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I 

P O D R Í A definirse l a m a r g i n a l i d a d polít ica como a q u e l l a situación en l a 
c u a l e l i n d i v i d u o percibe barreras externas a su participación en los 
centros de decisión política de l a u n i d a d societal que constituye su mar
co de referencia. Esta u n i d a d societal puede ser la c o m u n i d a d o m u n i 
c i p i o , l a p r o v i n c i a o estado, o l a nación. 

P a r a aspirar a intervenir en los centros de decisión política refe
r i d o s a c u a l q u i e r a de las unidades societales recién enumeradas, es pre
ciso que e l sujeto posea u n grado de preparación adecuado, entendiendo 
p o r "preparac ión" u n a socialización e n normas y valores que le creen 
expectativas legítimas de part ic ipación en l a t o m a de decisiones políticas. 

E n ciertos contextos subdesarrollados l a preparación del sujeto para 
i n t e r v e n i r e n centros de decisión polít ica está c o n d i c i o n a d a por algunos 
factores estructurales que conviene anal izar con detención. Nos referimos 
f u n d a m e n t a l m e n t e a l fenómeno de l a A s i n c r o n i a i n s t i t u c i o n a l , o sea, a l 
d e s a r r o l l o d i ferenc ia l de algunas inst i tuciones sociales respecto de otras. 
E s t a a s i n c r o n i a puede medirse como u n a fa l ta de adecuación entre el 
desarro l lo económico efectivo de l a u n i d a d societal considerada y e l de
s a r r o l l o de instituciones como educación, polít ica y organizaciones buro
cráticas, referidas a la m i s m a u n i d a d . 

U n desarrol lo e q u i l i b r a d o de los dist intos órdenes inst i tucionales 
mencionados , implicaría u n a adecuación d e l crec imiento de los s t a t u s 
educacionales, políticos y burocráticos a las exigencias y demandas que 
progresivamente se fueran generando como consecuencia d e l ensancha
m i e n t o de actividades en el p l a n o económico. T a l sería l a tendencia 
seguida p o r e l proceso de asentamiento de las economías desarrolladas 
contemporáneas, especialmente p o r aquellas nacidas como consecuencia 
de l a R e v o l u c i ó n I n d u s t r i a l . E n efecto, en todas ellas l a acentuada y 
persistente expansión de actividades c o n c o n t e n i d o económico, sustentó 
l a expansión de inst i tuciones como l a educación, l a polít ica y la buro
cracia , destinadas a servir las crecientes necesidades de u n a sociedad 
i n d u s t r i a l . 

S i n pretender establecer u n c o n d i c i o n a m i e n t o o d e t e r m i n i s m o abso
l u t o entre e l o r d e n económico y los otros órdenes societales, parece bas
tante c laro que el desarrol lo pol í t ico, e d u c a c i o n a l y burocrático h a 
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c o i n c i d i d o con épocas e n las cuales las bases económicas de l a sociedad 
se ensancharon considerablemente. N o obstante, es innegable que u n a 
vez asentados los órdenes polít ico, educacional y burocrático, ellos po
seen también energía generadora de valores propios , capaces de reactuar 
sobre e l p l a n o económico e incluso c a m b i a r e l curso d e l proceso his
tórico. 

Esta re la t iva autonomía que se i m p l a n t a entre los dist intos órdenes 
inst itucionales u n a vez alcanzado u n grado de desarrol lo suficiente por 
parte de l a educación, l a política y l a b u r o c r a c i a respecto de l a inst i tu
ción económica, constituye l a base p a r a este enfoque sobre el fenómeno 
de l a m a r g i n a l i d a d política. 

E n efecto: el p r o b l e m a de l a asincronía i n s t i t u c i o n a l y todas sus 
impl icac iones sociológicas en el subdesarrol lo, hal lar ía u n a explicación 
satisfactoria en esta capac idad expansiva o " t e n d e n c i a a u n crecimiento 
re lat ivamente a u t ó n o m o " que poseerían las inst i tuciones políticas, edu
cacionales y burocráticas, a u n en el caso de u n estancamiento o creci
m i e n t o comparat ivamente m e n o r d e l campo económico. 

E l b l o q u e o p a r c i a l a l a expansión de actividades económicas e n u n 
contexto subdesarrol lado debe relacionarse c o n l a persistencia de fuentes 
de poder t r a d i c i o n a l . Más concretamente, debe conectarse con u n a pe
netración i n a d e c u a d a de los valores modernos en sociedades que h a n 
dejado de ser tradicionales y se h a l l a n en u n a etapa de transición, como 
es e l caso de las sociedades lat inoamericanas. 

