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PROLOGO a 

Todas las utopías tienen une raz6n para exis

tir. Ellas son producto da la incansable mente humane en 

buses de la felicidad. 

Una utopía es, por un lado, un g~nero litera

rio, pero tambi6n un fen6meno social. Muchas sociedades, a 

lo largo de su historia, han querido implantar sistemas ut~ 

picos, logrados en algunas o~esiones en pequeNao comunida

des que deopuGs ea han visto desintegradas o absorbidas por 

sociedades m~s fuertes y grande~. De cualquier forma, hist6-

ricamente han existido, aunque fugazmente, las soluciones a 

los problemas m8s cr!ticoo do los diferentes grupos sociales: 

pero a veces estas solucionen se han convertido a6lo en mi-

toa, caracterizados por la lejanía espacial y geográfica. 

La humanidad ha presentado ~pocas en las cuales 

la necesidad de soMar con una sociedad ideel -dando la situ~ 

cidn humana se convierte en una situeci6n de felicidad- ha 

sido m~s poderosa. Durante el· Renacimiento y el Barroco esta 

necesidad de soffar con nitios ideales, plet6ricae de felici

dad, se increment6, de un lado, debido a.l reourgimi.ento del 

interés por los problemas humanos; y del otro, por la necesi 

dad do concretizar en forma escrita, a veces encubierta, el 

plan ideal de algunos filósofos que hab!an elaborado unas vi-

':_':, 
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aiones de le vida y del mundo bastante originales y alter

nativas a la sociedad en la cual vivían. 

Otra época en la cual estos intereses resurgi~ 

ron, fue el oiglo XIX, duranté el cual, los ideales dn igua! 

dad, fraternidad y hermandad conmovieron el mundo y consigui~ 

ron cambios políticos muy importantos. 

En nuestro siglo, la utopía vuelvo a resurgir 

e través de obras de científicos importe1ites que plantean 

la influencio de los dascubrimLentos tacnol6gicos, cada vez 

mla grandes y fan~ésticos, sobre la felicidad del individuo. 

Sin embargo, de lo misma i::ionera, en este siglo oe har; produc! 

do las antiutopías más importanteo como Faran heit 451 o 11!!. 

!!l.!:!lli!9__f§.liz, donde: el dominio :Jel t8iaJo sobro el individuo, 

su educaci6n y au libre pensamiento es total y sumamente pe~ 

judicial a la raza humana. 

La pujanza cient!fica del hombre del Renacimien 

to, ~in embargo, c5lo advirti6 barraras políticos y eociale~ 

en suo planteamientos ideal~s, algunos de los cuoles intenta 

ron lograrse materialmente. 

En este trabajo se intenta analizar dos elemen

tos -íntimamente conectados- de la obre ut6pica de uno de 

los más importantes filósofos italianos. Hemos centrado nue~ 

tra atenci6n en la interinfluencia que presentan la sociedad 

y la educacidn. dentro de La Ciudad del Sol, porque pensa1nos 
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que en esto radica la realizaci6n del sue~o utópico. 

Por otro ledo, Campenella se adelantP por va

rios siglos a las ideas pedag6gicas actuales y plantea so

luciones a loa problemas sociales m§s importantes, que eon 

dignas de estudiarse m§a a fondo, 

No creemos que la utopía se c6nvierta en lo 

negaci6n de la realidad como algunos críticos han afirmado, 

sino en la prosentaci6n do ideales sociAlea eternamente ne

cesario a, pero en aquel momento descuidados, Nuestra inten

ción es lograr un an§lisis de la que considerorn~s una de las 

obras m~s interesantes del Renacimiento, que sin embargo no 

ha tenido, ni tuvo en su época, la importancia de que debi6 

gozar. 
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I N T R o D u e e I o N 

La época de la Reforma ne fue sino la conse-

cuencia de la labor científica y la nueva visión del mun-

do apo~tade por el Renacimiento, aunada a una transforma-

ci6n social del orden medieval en Alemania y loe Países 

Bajos~ aunque algunos historiadores conciben la Reforma 

como una etapa hist6~ica posterior al Renacimiento; Kris-

taller y Garin la consideran como una continuacidn de ~s

te,. o mejor dicho, com~ un periodo interno a él1
• El m6t2 

do científico de la experimentaci6n fue la nueva forma de 

conocimiento. La fi!osofía cambi6 la inalterable especul~ 

ci6n mística por la inveetigaci6n del espíritu humano y 

~ste ae convirti6 en el centro del pensamiento filos6fi--

co. 

Una de las pruebes m6e contundentes del inte-

r!s par compaginar filosofía y Ciencia la encontramos en 

le figura de Galileo, quien, según Eugenio Garin, solici-

t6 el otorgamiento del título de fil6eofo adem§s del t!tu-

lo .de matemático que ya tenía en Padua: "En 1610, en le 

carta que escribe a Belisario Vinta, Galileo pone como con 

dicidn para regresar a la Toscana que se le otorgue el t!-

tulo de fildsofo además del de matemáticos este asunto, que 

podría parecer secundario, entraftaba, en realidad, une toma 

de posici6n fundamental, el nacimiento, podr!a decirse de 

·,_,: 
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la nueva filosofía. Así como dos siglos nntea el punto de 

apoyo de la cultura y de una nueva co11cepci6n del mundo 

se habla desplazado hacia los studia humanitatis, ahorR se 

situaba en el terreno de los m~tem~tic~n. Desda dos pers--

pectivas sirnét~icas, el estudio del hombre y la ciencia de 

la naturaleza acababan con la hegamonia da las disciplinas 

metaf!sico-teológicas de tradición escol6stica"
2• 

Dura~te la temprana Edad Media, el saber se 

hallaba concentrado en lea siete artes libaraleag la Gre-

m6tica, la Retórica, la Dialéctica, la Aritm6tica, la Ge2 

metr!a, la Astronomía y la MOsica. La Filosofía ae ·encon

traba repra1:~ntada por la Dialéctica o Lógica elemental 

que se basaba principalmente en loe trotados srietotélicos 

traducidos por Boecio 3• 

Segan explica Kriatoller, le obra de Arist6-

teloo conocida parcialmente en el primer siglo antes de 

Cristo, tanto en el mundo occirlental como en al oriental, 

cont6 con comentaristas muy importantes a partir del oiglo 

eiguienteg En el mundo occidental encontramos a Teofrasto 

y Alejandro de Afrodisia y en el oriental, Avicena, Averroos 

y el hebreo Maim6nides. Con la aparición de Santo Tomás de 

Aquino, el Aristotelismo se propag6 fuertemente. pues fu~ 

Al quien "m§s avanz6 en el intento de reconciliar la filoso

fía aristotélica con la teología cristiana"4, Por otra parte, 
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las incipientes universidades europeas dieron el apoyo 

fundamental para la adopci6n definitiva da las teor!as fi 

los6ficaa aristot6li;o~ 5 • 
La influencia de la filosofía platónica fue 

posterior y apareció mezclada con otras, como la herm~ti-

ca y la cabal!atica. 

Durante el siglo XV, la lactura de los tex-

tos de Plat6n y de Plotino oe practicaba en las academias 

y en círculos intelectuales privados~ y su confrontaci6n 

con la filosofía peripatdtica provoc6 las diaputos m§s im-

portantes y las aperturas filas6fi=as y científicas más co~ 

tundentes como es el r.aeü de la posición galileana. 

Estas tendenciso se mezclaron con el neturali! 

mo qua había surgido con las tendencias humanistas, como di 

ce Eugenio Garin: "De modo quo quizA ni siquiera sea del tg 

do justo -al menos en la expreei6n- lo que Gentile, elocuen 

tísimo e incomparable evocador d~l Humanismo, afirm6 en el 

sentido de que la filosofía de los humanistas habría sido 

una filosofía elaborada sin conciencia de tal por loe no f! 

l6sofos-poetas, literatos, juristas, políticos y quiz6 tam-

bién predicadores y profetas- filosofía llamada a enfrenta~ 

ae y destruir a la filosof!a de los fil6sofos ••• lo cierto 

en realidad, es que la llamada no~filoeof!a era la nueva 

filosof!a que por entonces empezaba a nacer: une concepción 
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verdaderamente nueva de lo real, visto sub specie homin{e, 

ea decir, desde lo perspectiva de la libertad, la voluntad 

y la actividad; no ya un mundo inm6vil, definido en cada 

una de sus articulaciones, no ya una historia totcilmente 

prevista, sino obra, actividad, prodigiosa transformación 

de la totalidad, riesgo y, en definitiva, iliiQ • La natu-

raleza, las cosas, les estrellas, ol mundo entero ee con-

vierten en algo vivo, per.sonal y humano ••• Dios es uno pe~ 

sona vive, una voluntad activa: le obra m~gica se realiza 

en todas partes, y todo es, en su estructura profunda, vu-

!untad y actividad constructiva ••• No por casualidad osto 

visi6n se expresar§ plenamente en los libros de poes!a y 

en los tratados de fruy Tommaea Campanalla, dominicano y 

reformador, contemporáneo de Deecartes~ 7 • 

Esta larga cita explica la preparación que 

tuvo la filosofía dceorrollede durante los siglos XVI y 

XVII y quo tuvo m6ltiplee seguidores entre los que de~t~ 

can Leonardo, Galileo, Giordano Bruno y el autor que nos 

ocupe. 

Cada uno de estos grandes genios siguió esta 

tradición filosófica en sus diferentes obres. Leonardo la 

aplicó en su preocupación por el dibujo y, como Garin aa

ffala, Vasari, en su biograf!a nos lo presenta casi como un 

mago entretenido en encontrar las razones y e plicer las 

formas de le naturaleza. Galileo, p:ir su partv, al rechazar 
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el m~todo aristot6lico planta6 las bases del m~todo exp~ri 

mental. Seg~n Garin1 " la posición de Galileo es an~loga 

a la de Brunos para él, la tesis de Cop~rnico no es una m~ 

ra hipdteais matem~tica capaz .de "salvar" los fen6menos, sino 

una visión de la realidad liberada de los marcos mentales 

del Aristotelismo"ª· 

Mient~as que, pare Leonardo, al instrumento pg 

re comprender la naturaleza era el dibujo, para Galileo fu~ 

ron las Matem6ticaa1 •paralelamente fue descubriendo las 

raíces de loe erraras que la confusión peripatétice entre 

f!sica y teología había introducido en el terreno religioso. 

La ciencia humana es v6lida en le medida en que toma concien 

cia de sus limitaciones. que son las limitaciones de su ver! 

ficabilidad. La visión copernicana -visión real, que trata 

de cosas reales, y no mera hip6tesis matemática destinada e 

salvar loa fenómenos- se libera de todas sus connotaciones 

metaf!aicas y m!tices"9 

A d ' d l L' t ' d 10 t • ecir e a gunos uis oria ores , es e 1nte-

rés par le tsor!a heliocéntrica por parte de Galileo ee he!: 

mena a las teor!as herméticas y el culto salar, que nunca 

dejaron de estar en boga. 

La filosofía campanelliana se hermana a esta 

filosof!a. Le necesidad del dominio de la naturaleza a par

tir del cenocimiento mágico es una bGsqueda que se mezcla a 

loe estudios teol<Sgicos de los libros herméticas y los plan. 
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teamientos platónicos y explica el inter's de Campenella 

por colocar su ut6pica ciudad en un reinado eolar donde 

las leyes naturales dominarán poderosamente: es por esto 

que para Campanella la maldad es un ente fuere de la na

turaleza , y por lo tanta, na inmanente al ser humana, y 

esto lo comprueba a través da las teorías aobr~ la educ~ 

ci6n que plantea en asa utopía y que son motivo de este 

trabajo. 

