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Resumo: Uma anblise discursiva da revista Cadcrnos Brnsileiros mostra que o discurso 
anticomunista do Congresso pela Liberdade da Cultura varia de maneira significativa 
entre distintos paises. A compara~jio entre os artigos "importados" e aqueles escritos 
pelos colaboradores brasileiros sobre os temas da Guerra Fria e do fim das ideologias 
ilustra essas variedades geopoliticas. 

Abstract: A discouuse analysis of the review Cad~,rnos Brnsileiros shows that the anti- 
communist discourse of the Congress for Cultural Freedom varies considerably betwe- 
en countries. A comparison of the "imported" articles with those written by Brazilian 
contributors on the themes of the Cold War and the end of ideologies highlights these 
sociolectical differences. 
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Durante la Guerra Fria las organizaciones armadas que debi- 
/ an proteger 10s paises democr6ticos contra una invasi6n sovietica 
I potencial tuvieron "complementos" culturales como el famoso 

"Congreso por la Libertad de la Cultura" (CLC). El grupo social a1 
que se dirigia era la elite intelectual y el arma con que 6sta debia 
resistir a la propaganda comunista era esencialmente la palabra 
hablada y escrita. El Congreso por la Libertad de la Cultura se 
distingue adem6s de 10s organismos "stay behind" por no actuar 

I encubiertamente. Varias de sus actividades estaban abiertas a1 
( p6blico y las c6mentaba ampliamente la prensa internacional. Lo 

que 6sta no sabia era que el CLC lo llevaba financiando la CIA 
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muchos aiios. En 10s aiios sesenta ese nexo se desc~~bre y estalla la 
bomba. 

El car6cter espectacular de las revelaciones y el contexto de la 
guerra fria en que se lucieron, entraii6 m6s tomas de posici6n que 
an6lisis. Ello explica que s610 existan dos estudios extensos sobre 
el CLC. Peter Coleman escribi6 el primero en 1989, The Liberd 
Coizspirncy. Tlre Coilgress for Crrltrrrnl Fr~~clo~rr  n~rd tlre Strrrggle for tile 
Miizd o f  Postzc~nr Er~ropr. El segundo, de 1995, liztelligerzci~ de 
l'nnticonzinlririsme. Le Congr8s p011r ln Libert(; de Zn Cr~ltrirc. h Pnrjs 
1950-1975 es obra del sociologo Pierre Gr6mion. Estas investigacio- 
nes ilustran que el CLC ocupaba una posici6n importante en el 
campo cultural. Durante sus casi veinte aiios de vida estuvo pre- 
sente en el mundo entero con un agenda cargado y medios finan- 
cieros extraordinarios. Entre sus simpatizantes se encontraban 
personalidades como Raymond Aron, Karl Jaspers, Salvador de 
Madariaga, Arthur Schlesinger Jr., Afr2nio Coutinho, Haya de la 
Torre y otros muchos. 

El CLC destinaba sus medios sobre todo a organizar colo- 
quios y a crear una red de revistas. Aunque esta filtima es sin du- 
da una de sus iniciativas de mayor alcance, ha sido muy poco es- 
tudiada. No s610 queda por realizarse el primer estudio de la red, 
sin0 que tambien queda por efectuarse el an6lisis de la mayoria de 
sus revistas. A mi juicio la ausencia de estudios en relaci6n con 
una parte tan fundamental de la producci6n congresista y el hecho 
de que se preste sobre todo atenci6n a aspectos institucionales, se 
explican por dos factores. El primero es la formaci6n sociol6gica (y 
no sociocritica o literaria) de 10s investigadores que hasta 11oy se 
han ocupado del tema. Un segundo factor es la vinculacion del 
CLC con la CIA: es probable que ella haya estimulado investigacio- 
nes de car6cter sociol6gico y politol6gico. Mas atenci6n hacia la 
producci6n discursiva del CLC seria no obstante deseable para 
enriquecer y matizar 10s estudios existentes. 

