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P R O L O G O 

El tiempo para el pensamiento analltico, critico, reflexivo y 
creativo, es producto de la condición social en que se encuentra 
el ind1v1duo que lo puede y quiere practicar; y esa condición, 
lo limita y/o lo estimula. 

Este traba~o es producto de un tiempo para el pensamiento, en 
el que su realiz•ción fluctúa bAlbuciente entre el movimiento 
cu•sip~ndular de la limitación y el estimulo. 

La limitacion •• muestra en une doble ~aceta: la prim•r• se 
desprende de l• herencia educativo-cultural recibid•; y la 
segunda por la ausencia generalizada de una comunid•d intel•ct:ual 
que discuta los argumentos ~uera de los foro• pr~establecidos y 
de la reglas dictadas. Expl•ye..as esta id••· 

La primera ~aceta de la limiteciOn •e muestr• como re•ultado 
de la herencia educativo-culturel recibida, puesto que lo que 
Qeneralmente aprende y se reproduce son una serie de d•tos 
cuya utilidad as casi nula p~r• el educando. Pero en el mi•mo 
proceso educativo va implfcita la ide• de que si se 
reprodut=en los datos adquiridos, tal y como se t:ran•mitieron, 
aste~ carecen de valor; es decir-, tii no se repiten las cit.as 
célebres las pronunciaron los hombres célebres, 
cuenta con ninguna autoridad para poder eMpresar las ideas 
per~onales. V esto es una limitación a la craativid•d de quienes 
disponen de un tiempo para el pans&miant:o. 

• La segunda ~aceta de la·lim1t•ción s• muestra por la aus•ncia 
d• una comunidad 1ntelectu•l que este dispuest• a discutir l•s 
id~as de qu1~ne~ no s• encuentran 'form•lmant• insertes en los 
'foros para l.a. discusión de ciert•• tom•ticas y bajo l•& 
condiciones del ••jue.-.,o"" .acad•mico. 

Por otra pdrt• le• ~stl•uloa, provian•n de aquello& que 
escuchan y entienden las inquietudes del pensamiento y, aunque no 
las compartan, las mot1van con su discusión y/o aceptación. V 
si bien los e&t1mulos pueden ser constantes, se muestran 
insuficientes •nte el peso de las 11mit•nte•. 

De esta ~luctuación entre las limitantes y los estimulo&, 
logramos el producto que ahora se presenta, producto que, p1·ev10 
a est:a enpl icación sobre l•n condicion•s par• •u elaborac16n, fue 
objeto dL- una crltic::t casi un.ar.n1me por la ~orma en que se 
presenta; a saber .. la reproducción lit:•r•l de cita& a lo largo de 
casi todo el tRxto. Pero <como ya lo saben qui•nes tuvieron la 
disponibiliddd de leer, cr1ticar y discutir el contenido del 
e•crito>,. el interés del autor por mantener esta f'orma de 
presentación sustenta doble interém: cri t 1car l• 
herencia educativa r•c1b1da,. que coarta la creatividad del 
pensamiento; y hacer pública la autocrttica por encontrare.e 
limitado para romper con dicha ht:"rencia. 

No obstante los estimules para el trabajo cre~tivo surgidos 
del constante a.poyo del Dr. Leonel Pereznieto Castro para 
acometer esta tarea; de 1~5 crit1cas y or1entac1ones del Dr. 
Luis Fernando Aguilar Villanueva; de las inv1tac.iones "" la. 
refl~xión J rev.a.s.J.6n del texto de los doctoras Hugo Zernr:olman11 y 
Germ~n Pére:=. Ferna.ndez dc-1 Cast i 110.. de las apcu·t""c: 1 ro1.p~, 



\ .. 
1 

.~ 

;;
¡ 

\ 
\ 
1 

enriquec•dorau del Mtro. ~uis Gon:•l•z Scu:•; y de la 
ACeptac:iOn t•cit• •l •tr•v1miento d• pr•••ntar •l e•cr1to de 
•ata man•r• de 1as m•••tro• Hilda V•r•la B•rr•z• y Carla• 
Per•yr•1 en Qr&n P•~te •l cont•nido qu• •• pr•••nt• con•erva •~ 
e•truc:tura ori9inal.., ya que •01.o •• incarpora.t"'On 1.as 
la• rnod1~ic•cion•' derivadas de 1•• ob••rvacione• hecha• por 
al9una• d• 1•• p•rsonas •nt•• ~•~•r1d•• a 1a• versiones primer• y 
ee9unda del m•c•nu•crito. Por el1o quiera Mani~••t•r qu• del 
resu1tedo aQu.i wxpue-.Jto el autor •s el Unic:o r••pona•ble. 

Ne por elle qute~o d•j•rl•• d• expr•sar., a lo• pro~esores 
mencionado•., mi reconocimi•nto • •u c•lidad de univ•r•itar1os ya 
qu• anteponen • cualqui•r preconc•pcion su dispontbilid•d p•r• 
el dtAlo90 y l• di•cusión, y ~i aQr•d•cimiento por s•r 
promotore~ del p•nsamt•n~a creatlvo. 

A•l•i•mo qui•ro •grad•c•r •l apoyo •i•111pre c•1lado, pero 
cost•nt•, de Esther PantoJ• y •1 r••Peto qu•~ no •in recelo par 
las 1imitaciones con l•• q~e tod.v1a viven, tuvi•ron p•r• •l 
tiempo en que ra•lic• ••t• trabejo Lourd•• Torr••, • l•r••l• 
GermAn y Al~n Gut1érr•z-

Fin•l••nte quisi•r• exp~•••r mi mA• pra~undo r•ccnocimiwnta y 
aQr•d•ci~~•nto • ta Univ•r•tdad Nacional Autónam• d• ~Mico. 
Pero no a •9• •ntid•d abstract• que pu•d• ••r celi~ic•d• con lo• 
enunciadou da•critoa~ sino a todos· •quellos que con •u tr•bajo 
constante, espectacular o no, en~r•ntan lo• ab•t&culc• que •un 
impiden que este cong1omerado de per•ones • instalae~ane• pu•d•n 
ser llamados universidad~ pues a&pir•n a qu• por mi <la 
humana) h•ble al eeplritu <la ra~ón>. 

Gabri.el Gu.ti•rrez Pantoj• .. 
junio d• 1qe7 
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I N T R o D u e e I o N 

Hablar de razón técnica y utcpia en un ••crito r•~•rido a 
la disciplin• de las Relaciones Intern•cional•• parece 9 a primera 
vist.a un htbrido; pues cuando se identi~ican la• etap•s que ha 
r•corrido el proceso de con~iguración d• esa disciplina. pcd•mo• 
ver que en su tray•ctoria se ha per•everado por autonomizarla. 
separandola de las in-fluencias de- las otra-. disciplinas sociales. 

Este procese tendiente a la autonomi:ación• ha llegado a la 
proposición de toda una seri• de conj•tur•• en l•• qu• se •>tpone 
la necesidad y posibilidad d• est•blec•r lo• crit•rio• pare qu• 
aa considere la acept•ción de la d~•ciplinA de l•s Relacionas 
Intern.,._c i cina 1 es. 

Y si bien no se h• mani-festado de manera •xpltcita una 
•cepta.c:ión para qu• en las ciencias soci•l•• •• r•ciba la 
di9ciplina de -forma autOnoma 9 los div•rsos grupos acad6micos 
qua 9e dedican a •sta Area de eatudio 9 dan por hecho que la 
disciplina d~ l•• Relaciones Internacion•le& •e puede sust•ntar 
como tal y 9 ante la dud• 9 ••Qrim•n Argum•ntos para 
a"firmación. 

Por lo tanto 9 s1 los que estamc•• de alguna man•r•• inmereos 
en el mantenimiento de dicha disciplina no la apoyamos como t~l. 
quienes e&tan fu•r• de ella nunca lo haran. Entone••• ¿por qué 
hablar de r•::ón t•cnic:a y utopJa 9 conceptos que p•recen 
propios de l& sociologta y de la "filo•o'fi•• •n v•~ de 
contribuir a la 'formulación de conceptos par• el "fortalecimient'o 
de la disciplina de las Relaciones Internacionales?. L• ra~On •s 
que del estudio de la mjsma disciplina hemos despr•ndido l• 
intrascendenci~ de que ésta se mantenga como tal. 

L.~ proguntd obligada serA; ¿por qué consider.a 
intr.,,.scendC!'nte y cómo se puede su•t:•ntar es.a idea?. De entrada• 
y super"f1cialmentu. diremos que en 1a 'formación histórica de 
las disciplinas sociales. o m~• propiamente hablando• 
disciplinas que estud1an a la sociedad. la peculi•ridad del 
objeto ha sido la que propicia la -formación de una disciplina y 
•stablece sus relativos limite• sobre el alc•nce dR •u 
conocimiento. Eeto ha sucedido en el caso de las disciplinas 
sociales tr·adicionales. 

A manera de e~emplo podemos decir que la aconomi• 9 

Ontic:amente hablando 9 • es una actividad social en la que la 
interacción de los integrantes de una sociedad se centr• en lai 
produce: ion distribución y ccnsu1no de partf.culas de la 
naturale=~ que históricamente se van n•cesitando. Esta actividad 
•ocial es conocida. dentro de la con'formac1ón disciplinaria. de lo 
que 9noseol09icamente se identifica como la ciencia de la 
economía. Otro ejemplo serie.. el del Derecho 9 que en las 
relacione~ sociales a través de la historia. ha 1ntantado 
con9t1tuirse en el tam1= de las interacciones del ser humano en 
la sociedad medi•nte la proposición de norma& contractuales; de 
esta int~racción en la sociedad también se ha generado una 
disciplina que pretende conocer la operatividad de 
interdcción. 

En estos ejemplos podemos 1dent1ficar que de la condición 
objetiva d~l hecho social Cla r·ealidad económica y la re~l1dad 



juridic•> •• pu~de desprender araa de conocimiento 
delimit•da y diferenci•rse de una manara relativ.amente precisa de 
la otra.. Cierto es que la r•alidad juridica tendrA asp•ctos 
económicos y que la actividad económica aspectos juridicos. 
pero l• formación de las discipl~n•s se d•sprende de la 
peculiaridad de cada una de las interacc:ion•s scc:ialas 
ob~etiv•mante identificadas. 

No obstante la realidad social •s compleJ• y por le tanto 
única. por lo que teda •eparac:i6n cognoscitiv• que •e haga de 
ell« para formar disciplina& de conocimiento ••r~ arbitraria .. 
Pero en nuestra herencia educ:•tiva hemos r•cibido de manera 
intelectiva la s•lecciOn de .algunas parcelas de l• ra•lidad• l•s 
cuales identificamos come disciplina. •n la qua •• conjunta una 
particular~dad de la acción social y •• dif•rencia de las 
otras .. 

Bajo es~ criterio se hace la diferencia entre la disciplina 
juridic:• y la económica. aunque al· tenar cad• un.a •u parcela de 
Ja real1dad s• bu•can los argumento• p•r• sust•nt•r qua cad• una 
de ell•s se b~san en crit•rios ci•nt11'icos.. P•r• justi1'icar l• 
••everaciOn hacen formulacion•• teorico-ewplicativas 9 
construcciones conceptuales• propuest•• metodolóQiC•• y 
altern•tiva& de v•ri1'1c:aci6n 9 tanto 16Qica• como empfrica• y 
pragm4ticas .. Por ello • e••• Ar••• d• conocimiento •• determin• 
que se les puede denominar como cienci•I la ci•nci• económica y 
la ciencia Jurfdica. 

Si bi•n 5e han determinado ccmo ciencias por habar prepuesto 
un cuerpo teórico-metodoló9icc para el conocimiento de 
peculiaridad du la realidad social. también se d•nominan como 
disciplina.!i por haber formulado l• articulación de un clrea de 
conocimiento exclu5iva. Por •llo se han utilizada 
indistintamente. y acaso como sinónimos, los conc•ptas cienc1a y 
disciplina .. 

Part1endo de e5e enunciado podemog decir. a manera de esbozo. 
que • nuest:ro parecer si se puede encor1trar una d11'erencia entre 
ciencia y disciplina. La pr1mera la ent•ndemos como l• 
abstracción que &e h•ce de la realidad con un inter•s 
c:ognoscitivo; y la segund'"' e& la aeparacOn que •e ha.e• de una 
parcela de la compleja real1dad, de acuerdo con el interés de un 
grupo social que quiere dedic.-~r su act1vidad al análisis, 
explicación y/e interpretación de la parte selecc1cnada y 
di'f'erenciada .. 

La disciplina de las Relaciones Int~rnac1onale&. por diversas 
ra~ones. no ha logra.do• no obstante las di~tintas pr~tenfiiones. 
de formali:ar su autonomía ante las disciplin•s scc1alas 
tradicionales. En algunos escritos se dice que es parte de la 
Sociologfa, en otro~ que de la Ciencia. Politica y hay qu1en 
afirma que es autónoma en la Ciencia Politica. En nuestra forma 
de ver. estos intentos de conformar la disciplina de las 
Relaciones Inte.ornac1onales ha generado una serie de di::;cusiones 
bizantinas debido a que. por el 1nterés de demostrar l.a 
existencia de la. disciplina, loa estudiosos de área se 
concentran en los argumentos .iustif1ca.tivos y marginan las 
posibles refutaciones. lo que ha lmpedido que consensualmente se 
acepte su real ubicacion. 

El º'interna.cion~lista•• es, y tal ve= qu1ero ser. 
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pol it6logo 9 scciólc:u~o. economl•ta., ni jurl•t:•- E• 
"interdisciplin•rio"• es decir. conJunt• 1• p•rt• d• 1•~ diver••• 
di•ciplinas soci•leS que se re1'iermn exclu•iv•..,..t:• a .. lo 
internacional". Y de esa intardisciplin•ried•d h•ca su. discipl.ina. 

Por ello consideramos que •• •ntr••cendent;e for-...lar el 
establecimiento de l• disciplin• de l•s Rel•cianes 
lnt•rn•cionale5 9 ya que •• qui•re 1'ar-...l•r un• di.c:iplina 
p•rtir de alguno• contenido• d• otr••- V si bien l•• otr•& 
digciplinas •e 1'orman de la identi1'icaci0n obj•tiv• de un• 
peculia~id•d de l• interacción soc:i•l, •1 ~ustá1'&c•r esa 
1'ormaci6n disciplin•ria 9 la id•nti1'ic•ción obJet:iva Cd•l objeto 
de •studio) se •ubJ•tiviza pues •1 d•li•it•r •1 alcance del 
conocimi•nto de un objeto (qua •• 1• 1'uncí6n d• una di•ciplina> 
•• •st~ separando un obJ•to d• la ca.pl•ja r.alid•d y •1 objeto 
•• recreado subjetivament•- En stnt--••• la di•ciplin• •• 1• 
"formación subjetiva qu• un individuo 9 o 91rupo de ell.a. 9 h•ceCn> 
de la conjunción de abstraccion•• de p•rc•••• de •• realid•d. 

Si la discip1in• es subjetiva, 1• int•rdi•cip1ina •• l• 
subJ•tivi:ación de lo subj•tivo9 por lo que, •i •• die• qu• l•• 
Relaciones lnt•rn•cional••• coma disciplin•w san 
interdisciplinaria•• ••t•• son 1• subJ•tiviz•ción d• lo 
subjetivo da l•• otras disciplina• qu• .. 1'or•an de 1•• 
abetracc1onee d• p•rcal•• de•pr•ndidas de I• realidad. 

Es por ello que deci•os que •ustentar un• disciplina de 
conocimiento que •e ~orma d• otras dimc:iplin•• de ccx·u~ci•1ento 
que abstra•n parc•l•• de la realidad es9 d• acuerdo• nue•tra 
p•rspectiva 9 intrascendente y ll•va a discusion•• biz•ntinaa. 

Por estas razon••• brave....,nte pc:>drl.-.os dmcir qu• en lugar de 
n•c•r una •pologfa •obr9 la di•cip1ina d• las R•l•cione• 
lntarnacionales 9 o tratar de ~ortalec:ftr su costitución. cosa qu• 
d•berfa de h•cers• on un tr•b•Jo de est• tipo dentro del. arna, 
como trad1cionalment• •e hac• 9 l• i.-puQna.as. E impugnamo• l.o• 
es~uerzos por consolid•r discip1ina de 1•• Relacion•• 
Interna~1onales. como •e vera a lo l•reo dal trabaJa, apoyados 
en crit@r1os que parec•n obsoletos y qu• se l•s ha id•nti~icado 

como parte de otras disciplin•s de cano~i•iento. 
Por ello 9 en contr• de lo qu• tradicional.ente•• hace. •• 

presentd est~ e•crito haciendo lo qu• no d.t>e hac•r••· No 
obstante • el escrito quiere •er lo qu• P•r• alguna• criterio• 
ac•dém1cos no puede &•r; un escrita contra la disciplinad• la• 
Ral•ciones Internacion~l••• d•ntro del 6rea d• •studio de l.a• 
R•laciones lnt•rnacion•les. 

AdemAs de que según algunos de ••o• crit•r.ias9 un trab•Jo de 
est• tipo debe ser original. y no lo es 9 pu•• en l• .. yor parte 
se exponen textualmente una gran cantid•d de expr•sion•• e idea• 
de diversos autores que disertan •obre distintas t•••• en 
variadas Areas del conocimiento. 

También se con~ider• que el trabaja debe ser d• alta calidad. 
ent•ndiendo por ello que se haga un• exp1ic•c•On •rudita y 
actualizada •obre el t&ma tratado1 y • nuastro crit•rAo ••te no 
la tiene pues sólo s• hace re~erencta a la• data• mas 
a•pliamentP conocidos por los estud•oso• M•xicanos de la 
dtscipl ina. 

Además se pretende que el trabajo dmobe h•cer un• •partación 
l~ c1encia <de d~uerdo con la concepción dominante que 
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t. tiene da ella), y pensamos que no •e hace, pu•s eOlo s• resc•t• 
un• afteja idea <el ejercicio de la razOn critica> que •• ha 
v•nido manteniendo a lo largo de la historia del pensamiento, por 
móltiple• pensadores y su9 epigono•~ 

Pero aün as1, con todas •u• deficiencias, •l e•crito quiere 
ser 1o qu• no debe •er ~egún lo• criterios académicos; y por 
qu•rer .. r, es. El •er, de lo que no deba ser, para ser, •• 
•u•t•n~• en la• •iQuiente& consid•r•ciane5: 

P~i--ro1 si bien ~& puede pensar que el trabajo no e• original 
esto •• deb~ a que el autor, de•de •u perepectiva, con•idera que 
~n nu95tro tiempo la ónic• origin•lidad po•ibl• •s la 
identi~icaci~n de los hecho• cotidi•nos d• la• sociedad••• pues 
en su devenir, siempre son inédito• y esto•, f•noménicamente, 
les ret¡¡i•tran lo& •ncargados de la actividad periodl•tica. De 
otra ...,era, si quaremo• •ntend•r, interpretar y explicar l• 
relación •oci•l, •ntendida como la• interacciones de las 
conductas de los hum•no&, no podemos h•blar an lo ab•oluto de 
originalidad, puee •1 ser· humano •igu• •1endo ••r humano, 
ind•p•ndientement• de su posicion y de •u condición, d• su 
tM>Cnenta y de 9u cont•xto; y asto ha •ido amplia••nt• tratado por 
div•rsc:HI pensadoras. · 

Ca.o nue•tro trabajo §8 encu•ntra dentro d• lo expuesto en ••t• óltlma parte, consideramos que .no es del todo orig1nal, y 
p•r~ darle •u justa ub1cac10n rescataremos una de las id••• d• 
Canattl• con la que coincidimos, qu1en al r•~erirse a é•t• t1po 
de t:r•bajoe dices•• ••• la original id.ad nunc• d•be vxiQirse. El que 
la p•r•igue jamas la obti•n•; y las paya9ada& vana• y bi•n 
cAlculad•• que muchos no$ prasantan con l• pret•n•i6n d• 
oriQinales fiQLiran aun, sin dud.a alguna, entre nuestros 
recuerdos más penosos••.. Pero ademAs el autor no s• limita. a 
e~pr•••r su critica a las aspiraciones d• originalidad, sino qu• 
apunta cual es la posibilidad de alcanzarla; &obre ello dica: 
"Pero •ntre- el rechazo de aste necio a'fan de originalidad y la 
torpe •firmaci6n da que un a9critor no necesita ser oriQinal 
hay., claro esta,. un paso gigantesco .. Un escritor •s. original o 
no es ••critcr.. Lo e5 de un modo pro'fundo y s1mple, en virtud de 
aquallo que hemos dado en llamar 9U vicie. V lo••• un Qrado tal 
que él migmo ni lo sospecha.. Su vicio lo impulsa a agotar el 
mundo, tarea que nadie podria hacer por el" .. • 

El •scritor, en su acti.vid•d., debe ser origin•l. pero, ¿hasta 
qu• punta?. Creemos que la respuesta a •sta 1.ntert"ogante nos l• 
da Sch•f• cuando dice:''L~ ónica oriQinalidad que puede pret•nd•r 
el au~or reside en la manara co~ que se di•ponQa •n un conjunto 
de •1....-ntos conocidos y el uso que h•Q• de este conjunto en 
r•zana•iento&" .. ** 

La originalidad si es que ex1ste en este trabajo, sOlo puede 
en~endida en el sentido descrito por Scha"f"f; en la manera •n 

que S• digpone de un conjunte de elementos conocidos. E9to 
lleva al segundo sustento .. 

•Canetti, Elias. LA CONCIENCIA DE LAS PALABRAS. Ed. Fondo de 
Cultura Económica. col .. popular. p .. 20 
**Schaff, Adam. HISTORIA V VERDAD. Ed. Grijalbo. col. Teoria y 
pra.>:is. p.82 
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Tampoco consideramos que éste trab•Jo sea de alta calid•d 
pues c•rec• de una exposición erudit• propia d•l autor, ya que 
l.•s diversa• tem~t1cas aqui descrit•• •on •xpres10n d• la& 
ideas de otros p•nsadores que, por coincidir con nu•stro punto de 
vista, fueron simpl•mente tranacrit•s par• que, nuestro 
parecer, conservaran su sentido original.. 

Si el articular en el cont•Kto del discurso tod•• ••as ideas 
l.o podemos entender como el •sp•cto cua1it•tivo que •• requi•r• 
para este tipo de traba3os, entonce& ac6ptese 
•ignificado. Pasemos a la tercera sustentaciOn. 

Finalmente, el •utor cons~dera no estar h•ciendo ninguna 
•portaciOn a 1• cienci•, dentro de la concepciOn dominante que 
se tiene de ella, pues lo único que hace es criticarla, 
fundamentado en l•!S crf tic as que le hacen los mi 1 i tan tes de la 
r•zOn cr1 t ica. Y como e1"ecto •• sugiere h•cer un• 
modific•ción • ••• concepción y que •• •dopte coma premi•• de 
la nueva Ci•nci• su •arv1cia y utilidad •octal. y l• critica 
r•dical perm•n•nt•· Planteamientos que d•t•n d• un •igla •tr~•. 

En resumen, ••te e• un tr•b•~o que no deberJ• ser sustento 
de una tesis doctoral en Rel•cionea Znt•rn•cian•l•s, por los 
enunci•dow expr•s•dos, paro, con toda y •u• limit•cione•, quier• 
•er1 y para ser, se p•rapeta en l.a trinchar• del ent•ndimiento, 
se cubre con el escudo da la r•zOn, de su r•z6n, y •rre•ete con 
la espada del dialogo, y deo ••r necea•rio, la de la. 
discusiOn. 

B•jo •~a& premisas •l tr•b•~o •• re•liz• con un• doble 
eatructuración; l• primera se re1"ier• • l.o qua hemo• cali-ric•da 
~omo r•:ón técntc•, y l• •egund• • la utopf~. C•da una da la.o 
partes ti en• una finalid•d sf •ism•, pero ambas 
complementan. 

~n la part• re~erente a l~ r•zón tecnaca, primero se hace un 
s•guimiento de l•• propuest•• sobr• los principio• que deben 
re9ir la razón. Desde las dicotOmic••• pero no por ello 
complementarias entre sJ, perspectivas de Kant y Hegel, 
acompa~adas de la de Comte, hasta l• herencia por ellas deJadM 
para la constitución de las Ciencia& Sociales. 

En seguida se describen algunos de lo• principales •rQUm•ntos 
que permitieran establecer el car•ctmr •utOnoma d& las 
"c1encias del e•piritu•• o de º'la socJed•dº -rr•nte a l•• d• "lA 
naturaleza", y cómo esos arguntento• 'fueron perdiendo •u v•l1dez 
al reproducirse acripicamente •n la actjvid•d acad•mic•. 
Asimismo se expone la critica que h•cen dos pensadores 
iconoclastas: Marx, desde un• p•r•pectiva •oc1•l y Freud, desde 
una perspectiva individual; a l• reproducción tecnica de la 
razon. 

Posteriormente se de!SCribe el signific.ado gener&co qua sa ha 
dado al concepto de razon y las ari•nt•cion•s que esta ha 
tenido al hace,..se, po..- un lado t•cnic• y por el otro r•dic•l; y 
como la primera es combat1da constantemente por la segunda, sin 
qL•e •sta. llltim• haya podido ganar terreno, aun con e.l apoyo de 
lllcidos pensadores contemporaneos. Por el.lo es cada vez m4s 
apabullante el embate de la razón técnica, de la razón 
reproductora., que ha convertido en el sJrnbolo de nuestro 
tiempo. 

Después se hace un esbozo del surgimiento de las Relac1ones 
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Internacicn~les, como disc:iplina, y el papel que de•empe~a en 1.
ac:tividad •cadémic• de nuestros dias. Hecho esto, enunciamos 
como la disciplina antedic:ha logra una situac:i6n similar al de 
las Ciencias Soci•les cuando se independizaron de la in1'luencia 
t&Orico-metodológica de las Ciencias de la Natur•leza, a 6aber, 
elaborar una estructura teOrica que no se cuestiona, sino que se 
reproduce, y es por ello que creemos se puede enmarcar dentro de 
lo que hemos denominado como Ra:On Téc:nica. 

Para concluir ésta primera parte e>:ponemo• que lo que 
identificamos como ''disciplina de las Relaciones Internacionales'' 
-.si como las demás "Cienci•s Sociales", h•n p•rdido l• esencia 
de origen. es decir. el ejer·c:icio de la razón critica, 
especialmente en la actividad ac:ad•mica, pues •n la tr.-nsm~•iOn 
da conocimientos se cultiva especialmente la r•z6n t•cnic•. la 
razOn reproductora de datos. 

E&to lo identificamos ••pec:ialmente an la actividad docente 
que sobre la disciplina de lau·Relaciones lnternacional•s 
raaliza •n México, y •& por ello que la m.ayori• del material 
que con•ultamos. re~erida .a la tamAtica anterior. •• la qu• 
comunm•nte se usa para la formaciOn d lo• ••tudioso• de 
área en el pais. 

A rafz de •llo identificamos que en l• en••~•nza de l.a 
disciplina de las Relaciones Internacionales. ee encuentra 
arraig.ado un proceso mediante el cual. en lL!.g•r de promov•r el 
desarrollo de lae potencialidades de la ra;.::On de los educandos. 
ha s•rvido para mediatizar el pen•amiento, pues el •ducador 
utiliza categorias d•l entendimiento que normalment• •stan ~u•r• 
d• la experiencia; y por lo tanto, l• aprehensión y 
reproducción dQ enunciados carecen de val1daciOn-

Ante eate panorama que limita la razón cre•dora. es menest•r 
apelar al conocimiento liberador; conocimi•nto qua se nutre de la 
razón critica y de la autocrttic•. Paro ello es desao. 
esperanza. aspiracion. expectativa; an sinte•i•• utopt.a. 

La •egunda parte de este trabajo se propone encontrar en la 
utopia• la posibilid~d creadora de la ra:on. que vinculada a la 
praxis a.vive la intención de encontrar la transformaciOn social 
actuando especialmente ~n el Area antes re~erida. 

Partiendo de ese principio se •xponen las prerro~ativas que 
d~ la educaciOn liberador•• a &abar. la formaciOn de 
conciencia critica y autocritica, para enfrentar a l• ra:On 
técnica o, como también se le c:onoce. la ingenieria social. 

Entre l•s principales propuestas para la educaciOn liberadora 
se oncuentran: la estr"-tcturación de una pedagogta del oprimido. 

el sentido que le da Freire a esa e~prmsion. y la bósqueda 
de las ponibilidades de entendimiento mediante el diálogo y la 
acción comunicativa~ 

En el siguiente apartado hacemos referenc:i.- a la necesidad de 
e~hortar a la conciencia del conocimiento. es decir. a que 
entienda realmente qué se sabe. por qué se sabe. para qué se 
sabe y cómo puede hacerse útil, mediante la praxis, ese 
con oc: imiento. Con el lo se puede contribuir a la formulación de 
una nueva concepciOn sobre la disciplina de las Relaciones 
Internacionales. 

Ante eea expectativa 5ug~er·e que en ve;.:: de preoc~p~rnos por 
cultivar una disciplina de lds Relaciones Internacionales, que no 
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es m65 que la razón técnica asentada en esa delimtación del 
conocimiento, •e pugne por la antiái5Ciplina, .nunciado que en •u 
momento describir••os, con la ~inalidad de liberarnos de nuastr• 
reducida concepciOn del conocimiento espeCi•li:ado y promover un 
~uerte impulso a nua•tr•s cap•cidades im•gin•tiV••· 

Ello nos ll•va •considerar la pot•nci•lidad de l• utopta, la 
cual nos indica nue•tras po&ibilidades y limitacion••• nuestra 
histori• y nu•stro ~uturo, nuestro saber y nuestro hac•r· Con la 
utopta como pará~etro de la dualidad di•léctic• entre el 
conocimiento y la •cciOn. ya no debe con•tituirse en motivo de 
nuestra praocupaciOn la autonomta o no, la existencia o no, de 
las di•ciplina• eociales en o•neral y d• la• Relaciones 
Internacionales en p•rticular, sino el entender cómo podemos 
conocer y actuar en pro de l•s sociedad•• m•rginadas y •n contra 
d• lo• grupos dominantes. La utop•a •• la alternativa que 
inmediat•mente encontr ... mos como "forma de collllb•tir •1 constant• 
•v•nce de l~ razOn t•cn1c•. 

En •fntesi•, madiant• ••t• e•crito, con el cont•nido 
enunci~do~ pret•ndemos ~nvitar a un debate, a las CCMaUnidades 
acade ... ica.• interesada•, para r•'f laxi.on•r •Obre nuEH•tra 
tradiciOn qu• está enmarcada dentro da lo• criterio• de la 
razOn técnica, y si nos incoformamos con •ll•, ca•batirla con 
las arma• de la razón critica y de la praxi•· 

Estdl invitaciOn va •n~ocada. de manar• muy esp•cial• 
c•ntrar el debate sobra el enunciado ""di•ciplina de la.
Relacione• Int•rnacional.e•" que. en ba•e a lo• recurson 
bibliogr6"ficos y docum•ntales disponibl••• se utiliza entre la 
.comunidad •c•d•mica mexic•n• int•r•••d• en la temática. Es por 
ello, que en •l desarroilo del tr•b•jo. so ident1f'icarAl 
••pecialmente l• utilización de materiales public1tados en 
idioma e•paftol y qu• 50n d• conocimiento general entre los 
e5tLidio•os de la materia. 

Nuestro interés 'final no •e orienta hacia la n•Qación 
in•u•tancial del concepto da nuestro interea, sino a promover la 
apertura de un nuevo ~rente de discusión que pueda contribuir al 
crecimiento del conocimi•nto cienttfico en l•• C1•nci•s Soc:i•les 
y con ello devolverles su sentido de real utilidad: conocer la 
•ociedad para transformarla en pro de la sociedad. 
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PARTE I LA RAZON TECNICA: CONCEPCIONES Y DEFINICIONES 

El hombre es el único 
animal racional al que le 
saca de quicio que se le 
invite a obrar da acuerdo 
con los dictados de l• 
ra::ón. 

Cocar Wilde 

1.-Fundamentos de la Ra~ón c:ontemporanea. 

La historia de la humanidad ha sido,. es y (si avanturarncs 
una proyección que par• la logic:a formal es acept•ble>,. s•ra 
la historia de las contradic:cicnes. No se necesita busc:•r 
a~anosamente la as~verac:ión de esta propuesta,. una poca de 
nuestra. atención es suficiente para encontr•rla.. Si •mpe::amoa 
por· nosotros mismos,. y lo aceptamos,. nos daremos cu•nta de 
nuestras contradicciones; lo mismo suc•d• an nuestra Jnt•ra.cciOn 
social cotidiana,. en la r•lación que t•nemo• con la naturalez• 
(origin•ria y tra~sform•d•>,. y •n la •rticulac:ión y eMposici6n 
d• nuestras ideas. Prim•ro deseamos •lQO que deapu9• rechazamos; 
ser y no ser. De esto podemos der2var que el hum•no as el llnico 
que puede tener c:onc:iencia de SLIS contradicciones,. pero t•mbi•n 
el único que dificilmente l•& acepta. 

Es.n re"ferenci• nos lleva. al ~mb1to que qu•remcn¡ tr•tar,. 
introduce en el nivel dond~ se encuentra •l elem•nto que 
di"ferencfa al ser humano de los otros seres d• •ate planeta. 
Ese elemento di"ferenciador h• recibido innumerables 
identificaciones,. entre l•s principales encontramos las 
&iguienta•: Platon lo identi"ficO como l• idea; AristOt•les como 
la razón empirica; los escolást1cos lo identif1cab•n como el 
<Mlma; De!5cartos como el pensamiento; para t-tu1na era las 
impresiones; par~ Kant la ra~On cr1t2ca; y para Hegel el 
espiritu. Estas acepciones brove muestra de la 
multiplicidad de connotaciones que se le hd dado a la capacidad 
humana para entenderse y entender al medio que le rodea. 

De entr·e esa multipl2cidad de connotaciones. para nuestt•o 
traba.JO hemos elegido el c:onc:.ept.o de rd=:ón; pues en el proceso 
histórico de las di.versas expresiones,. ~s~ concepto es ~1 que,. 
por su sem~ntica. se ha c:onst2tuido en el prototipo para 
identificar l.:: .. intel19ibilid.3d human"='- Si. bi~n éste concepta n.... 
tenido un vasto tratamiento en la hi.stor·i.a de las ideas,. en el 
trabajo haremos referencia espPC:1c:\lmente a algunas de las 
reflexiones que ~obre él hay en la filosof1a occidental. 

Er, este primer apartado que hemos encabe=:ado con el enunciado 
de "fundamento~ de la ra::On c:ontempora.nea"., pretcnd.,,.mos 
desarrollar someramente las diver·s~s pr•opuestas que han @xaltado,. 
mediante los principales penE.adores q1..1e -:;e han identl.ficado como 
herederos directos d~l iluminismo. el cultivo de ld r·azón en su 
sentido más r~dical; en el sentido d~ eJercer la c1·ttica 
sistemática como norma,. como compromiso~ c.omo obligación. 

Asi entendido, el eJercic10 de la ra~ón cr~itLca es incesante 
pLH~s no 5ólo ct~it (ceo c;ol ra:::ori ...... rní•::>r-1tn €1,JE?nr.1~ !•JrlCI t·.,...mU1L•11 E-1 



propio; ya que la razón •Jana puede ser criticada si se 
entienden les modos de r•:cnar y su• su•tentacione6• lo que 
podrA h•cer si se parte de la r•z6n de •I mismo. 

De entre los pen•adores que recibiaron el 1eQado de la 
herencia iluminista 9 hemo• seleccion•do • tr•s qu•• • nue•tro 
parecer,. son promotores de grandes corrientas de pensmlMiento que. 
•demas de propugnar por el ej•rcicio da 1• r•zón• •ientan la& 
ba•es para el conocimiento de lo sacia1 9 am•n de que sus 
propuestas han tenido una proyección deter•inante has.t• nua•tro• 
dtas. Ellos 5ons Emmanuel •<ant,. Jorge Guillermo Fad•rico HeQel y 
Augusto Comt•-

Ci erto es que la riqueza del p•n•••iento de ••tos autore• 
tiene much~ mayor complejidad de lo que aqul va•os a •xponRr,. 
pero,. queremos rwiterar 1 que en nue•tra ~inalid•d astA •olamente 
la identi~icaciOn de 5us propu••ta• para •1 ejercicio de la 
razón critica,. sin detenernos en los amplio• ~undamenta• o 
elementos controvertibles de la •MpO•ición de div•r••• 
id•as. Veamo5 lo• a•p•ctos qu• nos int•r••an· 

Kant es un entusiasta h•r•daro d• 1a ~ila•o~l• ilu•1ni•t•,. 
~iloso~ta qua •• d••prenda e•p•cialment• de lo que s• id•nti-fice 
cómo la actitud gen•r•l de lo• enciclapedi•t••• •ab•r,. la 
actitud critica. E•ta •• ba•a en la razón qu• es1 ""· •• un 
principio activo,. d••pierto,. capaz d• proQr••o y d•sarrollo. La 
razón. . • e• mdt.s para el lo• un hacer que un .. r ... < 1 > 

A e&ta actitud critica,. • ••ta razón de los 
enciclopedista•• como Kant,. •• adhiri•ron diveraa• p•ne•dore•1 
entre los que sa encuentran Helvecio• Condorcat y Rou•seau. Este 

.último eti quien m.i.• ejerce su in-fluencia sobr• K•nt,. pUeF.,. 
taagún lm•=: ''Para Kant es Roussaau el <<"°•ton del Mundo moral>> 
y e• t!!oste mundo,. puaste •n pie ante la concienci.a. del hombre 
por el gran neurastenico,. el que Kant vive apasionadamente,. el 
mundo que quiere comprender y •era respon•able de •u obra." <2> 

El -factum moral de Rousseau. qua in~luyd deci•iv•m•nte •obr• 
.. ·ant,. DG lé\ idea de la "voluntad 9enera1 ... la cual es reproducida 
por al 1' i lóso-fo de Kon igsberQ con la convicción de que1 "E:l 
hombre,. ser moral,. es el -fin último de la cre•ciOn,. Y• 
tal,. soberano autor tambien -y autoritario-,. por •Jercicio 
soberano de su mente,. de la naturaleza o exp•rienc~a.''(3) 

La mor•lid•d,. segón Kant,. se encuentra an la mente de lo» 
hombres,. y ella •s producto de una activid•d individual cuyas 
normas ficn propias d~ la razón humana. E•a razOn Kant la 
identifica de acuerdo con la concepción qua sobre e11• •e tenla 
en la ilu~tación. Sobre el particular. el -fil6so~o afirma: ''La 
ilustración as la liberación del hombre d• su culp•ble 
incapacidad. La incapacidad siQni~ica la imposibilidad de 
•ervi1"9e de su inteligencia sin la guia de otro- Emta 
incapacidad es culpable porque su causa no r••ida en la ~alta de 
inteligencia sino da decisión y valor para servir•• por si 

(1) Xirau, Ramón- INTRODUCCION A LA HISTORIA DE LA FILOBOFIA. 
Ed. UNAM. Mé>:ico. p.25b .. 
<2> Ima:::!·,. Eugenio. "Prólogo" en Kant,. Enwaanuel .. FILOSOFXA DE LA 
HISTORIA- Ed .. Fondo de Cultura Económica .. "éxico .. p.2. 
(3) lbdem. p .. 3. 
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mismo d• ell• sin la tutela de otro ••• ten valor de uarvirt• du 
tu propi• razón! :h• •qui al lema d• la ilustración."<4> 

Lo que da la ilustración entuaiasm• ••pecialmente • Kant es, 
en síntesis. la po•ibilidad da que el suJ•to tome concienci• d• 
la pot•ncialidad de •u razón. l• cual •• •u•t•nt• en la voluntad 
guner•l; •n 1• r•:ón individu•l y •oci•l. Est• "fu• la respuest• 
kanti•n• • l• "filo•o"fi• de •u tiempo. 