Al preferir la abolición de la femili~ como 

la via mis lógica para intentar la supresión de la prapiA 

dad privada, Campanella se inscribe dentro del marco de 

los discípulos de Platón y, al colocar la educación de -

los futuros ciudadanos en las manos de la comunidñd, Cam

panella idealistamente concibe la libertad como un produs 

to de la nat!fraleza, que sin embargo requiere del deseo de 

vivir ssg6n ~ata y de la creaci6n de condiciones apropiadas 

a sate fin, pues pera él como para otros utopistas, lo que 

altera la naturaleza humana es la idea de la propiedad. 

Estos conceptos, en palAbres de Agnes Heller, 

a6lo pueden entenderse en razón de la situaci6n hiat6~ico

aocial que le tocó vivir a nuestro autors "En las utop!as 

de Moro y Campanelle sigue habiendo esclavos. La libertad 

y lo igualdad no se concedan a todos por igual. Su impor

tancia sin embargo, es marginal. Mientras el esclavo no 
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sea humano y el siervo estA situado por decreto divino en 

el último peldaílo de la jerarquía social, no surgir§ nin-

guna "ciencia socia!", es decir, ningGn estudio o progra-

ma cient!fico tendiente o 13 transformaci6n do tnd~ la e~ 

tructura social en beneficia do todos loe seres humanos. 

Fue, en caneecucncia, la libortad burguesa y la igualdad 

formal, lo que posibi1.it6 lil confronbici6n del reino de la 

libertad con el reino de la necesidad, as! como el anuncio 

11 
de una sociedad con igualdad ria oportunidades·--. En la uta 

p!a de Campanella la educeci6n est§ encaminada e lograr la 

igualdad social, según las anteriores palabras; sin embar-

go, su concepción se encuentra muy ligada a su tiempo y a 

los patrones que su orden mon~stica imponía, pero ea inne-

gable que el m6rito d~ Campanella, como el de todas los 

grandes utopistas, es el de plantear modelos a seguir que 

parten de estructuras sociales apegadas a su tiempo, pero 

que disparan sus posibilidades a le creacidn de puntos de 

contacto con un futuro mejor. 
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Notas a la Introducci6n1 

l. Cfr, Paul Oskar Kristeller, El pensamiento renacentista 
;¡_~~s fuentes, p. 93 

2. Eugenio Garin, Ciencia ~ vid! civil en el Renacimiento 
italiano, p. 1311 

3, Cfr. Paul Oskar Kristeller, Q.fu ...... Si-.i!..• p. 57 

4. i d..w. p. 59 

5, "Despu~s de una temprana aparición en Salerno y en N~
pole3, la filosofía ¿iristot~lica se establacil'S firmemen 
to por primera voz en Bolonie y otras universidades it; 
lianas hacia finales del oiglo XIII ••• Simult§neamenta
con el humani~mo, el aristotelismo italiano se desarro-
116 sin pausa a lo largo del siglo XIV, sujeto a lo in
fluencia de Paria y do Oxforci, en el siglo XV se hizo 
m~s indepandienta y productivo y consigui6 su m6ximo de 
aarrollo en el siglo XVI y principios del XVII" (.ilh, p. 
62} 

6. Eugenio Garin, Op, cii., P• 129 

7. Eugenio Gsrin, Medievo 'i RenacimiElnto, p. 33 

a. Eugenio Garin, Ciencia ~ vida civil en al Renacimientq 
italiano, P• 142-143 

9 • .!2.:.• P• 145 

10. Cfr. Eugenio Gcrin, id. 1 p. 155 y francas A. Yates, §iQ.!
~ano Bruno v la tradici6n b~rmética, p. 410 

11. Agnes Heller, El hombre del Renaclmiento, p. 369 
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1 

CAPITULO I s CAMPANELLA, VIDA Y OBRr-

1 

La époc~ qua le toc6 v~vir a Campanella fue 

una de las más terribles para el honbre intelectual. Cual 

quier resgo de idealismo social, político o religioso que 

marcara algo novedoeo e~a rápidamente aplastado por la In 

quisici6n. Campanella se destacó mu pronto por su antiari~ 

totelismo, y es en esto donde radie le importancia de su 

Filosof!a, Al igual que loa fildsofJs seguidores de la 

doctrina naturalista, neg6 el conocimiento a travGs de la 

rezdn pura que una parte del pensamiento renacentista hab!a 

postulado, para afirmar que sólo se puede conocer lo qua la 

naturaleza muestra sin mistorioa. 

Campanolla fue contempJránoo de Galileo y Br~ 

no, y se vio grandemente influido plr lo filosofía seguida 

por amb~s. Podemos enmarcar la filo9of!a campanelliana en-

toncas en uno de las perspectivas fLlos6ficas mis importan 

tes de los siglos XVI y XVII, la qU'!, tomando como modelo 

las tesis plat6nicas de moda en la ~!poca, habr!a de mezcla~ 

las con el Hermetismo y el Naturari imo incipientes. 

En este siglo de cont~1versiae es notable la 

presencia simult~nea de ideales art:'.sticos tan diferentes 

como los de un Tasso y un Campanell11 y los de un Ariosto y 

un Marino• Al contrario da Marino, que !:'ncontraba en la sen 
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sualidad y en la creacidn de la belleza Vác!a el fin de 

la literatura, Campanella ten!a un afAn did~ctico m~s que 

puraments ast6tico en el arte, 

El oficio del poeta as para Al un arma que 

puedG mover eap!ritusi es una funci6n como le del secar-

dote o al predicador: 

"Quelle fevola sol die approvarsi, 
che di menzogne 1 1 istoris non cuopre, 
e fa le genti contra i vizi armarsi" 

("A' poeti") 

Las influencias de Campanalla no pueden ser 

los poetas de su tiempo que se entreten!an en poetizar con 

las fábulas griegas, aino las visiones f!los6ficas anterio~ 

mente se~aladas; par ejemplo, en el sonetos "Modo de filo-

aofar" dice qua el mundo es el libro donde debo leerse el 

arte divino. 

Italia pasebe por crisis pol!ticae y religio-

sea ( la dominaci6n espa~ola en N!poles, el Concilio de 

rrento, etc. ) y los hombres que viv!en la Apoca estaban 

obligados a tomar partido, a definirse o e complicarse. 

Campanolla fue uno de los sagun~os: BU vida tranacurri6 en 
tra prieionea, conjuras, intentos de rebeli6n y peregrine-

cianea por toda Italia debido a las persecuciones. 

La poeicidn política de Campanella, por tan-

to, se complica: siendo partidario en un principio de la 
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idea da la eober.an!a universal ejercida por el Papa y el 

reino espaffol, negeria despu~s Esta y permanecer!e vein

tisiete üffos en les c~rceles de la Inquisición. Campanella 

fue e su vez, como Meinecka afirma, una de las víctimas 

més impresionantes de la Contrarreforma y uno de sus m~s 

celosos servidores. Había que tomar partido como en le 

6poca de Dante, y si se recuerda le situación de éste, se 

encontrar~ muy parecida a la de Campanella: ambos ten!an 

la esperanza en un gr~n reino gobernado por loa doe gran

des brazos1 la religión ( con el Papa ) y la monarquía (con 

el Emperador), si bien la monarquía propuesta por Dante 

era absoluta a le manera medieval y la propuesta por Cam

panella era m§s moderna, pues planteaba le unión del rey 

y del senado enlazados por la unidad universal del Papado. 

francas E. Yates ha explicado la verdadera 

posici6n filos6fica de Companella: para esta autora, la 

!~fluencia principal de Campanella fue la de Giordeno BrK 

no, si bien debi6 ocultarlo por el peligro que implicaba 

saguir aus postulados. Sean cuales fueran las influencias 

de Campenella, es indudable que a partir del estudio de 

esta autora, Campanella el igual que Bruno aparece inscri 

to en la corriente filos6fica del Renacimiento italiano 

seguidora del Hermetismo y la tradición egipcia. Sagl1n 

Yeats: "del mismo modo que el animismo de Bruno es de ori-
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gen herm6tico ••• el animismo de Csmpanella, si ·bien modi-

ficado por el pensamiento de Telesio, tiene id~ntico ori-

2 gen" • 

5610 a trav6s de la explicaci6n de su poetu-

ra filos6fica se explican las graves vicisitudes de su v! 

da, en le que podamos ver a un Campanella orgenizando la 

revuelta calabresa contra EspaMa, y posteriormente no s6-

lo aceptando la invasión espai"iola, sino prcoontar.da a tr,g 

vés de su obra Monarchia di Spagna, la unificaci6n unive¡ 

sal en manos del rey de España y la necesidad de colaba-

rer con asta hegemonía. Es indudable que el fr~cano pad~ 

cido en el lev~ntamíanto lo obligó a cambiar de actitud, 

como explica Yeataa ncampanella modific6 sus primitivas 

opiniones extremistas~ o bien porque realmente se arrepi~ 

ti6 de haber llogado tan lejos, o bien ~orque, degpués 

del fracaso de la revuelta, se dio cuenta de la imposibi

lidad que exist!a para llevarloa e 1~ pr~ctican 3 • 

Las situaciones polític~B a las que se en-

frente el pensamiento de Cempanella explican su cambio 

de actitud, pero no provocaron un cambio ideológico, pueB 

le finalidad primordial de Campanella era convertir en -

realidad su ut6pica "ciudad del Sol", en la cual se ins-

taurar!a la reforma mAgica que segOn 61 salvaría al mundo 

de le crisis en que se encontJ"aba. Dice Yates 1 " El frac!! 
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so de la revuelta no le hizo pensar ni por un momento que 

loe prodi-0ios le habían enga"ado, •• pero pens6 que debía 

modificar sus ideas y encontrar alg~n monarca dispuesto a 

construir le ciudad dentro de su reino, ya fuera el sobe-

rano espa~ol, el papa entendido como monarca ( es decir, 

como dirigente espiritual y temporal del mundo), o el 

rey de Francia. Tal es la interpretaci6n dada por Blan-

chet a le evolución política de Campanp,lla despu~s de la 

4 revuelta, y yo creo que es absolutamente correcta" • 

El tae6n da Csmpanella por llevar a la préc 

tica sus ideas filos6ficas est§ claramente mostrado en 

el párrafo anterior. Queda s6lo por comprender cu§les 

eran estas ideas manejadas en su utopía y c6mo respondían 

Astas a la problemática social de la ~poca; y de esto nos 

ocuparemos en los siguientes capitulas. 
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Notes al Capitulo l: CAMPANELLA. VIDA Y OBRA 

l. Eugenio Garin, Ciencia~ vida civil ••• p. 142-143 

2. Frances E. Vetea, Giordano Bruno y la tradici6n herm~

fu.2., p. 433 

3. !.f!.w.. p. 437 

4. 1Q..u. P• 440 
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CAPITULO II1 EL LUGAR 

Las uto~!as llevan en su misma palabra la ne

gaci6n de su posibilidad de existir materialmente. Su eti

mología ( ou-toe6q ) significa literalmente "no hay tal ly 

ger", La utop!a es, sin embargo, como hemos dicho anterio~ 

mente, una necesidad humana. El hombre la concibe a travGs 

de mitos de tierras lejanas y desconocidas, extrañas a su 

verdadera situación gsngrfifica y sociali por ejemplo la l! 

jane "tierra de Jauja" ya anhelada por les fantasías media 

volee. 

