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 "El latinoamericano no tiene esencia, tiene historia". Esta afirmaci6n de
 Octavio Paz denota lac6nicamente un fenomeno de la historia reciente

 latinoamericana: la buisqueda de la identidad. De donde venimos?, se
 preguntan los latinoamericanos, quienes somos?, hacia d6nde quere-
 mos ir?

 El concepto de "identidad" no hace referencia solo al problema psico-
 logico individual de "ser-uno-consigo-mismo", sino sobre todo a una es-
 pecie de necesidad continental: el problema de vivir como latinoameri-
 cano, su esencia y su querer hist6ricos y, a la vez, la posibilidad de analizarlo
 con el objeto de vencer la herencia hist6rica de la Colonia, para asi Ile-
 gar a un "modo propio de esencia" (Antonio Caso).

 El surgimiento de las actuales naciones latinoamericanas tuvo lugar
 sobre la base de la destrucci6n de diversas culturas indigenas aborigenes
 que, aun desmembradas, seguian viviendo en sus restos perceptibles toda-
 via hoy en las distintas lenguas, monumentos, costumbres y tradiciones.
 Junto la cultura indigena, por lo general, nace una segunda cultura, la
 criolla, cuyos origenes se remontan a Espafia. Esta cultura estaba, a su vez,
 durante la epoca colonial, influida por las modernas ideas de la Ilustraci6n
 europea, asi como por sus desarrollos tecnologico y econ6mico. Hay que
 recordar tambien que las actuales naciones latinoamericanas se desarro-
 llaron a principios del siglo xrx, a partir de un enorme poder colonial cu-
 yas fronteras no habian sido determinadas claramente por la existencia
 de las poblaciones indigenas, sino por los distritos administrativos colonia-
 les del virreinato espaniol, que dieron lugar a los actuales territories na-
 cionales. De acuerdo con Sandner, tales distritos eran en el pasado una
 "imagen copiada y artificial" de donde, a lo largo del proceso historico,
 surgieron los Estados nacionales.

 Este conjunto de problemas anticipa nuevamente algunas cuestiones:
 , por que la necesidad de identidad es mas grande en Latinoamerica que
 en otros paises? ;Por que la pedagogia en Latinoamerica es extremada-

 * Ponencia dictada ante la comunidad del area de Ciencias de la Educaci6n

 de la Universidad Johann Wolfgang Goethe, Francfort del Meno, el 28 de octu-
 bre de 1986.
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 mente detallista en sus empefios hacia una "identidad latinoamericana",
 por lo menos en sus propias reflexiones y en sus fundamentos politico-socia-
 les? En quien debe basarse? < Cuales son -sin poner la mirada en los
 hechos cotidianos de la politica pedag6gica- las causas hist6ricas de lo
 anterior? dQue factores han reclamado insistente, constante y directamen-
 te este objetivo en la bibliografia te6rico-pedag6gica?

 Las dificultades para dar una respuesta a estas preguntas de cara,cter
 historico-pedagogico no subyacen tan s6lo en los metodos, sino tambien en
 los contenidos. Una "sociedad" tan heterogenea como la "latinoamerica-
 na" -desde el punto de vista europeo, que de vez en cuando y no rara-
 mente resulta enganfoso al proponerlo como unidad cultural, politica y
 social- intenta la busqueda de conceptos comunes que, para apoyarse en
 un analisis justo, pretenden que se vuelvan exactamente iguales las reali-
 dades hist6rico-empiricas tanto de Mexico como de Argentina, Chile, Cuba
 o Costa Rica, sin tomar en cuenta que las clases sociales y coloniales de
 estas naciones son sumamente diversas. Chile fue, en el periodo de 1910-
 1920, el enclave de intereses econ6micos de los paises industriales del nor-
 te, y cont6 con una oligarquia nacional d6cil, mientras que Cuba y Costa
 Rica, por ejemplo, eran objeto y traspatio de intereses estadunidenses y
 europeos hegem6nicos. Estos ejemplos muestran ya, por si mismos, los
 diferentes signos distintivos del contenido de dichas naciones durante aque-
 llos anfos (para no hablar de los desiguales movimientos de independencia
 nacional en el continente, durante la primera parte del siglo xrx, tan di-
 ficil de comparar).

 Cuales son, entonces, los conceptos comunes que permiten, por con-
 siguiente, hablar de una "latinidad", de una "identidad cultural comun"?
 En d6nde se ve erigida la necesidad de identidad? Para el analisis de es-
 tos conceptos me remito a tres fen6menos que continuamente se ocultan
 y vuelven a mostrarse en el terreno de la pedagogia latinoamericana, en
 la sociologia, en la filosofia, en la historia de la literatura, en la etnologia
 y en las discusiones politicas, de los cuales se han ocupado ya cuatro gene-
 raciones, sin limitarse a los campos de estudio aqui mencionados, y que ras-
 treare en otros tantos campos colaterales con el objeto de advertir los
 puntos de discusi6n en torno al concepto de "identidad".

