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ASPECTOS SICOSOCIALES DEL SUBDESARROLLO(l)

OMAR CATUNDA(2)

1. I ntroduc cion,

En primer luqar, debe admitir honestamente que no soy la persona mas indicada

para hablar sobre un tema de sociologia. Alcanzado 9 aiios atras por un trauma cere-

bral que redujo a un quinto 0 un decirno mi capacidad de lectura, estoy practicamen-

te imposibilitado para leer mucho de 10 que se escribe sobre el asunto. Pero obser-

vando con realismo varios Ienomenos que acontecen en el Brasil y en el exterior,

procurando ver las cosas con absoluto desapasionam iento y con cierto espiritu cri -

tico y autocritico quede en una situacion algo semejante a la lechuza de la anecdo-

ta : \\ Leer no lee, pero presta mucha atencidn".

En estas observaciones, tomo como norma no juzqar, y Sl comprender 10 que pa-

sa, intentando expl icar los hechos siquicos y sociales .que presencio constantemen-

teo Aun al citar algunos hechos anecdoticos. no es mi intencion criticar 0 poner en

ridicule a las personas que intervienen en ellos, perc sf englobar tales casos en al-

guna conclusion general.

Para esos casos, aunque su frecuente incidencia este perjudicando a nuestro

(1) T r aducc ion del trabajo " Asp e cto s p sico- sociais do subdesenvol vimento", Ci~ncia e Cul-

tur a , 25(7) (1973), p a g s; 677-626, autorizada por el autor y los ediror e s, y realizada par Victor

S. Albi s,
(2) Omar Carund a, mar erna t ico y profesor de la Universidad Federal de Bahia, en Salvador,

Brasil, e s un viejo conocido de la comunidad mat em a t ic a colombiana.
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pais de modo incalculable (asf como a otros paise s hermanos, estoy sequrol, es ne-

cesario encontrar remedio y no castigo.

Desde mi s tlempos de estudi ante me rebele contra ciertos argumentos con los

que se procura empacar nuestro patriotismo. Una de elias es la afir~acion de que

\\ el Brasil es un pais joven". ;)oven, si nuestra colonizacicn precedlo de varias

decadas la de los Estados Unidos de Norteamerica? Cuando en la Nueva Inglaterra

los primeros colonos formaban sus sementeras defendiendclas contra las incursio-

nes de los indios, el Brasil demostraba ya una conciencia de nacionalidad en la lu-

cha por la expulsion de los holandeses. Y nuestra independencia fue proclamada

menos de 50 aries despues de la de 'aquel pais, y alii ya van 150 afios. Otra tonteria

es el orgu 110 que se procura incul car a los n ifios porque su pais es \\ un gran produc-

tor"; la grandeza de una nacion, en mi punto devista, no se rnide por 10 que produ-

ce sino por 10 que consume, no solo en alimentos y comodidades, sino tamblen en

cultura, en obras de arte, en I iteratura, en c ienci a y en pensam ientos fi losof cos de

alto nivel. Para rni es motivo de verguenza observar 10 poco que mis compatriotas

consumen carne, leche y cafe, a pesar de que Brasi I es un gran productor de esos

alimentos; y ver tambien que nuestro mayor compositor, el gran Villa - Lobos es

mas oido en ciertos medios extranjeros que en su patria.

Otra observacion preliminar : no se debe confundir subdesarrollo con pobreza ,

aunque exista una cierta correlaclon entre estos dos aspectos. En el correr de la

Historia, y ain en los tiempos actuales, es comtin ver naciones altamente desarro-

IIadas, bregando con enormes dificultades financieras; y, por otro lado, puede per-

fectamente acontecer que un pais se este enriqueciendo al mismo tiempo que decae

en otros aspectos, 0 por 10 menos se atrasa cons iderabl emente en re Iac ion con I a

media de desarrollo global de la humanidad. A mi entender, el fenomeno "subdesa-
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rrollo" es, primordialmente, el subdesarrollo cultural, pues es la cultura, 10 que ga-

rantiza una produce ion artistica, cientlfica y tecnoloqica autentic a. EI subdesarro-

110 cultural repercute en ciertos aspectos eticos : irresponsabilidad y dejez; esteti-

cos: mal gusto, falta de refinamiento; en la irracionalidad de la burocracia, enla

falta de articulacicn entre diversos sectores, en la desorqanizacicn de los servicios

publicos. en la primitivez de ciertas industrias, etc. Hoy, el progreso del mundo es

tan vertiginoso que arrastra consigo aun a los paises mas atrasados ; perc repit ien-

.do un a vi eja ccmparacion, mientras c iertos pal ses estan orgullosos y sati sfechos

de correr a 80 kilometros por hora, otros corren a ciento sesenta per hora, y la di s-

tancia, esto es, el atraso, aumenta cada vez mas. Cualquier persona de ci .rta edad

puede reconocer que, hoy, el Brasil esta mucho mas atrasado en re lacion con los

Estados Unidos de Norteamerica. por ejemplo, de 10 que estaba hace veinte 0 cua-

renta aries atras,

En el mundo actual, a pesar de estar terriblemente conturbado por las luchas

ideoldqicas, luchas por la conquista 0 preservacion de areas territoriales y de mer-

cades, nor conflictos raciales y religiosos, las posibilidades de un progreso rapido

son inmens as, gracias al desarrollo cientifico, a las facilidades de comunic acion y

ala existencia de orqanisrnos intemacionales patrocinados por la ONU, por la OEA,

etc., aSI como por las fundaciones sustentadas por grandes empresas capitalistas

Sucede que ciertos paises de vanguardia ya presentan una cierta superprcduccion

de especi al i stas -muc hos de los cuales estan d lsouestos a contri bui r para el progre-

so de otras naciones. ASI, es posible, tecricamente. extinguir el subdesarroi 10 en

cualquier area de nuestro p.aneta, elevando rapidarnente el nivel cultural y el nivel

de vida material de todos los habitantes. En estas condiciones, imponese el examen

de un problema:
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LPor ql,te las naciones que eran subdesarrolladas hace cuarenta anos con-

tinuan subdesarrolladas, con rarfsimas excepciones ?