A continuaci6n propongo algunos resultados de un andisis 
acerca de las revistas del CLC y m6s especificamente de la revista 
brasileiia Cnderizos Bmsilriros (1959-1970)' Puesto que muchos arti- 
culos publicados en ella tambien aparecieron en otras revistas del 
CLC, esta investigaci6n aporta hip6tesis para las dem6s publicacio- 
nes congresistas e incluso para el CLC en general. 

' 
Para informacicin m6s completa vease Intclcctltnlcs y nntico~nrtnisnlo. La revista Coder- 
nos Brnsileiros (1959-1970). 
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1 Breve historia del CLC 

El CLC se fund6 en 1950, en plena Guerra Fria. Lasch (1970, 
355) y Ninkovich (1981, p. 169) lo sitfian en el contexto de lo que 

llaman "Cultural Cold War". El hecho de que el aspect0 intelectual 
de la Guerra Fria fuera esencial, lo recuerda tambien von Vege- 
sack: "Era una guerra que se iba a librar casi s610 con armas inte- 
lectuales" (1989, p. 237 - trad. KVB). A medida que 10s desacuer- 
dos entre Occidente y comunismo van ganando terreno, ambos 
campos recurren a portavoces intelectuales influyentes. Defenso- 
res del uno y simpatizantes del otro organizan manifestaciones 
para propagar sus ideas. En el camyo comunista, 10s eventos sue- 
len desarrollarse en torno a1 tema de la "paz". Pells cuenta: "Be- 
ginning in 1948, the Communists embarked on an international 
campaign for 'peace', complete with congresses of prominent in- 
tellectuals in Prague and Paris" (1985, p. 123). Entre esos eventos 
hay un congreso procomunista en el hotel Waldorf Astoria de 
Nueva York (en 1949). Su @xito provoca p6nico en el campo anti- 
comunista, el cual pasa a lo que Ninkovich llama "counterralies" 
(op. cit., p. 169). Uno de 10s m6s importantes acontece en Berlin en 
junio de 1950. Ser6 la iniciativa fundadora del CLC. Cabe pues 
considerar a la asociaci6n como eslab6n en una cadena dialectics 
de realizaciones culturales pro y anticomunistas.' 

La reuni6n de Berlin empieza con una ceremonia durante la 
cual se ejecuta la obertura de Egrnont. Despues, 4.000 personas 
escuchan 10s discursos pfiblicos del italiano Ignazio Silone y de 
Arthur Koestler, ambos excomu~~istas. Koestler exhorta a 10s inte- 
lectuales del mundo entero para que abandonen su "contemplati- 
ve detachment" (op. cit., p. 28) y para que se refinan en defensa de 
la democracia occidental. Durante cinco dias, 118 intelectuales de 
21 paises se dedican a debatir sobre la libertad, el totalitarismo y la 
responsabilidad de 10s intelectuales. A1 final de la asemblea se 
presenta un Mntzifiesto rz 10s honrbres libres que funcionar6 como 
pacto de base del CLC mundial, fundado oficialmente en una con- 
ferencia constitutiva en el mismo evento.' En Berlin se procede 

Esta dialCctica competitiva se desprende claramente de uuta carta de Melvin Lasky, 
uno de 10s "padres-f~utdadores" del CLC a Arthur Schlesinger Jr.: "All that remains 

, is really to build the democratic international" (Ninkovich, op. cit., p. 166). 
Como presidentes de honor se eligen Theodor Heuss (Brackenheim 1884). Karl 
Jaspers (Oldenburg 1883). Salvador de Madariaga (La Cor~uia 1886). Jacques Mari- 
tain (Paris 1882). Jayaprakasl~ Narayan (Bihar 1902). Reinhold Niebudir (Wright City 
1892), Ernst Reuter ( A l p e ~ a d e  1889) y LCopold S.Senghor (Senegal 1906). Denis de 
Rougemont (Neucl~atel 1906) es elegido presidente. 
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tambien a la primera estructuraci6n oficial del CLC. La coordina- 
ci6n general est6 a cargo del Secretariado Internacional que prepa- 
ra 10s programas y recluta sus participantes por cooptaci6n. Sus 
objetivos inmediatos flieron la organizacidn de reuniones intelec- 
tuales y la publicaci6n de revistas. 