Es• concepciOn K•nti•n• la ilustr• Sauer d• la siguiente 
m•nera:" En opinión de Kant, en la "filo•o"fi• de •U epoca. no 
habia ninguna autodeci•ión humana •ut•nt:ic• y, por tanto. la 
libertad y la moralidad ••taban •m•n•z•d••··· Para "fundam•ntar 
cientf"ficamente la lib•rt•d y la moralidad, Kant no encentro 
ningün otro recur•o •ino •1 d•jar al •ujet:o, completamente • •i 
mismo, •• d•cir, • •u canciencia y p•n•amient:o". Y mA• •d•l•nt:e 
Sauar compl•m•nt• ••t• idea con l•• c•lebr•• "fr•••• de K•nt1 
"El hombre, y •b•olut•m•nte toda ••r racianal., •Kiste como "fin •n 
•f mismo, no •Olo como m•dio p•r• •l usa •rbitr•rio de •st• o 
aqu•lla voluntad •ino que siempre d•b• ••r consid•r•do •l mismo 
tiempo como fin •n todas sus acciones, t•nto l•• qu• •• dirig•n • 
si misma como •n la• qu• s• dir&Qen •otro• ••r•• racionales"<~> 

Bajo asto• principias,·K•nt "fue •laborando •u expliceción, su 
doctrina en torno • le po•ibilidad humana, d•l hu..,.no individuel 
y soci•l, p•r• "formular sus razonamimnt:os. Por •nde 9 l• b••• de 
la doctrina kanti•na asta •n la critic•, ex19encia de •u ti•mpo 
que e><hort•ba a la r•zOn mediant• la provoc•cióna 00 Atr•v•t• • 
P•nsar ... 

El principio criticista se constituyo en la b••• d• su 
filo•o~ta, pues seQón L•rroyo: ''K•nt 11••0 <<criti.c•>> • •u 
doctrina. Su empeho fu• en&ehar a ~ileso-far, no tr•n••itir los 
principio• de un• "filoso~la h•cha. <<Critic•>> significa 
•pr•ciaciOn just•, sobre todo, apreciación de la• posibilid•d•• 
del hontbr• como creador y sosten•dar de l• cultur•. La tar•• de 
critica ••• • l• vez, n•g•tiv• y positiva. Tocante a l• razón 
hum•n• h•c• ver su• limitacion••• pero al mismo ti•mpo, dentro de 
éstas gar•nti:a su obra posible y creadora". (6) 

Como se ha dicho, el principio de l• doctrin• kantiana e~ la 
exhort•ciOn •l pens•miento, a la r•zOnl p•ra •n l• 
con•trucción d• sus propuestas doctrinaria• •ncontramos que el 
ajercicio da la ra~On ha gido limitada. Ante •llo e5cr1b• do• de 
sus grandes obrasz ''La crftic• de la ra:On pura" y "L• critica 
de la r•zOn prActic:a••. 

En la prim•r• de l•• obra• re"f•ridas, expone una r•"flewiOn d• 
conjunto de los principio& del conocimi•nto, dond• al para.leli•mo 
antre al sujeto y al obj•to determina como conoc•mos y h••ta qu• 
punto •• licito decir que conocemos. 

En •l prOlogo • la. segunda. edición de 1787 d• la "Critica. 
da l.a razOn pura"., K•nt. al ref•rirse a las actividad•• de la 
r•zdn, •"firma: .. En une pasaj•r• inspección de est• obra, 

(4) "'¿,Qu• ••la ilustr•ción? .. ; Kant, Emm•nuel. FILOSOFIA ••• 
ibdam. p. 25 
<~> S•uer, E.Friedrich. FJLOSOFOS ALEMANES. Ed. Fondo de Cultura 
EcanOmic•. M9xico. p. 85. 
(6) La.rroyo, Fr•ncisco. "Kant., fi lóso"fo de la cultura moderna.'". 
en Kant., Emmanuel. CRITICA DE LA RAZON PURA. Ed. Porrua S.A. p. X 

3 



creerá percibir que su utilidad no e& mas que n•gativa, la de 
no atrevernos nunca, con la razon •sp•cul•tiva, a salir d• lo• 
111hite• de la experi•nc1ai y en .-ealidad •• •u printera utilidad •. 
E•ta empero •e to.-na positiva, po.- cuanto se adviert• que aso5 
principios, con que la razOn especulativa se atr•v• a •alir de 
•u& limites, tienen por indeclinable con•ecuenci.a, en realidad, 
no una ampliación, s1no, considerandolo• m4• de cerca,, 
reducción de nuestro uso da la ra:on; ya que ellos •--na:an 
ampliar de•com•didamente los llm1tas d• la sensibilidad. a que 
pertenecen propiamente, y suprimir, asi del todo el uso puro 
<practico> de la razOn ••• nosotros no podemos tener ccnoci•iento 
d• objeto como cosa •n si misma, •ino •Olo •n cuan~o la 
cosa es objeto de la intuic10n sensibl•, es decir, como 
~anómeno ••• De donde se sigue de9de lueQO la limitación de todo 
posible conocimi•nto especulativo de la razón a lo• •era• 
objetos de la experiencia. Sin embargo 9 y esto d•b• notarse muy 
bi•n• queda siempre la r•&erva. d• que asas mi•mos obj•to•• como 
cosas en si• aunque no pod•mos conocerlo•• podeMos al meno• 
pensa.rlos.,<7> 

La di'forenci• entre conocer un Ob.J•to y pen•arlo, para 
continuar con la idea anterior, l• describe Kant de la sigui•nt• 
m•n•ra: "Conoc.er un objeto ex1ge que yo pu•da maatr•r •u 
po•ibilidad <or•, según el t••timonio de l• axperienci•• par su 
realidad, ora apt'iori por la razón).. P•ro pens•r, puedo pensar 
lo que quiera, con tal de que no me contradiga a ~1 •i•mo, ea 
d•cir 9 basta que mi concepto sea un pensamiento powible 9 aunque 
no pueda ciertamente a'firmar si en el conjunto da todas las 
~osibilidades le corre9ponde o no a Ltn objeto. Pero para atribuir 
validez objetiva a un conc9pto semajant~ (posibilidad real, pu•• 
la primera era s6lo lOgic.a> • se e:>:ige al90 •.lt.Sl. Ahora bien. 
••te a.lQD m4ls no necasita buscarse en l<lit.s 'fuente6 taOricas del 
conocimiento; puede estar taflllbi•n en las prActic:as"CB> 

Da lo dicho anteriorment• podemos •'firmar que el s1gni'ficado 
de los conceptos, según Kant, puede est•r en las 'fuentes 
teOricas y pract1c.as del conocimiento. En linea• anteriores. 
nos. ref'erimo• a la razón pura, a la lógica teórica. 9 pero la 
razón c.ritica, según lo aqu:I. dicho, también •e orienta sobr• 
lo• principios de la razón practica. 

En la .. Crit1c.a de la ra:On pract1ca", K•nt propone 
presentar a la razón, en su func10n práctica, como una. entidad 
independiente delimitapa f'rente a su empleo t•Orico o •mpirico. 
La razón pura pr~c.tica, es una metodologia. 9 la cual nos indica: 
"• .• el modo cómo se pueda proporc:ionat' a la• leyes de la razón 
pura pr~c:tica entrada en el animo del hombre e in"fluenc:ia •obre 
la• m6Mimas del mismo; es decir, cOmo se pueda ha.cer de l• razOn 
practica en el sentido objetivo. razón practic• en el ••ntido 
&ubjetivo .•. este único m•todo, que consiste en hac•r de la• leye9 
objetivamente pr~cticas de la ra=On pura, por medio meramente de 
la pura especulación del deber, leyes subjetivamente pr&cticau. 
Pues como este método no se ha puesto nunc• en obra, no puede aún 
l• experienci• mostrar nada de su éHito; no 5• puade mas que 
exigir las pruebas de la receptividad para semeJ•ntes motores ... <9> 

<7> Kant •••• Ibdem. pp. 17-18 
CB> Ibdem. p.18 (nota 5) 
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De esta referenci• desprendemos que l• competencia de la 
ra:On pr4ctic•, ~r•n•r l• razón condicionada 
empiricament:e de pronunciarse por si sola, que es el motivo 
determinante da l• acción voluntarista. Si se pre•cind• de todo 
empiri~mo, sólo l• ley moral determina la voluntad y, según 
Kant, si obedece a la ley, esa voluntad la convierte en libertad. 

En idea dal autor: "'El ml!>todo ti•ne, pues,. la sigu:i.ent:C!' marcha. 
Primero se trata sólo de hacer qu• el. juicio por leyes morales 
venga n•tural ocupaciOn que acompahe toda• nuestra& 
•c:ciones propias, como tambien la observación de l•• acciones 
libres de los demas, que llague a ser, por asi decirlo, una 
costumbr• que 5e 'fort1~ique preguntando. primar•mente. si la 
acciOn es conforme objetivamente a la ley moral y a cu~l lo •&; 
en e•ta se dist1nt;1ue l• at9nciOn a •quell• lay qL1• aOlo da un 
'fund•mento de l• oblig•ci0n 9 de •quella otr.a que d• hecho obliga 
coinciden •n un• •cción. El otro punto 9 sobr• el que ha de •er 
dirigida la atenc1on. 99 la cuestión de si la •cciOn t•mbi•n 
<subjetivamente> acontece por l.a ley moral y. por t•nto• de si 
tien•• seQún su m4lxima. no sólo •>:actitud moral como acto. 
sino también valor moral como intención. Ahora bi•n. no hAy 
duda de que esta ejerc1cio y l.a concianci• d• una cultura que •e 
deriva de él tienen qu• produc1r •n nuestra r•z0n 9 que juzc;,• 
sólo sobre lo pr~ct1co. un cierto interés. inclu•o &n la ley 
de la mi•m•• y. por consiguiente. poco • poco en la• accion•• 
moralment• bu•nas. Pues nosotros ac•b•moa por •m•r •qu•llo cuy• 
consid•ración no• haca sentir el amplio de nu•stras 
'facultad•• de conocimiento. uso 'fomentado. principalmente. por 
aquello en donde encontramos rectitud mor•l; porque sólo en tal 
orden de cosas puede hallar9e bien la razón con su f~cultad de 
determin•r a priori 9 según principio•• lo que d•ba •contecer ••.• 
Pero esta ocupación del Juicio. por donde sentimos nuestras 
propias ~acultades de conocimi•nto 9 no •9 •ún el interé• en las 
acciones y en su moralidad. Hace qu• uno se entr•teng• d• buena 
gana con ese Juicio. y da a la vit·tud o al modo de pensar. según 
layes morales. una forma de hermosura que e& admirad& 9 pero que 
no por eso es bu•c:ada; como todo aquello. cuya con•idaración 
produce aubjetivdmente una conciencia de la armenia de nuestr~s 

facultades de representaci0n 9 y en donde sentimo9 fortalecida 
toda nueatra facultad de conocer <entendimiento e imag1n•ción>. 
produce un placer que se puede comunicar a otros. en lo cual 9 sin 
embargo. no& es indi~erentr la ewistencia del objeto 9 
conuiderandolo solo como la ocasión de darno~ cuenta de la 
disposición de lo& talentos que nos elevan sobre la animalidad. 
Pero ahor• Pntra en acción el segundo ejerc1c10, a saber: hacer 
notar ia pure:a de l• voluntad en la representación viviente de 
la disposición de animo moral en ejemplos. primeramente sólo 
como perfección negativa de la misma en cuanto en una acciOn por 
deber no e~ercen in'fluenc1a alguna motores de la inclinaci0n 9 

como fundamento de determinación. por donde la atenciOn del 
disctpulo queda mantenida sobre la concimncia de su libertad; y 
aunque esa renuncia excita un principio de sensación de dolor·. 

(9) Kdnt, Emmanuel. ''La crit1ca de la ra~On pt•áctica'' en OBRAS 
SELECTAS. Ed. El Ateneo.Buenos Aires, Argentina. 1965. pp.867-·869 
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no obstante por lo mismo que arranca ese discípulo la 
coAcci6n, incluso de verdaderas necesidades, le mueatra al mismo 
ti•mpo una liberación del múltipl@ descontento en que l• sumen 
todas esas nec•sidades, y asi se hace sensible el espiritu para 
la sensación de contento nacido en otras ~uentes. El corazón 
llega a ser, pu•s, libr•do y aligerado de una carga que le oprime 
siempre en secreto, cuando, en las decisiones puras morales, 
cuyos ejemplos son propuestos, se descubre al hombre una ~acultad 
interior, que él mismo, por lo demAs, no conoce bien: la 
libertad .i.nterior de librarse de la impetuosa violencia de la6 
inclinaciones, hasta tal punto, que ningun•, ni aún la m~s 
placentera, teng• in~luencia sobr~ una resolución, en la cual 
ahor~ debemos servirnos de nuestra ra:ón •••• 1• ley del deber, 
por el valor positivo que la observancia de la misma nos deja 
•entir, halla ~4cil acceso por •l r•apeto • nosotros mismos, en 
la conciencia de nuestra libertad. En ese respeto, si esta bien 
~undado, si el hombre nada teme tanto como hallarse ante sus 
propios ojos en el ex~men interior de si mismo, de9prec1able y 
repugnante, pu•de in~ertarse ahora toda buena disposición moral 
de Animo; porque ése e& el mejor el único vigilante para 
impedir que impul•os innobles y corrompido• penetren el 
animo" ( 10> 

En esta larga articulación de ideas del autor. podemos 
identificar el sentido de la ra:ón pr6ctica; que como 01 mismo 
dice, e& el &e~alamiento de las máximas m4s generales de la 
metodolo9ia de una cultur• y de &u ejercicio moral. 

Una sintesis de su concepción de la critica &• identifica 
en la conclusión ''De la critica de ld razOn pr4ctica''• donde 
dice: •• ••• la ciencia <b~scada con critica y encart·il•d~ con 
méotodo> es l• puerta estrecha que conduce a la teorfa de la 
9abiduria, si por esto se entiende no sólo lo que ge dabe 
hacer, sino lo que debe servir de hilo conductor a los maestros 
para abrir bien y con conocimiento el camino de la sabiduria, 
que todot!5 deb•n seguir y preservar a los otros del err-or¡: ciencia 
ést• cuyo guardta.n debe ser 91empre la 'filosofJa, cuya 
sutil investi~Ación no ha de tener el pUblico parte. paro si 
interés en las doctrin•s que pueden •parecerle, tra& semejante 
preparac1ón, en toda su claridad''. <11> 

Con la Critica de la razón practica. Kant prosigiO hacia 
la culminaciOn da su sistema, en el que reconocia la primacía 
de la razón practica so~r-e la teórica. 

Ra::ón pura y practica son dos momentos del proceso de la 
actividad del humano, ambos momentos, poa1bles de ser abstraidos 
conceptualmente. Pero el concepto no es otra cosa que &l objeto 
para el SUJeto, y del objeto abstrae lo sensiblemente 
percibido, por lo que el conocimiento queda limitado a lo• 
fenómenos <es decir, lo que 9e ma.ni fi.esota o percibe 
sensor.i.almente> - El fenómeno es la abstracciOn que hacemos de 
las cosas en si, por lo tanto, reiteramos, el conocimiento de 
los ob3etos es fenoménico, y los objetos en si son objetos para 
nos.ostros como cosas pensadas. Asi entendido, el conocimiento, 

<10) lbdem. pp. 676-870. 
<11> Ibdem. p.1e1. 
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ccn la medi•ción de la t""az6n critica,, se hace pt""CQt""e&ivo y 
acumulativo. ¿como podemoa entender aso?. 

La respuesta nos la da Kant en uno de su• esct""itos cuando 
habla de la pt""OQt""esividad del conoc1miento: "En los hombres, 
Cc:omo ónicas C:r"iaturas t"".ac ionales sobre la tierra> aquel las 
disposic.iones que naturales que a.puntan al uso de su t"'a:::On, 
daban desarrollar completamente en la especie y no an los 
individuos. La razón en una criatura siQnifica aquella facultad 
de ampliar las reglas e intenciones del uso de toda& sus 1'uerzas 
mucho más allá del 1nst1nto natural, y na conoce limites a sus 
proyectos. Pero ella misma no actúa instintivamente sino que 
necesita. tanteos, ejercicio y aprend1:::aje, para poder progresar 
lenta de un peldal'to a otro del conocimiento" (12> 

En cuanto al concépto de conocimiento acumulativo, sOlo lo 
podemos entender en su vinc:ulac10n con la progres1v1da.d, o sea, 
mediante el lento pero ~irme avance de la ciencia. Sobre ello 
Kant nos dice en el ''prólogo•• antes citado: ''Si la e1aboraci6n 
de los conocim1entos que pertenecen ~ la obra de la ra:ón, lleva 

a la marcha segura de una cienc1a, es cosa que puede 
ju:::garse por el é:-<1to. Cuando tras de numeroso• preparativos y 
arreglo&, la ra:on tropie::a., ~n el momento miemo de lla9ar • su 
1'in; o cuando p~ra alcanzar éste. t1en~ que volver atrás una. y 
otra ve% y emprender un nuevo camine; as1 mismo. cuando no es 
posible poner de acuerdo a lo'=> difE?rentes colaboradores sobre la 
manera cOmo se ha du- per!:>c9u1r el propósito común; entonces 
puede tenerse siempt·e la convicc10n de que un estudio semejante 
estA muy le~os de haber emprPndido la marcha segura de una 
cienc1• y de que, por el contrar•io, es m4s bien un mero tanteo. 
~:.e.9.:Y• un merito de la ra:On el descubrir. en lo posible, esa 
c...unino, aunque haya que rPnL1nc1ar, por vano, a mucho de lo que 
eat~ba - conten1do en el ~1n que se habiu tomado antes sin 
re~l~xiOn •.•• Mucho más d1ficil tenia que ser, naturalmente, 
para la ra:On • el emprender el camino seguro de la e ienc ia, 
habiendo de ocupar·se no sólo de si misma <.:5ino de objetos.. Por 
eso la lóg1ca. como propedéutic8• constituye solo por decirlo 
a.si el ·vestibulo do las ciencia& y cuando se habla. da 
conocimientos, so ~upone ciert~mente una lógica pat""m el juicio 
de los mismos, pero su adquisición ha de buscarse en las pt•opias 
y objetivamente ll~mddas c1enc1as.''<13> 

La progr·esivicl~~ y acumulac~On del conoc1m1ento llevan a la 
ciencia, pero sólo mediante el eJercicio crit1co de la ra:on. 
Por lo tanto la crit1ca de la ra=ón consiste en id~ntificar el 
conocimiento y sus principios, sus limites y su extengión para 
que no parezcan e .. ces1vos. Para entender al sistema de la ra=:ón. 
a la actividad de la 1ntel1genci~, hay qL1e agregar lo práct1co, 
que es la natur·alo=~ ~~ la voluntad y de lo que const1tuye su 
principio. La voluntad se determina a si m1sma; todo lo 
juridico y lo mor•al ~e asienta sobre la 11bet-tad y con ella el 
hombre cobra la conciencia absoluta de si mismo. 

Estos pr1ncipios b~stante generales, que no~ ilustr·~n algunas 
~de~s de Kant sobr~ la ra:On cognoscente. nos para 

<12> Kant, Emmanuel. "Idea de una histor·ia universal en el 
sentido cosmopolita" en FILOSOFlA DE LA HISTORIA ••• op.cit.p.4~-43 
C13) Kant, Emmanuel .. CRITICA DE LA RAZON PURA ••• op. cit. p. 11-·12 
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identificar el ~und•mento que se proyectAra en la formulación 
del conocimiento de los fenómenos socia1es- De acuerdo con ese 
principio, sólo podemos conocer lo ~ana.énico de lo social; el 
no&:lmano <lo q1..1e no se mani.,iest•, lo que no se vil!') y es 
i•perceptible por ser sustancia , esenci.a, que queda fuera d~l 
alcance de nuestro conocimiento, teniendo qu• conformarno& con el 
objeto que se hará cognoscible de un• ••n•ra progresiva-

El conocimiento ~enom•nico •xpone lo limitado de la 
concepción COQnitiv• de Kant, y tH:.br• ello Cerroni a"firm•i:1 .. _ - .el 
escepticismo fin.al de l•• capac:id•des del intelecto 
bloquea las perspectivas generales de la ciencia y, 
p•rticular,. lo niega la posibilidad de p.,..etrar con éxito no 
•Ola el mundo humano, sino l• estructura 6lti•a (finali•t•> de 
la naturaleza. Hace en definitiva d• la ciencia <de toda la 
ci•ncia) una mera t•cnic• d• doainio- •• K.ant va introduci•ndo 
bastantes elementos de la tr•diciOn, contra 1• qu• se habl• 
rebelado en su primitivo compro•iso d• .-.construcción critica 
d• l• cultura moderna ...... Lo único ci•rt:o es que el primitivo 
proQrama critico da Kant qu•d• totalment:• •lt•r•doz el contro1 
crt.tico del nexo intel•cto-.e-nsib11idad origina tanto la 
dasv•lorización de la int•1ec:ción del Mundo COllK> •l 
•a.•timi•nto de la ex~ari•nci• a 1• auto•l•borac1ón de la 
razon .... y bas• un origin•l e in6dito predominio da l~ 
&ubjetividad en •l reino moral, qu• se ve. •in embargo, sup•rado 
por su de"fin.i.tiva reincorporación al -plano providenci.a.l"" de la 
incognoscible n•turaleza''<14> 

En resumen, la preposición de K•nt p•r• •l ejercicio de la 
razón. pa~t• inic1almente d• l• •fir..aciOn, •agún la cual,. la 
crt.tica se constituye cofft~ •l fundamento da l• actividad 
r•cionc-1,. pero, en el proceso de conocimiento, el •uJeto 
cogno&cente y el ObJeto mantienen un p•ralel1sMo donde el sujeto 
sólo aprehende al objeto pensado de una ••nera ~enoménica y 
mediante una &erie de aproxim.acian•s sensor""1ales; ast el 
:.atr9vete a p•nsar!, queda limit.ado la percepción 
f•nom6nic•. 

No obstante la 11mitante planteada. Ios pl•nteamientos de Kdnt 
fueron básicos en la configuraciOn de otra de las perspectivas 
qua nos inter&sa; la de Hegel .. 

Este •utor, al igual que Kant. fue un entusiastd venerador de 
la ra~ón. Jun~o con Schelling y Holderlin, propu9nO por el 
pensamiento d1n~mico. Estos tres autores. conjuntamente en el 
¡¡¡am1nario de Tubinga se levantaban contra toda cultura racional 
que hubiese muerto con su falacia.; etaban abiertos las 
man1festac1on~s dr- la vida y condenaban toda estrechez de 
criterio. 

En la última déCdda del siglo XVIII. Hegel estudio a Kant, 
e inspirado en sus pensdm1entos afirm~ a la ra:ón como gérmen 
de1 ser verdadero,. de la realidad verdadera.. Pero para hacer-lo 
eoSt~blec:e establece las fronteras de w.u concepc10n 'frente a la 
de Kant.. Si para .. .:.ant la critica nace como refle::iOn sobre la 
posibilidad de hacer ciencia. no se establcec~ como c1enc2a real 
ya que oscila entr·e fis1ca y metaff51ca pues no vé que la 

<14> C~rt•oni. Umberto. 11ETODOLOGIA Y CIENCIA SOCIAL .. Fd .. Nartine~ 

Rocé>. pp. 19-2~. 
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relaciOn sujeto-objeto del conocimiento forma parte de la 
objetividad y que en la sociedad, o dicho de otra man•ra, en la 
relación intersubjetiva se pueda verificar la objetividad del 
saber. 

Frent• a la metafísica anterior. Kant vio la di5tinci0n 
entre •er y pens.amit-..nto •in capt•r luego su unid.ad. por ello la 
distinción se transforma en separaciOn y el criticismo en 
duali•mo metaf1sico. H•gel, por el contrario• •dvierte la 
relacion. identifica l• unidad de pens•mi•nto y ser, por lo que 
critica •l paralelismo •ep•r•ti6t• kantiano • cuyo metodc de 
conocimi•nto lo identi~ic• como pur•mente subjetivo. 

Según HeQel, • Kant •e l• escapa lo esencial que consi9te 
" ••• tener en cuenta en toda inve•tig&ción que los do& tnomentos, 
el concepto y el objeto. el ser-para-otro y el s•r-en-s1-mismo, 
caen al los mismos dentro d•l saber que investigamos, y tener en 
cu•nta, por tanto, que no nec••it•mo• llevar con no9otros otra 
pauta ni aplicar en l• investigación nuestros hallazgos y 
nu•etro• P•nsami•ntos, •ino que eS precisamente pr•scindiendo da 
ellos co•o loQr•r•mos can•id•rar l• cosa tal y como es •n y para 
si mism• ... <15) 

Hegel ni•Q• el car6ct•r.esp•c1~icamente ~ormal de la lOqica 
de Kant •l decir qu• l• idea d~l ~iló•o~o d• Konig•b•rg •c•rca 
de que •• un d•sprop6•ito l• lOgica que hace abstracciOn de 
todo contenido, pue6 si •• •nti•nd• que la lógica tiene por 
objeto el .pensar y su• reglas, eso ya tiene un contenido 
particular. o •e• que la lógica •• ••• conti•n• •l p•n••miento •n 
cuanto qua es tambi~n, • la ve%, la co•a an si misma o la cosa 
•n st mi•ma •n cuanto qu• •• tambi•n• a la ve%, el pans•miento 
puro • ., ( 16) 

Esta as la critica de Hagel a la razón critica de Kant. La 
di'ferencia •ntre las concepc:ione• d• ambos pensador-e• la ilustra 
Colletti d• la sigui•nt• m•nera: •• •••• para Kant la lógica e• 
vacla porque e• la ci•ncia del pansa.miento en tanto que simple 
~arma.; P•ra Hegel la. lógica •5 pl•na, es lo único pl•no porque 
las cosas son "cosas del p•nsamiento'" •••. ent•s de razón ••• Esta 
es la re•pu•sta de Hegel: que la realidad es toda ella 
cognoficible porque toda ella es pensamiento ••• ''(17> 

En torno a •&a idea, Hegel ~ormula •u sistema al cual 
identifica como panlogismo, en el que la razón ocupa un lugar 
primordial. El panlo9i•mo, o sistema de H•gel, •• constituye en 
la co•movi&i6n que pr•t•nde modi~ic•r la de Kant; pues, 
dice Sauar: ''Hegel se es~or:aba por esta visión total de Las 
cosas porque sentia la necesidad interior da enfrentar a la obra 
del "demoledor" Kant, negativa. an muchos aspectos, unia. obr.-. 
completa.mente po•itiva qu• concerniera m.és o.l hombre de su 
época que habla dejado atr~s la decadenc1a de los Esta.dos 
aleman•s y las guerras napole6nicas. En ello le interesaba, 
primero d••de al punto de vistia. 'formal, conocer todos lo5 campos 
de la. exist•ncia humana. Hegel no querfa. 01n1tit• nada, por e~o 
tuvo que penetrar, exacta.mente como Kant, hasta el saber más 

<15) Colletti, Lucio. EL MARXISMO Y HEGEL. Ed. Gr1jalbo. Méx1co. 
p. 94 

(1b) Ibd•m- p. 9b 
(17> Ibdem. pp. 96-98 
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general, porque entonces, en cierto sentido, podia aprender 
todas las cosas ccrrespondientes.,C1B> 

Hegel procur• superar a Kant pero. para lograrlo, debe ac:eptar 
que lo tiene como punto de partida., que tiene como ba&e a la 
razón critica.. Sobre esa. relación Cerroni dice: ''Considerado 
en ant inom1as 1nte,...nas, el órgano de la cultura moderna 
elaborado por t..::ant sirve de introducción con notable coherencia 
y necesidad 10g1ca al grandioso intento por p~rte de Hegel de 
hallar unidad y continuidad en los retorcidos dualismos del 
pensador de t(-=inigsberg., re-formulando con ritmo y dinamismo 
t~oria del mundo que mostrar·a ''lOgicamente'' la asc:enciOn del 
Espíritu de una representac:iOn a la. otra poniendo <<de 
manifiesto>~ lo qu~ en Kant e~taba oculto. Aunque Hegel d~dica 

grandes <e importantes> criticas Kant., d~ Kant toma y 
desarroll~ lo ~undamental., es dec:ir 9 la necesidad d•l paso del 
conocimiento intelectivo a un conocimiento distinto., que en Kant 
estaba articulado por el fina11smo ético y en He~el hallar~ 
órgano lOgic:o en la d1al~c:tic:a de la razón. Asi., aunque 
t•eprocha a Kant el <<defacto fundamental>> de todo 
duali"»mo ••• Hegel roconoc:a sistematicamenta que <<la 
princ1pal e~i~acia de la filosofia kantiana consiste en h•b•r 
despertado la c:onc:::ienc:Ja de la ab~oluta interioridad>>. V ahora 
p .. etende prec:i'=">amontP,. hacer q1..1e se mueva y camine por el mundo 
de 1ormA que pdr.:\ 01 =:::<el principio de la independencia. de la 
ra=ón., de Gu absolut~ independenc1J en sf 9 ha de considmrarse 9 
de ahora en ad~lante, como pr1nc1p10 universal de 1~ filo&o~tay 

y t~mbién como una de las conv1ccione& generales de nuestra 
"°poca>:."< 19> 

Seg~n H~gel la r·az6n es "fundamental par~ la act1v1~.~d human• 
la actividad cognoscitiva., desde lñ p~rcepciOn hast~ la 

refle>-:ión. Poro dentro de estos margenes,. el concepto de ra:;.:On 
adqul.erc muchas connotaciones; po,. ejemplo: la razon es 
autoconciencia (~1)) en tanto que es certeza de $1 misma y de la 
r•ealidad., y por otra parte la ra=On es espfr1tu <21> pues eleva 
a ve1-d~d la c:~rteza de toda realidad. En estos grandes enunciado~ 
se inscr1ben otras particularidades,. pero como est~ 

nuestro 1ntP-r~s e::poner las precisiones y ra-laciones 
dialéct'c~s de la razon., sólo dejaremo~ esos enunci~dos que 
nos p~rn1iten ider1tifJcar a la ra=ón ~n su sentido más general. 

E~ta idea gener·~l de la dialéctica de la ra:On la describe 
Hegel er1 uno dP los par49rafos de su Enciclopedia; en él dice: 
''La verd~d en si y por si que es la razón 9 es la simple 
ident1d~d de la 5ub3etividad del concepto y de su objet1v1d~d 

y universalJd~d. La universalidad de la ra=on tiene por esto el 
significado del objeto que en l~ misma conciencia como tal 
dadu sólamente, pero que e~ ahora él mismo universal,. y abraz• 
y compenetr·a el yo,. y adem4s el del puro yo,. de la pura forma 

<18> Sauer E., Fr1edrich ••• op.c:1t. p.101 
<19> Cerron1., Umber·to ••• op.cit. p.~3-24 
<2(1) C"fr. Hegel,. G.W.F. FENOMENOLOGIA DEL ESPIRITU. Ed. Fondo dlil 

Cult~1ra Económica. México. p.143 
< 21 J Cfr. lbdem. p • .259 
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quP ~ot-•repa$cl t'"d cc.•1""1...-1··1•to y lc.1 •-·nL:iC!"rra E!n sJ .. <:22> 
Est~ de~ct·pc:1ón ct~l cunc;ept.cJ de 1•.,:ll:!ón, lc:t. sinteti:.a Hegel en 

su célebre enuncir.do ~··;put..•sto en la "fjloso"f!Cll del derecho" 
cuando d1ce: ''Lo qu~ ~s 1•ac1onal es real y lo que es r·eal 
racional". En ést~ expr~sjón se resume su propuc>sta respecto al 
r-onocimient • ...> del objeto, y tamb10n se plasma como "fundamento 
para conocer las üc:ciones soc1ales.<23> 

En l.3 introdL1c:ción genoral las ''Lecciones sobre la 
filosofía de la histor·ia universal'', Hegel af1rma:''Debemos 
busc~r en la histori~ un fin univer·sal, el fin ült1mo del mundo, 
no un fin particular del espir1tu subjetivo o del animo. Y 
debemos aprehenderlo por la ra~On que no puede poner interés en 
ningún fin particular y f1nito, y &1 sOlo en un fin 
absoluto •••• Lo racional es el ser en si y por si mediante el 
cu~l todo tiene su valor· ••• La ra:on desc:an5a y tiene su valor en 
&1 misma; se da la existencia. y se explora por si misma. El 
pen~amiento neceosita darse cuenta. de este fin de la ra:::or1~· (24> .. 

De acuerdo con esto, en lo social, en la historia, hay ra=On 
cognoscitiva, ra=-ón qLte se sabeo a si misma, pero t•mbién hay 
ra=On de y pat•a la acc16n social. Esta referencia nos de~cribe a 
Hegel como uno de los pensadores que le dan mayor impulso a la 
racionalidad como base y esencia de la act1v1dad humana. 

Lo racional de la histot•1a r•dica en la ra=ón da los 
individuos que buscan o t1enen una 1dentidad~ y Qn eso proceso, 
se confiqurd o afirma la racionalidad que. como espíritu, 
racionalmente aprohensible. En otra$ palabras, la hi~tot•ia 
racional porque la5 acciones en la 9ociedad son racionales cuando 
hay identidad social. Y cuando se llega a esa racional1dad 
Qenera el ''espiritu del pueblo''. 

Para entenciar esto en su pr·oceso histórico, Heqel dice:''••• l~ 
razón r•ige el mundo y, por t~nto, ha regido y rigQ tamb1én la 
historia universal''<'.25>. Si la. historia es racional, la ra;;::On 
aprehensiva de osas acciones soci.ales es ree..l porque reproduce, 
como objeto pensado, esa realidad social; ewpu~sto en palabras de 
Hegel:"La ra:::on la certeza de la conciencia. de toda 
realidad." <:::6> 

Asf entendida. la ra=ón es acción tanto en su sentido 
operativo como en el cognoscitivo. Y ambas, la ra:zon práctica y 
la teor1ca. se vinculan diaJéctJcamente. Se conoce para ~ctuar 
y se ac:tua para conocer. 

En esta perspectiva d~ la ra:On, ~ di~erencia de ~ant, ya no 
existe la separación entr·e objeto y sujeto, el suJeto ~e 

objetivi:::a y el ob.>eto se subJet1vi:=.¿q lo que nos indica que esta 
razón para la acc10n es el proceso adecuado para el 109ro de la 
razón adecuada. No obstante lo intere~dnte del planteamiento, 
ésta indicación fue puesta en tel~ de Juicio por Cerron1 quien 
a~irma que:''El sistema de las c1encids en Hegel no can~tituye mas 

(~2> Hegel, G.F. ENCICOPEDIA DE LAS CIENCIAS FILOSOFICAS. Ed. 
Juan Pablos. MéM1co. p.305. 

<23> Hegel, G.F. FILOSOFIA DEL DERECHO. Ed. Juan Pablos. p.33 
(24> Hegel. G.F.W. LECCIONES SOBRE LA FILOSDFIA DE LA HISTORIA 

UNIVERSAL. Ed Alian=a Univer·sidad. Madr·id. p.44 
<25> Ibdem. p. 84 
<26> Hegel, G.F.W. FENOMENOLOGI14 DEL ESFlnITU •••• op. cit;. p.144 
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que un desarrollo de lo que ya se comprendf.:t en Kant- .. <~7> 
Si bien ambas per•spec: ti vas t 1 en en sus connotac i enes 
particulares. tanto en Hegel como en Kant la finalidad es 
similar; e~poner sus sistemas cognoscitivos que tienen como bu5e 
el ejercicio constante de la ra%ón- Vistas de esa "forma. ambaE 
propo0;:;ic:iones pueden ser identi"ficada• dentro del rubro amplio e 
impreciso conoci.do como .. positivismo••. 

