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RESUMEN

La post mo der ni dad es un mo vi mien to que
sur ge como con se cuen cia de la cri sis de la mo -
der ni dad do mi nan te, des va ne cien do mu chos de
los gran des pro yec tos que exal ta ban el do mi nio y 
el po der del hom bre, sien do sus ti tui do por lo pe -
que ño, lo lo cal, lo al ter na ti vo. Una de las ca rac te -
rís ti cas más des ta ca das de la post mo der ni dad es
la in fluen cia de los me dios de co mu ni ca ción que
in va den y ejer cen su in fluen cia en lo co ti dia no,
en que ya nada asom bra y ni si quie ra per tur ba. En 
este tra ba jo se pre sen tan al gu nos as pec tos que
ca rac te ri zan a la post mo der ni dad ha cien do én fa -
sis en: la in fluen cia de los me dios, la se xua li dad
en un mun do vir tual y la vio len cia en la so cie dad
post mo der na.
Pa la bras cla ve: Mo vi mien to, mo der ni dad, post -
mo der ni dad, pro yec tos, me dios, co mu ni ca ción.

AB STRACT

Postmodernity is a move ment that arose as
a re sult of the cri sis of the dom i nant mo der nity,
con front ing many of the great pro jects which ex -
alted the do min ion and the power of man, and re -
plac ing them with small ness, what is lo cal, and
other al ter na tives. One of the most out stand ing
char ac ter is tics of postmodernity is the in flu ence
of mass me dia that in vades and ex erts its in flu ence 
in daily life, to the point where noth ing as ton ishes
or even dis turbs us. In this pa per cer tain as pects
that char ac ter ize postmodernity are pre sented
mak ing spe cial em pha sis on as pects such as: the
in flu ence of mass me dia, sex u al ity in a vir tual
world and vi o lence in postmodern so ci ety.
Key word: Move ment, mo der nity, postmo-
dernity, pro jects, mass com mu ni ca tion me dia.

Recibido: 27-04-2004  •  Aceptado: 10-06-2004



EL NARCISISMO DE LA POSTMODERNIDAD

La post mo der ni dad se pue de de fi nir como un mo vi mien to des cons truc ti vo de la ra -
zón ilus tra da, que sur ge como con se cuen cia de una cri sis de la mo der ni dad do mi nan te que
pro du ce una rup tu ra con mu chos de sus ras gos y que se ca rac te ri za por: una crí ti ca a la fi lo -
so fía oc ci den tal, un com pro mi so ideo ló gi co con las mi no rías, pér di da de la his to ri ci dad, fin 
de los me ta rre la tos, he do nis mo y eclec ti cis mo.

El post mo der nis mo para Li po vetsky1 sig ni fi ca el ad ve ni mien to de una cul tu ra ex tre -
mis ta que lle va la ló gi ca del mo der nis mo has ta lí mi tes ex ce si vos, ma ni fes tán do se en los
años se sen ta con una in ci ta ción a un he do nis mo exa cer ba do, es ta dos al te ra dos de con cien -
cia aso cia dos al con su mo de dro gas e in cor po ra ción de la li be ra ción, el pla cer y el sexo
como for man do par te de la cul tu ra co ti dia na; sus ci tan do una es pe cie de nar ci sis mo cul tu ral
y es té ti co ali men ta do por la ima gen, así como una fal sa iden ti dad in fluen cia da por los me -
dios de co mu ni ca ción, sur gien do una nue va era del va cío o de la va cui dad que in te rro ga
drás ti ca men te a la mo der ni dad por las cau sas de sus fra ca sos2.

En una épo ca de la tec no lo gía, ma ni pu la ción ge né ti ca y la clo na ción, ob ser va mos
como se pro du ce la des truc ción del trans bor da dor es pa cial, con si de ra do como un ico no de
la con quis ta del es pa cio a la en tra da de la at mós fe ra te rres tre o como una de las ciu da des
más im por tan tes en el ám bi to mun dial como Nue va York, ex pe ri men ta una au sen cia de
flui do eléc tri co por más de 48 ho ras. Estas si tua cio nes poco co mu nes y con si de ra das im -
pro ba bles unos años atrás, hace su po ner que en esta épo ca post mo der na se ha pro du ci do
una len ta pero cons tan te sus ti tu ción de los gran des me ta rre la tos por si tua cio nes nada pre vi -
si bles y que con el trans cu rrir del tiem po de ja ran de asom brar nos y de ge ne rar al gu na re -
pues ta emocional.

Se han des va ne ci do los gran des pro yec tos exal ta do res del hom bre, sien do sus ti tui -
dos por lo pe que ño y lo pró xi mo, lo per so nal y lo lo cal; en que el ideal post mo der no ven dría 
a ser la re pues ta ante el de sen can to del mo der nis mo, con una ten den cia cada vez más acen -
tua da a real zar la neu tra li za ción de con flic tos de cla se, la ato mi za ción del ima gi na rio re vo -
lu cio na rio, la de subs tan cia ción nar ci sis ta y la hu ma ni za ción como res pues ta a una so cie -
dad mo der na en que los se res hu ma nos se es ta ban con vir tien do en es pe cies de má qui nas vi -
vien tes que for ma ban par te del en gra na je de la so cie dad in dus trial. En este pro ce so de per -
so na li za ción nar ci sis ta post mo der no des ta can as pec tos po si ti vos y ne ga ti vos ta les como: el 
sur gi mien to de un nue vo cul to a la to le ran cia, el res pe to de las di fe ren cias y el de rrum be de
los es ta men tos je rár qui cos, que trans for ma el ejer ci cio de esa je rar quía en una es pe cie de
pa ro dia a quien na die pres ta aten ción, con de mo cra ti za ción de los co no ci mien tos en di fe -
ren tes áreas de la cien cia y téc ni ca, lle gan do al ex tre mo de una ela bo ra da eru di ción por par -
te de im ber bes jó ve nes en el uso de las nue vas tec no lo gías que su pe ran con su in ge nio y
crea ti vi dad a uni ver si ta rios con sa cri fi ca dos años de es tu dios su pe rio res. La cán di da bri -
llan tez de fic ti cios an ti fa ces co mien za a ex tin guir se, sin em bar go pa re cie se que al gu nos es -
tu vie sen en la bús que da de sus de ca den tes más ca ras ante el des con cier to cre cien te ge ne ra -
do por el des co no ci mien to de los ro les que les co rres pon de de sem pe ñar en la so cie dad
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post mo der na, en que el cum pli mien to de los mis mos ex pe ri men tan cri sis su ce si vas ge ne -
ran do an gus tia y de sa so sie go en los in di vi duos anclados en la modernidad.

POSTMODERNIDAD, MEDIOS, CULTURAS Y CONTRACULTURAS

A par tir de los años se sen ta se co men zó a ob ser var una ex plo sión li ber ta ria en los di -
fe ren tes ám bi tos de la vida dia ria que in clu ye ron: el ves tua rio, la vida se xual, la edu ca ción,
las re la cio nes in ter per so na les, la li te ra tu ra y el arte, como con se cuen cia de la cre cien te in -
fluen cia de la pu bli ci dad y los me dios de co mu ni ca ción. En el arte, el pop art va a sur gir ins -
pi ra do en las imá ge nes de la pu bli ci dad en que el es pec ta dor re co no ce ob je tos co rrien tes en
las pin tu ras, aho rrán do se el es fuer zo y tra ba jo men tal que en un mo men to sig ni fi ca ron las
obras del ex pre sio nis mo abs trac to. El arte co mien za a trans for mar se en icó ni co, ca rac te ri -
za do por exal tar las imá ge nes en que los me dios ejer cen una no ta ble in fluen cia y que pa re -
cie sen tras la dar nos a un nue vo ba rro co en que pre do mi nan lo exa ge ra do de las for mas y la
exu be ran cia, sus ti tu yén do se a las imá ge nes re li gio sas por los ico nos del pop. El pop art co -
mien za a exal tar lo co ti dia no, lo in tras cen den te, y los ar tis tas ni si quie ra se preo cu pan en in -
ven tar o crear al gún mo ti vo, ya que este se en cuen tra a su al re de dor en la pu bli ci dad te le vi -
si va, las va llas pu bli ci ta rias y las re vis tas de moda. War hol co mien za a uti li zar fo to gra fías
de pren sa re pi tién do las múl ti ples ve ces en la mis ma su per fi cie como una crí ti ca a la des hu -
ma ni za ción de los me dios de co mu ni ca ción, que pre sen tan imá ge nes que al re pe tir se de
una ma ne ra con se cu ti va ter mi nan por no ejercer ningún efecto.

En la cul tu ra pop va mos a ob ser var una bús que da exas pe ra da de lo dio ni sia co, lle -
gan do al ex tre mo que ese es pí ri tu dio ni sia co que se ma ni fies ta en la irre ve ren cia y la ero -
ti za ción, ter mi na por per der todo su sig ni fi ca do al trans for mar se en algo co ti dia no y alie -
na do a los me dios de co mu ni ca ción. El irra cio na lis mo y el es pí ri tu bá qui co del pop sig ni -
fi ca ron una es pe cie de ca ta li za dor en el sur gi mien to de cul tos exó ti cos y la cul tu ra de la
dro ga, sur gien do en la li te ra tu ra es cri to res ta les como: Kem Ke sey´s, an tro pó lo gos como
Car los Cas ta ne da y psi có lo gos como Ti mothy Ó Leary, quie nes exal ta ban es ta dos al te ra -
dos de con cien cia me dian te la uti li za ción de plan tas alu ci nó ge nas como el pe yo te o dro -
gas sin te ti za das en el la bo ra to rio. Juan Lis ca no con si de ra que una sub cul tu ra que fo men -
tó la ex pan sión es pi ri tual y los es ta dos al te ra dos de con cien cia me dian te el uso de alu ci -
nó ge nos, con tri bu yó a una re gre sión he do nis ta que al fi nal se alie nó con el sis te ma y co -
men zó a for mar par te de una ma qui na ria de con su mo y des truc ción3. Esta si tua ción de
alie na ción de los mo vi mien tos que sur gen en los se sen ta y co mien zo de los se ten ta a la
sub cul tu ra de la so cie dad de con su mo ge ne ró un mo vi mien to con tes ta ta rio re pre sen ta do
por el punk que al fi nal re sul tó asi mi la do por la in dus tria pu bli ci ta ria y el mer ca deo. El
mo vi mien to punk va a ser par ti da rio del in di vi dua lis mo, la trans gre sión de los es que mas
ins ti tui dos por la so cie dad, la crí ti ca a la fa mi lia, el tra ba jo, la edu ca ción; au to de fi nién do -
se como nihi lis ta y asu mien do un lema ca rac te rís ti co de la post mo der ni dad: “Vive el pre -
sen te, ya que el fu tu ro es in cier to”. Es un nihi lis mo que juz ga a todo lo que tras cien de al
in di vi duo como: es pí ri tu, hu ma ni dad, so cie dad, es ta do, éti ca y ver dad como for mas pa -
to ló gi cas y erró neas del so me ti mien to del hom bre a esen cias uni ver sa les en la que el su je -
to pa re ce des va ne cer se.
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El mo vi mien to punk se va a eri gir como sím bo lo de una ten den cia que se va a opo ner
de una ma ne ra ra di cal al “paz y amor” del mo vi mien to hip pie de los se sen ta, con el epí gra fe
de “odio y gue rra” acor de con la vio len cia de la so cie dad con tem po rá nea. Esta pos tu ra, se
pue de in cluir en lo que Eric Fromm de fi nía como me ca nis mos de eva sión ante una si tua -
ción que se des cri be como in so por ta ble y que a pe sar de que mi ti ga una an gus tia in to le ra ble 
no so lu cio na el pro ble ma sub ya cen te, lle gan do a los ex tre mos de ten den cias ma so quis tas y
sá di cas con in cli na cio nes al su fri mien to, que se ma ni fes tó en el mo vi mien to punk en una
esté ti ca sa tu ra da de ho jas de afei tar, im per di bles y vi ni lo, en que el in ten to de so bre po ner se
a una so cie dad alie na da y re pre si va de sen ca de nó en una sen sa ción de ani qui la ción del “yo” 
que en con tró la ma ne ra de trans for mar esa si tua ción, me dian te la in cor po ra ción a un mo vi -
mien to que sim bo li za ba lo fuer te, eter no y fas ci nan te, par ti ci pan do ac ti va men te de su fuer -
za y glo ria pa sa je ra4. A pe sar de lo con tes ta ta rio e irre ve ren te del mo vi mien to punk ata can -
do al es ta do, la se xua li dad ma chis ta, el amor, la re pre sión y la ra cio na li dad alie na da con si -
de rán do las como en fer me da des, ter mi nó al fi nal sien do asi mi la do como un pro duc to y
mer can cía de con su mo por el mis mo sis te ma al cual com ba tía y cri ti ca ba5.

En la épo ca de los ochen ta la asi mi la ción de los mo vi mien tos con tes ta ta rios al sis te -
ma fue más ma ni fies ta y los “mas me dia” asu men el con trol casi to tal de cual quier ex pre -
sión crea ti va, im po nien do sus pau tas, mo de los, re que ri mien tos, y a di fe ren cia de la tec no -
lo gía de la mo der ni dad ca rac te ri za da por la di na mi ci dad de sus pro duc tos, que se ma ni fies -
tan en rau dos au to mó vi les, avio nes que so bre pa san la ve lo ci dad del so ni do; la tec no lo gía
de la post mo der ni dad se ca rac te ri za por su es ta ti ci dad como su ce de en la in for má ti ca que
in mo vi li za al in di vi duo en una si lla mien tras se en cuen tra en la bús que da de ima gi na rios
mun dos vir tua les en la pan ta lla del computador.

La tec no lo gía se trans for mó en una es pe cie de apén di ce de los se res hu ma nos en que
el si li cio, el vi ni lo, los bytes, tras la dan al hom bre con tem po rá neo a un uni ver so vir tual que
lo de sa rrai ga y des li ga de la rea li dad cir cun dan te, ob nu bi lan do su crea ti vi dad y trans for -
mán do lo en una es pe cie de au tó ma ta me diá ti co que trans fie re sus emo cio nes como: ale -
gría, tris te za, amor, odio a una fría y pá li da pan ta lla, de sen ca de nan do en una in di fe ren cia
afec ti va o anae co ti mia y en una so cie dad con mar ca dos ras gos es qui zoi des que se ma ni fies -
tan como: una ten den cia acen tua da ha cia lo eso té ri co ex pre sa da en una des car ga me diá ti ca
dia ria de ilu mi na dos gurúes que pre di cen un fu tu ro in cier to, una pa ra dó ji ca in co mu ni ca -
ción en épo ca de las co mu ni ca cio nes y una obe dien cia au to má ti ca en que se aca ta cie ga -
men te los dic tá me nes del mer ca deo y la pu bli ci dad. To dos es tos sín to mas van a es tar pre -
sen tes en nues tra so cie dad con tem po rá nea y que evi den cian tras tor nos psí qui cos se ve ros
cu yas con se cuen cias se tra du cen en: una des hu ma ni za ción cre cien te de la so cie dad, vio -
len cia exa cer ba da, cul to a la in di vi dua li dad y un sen ti mien to de in sig ni fi can cia del su je to
ante el mundo exterior.

La in fluen cia de las nue vas tec no lo gías han de ge ne ra do en un he do nis mo, que a di fe -
ren cia de la trans gre sión e irre ve ren cia de las van guar dias, se ca rac te ri za por su su mi sión y
alie na ción al sis te ma, que trae como con se cuen cia un nar ci sis mo exa cer ba do en que se rin -
de cul to a la in di vi dua li dad; sin em bar go no es un in di vi dua lis mo com pe ti ti vo ca rac te rís ti -
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co de las so cie da des mo der nas ca pi ta lis tas, sino un in di vi dua lis mo he do nis ta en que la
com pe ti ti vi dad es un “sin sen ti do”, ya que sen ci lla men te el “otro” no nos in te re sa y ni si -
quie ra lo gra afec tar nos.

Este cul to a la in di vi dua li dad nar ci sis ta que se ha exa cer ba do por la in fluen cia cre -
cien te de los me dios de co mu ni ca ción, ha de ter mi na do que di fe ren tes or ga ni za cio nes que
re quie ren y ne ce si tan de la in te rac ción de un gru po nu me ro so de in di vi duos, co mien cen a
pre sen tar cri sis su ce si vas an te rior men te no ex pe ri men ta das y que ha re du ci do a es com bros
par ti dos po lí ti cos, sin di ca tos y or ga ni za cio nes es tu dian ti les, sien do sus ti tui dos por agru pa -
cio nes con in te re ses muy es pe cí fi cos y ato mi za dos, como una for ma de ma ni fes ta ción de
ese in di vi dua lis mo postmoderno.

Este cul to a la in di vi dua li dad nar ci sis ta y el des mo ro na mien to de los me ta rre la tos
que ha bían fi ja do una orien ta ción a la so cie dad du ran te el si glo XIX y par te del si glo XX,
de ter mi nó que lo in tras cen den te ad qui rie se una ma yor tras cen den cia, acen tua da por la in -
fluen cia me diá ti ca, ge ne ran do una in só li ta au dien cia que cada día está aten ta a los más ru ti -
na rios e in tras cen den tes ac tos de la vida co ti dia na, de ge ne ran do en una es pe cie de vo yeu -
ris mo tec no ló gi co en que ya no se es pía a tra vés de los ori fi cios de la ce rra du ra, sino a tra vés 
de la fría pan ta lla de la caja del te le vi sor o del com pu ta dor, no exis tien do el ries go de ser
des cu bier to o re pren di do.

Exis te una pér di da real del sen ti do de la tem po ra li dad, en que la his to ria cada vez
pier de más sig ni fi ca do, con si de rán do se al pa sa do como una amal ga ma de tra di cio nes y
cos tum bres que con tras tan con la exu be ran cia de lo me diá ti co, en que lo tra di cio nal y lo po -
pu lar pier de todo su sig ni fi ca do ante una so cie dad que en sal za a ar ti fi cia les per so na jes del
es pec tácu lo, de sig nos exa cer ba dos, que son una cla ra re pre sen ta ción de ese in di vi dua lis -
mo nar ci sis ta. La rá pi da de ca den cia de es te reo ti pa dos y ena je na dos ico nos me diá ti cos es
un he cho fre cuen te en la so cie dad post mo der na, en que las ce le bri da des del es pec tácu lo
pier den su aura en vol ven te y son in ca pa ces de con ti nuar so nan do su en can ta do ra flau ta do -
ma do ra de ser pien tes que ya no emi te so ni dos, arre me tien do una de so rien ta da sier pe en
con tra de sus ex tra via dos amos, oca sio nán do les se rias des ga rra du ras que les im pi de man -
te ner se en pie; y a pe sar de uti li zar com pli ca dos ar ti lu gios fre cuen tes en el mun do del es -
pec tácu lo, ape nas ge ne ran la ela bo ra da tea tra li dad de los mis mos, una te nue y for za da son -
ri sa de in di fe ren te complicidad.

LA SEXUALIDAD EN UN POSTMODERNO MUNDO VIRTUAL

A par tir de los años se sen ta co mien za a ob ser var se una ma yor am pli tud y li ber tad
en los di fe ren tes as pec tos re la cio na dos con la se xua li dad, sin em bar go pa re cie se que en
los úl ti mos años es tu vie se sien do con fis ca da pro gre si va men te por la pu bli ci dad y los me -
dios, en que ya no es ne ce sa rio ima gi nar nada ni su po ner nada, ya que lo se xual se ofre ce
pre fa bri ca do. El “Eros” co mien za a ser abra za do pro gre si va men te por los bra zos de “Ta -
na tos”, en que la pu bli ci dad y los me dios trans for man la se xua li dad en hi pe rreal no de -
jan do es pa cio al gu no a la ima gi na ción. La por no gra fía me diá ti ca ha tras la da do al hom bre 
post mo der no a una es pe cie de vo yeu ris mo mi cros có pi co, en que es truc tu ras ana tó mi cas
an ti gua men te ve da das a la vi sión o ima gi na ción ad quie ren pre sen cia por los lo gros de la
téc ni ca.

Es cada vez más fre cuen te ob ser var la trans for ma ción en la so cie dad post mo der na
del sexo en una es pe cie de do ble vida, exal tan do y es ti mu lan do esa men ta li dad vo yeu ris ta
de sen fre na da en que exis te un de seo im pe tuo so de ob ser var todo, en que de sem plea dos, es -
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tu dian tes e in clu so pro fe sio na les ex hi ben su sexo en un es tra do como si es tu vie sen en una
es pe cie de co li seo ro ma no, en que los vo yeu ris tas se agol pan apre su ra da men te para te ner
con tac to con esa se xua li dad mi cros có pi ca an te rior men te ve da da. Todo lo es con di do deja
de es tar ocul to, todo lo prohi bi do deja de es tar pros cri to y ob ser va mos como un ma yor nú -
me ro de in di vi duos ne ce si tan do sis más ele va das de hi pe rrea li dad sexual.

La des nu dez que se ha bía con ver ti do en es pe cie de fe ti che que to dos bus ca ban ob ser -
var a tra vés del ojo de la ce rra du ra, ha sido trans for ma da por el hi pe rrea lis mo post mo der no
de la téc ni ca en una hi per de nu dez mi cros có pi ca que ha de sar ma do se xual men te por su ím -
pe tu y agre si vi dad a los hom bres y mu je res de la post mo der ni dad, ele van do cada vez más
su um bral de ex ci ta bi li dad ante los es tí mu los eró ti cos con el ries go de que se ne ce si ten ali -
cien tes más agre si vos y bi za rros para ge ne rar al gún tipo de re pues ta se xual, en una es pe cie
de se xua li dad ex tre ma en que todo vale y nada se prohí be. Asis ti mos a una cul tu ra de la de -
su bli ma ción en que nada ne ce si ta ser ima gi na do, en que no se aban do na nada a las apa rien -
cias y en que todo es vi si ble o exa ge ra da men te visible.

La cul tu ra en que lo se xual se aso cia ba a un lar go pro ce so de se duc ción y sen sua li dad 
que cul mi na ba en el acto amo ro so ha sido sus ti tui da por la in me dia tez del sexo, en que el
se du cir o el ser se du ci do se con si de ra ar cai co o una pér di da de tiem po, como con se cuen cia
de la trans for ma ción del de seo en un im pe ra ti vo que debe ser sa tis fe cho in me dia ta men te, y
así como ob ser va mos una cul tu ra post mo der na que con ci be la tem po ra li dad en tiem po pre -
sen te y de rro cha he do nís ti ca men te a ma nos lle nas, la li bi do debe gas tar se de una ma ne ra si -
mi lar como si fue sen li ge ras mo ne das que cir cu lan como un va lor de cambio.

