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 Ciencia social aplicada
 y accion politica:
 Notas sobre nuevos enfoques

 GERRIT HUIZER

 Este trabajo esta matizado por el hecho de que durante muchos afnos
 participe de manera activa en los esfuerzos de emancipacion de los pueblos
 del Tercer Mundo y ahora estoy intentando vincular la ensenianza, la
 investigaci6n y la acci6n en la universidad a tales esfuerzos. El trabajo
 fue presentado en la trigesimo cuarta Reunion Anual de la Sociedad para
 la Antropologia Aplicada, en Amsterdam, del 19 al 23 de marzo de 1975,
 y revisado para su publicacion en La politica de la Antropologia, Gerrit
 Huizer y Bruce Mannheim editores, Mouton, Paris. Quedo agradecido a
 muchos colegas por sus comentarios que fueron muy utiles, en especial
 a ROD AyA.

 INTRODUCCI6N

 En ocasiones los antropologos declaran que pueden esclarecer algunos
 aspectos de la vida social de nuestra propia sociedad por medio de la
 comparacion con aspectos similares de otras sociedades. Este enfoque
 comparativo es una ventaja que los antropologos poseen sobre los socio-
 logos y economistas occidentales. Despues de haber vivido y trabajado
 durante quince ainos en sociedades no occidentales o en paises "subdes-
 arrollados", yo suelo estar de acuerdo con su pretension. En mayo de
 1973 regrese a los circulos academicos europeos que habia dejado
 en 1959. Anque mi experiencia actual de vida academica en los Paises
 Bajos es corta (ni siquiera dos afos) siento que los afios transcurridos
 en el exterior me han dado una visi6n fresca y una perspectiva que, con
 toda modestia, pueden ser de utilidad para aquellos que han estado dedi-
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 cados permanentemente a la universidad. Esto es ain mas probable -en
 vista de que mi experiencia en el exterior ha sido de naturaleza no aca-
 demica, relacionada fundamentalmente con la situaci6n de conflicto en
 la que viven los campesinos pobres de los paises del Tercer Mundo. Asi
 como mi primer contacto con los problemas cotidianos de la gente pobre
 en el Tercer Mundo fue un impacto cultural para mi, tambien lo fue en
 alguna medida mi regreso a la universidad en los Paises Bajos. Este
 trabajo es un esfuerzo por encauzar mi preocupaci6n sobre lo que encon-
 tre de regreso a los Paises Bajos. No pretende ir mas alla del cuestio-
 namiento de algunos de los aspectos tradicionales de la investigacion
 academica y de la ensefianza en los paises ricos y esta realizado desde
 el punto de vista de alguien que se identifica con el destino de la gente
 oprimida de los paises del Tercer Mundo. Estoy consciente de que las
 observaciones siguientes sobre aspectos de las ciencias sociales occiden-
 tales deberian ser ubicados en el contexto de un analisis que abarcara todo
 el reciente desarrollo politico y economico de las sociedades occidentales,
 en particular de los Paises Bajos. Las nuevas tendencias observadas en
 el funcionamiento de las universidades forman parte, naturalmente, del
 reflejo de todo ese desarrollo. Mi conocimiento de estos cambios estruc-
 turales es demasiado reciente y todavia no esta sistematizado. Sin em-
 bargo, espero que mis observaciones y advertencias contribuyan a un
 cuestionamiento mas serio y a una discusi6n del papel de las ciencias
 sociales y del trabajo academico.

 A partir de que fueron denunciados el proyecto Camelot y las activi-
 dades de los cientificos sociales en relacion con la guerra de Indochina,
 ha continuado en los circulos academicos de los paises ricos la discusion
 sobre la utilidad y la "etica" de la investigaci6n social. La presi6n para
 enfrentar este problema provino en una forma mas o menos directa del
 Tercer Mundo, apoyada por el esfuerzo de unos pocos humanistas de
 paises ricos y en particular de los estudiantes. Desde esa misma epoca,
 la ensenianza y la investigaci6n llevadas a cabo por universidades de
 paises ricos no han sufrido cambios significativos, salvo unas pocas excep-
 ciones. La discusion sobre las ciencias sociales "libres de valor" se
 mantiene en general tan academica como siempre. En realidad, hasta
 los pocos humanistas marxistas que han podido hacerse oir, no han
 descendido de sus torres de marfil hacia la practica de la vida y el trabajo
 cotidiano.

 En vez de emprender por enesima vez la discusion fundamentalmente
 te6rica sobre la posibilidad de una ciencia social libre de valor, me gus-
 taria referirme simplemente al valor de las ciencias sociales. Algunos
 humanistas estan tratando seriamente de respaldar las ciencias sociales
 libres de valor. Otros tratan de demostrar que esto es sencillamente una
 ilusi6n y que implica entrar inconsciente o conscientemente en el juego
 del "establishment", o mas concretamente, de las fuerzas que tienen en
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 sus manos la distribucion de los fondos para la investigaci6n. 1 Yo estoy
 de acuerdo con estos iltimos, pero aqui me gustaria hablar en favor del
 valor, incluyendo el cientifico, de la investigaci6n que conscientemente
 trata de ser valiosa para aquellos que constituyen el sujeto de la investi-
 gaci6n. Una investigaci6n que no pretende ser "libre de valor" pero que
 seiala claramente que opciones valorativas estan presentes y las conse-
 cuencias que esto acarrea puede ser tan "cientifica", "objetiva" o quiza
 mas que la investigaci6n cientifica por si misma. Y eso es lo que aprendi
 durante los quince afnos de trabajo de campo en paises del Tercer Mundo.

 EL APRENDIZAJE A TRAVES DE LA EXPERIENCIA

 Cuando me enfrente por primera vez, en 1955, con los problemas para
 introducir cambios en la comunidad rural de America Latina, obviamente
 me result6 inadecuado el tipo de conocimientos teoricos que habia asi-
 milado en la universidad. Lo que me ayud6 a reconocer y a entender la
 situacion de la gente con la que me vi involucrado fueron algunas de mis
 "experiencias" anteriores: la opresi6n y el movimiento de resistencia
 durante la ocupaci6n alemana de los Paises Bajos (1940-1945) y unos
 pocos meses de trabajo en el proyecto de construcci6n de una ruta en el
 Este de los Paises Bajos, en 1948. Esta experiencia y algunas caracte-
 risticas propias como timidez, intuici6n, simpatia e introspecci6n, me
 ayudaron a encontrar el camino y "descubrir" algunos hechos fundamen-
 tales (y despues algun conocimiento cientifico) sobre la vida de los cam-
 pesinos, mas que la capacitacion academica sobre tecnicas de entrevistas,
 muestreo y dinamica de grupos, aunque estas me fueron tambien de
 alguna utilidad. De ahi que yo este totalmente de acuerdo con la tesis
 de Maslow (en La Psicologia de la Ciencia): "el conocimiento por expe-
 riencia es anterior al conocimiento verbal-conceptual, pero ambos estan
 y se hallan integrados en forma jerarquica y se necesitan entre si", y
 "la ciencia que incluye la psique muestra ser nis poderosa que la ciencia
 que excluye informaci6n proveniente de la experiencia" (1966: 46-47).
 Maslow contempla este "conocimiento por la experiencia" como una
 condici6n previa para el tipo de conocimiento en pos del cual va el inves-
 tigador cientifico ortodoxo. A este uiltimo tipo de conocimiento, neutral,
 cuantificable, objetivizado, separado y no comprometido, el lo llama "co-

 1Para tal discusion vease "El anti-minotauro: El mito de la Sociologia libre de
 valor", de Alvin W. Gouldner, en: Problemas sociales, 9, nuimero 3, 1962. Tam-
 bien v6ase "El rol asocial de los cientificos sociales en paises subdesarrollados:
 algunas consideraciones eticas", de Gerrit Huizer, en Sociologus, Berlin, vol. 23,
 pp. 165-177.
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 nocimiento espectador". Respecto de los cientificos que buscan el "cono-
 cimiento espectador" Maslow (1966:50) dice:

 El cientifico puede y deberia ser neutral si esta observando algo total-
 mente extrafio para el. Es mejor para la veracidad de sus observa-
 ciones no tomar partido en pro ni en contra; no esperar o desear un
 resultado determinado.

 Sin embargo, el "conocimiento por experiencia" es el resultado de
 una identificaci6n, de un "transformarse y ser lo que tiene que ser
 conocido, mas que mantenerse como un espectador ajeno".

 Maslow ve por una parte la necesidad de la clasica "objetividad
 cientifica", que es el ideal de las ciencias fisicas. Pero para el estudio
 del reino social, el uso exclusivo de esta forma de enfoque puede ser per-
 judicial para una verdadera comprensi6n.

 En su esfuerzo por lograr una objetividad "cientifica", es decir, no
 comprometida, de laissez-faire, el antropologo puede enrolarse por com-
 pleto en lo que el equivocadamente considera ser esta objetividad. Puede
 transformarse en cientificista mas que cientifico, puede sentir la necesidad
 de ahogar sus sentimientos humanos por la gente que estudia, puede cuan-
 tificar, sea necesario o no, y puede terminar obteniendo detalles precisos
 y una visi6n total falsa.

 Este tipo de objetividad tiene que ser complementado por lo que se
 llama "objetividad solicita", viendo al objeto dentro de todo lo posible
 "en su propia naturaleza" (Maslow 1966:114-118). Maslow no precisa
 claramente de que manera pueden ser integradas ambas formas de objeti-
 vidad para lograr una mejor comprension. Sin embargo, ha quedado
 demostrado por algunos de los cientificos sociales del Tercer Mundo que
 han optado o no han podido evitar el compromiso activo con los oprimidos
 y han puesto la ciencia social a su servicio. Mao Tse Tung ha encontrado
 una manera de expresar lo que constituye este enfoque cientifico (1937:
 67-68).