Para expl icar este hecho, se han aventurado algunas hipotesis que no resisten

uri anal is is historico, aun superficial: inferioridad de raza, clima caliente 0, muy

frio, poca productividad de la tierra, dificultad de acceso. penuria de las rtquezas

minerales, etc. Tales explicaciones han side aceptadas hasta por personas cultas,

de quienes era licito esperar un poco mas de conocimiento y buen senti do. La his-

toria muestra que ya existieron civi lizaciones de pueblos de variadas razas huma -

nas en pesirnas condiciones climaticas y ambientale s.

2. La camada intel ectua! . '

Meditando sobre el problema propuesto arriba, reuniendo recuerdos y obser -

vando una gran cantidad de hechos de la vida cotidiana, creo haber IIegado a una

explicacicn racional, no propiamente del subdesarrollo en si, pero si de su perma-

nencia, la cual azota a muchos pueblos de la tierra y resiste los esfuerzos de per-

sonas de buena voluntad, perc que hacen que sus paises progresen, a pesar de to-

do.

Los fenornenos siqulcos y sociales descritos en 10 que sigue, se present an tam-

bien, en una forma u otra, en los paises de vanguardia. En realidad, todas las gran-

des naciones del mundo tuvieron una larga fase de primitivismo antes de alcanzar

un periodo de franco progreso y, 0 conservan vestigios de esa fase 0, debido a con-

tradicciones surgidas en el propio avanc e.presentan sintomas de decadencia que fa-

ci Imente se confunden con los aspectos 11pi cos del subdesarro 110. Uno de esos s In-

tomas es la deqeneracion del ideal demo cratico. transformado en demagogia popu-

lista, con la cual ciertos medios gubernamentales de esos paises procuran conquis-

tar y conservar el apoyo de grandes masas de electores.
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Es hecho sabido que en toda colectividad humana se forma, con el tiempo, un

"alma colectiva", que es la resultante general de todas las caracteristicas siqui-

cas de sus componentes. Esa alma colectiva no solo es generada poria intercomu-

nicaclon, poria tradicion oral, el lenguaje de germania, las creencias y el folclor,

sino tambien poria forrnacion de la elite intelectual : pensadores, artistas. escrito-

res, poetas, que influyen predominantemente en la elaboracion de los aspectcs cu 1-

turales mas elevados,en los estudios superiores, en la produccion artistica y cien-

tifi ca, en el culto de la tradicion escrita yen el mantenimiento de un cierto orgullo

colectivo que mantiene la cohesion, orgullo este que, en las colectividades mayores

-pueblos y naciones- toma el nombre de patriotismo.

En los siglos XV, XVI y XVII los paises de Europa Occidental y Central sobre-

pasaron el estado general de atraso y primitivismo de la Edad Media, durante el cual

casi toda la actividad intelectual se concentraba en la Iglesia. Esos paises estable-

cieron sus economias sobre bases capitalistas, donde predominaban, ademas de los

senores feudales poseedores de grandes fortunas, los banqueros y los industriales

de la clase burguesa en ascenso. Los grandes pensadores volvieron sus ojos hacia

los intereses del hombre y para ello buscaron conocer realisticamente la naturaleza

independientemente de los dogmas indiscutidos durante mas de mil afios: los arti s-

tas se inspiraron mas en el arte de la antiguedad clasi ca.y en los tesoros de la es-

cultura griega, exhumados en las tierras de todo el litoral mediterraneo. Creose en-

tonces el concepto de hlJmanismo, como sistema de form acion de la personalidad ,

integr ada en Ias ideas genera les que fundam entan Ia c ivi 1i zac ion greco-roman a. Los

problemas de orqanizacion de las finanzas, de naveqacion, de construcc ion de ca-

minos y vehiculos, de produce ion industrial y otros, lIevaron a los pensadores a

tratar deconocer rnejor la Naturaleza, investigando las relaciones entre las magni-

tudes, los movimientos de los astros. la caida de los cuerpos, las propiedades de
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los fluidos, la constituclon y funcionamiento del cuerpo humano, la cl asificacion de

las espe cies animales y vegetales, etc .. Esa efervescencia intelectual dio un im-

pulso sin precedentes a la Matematica y ala Astronomia y practicamente did origen

a la creacion de otras ciencias hasta entonces en estado rudimentario : la Fisica ,

la Biologia, la Ouimica. la Geologia, etc. Fue ese impulso dado ala ciencia el que

hizo posible el establecimiento de grandes fabric as para la produce ion industrial en

masa, iniciada en Inglaterra a mediados del siglo XVIII, con las industrias textiles.

Hacia el fin del siglo XVIII y princ ipios del siglo pasado, todo el movimiento de in-

vestiqacion cient ifica fue integrado en las universidades, que pasaron a ser los cen-

tros mas altos de la cultura y el humanismo. En este sistema educacional fue donde

se forme la camada intelectual de las principales naciones europeas. En elias se

mantuvo el apoyo dado por los gobiernos a la investiqacion cientlfica, 10 cual pro-

porci ono e l extraordinario desarrollo industrial de esas naciones y su consiguiente

poderio politico y militar. Esa valorlzaclon de la Ciencia fue propiciada despues

por otros paises, pueblos y gobiernos de gran vision y dinamismo.