Podría sostenerse que en estas sociedades, l a modernización de acti
vidades económicas encuentra barreras mayores que l a modernización 
de actividades políticas, educativas y burocráticas. S i b i e n e l p r i m e r 
i m p u l s o de crec imiento i n s t i t u c i o n a l de l a educación, l a polít ica y l a 
burocrac ia obedeció a inducciones d e l sector económico, u n a vez alcan
zado u n grado de crec imiento re lat ivamente i m p o r t a n t e de aquellas 
inst i tuciones, comenzó a insinuarse y a consolidarse u n a tendencia a que 
ellas c o n t i n u a r a n expandiéndose n o ya p a r a satisfacer necesidades de 
aquel sector s ino p o r efecto de u n a m e n o r resistencia de los grupos 
detentadores d e l poder económico t r a d i c i o n a l p a r a hacer concesiones en 
l a distr ibución de s t a t u s educacionales, políticos y burocráticos, que 
empezaron así a c u m p l i r u n a función de contención frente a las nuevas 
y crecientes aspiraciones colectivas de part ic ipación e n l a v i d a moderna . 

L a s aspiraciones colectivas de part ic ipación e n l a v i d a m o d e r n a n o 
fueron canalizadas en estos países c o n u n a orientación fundamenta l 
mente económica, c o m o fue e l caso de E u r o p a o de los Estados U n i d o s , 
s ino que l a resistencia de los grupos t radic ionales a su p r o p i a moder
nización determinó que l a presión de los grupos bajos emergentes con
t i n u a r a canalizándose d u r a n t e largo t i e m p o h a c i a l a educación, l a 
polít ica y l a b u r o c r a c i a , l legándose en algunos países del área a verda, 
deras h ipertrof ias de estos sistemas e n relación c o n las funciones que 
i n i c i a l m e n t e estaban l lamados a c u m p l i r . C o m o ejemplos más relevan
tes p u e d e n citarse los sistemas educacionales de C h i l e , A r g e n t i n a y 
U r u g u a y , y e n especial el sistema polít ico-burocrático uruguayo. 
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S i b i e n esta tendencia expansiva y asincrónica n o puede generalizar
se a todo e l contexto la t inoamericano, parece bastante c laro que e l la se 
d a e n todos aquellos países del área e n que e l poder t r a d i c i o n a l ame, 
n a z a d o comienza a hacer concesiones a los grupos emergentes a través 
d e l a mult ipl icación de oportunidades educacionales, políticas y buro
cráticas que n o afectan s i n embargo de m a n e r a sustancial las fuentes 
m i s m a s de s u poder económico. L a m i s m a tendencia hipertrófica pare
cería darse a u n en países que h a n s ido conmovidos p o r revoluciones 
sociales que r a n afectado las bases mismas d e l viejo poder t r a d i c i o n a l 
(como es e l caso de México) , pero d o n d e nuevos grupos dominantes han 

c o n t r o l a d o actividades económicas básicas u t i l i z a n d o a l a vez el aparato 
estatal y polít ico con fines de contención y de creación de pautas colec
t ivas de gratif icación d i f e r i d a . 

C o n v i e n e precisar, además, que el b l o q u e o p a r c i a l de oportunidades 
e n e l c a m p o económico, n o i m p l i c a el rechazo de u n a política de indus , 
tr ial ización p a t r o c i n a d a p o r los grupos dominantes . E s t a política de 
industrial ización " c o n t r o l a d a " podría definirse e n gran parte como u n a 
transferencia p a r c i a l de inversiones de c a p i t a l desde e l sector agrario al 
i n d u s t r i a l , s i n que esta transferencia i m p l i q u e u n c a m b i o sustancial en 
l a t i t u l a r i d a d de los capitales, o acaso solamente u n a a l ianza de los t i tu
lares d e l c a p i t a l autóctono con fuentes de inversión foráneas, s in e l sur
g i m i e n t o parale lo de u n nuevo g r u p o empresar ia l n o t r a d i c i o n a l y au
tóctono, o e n desmedro d e l i n c i p i e n t e g r u p o i n n o v a d o r en el caso en 
q u e éste ya h u b i e r a surgido. 

D e c u a l q u i e r manera , e l s u r g i m i e n t o de u n a polít ica industr ia l i s ta 
d e l t i p o descrito más a r r i b a no alcanza a absorber l a oferta ocupac ional 
de los grupos emergentes, s iempre afectados p o r e l subempleo y l a dis
p o n i b i l i d a d permanente de m a n o de o b r a barata y s i n poder negociador. 

E n tales circunstancias, el s u r g i m i e n t o de u n a polít ica industr ia l i s ta 
n o afecta sustancialmente l a tendencia a n a l i z a d a de canal izar presiones 
populares a través de l a distribución de s t a t u s educacionales, burocrá
ticos y eventualmente políticos. 

E s t o q u i e r e s ignif icar que p a r a grandes masas de población emer
gente n o habr ía ubicación en e l c a m p o de esta economía " c o n t r o l a d a " 
desde los centros de poder pol í t ico tradic ionales o semi-tradicionales, 
p o r l o c u a l el ascenso a través de canales como " e d u c a c i ó n " " p a r t i c i p a 
c ión pol í t i ca" o " b u r o c r a c i a " adquir ir ía u n a especial re levancia gene
r a d o r a de mot ivac iones tendientes a l a acción. 