 Estos conceptos comunes entre las sociedades de Latinoamerica son un
 sentimiento de soledad, el mestizaje racial y la dependencia cultural. Ha-
 llamos muy ilustrativos ejemplos para estas tres caracteristicas tanto en
 la ensayistica como en las polemicas pedag6gicas. Asi, dichos conceptos
 son mencionados en todo momento y tematizados como condici6n previa
 a la obtenci6n de un concepto de identidad. De este modo, en lo que se
 refiere al sentimiento de soledad, un par de buenos ejemplos literarios son
 la novela de Gabriel Garcia Marquez, Cie'n anos de soledad, y el ensayo
 de Octavio Paz, El laberinto de la soledad, pues ambos libros contempo..
 raneos tratan de dar una explicaci6n hist6rica a dicho sentimiento uni-
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 versal. En las corrientes pedag6gicas, el famoso educador mexicano, Jose
 Vasconcelos, trata tambien este tema en su libro Estudios indostdnicos, al
 decir: "Nuestra soledad y la busqueda de nosotros mismos son el motor
 de nuestra educaci6n latinoamericana".

 En cuanto al tema del mestizaje racial, un buen ejemplo lo proporcio-
 na Jose Maria Arguedas con su estudio Todas las sangres, donde aborda
 las consecuencias sociales del mestizaje racial, asi como tambien Ignacio
 Ramirez (el Nigromante), otro gran pedagogo mexicano del siglo xi,
 para quien el objetivo principal era la integraci6n social de la poblaci6n
 indigena a las estructuras politicas y sociales de la clase dominante. Men-
 ciono finalmente el tema de la dependencia cultural, que abord6 especi-
 ficamente por vez primera, en una extensa tematizaci6n a fines del si-
 glo xrx, el uruguayo Jose Enrique Rodo. Esta pauta de identidad se ha
 formulado negativamente de manera caracteristica en las actuales polemi-
 cas en torno del peso de la dependencia cultural bajo la norma de nuevos
 valores pedag6gicos, lo cual adquiere una significativa importancia para
 las discusiones surgidas entre las distintas corrientes pedag6gicas. La de-
 pendencia cultural es algo de lo que se quiere estar libre, algo que oscila
 dentro de una dolorosa conciencia llamada "Latinoamerica". Es tam-

 bien algo a lo que se aspira con propositos que suscitan discrepancias deses-
 peranzadas. "La conciencia de que no somos y el deseo de querer ser nos
 obligan a ser de una manera falsa", ha formulado el argentino H. A.
 Murena.

 El prop6sito de responder a esta necesidad de identidad continental
 -ya sea en la pedagogia, la filosofia, la literatura o la politica educa-
 tiva- es constante, y nunca falta el consabido serm6n acerca de la "edu-
 cacion latinoamericana", que, al parecer, todo gobierno aspira a conjurar.

 A continuaci6n quisiera proporcionar un panorama de estas pautas mo-
 dales de identidad, a partir de la mencionada heterogeneidad dentro del
 desarrollo historico, cultural y social del continente, para que se aprecie
 la interminable confusi6n y las contradicciones que existen entre los ele-
 mentos aislados. Asi pues, no mostrare aqui el curso historico-cronologico;
 solo expondre los modelos de identidad mediante un analisis de la crisis
 de identidad hasta antes de 1900, asi como un esbozo de su desarrollo a
 partir de los inicios del siglo xx. Lo hare en el siguiente orden: 1) anali-
 sis del fracaso de las independencias nacionales en el desarrollo de la iden-
 tidad, 2) presentacion de los modelos de perspectiva acerca de la identi-
 dad, y 3) exposicion de los recientes desarrollos para ilustrar lo concer-
 niente a la pedagogia y a las instituciones educativas.

 La mayor parte de las actuales naciones latinoamericanas encontr6, en-
 tre 1820 y 1860, un exceso de independencia politica formal que dio pie
 a la esperanza y el entusiasmo ante estos postulados politico-sociales. No
 obstante, hacia 1900 se reflexionaba polemicamente acerca del posible fra-
 caso de estos postulados y, en consecuencia, aquellos que no quisieron ad-
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 mitir dicho fracaso comenzaron a concebir, afanosamente, nuevos modelos
 de identidad. Las dictaduras politicas, las invasiones militares extranjeras
 y la docilidad de las oligarquias nacionales frente a los poderes extran-
 jeros, suprimen sin embargo estas visiones futuristas, decididamente opti-
 mistas. "No hemos adelantado ni tampoco hemos mejorado; por el con-
 trario, hemos empeorado, hemos perdido poder y valor durante los largos
 ainos de independencia", escribi6 Vasconcelos en 1923, a poco mas de una
 decada de iniciada la Revoluci6n mexicana, que fue un ejemplo de futuro
 orden politico para la mayoria de las naciones latinoamericanas. El "en-
 fermo pueblo latinoamericano" s6lo podria, "sobre sangre y basura, mirar
 tras de si su historia", se lamentaba el colombiano Alcides Arguedas.

