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El americanismo como ciencia interdisciplinar 

El continente americano, con su multiplicidad etnica y 
cultural, ha proporcionado un escenario ideal para la aplicacion 
de los cambios que la ciencia historica viene experimentando 
a lo largo de los ultimos cincuenta anos. Son cada dia mas 
los americanistas que han aceptado el reto de hacer historia 
teniendo muy en cuenta las particularidades economicas, 
sociales y culturales de la region. Esta actitud cientifica se ve 
hoy dia estimulada por las politicas de desarrollo promovidas 
desde las esferas internacionales y suponen una predisposicion 
al dialogo interdisciplinar cuya consecuencia es el inevitable 
acercamiento de la historia a las Ciencias Sociales. Tematica, 
metodologia y objetivos se amplian y transforman afectando, y 
tal vez cuestionando, la propia esencia de nuestra disciplina. 

1. Conferencia pronunciada en la Academia Dominicana de la Historia la 
noche del miercoles 11 de enero de 2006. Una version preliminar de 
este trabajo fue publicada bajo el titulo "La Historia de America ante 
los nuevos retos", en Metodologia Docente de la Historia de America. 
Asociacion Espanola de Arnericanistas. Editores Ronald Escobero et 
al, Pamplona, Espana, 1999, pp. 89-99. 

2. Investigadora y profesora de Historia de la Universidad de Alcala, 
Madrid. 



Hace tan solo unas decadas la Historia de America se 
ocupaba casi exclusivamente de los organos de gobierno en 
Indias, las instituciones y los grandes hechos y personajes 
politicos, mientras que las cuestiones economicas y sociales 
ocupaban un segundo plano y en todo caso eran tratadas 
siempre desde la optica del Estado y de sus representantes, o 
bien se enfocaban hacia el terreno de los sectores dominantes. 
La forma en que los procesos politicos y administrativos eran 
vistos y sentidos por parte de las colectividades indigenas 
y de las castas interesaba muy poco, pues parecia que estos 
grupos, desde su posicion marginal y desde su anonimato, no 
intervenian activamente en el curso de los acontecimientos. 
Sin embargo, estaban alli. Asi nos lo hizo ver la Escuela de 
los Annales que en la decada de los anos cincuenta se ocupo 
de reivindicar para la Historia el estudio de las masas y de su 
papel en todos los ambitos del acontecer humano. 

Es muy cierto que los episodios coyunturales de la America 
republicana, representados sobre todo por los consabidos 
"proceres y batallas", fueron objeto de una calurosa acogida 
por parte de la tradicional histoire evementielle. Pero la 
historiografia del continente se afano, sobre todo despues de 
1960, en trascender la linea tras la que se enfatizaba el dato y 
el episodio politico para, a partir de ellos, tratar de construir 
estructuras que permitieran indagar mejor en los por ques de 
la Historia, descrita en todas sus dimensiones y en el tiempo 
largo. Fue asi como las colectividades americanas acabaron 
por imponerse desde el anonimato para explicar los profundos 
cambios estructurales (sociales, economicos y politicos) que 
se producian en el continente y que acaparaban la atencion de 
las nuevas corrientes historiograficas de nuestro siglo. 
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Con estas iniciativas y con las propuestas de la New 
Economic History, se inicio una andadura metodologica que 
habria de tener gran trascendencia para nuestra disciplina, ya 
que supuso, no solo un drastico giro tematico hacia lo social 
y lo economico, sino que permitio concebir nuevos objetivos 
que serian decisivos para la aproximacion entre la Historia y 
las Ciencias Sociales. Con el indudable aliento de los enfoques 
marxistas, centrados en el materialismo historico, la Historia 
dejo de ser a partir de entonces una disciplina erudita, ocupada 
exclusivamente en la descripcion del pasado, para convertirse 
en una ciencia capaz de interpretarlo y de buscar regularidades 
en el comportamiento humano con las que establecer leyes 
cientificas que ayudaran a explicar el presente y arrojaran luz 
sobre nuestro 

