
PROBLEMAS
SUB-URBANAS

HUMANOS EN LAS ZONAS
DE BOGOTA

I-INTRODUCCION

Una ciudad no es solo un conjunto de
casas, tiendas, teatros, industrias, calles
y parques. Tampoco es una aglomera-
cion de gentes. Una ciudad es, en primer
lugar, una realidad social, 0 sea, una
realidad humana. Hay que saber vel' al
hombre a traves de las cifras de pro due-
tividad, de los procesos economicos. Los
hechos y las situaciones fisicas que son
el aspecto externo de un pueblo, y las
estructuras y relaciones las cuales con-
forman las instituciones, cobran su sig-
nificado social pOl' su referencia a seres
humanos y grupos de hombres. Esta rea-
lidad humana es una realidad "viva" y
"vivida", POl' eso los hechos, las situa-
ciones, las relaciones y los acontecimien-
tos ponen en evidencia su significacion
compl eta pOl' medio del dinamismo de
la vida social, en la medida en que se
estudian como "vividos", experimenta-
dos 0 sufridos. POl' ejemplo, si sahemos
que en Bogota existia en el afio de 1963
un deficit de 69.318 viviendas 1, tenemos
que darnos cuenta del sufrimiento 0 de
la frustracion humana que se puede sos-

1 Institute de Credito Territorial: La demon-
da de vivienda en los programas del leT y las
condiciones socio-economicas de los solicitantes,
1964, pag. 27.

Dr. IRENEO ROSIER

pechar detras de esta cifra. Sin embargo,
el simple rmaginarselo no basta para teo
ner un conocimiento cabal de la reali-
dad. Un estudio completo de una reali-
dad humana no puede contentarse con
estadisticas de hechos externos, sino que
tiene que basarse en un contacto inme-
diato con la gente que vive tales situa-
ciones, para que las cifras tengan una
voz humana.

Claro es que cada conocimiento del
ser humano, aunque aspire a superar
las ideas y experiencias confusas de la
vida cotidiana y a lograr un nivel cienti-
fico, jamas constituir a un conn imiento
exhaustivo. Esto vale para el conoci-
miento de un solo individuo y aiin mas
para la convivencia de mucha gente.
Pero dentro de la modestia a que nos
obliga el respeto porIa abrumadora rea-
lidad humana, se puede llegar a ohser-
vaciones y reflexiones objetivas posihles,
dejando a cuantos son capaces de corre-
gil' la imagen 0 matizarla mas, la tarea
de contribuir con su talento a una com-
prension mas profunda 0 mas completa
de la prob lematica humaua.

Podemos preguntarnos si la enumera-
cion, Ia descripcion de las co as que
objetivamente se encuentran en una ciu-
dad y el registro de los acontecimientos
que se suceden, nos permiten conocer el
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"mundo del hombre", el mundo hum a-
no. Tenemos que conte star negativamen-
teo Para conocer el mundo humano no
dehemos estudiar las cosas en si mismas,
sino en relacion con el hombre. Por
tanto, no podemos considerar una casa
como un conjunto de cuatro paredes con
un techo, sino como una construccion
dentro de la cual los seres humanos tie-
nen que poder realizar sus aspiraciones
de vida intima, sus necesidades persona-
les y eventualmente recibir a otras
gentes.

Las cosas contienen un caracter suges-
tivo, atractivo; EI hombre entiende esta
atraccion de una manera personal. Pue-
de corresponder a esta atraccion 0 no y
10 hace a su propio modo. Una silla
"atrae" al hombre cansado. Un aillon es
un simbolo de descanso que nos espera
despues de un dia muy cargado de tra-
bajo, EI apartamento que un empleado
alquila se convierte en "su" apartamen-
to. Lo que antes era uno de los muchos
apartamentos de la ciudad, ahora se ha
transformado en "su hogar". Las cosas
poseen un significado determinado uni-
versal y un significado particular para
cada individuo. Y es el hombre mismo
quien les da esta significacion particu-
lar. Si un hombre de buen gusto estetico
y acostumbrado a su propio ambiente
confortable ve las barracas y tugurios de
los pobres, puede ser que sienta aver-
sion. Sin embargo, no es cierto que los
pohres sientan 10 mismo por 10 que,
eventualmente, han construido en una
sola noche. EI mundo emotivo de los
pohres es todavia una realidad bastante
desconocida por los que estan al otro
lado de la barrera.

EI hombre llena el mundo de planes e
ideales, de sentimientos y recuerdos, 10
envuelve de intenciones determinadas,
tiene ciertas expectativas de eI y acepta
o rechaza sus atracciones, A este 10 po-
demos llamar el mundo "significativo"
del hombre. Esta imagen subjetiva del
mundo no se determina de una manera
totalmente individual, sino que exhibe
rasgos similares para los grupos sociales

que experimentan su situacion social y
cultural de una manera semejante. Asi,
la imagen que la gente humilde tiene de
Bogota difiere de la de la clase media
yalta. Por consiguiente, si queremos
comprender la ciudad desde dentro, tal
como es vivida por sus propios hahitan-
tes, tenemos que conocer estas diversas
imagenes colectivas.

Dado el hecho que existe una diferen-
cia notable entre la imagen que del
mundo tiene la gente rural y la citadina,
es inevitable que en el gran mimero de
inmigrantes campesinos se efecnie un
cambio psiquico alllegar a la metropoli.
Un cambio, que en efecto, constituye un
desarraigo mental codeterminado por
problemas economicos y habitacionales
totalmente distintos a sus problemas
campestres anteriores.

Debido a estos inmigrantes, que cons-
tituyen la gran mayoria sub-urbana de
la poblacion de Bogota -y cuyo mime-
ro se ha duplicado en diez afios a causa
de una afluencia continua de campesi-
nos en las ultimas decadas- la ciudad
ofrece rasgos psiquicos muy particula-
tes. Mejor dicho, la ciudad se ha divi-
dido en dos partes que apenas si se co-
nocen entre si: el Bogota pobre y el
Bogota prospero. Esto se confirma con
la observacion de una persona entrevis-
tada: "Es una ciudad dividida, discuti-
blemente. Una ciudad pobre y una ciu-
dad rica. Al norte una y otra al sur,
dividida por un muro como el de Berlin,
que es la Jimenez de Quesada. La ciudad
se divide en dos partes que se descono-
cen por completo". Claro esta que esta
falta de conocimiento reciproco no se
refiere a la apariencia externa de la
ciudad.

En la imagen que el ser humano tiene
de la vida, tamhien el pasado y el futuro
estan implicados de un modo particular.
EI pasado no tiene solo significado e
influencia como una sucesion de datos
objetivos, que continua mente cambian y
se desarrollan y que han creado un nu-
mero de condiciones efectivas en las
cuales la gente de nuestro tiempo vive.
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El futuro no es solo un conjunto vago
de posibilidades y probabilidades obje-
tivas que se dejan pronosticar cientifi-
camente hasta cierto punto, El pasado y
el futuro del pueblo colombiano son ele-
mentos del "ahora". Son constitutivos de
su manera de contemplar y experimen-
tar su pais, su continente y el mundo.
El colombiano, como cada ser humano,
siente el pasado subjetivamente en rela-
cion con su posicion en el ahora, en
relacion con 8U sentimiento social 0 su
falta de sentimiento social y en relacion
con su valoracion del ambiente en que
vive. "EI pasado" significa para un gru-
po: horarios largos de trabajo en el ca-
lor ardiente del sol tropical, obediencia
incondicional al patron, total dependen-
cia economica de un terrateniente, satis-
faccion elemental de exigencias vitales,
ausencia completa de educacion escolar
y aburrimiento y descontento sucesivos
en la medida en que se divulga por los
campos toda una serie de cuentos fabu-
losos sobre la atraccion y el encanto de
las ciudades. Para otro grupo "el pasa-
do" significa: libertad de accion, ser
patron, ser duefio de sus tierras y sus
gentes, practicar filantropia y cosechar
gratitud servil,

De esta manera se pueden matizar mas
tipos de "pasado" segtin las diversas
agrupaciones de la pohlacion colombia-
na. Lo que aqui se quiere acentuar
exclusivamente es que el pasado consti-
tuye un fondo social policromo, colee·
tivo y personal de la vida momentanea
y que, igualmente, realiza un papel en
el "ahora" de la misll1a manera como 10
hace el futuro, en el cual se ve un hori-
zonte de expectativas, distinto para cada
estrato de la sociedad.

