


Resumen
EI presente ensayo constituye una revision sintetica y personal

de la obra de Jean Philippe Peemans, reconocido intelectual belga

(abogado, economista e historiador), sobre la modernizacion del mundo

y el desarrollo de los pueblos. Los ejes tematicos que permiten hacer

el recorrido par su trabajo academico giran alrededor de la critica

a la mesoideologia de la modernizacion, los avatares del desarrollo

real con respecto a las teorias del desarrollo, el dialogo sur-sur-norte

y su propuesta sobre el desarrollo de los pueblos y las gentes como

alternativa a los diversos ciclos de modernizacion economica. EI analisis

interdisciplinario comprendido en la obra del profesor Peemans y su

sensibilidad hacia el mundo de 10 popular en diversos continentes

marcan un camino heterodoxo para enfrentar el reto que implica la

satisfaccion integral de las necesidades de la mayorfa de la poblacion

mundial, mientras las distancias sociales y economicas entre el Norte y

el Sur, asf como las internas con respecto a ambos arnbitos geograficos, .

siguen incrementandose.

Palabras clave: desarrollo, modernizacion, acc'ion colectioa,

economia popular, teorias del desarrollo.
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Abstract

This essay presents a review and compilation of the work of Jean

Philippe Peemans, renowned Belgian intellectual (lawyer, economist,

and historian) on the modernization of the world and the development

of peoples. The thematic lines that run through his academic work are

based on a critique of the meso-ideology of modernization, the avatars

of real development with respect to development theory, the South"

South-North dialogue, and his proposal on the development of peoples

as an alternative to the different cycles of economic modernization. The

interdisciplinary analysis in Professor Peemans's work and his sensitivity

toward the world's peoples from the different continents, marks an

unorthodox approach to confronting the challenge that is implicit for

meeting the comprehensive needs of most of the world's population,

while the social and economic distance between the North and South,

as well as the internal distances within each of these geographic

divisions, continues to grow.

Key words: Development, modernization, collective action,

grassroots economy, development theory
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LOS P U E N T E S, REA L E S 0 virtuales, unen espacios, territorios,
seres humanos, pueblos, ideas, utopias 0 suefios, que de otra manera
permanecerfan aislados. [amas deberfan ser cruzados por los ejercitos 0 las
guerras, pues son sus antfpodas. Los puentes nos ayudan a comprender que
existen otros horizontes, mas alla de nosotros mismos.

La agonfa de la decada de los ochenta del siglo xx se anunciaba en
medio de las loas a la globalizaci6n y la posmodernidad. Yo acababa de
llegar a Lovaina-la-Nueva, procedente de un corto exilio en Barcelona,
hablaba un frances bastante precario y empezaba a cursar un posgrado en
desarrollo, algo ajeno a mi formaci6n jurfdica y filos6fica, como requisito
necesario para el doctorado en Ciencias Polfticas. Mi primera asignatura
en la Universidad Cat6lica de Lovaina, despues de los divertidos cursos de
frances en el Centro de Lenguas Vivas, era la de Teorfas del desarrollo, y
el profesor se llamaba Jean Philippe Peemans.

Los asistentes formabamos un amplio y abigarrado grupo humano,
muy diferente del de los compafieros italianos que habia conocido en la
maestrfa de filosoffa polftica y jurfdica unos afios antes en la Universidad
de la Sapienza de Roma: muchos j6venes belgas, valones y flamencos
(estos ultimos tan despistados como yo), varios africanos (algunos de ellos
no tan jovenes), dos asiaticos, unos pocos arabes, unos cuantos visitantes
del resto de Europa y una pequefia colonia, un poco mayor en edad, de
latinoamericanos, quienes ya empezaban a hacer circular las traducciones
artesanales al castellano de los textos en ingles contenidos en el syllabus
de la materia, que yo apenas habfa ojeado.

Mi escepticismo y desconfianza frente al tema del desarrollo,
alimentados por las lecturas que habia realizado de la Escuela de la De-
pendencia, iban acompafiados por el pragmatismo necesario para seguir
un program a academico que, con el promedio suficiente, me permitiera
hacer 10 que yo deseaba: una investigaci6n doctoral sobre las relaciones de
poder en el movimiento popular colombiano.