Varios factores intervinieron en esta conjugacion de 
intereses entre la Historia y las Ciencias Sociales. Uno de 
ellos (quizas el primero) fue la incorporacion al conocimiento 
de nuevos espacios y realidades cuyo tratamiento y estudio 
escapaba a los esquemas metodologicos de una Historia 
concebida desde el etnocentrismo europeo. Pero el verdadero 
auge de este dialogo interdisciplinar coincidio sin duda con 
la reorientacion del liderazgo politico y cultural que tuvo 
lugar tras la Segunda Guerra Mundial y con la subsiguiente 
aparicion de nuevos intereses en el campo de la Economia y 
de las ideas. El balance de la contienda otorgo a los Estados 
Unidos y a la Union de Republicas Socialistas Sovieticas un 
gran protagonismo cientifico que se revelo en la importancia 
dada a los estudios economicos y sociales. 

3. Jose Antonio Maravall. "Teoria del saber historico". Revista de Occi- 
dente, Madrid, 1958. 



Tambien debemos tener en cuenta la contribucion que 
en todo este panorama de cambio tuvieron las teorias del 
subdesarrollo abanderadas en los anos 1950 por la Comision 
Economica para America Latina de las Naciones Unidas 
(CEPAL), asi como el surgimiento, dentro del continente, de 
movimientos intelectuales centrados en la solidaridad regional 
frente a los enfoques nacionalistas y en la busqueda de una 
identidad propia frente al eurocentrismo. En esta linea se 
inscriben instituciones con sedes ambulantes como la Facultad 
Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) o el Consejo 
Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO). 

Desde el punto de vista metodologico, es indudable que la 
incorporacion de America al escenario historico proporciono 
un excepcional laboratorio para el desarrollo de los enfoques 
interdisciplinares. Asi 10 reconocio el antropologo George 
M. Foster quien afirmo que ningun caso en el mundo como 
el de America se prestaba tan adecuadamente a una vision 
multidisciplinar de su realidad.4 

Para el caso americano es la Antropologia la ciencia social 
que sin lugar a dudas ha entablado un dialogo mas fluido (y 
polemico) con la Historia. Con esta voluntad se alzaron voces 
tan cualificadas como las de E. Evans-Pritchard o Claude Levi- 
Strauss para afirmar que la Historia y la Antropologia Social 
eran indisociable~.~ o que la Historia y la Etnologia compartian 
no solo materia y metodos, sino incluso  objetivo^.^ 

4. George M. Foster. "Aspectos antropologicos de la conquista espanola 
de America". Anuario de Estudios Americanos, Sevilla, 1954, Vol. VIII, 
N. 35-36, pp. 155-171 y 190. 

5. E.Evans-Pritchard. "Anthropology and History". SocialAnthropology 
and other essays. New York, 1964, pp. 172- 19 1. 

6. Claude Levi Strauss. "Introduction: History and Anthropology". Struc- 
tural Anthropology, New York, 1963, pp. 1-27, p. 191. 
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En Espana, la Historia ha proporcionado el marco 
institucional para que dicha interlocucion se produzca a 
nivel academico. Vemos asi que en los Planes de Estudios 
de los diferentes ambitos universitarios cada dia son mas las 
materias relacionadas con la Antropologia que se integran en 
las facultades de Historia formando parte de una Licenciatura 
comun. Esta apertura tematica y metodologica de la Historia 
es cada dia mas perceptible dentro del americanismo espanol, 
y puede verse tanto en el enfoque de los proyectos de 
investigacion7 como en las recientes monografias y trabajos 
que estan cada vez mas cerca de los sectores y de las cuestiones 
que comparten actualmente otras ciencias y disciplinas. Esta 
misma tendencia dialogante se observa en la organizacion y 
contenido de los congresos, cursos de post-grado, seminarios 
o revistas americanistas, donde historiadores, antropologos, 
linguistas, geografos y sociologos se dan actualmente cita para 
abordar conjuntamente los mismos temas e, incluso a veces, 
haciendo uso de metodologias afines. 