 ( Por que ya en el siglo xix el derecho a la identidad nacional habia
 naufragado a pesar de la independencia adquirida, que fue vista apenas
 como una condici6n para el desarrollo de la identidad cultural? Mencio-
 nare tres razones de mucha importancia para la pedagogia: en primer
 lugar, se ha edificado un amargo fatalismo sobre la pereza, la inactivi-
 dad y la ociosidad, social y econ6micamente inadecuadas, como el mar-
 xista peruano, Jose Carlos Mariategui, denuncia publicamente: en se-
 gundo lugar, el movimiento de independencia rechaza en abstracto la
 hispanidad, la herencia colonial (mas tarde, esta se reformulara especifica-
 mente). En tercer lugar, se busc6 siempre una explicaci6n en los factores
 climaticos: un argumento importado de Francia al que, con todo, no pue-
 de, sino por descuido, otorgarsele credito, ya que en Latinoamerica los
 factores climaticos han sido, desde hace siglos, absolutamente favorables
 al desarrollo de grandes culturas.

 Es decir, se intentaron nuevos caminos -al no admitirse los reiterados
 fracasos en cuanto a la busqueda de identidad- mediante los cuales se
 aspir6 a propuestas de solucion: se queria saber de d6nde se venia, quien
 se era, quien se queria ser (Antonio Caso).

 De esta manera, a finales del siglo xix surgieron nuevos proyectos uto-
 picos, ciertos modelos de perspectiva para un futuro nuevo del continente
 latinoamericano. Estos proyectos ut6picos contienen el postulado de un
 nuevo y radical comienzo. Apenas nos es posible mencionar las utopias pe-
 dagogicas en Latinoamerica, que senialan a America como el "continente
 del futuro" en el sentido de la definici6n hegeliana; segun esta, la dife-
 rencia entre "viejo" y "nuevo" mundos se remite de manera idealista a
 la relaci6n entre ambos. El dominicano Pedro Henriquez Urefia explic6
 en 1920 en su ensayo La utopia americana: "El hombre universal, con
 quien sofnamos, a que aspira nuestra America, no sera exterminado: lo
 tendra. todo, sera genuino duenio de un caracter propio". El educador
 mexicano Justo Sierra (ministro de Educaci6n en varios periodos de go-
 bierno de Porfirio Diaz a lo largo de dieciocho afnos) aspiraba al hombre
 armonioso, capaz de coordinarse con el Estado y la sociedad para "acallar
 su historia" (1891). Jose Vasconcelos, uno de los intelectuales mas caris-
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 maticos y mas tarde declarado enemigo de la Revoluci6n mexicana quiso,
 por medio de la pedagogia, "formar al hombre libre, autosuficiente" me-
 diante la participaci6n politica y la integraci6n social y conceptual en la
 propia historia latinoamericana. En este sentido, las discusiones argentinas
 reclamaban una pedagogia popular, retomando a Domingo F. Sarmiento,
 quien, a mediados del siglo xix e inspirado por Rousseau, introdujo la pe-
 dagogia en proyectos sociales ut6picos. Estos proyectos habrian de ayudar
 a vencer al Estado totalitario, pues ya desde el siglo xrx la participaci6n
 politica a traves de una "pedagogia popular" se hace notar como la solu-
 ci6n magica. "La miseria es puiblica; pues bien, entonces necesitamos una
 educaci6n publica para el pueblo, una verdadera educaci6n popular", es-
 cribi6 Sarmiento en 1863. En pocas palabras, las utopias pedag6gicas tras-
 miten la creencia en una evoluci6n capaz de originar un nuevo mundo
 latinoamericano.