 Hace hincapie en la dependencia entre la teoria y la practica, subrayan-
 do que la teoria se basa en la practica y a su vez, sirve a la practica. La
 verdad de cualquier conocimiento o teoria esta determinada no por sen-
 timientos subjetivos, sino por resultados objetivos en la practica social.
 S6lo la practica social puede constituir el criterio de la verdad.

 Mientras hacia trabajo de "campo" me vi casi forzado por las circuns-
 tancias a aprender que teoria y practica, "conocimiento espectador" y
 "conocimiento por experiencia", objetividad "no solicita" y objetividad
 "solicita", observaci6n e intervenci6n pueden fusionarse y conducir a
 logros practicos mas o menos productivos asi como tambien a valiosos
 discernimientos teoricos.

 Desafortunadamente, pocos cientificos sociales han intentado hasta ahora
 (o han estado en situaci6n de intentar) llevar a cabo investigaciones
 directas al servicio de sus sujetos. Menos auin lo han hecho aquellos que
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 realizaron sus investigaciones como parte integral de acciones en favor
 de sus "sujetos" y en consulta directa o dialogo con ellos.

 Aun los antropologos practicos, comprometidos en el estudio del impacto
 del desarrollo de la comunidad y proyectos similares, raramente han utili-
 zado la evaluaci6n desde adentro como metodo. Generalmente, llegan
 como forasteros y se mantienen asi, tanto en su propia actitud como ante
 los ojos de la gente que estudian, y generalmente fueron identificados
 con las autoridades o agencias responsables del proyecto o alguna insti-
 tucion interesada en la evaluaci6n, pero consciente o inconscientemente,
 no con la gente que supuestamente debia ser la beneficiaria del proyecto. 2
 Generalmente, los antropologos practicos fueron reacios a darse cuenta
 de que actuaban en situaciones de conflicto, y al obviar este hecho, ellos
 tomaron partido (con frecuencia el equivocado) a pesar de sus intenciones
 y prejuicios academicos. Tanto entre los academicos como entre los
 cientificos sociales practicos, se acepta y ya lo dice John R. P. French,
 que las situaciones de conflicto no deben preferirse como trabajo de
 campo para ser estudiadas, porque es dificil "controlar" la situacion en
 cuesti6n pues el investigador puede ser obligado a tomar partido, hecho
 que se supone interfiere con el valor cientifico de su investigacion. Sin
 embargo, la realidad social muestra tantos conflictos que cuesta creer
 que el conocimiento cientifico de esta realidad pueda ser logrado sin el
 estudio cuidadoso de estos conflictos. El no ver o ignorar estos conflictos,
 generalmente equivale a tomar el partido de aquellos que se hallan en el
 poder. Una indicaci6n de que el "tomar partido" puede ser inevitable y
 hasta puede ser deseable con algunas restricciones, procede de Severyn
 Bruyn (1963:244):

 Mientras que el rol tradicional del cientifico es el de ser un obser-
 vador neutral que se mantiene inconmovible e inmodificable en su
 examen del fenomeno, el rol del observador participante requiere el
 compartir los sentimientos de las personas en situaciones sociales, y
 de esta manera el mismo es transformado, al igual que hasta cierto
 grado llega a cambiar la situacion en la que el participa. Sin embargo,
 los investigadores han descubierto que aunque eI se transforma a traves
 de su participaci6n, es importante que parte de el permanezca sin
 modificaciones y separada. Aunque "participando" de la experiencia,
 el no esta totalmente dentro de la misma. S

 Agrega sobre el observador participante:

 2 Para varios ejemplos, vease Antropologia aplicada, de George M. Foster, Boston,
 Little Brown & Co., 1969.

 3 Vease tambien: "Tecnicas de la entrevista y relaciones de campo" de Benjamin
 D. Paul, en La Antropologia de Hoy, A. L. Kroeber, editores, Imprenta de la Uni-
 versidad de Chicago, 1953, p. 438. "El investigador que desea permanecer neutral
 esta en peligro de ser atrapado entre dos fuegos. Tendra que aliarse a un bando,
 para participar de todo."
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 Tambien asume que no puede existir una relacion completamente "neu-
 tral" en las relaciones personales; semejantes intentos llevan con fre-
 cuencia a ser impersonal, lo que de hecho resulta en ser personal de
 una manera negativa (1963:225).

 Uno de los pocos antropologos que han "torado partido" activamente,
 y como resultado ha logrado aportar contribuciones valiosas para la com-
 prension de los campesinos pobres y su emancipaci6n, por lo menos local-
 mente, es Allan Holmberg y su equipo, en su conocido trabajo sobre
 movilidad social en el estado de Vicos de Perui. tl senala que: "En
 realidad, mas alla de una clara declaraci6n de la posici6n personal del
 valor, poco se necesita decir sobre el problema de valor", y describe asi
 su posici6n de valor: "Nosotros estabamos interesados en ayudar a los
 vicosinos a transformar la hacienda donde hoy viven en un estado depen-
 diente y sumiso, convirtiendolo en una comunidad justa, moralmente
 pacifica e intelectualmente progresista de hombres y mujeres responsables"
 (1955:25).

 Otro antropologo excepcional, Oscar Lewis (1953:452-457) sugirio
 algunos "controles" para mantener vigilada la objetividad. Pl dijo que
 aparte de una buena preparaci6n, la cual incluye la familiarizaci6n con
 los muchos errores cometidos en el pasado, se puede lograr un alto grado
 de objetividad por medio del desarrollo de una conciencia propia. Senial6
 que la subjetividad, si no se puede evitar, por lo menos tiene que sacarse
 a la luz.

 Asi, uno tiene que incluir en las observaciones no solo el comporta-
 miento de los demas sino tambien el comportamiento propio y sus reac-
 ciones ante las personas y las situaciones. Sin embargo, se puede des-
 arrollar una cierta habilidad en la observacion de uno mismo, igual que
 cualquier otra habilidad personal en la investigaci6n social, como la habi-
 lidad para entrevistar. Yo encontre de ayuda a tal respecto, el mantener
 un registro de los sucesos durante la investigaci6n y un diario paralelo
 con una observacion introspectiva y reflexiones sobre esos aconteci-
 mientos.

 En mi propio trabajo de campo, donde la investigaci6n y la acci6n se
 complementaban mutuamente, yo tenia que "tomar partido", pero trataba
 constantemente de ser consciente de ello. Me daba cuenta de como algu-
 nas actividades Ilevadas a cabo en comun con las personas podian influir
 o ser influidas por mi visi6n y perspectivas.

 Dar una "descripci6n de la historia natural de las conclusiones", como
 lo sugiere Howard Becker (1950:659-660), parece ser la mejor forma
 de mantener estas conclusiones bajo control. Las tecnicas formales de
 investigacion eran indiscutibles, aun cuando yo hubiese querido aplicarlas
 sistematicamente, mas o menos como en el estudio de William F. Whyte
 sobre Ia clasica "observacion participante", La Sociedad de la esquina
 (citado en Madge 1963: cap. 7).
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 Cuando ellos estuvieron solos al dia siguiente, el doctor le dijo a
 Whyte: "Tenga cuidado con esos "quien", "que", "por que" y "cuando",
 Bill. Haga estas preguntas y la gente lo rechazara. Si la gente lo
 acepta, usted puede simplemente quedarse y aprendera las respuestas
 a la larga, sin tener que hacer preguntas".

 "EXPERIENCIA" A NIVEL DE ALDEA Y MAS ALLA

 Esta tecnica "de oido" era el metodo adecuado que funcionaba y el
 unico en el cual yo no habia tenido preparacion academica, cuando fui
 por primera vez a trabajar en una pequefia aldea en El Salvador a fin
 de encontrar una solucion al conflicto existente en ese lugar: los cam-
 pesinos se negaban pasivamente a participar en un proyecto sanitario
 para su comunidad. Simpatizando con ellos, rondando por el lugar, sin
 hacer preguntas, sin entrevistar ni hacer encuestas o usar cualquier "tec-
 nica" (lo que me hubiera enfrentado a la logica desconfianza que los
 campesinos tienen hacia los "curiosos"), aprendi a lo largo de los meses
 la razon de su negativa. Ista era su "conocimiento por experiencia" de la
 estructura social en la que vivian y su experiencia de que las facilidades
 comunitarias generalmente eran construidas para el terrateniente y no
 para ellos. Los campesinos sabian de la estrecha relacion (incluyendo
 lazos familiares) entre los terratenientes de la zona y los jefes de las
 agencias de desarrollo. Todavia ingenuo en este campo, ayude posterior-
 mente a organizar a los campesinos e implementamos el proyecto, una
 vez obtenidas las garantias de que el mismo seria en beneficio de la aldea
 mas que del terrateniente. Despues de terminados este y otro proyecto
 similar, se suscit6 un enfrentamiento con las autoridades, cuando el jefe
 del area de Policia (de la cual era el terrateniente) me indic6 que el
 "desarrollo de la comunidad" habia ido lejos, si bien no demasiado, como
 si fuera "peligroso" que los campesinos estuvieran "demasiado bien orga-
 nizados". Asi, el "desarrollo de la comunidad" fracaso aunque se logra-
 ron mejoras materiales en la aldea a traves del esfuerzo y Ia organizacion
 comiun. Este fracaso se debi6 claramente a la intervencion represiva de
 la estructura de poder mas amplia de la cual dependia la aldea. A traves
 de dicha confrontacion aprendi sobre las limitaciones de los proyectos de
 desarrollo; que los campesinos habian sido sabios y que su desconfianza
 estaba justificada. No se les permitiria un cambio real bajo la estructura
 de poder vigente. Las simples Iecciones de esas experiencias fueron:

 1] se puede movilizar a los campesinos para un cambio, si claramente
 ven que ellos mismos seran los beneficiarios;



 1020 REVISTA MEXICANA DE SOCIOLOGIA

 2] la "resistencia al cambio" es una expresi6n de desconfianza que se
 justifica dadas las condiciones represivas bajo las cuales viven. No
 se les permite una organizacion real;

 3] los antropologos practicos deberian ser tan "desconfiados" como los
 campesinos pobres respecto de las intenciones o los posibles efectos
 de los proyectos de desarrollo con los cuales se comprometen. No
 deberian aceptar simplemente los supuestos y la filosofia de la agen-
 cia que patrocina el proyecto.