Por lo regular, los lugares elegidos oon is

las o sitios paradisíacos donde los utopistas colocan sus 

proyectos ideales, Bacon, por ejemplo, sit6a su Nueva Atl§n

tida en la isla de Cristian§polis, que el autor coloca en 

el centro del Océano Atl&ntico y que es residuo de aquella 

civilizaci6n que, ae aupone, había servido de enlace en 

una era remota entre Am!!rica y Europa, La Utopía de Moro 

se sit6a en una isla que descubre el marino Hythloday, com 

paNero de Am~rico Vaspucio. 

Al igual que ·todoa los autores de utop!as, Cam 

panella cuida el carácter geogr§fico de su utop!e. Como se

ftala Robert Klein1 "Le prémier caract~re géographique des 

Ut~pieo eat leur ioolement; ce sont de~les perdues, des 
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presqu'1lue coupées de la terrs par un canal ou par une 

cha~ne de montagnes. Les loia tirant partí de ces condi-

l 
tions, les aggravent ou se substituent ~elles au besoin" • 

Le utop!a de Campanella se aitóe en une isla. En el diálo-

go que se desarrolia en la obre, uno de los personajes, el 

genov6s, afirme1 "Giá t 1 ho detto come girai il mondo tutto 

e poi come arrivei a Taprobana, a fui fOIZ&~c •etter in 

torre ••• ed uacii in un gran piano proprio ~atto l'equino

zialv"2. El nombre Taprobana sa rRfierm muy posiblamtlnte 

a la isla ,te Sumatra, situada en lndonesiG. 

Lo ciudad del Sol es encuentra eitunde en una 

elevada colina, esta eituaci6n viene a solucionar dos pro-

blcmas importantes para las ciudades de esa 6poca y de to-

das las ápocaaa la capacidad y la protecci6n. Campanelle 

no tom6 en cuenta problem~s de accidentas geogr6ficoe como 

serien el deslava producido por aluviones y nieve, por eje.m 

plo; y por oupuesto, en su dpoca los ataques 96lo podían 

eer por mar o por tierra, as! que los siotemaa de protecci6n 

seNalados por Cempanella resultan suficientes y eficaces. 

Sin embargo, debemos recordar que estas mismos formas de 

protecci6n. a1 aislar loo lugares, obligaban a loe pueblos 

e tener contacto nulo o escaso con otras formas de vida y, 

por lo tanto, a mantenerse un tanto al margen de avances 

técnicos y científicos, corno ocurri6 en China. 
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Eugenio Garin 3 en su ensayo sobre la ciudad 

ideal del Renacimiento italiano describe el proyecto da 

Leonardo Da Vinci, que sitaa la ciudad ideal cerca del 

mar o de un rio para que sea sana y limpia. Leonardo se-

"ala tambián, como Campanella, una divisi6n en pisos de 

la ciudad, pero se encuentra movido por la estética y su 

diviai6n responda a la colocaci6n de las casas ricas y 

pobres. 

Esta idea da planificar y ordenar 1~9 ciu-

dadas pertenece por supueoto a la época renacentista, en 

la que el ardan as una nacesidad1 "C'est justement parce 

que la cité doit itra á la meoure de l'homme, et que 

l'homm~ dans aa forme la pluB haute, le gentilhomma, vtt 

dans la lumiere et l'harmoníe, c 1est pour cela qua les 

b~timenta, les ruea, las lieux doivent s'adapter ~ une 

4 
telle natura" • 

La ciudad id~al en el Renacimiento integra 

16gicamente naturaleza y rez6n. La ciudad del Sol, segan 

Campanella, tendría que ser atacada siete veces para po-

d~r ser vencida; a las defensas naturales con las que 

cuenta por su situaci6n geogr~fica, se agregan las fuer-

zas que, con su razón, el hombre ha constru!do, como son 

fortele~ae, torrea y fosos. 

En este punto, podemos recordar un largo y 

antiguo debate sobre las caracter!sticaa que debe tener 
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el lugar ideal. Miantroc que la mayorle de las utopies 

del siglo XX, aprovechando loa descubrimientos cient!f! 

cos, atribuyen a ~atoa el logro de la felicidad humana, 

y planaan un lugar lleno de máquinas que fec!liten la 

vida del hombro, pero que, al mismo tiempo, doaaquili-

bran la ecología. LüG románticos, por ejemplo, en el ai 

glo pasedo, vislumbrando la amenaza de le destrucci6n 

del hombre normal por le mecanizaci6n,rechazaron todo 

lo que no perteneciera complatRmnnt~ a la n~turaleza. 

El homhre renacentista BG otro caso. Su de~ 

cubrimiento da la ciencia apenas empezaba, y confiaba en 

ella para mejorar eu aituaci6n. Por uso piensu que la 

ciudad ideal daba ser construida segQn la razón y lo mo-

5 
dida del hombre • Campanellaj aunque perteneciente ya a 

la fase final del Renacimiento, cantinóe con eata linea. 

Las ciudades renacsntiatas son les pri~~rao que presentan 

una preocupeci6n por la planeücidn. Algunas veces son cou 

cabidas en la forma de ciudades-estado. 

Como seNalamos anteriormente. la carocteria-

tics m~s sobresaliente que presentan desde al punto de vi~ 

ta geogr&fico todas las utopías de la ~poca renacentista, 

y podr!amoe decir que todae e~ goneral, ea su aislamiento; 

todas se encuentran en una isla o forman parte de una pen!n 

sula separada por monte~aa u otros elementos naturales. Lla 
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gar a ellas es producto, por lo regular, de un naufragio 

o de una casualidad, Por lo tanto, los extranjeros quE ha~ 

ta ahí llegan son aislados también del resto de los habi

tantes y cumplan el papel de maros observadores. Ellos 

no pueden contaminar con sus costumbres a loe pobladores 

de la Nueva Atlántida, o de la isla de Utopía o de la ci~ 

dad del Sol. 

Los autores ut6picos situan estos lugares 

en mundos paralelos a loe suyos, pües su imaginaci6n se 

encuentra movida por suo~oa, contemporáneos o anteriores 

a ellos, de lo que debiera ser una sociedad feliz. El am 

biente en el que se desarrollan loa pobladores de estas 

ut6picas regiones debe ser sano y agradable, lejano de 

toda contaminación con los paíees a los ~utores pertone-

cen y con los cuales no están muy de acuerdo, 

Seg6n Rnbert Klein "la ville id~ale ou uta

pique eat facilement une réduction du cosmoa" 6• Campanella 

es, entre todos los creadores de utopías, el más influen

ciado por la "astrolatria"• como l~ llama Klein. La ciu-

dad utdpica que nos presenta está edificada sobre una co

lina y los siete circulas en los que se halla dividida 

lleven los nombres de cada uno de los planetas. Además, el 

templo principal de la ciudad del Sol ce una exaltaci6n 

del poder de los astros: "Sopra l'eltare non vi á altro 



- 23 -

ch'un mappamondo aesai grande dovG tutto il cielo 6 di-

pinto, ed un altro dove é la torra. Poi sul cielo della 

cupola vi etanno tutte le stelle maggiori cal cielo, n~ 

tate coi nomi loro e virta, c 1 hanno sopra le cose tarr! 

7 ne con tre verai per una" • A Campanella como a muchoe 

de los hombres da su época y de la época anterior, le 

atraían las ciencias ocultas y era un gran oeguidor de 

ellas. Después de lo Edad Medie el hombre empieza a in-

toresarse por conocer más del mundo qua lo rodea y une 

de las formas que cobra aste inter6n so realize a través 

de les "nuevas cienciao", qua en realidad eran nuevas 

solamente para el hombre europeo, puea an el mundo orien 

tal hab!an sido ya ampliamente deearrolledaa. Este aepe5 

to lo hemos dastacado ya en la biograf!a de este autor 

en el primer capítulo de eete trabajo, pero debemos sub-

rayarlo como poderoso elemento constitutivo de au obra. 

Otra de las caracter!aticas especiales de 

la ciudad que 61 nos presenta son las murellass "Entran 

do dunque per la porta Tramontana, di ferro coperta, 

fstta cha s 1 elze e cala con bello ingegno, si vede un 

piano di cinquanta paosi tra la muraglia prime e l'altra. 

Appreaso etanno palazzi tutti uniti p~r giro col muro, 

che puoi dir che tutti eiano uno; e di sopre han li ri-

vellini eopra a colanne, come chio~tri di freti, e di 
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sotto non vi é introito, se non dalla parte concava delli 

palaizi. Poi son le stanze belle con le fenestre al con

vesso ed al concavo, s son distinta con piccole mura tra 

loro. Solo il muro convesso é grosso atto palmi, el con

cavo tre, li mezzani uno o poco pi0"
8

• Esta solución de 

protección a través de casas-murallas se encuentra también 

en la utopía da Platón. 

La ciud3d planeada por Campanella es produc-

to de une menta del siglo XVII 1 sin embarlJn no se nos pr~ 

santa demasiado lejana de los modelos medievales: "Las m~ 

ralles y las exigencias defensivas replantean la idea de 

ciudad como concepto de microcosmos original inatacable. 

La iconograf!a de las ciudades medievales m6s antiguas 

muestra nOcleo~ reducidos a lo esencial, ausencia de ~rbg 

les y casas en un amplio perímetro alrededor de fortific~ 

cianea. El espacio extramuros, destinado a oponerse vio-

lentamente al volumen construido, coincide con la necesi 

dad defensiva del aislamiento"9 • Ls idea de la subyuga

ción por parte da posibles invasores mejor armados y pos! 

bilitedoe para los quehaceres bélicos, y lo imperioso de 

poseer un efectivo sistema de protección y defensa se 

presenta en la Ciudad del Sol como en todas lea utop!as. 

rrancesco Campagna afirma que "las ciudades 

itelianae estén situadas seg6n diseMos antiguos, cuyo es-
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quema más o menos lineal, ha estado influenciado por el 

relieva y en particular por el trazado de los ejes nat~ 

ralas de comuniceci6n"lO y, siendo el origDn de toda 

ciud=d lli necesidad de forma~ üi;á óuciedad no una comun! 

11 dad, segan palabras de Ernest Bergel , la unión de los 

hombres quo formarían los burgos de le alta Edad Media 

renpondió a la necesidad de concentrarse en una zona li-

mitada determinado nGmero de trabajadores especializados. 

Esta concentración en las ciudades promovió grandemente 

el desarrollo del pensamiento filos6fico, religioso y 

científico, fenómeno que continuó incrementándose, sobre 

todo posteriormente con la Revolución Industrial, la cual 

produciría las macr6polis actuales. 

