlnseco de los individuos "suje
tos dei valor",Jappe plantea que estarlamos cercanos al momento en que la
"conciencia crltica" pueda ser radical. Esto se debe a que las condiciones
objetivas y subjetivas que permiten el desarrallo de la sociedad mercantil
fundada en el valor, la conducen dialécticamente hacia su crisis. En efecto,
la evoluci6n gue conocen actualmen te las fuerzas productivas, gracias justa
mente a la incorporaci6n de 10 cognitivo, vuelve superfluo el aporte dei
individuo en tanto fuerza de trabajo -no es mas el principal factor de pro
ducci6n l6

. AguI el rai de la ciencia y de la técnica aparece coma central pues
a causa de los avances tecnol6gicos, la contradicci6n entre la "forma valor
objetivamente superada" y el "contenido material que ella ayuda a crear"
aparecen con toda su fuerza: "una sociedad, para la cual el trabajo es la
esencia y el unico motor, llega a abolir el trabajo y hace, por consiguiente,
casi imposible la praducci6n de valor y por tanto de plusvalfa." (Jappe, 2003:
150). ASI la crisis dei sistema asalariado gue Moulier:Boutang (2003) ha se
ùalado coma un resultado dei pasaje al "tercer capitalismo", la delnetware,

l'; Jappe (2003: 149) seiiala: "Las ciencias aplicadas, asi coma los saberes y las capacidades
difundidas il nive1 social se convierten directamente en la fuerza productiva principal".
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reaparece en este analisis pero, esta vez, como una expresiôn de la contra
dicciôn deI modo capitalista de producciôn, tanto en su versiôn industrial
como posfordista.

Las observaciones sobre las condiciones obje tivas de reproducciôn de la
sociedad de mercado deben completarse con una reflexiôn que insista en
las condiciones subjetivas necesarias para una superacian de las actuales
relaciones sociales. Entonces en el pIano de la subjetividad, el hecho de
reconocer la existencia de formas fetichistas constituye una evoluciôn espe
cîfica de la sociedad actual. Esta es la primera que ha logrado examinar sus
propias condiciones de organizacian social, 10 cual resulta fundamental ya
que, como escribe Jappe (2003), el proceso de "salida del inconciente social
no puede realizarse bajo una forma inconciente".

Efectivamente, la sociedad moderna esta en condiciones de proceder a
este examen gracias a 10 que Giddens (1994) ha descripto como la "practica
reflexiva generalizada". Segun este autor "con el advenimiento de la moder
nidad, la reflexividad adquiere un caracter diferente. Participa deI funda
mento mismo de la reproducciôn del sistema, de tal manera que el pensa
miento y la acciôn se refractan constantemente el uno sobre la otra." (1994:
44). Dentro del modo de comunicacian 'reflexivo'!7, el conocimiento es un
factor esencial pues constituye la materia prima de toda interpretacian deI
mundo y es sobre la base de una reflexiôn acerca de si mismo, del otro y del
mundo que seran analizadas las diversas situaciones en las que cada uno se
encuentra confrontado18

•

De una manera general, podemos setï.alar que el factor cognitivo es crucial
en la evolucian deI capitalismo pues interviene tanto a nivel de las condicio
nes objetivas, como fuerza productiva recomponiendo el modo de produc
cian y de reproduccian del capital, como a nivel de las condiciones subjeti
vas. Yesto en dos sentidos: por una parte, como norma social -ideologîa
tecnocientificista-; por la otra, como instrumento que interviene en la reali
zacian del ejercicio de autocritica necesario y previo a la superacian de la

17 Hemos revisado la noci6n de reflexividad en Hernandez 2001a. En 10 que sigue
retomamos esencialmente la rnisma argumentaci6n, resituandola en relaci6n con el asun
to aqui tratado. Para un analisis complementario de esta dinamica 'reflexiva' ver tam
bién Beek, 2001.
18 Este modo social de comunicaci6n es coherente con el proceso de individualizaci6n
inherente al sistema capitalista de producci6n: subjetividades constituidas en la norma
ideo16gica dei individuo responsable y sobemno-frente al Estado, frente a la ley, frente a sus
conciudadanos...-, cuyo correlato se encuentra en la figura dei individno libre, fuerza de
trabajo frente al mercado.
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sociedad capitalista. Este ejercicio ha comenzado a practicarse de manera
erratica en mùltiples campos de la vida social e individual. Las formas
germinales pueden ser descubiertas, coma 10 hcmos scôalado, en los foros
ciudadanos donde se debaten cuestiones tales como los OGM 0 la clonaciôn,
asi coma también en los movimicntos de rechazo a la globalizaciôn. Estos
ejemplos son emblematicos no tanto porque representen posiciones criti
cas frente al orden hegemônico sino, mas bien, porque encarnan un modo
de comunicaciôn espedfico en el cual la reflexividad es un rasgo esencial,
constitutivo. Sobre la base de un intercambio entre sujetos que se conside
ran coma iguales el debate puede evolucionar y los acuerdos obtenidos son
percibidos coma legftimos. En el piano individual las identidades se cons
truyen, igualmente, haciendo jugar criterios que derivan dei mismo modo
de comunicaci6n reflexivo, generando cambios a nivel de las relaciones de
pareja, familia, intergeneracionales, etc. Globalmente la crisis dei Estado
coma represen tante simb61ico de 10 colectivo, de la educaciôu publica coma
patrimonio comun, de la democracia coma forma ôptima dei ejercicio de
10 polftico puede ser considerada coma otros tantos puntos de anclaje dei
trabajo crftico por medio de la practica reflexiva. Todo 10 que en la época
de la certidumbre propia dei mecanicismo -capitalismo industrial- era evi
dente, hoy esta regularmente sometido a debate y evaluaciôn.

Lo cognitivo ha adquirido un estatus necesario pero no suficiente para
conducir el pasaje a una sociedad dotada de una conciencia mas desarrolla
da de sf misma, de las condiciones sociales de su existencia y, por consi
guiente, en mejores condiciones para construir relaciones sobre bases no
alienan tes. En el estadio actual, la reflexividad permanece coma una fun
ciôn todavfa compatible con el modo de dominaci6n en curso. En efecto,
entendida coma capacidad de "revisi6n crônica de las practicas sociales a la
luz dei conocimiento de estas practicas" (Giddens 1994: 47) es un ejercicio
omnipresente en las diversas formas de intercambio y de producci6n de 10
social. Esta supremacfa dei conocimiento, como principio organizador dei
orden colectivo que rige la interacci6n cotidiana, lleva a reformular la cues
tiôn de la 'reflexividad' en funciôn de las consecuencias sobre el ejercicio
dei poder y su modo de legitimaci6n.

2Qué clase de autoridad puede derivar de la practica reflexiva, doude
todo criterio se convierte en obsoleto poco después de haber sido procla
mado, de haber sido considerado vanguardia dei pensamiento moderno,
posmoderno, neomoderno... ? Baste recordar la tan citada descripci6n de
Marx en el Manifiesto Comunista (1998)
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La época de la burguesia se caracteriza y distingue de todas las demas por el
constante y agi tado desplazamiento de la producci6n, por la conmocion ininte
rrumpida de todas las relaciones sociales, par una inquietud y una dinamica
incesantes. Las relaciones inconmovibles y mohosas dei pasado, con todo su
séquito de ideas y creencias viejas yvenerables, se derrumban y las nuevas enve
jecen antes de echar raices. Toda la que se creia permanente y perenne se
esfuma, la santo es profanado y al fin el hombre se ve constreiiido, por la fuerza
de las cosas, a contemplar con mirada fria su vida y sus relaciones con los demas
(Marx 1998:38).

Hoy podemos constatar, por un lado, que esta caracterfstica llega a su
expresion mas refinada y, por el otro, vemos el roI esencial de la practica
ref1exiva en esta operacion de adaptacion permanente de la que dan prue
ba las instituciones frente a la evolucion de los conocimientos técnicos y
cientificos.

Si conjugamos ahora este fenomeno con "la institucionalizacion de la
duda"19, una de las mayores consecuencias de la modernidad seiialada por
Giddens (1994), es posible interrogarse sobre las condiciones de ejercicio
del poder: al no haber ni dioses, ni ancestros hacia los cuales acudir para
obtener sîn tesis legîtimas del colectivo social, la aspiracion a la validez -0 la
voluntad de construir la verdad- no puede ya ser religiosa 0 tradicional, sino
cientifica, es decir objetiva y racional. En efecto, con el desarrollo deI capita
lismo se observa una afirmacion de la primacîa de la racionalidad pragmati
ca e instrumental propia deI episteme cientîfico. El uso de la 'razon' apare
ce necesariamente coma algo complementario a la institucionalizacion de
la duda. El modo de dominacion sigue esta evolucion: a medida que la co
municaci6n ref1exiva hace intervenir el conocimiento coma fundamento
de la interacci6n, los pilares sobre los que se construye la legitimidad del

19 Giddens escribe al respecta: "la modernidad implica en los hechos la institucionalizaci6n
de la duda. En la modernidad, toda pretensi6n de conocimiento es de manera inheren
te 'circular', por mas que la connotaci6n del término 'circularidad' difiere de su sentido
en la ciencias naturales respecta a las ciencias sociales [... ]. Las ciencias sociales conside
ran probable una circularidad, 10 que es constitutivamente fundamental para las institu
ciones modernas. Las pretensiones de conocimiento que producen son todas revisables
en principio, pero estan 'revisadas' en la practica porque circulan en relaci6n con el
ambiente que describen, dei que salen 0 el que integran." (1994: 184). Giddens prosigue
su ret1exi6n poniendo en relaci6n la circularidad con el carâcter forzosamente
'globalizante' y 'futurista' (orientado hacia 10 que vendra) de la modernidad. ÉI se aleja
del tema de las pretensiones de poder y no hace intervenir mas la distribuci6n desigual
dei poder, la manipulaci6n de los conocimientos (un poder que orienta los conocimien
tas en funci6n de ciertos intereses), cuestiones fundamentales para nuestra perspectiva.
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poder se vuelven extremadamente môviles. Como el conocimiento evolu
ciona sin cesar, la negociaciôn se convierte en la forma mas corriente de
gestiôn de los conf1ictos en el ambito pùblico. De acuerdo con esta lôgica de
ejercicio dei poder, 10 cognitivo supera su primera forma, cientifica y técni
ca, para convertirse en una forma de comportamiento, en una manera de
actuar y de pensar la relaciôn con el mundo social, natural y maleria1. La
funciôn ideologica esta ligada a esta evoluciôn mayor por la cual el conoci
miento se ha convertido en el instrumento corriente para captar el medio
ambiente. El saber convertido en "sentido comùn" constituye un côdigo de
lectura compartido. El conocimiento interviene coma una matriz vacîa, sin
contenido especiflCo, a la que el sistema recurre a f111 de legitimar el poder.
Esta funcion se revela tanto en la escena social coma a nivel del individuo
en la practica ref1exiva, ya sea bajo la forma de negociaciones interpersona
les 0 de debates colectivos -tanto cara a cara coma también en forma anoni
ma, a través de los medios de comunicacion. Constatamos entonces que la
ref1exividad todavîa no ha evolucionado hasta a1canzar el punto de iniciar
una crîtica del sistema, capaz de producir su superaciôn20

•

Habida cuenta de las ambigüedades destacadas a 10 largo de estas pagi-

20 En ese sentido, la reflexion de Jappe (2003) sobre la democracia y el vînculo con el
modo de produccion capitalista ilustra convenientemente este tema: "La democracia es
la otra cara dei capital, no su opuesto. El concepto de democracîa presupone que la
sociedad esta compuesta de sujetos dotados de libre albedrîo. Para tener tal libertad de
decision, los sujetos deberîan encontrarse fuera de la forma mercancÎa y deberîan poder
disponer dei valor como de su objeto. Pera en una sociedad fetichista, no puede existir
tal sujeto autonomo y consciente. Solo existen fragmentos en vÎas de formacion. El valor
no se limita a sel' una forma de produccion, es también una forma de conciencia. [... ] a
semejanza de las otras formas historicas de fetichismo, [el valor] es algo mas: es una
forma a priori en el sentido de Kan 1. Es un esquema dei cual los sujetos no tienen con
ciencia porque se 10 presenta coma 'naturaI' y no coma historicamente determinado
[... ]. De la misma manera que las leyes deI valor se encuentran fuera del alcance dei libre
albedrîo de los individuos, son tam bién inaccesibles a la voluntad politica. En esta situa
cion, la democracia no es otra cosa que la sumision completa a la logica sin el sujeto del
dinera [... ]. En la sociedad mercantil, la democracia no es 'manipulada', 'formaI', 'fal
sa', 'burguesa'. Es la forma mas adecuada a la sociedad capitalista, en la cuallos indivi
duos han interiorizado completamente la necesidad de trabajar y de ganar dinero. La
democracia es completa cuando todo esta sujeto a negociacion -salvo las coacciones que
derivan dei trabajo y del dinero. Los sujetos para quienes la transformacion dei trabajo
en dinero es el fundamento indiscutible de su existencia se decidiran, inciuso si son
'completamente' libres de elegir, siempre a favor de lo que las leyes de la mercancîa
imponen bajo la forma de 'irnperativos tecnologicos' 0 de 'irnperativos dei mercado'"
(2003: 169-171).
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nas a partir de la noci6n habermasiana de "practica comunicativa", de
'ref1exividad' propuesta por Giddens y de "conciencia ~rftica" expresada
porJappe consideramos, por nuestra parte, que las problematicas seiialadas
por estos autores a través de sus esquemas interpretativos singulares consti
tuyen campos de investigaci6n abiertos que deben profundizarse. El conoci
miento de si mismo gracias al ejercicio reflexivo, el conocimiento del otro por
medio de una practica comunicativa real y el conocimiento del mundo social y
natural a través deI desarrollo de la ciencia y la técnica constituyen, desde
ahora, rasgos estructurales de la sociedad contemporanea. El analisis de los
modos de ejercicio y producci6n de estos conocimientos nos parece esen
cial para la comprensi6n de la dinamica actual, sus tendencias centrales y
los procesos hegem6nicos que se despliegan ante nosotros orientando a la
sociedad hacia el establecimiento de relaciones con caracterfsticas especffi
cas, tanto a nivel del sujeto coma a nivel colectivo.

CONCLUSION

Esta recapitulaci6n, seguramente incompleta, de las controversias que
atraviesan los debates sobre la "sociedad deI conocimiento" ha tenido por
objetivo poner de relieve algunos de los puntos que deberfa incluir la agen
da de trabajo de una antropologfa deI conocimiento en el contexto de la
globalizaci6n. Es cierto que la esfera cognitiva no puede ser examinada de
manera descontextualizada. En particular desde Mannheim (1972) y su so
ciologfa deI conocimiento son pocos los que se apoyan en principios univer
sales y ahist6ricos para analizar este producto tan humano. Por este motivo
parece importante terminar insistiendo sobre la necesidad de una perspec
tiva comparativa que todo analisis del roI de 10 cognitivo debe privilegiar, ya
se trate de comparaciones entre configuraciones socioculturales, momen
tos hist6ricos, grupos sociales, proyectos polîticos 0 visiones del mundo.

Ciertamente, los modos en que el conocimiento puede ser agenciado
son multiples y los programas en los cuales puede ser incorporado derivan
de 16gicas diferentes, pero ciertos procesos elementales atraviesan dicha
diversidad y es por eso que hemos llamado la atenci6n sobre ellos. As!, des
tacamos el mecanismo de mercantilizaci6n deI saber, las transformaciones
del campo laboralligadas a la evoluci6n deI estatus de 10 cognitivo, la articu
laci6n entre dos funciones principales asumidas por el conocimiento coma
fuerza de producci61l y coma norma ideol6gica.

Ligados a las problematicas seiialadas surgen algunos campos de obser
vaci6n propicios para ulla antropologia del cOllocimiento. Para empezar, si
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consideramos cl factor cognitivo en su versiôn NTIC e innovaciôn cientlfi
ca, por ejemplo, podemos estudiar su roI en la evoluciôn dei mundo dei
trabajo en relaciôn a cuatro puntos centrales. En primer lugar, cl conoci
miento afecta la naturaleza dei trabajo al exigirse cada vez mayores compe
tencias, al valorizarse el "capital humano" 0 el "valor intelectual agregado"
de quien se ofrece en el mel-cado laboral. En segundo lugar, podemos ob
servar cômo el conocimiento afecta la organizaciôn de las relaciones de
trabajo al introducir nuevos modos de jerarquizaciôn y de exclusiôn de los
agentes. En tercer lugar, cômo afecta las formas de movilizaciôn de la mana
de obra propias dei capi talismo indus trial, fenômeno que da lugar, en tre
otros cambios, a la formaciôn de "corredores internacionales de circula
ciôn de personas altamente calificadas"; a la adaptaciôn dei derecho inter
nacional sobre migraciôn en funciôn de los diplomas ohtenidos; a la
reconfiguraciôn de carreras, sistemas transnacionales de "formaciôn per
manente", etc. (Barré et al. 2003, Meyer y Hernândez 2004). Finalmente, el
factor cognitivo afecta las relaciones de producciôn a nivel global, por un
lado, reconfigurando las interacciones entre "10 rural" y "10 urhano", entre
"10 industrial "y "10 artesanal" y, por otro, acentuando polarizaciones ligadas
al mayor 0 menor acceso al conocimiento -tal coma el fenômeno de los
polos de excelencia.

Un segundo campo de ohservaciôn de las transformaciones inducidas
por este factor concierne la producciôn de normas glohales, las cuales se
declinan localmente segün el âmhito de acciôn especifico -la salud, la edu
caciôn, 10 religioso, etc. El conocimiento coma norma global afecta profun
damente las relaciones entre actores colectivos tradicionales, modificando
las prâcticas y el imaginario social. Cuestiones muy generales -el roi dei Esta
do, la ciencia y la tecnologîa, el desarrollo e interacciôn dei "sector privado"
y la "sociedad civil", la relaciôn entre un Sur/Norte rcconstituido a partir de
la norma tecnocientificista 0 entre el individuo y la sociedad segün los crite
rios de eficacia, 0 entre los grupos sociales de acuerdo a su acceso y capaci
dad de apropiaciôn de saberes- deben ser reconsideradas bajo el ângulo de
los argumen tos aquî expuestos y estudiadas en funciôn de contextos especî
ficos.
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ClENClA YCAPlTAL: NUEVOS PERFlLES EN LA
GLOBALlZAClON*

VALERIA HERNANDEZ

En el campo de la ciencia, la mundializacion no es tanto un asunto de
internacionalizacion de practicas y valores asociados a ella, sino que se trata
mas bien de una cuestion ligada a la expansion deI mercado capitalista. El
campo cientifico fue desde siempre un dominio internacional tanto par los
principios objetivos que 10 sostienen -reproduccion de experiencias inde
pendientemente del contexto sociohistorico y del ejecutar, empleo de un
lenguaje objetivo, criterios de evaluacion internacionales, validez universal
de los resultados, etc.- coma por las relaciones sociales que 10 estructuran
-colaboraciones internacionales, traslados de los investigadores, comunica
ciones pûblicas, organizacion de redes, etc. Por el contrario, la
'mercantilizacion' deI conocimiento cientifico es un proceso que ha adop
tado formas especificas en los ûltimos anos. Como se ha anunciado en un
boletin editado por la Comision Europea, el fenomeno de mundializacion
concierne tanto a la esfera de los conocimientos y los know-howcomo a la de
los intercambios comerciales y los flujos financieros. "Si las fuerzas cientifi
cas de Europa -indispensables para el mantenimiento de su competitividad
no participan de este flujo internacional corren el riesgo de asfixiarse rapi
damente l

". Las instancias politicas nacionales y comunitarias deben actuar

• En este trabajo se retoman conceptos tratados en Hernandez 2001 b YHernandez 2003.
La traducci6n para la presente edici6n fue realizada par E. Tibaut.
1 Traclucido de: Recherches sans Frontières (Investigaciones sin fronteras), RDT in/o,
agosto-setiembre 1997.
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desde esta 6ptica para facilitar el acercamiento entre la ciencia y la "nueva
-' "9economla -.