Ahi la c:oloc:a Cerroni cuando dic:e1 .. Con Kant y Hegel se 
elabora cumplidamente el primer gran esquema de ubicación de las 
cienci'""s del hombre y de la sociedad.• esquema que en 
definiti.va se sigue conservando en sus sucesivas variantes. A 
pesar de toda ~parienc:ia 9 sOlo resulta superficialmente distinto 
del esquema elaborado por el positivisnM:>.'"(28>. 

Esta asever•c:iOn de Cerroni 9 de Rquiparar los •squemas de 
Kant y H~gel con el positivismo. se enMarc:a espec:ific•mente en 
los esquemas gnoseolOgicos que cada autor propone. Pero para 
est~blecer las dif"erenc3as y coincidencias de los 
planteamientos. vealll"IO!i cuales son los princ:ipio& del positivismc 
y como se puede 1dentif"ic:ar su relación con los otro$ sistem.as 
~i losOf"icos. 

ParJ resaltar las caracteristicas di"ferenc:iales del 
po~1tivi.smo 9 Lehmann afirma: .,La filoso"fia positivista se 
preHente como una tecria del conocimi•nto¡ segUn lo demuestran 
los positivistas -o., por lo menos. según •e esfuerzan por 
demostrar- Hume no ha. sido destronado por Kant; antes bien,. la 
epi~temologi~ de este con5tituye un paso atras comparada con la 
de Hume. La dcctr·ina en que ambos. al parec:•r• co1nc1den 9 dS 
&fecir,. la i.ncognosc:ibi lida.d de la .. c:o!ioa en si"'• la 1 imitaci.On 
de la experiencia. el agnoStic:ismo,. pues. que •n Hurn• se dis'fra::z:a 
de escepticismo. es justamente la que autori=a un 
retroceso ••• Pues en Kant hay una multitud de tes1s ••meta"fisicas .. 
que teoria del conocimiento no debiera •dmitir. V 
precisamente entran alli donde deberf.an ser rec:haz•das sin 
m~s: en su tecrta de la organización de la experiencia••. C29> 

En esta ambivalencia vemos cómo se mani~iesta la 
confrontación del kantismo con el pos~tivismo 9 pero,. ademas. 
como se identifica la r•=On subjetiva. en la que se va 
articulando la simili.tud de ambos sistemas "filosóficos' sabre 
todo esto le?>hmann afirma:" lo que aducen los neokant.aa.nos contra 
el positivismo. -que los Juicios empíricos no tienen validez 
universal. que sin SUPLIP,stos a priori no es posible juicio alguno 
6obre r"ealid.ades,. que las proposicione:as fundamentales supr•mas 
son sintPsi~ conscientes de toda experiencia- se transforma en 
lo ~uc:e~ivo en argumento a favor del positiv1smo---p•nsa.dores 
c:omo Liebmann y Cohen ••• pued~ decirse que llevan dentro de si el 
posit1..,,ismo qLle comb.::.t1ercn. Ne es de extr-al"farse pues,. que en el 
pr•op10 movimi~nto J:antiano <con K. Goring, E. Laas. H. Vaihinger 
y otros> llegara ~elaborar una teorfa pos1t2vista del 
c:.onoci.mi.ento 9 o que, para evitar es• "autosustituc:ión .. , 
hubieran puesto los neokantianos en el plano de un reali.smo que 
t iP-ne la "cos .... .., si" por algo perfectamente asequible. 

<~7> Cet•roni 9 Umberto ••• op. cit. p. 24 
<~a~ Ibdem. p.26 
C.:!9>Lehmann. Gerard. LA FILOSOFIA DEL SIGLO XIX. EU. UTElfl!ii. p.BB 



adoptando una ac:titud <A. Richl> que ta1nbien para. el positivismo 
es en esencia legitima••. (30) 

Hasta aqu! hemos descrito brevemente la diferencia y 
coincidencia entre la herencia kantiana y el positivismo, pero 
para identificar precisamente el sistema pofiitivista., 
enunciaremos la perspectiva que le imprimió promotor; 
Augusto Comte. 

Al igual que ~ant y Hegel, qu~ aplaudieron el advenimioto de 
la razón con el iluminismo, Comte impu9nO los argumentos 
teológicos que intQntaban., dPsde su perspectiva, ostentar el 
sustento de la ra=ón. Derivado de las propuestas d~ esta autor., 
se genero el movimiento positivista que impulsó toda una 
corriente, ori~ntando su lucha contra lo negativo de la 
teologia; esto lo ilustra Lehmann de la s19L1iente manera:'' ••• la 
concepc.ion del mundo en los pos1tiv1stas e:~ige pensar., sentir y., 
ante todo., conducir~o ''realistamente''• apt•ender las cosas como 
son., guardarse de los esté'\dos sub3et1vos., las apreciaciones 
valorati.v~s y lasd que se ~poyan en la fe., todas ellas 
falseadas •••. La metafisica. por t~l motivo., ya no puede ser un 
ideal digno de imitarse; por su misma esencia -y esto 
tesis importante de Comte- es critica, de~tructiva y 
precisamente negativa. La met~fl~ica es la descomposicion de la 
teologia: exhibe la contradictor1edad de los enunciados 
teológico. Y asi perpara el terr•eno p~ra la orientaciOn 
••positiva••. ''(31> 

Asi v1sto, el positivismo no se separa de la pos1ciOn que 
emanó de la ilustración., sino como dice el autor que estamos 
citando: •· ••. el positivismo es complemento de la ilustraciOn. La 
del 9iglo XVIII., que se ve prolongada ~n la ''critica'' de los 
radicales •.• disipA las iluGiones., separa lo verdadero de lo 
falso". V at'1""de un poco más a.del ante: "Como ~se t1 .. a.bajo ya 
estaba hecho., el positivismo podia ocuparse de man11'esta1· la 
verdad., cosa que también buscaban los f 1 l6so1'os de la 
ilustración; mirdndolo así: el positivismo nn Francia CComte> y 
en InglatG>rra (Mi.11> no es ~implemente prolongación de la 
ilustración., sino que~uedO ya expuesto en ~lla.''(32> 

Por su formal.ismo lógico el posit1v1smo se constituye en uno 
de 109 pilares de la filosofía contempnrd.nea., admá"3 de 
introducirse como una concepción del mundo. para. muchos no 
meditada., ~n todA~ las esferas de l~ vida cotidi~na. En tornn a 
la razón positivista., Lchm..:\nn die~: "Su p1·opo3c;,ación coinc:idiO 
con los a~os tt·iu1,fantes de las ciencias naturales; aprovechar el 
progr~so del conoc1m1~nto cient!f1co ndtL•t•al par·a ld ~oc.iedad 9 
traer el orden por el •:onocim1ento d~ las real1dad~s ~ociale5., he 
ah1 las tareas que, desde-el principio., se propuso la filoso1'1a 
positivista., filosofia que es ''concepc16n del mundo'' en un 
sentido tan alto que llego a influir profundamente en el arte y 
la literatura., los modos de v1d.a., 1-=-s costumbras y lJ.s 
instituciones". (3::;) 

El proceso que descubre la ra:ón positivista la 

<30) lbdem. pp. 00-B'l 
<31> lbden\. pp.89-90 
(32> lbdem. p.9C• 
(33> lbdem. p.90 
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natural•za, 5& toma co•o condici6n para explicar lo• ~en6manos 
•acial••· El conoci•iento de lo natural, se equipara •l 
canoci•i•nto <t•orl& y ••todo) de la sociedad. Con •sa 
posición •l po•itivismo logr• e•tablec•r&e entra l•s Qrandes 
corrtent•G qu• •on l• ~uente d•l pensamiento contemporaneo. 

La gnosaologta de Kant, HeQ•l y Comte; o dicho d• otra 
••n•r•a l• razón critica, la dial•ctic• y el po•itivi•mo. •a 
can•tituyen en co•movi•ion•• que p•rmlten axplic•r tanto la 
naturalez• como la sociedad. Co~o •• •abe, esta triada de 
propo9icion•• cognoscitivas·, ha tra•cendido la hi•toria h••ta el 
pre•ent•1 ello •• mani~ie•ta en l• mayoria de los estudio• 
acad•mtco• en Q•n•ral, los cu•le• •• remiten de una u otra 
m•n•ra • ••D• oriQ•n••· No obstante •U a•cendiante• e•tas 
corrientes, en ~arma primitiva han encontrado diverso• 
obst&culos. 

Sobre e5tos obstaculos que se les presentaron y la tran•iciOn 
hacia una modi~ic•ción dR e••• concepcion•G• Cerron1 no• dice: 
""Si •• comprende l• conexión d• "fonda que une al kanti•mo<
h•Qelian1s..a> y el pos&tivi•mo• •• d•cire l• primera Qr•n 
a•quem•tizaciOn d• 1•• cienci•• tra• la critlc• ll•v•d• a cabo 
en la• •iQlos XVII y XVIII contra la tradiciOn ~iloaOfica 
<<•rc•ica>>, y si eat••o• d• •cuerdo en •l •u•tancial "fr•c••O de 
•u intento d• recon•trucción Qeneral del ••ber como •aber 
intelectivo y po•itivo. puede comprenderse el oriQen pro~undo del 
replanteami~nto metodolOgico que comienza a mitad del 9iQlo XIX. 
S• trata de un r•plant•ami•nto aliment•do de una critica 
radical, a1 Mona• en su• intancione•, de l• que quiere sacarse 
_a.ana nueva eaquematización d•l ••bmr Y• ~und•mantaltnente, qu1erc 
•acar•e la po•ibilidad de ¿re•r una ciencia de la sociedad que no 
•e con~unda can l•• ciencias naturales y que, sin embargo, 
aprovech• la lecciOn do m•todo ofrecida por su lograda y plena 
emancipación de la naturphilo9ophie. Despues de Hegel y Co1nte, 
de hP-cha. los proble•a9 que dominan la e~cena del pensamiento 
teoretico sv anudan en torno a la po•ibilidad de poner a 
punto una metodologia capaz tanto de conferir al estudio de l~ 

sociedad y de la historia la autonomia cienti"ficd ya 
conquistada por las disciplinas "fi9ico-naturales•0 <34> 

La modi"ficaci6n d• P5AS cc~movisione• p•ra sustentar el 
conocimiento •speci""fico de lo 9cc:ial, tuvo su part1cu1ar proceso 
en c~da uno de los connotados herederos de esa9 concepciones. L~ 

raiz kantiana "fue l• qu~ tuvo un mayor número de con"fluencia9 9 
comparativam•nte hablando con la in"fluenci• directa que ejerció 
Comte sobre Durkheim y Hegel sobre Marx. Aunque no debemos 
olvidar que cada una de esa9 in-fluencias sufrieron los ajuste5 
que los re•pactivos herederos consid•raron necesario•• 
9eneralmente se mantuvieron incOlume5 los preceptos de la ra:On 
cr""itica. 

El surgimiento de las ciencias del espiritu o ciencias 
sociales. ciencias hum•nas o de la cultura, como también se les 
identi"fica. tuvo como base 1mpugnar la homogeneización que 
h•bia hecha de ellas con la9 ciencias de la n•turale:a y 
establec•r la sustentaciOn de una autonomia di9c1plinari• 

(34) Cerroni, Umberto .•• op. cit. pp.29-30 
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t•orfa y m•todo propios. 
El movimiento autonomi•ta para establecer la• ci.nci•• hum•n•• 

o •ociales, lo de•criben M•rdone• y Ursú• d• l• menere 
siQuiente1 ,.No& situamos en el siglo XIX. H•y un peral•li ... o 
entre aste siglo y la centuria de la ciencia moderna: acontece 
para l•s ciencias del hombre un despertar an~1oga al conocido 
por las ci•ncia• natural•• en aquella •poee. El e•tudio 
•istemAtico del hombre, de su historia, lengue, usos 
instituciones •aciales adquiere en este ti••po ••• una altura 
comparable a la alcanzada. por l• ciencia galil•ico-ne.,,.toniana. 0 

"'Tempoco sucede este auge de estudios cultur•les, •aciales y 
humano•• porque -.i. El _hombre 1'ue desa1'i.•do • la altura de 
finela• del siglo XVIII. Tuvo lugar uno de esos acontecimiento• 
que conmu•ven hasta los cimientos del mundo social y que, ••Qún 
K•nt, no &e olvidaran ~am~s1 la revoluciOn franc••a. H••t• 
entone••• dig6moslo de una ~arma •impli1'icada y g•neral, la 
•oci•dad no con•titui• un probl•ma p•r• la ciencia ••• Tod•Vf• 
era po•ibl• visión monolitica 9 sin p~obl•ma9 9 d• la 
conciencia. Ha•t• ci•rto punto l•• r•l•cion•• soci•l••• 1• 
cul~ur•• •l P••ado y porvenir de la soci•dad 9 ~uncionebe 
inconci•nt•m•nte, •••m•J•do a l•• ~uerza• •l•m•nt•l•• d•l co••os. 
Pero d••d• el momento en que la sociedad europ•• hace crisis •• 
convtrt~ó en un problema par• si.misma en •1 nival da la 
prAc~ic• <modo de organización> y s• hizo •vidente l• 
ignor•ncia teórica <modo d~ comprensiOn>. Da e&ta m•nera 
quedab• expedito •1 camino p•r• la ap•ric1ón d• l•• ciencia• del 
hO$br•, y en particular, de las qu• conciernen • la •ociedad. La 
crisis, •l e•t•do critico, •n que se encontraran- lo• hombr•• y 
las sociedades occ1dentale5, enfrentado• con la necesidad da una 
nueva r•ordanaciOn social y de obtener equilibrio, s•cudió loa 
espiritus en favor de un• intervención consciente y reflejo de 
la sociedad sobre si misma"' (35) 

Como ya habiamos enunci•do, el •ntendimiento de la sociedad 
se fundó en diversas cosmovisiones. El positiv1•mo ••ntó 
raal•s en Francia, en Inglat~rra y ~n los Eatados Unidos 
ponderando el conocimiento de la soci~dad desde una perspectiva 
n•tur•l ista, de esta m•nera: " .•. el esta.b l•cimiento d• 
<<sociologta>> se re•uelve con la inclusión d• la• ciencias 
sociales en el cuadro de la& ciencias fts1co-n•turale& y el 
conocimiento de la sociedad ee planta• como "fisica social ... <36) 

Bajo ese criterio, el promotor del positiv~•mo establece sus 
parametros: "A. Comte pondrá el én'fa9is en la pr•dicción d• 
los 'fenOmenos. Su <<v1vir pour prevoir pour- pouvoir>> es todo un 
indic•dor del interés que guia el conocimiento po•itivo. El 
control y dominio de la naturaleza constituyen el objeto de dicho 
interés. La •mena:a que le ronda es cosificar, reducir a obJeto, 
todo, hasta el hombre mismo ••• Este positivismo cientf~ico va 
pretender hacer ciencia soc1al, historie•, económica .••• 
•centuando la relevancia de las l•yes generales para la 
explicaciOn cientffica y tratando de subsumir baJo el mismo y 
único método a todo saber con pretensiones cientf'ficas. No 

(35> Mardones, J.M. y Ursóa, N. FILOSOFIA DE LAS CIENCIAS 
HUMANAS Y SOCIALES. Ed. Fontamara. Barcelona. 1982.p. 21 
(36) Ce~roni, Umberto •.• op. cit. p.26 
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s~ra. pues• extra~o que A. Comte quier• hacer <<fisica 
socia1>>. por- cienci.a de la sociedad o sociologia-,.<37> 

Frente la pr•tensiOn del positivismo de considerar-
univocamente las ciencias de l• naturaleza y de la •ociedad• 
surge. principalmente en Alem.ania• una corriente antipositiva que 
basada en la hermenéutica aspira a •stablecer la autonomSa d~ 
las llamadas ci•nci•• soci•les o d•l ••piritu. Sobr• est• 
cof"'r-iente Mardones y Ursú• •"firm•nz .. ___ ..,r•nte a la filoso'fla 
positjvista de la ciencia• se "fue fraQuando en el ~mbito 
•leman. sobre todo. una tendencia •nti-positivista. A esta 
concepción metodológica la v•mos a denomin•r h•rm•n9utic•. 
•tendiendo a alQuno• de •u• rAZQDS -6• c•ract•ristico•- Entre l•• fiQura• retpr•s•nt•tiv•• d• ••te tipo de pensami•nto se 
•ncu•ntran filó•ofos. historiador•• y cientl~ico• social•& de 
la t•ll• d• DrDY••n• Dilthey. s1 .... 1 y M•x W.b•r• con los 
neokantiano• de l• escuel• d• B•den1 Windelband y Rick•rt ••• 10 
qu• le• unific• • todos ••tos pen••dare• en •u opo•ición • l~ 
filo•o'fl• positivi•t•- El rechazo • la• pret•n•ion•• del 
po•itivi•ma. serla el primer •1---nto común. R.c:haza •l •oni•mo 
••todoló9ico del poeitivismo1 rechazo a l• fl•ic•-••temattca 
ca.a canQn id••l reQu1•dor de tocl• axplic•ción cienta~ic•1 
rechazo •l •f•n predictivo y cau•ali•t• d• la reclucciOn d• la 
r•zón • r•zOn in•trumental."'C3B> 

Si bien la con••cuenci• d•l p.n••~i9"to ilu•ini•t• ~ué 
r•Qresarl• •l humano •u C•pacid•d de razon••iento. los pmn••dor•• 
cl••ico• prCNllotor•• de la r•zón con~..._,or•n•a no •• libr•ron d• l•• crltic••· Pmro na obstante. el levado qu• dejaron k•nt. HeQel 

..li' Comte p•r• que •• •Jarci•ra crftic•...nte la razón h• •ido un 
fund•mento insuper•bl•• •unqu• la wMhort•ción •• h•y• p•rdido • 
tr•v•• d•l tie111po. 

<37) M•rdones, J.M. y Ursóa •• -.op. cit. p.22 
(3B> Ibdem. p. 22 

16 



2.- De la razon cognoscitiva a la razón técnica 

Habiendo descrito someramente algunas de las ideas generales 
que sustentan las bases da la razón contemporanea, y teniendo 
como premisa que estas son antidogmaticas pues encuentran en el 
m1smo •er humano la potencialidad coQno•citiv•, subjetiva y 
critica del ejercicio de la ra:On; en el pres•nte inciso 
proced•remos a exponer las pautas que dieron alguno& pensadores 
para promover la configuración de lo que se conoce como las 
"especializaciones cientf.,icag .. modarn.as, p.articularmente para 
l•& Ciencias Sociales. 

L• •speciali:ación en el procesa del conocimiento cienti.,ico 
~ue n•casaria, en aloún mom•nto de la histori•, p•ra •mpliar o 
pro~undi:ar la indagación •Obre •lguno• obJ•tO• o hecho• da la 
ca•plej• realidad, y por •llo •e l• daba un• .autonomf.a r•l•tiva 
a determinadas areas d• inve•tigaciOn, como fu• el ca•o d• la 
.,~sica 9 la qufmic.a, l• biologi.a y l• a•tranomi•, entre otraa. 
A partir de ello, y sin .,undamento• muy .,irme•• •stablecer las 
"••p&ci.al i::.aciones", s• convirt iO •n una pr6ct ica 
CDfftún,particularmant• an el de••mp•~o d• l•• .actividad•• 
ac•d•fhicas, con •l "fin de promov•r l•• .. •utana•t•• 
di•ciplinarias,.; p•ro el sentido .que en su orig•n tuvo •l 
parc•li:ar al conocimiento se "fue perdi•ndo p.aul•tinam•nt• para 
modi.,icarse hast.a alcan:ar ••ta connotación contemporan••-

Can eaa modi"fic•c16n~ en lugar d• delimitar lo• objetos de 
•studio para conocerlos amplia y pro.,undam•nte y con ello d.arle• 

utilidad social, como d•b•ri• •er su .,inalidad, •e lo• 
d•li•itO p.ara que algunos grupos •oci•l•• •• apropiaran 
COQnoscitivamente de una parcala de la ra•lid.ad y l• ost•ntaran 
como de su propiedad exclusiva, lo que •• hacia m.ani.,iesto 
m•diante la condena a la penetración d• otro• .. ••pecialist••" de 
•r•a• del conocimi•nto aJenaa a la apropiad~. V par.a •vitar •••!S intromision~s se d•diC•ban • la btl•qu•d•, •HPD•iciOn y 
d•fensa de argum~ntos gnos•oloógicos y ontológico• P•ra 
e•tablec•r las fronteras •ntre l•• div•r••• p•rc•las d•l 
conoci•i•nto .. 

A•i l• originaria coop•r•ciOn para •l conocimiento al 
si•ple inter•s por adquirirlo se di luyó para d.ar p••o a una 
lucha por adquirir la exclusividad y/o ••t•bl•cer hegemonta• 
cognoscitivas sobre parcelas de la realidad. 

E•te ambiente qua caracteriza a la mayorfa de las ciencias 
y/o disciplinas académicas contemporaneas sirve da para 
•ntender también a las Ciencias Sociales, •n las qua •• ha 
pret•ndido establecer ~renteras par• datermin•r el •lcance d•l 
conocimiento de las diversas actividades sociales mediante la 
~armulación de concepciones disciplinarias. 

Los argumentos del imitativos para cada una de esas cienc1as, 
por su mal••bilidad, ceden con facilidad •nte los embates de las 
otras; por •jemplo, no se puede establecer hasta donde la Ciencia 
Po1ftica, ciencia del poder~ cede paso a la ciencia 
económica cuya competencia se centra en el estudio de la 
producción, distribución y consumo de objetos natur•1es y/o 
manu.,acturados. También surge la duda de hasta donde ambas s• 
dilUyen frente a la sociologia, teoria de la sociedad, en 
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la que h•Y accion•• id•ntific•das como politieas y económica•· 
Y tampoco ee puede a•t•blecer hasta donde l•• tr•s parte d• 
la historia co•o devenir de la• acciones soci•l••· 

Los intentos por de~inir los alcance• de c•da una d• •••a 
ci•nci••• •e h•n qu•dado an planteami•ntos •ubJetivos qua •Ola 
los eplQonos de quien•• hac.n las definicion•• o lo• ~dorador•• 
de utilizar de~inicionea9 las reproducen 1ncuestionabl.,.ente. 

No obstant• lo endeble d• lo• planta•~ientos P••udocientl~icos 
p•ra •ust•ntar la• diaciplin••• en l•• diver••• ciencias sociales 
•• ~ueron delimitando 6reas de conocimi•nto di~arenciadas y con 
•llo generando un• tradiciOn acad•mica para d••pu•• ca.wi•tir 
b•ja v•Q•• preci•ione• •n lo• cen~ro• educativo•• 

E•to qua es parte •undamental d• la ••tructur• eeco1•rizad• de 
nuestro tiempo. no •UrQiO in .. diatamente 9 por un simple d•••o o 
capricho de alQui•n• •ino que tuvo e•• prace•o d• madi•tc•ciOn 
qu& se •u•t•nta en la nece•idad. tal vez incon•cSent•• del 
conocimiento di'ferenciado que •e orienta h•c.i.• su p•rceliz•ci.On 
op•r•cional. 
~a sustentación de la nec•sid•d hi•tórica d• ten•r un 

conocimi•nto di••renciada de una realidad esp•ci'fica p•ra 
profundizar •n •l y colaborar en •u •v•nc• e• la que califtca•a• 
cOMa ra:on coQnO•citiva1 y la parcelizacien ac•d••ic• 
oper•tivizada. e• lo qu• ll••a•oa razón t•cnic•. 

La difarenci• •ntr• •~ba• e• r•dical1 1• pri~ar• paso por un 
largo perlado d• con•t9uraciOn filo•Ofico-m•todol1Qica para 
llegar • lo qu• hoy conoc•mo• co•o ei•nci•• soci•l••• y la 
••gunda •urgiO coma un producto par• Ju•ti~icar l• r_..ll&acidn· 
~d• una actividad acad .. ic• in•titucion•li%ad•. · 

En e•• proce•o• que d99cribiremo• con mayor amplitud. lo·qum 
denominamos co•a razon cDQnoscitiva •e formulo d•bido • l• 
n•cesidad d• diferenciar las ~arma• •xpl1cativ•• de los 
conocimientos de la• ciencia• d• la n•turaleza frente a la• d& la 
sociedad~ lo que permitio e•t•tuir l•• ci•nci•• •ociale• 
modernas. 

La formaliz•eiOn d& l•s Ciencia• Sociales se inici• con un 
debate frente •l positivi•ma y conK> una corriente en favor d• 
diferenciar las cienci•& de l• n•tural•Z• y las d• l• •oci•dad. 
Les argumento• •n pro y •n cantr• •obre l• existencia de un 
método de conocimiento •spectfico p•r• las segundas 9 asi como 
la identific•ci6n d• de •u objeto di•erenc::iado~ fueron el 
•ustento para pugnar por el "st:atu••• d• ci&ntificída.d que se 
pretendia. 

El debate ha sido tan largo debido a que se a+irma que las 
ciencias sociale• tienen la rigurosidad necesaria para ser 
consideradas como ciencias. Sobre su c::onten1do y sustento. B~rnal 
dic:e: "Las ciencias de la sociedad san• en conjunto. las 
disciplinas más recientes e imperfec::ta•f e 1ncluao. en •lgunos 
casos. es di+1cil considerarlas coma ci~nci~5 en su forma actual. 
Es mas ••• la tradiciOn cientifica brit~nica -momi~icada en la 
Royal Soc::iety_ se niega a reconocer como cienti~icas a las 
disciplinas sociales; y tanto en Inglaterra como en los Estados 
Unido5~ aunque no en todo el mundo~ el término ciencia 
reserva exclusivamente para las ciencias naturales. PreciEamente 
d~bido a que 1~9 ciencias soc::1ales estudian laE fuente~ de la 
ac::ciOn humana. tienen una rela.c:l.ón mucho más 1nm~diata que lJis 
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ciencias naturales con l• historia."<39) 
Mas ad•l•nt• •ste autor d••crib• lo• punto• d• vista qu• 

niegan •l ranQo da cienti~1cidad •n la• ciencia• soci•l••• .. Son 
muchas 1•• razones qu• •Xplican el atraso an que •• •ncuentran 
la• ciencias •ocial•s y. •ntre ella•• •• itftPortante aclarar 
desde un principio cualea •on las operativa• y cu•l•• son 
•olamente aparente• o enQ•ftoea•. En prim•r lu9ar .. han aducida 
dos razone9 da car~ct•r ~ilo•O~ico para tratar d• probar que •• 
intrtns•camente impo•ible qu• las ciencia• sociale• s•an 
enterament• an6log•s • las ciencia• natural••· L• .-nos 
importante de •Stas ra:one• y la mas ~•cil de re~utar. •• la 
supu••ta imposibilidad de hac•r experim•nto• en 1•• ci•ncias 
sociales ••• La verdadera ra~On da qu• lo• •xperi.,..nta• •n oran 
••cal• no s• puedan •j•cutar. consi•t• en qu• dichos experi-.ntos 
requi•r•n de la coop•raciOn plana y voluntaria d• quienes 
intervi•nen en ello•. •in las r•~tricciones iMPuest•• por l• 
propied•d privad•• loa intere••• privados y •1 .~an de lucro. En 
realidad los "•><p•rimentos" que•• han ll•Q&do a •.i•cutar ••• han 
sido planeados y llevado a cabo por •~pl•ado• ad•ini•trativo• de 
lo• polttico•• siendo tan limitados en •u aplicación • 1• vida 
social que dific:ilmante •• les puede con•ider•r cientt•tcos ••• le 
••Qund• razón que s• aduce es la consid•ración de que l•• 
ciencias sociale• •on intrlnsecamente diferente• • d•bido • qu• 

••tudio implica ciertos juicios d• valor. lo• cual•• son 
•xtraftos • las ciencias naturales ••• Al lado d• e•taa razona• 
iluaoria•. hay otras trms que tienen una valid•z limitada. La 
primer• es la consideración de que las ciencia• social_. 
di~ieren da la• ~isica• y biol69ic:•• en •l hecho de qu• •1 
hotftbr• mismo forma parte de la 9ociedad a la cual eetud1a y. por 
lo tanto. se con~und•n de tal manera el ob•ervador y lo ob••rvado 
que resulta dificil. s1 impo&ible. una investigaci6n 
v•rdaderam•nte c1entifica.'' 

"l-a. segunda razón que se ofrece es la d• que. corao la 
socied•d humana es algo ma& que la •um• de los individuo• que la 
integran ~ su estudio debe ser mas complicado que el de la 
psicologia humana. Por c:onsi9uiante, dado qua el hombre •'5 el 
más complejo de los animales. el estudio del hombre tiene que 
ser mucho més complicado que el de las c1enci•• biol6gica• y 
fisicas. De acuerdo con este punto da vista se considera que la 
misma dificultad del campo guf1ciente para explicar la 
lentitud con que se a.van:a en su estud10." 

"l-a tercera ra:::ón que se plantea es inherente al carácter 
cambiante de la sociedad. En otras ciencias. el progreso se logra 
a base de una aproximaciOn cada ve: me1or al conocimiento de 
sigtema.6 naturales inmutables o repetitivos. como ocurre en l~s 

ciencias fisicas. o de sistemas como los de la evolución 
orgánica. donde los cambios son tan lentos que re~ulta 

dificil ponerlos de manifiesto. En la sociedad. en c~mbio, las 
trans~ormaciones ocurren con rapide: y, por lo tanto. ~nt~~ de 
que las ciencias sociales lleguen con dificultad a establecer ei 
análisis de una situación determinada, resulta que étita se ha 

(39> Berna!, John D. LA CIENC1A EN NUESTRO TIEMPO.Ed. Nueva 
Imagen. México. 1981. p. ~=6 
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convertido en una situac:iOn nu•va y di-ferente."<40> 
En torna a ••to• razan•mi•nta•• qu• cuestionan la riguroaidad 

cientS'fica en l.•• ci•nciats •oci.al.••• B•rnal a-firmas "'D• la115 
r•zona. ..encion•da• no •• pued• n•Qar l.a fu•rz• lOQica que 
tienen l•• tre• prim•r••• debido a l•• di~icult•d•• particulares 
a 1•• cu•l•• •• •n-frent•n 1•• ciencia• sociales. No obstante. 
•~n con•iderandol•• conjuntamente. •• .auy di•cutible qu• puedan 
•Mplicar •1 atra•a d• l•• ciencias sociales; an realid*d• m~& 
bien par•c:•n eMcu••• que razon••·'" <41 > 

Como B•rn•l lo ••ft•l•• d••d• la perw.pecttva de lo• ••tudio•O• 
d• la• ciencia• n•tur•l••• •e intent• n•Q•r l• cienti"ficidad en 
el conoci•iento de lo socialt anta ello •• lanzan una serie d• 
prapue•t•• que pretenden debatir e•a pa•ición y •ustent•r 
epi•t-.oloO~ica••nte a las ciencia• de la Boci•d•d desde varia• 
pGr•pectiv••-

Dicho debat• fu• prot•Qonizado particulermente por el 
hi•torici••o alem•n qu• •• lanz• al. re•cate de lo• 
plant•a•i•ntos de 1• r•zOn kantiana para can •lle •u•t•ntar l~e 
di-f•r•nci•• qu• •xist•n •ntre la• ciencias d• 1• natural•z• y de 
la sociedad y darle• un• •u•t•ntación epi•t•mOlóQica a las 
••Qund••· 

Uno d• los primero• pensador•• qU• •e •bocO a la 
difer•nciac:iOn •ntr• l•• ciencia• n•tur•1•• y social••• 
••p•cialmente d••d• un• p•rspectiv• ••tadalóQica. -fu• el 
hietoriador alem&n Johann Bu•tav Droy••n <1BOB-1BB4> qui•n 
••tabl•CiO dentro d~ lae po16mic•• de ~ediada• del siQlo XIX 
una mayor preci•iOn •obre 1• t•r•• d• l•• ci•nci•• histOrico
•oci•l••• y •obr• la valid•z de su• procedimiontos para la 
inve•tiQacion. 

Droy••n •e dedico al an6li•i• d• 1•• div•r••• ~arma• d• 
int•rpretaciOn. encontrando la h•rm•n•utic& el método 
ad•cuado p•r• para conoc•r lo social. De ahi distingue l~ 
di~er•ncia •ntre el método para conoc•r l• naturale:a. al cual 
lo identi~ic• como el metodo de la explicaciOn (&rkl•ren>. •1 
que l• opone •l método de la compren•iOn <versthan> como propio 
d• la• ciencia• del a•piritu o •ociales. que t•mbi•n llama 

--------~'..::::.'.'c~""l.~:i..- . .....!"ºral••"'· <42> 
El objetivo de l•S ciencias de la naturaleza. $•g~n Droyeen. 

e& explicar; pcrque la naturaleza no ti•na m•mor1a que le P•rm1ta 
autoconocer•e• lo qua lleva a entender que la• ciencias de la 
naturaleza •Ole ae expl1can. A di~erencia de ella&. las 
"ci•nca.a• moral••" buBcan l• comprensión del hombre m1sme. En 
palabras. de Droy•ens "La mani-f•staciOn de le singular •s 
campr•ndida (v•r•tanden> coma una mani~eatación o expresión de 
le interior- •n cua.nto se r•trotr•a a lo int•rior" <43>. Par.a 
explicar mas ampliamente esa idea de Draysen. Mardones y Ursúa 
dicen: " ••• el •er humano enpresa su interioridad mediante 
mani'festactones •ensibles y toda. •>:prasiOn humana senstble 

(40> lbdem. pp.239-241. 
(41) Ibdem. p. 241. 
<42) Cfr. Freund• Jul~en. LA TEORIA DE LAS CIENCIAS HUMANnS. Ed 

Peninsula. Espana 1975. p.64. 
(43> Mardones y Ur~úa ••• op. c1t. pp. 22-23 



re-fleJa una interioridad. No captar, por lo t•nto, •• una 
conduct~. hecho histórico o social, diman•ión •nt•rn• 
equivale c3. no comprenderlo."<44) 

El ptwoceso d• l.a comprensión es un proc•so l•rQo qu• •• b••• 
en l• inve~tigaciOn congta.nte, perm•n•nt•1 segün G•d•m•ra "'La 
~ormula d~ Droysen p.ara el conocimiento hswtOrico ••• pu .. , 
<<comprender inv••tigando>>. En ••to •• oculta tanto la 
n1ediación in"finita. como la inmediatez ~\lt:im•. El concepta de 
1nve•tigaci6n que Droysen v~ncula aqui con el d• compr.ender 
daba marcar lo inacab•ble de la tarea que separa al ~i-~ariador 
tan por complete de las perfecciones da creación artistica como 
da l• per"fecta armenia qua instauran la •i.-p•tia y e1 ...ar 
entr• el yo y el tu. Sólo investigando <<sin da•c•n•o>> 1a 
trad1c10n. descifrando s1empre nu•va.s ~uent:o• y 
reinterpretandol•• •in casar •e va acercando 1• inves~iQ•Cidn 
paco ~poco• l• <<idea>~ ••• en la tnve•tig•cidn inc•••nt• d• 1• 
tradición se loor• •l final s1•mpr• comprender. P•r• Droysen el 
proc••o de la compr•n•1ón retien@ P••• a toda m•di•ción •i••Pr• 
l• mere• da l• inm•di•t•z ~ltima. <<L• posibi1id•d de ca.prend•r 
eatrib• •n l• ~arma cono•ni•l con no•otroa. d• l•• 
extarioriz•cione• que t•n•mos ante no•otro• co~o ••t•rial 
hi•tórico>~.<<Frente a los hombre•• 1'r•nta • la• 
•xterioriz•cion•• y con-fiour•ciona• hum•n••• nos encentra"'°• y 
noa ••ntimoa •n unas homoQeneidad y rectprocid•d ••enci•1••>>. E 
iQua.l que l• compran•iOn vincula al yo individu•l con la• 
comunidades moral~s a 1•6 que perten•c•• est•5 mi•mas co•unidade5 
~•mili•• pueblo, relig16n. comprensible• porqu• son 
ewpré'6i6n,. (4'3). 

Esa &U5tent-c1ón que hace Droysen para al conocimiento de las 
ciencias social••• razón de la histori•• e•t•blec• el 
1'undamentc para que Dilth•y interpretando la int•nciOn del 
ru~ar1do historiador. •~tablezca lo• alcances del conoci•iento •n 
l•• c1enc1as QOCial•s. 

Wilhelm Dilthey <183~-1911) se plantea como su tarea princip•l 
hacer una distinc~On •ntre las cienci•s dela natural•z• y la• 
ciencias del aspfritu. Para hacer ••• dli1'erancia parte del 
contenido de cada un• de ella•- El objeto de la• ciencia• d• la 
naturaleza. a5. segun Dilthey: " ••• lo qu• a.parece a lo& eentido• 
como c•o~ de axc1t:a.c:iones y •en••cion•s lOgica ... nt• 
conectadas med1•nt:e el conoc:imtento di•cur•ivo o racional" C46>. 
Este tipo de obJoto. por sus c:ar•c:ter1sticas. Re RHplic:ado. 

A d1'ferenc1a de ast•s• la• c:a.enc:ia• del e•pir"":a.tu ••tudian la 
real1dad directamente-. ya que lo• hecho• soci•le• c:omo hechoa 
esp1r1tua1es 9 •e present•n a la vivencia t•l y como son. E•ta~ 

pueden ser comprendida& y el comprender imp l ic• tener una 
r:onc:epción metodológica p1~opi• para la• ciencias huma.nas,. pu•• 
al cn1~mo L1n1verso, el mundo cultural • hi•tórico del hombre. es 
el marco al que pertenece el inve•tigador y la realidad 
investigada. 