 Un segundo modelo de perspectiva se basa en la "latinidad", en el co-
 nocimiento de si mismo; por consiguiente, se form6 en Latinoamerica una
 cultura propia durante los pasados siglos como una reacci6n ante el mun-
 do europeo-materialista de los Estados Unidos. Este modelo antag6nico,
 es decir, la oposici6n del pueblo latinoamericano contra los Estados Uni-
 dos, encontr6 por cierto su expresion en el conocido "arielismo". Ariel es
 la figura tragico-homerica del ensayo de Jose Enrique Rodo publicado en
 1900. Ariel conoce y vive las posibilidades y flaquezas de la "latinidad"
 contra el "poderio saj6n" de los Estados Unidos. El conocimiento de la
 "latinidad", que implica un sentido de resistencia moral frente al mundo
 materialista euro-estadunidense, es tambien la fuente de ciertos modelos
 pedag6gicos. De esta manera, debera expresarse "un mas alto valor de
 espiritualidad" (Rod6) contra un mundo cientifico y materialista en el
 que -cito al dominicano Henriquez Urenia- "creamos al hombre uni-
 versal, que no esta sometido exclusivamente a la uniformidad de los pro-
 gresos tecnico-cientificos". Resulta interesante que, en realidad, este mo-
 delo elitista, no haya alcanzado hasta ahora resultados mas duraderos,
 aunque, no obstante, subsista como un fondo conceptual en la pedagogia
 latinoamericana.

 Un tercer modelo de perspectiva se basa en la mimesis cultural, en la
 admiraci6n y en la fe en el progreso de las naciones y culturas extranjeras,
 vistas desde un supuesto atraso propio. El progreso del norte se vio como
 fuente para el propio progreso deseado: "Dejennos ser los yanquis del
 sur", precis6 el ministro mexicano de educaci6n Justo Sierra. Y Domingo
 F. Sarmiento opin6: "i Seamos los Estados Unidos sudamericanos!" Con
 todo, resulta interesante la ruptura (aqui sigo al mejor conocedor de la
 materia, Leopoldo Zea) entre los modelos ideales y estereotipados de la his-
 toria y los de la propia realidad; esto es, no se quiso mirar directamente
 el espejo -salvo en contadas ocasiones- del gran hermano del norte;
 mas aun, se busco un reflejo indirecto a traves de los cientificos europeos,
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 por ejemplo, en la polemica establecida entre Mill, Spencer y Comte. La
 Ley de los Tres Estadios, de Comte, fue transferida a Latinoamerica con
 objeto de interpretar nuevamente la historia latinoamericana (en lo cual
 el positivista mexicano Barreda, alumo de Comte en Paris, tuvo una es-
 pecial influencia); las sociedades precoloniales fueron el primer estadio,
 segun estas interpretaciones, en correspondencia con el estadio teologico
 (o ficticio); el colonialismo y las luchas de Independencia constituyen el
 segundo .estadio, es decir el estadio metafisico (o abstracto) y la ultima
 etapa del siglo xrx configuro el tercer estadio, es decir, el estadio positivo
 (o real). Y es este ultimo el que se vio encarnado en la sociedad norte-
 americana. Las adopciones directas de las concepciones estadunidenses, las
 encontramos en las fases constructivas de la politica interior, que trat6 de
 aplicar la "escuela de la acci6n" de John Dewey, poco despues de la Re-
 voluci6n mexicana. No se puede hablar aqui de una simple imitacion in-
 genua. Se manifiestan continuamente en estas adopciones las demandas
 de caracter propio y la buisqueda de si mismo. Asi, por ejemplo, el cubano
 Jose Marti opina en su ensayo Nuestra America que "nosotros" (somos)
 unos maniquies "con pantalones de Inglaterra, con el chaleco de Paris,
 la chamarra de los Estados Unidos y la boina de Espana". Y Jose Enri-
 que Rod6 formula en Ariel su critica contra la mimesis cultural en los
 siguientes terminos: "La vida en Norteamerica es un circulo vicioso al
 perseguirse un bienestar cuya meta no se busca fuera de si mismo".

 Un siguiente y mas amplio modelo de perspectiva se halla ligado al
 concepto de "raza". Detras de dicho concepto se ocultan los hechos del
 mestizaje biologico y la capacidad de sintesis al aceptar socialmente gru-
 pos etnicos e integrarlos a las estructuras sociales (lo que constituyo un
 proceso de varias decadas). La multiplicidad racial encontr6 tambien ca-
 bida en la pedagogia. Solo quiero citar el tan conocido modelo vasconce-
 lista de la "raza c6smica", tal como lo imagin6 la universalmente conoci-
 da "sintesis latinoamericana", en la cual la diversificaci6n de las realidades
 sociales y raciales se eleva a una concepci6n que ha de caracterizar y
 transformar hist6ricamente la "unidad latinoamericana". Segun Vasconce-
 los, seran sintetizadas y unidas las culturas antiguas: la griega, la india,
 la iberica y la azteca indigena. Vasconcelos formulo este modelo de pers-
 pectiva en una variante especial y sorprendentemente amplia, pues su idea
 de una nueva raza c6smica significa la fusi6n, no solo de las razas, sino
 tambien de las culturas que sintetizan la herencia espiritual de la antigiie-
 dad clasica con la cultura hispanica, elementos religiosos budistas y la
 historia precolombina de Mexico; y, por si fuera poco, con el fin de crear
 un "hombre nuevo". A prop6sito de esto, pese al problema racial, que
 queremos quitarnos de encima, Jose Marti afirma: "En Latinoamerica
 no existe el odio racial, ya que no existen las razas". 1ste es el pensamiento
 mas radical, que va de lo objetivo a lo subjetivo de la cultura propia, lo
 cual significa tambien el abandono de las ideas acerca de la identidad con-
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 tinental latinoamericana, en beneficio, digamos, de una llamada identi-
 dad especifica y regional.