Cuando entre al auditorio donde se iba a dictar el curso de
Teorfas del Desarrollo, esperaba sufrir a un adusto profesor belga,
ensimismado en la misi6n de enseiiamos la ruta para llegar al eden del
progreso occidental y las f6rmulas magicas para realizar con exito ese
peregrinaje, encontradas al azar en el mercado libre por los tigres y los
dragones asiaticos. Yame habia llenado de una paciencia estoica que,
sin embargo, luego me fue muy util: para mi infortunio, ese tipo de
docente me esperaba en otras asignaturas, con las que me tropezarfa
en los meses siguientes. Por el contrario, me encontr / con un profesor
calido, apasionado y heterodoxo; abogado, economista e historiador, J.
Ph. Peemans, 10 mismo que Frederic Debuyst y Guy Bajoit, compartfa
mi escepticismo y desconfianza, a los que les sumaba la sapien cia los
conocimi ntos que yo no tenia, y nos ofrecfa con generosidad las h ITa-
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mientas metodologicas, conceptuales y analiticas para tejer una critica
concreta a los discursos sobre la modernizaci6n y el progreso, mas aca
y mas alla de mis abstracciones filos6ficas 0 de los referentes que habia
encontrado en las obras de Marx, en el marxismo y en el pensamiento
libertario y socialista.

En el transcurso de ese semestre, y de otros en los que segui can gran
placer y curiosidad intelectual aSignaturas como Politicas de desarrollo
y planeaci6n para el desarrollo, 0 las lecturas del Seminario sabre Asia y
Africa, y a 10 largo de los afios en los que poco a poco fui entablando una
amistad can Jean Philippe Peemans y varias complicidades intercontinen-
tales, aprendi que estaba frente a un puente maestro. El profesor Peemans
me iba a facihtar el transite interdisciplinario hacia la comprensi6n critica
de la mesoideologia de la modernizaci6n, los avatares del desarrollo real,
la riqueza del analisis Sur-Sur-Norte y la potencialidad del desarrollo de
los pueblos y las gentes.

La mesoideologia
de la modernization

Desde la modernizaci6n dogmattca, esa corriente universitaria
estadounidense de la posguerra que intent6 convencernos de que habia
etapas evolutivas para llegar a ser 10 que el Norte decia ser, hasta el pos-
desarrollo, entendido como la den uncia academica y el analisis radical del
discurso de poder encerrado en la apologia del desarrollo, J. Ph. Peemans
reconstruye en su obra las transformaciones hist6ricas de las corrientes
te6ricas sabre la modernizaci6n, en el escenario concreto de los conflictos
entre actores sociales y societales'.

Durante media siglo y tras la mampara de la modernizaci6n, el
discurso analitico y normativo sobre el desarrollo, pasa de constituir un
paradigms elaborado para quienes sam os relegados al subdesarrollo,
a convertirse, dentro de la neomodernizaci6n globalizadora, en el
referente hegem6nico para el carnbio social, tanto en el Norte como en
el Sur. Simultaneamente, la critica a los paradigm as dominantes Huctua
entre las escuelas que asumen parcial mente el discurso del desarrollo,
matizandolo para menguar sus efectos aparentemente perversos (como
las corrientes estructuralistas y de la dependencia en America Latina, a
la modernizaci6n pragmatica en Europa, cada una can sus prefijos neo a

1. Ver Peemans J. Ph., Le deoeloppement des peuples face a la modernisation du monde,

Louoain-la-Neuoe, Paris: Academia Bruylant,/L'Rarmattan, 2002 y Peemans J. Ph.

From Modernization to Neo-Modernization: The Drift of the Dominant Development

Paradigm, en Bablewki Z. and Hettine, B., Crisis in development, Gothemburg:

Gothemburg University.
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final del siglo pasado), y las corrientes que 10 reformulan (el ecodesarro-
llo 0 el otro desarrollo) 0 10 impugnan definitivamente (par ejemplo, el
posdesarrollo) .

J. Ph. Peemans sugiere con sutileza que las teorias del desarrollo
dominantes trascienden parcialmente los metarrelatos sociologicos,
politicos y econornicos, al ubicarse en un lugar intermedio y conflictive
entre las grandes teorias de la sociedad y los discursos practicos que
justifican las acciones concretas de los gestores de la modernizacion.
Las convierte asf en mesoideologfas'', en ideologias intersticiales que
establecen nexos entre las concepciones societales y las politicas del
desarrollo; por consiguiente, las revela como discursos hegemonicos y
legitimadores de los cam bios sociales funcionales a las elites dominan-
tes, aiin con independencia de sus macroideologias, 0 mas bien, en con-
sonancia con las ambiguedades de las mismas. En tal sentido, sin caer
en la unilateralidad de la critica al pensamiento liberal y al capitalismo,
la cual ocupa buena parte de su obra con gran vitalidad, ilustra como
la fiebre modemizadora del gobiemo sovietico durante la revolucion
socialista, en la primera mitad del siglo xx, tuvo su carrelato en la
ambivalencia de Marx con respecto al orden de las casas (representado
en la acumulacion capitalista) y al orden de los pueblos y las gentes
(representado en las altemativas de desarrollo implicitas en las practicas
populares):