Pero en los paises que no participaron del desarrollo que se efectuo en los ul-

timos cien 0 doscientos afios, como los recien salidos del estado colonial 0 aque -

1105 que atin se encontraban en esta si tuaci on, 0 bajo el regimen de protectorado ,

la form acion de la camada intelectual limitcs e, al principio, a la atencicn de las

necesidades·inmediatas de la administracion, del aparato [uridlco 0 de la incipien-

te industria. AI principio, fueron enviados a estudiar en Europa los [ovenes de las

familias mas ricas, pero este sistema era oneroso y de resultados aleatorios. Fun-

daron se, enseguida, las escuelas profesionales, a las cuales fueron llamados pro-

fesores extranjeros y naturales del pais, que se distinguian por la cultura adquiri-

da en Europa, principalmente en Francia, y a ellos le s fue confiada la ensefianza
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de los conocimientos indispensables para el ejercicio de la profeslon escogida. La

formacion de cientlficos, 0 aun de nuevos profesores, para la ensefianza superior,

quedo dependiendo del surgimiento de verdaderas vocaciones, Iimitadas al autodl-

dactismo y muchas veces sofocadas por los bajos salarios ofrecidos a los profeso-

res y clentifi cos. Asi, sin el estimulopermanente de la actividad cientifica, sin la

oportunidad de los debates constantes, la ensefianza superior se fue, poco a poco

limitando a la repetlc lcn de clases, muchas veces sin la minima preocupacion por

actual izar las ensefianzas. De un modo general, las iinicas ciencias que se cultiva-

ron en los paises subdesarrollados fueron las ciencias de la salud, 10 que se expli-

ca facilmente. pues en la profesidn de medico, cada enfermo es un laboratorio don-

de surgen con frecuencia problemas ain no conocidos, los cuales estimulan la in-

vestiqacion cientifica.

Pero para garantizar la estabilidad de los cargos docentes, fue imitado el sis-

tema frances de Ias catedras. Estas, lentamente, se volvi eron verdaderos feudos

donde los titulares, vitalicios e inamovibles, protegidos por la libertad de catedra,

cefiian muchas veces su actividad docente a dar clases y frenar la ambicion cultu-

ral de los jovenes asistentes y auxiliares, asi como la de los mejores alumnos. Esa

estructura dada a la ensefianza superior solo podria conducir a la decadencia, no

solo a ese nivel, sino de todo el sistema educativo.

Fue en ese sistema que se forme la elite intelectual actuante -profesores, al-

tos funcionarios, protesionalesIlberales ligados a las actividades productivas y a

la admlnistracidn, politicos lnflujentes, periodistas, artistas, escritores, etc. - al-

gunas decenas 0 centenas de millares de individuos que forman la cupula intelec-

tual de la nacion y constituyen el instrumento indispensable de cualquier gobierno.

Por su formacion deficiente, sin oportunidad ni estimulo para progresar, la gran ma-
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yoria de los componentes de la clase intelectual conservase en una rutina de medio-

cridad, bajo la protecc icn de los derechos que Ie dan los titulos adquiridos y los

cargos ocupados, y tambien de la posicion de prestigio delante de la masa que los

rodea.

En medio de esa clase intelectual, conforme y estacionaria, surgen ciertamente

val ores excepcionales, que per esto mismo se rebelan contra el atraso del medio ,

pero que, sintiendo la inutilidad de la revue Ita y la resistencia opuesta por la es-

tructura tradicional y por la burocracia, 0 se refuqianen sus estudios y laboratorios,

reduciendo al minimo sus contactos sociales, 0 emigran, yendo a dar su valiosa con-

trlbucion al progreso de paises que saben reconocer su valor.

La camada intelectual tiene asi una pequefiisirna densidad en medio de la pobla-

cion de bajo nivel cultural, Exceptuadas ciertas capitales donde se concentran al-

gunos c ientificos y pensadores, forrnando verdaderos oasi s en los" desi ertos de

hombres y de ideas" a los que se redujeron en general las naciones subdesarrolla-

das, la pequefia densidad de intele ctuales en esas naciones y en ciertos medios de

estas, y aun de naciones adelantadas, hace que, en cada pequefia ciudad 0 villa,en

cada grupo social, escuela 0 club, las personas de cierto nivel cultural acaben por

permanecer mas 0 menos aisladas 0 formando pequefios grupos que, frecuentemente

se hostilizan unos a otros; aun dentro de estes. a menudo, el intelectual de una

cierta especialidad vese abandonado, sin posibilidad de comunicarse para debatir

sus ideas, incomprendido y, muchas veces, por esto mismo inciensado por las per-

sonas que Ie cercan y Ie admiran sin comprendsrle.

Esta situacion de aislamiento crea en los pecos, inconscientemente, ciertas

distorsiones siquicas que afectan ain a los mejores individuos y que, con el co-

rrer de los afios, lustros y dec adas, se transmiten a toda la poblacidn, elaborando
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asf la mentalidad tipica de las naciones subdesarrolladas. EI individuo aislado, el

intelectual incomprendido y mientras tanto admirado por 10 que Ie rodean, adquiere

un sentimiento de superioridad sobre las masas ignorantes y, cuando su superiori -

dad se pone en duda, se aferra al derecho que Ie da el titulo del que es portador.Es-

te sentimiento se extiende a la colectividad, en donde la nocion de superioridad es

bastante relativa. Si analizamos la frase muchas veces repetida y ya caida en el ri-

diculo -"usted no sabe con quien habla"- vemos que quien la pronuncia no quiere

saber de loqica 0 de justicia, per? si acentuar que" el" pertenece a una clase su-

perior, muy por enc ima de su contend or, qu ien probab lemente hace parte de Ia ma-

sa ignorante. En el mismo sentido puedese citar la obse sion de 13.jerarquia, la su-

pervalotizacion del titulo y del cargo, el uso indebido del titulo de \\ doctor" por

cualquiera que posea un diploma de escuela superior, asi como tambien la repulsa

por el trabajo manual que, aunque muy atenuado, aun persiste como vestigio del

tiempo de la esclavitud.