(44) lbdem. ~. 2~ 

(45> Gcaidamp1~, Haris-gecrg. VERDAD Y METOOO. Ed. 51queme. Espar'l'a. 
1977. PP• ~73-~75 

C46l Arost,..l)Ll1• Antonio. INICIACION AL ESTUDIO DEL PENSAMIENTO 
~CTl.!AL. ~d. Mars1eg8. Madr:a.d. Espa~a. 1977. pp. 118-119 
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Sobre ello no• dicen '1ardon•• y Ur•úa: ••La c:cmprensión ae 
funda p•r• Dilthey en ••• id•ntid•d suJ•to-objeto propio da 2as 
ci•nci•s del ••ptritu. S• justifica da a•ta manera ad•m4e la 
•utonomfa de la• ci•nci•s del espfritu ~rente a lag ci•ncias da 
la n.aturale:za'"(47>. Esta afirmación •obre el comportamiento d•l 
individuo en l.a •ociedad •e fundamenta •n una corrienta qu• ubica 
• las ci•ncias d•l ••pfritu en 1• P•icoloQl•• t•nd•ncia que se 
c•lific:• cc:Nno P•icolOQisMo 9 la cual •• sostenida por Dilth•Y en 
sus prim•r•• propu•sta• donde r•••lta la ac:tivid•d P•fquica del 
individuo por sl Mismo. 

Est.a t•ndanci.a •n la que •• identifica al "primer Dilthey ... es 
at•cada por Edmund Huss•rl en •u• "lnvestiQ•cion•s Lógica••• con 
el argumento d• que •l co•porta•iento individual no •• ~•nif1esta 
por •f •ólo, sino ..,di ante viv•ncia• r•flejad•• •n l• 
conciencia• dad•• par l• esti•ul•ción •acial, can lo que •l 
comportamiento individual queda sup•dit•do • l~ intuición de las 
esencias y a los concep~o• tra•cend•nt.ales. 

A causa de Ja cratica del id••li•1aa f•nom•nalOQico, 
hu•••rli•no al P•ico1C>Qi•mo 9 Dilthey r•forma •u tecirfa inicial 
•obre al funda-.nto de l•• ci•ncia• del ••Pfritu y, sin 
abandonar ca.pleta...nte la psicalogt•, expone que la 
hermen•utica, h•renci• qu• rmcibiO de •u ••••tro L•opold Von 
Ranke, es un concepción cientt•ic• ad•cuada p•r• 1•• ci•nci•• 
del espíritu. Sobre la hermen-..tica D1ltheyana, Ar6steQUi dice: 
.. E•t• cienci• •• limita a an•liz•r la ew.tructura <<viv•nc:ia
expre•ión-compren•iOn>>. que a Juicio de Dilthey. e• una 
relación de dapendenci.a ~unda-.ntal que hace de la• ci•ncia• del 

•••pfritu todo autónomo. Este •n•lisi• consista •n un 
coMplejo proce•o que va· de la compren•ión a la vivencia 
través de la eHpresaOn ••• Valiendose da la h•rman•utica y 
apoyandose e& su empirismo radical, Dilthey a• en~renta con ol 
problema de la vida hu~•n•; realidad sobre la cual se •ugtentan 
las ciencias del espfritu. V 9 en primer lugar, la vida a• le 
ofrece como una cone:>:16n de relaciones vitales. En cuanto 
cone:-~ión la vida es una unidad, una totalidad unitaria que 
constituye la mismidad de la per•ona ••• El caráct•r de tot•lidad 
unitar•ia presta a l• vid~ cierta con•i5tencia y permanenci• en la 
que se dan las cosas y procesos que constituyen las r•laciones 
vitales ••• Segón Dilthey la vida no es naturalez• sino 
historid ••• Esta historicidad de la vida humana puede considerarse 
como el gran descubr->miento de Dilthey, y su legado a la 
actualidad filosófica. La historicidad comprende, rl través del 
hombre. todos los productos del hombre-. También son hJ.&tór1cas 
las ciencias, las matemáticas o la poesJ.á porque todas son 
producto de la razón humana de la única ra=on humana que es la 
ra:On historie.a. Est~ función del hombre, de todo el hombre, 
que es un ser histórico.•• 

"Asf con5iderado, el conocimiento racional es un conocimiento 
en el que inter·viene la totalidad de la vida; y la ra=ón 
histor1ca abarca y e.emprende l~ plenitud de funciones 
inteleCtL1ales, afectiva~ y volitivas que el hombre reali=a.''(48) 

Como se puede ver, la pond~rd.C:J.ón que hetce Dilthey de las 

(47> Mar·dones y Ursóa .•. op. cit. p.~3 

(4EU Ar'ó=:.tu-gut. ••• oµ. 1...:i t. pp. 11'7'~1:...::1 



cienci•s del asptritu ••• por prim•r• ve: en l• historia de las 
id•as, una concepción superlativa a l• de l•• ciencias de la 
naturale:a, pu••• ''Est• distinción impltc• •d•m••• par• 
Dilthey, la adopción dR un criterio de valor p•r• ord•n•r 
J•r•rquicam•nte ambo• grupo• de ciencias. E•t•bl•ca qu• las 
ci•nci•• del •spiritu son superior•& • las d• l• naturaleza 
porqu• se fund•mantan direct•m•nte •n l• r•alid•d conocida de un 
modo inm•diato por l• experiencia interna.''<49> 

~- diferencia qua •ncu•ntra Dilth•y entr• la explicación. 
ba•• da las ciencia• de la naturale:a, y la comprensiOn, o 
•ust•nto de las ciencias del esp1ritu 9 •s qua distint•••nt• de 
l• axplicaciOn <que se logra con l• d•sint•gración d•l objeto 
para •u an~lisis>. la compren•ión •vita d•scomponer •la ••n•ra 
de la quimica los datos d• la •Xp•riencia para r•con•truirlo• a 
partir de c1erto número de hipOt••i• int•l•ctual••• ya qu• 
congid•ra lo vivido como un dato primario y fundamental •obr• •I 
que hay que pro~undizar ab•rcandolo en su totalidad. uin que 
interv•ngan para nada las divisione• art1~icial••· 

Sobre l.a comprensión corno m•todo 9 dice Freund1 '"No hay qu• 
confundirlo con l• intro•p•cciOn, no eolo talftbi6n porqu• •• 
.aplic• tambi•n al conocimiento d•l otro y •l d• lo• conjunto• 
wac:&•I•• y cultur•l••• •ino porque •• igu•l,..nte un• toM• d• 
conciencia de los ju1c~o• de v~lor y de las int•ncion•s 
implicada& en los actos humanos. En oposición a l• ob•arv•ción 
y • la experimentac:iOn, que continuan siendo eM~erior•• y 
eMtraN•s • &u objeto, la compr•n&iOn 1nt•nt• coincidir 
estructuralmente lo P•iquico •n movimiento y en •cciOn 
d•sarrallando•e un conjunto en una •ituación concreta y 
•ingular. Se trata, pues, de un procedimiento racional y 
discursivo que obedece a las leyes ordinarias de l• lOQic•• pero 
qu• no •s puram•nte racional como un ra:onamiento. por"qu• •• b••• 
•dem•s •n la simpatia indispansable por la int•ligencia de lo 
singular."' (50> 

Esta r•zonamiento, e•ta argumentación en la qu• Dilthey basa 
•us propue&tas para darle el c.;arac:ter de cientificidad a las 
cienci•• del asp~ritu~ coinciden con l•s reflexiones que •obr• 
el mismo tema se hacen en la Escuela de Baden. tambi9n 
identificada como la escuela del neokantismo. 

Los pilar~s de la misma son los neo~antiano& Windelband y 
Riclcert, quienes tratan esta problemát1ca desde un plano 
predominantemente l691co de acuerdo al neoct•iticismo alemán. 

La E~cuela neoltantiana de Baden. fundada por· Wilhelm 
Windelband <1848-1915> se interesa especidlmente pot• la cultur·a y 
su desarrollo a travos de la h1stor1a, teniendo como parámetros 
la metodologia de la ciencia histOr·ica y la 16g1ca de la 
investigaciOn histOrica, en las que se e::am1nan los modelos los 
fenómenos culturales desdt:!' la lOgLca "formal que les 
preocupe el contenLdo concreto. 

Windelband, en su escrito de 1894 ''Historia y Ciencia Natural'' 
manifiesta que la distinción que hace Dilthey del objete de 
estudio de las ciencias n~turales y del espíritu 

<49> Ibdem. p. 119 
<SO> Freund, Julien ••• op.c1t. pp. 91-9~ 



importante. y~ qu• le que importa es su ~undamento metaflsico. 
E•ta idea la e>eplica Freund d• la siQuiente man•r•• "S•Qún 
Windelband h•y que hacer una distinción entre juzgar <urteilen> 
y apreci•r (beurteilen). ~a• ciencias humanas no •e contentan 
solamente con llevar el juicio sobra la r••lid•d de un hecho• 
sino que ad&Mas aprecian su importancia en conjunto de 
con•telaciones determinades al mismo tiempo o sucesivamente. De 
ello s• deduce que no basta con dadtcar•e a determinar el 
contenid~ de una ciencia. sino h•y que comprenderla de acuerdo al 
método que se utili~a. En fiu opiniOn los apiste~Ologos h•n 
co••tido el error d• d•terminer la •structura y de elaborar ac~o 
seguido una clasi•icaciOn da la• ci•ncias •obre la ba•• d•l 
objeto particular o cent.nido que estudian• •• decir• •in tener 
en cuenta mas que un sector de la r••lidad qua analizen de 
~•n•r• privil99iad•& I• fl•ica •• ocupa de l• naturaleza inert•• 
la biotogla de la naturale:a viva. etc •• la única di•tinciOn 
l•gitima no pued• b•••rs• •A• que en l• P•rticularid•d d•l 
••todo utiliz•do. •• d•cir. •n 1• man•r• original con qua c•d• 
ci•ncia aprehend• lo r•al. En este orden de idea• •• pu•d•n 
di•tinQuir dos cateQorias a•enciales d• ci•nci••• a•Qün part•n a 
no de 1• •xperiencia: por una perta la• ci•nci•• recionales 9 por 
la otra la• del• •xp•rienc1• <Er••runQ•i••ensch•ften>. L•• 
pri,..ras que coMpranden la9 matem4ticas y l• ~itoso~t• 
car•cterizan por su metado indirecto. puesto que determinan su 
objeto independ1ente...,.nte de la experi•ncia y por con•iQuienta da 
la percepcion, la• otr•e• por el contrerio. toman un obJ•to 
dir~ctamente ddldCJ en l• eKperiencia y suponen • pueg,• ori9inaria

.ment•• un• percepción. Ew.ta segunda cate~oria se woubdivide a su 
vez en dos nivele•: la5 Ciencia• nomot•ticas. cuya finalidad 
~armal e~ descubrir la• ley•• de la naturalez• y de1 devenir• y 
la~ ciencias id•ogr~~ica& que sólo compr•ndan el devenir como 
historia. es decir. que estudian el objeto en su singularidad ya 
se trate de un ser individual o de un ~enomeno cultural 
particular como una lenQua nacional. una relic;,i6n determinada o 
un movimiento literario preciso. Si tas ciencias nomotética.s 5e 
interesain por lo constant.!- y permanente. las otras ee vincul•n .3 

lo que e• t..\nic:o y que soto se produce w.na ve:." C51> 
En esta cita •a resume el planteamiento de Windelband. descri

biendo la distinciOn entre ciencias nomotéticas e ideoc;,rA"f'icas 
donde las primeras tratan de establecer sistemas o leyes 
generales. t:?! ca•o de las ciencias naturales y todas 
aquellas que pretendan formular leyes explicat1va5• y las 
segun~as que se orientan a la determinaci6n de la 1ndiv1dualidad 
de un fenOmeno especifico cuyo fin es su comprensión. 

Por ello para Windelband la contra.posic1on que hace Dilthey 
entre naturaleza y espir·itu pierde importancia. pues 
cualquier t-enómeno puede investigarse ya sea inserta.ndolo 
caso particular dentro de un conjunto de uniformidades ajustadas 
a ley. o para dilucidar su carácter individual e it•repetible. 
Con ello desaparece la conex10n entre Ciencias Sociala~ 

historio9rafia. y~ que las primeras en la medid~ que intentan 
establecer uni1'orm1da.des que se expresen en Tormo de leyes. 

<51> Ibdem. pp. 104-105 
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cienci~e naturales d• la misma forma que la fisic•1 y 1• seQunda 
puede ser aplicable a suceso• que no tanQan relación directa con 
el hombr• y sus candicion•s de e>:ietencia. 

La posición de Windelband fue ampliada por Rickert 9 alumno 
suyo. quien se ha con~iderado uno de los pensadores mas destaca
do& da la escuela de 0aden. 

Httinrich Rickert (1863-1936) 9 siQuiendc la• enseftanza• de 
Winde1band 9 se propone elaborar un sistema d• •tlosofla p•r• 
re•olver el metodo de la ciencia• culturale• 9 confiriendoles •l 
mi•mo rango de cienti~icidad del que gozab•n l•• ci•ncias 
natur•l•s. 

Haci•ndo una variación de las generalizaciones d• Windelband 
sobr• ciencias nomot•tic•• • ideográfic•a. Rickert det•r•ina 
qu• l•s ciencia• natural•• •• sustentan •n un ,..todo 
generaliz&dor y las c1•nc~•• de la cultura -hi•tóric•• y/o 
soci•1•s- 9 en un m@todo individualizador. 

Rickert •~irma el caracter autOnomo y exterior de 1a consci•n
cia, con lo que determina su trascend•ntalidad, propia de ·1• 
h•r•nci• kanti•n•. Par su condición, la con•cienci• pueda 
establecer lo• limites dal conocimiento da l• naturaleza y d• la 
historia y fund•r l• autcinomta de ambas cat•Qoria• d• ciencia•. 
Rickert se opone d• esa manera al naturali•mo que naturaliza la 
conciencia y hace de lo• objetos cultur•l•s simpl•• epi~enO-eno• 
de la naturaleza. Paro también •• opone al historicismo clA•ico 
que reduc~ la conciencia a una simple realidad pGicolOgica. Por 
ello se d•b• combatir tanto al imperialismo d• la• ciencia• de l• 
naturaleza como al del histcrici•mo, proponiendo justi~icacionos 
lógicas para la del1mitaci6n d• ambas. 

Para contribuir a ello, Rick•rt expone •u p•r•pectiva 
COQnoscitiva la que considera que hay un ll•ite para el 
conocimiento, pues lo real es ina9otable ya qu• es doblemente 
in~inito1 de manera intensiva y extensiva. El conocimiento9 por 
el contrario~ es ~inito porque ast~ limitado por la& condiciones 
mismas de su ejercicio. es decir. por sus conceptos. 

Ni el concepto ni la ciencia pueden abarcar la tctalid•d de lo 
real pues no pueden ser su copia. pero si sonla trans~orn•aciOn 
de lo real a conceptos para aprehenderlo. Por ello, toda la 
ciencia e&t~ inevitablemente limitada en la captación de la 
realidad pues se queda •n les conceptos. 

Ese criterio l091co se completa con el metodolOg1co, pues 
para Rickert no hay un método único. un1versal 1 sine do• que se 
limitan de manera reciproca. El limite del conocimiento 
general1:ante es lo ~ingular el del individuali:ante es lo 
general. expuesto de otr·a manera. la 1nccmpatibilidad de lo• 
métodos está la realidad sino en su distinta 
conceptuación. pero. en ~lt1ma 1nst~nc1a, la realidad se capt• 
de cualquier manera. 

Por ellc 9 segón Ric~ert, t•esulta 1nutil 9 ester11. que se 
insista en la pretendida imperfección o retraso de lati ciencias 
de la cultura con respecto a las de la naturale=a, con el 
pretexto de que las primeras no sigL1iercn el método adecuado, el 
método cientifico. Ne se puede recurrir al método 
generalizante cuando se pretende estudiar un fenómeno singular 
ni viceversa; hay una imposibilidad lógica. 

Expuesta distinción, Ric~ert sostiene que los hechos 

25 



•oci•les •on hechos históricos y que los h•cho& hi•tóricos son 
Unicos. individu•las. Lae ci•ncias d• la cultura 9 se 1ntere•an 
en ~•nóm•nos ónicos 9 irr•petibles 9 por allo utilizan el método 
individu•lizant•, el m~todo d• l• historia. y para •1 1• 
historia es una. ciencia que conoce de lo• proc••o• soci•l••• por 
lo tanto1 "La historia. cama cienci• no pu•d• •xpon•r l• r•alid•d 
mas que l• r•lactón con lo P•rticular • individu•l• nunca •n 
r•l•ciOn con lo Q•neral. Lo indtvidu•l y parttcul•r son lo• 
únicos qu• realmente pueden devenir. y cualquier ci•nci• qu• 
tr•t• de convertir•• en real en su unicidad puede ••r d•nomir1•d• 
hi•tOric•"' <S2> 

En sfnte•i•• la• ci•ncia• natura.le• pu9den ••r 
experi••ntable• por las regul•rid•de• que •• pr•sent•n •n su 
objeto d• estudio• y la.s de l• cultur• o ct•ncia.s •aciales. solo 
pu•d•n obt•ner las particularida.d•• del proc••o hi•t~rtco. 
Ent•ndido esto, nos preguntartamos: cómo s• pu•d• ••leccton•r 
un objeto de estudio d• la historia ante la inten•idad y 
extensidad del •is•o?. Reproduci•ndo l• 1d•• d• Rickert •obre 
•l p•rt.icular, Rossi .a'f'ir"'• que:" ..... consider•r un objeto ca.o 
individual signi~ica d•terminalo en •u ~orm• d• individuo. 
fundado sobre una <<relaciOn d• valor>> con cierto• criterio• 
que h•n permitido Aislarlo y c•r•ct•rizArlo. El mundo hi•tórico 
•• presenta en cons•cuenci• CDllK> una multiplicidad or9ani%~d• d• 
individuos, pertenecient•s a una tot~lidnd e insertos an un 
proceso da desarrollo, su b••e •stá constituida por l• 
referencia de la rea.lidad emptric• al "'undo d• los VAlor••• que 
lo cali~ic• el mundo de la <<cultur•>>. El c•mpo de 

.investigación del conocimiento histOr1co •s la cultura; l.o• 
valore• a lo• cuales •lla r•fiera su obJeto propia son lo& 
valores culturales; la• di&ciplinas que la constituy•n son las 
ciencias de la cultura. y estas comprendan tambten disciplinas 
nomotét1cas, subordinadas a la orientación ~undamental del 
edificio de las ciencias de la cultura, sobre la base se la 
<~relación de valor>>-"'(53> 

Esos dos principios, particul~rmente del objeto histórico y 
relación de valor, seran parte sustancial de l•• ba••• 
epistemolOgico-metodológicas de Max Weber .. 

Web~r <1864-1920>, amigo y seguidor de Rickert tiene como 
punto de partid• les planteamientos hechos por dicho autor para 
diferenciar las ciencias naturales de las sociales con una mayor 
preci~ión. Weber parte de la premisa de que la realidad 
amptr1cct es •nfinita tan"to intensiva como extensivamente. por lo 
qu• el problema de la ciencia emp1rica es la elección de los 
objetos que va a estudiar para ordenarlos conceptualmente. 

Para Weber la 5olección del objeto en las ciencias natural.es 
hace desde punto de vista practico, dirigido lo 

técnicamente ótil, con la esperanza de lograr m•di~nte l~ 

abstracción generali=ante y del an~l1sis de lo empirico en sL1s 
conexiones legales, conocimiento "objetivo" y •• 1 ibre de 

<52) Ibdem .. pp .. 109-110 .. 
(33) Rossi, Pietro.. INTRODUCCION.. en Weber, Max .. ENSAYOS SOBRE 

METOOOLOGIA GOCIOLOGICA.. Amorrortu editores .. Argentina. 19'78. 
p .. 15. 
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valcu"'eG"• un conocimiento monista de l• totalid•d de la realidad 
que cobra form• de un sistema conceptual provisto de valide% 
metafl•ica y formulación m•tematica. En la• cienci•• n•turale• 
l• •.-PliaciOn del conocimiento teorice •• liQ•b• direct•fft9nt• 
•1 au ... nto de l•s po•ibilid•d•• tecnico-pr&ctic•s.<54> 

El criterio para seleccionar el ob~eto de estudio ~u•• P•r• 
Weber,. la b~squada de rasgos Q&n•ral•• que c•r•cteriz•r•n a lo• 
•enomeno• emplrico• par• que •e ampliar• el conocimi•nto 
teórico Y• por ende,. el •vanee t•cnico practico. E•to,. ••g~n 
el autor,. era propio de la• ciancias de l• naturaleza. 

En el caso de l•• ciencia• d• la cultura o ciencia• •acial••• 
que •e ~armaran d•spu&s de la• naturalea,. •• le• orientó a 
••Quir les pase• de •us predecesoras por los 6Hitos aht 
loQrados. V se trató,. mediante la imitación de m•todc•• laQrar 
avances simil•r••· 

Ante al fracaso de equiparar las formas de conoctmiento d• 1• 
naturaleza y la sociedad. Weber·a~irma que como lo• fenomeno• 
naturales son tomado• como hecho• frente a lo• cual•• no •• pu~a 
tener una posición valarativa,. carecen de siQni~ic•tSvidad. En 
ca•bio ~rente a los ~enómeno9 social•• e• inevitable la toma de 
pCH11cidn valorativa por lo que •• hacen •iQnific•tiva•. 

P•r• Webera "Las ciencia• socia lee parten. pu••• d• 1•• 
valor•ciones que los cientificos ineyitablemente emiten •cerca d• 
los ~•nómenos de la re•lid•d social. Dicha• valoraciones 
producto de la época y el lugar en que 6urgen,. •on ••1mismo,. en 
cad• ca•o,. resultado de una elección individual. De ••te ~odo • 
•egún Weber,. cada cientt~ico eli9• fenómeno• signi~icativo• 
relaciona.dos con lo• valore• que 5Ustenta." (~5> 

Para ese autor. las objetos de estudio de la •ociedad tienen 
su propia complejidad, y ante la misma,. los investig•dor•• 
seleccionan subjetivamente,. de conformidad con sus valores,. la 
parte que es digna de conocerse por la significación qua tiene,. 
asl como por la particularidad del ~en6meno. 

En palabras de Weber: •'La ciencia social que queremos promover 
es una ciencia de la realidad. Queremos comprender la realidad de 
la vida que nos circundA, y en la cual estamos inmarsos 9 en 9U 
e•pecificidad; queremos comprender, por un lado,. la conexión y 
s1gnificaciOn cultural de sus manifestaciones 1ndiv1duales en BU 
con~i9uraciOn actual, y, por el otro, las ra:ones por las cualos 
ha llegado histOri.camento a ser asi-y-no-de-otro modo. Ahora 
bien, tan pronto como tratamos de refle>tionar sobre la manera •n 
que se nos presenta inmediatamente,. la vid.a ofrece una 
multiplicidad infinita de procesos que surgen y desaparecen, 
sucesiva y s1multaneamente, tanto <<dentro>> como <<fuera>> de 
nosotros mismos. V la inf1nitud absoiuta de esta multiplicidad 
para na.da disminuye, en su dimens1ón intensiva, cuando 
consideramos aisladamente un obJoto singular -por ejemplo, 
acto c:oncreto de intercambio-. tan pronto como procuramos con 
seriedad describirlo de manera en:haustiva en todos su-=. componen
tes individuales: tal infinitud subsiste todavié m.é.sT como es 
obvio, si intentamos comprenderlo en su condicionamiento causal. 

(54> Weber, Max .•• Ibdem. p.74 
<55) Gil, Martha Cecilia. MAX WEBER. Ed1col. México. 1978.p. 56. 
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Cualquiar conocimiento conceptual de la realidad infinita por la 
mente human• ~inita descansa en el supu•sto tAcito de qu• solo 
una parte 'f'init• de la realidad constituye el objeto d• 
investigación cientf1'ica 9 parte qua d•b• ser <<•sencial>> •n •l 
sentido que merec• eer conocida ••• El inter•• de las cienci•• 
socialeli parte sin duda aloun•• de la con'f'it¡¡ur•ciOn re•l Y• por 
tento 9 individual de le vida social qu• no• circunda, con•1dar•d• 
en 9US con•xion•• •As universal••• m&• no por •lla, 
naturalm•nto, de tndol• ••nos individu•l• ast coma •n eu ••r 
devenid•• • partir d• otra• condiciona& sociales que • su v•%~ 
evident:EtflMtnte se presenta.n ca.o individuales." <56) 

La peculiarid•d de l•• ciencia• sociales es, a di'f'•rencia de 
las ciencias d• la naturaleza. la particularidad o individualidad 
d9 cada uno d• los 'f'eno,,..no•, por lo cual, la• ci•nci•u •e 
pu•d•n cla•i'f'icar no a partir de su objeto. sino de su m•todo. 
Es en esto que Weber •igue 1os paso• d• Rickert p•r• dar • l•• 
cienci•• social•• •U lugar. Si bi•n• lds propue•t•• 
,..todolOgicae d• W•b•r son mucho mA• ricas que lo que •qui se 
expone, recordemos que nue•tro int•r•• era resaltar los 
r•zonamientos expuesto• par el autor p•ra delimit•r, con l• 
eu•t•ntaciOn de una ra%0n covno•citiva, •l contexto de las 
ciencia• •oci•l••· 

Lo que hemos d•5crito hasta aquf h• •ido expr••ión de 
aloun•s de las ideas ~undament•les de diversos pansador•s 
•lem•n•• que promovi•ron la arvument•ción lóg1c•, ontolOQica y 
metodológica para e•timular l• racionalidad COQno•citiva como 
objetivo de las c1enci•• sociales. P•ro ••to no •• coto cerrado 

.-::.1• alias, esto tambi•n se hizo en Francia 9 dond• ancontramo• 
ce>1110 principal promotor de esta inqui•tud al sociólogo Emile 
Durkheim. 

Como se rec:ordar-1, por lo expuesto en el •P•rtado anterior~ 
Comte fué uno de los antu•i•stas heredero• del iluminigmo en 
Franc1a.. Y dentro de e•• marco elaboró •U11 refleH1one• pal"'"a la 
interpret•ción c1ent!fica de lo& fenómeno• soc:i•le• .. 

al D~~:~~im~uec~~ ~~ ~:ª~~~-~~!;!~~ c~=~c=~óh=~~:e~!ª"~~~:!:i~º~• 
AuQusto Comte en el terr&no de la inveatigac10n cient11'ic• 
sobre lo soc1al.. Si bien Durkh•1m conoció la abra de Kant y del 
neokantismo 'francés mediante los escritos de Renouvier, el 
ascendiente para su "formac16n académica en la esfera de lo 
soc1dl lo recib10 de la cbra do Ccmte 9 c:on quien compartia el 
recha=c a la filosofía sustancialista~ cuya tendencia ara 
colocar a la conciencia colectiva de los grupos sociales como una 
sustanci& separada; pero ello no excluyo que tuviera alguna 
in~luenc:ia del pensamiento de Kant 7 particularmente el ejercicio 
de la critica. 

Con esta doble influencia: la ciencia de la sociedad de Comte 
y la ra=ón criticd Jantiana 7 Durkheim propone base 
cient!fica de lo social. Sobre esa formac1ón y sus efectos~ 
Alpert dice. p~rafraseando a Bouglé 9 que: ''El dukheimismo e~ un 
kantismo revisado y completado pcr el comtismo'' C57). Ello 

(56> Weber 7 M~x .... op. cit. pp. 61-63. 
<57 > Alpert • Harry.. DURKHEIM.. Fondo de Cultura EconOmica

Mé~: ic:o. 1945 .. p .. 32 
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indica que la crltic• ~antiana as orient•da al objeto d• astudio 
que propuso comte y de&arrollO Durkheim. 

Ourkheim <1858-1917>. bu•cO ~undamentar •u concepción de I• 
socied•d y l• dmlimit•ciOn de su objeto ~r•nt• • otr•• 6r••• 
d•l conocimiento. como lo h•bian hecho en su nK>men~a la• 
neokantiancs y Weber. P•r• •lloe el •ociOlogo ~r•nc•• adaptó 
el inter•s positivista por al empiri•mo y le diO importancia •1 
~ntendimiento del grupo. de l• colectivid•de para qu• •• 
idanti~icar• lo detarmin•nte de la conducta humana. <5B> 

En su obra "Las regl•• del método aociolOgico"• ad•••• d• 
la propo•iciOn d• un m•todo d• ••tudio P•r• lo• ••nO--nas 
•oci•les 9 Durkheim mani~i•st• •u inter•• por deli•itar e1 
contenido de la •ocioloQfa o ciencia d• 1• •ociedad Y• 
• di~•r•ncia de Rickert y de W•b•r. •• propuso partir de •u 
obJeto d• estudio 9 de l• socied•d misma. 

El objeto de •6tudio de l• •ociologf• es la •ocied•d• pero na 
la sociedad de individuo• yuxtapuesto•• sino la soci•d•d que ere• 
y r•produce una conciencia colectiva. Ahor•. •1 estudio de la 
socied•d no se hace m•diant• una perc•pción simple 9 prejuicio••• 
sino medi•nte aquello• aspectos tr••c•ndent•• que •l autor 
id•ntifica como h•cho soCi•l~ 

Sobr• esa idea nos dice Durkheim en su pr•faeio • la prt .. ra 
•diciOn del escrito refarido: "Uno está tan poco acostufftbrada 
a tratar cienti~icamente los Mecho• soci•l•s• qu• po•ibl•--nt• 
algunas de las proposiciones cont•nid•• •n a•t• obra aarprendan 
al lector. Sin embargo. si es verdad que existw una ciencia de 
las sociedades• as licito esperar qua no con•i•t• •ólo en una 
parafrasis de los prejuicioa tradicionales. aino que na noa 
muestr• las cosas de otra manera de como aparecen al vu1Qa 9 ya 
que el objeto de toda ciencia es raal1zar de•cubrimiento• y dado 
que todo descubrimiento desconcierta en alguna medida • las 
opiniones recibidas~ a menos que en eociolo~ia se quiera otorQar 
al sentido común una autoridad quo hace t~empo ha perdido en las 
otras ciencias -y que •abe a rdf= de qu• le 
corresponderla- es necesario que el estudioso decida 
resueltamente no de3arse intimidat• por el resultado de sus 
investigaciones siempre que estas hayan sido r•alizadas 
metódicamente. Si bien el buscar la par•adoja es propio de 
sofista~ el evitarla cuando los hechos la imponen~ os propio de 
un espiritu sin coraje o sin fe en la ciencia ..• pedimos ~l 

lector que recuerde ... que las maneras d~ pensar a las que est~ 

más acostumbrado• son más contrarias que favorecedoras de!>1 
estudio cientifico de los hecho~ sociales y que, por tanto. debe 
ponerse en guardia en contra de sus primeras 1mpres1ones."(:59) 

Hecha esta advertencia, el autor establece la di~erencia entre 
la& ciencias social~s y otras ~reas del conocimiento. Sobre ello 
dice: º'Nosotros sep~ramos el reino psicológico del reino 5ocial 9 

de la misma manera los espiritualistas lo separan del reino 
biológico; como ellos, t•ehusamos expl1c~r lo más complejo por 
lo más simple. Sin embar·go, vet·dAd ninguno de lo~ 

(58> Cfr. Timassheff, Nicolás S. LA TEDRIA SOCIOLOGICA. Ed. 
Fondo de Cultura Econ6mic:a. Mé:-:ico. 1967. p. 14. 

(59) Durkheim,. Emi l 10. LAS REGLAS DEL METODO SOCIOLOGICO.. Ed. 
Quinto Sol. Mé::ico. p. 7 
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cali~icativos puede •ernos •Plicado con pracisiOn: el único que 
aceptamo& es el de racionalista. En e~ecto 9 nuestro principal 
obJ•tivo es extender el racionalismo cienti~ico a la conducta 
humana. demostrando que. cOnfiiderada an el pasado• •• reductible 
a r•laciones d• causa-efecto 9 que una operación iQu&lmente 
racional puede tran•formar •eguidamant• en reglas d• •cciOn par• 
a1 ~uturo. Lo que •• h• llamado nuestro po•itivi•mo e• •Ola una 
can•ecuencia de ••t• racion•li•mo. Sólo pu•d• •entirs• uno 
tant•do a pr••cindir d• los h•cho•• ya sea JtlarA comprenderlo• o 
para dirigir su desarrollo. en la m•dida en que se los considere 
irracional••· Si aparecen como total••nt• inteligibl••• son 
sati•~actorios en •l• t•nto P•ra la cienct• como para la 
practicas para la ciencia. porqu• •ntonces no hay motivo para 
bu•car ~u•r• d• ella su ra:On d• ••r1 para la prActic• 9 porqu• •u utilidad•• un• d• •••s r•zon•s."'<60> 

La delimitaciOn d•l objeto y •u utilidad 9 ti•n•n comu 
parA•etro el principio racionalista h•r•d•do d•l ilumuni•mo. con 
•l que impugna la• r•zones mlsticas- Inm•rso an •&• entusiasmo. 
Durkh•im dicea"'Cr ... mos •ntonc•• que. sobr• todo •n a•ta. época d• 
mi•tici•mo renaciente. ••m&jante empr••• pueda y debe ser acogida 
•Sn inquietud y hasta con simpat•• por todo• lo• qua. •ón 
••tando en desacuerdo con •lgunos d• nu••tro• puntos de vi•ta. 
comparten nuestra fe en el porvenir de l• ra::ón"(61> 

Part1•ndo de e•e 5upue•to9 Durkheim formali:• el objeto de 
••\óudio de la socioloQt• cuando dic:ea"Va no hay •oc:iOloQO'B que 
ni•guen a l• liiiOCiOlogl• toda el••• de e!5pecific:id.ad. Pero pot"' 
••t•r COfllPu•sta la •oc1•d•d •olamenta d• individuos •l s•ntido 
.camón llega a suponer que la vida soc 1a.l no puede t•ner otro 
•ustrato que l.a conciencia· individual; d• otra manera 9 p"racert.a 
que ~lotara en el aire. que planeara en el vacto •• ~Si ~e nos 
admit.e que esta •tntesis su.i generi~ quo constituyo toda 
sociedad. oriQina ~en6mano9 nuevos 9 diferentes de los que tienen 
lugar •n las conc1enc1.as •ol1t.arias .. es preciso admitir"' qua estos 
hechos especificas 1"'es1den en la sociedad misma que lo& produce 

:;e~~i~~ 9U:0~art::ter~~r~:c:ir~ ~:5!5usc~~~';~~~~~5Ent~~~~: 1 ~~•.:!~ 
con<5.ideradas corno tales 9 de la. misma manera que las 
caracterist1cas dist1ntivas de la vida son exteriores lag 
suatancias minera.les qL,e co1nponen al ser vivo. No se l•s puede 
reducir a los. elementos sin cont.t"'adec:1rse 9 ya que por definición 
suponen otra cosa que 1

1
0 que contienen eo.Dos elementos.. De esta 

manera se justifica sobre la base de una nueva ra.:=ón la 
sP.par.::\ci.ón que ya habiamos est~blec:ido er1tre la p&icologia 
propiamente dicha. ciencia del individuo mental 9 y la. 
sociologia" <62> 

Como se puede ver en el planteamiento d~l autor ya no ee 
separa el contenido de las ciencias naturales y de las sociales 9 

sino que 9 d~ntro de la gama de actividades del ger humano~ hac~ 

la separac10n entr·e el comportamiento individual tpsicologia> y 
el comportamiento social objeto de la disciplin~ soc1ol691ca. En 
esta separación entre el pensamiento ind1vidual y el social 

<60) Ibdem .. pp.8-9 
<ól> lbdem. p.9 
(¿~, Ibdcm. pp. 14-15 
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podemos ver que se encuentra uno d• los p.-inc:ipios b.a.sico• que 
lleva a la división disc:iplin•r1a en la• cianci•• que 
2nteresan por los asuntos d• la humanidad. 

Esta re~erenc:ia s• hace con la idea de re•alt•r que a p•rtir 
del tipo de actividad o contexto que ti•nen lo• diver•os grupos 
~ocial•s. me van separando las ~reas de conocimiento y ••o va 
permitiendo que s• constituyan las diversas disciplina• del 
conocimiento d• lo social. 

Coma se pued• ver. •n las id••• da los autor•• d••c:ritag 
h~sta •l momento. hemos visto como una constant• al intere• d• 
dividir. ya sea desde una perspectiva metodolOoic• o te•atic•• 
l•• ~r••s d~l conocimiento con l• int•nción d• canftgur•r 
astructur•• académico-disciplinaria• qu• permita di~•r•nci•r• 
inici•lm•nte las ci•ncias sociales d• l•s de l• natur•l•z• y •n 
una ••Qunda instanc1• difer•nciar a l•• ci•nci•• de l• •ociedad 
entr• st mismas. 

Como se ha vista. la herenci• de la propue•t• del conocimi•nto 
racional de Kant y Comte fructificaron par• qu• po•t•r1orment•·•a 
hicier• una dalimitaciOn racion•l de 4r••s de conoci~&•nto d• 
con1'ormidad con fines da utilidad social. D•l prim•ro •ncontramos 
•1 reflejo en los neok•nti•nos y Weber. con l• medi•ción d• 
Di 1 they. y del •egundo en Durkheim. El entusi•sma que ••o• •utor•s 
depositaron en la ra:ón ilum1nista 9 habf• logrado en ese 
ambito su ob3etivo al devolver al ser hum•no. individu•l y 
soci•l• su razón autónoma. V con fundamento •n •11• 1'ormular 
un• ló9ica propia y una fund•mantación epistafft<>lógica •c•rca 
del mundo que les rodeaba 9 a m6a espect1'1c•mente. •obre l• 
p•rte qu• les inter•s•ba conoc:•r. •s decir• sobr• el conocimiento 
de los socia 1 • 

Pero esta ilustración no agota el pl•nteamiento da la• 
propuestas originarias de la ra~ón contemporanea. ya qua a las 
ideas de Kant y Comte 9 hablamos yuxtapuesto l.a inquietud 
intelectiva da otro pensador. tambi9n entusiast• epigono del 
iluminismo. nos referimos a Hegel. 