En cuanto a la primera realizaci611, Berlin significa el inicio 
de una serie importante de coloquios. En marzo de 1951 varios 
simpatizantes congresistas de la India coordinan un coloquio en 
Bombay con el objetivo de fundar un comite nacional. Dos aiios 
mas tarde en Hamburgo se reunen un centenar de cientificos pro- 
venientes de 19 naciones distintas para debatir sobre el tema "ci- 
encia y libertad". El megacongreso siguiente se organiza en Milar 
en 1955. Tanto la asistencia de 140 representantes de todos lo: 
continentes como una traducci6n simult6nea en cuatro lenguas 
durante 10s debates demuestran que 10s encuentros se conciben 
cada vez mas a lo grande. Cuando, en 1960, el CLC festeja su de- 
cimo aniversario, se opta de nuevo por Berlin. Pero si el primer 
coloquio de Berlin era financiado por el gobierno americano, ahora 
la Fundaci6n Ford se encarga de todos 10s gastos. 

El CLC en America Latina 

Dado que 10s estudios del CLC se limitan practicamente a 
Europa y 10s EE.UU., me decidi a confrontar su informaci6n con 
datos encontrados en 10s propios folletos y revistas del CLC en 
America Latina. 

A1 inicio de su cargo como director de la revista congresista 
Crradrnzos, el espaiiol Julian Gorkin efectua una jira de prospecci6n 
en America Latina. El informe que publica sobre su viaje esta im- 
pregnado de un tono triunfal. Afirma que sus entrevistas le lleva- 
ron a la conclusi6n de que 10s latinoamericanos son tan anticomu- 
nistas como cualquier europeo. He aqui lo que escribe con referen- 
cia a ellos: "No obstante la lejania geografica del peligro imperia- 
lista ruso, [America Latina] lee y discute con pasi6n todo lo que a 
61 se refiere. La defensa de la libertad europea considerala un bien 
combn, pues sabe que si Europa se perdiera las Americas estarian 
inmediatamente amenazadas" (Clrnder1zos n. 3, ago.-set. de 1953, p. 
97). Concluye que europeos y latinoamericanos deben dialogar 
mas, y que el instrumento apropiado para ese dialog0 es el CLC: 
"El canal para esa confrontaci6n y esa colaboraci6n creo que debe 
ser y sera el CLC por la Libertad de la Cultura. La manera como 
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sido acogida su delegation, en este primer viaje de estudio y de 
c o n t a ~ t ~ ,  es asaz prometedora. Los resultados constructivos no se 
haran esperar" (loc. cit., p. 100). 

Despues de la prospecci6n de Gorkin, las actividades congre- 
sistas en America Latina se multiplican. En 1962 Ctrnd~~rlros las 
expone en un suplernento. Destaca el car6cter marginal de la par- 
ticipaci6n latinoamericana inicial: a la conferencia constitutiva de 
Berlin s610 particip6 un latinoamericano, el colombiano German 
Archiegas. Cinco alios despues, en una segunda conferencia cele- 
brada en Milan (septiernbre de 1955). se eligi6 miembro del Comi- 
te Ejecutivo a1 peruano Luis Alberto S6nchez. En fin, el folleto 
afirma la presencia constante de America Latina en el nivel con- 
gresista mundial: "no se ha celebrado una sola reuni6n importante 
del CLC o un solo seminario auspiciado por el sin la presencia de 
un latinoamericano" (Crrndc~rnos, suplemento del n. 60, mayo de 
1962, p. 24). El rnismo folleto informa que se fundaron c01niti.s 
nacionales en Argentina, Brasil, Chile, Mexico, Peril y Uruguay 
donde se organizan visitas de intelectuales europeos y exposicio- 
nes de yintores jbvenes, se fundan bibliotecas y se sale en defensa 
de intelectuales perseguidos. 