I I 

A l comienzo de esta exposición sostuvimos q u e p a r a aspirar a inter
v e n i r en centros de decisión polít ica referidos a c u a l q u i e r a de las u n i 
dades societales recién enumeradas, es preciso que los i n d i v i d u o s posean 
u n a socialización en normas y valores que les creen expectativas legíti
mas de part ic ipación en l a t o m a de decisiones políticas. Es decir, que 
los aspirantes a elevar su s t a t u s pol í t ico posean u n grado suficiente de 
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capacitación c o m o p a r a desempeñar papeles de cierta especialización 
dentro d e l aparato gubernamenta l . L a educación f o r m a l desempeña 
aquí u n a función trascendente como institución preparator ia . Pero 
como señalamos anteriormente, existe entre los dist intos órdenes inst i tu
cionales u n a marcada asincronía y desajuste, lo c u a l provoca que l a insti
tución educac ional no sirva funciones adecuadas a las verdaderas necesi. 
dades nacionales. P o r ejemplo, si se trata de países cuyo p r i n c i p a l b i e n 
de producción es l a t ierra , u n a necesidad n a c i o n a l que debería servir 
la institución educac ional sería la preparación de agrónomos, veterina
rios y técnicos menores en c u a l q u i e r t ipo de a c t i v i d a d agraria. S i n em
bargo, l a concentración de l a p r o p i e d a d agraria e n régimen de explota
ción extensiva ( lat i fundio) no crea las condiciones de mercado para 
ubicar a este t ipo de profesionales en papeles ocupacionales específicos, 
por l o c u a l estas carreras n o t ienen acogida en el m e d i o es tudiant i l . C a 
rreras t ípicamente urbanas como abogacía, c o n t a b i l i d a d , humanidades , 
pedagogía superior , etc., rec iben en c a m b i o u n alto porcentaje de la 
población es tudiant i l . E n carreras de capacitación tecnológica como i n 
geniería, química i n d u s t r i a l , etc., l a elección de l a carrera estaría condi
c ionada generalmente p o r espectativas de insersión d e l sujeto en activi
dades burocráticas públicas o privadas, que en d e f i n i t i v a no se ajustan, en 
muchos casos, a las exigencias reales d e l país. L a resistencia de los mé
dicos y maestros jóvenes a a b a n d o n a r el m e d i o u r b a n o capi ta l ino es 
otro i n d i c a d o r de este desajuste de l a oferta de profesionales y técnicos 
a las necesidades de desarrol lo económico de estos países. 

R e s u l t a bastante c laro, entonces, que l a asincronía i n s t i t u c i o n a l en
tre l a educación y las posibi l idades de absorción de profesionales en el 
campo económico, es u n a fuente generadora de tensiones sociales a n i v e l 
de aquel los estratos que t ienen acceso preferente a l a enseñanza m e d i a , 
superior y técnica. Estos estratos son de preferencia los altos y medios 
de las sociedades lat inoamericanas. L o s sujetos extraídos de los estratos 
altos n o generarían tensiones puesto que sus ocupaciones profesionales 
estarían respaldadas f a m i l i a r m e n t e p o r u n elevado s t a t u s socioeconómi
co. E n c a m b i o en los estratos medios este desajuste i n s t i t u c i o n a l entre 
la educación f o r m a l y las posibi l idades económicas reales de l a profe
sión sería u n i m p o r a n t e generador de frustraciones. Estas frustraciones 
podrían c o n d u c i r a los sujetos afectados a asumir actitudes agresivas con
tra el sistema pol í t ico y económico imperante . 

U n a p r i m e r a fuente de i n c o n f o r m i s m o radicaría entonces en las frus
traciones que genera e l desajuste entre educación f o r m a l y economía en 
los sectores medios. 

S i n embargo, las posibi l idades de ascenso social de los grupos educa
dos p u e d e n h a l l a r canales subsidiarios de l a fal ta de oportunidades en 
el c a m p o económico. Esos canales subsidiarios los b r i n d a la p r o p i a ins
titución e d u c a c i o n a l , l a institución pol í t ica o l a institución burocrática. 
C u a l q u i e r a de estas instituciones posee l a p o s i b i l i d a d de manejar la dis
tribución de posiciones sociales que les asignan a sus ocupantes u n cierto 
poder y prest igio, así como l a obtención de u n ingreso re lat ivamente 
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satisfactorio, cuyo or igen se h a l l a en concesiones de recursos económi
cos que los grupos dominantes p o n e n e n manos de los jerarcas de 
los respectivos órdenes institucionales. E l ascenso en base a u n a escala 
de posiciones de poder y prestigio crecientes dentro de l a institución 
e d u c a c i o n a l , política y/o burocrática actúa así como u n factor de absor
c ión de tensiones estructurales que se generarían inevitablemente si n o 
se h u b i e r a n creado estos canales de ascenso social sustitutivos y compen
satorios d e l b l o q u e o p a r c i a l de oportunidades en el campo de l a eco
nomía. 