 Otras numerosas experiencias de campo me ensefiaron lo mismo y me
 dieron la oportunidad de arriesgarme a dar nuevos pasos, experimentando
 cuidadosamente diferentes enfoques, mas en concordancia con lo que los
 campesinos realmente sentian. A traves de la participaci6n activa en la
 lucha actual de los campesinos, ayudandolos a construir organizaciones
 representativas para lograr el respeto a sus derechos y demandas, podria
 demostrarse empiricamente que los campesinos no son tan apaticos, "tra-
 dicionales" o "resistentes al cambio", como muchos estudiosos (con co-
 nocimientos de espectador) todavia creen, sino todo lo contrario. Esto
 se volvi6 especialmente evidente cuando el conflicto de intereses que se
 daba en casi todas partes entre campesinos y terratenientes, prestamistas
 o comerciantes, fue cautamente utilizado para movilizar a los campesinos
 en contra de aquellos a los cuales consideraban como su "enemigo" -el
 "grupo de referencia negativo", como se le llama en la sociologia del
 conflicto (Coser 1956:95). La mayoria de los cientificos sociales prac-
 ticos y te6ricos no han descubierto estas simples reacciones debido a que
 no quieren involucrarse en los conflictos, debido al prejuicio de que esto
 podria interferir con el enfoque "cientifico". No permaneciendo ajeno,
 sino fusionandose con los campesinos en una zona especifica, por ejemplo
 en Sicilia Occidental (H-uizer, 1961) o en el valle chileno de Punitaqui
 (Huizer 1970, cap. II), y permitiendo que prevalezcan las potencialidades
 humanas normales, como la solidaridad y la simpatia para con los mas
 debiles, sintiendo la misma ira (contra los terratenientes represivos),
 desconfiando como lo hacen los campesinos (respecto de la forma en que
 los poderes locales manipulan los recursos del gobierno), uno puede con
 cierto grado de intuici6n politica realizar con ellos una busqueda mas
 adecuada de formas de movilizarse contra la injusticia. Por supuesto
 que como antecedente se deberia obtener un conocimiento detallado de la
 situaci6n local a traves de encuestas, entrevistas y estudios de documentos
 hist6ricos, disposiciones del gobiero, planes, leyes y todo tipo de mate-
 rial relevante. Este tipo de enfoque total de accion implica un trabajo
 de investigacion de varias disciplinas: geografia, sociologia, economia,
 historia, sicologia social, ciencias politicas, ciencias agrarias y antropo-
 logia cultural.

 Una de las conclusiones que pueden extraerse de esta forma de estudio
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 (y de trabajo) de situaciones de conflicto en el nivel local, es que los
 conflictos no pueden observarse en forma aislada. Los cientificos sociales
 que consciente o inconscientemente pasan por alto conflictos que existen
 localmente quiza lleguen a tener en cierta medida una visi6n adecuada
 de la "cultura" de la aldea o del area en cuesti6n, centrando su atenci6n
 exclusivamente en la comunidad local. Sin embargo, y casi de manera
 inevitable, el estudio del conflicto hace que la atenci6n recaiga sobre las
 poderosas fuerzas exteriores que juegan un papel en el nivel local, fuerzas
 que van mucho mas allY de los limites de la comunidad. Ya en mi pri-
 mera experiencia comunitaria en Centroamerica, descrita anteriormente, me
 enfrente a las influencias de las agencias de desarrollo, de la burocracia
 gubernamental y de los terratenientes como clase con un fuerte efecto
 local. Ellos eran al mismo tiempo parte de la estructura de poder nacional.
 Era obvio que no se podia lograr un entendimiento adecuado en el nivel
 local sin tener en cuenta o, mejor dicho, sin el estudio cuidadoso de la
 estructura del poder nacional, politico y econ6mico. Se han dado muchas
 malas interpretaciones sobre las aldeas y la cultura campesina, aparente-
 mente porque los antrop6logos no estaban lo suficientemente entrenados
 para ver las implicaciones politico-econ6micas mas amplias de lo que ellos
 describian localmente. 4 Es triste ver que todavia hoy la economia politica
 raramente forma parte del curriculum en los departamentos de Antropo-
 logia. En la mayoria de las universidades, los antropologos todavia son
 formados con las tradicionales "anteojeras" orientadas a las comunidades,
 a pesar de la creciente conciencia del conflicto, y la interrelaci6n en el
 nivel local, la "cultura de la pobreza", con las fuerzas econ6micas y poli-
 ticas del ambito nacional e intemacional. No sorprende el hecho de que
 los poderes globales, que necesitan algun tipo de conocimiento sobre las
 culturas locales con el objeto de manipularlas, esten utilizando cada vez
 mas la antropologia cultural tradicional como una especie de anteojera,
 con o sin el consentimiento de los mismos antropologos.5 No sorprende
 que la persona comun en los paises del Tercer Mundo desconfie cada vez
 mas de los investigadores, en particular de los occidentales. Para los
 cientificos sociales interesados en la emancipaci6n de la gente que estu-
 dian, podria ser un signo positivo el hecho de que como occidentales se
 los reciba en las comunidades cada vez con mayor frialdad. De todos

 4 El clasico estudio de Oscar Lewis, Vida de una aldea mexicana: Tepoztldn estu-
 diada de vuelta, Urbana, Imprenta de la Universidad de Illinois, 1963, brinda una
 visi6n mis considerable que el estudio realizado hace 15 aiios en la misma aldea
 en el trabajo de Robert Redfield, Tepoztlan: una aldea mexicana, Chicago, Im-
 prenta de la Universidad de Chicago, 1950. Esto se debe en parte al hecho de
 que Lewis puso mas atenci6n al contexto politico-economico mas amplio, inclu-
 vendo sus aspectos controvertidos.

 5 Para la agresiva expansi6n de la influencia de empresas mundiales dentro de las
 comunidades locales mas apartadas, vease El logro mundial: El poder de las em-
 presas multinacionales, de Richard J. Barnet y Ronald E. Muller, Nueva York,
 Simon y Schuster, 1974.
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 modos, la respuesta adecuada a esta situaci6n parece ser quedarse en casa
 y estudiar nuestro propio padrinazgo o sistema familiar, o "tomar par-
 tido" con las personas en su esfuerzo por emanciparse. Entonces uno
 puede aprender sobre lo racional de la desconfianza que sienten los cam-
 pesinos en el Tercer Mundo. Una vez que se estableci6 una relaci6n de
 confianza y se dieron cuenta de que yo estaba "de nuestro lado", los
 campesinos me contaron con entusiasmo como habian enganado a los
 diferentes encuestadores y encargados de hacer censos que habian venido
 en el curso de los aios. Ser aceptado como uno mas "dentro del lado
 justo" era a veces una condici6n sine qua non para obtener aun mas
 informacion correcta, o acceso a los archivos de la aldea o regionales. Un
 aspecto de tal investigaci6n "activista" consistia fundamentalmente en
 un dialogo con la gente de la aldea. Las simples encuestas (por ejemplo
 la tenencia de la tierra) eran controladas en discusiones con la gente, de
 tal manera que juntos nos podiamos dar cuenta de las discrepancias que
 pudieran existir y lo mismo ocurria con los dates hist6ricos. Las discu-
 siones de grupo relacionadas con aspectos sobre los cuales la gente tenia
 "fuertes sentimientos", demostraron ser en extreme provechosas para
 obtener datos apropiados necesarios tendientes a planificar una estrategia
 de acci6n. Es obvio que estas formas de investigaci6n solo pueden ser
 aplicadas cuando uno se halla comprometido de manera mas o menos
 total con los campesinos y su lucha, "ser uno de nosotros", como ellos
 lo expresan.

 Asi puede comenzarse un lento proceso de organizaci6n y movilizaci6n
 a traves de la investigacion de las contradicciones existentes junto con la
 gente interesada (utilizando el "conocimiento por experiencia" de ellos
 y el propio). La reaccion por lo general rigidamente negativa de las auto-
 ridades de las elites rurales a estos modestos esfuerzos de los campesinos
 para reclamar sus derechos o lograr algunas mejoras, ensenia a aquellos
 que estan comprometidos que es necesaria una presi6n aun mas fuerte.
 Se pone en marcha un proceso de radicalizaci6n. Los campesinos se dan
 cuenta de que el mas leve problema de injusticia o mejora econ6mica es
 interpretado por las elites como un desafio a su poder. A traves de este
 nuevo "conocimiento por experiencia", ellos toman conciencia politica
 sobre ellos mismos como una "clase por si misma", como dijo Marx;
 ellos toman "conciencia de clase", aunque nunca se hable en esos t6rminos
 y sigan comportandose aparentemente de acuerdo a los esquemas tradi-
 cionales. Solo participando con los campesinos se puede descubrir y
 apoyar esta creciente "conciencia de clase". Los cientificos sociales que
 se mantienen ajenos a un compromiso de esa naturaleza han interpretado
 err6neamente el comportamiento de los campesinos; por ejemplo Benno
 Galjart, quien nego la existencia de la "lucha de clase" en la zona rural
 brasilefia, a comienzos de 1960. 6 Comprometerse en una forma efectiva

 6 Vease, por ejemplo, el debate entre Benno Galjart, "Clase y adhesiones en el
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 con las realidades sociales que se hallan a mano, sirviendo para la eman-
 cipaci6n de la gente en cuesti6n, da, por lo menos en ciertos casos, un
 conocimiento cientifico mas preciso que el enfoque "espectador". La
 vision concreta que se obtiene actuando dentro de la realidad de los cam-
 pesinos en el nivel local puede ser generalizada cuando se comparan varios
 casos. Asi se pueden desarrollar visiones teoricas mas amplias las que,
 a su vez, sirven de acci6n en el nivel local. Despues de haber trabajado
 varios afnos en organizaciones campesinas locales, tuve la oportunidad (a
 traves de agencias de las Naciones Unidas) de hacer trabajo de asesoria
 e investigaci6n con organizaciones a gran escala de campesinos, en varios
 paises. Lo que se aprendia en un grupo sobre la estrategia de acci6n,
 podia ser discutido y experimentado dentro de otro con ciertas adapta-
 ciones de acuerdo con la situacion local y asi sucesivamente. El "cono-
 cimiento por experiencia" y el "conocimiento espectador" se complemen-
 taban uno al otro paso a paso.