Una de las preocupaciones compartidas por muchos congre- 
sistas latinoamericanos es la Revoluci611 Cubana contra la cual se 
pronuncian oficialmente desde finales de 1960. En su estudio so- 
bre Srrr, John King realza el papel de la Revoluci611 Cubana en 
calidad de acicate de actividades congresistas: "T11e activities of 
the Congress became more significant in Latin America with the 
threat of Cuba and its seductive appeal to many intellectuals" 
(1986, p. 186). Tambien Coleman hace resaltar la nueva coyuntura 
creada por la Revoluci6n Cubana: "Fidelisino had brought a new 
sense of urgency to the Congress for Cultural Freedom" (op. cit., p. 
193)." 

El opti~nismo de Gorkin y el tono triunfal del folleto que pre- 
senta las actividades del CLC en America Latina contrastan con la 
informaci611 suministrada por Coleman quien sefiala la hostilidad 
de 10s intelectuales latinoarnericanos frente a Crrndrnzos: la revista 

' El que la posicion frcntc a Cuba sea LUX elcmcnto csencial de la identidad cohesiva 
del CLC en Anibrica Latina qucda claro en otro suplemento dc C1rlllfcri7os (s~~plemen-  
to dcl n. 47. marzo-abril de 1961). El suplcnicnto coniprcnde im manificsto aprobado 
por 10s rcpresentantes de las Asociaciones Iberoamcricanas dcl CLC en tuia reunion 
en Paris del 14 al 16 de dicienibre de 1960. El texto cnipicza por subrayar la impor- 
tancia de la de~nocracia y de  las libcrtades individt~ales en el mttndo entcro. Luego 
sigue ilna "Declaracibn sobre Cttha" que hacc patente la deception del CLC con la 
politica de  Castro. 
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difusi6n de un discurso homog6ne0, superando las fronteras geo- 
politicas y culturales que atravesaban su radio de accibn? La res- 
puesta a esa pregunta presupone un analisis minucioso de todas 
las revistas de la red. He iniciado el proyecto con el estudio de la 
revista Cadertzos Brnsileiros. Ese an6lisis de una de las revistas m6s 
"ex6ticasn del CLC constituye un punto de partida interesante 
para explorar corno procedia el CLC a1 trasplantar su ideologia 
anticomunista en un contexto politico-cultural bastante alejado de 
su cuna europea. Ilustrar4 brevernente dos aspectos de tal investi- 
gacion: el canje de articulos entre Cndertlos Brnsileiros (CB) y otras 
revistas congresistas y el an6lisis discursivo de algunos ensayos 
sociopoliticos en la publicaci6n brasilefia. 

El grado de imbricaci6n de la red de revistas congresistas 
puede deducirse del canje entre las diferentes revistas. En este 
sentido interesa confrontar el indice de Cniferrlos Brnsileiros con el 
de Preriues (Paris), Crindcrnos (Paris), Mriirdo Nrirzro (Paris/Buenos 
Aires), Exanzelz (Mexico) y Aportes (Buenos Aires), revistas congre- 
sistas con distintos estatutos, editadas en idiomas, paises e incluso 
continentes diferentes. 