As! como los hsbitantes de leo primeras ciy 

dadea-eetado italianas fueron producto de osa necesidad 

da vida en comunidad, los habitantes de la ciudad del Sol 

hab!an llegado ahí huyendo dcade la India a causa de los 

t6rtsros. La ciudad del Sol nos presenta une forma comuni 

taria de vida, pues los intereses que hablan unido a sus 

habitantes 0ran filoa6ficos, y no lucrativos como loa qu~ 

presentan otras ciudades, unidas porque su aspecto geogr~ 

fico era benGfico al comercio o porqu~ !os-.oficios de sus 

habitantes ee habían eatratificndo como fue el caso de la 

ciudad de Florencia12 • 
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Los habitantes de la utop!a campanalliana 

responden a la característica ideal da la perfecta int~ 

graci6n por esta causa. Thcodore R. Andarson eeílala la 

dificultad de integración que pre9entan los grupos vin-

d t 6 "t 13 cula os por o roe prop si os • 

Otra característica muy importante es que 

las utopías, ademAa da present,rsenoe a trav§s de lugA 

res imaginarios lejanos de todo tipo de cnntaminaci6n 

social, mantienen su car~cter da micr6poliR, Ln histo-

ria he demostrado que cuando las ciudades han crecido en 

forma desmedida ae ha producido en ellas internamente el 

virus de eu exterminio, pues han faltado fuerzas para 

sostener su grandiooidarl coma aconteció en las ciudades 

de Atenas y Roma, que a lo largo d~ su existencia, han 

~ufrido momentoe de decadencia14 • 

Corno afirmamos al principio del capítulo, el 

lugar ideal elegido por tampanella tiene algunos puntos de 

contacto con las otras dos grendea.utopías renacentistas, 

la de Tom§s Moro y la de Bacon. U-top!a, segCiri Moro, es una 

isla situada por debajo da la linea del Ecuador y engaNa a 

primera vista aparentando aridez y salvajismo, Pero, con-

forma los personajes imaginarios se ven acercando, van 

descubriendo un clima adecuado para la civilizaci6n y cam-

bio •n la vegetación; y la ~condición de los seres" que 

1 

1 
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qua ah! habitan les sorprende felizmente. En Nueva Atlan-

.:!:iQ.!! Bacon cuida aan m§s la presentaci6n del lugar e in-

forma m~s ampliamente da su 3ituaci6n ecológica, pues su 

inter~e es m~o propiamente científica que social. 

Igualmente, la Ciurlad del Sol, aegdn Campa-

nella, est§ situada en una isla, idealmente llamada Te-

probana y localizada en el ecuador. L~ deacripci6n que 

Campanclla hacfl de su ciudad ut~pica ea detallada: lsta 

presenta le característica principal de las primerao ciy 

dadao euiopeas: el templo est~ en sl centro y alrededor 

de él gira toda le ulrlw de la ciudad. Todos loa grandes 

contras urbanas auropeoo fuerDn erigidos al~ededar de un 

templo y, muchas vecea, la grandiosidad do loto dependía 

do la riqueza qua poseía la ciudad. Podriamos preguntar1 

¿quG fue primero, el templo o la ciudad?. 

las iglaeiae pa~aron a 9er loa contras de lB 

bar social m~s importantes de las comunidades, Algunas 

sron objeto de peregrinaciones y esto motivaba movimientos 

d d i t . . d 15 gran as e ern gran es e inmigra os • 

Esta contaminaci6n producida por este movi-

~iento social lógico es evitada en la utopía de Campanella 

por medio de un aislamiento casi total, Si bien, para él 

este aislamiento es el factor de la conservac!dn de las 
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costumbres rectas de los habitanteo idealmente creados 

an su utopía, la historia ha comprobado que ningQn pueblo 

ha podido permanecer aislado; y los que lo han intentado 

han sufrido las consecuencias dP. una marginación retroac

tiva. 
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Notas el cap!tulo Ili EL LUGAR 

l, "El primer carácter geográfico de las utopías es su 
aielAmientos son islas perdidas, pcn!naulaa divi~i
dss por un canal o por una cadena da monta~aa. Las 
leyes sacan partido de esas condiciones, las aumen
tan o se sustituyen en caso necesario",(Robert Klain, 
"L'urbanisme utopique de Filareta a AndreeeR ens bes 
Utopies !'i la Ronaissance, p. 212) 

2, Tommaeo Campanalla, bl!__ci t.iL9!!.t sol.Jl, P• 3 

J. Cfr, Eugenio Garin, "Lo cit6 idéale da la Ranaissanca 
italienne" eni Les Utopies § la Ren9issanco, p. 13 

4,"Es justamente porque la ciudad debe ser a le medida 
del hombre, y que el hombre en su más alta forma, el 
gentilhombre, vive en la luz y la armonía, es por esa 
que loa edificios, les calles, loo lugaros, oe deben 
adaptdr a tal naturaleza". (íd .... , p. 15) 

5, ª L1 homme et la Natura, la raison humaine et la lai 
naturelle s'integrent r~ciproqucment, et la cité idéale 
est a la fois la cité naturalla et la cité ratianella; 
la cité construite salan la raison et la mesure do 
l'homme, mais eusai la cité répo~dent parfaitement a 
la Natura humaine". 

(El hombre y la Natur<•leza, la raz6n humana y las layes 
naturales se integran recíprocamente, y la ciudad ideal 
aa a la vez natural y racional; la ciudad conetruída sa 
gGn la raz6n y la medida del hombre, pero también le ciu 
dad que reaponde perfectamente a la Naturaleza humana) -
(!dlt p. 16) 

6. Robert Klein, op,ci~ •• p. 215 

7. "Sobre el altar sdlo hay un mapamundi muy grande don-
de todo el cielo esté pintado y otro donde est5 la 
tierra, Luego, aobru el cielo de la capula están to-
das las estrellas ITTayores del cielo, anctsdas con s~ 1 

nombres y virtudes que tienen sobre la. usas terren1s 
con tres versos cada una". (Tommaso CampDnella, op. ~i\,, 
.p. 5) 
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a. "Entrando pues por la puerta del norte, cubierta de 
fierro, que se alza y se baja con gran ingenio, se ve 
un piso de cincuenta pasos entre la primera muralla 
y la otra, A con\inuación hay edificios, todos unidos 
alrededor por el muro, que se pudiera decir que todo 
fuese uno; y sobre esto, est§n sobre las columnas como 
claustros de frailes y abajo no se encuentra entrada 
sino en la parte cóncava de los edificios. Luego satán 
las estancias con les ventanas convexas y c6ncavas y 
separadas a trav~s de peque"ºª muros ~ntre cada una de 
ellas. Sólo el muro convexo tiene de grosor ocho pal
mos, el cóncavo tres, los de en medio uno o poco m§s". 
(!J!.:.., P• 4) 

9. Paolo Sica, La irnegen de la ciudAd, De Esparta a las 
~. p. 58 

10. Francesco Campagna, bJL.r!.ol!tica da la ciudad, p. 4 

11. "Sociedad es 1 toda agrupación dentro de la cual los 
hombrea so hallan unidos no por una conexión origin§ 
ria-esencial, sino por una finalidad particular ••• En 
contraposici6n con el estado de "sociedad", el astado 
de comunidad entre hombres, nacido pura y simplemente 
de la familia, represente le etapa inicial en la cul
ture humana y dio o~igen, indudablemente, e la ley de 
formaci6n social durante la civilización incipiente ••• 
la comunidad es, puea, un fenómeno eterno, que lleva 
en s! mismo el tiempo histórico aan renovAndoae conti
nuamente en el transcurso de las generaciones. La so
ciedad en cambio, es esencialmente "historia", vive 
continuamente de la inquietud evolutiva de la humani
dad". (Egon Ernest Bergel, §.Q_ciolog!a Urbana, p. 47) 

12. "La estratificaci6n de las ocupaciones en Florencia 
puede servir da ilustreci6n. Primero por orden de 
.importancia, ven!an los "nobili", la antigua aristo
cracia que gabern6 la ciudad hasta 1282, cuando el 
pueblo lee privó de todos loa derechos políticos. La 
segunda clase se llamaba "arti meggiori", y estaba 
formada por los jueces, notarios, benqueroe, merced~ 
res, comerciantes de telas y plateros. La tercera cla 
se er6 la llamada "arti minori" y comprendia e loe 
tintoreros, cardadores, lavanderos, herreros y lapi
d•rioa. Los que psrtenec!an a una clase inferior care 
clan de derechos legales e incluso de nombre como cli 
sa 11 • (!..!!.u. p. JB) -
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13. "The populatian assembled far praductian purposes 
is nat necesearily wall integrated1 indeed, it may 
cansist of many highly diverse and even entagonistic 
groups wha live near each ather only far the purpose 
af praduction. Creating a coherent and reasanably sg 
tiofactory mode of comunian social living (conaumption) 
among dieparete groupa assembled far praduction purpo
ses is one of the majar problema faci~1g the leaders af 
most madern urban settlemento". (CITY: Internatinatio
nal Encyclopedia of the Social Sciences, p. 466) 

(La poblaci6n unida por prop6sitas de producci6n no 
est~ necesariamente bien integrada; sin embargo, pue
de estar constituída por grupos altamente diversos y 
hasta antagdnicos que vivirían cerca uno de otro s6la 
por el prap6sita productivo. Crear un modo de vida s~ 
cial coherente y razonablemente satisfactorio común 
entre grupas diferenteo, unidos en base a propósitos 
de producción, ea uno de los mayores problemas que d~ 
ben encarar las lideres de los mAs modernos asentamien 
tos urbanos} -

14. Cfr. bm ciudadi su origen, crecimiento @ imgacta en el 
hombre, Scientific American, p. 26 

15. "La catedral es, por as! decir, el elemento unificador 
del sistema. Paro toda la organizaci6n jerArquica de 
le Iglesia constituye un subsistema cuyo origen medie
val so realiza el concretarse, cristelizAndase en es
tructura y organización, el sistema de las parroquias 
ciudadanas. Se definen entonces las jurisdicciones acle 
ei6sticas, transportando al interior da les asentamian: 
toa un rGgimen ya en vigor en las aldeas rurales. Los 
textos conciliares y sinodales no prescriben formas ur
bene9, sino que se distinguen por su tendencia a ofre
cer y dirigir centros y servicios".( Peolo Sica, ap cit., 
P• 62) 
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CAPITULO III1 LA SOCIEDAD 

SegOn Yana Friedman la sociedad es "un con-

junto de individuos bastante particular que no contiene 

m~s que individuos entre los cuales existe neceeeriemen

te une determinada relaci6n"1 • Pera esta misma autora, le 

ciudad viene a eer precisamente más una organizaci6n que 

un territorio ocupado, 

Los orígenes sociales de las primeras ciud~ 

des aparecen en la civilizaci6n agraria, Al albergar tr~ 

bajadoree especialistas en su seno, la ciudad se fue e~-

tratificando; es el caso de la Florencia de la Edad Me-

d
• 2 
ia • 

Las ciudades ut6picas de los filósofos ren~ 

centistas nos presentan una situación de lucha continua 

por evitar asta estratificaci6n y lograr presentar la 

igualdad social. si bien cota igualdad social depende en 

todas ellas de una clase dominante, que en la utopía de 

Moro es la compuesta por los arc~filarcas y los pr!nci-

pes, y en Bacon por los padres de la casa de Salomón, En 

ba Ciudad d~l Sol Campanella presenta una mayor estra-

tificaci6n, pues loa sacerdotes encargados de gobernar a 

loa habitantes representan las tres virtudes o cualidades 

que son esencialaa psra el ser humanos amor, sabiduría y 

poder. 
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Dos grandes tendencias muestran los utopistas 

para la realizocidn de un solo fin -la felicidad dol indi

viduo que habita en sociedad- 1 por una parte hay loe que 

se inclinan por un ordenamiento marcial en base e una eutg 

ridad que coacciona la libertad humana para beneficio del 

resto de la comunidad; y por otra, los que buscan la libe~ 

tad total del hombre como base de au felicidad, y que in-

cluso se sienten aterrados ante la idea do seMdlar normas 

que la regulen. De esta 6ltima tendencia, loe ejemplos más 

llamativos serien Proudhon y Thorcou. Poro Skinnar3, a pa-

ser de que su libra utópico recuerda al t!tula del de Tho-

reau, la primera tendencia es la mós efectiva. 