Las consecuencias de la globalizaci6n dei mercado en el dominio cientl
fico se combinan, en el casa francés, con temas ligados a la 'norteamericani
zaci6n' dei sistema de investigaci6n y ensellanza. Sobre todo a partir dei fin
de la Segunda Gucrra mundial la defensa de una autonomfa politica, que
oriente la actividad en el sena de estos sistemas, constituye un objeto de
interés mayor para la clase dirigente francesa~. En este comienzo de mile
nio, el problema se plantea no sin cierta paradoja: organizar el acercamien
to entre "el mercado" y "el mundo académico" sin ceder a la 'norteamerica
nizaci6n' del sistema francés de producci6n y circulaci6n de conocimien
tos. Dicho de otra forma, no ahogar la identidad nacional en el océano de la
mundializaci6n yser siempre un "modelo de avanzada". Esta no parece ser
una tarea simple, fundamentalmente porque dicha identidad se ha forjado
por con traste con aquellos que son actualmen te los agentes dei movimiento
de globalizaci6n. Esta configuraci6n, especificamente francesa, va a expli
car el roi fundamental jugado por el Estado en la creaci6n de dinamicas
aptas para incorporar las necesidades del mercado en el sena de sus institu
ciones cientificas y de ensei1anza universitaria. El Estado francés, al promo
ver el dialogo entre el sector publico y el sector privado, pretende actuar
tanto por 'arriba' coma por 'abajo'. Por 'arriba', a nivel de las normativas y
marcos generales los poderes publicos intervienen coma iniciadores y des
pués coma coordinadores de los programas de investigaci6n y desarrollo
que tienen coma objetivo transferir conocimientos lucia la esfera privada.
Se pueden encontrar buenos ejemplos de estas iniciativas en la creaci6n de
'genopolos', 'incubadores' 0 'clubes', donde los socios industriales son in
dispensables. El objetivo de estas estructuras es el desarrollo de dinamicas
organizacionales coherentes con los intercambios que se dan en términos
dei mercado mundializado, as! pueden verse las clausulas sobre la explota-

2 Este movimiento puede tomar vias muy variadas, algunas de ellas son: la creaciôn de
empresas start-uj) gracias a la asociaciôn de empresarios y cientificos pertenecientes al
seetor publico de investigaciôn, 0 la calificaciôn de los productos cientificos camo 'in
venciones' antes que como 'descubrimientos', con el fin de harer valer el derecho al
patentamiento deI producto '[abricado'.
< Constituyen una buena illlstraôôn de ello los debales prodllcidos en el seno de diversas
instancias nacionales 0 internacionales, tales camo la Direcciôn general de la investigaciôn
cientifica y técnica (DGRST), la Organizaciôn europea de cooperaciôn econâmica (OECE)
-c1espués Organizaciôn de cooperaciôn y desarrollo econômico (OCDE), etc.
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cion de los productos, la gestion de las patentes, etc.; tal como sucede, por
ejemplo, en la creacion deI genopolo de Evry (Parîs, Francia).

El ambito universitario no debe permanecer ajeno a esta evolucion. Muy

par el contrario, debe renovar sus "principios de organizacion" para reflejar

mejar los rasgos fundamentales deI mundo actual y, coma explican los auto

res deI importante Infm'me Attali4 (1998), para "favorecer la emergencia en

Francia de un sistema de ensenanza superior capaz de cumplir sus misio
nes". Las conclusiones formuladas en este Informe muestran la orientacion

de las polîticas que es necesario instaurar a fin de acompanar la evolucion

dei contexto social y economico. Los au tores senalan tres puntos en funcion

de los cuales debe reorganizarse el sistema francés. Primero, indican la ur

gencia de hacer 'coherente' el sistema de manera que los estudiantes pue

dan establecer equivalencias entre "los diplomas y los cursos de todos los

establecimientos de ensenanza superior". En segundo lugar, la comision

propone un "sistema descentralizado y contractualizado" donde:

el Estado tomara compromisos financieros suficientemente consecuentes para
permitir a los establecimientos llevar adelante un verdadero proyecto de desa
rrollo. Las universidades y las Grandes Ecoles tendran un margen de maniobra
mas grande en materia de habilitaciôn de cursos y concepciôn de contenidos
pedagôgicos [... ]. Ellas podran albergar empresas que recién se inician y, si 10
desean, podran adquirir una parte de su capital. Podran invertir en este objeti
vo fondos de capital de riesgo que ayudaran al desarrollo de nuevas actividades
econômicas.

Finalmente, los autores deI Informe senalan las caracterîsticas que debe

rîa tener un sistema de evaluacion "eficaz y transparente" coma "contrapar

tida natural de la autonomîa universitaria" propuesta precedentemente.

4 Este Informe, publicado por Le Monde 1998, se tittda "Pour un modèle européen
d'enseignement supérieur" (Par un modela europeo de ensenanza superior). Ha sida
realizado par la comisiôn presidida par Jacques Attali y compuesta par: Brandys P.,
Charpak G., Feneuille 5., Kahn A., KristevaJ., Lazdunski M., Leclerc M-E., Le Douarin
N., Lewiner c., Marchello Nizia Ch., Mer F., Monod]., Pellat R. y Touraine A. Los dos
informantes fueron Brigaud O. y F. Mion. Los esfuerzos de esta comisi6n se han orienta
do, par una parte, hacia el objetivo de componer una minuciosa cartografia deI sistema
de ensenanza superior francés yseiialar las reformas fundamentales que el sistema nece
sita para responder a tres "shocks mayores: el incremento de la demanda del saber, la
diversificaci6n de las disciplinas que se han de enseiiar y el encarecimiento de la eme
iianza". Por la otra, la comisi6n ha anadido una serie de anexos donde es posible en con
trar informaci6n sobre otros sistemas de enseiianza snperior, 10 que permite realizar
comparaciones muy ütiles.



256 VALERIA HERNANDEZ

La implicaci6n deI gobierno y de la alta administraci6n en operaciones
por 'arriba', es decir capaces de adaptar el marco general en el cual se prac
tica la ciencia y la ense1Ï.anza a las nuevas condiciones de "intercambios co
merciales y flujos financieros" mundiales, es un tema muy amplio y comple
jo que no trataremos aqui. Por el contrario, nos concentraremos en las apli
caciones por 'abajo', es decir en los campos sociales precisos de estas politi
cas. En particular, nos centraremos en la esfera cientifico-universitaria y to
maremos como ilustraci6n el dominio de las "ciencias de la vida", observan
do el acercamiento entre "los bi610gos" y "los empresarios".

LA ACCION DE LOS PODERES PÛBLICOS A NIVEL DE LAS PRÀCTICAS

Introduciendo nuevos criterios para la licitaci6n de contratos, 0 median
te la reorganizaci6n del sistema de investigaci6n y de enseiianza, los pode
res publicos pueden intervenir por 'abajo'; es decir en el pIano de las prac
ticas, modificando el marco simb6lico y material, asi coma en la formaci6n
de los futuros investigadores y docentes. A nivel de las unidades de investi
gaci6n el estimulo a integrarse al mercado se traduce, entre otras cuestio
nes, por la obligaci6n de presentar industriales asociados al proyecto cienti
fico propuesto durante las licitaciones -sea a nivel de los programas y accio
nes espedficas organizados por los diferentes ministerios, los "ejes priorita
rios" anunciados por los organismos de investigaci6n nacionales 0 los "pro
gramas marco" elaborados en el ambito europeo. Cumpliendo esta condi
ci6n la unidad cientifica muestra que el proyecto presentado esta de acuer
do con un interés dei sector privado, justifIcando de es.ta manera el
financiamiento solicitado. Asi, capacidad cientifica e interés econ6mico se
encuentran reunidos en un mismo vector: la actividad finalizada que se des
envuelve en el ambito dellaboratorio".

Las consecuencias de estas politicas sobre la estructuraci6n dei campo
cientifico y sobre los protagonistas deI dominio de la investigaci6n son
numerosas. La mundializaci6n plantea nuevas problematicas a la reflexi6n
antropol6gica tales coma: el perfil profesional que estas nuevas condicio
nes deI ejercicio de la profesi6n hacen surgir -como la figura deI investiga
dor-empresario-, el modo de organizaci6n dei trabajo en el laboratorio

" Evidentemente, existen unidades de investigaci6n que no poseen las capacidades nece
sarias para atraer a los socios privados, estando obligadas a funcionar con el presupuesto
que les asigna el organismo de investigaci6n deI que dependen.
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para responder a las mûltiples exigencias del mercado -por ejemplo, la
participacion en un mismo grupo de investigacion de personal constitui
do por funcionarios del Estado y personal técnico contratado y depen
diente deI socio privado dellaboratorio- 0 el manejo de las tensiones liga
das a la introduccion de la logica mercantil en los informes de produccion
del conocimiento -como la imposicion del secreta sobre los resultados
obtenidos.

Las directivas generales explicitadas en el discurso oficial-Injorme Attali,

contrato de creacion de 'genopolos', 'clubes', etc.- deben completarse con
acciones especificas a nivel de las prâcticas de los actores del sistema de
investigacion y ensenanza -los investigadores, los docentes y los estudiantes
y del sector privado -empresarios, accionistas, etc. Asi, diversas instituciones
pûblicas -universidades, escuelas de formacion doctoral, organismos de in
vestigacion, etc.- han creado espacios de encuentro con el fin de estimular
la sinergia y la colaboracion entre ellas y el sector privado. Por ejemplo,
diversas formaciones doctorales organizan una semana de actividades, Ha
mada generalmente Doctorales:

durante la cuallos estudiantes -en su segundo ano de tesis- recibiran informa
cion sobre las empresas -servicio de recursos humanos, etc. Estos stages seran
financiados por el Ministerio (50%), por la Escuela Doctoral, por la Region y
por los laboratorios -1000 francos por estudiante- (Conseil de l'Ecole Doctorale
en Science de la Vie et de la Santé de la Universidadj. Monod").

El objetivo de los doctorales explicitado por el comunicado del Consejo
de esta Ecole Doctorale es "tratar de favorecer la insercion profesional de los
estudiantes". La apuesta impllcita de esta accion concertada parece equili
brar la demanda de empleo entre el sector pûblico y el privado orientando
a los jovenes doctores hacia este ûltimo; para eso deben estar relacionados
con los 'empresarios', favoreciendo su mutuo conocimiento. El Ministerio,
la Universidad, la Region y los laboratorios, todos trabajan en el mismo sen
tido: intentan lograr un encuentro entre "el mundo del trabajo" y "el mun
do académico".

Siguiendo el ejemplo de los doctorales también se presentan otros lugares
coma marcos que estimulan la reflexion sobre la misma problemâtica. De
una manera general, los encuentros que se desarrollan bajo el eslogan deI
'acercamiento' apuntan a dos objetivos: por una parte, darles una oportuni-

.; El nombre de la universidad es ficticio.
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dad a los empresarios de mostrar a los estudiantes 10 que el mundo empre
sarial puede ofrecerles y, por la otra, permitir a estos ùltimos interiorizarse
de los valores del "mundo del trabajo" que, segùn esta formulacion, ellos
desconocen. Enriquecidos por estas informaciones, los jovenes estaran en
condiciones de imaginar los dispositivos que deberan tener en cuenta para
valorizar sus diferentes logros -diplomas, rasgos de personalidad, etc.- una
vez que hayan salido del calido y acogedor ambito del saber. Una breve des
cripcion de un acontecimiento consagrado a este tipo de intercambios nos
permitira descubrir los elementos esenciales que estructuran la mayorîa de
estos espacios de reflexion. El objetivo del analisis es identificar el modo de
interaccion que se establece entre los cuatro actores colectivos que estamos
tratando: los estudiantes, los docentes, los investigadores y los empresarios.
Un dia soleado de la primavera de 1998 en el seno de un edificio dei "mun
do académico"7, un salon de conferencias para 200 personas, fueron convo
cados estudiantes de diversas orientaciones y de diferentes orîgenes
institucionales -Escuela Veterinaria, Liceo Agricola, Escuela Nacional Supe
rior de Agronomia, departamentos de Ciencias Biologicas y Agronomicas
de la UniversidadJ. Monod-, profesores de estos mismos establecimientos,
algunos de los cuales también son investigadores, empresarios deI los secto
res aeroespacial, agroalimentario y farmacéutico y autoridades del mundo
"universitario y cientifico" organizadoras del encuentro -una alta autoridad
del Centro del IRSP y responsables de la Escuela Veterinaria y de la Escuela
Nacional Superior de Agronomia. En total eran 40 personas a las que se les
propuso participar de una mesa redonda durante la maiÏ.ana y compartir un
almuerzo en un restaurante universitario para coronar el encuentro. En mi
caracter de an tropologa que conducia una investigacion en un laboratorio
deI IRSP pude asistir al desarrollo de esta actividad, que se realizaba una vez
por aIÏo desde 1996.

El coordinador de la media jornadaJoseph Clerc -60 aiÏ.os, representan
te de la Direccion General del IRSP a nivel dei Cen tro, ex-investigador
genetista- abre la reunion explicando a los participantes que se trata de un
encuentro cuyo objetivo principal es establecer "un espacio de dialogo que
permita a los estudiantes conocer el mundo empresarial ya los empresarios
informarse sobre el tipo de formacion que reciben los futuros solicitantes
de empleo". Después de esta breve introduccion, cada representante dei

7 Uno de los veinte Centras de investigaci6n de un organismo nacional que bautizare
mos aqui Instituto de Investigaci6n deI Sector Pùblico (Institut Recherche Secteur Pu
blique -IRSP-) .
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"mundo de la empresa" se presenta dando a conocer: apellido, nombre,
funcion y estatus, y una breve descripcioll deI dominio productivo en el cual
desarrolla su actividad. Después de estas presen taciones siguen las de los
estudiantes, los profesores y los investigadores ubicados todos en semicircu
10 frente a la gente deI "mundo deI trabajo", sin distincion de estatus. Las
illtervenciones son muy poco exhaustivas -indican las coordenadas de base:
apellido, nombre, establecimiento, ano que cursan en el casa de los estu
diaIl tes y, en los otros casos, el titulo y la especializacion disciplinaria. Des
pués de la presentacion de cada uno,Joseph Clerc le propone a los empre
sarios que expliquen a los estudiantes los criterios aplicados cuando reali
zan las entrevistas de trabajo. La siguien te lista de caracteristicas sintetiza los
criterios mencionados:

el diploma exhibido debe responder a la funcion solicitada;
coma en la actualidad la mayoria de los postulantes posee diplomas que
testimonian un buen nivel de formacion, un elemento importante es la
formacion complementaria: cursos de especializacion, dominio de va
rios idiomas, periodos de formacion en el extranjero;
el candidato debe probar que es capaz de movilizarse y que esta disponi
ble para una formacion permanente;
debe mostrar también un alto grado de autoconocimiento y un gran
dominio de si mismo en el desarrollo de su vida profesional e incluso
personal-estas dos ultimas caracteristicas no plantean ninguna cuestion
por parte de los habitantes deI "mundo académico", en cuanto a su defi
nicion.

Luego comienzan los comentarios sobre los discursos pronunciados. Pri
mero el coordinador,Joseph Clerc, resume en una frase el mensaje princi
pal que ha circulado en esta primera parte del encuentro: "se necesita una
competencia multiple". La representante deI sector agroalimentario, Nadine
Leboeuf, completa esta frase con una formula reveladora: "capacidad +
feeling". Comprendemos entonces que "los cOllocimientos" por si mismos
no bastan para satisfacer las expectativas de la gente del mundo empresa
rial; existe una dimension que corresponde a 10 individual, "al feeling', la
responsabilidad de cada uno ligada a las dos caracteristicas mencionadas al
final de la lista: el autoconocimiento y el dominio de si mismo.

El representante del sector farmacéutico, Claude Fort, insiste en la mis
ma direccion cuando se1Î.ala Ulla serie de binomios clave: "know-how/saber
ser", "capacidad/cultura", "diploma/posicionamiento". Como podemos
constatar, cada binomio esta compuesto de un elemento que podemos COll-
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sideral' objetivo y olro subjetivo, de manera tal que el éxito remite tanto a una
dimension gellérica coma a una particular. Como los elementos que com
ponen la primera dimension -' know-how', 'capacidad' y 'diploma'- estân mâs
o menos distribuidos de una manera similar y garantizados par el sislema
universitario, la diferellcia en el momento de elegir entre varios candidatos
para la contratacionjuega entollces a favor de los factores subjetivos. Puesto
que Claude Fort es el responsable del sectar de Recursos Humanos de su
empresa, sus palabras valen oro y poseen una legitimidad indiscutible.

Globalmente, las ideas expuestas pOl' estos representantes deI "mundo
deI trabajo" ponen en evidencia la relatividad deI valor de los diplomas,
principal objetivo de los jovenes interlocutores dei encuentro. La respuesta
de estos ùltimos no se hace esperar. Uno de los estudiantes reacciona ha
ciendo referencia al modo de funcionamiento deI sistema de ensenanza:
"Se nos apremia porque se trata de un sistema elitista. Entonces jno nos dan
tiempo para conocernos!" Esta intcrvencion da la posibilidad a Nadine Le
boeuf de insistir sobre su vision del "mundo académico": "j Ustedes estân
sumidos en un ùnico interés, que es conseguir los diplomas!" y, evidente
mente, eso no es suficiente. Hoy en dia, continùa la empresaria, cuando
vemos los cunùula vitae que llegan a nuestros escritorios observamos que
un diploma ya no constituye un criterio de distincion. Es necesario un plus Y
este reside en el dominio personal, en 10 que es posible ofrecer en el pIano
individual. Afirma que es necesario saber valorizarse, conocer los puntos
fuertes y hacer hincapié en ellos durante la entrevista. Asi farmulado el
argumen to parece que los estudiantes de ben justificar su desfasaje en rela
cion con los criterios expuestos en los binomios y la formula precedente
mente citados. Losjovenes saben 'hacer' pero no saben 'ser', los graduados
tienen dificultades para posicionarse cuando se encuentran frente a un
empleador en el curso de una entrevista de trabajo; la cultura general y la
capacidad adquiridas durante la carrera universitaria no se conjugan en un
esfuerzo individual con el objetivo de profundizar "el cOllocimiento y el
dominio de si mismo".