 Un uiltimo mode'lo de perspectiva que quiero mencionar es el empleo
 del nacionalismo. Contra lo que suele suponerse, este modelo no es el mas
 importante, pues se opone logicamente al prop6sito de una identidad con-
 tinental (lo que no ocurre con el modelo de la "latinidad" ni con el de la
 "raza c6smica"), ya que, hasta ahora, este modelo se halla impregnado de
 la historia latinoamericana. En el siglo xTx, la sed criolla de una identidad
 debi6 haber sido satisfecha. Los patriotismos irracionales del siglo xix se-
 rian reemplazados a principios del xx. El nacionalismo -concepto con
 el cual se ejercen, todavia hoy, prop6sitos hegem6nicos- fund6 un senti-
 miento de identidad, que, en efecto, depende de un cierto grado de extranio
 mestizaje dentro de varios paises (me refiero en la actualidad a Peru, Mexi-
 co, Costa Rica y Nicaragua) en donde, asimismo, se encontraran diferen-
 cias y no raramente un sentimiento de subdesarrollo.

 Asi como se analiza este modelo, a partir de los movimientos indepen-
 dentistas del siglo xrx, el del siglo xx se presenta con un enfoque distinto.
 La pregunta por la identidad se discute aproximadamente desde princi-
 pios del siglo xx con diversos matices, por lo que el ultimo modelo de pers-
 pectiva, el que trata sobre el nacionalismo, representa el punto de vista
 decisivo: en relaci6n con los paises que hemos tratado, se percibe la in-
 fluencia de la filisofia francesa positivista, las ideas norteamericanas y,
 fragmentariamente (en Mexico y Peru), las ideas marxistas, que impiden,
 en el fondo, el desarrollo de otros modelos ut6picos, como la "latinidad",
 la mimesis cultural y el modelo de la "raza". En este sentido, el siglo xix
 permanece como el siglo de la identidad continental en Latinoamerica. Pero
 el siglo xx sera el de la identidad nacional.

 Con base en lo anterior quiero esbozar el desarrollo iniciado aproxima-
 damente a partir de 1900, con lo que intento establecer como premisa, sin
 excepci6n, todos los modelos de perspectiva ya mencionados, tan distin-
 tos en sus variaciones e intensidades como en sus multiples formas.

 La critica idealista del positivismo, que encontr6 fuertes raices en Me-
 xico y Argentina, se situo en contraposicion con esta utopia abstracta del
 "hombre libre". En primer lugar, fue este un proyecto universal que no
 incluia ni desarrollaba ninguna pedagogia sistematica. Esta se constituy6
 hasta mucho despues de la segunda guerra mundial como un reflejo del
 nuevo orden internacional. Cuando despuntaban las concepciones peda-
 g6gicas en el siglo xix sobre la base del positivismo -pues no hay que ol-
 vidar que Comte desempefi6 un papel de gran importancia en toda Lati-
 noamerica-, se manifest6 un enorme vacio ideologico, que fue la causa
 directa de una rapida importaci6n de ideas. El uso del concepto de iden-
 tidad propia, que quiso forjarse a traves de la critica al positivismo, fue
 simultaneamente el conocimiento de la propia historia bajo la franquicia
 de la herencia colonial espafiola. Esto se manifiesta claramente en las pri-
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 meras obras de Vasconcelos y Henriquez Urefia. Mas tarde, aparecio el
 concepto de "latinidad", que aqui ubicamos como el segundo modelo,
 como una base que permitiria una mayor diferenciacion con respecto al
 mundo cientifico-tecnico occidental para asi, por medio de la critica tecno-
 logica, poder definir la "propia esencia latinoamericana". La "latinidad"
 se remite a la reivindicaci6n y aceptaci6n de la cultura espafiola desarro-
 Ilada. Este "redescubrimiento del continente propio" no solo se expresa
 en los contenidos pedag6gicos, sino tambien en las instituciones peda-
 g6gicas y en la politica educativa. Por ejemplo, la Revoluci6n nexicana
 postula, a traves de su cultura politica, la conciencia propia acerca de lo
 "mexicano". En Argentina este argumento de la conciencia propia cons-
 tituyo la base de la conocida reforma universitaria de C6rdoba (1918).