La se duc ción co rre el ries go ante la cul tu ra de la in me dia tez de pa sar al ol vi do, en una 
so cie dad en que lo sim bó li co cada vez más pier de va lor ante el ím pe tu arro gan te de lo hi pe -
rreal exal ta do en lo por no grá fi co, con el pe li gro evi den te de que el sexo se ago te a sí mis mo, 
con su mien do las fuer zas del de seo y de la li bi do. Se ha lle ga do a una es pe cie de in to xi ca -
ción me diá ti ca del por no que alie na a los se res hu ma nos y los con vier te en es pe cies de má -
qui nas se xua les, que nun ca se ago tan y que pa re cie sen que no ter mi na sen de ser sa tis fe -
chas; a pe sar de que todo es per mi ti do y nada está prohi bi do ge ne ran do in fi ni tas po si bi li da -
des que tras cien den la ima gi na ción, en una es pe cie de com bi na to ria in fer nal que nos apro -
xi ma cada vez más a la irra cio na li dad. Exis te la po si bi li dad de que esta trans for ma ción del
sexo en una má qui na de ape ti to ina go ta ble, evo lu cio ne has ta los ex tre mos de reem pla zar el
ob je to hu ma no del de seo por ma qui na rias sus ti tu ti vas del sexo, con piel sin té ti ca, ojos sin -
té ti cos y ge mi dos ar ti fi cial men te crea dos por un sin te ti za dor; en una es pe cie de pseu doac to
se xual en que no exis ten flui dos, en que no exis te pa sión, y me nos aún al gún tipo de re pues -
ta emo cio nal que nos acer que a lo hu ma no, de una ma ne ra si mi lar al pseu doa mor vir tual de
la post mo der ni dad en que ya no se mira a los ojos, no se sien te la piel del otro, la pre sión de
un abra zo, en que se pa san ho ras como au tó ma tas de trás de la bri llan te y fría pan ta lla del
com pu ta dor de cla rán do se amo res vir tua les en que se lle ga al ex tre mo de ig no rar si el ob je to 
pseu doa mo ro so es del sexo que afir ma ser, en una es pe cie de con tra dic to rio sexo asexuado
virtual.

Exis te la po si bi li dad, sí la so cie dad post mo der na si gue en esa vo rá gi ne in fer nal del
sexo ma qui nal en que no exis te pla cer y me nos aún dis fru te ante la pre sen cia de la otra
per so na, de de ge ne rar en una so cie dad de sá ti ros y nin fó ma nas im po ten tes, que deam bu -
lan como zom bis sin brú ju la con en ro je ci dos ojos des pués de ex te nuan tes jor na das que
re pi ten día tras día, en una per ma nen te in sa tis fac ción que ya ni si quie ra ge ne ran al gu na
emo ción.

 Fernando GUZMÁN TORO
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VIOLENCIA, PERSONALIZACIÓN, INDIFERENCIA Y POSTMODERNIDAD

Una de las ca rac te rís ti cas de la so cie dad post mo der na, es que ha su fri do un pro ce so
de per so na li za ción que ha de ter mi na do que en mu chos paí ses del pri mer mun do los ín di ces
de de li tos, in clu yen do los ho mi ci dios ha yan per ma ne ci do es ta bles e in clu so con cier ta ten -
den cia a la dis mi nu ción; a pe sar del au men to de la po bla ción, re la cio na do con la apa ri ción
de nue vos bie nes de con su mo pro duc to de una me jor si tua ción eco nó mi ca que per mi ten al
su je to post mo der no ais lar se en sí mis mo, sien do in di fe ren te ante el otro sea de su agra do o
no, lle gan do in clu so al ex tre mo de ba na li zar aque llas con duc tas que sim bo li za ban la vio -
len cia como: “el in sul to”, a quien ya na die le pres ta im por tan cia, de sar man do psi co ló gi ca -
men te al in di vi duo pre sa de ira, al no ge ne rar nin gu na re pues ta emo cio nal en el otro que no
sea la in di fe ren cia o el des pre cio. A pe sar de ese pro ce so de per so na li za ción cre cien te que
ha sua vi za do las cos tum bres del su je to post mo der no, se ha ob ser va do una ra di ca li za ción
de esa vio len cia en los ex clui dos de la so cie dad por ra zo nes de ín do le eco nó mi ca y so cial.
Es im por tan te des ta car que la vio len cia se ha ex ten di do a los mar gi na dos de la so cie dad,
quie nes tam bién asu men su de re cho de par ti ci par en la vo rá gi ne he do nis ta in ci ta da y es ti -
mu la da por los me dios y la so cie dad de con su mo, en que el ím pe tu de con su mir, de ter mi na
que el “otro” ad quie ra pre sen cia como me dio para la sa tis fac ción de ese he do nis mo nun ca
sa tis fe cho, sien do usu fruc tua do por el robo, la ex tor sión, el chantaje o el engaño.

Una for ma de vio len cia que se ha acre cen ta do en los úl ti mos años, son los in ten tos
sui ci das que son la ex pre sión de ten den cias au to des truc ti vas, en que los jó ve nes son atra -
pa dos con una ma yor fre cuen cia en los os cu ros bra zos de Ta na tos como con se cuen cia de
una im pul si vi dad efí me ra en que el in di vi duo se quie re ma tar sin que rer mo rir, para ob -
ser var si ge ne ra al gu na reac ción “del otro” a su al re de dor, como si qui sie se asis tir a su
pro pio fu ne ral.

La vio len cia post mo der na se ha trans for ma do en una vio len cia del ins tan te en que la
úni ca ló gi ca que exis te es la irra cio na li dad, en que los ex clui dos de la vo rá gi ne he do nis ta a
ma ne ra de dei da des os cu ran tis tas des car gan su agre si vi dad y frus tra ción a tra vés de los
apén di ces me tá li cos de la vio len cia que ya pa re cen for man par te de su pro pio cuer po, como 
si fue sen sim ple men te pro lon ga cio nes de sus ma nos, en que el frío ca ñón de las ar mas de
fue go per mi te con se guir exi guos tro feos que no pa san de un par de za pa tos ho ra da dos en su 
sue la y unas cuan tas mo ne das o bi lle tes des gas ta dos, en que ni si quie ra se ob ser van las fi -
gu ras pre to ria nas de al gún de ca den te hé roe lo cal. Es im por tan te des ta car que a pe sar que en 
al gu nas ciu da des de Eu ro pa y Nor te Amé ri ca se ha ob ser va do una re duc ción en al gu nos de
los ín di ces re la cio na dos con la vio len cia, esta se ha trans for ma do como con se cuen cia de la
irra cio na li dad de sus ac cio nes, no exis tien do nin gún ob je ti vo pre ci so sal vo de jar una es te la
de do lor y una amar ga de so la ción, como si fue sen las hor das bár ba ras de Ati las post mo der -
nos que des tru yen todo lo que en cuen tran a su paso, sien do ne ce sa rio un aná li sis ex haus ti -
vo acer ca de las cau sas de esta vio len cia irra cio nal que sue le afec tar como víc ti ma o vic ti -
ma rio a los ex trac tos más jó ve nes de la so cie dad, exis tien do el ries go real de un fu tu ro in -
cier to de es tos jó ve nes que pa re cie sen con de na dos a una eter na ju ven tud sim bó li ca ya que
ni si quie ra lo gran llegar a la adultez.

Es im por tan te ana li zar y re fle xio nar acer ca de los as pec tos an te rior men te men cio na -
dos en re la ción a la so cie dad post mo der na, ya que a pe sar de ob ser var se gran des avan ces en 
cier tas áreas, la exa ge ra da pre sen cia de la tec no lo gía y los me dios pue de ge ne rar una cre -
cien te des hu ma ni za ción de nues tra so cie dad, con el ries go de trans for mar al hom bre post -
mo der no en un in di vi duo nar ci sis ta e in di fe ren te del mun do que lo rodea.
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VIVIR EN PAZ

Pien so a ve ces en lo tre men da -
men te di fí cil que re sul ta vi vir en paz.
Me pa re ce que no so mos del todo cons -
cien tes de la la bo rio si dad, la ima gi na -
ción y el co ra je que se re quie ren para
que la di ver gen cia no de ri ve en hos ti li -
dad, y cuán ta in te li gen cia y cuán to te són 
sos tie nen la ru ti na dia ria de abrir y ce -
rrar los co mer cios, dar cla ses o acu dir a
un hos pi tal, lle var a los ni ños a los co -
lum pios o en trar en un cine. No nos da -
mos cuen ta de que la vida en paz es una
obra de arte y que la más abu rri da nor -
ma li dad pue de ser una sub li me crea -
ción, la más pro pia men te hu ma na. Sólo
per ci bi mos su fra gi li dad cuan do se des -
com po ne o se des tru ye. Ten de mos a
creer que la paz es el de sen la ce de una

gue rra, la con se cuen cia de un ar mis ti cio o de una vic to ria o una ren di ción. Es
de cir, una sim ple pau sa.

Juan Mata (Insti tu to de Paz y Con flic tos, Uni ver si dad de Gra na da, Espa ña)

El que sal ga a la luz este pri mer cua der no ha sido fru to de un es fuer zo
sos te ni do y per se ve ran te de nues tro gru po para pro du cir y edi tar los ar tícu los
que aquí se re co pi lan, los cua les pro vie nen del Se mi na rio “La Paz como uto -
pía: Apor tes para el diá lo go en Ve ne zue la”, que tuve opor tu ni dad de di ri gir en 
di ciem bre de 2002, jus to en los días en que nues tro país vi vía mo men tos de
suma ten sión a raíz del paro em pre sa rial y pe tro le ro. En este se mi na rio par ti ci -
pa ron de ma ne ra muy ac ti va es tu dian tes doc to ra les de di ver sas dis ci pli nas:
Orlan do Vi lla lo bos (pe rio dis ta), Reiny Beth To rres (po li tó lo ga), Héc tor Sal -
ce do (so ció lo go), Cé sar Pé rez Ji mé nez (psi có lo go), Ji net te La bra dor (orien ta -
do ra), Osmai ra Fer nán dez (edu ca do ra) y Mi ner va Ávi la (edu ca do ra). Las
pro fe so ras Bea triz Man ri que y Ma ye la Víl chez, si bien no par ti ci pa ron en el
se mi na rio, qui sie ron con tri buir con un ar tícu lo que tam bién se in clu ye en esta
pu bli ca ción. Este cua der no se pre pa ró du ran te los días en que el mun do, ató ni -
to y an gus tia do, pri me ro ma ni fes ta ba de mil ma ne ras y por di ver sos me dios
para que no ocu rrie ra la gue rra en con tra de Irak, y lue go, im po ten te ante el
avan ce del po de río bé li co, supo que el cla mor de mi llo nes de per so nas por la
paz no ha bía sido es cu cha do y, por lo tan to, no se ha bía po di do de te ner el ho -
rror que le tocó vi vir en esos días al pue blo ira quí.
Rei na Val bue na
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RESUMEN

En esta en tre vis ta, el pres ti gio so an tro pó -
lo go, his to ria dor y pre sen ta dor de te le vi sión
Alan Mac far la ne co men ta so bre al gu nos de los
te mas que han ocu pa do sus es cri tos. La prin ci pal
preo cu pa ción teó ri ca de Mac far la ne ha con sis ti -
do en es tu diar las con di cio nes pe cu lia res que
con du je ron a la for ma ción de la so cie dad mo der -
na, así como los con tras tes con las so cie da des tra -
di cio na les. Para ello, se ha va li do de su ex pe rien -
cia et no grá fi ca en tre los gu rungs del Ne pal, así
como de in ves ti ga cio nes his to rio grá fi cas en su
país de ori gen, Ingla te rra. A pe sar de que La ti no -
amé ri ca no es área de su ex per ti cia, en esta en tre -
vis ta Mac far la ne ofre ce co men ta rios so bre fe nó -
me nos so cio-cul tu ra les de la re gión, así como sus 
vi sio nes so bre el or den mun dial con tem po rá neo.
Pa la bras cla ve: Alan Mac far la ne, so cie dad mo -
der na, so cie dad tra di cio nal, La ti no amé ri ca.

AB STRACT

In this in ter view, the pres ti gious an thro -
pol o gist, his to rian and T.V. anaouncer, Alan
Macfarlane com ments on some of the is sues that 
have been ad dressed in his writ ings. His main
the o ret i cal con cern has been to study the pe cu -
liar con di tions that gave rise to the mod ern
world, as well as its con trasts with tra di tional
so ci et ies. For this pur pose, he has re lied upon
his ethnographic ex pe ri ence among the
Gurungs of Ne pal, as well as historiographic re -
search in his home coun try, Eng land. De spite
the fact that Latin Amer ica is not his area of ex -
per tise, in this in ter view, Mcfarlane of fers com -
men tar ies about socio-cul tural phe nom ena in
the re gion, as well as his views con cern ing the
con tem po rary world or der.
Key words: Alan Macfarlane, mod ern so ci ety,
tra di tional so ci ety, La tino Amer ica.
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Alan Mac Far la ne es un po li fa cé ti co his to ria dor, fi ló so fo, an tro pó lo go y pre sen ta dor
de te le vi sión con una dis tin gui da tra yec to ria aca dé mi ca. Ha es cri to más de una do ce na de
li bros, en tre los que des ta can The Cul tu re of Ca pi ta lism, The Ridd le of the Mo dern World y
más re cien te men te Green Gold: The Empi re of Te, un de ta lla do es tu dio so bre la his to ria del 
té y su im pac to en el mun do en te ro.

Na ci do en la India y for ma do en Ingla te rra, Mac Far la ne ha vi vi do de cer ca el con tras -
te en tre di fe ren tes cul tu ras, lo que le ha per mi ti do for jar una vi sión com pa ra ti va de la so cie -
dad y la His to ria. For ma do como an tro pó lo go, Mac Far la ne rea li zó in ves ti ga cio nes et no -
grá fi cas en tre los Gu rungs de Ne pal. Asi mis mo, se ha es pe cia li za do en la his to ria de Ja pón
y en la de su país de ori gen, Ingla te rra. Las di fe ren tes ex pe rien cias como his to ria dor y an -
tro pó lo go han con ver ti do a Mac Far la ne en un teó ri co so cial, cuyo prin ci pal tema de in te rés
ha sido lo que él lla ma el ‘e nig ma’ de la mo der ni dad: ex pli car las con di cio nes pe cu lia res
que abrie ron paso al mun do mo der no in dus tria li za do, y cómo éste se ha con ver ti do así en la
ex cep ción, y no la re gla, de la mar cha his tó ri ca de la hu ma ni dad.

Mac Far la ne re co ge así la tra di ción de los ilus tra dos eu ro peos del s. XVIII para ar ti cu -
lar un en ten di mien to de nues tra con di ción ac tual, con ti nuan do la tra di ción del pen sa mien to
fi lo só fi co in glés. Para ello, Mac Far la ne se ha es pe cia li za do en una plu ra li dad de áreas: pa ren -
tes co, re li gión, cien cia, eco no mía y po lí ti ca y de mo gra fía. Amé ri ca La ti na no es área de ex -
per ti cia de Mac Far la ne, pero en la si guien te en tre vis ta nos co men ta so bre la re gión a par tir de
sus teo ri za cio nes, así como tam bién so bre otros pun tos im por tan tes de su obra.

Mac Far la ne nos in sis tió que, para ini cios de 2005, está pau ta da la pu bli ca ción de un
li bro, Let ters to Lily; How Our World Works, el cual re su me su tra yec to ria aca dé mi ca, es -
pe cial men te sus con si de ra cio nes so bre el ‘e nig ma’ del mun do mo der no. Asi mis mo, mu -
chos de sus es cri tos se pue den ac ce der a tra vés de la pá gi na web: http://www.alan mac far la -
ne.com/con tents_web.html

P: Si guien do la tra di ción de Max We ber, gran par te de su obra tra ta de las con di cio -
nes pe cu lia res que abrie ron el paso al mun do mo der no. Los his to ria do res nos di cen que la
mo der ni dad lle gó tar de a la Amé ri ca La ti na. Las ins ti tu cio nes mo der nas coha bi tan con
las tra di cio na les y se evi den cia una he te ro ge nei dad de ras gos cul tu ra les. ¿Có mo com pa -
ra ría la ex pe rien cia la ti noa me ri ca na con la de otras na cio nes mo der nas, a sa ber, Ja pón e
Ingla te rra, los dos paí ses que Ud. ha es tu dia do más de cer ca?

R: Sim pli fi can do un poco, creo que si exis ten pro ble mas en Amé ri ca La ti na, no se
debe tan to a que sea una re gión de ras gos cul tu ra les he te ro gé neos don de las ins ti tu cio nes
‘mo der nas’ coha bi tan con las tra di cio na les. Esto pue de ser cier to, pero sólo es un sín to ma
de algo mu cho más pro fun do. Siem pre me ha im pre sio na do el mé to do de De Toc que vi lle,
el cual bus ca los orí ge nes o la raíz de las co sas, el ‘pun to de par ti da’. Él notó una in men sa
di fe ren cia en tre la par te fran ce sa e in gle sa del Ca na dá en sus días. Creo que el aná li sis de
Clau dio Ve liz en El Nue vo Mun do y el zo rro gó ti co es muy per sua si vo.

La ca rac te rís ti ca com par ti da de Gran Bre ta ña y Ja pón es que am bos paí ses atra ve sa -
ron una au tén ti ca fase feu dal, la cual dejó una hue lla in de le ble en sus cul tu ras. De sa rro lla -
ron ci vi li za cio nes ba sa das en la des cen tra li za ción y el po der ba lan cea do, la se pa ra ción de
la po lí ti ca y la re li gión, la ‘de-fa mi li za ción’ de la so cie dad, las re la cio nes con trac tua les de
mer ca do y el po der sus ten ta do en el lo gro mu cho más que en el es ta tu to. Esto se po dría re -
su mir di cien do que nin gu na de ellas vi nie ron a ser ci vi li za cio nes ‘a gra rias’.

 Ga briel ANDRADE
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El de sa rro llo de los po de res con ti nen ta les (Fran cia, Espa ña, Por tu gal) des pués de 1.
200 en Eu ro pa se guió en otra di rec ción, ha cia la bu ro cra cia cen tra li za da, la fu sión de la re -
li gión y la po lí ti ca, fuer tes gru pos fa mi lia res, gru pos sus ten ta dos en el es ta tu to y el po der
sus ten ta do en la san gre. Esto ha bía he cho una agu da di fe ren cia ción para la épo ca en que
Por tu gal y Espa ña in va die ron Sud amé ri ca. Des de este ‘pun to de ori gen’, di fe ren tes ti pos
de ci vi li za cio nes se de sa rro lla ron en las Amé ri cas. Se con vir tie ron en las clá si cas ci vi li za -
cio nes ‘a gra rias’, con una enor me opo si ción en tre cam pe si nos ile tra dos de pe que ña es ca la,
y una cla se go ber nan te y le tra da vi vien do en las ciu da des o ha cien das.

La ti no amé ri ca no es mi área de ex per ti cia, por lo que sólo pue do con je tu rar. Si hay
algo de cier to en lo que digo, los po cos es pa cios que fue ron con quis ta dos por los bri tá ni cos
de be rían te ner una es truc tu ra so cial, una na tu ra le za de in dus tria li za ción y un de sa rro llo di -
fe ren tes. Que da en ma nos de los ex per tos de ter mi nar si esto es cier to o no.

Tam bién hay una gran di fe ren cia en tre la na tu ra le za de los im pe rios que los bri tá ni -
cos cons tru ye ron, y el modo en que lo hi cie ron los por tu gue ses y los es pa ño les, y una vez
más, esto afec ta ría los even tos del pre sen te. El bri tá ni co era un Impe rio co mer cial, siem pre
con ce bi do como tem po ral y se pa ra do de la Gran Bre ta ña. Espa ña y Por tu gal fue ron Impe -
rios con ce bi dos li te ral men te, como par tes de la na ción cen tral.

Esto, una vez más, con du jo a gran des di fe ren cias, como tam bién lo hizo el he cho de
que Ingla te rra ex por tó su sis te ma de cla ses a su Impe rio (de sig nan do a los in dí ge nas como
par te de la cla se tra ba ja do ra). Los es pa ño les y los por tu gue ses ex por ta ron su sis te ma de
cas tas, ha cien do de los in dí ge nas unos ‘sin cas ta’, de san gre mix ta o to tal men te aje nos. Un
sis te ma de cla ses es permea ble, la ri que za com pra al es ta tu to. Un sis te ma de cas tas es más
rí gi do, pues to que la san gre siem pre de ter mi na rá la po si ción.

Por úl ti mo, sur gien do de las di fe ren cias ya men cio na das, así como tam bién de otras
(como por ejem plo, un sis te ma le gal y po lí ti co to tal men te di fe ren te ba sa do en un caso en la
Ley de los Co mu nes, y en el otro en un De re cho Ro ma no re vi vi do), se de sa rro lla ron dos
con cep tos de gé ne ro y ho nor. Las fa mo sas opo si cio nes de “ho nor y or gu llo” de lo mas cu li -
no y lo fe me ni no en el Me di te rrá neo, el “ca ci quis mo”, etc., fue ron ex por ta das a la Amé ri ca
La ti na, mien tras que las cul tu ras bri tá ni cas y ja po ne sas ca re cen de esto. Así, sos pe cho que
el tono de las re la cio nes de gé ne ro en Amé ri ca La ti na es muy di fe ren te al de las par tes
pos-co lo nia les del Impe rio Bri tá ni co.

P: Un he cho muy sig ni fi ca ti vo en las re la cio nes de gé ne ro en Amé ri ca La ti na es que
los an tro pó lo gos se ña lan que exis te una mar ca da ten den cia ha cia la fa mi lia ma tri fo cal o
ma tri cen tra da; aque lla con for ma da por la ma dre y sus hi jos, don de el pa dre está prác ti ca -
men te au sen te en las re la cio nes fa mi lia res. En va rios de sus li bros, es pe cial men te The Cul -
tu re of Ca pi ta lism, Ud. hace hin ca pié en los sis te mas de pa ren tes co que abren paso a la
mo der ni dad. ¿Có mo se re la cio na la fa mi lia ma tri cen tra da con la con di ción ac tual de
Amé ri ca La ti na, te nien do en cuen ta los sis te mas de pa ren tes co de las na cio nes in dus tria li -
za das?