AI término de algunos intercambios una estudiante recorda al auditario
la existencia de un factor que, hasta ese momento, habia quedado olvidado:
el azar. En toda busqueda de empleo interviene una parte de azar y, pOl'
esto, ella propuso una nueva formula: "capacidad + azar". La reaccion de
Nadine Leboeuf no se hizo esperar. Esta representante deI sector
agroalimentario, que habia demostrado un gran dominio en relacion con
sus propios valores personales -como la seduccion deI pùblico- no podia
aceptar tal argumento pOl' sel' contrario a las dos caracteristicas mâs impor-
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tantes que ella reivindicaba: autoconocimiento y dominio de si mismo. Ex
plica entonces que:

si ponemos en acci6n un sistema que nos permite a nosotros, cazadores de
talentos, saber aq6nde debemos ir para encontrarlos, llegaremos a neutralizar
la parte de casualidad 0 azar posible. Somos cazadores de hombres, tenemos
necesidad de un medio que nos conduzca 10 mas pronto posible a la persona
que nos llace falta (Nadine Lebouf, representan te dei sector agroalimentario).

Una vez descartado deI debate el factor aleatorio, la discusi6n se orienta
hacia un tema al que se dedicara bastante tiempo. Se trata de reflexionar
sobre la madurez de los estudiantes, mas precisamente sobre su capacidad
para insertarse en el "mundo dei trabajo", tal coma 10 definen sus represen
tantes. Curiosamente el espacio de intercambio que originariamente se ha
bîa constituido para favorecer un conocimiento mutuo, se desarrolla coma
un encuentro ~n el que los empresarios exponen sus 'verdades' a los estu
diantes, los profesores y los investigadores quienes, en conjunto, adoptan la
actitud de aprendices. Ninguna de las definiciones dadas por los empresa
rios es puesta en duda, ni siquiera aquellas que conciernen directamente al
"mundo académico" -por ejemplo, el valor de los diplomas 0 la actualidad y
pertinencia de los saberes enseiiados en los establecimientos publicos. El
sentido deI debate se estructura alrededor de la idea de responsabilidad
individual -la parte subjetiva de los binomios 0 las nociones de feeling,
autoconocimiento y dominio de sî mismo. Asî, por momentos, el encuentro se
convierte en una suerte de asamblea evangelista 0 en una parodia de re
uni6n de alcoh6licos an6nimos, donde cada uno cuenta sus experiencias
personales 0 las de su entorno familiar conocidas en detalle, donde se pone
en escena la persona que busca un empleo. Se hablara de "miedo de sî
mismo", de "ponerse a prueba", de "perfil sicoI6gico", de "invocar al indivi
duo", etc.

En el modo de interacci6n que se establece entre estos actores parece
que la empresa, encarnada en sus representantes, sabe 10 que busca y 10 que
necesita. Posee una voluntad que pone en acci6n a través de sus "cazadores
de talentos". Explicitamente se hace referencia a los Estados Unidos y a
Alemania coma modelo a reproducir en cuanto a la relaci6n "sector publi
co/sector privado". Por otra parte los estudiantes, "inmersos en sus diplo
mas", poseen saberes que han perdido mucho de su prestigio social. Carentes
de una experiencia profesional, ignoran todo dei "mundo real". Como ha
destacado un profesor: "Felizmente existen pasantias en las empresas que
haran que los estudiantes sean mas maduros", 10 que hace recordar el roI
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atribuido, en otra época, al servicio militar. Situados en una posici6n am
bigua los estudiantes son, algunas veces, l'ecu l'SOS humanos de alta califica
ci6n y, otras veces, simples solicitantes de empleo que exhiben un adorna
-el diploma- obsoleto 0 insuficiente para responder a las exigencias de un
mercado mundializado, propio de la 'hipermodernidad' que se instaura en
los albores deI tercer milenio. Seglin esta descripci6n, ellos representan el
reversa de la imagen que la empresa proyecta de SI misma: mientras esta
liltima sabe 10 que quiere, los j6venes se muestran un poco 'perdidos', 'des
orientados', 'ignorantes' de las cosas concretas del mundo productivo de
los adultos. En este contexto, la carga de la prueba corre pOl' cuenta de los
estudiantes: deben aprender a posicionarse mostrando que son capaces de
extrapolaI' los saberes académicos a las necesidades explicitadas pOl' los
empresarios durante este tipo de encuentros -par ejemplo, el diploma no
tiene valor a menos que se sepa reinvestirlo en la perspectiva de los criterios
deI mercado. Las descripciones que circulan en el debate constituyen una
especie de evidencia inapelable.

La posici6n dominante del mundo de la empresa se expres6 hasta en los
mas mlnimos detalles. Ademas deI beneficio de administraI' las definiciones
sobre practicamente todos los temas abordados, los representantes deI sec
tOI' econ6mico fueron los linicos que tuvieron el derecho a intervenir, sin
que la palabra les hubiera sido otorgada pOl' el coordinadar, y fueron quie
nes tuvieron la posibilidad de formulaI' preguntas al resta de los participan
tes. La forma en que se desarro1l6 el evento permite comprender el objeto
de este tipo de espacios: explicar a los estudiantes cuales son los criterios
que prevalecen en el mundo laboral para que sepan subrayar las experien
cias y los logros acorde con estos criterios -y con los valores subyacentes
cuando tengan que redactar un curriculum vitae 0 presentarse a una entre
vista de trabajo. Esta interacci6n personalizada y directa con el mundo de la
empresa permite a los estudiantes comprender dichos valores. Esta transmi
si6n, efectuada bajos los auspicios de los poderes pliblicos y con la participa
ci6n de los actores deI campo académico, se realiza en condiciones privile
giadas.

La legitimidad de estos espacios de ref1exi6n colectiva supone un acuer
do previo sobre las definiciones "deI mundo". Se parte deI principio seglin
el cual podemos identificar diferentes 'mundos' en la sociedad, entre los
cuales se encuentran el de "la empresa" y el de "la academia" cada unD con
sus propias reglas de funcionamien to y sus dinamicas sociales. Como actor
deI mundo académico, el individuo -estudiante, docente e investigador- res
ponde a los objetivos que dominan dicho ambito: producir y hacer circulaI'
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los saberes, dar prioridad a la calidad de la formaciôn, etc. En el casa de los
estudiantes su itinerario puede llevarlos a tener que cambiar de 'mundo',
viéndose obligados a integrarse a dimimicas de la "esfera laboral", respecto
a la cual ignoran todo ya que les es ajena. Este principio, que consiste en ser
mutuamente extranos, promueve la necesidad de tales espacios de encuen
tro asi coma la oportunidad de pasantias en las empresas 0 toda otra forma
de interacciôn que permita una experiencia prâctica en este mundo 'real'.
As!, se supone que se pondra fin a la 'inmersiôn' en el imaginario "mundo
de los diplomas". Esto ocurre coma si los estudiantes no tuvieran padres
que trabajan, coma si estudiar no fuera una forma de trabajo, coma si los
docentes y los investigadores, por su estatus de funcionarios publicos, no
formaran parte dei "mundo laboral", coma si verdaderamente se pudiera
establecer una ruptura en la vida cotidiana de manera que "los mundos"
puedan evitarse mutuamente.

Esta forma discursiva crea 'mundos' y, con ellos, instaura practicas legiti
mas y propias de cada contexto. Una vez que se han alzado estas fronteras,
los lugares de encuentro se organizan con el fin de facilitar la comunicaciôn
entre los diferentes actores, planteando coma referencia unificadora el
mundo 'real'. En este ultimo, donde la actividad productiva de cada indivi
duo es un elemento central, la posiciôn de dominaciôn simbôlica de los
representantes dei "mundo de la empresa" parece evidente. El principio de
"mutua alteridad" da consistencia al ordenamiento jerarquico que se cons
truye a partir de él, donde el mundo de la producciôn se impone coma "la
realidad" y situa a los otros mundos en posiciones subordinadas.

LA RELACION JERÀRQUICA ENTRE "LOS MUNDOS" EN INTERACCION

La producciôn social e institucional de estos "mundos diferentes" se arti
cula con los roles especificos reservados al Estado y a la ciencia en el nuevo
orden polftico internacional. (1997), Donald J. Johnston8 convirtiéndose
en un exégeta dei mundo real explica que:

la tendencia en la hora actual es c1aramente una neta reducciôn de la interven
ciôn dei Estado. Pero esto no significa que el Estado no tenga que jugar ningûn

R Secretario general de la OCDE y antiguo miembro dei gobierno canadiense al comien
zo de los anos 80 en dos carteras importantes del gobierno federal, la de ciencia y tecno
logîa, y la de desarrollo econâmico y regiona1.
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roi [... ]. A medida que ellibrecambio se convierte en una realidad mundial, la
innovaci6n tecnol6gica serâ cada vez mâs importante, ofreciendo a los consu
midores dei mundo entera una elecci6n cada vez mâs amplia a un precio me
nos elevado [... ]. Hoy, y atm mâs maÎÏ.ana, los gobiernos deben admitir que cada
empresa se batirâ contra sus competidoras en mercados internacionales y no ya
la industria de un pafs contra la de otro. Es necesario rever los programas de
ayuda a la industria en funci6n de estos nuevos datos. No es posible admitir que
estos programas impiden luchar 'con armas iguales' (Johnston 1997: 4-5).

Lentamente pero sin pausa una nueva configuracion dei capitalismo se
abre camino. El proceso de globalizacion supone, entre otras cosas, una
redistribucion de cartas,jerarquizando de manera diferente los componen
tes dei sistema. Aquello que en otra época era la materia prima de un proce
so se convierte, ella misma, en proceso: el conocimiento no es mas un recur
so sino una mercancfa. Las raices dei capitalismo actual, que algunos lla
man 'cognitivo', han podido alimentarse gracias al formidable desarrollo
dei campo cientifico-académico internacional durante el siglo XX, en parti
cular después de la Segunda Guerra mundial. En este nuevo modo de fun
cionamiento se reservan otros roles a antiguos actores, tales coma el Estado,
la universidad, ellaboratorio, la empresa. Cada uno tiene que aprender una
nueva partitura y, en este marco de refundacion de antiguos perfiles, el in
vestigador no es mas representado coma un hombre altruista, cuyos actos
estarian guiados por un interés puro en el conocimiento sino por aquellos
impuros dei beneficio economico. El "hombre nuevo" de la ciencia
posmoderna es solicitado para que encuentre vias de aproximacion, inc1uso
de franca colaboracion, entre su actividad y las que puedan estar presentes
en el mercado nacional y, si es posible, internacional. El Estado le pide que
su actividad tenga repercusiones sociales y economicas que benefteien al
conjunto de la sociedad civil -contribuyendo a la reproduccion dei sistema
de consumo- y, por fin, le sugiere fuertemente Crear su propia empresa de la
que podni, logicamente, poseer acciones si asilo desea. De este modo resul
ta que el estatus de investigador no es mas incompatible, ni desde el punto
de vista normativo ni desde las representaciones simbolicas, con el estatus
de empresario (Observateur de ['OCDE 1997).

En esta dinamica, un "buen gobierno" sera aquél que propicie el inter
cambio entre los diferentes protagonistas dei nuevo mundo globalizado: los
que producen las innovaciones -los cientificos- y los que las introducen en el
mercado -los empresarios-, todos al servicio de una sociedad poblada por
consumidores. El Estado asegura asi una funcion importante: hacer que el
conjunto social se beneficie con las interacciones entre aquellos actores, ya
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que la poblaci6n tendra productos cada vez mas variados y mas baratos. En
un mundo de consumidores que esperan renovar sin cesar sus derechos
gracias a los nuevos productos surgidos de la innovaci6n tecnol6gica, este
tema debe ser tratado coma un problema de Estado. Asf, el roI de los pode
res publicos consiste en favorecer las transformaciones necesarias deI siste
ma educativo y de formaci6n profesional para que puedan adaptarse plena
mente a las condiciones dellibrecambio internacionaPl. En este nuevo esce
nario, donde la innovaci6n tecnol6gica se adecua a las dinamicas del "mun
do de la empresa" y, por 10 tanto, a las leyes del mercado, parece natural que
las definiciones propuestas por las personas que representan dicho mundo,
y que son portadoras de estas 16gicas hegem6nicas, no sean motivo de
cuestionamiento. Esto es 10 que sucedi6 en el encuentro entre los actores
deI sector académico y los deI sector privado que observamos en el anfitea
tro deI IR5P.

Globalmente, el modo de intercambio que estructura estos espacios de
interacci6n se funda en referencias significativas compartidas -"adaptaci6n
al mercado deI empleo", "formaci6n permanente", "movilidad", "pasantias
de formaci6n", "librecambio", "armas legales"...- y, por consiguiente, forzo
sarnente pertenecientes al registro del sentido comun en su acepci6n mas
amplia. Ahora bien, la practica cotidiana de los representantes deI "mundo
académico" no se reduce a las interacciones y los significados que hemos
visto circular en estos encuentros con los agentes deI "mundo de la empre
sa". Varios criterios que organizan el campo cientffico entran en contradic
ci6n con aquellos que son necesarios para la reproducci6n deI capital y, a
rafz de ello, ciertos aspectos de la practica de la investigaci6n se convierten
en una fuente de tensi6n para los protagonistas. El acuerdo de secreto im
puesto par las firmas privadas, socias de los laboratorios, en cuanto a los
resultados que obtengan estos ultimos es un casa paradigmatico. El impera
tivo cientffico que exige la circulaci6n del conocimiento, el acceso a los

" Por ejemplo, Georges Papaconstantinou (1997) consagra su articulo al problema de la
concepciôn "de las politicas que propician la innovaciôn y la tecnologia". Escribe que
"los paises estan comprometidos en una fase de experimentaciôn y de mutaciôn: testean
nuevas maneras de adaptar la ensenanza y el aprendizaje a las necesidades deI mundo
profesional, esforzandose en dar las competencias generales indispensables para el apren
dizaje permanente. Para facilitar el acercamiento entre estudios y trabajo, la ensenanza
publica Incrementa las posibilidades de pasantias en el medio profesional para los alum
nos y los estudiantes. Los programas de formaciôn dei sector publico son revisados ac
tualmente, y se imponen nuevos esfuerzos para determinar cuales son los que dan bue
nos resultados y males hay que cambiar" (1997: 10).
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protocolos de experiencias, el intercambio entre colegas; en resumen, com
partir el saber en el seno de un campo de especialistas se ve seriamente
cuestionado por el imperativo economico que supone una apropiacion pri
vada de dicho saber. Cuando un investigador retiene informacion durante
cierto tiempo -que puede durar aigu nos meses y hasta algunos ailos, segun
el acuerdo de secreta firmado con el socio privado- impone una cadencia
productiva en la generacion de resultados que es coherente con la 'eficacia'
empresarial mas que con la "validez cientifica". Es el casa de un laboratorio
publico que integra uno de los 'genopolos' de excelencia creados por el
gobierno francés, que se comprometio con una empresa biotecnologica a
identificar 100 genes de una especie vegetal en solo cuatro anos. La elec
cion de las estrategias de investigacion a implementar en el laboratorio se
hace contemplando la variable "inversion financiera" -contratacion de per
sonal, gastos de productos, cornpra de aparatos, ctc.- y se puede esperar que
en funcion de esta la organizacion dei trabajo en dicho ambito y las relacio
nes sociales que se derivan de ail! sean muy diferentes de aquellas que pre
dominan en los laboratorios estructurados por las reglas de funcionamien
to dei sector publico.

Otro aspecta problematico es el roi de formacion que ellaboratorio debe
asumir ante los estudiantes durante los diferentes cursos 0 pasantias - de
DEA, DESS, DHET y Doctorado lO

, etc. Los investigadores al verse obligados
a responder a los diversos contratos de investigacion -tanto dei sector priva
do coma dei sector publico, a nivel nacional, comunitario coma internacio
nal- necesitan multiplicar "los brazos" que trabajan en la mcsada dellabora
torio. Los técnicos y los ingenieros, por un lado, y los estudiantes y los
posgraduados, por el otro, son quienes cumplen las diferentes tareas nece
sarias para el desarrollo de los programas de investigacion desde el punto
de vista de la practica cotidiana. Puede suceder que, para responder a las
necesidades de produccion ligada a contratos, elnumero de empleados pre
sentes en cada laboratorio sea mas grande que la capacidad para formarlos
correctamente camo investigadores. Como resultado de esta inadecuacion,
"el contrato moral" que se encuentra en la base de la vinculacion pedagogi
ca entre el cientifico-director y el estudiante, futuro investigador, no resulta
plenamen te honrado y esta suscita problemas en las relaciones que mantie-

JO Estas abreviaciones responden a los distintos tipos de diplomas universitarios y de
posgrado gue se otorgan en el sistema educativo francés. DEA (Diplôme d'Études
Approfondies), DESS (Diplôme d' Études Supérieures Spécialisées), DHT (Diplôme des
Hautes Études Technologigues).
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nen estos actores de la actividad cientifica. En este caso, la necesidad de

responder a los criterios productivistas dei mercado produce una tensiôn

en el seno de los equipos de investigaciôn dei campo académico, 10 que

conduce a situaciones coma la expuesta en un mensaje electrônico enviado

par un joven biôlogo a sus colegas, a un mes de defender su tesis de docto

radoll. Veamos los pasajes principales del mensaje:

iSalud a todos! Pequena idea que sigue a las proposiciones de denunciar la
investigacion hecha en su mayorfa por quienes presentan sus tesis y otros "in
vestigadores descartables". La idea puede ser tonta 0 simplista 0 impracticable,
pero no tengo tiempo de reflexionar, presento la tesis en un mes [... J. ~Qué
dirian ustedes sobre induir en la parte Acknowledgements (sabiendo que es una
parte que en general no es revisada 0 es relativamente libre como para expre
sarse) de todos nuestros artîculos, resûmenes de presentaciones orales, abstracts,
etc., una frasecita como: "Nosotros/ los autores/ agradecemos a la Comunidad
de investigadores temporarios/ precarios/ consumibles de Francia que consti
tuyen la gran mayorfa de nuestros colegas nacionales (0 quienes producen la
mayoria de la investigaciôn nacional...)" [... J. El empleo de un nombre propio
como "Confederaciôn de Estudiantes Investigadores" 0 "Comunidad de Inves
tigadores Temporarios" podria quizâs ayudar a hacerla aceptable, me parece,
como si se tratara de una fundaciôn? El objetivo seria que la frase sea idéntica
para todos los artîculos que enviemos sistemâticamente a la Comunidad Euro
pea y que al cabo de seis meses 0 un ano (por ejemplo), el conjunto de los
articulos pueda servir para alertar a los medios y a los polîticos ~EI peso de una
frase bien elegida, que apareceria en las revistas internacionales, tal vez harfa
que nuestros dirigentes cientificos sintieran vergüenza y atraeria el interés de
los medios? (~o yo sueno?). Me parece también que esta acciôn podrfa ser se
guida mâs fâcilmente por los estatutarios comprensivos ante nuestra causa [... J.
Bueno, los dejo [... J. Chau. Philippe" (Philippe,joven biôlogo).