Intencionadamente separaramos al. an un tiempo 9 1'ilOao1'o de 
Jena 9 de la secuencia. de la e>:posicion. dub1do a que su 
propuesta ~demás do haber establecido una de las bases pare la 
criticai de la ra:ón mi~tica 9 también est•bleció el g•rmen de 
su propia critica. de su autocritica. La dia.léctic:a 9 núcleo 
de la filosofia hegeliana. el 9érmen de de la razón 
t rans1'armadora. 

La obra de Hegel 9 consecuencia de la ~iloso~ia especulativa 
de sus predecesores •ca.nt. Fic:hte y Schelling, tuvo como ~inalidad 
fundar un sistema e::pl1c:a.t1vo del sen• humano en el mundo. 
mediante el método dialéctico. H~g~l con su sistema filosOf1co 
fundó una escuela, pero al n1cr·1r el maestro (1831) ésta se 
dividió entre hegelianus de ''derecha"' y he9el1anos de 
00 izquierda". A los de la primera c:orriente tambJ.én le 
identi'f1cO como he9el1a.nos ortodo::os ~ntre quienes se 
encontraban G.A.Ga.bler, quien oc:upó la cdt.tt:?dra. de Hegc-1, t;.Fr. 
Goschel y H.F.W.Hinr·ichs. y su tarea fue la difusión do las 
ense~an=as del maestro. Los segundos. también identi~icados 

como ••jóvenes hegelianos'', desde una posiciOn mAs radical se 
orientaron, con esa~ herr·am1enta.s a l~ 1nterpr~tacion de la 
realidad misma. Eran µ.31·ttc:ipes de eo::;te movlml.ento D.F. Strauss, 
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Edgar y Bruno Bauer. Ludwig Feuerb•ch. 
Arnold Ruge. Karl M•rx. Friedrich Engels 
movimiento de los jovenes hegeli•nos no 
mantuvieron una ba•e com~n1 l• critica. 

Max Stirner. D-Openheim, 
y Mo•e• He••· Si bien el 
•ra homc9•neo. de Heg•l 

Entre los escritos mAe destacado• de ast• movimi•nto ••tan 
"La vida d• Jesüs .. de Str•U&Se que r•squebr•.10 los supue•tos 
~••ticos y dogmAtico• de lo• teOloQo• cristi•nos. Bruno Bau•r 
propuso •n ''Cr1tic• d• los winóptico•'' y .,cristi•niSMo 
redescubierto" un• 'filo•o'fl• de la autoconcienci• par• que •e 
considerara que los evangelios son obra de hombr•• concreto•• y 
propuso. siguiendo • Hegel• que el impulso motri% de l• historia 
es la •utoconcienci•. Ludwig Feuerbache escribió l• 
significativa obr• "'La esencia del cristianis•o" en donde 
'fundamenta antropolOgica.aente la concepciOn religio~• de la 
•ociedad. vigente en su tiempo. y con •u perspectiva ••teriali•t• 
•stabl•c• la •sencia divina en el propio ••r humano- C63) 

En este medio ambiente. "•rx. quien cultivo de un• m•n•r• 
e•pecial e-1 ejercicio de la crttic•• coron• •l ro•pi1ntento d• 1• 
concepción materialista de l• hi5toria con l• idealiata. Si en 
el sist•m• de Hegel el Derecho y el E•t•do son expresión d• la 
r•cion•ltdad social. p•r• Marx e•o no •• ••• qu• una 
••ni~estación del id••lisMoe ante ello h•y qu• hac•r 
inversión. para que se entienda la vida econdmic•• pclttica y 
eQp1ritL1dl en tod•s •u• contr•dicciones. y con ello se podr6 
orden•r •l pensamiento de tal menera que •• eli•inen la• 
lucubracion•~ meta~Ssic•• y h•Y• un• vinculación con la 
realidad de ~orm• dir•cte y pr6ctic•. 

• Con el lo impugna el idealismo. teniendo aún les 1 imi tant•s de 
su momento, que 1lustr• •l"•utor ra~erido del• •iguiente m•n~ra: 
•'S1 se con91dera qu•• para. "•r><e la autaconci•ncia sust1..tuta ya 
entonces a la divinid.ad y que las pruabas da la &xi&tenci• de 
Dios eran pruebas de la existencia de 1• .autoconcianci.a humana. 
pueden resultar claro• los objetivos que se proponi• y la 
intención que abric;¡¡ab.a: entr.ar en conflicto con la• ~uerzaa 
histOricas que obst.-.culi:;an la activ1dad de la autoconciencia y 
que para él EH""ª" todavia históricamente incompr•n•ibl•• .. " C64) 

De entr• su• escr1tose •u tes1s doctoral ~ue uno de los 
primeros donde pla•mO su posición ~ilo•O~ica ante l• herencia 
que habla recibido del hegelianismo en al que reflejó su Asidua 
y sistem~t1c• forma de tr•bajar. Sobre el proceso de 
elaboración de ese esc1:1to 9 Mehering dic., que: "El car~cter dm 
Marn y su afán •cuciante • in5aciable del s•bere qu• le 
impulsaba a atacar apresuradamente los problemas mas dificiles. 
unido a aquel espiritu critico inexorable que le impedia 
resolverlos atropelladamente. imprimía ya entonce• como habia 
de imprimir a lo largo de su vida, un ritmo de lentitud en •us 
trabajos. Fiel a ~sta manera de ser~ tuvo que hundirse. antas de 
comen;ar a escrib1r. en las simas más pro~undAs de l.a filo•ofia 
griega ...... " <65) 

Con su tesis doctoral, Marx adquiere un gran interés por la 

<63) Cfr.. Vranic:k i • Pedrag.. HISTORIA DEL MARXISMO. vol. I .. 
Edic1ones Sígueme .. colección ágora, EspaNa 1977. pp .. 27-31 .. 
(64> Ibdem .. p .. 4 
(65> Mehering, Fran~. CARLOS MARX. Ed Grijalbo .. México. p.36 



vida •cad•mic•. Tenia l• intención de incorporar•• a la 
Univ•r•id•d d• Bonn con apoyo d• Bruno Bau•r• pero el cambio 
la polftic• del E•t•do •• lo impidió. Se incorpora al 
.. Doktorklub"• -rormado como un c;¡rupo de discusión por los Jóv•n•• 
h•Q•liano• en B•rlln, para an•li%ar l•• t••i• h•Q•lian•• y 
realizar actividad•• periodist:ic:as qua •• can.ali%ab•n por la. 
.. RheiniBche Zei '-une;,". Es ••• proceso a .. t1arH v• •b•ndonando poco -. 
poco la ••••r• del idealismo y •• d• cuenta d• que el humanismo y 
la •••ncipación del hambre obligan a combatir 9" •l terreno 
c:ancr•to de la historia y no sólo en el del pensa•i•nto. Era 
lOQico que, por ••t• camino, ac:ab•s• en~rentAndose con su• 
•x-a•iQD• del "Doktork lub" • que h•bian adoptado el no•br• d• 
1ibr••· ..... De•provi•tos de une b••• r••l d• el•••• lo• "libres'' ee 
•u..rglan •n l• 'fi1o•ofl• id••li•t• d• 1• autoconci•nci•• 
creyendo r•solver los problemas d•l mundo en b••• d• r•diceli••o• 
d• at:els.aa. de d•cl•r•cion••• •tc .. '"(66> 

Bajo l• influ•ncia d• •u tiempo. Marx fort•lec::e el ro•pi~iento 
con •l 1d••l1•..a y ccnsolid• •u posición filcsófic•. Sabr• ello 
Yr.antckt dtce1 '"L• conc•pciOn de la •utoconci•nci•• •n 
d•'ftnttiv•• la lib•rted 9 no tt•n• ya nOlc un v•lor cont•mplativo 
sino que •f•ct• direct••ent& •1 probl•m• de la• r•l•cion•• con 1• 

jllidad.. Aunqu• ••• todavf• desda una perspectiva de Joven 
eli•no. "•rx sa pl•ntea 9 Y• de•d• ahor•e •I problem• de l• 

axis histórica come uno de los temas fLtnd•mentales .. •• <67> 

tt.c0;n•5:1c~::::!~mi:n:~P~~!:~~!~ M~~;r:m~~=o :r::;;;.•u •• ~~~~= 
1'ilo•ó'f1co-pollticos •• •ncu•ntr-an la "Cr&tic• d• 1• 

;_~_"-3:. ft loso'fta d•l der"•Cho de H•Q•l" an 1 .. qu• ae h•c• una r•visión 
- -~ critica d• l• 'filoso'ffa polftica d•l m•••tro. y lo• 
~ - · "•anuscrito• eccnómico-'filosO'ficos de 1844" en donde •:<puso 
-..:..-~~--~ div•r•o& problemas de 'fi losof"fa. h:a.stcr"i•e derecho 9 economfa y 

- · •ntropologfa qua le llevaron a entenddr- al hollltbr-• 
rel.aciOn con l• natLtrale:• y la wociedad. En e•t:e t:r•b•..io: "L.a 
critica d• Marx ••• no solo muestrA la conex10n de teoria y 
praMi& 9 sino que co1nc1be • la propia esenci• histOrica del 
hombre totalidad de la pr~xis humana: la 11•-•da esfera 
teOric• • ideológica no solo es una parte constituyunt• de esa 
totalidad. sino que no puede ser entendida en modo alguno "fuera 
de al la .. " <6B> 

Tomando el de la critica de manera 1ndepend iente 
frente a las corrientes vigentes., Marx di$cutió sus ideas con 
las de Engels 9 en qu~en encentro al interlocu~or adecuado. para 
conjuntamente "formar su c.:onc:.epciOn. De ella salieron dos 
escritos conjuntos:''La sagrada ~amilia'' y la ''ldeologta al~mana'' 
en las obras se plasma la posición de los autores 'frente .:l los 
hegelianas de i:quierd.:l.. Sobre ello d1ce Vranick1:"A la 
concepción Joven-hegeliana de la autcconc:.iencia y de la 
critica-critica. oponen ahot·a Mar~ y En9els su propia postura 
original.. Ne se debe partir de presupuestos arbitrar1c~y sino de 
individuos reales, que encuentran unas determinados condiciones 
vitales pero que al mismo tiempo l~s craa.n con su prop.ia acción. 

(66) Vranic~:i .... op. cit. p.44 
<67> Ibdem. pp.39-40 
(68> Ibdem. p.79 
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El pri•er pr•&upueato de tod• la historia humana ••• pues, la 
e>:istenci.a d• individuos huma.no• vivi•ntes. y la primera. 
constataci~n. se refi•re a la orQ.antzación fi•ic• d• ••o• 
tndiv 1 duos y d• su relación con el r•sto de 2• n•tural•za ••• La 
conc•pción del ho..t:Jr• como ••r practico •• el fund•m•n~o •ismo 
de toda• esta• conaideracion••· Sólo r•miti•ndonos • esta 
conc•pción podlNtD• •ntend•r la• id••• r•l•tiv•• • la producción 
hum•n•• • las medios d• producción como ele,...ntos d• l• pr•xi•• 
.a las relacione• que s• cr••n •n e•t• form•ción pr•ctic• de la 
vid•, asl cc::NM> a l• conci•ncia de t::•l producciOn ... (69) 

El crit•rio d• 1• prActic• lo e>epon• "•r:-: en •l •Pratado 
rasu•en d• wu• ••t••i• sobre F•u•rbac:h" que. ••Qd.n Eng•l•• no 
•staba par• i_,,rt•irse, •l autor qu• e•t::amo• citando dice sobra 
el 101 .. En I• -did• en qu• •l hDftlbre es un ser prActico. •• 
también un ••r •ctivo. El hoebr• no •• •Ola un producto de la• 
circunst•nc:1••• sino que es. al mismo tieMpD 9 creador de 
circun•tancias. Y la coincid•nc:ia de la variación de las 
c1rcunst•nc:i•• y de l• •ctividad hu••na •s pr•ci••••nt• la 
pr•xis r•valucion•r:la" <70> 

Ad•raA• d• h•cer evidente l• r•l•ciOn entr• la conci•ncia y 
la pr•xis expon• otros do• el....,...to• fund•mental••• • ••ber1 I• 
eutocrttic• y l• tr•n•formac10n. Sobr• la primer•• •n 1• 
tercer• d• l.•• t•sis cit::•d•• dice:"'La teorla naatariali•ta. de que 
los hombr•• &an producto d• las circunat•ncias y d~ la •ducac:iOn 
y de qu•• por t•nto 9 los hombre• •edificados son producto de 
circun•t•nc1•• distintas y de una •duc•ciOn dist1nt•• alvid• que 
las circunst•nci•a •• h•cen C••bi•r precisamente por la• hcmbr•s 

•Y que el propio educ•dor necesita. ser educ•do"" <71 >. Esa id1;1• de 
la t::•ori•• •de•aa de referirse a la dialéctica del ser humana 
con su medio ambiente refier• l• c•pacidad de la 
autocrJtic•, de que •l •ducador ~e• ~duc•do 9 de que •1 que 
•nse~a sea conciente d~ su propi• ignorancia. 

Sobre el elemento tr•ns'formador. 1'1ar:< hace referencia en sus 
tesis y d9cimoprimera a la conciencia y su 
trascendencia.. En la primera de el la• dice: "A lo que m4s llega 
el materialismo contempl•tivo, es decir 9 el mat•rial1•mo que no 
concibe la sensoried•d como actividad practica 9 es a contemplar 
a los di&t1ntos ind1viduos dentro de la ''sociedad civil.. '' La 
sociedad civil de individuos yuxtapuestos. sólo es percibida. o 
como dice la tesis once. interpreta.da .. Ante esa actitud en la que 
"Los filóso"fos no han ,hecho m4s que interpretar deo diversos 
modos el mundo"• se debe asumir una posición critica porque: 
•• .. - .. de 1 e que se trata es de transformarlo"< 72> 

Si bien en las obras de "juventud" que hC!'mos enuncia.do no se 
encuentra un desarrol lc de la concepciOn del mundo por Marx 9 que 
hay en sus obras posteriores. si se identi'fica pomiciOn 
critica y autocrftica. asi como su conv1cciOn del ejercicio 
de la pra.Mis transfot·madorC'I. Y aunque su propuesta no se ewpon9a. 
de manera académica. como podia apreciarse en el caso de los 
otros autores. esta su idea explicar el mundo 

<69> lbdem. p. 103 
(70> Ibdem .. p .. 100 
<71) Marx. Carlos. TESIS SOBRE FEUERBACH. p. 228 
<7-=:!> lbdem .. p. 229 



totalidad par• tr•n•"f'ormarlo mediante la praxis constante. Est:o 
h•ce mA• evid•nte en •u c•lebre te>:to "f1ani"f'ie•to d•l 

Partido Comunista", .;asf. como en "El m•todo de l• ecanCN11I• 
polttá.ca" y en 11 El capital''• en lo• qu• •• re'fi•r• •l. 
conocimi•nto como mam•nto y como proceso histórtca-eocial. 
teorl• d• la realid•d y come pr~ctica tr•n•'for••dara, 
r•zOn social y utopl• revolucion•ria. 

En la prim•r• d• l•• obras re'ferida• •• eMpr••• la c•l•br• 
'frase: "'La historia de tod•s las sociadades ha•ta nuestro• di•• 

la historia de la lucha de c:la•••"· <73) Est.;a apreci•ci6n 
taóric• da l• dialéctica •octal, la precis• en un pArra'fo 
poste,...ior en el qu• dice:"• •. en loa periodo• en que la lucha de 
cl••es se acerca • GU desenlace, el proc•so de desintegración de 
la c1••a dominante, d• toda la vieja sacied•d• adqui•r• un 
car~cter tan violento y tan aguda que una pequ.rt• 'fracc10n d• 
••• ciase reniega de ella y se adhiere a la el••• revolucionaria, 

la clase en cuy•s manos est• el porvenir. V a&i calKt antes 
una parte de la noble:• •• pasó a la burQuesla, •n nueat:ro• 
dla•• un ••ctor de l• burQuesfa se P••• al prolet.ariado 9 
particularmente •se ••ctor de los ideólogo• buroueses qu• •• han 
el•v&do hasta l• comprens10n teOr~ca d•l conjunta del 
movim~anto hi•tórico.ºº<74> 

Este entendimiento de la dialéc~ica social en el proc•so 
histórico no es comunmente aceptado; es la perspectiva d• un 
grupo que• esclarece lo que la cognoscitivida.d academica el.ude
El lo lo decfan Marx y En9ols en el texto ref•rido cu•ndo e'firman 
"Las te•i• teóricas de los comunistas no se basan •n •oda .alguno 
•n id•as y principios inventados o d•scubi•rtos por tal cu•l 
reformador del mundo". 

"No son 91no la eHpresión de conjunto de las condicione• 
reales de una lucha de clase• e>eistenta, de un movimiento 
histórico qua se esta desarrollando anta nuestro• oJo•···~Qu• 
demuestra la historia de las ideas sino qu• la producciOn 
intelectual se transforma con la producción material? la• 1dea& 
dominantes en cL1..ilqu1er época no han sido nunca m~s que las 
ideas de la clase dominante." <75> 

Las ideas dominantes explican el mundo y se •xplican a •1 
mismas; las ideas revolucionari~s lo transforman y se tranforman. 
"Cuando se habla dP ideas que revoluc:1onan toda. una soc:iedad 9 se 
expresa solamente el hecho de que en el seno de la v1~Ja sociedad 

han "'formado los elementos rle una nueva. y la disoluc:iOn de 
las viejas J.dPas ma~cha a la par con la disolución de las 
antiguas condiciones de vida.''(76> 

La revolución tt·~n~fot·madora tendrá mayores posibilidades de 
realización si se conoce el proceso higt0rico 9 y ésto se hara 
c:uando pi\rt1r del presente se identifiquen las pautas que 
mediante lü autocrit1ca permi.tan la comprensión del pasado. 
Sobre esto dice Mar·x:''La asi llamada evoluc:iOn histórica 
reposa en general en el hecho de que la últ1ma forma considera a 

(73) Mar::. Larl y Engcls, Friedrich. MANIFIESTO DEL PARTIDO 
COMUNISTA. Ed. Prot;,reso. Mosc:ú. p.30 

(74> lbdem. p. 41 
(7S> Ibdem. p.St 
(76> Ibdem. p.51 
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1as pasadas como otras tantas etap-"\S hacia ella mi'!Sma• Y dado que 
sOlo en raras ocasiones. y Unicamente en condiciones bien 
determinadas. es capaz de criticarse a si misma ••• la~ concibe de 
manera unilateral. La religión cristiana fue capaz de ayudar a 
comprender de una manera objetiva las mi tolo9 ias anterior·es 
s01o cuando 1le90 a estar dispuesta hasta cierto punto ••• a su 
propia autocrltica. Del mismo modo. la economía burQuesa, 
únicamente llegó a comprender la sociedad ~eudal. antigua Y 
oriental. cuando comenzó a critic~rse a si mi9ma. Precisamente 
porque la economia burguesa nos se identifico purd y 
simplemente con el pasado fabricando5e mitos. su critica de la• 
sociedades precedentes. sobre todo del feudalismo contra e1 cua1 
tuvo que luchar directdmente. ~ue semejante a la critica 
dirigida por el cristi~nismo contra el paganismo •••• Como en 
general en toda ciencia histórica. social, a1 ob••rvar el 
de~arrollo de las categorias aconOmica.s hay que tener si.empre 

cuenta que el sujeto -la moderna sociedad burguesa en a•t• 
caso- es algo da.do tanto en la realidad como en la mente. y que 
las categortas expresan por lo tanto Termas de ser, 
determinaciones de e}:istencia. a menudo •imples a9pactos 9 de esta 
sociedad determinada. de este sujeto• y que por lo tanto. aün 
de~de el punto de vista cienttfico~ su e~:istenci• de ningún 
modo comienza en el momento en el quo se comienza a hab1ar de 
ella tal. Este hecho debe ser tenido en cuenta purque 
ofrece elementos decisivos para la división de nuestro 
estudio ••• en l~ sociedad burguesa ••• la agricultura se transforma 
cada ve= más en una •imple rama de la industria y e& dominada 

.complet .. .,.mente por el capital. Lo mismo ocurre con la renta dol 
suelo. En todas las formas en las que domina la propiedad de la 
ti~r'"ra, la relación con la naturale=a es aun predominante. En 
cambio, aquellas donde reina el capital• <predomina> el 
elemento socialm•nte. histOricamente creado. No se puede 
comprender la renta del suelo sin el capital. pero se puede 
comprender el capital sin la renta del suelo. El capita.1 es la 
potencia ecanOmica que lo domina todo en la sociedad bur-9uesa. 
Debe constituir el punto de p~rtida y ~! punto de lleg•d•y y debe 
con5idP.rarsele antes que la propiedad de la tierra. Una vaz que 
ambos hayan sido considC!"rados separadamente., deberá examinarse 
su. relación rec lproca.." 

••en consecuenc..:1a scri.a impracticable y erróneo alinear- las 
categori~s económicas e~ el orden en que fueron h1st0ricamente 
detP-rminates. Su orden de sucesión esta, en cambio. determinddO 
por las relacionas que existen P.ntre ellas en la moderna sociedad 
bur"9uesa. y que es eo:-:act:amente el inverso del que parece ser su 
creden natural o del que corre5ponderia a 5U orden de sucesión 
en el curso de su d~sar1·ollo histórico. No se trata de la 
posición de que las teelaciones económica~ .a.suman 
histOricament~ la suc~sion de las di5tinta.s formas de 
sociedades. Mucho menos. de su orden de su.cesión "en la idea,. 
<Prudhon> <una representación nebulosa del movimiento histOrico) 
Se trata de su articulación en el interior de la moderna. 
•ociedad burguesa.•• <77) 

C77> Marx• Karl. ELEMENTOS FUNDAMENTALES PARA LA CRITICA DE LA 
ECONOMIA PDLITICA. Ede Sig1o XXI. Vol. I. 1975. pp. 28-29 
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c..t·r11JC~···1•.:-nto del proceso hist.órico, en sintesi!::i., 
.1.a. t.c- 1 o.11p1·ender la real 1dad vigent.e sobre la cual debemos 

;1L.uar. E~t~s considerAc1onem se formali:an en el amplio trabajo 
c•111 el qL~e Mar;: concluyó su obra y su vida: El capital. 
Emt~ tr~b~ju ha sido determinado como la concopci6n económica 

~w M~t A~ 1<1 qu~ h~ provocado una serie d~ interpretaciones y 
disc1·1~p~1~r.ias en torno al mismo. A nuestro parecer, el subtitulo 
pone ean cuE!-s.tión que le. obra sea eminentemente ec:onom1cista: 
~1-l~ic~ de la economia politica. 

Haciendo referenc:~~ a ese Gubtitulo., Vranic:ki dice: ''El 
t~rmino ''critica'' debe entenderse aqut, no como indicación de 
e1·rores y defectos, sino en el ~entido histOrico, más amplio, 
de superación dialéctica de una ciencia que es sustancialmente 
la teoria misma de la sociedad burguesa. Esa critica esta 
animada por el propósito fundamental de superar la &ociedad en 
la que se funda la ec:onomia politica. El cap1tal •sta, pues, 
e<;ltrechamente v1nculado con la. concepción mat .. xiana de la 
historia y del hombre, elaborada en el per1odo anterior a la 
redacción de la obra. Igualmente estrecha es su v1nculación con 
los an&\lisis teóricos de la sociedad burguesa proporcion•d.os 
por la economia polttica clásica. Pero ••• lo que di~erencia 

radicalmente a l'1.;;1;r;.; de todos los economistas es su concepciOn de 
la historia y del hombre, concepción que le permite resolver 
determinado§ problemas específicos de las relaciones económicas 
con una p,. .. ofundidad y una coherencia desconocidas p.ara quienes 
habian 1ntentado elaborar la teoría de la !aociedad burgueea." 
<78> 

Por ello, hablar de ''El capital''• trasciende el entendimiento 
exclusivo de la economi.a para referirse a cot1movisiOn 
histórico-dialéctica de la sociedad. Según el autor que 
citamos: ''El capital es, para Marx, la categorta centr~l del 
capitalismo, y en el modo de concebir esa categoria radica la 
diferencia esencial entre su posic10n teórica y la c:lAsic:a y 
apologética de la. Qconomia pol ttica burguesa. No es e::agerado 
decir que la concepciOn mar>:iana del capital, y en la~ 

consecuenc:ia9 que de ella se derivan., esta contan1do el 
funda.mento teórico de su obra y de su critica. histórica.." (79) 

El capital es una explicación histOric:a de la• relaciones 
sociales de producción. pero además es una ct·itic:a que tiende 
hacia la transfot·mac:iOn de un régim~n social in~quitativo qu~ 

estA en su misma base. Mar:: lo ex~licitó cuando af1rmab~: '' A 
qu6 tiende la acumulación originaria del c•pital, es decir•, su 
~énesis histórica? Cuando no se limita d convertir directam~nte 
al esclavo y al siervo de la gleba en obrero usalariado, 
determinando por tanto un simple cambio de 'forma, la acumulaciOn 
originaria significa pura y exclusivamente la expropiación del 
productor directo, o lo que es lo mismo, la destrucción de la 
propiedad privad.a basa.da en el trabajo." 

"'La propiedad priva.da, por oposiciOn a la propiedad soc1al., 
colectiva, sólo existe alli donde los instrumentos de trabaJo y 
las condiciones externas de éste pertenecen en propiedad a los 

<7B> Yraniki, Pedrag ••• op.cit. pp. 1~7-138 

<79> lbdem. p. 143 
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P•rt::tcul•res. P•ro eet::e car6cter de 1• prapiedad privada •• -..y 
di•tinto, ~~n qu• .. to• particul•r99 ••An obrero• a p•r.an•• 
que no trabajen. L•• in~init:•• mada1ided .. que h• pri .. ra viet:• 
pre•ent;a eE.t• der9Cha •on t:od•• •ituacian•• inte.-..clias que 
oecilan ent:r• .. to• doe •Ktr...a •• • 

P~~~cÍ:::;op!~ª~• p:;~::d:. ~=l p~:=!·~~:;u::~: . ~-••='*=~·et. 
condición nec•••ri• para •1 d••arro11o d• 1• praducción •aci•l 
y de 1• libre indt.vidualid•d ct.1 prapio trabajador. ca .... ta ... .que. 
..... •i•t.,.. de pr'"Oduccidin eMl•t• t...,ten baJa la eec1evitud 9 
beJo 1• ••rvt.du.br• de la Qleb• y en o'troe ...-el..n.• d• 
anulaciOn d• l• pereanalidad. Pero e61a •lorec:e, eOla 
d-.Olt.eQa t:ada• eu• en•rQl••• 961.a canqut.et:a eu 'fartaa· c16•ica 
aclecuad• alll dand• •1 trabaJadOr .. prapt.•'taria 1ibre d9 1•• 
candt.ciane• d• 'trabaJa ••neJadae par •1 •i•.a ..• Eete reet...n 
supone l& di..,.lnacton de la tierra y d• 1os d-6• ....:tia• de 
praducct6n. E•cluy• la concent:r.c:i6n de ••tos • y eMcluye 
ta.a:.& .... la coaperact6n. la divt•t6n d•l trabajo dentro de loe 
•i...as procesos de prorducct0n 9 la canquteta y ...-eulacten •acial 
d• l• natural•;•• el libre d ... rral1o de l•••ut1rza• eoci•l-
pracluc'iv••· 9010 •• cc.-pat;ibl• can la• .. trechas ll•it .. •1.-.n•••--. pri•ittva5• de l• prc:Klucci6n y 1• 90Ciedad. Quertff"' 
eternizarlo equiv•ldrl•• ca.o ec:er~ad.....,te die• P9c:queur. • 
•decretar la -.diac:ridad Qen•r•1•. Al 11-e•r a "9'11 ctert;o orado d• 
proer.-a. el •t.•.c:> a1u-.ra law ~loe .. t;eri•l•• par• •u 
d••~rucctón. A partir de est• 19D .. nto, en •1 •eno d• l• •ocimd•d 
•• eQitan •uerza• y P••ian .. que •• •l.nten cohibida• por •l. 
Hac--• n•C•&•rlo d••truirlo y e• d••truldo. Bu d••truccidn 9 la 
tr•n••or••ciOn de lo• .. dio• d• producci0n 9 1ndtvidua1.. y 
deepercllQ•do. en media. .oct•l- y concentrado• de praducct.dn• 
y. por t•nto9 de 1• propimd•d raqult;ic• de mucho• .,-. propi9dad 
QiQantes.c• de paco•• o lo qu• •• lo •i••o l• expropiación qu• 
prava a la Qr•n mas• del pueblo d• la ~ierra y de lo• .-dio• da 
v~da e instru..nto• d• tr•baJo 9 ••t• eapanto•• y di~tc&l 
•Kpropiación d• 1a •••• del pu9blo. •ar•• la prahi•toria del 
capital. Abarca tod• un• ••ri d• _.t:odom violento•• entre lo• 
cu•lo• •ólo h...a• P•••do r9Vi•t• aquf ca.a ,...,odas de 
acumulación oriQinari• de capit•l• • los mA• important.. y 
•..arables. L• eKpropi•ciOn d•l productor directo se lleva • 
cabo con el -~• de~pi•dado vandali••o y bajo el acicate de la• 
pa•iones mA• in~ames. mas •uc1•s• ••• mazqu1nas y mA• 
odio•a&. La prop1•d•d Privada ~ruto del propio trabajo y basad•• 
par ••1 d•cirla, en le compenetraciOn del obrero individual o 
ind9Pendient• d• sus condiciones de trabaJo 9 •• devorada por le 
propiedad privada c•pitali•ta. basad& en la eKplotación d•l 
traba.Jo aJeno, aunque 'formalmente l 1bre. •• 

Una ve;: que é-ste proc:ego de tra.ns'formoac10n corroe 
&u•1cientement:e, pro~undidad y en axt91'1slón. la soci•dad 
antigua; una ve;: que los trabajadores se convierten 
proletario~ y sus condic:1ones da trabajo en capitalt un~ vez qua 
el ró-giman cap1talista de produce.ion •e mueve ya por SU$ 
propios med1os, el rumbo ul~erior de la soc1al1zaci6n del 
trabajo y de la trans~ormac16n de ia tierra y demag med1os de 
producción en medios da producc:iOn e>:plotadoa socialmenta, es 
dactr. c:olectivos, y. por tanto. la marcha ulterior de l• 
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exprapi•ctOn de 1a• propietaria• 
nueve. Ahora Y• na .. tr•t• 
indepmndient•• •ina de eNprapiar 
...-.r090• tr•b•Jedar••· •• 

privada.. cabr• una •a,..• 
de •xprapiar al tr•b•J•dor 

•1 c.,.ata1i•t• •xPlot•dar de 

ªE•t• ••PraptactOn .la lleva a caibo el. ,.,....a de a._ l•y
a.-...mnt•• d• J.a p ... apia produce:•*' c.-pi-tal ....... 1• 
c:.ntralt•acidln d• las c:-..1ta1... Cada capi~•1t•t• ct..pl•Z• • 
atraa -..cha•. Paralel...,,t• can ••t• centralizac:iOn d•l capital 
a ••prapiac16n d• 9Uchot1 cap:ltal.i•t.. por ...,Dtl paco•,. •• 
.._...rall• mn una emcala,. cada vez .. ,,or 1• "ª,.... caaperativa del 
prac:e.a de tr•b•-'º• la apl:lcac1dtn t~nlca canmci-.te d• l• 
c& ... c:l•• la ••PlOt•ciGn ••• .... tic• ~ ~izada ele la tierr•• 
•• tran•flartaeciOn d• los -.dio• d•--traiba'a utillzimbl•• •ólo 
ca1ect1v•-nt•• l• ec:ona.ia d• todo• 109 -.ct1os de praducciOn 
al ••r w.pl••do• ca.a -.dios de producciOn d• un tr•b•Ja 
ca.binado. •ocial 9 la •b•arción d• todas 1a. pat ... por la rad 
de1 -rc•da ....,ndial y. cc::a.a cansec:u.ncia d• .. ta. •l car~t•r 
1nt•rnac1anal d• r~•-n capitalista. eon....... di .. inuy• 
pr-c:19,....iva...,te •1 n~--ra de maon•t .. c911•taliet•• que usurpan 
y .anapolizan ••t• prac: .. a de tran•far-.c:ien. crece la •••• de 
Sa •i--ri•• de la opre•l6n. d•l --.claviz••ienta. d• la 
........ •r•ciOn. d• 1• explataciónf pera cree• t•IM>ien la 
.-....adS• d• 1• c:l••• ab,...ra. cada vez -.&• n~r"Oe• y •As 
dl9C&p1in•d•• •A• unida y ••• arQanizad• po~ el .. canl990 del 
•is.a proc-.o cepi&:•li•t• d• produccl6n. El 91Gf'1apolta d•l 
c•pita1 •• convt•rte en Qrillete d•l r .. i ...... de producción que 
h• crecida can •1 y b•Ja •l. L• centr•lizactOn d• la• medio• 
de praducci6n y le •OCi•liz•cidn d•l trAll•~º llev•n • un punto 
.., que .. hacen inco111patibl•• con •U envoltura cApitali•ta. Esta 
sal ta heche el'licoe. Ha •anada I• hora f'&nal de la prop:ied•d 
prtv•d• capit•li•t•- Lo• eMplotadore• 9Gn exprapiadae."CBO> 

En esta larQ• cita •e ccnJuQ•n lo• ..:.1~iPl•• ••pecto• de l• 
co9movisiOn de "arx1 di•l•ctic• • histari•. cienci• y ,...•lid•dw 
t9arla y praMi•w interpret•caón y tr•n•f'or••ca0n 9 cr1t1ca y 
•utocrltica. E•te con Junta f'ar•• lo que. derivado d• las 
propue•t•• ••r>ei•t••• •e conoc• ca.o la f'ilosof't• de l• pr•>eis .. 

Un• d~ 1•• •tnte•i• ••• ilu•tr•tiva •abr• las f'uncione• de 
I• ~:ila•o•t• de 1• pr•>ei• la hace S~nch•z Y6•quez en el texto 
que tiene un titulo ha.Oni•o• como •iQU••""•> FuncaOn critica.. 
La flilo•o•t• de la pra>ei• .. critica en un doble •entido; 
primero. como taor1a de una realid•d n•o•t1va cuya eKplicación 
entr•ft• •u .n•Q•CiOn ••• y,. seQundo• ca.o critica da la& 
tdeola-..t•• ·que tienden• conciliar •1 p..-.•.-.iento con al ••tado 
de ca••• exi•tente ... 

º'b> Función politica (deriva. de I•• 1imi.taci.one• dP- la 
~unción crttic• anterior). La f'1losoffa. de la praxis 9 como 
crltic• de la id•oloQta do•ina.nte 9 es consciente de 
limit••· Como 1•• id••• que •e cc::>MJ.~.n tiene rafz: 
condicianea e int•réses de cl•se re•le•• la ~ilcso~fa de la 
Pr•Wi• no puede de3•rse •nc•rr•r en un &iMple debate ideol~ico. 

<BO> Marx 9 Carlog. EL CAPITAL. Ed. Fonda de Cultura Económica. 
Vol. J. pp. 647-649 
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tiene que cobrar conciencia de las ratees sociales, de cla•e, de 
usas ideas, de las condiciones reales que las •ngendran Y de las 
aoluciones prácticas que permitirán dominarlas. De •ste modo la 
.,ilosofia de la praHis enla:a con la accs.On r•al.., concreta (con 
la lucha de clases>. En esto consiste propiamente su .,unción 
polttic:a que no implica. por supuesto. J.a subordinaciOn de la 
.,ilosofla a las exigencias inmediatas de la polttica.•• 

"'e> Función 9noseolOgic:a. FunciOn d• elabor-.ac:s.On Y 
desarrollo de Jos conceptos y categari•s que permiten los 
••análisis concreto6 de s1tuaciones concretas'' <Len in) 
indit1p•nsable!m. par.a tra:ar y aplicar una linea ,Justa la 
transformación e'f•ctiva de la realidad palStica soci.al." 