L a m a r g i n a l i d a d de los sujetos debe ser anal izada a l a luz de este 
proceso de atenuación de tensiones sociales que provoca el desarrol lo 
asincrónico de estas instituciones estratificadas, con criterios de ascenso 
propios y parc ia lmente aisladas de u n a economía que en l a mayoría de 
los países la t inoamericanos continúa siendo c o n t r o l a d a p o r grupos tradi
cionales o semitradicionales en lento proceso de modernización. 

R e s u l t a bastante evidente que este proceso de absorción de tensiones 
a través d e l ascenso social en instituciones como la educación, l a políti
ca o l a burocrac ia es f u n c i o n a l a l m a n t e n i m i e n t o i n d e f i n i d o del sistema 
de dominación t r a d i c i o n a l . S i el ascenso en estas inst i tuciones confiere 
a sus m i e m b r o s u n cierto poder y prestigio reconocidos p o r la sociedad 
entera, resulta b i e n c laro que l a agresividad que podría ser la respuesta 
colect iva a u n sistema de dominación que n o m o d e r n i z a sus fuentes de 
p o d e r económico, puede transformarse p a r a los grupos promovidos en 
u n c o n f o r m i s m o creciente y en u n a adecuación progresiva de sus acti
tudes a las innegables ventajas que otorga l a institución. Este confor
m i s m o creciente se c o m p l e m e n t a mediante l a aparición de u n a " ideo, 
l o g i a i n s t i t u c i o n a l " caracterizada p o r enfatizar los valores propios de U 
institución considerada. L a ideología i n s t i t u c i o n a l de l a educación con
sistiría en a f i r m a r que e l h o m b r e " e d u c a d o " tendría u n a mayor capaci
d a d de captación de valores societales como " l o b e l l o " , " l o justo" , etc. L a 
ideología i n s t i t u c i o n a l de ciertos sistemas político-burocráticos se expre
saría a f i r m a n d o que tales sistemas const i tuyen l a base d e l funcionamien
to democrático de u n país, siendo p o r tanto necesario mantenerlos, pues 
de l o contrar io desaparecerían las l ibertades públicas. 

Otras formas de ideología i n s t i t u c i o n a l estarían representadas en la 
institución m i l i t a r p o r valores c o m o " h o n r a d e z " , " i n t r a n s i g e n c i a " , "dis
c i p l i n a construct iva" , etc. 

P a r t i e n d o de l a definición de m a r g i n a l i d a d d a d a a l comienzo de este 
trabajo (serían marginales los i n d i v i d u o s q u e p e r c i b e n barreras externas 
a su participación en los centros que const i tuyen su p u n t o de referen
c i a or ientador) habr ía que señalar entonces como marginales a aquellos 
sujetos que n o h a b i e n d o logrado insertarse en el res tr ing ido campo de 
actividades económicas product ivas parc ia lmente bloqueadas por e l po
der de d o m i n a c i ó n económico t r a d i c i o n a l o s e m i t r a d i c i o n a l , tampoco 
h a n p o d i d o ser absorbidos p o r las inst i tuciones asincrónicas que ofrece 
e l m u n d o subdesarrol lado c o m o u n a solución a l ternat iva y compensato
r i a de a q u e l b l o q u e o p a r c i a l . 
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C a b r í a preguntarse luego d e l p l a n t e o anter ior s i estas inst i tuciones 
estratificadas internamente en base a poder y prestigio, y parc ia lmen
te aisladas d e l campo económico g r a v i t a n con c ierto peso e n e l compor
t a m i e n t o de l a sociedad entera y más concretamente en e l comporta
m i e n t o de l a nación c o m o integrante de u n "sistema i n t e r n a c i o n a l ' " . L a 
respuesta depende, en p r i m e r lugar , d e l porcentaje de población total 
que h a s ido " a b s o r b i d a " p o r estas inst i tuciones asincrónicas; y e n segun
do término de l a capacidad r e a l de absorción de tensión que posee la 
institución considerada. 

Se h i p o t e t i z a que l a presencia de estas inst i tuciones asincrónicas en 
sociedades subdesarrolladas puede gravi tar profundamente e n e l com¬
p o r t a m i e n t o n a c i o n a l , siempre que u n porcentaje elevado de l a pobla
ción tota l haya s ido " a b s o r b i d o " p o r ellas, y — a d e m á s — l a "absorción" 
sea realmente eficaz e n cuanto a atenuar los desequi l ibr ios y tensiones 
i n d i v i d u a l e s . E n u n a pa labra , u n f u n c i o n a m i e n t o eficaz y en gran esca
l a de inst i tuciones asincrónicas puede r e d u c i r l a m a r g i n a l i d a d social a 
niveles bastante bajos. 