Campsnella nos presenta en !...!!. Ciudad del Sol 

una sociedad qua idealmente puede manejaree sola porque 

todos presentan una gran igualdad en su forma de peneemien 

to. Ah!, segan Campanalla, no hay envidies ni odios; buena 

parte de &ata unidad es debida a la educmci6n que no sólo 

as un derecho, sino un deber para el ciudadano de la soci~ 

dad campenelliane. 

Recordemos que toda utopía nace en una socie

dad precisa, y por lo general se nos presenta como una cr,t 

tics precisemonte a esta sociedad que rodea a su autor.Esta 

busca en el conocimiento de las formas de vida de un pasado 

remota o en visiones del porvenir, las socierladea ejempla-
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res o ideales pare su ~poca, Le sociedad de la ~poca de 

Campanella presentaba, como consecuencia de la Contrarr~ 

forma, una situación critica para el intelectual, por 

otra parte, le N~pales que conoci6 Campanella, coma ~l 

mismo afirme an su libro, no presentaba una sociedad 

ideal y digna de ser imitada
4

, 

En la utopía de Campenella hay clases so-

ciales, no existe la igualdad total, pero los encarga-

dos de regularlo todo ~on metsf6ricamente esos tres po-

deres que para Campanella eran quienes debían regir to-

do. La justicia que estos tres mandatarios logran es in~ 

pelable, pero el error en sus decisiones es inexistente
5

, 

Estos tres gobernantes e~t~n encargados no 

s6lo de impartir la justicia, sino tam~ién de regular el 

orden socioecon6mico, Con respecte ~ este punto, Gideon 

Sjolberg, hablando del orden ocon6mico de las ciudades 

preindustrialaa afirme: "A pesar de la fluctuación como 

resultado del regateo, los precios oscilan debido a la 

considerable variabilidad de la oferta y le demanda en 

el orden feudal, en especial en lo referente al producto 

agr!cola. El gobierno casi no ejerce control sobre qué 

"6 o cuAnto el campesino produce • Esto no ocurre en la 

ideal ciudad presentada por Campanella, pues "tra loro, 

partendosi l'offizi a tutti e le arti e fetiche, non 
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tocca faticar quattro ore il giorno pcr uno; sí ben tutto 

il resto 6 imperare giocando, disputando, leggendo, in

segnando, caminando, o sempre con gaudio"
7

• Esta divisi6~ 

del trabajo reoponde en gran medida n la justicia social 

requerida por todao laa utopias, sin embargo hace a un 

lado le democracia para afirmar la aristocracia, pues el 

poder as detentado por una clase social Onica y especial. 

En las treo utopíoo m§s representativas del 

lliA ) el poder est6 sostenido por uno o algunos sores cu-

yo sitio es obtenido por su ciencia y su bondad; pero qui-

zá sea en la implantaci6n do lae penau donde el comporta-

miento social alcanza su idealia~o meyor, pues 6stas se 

convierten s6lo en una medida de d~fensa social, y las 

sanciones deben no s6lo corregir al criminal, sino tam-

bién mejorarlo como u.irnnbro do lo c;ociedad: "CGmp11nelle 

4t~blit Utte échelle des chGtiments, curieux m~lenge d 1in-

novation et de conservatisme: la r~primande, l'intardition 

du temple. l 1 interdiction du commerce dos femmes, le fouet, 

l'exil, la mor ou le talion. Ensemble qui tend ~ etteindre 

l'individu dane·sa dignit~ et dans son integrit~ physique, 

tenant ~ la fois du droit disciplinaire et du droit p~nal 

propremant dit. Tout de mé'me peut-on compter ~ l' auteur 

qu'il paroft donner au tallan sa vraie économie: le recheL 
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che d'une campensation exacte pour le mal subi par la vi~ 

time, tout comme dans le L6vitique,,, Autre trait audacieux 

et ceract~ristique, lo 16gislation solaire ne conneit pss 

l 1 emprisonnement, Il n'y e pas de prison dans la Cité, si 

ce n 1 est una tour oG sont Acrou6s les ennemis rebelles. 

Enfin l'on enregistre une humanisation tr~s netta de la r! 

pression sur le plan des peines corporelles"8• Esta idea 

de justicie probablemente sea tratada tan idealmente por 

Campanella a causa de su experiencia con las torturas de 

su tiempoJ por otra parte, segOn el misma· autor, los sola 

rienos aseguran que "gli uomini de mala natura par timor 

della legge fanno bene, e quella cessante, struggon la 

republica con manifesti o segreti modi" 9 • 

Esta idea presenta un cierto determinismo 

social y muestra que los cuidados que los gobernantes de 

la Ciudad del Sol ponen en la procreación est~n m§s relg 

cionados con las dotes naturales que guiados por la obl! 

gaci6n de sostener una determinada clase social. 

Por otra parte, al no existir clases socia

les y al desaparecer la soberbia dentro de la sociedad 

ut6pica de Campanella, la esclavitud no existe tampoco. 

Curiosamente, en el libro de Moro, s! hay esclavitud, 

Campñnella, al igual que Platdn, la hace desapar~cer en 

su obra; la diferencia, sin embargo, radica en que Campa 
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nelle s! la menciona como inexistente y no deseable para 

una sociedad justo como la que intenta describir,mientraa 

que Platdn ni siquiera la m~nciona. 

De igual manera, lo inexistencia de seres hu

manos con algGn mal físico, impide que ~xista la esclavi

tud o alguna desvalorizec.i6n del trabajo que efectae cada 

individuo. Campanella afirma que ningGn tipo de labor es 

despreciada por la ciudadanía eolar. 

La perfección fleicn de todo~ los habitantes 

se alcanza a través de las uniones u1e el triúnviro Mor 

dispone; los proposiciones do Cempanolla a esta respecto 

han sido muy ~riticadas porque prActicamente desaparcca 

la valuntad del sor humano y el emor~ pero, por otro par

te, él mismo defiende esta necesidad al afirmar que, para 

lograr le justicia totol, todos loe bienes, incluyendo a 

los aerea humanos, deben ser comunas; y qua le p:r.opi~dad, 

sobre todo cuando hay herencias y descendientes, crea am

bicidn en el ser humAno. En la ciudad del Sol nadie ambi

ciona nada porque tados tianen lo mismo: las ciencias, les 

dignidades y los placeras san iguales para todos. 

Geoge Sabina afirma: "La divisi6n del traba

- jo y la especialización de tareas son condiciones ~o la 

cooperación social, y el problema del fildscifa-ray, es el 

de ~~dener astes cuestiones del modo más ventajosa •• , El 
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anico problema qua queda se refiere a los medios por los 

cual~s puede el estadista conseguir el ajuste necesario. 

En términos generales no hay sino das-maneras de afrontar 

este problema: se eliminan los obst§culos especiales que 

se oponen a le buena ciudadanía o se desarrollan las con

dicionas positivas de la buena ciudadanía. Lo primero da 

como resultado la teoría del comunismo, lo segunda, la te~ 

ría de la educaci6n"1º. Es decir, este orden, logrado a 

trav~s de la implantaci6n de leyes justas, es conseguido 

en gran parto a causa del control educativo, al que, como 

veremos en el siguiente capítulo, los habitantes de 1.!!_ 

Ciudad del Sol dan gran importancia. 

-~¡ 
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Notas al cap!tulo III: bA SOCIEDAD 

l. Yona fiedman, Utooías ~ealizables, p. 23 

2. Cfr. Egon Ernoat Bargel, Sociología urbana, p. 32 

3. Vid. B.F. Skinner, V/alden Dos, p. I 1 

4. "••• in Napoli son de trccento mila anime; e non feti
cano cinquanta milia; e quosti petiscono fatica assai 
e si struggono; e l'oziosi si perdono ancha par l'ozio, 
everizia, lascivia ed usura, a molta gente guastano 
tenendoli in servitG e povert~, o fandoli partscipi di 
lor vizi, talch6 manco il scrvizio publico, e non si 
pu6 el campo, la rnilizi~ e l'arti faro, de non mole e 
con stl':nto •• ," 

(" ••• an N5poles hay trecientos mil almas, y no traba
jan cincuenta mil; y §atas padecen gran fatiga y san 
explotados; y los ociosos se pierden también por el -
ocio, avaricia, lujurie y usurn, y mucho gente es opri 
mida y es tenida en pobreza y esclavitud, o se le hace 
partícipe de sus vicios, de manera que falta ol servi
cio pQblico, y no se puede trabajar el campo, la~ ar
mas y las artes ei no se mal y a disgusto). (T. Camp~ 
nella, op. cit., p. 20) 

5. "Image poitiquu d'unc juztice cimplifiée - nous dirions 
valontiera simplista - ou la peine n'eet elle-m~me 
qu'un retour a l'ordre dont le condemné approuve l'e
xistence et reconna~t la perfection. Tout cela n 1 est 
pas sans ~voquer les tendances des régimes totalitai
res qui axigent que l'homme se perde dans l'Etat et lui 
apporte une intime et inconditionnelle adhésion. Ce 
trait est particulierement sensible chez Campanella ou 
loraqu 1 une peine capitale est prononcée "lea habitante 
de la Cit~ eont au regret de voir retrancher de leur 
sein un membre corrompu et ••• supplient Dieu d 1 apaiaer 
son courroux" 

(Imagen poética de una justicia simplificada -dir!amos 
simplista- donde la pena no es m~s que un regreso al 
orden del cual el condenado apruebe la existencia y 
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reconoce la perfecci6n, Todo esto no sin evocar las 
tendencias de los regímenes totalitarios que exigen 
que el hombre eo pierda 2n el Estada y sea llevado 
a una adhesi6n Intima e incondicional. Este rasgo es 
particularmente "sensible en Camp~nella donde en ~l 
momento que una pena capital es oronunciada "los hab! 
tantes de la ciudad ven con pesar la supresi6n de su 
seno de un miembro corrompido y,,, suolican a Dios 
colmar su enojo") Klcin y f"oriers, Los Ut..!!Q__~es_et~ 

droit, p, 241 

6, Gideon Sjoberg, !,.a ciucbd oreindustriaJ....!.....f..§.§...S\gQ_~
sente, p. 195 

7. "Al dividir entre ellos los oficios, arles y trabajos, 
s6lo se trabaj n cuatro horas al día; arif. que el tiem
po restnnte es aprender jugc'nda, disr:1d;ipn·io, leyendo, 
cnsef1c.ndo, c:Jrni,-iwndo y siempre con dll~!Jl'Í.tJ~. (Ca1npa
nelli1, !l~·, p. 21) 