Desde el punto de vista propuesto aquf, el pensamiento de Marx, a
mediados del siglo XIX, se presenta como ambivalente. Por una parte,
Marx se inspira en la visi6n sobre el "orden de las cosas" que tienen
los clasicos e incluso pretende perfeccionarla, estableciendo las leyes
universales de su evoluci6n y funcionamiento. Desea demostrar que
el fundamento de este "orden de las cosas" es el de la acumulaci6n del
capital, el cual tiene reglas estrictas y leyes de bronce' impensadas por
sus predecesores. Pero para Marx, el capitalismo no s610es el modo de
produccion mas evolucionado historicamente, la forma mas realizada
del "orden de las cosas", sino que tambien constituye una organizaci6n
economica y social que conlleva en sf misma e irremediablemente la causa
del "desorden de las cosas". Para el, el capitalismo es simultaneamente
un vector del progreso, la explotacion y la injusticia. En tal sentido, no
puede ser el "fin de la historia", el "orden superior de las cosas" que los
clasicos sofiaban construir: solo otro "orden de los pueblos y de las gentes"

2. Es pertinente aclarar que el concepto no es utilizado por J. Ph. Peemans.

3. Ley de bronce es el nombre atribuido por Lasalle al principio que ell el modo de

producci6n capitalista reduce el salario de los obreros a su minima vital. (Anotaci6n del

traductor) .
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permitirfa someter la abundancia deseada de las cosas, a las exigencias de
la justicia, la igualdad y la dignidad humana 4.

Las mesoideologfas, como toda ideologfa, contienen argumentaciones
circulares que les permiten su autojustificaci6n. Peemans las identifica y
analiza a partir de la forma en que las teorias presentan la contraposici6n
entre modernidad y tradici6n, asimilando la primera con la acumulaci6n
capitalista y el crecimiento econ6mico, y la segunda con el orden de los
pueblos y las gentes. La modernizaci6n surge asf como la superaci6n de
una condici6n de atraso, pobreza, resignaci6n, resistencia al cambio, inca-
pacidad de adaptaci6n a las nuevas situaciones, violencia e irracionalidad,
connatural al mundo popular, mientras que todo 10 que se oponga a ella es
inmediatamente desoalificado, y considerado como arcaico y anclado en el
pasado: un lastre en el vuelo del globo hacia el paraiso sofiado, Por ende,
las contravirtudes del orden de los pueblos y las gentes con respecto a este
orden de las cosas, representado por el proceso de modernizaci6n, son
vistas como problemas ex6genos: obstaculos que deben ser superados en
el viaje inevitable del progreso.

La circularidad se configura cuando, desde una perspectiva crftica,
se constata que tales contravirtudes son creadas por las mismas teorias
en su devenir discursivo 0 son el resultado de las politicas de desarrollo
que justifican y promueven la modernizaci6n. La disecci6n que realiza
Peemans del analisis de la pobreza inherente al discurso modernizador
es bastante ilustrativa; pobreza generada en buena medida, y parad6jica-
mente, a partir de las practicas modernizadoras impulsadas par las elites
dominantes:

Mediante esta construcci6n de los "actores de abajo" en terrninos de
pobreza, definida por los ingresos monetarios, el discurso modernizador
consigue desposeer doblemente a las masas populares de su identidad.

Por una parte, concentra el conjunto de las realidades populares en
un solo indicador que, par su propia naturaleza, los reduce a un estatus
de inferioridad irremediable: ellos quedan verdaderamente sumidos en la
parte inferior de la escala social, la cual es medida en terminos de dolares,
Todo 10 que se realiza en la vida popular, sus redes de reciprocidad, de
clientelismo, de redistribuci6n, su identidad, su capacidad de resistir y
de adaptarse por generaciones; en sintesis, su capacidad de producir una
sociabilidad multiforme e industriosa, todo eso es anulado, reducido a un

4· Peemans J. Ph, Le deoeloppement des peuples face ii la modernisation du motule,

Louvain-la-Neuve, Paris: Academia Bruylant,/L'Harmattan, 2002, pp. 14-15. (Traducci6n

del autor).
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indicador que por su propia naturaleza Ie niega a quienes son revestidos
can el, cualquier estatus de actor de su propia vida y, en consecuencia, de
su propio desarrollo.