Otro resultado de la pequefia densidad de alta cultura es el fenorneno que se

puede Ilamar "vedetismo", consecuencia de una posicion mas 0 menos prolonga-

da de liderazgo incontestado, al cual el intelectual se apega inconscientemente,

como un derecho adquirido, ofreciendo resistencia a todo 10 que amenace la perdl-

da de este liderazgo. Ese Ienomeno es visible frecuentemente en la politica y en

la adrnlnistraclon. EI vedetismo genera tambien, dependiendo de la naturaleza del

individuo, unaci erta necesidad de brillo cultural 0 meramente oratorio delante de

auditorios receptivos. Siendo una actividad esenci almente individual y eqocentrl-

ca. ella hace dlfic ll la convivencia, el libre debate, el confrontamiento de ideas

y opiniones. EI vedetisrno aparece tarnbien en ciertos medios teatrales, cuando ca-

da actor que sobresale en un cierto elenco, 10 abandona, atrayendo algunos de sus
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comparsas para formar \\ su" compafiia, Asi se forman tambien las" roscas", cuyos

componentes se pasan el tiempo endiosandose mutuamente, a fin de asegurar la po-

sicion de prestigio de todo el grupo. Tal sistema fue "ridiculizado" en una \\ Fabu-

lita" de Bartrina, poeta esp aiiol del siglo pasado que: describiendo el terror de las

hormigas al contemplarse mutuamente a traves de un pedazo de lente caida de las ma-

nos de un botanico, term ina con estes versos lapidarios :

Entre cristales de atlmento

C11anta gente [grande] se pasea

Alqunas veces, esas roscas se restringen, inicialmente, a los miembros de alqu-

na fami lia influyente, dotados de argucia polif cal que aseguran el mantenimiento y

el aumento de su prestigio; la historia muestra ejemplos de roscas que IIegaron a

dominar la vida de una comunidad 0 aiin de un pais.

Cuando el intelectual, solo 0 en un pe quefio grupo, esta forzado a vivir en un

medio atrasado, la presion del ambiente, despues de algunos afios, hace que else

estanque y se adapte a la rutina de la vida cotidiana; y si el medio es muy peque-

no y provinciano, el puede alcanzar la corncda posicion del hero e Tartarin. cercado

par la admiracion de los habitantes de Tarascon, Otras voces el intelectual estacio-

nario y conforme Ilega a admitir sinceramente que 10 que es cierto es la vida y la

estructura social de su comunidad, asumiendo entonces una actitud de superioridad

y de desprecio por todo 10 forane o, oponiendo resistencia hostil a cualquier idea

que no encuadre en la concepcion de la vida de esa comunidad.

Pero el verdadero intelectual, inconforme y avido de progreso, perc obstaculi-

zado por el aislamiento y per las barreras que se oponen insidiosamente a cualquier

iniciativa, llen ase al poco de un sentimiento de frustracion, y su desencanto se

transforma en escepticismo, en fatalismo y en derrotismo, lIegando firmemente a
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creer en la inferioridad conqenita de sus coterrane os. aceptando la tesis de que su

pueblo es incapaz de progreso. Esa actitud esta bien ilustrada en los versos del

mismo Bartrina :

Oyendo hablar a un hombre, feicil es ace rtar dande

via la luz del sol:

Si os alaba a lnglate rra, serei inglis: si os habla mal de Prusia,

e s un francis y si habla mal de Espana, es espanol .

Este desencanto del individuo culto ante la mediocridad reinante en el ambiente

en que vive, encuentra a veces la valvula de escape del humorismo, de la caricatu-

ra, del epigrama y de la satira. Ejemplos admirables e i lustrativos de esa actitud

se encuentran en dos autores brasilefios muy distantes en el tiempo, pero del mis-

mo origen : Gregorio de Matos y Jorge Amado (este, principalmente, en" Tienda de

los mi laoros").

Mas esa desf lusion, ese sentimiento de derrotismo que a veces contamina de

manera nefasta a la masa del pueblo, genera una reaccion que, en cierto sentido,

es saludable, pero que puede Ilegar al ridicule : es el "chauvinismo", la afirma -

cion exagerada de las virtudes de una comunidad 0 nacion, la obsesion de la prio-

ridad y del" recordismo". Cierta vez prequnte a un amigo europeo, extraordinaria-

mente culto y tremendamente temperamental: L POl' que los intelectuales de su pais

tienen la preocupacion de reivindi car para su patria la priori dad y la primacia, en

cualquier sector de la cultura?", y el me respondio sin titubeos : "Complejo de

inferioridad". En nuestra prensa se ha repetido varias veces la formula de extrema

orgullo patriotico : "Una Vf!:Z mas Europa se inclina ante el Brasil". Hace unos

trei nta afios, un can su I ital i ana me conto que un i lustre compatriota suyo, yendo

de visita a un cierto estado bras ilefio, fue recibido con un discurso inflamado, en
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el cual el orador decia : \\ Estamos contentos de acoger al ilustre personaje que

viene a visitar esta ciudad, la Meca de la cultura y la civi lizac idn de America ... ".

Otra forma de compens acion por el propio estado de subdesarrollo es la ostenta-

cion, la cual acarrea muchas veces gastos desproporcionados y contraproducentes;

los paises subdesarrollados construyen las embajadas mas lujosas, en los sitios

mas caros de las capitales extranjeras; planean las ciudades universitarias mas ex-

tensas del mundo, 10 cual es una aberraci6n, pues en un lugar donde los centros de

investlqac idn en las diversas ciencias distan kilcmetros unos de otros puede, cier-

tamente, existir vida cientifica, pero nunca, vida universitaria.

Hace unos siete afios, vine a saber, por informacion de un tecnico que estudio

las universidades latinoamericanas, que en el Brasil existian, en aquella epnca.Ll

microscopios electronicos, de los cuales solo uno funcionaba; los otros habianse

adquirido para honra y gloria de las respectivas universidades, en las cuales no ha-

bia personal habilitado para hacerlos funcionar. Vale tambien recordar la compra de

un carisimo "metro patron" adquirido, supongo, en el tiempo del Imperio, y que, 01-

vidado por casi medio siglo, fue encontrado, despues de numerosas biisquedas, sir-

viendo de barrote en una ventana empotrada en la fachada de la Biblioteca Nacional.