S i n embargo, l a "absorción", crea u n m u n d o a r t i f i c i a l , con endebles 
bases reales, pues según queda d i c h o más atrás estas instituciones asin
crónicas f u n c i o n a n gracias a concesiones económicas hechas p o r u n po
der t r a d i c i o n a l amenazado e interesado en i m p l a n t a r pautas de grat i f i 
cación d i f e r i d a que atenúen los planteos confl ict ivos inmediatos de los 
grupos emergentes. O sea que e l sujeto " a b s o r b i d o " deja de ser margi¬
n a l en cuanto a u n a re la t iva satisfacción de aspiraciones de poder, pres
t ig io e ingreso, pero continúa s iendo u n m a r g i n a l e n cuanto a su p a r t i 
c ipación efectiva e n las fuentes de poder r e a l de l a sociedad subdesarro-
l l a d a . E n u n a pa labra , podría decirse q u e l a marñnalidad d e l s u j e t o se 
t r a n s f i e r e a l a s i n s t i t u c i o n e s asincrónicas. 

A m e d i d a que los i n d i v i d u o s ascienden e n l a institución se v a n so. 
c i a l i z a n d o en su ideología p r o p i a y p o r consiguiente se v a n "enajenan
d o " c o n respecto a las verdaderas exigencias d e l m u n d o subdesarrolla-
do. C i e r t a s naciones d e l área, afectadas p o r este comple jo p r o b l e m a de 
asincronía i n s t i t u c i o n a l , ofrecen en algunos sectores que serían básicos 
en u n a pol í t ica de desarrol lo efectivo, u n a i n c a p a c i d a d bastante mar¬
cada p a r a captar l a r e a l i d a d . 

Si pensamos que este proceso de absorción de tensiones afecta sus-
tancia lmente a las élites políticas, burocráticas e intelectuales, que se
rían las encargadas de d a r respuesta concreta a l a situación de depen
denc ia externa y de subdesarrol lo, cabe p l a n t e a r l a d u d a acerca de u n a 
capac idad de respuesta efectiva a t a l s i tuación d a d a desde los centros 
de decisión nacionales. 

I I I 

I n d u d a b l e m e n t e , los centros de decisión de los países subdesarrol la. 
dos de A m é r i c a L a t i n a deben hal larse e n g r a n proporción afectados 
p o r e l fenómeno recién descrito. A l g u n a s investigaciones empíricas re-
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cientes refuerzan este supuesto teórico. L a tendencia parece confirmarse 
a n i v e l de los partidos políticos, los sindicatos, l a Iglesia, las univers ida
des, los ejércitos, los organismos de planificación n a c i o n a l , etc. H a s t a 
aquellas organizaciones que c o m o los partidos comunistas h a n procla
m a d o su adhesión a soluciones conflictivas frente a l a situación de de
pendencia , muestran de hecho u n a tendencia a l a absorción de tensio
nes en l a m e d i d a en que sus dirigentes ascienden en l a escala jerárquica 
d e l poder y e l prestigio internos de l a institución. 

E l concepto de m a r g i n a l i d a d adquiere entonces u n a dimensión nue
v a que se refiere a l a ubicación estructural de los sujetos d e n t r o de estas 
inst i tuciones. Podría hipotetizarse que en l a m e d i d a en que los sujetos 
reajustan sus actitudes y sus d isponib i l idades a l a acción a su p o s i b i l d a d 
de ascenso e n estas inst i tuciones asincrónicas, v a n atenuando su posi
c ión conf l ic t iva . O m e j o r d i c h o : a u n m a n t e n i e n d o las metas iniciales 
en cuanto a l a necesidad de cambio , comienzan a p r o p o n e r medios me
nos radicales y di fer idos en e l t i e m p o p a r a l a obtención de las metas 
proclamadas. 

S i el ascenso en inst i tuciones de este t i p o provocara tales transfor
maciones en l a ideología de las élites, habría que c o n c l u i r que u n cierto 
grado de m a r g i n a l i d a d respecto de esas instituciones, podría ser u n fac
tor est imulante en el m a n t e n i m i e n t o de valores de c a m b i o y en e l res
p a l d o que se les d i e r a a tales valores con u n a efectiva d i s p o n i b i l i d a d 
p a r a la acción. U n a m a r g i n a l i d a d re la t iva sería entonces f u n c i o n a l a 
las innovaciones, e n tanto que u n a absorción tota l p o r los valores y nor
mas inst i tucionales, sería de hecho u n factor de resistencia a l cambio 
social . 