 En el curso de este trabajo y como resultado de las consultas efectuadas
 a la gente implicada, surgi6 una vision global mas profunda de la dina-
 mica de movilizaci6n popular. Solo describiendo cuidadosamente y ana-
 lizando los objetivos, el curso de la accion y los efectos de un numero de
 grupos u organizacones, uno empieza a "descubrir" -primero espontanea
 o intuitivamente y luego de manera mas consciente-, algunas tendencias,
 estrategias que pueden ser resumidas en generalidades o hip6tesis preli-
 minares. Discutiendo estas hip6tesis preliminares con colegas de las
 Naciones Unidas y academicos locales, pero especialmente con activistas,
 estas podian ser verificadas hasta cierto punto. Al ayudar a ciertas orga-
 nizaciones a interpretar y/o mejorar sus actividades con el concurso de
 tales generalizaciones (hip6tesis de trabajo) se podia obtener algun tipo
 de pruebas experimentales de la validez de esas hipotesis.

 Despues de pasar por diversas "experiencias" reflexionar sobre ellas,
 llegue en una forma mas o menos inductiva, a algo que (con mas preten-
 siones de las que tenia) podria llamarse "teoria" de la movilizaci6n cam-
 pesina (Huizer, 1970A, 1972). lfste era un "marco de referencia" del
 cual yo inicialmente tenia conciencia solo en parte, cuando de hecho me
 comprometi en los trabajos de organizaci6n en el nivel local. De modo
 similar, puede afirmarse que la mayoria de los lideres campesinos que
 yo conocia, carecia de preparaci6n sobre estrategia de la organizacion
 rural, pero habia aprendido por experiencia. Practicamente todos habian
 llegado a aceptar un "marco de referencia" similar para sus actividades.
 Los lideres de las Ligas Agrarias Brasilefias (Francisco Juliao y Clodo-
 mir Santos de Morais) tenian alguna preparaci6n "teorica", unos pocos

 Brasil rural", en America Latina, vol. 3, 1964 y Gerrit Huizer en "Algunas notas
 sobre el desarrollo comunitario y la investigacion social rural", con "Una nota mias
 sobre 'Adhesiones': Respuesta a Huizer", por Benno Galjart, en America Latina,
 vol. VIII, num. 3, 1965.



 1024 REVISTA MEXICANA DE SOCIOLOGIA

 elementos utiles de la Guerra Campesina en Alemania de Federico Engels.
 Sin embargo, todos ellos tenian una "imaginacion sociologica" conside-
 rable y ciertamente una mejor comprension de las fuerzas sociales que
 la que parecen tener la mayoria de los cientificos sociales academicos.
 Aprendi mucho colaborando con los lideres y esto me permiti6 formular
 en "teoria" el "marco de referencia" para la acci6n. Esta "teoria" ba-
 sada en diversas experiencias de las organizaciones campesinas en Ame-
 rica Latina, podria ser probada en el futuro por medio de estudios de
 casos hist6ricos o actuales en otras partes del mundo. Yo fui lo suficien-
 temente afortunado al poder trabajar, durante algun tiempo, despues de
 varios ainos de compromiso activo en el escenario latinoamericano, en el
 Sudeste asiatico, en problemas parecidos. Alli encontre que las estrate-
 gias que se aplicaban en America Latina sobre bases experimentales eran
 aplicadas conscientemente en una forma algo sofisticada (Huizer, 1975).
 El discernimiento teorico obtenido a traves del proceso de aprendizaje
 antes descrito, ha sido provechoso para corregir algunos serios conceptos
 falsos existentes tanto entre los estudiosos como entre los trabajadores
 del desarrollo sobre la apatia y "resistencia al cambio" de los campesinos.
 Parte del trabajo de antropologos tradicionales como George Foster y
 Charles Erasmus (ambos trabajando a veces para agencias de ayuda
 exterior norteamericanas) era obviamente inadecuado, ya que estos estu-
 diosos se mantenian como observadores y "espectadores" no compro-
 metidos (por lo menos no comprometidos con la aldea que estudiaron),
 y descuidando asi o pasando por alto algunos de los aspectos mas im-
 portantes de las sociedades campesinas, como su potencial revolucionario
 (Huizer, 1970B, 1972).

 Una conclusion que se puede extraer de esto es que exactamente a
 traves del compromiso practico concreto, "tomando partido" y partici-
 pando en el proceso de emancipaci6n de la gente comuin, uno puede lograr
 un valioso discernimiento cientifico que, a su vez, sera de utilidad para
 esos mismos procesos de emancipaci6n. No existe ninguin argumento
 valido acerca de por que esta forma de aproximaci6n combinando la teoria
 y la practica, no puede ser tambien valiosa en la ensenianza universitaria.

 En los circulos academicos se han oido, durante los ultimos afnos, algu-
 nas voces que expresan este punto de vista. fstas se han elevado de
 entre grupos que sufrian el mismo tipo de represi6n. Las corrientes
 podrian ser las siguientes: 1] la "sociologia de la liberaci6n" (originaria
 entre los estudiosos del Tercer Mundo), 2] la ciencia social "feminista"
 y 3] el movimiento estudiantil. Por supuesto que no es accidental que
 las nuevas aproximaciones en la ensenianza e investigacion de las ciencias
 sociales hayan surgido de grupos que sufren algun tipo de represi6n. Fue
 en esos grupos donde se sinti6 la necesidad de emancipaci6n o liberaci6n
 y tambien el apremio por poner todos los medios, incluyendo las ciencias
 sociales, al servicio de este fin.
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 LA SOCIOLOGfA DE LA LIBERACION

 Esta corriente en las ciencias sociales surgio principalmente en Ame-
 rica Latina durante la decada del 60, cuando cada vez mas cientificos
 sociales que trabajaban con campesinos pobres o habitantes de barrios
 bajos (en alguna medida similar a mi propia experiencia antes descrita),
 se enfrentaron con experiencias directas de la represion politica. Ya no
 podian ver mas a la gente que estudiaban o con quien trabajaban como
 un "objeto interesante" o un "cliente", sino que nolens - volens se iden-
 tificaron ellos mismos con su destino. Se comprometieron con la causa
 de la liberacion de esos oprimidos y, de vuelta en sus universidades o
 instituciones, ellos mismos sufrieron en algunas ocasiones como conse-
 cuencia la represi6n. Esto trajo una mayor conciencia de la necesidad
 de ser un estudioso comprometido, enfocando la atenci6n hacia la estruc-
 tura del poder nacional, incluyendo el que se hallaba detras de las uni-
 versidades o agencias de desarrollo. Yo fui lo suficientemente afortunado
 al compartir esta experiencia durante mis afios en America Latina.
 Como lo expres6 Orlando Fals Borda, la sociologia de la liberaci6n se
 manifesto como tal por primera vez en el II Congreso Mundial de Socio-
 logia Rural, en Enschede, en agosto de 1968 (vease nota 7). Algunos
 de los que estaban trabajando en el Tercer Mundo se sintieron con la
 obligaci6n de hablar sobre las situaciones de serios conflictos sociales a
 las que nos enfrentabamos y la necesidad de movilizar la contribuci6n
 de las ciencias sociales para la liberaci6n de la pobreza y represi6n (Fals
 Borda 1973:25). Durante el IX Congreso Latino Americano de Socio-
 logia en Mexico, en noviembre de 1969, se declar6 oficialmente que las
 ciencias sociales deberian ser puestas al servicio de los derechos humanos
 elementales y la creaci6n de una democracia econ6mica, social y politica
 (Fals Borda 1973: 31). Un nuimero cada vez mayor de prominentes estu-
 diosos latinoamericanos comenzaron a defender un acercamiento mas
 preocupado, comprometido, y especialmente orientado a la acci6n. En
 este aspecto se destac6 la contribuci6n de Rodolfo Stavenhagen a la 30
 Reuni6n Anual de la Sociedad de Antropologia Aplicada (1971), Des-
 colonizando las Ciencias Sociales aplicadas. Como lo resume Stavenha-
 gen (1971: 333):