Da penal tarnbien, ver ciertas bibliotecas ricamente equipadas, cuyos libros mas

preciosos envejecen y pierden actualidad sin haber sido nunca abiertos. Una seno-

ra de San Pablo, en viaje de observacion por el Nordeste, encontro una biblioteca

infantil muy bien montada y Ilenos de libros los estantes, con un mobiliario de fino

gusto y bien adaptado para sus finalidades ; en la sala de lectura estaban unos 50

nifio s ... i todo s, sin excepcion, leyendo revistas de cuadritos I No existia aparen-

temente, la mas minima preocupacion por orientar a los pequefios lectores, mostran-

doles, por ejemplo, que los libros que ornaban los estantes tambien debian leerse.
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3. E I in strumento del gob; erno,

Hable arriba de las colectividades en general, y particularmente de las na-

ciones y de su \\ alma colectiva". Esta se elabora como la resultante de las diver-

sas capas de que se compone la sociedad : intelectuales, profesionales liberales,

clases productoras, asalariados, campesinos, obreros, etc .. Serra justo, tal vez,in-

cluir toda la parte marginal, pues en ciertos parses, las organizaciones criminales
•

han ej ercido influencia nada despreciable en la formacion de la s icoloqia colectiva

de sus pueblos; en los tiempos modernos, es indiscutible la contribucion de los

"hippies" al modo de pensar dominante.

Una colectividad es un organismo vivo, en permanente imitaclon, y si algunos

de sus aspectos duran siglos -como la lengua y sus creencias- otros, como la moda

y el habla popular, duran apenas algunos afios, si no menos. Dentro de cada colec-

tividad formase, naturalmente, un organismo director, que en los casas de las nacio-

nes, estados y municipios, toma el nombre de gobierno. A este incumbe planear su

desarrollo futuro. Pero para esto, adernas de las personas que forman el gobierno

propiamente dicho -presidente, ministros, gobernadores, etc.i - el gobierno, desde

que no sea absolutamente despotico, como el que describe Miguel Angel Asturias,

en el \\ Senor Presidente", precisa servirse de uri instrumento que la oriente en la

reso lucicn de los grandes problemas que se presentan constantemente. Este instru-

mento se busca, naturalrnente, en la clase intelectual : asesores, consejeros, re-

presentantes de las diversas colectividades menores, etc ..

Ahora, si la clase inte lectual es de nivel en general bajo, eso va a repercutir

inevitablemente en las deficiencias de la administracion. por mejores que sean las

intenciones de los qobernantes. Surgen entonces soluciones erradas para problemas

fundamentales, malbaratamiento de dineros, desorqani zacion de servicios ptiblicos
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indispensables, irresponsabilidad y descuido de tal modo generalizados que la vi-

da y la estabilidad del pais quedan seriamente afectadas. Pero 10 peor de todo, 10

que realmente expl ica la \\ permanencia del subdesarrollo" a que me referf atras.es

el sistema educativo, que tiene por misicn preparar las nuevas generaciones para

asumir el lugar que les cornpetera en el futuro, principalmente la futura capa inte -

lectual. EI instrumento del cual los gobiernos echan mana para organizar el siste-.
ma educativo es, naturalmente, la clase de los profesores, de todos los niveles, pe-

ro los cargos mas importantes se dan a profesores del nivel superior. Entretanto si

en ese medio existen, como es innegable, personas de gran competencia,en sus es-

pecialidades, la observacion muestra que tambien es innegable que es en la clase

de los profesores, particularmente de los del nivel superior, donde se observan mas

intensamente las distorciones psico lcqlcas que de scribi atras. Muchos de esos pro-

fesores, mal remunerados desde el inicio de su carrera, hicieron del magisterio ape-

nas un medio de complementar sus emolumentos en la carrera profesional y sus obli-

gaciones como profesor se limitan en general, a dar clases 0 a ejecutar otros tra-

bajos de rutina; perc justamente la eficiencia de sus clases y hasta aun su fre-

cuencia, escapan a cualquier fiscali zacion. Sin estfmulo para el perfeccionamiento

y actualizacion de la ensefianza.ique 5610 podrfan ser consecuencia de la investi-

qacion cientifica y de debates libres y sinceros, su ensefianza tornase. con el

tiempo, estratificada, sin vida, sin articulacion con la de los colegas, afiadiendc-

se a esto una generalizada tendencia a descuidar la verificacion del aprendizaje y

a tolerar los procesos fraudulentos usados por los estud iantes. Los miembros di-

rectivos, imposibilitados de tomar medidas para garantizar la eficiencia de la en-

sefianza, aferranse cada vez mas a los aspectos formales de la adrnlnistracion es-

colar.

De est a manera, la forrnac ion de la camada intelectual de las nuevas generacio-



nes se perjudica seriamente, haciendo bajar ain mas el nivel cultural general de

la nacion, con todas las consecuencias para la administrac icn y para la produc-

cion. Todo esto no excluye, evidentemente, la existenciay renovacion de grandes

valores humanos y atin de instituciones modelos, perc su ruirnero es irrisorio de-

lante de las necesidades del pais. Para atender esas necesidades, el gobierno y

las c lases productoras estan obi igadas a recurrir permanentemente al " know-how" (3)

extranjero 0, cuando la carencia es numerical a instituir cursos especiales, que en

rigor deberian competer a la ensefianza superior 0 tecnica, oficial 0 privada. Es es-

ta una solucion inmediata que no alcanza a sustituir la ensefianza humanistica y

universitaria impartida con seriedad, iinica manera de dar la formacion cultural que

puede lograr el desarrollo intelectual. del pais.