Por otra parte, el analisis en terminos de "pobreza" descalifica las
iniciativas populares, en la medida en que elIas escapan a los indieadores
que permiten evaluar sus resultados de acuerdo con el discurso modern i-

zador. Definidos como pobres, los "actores de abajo" no pueden tener otro
proyecto que el de salir de la pobreza, siguiendo las pautas establecidas
par los "expertos", quienes, a su vez, decretan los criterios para evaluar su
"infraexistencia". EI unico proyecto en el cual se pueden inscribir es aquel
que les perrnitira poco a poco realizar actividades que sean compatibles
can el crecimiento econ6mie05.

Sin ceder ante los cantos de las sirenas modernizadoras y sin
necesidad de amarrarse al mastil de su barco academico, Peemans tiende
un puente interdisciplinario entre la teoria crftica de la sociedad y la
desmitificacion de los discursos dominantes sobre el desarrollo, que se
presentaban a si mismos como los textos sagrados del orden de las cosas.

Los avatares del desarrollo real
Con un cierto dejo de ironia, la obra de Peemans esta atravesada

por el estudio del desarrollo real; es decir, par el analisis critico de los
resultados de las politicas de desarrollo, cotejados con las teorias que
los sustentan y los estudios apologeticos de determinadas experiencias
consideradas como paradigmaticas". El desarrollo real es confrontado
con las teorfas del desarrollo, mediante una analogia inversa al contraste
recurrente entre el socialismo real y las teorias socialistas. En la busqueda
de tal prop6sito, Peemans basicamente utiliza tres herramientas analf-
ticas: la historia de mediana y larga duraci6n, el estudio de las practicas
con respecto a las teorfas que la justifican (no a referentes externos) y la
reconstrucci6n multidimensional e interdisciplinaria de la praxis societal
y social del desarrollo, como respuesta al reduccionismo economicista
dominante en la mayorfa de las escuelas de la modernizaci6n.

La historia de mediana y larga duraci6n nos lleva a comprender las
politicas de desarrollo dentro de los procesos de acumulaci6n capitalista,
y a evitar su confinamiento en determinadas coyunturas que, debido a

5 Ibidem, pp. 452-453. (Traducci6n del autor),

6. Vel': Peemans J. Ph., "Le role de Ia proto-industrialisation dans le debats sur l'histoire

du d veloppement asiatique: line note introductive avec ref renee particuliere au cas de

L'Inde", en: Gerard H. (Ed.), Integrel-population et deceloppement, Chaire Quet let

1990, Louvain-LA Neuve/Paris, Acad mia-L'Harrnattan, 1993·

CIENCIA POUTICA N'l ENERO-JUNIO 2006
ISSN H09-230X/PAGS. 249-262

;:
'C
C~
"~

l 255

~
~
~

~..
'"eN'



N.;

'"~
C

;
0...
;;:

256 ...J

0

~
E~
~
0-
C

::>

su naturaleza autorreferencial, no pueden servir como los iinicos factores
explicativos. Asi, el concepto de protoindustrializaci6n en el caso de la
India, arroja luces sobre los efectos de las politicas de desarrollo imple-
mentadas en dicho pais, los cuales quedaban en la penumbra en los estu-
dios de corta duraci6n 7; de la misma manera, la historia social, politica y
econ6mica del Jap6n y de Corea del Sur ofrece claves fundamentales para
entender el milagro economico de los dos paises en el siglo xx". Ouizas
el trabajo mas sugerente que realiza Peemans en esta linea analitica es
la recopilaci6n de estudios sobre el Congo-Zaire, en la cual estructura
un analisis comparado de larga duraci6n entre la epoca colonial y la
poscolonial, el cual pone en evidencia la riqueza explicativa del metodo
propuesto, dentro de una perspectiva que, como veremos mas adelante, es
multidimensional e interdisciplinaria 9

.

