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En el abundante panorama de publicaciones dedicadas, por un lado, al 
estudio de la identidad nacional en Hispanoamerica y, por el otro, al papel del 
intelectual como actor social y cultural, acaba de aparecer un nuevo libro 
cuyo subtitulo, Intellectuals and the Quest for National Identity in Twentieth
Century Spanish America, liga ambos ambitos academicos y refleja 
claramente tanto el tema abordado como la importancia atribuida por la 
autora al papel del intelectual en la construcci6n de la identidad nacional. Por 
otra parte, el titulo, In the Shadow of the State, nos da muestra inmediata de 
los limites impuestos por el poder politico a esta actividad creadora y critica. 

El papel del intelectual en la sociedad ha sido un tema harto debatido en la 
literatura desde mediados de los afi.os sesenta, primordialmente por los 
intelectuales mismos. De acuerdo con la autora, en Hispanoamerica, estos 
han tendido a caricaturizar su papel tanto como guardianes de la conciencia 
nacional o, por otra parte, como elementos que han ayudado a perpetuar un 
orden social injusto. Este libro responde a tales cuestiones a traves de un 
estudio hist6rico que hace el balance del papel desarrollado por el intelectual 
en este continente a lo largo del siglo veinte. Tomando como referencia los 
_casos de Argentina, Chile, Cuba, Mexico y Peru y el poder comparativo que 
estos ofrecen, la autora se esfuerza por destilar los rasgos comunes en cuanto 
a la cuesti6n planteada, no sin ilustrar, con conocimiento enciclopedico, la 
diversidad existente en la evoluci6n de la vida intelectual de la region entre el 
final de la primera guerra mundial y la decada de los afi.os setenta. 

Para ello se refiere al concepto de modernizaci6n periferica -comenzado a 
finales del siglo diecinueve- indicando que, al contrario del proceso 
modernizador ocurrido en Europa, la sociedad hispanoamericana sufri6 las 
consecuencias de una falta de tejido social completo y maduro, lo cual 
produjo un proceso de modernizaci6n en la vida intelectual que -al igual que 
otros aspectos de la sociedad hispanoamericana- fue desigual y dependiente. 
Este proceso fue acompafi.ado de una clara separaci6n entre los respectivos 
universos del conocimiento y del poder politico, del mundo intelectual y del 
Estado. Desde entonces, la figura del intelectual ha sido condenada a vagar el 
espacio existente entre estos dos ambitos de tal manera que las consecuencias 
de estos hechos todavia se hacen notar. La tesis de este libro defiende que en 
Hispanoamerica, en mayor o menor medida, el mundo intelectual siempre ha 
participado en la forja de identidades nacionales a las 6rdenes del mundo 
politico y no a la vanguardia, como algunos intelectuales quisieran creer. 

El libro, dividido en dos secciones, analiza las siguientes cuestiones. La 
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primera mitad parte del concepto de modernizacion periferica ya sefialado 
para analizar de manera sistematica su profunda influencia formativa en los 
conceptos de 'intelectual' e 'identidad nacional'. Para ello, el capitulo primero 
critica ciertos paradigmas dominantes en la teoria actual por el hecho de que 
tienden a reproducir perspectivas que solamente son historicamente validas 
dentro de los contextos europeos que por lo general las han visto nacer, y 
reivindica la necesidad de tener en cuenta la especificidad historica 
hispanoamericana en cuanto a los distintos conceptos de 'identidad nacional' 
y al papel jugado por la intelectualidad en la formacion de esta. 

La segunda seccion examina el contenido de algunas de las contribuciones 
que los intelectuales han hecho en el campo del discurso nacional-popular, 
como son las cuestiones del 'biculturalismo', del 'antiimperialismo' y de la 
'historia'. Haciendo referencia a los distintos casos nacionales, la autora 
indica que todo intento de creacion de identidad nacional ha estado basado 
en dicotomias que han dado lugar a intervenciones politicas ambiguas. Asi, la 
idea del biculturalismo -indigena / europeo-, mientras que ha asentado 
visiones de una identidad nacional gloriosa y ancestral, ha sido responsable 
tambien de la casi erradicacion de esas mismas culturas en tanto se 
contemplaban 'retrasadas' y por lo tanto como un obstaculo para la 
modernizacion del pais. De manera similar, la vision antiimperialista del 
mundo intelectual hispanoamericano ha oscilado entre los extremos 
cosmopolita y nacionalista. Como consecuencia, esta modernizacion parcial 
de la vida intelectual ha tenido resultados nefastos para el estudio de la 
historia, donde, durante gran parte del siglo veinte, ha dominado el 
paradigma bicultural ---como en Mexico y Peru- o el paradigma antiimper
ialista - como lo hizo en Argentina y en Cuba. 