 Sin embargo, la importaci6n de ideas continuo particularmente despues
 de la Revolucion mexicana. Se retomaron las ideas de la "escuela de la

 acci6n" del norteamericano John Dewey; mas tarde, luego de un cambio
 radical en la politica educativa, apareci6 la pedagogia de Makarenko, que
 se decreto la doctrina pedagogica estatal y oficial en la Secretaria de Edu-
 cacion de Mexico. Las obras de Makarenko fueron publicadas en enormes
 tirajes y repetidas veces durante la decada de los treinta, es decir, diez
 anos antes del auge de la "escuela de la acci6n". Por ultimo, despues de
 la segunda guerra mundial, la pedagogia proveniente de Alemania se con-
 solid6. En Argentina encontramos esta forma de mimesis cultural incluso
 en las reformas universitarias previas a C6rdoba, donde influencias cultu-
 rales, tanto alemanas como francesas, se fusionaron con desarrollos especi-
 ficos latinoamericanos (como lo muestra la fundaci6n de la Universidad
 mexicana moderna, en 1910). Asi, se hablaba ya de libertad de catedra e
 investigacion, de autonomia universitaria y cogestion administrativa entre
 el cuerpo academico y estudiantil, etc., todo lo cual fue armonizado con
 concepciones pedagogicas que postulaban caminos independientes para el
 desarrollo social, con lo que entramos ya a un quinto modelo de pers-
 pectiva.

 Naturalmente, la idea de participacion de todas las capas de la socie-
 dad (lo que constituy6 alrededor de la decada de los veinte un elemento
 fundamental en todo el continente) no excluia, de manera alguna, a la
 poblacion indigena. La integracion social de los indios es reivindicada en
 la educacion, lo que hizo a los indios cautivos de una "pedagogia especial"
 (recuerdese que el Instituto Nacional Indigenista fue fundado en Mexico
 en 1938). El modelo de la "raza" -mas o menos en el sentido de Vas-
 concelos- no fue desarrollado, a pesar de que se dejaba oir a traves de
 un creciente reclamo de integraci6n social de las capas indigenas. Esta
 polemica sobre las diferentes razas encierra una caracteristica especial; no
 se problematizara aqui en terminos bio-geneticos puesto que el concepto
 de "raza" tiene, hasta nuestros dias, como problema politico, un valor es-
 pecial. Las leyes de instruccion primaria muestran mas o menos clara-
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 mente estos reclamos que intentan modificar la pedagogia de un modo
 surnamente pragmatico, con el lema de "Educaci6n para todos". Tal lema
 no s6lo figura en los metodos educativos del Mexico de los setenta, sino
 tambien en Perui y Argentina, en Nicaragua y Cuba.

 Despues de la primera guerra mundial, como expresion del nuevo or-
 den internacional, las concepciones pedag6gicas se alejaron de lo gene-
 ral-abstracto y se acercaron a la realidad social y economica. Parafrasean-
 do, diriamos que fueron inspiradas por un "cambio realista", por una
 energica influencia del marxismo, especialmente en Peru y Mexico, con
 Ia intencion de servir como instrumento para generar soluciones pragma-
 ticas. Este desplazamiento ampli6 la distancia ante los proyectos filosofi-
 cos importados. En este punto, al peruano Haya de la Torre, se le atri-
 buye entre otros meritos, el que, en su libro Por la emancipacion de la
 America Latina (1923) haya demostrado que, pese a los diferentes estilos
 coloniales en Mexico y Perui, se desarrollaron en ambos paises nacionalis-
 mos semejantes y, a decir verdad, acorde cada uno con el fundamento
 de un Estado nacional. Asimismo, la energica exigencia, por parte del
 marxista peruano Mariattegui, de que el Peru deberia decidirse a favor
 del indigena, no desdice el pensamiento nacionalista que se le ha atribui-
 do. Eduardo Mallea trata de definir la "esencia argentina" en su ensayo
 Conocimicnto y expresion de la Argentina (1945), donde se pregunta:
 "( Donde descansaran... nuestros elementos esenciales, d6nde estan conte-
 nidos en este falso universo americano... el calor de nuestras almas, el re-
 lieve originario de Argentina, el sentido de nuestra completa liberaci6n y
 de nuestra esforzada espera en un mundo sin fronteras?" En pocas pala-
 bras, se originan nacionalismos, es decir, postulados especificos en una
 "peruanidad", "argentinidad", "brasilianidad" o "mexicanidad", sobre cu-
 yos fundamentos deberia generarse tambien una "pedagogia nacional".
 Un fenomeno que aun hoy encontramos en Latinoamerica.