 7 Gerrit Huizer, "Organizaciones campesinas y la Reforma Agraria en America
 Latina", trabajo presentado en el II Congreso Mundial de Sociologia Rural en
 Enschede, Paises Bajos, del 5 al 10 de agosto de 1968; una version en espaiiol de
 este trabajo aparecio en la Revista Mexicana de Sociologia, vol. xxxi, nfim. 2,
 de abril a junio de 1969. Esta version fue utilizada como antecedentes para el pri-
 mer Encuentro de los Cristianos para el Socialismo, vease Cristianos por el Socia-
 lisu:o, Prima Enquentro Latinoamericano, Santiago de Chile, Editorial Nuevo
 Mun;do, 1972, p. 29.
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 Los radicales critican las cuestiones de las concepciones te6ricas im-
 plicitas en la actual actividad cientifica. Esto implica no s6lo que una
 medida de ideologia es inseparable de la practica profesional (con-
 trariamente a los huecos reclamos de una ciencia social "libre de va-
 lor"), sino que tambien se requiere del desarrollo de una teoria ade-
 cuada capaz de explicar, aunque no sea comprobable empiricamente,
 que es realmente la sociedad (en especial aquellas sociedades o partes
 de ellas donde los cientificos sociales practicos generalmente aplican su
 profesion). Un segundo imperativo se refiere al problema de comu-
 nicaciones: Como se puede lograr que los resultados de las investiga-
 ciones sean aprovechados por aquellos que tienen una mayor necesidad
 del conocimiento social y sin embargo son los menos capaces de obte-
 nerlos, y que tambien suelen ser precisamente quienes forman aquellos
 grupos comunmente estudiados por los cientificos sociales. Una ciencia
 social critica y comprometida tambien debe apartarse del estudio tra-
 dicional de los oprimidos, para dedicarse a las elites dominantes y al
 sistema de dominaci6n en si mismo. Un compromiso ideologico por
 parte del cientifico social con el anti-statu quo puede tambien condu-
 cirlo al surgimiento de su rol como activista, y no como un mero
 participante u observador. Por definici6n, el cientifico social practico
 no puede ser neutral ante cuestiones politicas e ideologicas mas amplias
 que determinan el marco de referencia de su practica profesional, ya
 sea que este comprometido con organizaciones internacionales o tra-
 baje en problemas de desarrollo dentro de su propio contexto nacional.

 Este trabajo provoco un debate considerable. Mientras que una can-
 tidad de estudiosos en el Tercer Mundo expres6 su compromiso con sus
 ensenanzas, la mayoria de ellos permaneci6 en la tradicion de la "objeti-
 vizaci6n" occidental de las ciencias sociales. Existen aun menos cientificos
 sociales que se hayan comprometido en una forma efectiva, permanente
 o peri6dicamente, a alguna forma de participacion activista en la vida y
 lucha de aquellos que eran el objeto de estudio, compartiendo su lucha.
 Mas sobresaliente es el ejemplo del sociologo y sacerdote colombiano
 Camilo Torres. Ya en 1961 el dijo sobre la sociologia latinoamericana
 (Torres 1973: 11):

 Sin embargo, todos los problemas sociales tendrian que ser objeto
 de consideraci6n y estudio por parte de los sociologos. Discriminar
 a priori entre problemas que presumiblemente tendrian que ser estu-
 diados y problemas que presumiblemente no tendrian que ser estudia-
 dos, no es una actitud cientifica. Mas aun, si los problemas mas
 cruciales estan entre los que nosotros excluimos, mutilamos nuestro
 campo, privandolo de una investigaci6n e integraci6n cientifica com-
 pleta.

 Sefial6 que un autentico logro cientifico podria exponerse si la imagi-
 naci6n, intuicion, cultura general y generosidad fueran eliminadas de la
 forma en que el sociologo se acerca a la realidad. Con respecto del sujeto
 cle estudio hizo la siguiente observaci6n (Torres 1973: 112-113):
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 Creo que podemos afirmar que desde el punto de vista cientifico no
 hay razones suficientes para evadir los problemas mas profundamente
 sentidos por nuestra sociedad. Cuestiones como revoluci6n social,
 cambio social, efectos sociologicos de la reforma agraria, desarrollo
 de la comunidad e imperialismo tienen que figurar en la agenda de
 los problemas sociologicos latinoamericanos. La mera excusa de que
 estos estudiosos comprometerian la objetividad cientifica parece ser
 solamente una forma de encubrir la cobardia de nuestros sociologos,
 quienes se niegan a tratar los problemas que mas urgentemente nece-
 sitan de una interpretaci6n y analisis.

 Durante muchos afios estudi6 los problemas de pobreza en Bogota, la
 violencia rural que arras6 a Colombia durante los afnos cincuenta, el papel
 de la Iglesia en el cambio social radical, y gradualmente se fue compro-
 metiendo en la creacion de un movimiento politico popular (el Movi-
 miento Unido Popular). 8 Debido a la seria oposicion y amenazas tanto
 de la Iglesia como del gobiero, se decidi6 a formar parte de las Fuerzas
 Armadas de Resistencia, pero pronto fue muerto en una emboscada
 (1966). Uno de los efectos, por lo menos parciales, del ejemplo de
 Camilo Torres, fue la formaci6n de grupos de teologos y sacerdotes inte-
 resados, comprometidos a trabajar del lado de los oprimidos. En Colom-
 bia se dio el trabajo de German Guzman (1968) y mas tarde del grupo
 Golconda, formado por 49 sacerdotes (incluyendo un obispo) compro-
 metidos en acci6n social con la gente comuin en zonas urbanas y rurales.

 Grupos similares, formados en otros paises, incluian al ONIS en Periu.
 Sacerdotes marginados por la mayoria de sus colegas tradicionales venian
 de diversos lugares peri6dicamente para discutir la estrategia y hallar
 apoyo junto al grupo de colegas que formaban la Oficina Nacional de
 Informaci6n Social (ONIS). De la participacion de estos grupos y su
 lucha diaria al lado de los oprimidos, surgi6 la "Teologia de la Libera-
 ci6n". Uno de sus principales voceros, Gustavo Gutierrez (1972), fue
 miembro del ONIS. Las ciencias sociales, la acci6n politica y la inspi-
 raci6n teologica estaban integradas fuertemente en este pensamiento.
 Aunque la participaci6n activa de cientificos sociales con preparacion
 academica no ha sido fuerte en este tipo de movimientos y organizacion,
 actualmente se esta acelerando en America Latina.9

 La integracion del analisis social concreto, la acci6n politica y la ins-
 piraci6n ideologica se han desarrollado mas clara y conscientemente en

 8 Para una breve reseina del desarrollo de Camilo Torres como politico practico,
 sociologo y te6logo, vease Subversion y cambio social, de Orlando Fals Borda,
 Bogota, Ediciones Tercer Mundo, 1968, pp. 151-160.

 9 Vease, por ejemplo, el reciente trabajo del grupo Rosca en Colombia, como fuera
 anunciado en Causa Popular, Ciencia Popular, Publicaciones de la Rosca, Bogota,
 1972.
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 otras partes del Tercer Mundo, en especial en Asia. El ejemplo nmas
 importante en el cual la investigaci6n social y la praxis emancipadora fue
 intimamente relacionada y condujo a cambios considerables en la sociedad
 en cuesti6n, es el trabajo de Mao Tse-tung. Casi a pesar de las teorias
 mantenidas por muchos marxistas en el sentido de que la transformaci6n
 radical de la sociedad sera lograda por el proletariado urbano, Mao Tse-
 tung encontro a traves de la investigacion, observaci6n e intervenci6n en
 las zonas rurales de la provincia de Hunan (donde nacio), que tambien
 existia un potencial considerable para la organizaci6n y una consciente
 lucha de clase entre los campesinos pobres. Ayudando a fortalecer este
 potencial y a traves de la promoci6n de una conciencia mas clara de las
 contradicciones de clase existentes en las aldeas campesinas, fue capaz
 de tornar cada vez mas cierta su hip6tesis. En el contexto de este trabajo
 no puedo hacer mas que mencionar la obra de Mao Tse-tung. Es lamen-
 table que las ciencias sociales academicas en los paises occidentales dedi-
 quen tan poca atenci6n a su metodo de estudio y analisis, que ayudo a
 cambiar para bien la vida de tantos millones de personas, y que, por esa
 raz6n, tiene un atractivo cada vez mas fuerte en los paises del Tercer
 Mundo.

 Una aplicaci6n sistematica de la estrategia utilizada por Mao Tse-tung
 para descubrir las contradicciones de clase existentes en las aldeas por
 medio de la investigaci6n social, incluyendo las expresiones culturales y
 folkloricas de esas contradicciones, fue realizada por el lider Aidit del
 Partido Comunista de Indonesia, y varios centos de cuadros partidarios
 especialmente entrenados. Esta investigacion hizo posible ajustar la es-
 trategia de la movilizaci6n campesina en cada localidad a las necesidades
 locales. A los campesinos, sujetos de la investigaci6n, se les pedia que
 participaran en cierta medida, evaluando su propia situaci6n social res-
 pecto de otras categorias de la gente de la aldea. Este esfuerzo hizo posi-
 ble en Java la organizaci6n total del campesinado. En aproximadamente
 diez afnos, mas de ocho millones de campesinos fueron organizados en
 forma efectiva en el Barisan Tani Indonesia (BIT, Frente Campesino
 Indonesio), el cual a traves de una presion efectiva logr6 una reforma
 agraria moderada hasta que el movimiento fue reprimido (con un costo
 de medio millon de vidas) en 1965 (Huizer, 1974). Un aspecto impor-
 tante del efecto movilizador de la investigacion social de Mao Tse-tung
 y Aidit consisti6 en que los resultados se presentaron de tal manera que
 fueron comunicados en forma efectiva a la gente interesada. Se utiliz6 a
 prop6sito un lenguaje simple junto con elementos didacticos tales como
 la repetici6n de los mismos argumentos expuestos de diferentes mane-
 ras. El presentar nuevas visiones dentro de la situaci6n social en una
 forma comprensible para el sujeto de la investigacion facilita el dialogo
 y Ia retroalimentaci6n.