La conclusion final del libro da una imagen sopesada de la figura del 
intelectual en Hispanoamfaica, que no es considerado ni como responsable 
total por los defectos que las distintas identidades nacionales pudieran 
manifestar, ni como totalmente irrelevante en la formacion de estas. Por otra 
parte, el libro reconoce la importancia del papel del Estado en la creacion de 
las diversas identidades nacionales y, en este sentido, estima que el papel del 
intelectual durante el siglo veinte en Hispanoamerica se ha desarrollado 
siempre como mediador de proyectos politicos de formacion de identidades 
nacionales y nunca de manera totalmente critica e independiente. 

Las posibles criticas que se le pueden hacer a este estudio pertenecen a 
varias categorias. Por una parte, tanto la cuestion principal tratada como el 
lapso historico son tan amplios que se podria decir que el nivel de 
generalizacion necesario para acomodar todas las especificidades nacionales 
potenciales es necesariamente inmenso. En el terreno conceptual, la nocion 
cambiante del intelectual es rechazada a favor de una concepcion quizas 
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extremadamente reduccionista como lo es el concepto de Estado, que, aunque 
definido, parece a veces -como lo es en el caso de Cuba- confundirse con los 
deseos individuales de un solo hombre. Independientemente de estos detalles, 
nos encontramos ante una obra que constituye, sin duda, una importante 
contribuci6n al estudio hist6rico de las ideas y del papel del intelectual en su 
formaci6n dentro del contexto hispanoamericano. 
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RENATE MARSISKE (coord.): Movimientos estudiantiles en la historia 
de America Latina (2 vols.). Mexico: UNAM Plaza y Valdes, 1999. 

La juventud universitaria latinoamericana ha tenido una actuaci6n decisiva 
en diversos momentos culminantes de nuestro devenir, desde el ciclo 
emancipatorio, el romanticismo, la bohemia finisecular y la Reforma 
Universitaria de 1918 hasta la generaci6n de la protesta y la revoluci6n. 
Podemos, asi, aproximarnos a las distintas variantes ut6picas, expresiones 
identitarias y propuestas alternativas que se hallan en juego dentro de tales 
idearios y pnicticas sociales, junto a los problemas hermeneuticos concomi
tantes: continuidad 0 discontinuidad hist6rica, validez ultima de los agentes 0 

sujetos colectivos, vinculos con la estructura econ6mica y con las variables 
politicas de rigor. En las postrimerias del siglo XIX fue acentuandose la 
importancia que, dentro de la evoluci6n hist6rica, correspondia asignarle al 
accionar de sectores tradicionalmente descalificados: los trabajadores, la 
mujer, el hombre de color. Al mismo tiempo, surge una confianza semejante en 
las aptitudes de la juventud, que emerge como vanguardia movilizadora de las 
masas, genenindose una mistica redentora que se prolonga indefinidamente y 
se encarna en los movimientos estudiantiles. 

La UNAM, tuvo la feliz iniciativa de adelantarse a otras casas de ensefianza 
superior de mayor trayectoria y crear un Centro de Estudios sobre la 
Universidad (CESU). Desde ese instituto, Renate Marsiske ha lanzado una 
ambiciosa indagaci6n colectiva - multinacional e interdisciplinaria- en torno 
al protagonismo estudiantil en Latinoamerica, desde la Colonia a la 
actualidad. Este amplio proyecto posee escasos precedentes organicos de 
distinta factura y alcance, pudiendo recordarse algunos libros que van desde 
un ensayo superclasico como El estudiante de la mesa redonda, de German 
Arciniegas (1932), pasando por la pionera sistematizaci6n de Gregorio 
Bermann, Juventud de America (1946), hasta los ultimos avances esquema
ticos de Manuel Agustin Aguirre en el Ecuador, Universidad y movimientos 
estudiantiles (1987). 