El autor deI mensaje electrônico propone medidas precisas para cam

biar una realidad bien conocida por todos aquellos que frecuentan

cotidianamente las unidades de investigaciôn: la que viven los "investigado

res descartables". Consideremos ahora la manera en que trata de actuar

sobre este estado de cosas: eljoven biôlogo intenta por medio de la denun-

Il Este mensaje electronico ha circulado por la red de los investigadores que no poseen
un puesto titular en la funcion püblica -es decir, los pasantes, los doctorandos y los gra
duados. La direccion de e-mail deestared(LBM.CherchNONPerm@-.fr) [ua la etique
ta social con la cual se design a, en la mayoria de los laboratorios cientîficos, a esta catego
ria de actores: "los no permanentes".
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cia "alertar a los medios y a los polîticos". Se trata de hacer circular dicha
denuncia en un amplio espacio social -politico y mediatico- traspasando asi
los lîmites dei campo cientifico. Traspasa las fronteras que constituyen los
mundos coma extranos entre si y jerarquicamente articulados. También
intenta quebrar la hegemonia de los criterios mercantiles apelando a valo
res de orden moral -cuando piensa que estas frases haran "que los dirigen
tes cientîficos sientan vergüenza".

Mas alla de la repercusiôn que pueda tener este tipo de iniciativa, es
interesante subrayar la problematica que plantea el mensaje electrônico: la
divisiôn interna dei trabajo cientîfico y sus consecuencias simbôlicas. Al de
nunciar este aspecto dei funcionamiento dei sistemal2 , los estudiantes cues
tionan las relaciones sociales estructuradas en el proceso de producciôn dei
conocimiento en los laboratorios, producciôn que se basa en una articula
ciôn entre el personal estatutario -los investigadores, los ingenieros y los
técnicos- y el personal temporario -los que hacen sus tesis, los posgraduados
pero también los pasantes que preparan diferentes diplomas: DESS, DEA,
DEUG, etc. 13 Ese correo electrônico subraya la existencia de un debate so
bre las condiciones impuestas por la lôgica productivista en la cual se inscri
ben los laboratorios pûblicos, pues una de sus consecuencias es generar un
mercado de "investigadores consumibles".

Estos ejemplos muestran que es necesario considerar con atenciôn las
tensiones producidas por los nuevos criterios surgidos deI fenomeno de la
mundializaciôn a nivel de las prâcticas sociales. La forma en que las lôgicas
abstractas son consideradas en las interacciones cotidianas y significadas por
los actores, en una configuraciôn especîfica, constituye un objeto de reflexiôn
central al momento de analizar el movimiento de acercamiento entre "la
ciencia" y "la economia" 0, dicho de un modo mas general, la globalizaciôn
de los mercados y sus consecuencias en el campo académico.

La ciencia y la nueva economia forman la pareja emblematica dei mile
nio tecnolôgico. La imagen deI cientifico romantico, propia de la era c1asi
ca, goza todavia de cierta credibilidad en la opiniôn pûblica. Dicha imagen
muestra un personaje cuyo deseo de verdad prima por sobre todo otro inte-

12 Es interesante notar que la propuesta de Philippe concierne al marco objetivo de
organizacion deI trabajo antes que a los individuos ya que prevé la posibilidad de que los
"estatutarios comprensivos ante (su) causa" puedan adherir a la reivindicacion de los
'temporarios' .
1:1 Para mas precisiones sobre las relaciones entre estos diferentes actores de la investiga
cion experimental, ver Hernandez 2üÜlb. DEUG (Diplôme d'Études Universitaires
Général).



CiENC/A y CAPITAL: NUEVOS PERFILES EN LA GLOBAL/ZAC/ON 269

rés y para quien la bûsqueda de un conocimiento libre de valores prevalece
ante eljuego del mercado. Sin embargo, los escandalos surgidos,justamen
te, a rail de la dinamica de aproximacion entre la ciencia y la economia 
como el de "la vaca loca" 0 el "pollo con dioxina"- se han convertido en
paradigmas que se inscriben en la memoria social como advertencias: cuan
do las quimeras cientfficas se convierten en inversiones financieras integran
una logica que no es mas la que orienta el proceso de descubrimiento, sino
la que gobierna la reproduccion deI capital. Este movimiento de mercantili
zacion deI conocimiento es muy complejo y llama a un desarrollo argumen
taI dificil de realizar aqui pOl' falta de espacio. Nos contentaremos con su
brayaI' nuevamente que este proceso de mercantilizacion crea tensiones a
nivel de las relaciones sociales al interior de la comunidad cientifica, ya que
ciertos criterios estructurantes entran en contradiccion con otros que son
esenciales para la reproduccion del capital. Como dijimos anteriormente,
este es el casa del "contrato de confidencialidad" que necesitan las empre
sas de biotecnologia para asegurar sus inversiones cuando se asocian con
laboratorios pûblicos, contrato que va contra uno de los principios dei ethos
de la comunidad cientffica: la circulacion del conocimiento. El intercambio
de savoirlaire entre colegas, la formacion de nuevas generaciones, el espiri
tu desinteresado, constituyen practicas que corresponden al perfil c!asico y
que pueden sel' refractarias a las tendencias surgidas de la globalizacion
(Hernandez 2ÜÜlb). Estas contradicciones son el marco en el cual se forja
l'an las nuevas modalidades de interaccion en el sena del campo cientifico,
a partir de ahora habitado por este actor que era tradicionalmente extranje
ro: el inversor financiero. El analisis de los efectos deI desmoronamiento de
las mediaciones entre el capital y la ciencia sobre el proceso de produccion
del conocimiento se convierte asi en una tarea central para los estudios so
ciales de la ciencia.

Entre el laboratorio romantico del doctor Frankenstein aislado en su
torre y buscando desesperadamente -con todas sus fuerzas y al prècio de su
"vida privada"-la verdad de 10 vivien te, pOl' una parte y, por otra, ellaborato
rio anonimo y eficaz, instrumento sin complejos del poder descripto pOl'
Aldous Huxley en Un mundofeliz existe el modelo actual, engendrado pOl' el
encuentro de una ciencia ambiciosa y un mercado arrogante. En este "labo
ratorio-empresa"14 se organiza un proceso de producci6n bajo condiciones
sociales, politicas y econ6micas nuevas que inducen relaciones con una di
namica especifica. Asi, la construcci6n social de este objeto se convierte en

]4 Ver Stagnaro en esta misma compilaciôn.
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fuen te de cuestionamientos para soci6logos, an trop6logos e historiadores
quienes intentan comprender las orientaciones propias deI mundo contem
porâneo.
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CIENTIFICOS-EMPRESARIOS y CONFIGURACIONES
DEL CAMPO BIOTECNOLOGICO ARGENTINO*

ADRIANA STAGNARO

La investigaci6n etnografica realizada en PT-GEN -empresa-laboratorio
de biotecnologfa ubicada en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina- se en
marca en la perspectiva antropol6gica del mundo contemporaneo propues
ta por Gérard Althabe (Althabe 1990, Althabe y Selim 1998, Althabe y Schus
ter 1999, Althabe y Hernandez en esta misma compilaci6n, Hernandez 2001,
Stagnaro 1999). Este enfoque tiende a profundizar la reflexi6n epistemol6
gica acerca de la posibilidad de construir, desde la antropologia coma disci
plina, la inteligibilidad del presente de nuestra sociedad. En tal sentido, la
antropologfa se reubica en el cambio operante en las ciencias sociales en
general donde 10 microsocial, 10 cotidiano, el individuo y sus practicas emer
gen coma un dominio atrayente para el trabajo de investigaci6n y donde el
encuentro con los sujetos es considerado coma un momento relevante de la
producci6n deI conocimiento. Gérard Althabe (1999) 1 plan tea la pertinen
cia de realizar la investigaci6n antropol6gica en los lugares que se constitu
yen alrededor de una actividad, coma la empresa, la escuela 0 la ciencia
(Hernandez 2001). Esos lugares se presentan coma estructurados por los
sistemas globales autorregulados (Habermas 1987). Si esos espacios de in te
racci6n estan completamente estructurados por las 16gicas impuestas por
dichos sistemas, resulta que la comprensi6n de los intercambios sociales

, Trabajo presentado en 4S/EASST Conference 2000. Worlds in Transition: Techno-science,
Citizenship and Culture in the 21st. Century. Septiembre 27-30, 2000. U niversidad de Viena,
Austria.
J Ver también Althabe y Selim 1998.



272 ADRIANA STAGNARO

dados en ellos solo puede interpretarse desde una perspectiva 'externalista'
gue haga posible la identificaci6n de c6mo operan las 16gicas de esos sis te
mas en los diversos campos en estudio. Pero la propuesta te6rica de Althabe
se basa en gue las 16gicas de los sistemas globales gue constituyen la socie
dad no estructuran completamente sus campos de intercambio y, por 10 tanto,
no disuelven la autonomia dei nive! en el cual el antrop610go se instala; el
mismo se presenta como un campo social dentro dei cuallas intervenciones
venidas del exterior son remodeladas, reapropiadas, discutidas a través de
un proceso y una coherencia in terna (Althabe 1990: 40-41).

Esta reflexion puede aplicarse a la investigacion antropol6gica llevada a
cabo en un laboratorio-empresa. Por una parte, ellaboratorio-empresa es
un lugar de "actividad finalizada" -produccion de hechos cientificos y pro
ductos biotecnologicos- gue se presenta estructurado sobre la base de tres
sistemas autorregulados -el cientifico, el institucional y el empresarial- a par
tir de los cuales se debera poder explicar los intercambios de los actores gue
participan en esa actividad. Por otro lado, un conjunto de "hechos sociales"
no puede ser explicado por las logicas emanadas de los sistemas cientifico
empresarial e institucional, 10 gue revela gue existe "un nive! en e! cual
encuentra su lugar e! antrop610go" gue posee cierta autonomia en relaci6n
a las 16gicas simb6licas impuestas por los sistemas globales, dado gue ciertos
"hechos no cientificos" no son susceptibles de ser interpretados en ese es
guema (Hernandez 2001).

La investigaci6n gue agui se presenta parte de un trabajo etnografico
sobre una nueva forma 0 configuracion surgida en el campo de la
biotecnologia argentina. El laboratorio-empresa estudiado se estructura a
partir de la localizaci6n de los sistemas globales y en funcion dei modo de comuni
caci6n practicado por los agentes. El campo de intercambios constituye enton
ces el espacio social y simbolico gue opera en forma especifica y coyuntural
como marco de referencia para los sujetos gue comparten la actividad co
lectiva gue los asocia.

UN POCO DE HISTORIA: CONFORMACION YDESARROLLO DE GENTEC

Desde 1995 he llevado a cabo el estudio etnografico de tres laboratorios
empresas, Gentec, Pedro Moric6 y Bioten2 de capital nacional y producci6n

2 Par razones metodolôgicas los nombres de los inforrllantes y de las instituciolles han
sido cambiados, a fin de preservar la identidad de los mismos.
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biotecnol6gica para uso medicinal humano en la Argentina. La emergencia
de estos emprendimientos innovadores en el area biotecnol6gica tiene lu
gar en la RepublicaArgentina a partir de la década deI 1980. Su estabilizaci6n
y desarrol1o se da en la década de 1990 dentro de un contexto de reducci6n
del roI regulador deI Estado en la economia, la indiscriminada apertura deI
mercado local a las importaciones, la privatizaci6n de los servicios pûblicos
y la desregulaci6n de las actividades econ6micas coma d6cil respuesta al
impacto del proceso de globalizaci6n de las economias. A ello debe agregarse
la preexistencia de una fuerte industria nacional de medicamentos, con su
capacidad de producciôn y de comercializaci6n sujeta a exigentes normas
de calidad de los productos farmacéuticos en todo el pais, favarecida por la
cobertura de la anterior Ley de Patentes III que no contemplaba el
patentamiento de los medicamentos (Diaz y Roisinblit 1998:126-133).

En 1998 toma conocimiento deI establecimiento de una nueva configu
raci6n (RabinowI999) en el campo biotecnol6gico local expresada en la
constituci6n de una empresa denominada PT-GEN. Esta ultima conforma
da por las entonces independientes Gentec y Pedro Moric6, mas otra em
presa alemana denominada Reims Americana. Es esta uni6n de laborato
rios - segûn los actores,'exitosa'- el objeto de mi indagaci6n. Para el10 reanu
dé lazos con los cinco cientfficos que fundaron y dirigieron Gentec hasta el
momento de su desaparici6n. Todos ellos pasaron a formar parte deI nuevo
emprendimiento PT-GEN y, par 10 tanto, se constituian en interlocutores
privilegiados del cambio operado.

DE GENETEC A PT-GEN

Gentec fue creado en 1990 coma laboratorio de investigaci6n, desarro
110 y fabricaci6n de productos biotecnolôgicos en el campo farmacéutico.
Se conforma como pequeiia empresa privada a partir de la reuni6n de cin
co socios fundadores, todos investigadores cientfficos -bioquimicos y biôlo
gos- formados en el ambito académico estatal. Algunos de ellos doctorados
y otros con experiencia de investigaci6n y docencia en el exterior, especial
mente en centros de investigaci6n de Estados Unidos, a principios de la
década de 1980.

Sus trayectorias convergen en una experiencia laborall1evada a cabo en
Biosud -empresa privada nacional dedicada a la producci6n de farmacos
tradicionales- donde uno de ellos propone crear un area de biotecnologia.
Su propuesta fue aceptada par la direcciôn y durante ocho aiios trabajaron
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conjuntamente en este innovador proyecto que constituia una experiencia
inédita y original de desarrollo biotecnol6gico en el pais. Todos reconocen
esa etapa coma fundamental: les permiti6 adquirir el conocimiento y la expe
riencia en el desarrollo de nuevas biotecnologias, las que habian emergido
revolucionariamente no hacîa mucho tiempo en el ambito cientifico norte
americano y europeo (Rabinow 1999). Como cientificos se encontraban muy
c6modos en un espacio donde tenian la posibilidad de investigar en el campo
de la ciencia aplicada en cuestiones relacionadas con el desarrollo de los pro
ductos que proyectaban generar. No obstante, posteriores desavenencias con
la gerencia dei area biotecnol6gica de Biosud originaron una situaci6n de
disconformidad que los llev6 a alejarse de aquella empresa.

Toman entonces la decisi6n de fundar su propio laboratorio-empresa
(Gentec) donde pusieron en juego todos los conocimientos que poseian,
sus trayectorias sociales, sus capacidades sicol6gicas, econ6micas y cultura
les, 10 que es considerado por los actores coma la confluencia de "cinco
férreas voluntades" y caracterizado ademas coma un enorme desafio.

Durante los dificiles primeros seis allos lograron, en primer lugar, 'so
brevivir' y acrecentar su capacidad técnica en forma sostenida e innovadora.
En tal sentido realizan desarrollos propios y completos de Interferon alfa 2a
y 2b que van desde la 'construcci6n' de la bacteria que expresa la proteina,
hasta la obtenci6n de los anticuerpos monoclonales utilizados en su purifi
caci6n. Esta proteina humana recombinante se utiliza en tratamientos
inmunol6gicos, antivirales y antioncol6gicos.

Otro de los productos obtenidos es una proteina recombinante de célu
las de mamiferos, la erytropoyetina humana (EPOrJ

• También desarrollaron
la melanina bacterial, la interleukina y el factor GM-CSF, este ultimo en
asociaci6n con Biotén4•

En el pIano académico fortalecieron su perfil cientifico gracias a la pre
sentaci6n en congresos cientificos, nacionales e internacionales, de nume
rosos papen sobre diversas investigaciones y a la organizaci6n de cursos de
posgrado acerca de variadas tematicas. Con el objetivo de mantener su alto
nivel tecnol6gico y cientifico se relacionaron con la Fundaci6n CIMA (Cen
tro de Investigaci6n Molecular Argentina) creando en ella el Departamen
to de Ingenieria Genética, dirigido par uno de ellos.

:< La EPO se caracteriza por estimular la producci6n de gl6bulos rojos y es prescripta en
casos de anemia y para enfermos renales que necesitan tratamiento de diilisis.
4 Laboratorio establecido en la Provincia de Santa Fe, también estudiado en mi investi
gaci6n.
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Ademas, dado el enorme espectro de tecnologfa involucrada en la
biotecnologfa desde ellaboratorio-empresageneraron una polftica asociativa
fuerte a fin de lograr acuerdos de complemen tacion tecnologica. Como
producto de esa actividad se cristalizaron convenios con otros laboratorios y
empresas biotecnologicas extranjeras y nacionales y la asociacion con un
laboratorio farmacéutico tradicional que les proveyo facilidades para la pro
duccion y fuerza para la venta e introduccion en el mercado.

Esta polftica asociativa y de establecimiento de lazos con otros laborato
rios colaborara de manera importante en la posterior expansion, amplia
cion y éxito que tendran en el campo biotecnologico privado.

La nueva configuracion se presenta coma un cambio en la forma societaria
-de sociedad comercial a joint ventur& pero también como cambio en la re
presentacion de los sujetos acerca de sus practicas y discursos. Estas transfor
maciones conforman el objeto de estudio de mi investigacion, concretada
durante el ano 1999 a través del trabajo de campo en el nuevo laboratorio
empresa PT-GEN.

PT-GEN: UNA NUEVA CONFIGURACION

El analisis de este nuevo espacio fue realizado en base al material empfri
co obtenido de las entrevistas etnograficas hechas a los investigadores de
PT-GEN, a los directivos dellaboratorio Pedro Morico y a los investigadores
de Reims Americana, complementandose con la observaci6n participante y
la construccion de un espacio de·intercomunicacion entre los actores socia
les y la antropologa.