''d> FunciOn de la conciencia de la praxi&. La filosofla d• la 
praxis no es f1losofta sobre la praxis <como si e•ta fuera un 
objeto exterior a ella>. 91no que es la propia praMis tomando 
conciencia de si miuma. Pero la praxis s6lo existe en unidad 
con la teoria; por t•nto. dicha conc:ienc1a lo es de l• unidad de 
la teorfa y la pr•xis (de la función del conocimianto de la 
raal:&dad y de l• e:~periencia del mov1mi•nto obr•ro. de la lucha 
de c:lasps). Como c:onc:1enc1a de la pra~:is., a•I entendida, 
contribuye • int•grar en un nivel mAs alto la unid•d del 
pensam1ento y la acción. a elevar la racionalidad dR la 
pra::is .. " 

''eJ Función autocrtt1ca. La conciencia de la praxis tiene 
qu• desembocar en una critica inces•nte de sf. mism•. d• su 
capacidad de captac10n de la pr•xi5 y de in••rciOn ella. 
Eata función autocrft1ca tiende a •vitar su propia 

.~esnaturali=aciOn como sucede cuando se reduce a una teoria dQl 
objeto <te•~ricismo>, al dejar de ver la praxis como un pt .. O\!:e>Gn 
abierto (dogmatismo> o al sustraerla <en sus fLnes y f1_1ndam~nto'll 

a la racionalidad <voluntarismo>.'' 
'"Todas estas funcione& se hayan determinada9 por 

fundamental: la función pr•ác:tic:a de l• .,ilosofia que, 
teort.a se 1ngerta necesartamentD en la praxis. Esta "función es 
detH>rm1nante y en ella se arra.igan. en definitiva. todas las 
demas. Justamente es la nec:ecidad de que la filosofia de la 
p,...a1:is se 1ntegre en la pra~:1Si mi&ma <o sea. cumpla la función 
p .... ~ct:ica que la corresponde> la que det•rmina el cumplimi•nto de 
las i'unc1one~ anter1ores: como c:r·itic:a de la real1dad exigtante 
y de la$ idealogfas; como c:ompromtso con las fuerzas sociales 
qu• ejercen la crf t 1c:a r.eal; como laboratorio de los conceptos y 
catego,...ias indispensables para trazar y aplicar una linea de 
acción; como conciencia de si m1sma pa,...a elevar la ,...acionalidad 
de la praxis y finalmente como autocritica que le impida 
ale.Jar~o.e de la acción real ••• Quien no esta función 
práctica 1·ad1cal no podrá comprender la ruptura radical del 
mar:~1smo con la 'filosoi'ia anterior. El marxismo es la "f1lot1ofia 
de la praxis solo porque todo proceso de 
t .... ansformac1ón., sino parque teor1=a en función de la pr•>tis. 
tratando de contribuir a la trans'formaciOn del mundo.•"<Bl> 

Como ~e puede ver. la ra:::ón cognoscitiva. del marxismo., cuando 

(81> S~nches Vásque=• Adolfo. ENSAYOS MARXISTAS SOBRE FILOSOFIA 
E IDEOLOGIA. Ed. Oceano. EspaNa. 1983. pp. 42-44. 
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no se dogmati:a, 
mundo que rechaza 
conocimiento se 
tranimformadora. 

permite ser participe de una c:oncepc:iOn del 
el conocimiento por si mismo. la ~unciOn del 

orienta, necesar1amente, la praxis 

Co•o cosmovisión~ el marxismo tiene una perspectiva hi•tórica 
de la sociedad y sobre ella. Marx h•ce una precisiOn acarea del 
comportamiento social que, aunque solamente lo enunci•, con ello 
deja planteado un problema que más adel•nte seré abordado por 
el psicoanálLsi&. Esa idea la expone en el ''Prólogo de la 
contribución a l~ critica de la •conomia politica'' cuando 
dice: ''• •• En la producciOn social de 11u vid•, los hombrea 
contraen determinadas relaciones necesarias e independientes de 
~u volunad. relaciones de producciOn, que corresponden a una 
determinada ~ase de deearrollo de fuer:as product~vas 

mat~t"'1ales. El conjunto d• est•s r•l•c1.ones de produce.ion "forma 
la estructura económica de la sociedad, la basm real sobre la 
qua se levanta la superestructura jurid1ca y poli~ic:a y a las 
que corresponden determinadas ~armas de conciencia social. El 
modo de producc::iOn d• l• vida material condic:ion• al proceso de 
la vida social, politica y •spiritu•l en general. No la 
conciencia del hombre la que determ1na su ser~ sino. por •l 
contrario, el ser social es lo que determina su canc:ionc:ia .. " <B2) 

Esta aprec:i a.e: iOn aunada a las c:onside1"'ac: iones que sobre el 
~otichismo hace Marx en ''El capital'', se va compat~bili~ando con 
al tra.ba;fo que esta in1c1ando Freud sobre la presenc:::1a del 
subconciente en la actividad cotidiana del ser hum•no .. 

En un documento, cuya valide= aún •s discutida~ sobre la 
coincidencia entre los pLtntas de vista de Marx y Freud en su 
análisis del indivLduo en sociedad, el pr1mero le dice al 
segundo entre otras cosas : "Le escribo a Ud. obligcJ.do por la 
atenta dedicatoria. de su manuscrito inéd1to "Estudios sobt'"e la 
histe1~ia'' qu9 prepara con el Dr. Breuer. No podía Ud. haber 
elegido meJor emisario; part1cipamos de l• ami~tad del Dr Wilhelm 
Fliess. de Berlin, aunque por lo qua me hd dicho es Ud .. ~ para 
él, amigo int1mo y cercano colaborador. El me ha dado 
noticia y complementado sobre las c:uestion~s de la.R que tratan 
sus apuntes, .a.si c:omo de sus invest1gac:iones c.omunes e 
inquietudes. Es la certe=a de su amistad con FliE!$S y mi sincera 
simpatía por su 1nteligonc1a libre de ga~mo~erias lo que 
mueve a enviarle con él estas lineas. Ciertamente. no mere::co 
·tos halagos de su dedic:at"oria y tampoco me ocupo d• las c:aus.as 
social.es de la. enaJenac:ion mental como Ud. ~ugiere .. Me ocupo de 
cuestiones c1entif1cas mLtY diversds dE.• la.e; suya'!':i aunque de 
ninguna cat"'entes de vinculo.. El sentido de 
investigaciones y la vinculación teórica y~ de algún modo. 
pclit1ca. de sus trab.aJos con los mios t"'efuer~an la intención 
de ésta c~rta ••• Su trahaJo resulta encomiable y re~rescante, da 
pasos ~irmes hacia la constitución de la psic:ologia científica 
-como Ud. la. denomina, metapsicologia- que pese a la escanda.losa. 
pretensión de sus colegas se encuentra toda.via. en panales •• las 
cuestiones más relevantes son~ sin dLtda. las relativas a los 
actos mentales no conc1entes~ por un la.do, y la intervención de 

(82) M~rx, Carlos y Engels, F~deric:o. 

Progreso .. Moo:;..cú. 1?69 .. p.187. 
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~•ctoras sexual•• como un.a excitación ·~•ctiva de lndol• 
particul•r. Scbr• este ~ltimo punto Fli•ss me ha llamado la 
at•ncion, •ehalandom• que de l•• per•pectiv•• de l• 
investigación consi•t• en el conocimiento d• I•• •n•rQla• 
••xuales como virtu•l clave del comportamiento p•tquico de 109 
individuos; no puedo meno• que juzo•r promiaori• t•l p•r9P.c·t1va. · 
sobr• todo. par tratar•• de un elemento c•rQada d• 
&iQni~icacionas • in•crito radicalmente en la reproducción 
•ocial hum•na. HabrÁ que h•cer ••lt•~ •n pedazo• l•·hipac:rmsl•·· 
y el ~•rie~l•mo bur9u•••• -y, para colmo •l•m•n••- para .n~entar 
a l.a vida •exu•l y •u• consecuencia• en la conducta "u•ana ... 

.. L.• can•tatactón de •c:t:o• pstquico• no canci9"~-- e~ 
deci•iva, ya habia •1da pravtsta por l• ci•ncia cr&tica y 
materialista. paro no vi•ta, repre•enta una ·valter"eta de liil" 
ci•ncia psicolOgica, una pue•t• sobre •u• ~1••···D• no tener .u 
revolución coperntcana, el descubrimiento de lo• ccmporta~ient09 
humano• no concient••• •l cM•a de l• P•icaloQ•• .. ria 
incurable ••• en l• vida de las modernas •cci•d&d•• ve•o• lo que no 
••• lo qu• acantee• •• •unda •n podera•o• procesa• qu• ocurren· a 
••paldas de la conciencia. la Q•nte r••ult• que na 5ab• lo que •n 
rP•lidad •abria; eeta •• la ~arma ~•tichizada de lae co•a• de 1• 
vida y dat mundo de nuestros dias. L.a cuast10n con•ist• en 
r••ponder por qu• suc•d•n l•• co•a~ ••1- Ud. ha de ••b•r que he 
dedicado mi vid• a indaQ•r ••ta cuestion. h• •o•tenido que l• 
r•alid•d aocial •n su conjunto y. en can••cu~ncia, el ho"9br• •• 
obr• del hembra; el absurdo natural •• la cualidad que no• 
dietingue de l• mera n•turalaza, lo qu• prerra d• su•t•ncia 
humana practica a la reoal1dad. El universo de eso• actos 
p&tquicos 1nconsc1entee. que Ud. ha observada. h• •ido por 
~il•nio•• algo oculto • lo• hcmbr••• Sólo •ho~a, con el 
desplieQua total da la •crma mercantil que con•orm• ya toda la 
obra dul hombre, e• que comienza su conocimiento • la luz d• l• 
invest1gaciOn critica y c1enti~ica. Paro su raiz -jov•n 
doctor- as que debamos asumir los hechoa como talas, es dac:ir, 
como producidos •oci•lm•nte. esto no pueda ni d•b~ eacapar a •u 
mirad~. 91 sua pretens1cne~ -come l•• de Flie••- van m•s •11~ 
de J.a búsqueda de una s•tis"fech~ cl1•nt•l• para •u cansultorio." 

"La. met"-'psicolog1a critica debe •~errar•& a laa entrarras 
del traba.Jo enajen•do y abandonar"' el horizonte restr1n9ido al 
individuo par"'a reali:ar ~us insospechadas potencialidades. En un 
escrito no publicado de h•c~ muchos aho5. sin las ~taduras del 
len9uaJe cientificist• del empirismo chato y vulgar que hay na5 
abruma ..• 1nici•ba yo la reflexión •obre algunas de la6 
cu1u;;t1ones que hemos menc1on.5ldo. Se trata de contribuir a la 
fundamentac10n material practica d• las relacione• dei 
ind1v1duo consigo mi.smo. las clavas de perturbac10n se 
encuentran to que const1tuye su r•i:: el trabnJo y 9UG 
rel•ciones con los otros ..• Para una profund1za.ciOn desde l• 
perspectiva de la forma general fet1chizada de lo producido por 
el hombre y que penetra todas sus rela.ciones. puedP- Ud. remitirse 
a m1 obra El capital.'' 

A p~rt1r· de lo anter·ior si.empr·e he 9osten1do el carácter 
objetive de la ~ct1v1dad ment~l y psiquica. peG~ a lo que digan 
los "mar::1st.a$'' entre los que no me encuentro; de ahi la 
necesidad de de los fenOrnenos ps iqu1c::ao:;, 



••t•riali•ta y objetiva. Ciencia •i no empirismo vulgar, no 
n•turali•mo precrltico. Di•cUlpeme, pero varias generaciones 
han venido tratando a 1a v•rdadera •i1o•o•ta alemana como perro 
muerto, lo• maloliente• son ellos. Si Ud. quiere realmente 
ca.prD••t•r•• con el conocimiento radical del hombre, tiene que 
l••r 'filo•o•ta critica, a Hegel •abretodc. Le pareceré 
paradójico, •s• viejo ideali•ta le ayudar• a ser verdaderamente 
cientl'fico.. Este cuidado •• doblemente importante. an v11~tud de 
do• Qranda• peligro• que se ci•rnen sobre •u• proyoctcs1 en lo 
teórico, mucha• de sus te•i• pueden •ucumbir •n al oscuranti•mo 
meta•teico ••tilo Charcat, y en cuanto • la aplicación clinica 
•u• intenta• pueden convertir•• •n merc•ncl•• •o•i•tic•da• par• 
cli•nte• privilag~adcn, abrumado• por •U• pesar•• y •n~ermo• dB 
•ala conci•ncia por la miseria general. ~a metapaicclcgi• 
aplic•d• si no romp• t•Oric• y· practic•m•nte con el 
individuali•mo puada convertir a •us impulsaras •n m•rcachifl•s y 
•tli•t•os de la concienciad• culpa.•• 

.. En cuanto a •u c•rAct•r Ci•nti-fico 9 mi amiQo EnQel• y• h• 
indicado, como ba•e, l• •wigencia de la •xplicación d• l• 
actividad p•tquica mediant• proc••os org•nico& y fi&iclOQicoa. 
Yo comparto su opinión, pero con•idero que seria insu-ficiente, 
puesto que l• expli.cacion cientifica natura.1 moderna -fund.arla 
•u objetividad en •l formali•mo cau•al. D• •hi la nace•id•d da 
la m•t•P•icoloQta, tal y como Fli•S• y Ud. proponen, qu• con 
mé~odoe eapeci'fico• pu•dan indac;¡ar en el cont•nido r••l .Y 
practica de las idea• y lo• 9entimiento• aün cuando éotc• no 
sean conocidos por la ccn•ciencia. E•to es ahora m6s posible y 
urQ&nte que nunc•, cuando los o:; termos de l.a enajenaciOn 
capitalista lleQ<iln .;11. su limite y se l.iber.an enorm•s •uer::as de 
tr•n••ormación revolucionaria. Comprender lo que •• el placar, 
e~ __ _...-dulor, la anQu•tia y la enajenación contribuiré. 

----n:ece9ariarnente y en un plano de gran •ignific::•ci.On la 
emancipación del hombt~e." 

"En cu~nto a la posibilidad que Ud. plantea de di5cutir y 
comentar •ue trabajos, lamento no peder aceptar. Yo me encuentro 
con excauo de trabajo y •gobiado por una no muy edi~icante 

en•ermedad que @ntorpece mi labor de escritorio; quien le puede 
ayudar • plantearse los problema• con radicalidad mu mi amigo 
Friedrich EnQels, quien ademas de compartir conmiqo l•s tes15 
del socialismo cientifico es un pro~undo y actual1zado conocedor 
de las modernas c1enc1as naturales. Pienso, por e3emplo, en lo 
r~lntivo al carácter ne individual que la metap61cologia debe 
asum1r ••• No se amilane Ud. -joven amigo- por el hecho de que 
bo1coteen su tr•bajo. Si Ud. rompe los cá.ncnes rutinar1os dal 
pensamiento, siempre será Ud. boicotea.do1 és~ es la ünica arma 
de defensa que en su perple3idad saben usar los rutin.ar-:ios. De 
eso tengo ettperiencia para rato.'' 

'"Le envi.o afectuosos saludos con Wilhelm, y hago votos por su 
éMito, senalá.ndolo mi int~r·é~ cient11'ico y viva simpatía 
por el cut""'90 de sus invest19aciones y proyectos." (83> 

C03> ''CORRESPONDENCIA MARX-FREUD''. Revista PALOS de la ct•itica. 
~~.:;. 1 JL.11-sept.Méxic::o.1900. pp. 23-26. <.Como nct:a complementaria 
diremos que aunque la legitimidad de la cot~respcndonc1a se ha 
puesto ~n entredicho, la sustentación teórica. QLie la avala 
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Si bien habia coinc:1denc1a entre la& ideas del ••MarK maduro'' 
y las del "joven Freud"• que según se mani-fiesta en el escrito 
inic:1a.ba su producción intelectual. las •ugerencias q1..'a hi:o el 
autor- de El c:apital no fueron especialmente consideradas. pues 
Freud para "c:omprometerse con el conocimiento radical del hombre" 
no leyó en partic:ular la filo&ofia critica de Hegel ni ac:eptO 
que la met3p~icologia fuera eminentemente soc1.al en vaz de 
individual. sino que desde ésta perspectiva el promotor del 
ps1coanalis1s lo ~ue desarroll~ndo para despué• poder 
proyect~rlo socialmente. 

Sus reservas sobr• los punto• de v1sta de Marx se pued•n incluso 
encontrar v•rios al"'lom daspues en •us "Nuev.as lecciones 
1ntroduc:torias al ps1coan.6li'3is" donde manifiesta quea "L.as 
invest1gacione9 do Carlos Marx sobre l• estructura económica de 
la sociedad y la 1n~luenc1a de las distintas ~arma• de •conomla 
sobre todos los sec:tores de la v1da humana han logrado an nuestra 
9pcca una 1ndiscut1ble autor1dad. Naturalmente• yo no puedo 
~aber en qué medida aciertan y en q1..,é otra yerran y t•nQD oido 
que tampoco es •1lo cosa ~~c:il para los mejor enterado6. A1gunas 
tesis de la teorfa marNista me han c:ausa.do profunda e><trti.f'fe::a 9 

talas como las de que la evoluc:iOn de las ~ormas sociales seria 
un proceso natural. y la.9 de que los cambios sobrevenido• en la. 
estr~tif1cac:10n social surgen unos de otros en la trayectoriA de 
un proceso d1al•ctico. No estoy muy 5cguro de haber comprendido 
enactamente estas ..:l'firmac:ionas. que. ademAfi 9 no parecen nada 
<<mater1al1stas>>. sino mtls b1en un residuo de aquella oscura 
~ilosofia hegeliana. por cuya escuela paso tamb1én Marx. No ~e 

.como poder libertarme de m1 opiniOn pro~ana 9 habituada a re~erir 
la e~tructura de las claSes soc:1ales a las lucha$ que de•de ~l 
com1enzo de la histor"ia se desart·ol lan entre hordas hum~n.a.tD 9 
separadas por mlnimas diferencias. P•nsaba yo que la~ 

d1ferenc1as eoc1ales fueron or191nalmente difet•encias entre 
clanes o de ra::a. Factores psicol691c:os tales como el exceso de 
la tendenci• agresiva constitucionül 9 o tambi@n la coherencia 
dentro de la orga.ni::.""'ciOn dentro de la horda 9 y ~actores 
maten·1ales tales como la posec¡ión de armas me..>ores habrían 
decidido la v1c:to1'ia. En la. conv1venc1é:I sobre el mi9mo suelo, los 
vencedores se h1c1~ron los amos y los vencido~ pasdron a ser 
esclavos. En todo esto no descubr1mos nada de leyes naturales ni 
de evoluc10n (dialéctica> de conceptos; en cambio 9 

ev1clencia el influJo qup el dom1n10 progre5ivo de las 1'uer;z:as; 
natL,ra.les ejerce sobre las relacionas soc1ales de los hombres en 
cuanto ~stos ponen siempre al servicio de su agresión los 
nuevo~ m~dios de poderío conquistado~ y los ut111zan unos contra 
otros •.• Me avarguen=a casi despachar un tema tan importante y 
complicado con tan escasas e insu~ic:1entes observaciones y sé 
también que no os he d1c:ho con e1las nada nuevo. Pero mi 
propóo:3i.to era tdn sOlo haceros advertir que la relación de los 
hombres con el dominio de la naturaleza. a la cual toman sus 
armas para la lucha con sus semeJantes 9 tiene 'for•zo:zamente que 
influ1r sobre 1nst1tuciones económ1cas ••• L.a fuerza del 

se ha podido impugnar completamente; por ello la usamo~ como 
referencia). 
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marx1smo no estr1ba man11'1estamente en !3U l.nterpretaci6n de la 
Historia ni en la predicción del porvenir que en ella ~unda. 
sino la pet•sp1cacisima demostración de la in~luencia 

coercitiva que las c1rcunstanc13.S económ1cas dE:!' los hombres 
ejercen sobre sus disposic1ones intelectuales. ét1cas y 
artisticas. Con ~llo se descubrió toda un~ serie de rel~ciones 
y dependenc1as totalmente ignoradas hasta en~once~.. Pero no se 
puede admitir que Jos motivos económicos sean los únicos que 
determinan la conducta de los hombres en la sociedad.. Va que el 
hecho indudable de que las ra:as. pueblos y personas diferentes 
se condu:can distinta.mento las mism~s c1rcunstdncias 
económicas excluye el dominio l.'.tnico de los factores 
económicos.. No se comprende, en general. cómo es posible 
prescindir de los f'•ctores psicológicos en cuanto se trata de 
reacciones de ~eres hum-=-.nos vivos. pues no es sólo que los ta.les 
hubieron ya de part1cip•r en el establecimiento de •quell•B 
circunstancias económicas. quE? tampoco bajo su régimen 
pu•den hacer los hombres otra cosa que poner 3uego 
impulsos. instintivos de auto-pres@r-vacion. su agresividad. su 
necesidad de amor y su tendencia a conquistar el placer y evitar 
el dicpl•cer .. ''<84> 

La di~crencia manifiesta de manet·a indirecta de Freud 
Marx. obsta para que se puedan identif'ic::ar a-apee tos 
co1ncidente=·• eSpf~c:1almente sob1~e l.:&\ f'L1nc10n de la ra:On como 
condición humana. Si bien Fr~eud no obtuvo sus concapc:1ones de 
una corriente de pensamiento pt·edominante de su tiempo. pues la 
ps1c:ologla, como disciplina aca..damic:a. ~st.::\ba en pr·cceso de 
formaciOn; si r·espondiO la ya le3ana pero in~luyente 

trad1c:iOn 1lum1nis~a. 
No ob~tante que n1nquno de los dos ~ue apolog19t~ de la 

rao:On. como otros de los autore~ ya descritos. si la e::altaron 
en su uso précti~o- Sobre esto dice Dondix: ''Ni Mar': ni Freud 
hiciet·on hincap1e ~5 este aspecto de ~u fo en la razón. Mar:-: no 
e:-<:pl1c:6 por qué a.lqL1nos "bLtrgueses ideólogos ge hablan 
elevado hasta el nivol d~ comprender el proce~o histórico''. Como 
el pro~esor P~r·lman ha se~alada. los obreros no piden ser 
conducidos po~ los 1.nt~lectuales d~ la clase media. Son e~tos lo 
que sienten qu~ es SLt debl:!'r histórico el hacerlo.. De una. maner.a 
semejante. Freuc.J no e::pl 1c:a por (.lt.to."'..- c:1ertas pr?rsonas .._'\lc:art::""'n un 
nivel excepcional de c:onoc:1m1ento de si mismos y por qué 
deberian ver la c:ura de las almas su vocación.. Estos 
inexplicables residuos su4ieren que la tr·ad1c:16n de l.a 
ilustración exige un~ voluntad p~r• cr·eer en la r~::On, y que 
Mar" y Freud fueron sus auténttcos r,ered~roc. Cuando e~ta 

voluntad de creer está au!:'.entc. el escepticismo se vulgar1.::a y 
la desc:onf'ian:a de la ra:ón se c:onviert~ en desc:onfian:a del 
hombre." CB5> 

Sigmund Freud ( 1856-1?39) • .::\br-E-• un.3 nueva brecha las 
posibilidades dal cor1oc:im1ento humano sob1·e lo humano .. El 

<84) Freud• S1gmund .. OBRAS COMF·LETAS. Tomo !JI. Ed. Biblioteca 
Nueva .. Madrid. 1981. pp. 3'20:.::-.-:-;204 .. 

<BS> Bendi'":• Beinhard .. LA RHZDN Füf"<TlFICADA. Ed .. Fondo de Cultura 
Económic~. México.. 1975. p. 10 



psiccanál is is le ha dado • la P•icalDQ:l• •1 car.acter'" de 
ci•nci•, entendi~ndol• en el sentida tr•dicion•l de ciencia de 
la naturaleza. Sob.re •llo Aa•oun dices ..... para Freud •l 
P•icoan•li•is es una Naturwi•s•n•ch••tz d• h•cha9 no hay 
literalmente 9 mas ciencia que la de la naturaleza. 
Naturwissenscha~t equivale practic•...,nta a Wi•s•nscha~t. 
Entendamos que la ambición de ci•nti~icidad r .. ite de una ,...n•r• 
exclu&iva y pl•anastica a una norma que --•n• da l•• ciencias de 
la naturaleza. Por eso, •n los e~critas de Freud, la •lternativa 
e& tan claras &i •l psicoanAlisis •• una ciencia digna de es• 
nombre, entonces •• N•tur ... issenscha'ft. •• <86> 

Recordemos que en la• di~erenci•• ••t•bl.cidas entre l•• 
ciencia• da la naturaleza (Naturwis•enscha'ft') y las del esp:lritu 
<Geist•swis••nsch•~t> eetan el explicar <•rklaren> y el 
comprender <Verst•h•n> rasp•ctivam9"te. Na obstante que p•r• 
Freud es relativa e•t• di~erencia, pues la explicaci6n tiene 
elementoG compren•ibl•s 9 m•ntiene su visión d• l• psicoloQI• 
como un• cienci• n•tural. Sobre las coincidenci•s entre la 
expl1caci6n y la comprensión <qu• •s en •1 •i••• un• •ctiv1d•d 
interpretativa>, Assaun dices .. No •• oportuno escindir •1 
planteamiento psicoan•lttico en un• p•rt• explicativ• (en la 
lfno• de las ci•nci•• da la natur•leza> y en un• parte 
int@rpretativ• <en la linaa de •lguna ci.ncia hu~ana) ••• E•to 
precis•mante lo que una ep1•t•molagf.:i f'reudiana d•b• tom•r en 
cu•nta: al h•cho de qu• la emerQ•ncia de un punta do vista 
interpretativo no haya tenido n1ngún •f'ec:to pol6mico 1~ 
·tesis fraudi•n• da l• pr1macta de la •xpl•c•ci.On. En ningún 

..-am9nto 11111 int:erpretaciOn, por m•• Qr•nde que se• 5U 

importancia el :lnica, impl.icO en la conc91>clDn que Freud "forj~ 
de su propia episteme una rect1~ic•ción en un sRntido 
hermen•utist•. ~ejes de tr•n•~•rir al psico•n•lisi• al campo de 
las ciencias hermen•uticas, la Traumdeutung no madi"fica en 
ab•oluto. en apar1anc1'""• la identidad de l• N•turMissen•cha"ft. 
E•ta sigue basada en el erklaren como su procedimiento principal 
y por •si decirlo regio.''. 

"esto implica, pues. que la Deutung 'freudi•na se representa 
•'fecti.vamente en Fr•ud como no disrupt;iv• con •l erkla.r•n, 
incluso que la interpretación !Se pl•ntea como una vari•nte de la 
e~plicac1ón. En ningún momento la herm•n•utic• 'frmudi•na cobra 
la acepción antagónica da la •Xplicaci0n 9 co•o en la acepción 
definida por la corri•~te qu.e. de Droysen • Dilthey pa••ndo por 
Rickert. inteQra en la idea de int•rpr•taci6n la connataciOn 
antonimica de la explicac16n." <B7> 

La enplicaciOn de lo psíquico es, para Fr•ud, una Qar~ntfa 
cienti~ica, pero sa raali:a medi•ntu las interpr•tacion•• que 
dan significado los •e tos mani~i••f;os, lo que lo• hace 
compr-en•ib les. 

El psicoanáli•i freudiano, en su can~iguración 

di•ciplinaria., est• constituido int•gral-nte ena ... , un mt!>todo 
d• investigación de las activid•de• p•fquicas inconscientes; 

<B6> Assoun, Paul-Laurent. INTRODUCCION A LA EPISTEMOLOGIA 
FREUDIANA. Ed. Siglo XXI. México. 1982. pp. 4~-46. 

<87> Ibdem. p. 44 
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b> un método de curaciOn de 
e> un cuerpo de doctrinas 
del hombre qu• tiende 
cientl1'ica." <BB> 

algunas en1'armedad•• mentales. y; 
e hipótesis sobre la vida p~iquica 

• elabor•r una di•cip~in• 

E•to• elementos s• articulan para que Freud 1'ormule 5U 
cosmovieiOn sobre el individuo y su relaciOn con la sociedad. 
que e& 1ndi•oluble. 'Va en su escrito de 1921 "P&icoloQia de las 

y análisis del yoº.. el autor dacia. sobra el particular 
qu•a "La oposic10n entre p<5oicolo9ia individual y ps1colo9ia 
social o colect1va. que a primera vista puede parecernos muy 
pro~unda.. pierde Qran parte de su siQni1'icac10n en cuanto la 
sometemos a mas detenido exAmen. ~- P•icoloQi• individual •a 
concreta. ciertamente. al hombre aislado e inve•tiga los caminos 
por los que él mi9mo intenta alcan:ar la satis1'acci0n de sus 
inetinto•• pero 90lo muy poca5 v•cas y ba~o dutarm1n•d•• 
condiciones excepcionalesla eg dado pre5cindir de l~s relaciones 
del individuo con 5U9 semejantes.· En la vida anlmica individual 
aparece inteQrado siempre" a1'ectivamante, <~el otro>>. como 
•odato. objeto, auxili~r e adversario. y de e5te medo• la 
psiccloQia individu•l es al mismo tiempo y desde un principio, 
psicoloQia social. en· un sentido amplio. pero plenamente 
ju•ti~icado ... la psicolo9ta colectiva considera •l individuo 
ca.o miembro da una tribu. de un pueblo. de una caat•. de 
ciaDe ftocial o de una institucion.. o como elemento de un• 
multitud ~umana. que en un momento dado y con un determ1nada ~in 
Be orc;¡a.ni::a en una masa o colect1vidad. 00

• V motas adelanta 
sinteti%• esta idea cuando dica: •• ••• el individuo inteQrado 
una mas• experimenta. bajo la in1'luenc1a de la misma. una 
modi~icac1on. a veces muy pro1'unda. de su actividad animica. Su 
a~ectividad queda extraordinariamente intens11'icada y. en cambio, 
notablament• limitada eu. actividad intelectual. AmboB proc.eaao;s¡ 
tienden a i9u•lar al indiv1duo con los dem.11.s de una. multitud, 
~in que sOlo puede ser conseguido por la supresión de las 
inhibiciones peculiares a cada uno y la renuncia a las 
modalidades individuales y per9onale~ de las tendenc1as.' 1 (09) 

D• estas apreciaciones se puede desprender que al individuo en 
colecti~idad le decrece su capac1dad intelectiva y potencialmente 
le pondera su actividad animica. Su conciencia en soc1ed•d •• 
haca inconsciente. mediati=ada, dogmática. y todo esto es obra 
de lo que conocemos come cultura. 

Tradic1onalmente se ha resaltado a la ensenanza escolar1~ada 
como la capacidad social para crear. tran15mit1r y preserva.r log 
conocimientos, y si bien esto es deseable para cualquier grupo 
social que establece e 1nicia ese proceso colectivamente. pu~de 

11egar. en al9Un momento a convertirse en un lastra s1 en 
cualquiera do tos mementos del proceso enunciado se supedita 
normas establecidas por la cultura. 

Cuando la cultura e•tablece normas. la creatividad se lim1ta. 
el conocimiento se hace reproductivo. incons1&tente. tal vez 
astaril. Por ello. para Freud, la cultura. asi entendida. 

<BB> Aróstegui• Antonio ••• op. cit. p.00 
<B9> Fraud. Sigmund. op. cit. pp. 2563-2565. 
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•dquiEH""e un papel mediatizador; en palabras del autor: "Creemos 
qu• la cultura Ma sido cre•da ob•deciendo al impulso de las 
necesidades vitales y a costa de la s•tis'f'ac:c:ión de los 
instintos, y que es de c:ontunuo creada d• nuevo, en gran parte, 
del mismo modo, pues cada individuo que entr~ en la sociedad 
humana, repite, en provecho de la colect1vidad, el s~crificio de 
la satis.,acc:ión d• sus instinto&. Entra> las 1'uerz•s instintiva$ 
asi sacrificadas desempe~an un importanttaimo p•pel los 
impulso• sexual as, los cuales son aquf objeto de una 
sublima.c::ión; esto es. son desviado• da sus "fines senuales y 
dirigidas a ~ines socialemnte ~As •levado•, falto• ya de todo 
car•cter- sexu•l· Pero ~sta organi%ación resulta harto 
in•stabie; los instintos •exuale• qu•dan insuficientemente 
domados y en c.ada uno d• aqu•llos individuos que han d• coadyuvar 
• l• obr-.a civi 1 J. zadora de que lo• inst in toe sexuales y •1 retorno 
de los mismos a sus 'fines primitivas y, por t•nto, no gusta de 
que le recuerde esta parte, un t.anto •scabrosa. de la~ 

•undamentos en los que se basa, ni muestra interés ninguno ~n 

que la energt.a de los instintos sexuales &•• reconocida en todc. 
•u import.ancia. y •e revele, a c•da uno de lo~ individuo& qu~ 

constituy•n la colectividad social, l.a m•Qnitud de su in'fluencia 
qu• sobre sus •ctos pueda •jercer la vida ~exual. Por el 
contrario, adopt-. un metodo de educ .. ción que tiende, en general, 
• desviar la. atención de lo re.,erant• a la vida sexual. Todo 
•sto no• explica por que la socied•d se niega a aceptar el 
resultado ••• de laa investigacion•• ps1co•nalfticas y quisiera 
inutili:arlo, declar.andolo repulsivo desde el punto de vista 

.estét1co. condenable desde al punto da vist~ moral y p•l1groso 
por todos conceptos. M4s" no es con reproche~ de éste género 
como se puede destruir un result•do objt!tivo de un trabajo 
cientif1co. Pat•a que ~lguna controversia t~nga algón valor 
habrá de des.a.rroll.!'!rse dentro de los dominio& 1ntelectL1ales. 
Ahora b'en: dentro de la naturale:a hum•na se halla el qua nos 
inclinamos a c:onsidera.r equivocado lo que nos causaria displacer 
aceptar como cierto, Y. esta tendencia encuentr• 'f~cilmente 

•rQumenta para rec:haz•r, •n nombre del intelecto, aquello sobre 
lo que r•c••· D• esta 'form.a conviert• la sociedad lo desagradable 
•n equivocado; discute las verdades del ps1coanálisiB con 
argumentos lógico• y objetivos., pero qua proceden de 'fuentes 
•mocionalas¡ y apone estas objeciones, en c.alidad de prajuicios 
contra todia tentativa de~ refut.-ción.'" <90> 

Estas obsarvacionas apunta.da• en las '"Lecciones introduc:tori•s 
al psicoanAli&is" de 1915-17, ae refrendan estudio 
psicosociológico titulado "El porvenir de ilusión", en 
éste nos dice que: "La conclu•ión de que las doctrinas 
religiosas no son sino ilusiones, nos lleva el acto 
pr•9untarnos si acaso no lo ser•n tambi6n otros f.actores de 
nu•stro partrimonio cultural, a los que concedemos muy alto valor 
y dejamos regir nuastra vida; si las prem1s.as en las que 
fundan nuestras instituciones estatal e• no h .. br4n de ser 
cali'fic:adas igualmente de ilusiones, y si las relacion•s de los 
•exos, dentro de nuestra civilización, aparecen tambien 

<90> Jbdem. Tomo II. pp. 2130-2131 
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perturbada~ por serie de ilu•iones eróticas. Una. ve:: 
d•spierta nuestra desconfianza. no retrocedemos siquiera ante la 
sospecha de que t•mpoco pose• fundamentos mAs •Olidos nuestra 
convicciOn de que la observación y el pensamiento aplicados a 
la investigación cientifica. nos permiten alzar un tanto el 
velo qua encubre la realidad e>:terior. No tanemos por qué 
r•husar que l• observación recaiga sobre nuestro propio ser ni 
que el pensamiento sea utili:ado para propia critica. 
iniciandose asi una serie de investiQaciones cuyo resultado 
habria de se1~ decisivo para la formaciOn d• una <<conc:::epción 
del universo>> ... C91> 

De eat•s proposiciones que hace Fr•ud se desprende la critica 
a la cultura y al pensamiento dogmAtico y se promueve l• 
autocr1tic• qua. aunada a la critic• ref•rida 9 exalta el valor 
du la raz6n. Su fé •n la ra:On 9 •n la inteligenci• humana, se 
sobrepon• al poder que •1 sabe tienen las pasiones. En una de 
las obras referidas, la antecitada inmedi.atament•• dices "podemom 
repetir una y otra vez que •l intelecto as muy d9bil en 
comparación con la vid.a 1nstintiva del hombre, e inclu•o pod•mo• 
eatar en lo cierto. Paro con esta debilid•d •uc•de algo 
a&pecialisimo. La voz d•l intel~cto ea apagad• P•ro no desean•• 
h•sta haber logrado hacers• oir y siempre t•rmina por 
conseguirlo, despues de ser recha:ada infinitas vecom. Es esto 
uno de los pocos puntos en los cual~s podemos ser optim1sta& an 
c:::uanto al •porvenir de la humanidad, p~ro ya supone bastante por 
si solo." (92> 

Esta idea es otra ve: reitE>rada en sus "Nuevas lecc:ione& 
introductorias al psic:oanalisis'', donde afirma quaa •• ••• ul 
intelecto -o, dándole el nombre quR m.as famili•r nos es, la 
ra:On- pertenece a aquellos poderes de los qua m~s 

justificadamente podemos esperar una in~luencia •9lut1nante sobre 
loa hombres, a los que tan dificil se hac:o mantener unidos y, 
por tanto, QObernar ••. Nuestra mejor esp•ranza es qua el intelecto 
-•l espiritu cientifico, la ra:on- logre algún dia la 
dictadura $Obre la vida psiquica del hombre. La esencia misma de 
la razón garantiza que nunc:::a dejara de otorQer su dab1do puesto 
• lo& impulsos afectivos del hombre y a lo que por •lle• 
determinado. Pero la c:oerciOn común de tal re1nado de la. ra::On 
resLtl t.ar.a. el más fuerte la.:o de uniOn entre los hombres y 
procurarAi otras armenias. Aquello quo, la pr""ohibici6n 
religiosa de pensar, se opone a una tal evolucion, ••un p~liqro 
para el porvenir de la humanidad." <93> 

Con su fe en la razon y su c:onv1cción de que el indiv1duo 
esta socialmente mediatizado y que puede ser c:onciante de ello 

ayuda del psic:oanalisis para ontender su yo y la cultura 
represora que le limita el desarrollo de sus potenc 1ctl ida.des, 
Freud propone una disciplina. que tiene una utilidad inmediata y 
que no separa, ni .intenta hacerlo, de otr•s ár·eas del 
conocimiento. Con esta discipl1na, &e conocen la.s 
particularidades y a partir da ellas se puede actuar para cambiar 

C91> Ibdem. p. ~979 

C92> Ibdem. p. 2990 
(93) Ibdem. p. 3199 
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las generalidades. Sobre el lo dice Freud en las '"Lec:c iones. 
introductorias al p~ico&nálisis'': •• ••• soy de la opinión de que 
los grandes problemas del mundo y de la ciencia son los que 
tienen preferente derecho a nuestra at•nciOn1 pero resulta. en 
general. de escasi•1ma utilidad, formul•r el decidido propOsito 
de dedicarnos por entero a la 1nvest1g•ciOn de alguno de estos 
grandes problemaa, pues en cuanto quera.as pan•r •n pr•ct1c:a tal 
deci!Si6n hal lames que no sabemos cO.a ori.ent.ar los primeros 
pasos de nuestra labor investiQ•dora. En toda 1nvest1gación 
cientifica e• mucho mas racional somei:•r a Dbserv•ci6 aquello 
qua pr1mer•ment• ancuentr• una b•jo •u• 111irad••• esto es., 
aquellos ob3eto• cuya investig•ciOn nog result• ~6cil. Si •sta 
primer• investigación !!i& lleva •cabo saria•ento. sin prejuicio 
al9uno, p•ro tembi9n sin esp•r•nzas •HaQ•radas, y si, ad•mas, 
nos •campa~• la su9rte, pued• suc•der qu• .. rced • la con•K10n 
que enla:a todas las cosa• entre si, y claro es que t•mbi•n lo 
pequ•no con lo grand•, la labor •mprendid• con tan modestas 
pr•tension•• nos •br• un excelente acceso al estudio de los 
grande~ prob l•mas." (94> 

Esta modesti• para l• invastiQACión lo hac• propio de su 
disciplin•. Esto lo hace mani"fiesto •n sus "Nu•vAs lecciona• 
introductorias al psicoan61 isi•" de 1932 donde die• que~ "El 
psicoan~lieis es. a mi Ju1c10, incapaz de crear una concepcion 

,del univermoaellapeculiar. Nolonecesit•; egun tro;:o do 
ciencia y puede AgreQarae • la concepción cientt"fic• del 
Universo. Pero é•ta Apenas m•rece nombre tan po~poso, pues no lo 
concibe todo, e•tA dem•&1ado in•cabad• y no ••Pira • concrasiOn 
ni a la form•ción de sistem••· El pmnsa•iento cientffico 
aú.n demasiado Jov•n •ntr"e le& hombres y no ha podido dominar 
todavJa muchos de lo• gr•ndes problemas. Una concepción del 
universo ~undado •n la cienciA tiene, fuar• d• la Acentuación 
del mundo ext•ricr real. rasgos ••enc:ial ... nt• negativo&. como el 
sometimiento • l• verd•d y la r•pulsa a las ilusiones. Aquello9 
de nuestros semejantes a quienes no •at1sfaga este estado de 
cosaE y demanden algo m~s para su satis~acción momentánea. 
pueden procurarselo donde lo encuentren... No •• lo tomaremos 
mal• pero tampoco podemos •yudarlos a •llo9 ni pen•ar, •n 
obsequio, de otro modo." (95) 

La evidente modestia de Freud. a•I co•o wu obr•, ha sido 
ampliamente reconocid• entre diversos p•n••dor••· Uno de ellos, 
Eric.h Fromm., escrib iO: "Freud despojó Al ha.br• del orgullo que 
éste depositaba en su rac1ona1idad. Se fue a las raices -•eo ee 
precisamente lo que significa ''radical''- y decubr10 que buena 
parte de nuestro pen'3am1ento conc1ente sOlo pone un velo liebre 
nueGtros pensamientos y sentimientos reales y esconde la verdad; 
la mayor parte de nuestro ra=onamiento conc1ente em ~ingimiento. 
una mera rac1onalizac:iOn de los pensami•ntos y deseos de lo• qu• 
preferimos no tomar conciencia.''(96> 

A diferencia de lo& autor&& antes ref•ridos, Freud, no tiene 

<94> Ibdem. 
C9S> Ibdem. 
(96) Fromm. 