Desde un punto de vista estrictamente metodologico, la 
disciplina que ha dado forma cientifica a esta conjugacion 
de intereses entre la Antropologia y la Historia es sin duda la 
Etnohistoria. Charles Gibson y H. B.Nicholson contribuyeron 

Como ejemplo me permito citar el Proyecto titu1ado:"Marginalidad y 
globalizacion. Su incidencia en los procesos de integracion social en 
el sur andino (Departamento de Moquegua, Peru)", que fue auspiciado 
por el Ministerio de Educacion y Cultura de Espana y en el que inter- 
vinimos profesores de Economia, Antropologia, Geografia e Historia. 
El mismo equipo de trabajo acabamos de iniciar un nuevo Proyecto 
interdisciplinar en la Republica Dominicana, sobre: "Migraciones y 
codesarrollo en el suroeste de Republica Dominicana", bajo el auspicio 
del Centro de Estudios de America Latina y de Cooperacion Interna- 
cional (CEALCI) y la Fundacion Carolina (FC). 



muy significativamente al desarrollo de esta novedosa 
propuesta metodologica, siendo los mexicanos los primeros 
en reivindicarla para el americanismo con la fundacion del 
Instituto Nacional de Antropologia e Historia que se estreno 
jen 1939! con estudios sobre comunidades y haciendas. 
Dentro de este campo metodologico es donde podemos 
considerar que se desenvuelve buena parte de la historiografia 
americana de nuestros dias con numerosisimos autores de los 
que aqui no puedo sino dar algunos ejemplos como pueden 
ser: Enrique Florescano (discipulo de Braudel); Miguel Leon 
Portilla o Pedro Carrasco para Mexico; John Murra; Pablo 
Macera; Manuel Burga; Maria Rostorowski; Franklin Pease 
o Luis M.Glave para el Peru.8 Y para el caso de Republica 
Dominicana: Roberto Cassa; Frank Moya Pons; Ruben Silie; 
y Carlos Esteban Deive. 

Dentro del americanismo espanol la Etnohistoria encontro 
su primer marco de acogida institucional en la decada de 1960 
en el entonces Departamento de Antropologia y Etnologia de 
America de la Universidad de Sevilla. Bajo la orientacion 
de su primer director, Jose Alcina Franch, se iniciaron las 
primeras investigaciones de archivo desde la perspectiva 
de la Antropologia. Alfiedo Jimenez, desde la direccion de 
dicho Departamento, puso en marcha en 1967 un proyecto 
que tomo la Audiencia de Guatemala como marco empirico 
para el tratamiento de la informacion documental como fuente 
etnografica. Fue un proyecto conjunto con el Departamento de 

8. Un balance sobre la incidencia de la etnohistoria en la historiografia 
americanista actual puede consultarse en : Franqois Chevalier, "La 
tierra: Gran propiedad, Senores y Trabajo indigena", Balance sobre 
la Historiografia Hispanoamericana, Pamplona, 1989, pp. 22 1-26 1 ; 
y Magnus Morner, "La Sociedad. Siglos XVIII y X I X ,  Ibidem, pp. 
557-591. 
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Antropologia de la Universidad de Pennsylvania y su entonces 
director Ruben E. Reina.g 

Desde el punto de vista metodologico, ese proyecto, y 
otros que le han seguido, han permitido a Alfkedo Jimenez y 
colaboradores establecer lineas maestras que han contribuido 
a precisar y clarificar la naturaleza y el alcance de la 
Etnohistoria como metodo para la interpretacion de la realidad 
americana.1•‹ 

Sobre los nuevos temas y metodos de la Historia 

Bajo la influencia de los Annales, de la Escuela Marxista 
y de la New Economic History, la Historia se comenzo a 
interesar por nuevos aspectos del acontecer humano. Tales 
son: a) El marco de la sociedad, es decir, los ecosistemas, 
la Demografia Cuantitativa y Cualitativa, los sistemas de 
interaccion sociocultural y las instituciones basicas de gobierno 
y de parentesco; b) La vida economica de las sociedades en 