EI hombre esta "afectiva" y "emoti-
vamente" implicado en el mundo. Pro-
cura cambial" su ambiente de acuerdo
con su situacion vital. Esto qui ere decir
que el mundo de las cosas tiene un sig-
nificado y una coherencia personales y
colectivos tanto para el individuo como
para el grupo al cual pertenece. Lo mis-
mo vale para las perspectivas del futuro,

vistas segun esta persona y segun este
grupo.

Una ciudad se muestra cada vez de
manera distinta, en la medida en que
uno cambia de sitio. Esto no se refiere
solo al panorama externo sino tambien
a la vida cotidiana. En la medida en
que la actitud mental y Ia situacion de
la persona 0 del grupo difieren, los de-
talles de Ia vida diaria se presentaran en
una forma distinta y variaran de color.
Es esta ciudad, tal como es vista y vi-
vida, donde Ia gente vive y segun la cual
acnia, a la que uno tiene que tratar de
acercarse, si qui ere entender mejor las
tensiones, las emociones 0 las expecta-
tivas de los ciudadanos, Lo cual quiere
decir que en el presente estudio hace-
mos predominar el punto de vista psico-
Iogico y los metodos psicologicos de in-
vestigacion, Sera una reflexion psicolo-
gica sohre la realidad bogotana, apli-
cando a ella 10 que la psicologia social
puede aportar para una comprension
mejor de los hechos,

Este estudio ha sido efectuado en co-
Iaboracion con numerosos trabajadores
sociales y con estudiantes de la Universi-
dad Nacional que necesitahan del con-
tacto con la vida real para su propia
formacion cientifica. La ohservacion
clinica de los colahoradores ha sido
complementada mediante entrevistas
abiertas y no dirigidas (non-directive
interviews) con personas de todas las
capas sociales de Bogota. Por su caracter
mismo, es imposible reunir el contenido
de estas entrevistas en cifras que corres-
pondan a respuestas positivas 0 negati-
vas de preguntas formales. En vez de
utilizar las tecnicas de los cuestionarios
pre-establecidos, hemos preferido escu-
char sencillamente como se piensa en las
varias capas de la ciudad sobre la pro-
blematica humana de la vida urbana y
eventualmente sohre el pais como tal.

Sin embargo, dentro de todos los ma-
tices de observacion, se han mostrado
apreciaciones, quejas y deseos comunes
que obligan a las respectivas autoridades
competentes a reflexionar seriamente. A
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estas reflexiones hemos querido contri-
buir desde el punto de vista psico-social,

EI conjunto de este estudio quiere dar
solo una imagen ilustrativa de Ia proble-
matica de Bogota, una imagen que me-
diante ampliaciones ulteriores y con en-
sayos mas detaIl ados, pueda matizarse,
corregirse y profundizarse cuando el
tiempo y los medios de investigacion 10
permiten.

I1-RASGOS PSI COLO GICOS DEL MUNDO
OBRERO BOGOTANO

I. Historia y actualidad.
Movimiento horizontal.

Los sondeos en Ia poblacion obrera
de Bogota demuestran claramente que
el mundo obrero de Ia ciudad en su
gran mayoria es de origen campesino 0

nacido en Bogota pero de padres cam-
pesinos. Esta gente proveniente del cam-
po, con sus hijos eventualmente nacidos
en Ia ciudad, tiene una actitud de vida
y una mentalidad muy propias. Salta a
los ojos una especie de modestia y t'imi-
dez con respecto a sus jefes y represen-
tantes de clases superiores y una ten-
dencia hacia Ia inercia en cuanto a su
trabajo. La solidaridad horizontal con
su propia clase es muy dehil, Una con-
ciencia de clase se encuentra, hasta
ahora, solo en una pequefia vanguardia.
Esto es faci] de comprender. Las grandes
distancias en el campo y el consiguiente
aislamiento humano jamas han desarro-
Ilado en esta gente una "apertura" hacia
el contacto social, excepcion hecha de
algunos placeres que surgen como com-
pensacion de Ia soledad humana. Una
mentalidad que durante cuatro siglos se
ha arraigado en el modo de vivir de la
gente del campo no se cambia pOl' com-
pleto pOl' una inmigracion. No se cambia
durante una 0 dos generaciones, particu-
Iarmente a causa de que Ia migracion
hacia Ia ciudad ha sido un fenomeno
masivo, capaz de mantener un clima
humano distinto al de las caracteristicas

consuetudinarias propias de los ciuda-
dancs.

Se puede explicar Ia modestia y Ia ti-
midez de Ia gente humilde con respecto
a las clases superiores como un residuo
de Irustracion humana que se efectuo en
el pasado a causa de nna dependencia
completa de estas gentes de sus patronos.
Dependencia que no les dejo rnuchas
posibilidades de tomar iniciativas pro-
pias 0 de desarrollarse economics y cul-
turalmente.

La palabra "frustracion" puede sonar
un poco dura para los que conocen esta
gente en su vida y trabajo cotidianos del
campo. En vez de frustrados parecen
mas bien contentos 0 resignados, ama-
bles y serviciales y, en conjunto, buenos
como el pan. Ciertamente no es una Irus-
tracion consciente sino algo semejante a
Ia vida de los campesinos de Rusia y
Espana antes de Ia revolucion en esos
paises: objeto relativamente facil para
los demagogos que saben apelar a Ia
aspiracion, tan inconsciente como Ia
Frustruciou, en pro de Ia autorealizacirin.

Dado el hecho de que ningun ser hu-
mano nace frustrado 0 siervo, sino que
aspira al despliegue de sus aspiraciones
innatas bacia Ia felicidad, tanto Ia frus-
tracion como Ia servidumbre originan un
psiquismo inconsciente de compensacion
o suhlimacion con respecto a condicio-
nes de vida inevitables e impuestas des-
de fuera.

Para hacer su vida digna y aceptable
-POl' autoprestigio- el pobre, en su
dependencia completa del patron, co-
mienza a idealizarlo hasta llegar a una
especie de idolatria patronal. "Si el pa-
tron es tan rico, poderoso, inteligente,
etc., es un honor para mi poder servir-
le". Tal psiquismo ere a una actitud que
no es mas que una anhlimaoion de Ia
servidumbre. De hecho, Ia palabra "pa-
tron" se ha vuelto en Latinoamerica una
palahra magica, que significa mucho
mas para Ia gente humilde que las pala-
bras "excelencia" 0 "eminencia". Colom-
bia ha participado de este clima humano
y los residuos de esto se notan todavia
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en la gente humilde. Los patronos, pOl'
su parte, se han dejado ilusionar pOl'
este "culto patronal" llegando a una in-
Ilacion de su autoridad. Todo ello ha
ereado un clima humano, un cuadro so-
cial, en el cual el mandar y decidir auto-
ritariamente y el obedecer ciegamente y
sin much as criticas es un Ienomeno co-
rriente.