FREUO. 

Tomo II- p.2133 
Tomo Itl pp. 3205-3206 

Erich. GRANDEZA Y LIMITACIONES EN EL PENSAMIENTO DE 
Ed. Siglo XXI. México. p. 160. 
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una tr•yectoria ~ilo•O~ica qu• r••pa1de perspectiva 
cOQnoscitiva. El s• va ~armando. lo mi•mo que su di•ciplin•. en 
b••• a au eKp•riencia personal qu• lo llevo • conocer al 
individuo y a la sociedad y en b••• a ••• conocimiento• nos l&QÓ 
uno da lam pr•c•pto• qu• •• habtan descuidado del •jercicio de 
1• razónl la autorre~l•xiOn. 

Sob.-. .. t• tamAtica, JurQen Habermas, al exponer el sustrato 
de inter•--• qu• exi•t•n •iempre tras •1 conocimi•nto, y que 
-~•ctan la po•ibilidad d• su realizacion. propone igualmente la 
autorr••lexión con el ~in de p•rcibir ••o• int•r•••• y 
•~•nctpar.. d• la depend•ncia doQm4tic• qu• •• encuentra en •l 
proc•so histOrico d• 1• ciencia. V como •J•mpla para ••• actitud 
autorr9~1•xiva pone a 1• di•ciplin• ~reudi•na de la que •~irma1 
"El P•lcoan611•i• •• para no•otro•• •l anico •j.-plo hasta 
ahor• tane&bl• y r•l•vante da una c1•nci• qu• tom• como exagenci• 
metódi.ca l• autorre"tle>eiOn."'<97> 

Ha•t• aqui h•mcs •xpu••tc la descripción de al~unas d• l•• 
id••• da vario• p•nsador•s1 si bien ••ta ha sido l•rQ•• y l•• 
propuent•• tan disimile•• co•o para que haya un entendi•i•nto 
Q1obal de 1• problem6tica tratad•• pu•de qu•dar en el Animo la 
duda d• •I por qu• t•n·vaeto tratamiento d• concepcione• t•n 
diver•••· La r••Pu•wta •• .uy simple. y •e de•pr9"de del titulo 
•i•MD d•l pre•ent• apartado1 ca•o ••.recordara. an ••• •nunclada 
no• re9eri..a• al sentido tr•nsitorio •ntr• das •om•ntos de un 
proce•o CIJW la razón cognoscitiva a la r•=ón t•cnic•>• lo cual 
no• indica que hay un proc••o de cambio en l•• condiciones del 
ejercicio de la razOn. Si bi•n a partir del ilumint•mo •• 
in•i•ttó en •l uso critico de la razon. y d• alguna •anera lo• 
autor•• tratados en ••t• apartada ~ueran her•deros d• las 
propu••t•• para el uso del raciocinio d• Kant. Hmg•l y Comt•• en 
la •ayorfa d• elloe •ncontramas una ••rie d• arQU•anto• para 
indicar qu• en los procesos de canoci~iento la r•zOn s• ••t• 
t•cni•icando• •• ••tA haciendo r•productor• d• dato•• y esta 
p•rdiendo •u capacidad critica. 

Al int•ntar,. ca.da una de elJ.OS,.-... revitalizar- el valor de la 
razon. •• reitera la po•ib°'i""I'idad-·coQnitiv.a d•l fl'IUnda con &u• 
a1cances y li•ites,. re•c•tando l• c•pacid•d autanoma • innata 
d•I individuo al hacer uso d• ella. 

Entr• los autores citados. la primera pr•ocupaciOn qu• 
m•nt•e•~ó •u• al ••parar l•• ~orm•• d• conactmi•nto de l• 
natural•z• y de la saciedad. ya que. mecAnicament• •• •ataban 
transponi•ndo l•• primeras a las •egunda&. A partir de entonce• 
•• empezó a •sboz•r que las ciencia• d• la natural•za se 
conocerian medi•nte la e><plicac&On y las de la •ocaed•d medianta 
la comprensión. Sobre •llo Dilthey y lo• neokantaanos de la 
Escu•1a de Badon actúan en el mismo sentido. 

A di~•rencia de ellos. W•ber ya no concentra sus ••~uarzom en 
hacer esa di~erenciacion. sino qu• •• ori•nt• ~ e•pect~ic•r laa 
posibilidades del conocimiento de la r•alidad históraco-•ocial. 
can lo que ••t•blac• aus b•••• para la •ormaliz•ciOn d• 
ci•ncia de lo •acial. 

(97) Haber•••• Jurg•n. KNOWLEDGE ANO HUMAN JNTERESTS. Ed. Beacon 
pre••· Ba•ton. USA. p. 214 
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Por su parte Durkhe1m 1 reali:a su trabajo con la mi•ma 
intenciOn qua Weber 1 pero desde su perspectiva propia 1 con el 
in ter•• d• separar los hechos eociala• de la• for••• de 
coMportamiento Cpsicologia) individual, destac•ndo qu• una 
ciencia se forma mediante el ejercicio crit1co y constante de la 
razón .. 

Lo• otro• auto• .. •• referido•. no •• preocuparon t.anto por 
identific•r los ll•1t•• y m6todo• del conoci•iento1 para "•rM y 
Freud 1 •l conocimiento de la realid•d &acial no puede ••tar 
aislada del entorne natural• par lo que cada uno desde 
perspectiva r•••lt• la necesidad de qu• el eJ•rc1cio critico de 
l• ra%0n •• oriente al conocimi•nto d• l• re•lidad como una 
totalidad integrada y ••to. no solamente. por al simple d•••O de 
conocerla. sino par• •ctuar •obr• ella can la 'finalidad de 
tr•na'for•arl•-

No obstante est.a diver•idad d• concepciones. en el 
razonamiento de cada uno de esos autores se presenta ca.a una 
constante la critica- Ello hace que •u razón <la individual y 
la colectiva> •• resalte como una razón cognoscitiva qu• 
aroum•nt•• discut• y actóa• y que como tal. luche en contra da 
la razón que •e haci•ndo reproductiva. que •• ve 
tecni'fic:.ando. 

Estos cultiv•dores del penuam1enta tRad•rno. nos dejaron 
leg•do que podrfa dar • la ra:6n humana su razón de ser. pero 
los alc•nces de la& propuestas h•n sido li•itado•, por lo que 
razón CDQnoscitiva. la razon critica. ti9"• que en~rentar 
ehore otro doQm•; a la r•zón t•cnic• qua también •e identi~ica 

4:0ffto ra%6n in•tru•ental. El ••ntida y contenido de aste ••rA 
objeto de nu••tro •iguiente capitulo .. 
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3.- Ra:on tecnica y Ciencias Sociales 

Do conformidad con lo enunciado en el capitulo anterior. los 
div•rsos •utores que ra~erimos tenian en su interés una 
~in•lid•d1 resaltar el en~rentam1ento de la razon con&iQo misma. 
L• r•zOn cognoscitiva •dquiriO un compromiso; •l s•ber qué se 
conoce, cómo conoce, por que •• conoc• y p•ra qué 
conoce. Este ejet'"'cic10 sistem.:t.tico. const•nte y pt'"'ogresivo 
llevo a cada uno de los autores. desde su propia p•rspectiva, a 
•sgrimir el arma de la razOn en su lucha contr• •l dogmatismo, 
el cual estaba sostenido por un poder trad1cionalieta qua dominO 
durante vario• siglos los alcances de l• ra:On. E•t• lucha de l• 
razOn cogno•citivA, lleva mas de siglo y medio en el que, 
•demA& d& los autores Y• citados, se han incorporado un• 
cantidad innumerable de pensadores queo insisten •n su cult1vo y 
ejercicio; y aunque el enemigo sigu& •1endo ol dogmatismo, h• 
cambi•do su apariencia; •hora ~e 1• conoce como r•:ón técnica. 

•Cómo podemos di~erenciar la posic10n de aso• pros6litos do 
la r•zOn cognoscitiva fr•nte a la de los apologistas y eplgonos 
de la r•:ón técnica y como pod~mos distinguir la ra:On 
coQnosc:a.tiva d• la ra:On técnica?. Por principio, c:reemo• que 
deb• hacerse un enunciado gt:tnér1co. d•l concepto contemporan•o 
de razón. Sobre PI pensamos que> Fromm hace una e:~posJ.ción 

clara y sintética cuando a~irma: ''La razOn es la ~acultad del 
ho•bre para captar •l mundo por el p•nsam&•nto ••• as •l 
instrumento del hombre par• lleQar • la verdad ••• a• ••encialm•nta 
humana'".. Y ar'r•de: ''L• razOn es una ~acu 1 t•d que hay que 
ejercitar para desarrollarla, y ea ind1v1sibl•. Quiero d•cir con 
esto que la facultad de la obJet1vidad se refiere al conocimiento 
de la naturala:a lo mi9mo que al d•l hombre, al de la sociedad y 
al de uno m1.smo" <98) 

Más adelante argurnanta. que: "El hacho de que el hombre tenga 
razón e ima9inac10n lleva no •ólo a la nece&idad de tenar el 
sentimiento de su propia identidad, sino t•mbiéon a l.'lt. de 
orientarse intelectualmente en el mundo ••• El hombre se encuentra 
rodead~ de innumerables fenómenos en1qm~t1cos y, por estar 
dotado dm razón. tiene que procurc\r entenderlos 9 tiene qu• 
incluirlos en un conte>:to que le resulte comprensible y que le 
permita manejarlos en sus pensam1~ntos. Cuanto mas se destt1~rol lü. 
la razOn, más adecuado resulta su sistem• de orientación. 
decir, m~s se a.pro;:ima a la realidad .. " <99> 

El ser humi\no capti" al mL1ndo. naturale:!a y socieddd~ y a si 
mi.smo, de diferentes form.;..s. Lo capta mediante su exper1~nc:ia 

personal con lo ct..1al el~bora conceptos qLH"~ le g1rven para 
transmitir ló91carnente l.a 1dea del ente aprehendido. Cuando su 
•><periencia no es directa, l.a razon capta los conceptos 
transmi t; idos por otros y, de acuerdo con su e>:periencia personal, 
y la condic1ón histórica del conocimiento soc1~l, asume lo que 
lógic•mente es aceptable. 

<98> Fromm, Erich. PSICOANALISIS DE LA SOCIEDAD CONTEMPORANEA. 
Ed. Fondo de Cultura Económica. Méx1co. 1981. p.60 

<99> Ibdem .. p. ~9. 
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Asi entendida, la razon histórica y &ocia l. Los 
herederos del i1uminismo asi 1a ejercitaron y la reprodujeron, 
y por ser historie:• y •ocial es sist.,...aticamente critica pues 
se conocen obJetos conocido• peros@ cuestionan para ampliar 
conoc1miento~ y anc:ontrarle nuevos aspectos a modi~ic:arlo. 

Como hablamos dicho son innumerables los pens•dores que han 
proseguido la obra de la razón cognoscitiv• en nuestro tiempo, 
pero s1 bien seria amplio el pod•r si.-plemente descr1b1rlos, 
todo& ellos son un• minima expresión ~rente al total de los 
humanos que cultiva la ~ot'"ma sintpla, la 'forma ..,Acil de la 
razOn: la razon técnica. 

Si nos hemos re~erido a la razOn •n su s•ntido Qenerico, y 
hemos dicho que ést• •& hi•tOrica y social, y como tal tiene la 
premis• de la cognoscibilid•d, no pademom h•c:er mwno• que 
•comp•~arla de un calificativo para di..,aranc:iarla de la razOn 
técnica; éste debe ser el de .. r•dic.•l'". Lo cali~ic.amos de 
radical porque, como ya sabemo•. e•to 6igi~ica ir a la raiz, y 
un• razOn que mantiene la critica es innatamente radical. La 
razOn radical va a la raf: del •nte capt•do y di~undido• lo 
critica y con ello le da su valor historie.o-social. 

La ra:on radical sa en~renta a l~ razón t•c:nic• pero da 
donde surge esta razOn t•cn1ca?. Históricamente ha tenido 
diversas connotaciones, pero su vereiOn cont•mporanea •e remonta 
a la herencia de cuando la ra:On iluminista pierde el ejercicio 
de la critica y se art1cula como una actividad reproductiva de 
conoc1mientcs que adopta una actitud •sev•rativa. 

Esto lo ilu•tra de una manera preci•• Lavy-Lablond cuando 
di.ce: "Hoy el mundo parece lleno de certc::!:as. Todo pansa.mimnto os 
a:'firmativo, todo discurso constitutivo. Ya no se puede hablar ni 
escribir •in el respaldo de un saber. El derecho de axpramiOn se 
ha trans1"or~mado en derecho de &5erui0n. En lug•r d• las 
preguntas s1n respue•tas se opta por la• r•spuestas sin pregunt•-

Qu• podero•a es la coarc.iOn eocial que obliga a aquellos que 
tienen el pensamiento su pro~esiOn a convertirse •n 
m•rcaderes de verdades, y a asumir constantemente los h•bitos 
intel~ctuales de ,...igor! •••• Pues no ha.y re'flexiOn que lo sea qua 
no acabe plante•ndo más interrogante• d• las que resuelve."(100) 

Ante las actitudes como estas, se ha levantado l~ voz 
discordante y Ct""itica de los de'fensoren de la ra=:On radical que 
en nue~tro t~empo impuQnan e5aS posic1onos. Se han convertido en 
prototipo de esta tendepcia contemporanea de la razón radical, 
autores e.orno Gastón Bachelard, Karl R. Popper y algunos miembroa 
de la lldmada Escuela de Frankfurt, como Max Horkheimer qu~~n 

trabaJO estrechamente con Theodor w. Adorno, Herbert Mar-e.use y 
el ya citado Erich Fromm. Si bien entre algunos de estos 
pensadores hay di~erenc1as concepción (101>, todog 
persiguen el m1smo fin; el eJercicio, promoción y difusión de 
la ra:6n critica. 

<100> Lévy-Leblond, Jea.n Marc- '"Confesar la ignoranci.a. 
reivindicar la duda••. EL VIEJO TOPO. •10. Marzo de 1970. 
Madrid. 1972. 

(101) Cfr. Adorno, Theodor. et al- LA DISPUTA DEL POSITIVISMO EN 
LA SOCIOLOGIA ALEMANA. Ed. Grija)bo. Espa~a- 1972. 
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· Bac:halard en su embate contra lo que hemos c•lificado como 
ra:On técnica dice: "Se confunde c:asi siempre la ac:c:iOn 
decisiva de la ra:On con el recurso monotono a las costumbre& de 
la mcmoric11. Lo que se sabe bien, lo que se ha experimentado 
muchas veces, lo que se repite fielmente., fácilmente, 
calurosamente.da una impresión de coherencia obJetiva Y 
racional. El racionalismo toma entonces un gusto escolar. Es 
el6!m•ntal y penoso, alegre como una puerta de presión,. acooedor 
como una tradición. Viviendo en el "subsueloº como una prisión 
espiritual, Dostoievski pudo escribir, desconoci•ndo el verdadero 
sentido de l.:~ razon viviente: 00 la ra:=On conoce sólo lo que ha 
logrado aprend~r." Y sin embargo, para pensar., en primer lugar 
habrJ. a tantas cosa'5 que desaprender!" ( 102). 

Más adelante exhorta al uso de la ra:ón contra esas inercias 
al afirmar:" ••• es neces•rio -por meda.o de tentat1v.a• sut1les
llevar a la ra:On no &ólo a dudar de su obra, sino también a 
d1vidi.r~e en cada de sus actividades. En resumen. 
necesario devolver a la razón humana su 'función turbulenta y 
agresiva. Se contribuir&\ •!!11 a "f'undar un superr•ciona.l ismo que 
multiplicara las ocasione~ de pensar. Cuando este 
superrac1onelismo haya encontrado su doctr1nCl. podra 
relac:ianarse can ol superrealismo, pu•s la sensib1lidad y la 
ra:ón serAn r~stitu1das. una y otr~, ~mb~s a su ~luide:=.''<103>. V 
a manera de resumen expone: ''L~ ra=on, f~l1zmente incompleta, ya 
no puede• cJurm1rse eri la. tra.dic:ión, ya na puede contar c:on la 
memoria para rec1tat• suq tautologJas. Sin cesar. necesita probat• 
y probarse. Est~ en lucha con lo~ otros. pero principalmente con 
~!!:n••~!~:~· Esta ve= tiene alguna garantia de se~ incisiva y 

Estas ideas las lleva nl campo del proceso anseNan=a
aprend1:aje, sob1·e el que dice: ''Para recot·rer el trayecto 
cultural que va de lo real percibido • la experiencia reali=ada 
por la ciencia sin olvid~r ninguno de los aspectos "f'ilos6ficos 
que ayudan o entorpec~n a la c:ul tura. lo m.a.s scnc:i l lo as sec;,uir 
las ideas P-n e-1 devenir de su cnsef"'l.=oon=a emplazdlndola~ 

sistem&tica.mente el campo interpsicolOgico que ta.ene por 
polos a maestros y alumnos. Alli se forma el interrac1or1alismo, 
que descubre ser racionali~mo ps1col6gicamente verificado.'' 

''''Al captarse su estructLtra, el racional1~mo ~nsef"'lado se 
verificar~ como un valor, como el valor poi• el cual ~e percibe 
que comprender es una emergnr1cia del sabet·. El pro~esat• Det•á 
aquel que hace comprender·. y en und cultura mas avan=ada. donde 
el disctpulo ye na comp1-end1do, ser•á AQl•el que hace comprendPt· 
meJor." 

•• De qué modo encontrará el profesor el eco de esta 
comprensión-· Sólo mediante 1"'1. aplic:acion de l.:3 idea 
comprendida, refiriondose a e~emplos que difieren del ejemplo 
ensertado .•• Asi • el interracional ismo en formac: ión que podemos 
sorprender la dialéctica maest1·0·-discipulo 

C102> Dachelard~ Ga.stón. 
XXI. México. o. 9 

<103> Ibdem. p. 9 
<104) Ibdem. p. 14 

EL COMPROMJSO RACIONALISTr1. Ed. Siglo 
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filosóficamente mas rico en ensehanzas que el racionalismo en 
regla. Para expresar todo nuestro pensamiento tendremos que 
demostrar con diversos ejemplos que todo racionalismo e• 
interrac1onal1smo. Sin duda lo sabemos. P•ro lo 
desaprobamos estimando que la fuerza del interracionalismo reeide 
sOlo en los principios de una p~icDlDQia mtnima. por ejemplo 
en los principios de la razon. principio• t•n pobr•s. tan 
•imple5. tan evidente&• que parece ocio&o ponerlo5 en di•cusiOn. 
Si se prestara más atenciOn al racionalismo •nse~ado. •e veria 
que ese carácter reductor del interrac.i.onalismo no es •ino uno de 
lo• momentos del proceso. Preci••~ent•• una de las ~unciones de 
la ense~anza cienti•i~a ea sucitar dial~ticas. Los do• momento•• 
•l de la integr~ci6n y el d• la di~•r•nciaciOn, •on por igual 
valor•s del 1ntarracionalismo. Un t_..a n• pl•ntea oponi•ndose a 
otro tema. E•ta opo•iciOn puede s•r enter••ente racional. Ella 
de6ord•na la racionalid•d d•l disclpulo en bene•icio de 
r.aciona1idad, l.a del maestro. de m.A.s amplia dur.aci6n ... 

- "Cuando nos preocupamos m.rnos po,... •u •unc.ionamiento que por su 
~rab.ajo e~ectivo. el racion•1i•IM> apar•ce como una ~ilo•o•t.a 
mucho m.A.s comprometida de lo qu• •d•~tan su• critico•. Pero 
•sta na~i6n de compromiso no d•b• producir equlvocos sobre •1 
•entjdo espec1.al de las accione• int•r•·aci.on•li•taw.. Can mucha 
~recuencia deberemo'5 insistir sobr• los des•cha.lfti•ntos previos a 

··-todo compromiso. D• hecho. an una educaci6n de racionalismo 
aplicado. de racionalismo an acciOn de cultura. el maestro sa 
presenta como un negador d• las apari•ncia•. como un •r•no para 
.1aG conviccion•s rApidas. Debe volver medioto lo que la 
percepción da inmedi~t•mente- De- una manera mas gana,...a1, debe 
coMprcmeter al alumno en "l• luch.a •ntre l.as id••• y los h•cho~, 
haciendole notar la inadecu•ciOn primitiva entre l• ida• y al 
h•cho. •• < 105> 

El racionalismo de Bachelard es un racionalismo r~novado,..., un 
racionalismo que re~uta la razón reproductora y tradicionalimta, 
con~rontandola con la razón .activa y ap1ic•d•. Esta opinión es 
procedente pa1~a permear todo tipo da conocimiento. sea de la 
natur.atle:a. sea de la socied.ad o del 1ndividuo1 las 
determinacione& ab•olutas, si•mpre son insufic1~nte• pa,...a el 
racion•l1smo aplicado. 

De manera coincidente con esas propuestas sob,...e el u•o de la 
razón, pero desde una perspect1v• di~erent•• Karl Raimund Popper 
además de e:·:poner sus pµntos de vista sobre lag, condiciones en 
Que se pres•rva la ra~On dentro de la inve•tigación 
cienti~ica. • se enfrenta~ desde su perspectiva politic~
ideolOQ1c~. contr• algunas de las •orm•s de interpretación de 
la ,...alidad que, a •u man•ra de ver. limitan el alcance dal 
ra:onamiento cogncsc1tivo. 

Una de las corrientes de pensamiento contra las que arremeta 
Popper es la del llamado "Positivi•1110 lOgico" que cultivan los 
inte9,...ante5 del "Circulo da Vi•na.". Si bi•n antre loe¡¡, 
participantes de dicho circulo de a•tudios exi•te una 

<105> Bachelard. Gastón. EL RACIONALIS"O APLICADO. Ed. Paidos. 
Argentina. iq7e. pp. 25-27. 



coincidencia precisa sobre sus principios doctrinarios, si se 
pueden encontrar algunos ra::gos generales que los caracterizan, 
estos son loa que ataca Popper. 

Para entender C?sas generalidades, veamos cuales fueron las 
tesis ori91anles del positivismo lógico. Estas la• ~esumen 

Elguea y Nosn1J~ de la sigucnte manera: ••a> La teoria 
formulada en una lógica matemática del primar orden con 
igualdad que llamaremos L. b> Los términos extra-lOQiCo& o 
constantes de L estaran dividido• en tres cl•&e• distintas 
llamadas ••vocabul•rios... < i > El voc.abulario lógico, consistente 
en constantes lOgicaa <que incluy•n terminas matemattcos>. 
(ii> El vocabulario observacion•l, Vo, consistente •n t•rminos 
de observaciOn. <iii> El voc•bularic t•órico, Vt, consistente 

t•rminos teOricos. c> Los término• de Vo son interpret•do• 
como referencia a objetos físicos direct•m•nte obs•rv•bl•• o 
•tributos observables de objmtos ~i•1cos. d) Exist• un conjunto 
de postulados teOricos T cuyos único• término• extralógiccs 
pertenecen a Vt. e> Loa termino• •n Vt ti•n•n un• definición 
expltcit• en términos d• Vo a través de reQlas de 
correspondencia C, es decir, par• cada. término F en Vt, debe 
haber un• definición de la forman <X> (F>:-Ox>, donde Ox es una 
expresión de L que contiene simbolos •olam•nte de Vo y, 
po•iblem•nte, el vocabul•rio lOgico.!•<106> 

De vsas tesis originales se desprenden las proposiciones 
9ener•les• que podemos rest.tmir de la siguiente maner•: busca 
crear una c1enciA unificada que incluya a las ciencias natural•s 
y a las sociales, y cuya finalidad será la de&cripc10n de lo 
inmediatamente dado; las únicas proposiciones &iQnificat1vas son 
las proposiciones matemáticas qL.1e en su esencia se reducen ~ 

t~utologias; toda proposición científica debe ser verificada 
pues sólo asi 90 puede aceptar como una proposición verdadera.; 
y la única lógica posible de la ciencia es la que se encuentra 

la fisica que tiene leyes y principios consumados. En 
sintesis, para el Circulo vionés, la base teórica d•l 
conocimiento se encuentra en la verificabilidad de la en:per1enci.:1. 
sensible .. 

Si bien hubo cambios a laa tesis origin~les que ~ustentaba el 
Circulo, especi~lmente en las <a> y <c> de la versión 
antecitada, Popper se va 1ntroduciendo en ellas puesto que le 
eran satisfactorias. Esto lo manifiesta en su autobiogra~fa 

intelectual cuando dice: '' Yo habia tenido noticia del Circulo 
en 1926 6 19~7, primera.mente por un articulo d• periOdico de 
atto Neurath y m~s tarde en una charla que este di6 a un grupo 
de la juventud socialdemocrata ••• Hab1a leido la 11te1•atur~ 

pro9ram~tica del circulo ••• Para mi resultaba cl•ro que todo$ 
estos pensadores busc:aban un criterio de demarcación no tanto 
entre cienc1a y pseudociencia como entre cienc1a y 
~eta~igica ••• Como el mismo Circulo reconoc:ta, este criterio 
creaba la nec:osidad de otro criterio, de un cri t~r·io que 
distinguiese entre significado y carencia. do fiignific:ado. Y pa1•a 
ello adoptaron la ver1fic:abil1dad, que SL.tponi.an ser lo mismo que 

<106) Nosnik 1 Abraham y Elguea, Javier .. '"La discusión eobre el 
crecimiento del conocimiento c:ientifico en el conteY.to de la 
filosofta de la ciencia'' ESTUDIOS. ITAM. México. p.33 
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la suaceptibilidad de prueba por enunciados de observaciOn. Pero 
esto er• solamente otro modo de establecer el criterio de los 
tnductivistas, consagrado por •l ti•mpo¡ no h•bfa di'f'arencia 
r••l entre las ideas da inducción y da verificación. Pero 
según mi teoria, la cieoncia no era inductiva; la inducción •ra 
un mito que habia sido destruido por Hume.'"(107) 

Esa posición de Popper frente al Circulo de Viena 9 &e hizo 
•><Plicit• •n su primer texto que titulo .. Lo9ic: der Forschung", 
sobre el cual ~'f'irma que: '"El libro pretendia proporcionar una 
teorfa del conocimiento y, al mismo ~ienapo, •er un trat&do sobre 
el RM!>todo d• la ciencia- E•ta combinación era pogible porque yo 
consid•r•b• •l conocimiento hu~•no cDMo •lgo qu• consistta en 
nue•tra& taorias, nuestras activ1d•des intel•ctuales ..• yo 
pref•rf tratarlo como un sistema de enunciados-taorias 
•Ometidas a discu•ión ••• Este •odo de consider•r •l conocimiento 
•• hf:o posible reformular el proble•a deo la inducción de Hume. 
En ésta re~ormulación objetiva el probl••• de la inducciOn ya 
no es m•• problema de nuestras creencias -o de la. 
racion•lid•d de nuestrAs creenciag-. sino un pr""oblom• de la 
relación J6gic• entre enunciados singulares ••• y teoria& 
univer••l••···E•t• solución •l proble•• da la inducción da 
lugar a un• nu•va teoria del m•todo d• la ciencia, a un 
•n.a.l 1sis del método cri t 1co., el método de ensayo y error: el 
método que consiste en proponer hipótesi~ audaces y 
•Mponerlas a la9 mas severas criticas. en orden de det~ctar 

dOnda estamos equivoc•dos." < 100) 
P.:1.rdll Popper el avance del conocim:iento se present'3 en la 

.d1scusiOn racional sustentada aon el terreno de la m•todologid., 
sobr• ello dice: •• ••• estdy completamHntc- dJ.spuesto a admitit· 
que existe un metodo •l que podria llamarse <<el único métodu 
d• la ~ilosoffa>>. Paro no es caracteristico solamente de éata, 
•ino que e•, más bien, el único mótodo de toda. ••di•CU!Sión 
racion•l''• y, por ello, tanto de la~ ciencias de la naturaleza 
como de la ~iloso~ia: me re~iero al de enunciar claramente los 
propio& problemas y de examinar "crfticamente" las divarsata 
eo1ucionas propuestasº 

"'He escrito en cursivas las palabras <<di9cusión racional>> y 
<<crfticamente>> con obJeto de subrraya.r que hago equivalente~ 
la actitud racional y la actitud critica. Aluda a que siempre 
qu• proponemos una solución problem• debariamo~ 

•S1'orzarnos todo lo q.ue pudiesemos por echar a.bajo nuestra. 
solución en lugar de de~enderla; desgrac:iadam~nte, este precepto 
s~ l lev• a la préc tic.a por pocos de entre nosotros; pero., por 
~ortuna, otro& aducen las criticas en 1ug•r nuestro si dejamos 
de hacerlo por nosotros mismos. ~as la c:rttica ser4 ~ecunda 

Unic:a~ent~ si enunciamos nue•tro probl•ma todo lo claramente ~ue 
podamos y present•mos nuestra solución en una ~orma 
•uficientemente de~inida; decir, que pueda discutirse 
cr1tic.a.mente."<109> 

(107> Popper, Karl R. BUSQUEDA SIN TERMINO. Ed. Tecnos. Madrid. 
1985. p. 107 

(100> Ibdem. pp. 114-115 
<109> Popper, Karl R. LA LOGICA DE LA INVESTIGACION CIENTIFJCA. 

Ed. Tecnos. Madrid. 197~. p. 17 
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Según Popper 9 una actitud critic• es actitud racional 
pues establece la capacidad real del su3eto para conocer el 
mundo. E•to lo precisa cuando dices ""La actitud critica. la 
tradición da la libre discusión de las teor1•• con el 
proposito ne d•ucubrir sus puntos debile6 para poder mejorarlas. 
es una actitud razonable. racional. Hace un uso inten•o• tanto de 
la arvument•ción verbal como da l• obsarvación 9 pero da la 
observación en int•r•s de la argumentaciOn ••• La •xigencia de 
pruebas racionales en la ciencia indica que no se comprende la 
di1'e~encia entt·e el vasto ~mbito de la racionalidad y el 
estrecho •mbito de la certeza r•cional: una exigencia 
insostenible y no r.-zonable.'"<110>. Ante ••ta. última. 
obaerv•ción surgirla la duda: ¿cu~l •• l• diferenci• •ntre l• 
racionalidad •n general y la certeza racional?. La prim•r• •• un 
ejercicio de la razon reproductora. rep•titiva. dogmatice; y la 
segunda la razón critica. renovadora. 

Popper hace la diferencia entre ambas cuando a1'irma: "Nuestra 
propensiOn a buscar regularidades • imponer l.•)l•S a l• 
n~turaleza da origen al fenómeno psic:ol69ico del pen•amiento 
dagmatico, o con mayor ganeral1da.d• de la conducta dcgmatica: 
•nperamcs regularidades en todas partas y tratamo• aün •hi 
donde no hay ninguna •• 4Es indudable que •&t• •ctitud dogmaticd 
que nos hace aferrarnos a nuestras primeras impresione& indica 

creencia vigorosa; mientras que una actitud c:rltic:a 
dispuesta•a modificar sus afirmaciones. que admite dudas y exige 
test. indica una creencia débil ••• Pero •l pensami•nto 
dogmatice. el deseo incontrolado de imponer regularidades y el 
manifi•sto poder de los ritos y las repQticiones como tale6 son 
c:arac:teristicos de los primitivos y los ni~os; y la ex:p•rianc:ia 
y la madure::: crecientes a veces crean u.na actitud de cautela y de 
critica. en lugar del dogmatismo.''(111> 

Sobre la forma en que opera la critica. •l autor dice: ''En la 
medida en que el cienti~ico ju=ga critic:amente, modi~ic:a o 
deshecha su propia inspiraciOn. podemos considerar. -si a.si nos 
place- que el análisis metodolOg1c:o emprendido en esta obra e& 
una especie de <<:rec:onstruccion racional>> de los medios por los 
que adquirimo5i conocimientos."<112> 

La reconstrucción racional a la que se haca r•~erenci• se 
raali=a metOrlicamente. y para Popper al método es la conjetura 
y •u re~utación mediante la fal5aci0n constante. Contemplandolo 

su generalidad ilustra el método de la siguiente maner": 
~·Supongamos que nos hemos propuesto deliberadamente vivir en este 
desconoc1do mundo nuestro.. adaptarnos a t:?-1 todo lo que podamos, 
aprovechar las oportunidades que podemos encontrar en él y 
explicarlo, si es posible <no necesitamos suponer que no lo es> y 
ha5ta donde sea posible• con ayuda de ley@s y teorias 
explicativas.. Si nos hemos propuesto esto., entonces no hay 
procedimianto més racional que el método del ensayo y del 
error., de la conjetura y su refutación: de proponer teoriae 

<110> Popper. Karl R. CONJETURAS Y REFUTACIONES. 
ArQentina. 1983. p.77 

<111) lbdem. p. 75 
<112> Popper. Karl. LA LDGICA ••. op. cit. p. 31 
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intrépidamente de hacer todo lo posible por probar que 
erróneas; y de aceptarlas tentativamente si nuestros esTuer:os 
fracasan ••• el método del ansayo y del error, por supu•sto, no es 
simplemente idéntico al •nfoque cientlfico o c~itico, al 
método da l• conjetur• y la refutación ••• la diferencia re&ide, 
no tanto en los ensayos como en la actitud critica Y 
constructiva h•ci• loa errores; errores que el c.1entlf1co trAta, 
consciente y cautelosamente de d@scubrir para refutar 
teori.as con argumentos minuciosog, basados en l.os mas severos 
tests experimentales que sug teori~s y su ingenio l.e permitan 
planear."Cll~> 

Dentro de este proceso, ia falsación cumple propósito 
negativo para la afirmación de la• teortas1 esto si9nifica que 
l• fal••ciOn es una aceptaciOn de enunciados basteas que 
contradigan la• teoria& o 1~& hipO~esis. o dicho da otra 
manera, en lugar de buscar los argu~entos ~ustificativos que 
validan nuestra hipOte•i• o nuestra teorfa 11 debemo& bunc:.o.r 
•quel1os que la nieguen. y si nuestra con.tetur-a. resiste flUestrd.Si 
refut~c:iones. por el ma..nto podemos aceptar como v•lida la 
sustentación de la hipOtesis o la taorta. Esa es l• func:iOn 
de la •ctitud falsadorA 11 segün Popper. para el avance del 
conocimiento ci•nttfico~ 

Visto en toda su amplitud 11 este metodo es, de acuerdo con el 
•utor, el e.Jercicio d• l• racionalidad par ... el conocimiunto 
cient:ifico en tod•s las áreas de investigación.. Por ello 
Popper piensa que a• tambs•n aplicable par• e1 conocimiento do 
ios fenómeno• aoci•les. Con ese su&tento critica a las toorfas 

_Qaner.a.l i:antes que pretenden explicar la total id•d da la"-3 
acciones sociales. Entre ·esas teorla• se encuentran l., mc.U"':.<iata 
y la psicoa.nalitica sobre las que dice; ºDurante al verano d•~ 
1919 comencé a -aentirme cada vez más insatisfecho con es.:as tres 
teorías, la teoria marxista de la historia, el psicoanáli~is y 
la psicoloqia del individuo; comencé a sentir dudas acerca de 
su pretendido carácter cientffico ••• hallé que aquel1os de 
ainigos que eran ddmiradores de Marx., Freud y Adler, ostaban 
impresionados por una Serie de puntos c:omunes la& tres 
teorias, en eapaci•l su aparente poder e:~plicativo. Estaa 
toorias parecían poder explicar prácticamente todo lo qu~ 

suc:edia dentro de los campos a los que se referlan. El estudio 
de cualquiera de mllas parecia tener el efecto de 
conversiOn o r•velac:iOn. inte1ectu.ales., que abria los ojos a 
una nueva verd.ad oculta para los no iniciados. Una vez abiertos 
los ojog de •ste modo., se "el.an eojemplos confirmatorios en 
todas partes: •l mundo estaba lleno de ver1ficac:ione5 de la 
teorla. Todo lo que ocurria la conf1rmaba.'•(t14> 

Leida esta cita es conveniente aclarar que si bien Popper 
critica al m~r~1smo, esto lo hace por ol sentido dogmático que 
6& le impuso a la teoria de Marx y a la determinac10n que él 
mismo hizo sobre la explicac:iOn de la sociedad. Al re~erirse •l 
do9ma.tismo dice: "Hay historic:istas 11 -espacialment~ entre los 
marxistas- que tienen el menor propOsito de liberar los 

<113> Popper, Karl •• CONJETURAS .... op .. cit .. pp •• 78-79 
(114> Ibdem. p .. 59 
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hombres del peso de sus responsablidades. Por otro lado hay 
algunas filosofias sociales que pueden o no ser consideradas 
historiCi6tAs 9 pero qua predican la impotencia de la razón en la 
vida social y que 9 por su antirracionali•mo., propugnan la 
siguiente actitud: h~y que seguir al Lider Supremo. ~l gran 
Hombre de Estado., o bien hay qua convertirse en lider; actitud 
esta que significa. para la mayoria de la gente. el sometimiento 
pasivo a las ~uer:as personales o anónimas qua gobiernan la 
sociedad."' 