EI estudio de las practicas con respecto a las teorias que las justifican
habla por sf mismo. A modo de ilustraci6n, son suficientes los indicadores
que emplea Peemans para valorar las consecuencias del ajuste estructural,
con relaci6n a los objetivos explicitamente enunciados por sus promotores:
la evolucion de la relaci6n entre la deuda externa y las exportaciones, la
tasa general de crecimiento economico, la tasa especffica de crecimiento
de la agricultura y la industria, la evoluci6n del empleo industrial y del
valor agregado manufacturero, 0 la evoluci6n del salario medio. Si toma-
mos como referencia el caso de America Latina, el balance del desarrollo
real salta a la vista: entre 1984 y 1995 la deuda extern a aument6 en un
117%, mientras que las exportaciones s61010hicieron en un 77%; la tasa
de crecimiento promedio de la economia paso del 5,5% (1970-1980) al
1,1 % (1980-1990) y a13,1 % (1990-1995); la tasa de crecimiento de la
agricultura en los mismos periodos transit6 del 3,1%, al1,9% yal1,7%, •
y la de la industria, del 5,5%, al 0,4%, y alz,z%; entre 1985 y 1995
la regi6n pas6 de aportar el 36,9% del valor agregado manufacturero
generado en los paises del Sur, alz4,z%, y de representar eI6,4% en el
contexto mundial, a representar eI4,8%; de 1980 a 1995, en Mexico,
Brasil, Argentina y Chile, el valor agregado manufacturero iinicamente se
increment6 de US$157-000 millones a US$177.000 millones, mientras el

7- Ver Peemans, J. Ph., Le role de la proto-industrialisation dans Ie debats sur l'histoire

du developpement asiatique: une note introductive avec reference particuliere au cas de

L'Inde, en Gerard, H. (Ed.), Integrer population et deoeloppement, Chaire Quetelet 1990,

Louvain-LA Neuve/Paris: Academia-L'Harmattan, 1993.

8. Ver Peemans, J. Ph., Modernization, Technology, Institution and Development History:

Britain, Japan, Korea and Taiwan Revisited, Taipei/Talwwan, Nacional Cheng-Hsing

University, 1989.

9. Ver Peemans, J. Ph. Le Congo-Zaire au gre de XXe Steele, Etat, Economie, Societe

1880-1990, Paris/Montreal: L'Harrnattan, 1997.
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empleo industrial disminuyo de 9,4 millones a 7,8 millones; finalmente,
en los mismos pafses y en el mismo perfodo, el salario medio anual paso
delz9,6% aI19,6%, con respecto a los pafses del Norte. La conclusion
general solo puede ser tajante:

La cita de estas pocas cifras no requiere largos comentarios.
Simplemente elias permiten subrayar la distancia extraordinaria que

existe entre los discursos normativos de la neomodernizaci6n global y la
evoluci6n del "desarrollo real" en la escala mundial.

Por una parte, un lenguaje hecho de promesas de cambio inauditas
en la escala mundial, de convergencias entre los niveles de desarrollo de
diferentes regiones del mundo, gracias a la liberalizaci6n creciente de los
intercambios, la difusi6n de nuevas tecnologfas y la emancipacion de los
actores globales de las imposiciones reglamentarias nacionales.

Por la otra, una redistribucion de la produccion industrial mundial que
se hace practicamente sin crecimiento del empleo industrial y mediante
una pauperizaci6n relativa del mundo del trabajo en todo el planeta. Una
polarizacion creciente entre regiones del mundo y un retroceso increfble
de regiones que antes de 1980 habfan creido poder reducir las distancias
en terminos del desarrollo".

La reconstruccion multidimensional e interdisciplinaria de la praxis
social y societal del desarrollo resalta las limitaciones del analisis en
cuanto al crecimiento econornico y las potencialidades explicativas de la
vision historica que busca comprender el juego complejo entre los actores
sociales y las estructuras. En esa direccion, una aproximacion neopolan-
yana a las instituciones permite entender que no pueden ser concebidas
simplemente desde su funcionalidad con el mercado y la acumulacion
economica, sino como el resultado de compromisos sociopolfticos orienta-
dos prioritariamente a mantener la estabilidad social y polftica, y a afirmar
las identidades culturales. Por consiguiente, obliga a estudiar de manera
integral el ral que juega el Estado en los pmcesos de desarrollo y conduce
a analizar el condicionamiento mutua entre las relaciones sociales y la
acumulacion economica, y la importancia que tienen los bienes de pres-
tigio y las redes sociales, form ales e informales, dentro de las franteras
nacionales 0 mas alla de elIas, asi como la posicion geoestrategica de una
nacion en un determinado momenta historico.

En esta clave de interpretacion del desarrollo, un arquetipo
pramocional como el del mi.lagm de los poises del sudeste asidtico
pierde el encanto ideologico que 10mostraba como el paradigm a de la
modernizacion extravertida, cuyos fundamentos supuestamente reposaban
sobre la priori dad del mercado, el crecimiento econornico en virtud de

10. Ibidem. pp. 201-202.
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las exportaciones y la apertura al comercio internacional 0, en la vision
opuesta, como el arquetipo de la intervencion racional del Estado y la
banca publica para sostener al sector privado en su labor de integracion al
comercio internacional.