Este encuentro entre la "dependencia"
del campesino y la autonomia del ciuda-
dano, aunque ambos conceptos tengan
que ser interpretados con bastante rela-
tivismo, que se efectiia en Bogota a
causa de las grandes inmigraciones en
las ultimas decadas, tiene consecuencias
para las grandes empresas. POI' ejemplo,
se puede notal' que los obreros que tra-
bajan pOl' primera vez en una industria
y provienen de familias campesinas con
tradicion patriarcal y autoritaria muy
fuerte, aprecian mucho una conducta
"paternal" de su capataz y autoritaria
de su patron. En cambio, los ohreros de
la ciudad, que ya han trabajado gene-
racion tras generacion en la industria
-un fenomeno escaso en Colombia- se
rebelan contra cada gesto paternalista,
10 que se puede comprender como un
efecto del movimiento de emancipaoion
que se dirige contra la autoridad patriar-
cal. Sin embargo, la introduccion paula-
tina, no brusca, de una atmosfera demo-
cratica en las empresas, la superacion
del paternalismo mediante una educa-
cion profesional y un desarrollo de la
autoresponsabilidad, seran tareas im-
portantes de los empresarios, si saben
tener ojo para los sintomas del tiempo
en que viven,
~de parecer que las caracteristicas
de "modestia" y "timidez" seiialadas
arriba contradigan el espiritu revolucio-
nario que se nota momentaneamente en
la gente pobre latinoamericana 0 que se
desmientan pOl' 10 que podria llamar e
la emancipacion obrera en Colombia.
No obstante, observando bien se descu-
bre una falta de madurez humana tanto
en el 1110vil11ientorevolucionario como
en el de emancipacion obrera. La entre-

Psicologia - 4 .

ga ciega a la autoridad de los patronos
se ha sustituido parcialmente pOl' una
entrega ciega a los demagogos, a los je-
fes sindicales, a los jefes industriales.
Todavia no se ha llegado a una toma de
posicion bien arraigada e integrada en la
conciencia de la gente humilde, con res-
pecto a las posibilidades sociales, indus-
triales y economicas y tam poco con res-
pecto a una democracia madura, mati-
zada, equilibrada y vivida. La cohesion
de la clase obrera no da la impresion
de ser una coherencia horizontal de co-
munion de ideas 0 convicciones, sino
una cohesion vertical de entrega a sus
autoridades momentaneas, como ante-
riormente fue y todavia es el caso con
respecto a sus patronos.

Es urgentisimo darse cuenta que estos
rasgos, determinados pOl' el pasado, es-
tanpor cambiarse rapidamente. No solo
a causa de influencia de. determinadas
demagogias, de cambios estructurales
sociales, etc., sino tambien a causa de
emergencias economicas que difieren de
la miser'ia 0 pobreza permanentes de la
epoca pre-industrial y pre-democratica,
las cuales implicaban una seguridad so-
hre un bajo nivel muchas veces mas
grande que la de la movilidad mornen-
tanea, en la cual, para muchos pohres,
no hay otras posibilidades de mantener-
se en la vida sino mediante una practica
asocial y humanamente degenerativa:
la delincuencia.

2. La inadaptacion. psiquica del murulo
de los pobres a las exigencias de la gran

industria.
Generalmente las gentes humildes que

emigran del campo a Bogota tienen
poca 0 ninguna madurez de juicio critico
con respecto a los problemas sociales y
economicos de la ciudad, del pais y aun
del mundo. Esto se puede escuchar en
su rencor contra el gobierno que, segun
ellos, "no hace nada y piensa solo en los
ricos". Este simplismo de juicio se ex-
tiende tambien a otras instituciones, de
cuyo trabajo real no tienen la menor
idea. Tampoco tienen suficiente prep a-

- 49 -



racion para el trabajo industrial y en el
caso de que este trabajo exija solamente
un aprendizaje muy breve, carecen del
espiritu industrial que el ritmo de tra-
bajo moderno exige. Les falta el caracter
social apropiado y necesario para la vida
de la ciudad y para el trabajo industrial.
Su caracter social es todavia muy amor-
fo, elemental y desadaptado a los pro-
blemas de la vida moderna. Dice Eric
Fromm 2: "La funcion del caracter so-
cial consiste en moldear las energias de
los individuos de la sociedad de tal suer-
te, que su conduct a no' sea asunto de
decision en cuanto a seguir 0 no seguir
la norma social, sino asunto de querer
obrar como tienen que obrar, encontran-
do al mismo tiempo placer en obrar co-
mo 10 requiere la cultura. En otras pa-
labras, la funcion del caracter social
consiste en moldear y canalizar la ener-
gia humana dentro de una sociedad de-
terminada a fin de que pueda seguir
funcionando aquella sociedad.

La sociedad industrial modern a no
habria alcanzado sus fines si no hubiera
exigido la energia de los hombres libres
para trabajar con una intensidad sin
precedentes. Hahia que convertir al
hombre en una persona ansiosa de em-
plear la mayor parte de sus energias en
trabajar, que adquiriese hahitos de dis-
ciplina, especialmente orden y puntua-
lidad, en grado desconocido en casi to-
das las demas culturas. No habria bas-
tado que cada individuo tuviera que
decidir conscientemente todos los dias
que queria trabajar, ser puntual, etc., ya
que tal deliberacion consciente conduci-
ria a muchas mas excepciones de las que
podria soportar el buen funcionamiento
de la sociedad. Ni habrian bastado como
moviles la amenaza y la fuerza, ya que
las tareas sumamente especializadas de
la sociedad industrial moderna a la
larga solo pueden ser realizadas por
hombres libres y no por un trabajo for-

, ERIC FROMM: Psicoanalisis de la sociedad
contemporanea. Mexico. Fondo de Cultura Eco-
nomica, 1960, pag, 74.

zado. La necesidad de trahajar, de pun-
tualidad y de orden tuvo que transfer-
marse en un impulso interior hacia esos .
fines. Esto quiere decir que la sociedad
tuvo que producir un caracter social al
que fuesen inherentes esos impulsos".

La mentalidad arcaica, primitiva 0

sencillamente rural mantiene a las gen-
tes humildes al margen de la vida de la
ciudad. El trabajo sencillo que pueden
encontrar no Ies procura los medios su-
ficientes para vivir decentemente y, por
otro lado, su falta de preparacion y de
adaptacion obstaculiza el desarrollo in-
dustrial mismo. El desarrollo rapido de
la industria se frena por la falta de un
mundo obrero capaz de corresponder a
las exigencias de ella. Se presenta aqui
un circulo vicioso. La inmadurez psi qui-
ca de la gente sencilla la mantiene en su
subdesarrollo economico y el subdes-
arrollo economico la mantiene en su
inmadurez psiquica.

La necesidad de especializacion del
obrero es evidente. Pero la emancipa-
cion humana no depende solo de esto,
Si prescindimos aqui de la necesidad de
mejorar sus condiciones economicas y
materiales, tenemos que acentuar que su
educacion debe aharcar mas que una
mera formaci on profesional. Creemos
que una emancipacion ohrera implica
una educaeion global en todo 10 que con-
cierne a la vida moderna. Solo mediante
un juicio maduro y matizado de la po-
hlacion, puede una democracia reali-
zarse en el pleno sentido de la palabra.
La misma madurez psiquica desarrolla-
ra la productividad, el bienestar de un
pais y significara una emancipacion del
mundo obrero desde dentro.

Ahora bien, la inmadurez de juicio
critico y la falta de toma de conciencia
no solo hacen que estas gentes sean obje-
to faci] de explotacion sino que tambien
los convierte facihnente en victimas de
demagogias sindicales y politicas. La in-
madurez humana constituye una ame-
naza continua a la estahilidad industrial
y social. Si la falta de criterios maduros
se aumenta por los Ialsos criterios de los
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demagogos, las huelgas injustificadas y
emoeionales pueden ser causa de un
desastre para el pais.

3. La manera de ser de los pobres.

Nos parece que hay sobrantes razones
para admirar el coraje de vida de los
que no tienen otra cosa a su disposicion
que su sola fuerza fisica de trabajo y
que no cuentan con ninguna reserva eco-
nomic a fuera de aquclla. No solo no rie-
nen ninguna reserva sino que much as
veces carecen de espacio para vivir de
una manera elementalmente humana,

"En un rancho de una sola pieza se
quedan los esposos y cinco u ocho hijos,
dando origen a problemas Morales den-
tro de sus propios hijos, cosa muy co-
mun y generalizada" (Trabajadora So-
cial).

Esta es la fachada extern a del hambre
y de otras deficiencias primarias.

"El hombre colombiano promedio
consume menos de 2.500 calorias y me-
nos de 30 gram os de proteinas de origen
animal, es decir, tiene hambre, Hay que
vestirlo y hay que darle el techo hajo el
cual pueda guarecerse. Es 10 minimo
que reclama el hombre y exige su dig.
nidad en el mundo de hoy, aqui y en
todas partes" (Profesor universitario).