A principios dei ano 1997 la asociacion dada entre estos tres centros de
produccion biotecnologica, cuyo objetivo fuera innovar en el desarrollo y
produccion de sustancias de uso medicinal, genero drasticos cambios en su
antigua organizacion societaria yen la forma de pensar y actuar de los direc
tivos, los que revisten también el caracter de cientfficos. Esta alianza tam
bién refleja el producto de un largo perfodo de trabajo conjunto que co
mienza en el ano 1991 y se caracteriza por la colaboraci6n, mutua adapta
cion y busqueda de intereses en comun. La consecuencia de este proceso
sera el abandono de los perfiles originales tendiente a lograr una actividad
en comun, tanto en el ambito cientffico-tecnologico coma en el empresa
rio-industrial. En tal sentido, ya a mediados de la década de 1990, cambia la
idea original de los directores de la ex-Gentec de constituirse en una mi
croempresa de cientfficos con el objetivo de hacer desarrollo biotecnologi-
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co para vender a terceros. Comienza a surgir la idea de hacer productos
biomédicos para venderlos ellos mismos, de llegar al "frasquito final" y asu
mir la capacidad de venta y comercializacian de sus productos. Por su parte
los integrantes de Reims Americana, subsidiaria de una empresa biotecno
lagica alemana que cuentan con un proyecto de desarrollo similar al origi
nal de Gentec, también deciden cambiar el objetivo original de produccian
propia de I+D y su venta a terceros coma resultado de la interaccian mutua,
para pasar a producir y vender los productos desarrollados conjuntamente.
Pedro Morica, en su origen un laboratorio dedicado exclusivamente a la
produccian de farmacos dermatolagicos tradicionales vende esta rama para
comenzar a desarrollar, producir y vender biomedicamentos. También crea
una fundacian dedicada a la investigacian basica y aplicada5

•

Actualmente los tres grupos asociados comparten el espacio fisico de
dos plantas en un laboratorio ubicado en un barrio periférico de la Ciudad
de Buenos Aires, lugar donde se realizaron la mayor parte de las entrevistas
y la observacian participante.

Los integrantes de PT-GEN perciben el proceso de cambio coma una
etapa de crecimiento y afianzamiento en el campo empresarial y una
profundizacian de sus capacidades innovadoras en el campo investigativo.
Como empresarios estan interesados en aumentar: el desarrollo en determi
nadas areas de ciencia aplicada y el mejoramiento de los productos ya exis
tentes; la producci6n de materias primas que incluye la droga pura y el con
trol de calidad, y la comercializaci6n de productos ya logrados a terceros, uti
lizando la capacidad de venta de Pedro Morica y la exportacian de sus pro
ductos a América Latina y a los pafses dei Mercosur.

La presente etapa es caracterizada por la productividad y por la calidad,
categorfas que exceden su contenido tradicional y se hallan asociadas a ca-

; Esta n ueva configuracion se apoya en caracteristicas locales especiales: 1) La existencia
de una industria nacional de medicamentos con reconocida capacidad de produccion y
comercializacion y una constante participacion en el total de ventas en una proporcion
deI 54% (Chambouleyron 1995). Esta alta presencia de las empresas nacionales en el
mercado farmacéutico argentino constituye una caracterÎstica distintiva respecto dei res
to de los pa!ses de América Latina, donde las firmas locales cubren no mas deI 20 al 30%
deI mercado. 2) La no exigencia deI patentamiento de los medicamentos bajo la vigen
cia de la anterior Ley de Patentes numero Ill, que genero un campo propicio al desa
rroUo de la indus tria farmacéutica tradicional coma as! también de las empresas y labo
ratorios biotecnologicos. 3) La importante e historica tradicion de investigacion y desa
rrollo en el ambito acaclémico de la biomedicina que oriento a la biotecnologÎa en la
Argentina hacia el campo de la salud humana.
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pacidades tanto técnicas como de organizaci6n empresarial. En tal sentido
unD de los informantes expresa:

[... ] calidad en sentido industrial es cumplimiento de las fechas con los clientes,
documentacion adecuada, informacion de todas las personas que estân traba
jando en el proyecto, desarrollo de los proveedores tuyos, etc. [... ] calidad re
presenta para afuera confiabilidad. Calidad es mas una cosa de solidez
organizativa, menos visible (el resaltado es mîo).

A partir de la practica empresarial, el informante reconoce haber com
prendido de otra forma el concepto de calidad y todo 10 que en la practica
representaba: no ya "un producto bien hecho" sino ademas la suma de una
serie de competencias comerciales, organizativas y buroeraticas que antes,
como cientfficos, desconocîan. En tal sentido la experiencia de trabajo con
junta con "los alemanes" -Reims Americana- aparece como importante en
esta nueva percepci6n y aprendizaje. Por una parte reconocen haber apren
dido de ellos un modelo organizativo s6lido y avanzado, basado en un "pen
samiento formaI, planificado y europeo". Esto es evaluado como un apoyo y
un impulso positivos; par otra parte, también se arrogan la paternidad de la
idea de asociarse con ellos para la producci6n y venta de praductos, aban
donando la propuesta original de generar desarrollos tecno16gicos solo para
vender a terceras. En estejuego de oposiciones e intercambios emergen las
diferencias de tradiciones empresariales con historias nacionales y contex
tos sociales diversos. As! 10 expresa unD de los interlocutores:

Cuando empezamos a trabajar hubo problemas. Vinieron los alemanes, noso
tros fuimos para alla, establecimos un idioma en comun. Todas esas cosas de
moran anos: lograr que nos entendiéramos, que todos supiéramos de qué estâ
bamos hablando. Desarrollamos un verdadero joint ventu're y no tengo ninguna
duda que este es exactamente el buen camino. Hubo una comunidad de pensa
miento, de discusion, de "adonde vamos", ô "a qué velocidad vamos". Yhay que
reconocer que esta gente no solo traîa los estandares europeos que son parte de
su manera de ver las cosas, si no que ademas poseîa una gran ambici6n. Creo
que en eso también se diferenciaban en algo de nosotros. Ellos no se plantean
no vender los productos en Estados Unidos y en Europa. Para mi es un rema
nente dei pensamiento imperial. Es decir 10 hacen de otra manera, para eso el
Estado les presta plata y empiezan a reinvertir. Se hacen empresas mas dinami
cas y para nosotros fue interesante porque fue una disciplina de trabajo diferen
te. Nosotros estamos bastante circunscriptos. Todavia no queremos gastar, com
prometernos a futuro, porque no se sabe qué va a pasar. AI financiar hay que
hacer buenos proyectos y para eso es necesaria buena gente, entonces ellos van
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al banco y dicen: "yo tengo este plan, tengo un joint-venture en Argentina, voy a
vendel' en Latinoamérica, luego voy a vendel' en Europa". Para nosotros es ütil
ver corna se manejan ellos" (el resaltado es mio).

La representaciém simbolica de los empresarios argelltinos respecto de
la in tcraccion con sus socios alemanes pone en descubierto ventajas y des
ventajas, propias y ajenas, surgidas de las diferentes condiciones
socioeconomicas y culturales iniciales en las que se inscriben las practicas
sociales y técnicas de ambos laboratorios. Los 'alemanes' se presentan a la
mirada local como mas 'ambiciosos' al plantearse vcnder el producto desa
rrollado conjun tamen te -la vacuna con tra la hepati tis b- no solo a
Latinoamérica sino también a Estados Unidos y Europa, actitud que esjusti
ficada al analizar las condiciones de las que parten, a sea: mayor disponibi
lidad de crédito estatal. Esto posibilita la reinversiém, mayor dinamismo y
una proyeccion al mercado in ternacional en gran escala. Por su lado, los
argentinos advierten sus limitaciones tanto economicas como vinculadas al
contexto sociopolitico -imposibilidad de proyectar a largo plazo debido a la
inestabilidad imperante en el piano politico y social. Aunque reconocen
que el Estado los ha apoyado mediante el otorgamiento de créditos y finan
ciacion de fondos a través de las agencias estatales de financiamiento, recla
man que el aporte de dinera es insuficiente y no constante, 10 que les impi
de generar una politica empresaria agresiva y expansiva. Por ende, adoptan
una actitud crltica hacia esos organismos de financiamiento, denunciando
el desvlo de fondos para la investigacion en el ambito estatal-Ios que origi
nalmente estaban destinados a promover el desarrollo de empresas
biotecnologicas. Esto 10 atribuyen a los "tremendos prejuicios" enarbolados
por los administradores quienes no conciben flllanciar a "alguien que va a
hacer negocio", cuando -seglin la posicion de los informantes- el desarro11o
de la industria con base cientifica y biotecnologica genera una gran activi
dad economica a través de la cual el Estado recupera el dinera por medio
de impuestos.

Por 10 tanto, sin recursos estatales suficientes y sin una polltica de desa
rro11o industrial con reales incentivos a la produccion, que sirva de marco
contenedor a sus actividades, se sienten 'desprotegidos' en su intenta de
generar un polo de desarrollo de la industria biotecnologica local.

A fin de contrarrestar esa polftica restrictiva por parte de los organismos
financiadores respecto a su area de actividades, impulsaron una estrategia
politica tendiente a la insercion de uno de los socios en una de las institucio
nes promotoras de ciencia y tecnologla. De esta forma lograron consolidaI'



CiENTÎFICOs-EMPREsARIOs y CONFIGURAClONES DEL CAMPO BIOTECNOLOG/CO ARGENT/NO 279

una "rama de apoyo politico", 10 que surge en sus discursos coma una de las
'apuestas' mâs importantes, un 'avance'. Conjuntamente toman la decision
de 'colltrolar' la actividad de la fUlldacioll, cuyos investigadores trabajan en
el mismo laboratorio, no obstante estar formalmente separada coma orga
nismo independiente. De esta forma consiguen controlar el circuito de flu
jo de los recursos estatales, ya sea para la investigacion -a través de la funda
cion- 0 para la industria -a través de la modificacion deI criterio 'prejuicioso'
de las agencias financiadoras hacia la empresa biotecnologica.

De su representacion de la actividad biotecnologica surge la concepcion
de que esa rama de la ciencia ha progresado de manera râpida e innovadora
debido a que se ha conformado un modelo de "industria de la ciencia",
donde la logica dei beneficio opera coma motor. En sus palabras:

Los investigadores se tienen que dar cuenta de la evoluci6n monstruosa que ha
tenido esta rama de la ciencia: es porque hay industria de la ciencia porque si
no, no avanzaria. Vos abris un catalogo hoy, y 10 que hacias an tes con un trabajo
terrible hoy te 10 hace un kit. Pero no te venden el kit para el investigador deI
Conicet sino para el investigador que trabaja en un laboratorio que puede pa
garlo. Eso esta pensado porque hay industrias que estan bancando laboratorios,
tienen sus propios grupos adentro. Una empresa como PT-GEN también tiene
su grupo interno, de desarrollo, que genera precisamente esta articulaci6n para
que la transferencia sea no-traumatica. Yen el medio, que es ellugar que reivin
dico para nosotros, esta el de traductores deI idioma de 'esto' a 'esto otro'. Pero
para eso habia que avanzar en el conocimiento de la parte que nos faltaba: la
experiencia industrial. Yademas el avance comercial que es el U-actor, 10 que te
tira a vos en la venta de tus productos. La plata que se genera se vuelca en mas
calidad, menos variaci6n, en investigaci6n. Todo esta cuesta plata, el Estado te
ayuda pero te cuesta plata igual.

Dentro dei millieu, 0 âmbito de conocimiento y accion propio, se reser
van el roI de'traductores' entre la cultura de investigacion y la cultura indus
trial. Formados en la primera conocen profundamente su lenguaje y saben
traducirlo para que sea comprendido por la industria, en cuyo conocimien
to han avanzado. Advertidos de que su lugar es "el medio", entre una esfera
y otra, tratan de unificarlas en un mismo locus -ellaboratorio- pero sin mez
clar las dinâmicas propias de cada una. Solo ellos en su calidad de "embaja
dores de la ciencia" (Zabusky 1992) poseen el pasaporte para atravesar las
fronteras sin problemas.

En su carâcter de cientificos y conociendo la historia de la nueva confor
macion de su disciplina en Estados Unidos donde muchos de ellos ejercie
rem actividades de investigacion, formacion y enseùanza se dan cuenta de
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que el modelo de "industria de la ciencia" -altamente perfeccionado en los
paises desarrollados, a través deI marriage entre ciencia e industria a partir
de la década de 1980 (Rabinow 1992, Hernandez6 en esta misma
compilacion)- genera dentro de si dos caminos con objetivos divergentes: la
blisqueda de la calidad, por un lado y, por el otro, el desarrollo de la crea
cion e inventiva. La primera se logra por medio de una mayor automatizacion
de las practicas técnicas rutinarias y con tecnologias muy sofisticadas pro
pias de la indus tria tecnologicamente dirigida. El objetivo aqui es la dismi
nucion de la variacion en el proceso productivo, 10 que disminuye la capaci
dad de decision del plantel técnico "donde toda la cabeza esta puesta en
camo ajustar, ejecutar instrucciones cada vez mas precisas y cerradas". El
impulso a la creacion e inventiva se da en otro espacio, el de la Fundacion
donde los actores sociales son otros: cientificos e investigadores.

Estamos frente a actores que por su experiencia bifronte saben de la
existencia de un espacio de tension entre las practicas cognitivas y las reglas
del mercado. También conocen la brecha, cada vez mas pequei1a, entre
ciencia basica y aplicada, entre investigacion y desarrollo. En ese contexto
elaboran desde ellaboratorio una estrategia politica a fin de hacer conver
ger el camino bifurcado. En tal sentido con el aporte de subsidios publicos
reactivan la investigacion cientifica en la Fundacion, hasta ese momento
adormecida, a fin de obtener una "masa critica" de cientificos, un "aporte
de cabezas" que alimenten el fuego sagrado de la creatividad, fundamental
para mantener un alto nive! tecnologico de desarrollo y asegurarse el con
trol de la transferencia inmediata y directa hacia la esfera indus trial. Este
apoyo a la investigacion a través de la Fundacion yel aporte financiero deI
Estado es concebido coma un 'esfuerzo' que ellos hacen en pos de obtener
dichos créditos estatales:

Se hizo un proyecto para transferir investigaciôn y desarrollo con dinero deI Esta
do. Este otorga un subsidio a una entidad sin fines de lucro, la Fundaciôn, para
que desarrolle algo que pueda transferir a una empresa. La Fundaciôn recibira
un royalty de 10 que transfiera al adoptante de la tecnologla que va a desarrollar, el
Laboratorio Moricô 0 eventualmente a PT-GEN (el resaltado es mlo).

Asegurândose el control técnico de las actividades de investigacion, el
"lugar de potencia" seglin la categoria nativa, refuerza y legitima al mismo

" Ver en esta misma compilaciôn Hernândez, V. Ciencia y capital: nuevos perfiles de la
globalizaciôn.
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tiempo el control polftico en las negociaciones empresariales inter y extra
pares. Sus capacidades cientffico-académicas constituyen el nucleo de ma
yor peso de sus aportes especfficamente técnicos, otorgandoles autoridad
para la negociacion en la mesa de reunion. Asf sus aptitudes para trabajo de
'mesada', sus capacidades actuales para "meter las manos" en el corazon dei
laboratorio de investigacion se consagran ahora en otra 'mesada', la de la
negociacion, investida ahora de poder decisorio, develando la sutil combi
nacion entre conocimiento y poder (Dreyfus y Rabinow 1983).

Es en el mundo empresarial, caracterizado coma "mundo mas sicologico"
y flexible donde prevalecen las relaciones humanas, la negociacion, la intui
cion y la subjetividad donde se sienten incomodos. Es un lugar donde no
pueden aplicar analogamente su forma de pensar cientffica, mas rfgida y
formaI. Es un millieu que perciben coma ajeno a su habitus de pensamiento
yaccion (Bourdieu 1976 y 1980, Bourdieu y Wacquant 1995) y realizan in
tensos esfuerzos para entender su logica7

• En tal sentido, se proponen for
malizar la experiencia empresarial adquirida a través dei estudio cientffico
de ella, en maestrfas de administracion de empresa, emulando de esa forma
la cultura de los 'alemanes', cuya empresa es dirigida por un doctor en quf
mica, biologo y masteren administracion de empresas.

COPIAR 0 DESARROLlAR CONOCIMIENTO: UN DESAFîO EN EL
CONTEXTO DE LA GLOBALIZACION

Desde su mirada bifronte, de cientfficos y empresarios, reconocen que
sus capacidades técnico-cientfficas aunque potentes en el momento de la
toma de decisiones ya no son suficientes para administrar la ciencia, un
negocio sui generis. Allf han elegido tener su propio proyecto, es decir no
estar sujetos a un empresario -como en su primer experiencia laboral- y
tener un rol activo en la direccion de su empresa, concretamente: ejercer
plenamente la decision polftica de qué hacer en el futuro. No estan dispues
tos a "volver atras" ya que el camino recorrido se presenta en su imaginario
retrospectivo como 'dificil', 'incierto' y 'doloroso'. Saben que coma cientffi
cos han sido creativos e innovadores y que son reconocidos en la comuni-

7 Esta representaci6n de la esfera empresarial, de los cientîficos quasi empresarios, coin
cide con la de los empresarios asistentes al encuentro con estudiantes e investigadores
dei campo académico, analizado por Valeria Hernandez en Ciencia y capital: nuevos
perfiles de la globalizaci6n, en este mismo volumen.
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dad por ello, también que han sido exitosos en el pIano empresarial. Desde
esta base se proyectan al futuro, vislumbrando posibilidades y limitaciones.
Su proyecto actual es emprender el desarrollo original de productos, a fin
de constituir un polo de desarrollo especifico e innovador, y lograr el
patentamiento de los mismos sin entrar en areas de competencia con el
primer mundo. Asi conforman un nicho dentro de un contexto que apare
ce modificado por dos factores: la nueva ley de patentes8 aprobada el 20 de
marzo de 1996 -que incluye la posibilidad de registrar productos farmacéu
ticos a partir de los cinco aiï.os de su aprobaci6n, 0 sea en el ano 2001- Yla
entrada de capitales extranjeros para la adquisici6n de empresas farmacéu
ticas tradicionales 0 para lograr acuerdos y fusiones entre laboratorios ex
tranjeros y nacionales~.

Cabe senalar que toda la actividad biotecnol6gica realizada hasta el mo
mento se dio en un ambito donde la ley de patentes no se aplic6, permitien
do la copia de las técnicas de otros paises mas avanzados. Pero, dada la polî
tica explîcita e imperativa por parte de Estados Unidos de presionar para
que se reconozcan los derechos por patentes de sus centros de producci6n
cientifica y tecnol6gica, el panorama cambi6. Esta nueva sÏtuaci6n genera la
necesidad de reflexionar acerca deI locus de su quehacer, entreviendo nue
vos caminos. En tal sentido uno de los informantes expresa:

El camino que nosotros elegimos es tomar algunos temas que todavia no re
quieren una base tecnolôgica muy grande sinD una base minima que nosotros
hemos desarrollado duran te estos arios, pero que todavia tienen un altîsimo
contenido creativo, imaginativo y unD puede entonces volcar ideas y esto es 10
mas importante.