La comparaci6n entre 10s colaboradores de CB y las dem6s 
revistas confirma que hay en efecto una cantidad bastante alta de 
autores migratorios que publican en varias revistas congresistas. 
Aun m6s, algunos forman parte de distintos comit6s de redaccicin. 
Esto es el caso de Erico Verissimo, que participa en el "conselho 
consultivo" de  CB y forma parte del consejo de honor de Prrzrws y 
de Ctrnder~los. En cuanto a las contribuciones, una cantidad de 63 
textos ptblicados en la revista brasilefia - aproximadamente una 
d6cima parte de su oferta total - tambien se publican en una o m6s 
de las revistas mencionadas. Este canje cristaliza un objetivo de la 
redacci6n de CB que, ya en su primer texto editorial. presenta el 
intercambio corno una de sus prioridades. CB quiere llegar a ser 
un eslab6n entre la produccion congresista brasilefia y la extranje- 
ra. Por una parte, 10s autores brasilefios encontrar5n un for0 en 
revistas emparentadas; por otra, la revista brasilefia se abrir6 hacia 
colaboradores congresistas extranjeros (CB n. 1, p. 3). La ausencia 
de informaci6n sobre el lugar de publicacion original de 10s arti- 
culos - si es que tal lugar existe -, sobre la fuente, el traductor o la 
traduccion parece indicar que el comite de redacci6n no desea 
establecer distincion alguna entre un discurso "propio" y otro 
"ajeno". Tambi6n hace pensar que las revistas congresistas pueden 
servirse libremente de la oferta en las publicaciones emparenta- 
das. 
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De 10s articulos que forman parte del canje y que aparecen en 

cB, m6s de la mitad proviene de congresistas extranjeros. una 
tercera parte es produccion europea y solo once son contribucio- 
nes brasilefias. Esto dernuestra que el canje es en gran parte unidi- 
reccional, yendo de Europa a Brasil. El momento de publicacion 
confirma esta constataci6n. Casi todos 10s 24 articulos que apare- 
cen tanto en la revista parisina Prnioc2s corno en Rio de Janeiro, se 

primer0 en Preliz~es. Los intercambios atestiguan ademiis 
una eficacia impresionante y la rapidez del tr6fico de articulos 
indica que el CLC alcanz6 un nivel de institucionalizacion muy 
avanzado. 

Los discursos 

La categorization de 10s articulos segiln su tema y su g6nero 
permite concluir que el canje incluye ante todo ensayos sociopoli- 
ticos. Incluso buena parte de 10s textos literarios "migratorios" 
tienen implicaciones politicas. En el circuit0 analizado nos topa- 
mos con autores corno Tibor D6ry, Siniavky y Brodsky, persegui- 
dos por 10s cornunistas y alabados por el CLC. Ello indica que el 
canje se inscribe en un proyecto del CLC de difundir su escala de 
valores politicos en el mundo entero para lograr asi cierta unifor- 
midad ideologica. El propio intercambio muestra a1 mismo tiempo 
que el CLC confia en el cariicter transcultural de las ideas: nada 
indica que cuestione la eficacia del trasplante de articulos origina- 
riamente destinados a un pi~blico europeo hacia un contexto bra- 
silefio. 

Sin embargo, a1 examinar el discurso de CB de m'  as cerca, nos 
consta que 6ste 110 se limita a irnportar y a reprodtlcir meramente 
el discurso congresista europeo. A1 contrario, el discurso antico- 
munista se bifurca y se adapta a las circunstancias brasilefias y 
latinoamericanas. Dos temas fundameiitales en el disctirso congre- 
sista - la Guerra Fria y el fin de las ideologias - permiten ilustrar 

variantes. 
La manera de esi-ribir sobre el tema de la Guerra Fria pone de 

manifiesto que la revista reproduce l~asta cierta medida el discur- 
SO anticomunista tal corno lo difunde el Secretariado International 
del CLC: ya en el primer nQmero leemos cartas vehexnentes de 
Howard Fast a escritores sovi6ticos comunistas (n. 1. p. 55). A par- 
'ir de la mitad de 10s aAos sesenta el discurso anticomunista y an- 
timarxista pierde progresivamente la agresividad que lo caracteri- 