Alojar, alimentar y vestir no en for-
ma de beneficencia sino creando ocasio-
Des de trabajo en las cuales el hombre
pueda alcanzar su autorrealizacion.

En nuestro contacto con el Mundo
obrero bogotano nos ha llamado la aten-
cion que la conciencia de clase entre
estas gentes es relativamente dehil, Los
sindicatos todavia no son una prueba de
10 contrario. Sirven mas bien intereses
person ales y en el caso de que se esfuer-
cen por solucionar problemas colectivos,
tal tentativa esta fuertemente coloreada
por un dirigismo sindical. En conjunto,
10 amorfo de la clase obrera salta mas a
la vista que su cohesion militante, aun-
que esta probablemente se intensificara
rapidamente. Tambien nos parece que

huelgas ocasionales y particulgres ape-
Ian mas a un descontento colt!ctivo que
a una conciencia de clase y que no se
tienen que identificar las dos cosas, Lo
que mas caracteriza al bogotano pohre
es el hecho de que no ha podido des-
arrollarse completamente y que es un
individuo inferiorizado. En cuanto a
esos aspectos quisieramos reflexionar so-
hre la problematic a de vida de la parte
pobre de Bogota, mediante las observa-
ciones que la psicologia social ha reali-
zado en situaciones similares,

A) La vida personal de La gente pobre
no esta bastante desarrollada.

La educacion y mas generalmente la
vida social, tienen como fin la conser-
vacion y el desarrollo de la personal i-
dad humana en todas sus dimensiones.
Ordinariamente las condiciones de vida
de la gente pohre, hacinada en inquih-
natos, no llenan este fin y conducen, por
el contrario, a resultados opuestos, Esas
condiciones de vida, empeoradas por
bajisimas ganancias, tienden a deshuma-
nizar y despersonalizar. El pobre, ordi-
nariamente, no es un hombre desarro-
llado, porque no ha podido desarrollar
y realizar SUR potencialidades, Esto se
puede averiguar en las divers as dimen-
siones de la persona.

1. lnfluencia del ambiente.

Las deficiencias con respecto al nivel
cultural de la ciudad -determinado
por una minoria- no implican que el
pohre este inferiorizado bajo todos los
aspectos. La gente humilde colomhiana
vive en una proximidad impresionante
con la naturaleza y esta profundamente
arraigada a valores humanos originarios.
Esto se nota en su pronta respuesta y
entrega a una comprension afectiva de
parte de otros. Muchisimas veces hasta
en el libertinaje sexual no es la inmo-
ralidad 0 la perversion la que predomj-
na sino mas bien el ansia de calor hu-
mano, un escape a la frustracion por la
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soledad.humana que impone duras con-
diciones de vida al hombre inerme, Has-
ta se nota una vida en la proximidad de
Dios, una proximidad que yace en el
fondo de sufrimientos continuos que
relativiza todo 10 mundano y que com-
pensa la ausencia de consideracion so-
cial.

SIn embargo, esta proximidad de va-
lores humanos originarios y autenticos
no significa que la persona humana haya
desarrollado sus capacidades. Para tener
una vida propiamente personal se supo-
ne que la persona posea hastante unidad
e identidad personales, junto con una
independencia e individualidad apre-
ciablemente elevadas. Estas condiciones
se realizan muy poco 0 muy mal en mu-
chos barrios de la periferia de Bogota y
aun en barrios mas hacia el centro,
cuyas fachadas anticuadas 0 sencifla-
mente pobres no son indignas en si mis-
mas, pero cubren muchas veces la mi-
seria de un hacinamiento humano no
menos alarmante que el de los tugurios.

Ahora bien, es un fenomeno pisicolO-
gico universal que la persona humana
no esta separada de su ambiente pOl' un
abismo y que solo personalidades sufi-
cientemente fuertes son capaces de su-
perar el ambiente con sus propios talen-
tos. Person,il y ambiente no estan uno
frente a otro como categorias cerradas
sino que, vistos psicologicamente, cons-
tituyen una unidad vital. Esta union con
el ambiente no se refiere solo a relacio-
nes de afecto 0 aversion inter-person ales,
sino tambien a sentimientos conexos con
situaciones materiales. Generalmente el
ambiente "contagia" a la gente y 1a po-
sibilidad de superar te contagio es par-
ticularmente pequena en el pobre. La
"influenciabilidad" mediante la cual el
individuo, pOl' asi decirlo, participa en
una corriente de sentimientos y pasio-
nes, se manifiesta en sumo grado en la
masa. No solo en la masa compacta du-
rante una manifestacion publica, sino
tambien en aquella masa amorfa de po-
bres que, sin reunirse, tienen todas iden-
ticas cua1idades en comun. EI pobre asi-

mila su ambiente. La coudicion de su
vida marca con rasgos comunes tanto a
los hombres como a las mujeres, a los
jovenes como a los nifios, Su ambiente
es como un organismo que les transfer-
ma 0 como un pais que ahsorbe inmi-
grantes, Los obreros constituyen nn con-
junto bastante homogeneo, de modo tal
que se ha podido hablar de "masas ohre-
ras", Nadie ha pensado, en cambio, en
la posibilidad de hahlar de "masas pa-
tronales" 3. Un pobre verdadero, antes
que tener una actitud personal, es, mas
bien, miembro de la pobreza. Ya desde
la nifiez es asi. Muchas veces la herencia
del nino pobres es, de pOl' si, pesada y
su nacimiento tal vez sea dificilmente
deseado. Desde su cuna -si la tiene-
esta envuelto en las preocupaciones hu-
manas mas elementales. La vida absorbe
demasiado su ambiente inmediato como
para poder prestar mucha atencion al
nino recien nacido. No se tiene tiempo
ni ganas de "jugal''' con eI. La infancia
del nino pobre ordinariamente es una
infancia sin una verdadera alegria. Al
menos no 10 es en las aglomeraciones
pobres de 1a ciudad.

La pertenencia a la c1ase obrera im-
prime en el alma de estas gentes deter-
minados rasgos que se originan desde su
nacimiento y que continuamente se pro-
fundizan.

2. Antinomias en La mentalidad del pobre.

Una vida propiamente personal supo-
ne una unidad e identidad interior del
alma humana. Sin embargo, la gente
pobre ordinariamente no 10gra esta uni-
dad interior. EI pobre es un conjunto
de antinomias sucesivas. Esta gente pue-
de tener un orgullo maravilloso pero a1
mismo tiempo sufre de un complejo de
inferioridad, particularmente en el ano-
nimato de los pobres de una gran ciu-
dad. EI pobre es rudo pero a pesar de

3 Cr.: J. WILBOIS: La nouvelle organisation
du travail. "Cahiers Nouvelle Journee", N9 36.
Bloud el Gay, Paris, 1957, pag. 14.
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ello es muy emotivo. Puede ser un iz-
quierdista y un revolucionario intrepido
y, sin embargo, habla con afecto de su
"viejo patron". Es esceptico, pero, de
repente, pasa del escepticismo a la ere-
dulidad con respecto al que ha sabido
seducirlo. Tal vez critic a vehemente-
mente a los delegados 0 a los jefes de
los sindicatos y, con todo, los elige de
nuevo. Se inuestra revolucionario y prac-
ticamente es muy docil, Lucha porIa
justicia y al mismo tiempo comete injus-
ticias en su trabajo (hay explicaciones
psicolOgicas y justificaciones morales de
este fenomeno}, Quizas lucha porIa
igualdad y simultaneamente consiente
con facilidad en las desigualdades de las
cuales puede aprovecharse. Se queja de
la insuficiencia de los sueldos y de la
falta de reservas, pero cuando recibe
una gratificacion la gasta con facilidad
en absurdos 4.