8. "Campanella establece una escala de castiqos,curiosa 
mezcla de innovaci6n y conservadurismo: la reprimen
da, la prahibici6n de la comirla en comunidad, la pra 
hibici6n del templo, la prohibici6n del comercio con 
las mujeres, el l&tigo, el exilio, la muerte o la ley 
del talión. Conjunto de castigos que intenta llegar 
al individuo en su diJnidad y en su integridad física, 
sujeto a la vez al derecho disciplinario y al derecho 
penal propiamente dicho, De lo mismo puede dar cuenta 
el autor que parece dar a la ley del talian su verda
dera economía: la bGsqueda de uno compensaci6n exacta 
para el mal sufrido por la víctima, os! como en el 
Levítico ••• Otro aspecto auJaz y característico: la 
legislaci6n solar no conoce el encarcelamiento. No 
hay prisi6n en la ciudad, =~n-~xcepci6ri de una torre 
donde sean encarcelados los enemigos rebeldes, En fin, 
se registra una humanlzaci6n m6s neta de la represi6n 
en el plano de las penas corporales 11 • ( Paul Foriers, Q.l! 

cit.' p. 243) 

9. "Los hombres de naturaleza mala, por i:emor a la ley, ac 
tQan bien y, cuando ésta no existe, destruyen la rep6: 
blica en forma manifiesta o secreta'', ( Campanella, Ql?. 
cit!.., p. J.8} 

10, Geo1·yci H Sabina, Historia de la teo.ú.!!._polHica, p. 64 
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CAPITULO IV; LA EDUCACION 

ttfntre la Utopía misma y el orden 
existente que ella pretende rom
per, existe un nexo dial~ctico" 

Korl Mennheim 

Como ya hemos mencionado, la utopía ea pro-

dueto de una era critica, expresi6n de la nocesidad de 

mejorar un determinado sistema 9ocioecon6mico, aunque la 

principal intenci6n de ou crcaci6n os proyectar un nuevo 

ambiento hist6rico, La utopie funda eu uxistoncia en la 

crítica a las leyes 6ticas y políticas imperantes en la 

época da su creeci6n, 

Hemos seílalado en los anteriores capítulos 

c6mc Companellu, a trav6s del planteamiento de esta so-

ciedad ideal, propone una renavaci6n necesaria, cuya b~ 

se descansaría en un cambio da mentalidad a trev~s da 

una nueva educaci6n. 

Los finos de un sistema educ~tivo están en 

r&laci6n con la oociedad en que se desarrolla. las so-

ciedades planteadas en todos los libros ut6picoa inten-

tan ser perfectas. De la misma manera, la mayoría de las 

utopioa señala un sistema educativo que lograr§ la feli-

ciclad de los ciudadanos, 

Hutchins, en la Universidad de Utopia, afi~ 

ma que "loa utopianos no pueden concebir que la finali~ 
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dad de su vida consista en lograr fuerza industrial, p~ 

der!o militar o mayor número do artefactos, •• creen que 

su sistema educativo debe constituir una ayuda para de

terminar c6mo usar esas cosas cuando se las tiene"
1

• 

Por lo que respectA a las utopías renacentistas, esto es 

ve~dad. Los artefactos, inventos y adelantos científicos 

en las obras ut6picas renacentistas s6lo sirven para la 

defensa de sus ciudadas, y su necesario aislamiento es 

producto de esta urgencia defensiva. 5610 es permitida 

la salida de los ciudadanos con el objeo de comerciar 

y aprender nuevas cosaa, Siendo los autores hombres re-

nacentistaa, el estancamiento ideol6gico no existe, pues 

en el hombre renacentista hay una gran necesidad de con2 

cimiento; y de otro lado, a causa de la filosofía paci

fista planteada en las obras utópicas del Renacimiento, 

an ninguna d~ ellaa se pretende la expansi6n o la apro~ 

piaci6n de territorios o propiedades ajenas a través del 

desarrollo científico. 

La educación es muy importante en el siste

ma político seRalado por Campanella, pues la divisi6n 

del trabajo est~ basada en la observación de cada indiv! 

duo desde su niRez para descubrir sus principales tenden 

cias, asimismo, la igualdad social sólo se pone en duda 
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en algunos casos, por ejemplo en la idee de que sólo quien 

demuestra eer más 6til a la comunidad, ae mejor. El gobie~ 

no, pues, el autor de La Ciudad del Sol lo coloca en indi 

viduos que, gracias a sus dotes intelectuales y e sus cua

lidades morales, son considerados aptos para llevar los 

cargos superiores, y critica el hecho de que puestos ten 

importantes sean concedidos por razones hereditarias, 

El mismo personaje del osQitalario s~ sor-

prende de que la elecci6n del gobernante se haga con ba 

aa en los conocimientos de lo persone y no por su aseen 

dancia, fuerza físico o poder; el genovés le explica que 

a eeta pregunta los aolarianos le respondieron: npiQ ce& 

ti semo noi, che un tanto letterato sa govarnare, che 

voi cho aublimate l'ignoranti, pensando cha miano atti 

perch~ son nati aignori, o eletti da fazione potente, Me 

il nostro Sola aia pur triste in governo, non narfi mai 

crudale, n~ acelerato, né tiranno un chi tanto aa" 2 • 

En e! tema de la educación, la utopía de 

Campanella, con respecto a las otras producid8s en BU ép2 

ca, ea la que intenta presentar un mayor sentido iguali

tario. Los ni~os no son educados por sus padrea, sino por 

l~ comunidad~ Campanella, lo mismo que Platón. considera

ba la formación de la familia como un obst~culo para la 
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entrega total de todos los ciudadanas a su gobierno y Es

tado. La educación ~ar lo tanto, es una función de ~ate 

Oltimo. A partir da los tres aMos, loa niMos son encarg~ 

das al cuidado del r~gimen gubernamental. La educaci6n la 

encuentran en las mismas paredes de la ciudad y en todas 

3 
los elementos que los rodean • 

La educación es una obligación paro los ha-

bitantes da la ciudad del Sal; sin embargo, ea tambi~n 

una diversi6n y un placar, y según algunos criticos
4

, Cam 

panella se anticipó ·a las intenciones de las nuevas rutas 

pedag6gicas, pues logró captar que la visualización de 

loa conceptos por ad~uirir, es un método importante para 

lograr au aprendizaje. 

Campanalla na descuida ninguna ciencia ni 

arta. Los muros do cada círculo están dedicados a cada 

una de las ciencias. Por ejemplo, el primero est~ dedic~ 

do e las matem6tic~s. el segundo a la geología y geagra-

f!a, el tercera a la bot&nica, e1··cuarto y el quinto a 

la zootecnia y al sexto a las aries mec&nicaa. Todos los 

conocimientos se encuentran igualmente en un nalo libro 

que es leído a todo el pueblo por el Sapienza, que a su 

vez comanda un equipa compuesto por !_~As.trologo, il Cosmo-

grafo, il Ge~, il Laico, il Rettorico, il Grammatico, · 

1 
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il Medi9g, 11 Fisicg, il Politico e il Ko;gl~. 

El detallismo en la menci6n de las ceracte

r!eticas de la eclucacidn en esta utop!a oa producto, como 

aeNalamos anteriormente, de la necesidad de la igualdad 

de todos los ciudadanos. Esto podría hacernos pcnnar tam

bi6n en una forma de dominio do sus mentes, sin embargo 

la finalidad perseguida es divcrna porque, según nos da a 

entender el autor, no es el dominio poliiicu y sicológico, 

sino el provecho y adelanto de los habitantes lo que busca 

el gobierno con estas formas educativas. 

Hubo de llegar ol siglo XX para qua se pro

dujeran antiutop!as como Farenheit 451 o Un mundo feliz, 

donde el dominio del Estado sobre el individuo. su educa

ción y su libre pensamiento co total y au~amenta perjudi

cial e 1~ raza humana. Sin embarga, loa utop!es renacen

tistas no concebían aOn esta idea, y ~chan mano de ideas 

que actualmente ser!an consideradas como pertenecientes 

al Conductiema. 

Haciendo una comparaci6n con la ~ de 

Moro, donde el tema de la educación aot§ apenas aeMalado, 

y la Nueva Atl~ntida de Bacon, donde 6ste ee convierte 

en el t6pico principal, se observa que Campanella, a di

ferencia ~e ~mbos, trate el tema con ecuenimidHd y medi-
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da, y quiz~s ee ~l el m5s acertado en presentar un tipo 

de educaci6n que, aunque demasiado id~al, se adelante 

verdaderamente a su tiempo. En efecto, Campanella no de~ 

cuida el hecho de la voceci6n de los individuos. Una so-

ciedad que descuide este punto,se encontrará con graves 

problemas; por ejemplo cuando sus miembros eligen las 

labores en base al valor pecuniario o, como probablemen

te era lo más 16gico en la época de Cempanella, les era 

impuesta por deseo de los padres o por una obligaci6n f~ 

miliar. 

Hoy, cada vez más, se reconoce la utilidad 

de una discipline que sepa evaluar las posibilidades del 

alumno, ~ en muchas institucionee existe un plan de crian 

taci6n vocacional. Pero Campanella agrega otros elementos 

educativos; "E s 1 allevan tutti in tutte l'arti. Dopo li 

trn anni li fanciulli imp11rano .le lingue e 1 1 alfabeto ne,!. 

le mura. caminando in qu~ttro achiere; e quettro vecchi 

li guidano ed inaegnano e poi li fan giocare e correre, 

per rinforzarli, e sempre scalzi .e scapigli, fin allí se! 

te anni, e li conducono nell'officine dell 1 arti, cositori• 

pittori, orefici, ecc; e mirano 1 1 inclinazione" 5• 

Es verdaderamente sorprendente la contempo

raneidad de las ideas sobre educaci6n que presenta Campa

nella e~ su libro: por ejemplo la educeci6n es impartida 
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en la ciudad del Sol an forma comunitaria. Las artes Y 

las ciencias son comunes a los hombres y lee mujeres, 

con la Onica excepci6n de qua laa que producen gran fat! 

ge y necesitan de fuerzas mayores son exclusivas para 

los varones. 

Campanella no descuida algo que en las graa 

des civilizaciones fue y sigue siendo da vital importan

cias al mismo tiempo que lee artes y lee ciencias, los 

niílos aprenden los deportes. Al desarrollo del cuer.po, 

loa eolarianos le dan gran importancia, pues sienten la 

necesidad de tener un pueblo culto y justo, pero tambi'n 

fuerte y poderoso. 

Como seílal§bsmos en el capítulo anterior, 

el idsaL de igualdad buscado por Campanella na podía si

no residir en una sociedad perfecta en lo fíeico y en lo 

psicológico. Por eso, la educaci6n f!sica presentaba una 

importancia fundamental, no a6lo como medio para conser

var la salud del cuerpo, sino como contacto directo con 

la natu¡roleze. 