El sis te ma de pa ren tes co y ma tri mo nio de una so cie dad cier ta men te está re la cio na do
con el de sa rro llo del ca pi ta lis mo in dus trial de ma ne ra im por tan te. Tam bién es cier to que las 
so cie da des y sub gru pos la ti noa me ri ca nos son co no ci dos por su cre cien te sis te ma de fa mi -
lia ma tri fo cal y ma tri cen tra da. Sin em bar go, es di fí cil ver cómo este he cho dis tin gue a la re -
gión de otras par tes del mun do.
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Pri me ro que nada, exis ten al tos gra dos de ma tri fo ca li dad en mu chas par tes del mun -
do, por ejem plo, en re gio nes de los EE.UU., Espa ña, Por tu gal y en mu chas par tes del Este y
el Sud este asiá ti co. Asi mis mo, no en ten de mos si la ma tri fo ca li dad es un efec to de rá pi dos
cam bios y la des com po si ción de la fa mi lia nu clear que re sul ta de la po bre za y la dis lo ca -
ción, o la cau sa de cam bios eco nó mi cos. Si es lo se gun do, en ton ces aún no sa be mos si se
ori gi na en los sis te mas de pa ren tes co de Espa ña y Por tu gal, o en el Ca ri be con la gen te im -
por ta da de cier tos gru pos ma tri li nea les del Áfri ca.

Por ende, sos pe cho (una vez más, sin ha ber rea li za do un es tu dio de ta lla do de esto)
que efec ti va men te exis te un én fa sis par ti cu lar so bre la lí nea ma ter na en par tes de la Amé ri -
ca La ti na (el pa pel de la Vir gen Ma ría en la Cris tian dad la ti na re fle ja, a la vez que re fuer za
la fi gu ra de la mu jer en el Ca to li cis mo Ro ma no). Aún así, en con tra ría di fí cil ir más allá de
esto, otor gan do al sis te ma de ma tri mo nio y pa ren tes co un rol de ter mi nan te en los di fe ren tes 
de sa rro llos eco nó mi cos del área.

P: Ud. ha rea li za do es tu dios et no grá fi cos de los Gu rungs del Ne pal du ran te los úl ti -
mos trein ta años. Esto le ha per mi ti do ex plo rar los pro ce sos de cam bio so cial en tre este
gru po ét ni co, así como tam bién en tre otros pue blos asiá ti cos. Occi den te se im pac tó al ver
los trá gi cos even tos del ase si na to de la fa mi lia real ne pa le sa hace al gu nos años, un tipo de
fe nó me no que se creía en con trar se sólo en el mun do in dus tria li za do (p.e., la ma tan za de
Co lum bi ne, Co lo ra do). ¿Cuá les fue ron sus im pre sio nes, y cómo re la cio na rían es tos su ce -
sos con el cam bio so cial que Ud. ha es tu dia do en esta área?

R: Yo he tra ba ja do por más de trein ta años en Ne pal (en tre los Gu rungs del Hi ma la ya
Cen tral). Pero, a pe sar de toda mi pre pa ra ción, es tu ve to tal men te sor pren di do y an gus tia do, 
pri me ro por la ma sa cre de la ma yor par te de la fa mi lia real, y aho ra por la in su rrec ción
maoís ta que ha lle va do a Ne pal a ser des cri to como el área más tur bu len ta y pe li gro sa del
Sur asiá ti co.

En re la ción a la ma sa cre real, qui zás eso no fue tan sor pren den te. Las ma sa cres de
gen te im por tan te en Kat man dú cons ti tu ye ron una ca rac te rís ti ca del Ne pal del si glo XIX y
la gran di fe ren cia es ta ba en las ar mas-me tra lle tas, en vez de cu chi llos. Otra di fe ren cia es
que en la ac tual si tua ción aún se des co no ce quién fue res pon sa ble. Mu chos du dan de la ver -
sión ofi cial que cul pan al prín ci pe he re de ro. Lo que sí fue sor pren den te fue bá si ca men te
que un fe nó me no del si glo XIX con ti nua se en el si glo XX.

Los efec tos, sin em bar go, han sido te rri bles y han ali men ta do el se gun do he cho; la
gue rra ci vil que se está de sa rro llan do en Ne pal.

Fre cuen te men te ha bía es cri to y ex pues to so bre lo pa cí fi co que re sul ta ban ser los Gu -
rungs y mu chos otros pue blos de Ne pal, por lo me nos do més ti ca men te. Si glos atrás, hubo
mu chas gue rras lo ca li za das, y los Gu rungs y otras lla ma das “ra zas ma ri ta les” eran fa mo sos
por su va len tía con las ar mas. Pero, du ran te dos si glos, el cam po ne pa lés ha bía per ma ne ci -
do muy tran qui lo y la com bi na ción del Bu dis mo y las co mu ni da des auto-go ber na das ha -
bían mar ca do la di fe ren cia en tre esta área y la si tua ción bé li ca ha cia el Este (Kash mir,
Afga nis tán) y ha cia el Oes te.

Aho ra, de re pen te, la zona está pla ga da de gue rra y atro ci da des. Esta si tua ción ilus tra
muy bien las re fle xio nes hob be sia nas de que no exis te una paz in na ta en las so cie da des hu -
ma nas- las di vi sio nes en la cima de la so cie dad ne pa le sa, con el rey, los lí de res po lí ti cos, el
ejér ci to y un nú me ro de po de res ex tran je ros, to dos ellos an sian do el po der, ha de ses ta bi li -
za do a la re gión.
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La res pues ta de los bri tá ni cos y los ame ri ca nos ha sido pre de ci ble: en viar más ar mas,
lo cual con lle va aún más al de rra ma mien to de san gre. Es ob vio el he cho de que Chi na e
India po drían co lo car gran pre sión so bre la gen te para lle gar a un acuer do. Pero no lo ha cen. 
Com pli ca aún más por la in men sa po bre za de una po bla ción cre cien te apo de rán do se de co -
li nas de sier tas, el de sa pro ve cha mien to de enor mes can ti da des de ayu da ex tran je ra en tre
otros fac to res. La si tua ción es efec ti va men te de sas tro sa.

Es una ver da de ra tra ge dia que esta área se haya con ver ti do en el úl ti mo re fu gio para
ideo lo gías de sa cre di ta das, una mez cla del peor Mao y Sen de ro Lu mi no so. Los que pue den, 
es tán aban do nan do la re gión, y los que se que dan se en cuen tran atra pa dos en tre un ejér ci to
vio len to y poco con fia ble, y una gue rri lla maoís ta que está des tru yen do gran par te de la in -
fraes truc tu ra y cap tu ran do a los más po bres y los más dé bi les. La ham bru na, pro duc to de la
de ser ti za ción de las al deas, se aña de a la cruel dad. Es real men te trá gi co.

P: Dada su des crip ción de lo que ocu rre en Ne pal, pen se mos en la obra de su co le ga
y ami go per so nal, Ernest Gell ner. Para él, el auge his tó ri co de la mo der ni dad es ta ba pau -
ta do por el paso de la de pre da ción a la pro duc ción. En sus es tu dios de ‘sis te mas ce rra dos’, 
Gell ner ana li za las ideo lo gías gue rre ras de mu chas es truc tu ras tri ba les que in cen ti van la
vio len cia, algo de lo cual el mun do mo der no ha po di do es ca par. Gell ner pa re cía pen sar
que, tras la caí da de la U.R.S.S., los sis te mas ce rra dos se de sin te gra rían y se aban do na -
rían las ideo lo gías gue rre ras. ¿Qué tan equi vo ca do o acer ta do es ta ba Gell ner? ¿Se evi -
den cia un re gre so a la de pre da ción ca rac te rís ti ca del mun do pre mo der no?

R: Como Ernest Gell ner y otros han ob ser va do, la his to ria hu ma na ha sido con du ci da
por la de pre da ción, por le yes de ven gan za y ata ques, por la apro pia ción de las per te nen cias
de otros como un ca mi no fá cil a la su pe rio ri dad. El con se jo de Ma quia ve lo, ata car pri me ro
an tes de ser ata ca do, era una bue na re co men da ción en un mun do así. Los po de ro sos se con -
vir tie ron en los ri cos.

Ésta era la si tua ción has ta al re de dor de 1750, cuan do por pri me ra vez los ri cos (usan -
do las nue vas tec no lo gías in dus tria les), se em pe za ron a con ver tir en los po de ro sos. La pro -
duc ción se vol vió más im por tan te que la lla na de pre da ción mi li tar. Aún así, el mun do ma -
quia vé li co de ata ques sin un con jun to de le yes in ter na cio nal men te acep ta das con ti nuó has -
ta 1950, y su ma nual de re fe ren cia era la obra de Clau se witz.

Des pués de 1950, por pri me ra vez en la his to ria mun dial, tan to los po de ro sos como
los no tan po de ro sos acor da ron que los ata ques con tra na cio nes so be ra nas sólo se po drían
rea li zar si és tas lan za ban el pri mer ata que, y con la san ción in ter na cio nal del con se jo de se -
gu ri dad de las Na cio nes Uni das. Por un tiem po, un me dio si glo de ben di ción, la ley de la
jun gla se sus pen dió. Mu chos es pe ra ban que con el fin de la Gue rra Fría y el co lap so del co -
mu nis mo, se aban do na ría fi nal men te esta ley de ven gan za. Ésta era una po si bi li dad.

En vez de eso, la su pe rio ri dad mi li tar de una na ción, los EE.U.U., com bi na do con las
ilu sio nes de po der de su alia do, el Rei no Uni do, ha mar ca do un re gre so a la po si ción pre via
a 1950. Aho ra vi vi mos en un mun do don de no hay or den in ter na cio nal le gal o mo ral, don de 
los po de ro sos pue den fá cil men te de pre dar a los me nos po de ro sos del modo que a ellos les
plaz ca. Éste es el daño más pro fun do cau sa do por la in va sión a Irak.

Hay dos es pe ran zas para el fu tu ro. Una es, como Toc que vi lle creía, que la de mo cra -
cia pue de pro veer un me ca nis mo de auto-co rrec ción. Los di ri gen tes que han de se cho el de -
re cho in ter na cio nal po drían ser de pues tos y la gen te re gre sa rá a la acep ta ción pre via. La
otra es que las eco no mías pa cí fi cas y muy ca pa ces del Asia orien tal, es pe cial men te Chi na,
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de vuel van a EE.UU a la po si ción que te nían a prin ci pios de si glo; a sa ber, ape nas un po der
en tre mu chos otros po de res. En tal si tua ción, su in ter de pen den cia y re la ti va es ta bi li dad im -
pe di rá in ter ven cio nes uni la te ra les. Un pa tio de jue gos con un niño in men so es ines ta ble.
Pron to, el mun do ten drá al me nos cua tro gran des ‘ju ga do res’: EE.UU, Chi na, Ja pón y Eu -
ro pa.

Esto nos po dría lle var a un mun do don de, en vez de des per di ciar nues tra ri que za en la 
gue rra, ma tan zas y tor tu ras, se ría mos ca pa ces de usar nues tras ri que zas para ob te ner me tas
más no bles. Po dría mos reem pla zar la ri que za ne ga ti va de muer te y des truc ción por una ri -
que za po si ti va en todo el am plio sen ti do de la Ilus tra ción.

Los tri llo nes de dó la res que se van a en viar a Irak po drían ha ber he cho una sig ni fi ca -
ti va con tri bu ción a la eli mi na ción de en fer me da des pro ve nien tes del agua, el tra ta mien to
del SIDA, y la po bre za cró ni ca en el Áfri ca. Efec ti va men te, hay un cos to de opor tu ni dad en
la es tra te gia ma quia vé li ca, la cual tam bién está au men tan do la mo les tia y el re sen ti mien to
por todo el mun do. Pa re ce ex tra ño que los lí de res su pues ta men te cris tia nos pre fie ran des -
truir en vez de crear.

 Ga briel ANDRADE
118 Alan Macfarlane: en tre el mundo moderno y la sociedad tradicional



             DOCUMENTO

Uto pía y Pra xis La ti noa me ri ca na / Año 9. Nº 26 (Ju lio-Sep tiem bre, 2004) Pp. 119 - 124
Re vis ta Inter na cio nal de Fi lo so fía Ibe roa me ri ca na y Teo ría So cial / ISSN 1315-5216
CESA – FCES – Uni ver si dad del Zu lia. Ma ra cai bo-Ve ne zue la

¿Arqui tec tu ra para quién? ¿Arqui tec tu ra para qué?*

Architecture for who? Architecture for what?

Carlos VERA GUARDIA
Pro fe sor Emé ri tus de la Fa cul tad de Arqui tec tu ra y Di se ño,

Uni ver si dad del Zu lia. Ma ra cai bo, Venezuela.

RESUMEN

En este dis cur so el au tor pre sen ta una vi sión
crí ti ca, fi lo só fi ca, éti ca y epis té mi ca de la Arqui tec -
tu ra en ten di da como una dis ci pli na cien tí fi ca y hu -
ma nís ti ca. En tal sen ti do Arqui tec tu ra es si nó ni mo
de: i) re pre sen ta ción sim bó li ca, con cep tual y esté ti -
ca de la rea li dad, ii) de sa rro llo de las ba ses ma te ria -
les de la vida en su con di ción de há bi tat, y iii) com -
pro mi so éti co con la de fen sa y pro tec ción de las in -
te rac cio nes bió ti cas y eco ló gi cas en tre la na tu ra le za 
y el pro gre so hu ma no. ¿Pa ra quién y para qué?, son
dos “pre gun tas para pen sar”, acer ca de los fi nes y
los me dios que con vier ten a la Arqui tec tu ra en un
sa ber in ter pre tar y cons truir el há bi tat de la vida hu -
ma na des de la pers pec ti va his tó ri ca, so cial, am -
bien tal, eco nó mi ca y po lí ti ca en la que los se res hu -
ma nos se de sen vuel ven.
Pa la bras cla ve: Arqui tec tu ra, do mi nios, ten den -
cias, ac tua li dad.

AB STRACT

In this pa per the au thor pres ents a crit i cal, 
philo soph i cal, eth i cal and epistemological vi -
sion of ar chi tec ture as a sci en tific and hu man is -
tic dis ci pline. In this con text, ar chi tec ture is
syn on y mous with i) a sym bolic, con cep tual and
aes thetic rep re sen ta tion of re al ity; and ii) an
eth i cal com mit ment to the de fense and pro tec -
tion of bi otic and eco log i cal in ter ac tions be -
tween na ture and hu man prog ress. For whom
and for what pur pose are two ques tions to be an -
swered in re la tion to the means and ends that
con vert ar chi tec ture into an in ter pre tive and
con struc tive knowl edge of the hab i tat of hu man
life from the his tor i cal, so cial, en vi ron men tal
and po lit i cal per spec tive in which hu man be ings 
ac tively par tic i pate.
Key words: Ar chi tec ture, do min ions, ten den -
cies, pres ent-day ten den cies

* Dis cur so pro nun cia do en el acto de ins ta la ción del Doc to ra do de la Fa cul tad de Arqui tec tu ra y Di se ño de la
Uni ver si dad del Zu lia. 23 de Ju lio de 2004, Ma ra cai bo.
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rios años de au sen cia fí si ca, ya que no es pi ri tual.

Lue go de agra de cer debo fe li ci tar a la Fa cul tad
de Arqui tec tu ra por el ini cio de su Doc to ra do, lo que es
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des pués de un mo des to co mien zo en un ta ller de la
Fa cul tad de Inge nie ría, ha te ni do mu cho1s mo ti vos
de or gu llo a tra vés de su his to ria, ta les como:
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Arqui tec tu ra,
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• Pro gra ma de For ma ción Do cen te, 1977,

• Post gra do en Insta la cio nes De por ti vas,
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• Post gra do en Tu ris mo,

• Con fe ren cia RAGA, 1980,

• Pro gra ma de Post gra do en Arqui tec tu ra con
va rias men cio nes,

• Crea ción de la Escue la de Di se ño Grá fi co,

• Par ti ci pa ción en el di se ño ur ba no y pla ni fi ca -
ción de Ma ra cai bo,

• Pro gra mas en las co mu ni da des,

• Par ti ci pa ción en el de sa rro llo de pro gra mas
de há bi tat y vi vien da,

• Di ver sas pu bli ca cio nes,

• Con gre sos y se mi na rios na cio na les e in ter na -
cio na les,

• Cen tro de in for ma ción y co mu ni ca ción,

• Coo pe ra ción con otras uni ver si da des na cio -
na les y del ex te rior, y se gu ra men te al gu nos
otros lo gros que no re cuer do de mo men to.

Pero de je mos el pa sa do y ha ble mos del aho ra 
y del ma ña na. La men to de si lu sio nar nos pero no trai -
go her mo sas fo to gra fías de edi fi cios o ciu da des para
mos trar les, ni si quie ra una pre sen ta ción en po wer

point, para es tar “a la mode” con la tec no lo gía ac -
tual... ape nas si les trai go al gu nas re fle xio nes y pre -
gun tas, tal como lo su gie re el nom bre de mi dis cur so:
“Arqui tec tu ra para quién? Arqui tec tu ra para qué?”.

Empe ce mos por re cor dar que la Arqui tec tu ra 
es una pre sen cia per ma nen te, ubi cua e ine vi ta ble
para to dos los se res hu ma nos. No exis te es pa cio ha -
bi ta do en el que la Arqui tec tu ra no esté siem pre pre -
sen te. Esta mos ro dea dos de ella, in mer sos en ella e
in fluen cia dos por ella, des de nues tro na ci mien to
has ta nues tra muer te.

Ello com pro me te al ar qui tec to una res pon sa -
bi li dad, que va más allá de la res pon sa bi li dad pro fe -
sio nal es pe cia li za da. Todo lo que ha ce mos es obli ga -
to rio para to dos y es el mar co en el cual nos de sa rro lla -
mos y vi vi mos. A pe sar de que el con cep to de res pon -
sa bi li dad casi ha de sa pa re ci do de los dic cio na rios y de 
la for ma de vida ac tual, es bue no de te ner se a pen sar en 
ella y en nues tro queha cer pro fe sio nal. Por lo me nos,
en mi caso par ti cu lar, mar có mi vida de tal ma ne ra que
an tes de ha cer el pri mer tra zo pen sé con de te ni mien to
y cier to te mor, en el al can ce de la Arqui tec tu ra en la
vida hu ma na. Tal vez por ello la no ble za de la do cen -
cia ocu pó mis es fuer zos más sig ni fi ca ti vos.

LOS DOMINIOS DE LA ARQUITECTURA

Re cor de mos los do mi nios de la Arqui tec tu ra
para po der cum plir con su ta rea de ser la pre sen cia
que el hom bre ne ce si ta.

El pri me ro y más im por tan te de esos do mi -
nios es el de las “cien cias hu ma nas”, que re quie re del 
co no ci mien to del hom bre como ente bio ló gi co,
como ente so cial y como ente psi co ló gi co.

En lo bio ló gi co, des de el es tu dio de los lí mi -
tes del con fort bio ló gi co, has ta los de ta lles er go nó -
mi cos. En lo so cial, des de las es truc tu ras fa mi lia res y 
co mu ni ta rias has ta las re la cio nes en tre se res hu ma -
nos, como gru pos y como in di vi duos. En lo psi co ló -
gi co, des de nues tras for mas de reac cio nes ante per -
cep cio nes y sen sa cio nes, has ta las más com ple jas
for mas de la con duc ta hu ma na.

Lue go, el es tu dio del do mi nio de las “cien -
cias am bien ta les”, con si de ran do que el am bien te al
mis mo tiem po que re ci be nues tra per ma nen te in -
fluen cia, nos mol dea de acuer do con sus ca rac te rís ti -
cas y con di cio nan tes. De be mos con si de rar el ma cro
am bien te y el mi cro am bien te. En cuan to al am bien te
na tu ral de be mos co no cer y res pe tar sus ca rac te rís ti -
cas geo mor fas, cli má ti cas y bió ti cas. Del am bien te
na tu ral de be mos con si de rar ade cua da men te sus edi -
fi ca cio nes, vías y ve ge ta ción. Do mi nio éste que está
de moda por las ten den cias de res pe tar el am bien te,
con ser var la ener gía y dis mi nuir el ca len ta mien to
glo bal de la Tie rra.

En cuan to al do mi nio de las “cien cias de la
cons truc ción”, de be mos co no cer los ma te ria les, las
es truc tu ras y las téc ni cas más ade cua das. Los ma te -
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ria les des de el más mo des to, real men te au tóc to no,
has ta el más ela bo ra do y so fis ti ca do. Las es truc tu ras
des de las más pe sa das y tra di cio na les has ta las más
eté reas de los nue vos ma te ria les. Las téc ni cas de
cons truc ción des de la de tie rra has ta las de con cre to,
ace ros, mem bra nas, plás ti cos y cris ta les.

Fi nal men te, en cuan to a las “cien cias del di -
se ño”, de be mos es tu diar has ta lle gar a co no cer bien
los as pec tos éti cos, es té ti cos, fun cio na les y se mió ti -
cos, En lo éti co, de be mos es tu diar las for mas de ma -
te ria li zar nues tras obras de modo que res pe ten los
va lo res éti cos de la cul tu ra pro pia. En lo es té ti co, es
in dis pen sa ble co no cer las ten den cias siem pre va ria -
bles y la acep ta ción de pa tro nes es té ti cos, sin com -
pro me ter nues tros va lo res, pero sin ofen der a la co -
mu ni dad a la que de be mos ser vir. En lo fun cio nal, es
in dis pen sa ble co no cer las for mas más efi cien tes de
de sa rro llo de las ac ti vi da des hu ma nas es pe cí fi cas,
para la or ga ni zar los es pa cios y los ser vi cios, en re la -
ción con el am bien te in me dia to. En lo se mió ti co, te -
ne mos la obli ga ción de co no cer e in ter pre tar lo que
las ex pre sio nes ar qui tec tó ni cas exis ten tes nos quie -
ren de cir, y de ci dir nues tras pro pias expresiones.

TENDENCIAS ACTUALES

Vea mos por un mo men to las ten den cias ac -
tua les... La li te ra tu ra pa re ce su ge rir o pre ten de ha -
cer nos creer que:

• La era in dus trial ha ter mi na do,

• La tec no lo gía es el pre sen te y el fu tu ro,

• La tec no lo gía de la in for ma ción es la base de
todo de sa rro llo ac tual y fu tu ro,

• La Arqui tec tu ra di gi tal y la ima gen vir tual
son la so lu ción,

• Un nue vo di se ño debe ten der a las cyber ciu -
da des,

• Las cu bier tas eco ló gi cas ajar di na das de ben
pre va le cer, al ex tre mo que ya exis te la em -
pre sa “green roof in ter na tio nal”,

• La Arqui tec tu ra sos te ni ble debe ser uni ver -
sal men te asu mi da,

• La re vi ta li za ción de las ciu da des, me dian te
re con ver sión de edi fi cios prin ci pal men te in -
dus tria les y de pó si tos en vi vien das, ha lle ga -
do para que dar se,

• Apa ri ción de las ciu da des efí me ras y bús que -
da de las ciu da des sa lu da bles.