Es preciso p r o f u n d i z a r en el concepto de m a r g i n a l i d a d re la t iva pues
to que e l la podría ser u n a i m p o r t a n t e clave p a r a l a expl icación d e l cam¬
bio social en A m é r i c a L a t i n a . U n a p r i m e r a dimensión d e l concepto 
hace referencia a l a situación estructural , que sería u n requis i to necesa
rio pero n o suficiente p a r a que l a m a r g i n a l i d a d re la t iva produjese e fec 
tos innovadores. Sería preciso que los i n d i v i d u o s se s i n t i e r a n excluidos 
parcia lmente de los centros de decisión inst i tucionales, o e n o t r a s ' p a l a 
bras que su ascenso se v i e r a frenado a p a r t i r de cierto m o m e n t o . Esta 
privación re la t iva en e l m a n e j o d e l poder n o debe i m p l i c a r p o r parte 
de los niveles jerárquicos más altos u n a proscripción abierta. E l sujeto 
parcialmente m a r g i n a l i z a d o es m u y probable que p e r c i b a u n marcado 
desequi l ibr io entre su p o d e r i n f o r m a l y el poder r e a l q u e se le reconoce 
e n l a institución; pero este d e s e q u i l i b r i o n o debe hacerse l legar a l ex
tremo de que e l sujeto p i e r d a u n m í n i m o de adhesión a ciertos valores 
y normas básicos de l a institución. E n otros términos su exclusión no 
debe ser tota l , p o r q u e si lo fuera durante u n cierto t i e m p o , el sujeto 
rompería d e f i n i t i v a m e n t e su compromiso . Esta situación estructural de 
m a r g i n a l i d a d re la t iva es muchas veces m a n t e n i d a de l iberadamente p o r 
los dirigentes que c o n t r o l a n e l poder i n s t i t u c i o n a l , interesados en n o 
perder la adhesión de los innovadores , pero preocupados a l m i s m o t iem
po p o r n o dejarlos s u b i r d e m a s i a d o a f i n de que n o p e l i g r e n sus propias 
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posiciones. D e ahí que los dirigentes máximos traten de asignar a estos 
sujetos tareas que n o c o m p r o m e t a n su p r o p i o poder pero que s i r v a n 
efectivamente como u n estímulo q u e i m p i d a el r o m p i m i e n t o d e l com
promiso . 

L a ventaja de los innovadores frente a los viejos dirigentes radica 
en l a seguridad que der iva para ellos d e l manejo de u n cierto m o n t o de 
poder i n f o r m a l , no ins t i tuc iona l i zado , que surge de su m e n o r grado 
de ais lamiento dentro de l a institución y también de su vinculación con 
líderes de grupos emergentes que pres ionan p o r cambios que amenazan 
a l poder inst i tuc ional izado. Esta v inculación permite a los innovadores 
conocer y reelaborar normas y valores de esos grupos emergentes que 
serán posteriormente amalgamados con valores y normas básicas de la 
institución, p r o d u c i e n d o u n a fecunda síntesis. 

Esta capacidad de síntesis entre valores y normas inst itucionales y 
extrainst i tucionales requiere u n t i p o de p e r s o n a l i d a d sumamente e q u i 
l i b r a d a , capaz de soportar esa tensión entre elementos aparentemente 
confl ict ivos y contrapuestos. N o todos los sujetos en situación de mar-
g i n a l i d a d p a r c i a l están dotados de esa capac idad de síntesis, producién
dose inevi tablemente l a defección de algunos que o b i e n optan p o r los 
valores y normas oficiales de l a institución, o b i e n r o m p e n def in i t iva
mente con e l la plegándose a los líderes emergentes. L a d i f i c u l t a d p a r a 
soportar l a tensión puede apreciarse c laramente en algunos dirigentes 
intermedios de partidos políticos o sindicatos que entran en estas orga
nizaciones con u n a p r o f u n d a vocación reformista e i n n o v a d o r a pero a 
m e d i d a que se v a n enfrentando c o n l a necesidad de conc i l iar valores 
inst i tucionales con elementos reformistas v a n sacrif icando estos últimos, 
t e r m i n a n d o p o r ser totalmente absorbidos p o r l a ideología of ic ia l . 

Este aparente o p o r t u n i s m o m u y a m e n u d o n o es ta l , sino u n a caren
c ia de l a personal idad que se demuestra incapaz de p r o d u c i r l a síntesis 
de valores r e q u e r i d a p a r a superar l a situación de m a r g i n a l i d a d re lat iva . 

L a reacción inversa consiste en r o m p e r abruptamente con l a inst i tu
ción, a u n a riesgo de marginal izarse tota lmente y esterilizar tocia posi
b i l i d a d de acción futura . 

C u a l q u i e r a de ambas posiciones demuestra que l a solución sinteti-
zadora de superar efectivamente l a m a r g i n a l i d a d re lat iva forjando u n 
n u e v o l iderazgo i n n o v a d o r , n o puede explicarse exclusivamente por cau
sas directamente estructurales. N o basta l a ubicación rea l d e l sujeto en 
u n a situación de m a r g i n a l i d a d re la t iva d e n t r o de l a institución s ino que 
es necesario, además, q u e e l i n d i v i d u o afectado haya l legado a u n grado 
m u y avanzado de madurez de su personal idad . 