 La necesidad de dialogo entre el investigador y el investigado como
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 medio de estimular a este ultimo a la accion en favor de la liberacion de
 las estructuras represivas, tambien ha sido respaldado por el educador
 brasilenio Paulo Freire (1971). En los paises occidentales el metodo
 desarrollado por Freire -llamado "conciantizacdo"- para combinar la
 alfabetizacion con la creacion de una conciencia critica a traves de dicho

 dialogo, ha ganado estima entre educadores sociales. Las ciencias sociales
 academicas tradicionales todavia no han considerado seriamente este en-
 foque ni otros metodos "liberadores" de las ciencias sociales. Para la
 persona procedente del Tercer Mundo con alguna experiencia en estos
 mtodos, la investigaci6n social academica en los paises occidentales le
 parece enajenada y temerosa, no diferente de lo que Robert Lynd (1948:
 181) observ6 hace muchos anios:

 las ciencias sociales se muestran renuentes, sin embargo, a aceptar esta
 total compania del hombre en la aventura del vivir. Ellas tienden a
 callar su rol implementador de la innovacion. Entonces uno observa
 a estas adustas y jovenes ciencias escondiendose detras de sus precoces
 barbas de la investigaci6n desapasionada y de la objetividad cientifica.
 Ellas observan, registran y analizan, pero evitan predicciones.

 De entre algunos grupos en los paises occidentales se estan oyendo
 hoy dia voces similares a las del Tercer Mundo.

 CIENCIA SOCIAL "FEMINISTA"

 Entre el nuimero cada vez mayor de centificas sociales femeninas, algu-
 nas han estado plenamente conscientes de la discriminaci6n de sexo por
 parte de los colegas masculinos. Tambien llegaron a darse cuenta de la
 forma prejuiciosa en que los cientificos sociales (predominantemente
 hombres) han tratado tradicionalmente el lugar de la mujer en la sociedad.
 Inspiradas en parte por el movimiento de liberacion femenina, algunas
 mujeres y uno que otro hombre cientifico social se han ocupado de este
 problema (Marcuse, 1974). No solamente estan bajo critica la actitud
 prejuiciosa de los colegas masculinos y el contenido de las ciencias sociales
 con relaci6n a las mujeres, sino tambien la metodologia usada en la
 ciencia social academica tradicional.

 Una conclusi6n importante fue expuesta por June Nash en su Informe
 de la Conferencia sobre Perspectiva de la Mujer en la Investigaci6n de
 las Ciencias Sociales, realizada en Buenos Aires, en marzo de 1974.
 Despues de resumir los diversos trabajos presentados, hizo notar que las
 mujeres sienten cada vez mas que son excluidas de ciertas esferas de
 observacion y participaci6n (Nash 1974:17).
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 Esto parece sensibilizarlas a una conciencia de factores subjetivos
 en el analisis e interpretaci6n de datos que los hombres frecuentemente
 no tomaban en cuenta. La mujer investigadora tiene, como consecuen-
 cia, una doble conciencia similar a la de los negros u otras minorias
 discriminadas, una concienca de los motivos y estrategias del opresor
 y tambien una vision interior del oprimido que constantemente tiene
 que ajustarse a las demandas que se le hacen.

 De esta comprension interior y conocimiento "por experiencia" de
 lo que implica la opresi6n o discriminaci6n, las mujeres pueden tener
 una ventaja sobre los hombres en la comprensi6n de la clase de grupos
 que generalmente son estudiados por los antrop6logos.

 Debido a su posici6n de oprimidas, las mujeres tambien pueden ser
 mas conscientes de las restricciones y debilidades que la mayoria de los
 cientificos sociales, incluso los marxistas, poseen como seres humanos y
 que tambien interfieren con la calidad del conocimiento que obtienen.

 Feministas radicales tales como Shulamith Fireston hap senialado que
 hasta los grupos de izquierda han fallado en practicar lo que predican.
 En todos los campos dominados por los hombres existe, en detrimento
 de las actividades en cuesti6n ya sea cientificas o politicas, una gran
 parte de "narcisismos", calumnias, intrigas de poder y falta de partici-
 paci6n igualitaria. Una de las formas en que las feministas podrian o
 deberian ayudar a remediar esta situacion es por medio de la "politica
 personal", reconciliando en forma efectiva lo "personal" ("que es siempre
 una prerrogativa femenina") con lo "politico", las emociones con el inte-
 lecto (Firestone 1970:38-39). Ella senala que la forma "tecnologica" (o
 masculina) de realizar las cosas, incluyendo la investigaci6n cientifica,
 puede llegar a ser una negaci6n de la realidad si no se complementa con
 la imaginaci6n, intuicion y otros aspectos de la modalidad "estetica" o
 "femenina" (Firestone 1970:172-191). En algunos simposios de los
 Paises Bajos en 1973 fue discutido este problema. Se senial6 que el pre-
 sente acercamiento positivista que predomina en la metodologia de las
 ciencias sociales corresponde a normas y valores masculinos: el buscar
 hechos "fuertes", preferentemente cuantificables, "objetivos", la forma de
 ver las cosas "desde afuera", eliminando emociones e intuici6n (Sax,
 1974). Estas ultimas "debilidades" con frecuencia han sido descritas
 como cualidades tipicamente femeninas y son comunmente mas aceptadas
 entre las mujeres, como formas valiosas de reaccionar, que entre los hom-
 bres. La psic6loga Rae Carlson (1971:267-277) hace la distinci6n entre
 el enfoque visto comunmente como "masculino" y "femenino" denomi-
 nandolo "agente" y "comunal", siguiendo a Bakan (1966):

 ...se puede observar que las operaciones cientificas actuales (separar,
 ordenar, cuantificar, manipular, controlar) y el criterio implicito del
 bienestar psicologico que se halla debajo de tal estudio (ego=fuerza,
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 orientacion realista, objetividad, demora de la gratificaci6n) son aspec-
 tos "agentes" que la investigacion tambien identifica como distintiva-
 mente masculinos. En contraste, estudios cientificos de tipo mas
 comunal -relativamente descuidados en el aspecto psicologico, pero
 ejemplificados en etologia, antropologia (sic: G.H.) y en ciencias fisi-
 cas tales como la geologia y la astronomia-, incluyen la observaci6n
 natural, sensibilidad a la estructura intrinseca y modelos cualitativos
 de los fen6menos estudiados, y una mayor participaciCn personal del
 investigador.

 Ella seiialo tambien (Carlson 1971:271) que en el funcionamiento
 psicologico, la "comuni6n se obtiene fundiendo el propio ser con el objeto
 de la investigaci6n, en funciones intelectuales que implican la comunica-
 ci6n en estilos interpersonales y que involucran subjetividad, cooperaci6n,
 aceptacion y cercania'.

 Una demanda de aceptacion del enfoque "comunal" en las ciencias
 sociales sumado al enfoque predominante actualmente "agente" fue hecho
 por Anneke Rooselaar en la conferencia sobre Cultura Feminista y Cri-
 tica de las Ciencias en Nijmegen, en 1974. Este enfoque "comunal"
 implica la abolici6n del dualismo sujeto-objeto, la completa utilizaci6n
 de la intuici6n y la experiencia directa en la obtencion del conocimiento,
 y el enfasis en la naturaleza dialectica de las cosas. Ella considera que el
 actual acercamiento "agente" es incompleto, patriarcal y enajenado (Roo-
 selaar, 1974). Para obtener una metodologia adecuada, el actual enfoque
 "agente" necesita ser complementado con el enfoque "comunal". Ambos,
 hombres y mujeres, estan capacitados potencialmente para lograr una
 comprension mas completa de ellos mismos y de sus hermanos seres
 humanos, su propia sociedad y la de los otros, combinando ambos acer-
 camientos en un "androgino", como ella lo senialo.

 Es lamentable que aunque los cientificos sociales esten ampliamente
 capacitados en tabulaci6n, redacci6n de cuestionarios y entrevistas, prac-
 ticamente no existe ninguna capacitacion sistematica para volverse sen-
 sible a las necesidades y valores de nuestros hermanos, los seres humanos,
 individualmente o en grupos y estar asi preparados para identificarse con
 el objeto de estudio. En forma parecida es descuidado el desarrollo de
 las capacidades para obtener "experiencias" e impresiones a traves de la
 introspecci6n dentro de la esfera "objetiva", algo que se puede aprender
 como buen entrevistador.

 Sin embargo, se estan dando cada vez mas las presiones para enfoques
 mas completos en la investigaci6n social y para poner a estos en una
 perspectiva emancipadora, tanto de los sujetos como de los objetos de la
 investigaci6n.

 EL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL
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 Uno de los objetivos del movimiento estudiantil durante la ultima
 decada ha sido pedir algunas reformas del trabajo academico en la direc-
 ci6n indicada. No ha sido comuin en Europa que los estudiantes desem-
 pefien un papel activo en la escena politica de sus paises, particularmente
 en la politica educativa, pero en los paises del Tercer Mundo esto se ha
 dado a partir de 1918. En ese anio los estudiantes de la Universidad de
 Cordoba, Argentina, hicieron manifestaciones y ocuparon los edificios
 de la universidad. Bajo la inspiraci6n de lideres como De6doro Roca,
 los estudiantes, muchos de extraccion clase-media, exigieron un tipo de
 educaci6n universitaria (tanto en forma como en contenido) mas apro-
 piada con los problemas de la sociedad que con el tipo elitista tradicional
 (Roca, 1968). Una ola de protestas estudiantiles arras6 a America Latina
 despues del triunfo inicial en C6rdoba, el que finaliz6 con cierta demo-
 cratizaci6n y autonomia (independencia del control del Estado o la Igle-
 sia) en las universidades latinoamericanas, proceso que fue mas alla
 -por lo menos hasta 1968- que en las universidades europeas y
 norteamericanas.