Los paises subdesarrollados y actualmente en desarrollo industrial e economi-

co, procuran atraer capitales y maquinarla de los paises desarrollados, asi como

tambien las especificaciones para la industria elaboradas en esos paises, Pienso,

entretanto, que mucho mas importante y efic iente seria la importacion de cerebros,

esto es, la contrataclon, en gran escala, de maestros extranjeros que Ileven con-

sigo no solo el conocimiento de las ciencias, sino tambien su habito de vida cien-

tifica, sus relaciones con el medio cientifico internacional. Aesa conclusion ya

Ilego la Unesco, pues, sequn me dice uno de sus .representantes, esa entidad de

la ONU verifico que mucho mas productiva que la ayuda te cnolcqica, es la ayuda

que ella puede dar a los paises subdesarrollados mediante la contratacion de cien-

tificos extranjeros y becas de estudio para estudiantes con vocacion cientifica .

Fue esta tam bien la politica adoptada, en 1934, por el gobernador Armando de Sa-

lles Oliveira, del estado de San Pablo, cuando, reuniendo las escuelas existentes

(3)
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para formar la Universidad de San Pablo, creo al mismo tiempo la Facultad de Filo-

sofia, Ciencias y Letras, trayendo para su cuerpo docente cerca de veinte profeso-

res especialistas en los diversos ramos de la cultura.

EI estudio de la Historia Universal a partir del Renacimiento, muestra que en

todos los grandes cursos del desarrollo, el impulso dado a la cultura desempefio un

papel preponderante. Asi. uno de los mayores precursores de la ciencia moderna,el

pintor, escultor e ingeniero Leonardo da Vinci, fue protegido de Lorenzo de Medici,

en Ftorencia, y de Ludovico EI Moro, en Mi Ian; de un modo general, todo el Rena-

cimiento ital iano fue marcado por la proteccion que los papas y los gobernantes

dispensaron a todos los aspectos de la alta cultura. Otros parses obtuvieron su

gran desarrollo gracias a gobiernos amantes de la cultura que supieron atraer gran-

des artistas y ci entificos de los parses mas desarrollados de Europa occidental :

Francia, Inglaterra y Suiza : tales fueron Suecia en el tiempo de la reina Cristina

y Rusia con Pedro EI Grande. En este siglo, un gran factor del vertiginoso desa-

rrollo de los Estados Unidos,a partir de la decada de los 3D, fue, indiscutiblemen-

te. el enorme aflujo de cientfficos alemanes e italianos' (y tarnbien en menor esca-

la, pol acos. portugueses, espafioles, etc. ) que no simpatizaban con los reqirnenes

dom inantes en sus parses.

Esta seria la solucion ideal para los parses subdesarrollados, donde la activi-

dad cientifica es irrisoria, en relacion a la poblacion, ain en los mayores centros.

Los cientlficos contratados directamente por los gobiernos, 0 por convenios con

organizaciones internacionales, tendrian el encargo no solo de transmitir conoci-

mientos, sino tambien de organizar la vida clentifica de los establecimientos de

ensefianza superi or y en los centros de c i enc ia pura y aplicada. La inti uenc i a. de

esos cientfficos elevaria desde luego el nivel general de los actuales profesores
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[ovenes, asistentes y estudiantes de posgrado, garantizando para un futuro proximo-

-3 as afios- una sensible mejoria , por 10 menos en la enseiianza basica. yestable-

ciendo centros de investiqacion y debates en todos los ramos del conocimiento, irn-

pidiendo el estancamiento y la decadencia de las actividades culturales. La eleva-

cion del nivel de la enseiianza superior haria posible mejorar la enseiianza secunda-

ria, y, consecuentemente, todo el aparato educativo.

Desgraci adamen te, esa so Iuci On tendri a que enfrentar Ia oposi cion decl arada 0

silenciosa de una parte ponderable de la camada intelectual existente. Muchos pro-

fesores ya instalados hace muchos alios y practi camente "duefios" de sus catedras

verian su situacion amenazada por la lnstalacion de un centro de inve stiqacion en

su propia especialidad ; esas oposiciones se sumarian, constituyendo una resisten-

cia general contra la innovacion. Tal posicion fue visible en la creacion de la Uni-

versidad de San Pablo, en 1934 ; uno de los profesores c atedraticos antiguos Ilego

a decir al profesor L. Fantappie, con gran escandalo de este. que Hel Brasil no es-

taba maduro para tener una Universidad", olvidando que la Universidad de San Mar-

cos, en el Peru, data del siglo XVI, y que la creacion de Universidades debiera ser

el primer paso para la rnaduracion de un pais.

La opos iclcn contra el acto del gobierno de San Pablo, tradujose. en aquella

epoca, en un resentimiento ineludible y una sorda hosti lidad que la re cien creada

Facultad de Fi losofia tuvo que enfrentar. Esa opos icion a veces se disfraza en los

pruritos de nacionalismo de aquellos que alegan que se debe, antes, "valorizar la

plata de la casa"; ya 01 a un profesor de UFBA <Universidad e Federal da Bahia)

la afirmacicn aterradora de que era contrario ala venida de cualquier profesor de

fuera, porque "Bahia cuenta con profesores competentes en todas las disciplinas".

.Es como si alqun cientffico norteamericano se rebelase, en el inicio de la era es-
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pacial, contra la contratacion de Werner von Braun I

4. Instinto de Preservacion.

En los paises subdesarrollados, los gobiernos, cualesquiera que sean, se han

servido, naturalmente, de una clase intelectual como instrumento para la adminis-

tracion. para orientar la politica financiera y para p!anear el desarrollo futuro. Pa-

ra los mas altos cargos son escogidos en general los especial istas de mayor renom-

bre, sea en los medios cientifi ccs, sea en los negocios 0 aun en la misma politi ca.

Pero los encargos que deben confiarse a los intelectuales son cada vez mas nume-

rosos y requieren muchas centenas de individuos con buena base cultural, y esas

exigencias se debilitan en los centros de segundo orden debido a imposiciones po-

liticas y familiares. Asi. la camada intelectual no es suficiente, ni numericamente

ni en nivel cultural, para atender las necesidades del pais. Entretanto, esa cama-

da practicarnente se conserva como un todo, sin renovacion apreciable, valiendose

de las garantias que Ie da la leql slacicn. Ni aun los cambios de gobierno, el paso

de la predominancia de los latifundistas a la de los banqueros e industriales, han

ejercido influencia en la renovacicn de esa camada, donde se hacen ciertamente

progresos, perc a un ritmo tan lento que constituye un obice tremendo para el pro-

greso del pais.