A s i m i s m o es m u y i m p o r t a n t e l a p o s i b i l i d a d que el i n d i v i d u o pueda 
tener, de entablar contactos h a c i a afuera de l a institución, a s i m i l a n d o 
opiniones , actitudes e ideologías factibles de ser confrontadas con las 
propias , lo c u a l n o sólo se l o g r a a través de lecturas s ino f u n d a m e n t a l , 
mente en base a contactos políticos personales y experiencias prácticas. 
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I V 

D e lo d i c h o se desprende que las sociedades lat inoamericanas, depen
dientes y subdesarrolladas ofrecen u n p a n o r a m a generalizado de asin-
cronía i n s t i t u c i o n a l . Este fenómeno es p r o p i c i o p a r a que u n i m p o r t a n t e 
n ú c l e o de sujetos se h a l l e n expuestos a u n a situación de m a r g i n a l i d a d 
r e l a t i v a procl ive a las innovaciones . Part idos políticos, sindicatos, ejér
citos, Iglesia, organizaciones burocráticas civiles, etc., h a n const i tu ido 
estructuras estratificadas internamente merced a la distribución diferen
c i a l de posiciones dotadas de poder y prestigio. A m e d i d a que los indi¬
v i d u o s ascienden en esta escala jerárquica se supone que van i n t e r i o r i 
z a n d o cada vez más las normas y valores que constituyen l a ideología 
p r o p i a de la institución. A l m i s m o t iempo, v a n aislándose cada vez más 
de las bases económicas reales en que reposa de hecho su poder, prestigio 
e ingreso intra inst i tuc ionales , desdibujándoseles crecientemente la real i 
d a d subdesarrol lada y dependiente d e l país, donde u n poder de d o m i n a 
c i ó n t r a d i c i o n a l o semi-tradic ional concede recursos p a r a mantener estas 
inst i tuciones con el evidente propósito de que no se generen conflictos 
q u e amenacen sus fuentes de poder económico. 

P o r otra parte, ampl ios sectores populares emergentes, incentivados 
p o r las impl icac iones de u n proceso de urbanización acelerado, comien
zan a plantear aspiraciones de consumo cada vez más altas e irreversi
bles, que contrastan c o n sus bajos niveles reales de v i d a . 

L o s niveles jerárquicos altos de las instituciones mencionadas, socia
l izados en u n a ideología conformista , p r o p i c i a n el m a n t e n i m i e n t o de u n 
"status q u o " que es insostenible de hecho. E n cambio los i n d i v i d u o s 
pa r c ia lmente marginal izados de los centros de poder i n s t i t u c i o n a l t ienen 
u n a tendencia más acentuada a relacionarse con el m u n d o real , proba
blemente buscando en él u n poder y u n prestigio que compensen la ca
r e n c i a p a r c i a l de estos elementos impuestos p o r l a jerarquía i n s t i t u c i o n a l . 

Quizás u n o de los aspectos más destacados de esta d i ferencia de acti
tudes entre los niveles jerárquicos altos y los parc ia lmente marginales la 
ofrezca el nac iona l i smo. Este podría definirse como u n sent imiento hon-
clámente arraigado en l a p e r s o n a l i d a d que i m p l i c a la identif icación del 
sujeto con los atr ibutos más relevantes de su país. E l complejo de acti
tudes y opiniones que g i r a n en torno a l n a c i o n a l i s m o variará en fun
ción de la ubicación d e l sujeto en l a escala estratificada i n t e r n a de la 
nación, que h a de c o i n c i d i r en gran m e d i d a con el grado de poder, pres
t ig io e ingreso que éste detenta en l a institución a la cua l se adscribe. 

Se h i p o t e t i z a q u e e l n a c i o n a l i s m o de los niveles jerárquicos altos de 
l a institución que se considere, será d is t into a l de los sectores medios y 
bajos. L a distinción se f u n d a m e n t a en u n a forma d i s t i n t a de i d e n t i f i 
cación del sujeto c o n los atr ibutos más relevantes del país, o mejor d i 
cho con u n a d i s t i n t a elección de atr ibutos relevantes p a r a el país. 

Esto resulta bastante c laro si se piensa que cada i n d i v i d u o tiene u n a 
visión diferente de su sociedad n a c i o n a l según el grado de satisfacción 
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o privación que disfrute o padezca en e l la . Esta satisfacción o pr ivación 
l o l levará insensiblemente a asignar a su nación los atributos q u e me
j o r se compadezcan con su p r o p i a situación estructural . 

L o s sujetos que o c u p a n los niveles jerárquicos más altos dentro de 
l a institución a que pertenecen, acusarían u n a tendencia a n o compa
r a r l a posición de su nación c o n l a de otras naciones superiores, iguales 
o inferiores a la suya p r o p i a . Es decir , se hal larían demasiado aislados 
en su ideología i n s t i t u c i o n a l como para p e r c i b i r claramente ciertas rela
ciones externas de l a nación a que pertenecen, como podría ser l a re
lación de dependencia con naciones más poderosas que l a p r o p i a . Es 
m u y probable que e l a l to n i v e l de poder y prestigio intra inst i tuc ionales 
les b loquee l a percepción de que ta l n i v e l n o guarda relación a l g u n a 
c o n el bajo n i v e l que esos mismos elementos poseen referidos a l a pro¬
p i a nación en u n sistema estratificado i n t e r n a c i o n a l . 