REsta ley incluye la posibilidad de patentar productos farmacéuticos y surge de un deba
te que se extendiô por cinco arios entre los distintos grupos de interés: representantes
parlamentarios, Poder Ejecutivo Nacional, laboratorios nacionales y extranjeros, espe
cialistas, Embajada de los Estados Unidos, etc, hasta arribar al texto aprobado por el
Decreto 260/96 (20/03/96 Boletin Oficial de la Republica Argentina). Sune efectos a
partir de los cinco arios de su publicaciôn y su aplicaciôn es litigiosa.
'1 "En los ultimos tres anos se vendieron a multinacionales once laboratorios medianos y
grandes, con facturaciones anuales de entre veinte y cien millones de pesos" (Diana
Pagina 12, Suplernenta Cash: 14/12/97) .Como ejemplos podemos citar la compra dei la
boratorio nacional Argentia por Bristol-Myers Squibb realizada en 50 millones de dôla
res, en marzo de 1996; la adquisiciôn de Gramon (argentina) por parte de Sanofi Winthrop
en 1998 y la compra de la firma argentina Sintya] por parte de Monsanto. Dada la ley de
convenibilidad vigen te en la época existia paridad carnbiaria entre el dôlar estadouni
dense y el peso argentino.
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Frente a las nuevas condiciones de producciôn, el grupo estudiado res
ponde con un proyecto donde pone en juego sus capacidades cientificas:
hacer ciencia original, donde las aptitudes humanas de creatividad posean
una importancia decisiva frente a las tecnolôgicas derivadas dei manejo de
equipamiento y maquinarias sofisticadas. Esto actua coma desafio para pa
sar de la etapa de copia a la de desarrollo original, pudiendo asf competir
en un mercado internacional altamente concentrado, donde se ha operado
una divisiôn social dei trabajo tecno-cientîfico. Los paîses centrales se reser
van los grandes proyectos, coma e.l dei Genoma Humano, dejando a los
periféricos solo la capacidad humana para imaginar e inventar nichos origi
nales y, a su vez, competitivos en un mercado marginal. Pero este mercado
marginal, dentro dei cual opera el grupo analizado, también se ve acechado
por la entrada masiva de capitales extranjeros interesados en el mercado de
biogenéricos, es decir aquellos productos cuyas patentes han vencido. Ante
la presiôn ejercida por estas compaiifas extranjeras para comprar su empre
sa uno de los informantes expresa su confusiôn:

Las multinacionales vienen a comprar campo, comercializaci6n de productos
farmacéuticos ya clasicos, todo tipo de compaiifa. También estân empezando a
comprar -pocos ejemplos- compalï.fas de alta tecnologia que se desarrollaron
aca. Una parte de nuestras operaciones de ven ta estân en negociaci6n con una
compaiiia francesa multinacional. Va a venir y poner una planta de 40 millones
de d61ares para producir y te compra la producci6n. Ellos hacen la inversi6n de
100 millones de d6lares, por ahi tu operaci6n comercial esta evaluada en ocho,
l1ueve 0 diez millones de d6lares, pedis diez millones mas ellos 10 asumen coma
impuesto y se acab6. Entonces primero limpian el panorama y luego incorpo
ran, desde el punto de vista legal y contable, todo un trabajo ya hechoJo. Ya ha
pasado todo el periodo de protecci6n, nacionalismo, etc., etc. Ahora hay una
modificaci6n muy brutal del panorama yeso permite que entren estas grandes
compaiifas multinacionales coma estân entrando en otros lugares, coma China.

La reflexiôn acerca de cômo afrontar este cambio 'brutal' de contexto
muestra la total confusiôn respecto a qué estrategia adoptar, debido a que el
modelo que tenfan in mente, de hacer y perfeccionar una "industria de la
ciencia" en el contexto local, se ve fuertemente amenazado. Esto los con-

la La ofena mencionada de alrededor de veinte millones de dôlares para la eompra de
Gentee es, dentro dei eontexto local, extremadamente atrayente. Finalmente, los labora
torios Gentee-Pedro Morieô de capital naeional fueron adquiridos por PT-GEN, eonfor
mado por Reims Amerieana, aetualmente Aventis Pharma. (Diaz 2001).
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fronta con una paradoja existencial: seguir resistiendo a la presion deI capi
tal multiuacional-sin saber por cuanto tiempo- 0 vender su empresa. Ambas
se presentan coma profundamente insatisfactorias: la primera, por la incer
tidumbre; la segunda, por el abandono de su proyecto coma cientificos. Si
bien desde el punto de vista empresarial y personalla venta de la empresa
significaria un éxito comercial y financiero, desde el punto de vista de su
carrera cientifica constituiria un profundo fracaso. Situados en estas arenas
movedizas solo les queda luchar para sobrevivir en esta coyuntura apelando
a la esperanza de un cambio a nive! polltico que los habilite a pensar en un
proyecto nacional para el desarrollo de la biotecnologia en las empresas, y
donde la ciencia posea un roI transformador.

Por otra parte, pese a que la venta de la empresa significa un éxito co
mercial, esa insatisfaccion frente al futuro probable revela hasta qué punto,
mas alla deI esfuerzo por empTesaTizaT su actividad, prevalece en ese grupo
humano el ethos cientifico puro con su correspondiente habitus que incluye
la lucha por el avance dei conocimiento, valor percibido coma mas alto que
la prosperidad persona!. TaI vez también quede algo de "orgullo nacional"
por los avances alcanzados, aunque estén de acuerdo con el contexto
globalizado en el que deben desenvolverse. El éxito empresarialno es sufi
ciente para compensar las abdicaciones que ocurren en el otro terreno.

CONCLUSION

La investigacion realizada permitio reunir e identificar las caracterlsticas
diferenciales de la nueva configuracion adoptada por el laboratorio estu
diado, permitiendo establecer algunas comparaciones con resultados de
exploraciones precedentes.

El roI de traductores entre la cultura cientifica y la industrial, asumido
por dicho grupo y mantenido en la nueva conformacion, subraya una con
centracion de ambas esferas en un mismo locus, haciendo mas inmediata y
directa la trasferencia dei conocimiento basico al area de su aplicacion. Antes
en Gentec las fronteras entre el campo de la ciencia aplicada, donde se
posicionaban, y el espacio cientifico basico -dei cual se excluian- estaban
mas diferenciadas; efectuandose entre uno y otro campo la traduccion a la
cual definian coma inte1fase. La nueva forma que han adoptado les permite
ejercer el control -desde un mismo espacio social, ellaboratorio- de las dis
tintas actividades que el modelo de conceptualizacion lineal de ciencia y
tecnologia presentaba coma esencialmente separadas: ciencia basica-7 cien
cia aplicada-7 desarrollo-7 produccion-7 venta-eomercializacion.
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En tal sentido, la categoria nativa "industria de la ciencia" expresa la
unificaci6n de esas areas donde "hacer ciencia" es posible dentro dei campo
de la industria, dândose un desplazamiento de los ambitos tradicionales de
producci6n cientjfica -la academia- hacia el ambito dei laboratorio indus
trial, proceso ya verificado en los paises centrales coma seiialaramos ante
riormente.

Por otra parte, se observa una profundizaci6n 0 institucionalizaci6n de
las estrategias desplegadas por el grupo a fin de lograr éxito en su proyecto,
la que se concreta en la obtenci6n dei control de los recursos, de las priori
dades de investigaci6n desarrolladas en la fundaci6n yen la poHtica expansiva
a través de la alianza con otros laboratorios, dentro de la cual su calidad de
cientificos se toma fundamental. En la realizaci6n de estas practicas se ge
nera la representaci6n de una nueva figura hibrida, la dei empresario-cien
tifico, que no encaja facilmente en el imaginario social de las instituciones
cientificas que, por razones hist6ricas y contextuales, desconfian de su
plausibilidad. Para legitimar esta nueva representaci6n apelan a la poten
cialidad de la ciencia coma transformadora de la realidad social, atacando
la antigua figura dei cientifico puro coma producto de una ciencia roman
tica, de espaldas a los requerimientos dei desarrollo social. Desde su hibridez
de empresarios de la ciencia comprenden su posici6n de parvenu, 0 recién
llegados a la 16gica empresarial, tratando de absorber conocimientos en esa
area de sus aliados europeos quienes poseen una tradici6n mas fuerte y un
modelo mas legitimado. No obstante, dentro dei contexto local deben ocul
tar sus fines de lucro a fin de acceder a los recursos reservados a la ciencia
desinteresada.

En un mismo locus compatibilizan las dos 16gicas emergentes de su praxis
biotecnol6gica: la de la busqueda desinteresada de conocimiento y la dei
interés y rentabilidad y 10 hacen con menos conflicto que en etapas anterio
res. Asumen entonces la direcci6n dei proceso de apropiaci6n privada dei
conocimiento cientifico(Stagnaro 1999) mediante el cual el sector privado,
con su 16gica de rentabilidad y beneficios, se apropia cada vez mas no ya de
los productos de la investigaci6n surgida del ambito estatal universitario,
sino que avanza apoderandose del proceso mismo de producci6n cientifi
co-tecnol6gica y de su 16gica de desinterés y universalidad (Hernandez, en
esta misma cornpilaci6n11).

En 10 que concierne al contexto en el que se inscribe el nuevo centro de

Il Ver en esta misma compilaci6n Hernandez, V. Agenda para una antropologia deI
conocimien to.
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producci6n biotecnol6gica surgen coma nuevos condicionantes factores
sociales y econ6micos contextuales de la actividad tecno-cientîfica especîfi
ca dellaboratorio. Estos son el nuevo marco legal y regulatorio derivado de
la aplicaci6n de la ley de patentes -inexistente 0 no influyente durante el
proceso de conformaci6n y desarrollo de Gentec- y la presencia de capital
extranjero multinacional interesado en el mercado de productos biotecno
l6gicos. Ambos limitan la posibilidad de desarrollo dei tipo de emprendi
mientos generados por el grupo estudiado.

Por otra parte, la conceptualizaci6n de Rabinow (1999) de estas nuevas
configuraciones industriales coma "formas-eventos" dei mundo con tempo
raneo, es decir conjuntos generadares de practicas y discursos diferentes,
presenta limitaciones heurîsticas en relaci6n a nuestro caso. Seglin Rabinow,
tales formas operarîan en un mundo contingente, maleable, abierto y libre
de constricciones. Sedan analizables mediante nuevas categorîas, indepen
dientes de las utilizadas por los enfoques sociol6gicos e hist6ricos tradicio
nales. La propuesta, si bien innovadora, se revela insuficiente para interpre
tar el con texto local. El plan teo de Rabinow puede ser valido para la socie
dad sobre la cual esta reflexionando el autor; es decir la norteamericana,
cuna dei polo innovador biotecnol6gico y de la alianza entre academia e
industria, entre conocimiento y capital, pero no fuera dei contexto de un
paîs central. Aplicando su modelo al analisis dei contexto local de produc
ci6n cientÎfico-tecnol6gica las presuposiciones de mundo heterogéneo, con
tingente y maleable -y sobre todo libre de constricciones- son contradicto
rias con la realidad investigada, caracterizada por determinantes estructura
les y coyun turales especîficos de un paîs periférico y en vîas de desarrollo
que operan inevitablemen te sobre el campo estudiado. En tal sentido consi
deramos significativas las constricciones y limitaciones que, coma mostra
mos, operan tanto en el campo académico-estatal coma en el industrial y
que los actores sociales intentan superar.

El analisis antropol6gico de estas configuraciones especîficas revela la
importancia de la construcci6n de herramientas interpretativas a partir de
la reflexi6n de c6mo se estructuran y determinan los espacios sociales de
interacci6n locales por las l6gicas globales y, a su vez, c6mo son estas
percibidas, in terpretadas y remodeladas par los actores sociales (Althabe 1990,
Althabe y Schuster 1999, Hernandez 2001). La tensi6n esencial generada
por estos dos movimientos en el campo social espccîfico de la biotecnologîa
en la Argentina se expresa, en nuestra investigaci6n, por la actividad de la
l6gica mercantil en el proceso de "privatizaci6n de la ciencia", producto de
la aplicaci6n de polîticas cientÎficas de rasgos neoliberales cuya consecuen
cia es el eclipsamiento de la presencia estatal, manifestada hist6ricamente a
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través dei sistema universitario y el campo académico. Simultaneamente, la
temprana opci6n de conformar una empresa de la ciencia por parte de los
cientfficos estudiados revela la pulsi6n de aquélla l6gica en sus practicas
cotidianas, las que se desarrollan contradictoriamente desde su posici6n de
cientificos-empresarios fortaleciendo la significaci6n simb6lica de uno u otro
término, seglin 10 exijan las estrategias de reproducci6n de su actividad.

BIBLIOGRAFIA

Althabe, G.
1990. L'ethnologue et sa discipline. L'homme et la société 95-96. Paris.
1999. Hacia una antropologia deI presente. En Althabe, G. y F. Schuster (comp.);

Antropologia dei presente: 11-21. Buenos Aires, Edicial.

Althabe G. YF. Schuster (comps.)
1999. Antropologia dei presente. Buenos Aires, Edicial.

Althabe, G. YM. Selim
1998. Démarches ethnologiques au présent. Paris, L'Harmattan.

Bourdieu, P.
1976. La specifité du champ scientifique et les conditions sociales du progres de la

raison. Artes de la Recherche en Sriences Sociale. 2/3: 88-104. Paris, Seuil.
1980. Le sens pratique. Paris, Minuit.

Bourdieu, P. y L J. D.Wacquant
1995. Respuestas. Por una Antropologia Reflexiva. México, Grijalbo.

Chambouleyron, A.
1995. La nueva ley de patentes y su efecto sobre los precios de los medicamentos.

Analisis y propuestas. RellistaEstudios: 157-168.

Diaz, A.
2001. La biologia molecular y las industrias biol6gicas. Enerucijadas 5: 40-49. Revista

de la Universidad de Buenos Aires.

Diaz, A. YD. Roisinblit
1998. Las biotecnologias en la industria farmacéutica de América Latina. En Sasson,

A. (ed); Biotecnologias apl1cadas a la producci6n defarrnacos y vacunas:115-165. La
Habana, Editorial Elfos.

Dreyfus, H. YP. Rabinow
1983. Michel Foucault: Beyond Stmcturalisrn and Hermeneutics. Chicago, The University

of Chicago Press.



288 ADRIANA STAGNARO

Habermas, J.
1987. Théorie de l'agir cornrnunirationnel, 2: Pour une critique de la raison fonctionnaliste.

Paris, Fayard.

Hernandez, V.
2001. Lab07'atoire: Mode d'emploi. Science, hiérarchies et pouvoirs. Paris, L'Harmattan.

Rabinow, P.
1992. Seve ring The Ties: Fragmentation and Dignity in Late Modernity. En Hess, D.

y L. Layne (eds.); Knowledge and Society: The Anthropology of Science and Technology:
169-187. Londres,jAI Press.

1999. French DNA or Life in Purgatory. Chicago, Chicago University Press.

Stagnaro, A.
1999. Los laboratorios de biotecnologia desde una perspectiva antropol6gica: Una

Etnografia de la Ciencia. Etnia 42/43: 21-46. Buenos Aires, Eudeba.

Zabusky, S.
1992. Multiple Contexts, Multiple Meanings: Scientist in The European Pace Agency.

En Hess, D. y L. Layne (eds.); Knowl.edge and Society: TheAnthropology of Science and
Technology: 115-142. Londres,jAl Press.



GLOBALIZACION y AMBIENTE NUCLEAR

NAYMÉ GAGGIOLI

Nosotros somos los primeros seres humanos que VlVzmos
cotidianamente la mundializacù5n de la economia, de las jinanzas;
de la informaciôn, dei tnijico de drogas y dei desempleo. Nosotros
somos los primeros que debemos preocupamos globalmente de la
manera de habitar y gobernar el planeta, de tomar en cuenta de
forma colectiva la seguridad nuclear, la degradaciôn dei
medioambiente, etc. (Petrella 1996Y.

El presente trabajo analiza dos aspectos de suma importancia en el mun
do contemporâneo: la globalizaciôn de las relaciones relativas a la polîtica
nuclear y el activismo antinuclear. Intentamos comprender la incidencia
del contexto global en la formaciôn de los sistemas de defensa nuclear y
cômo se inserta en esta cuestiôn la mundializaciôn deI proceso ambientalista.

Para lograr el objetivo propuesto indagaremos sobre la relaciôn polîtico
militar entre los diversos paîses que tienen capacidad nuclear y las reaccio
nes que esta nueva conformaciôn ha suscitado en el movimiento socioam
bientalista, a 10 largo del siglo XX. Realizaremos un analisis de la bibliogra
fia, los documentos referentes al tema y tomaremos en cuenta algunos acon
tecimientos, pasados y recientes, que han tenido relevancia.

Haremos un breve recorrido histôrico sobre la constituciôn deI sistema
mundial nuc1ear y sobre la conformaciôn paralela de organismos y movi-

1 La traducci6n es nuestra.
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mientos que pretenden regular 0 alertar sobre e! peligro que él mismo con
lleva. Luego analizaremos la bibliografia existente sobre la problematica de
la globalizacion, articulandola con el estudio deI orden mundial nuc1ear y
la emergencia de! ambientalismo. En este camino profundizaremos la defi
nicion de globalizacion que requiere la problematica nuc1ear dando cuenta
de las diferen tes posiciones que los paises cen traIes y periféricos adquieren
en este marco mundial. y, finalmen te, observaremos la relevancia de la pers
pectiva antropologica en el estudio de esta problematica.

DOS HISTORIAS: UNA NUCLEAR y OTRA AMBIENTAL

Aunque e! desarrollo y establecimiento deI orden economico mundial es
de larga data, e! siglo XX es el que nos permite observar el proceso a través
de! cual se ha conformado 10 que podrîamos llamar e! "sistema mundial
nuc1ear", que refleja las intrincadas re!aciones pol1ticas entre los paîses po
seedores de tecnologia nuc1ear. Ademas, en dicho siglo se evidencia el
surgimiento y expansion de movimientos socioambientalistas a nivel mun
dial, los cuales realizan demandas concernientes a diversas dimensiones de!
mundo contemporaneo entre las cuales e! alertar sobre el pe!igro nuc1ear
ocupa un lugar central.

Historia Nuclear: a partir de la Segunda Cuerra mundial surgio una im
periosa necesidad de obtener los mas eficaces desarrollos tecnologicos para
fines bélicos. Asî, las investigaciones sobre energîa nuc1ear existentes hasta
e! momento fueron encaminadas principalmente hacia e! desenvolvimien
to de armas nuc1eares -aunque parale!amente se desarrollaban métodos de
generacion nuc1eoe!éctrica.

En aquélla época muchos paîses deI mundo -induyendo el nuestro, Ar
gentina- dedicaron gran parte de sus presupuestos nacionales a la investiga
cion deI fenomeno nuc1ear, con fines militares 0 civiles. Los paises mas po
derosos fueron los que mas rapidamente desarrollaron y utilizaron armas
nuc1eares, coma queda ejemplificado con los casos de Hiroshima y Nagasaki.
Con el advenimiento de la posguerra, e! poderîo nuc1ear se repartio entre
dos polos: los EE. UU y la URSS. Asî comenzo una dinamica carrera
armamentista en la cual las armas nuc1eares jugaron un papel central. El
camino disenado por esta disputa politica entre dos potencias y la conse
cuente carrera armamentista, denominada Cuerra Fria, condtUo al para
d6jico proceso de disuasiôn nuclear. La esencia deI mismo crea una situa-
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ci6n en la cual "se previene el desastre amenazando con él" (Gusterson
1998: 3). Sin embargo, los veloces avances tecnol6gicos de ambos pafses
amenazaron constantemente la supuesta estabilidad de la disuasiôn en esta
época.