FACTORES DE CAMBIO

Al de fi nir esas ten den cias los fac to res de
cam bio que afec tan la Arqui tec tu ra, más se ña la dos
pa re cen ser: so cio ló gi cos, de mo grá fi cos, tec no ló gi -
cos, eco nó mi cos, am bien ta les, po lí ti cos, ener gé ti -
cos, cul tu ra les.

DESARROLLO SOSTENIBLE

Aun que par ti cu lar men te con si de ro el tér mi -
no sus ten ta ble más ade cua do, ha bla re mos de sos te -
ni ble para ple gar nos al uso de la ma yo ría de los co le -
gas de ha bla his pa na. Ya co no ce mos el con cep to del
“Infor me Brunt land”, so bre de sa rro llo sos te ni ble.
Aho ra, sim ple men te enu me ra re mos los fac to res que
de acuer do con los ex per tos pue den ha cer lo po si ble:
le gis la ción ade cua da, eco no mía de con su mo, re duc -
ción de emi sio nes, de sa rro llo de sis te mas de ener gía
re no va bles, nue vos usos de edi fi ca cio nes exis ten tes,
de sa rro llo ade cua do de áreas ma rro nes, in cre men to
de den si da des, de sa rro llo de trans por te pú bli co ac ce -
si ble y poyo a la in dus tria de la construcción

ARQUITECTURA SOSTENIBLE

• Fren te a esos in di ca do res del de sa rro llo sos -
te ni ble, los prin ci pa les fac to res de la “ar qui -
tec tu ra sos te ni ble” pa re cen ser:

• Lo ca li za ción, con si de ran do el trans por te de
gen te y ma te ria les y las po si bi li da des de in -
yec tar una nue va vida a un área de ter mi na da,

• Má xi ma uti li za ción, evi tan do du pli ca ción de 
edi fi ca cio nes o so bre pro vi sión y di se ñan do
para per mi tir ma yor fle xi bi li dad para una
me jor uti li za ción,

• Te ner en cuen ta que las edi fi ca cio nes for man 
par te de nues tro pa tri mo nio,

• Uso de ma te ria les amis to sos, pro ve nien tes
de fuen tes re no va bles,

• Uti li za ción de fuen tes na tu ra les de ener gía,
ta les como: sol, vien to, tie rra, agua, ma res,

• Mi ni mi zar la uti li za ción de ener gía y apro ve -
char la ven ti la ción e ilu mi na ción na tu ral,

• Con ser var el pai sa je, di se ñan do para lo grar
más ve ge ta ción que la exis ten te, pla ni fi can -
do el ex te rior y el in te rior. Con si de rar que los
ár bo les ab sor ben bió xi do de car bo no,

• Estar bien in for ma do y ase gu rar se que los ad -
mi nis tra do res y ope ra do res de edi fi ca cio nes
co no cen la pro ble má ti ca de la sos te ni bi li dad
y edu car a los em plea dos res pon sa ble men te

• Re-usar y re ci clar, en es pe cial, sa ber ad mi -
nis trar el agua como re cur so,

• Evi tar la con ta mi na ción, con si de ran do que
to dos so mos par te del mis mo mun do.

METODOLOGÍA DE PROYECTOS

Los cam bios en las ten den cias y la uti li za ción 
de nue vas téc ni cas y tec no lo gías ha traí do tam bién
nue vos mé to dos apli ca dos a di ver sas fa ses del de sa -
rro llo de pro yec tos, ta les como: aná li sis de ten den -
cias cuan ti ta ti vas, aná li sis de ten den cias cua li ta ti vas, 
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mé to do Delphy, mé to dos de es ce na rios, wild cards o
car tas de do mi nó y ta lle res pros pec ti vos

TECNOLOGÍA

El ex traor di na rio avan ce de la tec no lo gía
tam bién ha per mea do a la Arqui tec tu ra de for ma im -
por tan te. Aún re cuer do con ro man ti cis mo, como en
mi pri mer tra ba jo en Eu ro pa, en los años ’50. El ta -
ller, te nía un am plio es pa cio con her mo sas me sas de
ma de ra y mu cho pa pel y lá pi ces. A prin ci pios de los
’70, en Cam brid ge, pude ob ser var como pro por cio -
nan do da tos de ca rac te rís ti cas fa mi lia res, ni ve les
eco nó mi cos e in te re ses cul tu ra les y apre tan do un bo -
tón en la com pu ta do ra, la má qui na en tre ga ba pla nos
y di bu ja dos, cóm pu tos mé tri cos, lis ta de ma te ria les,
pla zos de cons truc ción, cos tos y pa gos men sua les.

En 1977, en los Esta dos Uni dos, las ofi ci nas
de ar qui tec tu ra, ya no te nían gran des me sas, ni pa pe -
les, ni ar qui tec tos con lá pi ces. Hoy en día las ofi ci nas 
tie nen una apa rien cia pa re ci da a las sa las de cui da do
in ten si vo y qui ró fa nos de hos pi ta les, aun que el
maes tro ini cie los tra ba jos con un bos que jo con cep -
tual so bre un pa pel y for me un equi po de tra ba jo
“ad-hoc” para in ves ti gar so bre al gún tema.

Hace dos se ma nas se anun ció la pro duc ción
de un ro bot, para cons truir ca sas. Las nue vas téc ni cas 
y la tec no lo gía; en efec to, han cam bia do la in dus tria
de la cons truc ción, fa vo re cien do el de sa rro llo de
nue vos ma te ria les y han cam bia do con el uso de las
com pu ta do ras, nues tra prác ti ca pro fe sio nal, des de la
re co lec ción de in for ma ción y su ma ne jo, has ta la
pro duc ción del di se ño.

Por ci tar el ejem plo más evi den te de cómo
nues tras vi das es tán sien do afec ta das por la com pu -
ta do ra, men cio na ré mi caso par ti cu lar y mi ex pe rien -
cia a par tir de 1997, ya que soy nó ma da, pues no ten -
go casa, ni au to mó vil, ni bi blio te ca, tam po co ten go
com pu ta dor per so nal. Sólo una pe que ña ca ji ta ne gra
que pa re ce un ju gue te, mez cla de te le vi sor y má qui na 
de es cri bir eléc tri ca, fren te a la que cada día, y se lo
agra dez co al Pen tá go no, es ta blez co mi con tac to con
el mun do y con el co no ci mien to. Gra cias a ella pue do 
con ver sar, tra ba jar, leer las no ti cias o chis mes so bre
Brit ney Spears y Ma don na; has ta que por ra zo nes
que des co noz co de ci de “col gar se”, como se dice, o
des co nec tar se, o de cir me que no a lo que quie ro ha -
cer. Mo men to en el cual debo re cu rrir al úl ti mo re -
cur so tec no ló gi co que es gri tar “au xi lio”, y en ton ces, 
mi se ño ra, que sí sabe de eso, me co nec ta otra vez
con el mundo.

EL ROL DEL ARQUITECTO

Se gún el Real Insti tu to de Arqui tec tos Bri tá -
ni cos –y a pe sar del in te rés del plan tea mien to, es me -
nes ter re co no cer que no es apli ca ble en to das par tes,
por las va ria das ca rac te rís ti cas del ejer ci cio pro fe -

sio nal–, el rol del ar qui tec to es: di se ñar edi fi cios fle -
xi bles y adap ta bles en el tiem po, di se ñar crea ti va -
men te, eco no mi zar tiem po y re du cir los cos tos, aho -
rrar di ne ro y agre gar va lor a lar go pla zo, ma ne jar to -
das las fa ses del pro yec to, aho rrar tiem po al clien te y
ayu dar al ne go cio

¿ARQUITECTURA PARA QUIÉN?

Pues to que la Arqui tec tu ra es una pre sen cia
obli ga to ria en la vida de to dos los se res hu ma nos, la
Arqui tec tu ra debe ser con ce bi da para se res hu ma -
nos.

¿Cuá les se res hu ma nos? Los que van a vi vir.
Se res hu ma nos cu yas ne ce si da des y as pi ra cio nes de -
pen den de sus an te ce den tes y de su si tua ción ac tual.

Los an te ce den tes son los fac to res que han
con ver ti do a los se res hu ma nos, ade más de sus ge -
nes, en lo que son. Se debe con si de rar los si guien tes:
his tó ri cos, ét ni cos, am bien ta les, ar tís ti cos, so cia les,
re li gio sos, tec no ló gi cos.

Y la si tua ción ac tual, su rea li dad: so cial, eco -
nó mi ca y geo-po lí ti ca

Este es el en tor no en el cual de be mos pro du -
cir nues tra Arqui tec tu ra, es de cir, el mun do que ro -
dea a nues tro hom bre. Por de ma sia do tiem po, he mos
se gui do las ten den cias, las mo das y los pa ra dig mas,
que a ve ces no son sino un slo gan de los paí ses de sa -
rro lla dos. Paí ses con an te ce den tes y rea li da des ac -
tua les muy di fe ren tes a la nues tra. Algu nos de los
cua les, como No rue ga, ha bi ta do en el más ex tre mo
frío, cada ha bi tan te tie ne un in gre so anual de
$45.000,oo dó la res. En cam bio, la rea li dad de quie -
nes ha bi tan en el más ex tre mo ca lor, como lo es en el
Con go, el in gre so anual per ca pi ta, es de $300,oo dó -
la res. Lo que eso quie re de cir en tér mi nos sim plis tas,
es que el no rue go tie ne 150 ve ces más po si bi li da des
de te ner un há bi tat y una vida de bie nes tar mu cho
más con for ta ble que un con go lés.

No po de mos co piar nos de unos ni de otros,
pero de be mos co no cer esas rea li da des, y en es pe cial
co no cer la rea li dad de nues tro hom bre para ac tuar
con el co no ci mien to ne ce sa rio. No po de mos ni de be -
mos ac tuar ba sa dos en la ig no ran cia, ni en pre jui cios.

Con fre cuen cia los oyen tes de al gu nos au di -
tó rium, tien den a ofen der se cuan do se ha bla de pre -
jui cios; cuan do la ver dad es que to dos no so tros sin
ex cep ción, es ta mos for ma dos por in fluen cias que
afec tan nues tro en ten di mien to de la rea li dad y nos
ha cen ac tuar de ma ne ras pre-de ter mi na das.

Con el de bi do res pe to, par ta mos de no so tros
mis mo que hoy es ta mos reu ni dos en este im por tan te
acto. So mos pro fe sio na les uni ver si ta rios, lo que nos
hace par te de una mi no ría de la po bla ción. Ha bla mos
va rios idio mas, co no ce mos gran par te del mun do, te -
ne mos fa mi lias bien cons ti tui das en la ma yo ría de los 
ca sos, con in gre sos eco nó mi cos, que aun que men -
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gua dos y cada vez me no res, de be rían aver gon zar nos
por ex ce si vos, si los com pa ra mos con el suel do mí ni -
mo de los po cos que tie ne tra ba jo.

De be mos es tar cons cien tes que más del
80% de la po bla ción mun dial, no tie ne com pu ta dor,
ni una se ño ra que le so lu cio ne los pro ble mas. Es de -
cir, no so mos par te de la ma yo ría, y nues tra la bor
debe es tar des ti na da a to dos por igual, así el co no ci -
mien to real de nues tro hom bre es fun da men tal para
po der le ser útil.

Hace al gu nos años fui in vi ta do a un im por -
tan te even to in ter na cio nal so bre “ca li dad de vida”.
Me es tu dié, como co rres pon de, cuan to li bro y re vis ta 
en con tré so bre aquel tema muy de moda en esos
tiem pos. Des pués de va rios me ses de tra ba jo, leí con
or gu llo el re sul ta do de mi in ves ti ga ción y pen sé para
mí mis mo: “un buen tra ba jo”. Sin em bar go, de im -
pro vi so, pen sé que eso era ca li dad de vida para mí y
para mi círcu lo de re la cio na dos. Enton ces, de ci dí po -
ner a prue ba los con cep tos de sa rro lla dos y, ex plo tan -
do a mis alum nos de post gra do, como co rres pon de a
un pro fe sor que se pre cie, di se ñé una en cues ta que se
le apli có a una zona ur ba na de ba jos re cur sos. El re -
sul ta do fue que los fac to res con si de ra dos im por tan -
tes en la ca li dad de vida, se gún fue ron mis cri te rios,
va ria ron fun da men tal men te; y los que coin ci die ron,
ocu pa ron lu ga res muy di fe ren tes en la es ca la de
valoración.

Por eso es que de be mos co no cer muy bien al
hom bre para el que va mos a ha cer ar qui tec tu ra, si
que re mos ser real men te úti les a la so cie dad, a nues tra 
so cie dad.

¿ARQUITECTURA PARA QUÉ?

En con se cuen cia, la Arqui tec tu ra, que es
para el hom bre, no es para ha cer edi fi ca cio nes más o
me nos vis to sas o exi to sas. Arqui tec to que pien se
eso, está tan equi vo ca do como el mé di co que pien sa
que su ta rea sólo es cu rar en fer me da des. La Arqui -
tec tu ra, debe ser para el bie nes tar y el dis fru te de la
vida, en es pe cial de los que no tie nen re cur sos, que
son la ma yo ría.

La vi vien da, el há bi tat in me dia to, los es pa -
cios de en cuen tro y reu nión, las ins ta la cio nes de sa -
lud, edu ca ción, re crea ción y de por te a ni vel de la co -
mu ni dad, de cual quier sec tor de la ciu dad, ur ba no o
re gio nal, es una res pon sa bi li dad que tie ne que asu -
mir la Arqui tec tu ra.

La Arqui tec tu ra no es para la glo ria del ar qui -
tec to, ni par sa tis fac ción del clien te en de tri men to del
usua rio, ni para los ac tos inau gu ra les de los po lí ti cos
de tur no, ni sim ples de co ra ción de ex te rio res. No. Con 
más fre cuen cia de be mos dar res pues ta a las exi gen -
cias del clien te, que solo en po cos ca sos es el pro pio
usua rio. Lo que no nos ex clu ye de la res pon sa bi li dad
con éste; sino, por el con tra rio, la in cre men ta por que
so mos, casi siem pre, la úni ca op ción que tie ne el

usua rio de con tar con al guien que le con si de re en lo
que real men te es y de acuer do con sus ne ce si da des.

La des hu ma ni za ción de las ciu da des, la con -
si guien te sub ur ba ni za ción de su po bla ción, nos co lo -
ca fren te a una bús que da casi an gus tio sa para crear
es pa cios de há bi tat para ha cer más dig na la vida de la
gen te. Esto de mues tra que la Arqui tec tu ra debe pro -
por cio nar sa tis fac ción al ser hu ma no, que es un ser
gre ga rio por ex ce len cia. Si te ne mos en cuen ta que
las edi fi ca cio nes con su men casi el 50% de la ener gía
que se con su me en el mun do, la res pon sa bi li dad de la 
Arqui tec tu ra es de pro por cio nes in cal cu la bles. La
Arqui tec tu ra, debe ser una res pues ta cohe ren te y se -
ria a las ne ce si da des hu ma nas de acuer do con los
con di cio nan tes del lu gar y de la rea li dad en que se
ma te ria li za.

Esta Arqui tec tu ra com ple ja y nues tra, re -
quie re de la par ti ci pa ción de pro fe sio na les y es pe cia -
lis ta de va rios ti pos, por lo que la so lu ción no de pen -
de de un ge nio ins pi ra do por mu sas, sino que debe ser 
el re sul ta do del tra ba jo en equi po. La Arqui tec tu ra
debe per mi tir, y, so bre todo, fa vo re cer el de sa rro llo
hu ma no in te gral, des de los jue gos de los in fan tes
has ta el de seo de se guir vi vien do de los más an cia -
nos. Sólo cuan do vea mos una son ri sa ra dian te en la
ca ri ta su cia de un niño po bre, es que po dre mos sen -
tir nos sa tis fe chos de nues tra labor.

CAPACITACIÓN PROFESIONAL

Na tu ral men te todo esto re quie re una ca pa ci -
ta ción ade cua da de re cur sos hu ma nos. Ca pa ci ta -
ción a ni vel de pre gra do, don de po de mos y de be -
mos plan tear nos con toda jus ti cia la in te rro gan te de
si po de mos se guir for man do “un ar qui tec to” o de -
be mos for mar a “los ar qui tec tos”. En este ni vel, la
ju ven tud del can di da to, la fal ta de una ade cua da
orien ta ción preu ni ver si ta ria, el cam bio de mo de lo
aca dé mi co, del ce rra do de la edu ca ción preu ni ver -
si ta ria al re la ti va men te más abier to de la edu ca ción
uni ver si ta ria, hace que la pér di da por de ser ción o
fra ca so, sea a ve ces has ta de un 50% en al gu nas ca -
rre ras pro fe sio na les.

A ni vel de post gra do el he cho de que el can -
di da to ya for ma do como pro fe sio nal, sabe con ma yor 
cer te za qué ca mi no to mar, hace que la pér di da de
cur san tes ra ra men te su pe re el 10%. La Espe cia li za -
ción, como pri mer paso ha cia la ex per ti cia; la Maes -
tría, como un ni vel ele va do de for ma ción que con
fre cuen cia con du ce a la in ves ti ga ción y a la do cen cia
en edu ca ción su pe rior; y, el doc to ra do, como el más
alto ni vel, ten dien te a de sa rro llar nue vos co no ci -
mien tos, ca pa ci ta a los ar qui tec tos para for mu lar teo -
rías, avan zar en las ba ses fi lo só fi cas y for mar se
como lí de res. Es lo que pa re ce cons ti tuir el ni vel de
ma yor im por tan cia par la pro fe sión.

En nues tro tiem po es fun da men tal con si de rar 
que los re cur sos hu ma nos en for ma ción tra ba ja rán en 
un fu tu ro cada vez más rá pi da men te cam bian te y que
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lle ga rán a te ner ro les de in fluen cia en una dé ca da o
más. Hoy, cuan do ini cia mos en esta Fa cul tad de
Arqui tec tu ra el ni vel de Doc to ra do, le abri mos una
nue va puer ta al fu tu ro de la pro fe sión.

EL FUTURO

Así como ti tu lé este dis cur so con dos pre gun -
tas, aho ra me per mi to pa ra fra sear al emi nen te fi ló so fo
Des car tes, que dijo “pien so, lue go exis to”, afir man do: 
“pien so, lue go pre gun to”. Y con todo res pe to for mu lo 
a los que ten drán el pri vi le gio de se guir es tu dios de
doc to ra do, al gu nas pre gun tas para pen sar:

• ¿Dón de está el Mu seo de Arqui tec tu ra del
Zu lia? Y si en rea li dad exis te una ar qui tec tu -
ra zu lia na?

• ¿Dón de está la Aca de mia de Arqui tec tu ra del 
Zu lia?

• ¿Dón de está el Con cur so Anual de Pro yec tos de
Estu dian tes de Arqui tec tu ra del Esta do Zu lia?

• ¿Dón de es tán los Pro gra mas anua les de
Exten sión?

• ¿Dón de es tán los Infor mes anua les de ac ti vi -
da des pro fe sio na les?

• ¿Dón de está la pá gi na de Arqui tec tu ra en la
pren sa lo cal y na cio nal?

• ¿Cuán do se rea li za rá el gran Foro Na cio nal
que nos per mi ta una re vi sión de los Estu dios
de Arqui tec tu ra y de las ne ce si da des de re -
cur sos hu ma nos?

• ¿Cuá les se rán vues tros apor tes a la nue va
Arqui tec tu ra que hoy se in si núa?

Al rei te rar les mis agra de ci mien tos por esta
opor tu ni dad, les in vi to a que como pro fe sio na les res -
pon sa bles ha gan los más no bles es fuer zos por que en
bre ve se ma ni fies ten los apor tes de sus ac cio nes, a
una nue va con tri bu ción de la Arqui tec tu ra al de sa -
rro llo na cio nal y al bie nes tar y dis fru te de la vida de
to das nues tras mu je res y hom bres que for man par te
de nues tra pro pia realidad.
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Pre sen ta ción de Elda Mo ra les, Edi to ra. Uni ver si -
dad del Zu lia.

Quó rum Aca dé mi co es un pro yec to edi to rial
que se fun da en el re co no ci mien to de la co mu ni ca -
ción como de re cho co lec ti vo y como fuen te pri ma ria
de par ti ci pa ción ciu da da na. Cree mos que la trans for -
ma ción ne ce sa ria de la so cie dad y con ella de la Uni -
ver si dad debe par tir de este mis mo prin ci pio: el diá -
lo go y el en ten di mien to que pro mue va la de li be ra -
ción, la crí ti ca y la lu ci dez para de ter mi nar cuá les son 
los ob je ti vos del cam bio re que ri do.

Quó rum Aca dé mi co es un pro yec to con ce bi -
do a lar go pla zo, su per ma nen cia y con ti nui dad es un
com pro mi so para quie nes cree mos que el ejer ci cio
re fle xi vo y la crí ti ca teó ri ca no se re du cen a los es pa -
cios ce rra dos de la aca de mia. El na ci mien to de esta
re vis ta se acom pa ña de la cer te za de que algo está
ocu rrien do con el pen sa mien to, que el sa ber está en
mo vi mien to, que la vida so cial es pe ra, más que com -
pli ca das ex pli ca cio nes cau sa les, la des crip ción de lo
que exis te y cómo éste se ex pre sa.

Quó rum Aca dé mi co es una res pues ta a un
ideal com par ti do por nues tra co mu ni dad de in ves ti -
ga do res de crear un foro de dis cu sión teó ri ca, epis te -
mo ló gi ca, me to do ló gi ca y em pí ri ca so bre los pro -
fun dos cam bios en los ejes te má ti cos del ám bi to de la 
co mu ni ca ción y es pe cial men te con si de rar el reto que 
re pre sen ta su en se ñan za en las uni ver si da des de
Amé ri ca La ti na. Esta po si ción im po ne como prin ci -
pio que lo fun da men tal en la de fi ni ción de la co mu ni -
ca ción va mu cho más allá de la téc ni ca. El es tu dio de
la co mu ni ca ción exi ge víncu los sen si bles y muy es -
tre chos con la so cie dad y los nue vos pa ra dig mas cul -
tu ra les.