9. El denominado Proyecto de Investigacion Hispano-Latinoamericano 
dicrcomo resultado una coleccion de 70.000 fotogramas sobre Guatema- 
la en el siglo XVI existentes en el Archivo General de Indias, que fueron 
depositados en 1aArnerican Philosophical Society de FiladeEa bajo el 
titulo Coleccion de MicroJim Reina-Jimenez para la Etnohistoria de 
Guatemala. Fruto directo del proyecto fueron las tesis doctorales, todas 
ellas publicadas, de los miembros del equipo: Pilar Sanchiz; Salvador 
Rodriguez Becerra; Beatriz Sune; Edward O'Flaherty; Blanca Morell; 
y Elias Zamora. Una amplia descripcion de lo que fue aquel proyecto 
pionero y de la metodologia seguida, es el articulo de Alfredo Jimenez 
"Etnohistoria de Guatemala. Informe sobre un proyecto de Antropologia 
en archivos". Anuario de Estudios Americanos, Vo1.33, pp. 459-499. 
Sevilla, 1976. 

10. Alfredo Jimenez es compilador de una obra que recoge una extensa 
seleccion de trabajos seguidos de aquella experiencia: Antropologia 
historica. La Audiencia de Guatemala en el siglo XYL: Universidad de 
Sevilla, 1997. 



relacion con la produccion, el consumo y el intercambio de 
bienes; c) El sistema de valores y creencias; d) Las reacciones 
del hombre frente a la sociedad y sus intentos de transformarla; 
y e) La vida atlpica o la Patologia Social. 

A la luz de estos cambios tambien la historiografia de 
America acuso, sobre todo a partir de los anos 1970, un 
notable giro tematico que centraba la atencion en cuestiones 
relacionadas con: la Historia Agraria (haciendas, vinculaciones, 
tenencia de la tierra, produccion, fuerza de trabajo); la Historia 
Social (elites, criollos, mestizos, indios, esclavos, comunidades 
campesinas, Iglesia); la Historia Economica (mineria, obrajes, 
gremios, mercado); y la Historia Demografica. 

El abordaje de estas cuestiones especificas provoco una 
tendencia a la regionalizacion y a los estudios de escala 
meso y micro frente a los grandes proyectos de historia 
global,ll y dieron sus frutos en estudios integrales de caracter 
interdisciplinar que se inscriben en lo que conocemos como 
Area Studies que tienen su mas paradigmatica expresion en la 
Escuela de Berkeley. Por otro lado, algunos o casi todos estos 
aspectos coincidian con el campo de interes de las Ciencias 
Sociales, tal era el caso de la Sociologia, la Antropologia, 
la Etnologia o la Economia, lo que hizo que la Historia se 
fuera aproximando a ellas tanto en relacion con la tematica 
como con los instrumentos metodologicos utilizados para su 
investigacion. 

11. Nos referimos a obras como las de Emilio Ravignani, Historia Cons- 
titucional de la Nacion Argentina, 1926; Ricardo Levene, Historia de 
la Nacion Argentina, 1936; o Jorge Basadre, Historia de la Republica 
del Peru, 1939. 
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Pero el estudio de las colectividades americanas y la 
especificidad de los campos tematicos que se abordaban exigian 
la aplicacion de una metodologia propia, considerando tanto la 
naturaleza de los actores como las peculiares circunstancias que 
rodearon el fenomeno historico de la conquista y colonizacion 
del Nuevo Mundo. 

Es un hecho que la configuracion de las sociedades 
americanas se produjo en el marco de una situacion de contacto 
cultural impositivo que transcurrio dentro de un regimen de 
coaccion y tutelaje cuando no de estricta esclavitud. En el 
caso de los indigenas estas circunstancias, si bien supusieron 
su relegacion a una posicion social y economica subsidiaria, 
les permitieron gozar de una proteccion juridica destinada 
a salvaguardar sus personas y bienes. Las contradicciones 
implicitas en este doble juego de politica indigenista y 
explotacion condujo a la adopcion, por parte de los indios, de 
determinadas conductas y actitudes mentales cuyo estudio es 
de gran interes para la Historia, pero que requiere la utilizacion 
de instrumentos metodologicos propios de disciplinas no 
estrictamente historicas. 