Durante los ultimos aiios de la Guerra Frfa las dos potencias involueradas
acordaron firmar varios tratados -INF, START I y 11- con el fin de disminuir
los respectivos arsenales nucleares y con el compromiso de no apuntarse
mutuamente. No obstante, ambos polos de poder han mantenido un im
portante desarrollo en tecnologfa nuclear y un extenso arsenal que les ha
permitido preservan su poderfo polftico en el mundo.

En la actualidad existen muchos pafses poseedores de armas nucleares,
aproximadamente diez declarados. Pese a esta dispersi6n del poderfo nu
clear los pafses denominados centrales todavfa Bevan la delantera en mate
ria nuclear, tanto cuantitativa coma cualitativamente. Asf, aunque en las
ultimas décadas la posesion de armas nucleares se ha dispersado, solo unos
pocos pafses cuentan con mayor poderfo nuclear en relaci6n al numero de
armas, por un lado, y al desarrollo tecnol6gico que esta requiere, por el
otro. Ademâs, actualmente son los pafses centrales los que enfatizan la ne
cesidad de mantener un cuadro sustancial de armas nucleares para lidiar
con "la amenaza de las naciones nucleares emergentes y grupos terroristas
del Tercer Mundo" (Gusterson 1998: 227).

Al contemplar la historia del desarrollo nuc1ear podemos hablar de dos
historias: a) la de las armas nuc1eares y b) la de las plantas nuc1eares. Ambas
fueron y son importantes blancos de las demandas promovidas por los mo
vimientos antinuc1eares constituidos paralelamente. Hemos hablado un poco
de las armas nucleares porque es nuestro interés central y, por ello, solo
seiialaremos -ya que no profundizaremos en la cuestion- que la historia del
desarrollo de la energfa nuc1ear y sus respectivas catâstrofes también ha ge
nerado una fuerte oposici6n por parte de los activistas antinuc1eares dando
lugar, muchas veces, a la conformacion de organizaciones ambientalistas en
todo el mundo.

Historia Ambicntal: desde la primera época retomada en nuestro recorri
do historico -décadas de 1940 y 1950- ha existido un historia relativa a la
conformaci6n de los organismos de regulaci6n nuclear y otra de los movi
mientos antinucleares que corren paralelas.

Durante el perfodo de posguerra, y debido a la magnitud de los peligros
que conllevola Segunda Cuerra mundial, se conformaron numerosos orga
nismos de carâcter internacional "por encima" de los problemas entre na-
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ciones 0 locales cuya funcion, llegado el caso, seria reglamentar 0 directa
mente resolver dichos problemas. Es decir que para detener el peligro real
o prevenir el peligro potencial fueron creados organismos, tratados y enti
dades transnacionales con "criterios universales" a los cuales deberian so
meterse todas las comunidades nacionales 0 locales deI mundo. De esta
manera, se aseguraba la existencia de una instancia 'imparcial' superior
que mediaria frente a la arbitrariedad de algunos conflictos locales, po
niéndoles un punto final. En este camino se constituyeron numerosos or
ganismos y tratados entre los cuales nombraremos -dada su relevancia para
el presente trabajo- a: las Naciones Unidas, la Agencia Internacional de
Energia Atomica, el Tratado de No-Proliferacion Nuclear (TNPN), etc.
que se ocupan de regular la posesion de armas y materiales nuc1eares en el
mundo.

Durante las décadas de 1960 y 1970 hubo una rapida mundializacion de
los movimientos ecologistas-pacifistas que, constituidos alrededor del asun
to mas amplio de la crisis ambiental a escala planetaria, tuvieron al debate
nuc1ear -sobre el uso de armas y las catastrofes de algunas plantas de genera
cion eléctrica- coma tema central. Asi, principalmente desde los paises cen
trales, se conformaron organismos tales como Greenpeace, Partidos Ver
des, Earth Island, etc. que se expandieron trascendiendo los escenarios lo
cales.

Sin embargo, coma seiiala Sarlingo (2000) en las ùltimas décadas del
siglo XX el ambientalismo aparece coma un actor polltico de gran comple
jidad pudiendo distinguirse dos tradiciones que se diferencian segùn el con
texto: la tradicion de los paises centrales y la tradicion de los paises del Ter
cer Mundo.

La primera es la mas conocida y se refiere a los grupos con diversas ideo
logias -conservadores, progresistas, feministas, ecologistas, etc.- que
emergieron en la sociedad norteamericana y europea en la década de 1970.
Estos grupos canalizaron su actividad en movimientos que poseian una gran
capacidad de unificacion ante determinados problemas considerados rele
vantes. En Europa esta tradicion se ve reflejada en el aumento de presencia
polltica que han ido adquiriendo los partidos Verdes desde la década de
1980. La virtud de esta tradicion -sea en Estados Unidos 0 en Europa- ha
sido "la de poner de manifiesto que el problema ambiental posee raices de
orden polltico ligadas a los intereses de los principales poderes mundiales"
(Sarlingo 2000).

El ambientalismo proveniente de los paises deI Tercer Mundo -India,
Kenia, Brasil, etc.-, frecuentemente denominado Ecologismo Popular 0 deI



GLOBAL/ZAC/ON y AMBIENTE NUCLEAR 293

Sur, tiene diferencias signifIcativas con el generado en los pafses ricos. Lo
relevante de este tipo de movimiento es la gran diversidad de experiencias
referidas a la necesidad de recuperar y resignifIcar las identidades cultura
les propias para enfrentar los problemas ambientales que, en su mayorfa, se
originan en sus relaciones con los principales poderes mundiales.

LA GLOBALIZACION

Aunque las aproximaciones a la problematica de la globalizacion han
sido variadas, pues provienen de diversas disciplinas 0 puntos de vista que
defInen su amplitud cronologica 0 sus aspectos caracterfsticos de manera
diferencial, muchas coinciden en que durante el siglo XX la mencionada
problematica ha mutado notablemente (Ferrer 1996, Garda Canclini 1999
y Amin 1999), tanto en 10 relativo a la nueva configuracion po1ftico-econ6
mica, coma a aquella de caracter sociocultural.

La problematica de la globalizacion ha sido tratada en los discursos de
empresarios, economistas y po1fticos, en debates académicos yen las inter
pretaciones del sentido cornun (Bayardo y Lacarrieu 1997). En el intento
por comprender esta nueva dinamica social se han analizado las diversas
dimensiones -economica, social, polftica, cultural, etc.- que la constituyen y
que han sido fuente de grandes transformaciones en los ultimos tiempos.
Sin embargo, dependiendo del lugar desde donde se la mire la globaliza
cion es una cosa u otra, coma expresa Garda Canclini: "la amplitud 0 estre
chez de los imaginarios sobre 10 global muestra las desigualdades de acceso
a 10 que suele llamarse economfa y cultura globalizada" (Garda Canclini
1999: 12).

Aunque muchas perspectivas han observado a la globalizacion solamen
te desde su aspecto economico y han analizado las dimensiones polftica y
social solo en relacion con el mismo (perspectivas neoliberales), numerosos
pensadores del mundo contemporaneo visualizan este proceso coma un
conjun to de enormes cambios por los cuales atraviesa la sociedad en la ac
tualidad. Estas transformaciones que vive la sociedad contemporanea no
solo estan dadas por la mundializacion de la produccion y del sistema finan
ciero; el proceso de globalizacion también se expresa en las relaciones polf
ticas internacionales y, consecuentemente, en una redefInicion deI papel
de los Estados-nacion (Sonntag y Arenas 1995).

Ademas, este conjunto de procesos implica una nueva configuracion de
las relaciones culturales. Como expresa Renato Ortiz: "En el final del siglo
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XX se cristaliza un conjunto de fenomenos economicos, politicos y culturales
que trascicnden las naciones y los pueblos. Son esos fenomenos los que nos
permi ten hablar de la globalizacion de las sociedades [... ]" (1996: 15).

Es preciso destacar que las transformaciones de todos estos fenamenos
que conciernen a diversas dimensiones de la sociedad se han apoyado en
una notable aceleracion deI proceso tecnologico, comunmente denomina
do tercera revoluci6n tecnol6gica. Esta refiere a las innovaciones que se incor
poran a la produccion, al carâcter estratégico de las tecnologias de informa
cian 0 al desarrollo de nuevas tecnologias coma la biotecnologia, 10 nu
c1ear, etc. Como el desenvolvimiento tecnologico estâ estrechamente vincu
lado al funcionamiento de la economia -y muchas veces es considerado el
cimiento donde se apoya el desarrollo de un pais-, el control sobre la cien
cia y la técnica se ha convertido en una fuente de poder en si mismo (Castells
1994:30).

En este sentido resulta relevante para nuestro trabajo tener en cuenta no
solamente el desarrollo tecnologico que ha cumplido un roI central en el
desenvolvimiento de las economias globales, sino también considerar el
desarrollo de las nuevas tecnologias surgidas durante el siglo XX -nuclear,
biotecnologia, etc.- como una dimension de nuestra sociedad que forma
parte deI proceso que lIamamos globalizacian y ,en ocasiones, tiene un pa
pel muy importante en las relaciones transnacionales.

GLOBALIZACION DEL SISTEMA DE DEFENSA y DEL REGULACIONISMO
ACTMSMO

El término glabalizacian alude a numerosas dimensiones de la sociedad
que han tomado un rumbo homogeneizante a nivel mundial-desde el mer
cado unico hasta la macdonaldisaci6n de las culturas-; ademâs, otras dimen
siones coma la ciencia y la tecnologia no estân exentas de ser vistas coma
globales..

Con la internacionalizacion de la produccion y dei sistema financiero
frecuentemente se plantea la importancia global deI desarrollo de las tecno
logias de informacion, y de todas aquellas necesarias para el desarrollo y la
competencia industrial. Paralelamente a esta "importancia global dei desa
rrollo tecnologico" podriamos hablar de una "globalizacian de la ciencia" si
tenemos en cuenta ciertos aspectos y acontecimientos que demuestran que,
en el siglo XX, la comunidad cientifica ha adquirido una magnitud mun
dial -revistas internacionales, referato de pares internacionales, proyectos
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cientificos que se desarrollan de manera simultanea en diferentes pafses
(Cenoma Humano), compra/venta de tecnologfa a escala mundial, etc.
Ahora bien, es fundamental dar cuenta de los diferentes posicionamientos
que tienen los aetores de los diversos pafses dentro del sistema global para
tener una vision mas acabada de la situacion.

La Defensa: nos interesa subrayar aquf una diferencia puntual. Aquella
que existe entre la "globalizacion de la producciôn cientffica y de la comu
nidad en si misma" y la "globalizacion del sistema de defensa nuclear" como
casa especffico en el cual se entremezclan los procesos de internacionaliza
cion de la ciencia y los relativos a las relaciones polftico-militares. Con tal fin
retomaremos nuestro recorrido histôrico para observar, a 10 largo deI siglo
XX, la forma que ha tomado la relaciôn polftico-militar entre los diversos
pafses que tienen capacidad nuclear y las reacciones que esta nueva confor
macÎôn de los sistemas de defensa ha suscitado en el movimiento ambienta
lista global.

En general, cuando nos referimos a la globalizaciôn estamos hablando
de la actual internacionalizacion de la produccion y de las finanzas. Sin
embargo, desde la Segunda Cuerra mundial se han internacionalizado, tam
bién, dos aspectos que merecen una atenciôn especial ya que tienen una
importancia fundamental en 10 que refiere al desarrollo futuro de la huma
nidad: la pobreza y las agresiones al ecosistema. Como explica Ferrer:

Hasta tiempos recientes la cuestiôn ecolôgica era practicamente irrelevante en
las relaciones internacionales y la pobreza un tema encerrado dentro de las
fronteras de cada pais. La universalizaciém de ambas cuestiones es actualmente
el principal factor explicativo de los mayores desafios que confronta el sistema
mundial (1996: 16).

Vemos entonces que existen cuestiones que también forman parte del
proceso de globalizacion pero que no forman parte de la "definiciôn for
maI" del mismo. Siguiendo a Ferrer, quien considera a la pobreza y las agre
siones al ecosistema como factores globalizados -aunque constituyan "ellado
oscuro de la globalizaciôn"-, intentaremos demostrar que existe una tercera
cuestiôn posible de ser analizada coma un fenomeno que, al igual que los
anteriores, también se ha globalizado de una manera 'indirecta', 0 sea que
su despliegue internacional no ha sido promovido desde la concepciôn ideo
lôgica de un grupo particular -como ocurriô con la globalizacion de la pro
ducciôn y las finanzas. Se trata de la internacionalizaciôn de los sistemas de
defensa.
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Existe una historia de 10 nuclear y, particularmente, de la posesion de
armas nucleares en muchos paises deI mundo. Parece inoportuno hablar
de la internacionalizacion de los sistemas de defensa, ya que estos se consti
tuyen per se para afrontar conflictos internacionales que no tiene solucion
por via diplomâtica. Podriamos pensar que el carâcter de internacional es
un elemento bâsico en la formacion de los sistemas de defensa de los paises.
Sin embargo, luego de las dos guerras mundiales y la Guerra Fria se comen
zo a percibir que la conformacion de gobiernos nacionalistas, superpoten
cias mundiales y las guerras mismas eran fenomenos estrechamente vincu
lados a ciertas crisis economicas que azotaban a la mayor parte de! mundo
debido a la naciente internacionalizacion de la praduccion y las finanzas.
De esta percepcion surgio un fuerte vinculo entre el sistema economico
mundial, entre potencias 0 entre centra/periferia2, y las relaciones pollticas
internacionales -generândose un incremento en la importancia atribuida a
los tradicionales sistemas de defensa de cada pais. Este cambio en la percep
cion de la im portancia y utilidad de los sistemas de defensa produjo un
acelerado desarrollo tecnologico, en general, y de la tecnologia nuclear en
particular durante la Primera Guerra y la Guerra Fria

El hecho de que a partir de aquel momen to los sistemas de defensa co
braran mayor notoriedad incrementândose su poder hasta un nive! ante
riormente desconocido -debido al desarrollo y utilizacion de armas nuclea
res y al sistema de persuasion- ha sido un factor clave para que los imagina
rios sobre los conflictos internacionales adquieran mayor magnitud que en
otros tiempos, permitiendo considerar el fenomeno de los conflictos y sus
soluciones coma parte de los asuntos internacionales aun cuando estos son
de carâcter local.

Actualmente cuando escuchamos que las Naciones Unidas tienen "el
deber" de resolver las disputas entre serbios y kosovares, 0 cuando en el
pasado reciente se decia que habia que destruir al "peligro rajo" se esta
aludiendo a la globalizacion de los sistemas de defensa. Ademâs de que los
mismos que han adquirido una configuracion mundial, es este nuevo orden
el que -y segun e! posicionamiento que cada pais tenga dentro de ese marco
define las posibilidades y recursos de poder con los que contarâ cada uno.

Sin embargo, nos interesa destacar que 10 que llamamos "globalizacion

2 En el presente trabajo consideramos los concepto de centra y periferia para definir a
los IJaises rie os y poderosos par un lado y al resta deI mundo, par el otro somas concien tes
dei esquematismo que esta plantea, IJero nos es de utilidad para exponer muestras pre
ocupaciones actuales.
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dei sistema de defensa" se presenta en dos formas: 1) coma el proceso por
el cual han surgido arganizaciones tales coma la ONU -poder supranacional
que mediante un ejército propio mantiene la paz en el mundo entero- y 2)
como el Sistema Internacional de Defensa (SID), aparato cuyo objetivo ex
plfcito es mantener el orden social global a través de un monopolio de fuer
za legitima, muchas veces quebrado par ciertas situaciones conflictivas di
rectamente relacionadas con la economfa y la polftica mundializadas. Esta
liltima farma que adquiere el SID tiene ciertas caracterfsticas particulares
que queremos destacar:

• Contrariamente a los organismos internacionales, coma la ONU, es un
sistema mundial abstracto. Es un statu quo polftico-militar en el que se
encuentran inmersos todos los pafses dei mundo en la actualidad.

• Esta constituido par el conjunto de los sistemas de defensa de cada pafs
dei mundo.

• Cada unD de los pafses se encuentra posicionado de manera diferencial
frente al SID, teniendo mayor 0 menor poder seglin su capacidad militar
-nuc1ear 0 no-nuc1ear- y seglin su poderfo economico y polftico en el
marco de la globalizacion.

• Su roI es mantener "el orden" establecido por la nueva configuracion
economica, politica y social que frecuentemente llamamos globalizacion.

• Algunos pafses -centrales 0 periféricos- tienen mayor participacion.

A su vez, este proceso de conformacion dei SID también ha sido el marco
en el cual se insertola ambicion nuc1ear de muchos pafses -centrales prime
ro y periféricos luego- y el consecuente desarrollo de dicha tecnologfa. Por
ello, ya en este punto podrfamos hablar de "la globalizacion deI sistema de
defensa nuclear" tomando al SID coma casa especffico en el que se en tre
mezc1an los procesos de internacionalizacion de la ciencia y de las relacio
nes polftico-militares, desde la posguerra hasta la actualidad. Como el con
texto en el que se constituyeron las relaciones internacionales en el nivel
polftico-militar hizo que la utilizacion del armamento nuc1ear se convirtiera
en la principal fuente de poder, muchos pafses intensificaron el desarrollo
cientffico-tecnologico que la misma requiere. Es decir, durante la carrera
armamentista se constituyo una relacion de retroalimentacion entre el SID
yel interés mundial en la investigacion sobre tecnologfa nuclear y sus apli
caciones.

La Resistencia: en la década deI 1950 se iniciaron las actividades dei pri
mer organismo -la Agencia Internacional de Energfa Atomica (AIEA)- que
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simboliza el acuerdo entre las potencias en el area nuclear; paralelamente
comenzaba la carrera de fabricacion de armas nucleares entre los EE.UU. y
la URSS que genero un 'equilibrio' basado en el miedo a un holocausto
nuclear.

En este contexto de discusiones sobre 10 nuclear, y a partir de la iniciativa
de ambos palses para promover la distension de aquella situacion de peligro
mediante algunos tratados, comenzaron las reflexiones antinucleares desde
diversos ambitos durante la década de 1960. As!, pollticos, pensadores,
cientlficos -y la propia sociedad- comenzaron a participar en esas discusio
nes para resistir al "equilibrio del terror". Muchos cientificos que hablan
formado parte dei desarrollo de la tecnologia nuclear 0 pensadares, coma
B. Russell 0 M. Heidegger, adhirieron a las manifestaciones de oposicion
que proclamaban las nacientes organizaciones ecologistas antinucleares
en el mundo entero.