La causa principal de le viei6n educativa 

de Campanelle fue su posici6n te6rico-filoe6fica funda

mentada en ol Naturalismo del Renacimiento; la observa

cidn y la experiencia sensible fueron los medios que en 



- 46 -

aquella epoca empezaban a descubrirse como m§s adecua

dos para una educRsi6n que ya exig!a como producto una 

cultura m&s pr§ctica y concreta. "Un decisivo paso ha

cia adelante en la formaci6n sistemática del reoliemo 

pedagógico y un indiscutible progreso en el campo de 

las investigaciones psicológicas, científicas y socio!~ 

gicas, en intima conexión con loa problemas de la did~S· 

tica y de la oducoci6n, fuo dado por los educadores y 

pedagogos que, hasta 1600 se inspiraron en un realismo 

mfis directamente aensista y empirista. El dogma del sa-

bdr, contenido en loa libros de los griegos y latinos, 

y la consiguiente educación fundada en la repetici6n 

mnem6nica y en la imitaci6n, se vino abajo decididamen-

te ante la adopci6n del método exporimental, que antep~ 

ne la intuición de los fenómenos al estudio de los li-

bros e introduce adem&a en lo enseRanza, la exigencia 

de llegar al conocimierrto eer inductionem et axperimen

tum, fruto todo ello de-la acentuación entre científicos 

y filósofos, de la convección d~ que el procedimiento in 

ductivo era el medio m~s adecuado para leer sin error sn 

el gran libro de la naturaleze" 6• 

Campanelle se vio notablemente influido por 

el sensismo de Telesio, que se reconoce como uno de los 

que dieron lae beaes del metodo experimental. El conoci-
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miento derive de los sentidos, aeg6n Telesio, y Campanel-

la demuestra esta tesis a través del tipo do educación 

adoptado en la ciudad del Sol, donde todos loa ninos y 

jóvenes descubren al saber observando, tocando, experime~ 

tando, guiados por los muros de au ciudad, llanos de figy 

ras y dieenos do conocimientos ys comprobados, 

Toda la educación se hace en forma natural, 

Los j6uenes no s6lo se instruyen en los libros-muros, 

sino a través de la misma socieded, en la que aprenden 

de un modo práctico, todas las artes y las ciencias nec~ 

serias. El método en el intuitivo, todo al conocimiento 

entra por las sentidos, y la observaci6n es básica, como 

eeílalamos anterior~enta, Para Campanella, la naturaleza 

7 ea un gran libro en ol cual los j6venea deben aprender • 

Todo está sujeto al conocimiento prácticos 

cuando cumplen siete anos, los niños, segQn lae ideas de 

los habitantes da la utop!a campanalliane, hablan pasado 

ya la primera a tapa del conocimiento indi spenaab
0

le ( el 

alfabeto y la lengua y estaban l!ntos para ser conduc! 

dos e loe talleres y a loa campos, pera su aprendizaje 

práctico, sin olvidar por supuesto las materias tedricas 

como las ciencias naturales y las .matem!ticae1 "Dopo li 

sette anni venno alle lezioni della scienze naturali, 

tutti; ch~ son quattro squadre, ai spediscono; perché, 
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mentra gli altri si esercitano il corpo, o fanli publici 

servizi, gli al tri .stanno alla lezione, Poi tutti si mai 

tono alle matematiche, medicine ed altre acienze, e ci é 

continua disputa tra di loro a concorrenza¡ e quelli poi 

diventano offiziali di qualla scienza, dova miglior pro-

fitto fanno, o di quall'arte maccanica, perchl ognuna ha 

8 
il suo capo" • 

Ningún indivirluo, en esa sociedad utópica, 

desvaloriza ning6n trabajo ni algún tipo de ense~~nza, 

por sencilla que ésta sea: "Ed in campagna, nei l~vori 

e nella pastura della bestia pur vanno ad imperare; e 

quello é ten11to di piú gran nobilt& che piú arti impa

ra, e meglio le fa" 9• 

El método ea intuitivo y al mismo tiempo 

también pr§ctico, el alumno "aprenda haciendo~, qua as 

una de las metas de las búsquedas pedagógicas más mode~ 

nas. La finalidad es el provecho de la ciudadanía y la 

int3graci6n del individuo, lo m§a-acelaradamente posible, 

al resto de la poblaci6n activa.· En esta punto, el único 

error que presenta, no s6lo ésta, sino todas las utopías, 

es el perjuicio creado ~ la formación de la libre perso-

nalidad, p~ovocado por el hecho de ser una educación de-

masiado dirigida y rígidamente planeada. Sin embarga, 

~émpanella deja vislumbrar un dételle a favor: los enea~ 
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gados de la educaci6n de los j6vanes observen paso a paso 

sus inclinaciones y les dan el derecho de dedicarse a los 

trabajos m§s placenteros para ellos, con la Gnica candi-

ci6n de que sean pro~echosos tambi§n para el resto de la 

comunidad. 

Todos les habitantes, sin embargo deben co-

10 
nocer las artes militares, la agricultura y el pnstorao • 

Para Campanella la ir·strucción l?n estas artes as neceas-

ria, pues toda aocicc.wd requiere da ~11:?~ paro eu sub~i~ 

tencia; las otras artes y ofician non elegidos en base 

a las preferencias e inclinaciones personales, y, más que 

como obligscian~n, r:N1 vi3tri:1 cornr) nr:tivid3deg placenta-

ras, pues, al ocupar, gracin8 e su dlligancia, s6lo cua-

tro horas de su tiempo productivo en las activich1de9 ns 

cesaria-s, pueden dedicar el resto a su forn1ación intsle,!¡ 

tu'3l y f!sica. 

Los ha~.tantas se rigen para sembrar la 

tierra por un libro :.lamado Georgica, donds aprenden t2. 

dos los secretos (al igual que los pueblos clésicas) p~ 

ra obtener mejores cc1aachoa. 

Por otr11 parte, la especialización en de-

terminadas ciencias o artes es algo qua repudian los 

habitantes de la ciudad del Sol: "noi pur sappiamo che 
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chi sa una ~cienza sola, non sa quella né l'altra bene¡ 

e che colui che é ~tto ad una sola, studiate in libro, 

11 
~ inerte e grosso" • En esta idea Campanella se nos 

presenta· como un seguidor de la tendencia renacentista 

que propugnaba al hombre como productor, creador y eje~ 

citador de todas las artes y las cienciao, Do igual mo-

do, el car~cter interdisciplinario de la enseñanza res-

pande a la necesidad de conformar una sociedad igualita 

ria donde todos sean capaces relativamente de solucionar 

sus necesidades. 

Existe entre el gobierno y la educaci6n en 

esta ciudad ut6pica una interdependencia fundada en el 

car~cter social de ambos. Este punto, en la obra, est§ 

basado en la teoria qua Plat6n plantea en la RepOblica, 

en la cual aa parta del concepto de que el bien tiene 

que sor conocido mediante el estudio met6dico12 , El Ea 

tado, para Platón, debe tener en sus manos la educaci6n, 

e incluso ser ~l mismo una instituci6n educativa. Sin 

e~bargo, esta situación también trae como consecuencia 

la manipulaci6n que ae~alamos precedentemente. 

En la sociedad ideal, segOn Campanella, 

existe s6lo el ocio creativo y las diversiones son apr~ 

vechadae igualmente como motivos de bdsquedc de conoci-
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mientas nuevos. Pero Campanella cuido de e9pecificor clQ 

ramente las divisiones de las artea y las cien~iaa ade

cuadas para las mujere~ y prohibidas pe~e los varones, 

como la m6sica y leo que suelen realizarse sentados: "Poi 

son l'arti communi agli uomini e donno, le speculetive 

e meccaniche; con queste distinziono, che quelle dove ci 

va fatica grande e viaggio, lo fan gli uomini, come arare, 

oeminare, cogliare i frutti, pascer le pecare, operar 

nell 1aia, nelle vendammia. Ma nol formRr ll ~Rscio e mun 

gere si aolena le donne mandare, e nell 1orti vicini alla 

citt~ par erbo e aervizi facili. Universalmente, la arti 

che ai fanno sedando e stando, per lo pi6 son dell~ don-

na, come tessere, cuscire, tagliar í capelli e le barbe, 

la opeziaria, fara tutte sorti di vestimenti; altro cha 

l'arte del ferrara a della armi. Pur chi 6 atta a pinge

re, non oe le vieta. La musica 6 solo dalle donne, per

chá pid dilettano, e do 1fanciulli, ma non di tromba e 

tamburi. fanno anche le vivande; apparecchiano le mensa¡ 

me il sarvire a tavola é proprio dalli giovoni, maachi e 

femine, finché son di vint 1 anni"13 • 

La educaci6n, como se~alamos anteriormente, 

ea una n~cesidad y un derecho del Eetedo, y el cambio de 

conocimientos y profesores está perfoctamente analizado 
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y responde al nivel de maduroci6n de 1 cs niNoa, y al 

requerimiento de que el niño se habit6a m~s al canta~ 

to eocial fuera de casa, que a la educoci6n familiar. 

Loa niños, desde pequeños, son conducidos 

por varios maestros, pero la superioridad que poseen 

los ancianos sobre la preparaci6n de los j6venes ea 

la de mayor importancia, Las grandes civilizaciones 

antiguas presentan esta misma situación; el respeto a 

los ancianos se convierte en muchas de estas civiliza

ciones on veneraci6n de tipo religioso. En la utopía 

de Campanella, se hace hincapi~ en la importancia de 

la presencia de los ancianos y su capacidad de colBbora 

ci6n ~acial, 

Pmre Campanella, la educaci6n no es sólo 

un medio para poder vivir y mejorer el c~tilo de vida 

de una comunidad, sino tambiGn, consecuentemente, un 

cambio en las actitudes b6sicas de los individuos, que 

aportará el cambio total de la sociedad a la que per

tenecen. 

Resumiendo, las ideas pedag6gicas que plan 

tea Campanella en su libro, como hemos visto, responden 

a los conocimientos filosóficos y a las tendencias que 

véníen dAndase desde el Renacimiento, y ee continaan con 
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las ideas pedag6gicas de Bacon y posteriormente Rousseau. 

Su originalidad rad~ca, no s6lo en la llamada de atenci6n 

de la urgencia de loe conocimientos prácticos y la. impar-

t.ancia del contacto humano con la naturaleza, sino tam-

bi&n en la necesidad de transmitir los conocimientos a 

través de medios ic6nicos y divertidos, que es la meta de 

14 los caminos actuales de la Pedagogía • 
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Notas al capitula IV: LA EDUCACION 

l. Hutchine, La Universidad de Utap!a, p. 30 

2, (1Hás seguros es.tamos nosotros de que un letrado sepa 
gobernar que vosotros que olcv5io u loo ignorantes, 
pensando que sean aptos porque nacieron seíloles o fua 
ron elegidos por facciones poderosas. Pero, aunque 
nuestro Sol tuviera un gobierno no afortunado, alguien 
con tanto estudio na o~rá nunca cruel, ni desalmado 
ni tirano)', (Campenella, ~it., p. 11) 

J. nci son poi li maotri di qucstc case; o li figliuoli, 
senza fastidio, giocando, si trovano sapar tutte le 
acienze istoricemcnte prima che abbin dioci anni". 

(Hay luego loo maostroe de estas cosne; y los ninos, 
sin fastidio, jugando, sa encuentran conociendo todas 
las ciencias, Rntee de tener diez af1oa). {ifh., p. 8) 

4. '1Education af the youth by the visualization process 
was thus suggested, the natura of it being auch that 
children would unconsciously and without irkoomeness 
acquire a knowledge of the great end ossential things 
of life, Thua did Campanella anticipate present day 
pedagogy by three hundred years". 