Campesinos y analfabetos en su mayoria, estas colectividades 
habian mantenido historicamente un escaso nivel de integracion 
en el Estado y su insignificante participacion en la cosa publica 
hizo que su presencia y su vida pasaran casi desapercibidas 
para quienes se interesaban por los acontecimientos relevantes 
de la Historia. Por otra parte, esas mismas condiciones de 
marginalidad hacian que sus huellas documentales directas 
fueran demasiado tenues lo que dificultaba la aplicacion de 
una metodologia tradicional basada casi exclusivamente en 
fuentes de archivo. 



El caso de America, sin embargo, fue en este sentido 
atipico por la profusion de actividad administrativa que 
genero el proceso colonizador y la puntualidad con que se 
registraron los procedimientos e informes tanto civiles como 
eclesiasticos. Pero, los historiadores de las nuevas tendencias 
que se interesaban por el estudio de la America colonial, 
si bien contaron con un amplisimo acervo documental, 
debieron desviar su atencion de las directrices juridicas y 
de los documentos emitidos desde los centros oficiales de 
poder o a instancias suyas, que eran los que hasta entonces 
monopolizaban su repertorio de consulta. 

Se comenzo asi a prestar mayor atencion a aquella otra 
documentacion expedida por las autoridades y organos de 
gobierno que hubieran estado en contacto mas directo con las 
sociedades indigenas y con las castas a traves de los cabildos, 
corregimientos y doctrinas, buscando lo que conocemos como 
informacion primaria, es decir, informacion no mediatizada 
o contaminada por intereses especificos de terceros. Este tipo 
de documentacion se emitio fundamentalmente en territorio 
americano constituyendo voluminosos expedientes (civiles, 
criminales, matrimoniales) visitas, probanzas, testamentos, 
cartas de compra-venta, etc., cuya consulta exigia acudir a los 
archivos locales donde se albergan hasta hoy. 

Aquella documentacion no reflejaba siempre y 
necesariamente la verdad, pero podian inferirse de ella otros 
aspectos y factores relacionados con lo que preocupaba o lo que 
interesaba a la sociedad. Como la sociedad percibia la realidad 
bajo su prisma y desde la especificidad de su posicion; es decir, 
lo que conocemos como vision emic de la realidad. Ahora la 
verdad adquiria nuevas formas, se ampliaba incorporando 
esos aspectos mas subjetivos que se empezaban a considerar 
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de enorme importancia para ayudar a conocer las multiples 
circunstancias que de una manera indirecta y a veces casi 
imperceptible podian perfectamente estar influyendo en las 
grandes innexiones del futuro y en los cambios estructurales 
y visibles de la Historia. Esto hizo que la Historia ampliara 
la seleccion cualitativa de los datos y que fuera necesario 
establecer un nuevo sistema de clasificacion que permitiera 
distinguir entre el nivel de accion (con datos muchos mas 
objetivos y cuantificables) y el nivel del pensamiento o 
sentimiento (con datos sujetos a una interpretacion mucho mas 
subjetiva y mas dificiles de cuantificar). 

Esto servia, entre otras cosas, para conocer la interrelacion 
que se daba entre las manifestaciones correspondientes a ambos 
niveles de pensamiento y de accion. Por consiguiente, el grado 
de integracion cultural de la sociedad y, en definitiva, delinear 
la estructura social de estos grupos y la actitud mental que 
subyacia en ella, cuestiones que habian demostrado su notable 
influencia sobre el acontecer de la Historia. Se aceptaron asi 
propuestas de la Antropologia que consideraban por un lado 
las conductas clasificadas dentro de lo que puede denominarse 
sistema de accionz2 o sistema social13 ,y por otro, las creencias, 
simbolos y valores clasificados como sistema de sigrziJicados 
o principios cultura le^.^^ 

La debil participacion de las colectividades indigenas en la 
vida publica y su escasisima autonomia y poder de decision, 
son factores que a menudo dificultaban la interpretacion de sus 

12. John Beattie. Otras culturas. Mexico, 1972, p. 72. 
13. Clifford Geertz. "Ritual and social change. A Japanese exarnple". 