E n tales casos, los sujetos considerados enunciarían su s e n t i m i e n t o 
nac ional i s ta a través de las glorias d e l pasado, haciendo referencia a u n a 
época e n l a cua l l a estratificación i n t e r n a c i o n a l n o era tan evidente n i 
se hacía tan tajante l a brecha entre las grandes potencias continentales 
q u e m o n o p o l i z a n u n a a l ta tecnología y los países dependientes c o n dife
rente n i v e l de desarrol lo económico y social. O t r a forma de exter ior izar 
este n a c i o n a l i s m o "estático", consistiría en l a propagación de mitos acer
ca de las fabulosas riquezas potenciales d e l país. C u a l q u i e r a de estas 
modal idades refleja u n "escapismo" que busca l a exaltación de l a na
ción s i n considerar su presente situación de dependencia. 

P o r e l contrar io , e l n a c i o n a l i s m o de los sujetos marginal izados par
c ia lmente de los centros de decisión inst i tucionales consistiría en u n a 
identif icación m a y o r y más consistente con los atr ibutos presentes de l a 
nación. Sería u n n a c i o n a l i s m o realista, " d i n á m i c o " y n o "estático", 
f ruto de l a situación de m a r g i n a l i d a d re lat iva . L a falta p a r c i a l de ma
nejo de poder i n s t i t u c i o n a l i z a d o haría que ellos tuv ieran u n m a y o r 
contacto e información respecto de l a sociedad g lobal , con grupos e 
intereses diversos y a veces antagónicos a los de l a institución p r o p i a . L a 
percepción realista de l a situación i n t e r n a y externa del país contribuí-
ría a q u e estos i n d i v i d u o s l o g r a r a n u n a identif icación con l a nación n o 
ya u n i d a a su pasado " g l o r i o s o " o a u n f u t u r o plagado de mitos, s ino 
a u n presente cargado de las contradicciones y pugnas propias d e ' l a si
tuación de subdesarrol lo y dependencia . E n otras palabras, l a i d e n t i f i 
cación d e l sujeto con l a nación se haría pensando en ésta, como una. uni¬
d a d que p u g n a p o r ascender en u n sistema i n t e r n a c i o n a l en el c u a l e l l a 
o c u p a los estratos más bajos. L a p r o p i a situación estructural de m a r g i 
n a l i d a d re lat iva de estas personas se haría extensiva 3. SU interpretación 
d e l sent imiento n a c i o n a l : su nación sería también u n a u n i d a d m a r g i n a l 
e n u n sistema estrati f icado c o n t r o l a d o desde a r r i b a , en el c u a l l a m o v i 
l i d a d ascendente encontraría obstáculos harto difíciles de vencer 

C o n c e b i d o de esta m a n e r a e l n a c i o n a l i s m o pierde su sentido exclusi
vista p a r a transformarse en u n s e n t i m i e n t o reivindicatorío que buscará 
gradualmente a f i n i d a d e n otras naciones sometidas a l a m i s m a situación 
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e s t r u c t u r a l . E l nac iona l i smo dinámico y r e i v i n d i c a t i v o d e l s t a t u s nacio
n a l e n e l sistema estratificado de países podría calificarse también como 
u n n a c i o n a l i s m o integrador, que s i n r e n u n c i a r a l sent imiento de adhe
s ión a l país conciba su p o s i b i l i d a d de recuperación como u n a " u n i ó n 
e n t r e iguales", a través de u n creciente estrechamiento de vínculos eco
nómicos, políticos y culturales con naciones igualmente dependientes y 
subdesarrol ladas. 

P a r a que l a ideología nac ional i s ta-re iv indicat iva pase a ser u n a ideo
l o g í a nacional ista- integradora se requiere el surg imiento de l a convic
c i ó n acerca de las l imitac iones económicas, tecnológcas y político-milita-
r e l d e l actual Estado-Nación subdesarrol lado y dependiente. A m e d i d a 
q u e se p o n g a n en evidencia sucesivos intentos frustrados de dar respues
ta a l a dependencia externa e n f o r m a i n d i v i d u a l y n o concertada p o r 
p a r t e de cada Estado, se irán af ianzando l e n t a pero seguramente las 
nuevas lealtades regionales q u e lejos de d e b i l i t a r l a lea l tad a cada na
c i ó n reforzarán las posibi l idades efectivas de toni f i car la . 

A l m i s m o t i e m p o que estas frustraciones se vayan a c u m u l a n d o , se 
i r á n perfeccionando parale lamente los instrumentos económicos y jurí-
dico- inst i tucionales tendientes a consol idar las interacciones coordinadas 
de los Estados involucrados en l a naciente polít ica nacionalista-integra-
c ionis ta . E s t a n o puede crecer a través de simples declaraciones sino 
q u e su incrementación será e l árduo y doloroso p r o d u c t o de u n a depen
d e n c i a creciente contra l a c u a l sólo podrá lucharse a través de audaces 
y dramáticas decisiones políticas. 
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