Quó rum Aca dé mi co nace fren te a una di fí cil
co yun tu ra po lí ti ca y so cial en Ve ne zue la. Las vo ces
que se es cu chan y los ros tros que ve mos son mu chos, 
en tre los cua les se con fun den los ac to res prin ci pa les
de la re fle xión teó ri ca. Los es pa cios que hoy ocu pa la 
gran red me diá ti ca, sus sím bo los y el efec to es pec ta -
cu lar de sus men sa jes, hace cada vez más com pli ca -

do iden ti fi car otros pro ce sos de me dia ción aje nos al
po der de los me dios. Hoy, como nun ca an tes, el fu tu -
ro de la de mo cra cia está in di so lu ble men te vin cu la do
a las for mas de in ter me dia ción en tre la co mu ni ca -
ción y la po lí ti ca. Es de ci si vo por lo tan to ges tar cam -
bios en los en fo ques, mé to dos y te mas que de ben
abor dar se en la in ves ti ga ción de la co mu ni ca ción, no 
sólo por cons ti tuir un fe nó me no pla ne ta rio cu yas ex -
ten sas re des y víncu los pro vo can pro fun das di vi sio -
nes y ex clu sio nes so cia les y cul tu ra les, sino por que
la co mu ni ca ción tam bién guar da un in men so cam po
inex plo ra do des de don de tam bién se pue de in ven tar
la emancipación.

Quó rum Aca dé mi co vie ne a con tri buir con
las pu bli ca cio nes cien tí fi cas pe rió di cas y ar bi tra das
en Ve ne zue la, que den a co no cer la pro duc ción de in -
ves ti ga cio nes en co mu ni ca ción y su am plio cam po
dis ci pli nar, y pro vo car un in te re san te de ba te en las
di fe ren tes uni ver si da des del país. Con este fin se pro -
po ne al can zar los si guien tes ob je ti vos: 1) lo grar la
di fu sión de re sul ta dos de la in ves ti ga ción cien tí fi ca
en el área de la co mu ni ca ción y la in for ma ción; 2)
con so li dar es pa cios de di vul ga ción de los es tu dios
so bre las pers pec ti vas ac tua les de la for ma ción del
co mu ni ca dor so cial en Ve ne zue la y Amé ri ca La ti na;
3) for ta le cer los in ter cam bios de pro duc tos edi to ria -
les con nues tros pa res en Ve ne zue la y en la re gión la -
ti noa me ri ca na; 4) crear la ver sión elec tró ni ca de la
re vis ta en la pá gi na web del Cen tro de Inves ti ga cio -
nes dela Co mu ni ca ción y la Infor ma ción (CICI); 5)
or ga ni zar las re des de in for ma ción pro pues tas en el
pro yec to: “Sis te ma de Infor ma ción para la ges tión
del co no ci mien to” que adelanta el CICI.

Agra de ce mos la es pe cial y en tu sias ta res -
pues ta re ci bi da a la con vo ca to ria que he mos he cho a
re co no ci dos in ves ti ga do res la ti noa me ri ca nos de di -
ca dos al es tu dio de la co mu ni ca ción en sus pres ti gio -
sas ins ti tu cio nes, y que han acep ta do acom pa ñar nos
en este pro yec to edi to rial como ase so res in ter na cio -
na les y na cio na les. De igual ma ne ra un es pe cial re co -
no ci mien to al ar tis ta plás ti co zu lia no Pe dro Pina por
el ori gi nal di se ño de por ta da de la re vis ta y por su
apo yo in con di cio nal cuan do este pro yec to era sólo
una idea.

Este pri mer nú me ro se pu bli ca gra cias a las
ex ce len tes con tri bu cio nes de aca dé mi cos ex per tos,
en cuyo dis cur so se aso cian y con ver gen di ver sas
áreas del co no ci mien to (éti ca, ciu da da nía, po lí ti ca,
co mu ni ca ción, in for ma ción), lo que ra ti fi ca el ca rác -
ter mul ti dis ci pli na rio del pro ce so de la co mu ni ca -



ción. La ca li dad y pro fun di dad de sus plan tea mien -
tos per mi ten la mi ra da más a fon do de la co mu ni ca -
ción como fe nó me no mun dial. Así mis mo ve mos
cómo el aná li sis de la prác ti ca cul tu ral que ella cons -
ti tu ye y re cons tru ye de ve la los sig nos del po der y de
la do mi na ción, lo que hace más vi si ble la otra di men -
sión de la cri sis éti ca, so cial y po lí ti ca de nues tro
tiem po, y que sin po der evi tar lo hie re de ma ne ra sen -
si ble las más pro fun das con vic cio nes humanistas.

Una res pues ta a esta sin gu lar de mos tra ción
de so li da ri dad, de res pe to por el tra ba jo co lec ti vo y
de apo yo mo ral a un pro yec to que se ini cia, no pue de
ser otro sino el com pro mi so con la pa la bra, con las
vo ces de los que aún per ma ne cen ex clui dos, con el
ple no ejer ci cio de los de re chos ciu da da nos, con la
éti ca y la jus ti cia como prin ci pios irre nun cia bles y
con el pen sa mien to crí ti co como el ca mi no de la li -
ber tad po si ble.

Men cio na mos los tí tu los de los ar tícu los que
se pre sen tan en esta pri me ra edi ción: Raúl Fuen tes
Na va rro: “Del in ter cam bio de men sa jes a la pro duc -
ción de sen ti do: im pli ca cio nes de una pers pec ti va
so cio cul tu ral en el es tu dio de la co mu ni ca ción”; José 
Mar ques de Melo: “Pa ra dig mas co mu ni ca cio nes que 
bro ta ron tem pra na men te en las Amé ri cas”; Je sús Be -
ce rra Vi lle gas: “Apro pia ción, cul tu ra y me dia cio -
nes”; Álva ro B. Már quez-Fer nán dez: “Por una éti ca
apli ca da en el con tex to del diá lo go de mo crá ti co”;
Mar ce li no Bis bal: “Me dios, ciu da da nía y es fe ra pú -
bli ca en la Ve ne zue la de hoy”; Elea zar Díaz Ran gel:
“El po der de los me dios: un re co rri do a sal tos por sus
re la cio nes con el po der po lí ti co”; Ya lei da Cha cín de
Ji me no y Ma ría Isa bel Neü man de Sega: “Algu nas
con si de ra cio nes so bre la in ves ti ga ción de la co mu ni -
ca ción en Ve ne zue la en el S. XX: del mo de lo Lass -
swe llia no a las nue vas tecnologías”.

Bea triz Eli sa Sánchez Pirela: Pen sa mien to fi lo só fi -
co ame rin dio: Po pol Vuh. Co lec. Inves ti ga ción Ma -
rio Bri ce ño Ira gorry. Uni ver si dad Ca tó li ca Ce ci lio
Acos ta, Ed. Astro Data, Ma ra cai bo, Ve ne zue la,
2004, 175pp.

Pró lo go de Ángel Lom bar di, Rec tor de la UNICA,
Ma ra cai bo.

El pen sa mien to mí ti co ame rin dio (a par tir del 
Po pol Vuh) es tu dia do por la Dra. Bea triz Sán chez Pi -
re la, y pre sen ta do como te sis doc to ral en la Uni ver si -
dad de La val, Qué bec en Ca na dá, se plan tea con pro -
fun di dad y con evi den te em pa tía la ne ce si dad de es -
tu diar y re cu pe rar ese rico pen sa mien to ame rin dio,
an te rior a la lle ga da eu ro pea, y que per mi te re-va lo ri -
zar el im por tan te gra do de de sa rro llo es pi ri tual y cul -
tu ral de es tos pue blos, des pec ti va men te lla ma dos
sal va jes o pri mi ti vos y que en su mo men to has ta se
pre ten dió ne gar su con di ción humana.

Como sos tie nen al gu nos au to res, el dra ma de 
la con quis ta fue do ble men te trá gi co, a la vio len cia fí -
si ca y al ex ter mi nio se agre gó la agre sión cul tu ral a
sus creen cias en una pre ten sión des ca be lla da de des -
truir les o ro bar les el alma al des truir y ne gar a sus
dio ses y creen cias.

Con tra ria men te a la te sis del “sal va je” el abo -
ri gen ame ri ca no en ge ne ral y en par ti cu lar las lla ma -
das cul tu ras evo lu cio na das como esta cen troa me ri -
ca na qui ché-maya, lo gran una teo go nía y una fi lo so -
fía al ta men te ela bo ra da y de una gran pro fun di dad
es pi ri tual, ex pre sa da a tra vés de mi tos y sím bo los
como los re co gi dos en el tex to es tu dia do por la au to -
ra, el Po pol Vuh.

Es un lu gar co mún hoy en día, en tre lin güis -
tas y an tro pó lo gos re co no cer todo el va lor li te ra rio,
his tó ri co y cien tí fi co que tie nen mi tos y sím bo los en
las di ver sas cul tu ras, y la au to ra se en car ga de de -
mos trar lo abun dan te men te en su tra ba jo, y en las ci -
tas y bi blio gra fía que apor ta.

Mi tos y sím bo los que no sólo ex pre san sino
in te gran y per mi ten ac ce der a un vas to con ti nen te de
creen cias y he chos que abra can lar gos pe río dos de
tiem po. Con ser va dos ini cial men te y trans mi ti dos
por la tra di ción oral (pa la bra sa gra da por de fi ni ción y 
len gua je se cre to) ter mi nan casi siem pre des ci fra dos
e im pre sos, de allí que la au to ra iden ti fi que el Po pol
Vuh, a tra vés de una cita de G. Bau dot como “El Li -
bro del Con se jos es pues este tex to po li fó ni co des -
lum bran te que es al mis mo tiem po una cier ta idea del
hom bre y una vo lun tad de ex pli car el Uni ver so. Pero
él es tam bién una ten ta ti va en tre las más au da ces (y
qui zás en tre la me jor lo gra da) para ha cer de la pa la -
bra el vehícu lo de la crea ción esen cial y así mis mo,
en el co ra zón de las pri me ras pa la bras, para re mi tir el
des te llo ver bal, el se cre to y el po der de las cria tu ras
que in ten tan des hil va nar una ci vi li za ción que les
rebasa”.

De la lec tu ra de esta te sis de la pro fe so ra Bea -
triz Sán chez Pi re la, se ex trae un des lum bra mien to
fren te a la fe cun di dad y pro fun di dad de es tas creen -
cias de alto vue lo es pi ri tual y la se me jan za o pa re ci -
do con otros tex tos sa gra dos, como el Anti guo Tes ta -
men to o el mis mí si mo Ko rán. Se ha bla de una om ni -
po ten cia su pre ma, el dios Ka ba wil, ar tí fi ce de la
crea ción, Dios Su pre mo, Alma del Uni ver so, Co ra -
zón del Cie lo, pero igual men te un dios tri nó ni co
como re lám pa go, true no y rayo des ta ca la pa la bra del 
ori gen a par tir de los ele men tos na tu ra les y par ti cu -
lar men te el agua, se men ce les tial de don de sa len
“Hom bres de Maíz”. Esta teo go nía cos mo ló gi ca no
eva de nin gún tema im por tan te re fe ri do al Mun do y al 
Hom bre: ori gen, des ti no, lu cha en tre el bien y el mal;
con cien cia, in mor ta li dad. Es un cuer po de creen cias
ela bo ra do y cohe ren te, con una base ma te má ti ca y
cos mo ló gi ca im pre sio nan te, tan to que lle gan a ela -
bo rar tan to el ca len da rio lu nar como el solar de 365
días.
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El li bro sa gra do, como todo li bro sa gra do,
ex pre sa una sa bi du ría co lec ti va y mi le na ria (con mu -
chas se me jan zas o ana lo gías con otros tex tos sa pien -
cia les de la hu ma ni dad) lo que per mi ti ría es pe cu lar
so bre in fluen cias e in clu si ve so bre el ori gen úni co de 
la hu ma ni dad. En fin, este es un li bro de mu chos
acier tos, pero el más im por tan te es que, al mis mo
tiem po que nos in for ma e ilus tra so bre el Po pol Vuh,
ter mi na por in ci tar nos a leer lo y así re cu pe rar di rec -
ta men te el goce y el apren di za je de un li bro ex traor -
di na rio que nos ha bla de es tos an ces tros ilus tres y su
gran de sa rro llo es pi ri tual y cul tu ral alcanzado.

De al gu na ma ne ra se está pa gan do una deu -
da, al de vol ver le el alma ro ba da a un pue blo que tam -
bién supo “an dar er gui do y con tem plar el cie lo”
(Kant). El tiem po pre sen te la ti noa me ri ca no cul tu ral -
men te es rico pre ci sa men te por es tos an ces tros, mal
lla ma dos “pri mi ti vos o sal va jes” que al igual que los
an te pa sa dos afri ca nos per mi tie ron de sa rro llar un
sin cre tis mo crea dor y una ver da de ra “raza cós mi ca”
que nos co mu ni ca y vin cu la con to dos los pue blos y
cul tu ras del mundo.

La au to ra se pre gun ta so bre la exis ten cia de
una fi lo so fía la ti noa me ri ca na y con este tra ba jo se
res pon de a sí mis ma so bre la rea li dad e im por tan cia
de esta fi lo so fía que ex pre sa mu chos si glos de evo lu -
ción cul tu ral y ci vi li za to ria y en es pe cial los úl ti mos
500 años, con su mes ti za je ra cial y cul tu ral que con ti -
núa, con fi gu ran do una iden ti dad múl ti ple y com ple -
ja, afin ca da pro fun da men te en la dig ni dad y li ber tad
de cada ser hu ma no.

Si algo nos de mues tra el pre sen te tra ba jo es
que en tér mi nos es pi ri tua les y cul tu ra les no hay pue -
blos in fe rio res, sim ple men te di fe ren tes, por que en
cada uno ani da y se ex pre sa el es pí ri tu de la crea ción.

Gre go rio Valera-Villegas: El si len cio y los jue gos
de la me mo ria (Re la tos). Ca ra cas: EBUCV, 2003.

Dou glas Bohór quez, Poe ta y pro fe sor de li te ra tu ra,
ULA-Tru ji llo, Ve ne zue la.

Gre go rio-Vi lle gas es cri be para in ven tar su
pro pio rei no. El rei no de la me mo ria: un há bi tat aje no 
al caos, al sen ti mien to de pér di da o de dis gre ga ción.
Un rei no, la fic ción, des de cu yas más ca ras Va le -
ra-Vi lle gas se des pla za en tre el sue ño y la rea li dad, la 
ima gi na ción y la uto pía.

El mun do de es tos re la tos es ese otro país
ima gi na rio, es pe cu la ti vo, de una iden ti dad in cier ta,
plu ral, ines ta ble. A él nos con du ce ese puen te en can -
ta do que es el len gua je de una me mo ria co lec ti va que
no cesa de re-in ven tar se en cada uno de es tos “ejer ci -
cios” na rra ti vos. Aun cuan do pa re cen re fe rir nos he -
chos, per so nas o lu ga res rea les cada una de las es ce -
nas, per so na jes o am bien tes de es tos re la tos no son
sino más ca ras o fi gu ras ver ba les, aman tes del jue go,

de la iro nía, de los cam bios de iden ti dad. Así Fa bri -
cio, el pre so, el po li cía o El Si len cio, aún cuan do pu -
die ron al gu na vez ser so ña dos o vi vi dos, no son aho -
ra sino más ca ras, fi gu ras ima gi na rias que pro ce den
del eva nes cen te país de la memoria.

La me mo ria es aquí pues, un modo de la fic -
ción. Una fic ción que aún sien do ar ti fi cio, in ven ción
de len gua je, no pue de ser sino crí ti ca del sen ti do y de
la rea li dad, lec tu ra e in ter pre ta ción de lo que he mos
sido, de lo que so mos. La me mo ria, sien do diá lo go,
jue go de len gua jes, es tam bién tes ti mo nio. Por lo
tan to, quie ro se ña lar que aún cuan do es evi den te que
hay en es tos re la tos un goce de la pa la bra, la bús que -
da de una for ma na rra ti va que se duz ca al lec tor, no
es ta mos en pre sen cia sin em bar go, de tex tos adá ni -
cos o ino cen tes, que pue dan com pren der se fue ra de
una in te rac ción crí ti ca o po lí ti ca.

Cuan do de ci mos crí ti ca o po lí ti ca, no que re -
mos sig ni fi car un men sa je uní vo co que de nun cia un
de ter mi na do he cho o rea li dad. Que re mos in di car que 
la li te ra tu ra es aquí cier ta men te goce y pla cer es té ti -
co, ar ti fi cio, como he mos di cho, pero tam bién un
modo de co no ci mien to sen si ble, de lec tu ra in ter pre -
ta ti va. Di ría mos que, de al gún modo, Gre go rio Va le -
ra-Vi lle gas es cri be para vol ver a leer, para con fron -
tar ver sio nes de sí y del país, para co no cer (se) y re co -
no cer (nos) a tra vés de esas dis tin tas ver sio nes de sí
mis mo y del otro, de lo otro, que con fi gu ran sus tex -
tos, sus per so na jes, las di sí mi les at mós fe ras que in -
ven ta. Una ma ne ra de leer y or de nar el caos, el la be -
rin to, ese Si len cio ur ba no que es qui zás me tá fo ra de
la so cie dad que somos.

Así, el tono re fle xi vo de su dis cur so na rra ti vo 
sub ra ya tam bién cier to gus to es pe cu la ti vo pro pi cio a 
la con fron ta ción ver bal, a ese diá lo go sen si ble, a ve -
ces eru di to, que cons tan te men te in ven ta al otro. Di -
ría mos que el au tén ti co modo de ser de es tos re la tos
es el diá lo go. Diá lo go que pue de ser tam bién dra ma,
epís to la, pues ta en es ce na de di ver sos len gua jes y
pers pec ti vas ideo ló gi cas como de he cho ocu rre en
to dos los tex tos, pero par ti cu lar men te en el pri me ro,
que da tí tu lo al li bro. To dos los per so na jes dis cu ten,
y el diá lo go por lo ge ne ral, al con den sar tiem po y es -
pa cio, es el ám bi to en el que flu ye o dis cu rre el relato.

Por eso es tos tex tos, más que co piar lo real, lo 
trans fi gu ran a tra vés de la mi me sis que rea li zan de
di ver sos len gua jes: el de una pa re ja de uni ver si ta -
rios, un gue rri lle ro, un pre so re vo lu cio na rio, los ci -
fra dos men sa jes po lí ti cos de una cons pi ra ción, los
em plea dos que se reú nen al re de dor de la ba rra de un
bar, en tre otros.

Los per so na jes son sus dis cur sos con fron ta -
dos. Los re la tos cre cen en es tas au tén ti cas “dis pu ta -
tio” a tra vés de las que se de ve la el per so na je mis mo,
se des mi ti fi ca la His to ria, se con vo ca un cli ma aní -
mi co, se co no cen ob je tos y con cep tos. Pero esta con -
fron ta ción de dis cur sos y for mas (con ver sa cio nes,
mo nó lo gos, epís to la, tea tro, en tre vis tas, no ti cias, in -
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for ma cio nes, etc.), pue de asu mir tam bién el jue go o
con tras te de pla nos es pa cio-tem po ra les, tal como
ocu rre en el re la to “Un fe bre ro de pre sa gios” en el
que se es ta ble ce un con tra pun to dis cur si vo en tre la
cri sis y cre cien tes agre sio nes ver ba les de una pa re ja
y la si tua ción de vio len cia y cri sis po lí ti ca del país.

Mar ca pues a este li bro una de fi ni da pa sión
por el len gua je. Suer te de “prue ba” o “ejer ci cio” na -
rra ti vo, cada re la to en sa ya una po si bi li dad de es cri -
tu ra, una aven tu ra de la for ma a la que el es cri tor se
en tre ga con la cons tan cia de quien bus ca el hilo de
Ariad na. Ce le bra mos que haya co men za do esta
aven tu ra. Gé ne ro di fí cil, el cuen to exi ge atra par al
lec tor y man te ner lo en la ten sión de su dis cur so has ta
la úl ti ma fra se. Creo que Gre go rio Va le ra-Vi lle gas
es cons cien te de esta exi gen cia. Estos tex tos así lo
con fir man.

Da vid Rous set: El uni ver so con cen tra cio na rio.
Me mo ria Rota. Exi lios y He te ro do xias. 2004, 110
pp. ISBN: 84-7658-674-4 PVP: 8 €

ANTHROPOS EDITORIAL. Apar ta do de Co rreos
224.08191 RUBÍ (Bar ce lo na). el. 936972892 fax
936972296 pro mo cion@ant hro pos-edi to rial.com /
www.ant hro pos-edi to rial.com

Da vid Rous set (1912-1997) Mi li tan te po lí ti -
co, pe rio dis ta y es cri tor. Lu chó en la re sis ten cia y fue
de por ta do a Bu chen wald. De su tes ti mo nio lú ci do y
so bre co ge dor da fe este li bro. Mi li tó en las fi las trots -
kis tas en tre l943 a l947 lo que va lió el arres to por la
Ges ta po y la de por ta ción a va rios cam pos y fi nal -
men te a Bu chen wald. Cuen ta que una de las ra zo nes
de su su per vi ven cia fue el ocul tar su fi lia ción trots -
kis ta a los pre sos es ta li nis tas que ocu pa ban pues tos
cla ves en el apa ra to clan des ti no en los cam pos y que
hubo uno de ellos que lo tuvo bajo su pro tec ción. A él 
se debe la ex pre sión hoy uni ver sa li za da de “el uni -
ver so con cen tra cio na rio”, tí tu lo de su pri mer li bro
(1946) so bre los cam pos, que aho ra se edi ta en es pa -
ñol, al que si guió “Les jours de no tre mort” su gran
obra (l947).

De fa mi lia mo des ta pro tes tan te, fi ló so fo de
for ma ción, pron to se im pli ca en la ac ti vi dad po lí ti ca
como so cia lis ta, lue go como trots kis ta; for ma par te
del gru po de mi li tan tes que des de prin ci pios de los
años trein ta de nun cian la ame na za nazi y el co mu nis -
mo es ta li nis ta. Tras la li be ra ción y su re cu pe ra ción
fí si ca y de su me mo ria, la nue va re vis ta La Re vue
Inter na tio na le, a ins tan cias de Mer leau-Ponty, le
pide un ar tícu lo so bre su tes ti mo nio de los cam pos.
Fi nal men te se de ci de a dic tar a su mu jer un tex to lar -
go: “El uni ver so con cen tra cio na rio” que será pu bli -
ca do en va rios nú me ros. Este es cri to rom pe con lo
que ha bi tual men te se es cri bía en ton ces; de jan do a un 
lado el acer ca mien to in me dia to al ho rror de los cam -
pos y sien do el pri me ro que des cri be con un es ti lo

con cen tra do, di rec to, y con aná li sis casi clí ni co el
sis te ma que go ber na ba en los campos.