Otro aspecto del subdesarrollo de la
vida personal es la inestabilidad del po-
bre, En primer lugar esta la inestabili-
dad de trabajo. En Bogota hay mas
oferta de mano de obra que demanda.
Ademas, la mayoria del mundo obrero
bogotano tiene pocas calificaciones pro-
iesionales y tecnicas. Son los obreros en
los cuales los empresarios tienen menos
interes. Los licencian segUn las circuns-
tancias y segiin sus calculos personales,
muchas veces no queriendo obligarse a
ninguna prestacion social con respecto a
los que en ultimo analisis consideran
que les sirven muy poco. Para los pobres
muchas leyes sociales se quedan en el
papel. Permanecen pobres e inermes a
pesar de todo. La desocupacion y las
crisis economicas los convierten conti-
nuamente en vagabundos.

A esta inestabilidad material se anade
una inestabilidad psiquica. En el am-
biente de los pobres se cambia facilmen-
te de opinion. No tanto con respecto a
los valores mas profundos de la vida,
sino con respecto a 10 que se presenta en

, Cf.: PH. DE SOIGNIES: Culture et milieux
populuires. Caslerman, Tournai. Sin fecha, pags.
47·69.

la vida publica. Se desmoralizan pOl'
golpes sin importancia y de vez en cuan-
do dejan, pOl' razones intrascendentes, a
sus jefes y, mas facilmente, a sus bene-
Iactores.

Los pobres de Bogota, como los de
tantas otras ciudades gran des, son ines-
tables porque no se Ies ha dejado en-
contrar un sitio y pOl'que no se Ies ha
dejado un lugar para instalarse,

Otros aspectos del alma del pohre son
su dependencia y pasividad. EI pobre
"acnia", sin duda, en su lugar de trabajo
-si 10 tiene-. Pese a ello, son otras
personas (el jefe de la empresa, los in-
genieros, los capataces}, los que eligen
y deciden pOl' el, Su profesion, si es que
la tiene, Ie ha sido mas bien impuesta
pOl' las circunstancias que no pOl' su pro-
pia preferencia. Se asimila al trabajo
cotidiano como una necesidad vital y
familiar.

EI horario de trahajo, los compafie-
ros, el comportamiento de los demas, el
ritmo, la forma y materia del trabajo
son mas bien soportados. Esta pasividad
con respecto al trabajo aumenta en la
medida en que es mayor la distancia ha-
cia la especializacion profesional. Todo
esto se opone a la espontaneidad del
homhre que desea actual' pOl' si mismo.
Es una continuacion del pasado en el
cual el pohre tampoco tenia muchas po-
sihilidades de iniciativa.

Esta pasividad hastante exterior sella
d lrante el dia y todo el ano la concien-
cia misma del individuo y desemboca en
la eliminacion de toda especie de in i-
ciativa personal.

Puede parecer que la dura lucha pOl'
la vida sea algo contrario a la pasividad.
Claro esta que no queremos negar la
actividad en la vida de los pobres, pero
estas actividades sirven a la suhsistencia
misma y no a la superacion de sus con·
diciones de vida. Salta a los ojos que la
preocupacion de las clases altas porIa
pobreza de sus conciudadanos eo impre-
sionante. EI egoismo duro e infrahuma·
no de algunos empresarios, que solo
piensan 11 uriquecerse sin ningulla



preocupaclOn social, no es representa-
tivo del pais. Sin querer dudar en 10
mas minimo de las mejores intenciones
de todas las iuiciativas privadas, seria
deseable que toda esta energia de preo-
cupacion sincera tomara mas en cuenta
aqueIIo que sirva mas profundamente a
la emancipacion social de los pobres.
Pues a la pasividad ya mencionada de
los pobres se afiade la pasividad que re-
sulta de una "beneficencia", "asistencia"
y "seguridad social" necesarias pero psi-
cologica y existencialmente peligrosas.
Este tipo de beneficencias, asistencias y
seguros eliminan sufrimientos grandes
de las familias pohres si no se Iimitan a
la organisacion de fiesteciIIas en ocasio-
Des memorables. Sin embargo, acostum-
bran al pobre a adoptar una actitud de
"recibir", de esperar de otros la solucion
de sus problemas, impidiendo, asi, que
prepare su propio futuro. POI'otro lado,
l con que medios podria hacerIo? La
preocupacion de la iniciativa privada y
de la administracion publica -de carac-
tel' psicoI6gico anonimo-s- se encarga
siempre mas de sus problemas. Si se
hace esto, sin dejar ampliamente una
voz propia al pobre mismo, este no ten-
dra otra posibilidad que convertirse en
un perpetuo amparado.

Determihadas grandee empresas pa-
ternalistas, equipadas con mt'ihiples y
amplios servicios sociales, aumentan, en
efecto, esta pasividad del pobre fuera de
la fahrica, pOl' mas realista que sea su
ayu~a. Este recibe alojamiento, diver-
siones, seguros, etc., sin poder mejorar
su autodecision mediante un mejora-
miento economico que Ie procure mas
autorrealizacion. l Como puede seguir
siendo el mismo y mantener un orguIIo y
una Iihertad legitimos a traves de todos
estos vinculos? Tal vez en el campo reli-
gioso la organizacion de las parroquias
y de sus obras, una ensei:ianza religiosa
ahstracta y alejada de la vida y la asi-
milacion de un cristianismo frecuente·
mente de obediencia ciega y sin forma-
cion autentica de las conciencias, contri-

buyen a aumentar la pasividad de los
que tienen contacto con la Iglesia.

La colectivizacion general de la vida
de nuestra epoca y su burooratizacion,
nivelan y disminuyen 0 aniquilan la acti-
vidad propiamente personal y aumentan
el reino del hombre-masa bajo la domi-
nacion de propagandas y publicaciones.
POI' 10 demas se podria preguntar si la
creacion del homhre-masa habria sido
posible sin el embrutecimiento y la des-
personalizacicn propias del maquinismo
industrial y sin las aglomeraciones ano-
nimas de pohres alrededor de las indus-
trias modernas.

En conjunto, las consecuencias de esta
pasividad en el trabajo, en la asistencia
social, en la vida cotidiana y en el am-
biente general son divers as y de vez en
cuando contradictorias. Tal vez se
advierta una especie de depresion tanto
fisica como psiquica, una psicastenia,
una especie de hipnosis. Otras veces se
trata mas bien de una hipertension 0

hiperexcitacion nervi osa casi inconteni-
ble, una necesidad de violencia, una
especie de desarreglo repentino y pode-
roso tanto del individuo como de deter-
minados amhientes pobres.

En general, estas pasividades expIican
la apatia frecuente del pobre en la vida
social, politica y hasta sindical. El pobre
se deja sumergir mas facilmente que los
miembros de otras cIases en corrientes
colectivas. No ohedece al dirigente mas
razonable sino al que habla con mas
envergadura y que sabe despertar sus
instintos profundos. El pobre, much as
veces, sigue pOl' union afectiva 0 instin-
tiva y no pOl' aprobacion intelectual el
rumbo propuesto.

3. Factores despersonalizadores.

Cuando observamos los factores que
contribuyen a la despersonalizacion del
pobre, podemos comprobar que en las
empresas no Ie quedan much as posibili-
dades de iniciativa 0 de autorrealizacion.
En todas partes tiene que sentirse infe-
rior a causa de su poca cultura y de su
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poca capacitacion. Dentro del mercado
de trabajo no se Ie considera tanto como
persona sino mas bien como "elemento"
de trabajo y produccion, Esto es parti-
cularmente claro donde los empresarios
evitan darle las prestaciones sociales,

Las condiciones de alojamiento tam-
bien tienen una fuerza degenerativa
muy fuerte. El ambiente material esta
estigmatizado por la pobreza: barracas,
casas destruidas, inquilinatos superpo-
blados, condiciones higienicas malas,
falta de pavimentacion y de aseo en las
calles, etc. El·denominador connin de la
vida familiar es igual para todos: haci-
namiento, mala nutr icion, diversiones
Iimitadas y semejantes, los mismos tra-
gos en el bar, los mismos elementos en
todas partes, todo 10 cual hace semejan-
tes las almas de los pobres, A la larga
son casi intercamhiahles y se compren·
de, por ejemplo, que las familias pohres
no piensen en protegerse contra la pro-
miscuidad. Todos los pobres, tanto los
hombres como las mujeres y sus hijos,
estan muy cerca los unos de los otros y
son muy semejantes. Su contagio reci·
proco es casi inevitable a causa de las
condiciones en que viven.