Ahora bien, esa camada intelectual no es, propiamente, una potencia financiera,

aunque entre sus componentes existen poseedores de grandes fortunas; no es, tam-

poco, una potencia politi ca, pues sus componentes son, en general, apoliticos y

entre ellos si ernpre exist iran algunos partidarios de la sltuacion dominante y otros

de oposicion: tampoco se puede decir que esa clase goza de extraordinario presti-

gio entre las fuerzas armadas. z Por que, entonces, esa camada posee una tal est a-
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bilidad que la torna inmune a los cambios de clases dorninantes y aun de revolucio-

nes? Y su influencia no se limita a las esferas gubernamentales, sino resulta de

algo mas solido, que es el prestigio ante la gran masa de la poblacion.

En este punto, mis observaciones e investigaciones imparciales, inclusive auto-

criticas, me condujeron a una conclusion que a primera vista es chocante, y, para

muchos, of ens iva. Mientras tanto, cua..'> mas reflexiono sobre las observaciones

que hago diariamente, mas me convenzo de que f"ngo la razon y que con esa conclu-

sion estoy real mente poniendo el dedo en la herida. khordare algunos hechos.

Cuando estuve en ltalia, poco antes de la ultima guerra mundial,el profesor Fan-

tappie me dijo que en ese pais los latinoamericanos 'alii residentes 0 de paso, eran

conocidos como 'personas excesivamente me llndrosas, tomando como of ens a cual-

quier alusion a su naclonal idado su pais de origen. La misma irnpresion me trans ,

rnitio un cornpafiero de pension con respecto a los polacos que el habia conocido ,

siendo en· ese tiempo Poloniaun pais pobre, recien salido de la situacion de pais

dominado y gobernado por un regimen autocrati co.

En mi adolescencia, a los 14 afios, tuve un profesor que era el respetado maes-

tro que ensefiaba Fisica y Ouimica en las dos 0 tres escuelas de nlvel medio de la

ciudad. Sus c1ases eran sosas, pero cuando los estudiantes exageraban sus ruido-

sos juegos y bromas, el, con aire of endido, se retiraba del aula e iba a la secreta-

ria, donde los alumnos iban a buscarle en comision, pidiendole disculpas por su

comportamiento; el volvia entonces, con aire circunspecto, a continuar su exposi-

cion, bajo la atencion respetuosa de los estudiantes. Fue solo mas tarde que vine

a saber que ese profesor era un farmaceutico que de Ouimica solo entendia la Far-

macopea, y de Fisica, apenas 10 que estaba en e;i libro adoptado, una traduccion del

viejo Langlebert.
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Pero un caso mucho mas tipico e ilustrativo acont ecio en el aiio 1968, cuando

un movimiento de revuelta de los estudiantes, iniciado en Francia, expandidse per

todo eI mundo, provocando huel gas y desordenes tanto en el mundo occ idental co-

mo en algunos paises socialistas. En una cierta escuela de Brasil, los estudiantes

eran los mas audaces, lectores de Marcuse, Henrry Miller y Cohn Bendit, .diciendo-

se libres de prejuicios de cualquier especie; y, para conseguir la reforma de la

ensefianza, exigieron de la direccion de la escuela una reunion conjunta de profeso-

res y alurnnos, 10 cual fue concedido. Prepararon, entonces un memorial donde ex-

pusieron crudamente sus criticas sobre los varios cursos cuyo atraso provocaba su

revuelta, sin tener contemplaciones con sus maestros en sus criticas; encargaron

a una de las estudiantes la lectura de ese memorial durante la reunion. Mientras

eIIa transcurri a, se Ievanto un profesor para deci r con voz embargada por Ia emo-

cion: "Yo di veinte afios de mi vida a esta escuela y nunca fui tratado de esta

manera", e indignado retirose de la sala, siendo imitado por otros.El resultado fue

que la alumna cornenzo a llorar de emocion y sus colegas, conmovidos, formaron

una comision para dar explicaciones a los profesores, y asi el movimiento estudi an-

ti 1 que pretend! a obtener reformas radicales, se esfumo por completo y todo conti -

nuo como antes. EI significado de este episodio es evidente: aquello que los go-

biemos de todo el mundo consiguieron con fuerzas militares, violencias policiacas

y actos institucionales, fue obtenido pacificamente, en pocos minutos, por las la-

grimas de un.profesor sensibilizado : calmaronse los animos exaltados de los es-

tud iantes y no se hizo reform a alguna.

Cierta vez presente a un profesor de gran prestigio esta observacion mia :" Una

de las mayores trabas para el mejoramiento de la ensefianz a superior es la suscep

tibil idad exacerbada que hace que cualquier constat acion de un error se encare co-

mo ofen5a y como tal es rechazada sin discusion".