El uni ver so con cen tra cio na rio mues tra que
esta so cie dad de los ex clui dos no es algo oca sio nal,
ni una con se cuen cia im pre vis ta de la gue rra, ni un
error, ni un ex ce so del na zis mo, sino que sur ge como
una con cep ción del or den so cial en el que el ase si na -
to, la de gra da ción, la eli mi na ción es lo nor mal, y en
don de la or ga ni za ción del tra ba jo y de la vida re pro -
du ce has ta el ab sur do la de cual quier em pre sa nor -
mal. Al fren te rei na una ad mi nis tra ción bu ro crá ti ca;
sus pa tro nes son los ver du gos, los em plea dos son los
tra ba ja do res for za dos, los pre sos. Allí el in di vi duo
tra ba ja sin lí mi te al gu no, es un pro duc tor in ma tri cu -
la do, un es cla vo anó ni mo cuya suer te fi nal ca re ce de
in te rés. Nada in te rrum pe la bue na mar cha de la in -
dus tria na cio nal-so cia lis ta. La mano de obra que su -
cum be, es reeem pla za da y cuan do el pre so mue re, in -
clu so su ca dá ver, nue va ma te ria pri ma, será rentable.

Rous set pone en evi den cia la má qui na nazi
apli ca da al pie de la le tra has ta sus úl ti mas con se -
cuen cias: la de la ló gi ca con cen tra cio na ria, la que
per te ne ce a la ideo lo gía y al uni ver so nazi y aho ra
po de mos de cir a todo uni ver so men tal úni co, el que
jus ti fi ca el po der de unos “los ele gi dos o se res su pe -
rio res” so bre los in fe rio res, los de más –los otros. Y a
la vez mues tra cómo el es pí ri tu de re sis ten cia es el
com ba te por la Vida, con tra las fuer zas anti-Vida;
cómo en una so cie dad don de la lu cha in di vi dual por
so bre vi vir se con vier te en mo ral y jus ti fi ca to das las
de bi li da des, allí la so li da ri dad del gru po rein tro du ce
lo hu ma no. El sis te ma con cen tra cio na rio in ser ta un
ter mi no nue vo uni ver sal en la com pren sión del na -
zis mo: El uni ver so con cen tra cio na rio, el cul men ex -
tre mo de un or den fa ta lis ta fun da do en la au to su pre -
ma cía (por eli mi na ción de lo aje no) de la raza “ele gi -
da” que an tes de ha ber aplas ta do a Eu ro pa, se ejer ce
en sus hi jos “per ver ti dos”: ju díos, so cia lis tas, co mu -
nis tas, la dro nes, ho mo se xua les, to dos los sos pe cho -
sos de al te rar el orden establecido...

El pro pó si to de los cam pos es, por su pues to
la ex ter mi na ción fí si ca, pero la fi na li dad real del uni -
ver so con cen tra cio na rio va mu cho más le jos. El S.S.
no con ci be a su ad ver sa rio como un hom bre nor mal.
El ene mi go, en la fi lo so fía S.S., re pre sen ta la fuer za
del Mal in te lec tual y fí si ca men te ma ni fes ta da. El co -
mu nis ta, el so cia lis ta, el li be ral ale mán, los re vo lu -
cio na rios, los re sis ten tes ex tran je ros, son las re pre -
sen ta cio nes ac tuan tes del Mal. Pero la exis ten cia ob -
je ti va de cier tos pue blos y ra zas: los Ju díos, los Po la -
cos, los Ru sos, re pre sen ta la ex pre sión per ma nen te
del Mal. No es ne ce sa rio para un Ju dío, un Po la co o
un Ruso ac tuar en con tra del na cio nal-so cia lis mo;
por na ci mien to, por pre des ti na ción, son unos he re jes 
no asi mi la bles des ti na dos al fue go apo ca líp ti co. La
muer te por sí mis ma no tie ne ple no sen ti do. Úni ca -
men te la ex pia ción pue de ser sa tis fac to ria, apa ci gua -
do ra para los Se ño res. Los cam pos de con cen tra ción
son una im pre sio nan te y com ple ja má qui na de ex pia -
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ción. Los que de ben mo rir van ha cia la muer te con
una len ti tud cal cu la da para que su de gra da ción fí si ca 
y mo ral, lle va da a cabo gra dual men te, les haga, al
fin, cons cien tes de que son unos mal di tos, unas per -
so ni fi ca cio nes del Mal y no unos hom bres. El sacer -
do te jus ti cie ro sien te una es pe cie de ocul to pla cer, de 
ín ti ma vo lup tuo si dad, en aniquilar los cuerpos.

ÍNDICE: I. Las puer tas se abren y se cie rran.
II. Los pri mo gé ni tos de la muer te. III. Dios dijo que
ha bría una tar de y una ma ña na. IV. Extra ñas ob se sio -
nes ocu pan sus cuer pos. V. Exis ten mu chas mo ra das
en la casa del Se ñor. VI. No exis te de sem bo ca du ra
don de los ríos con flu yan. VII. Los ubues cos. VIII.
Tien do mi cama en las ti nie blas. IX. Los es cla vos
sólo en tre gan sus cuer pos. X. Para qué sir ve a un
hom bre con quis tar el mun do. XI. Los dio ses no tie -
nen su re si den cia en la tie rra. XII. Las ho ras si len cio -
sas de los S.S. XIII. La teo ría de los po de res. XIV.
Los hom bres no vi ven úni ca men te de po lí ti ca. XV.
El de seo tam bién está co rrom pi do. XVI. Un ros tro
des co no ci do de la lu cha de cla ses. XVII. Las aguas
del mar se han re ti ra do. XVIII. Los as tros muer tos
pro si guen su cur so. Glo sa rio

Va rios au to res: Jor ge Luis Bor ges: La Bi blio te ca,
sím bo lo y fi gu ra del uni ver so. Se rie: Pa la bra e ima -
gen de Ibe ro amé ri ca. 2004, 189 pp., ISBN:
84-7658-640-X, PVP: 10 €

ANTHROPOS EDITORIAL. Apar ta do de Co rreos
224.08191 RUBÍ (Bar ce lo na). el. 936972892 fax
936972296 pro mo cion@ant hro pos-edi to rial.com /
www.ant hro pos-edi to rial.com

Siem pre es di fí cil acer car se a una obra tan
im por tan te, com ple ja y dis cu ti da como todo lo que se 
re fie re a este au tor. Sen ci lla men te es el pre cio de su
crea ción, ori gi na li dad y hon da in no va ción en los
con cep tos, los te mas y la sen si bi li dad esté ti ca. Pero
el con jun to de los tra ba jos que aquí se pre sen tan
cons ti tu yen una ver da de ra guía para tran si tar pla cen -
te ra men te por el la be rin to de sus ma ra vi llo sos uni -
ver sos, bi blio te cas, fic cio nes y poe mas. Toda una
uni dad mag ní fi ca que de tie ne el tiem po del sue ño y
la me mo ria, trans po si ción de ano che cer en ama ne ce -
res en el sus pen se na rra ti vo de Las mil y una no che,
La isla del te so ro, La Ilía da, o El ha ce dor, The Mar -
ket, el poe ta. Bor ges, el crea dor de mun dos.

Es una nue va edi ción am plia da y pues ta al
día del li bro Jor ge Luis Bor ges. Pre mio Mi guel de
Cer van tes 1979, pu bli ca do en 1989.

ÍNDICE: Poé ti ca de la vi gi lia: las vo ces dis -
tan tes del sue ño y la me mo ria, por Ángel No guei ra
Do ba rro. Jor ge L. Bor ges: un so ña do es pe jo para su
pa ra dó ji co la be rin to, por Ma ría Vic to ria Rey zá bal.
Bor ges, él mis mo, por Car los Me ne ses. Los dos Bor -
ges des de su pa la bra, por Ma ría Pa ye ras Grau. Jor -
ge Luis Bor ges, o el sue ño di ri gi do y de li be ra do de la

li te ra tu ra, por Teo do sio Fer nán dez. Bi blio gra fía de
y so bre Jor ge Luis Bor ges. Cro no lo gía de Jor ge Luis
Bor ges.

Pa blo Fernández Christlieb: La so cie dad men tal.
ATT Psi co lo gía. 2004, 285 pp. ISBN 84-7658-682-5
PVP: 15,5 €.

ANTHROPOS EDITORIAL. Apar ta do de Co rreos
224.08191 RUBÍ (Bar ce lo na). el. 936972892 fax
936972296 pro mo cion@ant hro pos-edi to rial.com /
www.ant hro pos-edi to rial.com

Esta obra pre sen ta una psi co lo gía para com -
pren der la so cie dad, cosa que la psi co lo gía ge ne ral
no po día ha cer y que la psi co lo gía so cial nun ca hizo.

El solo nom bre de la psi co lo gía so cial pro -
me tía co no ci mien tos in te re san tes –la exis ten cia de
una men te co lec ti va, de un pen sa mien to que no ra di -
que en el in di vi duo– que nun ca cum plió. Este en sa yo 
for ma par te del pro yec to lar go, ini cia do con La Psi -
co lo gía Co lec ti va un Fin de Si glo Más Tar de, que
con sis te en ave ri guar el sig ni fi ca do de este nom bre y
asi mis mo de do tar lo de con te ni do, es de cir, de ha cer
una psi co lo gía so cial que cum pla lo que pro me te.

Si en la pri me ra obra se tra ta la his to ria de la
dis ci pli na, su epis te mo lo gía y su cam po de es tu dio,
en la pre sen te se toma la idea cen tral de for ma, en su
sen ti do más co ti dia no, como las for mas de ser o las
for mas del arte, de las nu bes, de las ca lles...

La for ma es aque llo que tie nen en co mún lo
es pi ri tual y lo ma te rial, las pa la bras y las co sas, el
pen sa mien to y el sen ti mien to. Re sul ta de todo ello
una cier ta apro xi ma ción esté ti ca des de la que se
cons tru ye una ver sión psi co ló gi ca de la so cie dad, a
tra vés de te mas tan va ria dos como las can cio nes, las
mer can cías, los re cuer dos, los jue gos, la fí si ca o la
ele gan cia, en tre otros, por que, cier ta men te, las for -
mas de es tas co sas es el pen sa mien to de la so cie dad,
ya que los pen sa mien tos son for mas, y la so cie dad es
men tal.

Se lo gra así en el tex to una de fen sa de la cul -
tu ra, por una par te, y una crí ti ca de la in cul tu ra con -
tem po rá nea, por la otra. Por lo mis mo, ca re ce de todo 
tec ni cis mo –ni si quie ra se usa casi la pa la bra psi co lo -
gía– y está es cri to con flui dez y hu mor. Es un en sa yo
siem pre más cer ca no a la li te ra tu ra y a la con ver sa -
ción que a la cien cia ruda, lo cual per mi te una am plia
di fu sión.

EXTRACTO DEL ÍNDICE: Intro duc -
ción. 1: La idea de for ma. 2. Inau gu ra ción de la rea li -
dad: 2.1. La in ten si dad. 2.2. Lo ex ten so. 3. El len gua -
je: 3.1. El si len cio lin güís ti co. 3.2. Len gua je poé ti -
co. 3.3. Len gua je es pe cu la ti vo. 3.4. Len gua je téc ni -
co. 4. Los ob je tos: 4.1. Los ob je tos de le jos, de cer ca
y des de den tro. 4.2. Sen ti mien tos: arte y cien cia:
mer can cías. 4.3. El se cre to de las co sas. 5. Los re -
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cuer dos: 5.1. La his to ria. 5.2. La me mo ria. V.III. La
ve lo ci dad. V.IV. El ol vi do. V.V. La edad. Cap. VI.
Los mi tos: VI.I. Lu ga res da dos. VII.II. La dis lo ca -
ción del es pa cio. VI.III. Re tor no eter no del mito el.
Cap. VII. El rit mo. El jue go. La fun ción: VII.I. Una
rea li dad en vol ven te. VII.II. Unas rea li da des en vuel -
tas. VII.III. Una so cie dad dis pa ra ta da. Con clu sión.
Bi blio gra fía. Índi ce de nom bres. Índi ce de temas.

Adria na Arpi ni (C): Otros dis cur sos. Estu dios de
His to ria de las Ideas La ti noa me ri ca na. Fa cul tad de
Cien cias Po lí ti cas y So cia les. Uni ver si dad Na cio nal
de Cuyo, Men do za, Argen ti na, 2003. 301 p.

Pre sen ta ción de la edi ción.

Los tra ba jos reu ni dos en este vo lu men re sul -
ta ron de di ver sos se mi na rios rea li za dos en tre los
años 1999 y 2001, con la par ti ci pa ción de jó ve nes
gra dua dos y alum nos del úl ti mo año de la Fa cul tad
de Cien cias Po lí ti cas y So cia les de la Fa cul tad de Fi -
lo so fía y Le tras de la Uni ver si dad Na cio nal de Cuyo. 
Di chos se mi na rios se or ga ni za ron como ac ti vi da des
de ex ten sión en el mar co de una in ves ti ga ción que
abor dó, con los cri te rios pro pios de la His to ria de las
Ideas la ti noa me ri ca nas, di ver sas ma ni fes ta cio nes
dis cur si vas en las que se plas ma ron pun tos de vis tas
al ter na ti vos o crí ti cos res pec to de las for ma de mo -
der ni za ción que se im pu sie ron en nues tros paí ses
des de fi nes del si glo XIX y du ran te el siglo XX.

La pu bli ca ción está di vi di da en dos par tes.
La pri me ra con tie ne un con jun to de tra ba jos cuyo
pro pó si to es au nar cri te rios con cep tua les y per fi lar
he rra mien tas me to do ló gi cas para el aná li sis dis cur -
si vo en el mar co de la His to ria de las Ideas La ti noa -
me ri ca nas. Se con si de ran, en pri mer lu gar, los apor -
tes del his to ri cis mo, te nien do en cuen ta su evo lu ción
a tra vés de di ver sas eta pas y pres tan do es pe cial aten -
ción a los apor tes de José Gaos. La for mu la ción del
his to ri cis mo gao sia no, que sur ge del in te rés por dar
con sis ten cia a la His to ria de las Ideas his pa noa me ri -
ca nas im pli ca la des mi ti fi ca ción de la idea de ori gi -
na li dad ab so lu ta de la fi lo so fía; el re co no ci mien to de 
que las ideas fi lo só fi cas se dis cier nen a par tir de un
com ple jo en tra ma do de ideas so cia les, po lí ti cas, eco -
nó mi cas, etc., cuyo aná li sis se rea li za des de un pre -
sen te igual men te com ple jo y cam bian te; ello con du -
ce a una pro ble ma ti za ción de la no ción de su je to y a
una no ve do sa ca rac te ri za ción del mé to do de la His -
to ria de las Ideas.

En se gun do lu gar, se exa mi na la po lé mi ca
acer ca de la exis ten cia de una fi lo so fía la ti noa me ri -
ca na au tén ti ca, que a fi na les de la dé ca da de los ’60
tuvo como prin ci pa les pro ta go nis tas al pe rua no Au -
gus to Sa la zar Bondy y el me xi ca no Leo pol do Zea.
Di cha po lé mi ca mos tró los lí mi tes del his to ri cis mo
clá si co y se ña ló la ne ce si dad de una re no va ción de
los cri te rios teó ri cos y me to do ló gi cos de la His to ria

de las Ideas, tras pa san do el ho ri zon te aca dé mi co tra -
di cio nal y en ri que cien do la dis cu sión con apor ta cio -
nes pro ce den tes de otros ám bi tos dis ci pli na res, es pe -
cial men te aque llos que se ocu pan del len gua je y la
co mu ni ca ción.

En efec to, los de sa fíos que ac tual men te
afron ta nues tra His to ria de las Ideas ha cen ne ce sa ria
una am plia ción me to do ló gi ca, como la rea li za da por
Artu ro Roig, me dian te la in cor po ra ción de ele men -
tos pro ce den tes de la Lin güís ti ca, la Se mió ti ca, la
Teo ría del Tex to. El aná li sis de las pro pues tas de
Sig fried Schmidt acer ca de la con si de ra ción del tex to 
como fe nó me no lin güís ti co-so cial, y de Ju lia Kris te -
va en su in ten to por com pren der el tex to des de el mo -
men to mis mo de su pro duc ción, se ins cri ben en esa
bús que da de nue vos ho ri zon tes teó ri cos y me to do ló -
gi cos para la His to ria de las Ideas la ti noa me ri ca nas y
per mi ten pro po ner una ca rac te ri za ción del en sa yo a
par tir de la ges tua li dad. Estos te mas se es tu dian en el
ter cer ca pí tu lo de la pri mera parte.

En la se gun da par te se pone a con si de ra ción
del lec tor una se rie de tra ba jos so bre te mas y au to -
res de nues tra Amé ri ca. A tra vés de ellos se evi den -
cia que los dis cur sos que ex pre sa ron los pro yec tos
de mo der ni za ción im pul sa dos en dis tin tas re gio nes
de Amé ri ca La ti na des de fi nes del si glo XIX y a lo
lar go del si glo XX, no cons ti tu yen una uni dad ho -
mo gé nea en la di men sión teó ri ca ni en la prác ti ca.
El tra ba jo que in tro du ce la se gun da par te da cuen ta
de la he te ro ge nei dad que se ma ni fies ta tan to en una
con si de ra ción dia cró ni ca como en una sin cró ni ca.
Con res pec to a la pri me ra, se se ña lan dos mo men tos 
de in fle xión de los mo dos de im ple men ta ción de la
mo der ni za ción en Amé ri ca La ti na, uno en tor no a
1930 y otro al re de dor de 1970. Se tra ta de mo men -
tos crí ti cos en los que se ma ni fies ta la vul ne ra bi li -
dad de los es que mas mo der ni za do res como con se -
cuen cia de los im pac tos de las cri sis mun dia les. En
tor no a esas fe chas se es bo za una cro no lo gía que
per mi te or de nar los dis cur sos ana li za dos en tres ci -
clos mo der ni za do res que se ex tien den apro xi ma da -
men te des de 1880 a 1930 el pri me ro; des de esa fe -
cha has ta 1970 el se gun do, y des de en ton ces has ta
fi na les del si glo XX el úl ti mo. Un aná li sis sin cró ni -
co per mi te re co no cer que jun to a los dis cur sos que
im pu sie ron una de ter mi na da for ma de mo der ni za -
ción, exis tie ron otros dis cur sos que ma ni fes ta ron
po si cio nes cri ti cas y en mu chos ca sos abier ta men te
an ta gó ni cas, así como pro pues tas al ter na ti vas al
mo de lo mo der ni za dor im plan ta do. En los ca pí tu los
que si guen se con si de ran al gu nos de esos “otros
dis cur sos”.

En el tra ba jo so bre “El de sier to en la obra de
Sar mien to”, Ma ría Be lén Cian cio mues tra que la no -
ción de “de sier to”, le jos de res pon der a una des crip -
ción geo grá fi ca o de mo grá fi ca, ope ró como ca te go -
ría pro gra má ti ca, con no ta da so cial, cul tu ral y po lí ti -
ca men te; cons ti tu yen do así, un cri te rio para de sig nar 
todo lo que que da fue ra del “es pa cio ci vi li za do” y
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para la de mar ca ción de fron te ras te rri to ria les, in clu -
so mu cho tiem po des pués de ser for mu la da por Sar -
mien to.

Mar cos Ola lla, en su tra ba jo so bre “Bohe mia
y anar quis mo en Alber to Ghi ral do”, se ña la que la pri -
me ra dé ca da del si glo XX se ca rac te ri za en el cam po
de la li te ra tu ra por la con di ción bohe mia de quie nes
en car na ron el pro pó si to mo der nis ta de otor gar au to -
no mía al queha cer li te ra rio, de sa rro llan do, no obs tan -
te, una per cep ción al ter na ti va del pro ce so mo der ni za -
dor en Amé ri ca La ti na. En el caso de Ghi ral do, el in -
ten to de al can zar una sín te sis en tre li te ra tu ra y po lí ti -
ca, en tre len gua je mo der nis ta y mi li tan cia anar quis ta
ad qui rió tin tes trá gi co en sus pro duc cio nes.

 Adria na Pe tra, en su aná li sis de “La ciu dad
anar quis ta ame ri ca na. Ideo lo gía y dis cur so en una
uto pía de prin ci pios de si glo XX”, es cri ta por Pie rre
Qui ro te en 1914, sos tie ne que la uto pía, como fun -
ción que se ex pre sa en el len gua je, le jos de res pon der 
al gé ne ro de li te ra tu ra de eva sión, tra ba ja so bre el
pre sen te ha cien do que las per so nas to men con cien -
cia de los des per fec tos del mun do ac tual, para trans -
for mar los de acuer do con las exi gen cias de su pro pia
rea li dad.

En “Anta go nis mo y re vo lu ción: una lec tu ra
axio ló gi ca de un dis cur so de Ro ber to Fer nán dez Re -
ta mar”, Ale jan dra Ga brie le se ña la que el au tor si túa
su dis cur so en el con tex to de in fluen cias po lí ti cas e
in te lec tua les ori gi na das por la re vo lu ción cu ba na y
ana li za la rea li dad la ti noa me ri ca na en fun ción de un
pro yec to eman ci pa dor. La con fron ta ción en tre
Nues tra Amé ri ca y Occi den te, no se re suel ve como
mera in ver sión de va lo res, sino que in vo lu cra una
pro fun da crí ti ca de los su pues tos que fun da men ta ron 
los pro ce sos de mo der ni za ción –oc ci den ta li za ción–
de Amé ri ca La ti na. Di cha crí ti ca abre la po si bi li dad
de una pro pues ta su pe ra do ra de la contradicción.

Ma ría José Guz mán tra ba ja so bre un cuen to
de Ga briel Gar cía Már quez, “El aho ga do más her -
mo so del mun do”, es cri to en 1968. Su prin ci pal per -
so na je, un muer to, plan tea la am bi güe dad que da
vida al re la to, dan do lu gar a una se rie de an ta go nis -
mos y ten sio nes a par tir de los cua les, sin me nos ca bo
de la com ple ji dad, es po si ble una mi ra da di fe ren te
so bre la rea li dad.

Adria na Arpi ni ilus tra la ten sa re la ción en tre
uni ver si dad e iden ti dad a par tir del aná li sis de dos re -
fle xio nes sur gi das en con tex tos his tó ri cas di fe ren -
tes: una rea li za da en la dé ca da del ’40 por el cu ba no
Fer nan do Ortiz, acer ca del pro ble ma de las ra zas;
otra en ca ra da por el me xi ca no Luis Vi llo ro en los
años ’90, en tor no a la pro ble má ti ca de una ciu da da -
nía mul ti cul tu ral. Que da se ña la do que la po si bi li dad
de una su pe ra ción, si bien re quie re de un aná li sis teó -
ri co for mal, se jue ga fun da men tal men te en el ám bi to
prác ti co político.