American Anthropologist, 1957, pp. 32-54. 
14. J.Beattie y C.Geertz. Ibidem. 



testimonios, sobre todo si lo que se pretendia era conocer los 
hechos a traves de ellos. Pues en los casos en que sus voces se 
dejaron oir de forma directa, estuvieron muy mediatizados por 
los intereses de las autoridades y organos que representaban 
a la sociedad dominante y que a veces ejercian una gran 
presion sobre los informantes. Me refiero sobre todo a datos 
no cuantificables y que se inscriben dentro de lo que hemos 
llamado sistema de signijcados . 

Pero el historiador trataba de tener en cuenta todos 
estos condicionantes externos y valorar la multiplicidad de 
matices que pudiera haber disfi-azado o tergiversado aquella 
informacion. Para ello se valio de procedimientos como era el 
contraste con otros documentos emitidos con los mismos fines, 
pero en los que participaban otra categoria de informantes y 
trato, ademas, de rescatar matices ambientales que no arrojaban 
per se luz sobre los hechos promovidos por el informe o 
documento en cuestion, pero permitian conocer, por inferencia 
o por deduccion, datos que ilustraban sobre el estado de 
animo, los valores o las inquietudes de los informantes, en 
un intento de averiguar por que sucedieron las cosas asi y 
que factores culturales explicaban determinadas conductas 
sociales.15 Estos nuevos sistemas de interpretacion estuvieron 
tambien en consonancia con el desarrollo de la hermeneutica, 
procedimiento de la metodologia historica que junto con el 
analisis y la sintesis de la informacion documental dotaban al 
historiador de un juicio cada vez mas penetrante. 

15. Esta cuestion ha sido analizada por Alfredo Jimenez en varios trabajos, 
entre ellos "El testimonio contradictorio en Etnohistoria. Actitudes 
espanolas ante los indios de Guatemala". Estudios sobre politica indi- 
genista espanola en America. Valladolid, 1975, Vol. 1, pp. 229-243. 
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Por mas que se aplicaron nuevos metodos para la 
interpretacion de los documentos, el historiador de las 
nuevas tendencias debio recurrir ademas a otras fuentes de 
informacion consideradas hasta entonces ahistoricas con 
objeto de complementar su vision de la realidad social y que 
le ayudaran a visualizar, no solo las formas de hacer de los 
actores (sistema de accion), sino tambien su forma de ser; sentir 
y creer (sistema de significados). Asi cobraron importancia 
entre otras, las representaciones simbolicas expresadas en el 
ritual y en el folklore. 

Ademas, y como quiera que el tiempo corto de los 
acontecimientos habia dejado paso a los procesos de larga 
duracion (que es donde puede registrarse la cadenciosa huella 
de las colectividades anonimas), se aprovecho la oportunidad 
que el caso de America brindaba con la vigencia hasta el 
presente de sociedades arcaicas herederas muchas de ellas del 
pasado colonial, que seguian ocupando a veces sus mismos 
asentamientos de origen. Estas circunstancias confirieron 
valor a fuentes de informacion oral y etnografica que eran 
tambien nuevas para la Historia, pero necesarias dado el 
caracter analfabeto y marginal de muchas de estas sociedades, 
cuya presencia en la documentacion habia ido disminuyendo 
considerablemente desde tiempos coloniales, donde al fin y al 
cabo el indio habia ocupado el segundo peldano de la escala 
social desde el punto de vista de su condicion legal (aunque 
el ultimo si lo consideramos desde la perspectiva de su status 
social). 

La Historia pudo asi completar el conocimiento del pasado 
tomando contacto directo con las sociedades objeto de su 
estudio, e investirse de una cualidad prospectiva nueva para esta 
ciencia que le permitio ofiecer los resultados palpables de todo 



un proceso secular reconstruido gracias a la documentacion 
emitida a lo largo de cinco siglos. 