376



Ese profesor concordo, perc, respetando la sensibilidad generalizada, prefirio

no hacer comentario ami observacion. Empero, en esa frase la parte final da la

clave de todo el asunto : la susceptibilidad, que se manifiesta como un sentimien-

to puro y genuino, es. en el fondo, una defensa inconsciente contra las discusiones

debates y, constataclon de errores. Ese sentimiento es muy comun en los medios

docentes, pero en los paises subdesarrollados, se extiende en general a toda la in-

telectualidad y de alii contamina toda el alma colectiva, volviendose uno de los as-

pectos mas caracteristicos de la sicoloqia de esos pueblos, lIegando atin a transmi-

tirse par herencia 0 atavismo. La susceptibilidad impone, general mente, un senti -

miento de respeto casi religioso, y el miedo de "herir susceptibilidades", dentro

de algunos medios, esta tan generalizado como, en el pas ado, el rechazo al crimen

de tetonia, cuando reyes gobernaban "por voluntad divina" y los nobles tenian

\\ sangre azul". Ese respeto por el caracter divino de los reyes y de la nobleza ex-

plica, en gran parte, el hecho de que, aunque el poder economlcc de Francia e In-

glaterra paso a manos de la burquesia desde el fin de la Edad Media, s610 dos 0

tres siglos mas tarde se extinguieron los privi legios de la nobleza y el poder abso-

luto de I.os reyes; perc el mito de la sangre azul perduro aun por mucho tiempo y

hasta hoy se encuentran vestigios de tal sentimiento. En los paise s y en los me-

dios subdesarrollados, es el excesivo respeto a las susceptibilidades 10 que ase-

gura la intqcabilidad de una buena parte del magisterio, precisamente de la parte

mas decadente y estancada, pues hace a los profesores inmunes a las criticas y a

debates libres y fran cos en materia de cultura y competencia. Es posible debatir y

hasta poner en duda las afirmaciones de un verdadero cientifico, perc cuando un

maestro del nivel superior, con prestigio asegurado delante de la comunidad, hace

un pronunci amiento, su palabra 0 su opinion no deben ser contestadas -a no ser en

convers~ciones particular es- pues si 10 fuese, el se permite una repulsa indignada
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y aun violenta, conforme a su temperamento, y, en general, con el apoyo tacito de

los circundantes.

5. Conclusion.

Mas de una vez dijimos, en las paqinas anteriores, que este es un estudio de

critic a y autocrftica. En verdad, haciendo un retrospecto de mi vida, que ya es

bien larga, verifico que muchas veces asumi actitudes ·~egativas, tipi cas de in-
I .

telectual de pais subdesarrollado. De esta manera, .si alguno de mis colegas docen-

tes de nivel superior se siente encuadrado en ~Jguna de esas criticas. pidole que

se consuele, pues yo mismo me pongo la caperuza en primer lugar. Adernas de es-

to, cuando una di storsron intelectual esta muy difundida, ella no puede encararse

como falta 0 pecado individual, yes iruiti l querer mudar la mentalidad de cada in-

dividuo aisladamente, si no se prornueve una mudanzaradical en la siccloqia co-

lectiva dominante.

Lo que me preocupa sinceramente es ver a multitud de autenti cos valores en

potencia que con el correr de los aries, de estudios mal organizados, se pierden

per el conformi srno, per la adaptac ion al atraso del medio y por la frustracion de-

lante de las barreras que les opone lei.mental idad imperante. Son centenares de [o-

venes como Pedro Araujo. el personaje de Jorge Amado que estaba dot ado de las

cualidades de un verdadero cientffico, perc dejado de lade y de spues olvidado,has-

ta que fue descubierto postumamente por un cientffico extranjero.
.

EI sentimiento de que algo anda mal en nuestra patria setiene en todas las ca-
-'.

pas de la pobl aci on, perc la gran dificultad consiste en descubrir las causasy la

justa manera de enderezar las cosas. Antiguamente, estaba muy difundida la idea

de que el culpable de todos los males era el gobierno, y citabase I'a exclamacion

que habrfa proferido un popular ital iano : \\ i. Que llue ve? jGobierno ladron'''.Pien-
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so sin embargo, que el error -que en nuestro caso son las fallas de la administra >

cion, la deficiencia de los servicios publ ico s, del sistema educativo, etc., trascien-

de por mucho la actuacion de un gobierno, que por mas durable que sea, es siempre

transitorio, en la faz de la Historia. En mi opinicn, los males que afligen a los pal-

ses subdesarrolladosresultan, principalmente, de la ineptitud generalizada, donde

los verdaderos valores se sefialan a dedo, en el que pesa I~ opinion de los \\ ufanis-

tas" y oatriotas exaltados.

En estas condiciones, la mayor contribuclon que puede dar un gobierno para el

futuro del pais seria un impulso decisivo y bien planeado para el establecimiento

de una ensefianza superior dada con seriedad, en los rnoldes predominantes de los

paises de vanguardia.

Pero para esto, es inutil pretender usar como instrumento la actual clase de los

profesores, encarqandolos de la eje cucion de una reforma que en general no despier-

ta su interes, EI instrumentq mas adecuado para la eje cucion de una verdadera re-

forma de la ensefianza superior es la clase de los cientificos. cuya actividad de in-

vestiqacicn y cuyo habito de debates libres sean una garantfa de honestidad en la

busqueda de la verdad y las soluciones adecuadas. Cite una vez mas el caso del

gobierno de San Pablo, en 1934, cuando, para la orqanizacion de los centros cienti-

ficas de la Facultad de Filo sofia, fue encargado el matematico Teodoro A. Ramos,

autor de varios trabajos originales de investiqacion ci entifica y con gran renombre

en el extranjero. Pienso, tambien, que debe dispensarse el maximo apoyo a los es-

tudiantes que mas se distinguen, particularmente aquellos que ponen su ideal de

aprender y de contribuir al progreso de su paisencima de la ambicicn de acaparar

titu los.

De la union y del huen entendirniento entre el gobierno y esas dos capas -Ia de

los cientifico s y la de los estudiantes mejor dotados- es que puede resultar una

orientacion firme para nuestro pais a fin de alcanzar una posicion de vanguardia en

el concierto de las naciones. 379
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* * *

Ana/isis Qu/mica

\\ EI intelecto aleman es al go excelente, pero cuando se presenta un producto

aleman es necesario analizarlo. Lo mas probable esque sea una combinacion de in-

telecto if) y humo de tabaco ( T). Las combinaciones /3 TI e /2 TI . ciertamente

ocurren; pero /1 T3 es mas cormin. adem as /2 T15 e /1 T20 tambien ocurren.

En muchos casos la rnetafisi ca (M) ocurre, a menos que b + c > 2a" .

A. de Morgan
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