Esta despersonalizacion se aumenta
por el caracter administrativo e imper.
sonal de los multiples servicios 0 colee·
tividades de los cuales depende. El se-
guro social, el sindicalismo y las parro-
quias urbanas se dirigen a demasiados
individuos como para poder conocer a
cada uno. La familia y el hogar de los
pobres se cOlltentan con ser apenas una
unidad de vida para las comidas, para
la noche y para algunos domingos.

En resumen, se puede comprobar que
la vida psiquica del pobre dificilmente
puede elevarse a ser una personalidad
desarrollad?. Hay excepciones, pero es·
tas se han beneficiado de circunstancias
favorables extraordinarias 0 de talelltos
indiv' duales muy gran des. No es la cul-
pa de la clase humilde el que no dis-
ponga de personalidades fuertes. Las vir-
tU!lI~s~li!!(sqe esta clase de que dispone

Latinoamerica no pueden ordinariamen-
te convertirse en elites reales. La mayo-
ria de los pobres no tienen las condicio-
nes para poder convertirse en "perso-
nas", en el pleno senti do social de la
palabra.

El pobre no se comporta de una mao
nera muy racional; no reflexiona mu-
cho. El desarrollo de sus potencialidades
psiquicas y espir ituales queda frustrado.
La explicacion general de esta inferior]-
dad psiquica tiene que buscarse en Ia
miseria habitual de estas gentes.

La vida de los pobres es muy dura,
se marchita mas rap'idarnente, su resis-
tencia fisica es menor. En el ambiente
de los pobres se muere mas prematura
y facilmente. Ademas, ordinariamente,
los ingresos son inferiores alminimo vi-
tal. Los alojamientos muehas veces son
insuficientes. Como dice Proudhon 5 :

"En cada momento hay hambre. Esta
hamhre que se compone de todas las pri-
vaciones y de todas las penas; el hambre
que mina al cuerpo, enerva el espiritu,
desmoraliza Ia conciencia, engendra los
vicios, entre otros Ia embriaguez y Ia
envidia, al disgusto por trabajar y aho·
rrar, Ia bajeza, Ia indelicadeza de con·
ciencia, Ia groseria de costumbres, la
pereza, la prostitucion y el hurto".

B) Aspectos particu,lares de la desinte·
gracion de La persona en Los ambientes

pobres.

1. Falta de su.peracion de instintos e impll.lsos.

El pobre siente en primer Iugar las
necesidades elementales (conservacion
de si mismo, alimentos, sexualidad, sue·
llO, alojamiento), porque no puede sa·
tisfacerlas plenamente y las siente como
compensacion de su soledad y frustra·
cion humanas, como nos parece ser el
caso en su Iibertinaje sexual. Al tratar
este ultimo fenomeno COil frecuencia se

5 PROUDHON, P. J.: GlLerr',! ',!~ pai,t:. Pllris
1861, pags. 349·350:
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habla de ignorancia, de falta de educa-
cion moral y de falta de responsabilidad
a causa de 10 cual las ciegas pasiones
humanas pueden desahogarse desenfre-
nadamente. Sin duda todos estos ele-
mentos tienen su papel, pero una expli-
cacion mas profunda estriba en la
frustracion de la persona del pobre que
busca sus compensaciones narcoticas de
felicidad fragmentaria en el calor hu-
mano, donde el subdesarrollo de su per-
sonalidad no alcanza un amor que
aharque todo su ser, tanto en sus aspec-
tos mas espirrtuales de resonancia exis-
tencial como en sus aspectos fisicos. EI
deseo de satisfaccion de sus impulsos
elementales invade su conciencia y so-
foca las tendencias mas altas. Y cuando
los instintos elementales pueden recibir
su satisfaccion normal 0 compensatoria,
se hacen valer mas fuertemente que en
otros hombres a causa del puesto enor-
me que han tenido en la conciencia du-
rante los periodos de insatisfaccion 0 a
causa de una frustracion de felicidad
human a autentica que tiene que conten-
tarse con 10 fragmentario y que suhsti-
tuye la verdadera felicidad por el placer,
que es solo su somhra. EI derroche que
en ocasiones se ve de gratificacion no se
explica solamente por el hecho de que
tal gratificacion no abre, en la totalidad
de la miseria, ningun camino hacia un
futuro mejor, sino mas bien por la nece-

I I I I I I I sidad de compensar narcoticamente de-
I I I I I I I masiados sufrimientos y desolaciones
I I I I I I I cotfdianas. Este narcotico consiste en
I I I I I I I olvidar todo 10 ordinario comiendo y
] ] ] ] ] ] ] bebiendo sin freno y sumergiendose en
l l l l l l l el encanto del amor humano pasajero,
4 4 4 4 4 4 4 cuyas consecuencias desordenadas cons-
1111111 tituiran una nueva dosis de frustracion
] ] ] ] ] ] ] humana para el dia de maiiana. EI con-
j j j j j j j junto del psiquismo del pobre tiende a
I I I I I I I concentrarse sobre un nivel elemental.

EI uso de una jerga pro pia para indi-
I I I I I I I car las cosas y personas mas respetables
I I I I I I I es algo muy corriente entre los pobres
4 4 4 4 4 4 4 de las aglomeraciones urbanas. Es una
! ! ! ! ! ! ! eenal y una consecuencia de la degra-

dacion del psiquismo. Si el uso de las
palabras ya no es respetuoso, es porque
las cosas mismas ya no se respetan. Esta
degradacion afecta tambien las palabras
para indicar el hogar, la esposa, los hi-
jos, Ia comida, el suefio y la vida sexual.

La violencia de las relaciones afecti-
vas es otro sintoma de la degradacion
psiquica del pobre que tiene que vivir
en la irrrtacion del hacinamiento de in-
quilinatos. Hay enojos y gritos violentos
en su ambiente. Los hombres rifien con
sus mujeres y les pegan igual que a sus
hijos. Las mujeres se contagian de la
misma conducta de sus maridos y los
tratan much as veces de manera similar.
La violencia de las r'ifias es casi igual a
la impulsividad y crudeza con la que la
gente se abraza y se acopla. EI pobre,
en su desolacion, no sabe resist.ir a la
atraccion de las gran des pasiones. En
contraste con otros ambientes, no las di-
simula. Muchas veces para el los ritos
de la vida conyugal son de simplicidad
sin intimidad.

En muchas ocasiones la pobreza no
retarda sino que apresura la edad del
matrimonio. Y a pesar de los escasos
ingresos, los pobres tienen mas hijos que
las otras clases sociales de la ciudad. En
conjunto, parece que el hombre esta mas
cerca de la naturaleza que de una alta
moralidad espiritual. La omnipotencia
de las tendencias primitivas se revela
tambien en el campo del altruismo. EI
pobre tiene una generosidad y compa-
sion faciles. Tiene el corazon en la ma-
no. Muchos demagogos populares saben
perfectamente que las masas no se con-
quistan con razonamientos. Buscan tocar
el alma humana en sus profllndidades
misteriosas, en la frontera entre 10 car-
nal y 10espiritual, en sus instintos. Todo
el exito depende de la capacidad de
elegir entre los instintos mas emotivos.
A esto se allade que el espiritu critico
no esta muy difundido entre los pobres.
Hay personas de las cuales aceptan todo
y otras de las cuales no creen nada. Los
demagogos en los cuales tienen con-
fianza 10gran convencerlos facilmente.
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Pero otros demagogos pueden darles,
con no menos facilidad, convicciones
opuestas. Muchas veces el ultimo orador
tiene razrin. Aceptan con un simplismo
enorme las acusaciones contra sus patro-
nos, contra los ricos 0 contra el gobierno.
Esta ausencia de espiritu critico con res-
pecto a las palabras de otros 0 con res-
pecto a sus propias opiniones es una de
las sefiales mas evidentes de 10 que se
llama "falta de educacion",

2. Falta de autoconciencia.

'I'arnhien la autoconciencia es rara en
el pobre, No tiene el sentido critico para
verde frente su propia vida y su propio
ser a fin de descubrir la causa de fraca-
sos anteriores, comprobar cualidades
que puede desarrollar 0 fallas que puede
extirpar. Esta domina do pOl' su ambien-
te y pOl' los acontecimientos: no crea su
propia vida.