En “El nue vo hom bre de las nue vas uto pías”;
So nia Var gas con si de ra es cri tos de Darcy Ri bei ro

pos te rio res a 1980, en par ti cu lar el que lle va el su -
ges ti vo ti tu lo de “El abo mi na ble hom bre nue vo”.
Con si de ra que el au tor pro du ce un nue vo des pla za -
mien to en la com pren sión de las prin ci pa les ca te go -
rías pro pues tas en sus an te rio res es tu dios de an tro po -
lo gía, pro po nien do la bús que da y ree di fi ca ción de un 
Hom bre Alter na ti va, ca paz de tra ba jar en el pre sen te
por una vida que val ga la pena ser vi vi da.

Ma xi mi lia no Ló pez, por su par te, ana li za dis -
cur sos pos te rio res a 1980 de otro bra si le ño, Pau lo
Frei re. Se ña la que si bien su pen sa mien to man tie ne
una leal tad crea do ra con las ideas de li be ra ción y diá -
lo go, al con ce bir las como par tes de un pro ce so his tó -
ri co y mu da ble, ne ce si ta asu mir los de sa fíos teó ri cos, 
po lí ti cos y pe da gó gi cos de cada nue va si tua ción.
Pro po ne di fe ren ciar tres mo men tos en la pro duc ción
frei rea na y mues tra que en el úl ti mo, la pre sen cia de
te mas re la cio na dos con la iden ti dad, el po der y el de -
seo, lle van a pen sar de ma ne ra re no va da el pro yec to
de li be ra ción y la obli ga ción política.

El tra ba jo de Na ta lia Ba ral do so bre “Ci vi li -
za ción y bar ba rie en el dis cur so do mi nan te en 1976”,
pone de ma ni fies to la reu ti li za ción de las ca te go rías
sar mien tis tas en un mar co po lí ti co e ideo ló gi co en
que el polo de la ci vi li za ción re sul tó iden ti fi ca do con 
el mun do oc ci den tal cris tia no, mien tras que el polo
con tra rio, el de la bar ba rie que dó asi mi la do a la sub -
ver sión, re ve lan do una ma ne ra par ti cu lar de cons -
truc ción del ad ver sa rio.

Anto nio Si de kum (Org): Alte ri da de e mul ti cul tu ra -
lis mo. Edi to rial UNIJUL, Ijuí, Rio Gran de do Sul,
Bra sil, 2003. 464pp.

Pre sen ta ción de A. Si de kum, Bra sil.

El pre sen te li bro pro po ne al gu nas re fle xio -
nes so bre el tema de la “Alte ri dad y el mul ti cul tu ra -
lis mo”. El asun to se plan tea a par tir de una pers pec ti -
va de la cul tu ra la ti noa me ri ca na. La idea de com pi lar
este tomo, sur ge de un de ba te que se pre sen tó en la
“Ofi ci na so bre Mul ti cul tu ra lis mo”, rea li za do du ran -
te el “II Fo rum So cial Mun dial” en Por to Ale gre, en
el ve ra no de 2002. La ma yo ría de los te mas fue ron
pre sen ta dos y dis cu ti dos en aque lla opor tu ni dad.
Algu nos de los au to res que no pu die ron es tar pre sen -
te en ese Fo rum, acep ta ron par ti ci par ac ti va men te en
la idea de esta pu bli ca ción, y en viar nos sus ex ce len -
tes textos.

El en fo que prin ci pal de la te má ti ca es un aná -
li sis crí ti co de la po lí ti ca de la in dus tria cul tu ral, la
di men sión in ter téc ni ca, la iden ti dad cul tu ral, el pro -
ce so de in clu sión y ex clu sión so cial y la di fí cil ta rea
fi lo só fi ca del re co no ci mien to del pro ta go nis mo his -
tó ri co de la sub je ti vi dad de los pue blos la ti noa me ri -
ca nos. Los pre su pues tos de la fi lo so fía in ter cul tu ral
y los de sa fíos de una éti ca para una so cie dad in ter -
cul tu ral y plu ra lis ta, son los es tu dios que des pier tan
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cada vez más nues tro in te rés y sir ven de base fun da -
men tal para la dis cu sión del re co no ci mien to po lí ti co
de los gru pos y los pue blos que in nu me ra bles ve ces,
han sido re du ci dos a la mar gi na li dad anó ni ma y cruel 
de una pe ri fe ria ex clu yen te o sim ple men te mar gi na -
li zan te de la vida y el mun do po lí ti co en los últimos
siglos.

Los plan tea mien tos se ori gi nan, por un lado,
a par tir de las di ver sas ten den cias de una edu ca ción
in ter ét ni ca y, por el otro, del de ba te éti co ins tau ra do
por las con se cuen cias his tó ri cas pro du ci das por la
glo ba li za ción de la eco no mía mun dial y por la mun -
dia li za ción de los me dios de co mu ni ca ción so cial,
que vie nen a ins tau rar el pen sa mien to úni co y uni di -
men sio nal. Se re fle xio na, con pro fun di dad, so bre las
di men sio nes ins tau ra das por la glo ba li za ción y por la 
mun dia li za ción que im po nen de nue vo a la hu ma ni -
dad un enor me su fri mien to sin pie dad, ade más de la
vio len cia pro du ci da por la ac tual era de las in cer ti -
dum bres. Esta era pe netra y re co rre to das las in te rac -
cio nes de la vida del pla ne ta. Incer ti dum bre y cons -
tan te sos pe cha ori gi na da por la cri sis in con men su ra -
ble del ca pi ta lis mo glo bal. Cree mos, por cier to, que
la ac tual si tua ción his tó ri ca no de be ría ser ana li za da
sólo des de un pun to de vis ta ne ga ti vo, sino tam bién,
a par tir de las po si bi li da des po si ti vas que el sis te ma
mun dial con tem pla, ta les como: la red de co mu ni ca -
cio nes, las in for ma cio nes uni ver sa les, el avan ce en
las con quis tas de los de re chos hu ma nos, el es pa cio
po lí ti co de los mo vi mien tos so cia les, el mar co de la
Fi lo so fía Inter cul tu ral, el de ba te de sen ca de na do por
el pen sa mien to acer ca de la iden ti dad cul tu ral, so bre
el plu ra lis mo y so bre el es pa cio dado a la crí ti ca del
fe ti chis mo de la glo ba li za ción del ma te ria lis mo his -
tó ri co, so bre el cues tio na mien to, a ni vel in ter na cio -
nal, de los sis te mas ju rí di cos que no son im par cia les,
de los cam bios so cia les cons tan te men te ob ser va dos
en las gran des em pre sas para la par ti ci pa ción en el
lu cro y en la gerencia de las mismas.

El tema del mul ti cul tu ra lis mo ya ha al can za -
do un ni vel de dis cu sión aca dé mi ca. Ese al can ce es la 
mar ca prin ci pal de las úl ti mas dé ca das del si glo XX.
Ese avan ce se ha con so li da do sis te má ti ca men te, por
los es tu dios com pa ra dos de la cul tu ra, des cu bier tos
por la an tro po lo gía cul tu ral (Du rant) y por la psi co lo -
gía apli ca da, tam bién co no ci da como psi co lo gía so -
cial in ter cul tu ral (Adayr). Otro fac tor, sin duda más
fun da men tal, es la lu cha de sen ca de na da por la con -
cien cia de la úl ti ma ge ne ra ción de los de re chos hu -
ma nos. Esa lu cha de los de re chos hu ma nos debe ser
de sa rro lla da como un mo vi mien to so cial con tem po -
rá neo con ma yor fuer za y ra di ca lis mo, que en fa ti ce
el de re cho a la di fe ren cia y abar que en su de li ca do y
di fí cil tra ba jo fi lo só fi co el re sca te de la me mo ria y de 
la his to ria de las víc ti mas que ha bían sido con de na -
das al si len cio. En este sen ti do se po dría ci tar otro
fac tor de im por tan cia ca pi tal, que es un en sa yo de
apli ca ción en mu chos otros paí ses, de una po lí ti ca
del plu ra lis mo y del re co no ci mien to de la iden ti dad

cul tu ral de los di ver sos gru pos ét ni cos que rei vin di -
can el res pe to a su “et hos cul tu ral” y su dig ni dad hu -
ma na cons trui da a par tir de la di ver si dad de las cos -
mo vi sio nes his tó ri cas (Tay lor). Ese fue el es fuer zo
rea li za do por la UNESCO, a tra vés de in nu me ra bles
con fe ren cias in ter na cio na les y fir man do de cla ra cio -
nes so bre los de re chos a la di ver si dad cul tu ral y so -
bre el re co no ci mien to po lí ti co de la iden ti dad cul tu -
ral. Como mar co his tó ri co del es tu dio de la in ter cul -
tu ra li dad y del mul ti cul tu ra lis mo, a par tir de la con -
cep ción fi lo só fi ca, se pue den ci tar bre ve men te, los
acon te ci mien tos de la caí da del Muro de Ber lín y el
de rro ca mien to de la Unión So vié ti ca, que des per tó
an ti guos odios y na cio na lis mos, la con me mo ra ción
de los 500 años del “Des cu bri mien to” y Con quis ta
de Amé ri ca, la Con fe ren cia Epis co pal la ti noa me ri -
ca na de Me de llín, en 1968, de Pue blo en 1979, y de
San to Do min go en 1992, y el aten ta do del 11 de sep -
tiem bre de 2001 en los Esta dos Uni dos, en tre otros,
como los prin ci pa les cam bios que per mi tan una
com pren sión del mul ti cul tu ra lis mo y del re co no ci -
mien to po lí ti co del “otro” en su al te ri dad, ma ni fies ta
en una interpretación ética.

La te má ti ca cen tral de los ar tícu los se con -
cen tran en la re fle xión ori gi na ria de la éti ca in ter cul -
tu ral. Po dría mos sub ra yar un as pec to fun da men tal y
cen tra li za dor, pre sen te en todo el li bro, que es la re -
fle xión so bre la cri sis de la so cie dad mun dial con -
tem po rá nea. Esa cri sis tie ne al can ces im por tan tes
por ser una cri sis his tó ri ca y de pro por cio nes in cuan -
ti fi ca bles, pues se tra ta ante todo, de una cri sis éti ca,
que es co no ci da como una cri sis de va lo res. Esa cri -
sis se re ve la por la in con tro la ble vio len cia que rei na
en nues tras so cie da des. La mis ma po dría ser en cua -
dra da en el mar co de la vio len cia ins ti tu cio na li za da
por el Esta do y el in con tro la ble pro ce so de des truc -
ción de los va lo res fun da men ta les de la so cie dad ci -
vil, en los as pec tos que se re fie ren a la fa mi lia, al va -
lor de la vida hu ma na, la pro tec ción de la vida de los
ani ma les y de las plan tas, del sis te ma edu ca ti vo de -
mo crá ti co y de nue vos mo de los de re gu la ción para la 
in te rac ción de la vida humana.

Des gra cia da men te so mos tes ti gos de una cir -
cuns tan cia trá gi ca y la men ta ble por el he cho de que,
aún en los al bo res y de los pri me ros pa sos ini cia dos
en este nue vo mi le nio, ce le bra do por la Era Cris tia -
na, to da vía ten ga mos que ser cas ti ga dos y de rra mar
amar gas lá gri mas so bre la mi se ria hu ma na cau sa da
por el odio, por el na cio na lis mo de sen fre na do, por la
im pu ni dad a toda for ma de prác ti cas de la co rrup -
ción. Y lo que mu cho aho ra sen ti mos es es tar dis tan -
tes de la éti ca del dis cur so y de la co mu ni dad ideal de
co mu ni ca ción. Cons ta ta mos que la tra ge dia con tem -
po rá nea se acen túa, más aho ra, por la au sen cia de la
ex pe rien cia de lo sa gra do en la vi ven cia del “cara a
cara” con la al te ri dad del “otro que se re ve la” como
maes tro, al tu ra, man da mien to y nue vo len gua je (Le -
vi nas). A pe sar de todo lo que des con fia mos, se de li -
nea y pre do mi na, del mis mo modo, en el ori gen ín ti -
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mo del ser hu ma no, una es pe ran za, aun que nos tál gi -
ca del pa raí so per di do, que pau la ti na men te será re cu -
pe ra do y que se irá trans for man do en una po si bi li dad
para con cre tar, his tó ri ca men te, las vi sio nes, nues tros 
sue ños y los de nues tros an cia nos y jó ve nes, trans -
por tan do esa es pe ran za para no so tros mis mos como
una uto pía con cre ta (Bloch), y como un alien to para
cons truir una so cie dad jus ta, que sea ca paz de rea li -
zar ple na men te el ideal hu ma no con au da cia y con
todo coraje ético.

Todo esto exi gi rá de cada ser hu mano una
trans for ma ción. Y por esta fe en lo hu ma no, es que
nos ha ce mos ca pa ces de con ce bir y cons truir un mun -
do po si ble: que es mul ti cul tu ral e in ter cul tu ral. So ña -
mos y que re mos con so li dar un mun do hu ma no de ple -
ni tud, con ce bi do y cons trui do en el re co no ci mien to
po lí ti co, la jus ti cia y la fra ter ni dad. Esa es pe ran za es la 
ra zón para in ten si fi car nues tra ac ción que rien do erra -
di car las pro fun das cau sas de la vio len cia. Esa vio len -
cia in clu ye la po bre za, la ex clu sión so cial, la ig no ran -
cia y la dis cri mi na ción. Se gún Koi chi ro Mat suu ra, Di -
rec tor Ge ne ral de la UNESCO, no so tros de be mos, por 
lo tan to, más que nun ca, tra ba jar en la pró xi ma opor tu -
ni dad para de sa rro llar una es tra te gia pre ven ti va glo -
bal com pren dien do sus di men sio nes cul tu ra les, eco -
nó mi cas y so cia les. En otras opor tu ni da des, el mis mo
Di rec tor Ge ne ral de la UNESCO con si de ra que esa
so li da ri dad ina ca ba ble del pen sa mien to y la ac ción es
esen cial para bo rrar la in jus ti cia y los pe li gros de un
cier to tipo de glo ba li za ción y de fa na tis mo fun da men -
ta lis ta. Hay una ne ce si dad de re pen sar la glo ba li za -
ción y de dar le una cara más hu ma na, más jus ta, al can -
zan do otros va lo res, que de he cho, sean di fe ren tes a
los del mer ca do. En esa pers pec ti va la Con fe ren cia
Ge ne ral de la UNESCO, en su 31ª se sión, aca ba de
adop tar uná ni me men te la Pri me ra De cla ra ción Uni -
ver sal de la Di ver si dad Cul tu ral. El re co no ci mien to de 
toda nues tra di ver si dad crea ti va es un paso cru cial que 
afir ma nues tra ad he sión a los va lo res y a los prin ci pios 
éti cos co mu nes.

La Otra Fa cul tad. Vol.1, nº 1 Ene ro-Ju nio. Fa cul tad
Expe ri men tal de Arte. Uni ver si dad del Zu lia, Ma ra -
cai bo, Ve ne zue la, 2004, 68 pp.

Pre sen ta ción de Rei na Val bue na, Edi to ra y De ca na
de la Fa cul tad Expe ri men tal de Arte, Uni ver si dad
del Zu lia.

“La otra fa cul tad...” es una pu bli ca ción que
vie ne a re cor dar nos que en L.U.Z. exis te “otra Fa cul -
tad” des ti na da a de sa rro llar “otras fa cul ta des”, por lo 
ge ne ral ex clui das de los pen sa de es tu dios uni ver si -
ta rios: la sen si bi li dad, la in tui ción, la afec ti vi dad, la
emo cio na li dad, la crea ti vi dad, la vi sión esté ti ca, la
ac ti tud lú di ca ante la vida, ade más de las que por vía
cog ni ti va se de sa rro llan en las Fa cul ta des com pro -
me ti das con la cien cia y la téc ni ca: ra zo na mien to ló -

gi co, pen sa mien to crí ti co, aná li sis y sín te sis, do mi -
nio de las es truc tu ras lin güís ti cas de nues tro idio ma,
apren di za je de nue vas len guas, éti ca, en tre otras.

Es este un es fuer zo edi to rial que pre sen ta -
mos a la co mu ni dad uni ver si ta ria a tí tu lo de mues tra
de lo que pue de ser, de lo que pue de de cir se des de
este lu gar de enun cia ción. Tal vez sea éste un nú me ro 
úni co, o si gan otros en el fu tu ro; o qui zá la re vis ta
adop te otro nom bre, otro ta lan te, otro for ma to. En
esta edi ción, al tiem po que de cla ra mos que cada au -
tor es res pon sa ble de las ideas y opi nio nes que aquí
emi te, nos sen ti mos afor tu na dos y agra de ci dos de
con tar con las co la bo ra cio nes de un gru po de re co no -
ci dos in te lec tua les que han te ni do la gen ti le za de en -
viar nos sus ar tícu los. Su pron ti tud al res pon der a la
so li ci tud de es cri bir algo para “La otra fa cul tad…”,
así como la ca li dad de sus apor tes, nos di cen que,
ade más de “otras fa cul ta des”, hay “otros mun dos”
don de la gen te es so li da ria, crea ti va y com pro me ti da
con los queha ce res que ele van la con di ción hu ma na,
la trans for man y la dignifican.

Con si de ran do que la Plás ti ca y su con co mi -
tan te, la Mu seo lo gía, tie nen ya sig ni fi ca ti va pre sen -
cia en nues tra Escue la de Artes Plás ti cas y se han
pro yec ta do a tra vés de va rias ex po si cio nes rea li za -
das den tro y fue ra del re cin to uni ver si ta rio, he mos
que ri do en esta pu bli ca ción dar es pa cio a las otras
ma ni fes ta cio nes del arte que un día es pe ra mos vi van
y con vi van en la Fa cul tad Expe ri men tal de Arte: la
Mú si ca y las Artes Escé ni cas y Au dio vi sua les. Así,
Osval do Nolé nos trae sus re fle xio nes so bre mú si ca y 
edu ca ción; Víc tor Fuen ma yor di ser ta so bre téc ni cas
del cuer po y téc ni cas de la dan za; Ale jan dro Vás quez 
nos mues tra cómo el au to rre tra to es una re pre sen ta -
ción sim bó li ca de au to cons truc ción del ima gi na rio
cor po ral; Eva ris to Pé rez Suá rez es cri be so bre el éx -
ta sis mo der no que se ma ni fies ta en la Fo to gra fía;
Emé ri ta Fuen ma yor nos pre sen ta una pe lí cu la sin
sub tí tu los; Ma rio Mo ra les nos re ve la vir tu des y pe -
ca dos del tea tro zu lia no; Ofe lia Soto, des de su mi ra -
da crí ti ca, es cri be una nota so bre La Caja, obra tea -
tral ar gen ti na pre sen ta da en el Cen tro de Be llas Artes 
de Ma ra cai bo con mo ti vo del XV FESTIVAL
INTERNACIONAL DE TEATRO; Lida Fran co Fa -
ría, en me mo ria de su hija Mir na, nos per mi te un bre -
ve atis bo a lo que sig ni fi ca es cri bir y leer poe sía; y
Fer nan do Asian pre sen ta y ex pli ca el lo go ti po de la
Fa cul tad Expe ri men tal de Arte, del cual es au tor. A
to dos ellos, la in men sa gra ti tud de quie nes tra ba ja -
mos en y por “la otra Fa cul tad…”.

La otra fa cul tad…

Tras la bre ve pre sen ta ción de la re vis ta, pro -
ce de mos a pre sen tar a “la otra Fa cul tad”, la Expe ri -
men tal de Arte, en su rea li dad co ti dia na, tal como la
ve mos y sen ti mos hoy…

Quien sabe si por bue na o mala suer te, es la
nú me ro tre ce, la de ci mo ter ce ra. Ya el lu gar que ocu -
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pa, con la car ga omi no sa que la gen te sue le asig nar le
al 13, pin ta con cla ros cu ros las con je tu ras que ha ce -
mos so bre su ori gen y su des ti no. Este mun do del
Arte, con sus lu ces y som bras, sus so ni dos y si len -
cios, sus mo vi mien tos y quie tu des, nos in du ce fá cil -
men te a te rri to rios má gi cos en don de po de mos aso -
mar nos a los mis te rios que pu die ra ocul tar un nú me -
ro… Por algo el Arte sue le re mi tir nos a aque llo que
se es con de más allá!

Últi ma en apa re cer en el es ce na rio aca dé mi -
co de la Uni ver si dad del Zu lia, esta otra Fa cul tad casi 
no se pa re ce al res to de sus ilus tres her ma nas, ya ma -
du ras en edad, tan fuer tes como ca bría es pe rar de tan -
ta ex pe rien cia y co no ci mien to acu mu la dos. Como
una hija que lle ga cuan do se pien sa que la ma dre año -
sa ya no está en ca pa ci dad de con ce bir, nues tra gran
fa mi lia uni ver si ta ria supo de pron to que ha bía au -
men ta do la pro le: ha bía na ci do la Fa cul tad Expe ri -
men tal de Arte. Ve ni da al mun do para ir de la mano
de lo be llo y lo sub li me, na ció des di cha da men te
FEA… Enton ces, para de co rar su in quie tan te feal -
dad, se la lla mó FEDA, un nom bre que en poco tiem -
po se im preg nó de sig ni fi ca dos tan pa ra dó ji cos que
está cos tan do mu cho re mon tar el des dén ha cia esta
niña de cua tro años que anda por los pa si llos de la
aca de mia des cal za, semi-des nu da y des pei na da.
Pero esta FEA (o FEDA) es un pro yec to tan atre vi do
y tan her mo so que bien vale la pena de sa rro llar lo
para que pue da un día ser con tem pla do en todo su es -
plen dor. La FEA na ció para ser be lla. Oja lá haya su -
fi cien te L.U.Z. para alum brar esos días glo rio sos del
ARTE que pue dan asom brar nos mañana.

Nom bres no ta bles de la aca de mia apa re cen
en los in for mes de su ges ta ción y en su par ti da de na -
ci mien to; la his to ria, si el re la to es fiel a los he chos,
dará a cada uno se gún sus obras, que no es este el lu -
gar ni el mo men to de pa ne gí ri cos ni de eva lua cio nes; 
a cada cual lo suyo, sin mez quin da des y sin exa ge ra -
cio nes1. Por su par te, a quien es cri be es tas lí neas no
le preo cu pan mu cho los re la tos que te je rá la cró ni ca;
sabe que está de paso y su mo des ta obra po drá ser

todo me nos pre ten cio sa2. Lo que sí la in quie ta –y
mu cho– es que esta otra Fa cul tad trae con si go un po -
ten cial que, im per cep ti ble para mu chos, pue de sor -
pren der como un fe nó me no te lú ri co a los des pre ve -
ni dos. Y esto es así por que esta “otra Fa cul tad”, tan
dis tin ta, tan di fí cil de re du cir a es que mas, para nada,
pro cli ve a los for ma tos, po see ella mis ma “otra fa cul -
tad” tan ol vi da da y pos pues ta que ya casi se pien sa
que no exis te: la pul sión enig má ti ca y per tur ba do ra
que im pe le a crear con ju gan do la idea y el sen ti mien -
to para ma ni fes tar las mil fa ce tas de nues tra con di -
ción hu ma na, pre sen tán do la en for mas siem pre nue -
vas, siem pre úni cas, va lién do se mu chas ve ces de
len gua jes nada con ven cio na les que ha blan con des -
par pa jo y hasta con osadía.