La lectura de Pee mans pasa por la recuperacion de la literatura histo-
rica sobre Taiwan, Indonesia, Filipinas 0 Corea del Sur, desconocida hasta
ese momenta por los adalides academicos y politicos de la modernizacion,
intencionalmente 0 debido a la ignorancia. Nos muestra un Estado ultra-
autoritario, marcado por su herencia colonial, que le impone un regimen
de hierro y sobreexplotacion al campesinado, mediante un rigido control
sobre el excedente agricola, el cual, a su vez, le posibilita al Estado jugar
un papel decisivo en la forrnacion de los precios y los salarios, y en los ter-
minos de intercambio intersectoriales entre la industria y la agricultura. Al
mismo tiempo, aparece en escena una institucion como la reforma agraria,
acompafiada por una politica fiscal y parafiscal orientada a aumentar a
sangre y fuego la productividad campesina, que garantiza el manejo del
precio de los alimentos, gracias a la constitucion de un monopsonio para
dichos bienes y de un monopolio estatal sobre la mayoria de los insumos,
incluidos los productos quimicos necesarios para una agricultura que
habia sido transform ada radicalmente durante la epoca colonial japonesa.
La consecuente diversificacion de la produccion agricola implement ada
por los campesinos para poder sobrevivir, Ie sirvio como base econornica
a las industrias agroalimentarias, las cuales desempefiaron un rol prepon-
derante en la primera fase de la sustitucion de exportaciones. Desde otra
perspectiva, la posicion geopolitica de los paises del este asiatica en la
relacion tripolar que mantuvieron con Estados Unidos y [apon, durante
la guerra fria, les facilito, entre otras ventajas, el acceso privilegiado
a tecnologias de punta. Finalmente, un embrollo de redes inform ales
complejas, enraizadas en las tradiciones, articularon a las elites politicas,
civiles, militares y econornicas dominantes, sobre la base de un clientelis-
mo con caracteristicas familiares, etnicas 0 regionales, segun el caso, y de
mecanismos extendidos de corrupcion publica y privada.

Peemans dibuja asi un paisaje totalmente diferente del de los cultores
del circulo racional y virtuoso de la acumulacion capitalista. El puente
entre la teoria y la praxis del desarrollo puede ser cruzado con el andar de
la heterodoxia.

EI dicilogo Sur-Sur-Norte
En los cursos y en la obra de Peemans existe un interes tacite por

establecer un dialogo horizontal entre las corrientes crfticas de la moder-
nizacion en Europa, America del orte, Asia, Africa y America Latina.
Tal interes parte del reconocimiento de las potencialidades analiticas
de escuelas como la estructuralista a la de la dependencia en America
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Latina, 0 de las investigaciones sobre la economia popular en Africa,
realizadas por africanos, y de la forma en que establece la relacion entre
elIas y la literatura academica europea y estadounidense, respetando las
diferencias culturales entre las diferentes concepciones, sin establecer
jerarquias, conscientes 0 inconscientes, en razon de sus origenes. Dentro
de universos intelectuales cerrados, refractarios y autorreferenciales,
donde las producciones academicas provenientes del Sur son vistas con
frecuencia como insumos empiricos 0 aportes proto-te6ricos, cuando
no son filtradas por un paternalismo indulgente, la permeabilidad y
apertura de la obra de Peemans demuestra las posibilidades de un dialogo
academico intercultural. Constituye un ejemplo de superacion, desde la
praxis academica, de la herencia intelectual y cultural' de las epocas colo-
niales, remanente aiin en muchas practicas y discursos que se present an a
sf mismos como modernos 0 postmodernos.

Contribuye, ademas, a construir un puente entre los diferentes Sures,
tan aislados entre sf por la permanente referencia a un Norte que, como en
las teorfas de la modernizaci6n, sigue siendo la bnijula por la que se guian
para el analisis del desarrollo la mayoria de los intelectuales africanos,
asiaticos y latinoamericanos. La conclusi6n del estudio de Peemans sobre
la modernizacion y el desarrollo en las sociedades africanas es un Hamado
de atenci6n en este sentido, tanto para el Norte como para el Sur:

Desde esta perspectiva, el problema no radica en Africa, sino en el
Estado moderno. Este ultimo aparece como la expresion mas racional de la
institucionalizacion polftica, 0 simplemente como la expresion mas elabo-
rada del modelo universal de la modernidad politica. Tal modelo universal
aparece mas como el producto de una experiencia historica especifica: la
de los Estados europeos despues del siglo XVI. El modelo se ha convertido
en el punto obligado de referencia porque ha sido difundido 0 impuesto
debido a la expansion mundial victoriosa de los Estados europeos.