( La educación de la juventud por el proceso de vi&UQ 
lizaci6n fue es[ sugerida, siendo su naturaleza tal que 
los niRos adquirirían inconscientemente y sin tedio 
un conocimiento de las cosas grandes y esenciales de 
la vida. As! Campanolla se anticip6 trescientos aNos 
a la oadagogia de hoy). ( Joyce Or2mel Hertzler, ~ 
hiator~ of utopian thought, p. 158) 

5. ( Y a todos se lea ense~an todas laa artes. Despu~s 
de los tres año~ las niílos aprenden la l~nqua y el 
alfabeto en los muros caminando en cuatro grupos; y 
cuatro viejos loa gu[an y ensañan y luego loa hacen 
jugar y correr siempre descalzos y despeinados para 
fortalecerloe, hasta los siete años, y los conducen 
R los talleres de las artes, costureros, pintores, 
joyeros, etc.; y observan su inclinación), (Campana! 
le, op. ci~., p. 10) 
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6. Dante Morando, Pedagogía, Historia cr:!tí.ca del proble
!!!.fL.erlucativo, p. 174 

7. isl .... p. 166 

B. (Después de los siete aNos todos van a las lecciones 
de ciencias naturales; puesto que son cuatro grupos, 
esto es realizado rA~idamente, porque mientras unos 
ejercitan su cuerpo o hacen los servicios póblicos, 
los otros van a clase. Luego todos toman matemáticas, 
medicina y otras ciencias, y entre ellos hay continu~ 
mente discusiones y competencia; y oe convierten des
pu6s on oficiales de la ciencia o t~cnice donde su 
aprovechamiento fue mRyor, porque cada una tiene su 
jefe). (Campandla, op. cit., p. 10) 

9, ( Y también en el cam¡.io v2n a aprender los trabajos y 
los cuid~doc de los animales y se le con3idera de ma
yor nobleza quien aprende m5s de estas artes y las 
realiza mejor.) (ibid.) 

10. "La agricultura, sector primario de la actividad ci
vil de los helíacos, es sumamente estimada como arte 
y como base de producci6n, y no existe, en el terri
torio da la ciudad, un solo palmo de tierra sin cul
tivar y sin producir. La mayoría de los ciudadanos 
salen cada maílana a trabajar al campo armados y en 
formaci6n militar solemne, con trompetas y estandar
tes al frente. Do esta manera ten ap3ratosa se lle
van a cabo las en otros sitios "humildes" tareas de 
arar, sembrar, cavar; recolectar o vendimiar". (Ma
l'IU!i!l rernández Escalente, Libertad natural y poder 
pol!tico en el Estado oerfecto de Tom§s Campanella, 
p. 71) 

11. ( También sabemos ~ue quien conoce una sola ciencia, no 
sabe ni aquella ni otra bien; y que aqu~l que es apto 
para una sola, aprendida a través de los libros, es 
ocioso y torpo) (Campanella, op. cit., p. 12) 

12. Cfr. George H. Sabina, Historia de la teoría políti
Eil.• p. 64 
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13. (Luego est§n las artes comunes a hombres y mujeres, 
lee intelectuales y moc~nicas; con esta distincidn: 
que aquellas donde se debe trasladar o representen 
gran trobajo, ras hacen los hombres, como arar, sem 
brar, recolectar los frutos, apacentar las ovejas 
trabajar en la era, en la vendimia, Pero se suele 
enviar a las mujeres a orde"ar y hacer el queso y 
en los huertos cercanos a la ciudad por hierbas y 
servicios f~ciles. Por lo regular las artes que se 
realizan sentados y con cierta comodidad san adscri 
tas a las mujeres, como tejer, coser, cortar el pe
lo y las barbas, preparar medicamentos, confeccionar 
las vestiduras; menos el arte de las herrami.entas y 
lea armas. De la misma manera, ¡1 la que tiene aptit.!J, 
des para pintar no se le ~iega. La mQsica, con exce~ 
cidn de la que ae hace con trompetas y tamborzs,oo 
s6lo para mujerea y ni"os porque ogrodn m§a. Hacen 
tambi6n lRs comid9o; disponen las m&sas¡ pero ser
vir las masas es trabajo do los jdvenas, hambres y 
mujeres, hasta que cumplen los veinte ª"os), (Camp~ 
nelle, o~. cit., p, 13) 

14. "Truly is nat recoqnition of things af tha earth much 
aaaier of competent demostration if illustrative mata 
rials are at hend snd if there is sorne guide to the 
memory? For instruction enters altogether more easily 
through the eyes then through the ears, and much more 
pleasently in the preeence of refinement than among 
tha base". 

(¿El reconocimiento de las cosas no es mucho m§s f§cil 
de mostrar si los materiales ilustrativos est~n a la 
mano y si hay alguna guia para memorizarlos? porque 
la instrucci6n entra también más fácilmente a través 
de los ojos que de los oído~. Y mucho mis placentera
mente en presencia de medios refinados que normales) 
(Lewis Munford, The story of utopins, p. 95) 
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CONCbUSlONES1 

A Campanclla le toc6 vivir una de las épocas 

m~s terribles para ·el hombre intelectual. La 1nquieici6n 

tenia une fuerza muy grande y cobró victimas importantes 

entre los científicos y fil6sofos de ese momento. 

Agustín Caballero R. afirma: "lo que por en 

cima de todo. caract~riza a las grandoo crinis hist6rlcae 

es una agudización extraordinaria de ese permanente sant! 

miento de desarmonía que toda sociedad experimenta al co

tejar con el ideal de perfecci6n quo lo guía lo inaatie-

factoría realidad a que ese ideal va quedando reducido, 

En ciertos finales de etapa, ese sentimiento puede llegar 

e hacerse punto menos que insufrible, Y el hombre, que JA 

m6s se resigna totalmente a la p~rdide dn su paraíso, se 

vuelve entonces nostálgicamente a cualquier pretérita 

Edad de Oro o inventa un cielo mojor"1 • As!, el intelec

tual del Barroco siente la presión ideológica sobra au 

pensamiento cr!tico, Es un hombre que ya ha vivido la Cofil 

p~obaci6n de la redondez da la tierra y que, sin embargo, 

ente la teoría helioc~ntrica, se encuentra temeroso, pues 

6sta invalida· algunos preceptos religiosos. Es pues un 

hombre que, habiendo probado la nec3sidad de los conocí-
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mientas científicos, los teme, y esto crea una particular 

atmdsfera psicol6gica, producto de la amalgama de estos 

sentimientos de libertad y temores científicos y religio-

sos. 

Campanella no fue la excepci6n; vivi6 bajo 

el terror del resurgimiento de estas coacciones y, como 

tantos gr8ndes hombres intelectuales y científicos, hubo 

de conformarse con la teoría y olvidar la práctica de 

sus ideas. Como Hucchielli se"ala1 dos son las actitudes 

que est~n en el origen de toda utopía: la observación m~ 

t6dica de la realidad política y social del momento his-

t6rico del utopista, y lo idea pesimista de que no exis-

'. . 2 ten los medios para rectificarla • 

Po~ otro lado, al igual que muchos de los 

grandes hombres, fue u~ rebelde ante las injusticias de 

su época, y tarnbi6n sufriá los consecuencias de ello. 

Sus ideas pollti6as y so~iales pueden presentar errores 

y confusiones, que, sin embargo. n_o opacari la importan-

cia de su obra, la cual radica e~ haber intentado preseg 

tar soluciones a los problemas que aquejan, no s6lo en 

eu época, sino eternamente, a la humanidad. 

Benedetto Croce ya seRalab~: "••• qual'é 

l'impdrtanze storica, quale il significate teorice del 

aue comunismo? ••• 11 comuni~mo del Campanella mueva 
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.:! 

dalla generica osservazione dei mali che affliggono le 

aocietá umane, dnl vecchio contraato di ricchi a poveri, 

di oziosi e lavoratori, di sfruttatori e sfruttati, dal-

la considerazione dei vizi e dalle malvagie passioni che 

nascono dal 'mio' 
3 

e dal 'tuo" • 

Como afirma Crece, entonces, el comunismo 

de Campanella est~ basado en una crítica social de su 

§poca, pero su visi6n olcanza un rango mán am~lio, su 

idea es mis general e intemporal. 

Les respuestas de au obra a algunos probl~ 

mas sociales podrAn parecernos en ciertos momentos in-

genuan o idealistas, pero no debemos olvidar que todas 

las utopías presentan el.mismo caso y que ~6lo son una 

respuesta filoa6fica a los males que aquejan o la hume-

ni dad. 

Hemos intantedc ver en sstc breve ootudio 

les conexiones que dos temas principales como son la 

sociedad y la educación presentan en !a utoo~~ c~mpa-

nelliana y hemos encontrado que estos nexos responden 

a una 16gica muy naturel, pues el tipo de sociedad de-

pender& siempre del tipo de educación que a ésta se le 

brinde y, recíprocamente, la educaci6n serl'i tambi6n 

acorde con el tipo de sociedad y el gobierno 0ue diri-

·ge a sus habitantes. 
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Hicimos notar también que la educación así 

concebida. llegA a ~onvertirse en un arma de dos filos, 

pues se vuelve dependiente de los móviles domit,. -'.ares 

del Estado, y senalamos de le misma manera que, sin em

bargo. no existe utopía o antiutopía que logre evadir 

esta situaci6n, y que, por otra parte, al plantearnos 

un sistema igualitario, una utopía, sea cual sea, nos 

enfrenta a la necesidad de la desaparición de las aspi

raciones y egoísmos individuales en bien de la colecti

vidad. 

Creemos que hay mucho todavía por decir y 

estudiar de este gran calabrés para comprender la im

portancia de su obra. En el presente trabajo hemos con 

aiderado s6lo dos aspectos - la estructura de la socie

dad y la educación - de su utopía, sin embargo pensamos 

que un libro como Lp Ciudad del SoJ. presenta multitud 

da temas por analiza:. 
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Notas a las conclusionesi 

l. Agustín Caballe~o Robredo, Introducci6n a La Ciudad 
del Sol, p. XX 

2. "••• se d6voilent les deux premi~res attitudes qui sont 
a l'origine de l'utopie de Morus comme de toute utopie 
sociale quelle qu'elle soit: d'une part le sentirnent 
vif des iniquit~s historiques actuelles, allié § une 
observation mAthodique de l~ rlalitl politique et sa
ciale, et d'autre pPrt un pessimisme profond sur les 
moyens de l 1 action rectificatrice". 

(,,, se revelan las dos primeras actitudes que est&n 
en el ori3en de la utopía de Moro como en toda uto
pía social, cualquiera que ~sta sea: por una parte 
el sentimiento vivo de las iniquidades históricas 
del momento, unido a una abservaci6n met6dica de la 
realidad política y social, y por otra parte un pe
simismo profundo sabre los medios de lo acci6n rec
tificadora.) ( Roger Mucchielli, L'utopie de Thomas 
t:!.iu:llil. ' p • 10 2 

3. ( ••• ¿cu§l es la importancia hist6rica, cuAl es el sia 
nificado te6rico de su comunismo? ••• El comunismo de 
Campanella parte de la genérica o~~crvaci6n de las 
males que aflijen a las sociedades humanas, del vie
jo contraste de ricos y po~res, de ociosos y traba
jadores, de eftplotadores y explotadoA, de le consida 
raci6n de los vicios y de les malas pasiones que na
cen del "mío"y ~al htuyon,) (3cncdetto Croce, ºSulla 
Storiografia Socialistica, 11 Comunismo di Tommaso 
Campanella", en Materialismo Storico ed EEonomia Mar 
xistica, p. 193·194} ...... 
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