En definitiva, se aplicaba una nueva metodologia en la 
seleccion, clasificacion e interpretacion del documento escrito, 
asi como en la busqueda de fuentes alternativas que permitieran 
reconstruir toda una nueva verdad. Verdad que no se limitaba a 
tratar de reproducir los hechos (sistema de accion) de la manera 
mas estricta, objetiva y fidedigna posible, sino que pretendia 
ademas interpretar la manera de ser, creer y sentir de los actores 
sociales cuyas conductas, creencias y sentimientos le permitian 
al historiador conocer "por dentro" a las sociedades asi como 
los resortes que subyacian en su proceso evolutivo. 

Sobre los nuevos acertados?) objetivos de la Historia 
Junto con este enriquecimiento tematico y metodologico, 

los estudios de larga duracion emprendidos en torno al 
acontecer humano han permitido a los historiadores analizar 
fenomenos de gran interes actual como, por ejemplo, la 
cuestion del desarrollo y sus raices preteritas. La mera erudicion 
historica ha ido cediendo asi espacio a una progresiva dosis 
de pragmatismo que se refleja en los propositos de algunas 
escuelas que, extrapolando las experiencias del pasado y 
haciendo uso de tecnicas prospectivas, pretenden cambiar 
el curso de los acontecimientos de cara a las necesidades y 
problemas que el fuhiro plantea. A este espiritu responde lo 
que ahora se conoce como Historia-Problema. 

En realidad, esta tendencia responde a las demandas de 
una sociedad pragmatica en si misma y cuyos desequilibrios 
hacen necesaria y urgente la colaboracion de las ciencias en 
terminos de aplicabilidad y utilidad practica (mas que de 
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simple erudicion). Estamos viendo, en efecto, que el atractivo 
que ejercen actualmente los estudios sobre las colectividades 
latinoamericanas se aleja de lo puramente historico-erudito 
para aproximarse a la oferta cientifica que proporcionan el 
conjunto de las Ciencias Sociales. Este interes se refleja en 
una apremiante busqueda de soluciones a problemas de tipo 
economico, ecologico y cultural, que estan directamente 
relacionados con el subdesarrollo, los connictos de identidad 
y la integracion social, si como con la conservacion del medio 
ambiente y el respeto a las minorias etnicas. 

Las Naciones Unidas, dentro de su programa de accion 
dedicado al Desarrollo y a los Derechos humanos refrendados 
en el Titulo XVII del Tratado de Maastricht (pwitos 4 y 5), ha 
promovido la puesta en marcha de proyectos cientificos con 
relacion a America Latina, pero especificando la condicion 
de que "no se orienten a la investigacion pura sino que se 
orienten hacia la propuesta de estrategias de desarrollo ", por 
cuanto su objetivo no es otro que el de: 

'promover la mejora delpotencial cientfico y tecnologico, 
y en general del contexto economico, social y cultural, mediante 
acciones de formacion y de transferencia de conocimiento, 
favoreciendo la formacion y la investigacion en el marco de 
la cooperacion regional ". (Programa ALFA (acronimo de 
America Latina Formacion Academica). 

Este tipo de propuestas cuenta no solo con el apoyo juridico 
de la ONU, sino tambien con el respaldo de la Iglesia Catolica 
segun se refleja en la Enciclica Centesimus Annus de Juan 
Pablo 11. En la misma linea se inscriben acciones como la 
proclamacion, en diciembre de 1994, del Decenio Internacional 
de los Pueblos Indigenas, e incluso las cinco Cumbres 
Iberoamericanas de Jefes de Estado y de Gobierno celebradas 



hasta ahora, que han coincidido en senalar la importancia de 
impulsar la incorporacion social, cultural y ciudadana de las 
poblaciones marginales americanas con pleno respeto a su 
identidad y a su derecho a la diferencia. 

Tal vez la Historia no pueda sustraerse a este ambiente, 
sobre todo cuando en tematica, metodologia y objetivos se 
encuentra ya practicamente catalogada como una Ciencia 
Social mas. Ahora bien, el ingreso de la Historia en esta 
categoria cientifica significaria admitir su instrumentalizacion 
y, llegado el caso, su virtual puesta al servicio de determinados 
propositos, lo que redundaria en detrimento de la imparcialidad 
y de la objetividad, factores que, entiendo, son inherentes e 
inseparables de la propia Historia como ciencia humana que 
es por excelencia. 