Si observamos la complejidad politica en Africa, la naturaleza de este
Estado empobrece considerablemente la naturaleza de 10 politico.

No obstante, el proyecto occidental insiste en imponerle ese "rnodelo
universal" a Africa, en vez de observar como las actuales practicas de las
poblaciones africanas podrfan ser una leccion en 10 relacionado con las
exigencias "sustantivas" de la democracia.

Esas practicas estan profundamente arraigadas en las trayectorias
historicas african as (a pesar de haber sido perturbadas y desviadas por
los efectos de los regimenes coloniales y de los regfmenes post-coloniales
sostenidos por Occidente), y pueden ser al contrario una leccion que
permita reconocer la existencia de una pluralidad de vfnculos posibles
entre la democracia y el desarrollo.

Esas practicas ayudan tam bien a mira]' de otra manera el resto del
mundo. Por consiguiente, no hacen referencia solo a] futuro del Africa,
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sino que nos obligan a replantear los terminos de los problemas creados
por la obsesi6n occidental de implantar un "buen mode1o universal de
desarrollo". Igualmente, podrian llevarnos a pensar en las "desviaciones"
de Occidente, mas que en las "desviaciones" de Africa, en re1aci6n con las
exigencias del "desarrollo durable"!'.

EI desarrollo de los pueblos y las gentes
Bajo el concepto del desarrollo de los pueblos y las gentes, Peemans

analiza las practicas populares de resistencia y emancipacion frente a
la modernizacion impuesta, y de afirmacion de un tipo de desarrollo
diferente del promovido por las elites dominantes, nacionales 0 globales.
Indaga par la racionalidad y la logica intern a de este tipo de praxis, la cual
parte de un amplio acervo historico y tiene como referencias permanentes
las necesidades de sectores y clases sociales condenados a una supuesta
marginalidad par los agentes modernizadares.

A partir de estudios de caso en Asia, Africa, America Latina y Europa,
considera que las economfas populares, rurales y urbanas combinan una
gran variedad de practicas economicas con practicas sociales inherentes
al mundo popular, de manera que los agentes economic os son al mismo
tiempo actores sociales que participan en la construccion y reconstruccion
de su medio vital. En consecuencia, las economias populares estarfan
profundamente imbricadas en 10 social y contribuirfan, mediante la adap-
tacion y la innovacion, a crear nuevos lazos sociales y fortalecer aquellos
que han sido debilitados por la modernizacion.

Segun Peemans, estas practicas economicas reposan sobre diferentes
tipos de racionalidades individuales, insertadas dentro de un equilibro
inestable, en un conjunto de estructuras sociales en permanente construe-
cion. En los tiempos largos de la historia habrfan logrado combinar las
logicas del mercado con una redistribucion solidaria, formal e informal,
definiendo un estilo de vida con valores propios que no puede ser visto
como simples reacciones conservadoras 0 como adaptaciones funcionales
a los cambios generados por la modernizacion economica, La economia de
mercado se articularfa asi a la economia de las necesidades.

Para Peemans las form as de solidaridad social que genera el sistema
no-mercantil resultan posibles gracias a un modo complejo de redistribu-
cion de los ingresos, que lleva a una igualdad economica de los agentes
populares y a homogeneizar sus condiciones materiales de existencia.
Ademas, irnplican el desarrollo de redes sociales que combinan 10 colec-

11. Peemans, J. Ph., Crise de la Modernisation et Pratiques Populaires. Au Zaire et en

Afrique. Paris/Montreal: L'Harmattan, 199, pp. 233· (Traducci6n del autor).
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tivo con 10 individual, 10 formal y 10 informal, y activan mecanismos de
regulaci6n en los cuales existe una clara hibridacion entre la competencia
y la cooperaci6n. A partir de las comunidades locales se da un proceso
de socializaci6n de la economia que descansa sobre 10 que De Leener
denomina gobernabilidad hist6rica en sus estudios relativos al Africa'":
el tejido lento y seguro de una forma de vida altamente integrada, por
medio de la cuallas poblaciones y las comunidades locales han asegurado
la estabilidad y la reproducci6n de la colectividad, desde el punto de vista
material, social, moral y cultural.