Si es verdad que la moralidad no
existe antes de que se despierte la auto-
conciencia, se puede entonces decir que
la vida de much os pobres es inframoral
o premoral, 10 cual es algo diferente de
una vida imnoral 0 amoral. El pobre
reflexiona poco y escasamente controla
sus actos 0 sus palabras. No esta presen-
te frente a su propia vida. Su suhjetivi-
dad se ha despertado poco.

El pobre vive en el presente y saca
provecho de los raros beneficios de este,
pOl' ejemplo, gastando inmediatamente
el dinero para beber y comer y para
cosas ahsurdas. No se ocupa mucho de
prever, Con respecto al dinero, al alo-
jamiento, al trabajo y a la educacion
de sus hijos es poco previsivo. POl' otra
parte, l como es posible preyer una con-
dicion alli donde la inseguridad es la
regIa? Es casi imposihle que los padres
se preocupen pOl' dejar una herencia
material a sus hijos. Apenas piensan en
proeurarles una especializaeion profe-
sional. Lo mas importaute es que e1 hijo
contribuya a ganar algo para la familia.

3. Falta de sentido de realidad.

Entre las eualidades mas altas de la
conciencia se eneuentra el "senti do de
realidad" que asegura el contacto y la
sintesis entre la totalidad del individuo
y la totalidad del mundo fisico y social.
l Posee el pobre esta cualidad? Parece
que no. Cuando razona no logra darse
cuenta de todo. Hasta cuando se trata
de sus propios intereses, el pobre no
tiene sufiente experieneia ni una opi-
nion amplia para razonar eon un realis-
mo perfecto. Partieularmente en el
mundo obrero se comprueba un gusto
excesivo pOl' los "principios", Los ponen
en juego, muchas veces, con respecto a
hechos sin importancia: un aumento
minimo de sueldo, etc. Present an el in-
conveniente evidente de estar muy Iejos
de 10 real y de provo car muchas mise-
rias individuales y familiares, como es el
caso, pOl' ejemplo, con el principio de
solidaridad en una huelga. Es al mismo
tiempo la gloria y la debilidad del mun-
do obrero saber luchar en nombre de
gran des pr incipios ; debilidad cuando se
trata de falta de proporciones y de una
falta de comprension del conjunto de los
problemas. Muchos observadores han
nota do el sentimiento del pobre. El pue-
blo piensa con el corazon. El intelectual
presenta mas razon en su discurso, pero
esta mas lejos del obrero que escucha.
Provoca sorpresa, pero no una adhesion
del corazon. Una apelacion al sentimien-
to hace caer toda resistencia. Basta una
palabra sencilla directa, un ejemplo con-
creto. En estas condiciones el pobre se
deja arrastrar a extremos sin dificultad.

4. Embrutecimiento,

Tanto las caras como las manes y el
andar de los pobres son rudos, pesada-
mente marcados porIa fatiga, las nece-
sidades, la miseria. Los ninos tal vez
tienen todavia rasgos de fineza delicada,
pero pronto estaran como u padres
inmergidos en la maquinaria de la vida.
Los talentos latentes no se desarrollaran.
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La Iimpieza del cuerpo practicamente
no es posible a causa de la estrechez y
la incomodidad de los alojamientos. La
gente se contenta con lavarse la cara y
las manos, Ademas, tamhien en sus cos-
tumbres y apreciaciones el pobre se dis-
tancia sin reflexionar del mundo bur-
gues, En el mundo obrero se nota una
inclinacion a rechazar todo 10 que viene
de un mundo que muchas veces entor-
pece su propio desarrollo. La direccion

.de una gran empresa que hahia cons-
truido casas para sus obreros, tuvo la
gran sorpresa de ver que varios obreros
no querian aceptarlas. La razon no fue
formulada explicitamente. Sin embargo,
tal gesto se puede interpretar no solo
como una oposicion contra la dependen-
cia de la empresa hasta en la vida pri-
vada, sino tamhien como una reafirma-
cion de si mismo contra el ambiente
burgues.

Tamhien la esposa del pobre, inclu-
sive cuando no trabaja en la Fahrica, ha
sido degradada por las condiciones hu-
manas en que vive. Muchas veces se ha
vuelto una especie de maquina "una
rnaquina para hacer nifios", una maqui-
na para procurar unos mementos de
placer, una maquina para cocinar, para
lavar, para Iimpiar. En el amhiente de
los pobres, tanto las mujeres como los
hombres se emhrutecen por sus condi-
ciones de vida; no logran elevarse a ni-
veles propiamente humanos de la espi-
ritualidad vivida.

Eu resumen, puede decirse que los po-
bres de las ciudades grandes tienen algo
frustrado e inculto. La coltura verda de-
ra, no aquel aumento en eI mimero de
ideas procurado por la instruccion esco-
lar sino el desarrollo de todas las poten-
cialidades del alma que permite al hom-
bre situarse en eI universo, la coltura
verdadera, repetimos, 0 sea la vida con
un profundo sentido de la existencia hu-
mana que se encuentra en muchos cam-
pesinos analfabetos, se pierde rapida-
mente en las aglomeraciones urbanas
pobres. Las condiciones para entrar en

la cultura, que no son tanto la ensefian-
za escolar cuanto la vida interior, el co-
nocimiento de si mismo, la independen-
cia de espiritu, la libertad interior, etc.,
no estan a su alcance. Tienen otras ne-
cesidades mas urgentes que satisfacer,

5. Falta de diierenciacion de talentos.

Un alma es rica cuando es grande el
mimero de registros que ella misma pue-
de utilizar, cuando es mas 0 menos ili-
mitada la suma de intereses y muy ele-
vada su cualidad, cuando la cantidad de
funciones psiquicas en actividad es im-
portante y cuando la mayoria de elIas
ha recibido un desarrollo normal. Esta
riqueza interior se puede medir facil-
mente segun el mimero de objetos que
provoquen espontaneamente la atencion
del sujeto.

;,Se encuentra todo esto en el pobre?
Una participacion mas intensiva en la
vida del mundo obrero latinoamericano
revel a un talento humano mas grande
que en ambientes obreros anglosajones,
donde en el curso del ultimo siglo las
condiciones economic as de los obreros se
han mejorado tanto que los talentosos
de las generaciones jovenes han podido
emanciparse y suhir en la escala social.
Esta emancipacion ha sido al mismo
tiempo una matizacion y diferenciacion
de talentos de modo que el caracter del
mundo obrero anglosajon ahora esta
mas bien determinado por una incapa-
cidad psiquica de ascenso. El talento hu-
mano en la gran masa popular latino-
americana se advierte muchas veces en
el contacto inmediato con esta gente. No
obstante, todavia es un tal ento anonimo,
apenas consciente de si mismo y sin po-
sibilidad de emanciparse con propios
medios economicos. El talento de la cla-
se pobre no ha podido matizarse y dife-
renciarse todavia. El ofrecimiento de
becas a algunos componentes jovenes de
esta clase humilde no parece correspon-
der a la cantidad de talentos latentes.
Tamhien bajo este aspecto, esta capa de
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la sociedad constituye una reserva hu-
mana enorme para el futuro. El camino
hacia la realizaoicn de este talento ocul-
to y latente se despejara plenamente
cuando el nivel de vida de esta gente se
haya elevado. Mientras tanto, continua-
ra en pie el hecho de que la instruccion
popular se ha desarrollado muy poco. El
pobre posee muy escasos conocimientos.
El joven comienza a trabajar en el mo-
mento en que es apto para adquirir co-
noeimientos, La cultura "cuesta" mucho,
particularmente en Bogota. Practica-
mente el pobre esta excluido de las
fuentes clasicas de la cultura. Envuelto
en la dura lucha por la vida, Ie cuesta
un esfuerzo enorme entender algo de
nivel cultural.