A esta Fa cul tad Expe ri men tal de Arte se le
ha dado, ade más, la fa cul tad de le gi ti mar aca dé mi -
ca men te el queha cer ar tís ti co me dian te va rios años
de es tu dios uni ver si ta rios que con du cen al con fe ri -
mien to de tí tu los, los cua les se rán re co no ci dos en el
país y, po si ble men te, en el mun do en te ro. Ju gan do,
en ton ces, con lo po li sé mi co del tér mi no, di ría mos
que lo es ta mos usan do en di fe ren tes sen ti dos: Fa -
cul tad como en ti dad aca dé mi co-ad mi nis tra ti va que
for ma par te de la ins ti tu ción uni ver si ta ria; fa cul tad
como po ten cia li dad o ca pa ci dad ocul ta o ma ni fies -
ta; y fa cul tad como po tes tad con fe ri da y ca paz de
con fe rir, pre ci sa men te, “fa cul ta des”. En el pri mer
sen ti do –Fa cul tad con ma yús cu la– ob via men te la
Fa cul tad Expe ri men tal de Arte de sen to na en el coro 
que can tan sus her ma nas ma yo res, ya con so li da das, 
car ga das de lo gros y re co no ci mien tos; en el sen ti do
de po ten cia li dad pura, tal vez pue da el Arte en con -
trar el lu gar que me re ce en la Uni ver si dad del Zu lia,
pero pue de tam bién ter mi nar lan gui de cien do en tre
as fi xian tes prác ti cas bu ro crá ti cas, ex cluí da o dis -
cri mi na da en el re par to de los re cur sos, por que el
Arte es “una pa sión inú til”3 y no se debe gas tar en
aque llo que no sir ve para nada… En el ter cer sen ti -
do, se abre el es pa cio para una dis cu sión que ape nas
ha ha bi do tiem po de es bo zar. Por que una cosa es
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1 Angel Lom bar di fue el Rec tor que pro pi ció y lo gró su crea ción; (17-07-1996); bajo la ges tión rec to ral de
Neu ro Vi lla lo bos, tuvo lu gar la aper tu ra de la FEDA (02-02-2000); Amé ri co Go llo, su pri mer De ca no, pro fe -
sor emé ri to de la Fa cul tad Expe ri men tal de Cien cias, ini ció su fun cio na mien to jun to con Andrés Gar cía, pro -
fe sor de la Fa cul tad de Arqui tec tu ra y Di se ño; el pri me ro im pul só la mú si ca y lan zó el Fes ti val Aca de mia
Nue vo Mun do, al cual con cu rrie ron mú si cos crio llos y ex tran je ros de re nom bre na cio nal e in ter na cio nal; el
se gun do dio ini cio a la Escue la de Artes Plás ti cas, pos te rior men te di ri gi da du ran te va rios me ses por Ana be lí
Vera Ma rín. Du ran te el rec to ra do de Do min go Bra cho, tuvo lu gar la de sig na ción de Ne me sio Mon tiel como
De ca no; se gui da men te, la Fa cul tad que dó acé fa la, he cho que dio lu gar a la for ma ción de una Co mi sión Eva -
lua do ra pre si di da por José Joa quín Vi llas mil e in te gra da por Emi lio Fe rei ra, Ali cia Inciar te e Isa bel Bra cho,
esta úl ti ma en ca li dad de Coor di na do ra de Enla ce en tre la FEDA y el Rec tor-De ca no.

2 Por de ci sión uná ni me del Con se jo Uni ver si ta rio, Rei na Val bue na ha asu mi do por un año la res pon sa bi li dad
de di ri gir la Fa cul tad como De ca na Inte ri na du ran te el pe río do que se ini ció el 15 de ene ro de 2004 y lle ga rá a
tér mi no el 14 de ene ro de 2005.

3 “La vida es una pa sión inú til” es una de las fra ses más co no ci das de Jean Paul Sar tre.



egre sar Li cen cia dos en Arte en cual quie ra de las
áreas del pen sum y otra for mar ar tis tas plás ti cos, mú -
si cos, bai la ri nes, ac to res, es de cir “ar tis tas”. Este
com pli ca do asun to ten drá que ser ana li za do a fon do
para que se des pe jen los ca mi nos que en la do cen cia,
la in ves ti ga ción y la ex ten sión re co rre rá esta otra Fa -
cul tad de L.U.Z.

Cua tro es cue las apa re cen en su di se ño: Artes
Plás ti cas, Mú si ca, Artes Escé ni cas y Au dio vi sua les,
y Mu seo lo gía. Sólo la Escue la de Artes Plás ti cas está 
abier ta con sus dis tin tas men cio nes: Di bu jo, Pin tu ra,
Escul tu ra, Ce rá mi ca y Gra ba do. Las otras es pe ran su
mo men to que, a nues tro hu mil de en ten der, aún no ha
lle ga do. No im por ta quié nes y por qué de ci die ron
que fue ra esta es cue la tan com pli ca da y cos to sa, y no
otra más fá cil de im plan tar y ad mi nis trar, la que ini -
cia ra la mar cha ha cia el fu tu ro; lo cier to es que la Fa -
cul tad Expe ri men tal de Arte avan za “a rit mo de za ra -
ban da”4.

Un cen te nar y me dio de es tu dian tes dis tri -
buí dos en cua tro cohor tes au men ta rá con el in gre so
de la quin ta cohor te de as pi ran tes que se rán ad mi ti -
dos lue go de pre sen tar y apro bar las prue bas de se -
lec ción. Los de la pri me ra cohor te o cuar to año de li -
cen cia tu ra egre sa rán el pró xi mo año; ocu pa dos an -
da mos en des pe jar el ca mi no a con cep tos, mé to dos
y for ma tos de los in mi nen tes tra ba jos de gra do que,
por su na tu ra le za, no en ca jan en los es que mas exis -
ten tes ni se ajus tan a los cri te rios de eva lua ción es -
ta ble ci dos. En esto, como en todo lo de más, esta
otra Fa cul tad re sul ta pro ble má ti ca por don de se la
mire…si la mi ra da no está pre pa ra da para aprehen -
der la ri que za con cep tual, sim bó li ca, ar tís ti ca, cien -
tí fi ca y hu ma na que hay de trás del tra ba jo plas ma do

en un lien zo, una es cul tu ra, un gra ba do, o una pie za
de ce rá mi ca. Ca cha rros, di rían al gu nos. ¿Có mo se
pue de per der el tiem po en eso? ¡La con tem pla ción de 
la be lle za pa re ce des te rra da de nues tras agi ta das vi -
das, re ves ti das de tan ta im por tan cia y so lem ni dad!
Pero el Arte está ahí, tra vie sa men te gui ñán do nos un
ojo, in vi tán do nos a in ten tar otra mi ra da, otro oído,
otro con tac to con la rea li dad, mos trán do nos otra ma -
ne ra de mo ver nos mien tras dan za mos en el tiem po y
el es pa cio.

Casi na die sabe don de está “la otra Fa cul -
tad”…Por lo pron to, sus ofi ci nas bá si cas –el De ca -
na to, la Se cre ta ría Do cen te de la Escue la, la Admi -
nis tra ción y el Archi vo– es tán en un es pa cio pres ta do 
por la Di rec ción de Infraes truc tu ra (DIN-FRA), a
cuyo per so nal agra de ce mos la hos pi ta li dad. Allí,
apre tu ja dos e in có mo dos, tra ba ja mos do cen tes, em -
plea dos y obre ros asu mien do di ver sas fun cio nes y
pa pe les para que la Escue la de Artes Plás ti cas fun -
cio ne lo me jor po si ble, y para que la Fa cul tad se man -
ten ga co nec ta da al res to de la uni ver si dad; in ten ta -
mos por to dos los me dios que se nos re co noz ca, no
tan to por el uti lí si mo me dio de trans por te que nos ha
to ca do en suer te, sino por el ta len to crea dor de nues -
tros es tu dian tes y el tra ba jo pa cien te de los pro fe so -
res que ac tual men te la bo ran en la Escue la de Artes
Plás ti cas5, sin ol vi dar a quie nes en años an te rio res
en tre ga ron su tra ba jo pio ne ro a la Fa cul tad Expe ri -
men tal de Arte6.

Para al gu nas fun cio nes no hace fal ta ser gen -
te de las be llas ar tes, sino tal vez ser ar tis tas de una
vida ge ne ro sa y com pro me ti da; es por eso que, en
ho nor a la jus ti cia, hay que men cio nar a al gu nas per -
so nas que, sin pa le ta ni pin ce les, pin tan la co ti dia ni -
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4 “A rit mo de za ra ban da”. La fra se sa lió a re lu cir afi nan do un pro yec to de in ves ti ga ción en mú si ca con Ni cau -
lis Alliey, Pri me ra Flau ta de la Sin fó ni ca de Ma ra cai bo y Pro fe so ra de la Cá te dra de Flau ta de la Escue la de
Mú si ca de la Uni ver si dad de los Andes, un día que con ver sá ba mos en el De ca na to de la FEDA. Una fa mo sa
“za ra ban da” es la de Geor ge Fre de ric Han del (1685-1759).m La za ra ban da es una dan za ba rro ca de com pás
ter na rio y tem po más bien len to y ma jes tuo so, aun que en Espa ña, al prin ci pio se dis tin guía por su ca rác ter rá -
pi do y no to ria men te eró ti co, lo cual mo ti vó que fue ra prohi bi da des de 1583; tuvo mu cho éxi to en Fran cia y
Ale ma nia, don de que dó in cor po ra da a la sui te (Bar ce lo na, Espa ña. Gru po Edi to rial Océa no: El mun do de la
mú si ca: gran des au to res y gran des obras. p. 375). Za ra ban da es tam bién si nó mi no de ja leo, rui do, agi ta ción
y de sor den. En am bos sen ti dos, el tér mi no pue de ca ber le a la FEDA en dis tin tos mo men tos de su bre ve y aza -
ro sa his to ria.

5 Mar co Cár de nas, Elvis Ro sen do, José Enri que Gon zá lez y el Aux. Doc. Dou glas Ber mú dez, en el Ta ller de
Di bu jo; José Go to po, en el Ta ller de Pin tu ra; Irma Pa rra y Car los Ro me ro, en el Ta ller de Escul tu ra; Her nán
Alva ra do y Fé lix Ro yett, en el Ta ller de Gra ba do; Mó ni ca Nava y Mi guel Mon te ne gro, en el Ta ller de Ce rá -
mi ca; Mi re ya Fe rrer, en los La bo ra to rios de Fo to gra fía y de Com pu ta ción; Mai gua li da Suá rez y Ma ría Mer -
ce des Fer mín, en His to ria del Arte; Ange la Va si le, en Sis te mas de Re pre sen ta ción; Isa bel Bra cho, en Mor fo -
lo gía y Téc ni cas de Expre sión; Rita Col me na res en Len gua je y Co mu ni ca ción; Mil dred Pé rez, en Idio mas; e
Inés Rin cón de Mo rrell, psi có lo ga y orien ta do ra.

6 Otros nom bres re gis tra la his to ria de la FEDA an tes de la ac tual ges tión; cada uno ten drá algo que con tar so -
bre su paso por la Fa cul tad Expe ri men tal de Arte: Ma nuel Orte ga, Mar tín Sán chez, Ce ci lia Her nán dez,
Edgar Pe tit, Adol fo Mo ra les, Mi riam Col me na res, Fe li pe He rre ra, Luis Li zar do, Fer nan do Asian, José Fran -
cis co Ortiz, Ma ría Alva rez, Pa tri cia Mon te ro, Fa bio la Ales sio, Juan Vás quez. Los que no se men cio nan aquí
es por que no apa re cen en los re gis tros que es tu vie ron a nues tro al can ce al mo men to de re dac tar.
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en tre ga da a de di ca ción ex clu si va a ha cer cual quier
ta rea que haga fal ta para el buen fun cio na mien to de
la Escue la de Artes Plás ti cas; un pro fe sor de Eco no -
mía, cuyo apo yo in con di cio nal en lo aca dé mi co y en
lo ad mi nis tra ti vo ha sido fac tor de ci si vo en el avan ce 
ágil y expe di to con ri gu ro so ape go a las nor mas y
pro ce di mien tos así como en la ase so ría para la ra cio -
na li za ción del gas to en una Fa cul tad de exi guo pre -
su pues to; fi nal men te, el de una pro fe so ra con for ma -
ción y ex pe rien cia en la ad mi nis tra ción del cu rri cu -
lum, cuya in ter ven ción opor tu na y efi caz ha fa ci li ta -
do la re vi sión del pen sum de la ca rre ra de Artes Plás -
ti cas, la fle xi bi li za ción de un sis te ma de pre la cio nes
ex ce si va men te rí gi do, y el re plan tea mien to de al gu -
nos pro ce di mien tos re la cio na dos con los pro ce sos de 
ins crip ción, la pro se cu ción aca dé mi ca de los es tu -
dian tes y los re gis tros que se en vían a Di rec ción Do -
cen te y Con trol de Estu dios. La so li da ri dad con la
Fa cul tad Expe ri men tal de Arte de es tos tres pro fe so -
res que per te ne cen a la Fa cul tad de Cien cias Eco nó -
mi cas y So cia les es ya re co no ci da por toda la co mu -
ni dad de la FEDA7.

Las Fa cul ta des de Arqui tec tu ra y Hu ma ni da -
des, sen si bles a nues tras ne ce si da des más acu cian -
tes, con mo ti vo de los con cur sos para el in gre so de
per so nal do cen te y de in ves ti ga ción ac tual men te en
pro ce so, nos han brin da do un lu gar se gu ro para res -
guar dar las cre den cia les de los pro fe so res que, por
fal ta de es pa cio y mo bi lia rio ade cua do, aún no es ta -
mos en con di cio nes de cus to diar. Men ción es pe cial
me re cen el Mu seo de Arte Con tem po rá neo del Zu lia
(MACZUL) y la Di rec ción de Arte del Cen tro de
Arte de Ma ra cai bo “Lía Ber mú dez” por su apo yo y
su aper tu ra ha cia nues tros es tu dian tes; la Di rec ción
de Cul tu ra de L.U.Z. por per mi tir nos el uso del Ta ller 
de Gra ba do; la Escue la de Fo to gra fía Ju lio Ven goe -
chea, por su co la bo ra ción con el La bo ra to rio de Fo -
to gra fía; SERBILUZ, que ha ini cia do el pro ce so
para la in cor po ra ción de la Fa cul tad a esta im por tan -
te red de in for ma ción y do cu men ta ción; los pro fe so -
res y ar tis tas que han asu mi do la res pon sa bi li dad de
ser ju ra dos de los con cur sos de cre den cia les y de
opo si ción; y no po de mos ol vi dar a nues tros ve ci nos
del CEELA, quie nes han pues to a dis po si ción de
nues tros es tu dian tes su cen tro de con sul ta y los tex -
tos so bre Arte La ti noa me ri ca no.

Muy po cos se han dado cuen ta de que la Fa -
cul tad Expe ri men tal de Arte tie ne una es pe cie de
her ma na ge me la: la Fa cul tad Expe ri men tal de Cien -
cias; el des ti no ha co lo ca do a las cien cias y a las ar tes
casi en po si ción de sia me sas uni das por un ór ga no vi -
tal: el es pa cio fí si co. Aquí con ta mos con la ca pa ci -
dad de diá lo go de la De ca na de la FEC tan to como
con los bue nos ofi cios de los Di rec to res de Bá si co
Sec to rial y de For ma ción Ge ne ral8. En rea li dad, en -
tre vai ve nes y al ti ba jos, las re la cio nes en tre am bas
Fa cul ta des es tán en mar ca das en la uti li za ción de un
te rri to rio que du ran te bas tan te tiem po es tu vo en de -
su so, el Mó du lo IV, un es pa cio que las Cien cias han
ce di do a me dias y las Artes ocu pan par cial men te
por que no tie nen al ter na ti va; así lo dis pu so el Con se -
jo Uni ver si ta rio mu cho an tes de la ac tual ges tión de -
ca nal y su re mo de la ción y acon di cio na mien to está en 
mar cha gra cias a que la Fa cul tad Expe ri men tal de
Arte asu mió una ter ce ra par te de los cos tos (Bs.
36.000.000,00), y al apor te fi nan cie ro del Vi ce rrec -
to ra do Admi nis tra ti vo que cu brió las dos ter ce ras
par tes res tan tes (Bs. 57.000.000,00).

La eje cu ción del Pro yec to, bajo la su per vi -
sión de DINFRA, está a car go de ARQUILUZ, cu -
yos ar qui tec tos Oly Fi nol y Jor ge Me lén dez han
sido for mi da bles alia dos para ir al en cuen tro de
nues tras ur gen tes ne ce si da des con pron ti tud, im pe -
ca bi li dad ad mi nis tra ti va y crea ti vi dad que hace ho -
nor a los pro fe sio na les de la rosa y el com pás. Por
otra par te, el acon di cio na mien to del es pa cio y la do -
ta ción del Cen tro de Inves ti ga ción de las Artes se
está rea li zan do en tiem po re cord gra cias a los apor -
tes del CONDES. La trans for ma ción del Mó du lo IV 
es evi den te; los be ne fi cios para la FEC y la FEDA
son ob vios; sin em bar go, por un lado la FEC re cla -
ma el Mó du lo y por el otro la FEDA ve se ve ra men te
res trin gi das sus po si bi li da des de de sa rro llo, por lo
que no tar da rán en ha cer se sen tir los es tu dian tes y
pro fe so res pron tos a ini ciar una cam pa ña bajo el
lema: UN ESPACIO DE L.U.Z. PARA EL ARTE,
as pi ra ción jus ta y le gí ti ma que la Uni ver si dad ten -
drá que asu mir más tem pra no que tar de. En este sen -
ti do, no ha brá quien pue da de te ner los. Han di cho
que lo ha rán de ma ne ra or ga ni za da, res pe tuo sa, pa -
cí fi ca y…con tun den te. Por que la sede de “la otra
Fa cul tad” de be ría ser, en sí mis ma, den tro de la ciu -
dad uni ver si ta ria, UNA OBRA DE ARTE9. ¡Que
así sea, pues!
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7 Se alu de aquí a los pro fe so res Ada Ju dith Sán chez Ro me ro, Mo des to Gra te rol Ri vas y Yaz mi le Na va rro, los
tres de la Fa cul tad de Cien cias Eco nó mi cas y So cia les… y de la FEDA.

8 La ac tual De ca na de la Fa cul tad Expe ri men tal de Cien cias es la pro fe so ra Emily Chá vez; el Di rec tor de Bá si -
co Sec to rial es el Pro fe sor José Fer mín y el de For ma ción Ge ne ral, el pro fe sor Leo nar do Fer nán dez.

9 La as pi ra ción de lo grar un es pa cio fí si co di se ña do es pe cial men te para la Fa cul tad Expe ri men tal de Arte en
te rre nos de la ciu dad uni ver si ta ria no sig ni fi ca que la FEDA haya re nun cia do a la re cu pe ra ción de La Cie ga
como es pa cio para des ple gar sus ac ti vi da des cul tu ra les y de ex ten sión.



Coda10 con cita

A ma ne ra de cie rre, que den aquí unas ideas
de Ke vin Po wer, sub di rec tor del Mu seo Na cio nal de
Arte Rei na So fía, de Ma drid. La cita está to ma da de
un tex to, es cri to para una con fe ren cia en la Bie nal de
Lima (Perú) e in cor po ra frag men tos del ca tá lo go “En 
Bús que da de una éti ca” (Va len cia, 2001).

“La His to ria del Arte pre ci sa aho ra en trar en
un cam po más ex ten so, me dian te un en fo que crí ti co
in ter dis ci pli nar que nos per mi ta en ten der dón de está
flo re cien do, so bre vi vien do o ac tuan do, y lle var lo a
una re la ción más am plia, com ple ja y re le van te con
nues tras pro pias vi das. No un en fo que es té ti co ni for -
ma lis ta que pa rez ca/ya que pa re ce ina de cua do para
nues tro mun do con ta mi na do y tur bio, sino uno más
abier to e in clu si vo. Ne ce si ta mos mu chas cla ses de
arte –un arte que ha ble de cómo vi vi mos nues tras vi -
das, de la ge né ti ca, de la glo ba li za ción, de las nue vas
sub je ti vi da des, de las ne ce si da des con tex tua les; un
arte que siga el vue lo de la ima gi na ción hu ma na, un
arte que in te rro gue los sis te mas de po der que pa ra li -

zan nues tro mun do y un arte que ha ble de las his to -
rias de sus pro pias po si bi li da des. Un arte que sor -
pren da por el po der y la pro ble má ti ca de su ima gen y
de sus con te ni dos”11.

Es una cita que nos in vi ta a pen sar. Y pen san -
do –para ac tuar– que da mos…

CON TE NI DO DE ESTE PRI MER
NÚMERO: Oswal do Nolé: “Re fle xio nes so bre mú -
si ca y edu ca ción”; Víc tor Fuen ma yor: “Téc ni cas del
cuer po y téc ni cas de la dan za”; Ale jan dro Vás quez:
“El au to rre tra to o cómo es pe jear nues tro cuer pos”;
Eva ris to Pé rez Suá rez: “El éx ta sis mo der no: la fo to -
gra fía”; Emé ri ta Fuen ma yor: “Una pe lí cu la sin tí tu -
los”; Ma rio Mo ra les: “Tea tro zu lia no: vir tu des y pe -
ca dos”; Ofe lia Soto: “No tas so bre el XV fes ti val
Inter na cio nal de tea tro; Lida Fran co Fa ría: “Escri bir
y leer poe sía”; Fer nan do Asián: “El lo go ti po de la
Fa cul tad Expe ri men tal de Arte”. Sec ción: “De nues -

tros es tu dian tes”. 
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10 Coda: voz ita lia na que sig ni fi ca “cola”. Pe río do mu si cal con el que fi na li za un frag men to.

11 Trad. de Ele na Gon zá lez Escrihue la en www.av.ce larg.org.ve
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