Las economias populares implicarian tambien una afirmaci6n identi-
taria y el desarrollo, de acuerdo con Varese, de la capacidad de manejar
los instrumentos del colonizador 0 del modernizador y de consolidar
la propia identidad a traves del cambio'". Ademas, estarian guiadas
por un sentido cormin practice de segurizaci6n durable isecurisation
durable), de prevision social y colectiva para conservar en medio de las
adversidades una vida digna. Por consiguiente, encerrarian procesos de
democratizaci6n substantiva, arraigados en la construcci6n y reconstruc-
cion de un territorio, entendido este como espacio fundamental de satis-
facci6n de necesidades vitales: el habitat, el transporte, la alimentaci6n, el
medio ambiente natural y simbolico, y el espacio publico, escenario local
por excelencia para la producci6n social de 10 colectivo y de las farmas de
autocontrol social!". Estas economias populares sedan, segun Peemans,
el punto de partida concreto, ni ut6pico ni ideologico, para un tipo de
desarrollo que responda a las necesidades de los pueblos y las gentes, y
forme un puente entre el presente y un futuro mejor.

La tesis del desarrollo del orden de los pueblos y las gentes en
contraposici6n al desarrollo del orden de las casas, conformado par
los diferentes procesos de modernizaci6n y de acumulacion capitalista,

12. Peemans, J. Ph., Le deoeloppement des peuples face it la modernisation du monde, op.

cit., pp. 442 Y55.

13. Ibidem, pp. 432 Y 55.

14· Sobre el desarrollo de los pueblos y las gentes, ver Peemans, J. Ph., Le deoeloppement

des peuples face it la modernisation du monde, op. cit., capftulos 12 a 15; Peemans, J.

Ph., Crise de la Modemisation et Pratiques Populaires. Au Zaire et en Afrique, op. cit.

Peemans, J. Ph. (en colaboraci6n con P.J. Laurent), Les dimensions socio-economiques

du developpernent local en Afrique au Sud du Sahara: quelles strategies pour quelles

acteurs?, en Bulletin de l'APAD, n° 15, mayo de 1998, pp. 9-20; Peemans, J. Ph. YLaurent,

P. J., Les enjeux d'une reconnaissance de la nature des pratiques d'economie sociale en

Afrique, Louvain-la-Neuve: Institut d'Etudes du Developpement, 1998; 0 Peemans, J.
Ph., Gouvernance locale, secteur informel et pratiques populaires de developpement, en

Kioni Kiabantu (Ed.), La rlipubli.que dem.ocmt'ique du Congo face aux defis du 21e si,ecle,

Louvain-la-Neuve: Academica Bruylant, 1999.
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constituye uno de los principales ejes de la obra de Peemans, allado de
la crftica de las teorfas del desarrollo y del estudio del desarrollo real, y el
mas importante desde el punto de vista prospectivo.

Las advertencias analiticas que la delimitan son claras: no todas las
practicas econ6micas populares tienden hacia el orden de los pueblos y
las gentes, pues muchas de elIas son simples adaptaciones funcionales a
la modernizaci6n; las economfas populares no pueden ser encerradas en
un culturalismo inm6vil que no de cuenta de sus permanentes transfor-
maciones, pues conllevan implicit as practicas innovadoras para asumir el
presente y proyectarse hacia el futuro y no simples resistencias; ademas,
tienen su propia logica y su propia racionalidad, y, en consecuencia, no
pueden ser defi~idas como meramente reactivas, y son un acervo hist6rico
y dinamico de los pueblos y no una tradici6n estatica. No obstante,
en toda la obra de Peemans queda la impresi6n de la existencia de un
dualismo valorativo y maniqueo entre los pueblos y las gentes y el orden
de las casas. El primero pareceria encarnar la potencialidad de las trans-
formaciones positivas para las clases y los sectores subordinados del Norte
y el Sur, mientras el segundo representaria las trans formaciones negativas
a las que han sido sometidos los pueblos y las gentes durante los largos
procesos de modernizaci6n y acumulaci6n capitalista. Es probable que en
la histori a de nuestras sociedades esos dos universos hayan tenido muchas
mas hibridaciones que las anotadas por Peemans y que el porvenir de-
seable para nuestras sociedades s610pueda ser el resultado de combinar,
en funci6n de las necesidades de la mayoria, los beneficios derivados de
los procesos modernizadores y del pleno desarrollo de las potencialidades
propias de las economfas populares. Pero ese es un enorme puente te6rico
y practice que todavia esta por levantarse. •

•

FECHA DE RECEPCION: 21/ OS/2005
FECHA DE APROBACION: 16/06/2005

CIENCIA pOLITICA N') ENERO-JUNIO 2006
ISSN 1909-230X/P40S. 249-2b2