Aunque se puede dudar del papel que tuvo esta humilde pero creciente
resistencia en la distension dei peligro nuclear, es indudable que la misma
le dio voz a la sociedad coma principal vlctima de esa terrorifica situacion.
Este activismo antinuclear surgio principalmente en los palses centrales, los
cuales estaban directamente involucrados. Sin embargo, al proclamar los
peligros que podrlan producir las plantas nucleares, y debido a varios acci
dentes ocurridos con reactores, las ideas de dicho movimiento antinuclear
se extendieron hacia otros palses.

GLOBALIZACION: (DESDE DONDE, HACIA DONDE?

Como hemos venido sosteniendo y de acuerdo a Rosas Mantecon:

La constitucion deI mundo como un todo -que continua en permanente trans
formacion- ha sido producto de multiples procesos globalizadores, entre los
que destacan la expansion deI capitalismo y con élla deI imperialismo occiden
tal, la consolidacion de una nueva division mundial deI trabajo, el desarrollo
deI sistema global de medios de comunicacion, la formacion de sociedades na
cionales, el sistema de relaciones internacionales [... ] (1993: 1).

Ahora bien, (como se constituye este sistema de relaciones internaciona
les planteado por la autora como uno de los multiples procesos
globalizadores? Sostenemos que estas relaciones -que efectivamen te forman
parte de 10 que llamamos globalizacion- estan constituidas par la compleja
articulacion de una serie de elementos economicos, polfticos y militares, de
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apoyo y resistencia, etc. que han tomado su forma actual luego de una in
trincada historia comun.

Revisando el contexto hist6rico que hemos esbozado sobre la globaliza
ci6n tardia observamos que se fueron conformando organizaciones emble
maticas que actualmente se presentan coma el claro reflejo de aquella abs
tracci6n que llamamos globalizaci6n. Tales organizaciones son: los Tribuna
les Internacionales, la Organizaci6n Mundial de la Salud (OMS), la Organi
zaci6n Mundial del Comercio (OMC), el CS, la Organizaci6n de Naciones
Unidas (ONU), etc. y corresponden a los respectivos procesos de mundia
lizaci6n de lajusticia supralocal, la salud, las reglas deI comercio, los pro
blemas internacionales y el mantenimiento de la paz. En el casa particular
de la "mundializaci6n deI interés" por regular 0 prohibir ciertas activida
des nuc1eares ante el reconocimiento del peligro nuc1ear -sea bélico 0 ci
vil- han surgido, coma mencionaramos anteriormente, organismos y trata
dos internacionales que tienen la funci6n de ejercer un poder supralocal
y por tanto 'imparcial', responsabilizando a los paises por sus poli tic as
nuc1eares.

Sin embargo, todos estos organismos internacionales tienen una parti
cularidad: no son imparciales aunque pretenden mostrarse coma tales. La
idoneidad de dichos organismos queda cuestionada por acontecimientos
tales como: la auditoria de la OMC pedida por las 1300 organizaciones que
participaron en la manifestaci6n de Seattle; el mayor 0 menor poder que
los representantes de cada pais tienen en. las mesas de decisiones de estas
organizaciones globales; la vinculaci6n directa que existe entre dichos fun
cionarios y los lobbies industriales, financieros y politicos de sus paîses de
origen; la estrecha relaci6n entre: a) las diferencias de poder polîtico-eco
n6mico entre paîses centrales y periféricos y b) la proyecci6n de estas dife
rencias de poder en el establecimiento de condiciones que regulen las acti
vidades nuc1eares de ambos tipos de paîses. Todas estas cuestiones, entre
otras, nos llevan a reflexionar sobre la manera de definir la globalizaci6n.
Se trata realmente, coma muchos aseveran, de un sistema mundial donde
los actores tienen roles diferentes pero las mismas oportunidades y donde
el poder de decisi6n esta repartido equitativamente, 0 es efectivamente
un sistema internacional en el cuallos diferentes actores -en este casa pai
ses- tienen mayor 0 menor poder segun su posicionamiento dentro del
mismo.

Siguiendo esta linea debemos profundizar sobre la definici6n de
globalizaci6n que requiere la cuesti6n nuclear, dando cuenta de las diferen
tes posiciones que los paîses centrales y periféricos adquieren en este marco
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mundial. Mas adelante, analizaremos la relevancia de la perspectiva
antropo16gica para el estudio de esta problematica.

Como comentan Sonntag y Arenas (1995) el mundo globalizado posee
varias contradicciones, siendo la mas grave el caracter asimétrico del siste
ma. Esta caracteristica produce una desigualdad en el reparto de los benefi
cios en los diferentes paîses. Las categarîas de Wallerstein (1980) acerca de la
existencia de un centra, una semiperiferia y una periferia cobran actualidad
ya que, todavîa hoy, los paîses centrales concentranla mayor riqueza, la mejar
tecnologîa, el mas amplio poder y determinan el rumbo deI sistema global.

Aunque "los recientes cambios en la estructuraci6n objetiva del mundo y
en la experiencia subjetiva del mismo han contribuido a la visualizaci6n de
la globalizaci6n coma un proceso homogeneizadar" (Bayardo y Lacarrieu
1997: 15) ciertos acontecimientos muestran que, por el contrario, la dina
mica global consiste en un movimiento de partes -como ocurri6 con el colo
nialismo y el imperialismo- en el cual existe un nucleo irradiador de una for
ma de economîa, polîtica, cultura, etc. que posee mayor poder y riqueza
(Ortiz 1996). Esto nos permite visualizar el caracter heterogéneo de la
globalizaci6n sin descuidar que la idea de homogeneidad se constituye coma
un "mito destinado a enraizar y legitimar el fen6meno" mostrandonos "[ ... ]
un m undo global cuyas asimetrîas, con tradicciones y desigualdades apare
cen naturalizadas [...]" (Bayardo y Lacarrieu 1997: 16).

La actual discusi6n europea-americana, surgida a partir de la iniciativa
de Estados Unidos -en el marco deI proceso de desarme mundial- de cons
truir un poderoso antimisil en Alaska, es un acontecimientos que nos mues
tra la variabilidad de poder que poseen los participantes deI proceso de
globalizaci6n. En los ultimos tiempos se prodl~o un cambio, particularmen
te relevante, en las relaciones entre los Estados Unidos y la UE -dos de los
actares objetivamente mas poderosos de la globalizaci6n.

Hace unos anos, en las reuniones deI G8 el embajador norteamericano
invertîa el 90% de su tiempo en cuestiones econ6micas; sin embargo, en la
ultima reuni6n de Junio de 2000 en Lisboa el objetivo central de discusi6n
entre Estados Unidos y la UE fueron cuestiones de defensa y seguridad. En
dicho debate, los paîses europeos se mostraron preocupados par la prolon
gada presencia de Estados Unidos en Europa y por los planes americanos
de construir un sistema de defensa mediante un antimisil. Por su parte, los
norteamericanos se preocuparon por 10 que los europeos Haman "la identi
dad europea de seguridad y defensa" que promueve una organizaci6n mili
tar colectiva, inclusive desligandose de la OTAN. Este episodio permite
visualizar las luchas de poder que se establecen entre los diversos actores
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globales -principalmente entre aquellos cuya similitud los convierte ora en
aliados ora en rivales- y también permite apreciar camo ante determinadas
situaciones resurgen, si es que alguna vez desaparecieron, las identidades
locales.

Consideramos este evento digno de un analisis en profundidad ya que
ademas de impulsarnos a comprender los aspectos heterogéneos de la
globalizaci6n también nos muestra la importancia de la seguridad y la de
fensa para el mantenimiento de las identidades locales, tanto en los paises
periféricos -que intentan mantenerse aislados de la dinamica global mediante
el fundamentalismo, haciendo uso de armamentos nucleares en algunos
casos- coma en los centrales. La configuraci6n mundial con sus variadas
dimensiones muestra un panorama homogéneo conformado por paises-ac
tores que cumplen diferentes roles en las relaciones sociales internaciona
les, pero que al participar de esa megasociedad se desintegran coma Esta
dos-naci6n.

Aunque algunos especialistas hayan planteado la desaparici6n de los Es
tados-naci6n coma uno de los ejemplos mas caracteristicos de la dinamica
de la globalizacion, en ocasiones notamos que esta no ocurre. En especial,
es posible apreciar esta analizando la impartancia que los sistemas de de
fensa tienen para cada pais 0 region. Algunos paises periféricos -India,
Pakistan, etc.- y todos los centrales gastan gran parte de su presupuesto na
cional en defensa, esta habla de la existencia de un conjunto de naciones
proteccionistas -al menos, en momentos conflictivos- antes que de una co
munion de regiones a través de un proceso homogeneizador.

Como hemos podido observar a 10 largo deI trabajo, 10 nuclear moviliza
transferencias de capi tal, expresa las politicas nacionalistas, alimen ta in tere
ses geopoliticos, incita tensiones bélicas y carreras armamentistas, e induce
a la creaci6n de nuevos mecanismos de regulaci6n. La decisi6n de un pais
de poseer un programa nuclear no solo reposa sobre una elecci6n tecnolo
gica sino sobre elecciones politicas e ideo16gicas. Debido a ello ello, el Esta
do y 10 nuclear siempre caminaranjuntos par el mismo camino. Historica
mente la posesi6n de armas nucleares ha estado ligada a la idea de emanci
paci6n nacionalista en todos los casos conocidos y esto se visualiza actual
mente en el poder que tienen paîses coma Estados Unidos sobre el control
del material nuclear -sea bélico 0 civil-, a través de funcionarios u organiza
ciones de control.

Entre los paises poseedores de armamento nuclear -tanto periféricos coma
centrales- existen los que se muestran directamente coma nacionalistas 0
fundamentalistas -Irak 0 Pakistan- y aquellos que promueven el discurso
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homogeneizador pero que, tanto en cuestiones econ6micas, culturales, como
de seguridad, son los mas proteccionistas y nacionalistas deI mundo como
es el casa de Estados Unidos. Por 10 tanto, partiendo del analisis de los siste
mas de defensa consideramos que no es adecuado hablar de la desaparicion
de los Estados en el mundo globalizado ya que el fenomeno de como se dan
en la actualidad las relaciones militares internacionales y, particularmente,
las de naciones nucleares permite dar cuenta de la relevancia de mantener
la autonomia de cada pais en este marco, en paises periféricos pero princi
palmente en los mas poderosos los cuales tienen el objetivo de irradiar su
ideologia hacia el resta del plane ta.

Otro casa que nos compete y que resulta interesante para enriquecer
este analisis es el TNPN (1968) elaborado para controlar las actividades
nucleares mundiales y las relaciones internacionales que involucran asun
tos nucleares. En dicho tratado los Estados firman tes se comprometen a
cumplir ciertas reglas, entre las cuales se eslablece que: 1) cada estado po
seedor de armas no debe traspasar ni alentar a otros estados, 2) cada estado
no poseedor no debe recibir armas nucleares, 3) cada estado no poseedor
de armas nucleares debe aceptar las salvaguardias estipuladas por el Orga
nismo Internacional de Energia Atomica, a efectos de verificar el cumpli
mien to de sus obligaciones.

Solo a partir de tres de los once articulos que posee el TNPN podemos
sacar algunas conclusiones: por un lado, el Tratado aprueba abiertamente
la posesion y uso de armas nucIeares; sin embargo, solo 10 hace en relaci6n
a aquellas naciones que ya las posean, haciendo "borron y cuenta nueva"
para los paises no nucleares'y aprobando de esta manera el statu quo nu
clear. Por otro lado, vemos que los estados no poseedores de armas nuclea
res se encuentran fuertemen te interpelados para "dejar entrar el control".
Finalmente, dicho tratado pone mas énfasis en las regulaciones para los
estados no poseedores de armas que para aquellos que ya las poseen.

Podriamos decir que este tratado define tres tipos de paises en relacion a
10 nuclear: los que poseen numerosas y muy desarro!ladas armas nucleares y
poder para imponer sus reglas y sus criterios sobre 10 gue es "peligroso 0

civilizado"; los que también poseen armas nucleares pero carecen deI poder
que confieren la economia y la politica internacionales y, finalmente, aque
!los que no poseen armas nucIeares, ni poder respecto a las relaciones inter
nacionales. Asi, podemos percibir que el TNPN propone "el desarme de los
desarmados" solamente. El articulo aparecido en 1998 en el San Francisco
Chronicle, titulado: World denounces Pakistan es un interesante ejemplo que
simboliza esta situacion.
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Lo anterior nos conduce a reflexionar sobre las formas que adquiere el
contexto global, sobre la manera en que ha influido en la conformaci6n deI
actual orden polîtico-militar mundial, y sobre las diversas interpretaciones
que pueden hacerse deI mismo en relaci6n al posicionamiento de cada pafs
dentro de ese marco. Por un lado, debemos poner de relieve aquello que
llamara la atenci6n de Garda Canclini (1999) acerca de que muchos em
presarios y polîticos -principalmente de paises centrales- interpretan a la
globalizaci6n coma fuente de un futuro solidario entre todos los paises
deI planeta cuando existen, sin embargo, muchos criticos de este proceso
que 10 perciben coma una desgarradora homogeneizaci6n hacia un mer
cado, un modo de pensar a una cultura unicos, 0 bien solamente coma
una uniformidad imaginada. La variaci6n en el contenido y la definici6n
de 10 que llamamos globalizaci6n depende de la posici6n en la que unD se
encuentre

Por otro lado, hay que destacar que justamente la conformaci6n del nue
vo orden polftico-militar mundial-con el poder conferido por 10 nuclear- es
uno de los aspèctos de la globalizaci6n a través de los cuales se hacen mas
visibles las reivindicaciones locales. Frecuentemente los escritos sobre la
globalizaci6n hacen referencia a las reivindicaciones locales que se expre
san en los actuales conflictos étnicos 0 en los fundamentalismos, a través de
los cuales ciertos sectores deI planeta reclaman el derecho a su propia iden
tidad -sea étnica, regional 0 nacional. Mediante el analisis deI actual orden
polîtico-militar mundial podrfamos decir que en el marco de la globalizaci6n
"10 local" refiere no solo a 10 romanticamente local -en tanto situaciones
marginales en el mundo contemporaneo- sino que ademas la actitud de
muchos pafses centrales y poderosos da cuenta de un fen6meno de localismo
que expresa una reivindicaci6n nacionalista y de la propia identidad- inclu
sive el mito de la homogeneidad que genera la globalizaci6n podrfa incluir
se dentro deI fen6meno.

Percibir también 10 local en ciertas conductas de los pafses mas podero
sos nos abre el panorama para comprender c6mo funciona realmente y
c6mo se define este proceso que llamamos globalizaci6n. Es decir, que las
contradicciones del mismo no solo se simbolizan a partir de la experiencia
de los paises que se presentan coma 'marginales' en dicho sistema mundial
sino también a partir de la manera en que el proteccionismo 0 nacionalis
mo de los pafses centrales se presenta coma una manifestaci6n de su propia
identidad.
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EL MOVIMIENTO AMBIENTALI5TA

NAYMÉ GAGGIOLI

Es importante seI1alar como se inserta en esta cuestion el proceso de
mundializacion deI movimiento ambientalista, particularmente en refe
rencia al activismo antinuclear. El desafio ambiental y social tiene un lugar
fundamental en las relaciones diferenciales que establecen los paises par
ticipan tes en el proceso global. Como hemos visto, el planteo de dicho
movimiento suscito una diversidad de reivindicaciones puntuales por par
te de algunos grupos que se organizaron formalmente en movimientos sim
plemente ecologistas, pacifistas 0 socio-ambientalistas durante la década de
1960. A través de estas organizaciones comenzo a expandirse mundialmen
te -siempre desde los paises centrales-la idea de que la degradacion ambien
tal estaba marcada por la destruccion de la naturaleza, el deterioro de la
calidad de vida y la sumision dei hombre a la tecnologia. En consecuencia,
la degradacion ambiental comenzo a percibirse coma estrechamente vincu
lada a las contradicciones de la logica deI mercado, esencia del sistema global
que considera a los desastres ecosociales coma "externalidades economi
cas".

Paralelamente a 10 an terior, y basandose en el fenomeno del "equilibrio
monal para la humanidad" que genero la Guerra Fria, las manifestaciones
de estos movimientos concientizaron a gran parte de la poblacion mundial
sobre la relacion entre la politica in ternacional y el peligro de un holocausto
nuclear; no obstante, y coma mencionaramos anteriormente, dado que es
tas organizaciones globalizadas tienen su origen en pafses centrales en la
actualidad reclaman que la mayor amenaza nuclear esta planteada por la
proliferacion nuclear en los paises dei Tercer Mundo. Esta ultima situacion
impone, una vez mas, la necesidad de refiexionar sobre la mundializacion
de estos movimientos pues aunque muchos de ellos poseen amplitud inter
nacional pueden no dejar de adscribir a los intereses de ciertos paises -prin
cipalmente centrales- y, en consecuencia, definir los criterios de 10 que es
considerado peligroso para la naturaleza 0 para la humanidad.

EL ROL DE LA DI5CIPLINAANTROPOLOGlCA EN EL CONTEXTO GLOBAL

Como menciona Rosas Mantecon (1993) las refiexiones antropologicas
sobre la condicion global deI mundo contemporaneo se han encaminado,
fundamentalmente, hacia el cuestionamiento de la supuesta homogeneiza
cion ya develar las transformaciones sociales e identitarias producidas por
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la globalizacion. Como la antropologîa se ha dedicado a analizar la inser
cion de "10 local" en el marco de "10 global" creemos que puede ser de gran
utilidad extender el estudio de "10 local" en el proceso de "supuesta homo
geneizacion", en el sentido de que no solo es local 10 marginal sino que los
mismos focos cen traIes que promueven este sistema mundial tienen un ca
racter local que esta definido por su propia iden tidad cultural. Por 10 tanto,
en el marco de la globalizacion el saber antropologico es mas pertinente
que nunca, ya que proporciona un contrapeso a la vision deI efecto unifica
dor deI proceso de mundializacion y pone de relieve las variadas respuestas
que han surgido frente a los mismos.

La perspectiva antropologica se convierte en un aporte fundamental para
comprender la dinamica de la globalizacion, contribuyendo con sus ref1exio
nes sobre el regionalismo, el nacionalismo, el proteccionismo, en fin, 10
local, 10 heterogéneo y la conformacion de identidad en el contexto global.
De esta manera, se lograr visualizar "la otra cara de la moneda" al analizar la
proclamacion de diversas iden tidades culturales, los procesos de nacionalis
mo 0 proteccionismo, tanto en paîses periféricos coma centrales. Asî, estu
diando el significado de "10 local" en India, Holanda, Kenia, Bolivia 0 Esta
dos Unidos nos aproximamos, cada vez mas, a comprender coma se inserta
esta perspectiva local dentro de la vision global deI mundo.
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