 Los modelos de perspectiva han mantenido su influencia sobre la pe-
 dagogia latinoamericana incluso en las ltimas decadas. Aun asi, a partir
 de los afios cincuenta se ha desarrollado un creciente escepticismo que
 fusiona estrechamente la identidad continental con la pedagogia. Frente
 a este escepticismo decadente se contrapuso una creciente noci6n de iden-
 tidad continental. Ante esto se desarrollaron solidas perspectivas de identi-
 dad nacional, tanto en las sociedades como en las naciones, para Io cual
 los programas educativos estatales ofrecen convincentes ejemplos, ya que
 cada preaimbulo de las leyes educativas destaca la exigencia de una edu-
 cacion nacional: una "educacion peruana", una "educaci6n argentina",
 una "educacion costarricense", etcetera.

 En la literatura son reconocibles caracteristicas de identidad mas bien

 aleg6ricas, arquetipicas, legibles en los personajes miticos de las novelas
 (Octavio Paz, por ejemplo, dice: "El latinoamericano es, desde sus origenes
 hist6ricos, un Nadie, es el hijo de la nada"). Por otro lado, la pedagogia
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 ofrece mas bien elementos con objetivos racionalistas que van, desde los
 mecanismos de adaptaci6n al sistema y a las teorias criticas, hasta los ex-
 cesos romanticos de una "pedagogia" del "hombre nuevo". Asi por ejem-
 plo, Vasconcelos habla del paso de Robinson a Ulises y considera -reno-
 vando provechosamente una perspectiva de la formaci6n de la identidad
 nacional mexicana- que el objetivo racional lo constituye en verdad, en
 las actuales condiciones sociales, el errante Ulises, que encuentra final-
 mente su determinaci6n en la identidad nacional mexicana. Al mismo tiem-

 po permanecen siempre momentos de una autodeterminaci6n y autoiden-
 tificacion, es decir una funcion cultural, ideal y politica de la pedagogia
 sobre bases nacionales. La antigua noci6n de buisqueda, dirigida hacia un
 autoentendimiento continental que oscila entre la "mimesis cultural", la
 "latinidad" y la "raza cosmica", sera abandonada en beneficio de una
 directriz de explicita identidad que cobra el caracter de una identidad de
 naciones, de la misma manera que los modelos hist6ricos de perspectiva
 se entretejen, en diversos matices, con la pedagogia. Tambien en los fun-
 damentos de la "identidad nacional" se establece el nexo con las impor-
 taciones culturales provenientes en especial de Norteamerica como lazos
 que proporcionan atractivos bienes materiales a costa de la propia y do-
 lorosa conciencia de la otra parte: la perdida cultural se hace evidente
 al contacto con MacDonalds o Burger Boy, pues i se tiene el deseo de ser
 latinoamericano! En esta contradicci6n se ve, al mismo tiempo, un ade-
 lanto: la resignaci6n es sin duda expresi6n de la conciencia acerca de los
 problemas econ6micos y sociales de todo el continente.

 El fracaso ante la buisqueda de una autodeterminacion continental
 -incluso en la pedagogia- no deberia desilusionar a nadie: la renuncia
 a conceptos rectores explicitos del caracter propio senala la ruptura exis-
 tencial a traves de las escuetas experiencias cotidianas, asi como el rompi-
 miento entre la cultura latinoamericana y la occidental. La pedagogia
 procede de la conciencia del problema de la pobreza y la riqueza que, de
 manera general y variada, se formula hoy en dia, por asi decirlo, en un
 nivel mas alto, fundando un nuevo sentimiento de identidad que, asi, no
 es menos mitico que hace siglo y rnedio: el mismo sentimiento de identi-
 dad ante un comin destino, que se ha extendido desde el Rio Grande
 hasta la Tierra del Fuego. El motor de este sentimiento de identidad pa-
 rece ser impulsado por las mismas fuerzas existentes durante la epoca
 colonial: con igual aversi6n contra todo lo que esta bajo su tutela o lo
 que la sociedad anatematiz6 como demasiado estereotipado. Ademas, sur-
 ge una notable conciencia acerca de semejante ruptura, que la enajena-
 ci6n, por dependencia cultural, recubre coactivamente, mediante la ena-
 jenaci6n universal, a traves de una vitalmente amenazante civilizacion
 tecnica.