 En Europa y Estados Unidos los estudiantes comenzaron a impacien-
 tarse durante la decada de 1960 despues de que aumentaron notable-
 mente en numero. Frente a la necesidad de cubrir cada vez mas cargos
 con empleados altamente calificados y profesionales de todo tipo, la gente
 joven fue alentada a seguir una educacion universitaria. Ademas de los
 nifios de la tradicional clase alta, un nuimero cada vez mas grande de niinos
 de clase media y un pequefio pero creciente porcentaje de niinos de clases
 trabajadoras fueron alentados por sistemas de becas y otras facilidades
 a entrar en la vida academica. Probablemente, el hecho de que se
 formaran grupos de estudiantes comprometidos social y politicamente,
 es en parte el resultado de esta tendencia ademas de las asociaciones estu-
 diantiles tradicionales y elitistas ya existentes. Alli surgio un movimiento
 estudiantil mucho mas critico hacia la sociedad que emprendi6 la lucha
 sobre cuestiones relativas al papel del estudiante en la sociedad, asi como
 tambien sobre puntos mas amplios que se debatian en ese momento.

 El movimiento estudiantil en los EE.UU. logro importancia a prin-
 cipios de la decada de 1960, como parte del movimiento por los derechos
 civiles y como reaccion en contra de la guerra en Vietnam. El movi-
 miento estudiantil de protesta en varios paises europeos fue disparado
 o promovido por acciones de solidaridad con los grupos oprimidos del
 Tercer Mundo. Sin embargo, las reformas en la estructura y funciona-
 miento de las universidades, pronto se convirtieron en un objetivo im-
 portante, a veces el mas importante. Debido en parte a la oposici6n del
 sistema academico en contra de sus demandas, los estudiantes aprendieron
 que la universidad como tal es una parte integrante de la totalidad politica
 v econ6mica del sistema. No pueden obtenerse cambios democraticos en
 la universidad sin importantes transformaciones en la totalidad del con-
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 texto social. Tambien cada vez se hizo mas claro en Alemania, Francia
 y los Paises Bajos, que a pesar de la inclusi6n de metodos de decision
 mas democraticos en las instituciones universitarias, la educacion univer-
 sitaria en su conjunto estaba estructurada dentro de una rigida tecnifica-
 cion. Por ejemplo, en los Paises Bajos la educacion universitaria sera
 reducida a cuatro afnos de rigidos estudios programados. S6lo una mino-
 ria podra continuar posteriormente algun tipo de capacitaci6n cientifica.
 Es muy significativo que empresas privadas como la Shell Real Holan-
 desa hayan contribuido financieramente con los estudios de eficiencia de
 las universidades realizados por la Organizaci6n Mc Kinsey, sobre los
 cuales se baso en parte la nueva politica educativa.

 De regreso a la universidad, despues de haber estado 15 afios en el
 exterior, me parece que el contenido de la ensenianza universitaria en las
 ciencias sociales casi no ha variado (excepto en el tremendo aumento de
 numero de profesores y estudiantes). La forma de enseinanza ha mejo-
 rado en algunos aspectos con la tendencia hacia una mayor participaci6n
 de los estudiantes (por ejemplo en proyectos de grupo), pero parece que
 actualmente esta sufriendo un rapido deterioro hacia una instituci6n me-
 morista masiva (debido a la estrategia de "tecnificaci6n" antes mencio-
 nada).

 Mi experiencia con la estructura universitaria actual es demasiado corta
 y todavia me siento como un forastero. He tratado de ver esta estructura,
 como durante mis anios de traba;o entre los campesinos, no solo como
 un forastero, "objetivamente", sino tambien a traves de los ojos de los
 estudiantes, los "mas debiles" de este sistema. Ellos estan, por un lado,
 sujetos a la "revolucion de crecientes expectativas" y por otro lado, a las
 frustrantes consecuencias de los nuevos cambios estructurales introduci-
 dos. Deberia seialarse que visto desde afuera tambien los profesores han
 sido afectados por el sistema. Ellos se han transformado en administra-
 dores de instituciones masivas a expensas del trabajo escolar. La relaci6n
 personal con los estudiantes se ha tornado cada vez mas imposible como
 resultado de la creciente enajenaci6n de ambas partes. Algunos de ellos,
 sin embargo, han expresado frustracion sobre su situacion y muchos
 parecen haberse adaptado -consciente o inconscientemente- a los cam-
 bios impuestos por el contexto social mas amplio. Sin embargo, estan
 apareciendo signos de un despertar tambien en los circulos academicos
 imas altos, y probablemente se dara alguna forma de protesta contra las
 nuevas estructuras impuestas. Evidentemente, urge hacer un cuidadoso
 analisis de los antecedentes politicos y economicos de los cambios im-
 puestos al mundo academico y sus consecuencias tanto para los profe-
 sores como para los estudiantes.

 Por el momento, estoy fuertemente impresionado por la frustracion
 actual de los estudiantes, la que se expres6 durante los afnos 1973/74
 a traves de frecuentes demostraciones de descontento, manifestaciones de
 protesta y toma de los edificios universitarios. Durante el primer anio
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 de funcionamiento del Centro del Tercer Mundo, donde estoy impar-
 tiendo un curso sobre "Procesos de cambio en los paises del Tercer Mun-
 do", se les pidio a cerca de 160 estudiantes no graduados, trabajos escritos
 sobre sus propios antecedentes y la motivaci6n para participar en este
 curso. De los ciento sesenta trabajos, asi como tambien de numerosas
 platicas personales, comprendi que los estudiantes eran totalmente cons-
 cientes de las razones de su frustracton. Esto se debe en gran parte a
 la obvia falta de conexi6n de la sociedad y lo que las ciencias sociales
 tienen para ofrecer, a traves del pensamiento actual de las universidades.
 En vez de incrementar su comprensi6n respecto de lo que los rodea, los
 estudiantes tienen un sentido de enajenacion cuando toman contacto con
 las teorias establecidas, las tecnicas y la metodologia de las ciencias socia-
 les. El limitado "conocimiento por experiencia" que tienen antes de
 ingresar a la universidad es suficiente para dar a los estudiantes mas sen-
 sibles alguna idea de los inmensos problemas que enfrenta nuestra socie-
 dad (el subdesarrollo del Tercer Mundo, la crisis energetica, el creci-
 miento del desempleo, la contaminaci6n del ambiente). Los estudiantes
 encuentran que, contrariamente a sus expectativas, la ciencia social aca-
 demica tiene poco que decir sobre estos problemas.

 Sumada a esta frustracion, los estudiantes parecen tener dificultad en
 aceptar la forma paternalista en que el sistema de ciencias sociales ha sido
 institucionalizado. En cierta forma se sienten humillados por la manera
 en que se les imponen las normas actuales de las ciencias sociales, igno-
 rando completamente, o por lo menos negando la posibilidad de conexi6n,
 su propio "conocimiento por experiencia". Acostumbrado como estoy a
 trabajar en sociedades llenas de contradicciones me pregunto por que los
 estudiantes, ademas de ser introducidos a las ciencias sociales a traves
 del estudio de un cumulo de teorias y escuelas actuales, no son impul-
 sados desde el exterior a cuestionar tales teorias por medio de su con-
 frontacion con los problemas diarios. Visto desde el Tercer Mundo, una
 parte considerable de lo que ocurre en el nivel de ensenianza en Europa.
 parece ser un tipo de adoctrinamiento mas que un estimulo para la con-
 ciencia critica (o para el "reconocimiento de hecho inconveniente" como
 lo llamaria Max Weber). Es solo una reaccion saludable, si bien exage-
 rada, que algunos estudiantes comiencen a exigir u organizar algunos
 cursos de su agrado, lo que a veces da la apariencia de un tipo de contra-
 adoctrinamiento. Sin embargo, el argumento (algo autoritario) de que
 otras formas de enfoque diferentes a las aceptadas actualmente son "no
 cientificas" parece revelar la debilidad y no la solidez del sistema de
 las ciencias sociales. Esto tambien imposibilitara un dialogo serio con los
 argumentos cada vez mas justificados del Tercer Mundo y de academicos
 feministas.

 No puede ser suficientemente subrayado el hecho de que la "rebeli6n"
 de los estudiantes, vista como una amenaza por el sistema academico, se
 basa en un serio interes por los problemas y la emancipaci6n de la gente
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 comun en nuestra sociedad y en el Tercer Mundo. Como fue senalado
 en un comentario de Silverberg sobre el alegato de Stavenhagen en favor
 de una descolonizacion de las ciencias sociales:

 Cuando los estudiantes de hoy denuncian la desconexion de sus uni-
 versidades, quiza se deba a que ellos quieren enfrentar esos problemas
 que los presionan tan seriamente (y que nos presionan tambien a nos-
 otros). Intuitivamente e implicitamente quizas ellos buscan universi-
 dades con departamentos que puedan abordar de manera flexible los
 problemas y que los formen para enfrentarse a cuestiones tan impor-
 tantes y que sean capaces de reagruparlos cuando nuevos problemas
 los presionen (Silverberg, 1971: 345).

 De aqui que sea decepcionante para un extranio ver la frecuente reac-
 ci6n rigidamente negativa de las autoridades universitarias frente a las
 demandas de los estudiantes de nuevas formas de enfoque agregadas a
 las ortodoxas. Para aquellos familiarizados con los problemas del Tercer
 Mundo, esta actitud es comparable a la asumida por los terratenientes
 cuando los campesinos comienzan a exigir minimos cambios: "si usted
 les da un dedo ellos se tomaran toda la mano". El resultado ha sido con

 frecuencia un agravamiento del conflicto y con seguridad una radicaliza-
 cion de la gente y de sus exigencias (y luego, despues de todo, ganando
 a veces "toda la mano"). gsta es la forma en que se desarrolla la "con-
 ciencia politica". Se puede defender la hip6tesis de que existe actual-
 mente una gran politizacion de los estudiantes como una reaccion a Ia
 mentalidad tradicional del poder academico elitista. Es completamente
 obvio que muchos estudiantes han logrado un importante "conocimiento
 por la experiencia" con "poder" y "poder de elites" como resultado del
 enfrentamiento con sus propios profesores y equipo de educadores.