6. Falta de responsabilidad.

Todos los que conocen de cerea el am-
biente de los pobres de Bogota sefialan
una falta de responsabilidad del hombre
con respecto a su hogar. Ni una educa-
cion seria, ni la vocacion y el desarrollo
de sus hijos, ni la felicidad de todos, ni
la vida moral le preocupan mucho. Se
pierde en sus pasiones narcoticas. Es
como si el hombre tratase las responsa-
bilidades hacia personas como respon-
sabilidades hacia cosas, 0 sea, huye de
las responsabilidades verdaderas, mas
altas, con las cuales tendrian precisa-
mente que desarrollarse sus valores
autenticamente humanos, Practicamente
deja toda la responsabilidad del hogar
a su esposa y parece sentir poca culpa-
bilidad cuando la ahandona, Los pohres
apelan preferentemente a la colectivi-
dad. Esta deficiencia en las responsabi-
lidades de la familia y la comtin apela-
cion al Estado 0 a instituciones de bene-
ficencia son quiza consecuencia de la
poca responsabilidad que en el pasado
tenian para realizar su propia vida y su
propio futuro y esto como consecuencia
de una dependencia total de sus patro-
nos. Quizas sea tambicn la dureza de la
vida, demasiado grande como para po-
der afrontarla. Se comportan como

hombres acabados, sin darse cuenta, y se
dejan absorber por las pocas atracciones
del momento en forma de compensa-
cion, descomponiendo, de esta manera,
sus hogares y sus personas mismas.

7, Simplificaci6n psiquica,

De las muchas tendencias que cada
hombre tiene, solo un numero muy pe-
quefio puede desarrollarse en el alma
del pobre. Es nuevamente un sintom a
de la pobreza interior y este hecho con-
tribuye tambien a mantener su psiquis-
mo en un nivel inferior. Todo 10 que se
refiere al estudio de la belleza, a la cu-
riosidad intelectual, a una aspiracion de
variar las cosas, a una simpatia larga y
profunda, a una ternura verdadera, a la
benevolencia, etc., son sentimientos que
tienen poco lugar en la conciencia del
pobre. Sus condiciones de vida se 10 im-
piden. Ahora bien, una tendencia y un
talento que no pueden desarrollarse en
el momento normal de su despliegue,
se pier den casi definitivamente. En sus
gustos el pohre posee un simplismo bas-
tante grande y se contenta con facilidad.
En la vida afectiva del pobre se efectua
una estereotip izacion muy acentuada.

La simp'lifioacion afectiva se muestra
aun mas en las mujeres pobres. Son pre-
maturamente viejas, tanto fisica como
psiquicamente. Pierden la delicadeza, la
firmeza, el cuidado de la persona, el
gusto por la limpieza, la apertura a las
cosas del alma que son caracteristicas
femeninas. La pobreza interior del po-
bre es muchas veces la imagen y tamhien
la consecuencia de la pobreza de su ni-
vel de vida y de su sueldo. Su pobreza
interior, su impotencia para alcanzar los
niveles elevados de la conciencia y para
realizar las condiciones de la vida per-
sonal, tienden a cambial' al pobre, en
todos los campos, en un ser humano in-
ferior. Muchos aspectos de esta inferio-
ridad son una con ecuencia del hecho de
que las condiciones de vida de los po-
bres sean condiciones inhumanas.
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8. Complejo de inferioridad.

En torno al pohre se exhihe la rique-
za. Siente en carne viva su miseria frente
a ella: miseria de su alojamiento, de sus
muehles, de su comida, la cara prematu-
ramente envejecida de su esposa, el sem-
hlante palido de sus hijos, Hay cierta
semejanza entre la miseria y el infierno:
impotencia para salir de ellos, ausencia
de esperanza.

El pohre tiene una continua experien-
cia de su inferioridad. Cuando de eI se
trata, pueden hacerse promesas vanas,
puede resolverse un prohlcma con una
palahra amahle, dar una gratificacion
infima cuando se esperaba un aumento
suhstancial, etc. Es una inferioridad te-
rrible. Los pobres forman una clase des-
preciada, asistida con heneficencia 0 con
condescendencia paternalista. Cuando se
es inferior se siente el desprecio muy
facilmente: una mirada, una entonacion,
un gesto, un olvido.

9. Resignacion sorda.

Cada repreaion comienza a provocar
un sufrimiento y cuando este se prolon-
ga, se transforma en un estado de tr'is-
teza. La tristeza producida por la frus-
tracion de la persona en el ambiente de
vida crece en el pohre en virtud del sen-
timiento de ineluctahilidad de su con-
dicion. Las desilusiones continuas pro-
vocan una resignacion sorda, una falta
de coraje frente a la accion.

C!Jn respecto a los poderosos y los ri-
cos, la primera actitud muchas veces es
la de la sumision. Se cumplen las orde-
nes mas rapid amen e en la medida en
que son dadas de una manera imperati-
va. De vez en cuando se asume una pun-
tualidad sorprendente y de ninglin modo
exigida por los jefes. Hasta se preven
los deseos de los patrones 0 superviso-
res. Esta docilidad y este servilismo, que
provienen, en primer lugar, del miedo
que es consecuencia de la inseguridad de
vida -y que estan ademas eargados de
un afan por ohtener favores-, tienen

poco valor moral. Seria muy ingenuo
que un patron estuviese contento con un
servil'ismo tal. Se trata de una deforma-
cion psiquica y moral. El pohre se hace
pequeiio para pasar inadvertido y para
pasar por la tempestad con la superficie
mas pequeiia posihle, Aprende a mime-
tizar sus propios aentimientos y resen-
timientos, Dice mentiras para tener acce-
so 0 para lograr favores.

10. Rencor.

El rechazo de la situacion de inferio-
ridad se manifiesta en nomhre de la
conciencia moral. Antes de llegar a reac-
ciones mas duras, el resentimiento con-
duce de vez en cuando al pohre a rehu-
sar todo 10 que tenga una apariencia
burguesa: ellujo de sus apartarnentos, 0

de sus vestidos, sus maneras, su cortesia,
su lenguaje correcto, sus periodicos, etc.
Se puede ver bajo esta luz la negativa
de los ohreros a aceptar casas construi-
das en su favor por las empresas.

El pohre desconfia muchas veces de
todos los que no son compafieros de su
inferioridad. Sospecha de todo y de to-
dos.

El pohre sutilmente procura inferio-
rizar ante sus propios ojos a los que el
llama superiores. Las calificaciones mas
ofensivas, formuladas en la jerga mas
baja, son lanzadas en todas las direccio-
nes. Se acusa al mundo hurgues, a los
politicos, al Estado y, eventualmente, a
la Iglesia, de todos los crimenes posi-
hIes. Acusaciones tales que impresionan
hasta a los exponentes de las c1ases altas,
que por preocupacion y conmocion so-
ciales idealizan la clase de los pohres,
viendo todos los heroismos a un lado y
todos los vicios al otro. En las clases
altas se encuentran siempre mas perso-
nas con apertura mental suficiente para
romper las barreras del egoismo, a veces
en forma de reneor contra su propio am-
biente que los frustro, a veces por since-
ra comprension dc las falJas del pasado.
El pohrc no tienc dificultad cn cncon-
trar virtudcs en su pro pia clase que
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sobreestima, una supervaloracion facil-
mente confirmada por exponentes des-
equilibrados de otras clases. Sin embar-
go, la realidad es bastante rriste para
luchar contra ella sin exageraciones, sin
simplismos y con una sincera voluntad
de defender y promover la dignidad hu-
mana. Basta una entrega positiva a la

emancipacion de los pobres basandose
en valores humanos positivos y no en
rencores negatives.

En cuanto a los enaltsis ante rio res, cf.: SI-
MON LIGIER: L'adulte des Milieux Ouvriers.
Tome I: Essai de Psychologie Sociale. Paris.
Editions Ouvriers, 1951.
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