 Quiero afiadir en esta exposici6n, como pieza adicional de un proble-
 ma hist6rico de la pedagogia latinoamericana, una ultima observaci6n
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 cuya contradicci6n destacare intencionalmente. En la visi6n retrospectiva
 de la historia es forzoso admitir, ante esta buisqueda, que ha surgido una
 perdida postcolonial de identidad y que, precisamente, se trata de reasu-
 mir de nuevo dicha perdida hist6rica. Pero no se trata de una perdida,
 sino de una ausencia que nunca se habia resentido en el curso de los des-
 arrollos hist6ricos. Mencionare tan solo el choque de dos culturas y el
 sometimiento de una de ellas por parte de la otra. Las discusiones de los
 anfos sesenta y setenta acerca del "hombre nuevo" y el "imperialismo cul-
 tural" son expresion de una nueva y virulenta sed de identidad, que no es
 comparable con los modelos de perspectiva del siglo xir. Podrian asimismo
 compensarse hasta aqui las nuevas discusiones un tanto perdidas, como
 la de la misma identidad, que en el fondo no se habian tratado desde la
 Colonia.

 Quiero resumir y al mismo tiempo destacar los posibles componentes
 de una investigaci6n en el campo de la pedagogia latinoamericana: desde
 el punto de vista hist6rico he intentado exponer el modo en que deberia
 fundamentarse, crearse o postularse una unidad, ya fuese continental o
 nacional, mediante la pedagogia y la cultura, pues la creaci6n de una
 f6rmula de identidad deberia permanecer como una utopia valida para
 todos e igualmente aceptada, considerando, no obstante, la variedad geo-
 grafica, las tan diversas estratificaciones sociales y la profunda mezcla ra-
 cial, asi como el distinto peso de heterogeneas y originales comunidades.
 No obstante esta diversidad, la comiun historia colonial conduce a un mis-

 mo punto de vista, asi como a la renovada bfusqueda de un lenguaje comuin
 que asuma su identidad continental. Una comiun destreza adquirida en el
 subcontinente permite establecer formulaciones, en vez de aceptar otras
 nuevas, preservando asi el siglo xix en varios modelos de perspectiva.

 El problema de la identidad en Latinoamerica ha causado una pro-
 funda impresi6n desde la independencia de estas naciones. He querido
 mostrar que el intento por alcanzar una identidad ha transitado por diver-
 sos caminos del continente. De ninguna manera se ha resuelto el problema,
 pero tampoco se ha dejado de lado. El que sea discutido con la misma
 pasi6n de los siglos pasados, se comprueba con una cita de uno de los
 trabajos mas nuevos del brasilefio Paulo Suess: "Las actuales ideologias
 nacionales concuerdan en que la propia enajenaci6n indigena es expresion
 del rezago en los mecanismos de un desarrollo ineludible..., en que la
 identidad indigena no tiene ninguna consistencia frente a una nueva iden-
 tidad del Estado nacional y la civilizacion universal, en que estas contra-
 posiciones desapareceran bajo pautas ideologicas, tecnologicas y economi-
 cas". Aqui se hace mas claro -a reserva de que puedan ser aportados otros
 argumentos- que el problema de la identidad se presenta igualmente en
 varios niveles, por ejemplo:

 a) El problema de identidad de los indigenas y sus descendientes, que
 han cobrado conciencia de su propia historia cultural.
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 b) El problema de identidad de una cultura latinoamericana criolla
 independiente que tiene su origen dentro de las culturas occidental y orien-
 tal, y la identificacion con su historia.

 c) El problema de identidad de la nacion, que volvemos a encontrar
 en los confines de las fronteras nacionales, que adaptan arbitraria o ca-
 sualmente la historia.

 Como quiera que sea, se trata de encarar al mismo tiempo las dife-
 rentes perspectivas de la busqueda de identidad en relaci6n con los pro-
 blemas sociales. Rstos corresponden tan solo parcialmente con los de las
 fronteras etnologicas. La formaci6n de la identidad en Latinoamerica sig-
 nifica, con diferentes matices culturales que los distintos paises ofrecen,
 un problema de muy diversos aspectos. Por su parte, surge como un pro-
 blema pedagogico en el mas amplio sentido y, mas tarde, como un proble-
 ma educativo:

 1) Renovaci6n de la historia de los pueblos y de las naciones del sub-
 continente.

 2) Educaci6n social y politica para suprimir las multiples fronteras y
 barreras y, asi, no delimitar la formaci6n de la identidad.

 3) Configuraci6n de la lengua como fundamento de la comunidad
 para enfrentar las tareas tanto nacionales como continentales.

 Es indispensable, por consiguiente, que el problema de la identidad
 desemboque hoy dia en una identidad nacional de todos los paises latino-
 americanos, que permita vencer a cada uno la inseguridad y la incerti-
 dumbre, aunque no por ello sea siempre posible que se sobrepongan a la
 civilizaci6n norteamericana actual.

 De d6nde venimos? dQuienes somos? Hacia d6nde vamos? "El tema
 del desarrollo esta intimamente ligado al de nuestra identidad: i quien,
 que y c6mo somos?" (Octavio Paz).

 Traduccion de Bertha Jimenez de Sandi
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