 Visto desde afuera, uno puede facilmente obtener la impresi6n de que
 algunos estudiantes se estan adelantando a alguno de sus profesores (indu-
 dablemente los mas altamente calificados teoricamente) en la "imaginaci6n
 sociologica" y "vision politica practica", conciencia de las contradicciones
 y de los "hechos inconvenientes". De esta forma, fue una sorpresa el
 ver la forma emocional en que reaccionaron las autoridades universitarias
 a las exigencias de los estudiantes, que eran totalmente modestas com-
 paradas con las vistas en los paises del Tercer Mundo. Seria interesante
 investigar hasta que punto la "neutralidad" y la "separacion" esgrimida
 repetidamente por algunos academicos, es mantenida efectivamente en
 situaciones criticas, particularmente aquellas con implicaciones politicas.

 De todos modos, de regreso a la vida academica, despues de haber tra-
 bajado en situaciones criticas en paises del Tercer Mundo, no puedo sino
 simpatizar e identificarme con las exigencias de cambio y por un enfoque
 de las ciencias sociales mas dialectico, orientado hacia las contradicciones
 tal como fue expresado por estudiosos del Tercer Mundo, feministas y
 estudiantes comprometidos. Al mismo tiempo, uno puede entender el
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 panico que crean estas demandas entre aquellos estudiosos que no han
 tenido el privilegio de una confrontaci6n directa con situaciones criticas,
 sino que permanecieron en sus circulos academicos protegidos relativa-
 mente. Sin embargo, parece ser urgente aceptar el desafio de aquellos
 que exigen una conciencia social mas comprometida. Mas que defender
 agresivamente el enfoque de la ciencia por la ciencia misma, seria mejor
 probar lo productivo y vigorizante mismo para las ciencias sociales y los
 cientificos, el intentar -ademas de los acercamientos ortodoxos- com-
 binar la teoria y la practica, la separaci6n y el compromiso, el an/lisis
 cuidadoso y la experiencia directa en formas que hasta ahora parecen
 haber sido prerrogativa de los grupos oprimidos.

 No existe ninguin buen argumento de por que en la ensefianza univer-
 sitaria, este acercamiento de combinar la teoria y la practica, no podria
 ser valioso. Desde mi regreso a la universidad en mayo de 1973, el Cen-
 tro del Tercer Mundo donde fui asignado, ha estado experimentando
 prudentemente con algunos esfuerzos en esta direcci6n. Sobre este expe-
 rimento me gustaria hacer acotaciones preliminares.

 ALGUNAS EXPERIENCIAS EN EL CENTRO DEL TERCER MUNDO

 El Centro del Tercer Mundo de la Universidad Catolica de Nijmegen
 comenzo a funcionar el 1 de mayo de 1973, despues de que grupos estu-
 diantiles estuvieron presionando para su creaci6n durante aproximada-
 mente cinco afnos. El objetivo era (y es) el estudio de los problemas del
 Tercer Mundo en una forma interdisciplinaria y desde el punto de vista
 de la misma gente del Tercer Mundo y, si fuera posible, apoyando su
 causa. El termino Tercer Mundo como tal ha sido criticado. Se da por
 hecho de que existe solamente un mundo, pero que durante los uiltimos
 siglos a traves del proceso de explotacion colonial y "subdesarrollo eco-
 nomico" como resultado de las politicas imperialistas, se ha creado un
 mundo de tercera clase, el cual se llama en la actualidad eufemisticamente
 El Tercer Mundo o "los paises en desarrollo". En contra de este proceso
 se han dado movimientos de oposicion cada vez mas importantes y efec-
 tivos en el Tercer Mundo, la lucha por la liberaci6n nacional y la lucha
 de emancipacion de la mayoria de los pueblos pobres y oprimidos (prin-
 cipalmente campesinos).

 En el Centro del Tercer Mundo varios grupos estan estudiando los
 procesos que crearon (y que sostienen) el subdesarrollo, con la visi6n
 de apoyar esta lucha contra esta tendencia, tanto en el exterior como en
 el mismo pais. Se ha prestado considerable atenci6n al estudio del papel
 de las empresas multinacionales (o supranacionales), en especial aquellas
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 que tienen sus oficinas centrales en los Paises Bajos, entre otras: Shell,
 Philips, Unilever, y Akzo. Se ha prestado atencion a sus operaciones en
 Indonesia, Brasil, Sudafrica, Surinam y las Antillas. La ensenanza y
 la investigaci6n relativa a estos temas no es meramente academica, sino
 ligada -en lo posible- al trabajo de los "grupos de acci6n" que funcio-
 nan en los Paises Bajos en solidaridad con la gente o los grupos en o
 del Tercer Mundo. Los resultados de las investigaciones se utilizan en
 material didactico para las escuelas, organizaciones vecinales, grupos de
 Iglesia comprometidos, etcetera, para crear una conciencia mas clara
 sobre las relaciones de poder en el mundo, no solamente como son vistas
 en los paises subdesarrollados, sino en especial como las mismas son
 experimentadas en nuestro propio medio.

 El sistema econ6mico capitalista, la manifestaci6n mas abierta de las
 actividades de las empresas multinacionales, no solo tiene efecto desas-
 troso en las sociedades del Tercer Mundo. Esta creando problemas
 crecientes en nuestra propia sociedad: crisis energetica, trabajadores
 migratorios, contaminaci6n y otros dafios ambientales en las ciudades y
 suburbios, especulacion urbana, desempleo y despido de trabajadores, et-
 cetera. Numerosos grupos estan abordando estos problemas tratando de
 combinar el estudio te6rico y la investigacion con las actividades practicas
 en la ciudad de Nijmegen o en sus alrededores. Algunos estudiantes se
 hallan activos en centros vecinales, otros han trabajado durante algunas
 semanas en fabricas (como obreros), otros estan ayudando a trabajadores
 inmigrantes o ensefiandoles el holandes. El principal objetivo de estas
 actividades no es s6lo encontrar soluciones concretas o perspectivas, sino
 el aumentar la conciencia de la gente interesada (incluyendo a los mismos
 estudiantes) de que los cambios radicales en la estructura del poder en
 nuestra sociedad y el sistema econ6mico capitalista son una conditio sine
 qua non para cualquier solucion basica de los crecientes problemas tanto
 del Tercer Mundo como de Europa. Todos estos grupos trabajan en
 esta amplia perspectiva.

 Al llegar del Tercer Mundo me impresion6 el hecho de ver lo poco
 que conocian los cientificos sociales holandeses sobre su propio medio
 social. Mientras que los campesinos y letrados de varios paises donde yo
 habia trabajado conoc'an directa o indirectamente al menos algunas de
 las ricas familias que goberaban su pais y sus interrelaciones, en los
 Paises Bajos eran pocos, aun entre los cientificos sociales mas sofisticados,
 los que tenian una vision razonable de la elite del poder holandes, los
 "200 de Mertens" como son llamados popularmente. La gente del Tercer
 Mundo reprocha cada vez mas la ignorancia de los estudiosos occiden-
 tales en este aspecto, ya que ellos saben que los grupos gobernantes en
 sus propios paises estan relacionados a veces intimamente con aquellos
 de naciones como los Paises Bajos.

 Ya que muchos estudiantes seran profesores, algunos de los grupos
 estan trabajando en el campo de la educaci6n, preparando material de
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 ensenanza sobre las cuestiones antes mencionadas y tratando de experi-
 mentarlo en escuelas o centros de preparacion para su aplicaci6n. Un
 grupo esta trabajando en la cuestion de la represion politica, en especial
 el papel del ejercito en el Tercer Mundo y en Europa. Un gran grupo
 trabaja en la cuesti6n de la emancipacion (de mujeres y hombres) en
 una perspectiva socialista. Ademas del trabajo te6rico sobre estas mate-
 rias descuidadas, unos subgrupos trabajan en la investigaci6n de trabajos
 de medio tiempo, la irnagen de la mujer en el material educativo y en los
 modelos de consumo. Otro subgrupo colabora con asociaciones de muje-
 res rurales en los alrededores de Nijmegen.

 Un anilisis y una evaluacion detallada del Movimiento del Tercer
 Mundo en los Paises Bajos y de la relacion entre las universidades holan-
 desas y el Tercer Mundo son el tema de otros dos grupos.

 En todas estas actividades participan mas de 300 estudiantes, tanto no
 graduados como graduados, dedicando a ellas parte de su tiempo. Pueden
 seguir este "curso" como parte de su disciplina, ya sea antropologia, his-
 toria, geografia, biologia, fisica, ciencias politicas o teologia.

 Se intenta combinar la ensenianza te6rica y la investigacion con mo-
 destas actividades practicas aumentando asi el "conocimiento espectador"
 como "el conocimiento por la experiencia" de los estudiantes. Ciento
 sesenta de ellos han escrito trabajos analizando sus propios antecedentes
 y -muy frecuentemente- experiencias con las contradicciones con nues-
 tra sociedad. Todavia no hemos podido integrar en forma efectiva este
 uiltimo "conocimiento por la experiencia" dentro del trabajo de grupos,
 pero se han hecho algunos experimentos. Debido a que todo este esfuerzo
 todavia se halla en una etapa experimental aun no es posible un analisis
 detallado, pero una conclusi6n preliminar puede ser que los metodos de
 enseianza, investigacion y acci6n aplicados en los paises del Tercer
 Mundo, poniendo la ciencia al servicio de procesos emancipadores, tam-
 bien pueden ser aplicados productivamente a la situacion de los Paises
 Bajos. De esta manera el comienzo puede ser enfrentar algunos campos
 y problemas seriamente descuidados.
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