Es interesante observar., con todo 9 que algunos de aquellos que 
denuncian la razOn y llegan a culparla., incluso., de los male• 
social~s de nuestro tiempo 9 lo hacen. por un lado., peque s• dan 
cuenta de que el hecho da que la profecia hist6rica 9 •obrepasa 
el poder de la razón, y por el otro. porque no pueden concebir 
que 1~ ciencia social, o la razón en la sociedad., t•ngan otra 
~unción que la del profetizar hist6rico ••• Claro est• que esta 
ac:t i tud debe cond1-tc ir a un rechazo de l .a aplicabilidad de la 
ciencia y de la ra:On a.· los problemas de la vida social • y en 
01.ti.ma instanc1a 9 a la doctrina del poder, de la dominación, 
del sometimiento.''<115> 

En cuanto al pensamiento de Marx. considerando su tiempo y 9U& 

condiciones. Popper r•espeta su fe en la ra:On y coincide., 
incluso., con la orientacion que le da a e~ercicio; par-a 
precisar esto el autor dice que= ''Marx ~ue un racionalista. Junto 
con Sócr•tes y Kant Vió en la razon l«' base de la unidad dal 
género humano. Pero su doctrina de que nuestras opiniones se 
hallan determinAdas por loe interéses de cla~e apresuro la 
d•clina.ción de tal creencia."(116). Cómo se pued• ver en este 
enunciado. Popper acepta las propuestas que sobre la razón 
e~pone Marx 9 pero rechaza sus determinismos en la or1entaciOn de 
la historia. 

Para Popper la 1-a:On tiene su valor por si misma. y acepta 
la de aquellos que prec1gen &u sentido &ocial. Pero esta no QS 

ónica., sino tiene connotaciones que deben ser entendidas de 
acuerdo con <su uso. Sobre ello dice: " ••• cu.ando ha.b1amos a.qui de 
"racionalismo", usamos siempre la palabra que incluye .al 
"empirismo" además del "intelectualismo"., y e~to no debe 
extra~ar puesto que la ciencia vale por ~gual da la 
experimentación y del pensamiento. En segundo término 
utilizamos la palabra "r<"cionalismo" pol"l.ra indicar. 
~proximadamonte. una actitud que procura resolver la mAyor 
cantidad posible de problema5 recu1-riendo a la ra:On 9 es decir, 
al pensar claro y a la e::periencia. més que a las emociones y a 
las pasiones •••• para ser més precisos convendrá explicar el 
racionalismo en func10n de las act1tudes prácticas o d? la 
conducta. Podriamo5 decir 9 entonces. que el racionalismo es una 
actitud en que predomina la disposición a escuchar los 
argumentos criticos y a aprender de la experiencia. ''(117) 

<115> Popper., Karl. R. LA SOCIEDAD ABIERTA Y SUS ENEMIGOS. Ed. 
Paidos. Barcelona. Espar"fa. 1982. p. 18 

<116> Ibdem. p. 392 
<117> Ibdem. p. 392 
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El racionalismo es conocimiento critico y entendimiento9 que 
promueva la defensa de lo& argumentos que se basen el 
ra:onamiento de cualquier ser humano. por ello. sólo se puede 
h•blar- de racionalidad cu•ndo en cualqu1•r dialogo se argumB'nta; 
•obre ello dice: "El hecho de que la actitud racionalista tenga 
mas en cuenta el argumento que la per-•ona que lo sugtent• es de 
importancia incalculable.. El nos ll•v• • la conclusión de que 
debemos reconocer- •n todo aqu•l con quimn nos comunicamos 
~u•nte potencial de raciocinio y de infor••ciOn razonabl•I se 
establece asi. lo que podria llC11mar&e- ""unidad rac:ional del 
Q*n•ro humano" ..... La actitud rac1on•list• •• car•cteri:a por la 
importancia que l• asigna •l r•zonami.nto.y • l• eMp•ri..-.cia. 
P•ro no hay ningún ra:onamiento 16Qico ni nin9un• •xp•rienci• 
que pued•n sancionar esta actitud r•cicwtali•t•• pu•• sólo 
aquellos que Be hallen dispuestos • con•idarar •1 razona•iento o 
la •Hper1encia y que. por lo tanto. Y• h•n adoptado esta acti.tud. 
•• dejar•n convencer por ello&.. Es d9Cir• que deba adoptarse 
primero actitud r•cionalist• si se quiera que una 
ar-QumPntaci6n o una experienci• dadas t;eng•n e~icianci•• y •s• 
•ctitud no podrá bü•arsa., en consecuencia. ni en •l razon.a•iento 
ni. •n la •xpar1•ncia ••• Deb•mos concluir aq ... 1. qu• 1.a actitud 
r•cional1sta no puado basares •n el razon••iento o l• experiancia 
y que el rac:ionali•mo no critico•• in•o•t•nible."<11B> 

El racionalis1no no critico .al que Popper califica tambi•n da 
ca.pr•nsivo. que es un r•cionalismo qu• S• dedica si•ple•ante a 
1.a r•producciOn de conocimi•nto•• y par lo tanto de dogmas. 
ti•ne un.a nula aport"ación a la ci•ncia• por lo t.anto. '"- .... •l 

_racionalismo no critico o comprensivo corresponde a 1• actitud 
de aquel individuo que ·axpr•aa .. que no esta prap•rado pa.r• 
•captar nada que no pu•d• ser de~and1do por media dal 
razonamiento o la enperi•nc1a'".. Est:o talltb1t!>n pueda expr•SiPrst~ 

b.ajo la ~orma del pr1nc1pio da que debe deshecharse todo supu~sto 
qu• no tenga el apoyo del r.azon•miento ni de la experiencia. Pues 
bien; no es dificil ver- que este principio d•l rac:ion•lismo no 
crit1co inconsecuente. pues dado que no puede,. a su ve: • 
.apoyarse en ningún razonamiento ni e::periencia• él mismo 
indica que dabe •ar d•scart•do ..... El racion•li•mo no crit1co a•. 
por lo tanto. 10gic•mente in•ostenibl•• puesta que •sto pu•de 
dP.mostrarse con un argumento 16gJ.camente insostenible:¡ puesto que 
esto puede demostrarse con un argum•nto 10Qico. •l rcscionali•mo 
no critico cae derrota~o por &us propias ,;ar-maa .. " <119). Esta 
contradic:ciOn es el argumento en que se ~poya Popper para re~Utdr 
~l racional1smo convenc1onal. Se apoya en los principios del 
racionalismo critico. que son razonamiento y exp•riencia. para 
indicar que ambos le •on ajenos al conv•ncional; •sto es. no se 
t1enen de una manera dir~cta sino por transmisiOn lOgica do 
conceptos que son 10g1camente ac~ptados.. Por ello la critica de 
la ra~On convencional se constituye en el sustento de la razOn 
c:rit1ca º• c:omo genéricamente la hemos denominado. r•z6n radical .. 

Los planteamientos de B•chelard y Popper hasta ahora 

<118) Jbdem. pp. 393-398 
<119) lbdem. p. 397 
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descritos. tienen dentro de e9ta tematica. una similitud con los 
que hacen algunos de lo• miembros de la llamada Escuela de 
Frankfurt. El nombre o~icial de esta instituciOn 'fue. de acuerdo 
con promotor Felix Weil. Institut fUr Sozial Forschun9 
(Instituto de inve$ti9aciOn social) 

Si bien los integrantes del Instituto trabaJ•ron los temas 
m6s diversos.al pasar la direcciOn de Carl GrÜMb•r9 al •egundo 
director del mismo Max Horkheimer. cuya ~ormaciOn era 
preponderan temen te fi losOf ica.. orientó los e!!.'fuar::o• 
interdisctplinario5 a vet• la problemAtica desde la perspectiva 
de la -filowoo'fid social. Algunos participantes se d•dicaron con 
especial •tenciOn a la realizaciOn de estudios sobre la ra:On 
contempor&nea. en particular Horkh•imer. Adorno. Marcuse y con 
•u peculiar optimismo Erich Fromm. 

Uno de los principios que articulan el tr•bajo de lo• autores 
citados •• la 'formulación de la teoria de la ilustración• que 
tiene como intenciOn rescatar la trad1c:i6n ya largamente 
cultivada de la razón y la libertad. En un pr1ncipio; º'LóB 
escritos que conllevan e5ta. tendencia reflejan una actitud 
critica• pet·o transida de optimismo. ante l• raalid•d- Sus 
antt.lisis. que qu1eren dar cuenta de la real1da.d para 
tt·ansformarla. tiP.nen todavia la. perspectiva de una revoluciOn 
social que posibilitaria la c::onstrucción de sociedad 
emanc:i.p.,.,da. E-:ata teoria de la ilustrac:10n va a entrar en 
cr·i~is creciente ante l~g et:periencias politic::o-socidles de la 
Escuela en la Alemania de los a.t"los treinta'". (12.0> 

E1 'fa.cismo y ~u 9eCLlela. de barbar1e obliga a una nueva 
re'fle~iOn que pone en entredicho el espiritu de l• ilustt·ación 
el cual man1Tiesta las contradicciones que se han 'fortifiC::•do en 
el ser humano. Esto genera la nueva c::oncepc:ión identi"ficada como 
dialéctica de la ilu~trac16n. 

Adot·no y HorY.heimer en su obra con.Junta que titulan con el 
mismo enunci¿:¡do "Dialéctica de la :i.lustra.ción"• se proponen el 
comprender el por qué la humanidad en vez de seguir su camino 
ha.ciét. la ra=ón. hacia 1C1 humani:ac:16n. se llego a un nuevo 
Qénero de b"-"rbdr-ie. Entre las interrogantes qua se pla.r1téan 
esttt.n: ¿Por qué la humanidad va ca.mino de una nueva epoc::a de 
barbarie? ¿Por qué las grandes invenciones se pagan 
cree icnte decG.'\der1c 1.a de c1...t l tur,3 teórica";- Por qué no podemos 
guiarnos por el modelo actual de ot·gani:ación c::ientttica? ¿por 
qué estA en crisis la organizac10n c1entifica y el 
sentido de la c::1encia?'' <121>. A egtas cuestiones se responda 
quP= '' •.• la ilust1·aciOn también significa el proceso de este 
pensamiento y este esfuerzo que se autodestruye a si m1Smo. Es 
decir. al desarrollo h2stOrico real de una ra:On que produce 
una. organi::aciOn racional de la sociedad '.racionalidad burguesa> 
que no alcan~a la meta pt•opuesta de 11berac::iOn d~l hombt·e, sino 
que concluye en su contrario: el sometimiento del hombre a su 
propia organ1zac::ión. la reducciOn de la persona a la 1mpotenc.:ia 
frente las fuerzas económicas y la deb1litaciOn del 

<120> Mardones. José Mari.a. DIALECTICA Y SOCIEDAD IRR~'CIONAL. 
Ed. Mensajero. Universidad de Deu~to. Bilbao. Esp~Na. 1979.p.21 
( 121 > lbdem. p .. 61 
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C'!iiipiritu, c:crrompido y estupidi::::adc por un alud de informaciones 
minuc:iosas y de diversiones domesticadas .. <122> 

La 'finalidad de lA ilustrac:iOn como critica de la razon 
dogm~tica cumpli0 9 en su momento. su cometido de reQresar a la 
humanidad sus capaci.dades innatas. pero en &u proceso, modif1c:O 
eea f1nalidad- El princ:ipio con el que arremetió contra la 
ra:On dogmática 'fue el de la dominación que dialécticame1-.te 
in1ci6 la eliminaciOn del miedo frente a lo natur•l para 
posteriormente, con la -f'orma en que se logro ese dominio, se 
revirtiera en el domin10 de la. razOn y en el de la actividad 
social cotidiana. 

Sobre el dominio de la ra:On dentro de éste marco se 
considera que: "El resultado -f'ue la instrumentalizaci.On de la 
ra:On, la reducciOn de los hechos a datos 9in cua1id•des 9 el 
miedo a la verdad o la paralizac:iOn en •1 camino hacia ella y su 
realización, ~l enc:errarse en el presente de lo ~Acticamente 

existente, con la consiguiente renunc~a a l~ e5peranza activa y 
el erigir la "fuerza c:omo el principio de las relacione• entre los 
hombres" (1::::!3).. En cuanto al dominio de l• acción •oc2..al se 
af l. rma. que: "El proceso técnico., en el que el sujeto se ha 
reiterado 9 después de haber sido cancelado de la conciencia., 
i.nmune tanto a la ambigOedad del pensamiento mitico., cómo a 
todo sign~fic~do en general., porque la ra:On ha 
convertido un simple accesorio dal aparato ec:onOmico 
cmnicomprensivo. Desempe'1a el papel de utensilio univ•r•al para 
la fabricación de todos los demás., rl9idam•nte adaptado a •u 
fin "fune'!<lto como •l obrar e~:actamente calcul•do en l• producción 

... material, cuyo resultado para los hombres se sustrae "' todo 
calculo. Se ha cumplido -finalmente su v1ej.,. ambición do 5et'" el 
puro órgano de los fi.nes.''(124) 

Domin~o de la ra.:On,y dominio de la activ1dad social 
entreme:claron en el proceso, la separación originaria se 
di luyo ., por el lo: " ..... la separaci6n y el extraru~•iento, 

esenciales a lñ dominac16n, conducen en primera instancia a una 
.r.eparac10n de las cosas a través del dominio ejercido mediante 
otros hombre5 <trabajo). V é6ta separaci6n -que implica ya el 
tránsito de la dominac10n 50bre las cosas a l& dominación 
sobra los hombres., a través de las relacione& de traba.ja- -f'unda 
1 a apar ic i6n del pensam1ento dominador e imperante. Con este 
pa5o, simultáneo al proceso de dominio real, se alcan:a-· el 
abstAct~smo conceptual,, la pérdida de la imaginaciOn y la 
renunc:ia al significado en el lengua.je. Estamos en pl•na r•.:=On 
instrumental o, lo que es lo mismo., en el c:orazon del 
reconocim1ento del principio de la dominac:iOn ••• la IlustraciOn 
ha recaído en el mito y lo natural. De nuevo estamos rodeadas 
por la supersticion y el miedo nos invade .. "'(125> 

51 como 5e dice en la referencia., la razón instrumental se ha 
ensenoreado en nuestra époc:a., qué e• lo que la caract•riza?. 
Ado1-no y Horkheímer en su articula "Sobre el concepto de l.a. 

<12Z> lbdem. p. 62 
(123) lbdem. p. 65 
(1241 Ibdem. p. 64 
1125) lbdem. p. 66 
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ra=6n'' dicen en su argumentación que: ''El lingtllstico 
vigente sabe de la ra=on ••• como un instrumento, y trata mA$ y 
más de entender, por <<ra=onable>> aquello cuya utilidad quepa 
demost1~ar: quien sea cap~: de reconocer lo que es útil será una 
persona razonable ; y la fuer=a que lo hace posible será la 
capacidad de clasificar, de sacar conclusiones, de la inducciOn 
y la deducción con indiferencia del contenido particular con el 
que haya que habérselas. En la vida cotidiana, -y no solo en 
ella-. la ra:ón pasa a ser la funci6n formal del mecanismo del 
pensar, y las reglas de acuerdo con las cuales traba.Ja serón la~ 
leyes de la lOgica formal y discursiva -al principio de 
identidad. el de contradicción, el del tercio e::clu!lo, el 
si loglsmo-. que. como 'f'orma, a modo de esqueleto del 
pensamiento. se mantendrá 'firme 1'rente al in'flujo de la 
camoi~r.te experiencia. En la medida en que e•te concepto de 
ra~6n -cuyo predominio no es separable, en absoluto. de la 
sociedad burguesa y ca.racteri:=:a en especial el presente- no se 
preoc:ui::--~1. por la cuestión de un en-si. de algo objetivamente 
ra:onable. por tanto, sino que tiene ante la vista exclusivamente 
lo razonable para el qum pien!la. para el sujeto. se le pu•de 
llamar concepto de la ra~ón subJetiva. Esta tiene que ver. ante 
todo, con la relación entre finalidades y medio!S, con la 
adec:uación de los modos de comportamiento a los fines que. 
tale~, 5e aceptan més o menos. s1n someter-los por su parte. en 
general, a una JUSt.ificac:iOn ra:onablP. En cualesquiera C:J.sc~ en 
que la razón subjetiva se ocupe de 'fines o es para ccntr·astar- 9i 
son ra:cnables también en sentido subJetivo -1ua90 ra~cnables 

quiere decir que sean convenientes para los interéses del 
sujeto, para su autocon6ervaciOn ec:onom1ca y vital, si no del 
ind1viduc aislado, al menos del qrupo con que se idanti1-1que- o 
se introducen l•::3c. fine$ en las consideraciones ra:onablas par~ 

contrastar la po~:i.bilidad de su real izaciOn y, por ejemplo, la 
~ue~UCO\L10n de los. medios que se hayan de escot;1e1-." (12bJ 

Oc e5tas car·acter·ist1cas qLte 1d~nt1f1can la razón técnica. 
subjetiva o inGtrumenta.l. ~e ha. formado un criterio p~ra 

reconoc:1mieonto, sobre e~tn lon autores .a1-irman: "El úni.co 
criterio que r·econocu la 1-azón subJetiv~. formal 1nstrumcntal 9 

el que el lenguaje del positiv1smo llama su valer OpQrativo: 
su papel en l~ dominación del hombre y la natut•alc=~- Los 
conceptos no quieren ya e:tpres~r, como tales. cualidades de la 
cosa, sino quti' s1rven únicamente a lCI crga.ni=a.ción de un 
material de &Jber par·a quienes puedan disponer h~bilmente de 
~1: consideran como mer"-'S dbrev1aturas de muchab cosas 
SJngulares. coma ~iccione~ destinadas a stJJctarl~s meJor. Todo 
LtSo de lo~ conceptos que va.ya más al l~":l de 5LI puro significado 
instr·umental cae baJo el ver~dicto de estat• detenido en la 
superstición. V la.. lucha contra los !dolos conceptua.l~s. que en 
la historia de la humanidad ho. tenido una importancia t.::-t.n 
necesaria.. pue~ ha exigido sacrif1c:ios ••• ha s~l1do tr·iunfant~ 

ahora m~d1ante algo asl como una extrapolación; y~ que no ge 
subyugan los conceptos con un duro traba.Jo concreto teorético y 

( 126> Adorno, Theodor W. y Hor~:heimer., 1"1an. SDCIOLOGICA.. Ed. 
Taurus. Madrid. Esp~ha. \979. pp. 201-202 
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politico, sino que se los explica abstracta y sumariilmente. 
mediante lo que podriamos llamar un decreto "filosO"fico, pero 
que, en consonacia con el espíritu de los tiempos, lo hace 
pasandclos a meros simbolos: s~ toman como recursos o recetas 
que ahorran trabajo, igual que si ge llevara el pengamiento al 
mismo nivel de los modos de c:omportamiento industriales y se 
convirtiese en un elemento de la producción. Cuanto m.l» 
degeneran las ideiAs de automatización e .instrumental1::ac:ion, 
cu~nto monos si9ni"f1can en si mismas. mAs sucumben d la ve= a 
la. cos1"ficac1ón como si fuesan un tipo de máquinas. C127> 

La 1nstrumentac10n, la tecni'fic:a.ci6n de la razOn, la razón 
sub~~tiva; todas ellas forman la razon reproductora, qu~ en su 
proceso de desarrollo le ha restado sentido al lenQuaJe. La 
articulac10n de conceptos en la razón reproductora es una ~orma 
de expresión y da comL1nicaciOn multivalente, donde e.ad.a. quien 
e;:presa su~ enunciados sin escuchar y, por ende, sin entender a 
los otros; es un dialogo de sordos. 

Sobre ello los autores referidos dicen: "Los conceptos qua 
antes eran propios de la r•zOn o estaban gancionados por ella 
es tan todavia c:irculac:ión pero receptos y Q•Gtados, 
neutral1~ados y sin identi.,ic:aci6n racional obligatori•; deben 
su persistenc:i• una tradición que ~l c:ontempor,.neo puede 
llam~r, a su gusto, venerable o simplemente neQligente. Para el 
tipo de conc1enc1a que en el mundo ilustrado se in~inúa cada vez 
mas sOlo hay una autoridad, la ciencia que se aqota en hec:hog y 
•n números; y la afirmación de que la JU~t1c1a y la lib~rtad 

sean an si meJore&. qut? la inJusticia y l.a op1'•sión no Cldmite 
.verificación con las c:~tegortas de est~ c:~en~ia. Oc ~cuerdo con 
el veredicto de la critic~ cienti~ica d~l connc1m1er1~0, no h~y 
nada que justi'fique que una forma e5pec1~l de 1-nanera vivir', una 
'filosofia o una rel1910n sean c:onc1derad~5 meJores, mél~ 

•levadas o mas v•rda.d•ras que otras cual•squ1er.a1 en cuunto 1.a. 
r-azon se ha desemb.a.r•zado de la refle~16n sobre los fines como 
medida de si m1sma, es imposible decir que un sistema económico 
o politice s9a irrazonabl~, por cruel o despótico que sea, con 
tal de qua funcione ••• Cuando concepto• como el de dignidad humana 
pusieron antoillf'!o en movimiento al pueblo, no buscaron amparo on 
la tr"adic:iOn ni invocaron un reino de valores separado da la 
razón cientific:a~ sino que se interpretaron a si mismo5 como 
cbJetivamente verdaderos; más tan pronto como una tt"'adic10r-1 o 
un valor tienen que 1nvo~arse a si m1smos -esto es, esa cualidad 
abstracta, ~epat•ada del conocimiento obligativo, la tradición
por no podt?r alegar- en favor suyo ninguna otra cosa~ han perdido 
ya su fL•er:!a." \128> 

Si bien el concepto que se sustenta en la ra:zOn, en la ra:=ón 
reproductora, se encuentra an una situación de crisis, también 
podemos ver que ha.y crisis en el concepto de razOn. Esto 
debe a la multiplicidad de sentidos que se le han dado. Sobre 
ello dicen los mismos autoresz ''El concepto de r-•~On, que se ha 
puesto en crisis ahora, no es el sustrato del demarrollo 
histórico, sino uno de $LIS elementos. Todos los juicios sobre la 

(127> Jbdem. p. 207 
<128> lbdem. p. 208 
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ra=:ón son falsos mientras se aferren a su c:ar.:t.c:ter desvinc:ulado 
y aislado ••• Es menester que se desarrolle la subjetivac:i6n de la 
ra:On. e incluso el pensamiento "filos6"fico mismo. a partir del 
proc:eso vital conjunto de la humani"dad.. como proceso 
meramente parcial: como la reflexión "finita. y limita.da que 
subyace a la critica. El pensamiento. escindido de los momentog 
material e~ de la existencia. se glorifica princ:ipio 
meta"f isico y se e::pone como fundamento del proceso histórico 
-del que, antes bien, dependen el espiritu y el pensar-; pero la 
razón tiene su sentido y su propio ser solamente aplicada a 
é9te. De hecno, era necesario que la ra=:ón se desprendiera de 
los momentos objetuales y se hiel.ese independiente para 
arrancar5e de las manos de la violencia natur•l ciega y domina~ 
la natural~za en aquella misma medida que hoy nos produce 
verdaderamente pavor; más la razón no ~e ha percatado de éste 
em~nciparse como algo necesario a la ve=: que aparente: ha reunido 
en un monton la mitologia y la superst1c10n con todo lo que no 
cabe reducir al limitado espiritu subjetivo.. L.a d••ventura -que 
ha Acarreado la autodestruc:c16n- no ha a<stribado •n lo que la 
ra:ón lleva a término, sino en su autoentroni:aciiOn: la razon 
subjetiva, con el orgúllo inherente a todo cegarse, se ha 
resistido antes a conceder que su existenc1• independiente no 
la deba a si misma, sino, en proporc:i6n a.ltisima, a la 
división dc:?-1 traba.Jo y al proceso de con·frcntac1ón del hombre 
con la naeurale:a; y cuanto más a sabiendas lo nieqa, con tanto 
m~/ut· et.hinco ti.en~ que u1'anarse ante si misma y ante los demas. 
como un <ser absoluto; pero también tiene. finalmente, siguiendo 
su propio principio de comprobación y duda, qu• eMpatri.at•se como 
una qualitas oculta al ~eino de los "fantasmas .... Sólamente .al 
concebir!ie .a si misma y cad¿f; uno de sus pasos, de acuerdo con gu 
sentido, como momentos de la con"frontación histórica •ntra los 
individuos, entre las clases sociales y entre los pueblos y 
continentes, conquista l~ rvlacion a aquell.a totalidad que 
simultáneamente le enfrent~ y la abraza, y en la qu• 
consecuenci~s aislada~ pueden dar una. y otra ve: muc~tras de 
sinra~on. En la doctrina de una rd:ón ob3etl.va., que no se aQota 
en uneo pura función de 'f"inalidad y medio se conGerva.ba esta 
coneniOn .... por mLly 1rrCofle::iva e ingenua que fuese l.3. forma en 
que lo hacia; 1.:1 ra:On subjetiva y formal., para la que todo 5e 
conviorte en medio, es l.o. del hombre, q1-le- se contraponra a los 
otros y a la natural~=:a meramente µot·que sJ.n al paso do la 
discordia no puede prnducirse la conc:il'laCión. Pero la 
suspen~ión de la discordia no es ~nic:amente un proceso 
teorice: sólo CUC\ndo la relación de ser humano a ser humano -y 
con ello también de hombre a naturale;:a- esté configurada de 
otro modo que como en el periodo de dominación y aislamiento, 
desaparecerá unidad la disociaciOn de la ra:On 
subjetiva y la ob~etiva; pero ello eKige el trabajo en las 
totalidades sociales, la actividad histórica. La consccusión de 
una situacion social en la que uno se convierte en medio para el 
otro es al mismo tiempo la consumación del concepto de razón, 
que en l°"' descomposición en verdad objetiva y pensamiento 'formal 
amenaza ahora con eatraviarse .. " <129) 

<129) Ibdem pp. 210-211 
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El sumergirse en la contradicción que hay entre la razOn 
objetiva y la razón subJetiva, per~itir& no suspender la 
d1scord1a entre •llas, sino superarla haciendo que la razón se 
conciba a si mism• en cada uno de sus p•sos de acuerdo con el 
sentido histórico. Para ello Horkheimer propone como tar~a 
inmediata:" ••• que la recuperación practica de la ra:on 
obJetJ.va vendrA introduciendo la ra::On. la refla:>eión sobr• los 
~ines en la cosa pública. Ra:ón y polltica tianen que ir 
unidas, hay que vincular el pensa~iento ~ilosófico con el 
sociolOgico y politice, a ~in de que su •xact• ••nifestac16n 
r•percuta •n la praxi•, a través de lo• que .aprenden y •ctO.an" 
<130) 

Para la implementación de •sa t.area :inmediata, Horkheimer• 
recomi.nda dos estrat•gias• la primara sera la "<<consagración 
fiel d• la ciencia a lo que hay y all• .. •nt.ndera lo que hace 
falta, 91n nec••idad de hablar de fines, pue• en todo conoc•r 
entt"'a un momento critico e impulsor h.acia lo re.al. que solo se 
desvanece cu.ando aquel se de&-f igura en r-ecat.- y prop.ag.anda>> '' .. L• 
segunda: ''No d•sligar la filosofia de 1.a polltica. ya qu• <<con 
todo el pesimismo a que noG obliga l• situ.aci6n mundi•l, nos 
atrevemos a estar ciertos aún hoy de l• estrecha vinculación de 
.amba• e incluso d• su un1da.d>> .... <1::S1> 

Con esos planteamiento~. Horkheimer y Adorno se enfrentan a la 
h•rencia de la i lu•tt ... ac:iOn con l• dialéctic• de la de sl 
misma. "es la razOn contra la razon para ••lvar • la razón''• 
(132> .. La propuesta a.qui descrita la •ustent• Adorno •n una 
con~er•ncia d• 19~9 t1tulada: Qué signi~ica renov•r el P••ado? • 

.. •n la que después de ocho at'ros sigue ~'fir1n•ndo: "Quien •ctúa 
racionalmente cree en la ra:On, de la ntane•"'a que quien lo h.:ic&> 
irracionalmente cree en su dogma. De ahf que el conocimiento 
dogmatic:o de un cierto contenido rl!!'vel•.do p.-etenda cont.af'· con 
igual verdad que un conocimiento independien~e de dogmas. En el 
caracter abstracto de la tesis se oculta un eng•"º· La creencia 
•n una y otra cosa. es algo diferentes en el dogma ~e trata de 
hacerse firm~ en enunciados que ~on los contrarios a la razOn, o 
que son incompatibles cOn ella; en el caso de la razOn. en 
cambio, se trata de nada menos que de una responsabilidad frente 
a forma de actuar dal espiritu. que no se arredra, se 
•nul~. ante la fuer~a. sino que prC>Qr&•a decididament• en la 
negación da la opiniOn falsa. La r.azon no pu•de ser sub5um1da 
bajo ninQún concepto mAs,Qeneral de creencia u opiniOn. Tiene 
su contenido especifico en la critica d• lo que cae baja esas 
categorias y se relaciona con ellas. El llllCHnento individual del 
considerar-verdadero-algo, que. por lo d••6s, d•mue•tra ser 
insuficiente inclusiv• para una t•ologl• •u'ficienta•ent• a~uda, 

esencial para la r•:On. Su interes ••t• el 
conocimiento y no •n el fin que éste per•iga. Su ori•ntaciOn 
saca al sujeto de si mismo en luQ•r de con~irmar1o •n un• 
convicción efimera. SOlo para una superfici•1íd•d d•~ici•nte y 
prepotente, pu•d•n ponerse en un mismo nivel la opinión y •l 

(130) ~ardon••···ºP• cit. p.72 
< 131 > Ibdem. p. 73 
< 1'32> Ibdem. p. 73 
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conocimiento., como formas comunes de apropiaciOn subJetiva de un 
conten1do de conciencia; pero Justamente e~e elemento comun., la 
apropiaciOn subjetiva ., es ya una transiciOn a lo falso. En la 
mot'i.vc.~ci6n de cada enunciado particular., por de"fectuosa que sea.., 
a.parece ya claramente la diferencia." (133) 

El. interés de 1.o& ñUtores de la "dialéctica de la 
1lustr.;aci6n" es el rescate de la razón emancipadora que 
con 11.eva un.a dimens10n de la pra:~ is., una actutud trans"forma.dora 
y un momento terapéutico para curar la inerte ra:On 
dogm&tica. 

~a cr1t1ca a la sociedad que ha 1nstrumental1:•do la ra:On. 
según la propuesta de Adorno y Horkhe1mer., es asumida también 
por Herbert Marcuse qu1en en su interés por desvelar el 
~enOmeno de la sociedad capitalista. determina las posibilidadee 
y condiciones de la ra:On. 

En "Razón y revoluciOn"., uno de e.us pr.1.meros escr1tos., 
despues de hacer una revisión de la ra:on en Hec;.el y en Marx., 
asi como en el. positivl.smo, ~~irma en el epilogo., escrito 
pasteriormente. que: ''Ni la idea hegeliana ni la 1dea m3rxista de 
ra:On se han acercado a su real l. =•cl.On; ni el de5a1"'"rol lo del 
espirttu ni el de la revolución han tomado la ~orma que 
contemplaba la teoria dia.lect1ca~ Si.n emba.rgo e5ta• 
desviaciones inherente~ a la.estructura mism~ que esta 
teoria habla descubiet•to. no vinieron de9de el exterior; 
eran inesperadas~" 

''Oe$de el comior,=o• la id~a y la 1·ealiddd de la r·a=on ~n el 
periodo moderno contentan los elementog que ponian en peligro 
5u promesai de una existencia libre y plena: la esclavitud del 
hombre a· través d~ su propiE' productividad, la qlorl.'fl..cacl.ón de 
la aati6"facción propuesta. el dom1nio represivo de la naturaleza 
en el hombre y fuera de él, el desat·1~0110 de las potencialidadon 
humanas dentro del cuadro de la doml.nac:.ión." ( 1 "34> 

Ni la razón en la corriente idea.lista de pensam1ento, nl. la 
de la dialéctica. han hecho prevalecer la 1·acionalidad soc1al. 
pero el. autor citadn no pierde la espet•an:a; ya al ~inal1z3r 

el epilogo a'i'irma que: el precondicion.ami.ento de los individuos, 
su con-figuración como objetos de adminl.strac16n., parece s~r~ un 
fenómeno unl.versal. La idea de una forma d1"fe1·ente de razón y 
libertad. contemplada tanto por el 1.deali.smo como por el 
materialismo dialéctico. se presenta de nuevo como utopia. Pero 
el triunfo de fuet·:as regresiva~ y t•etardataria~ no :i.nvall.da la 
verdad de esta utopia. La movl.11.::acl.ón general de la soc1cdad 
contra la liberac1ón ~ltima del indl.vi.duo. que constituye el 
contenl.do histórico del presente periodo. 1nd1ca cuán real e5 
la posibil~dad de esta liberac16n.'' tl~S> 

Este i.nteré'5 lo sigue cultivando y acrecentando.. Sus 
siguientes estud1os se orientan a manife~tar patentemente el 
dominio que se ensef'lor·ea sobre la humanidad en la era 1ndustria.l 
y en particular sobre su. r¿":onamiento condicionado. Su obr~ "El 

(133> Adorno., Theodor w. INTERVENCIONES. Nueve modelos de 
critica. Monte Avila Editores. Caracas. Venezuela. 1qbq. p.147 
(134> Marcuse, Herbert. RAZON Y REVOLUCION. Alianza editorial. 
Madrid. 1981. p. 407 
<135> lbdem. p. 414 
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hombre unid1m•nsionalº' causo un fuerte impacto, pues desc:,. .. ibe 
l•• limitaciones existentes en este tipo de sociedades; ello lo 
pod•mo& encontrar desde la nota introductoria donde •firma que1 
"El análisis •sta centrado en la soc:tedad industr-ial •v•nzada,, 
en la que el •par-ato t~cnico de producción y distr-ibuciOn Ccon 
un sector ca.da vez mayor de automatización) funciona no como l~~ 

suma total de me,...os instrumentos que pueden SP-r- •~&lado& en sus 
•f•ctos sociales y politlcos,, sino mas bien como un sistema que 
determina priori el producto de-l aparato t~nto como las 
operaciones real.izadetS> para servirlo y e>. tenderlo. En esta 
sociedad el apara1¡:o productivo tiende a hacerse totalit•rio en •1 
grado en qu• determin~ no sólo las ocupaciones, apt1tudes Y 
actitudes socialmente neces.arias,, sino también las necesidades Y 
aspiraciones individuales. De este modo borra l• oposición entre 
la existencia privada y pública, entre las necesidades 
individuales y las socia.les~ La tecnologfa sirve par"a inst::ituir 
'formas de control social y de cohesión social moas e'fect::tvas y 
m~s agr•dables. La tendencia totalitaria de esto• ccnt::roles 
parece afi,..-marse a sf misma en ot::ro •ent1do •demás: 
•xtendiendose a las :onas del mundo menos desarrollada• a incluoo 
preindustrial.••,, y creando •imi l i tudas •n el de•arrol lo del 
c•pitalismo y dal comunismo." Cl36> 

Estas condiciones de las sociedad~& contempor•ne•a le dan 
primacia la tecnologia que cubre toda• la.s es'f•r~~ de 
actividad, a ello dice el autor .. : º'Conforme el proyecto se 
d•sc.rrolla,, c:on"figura todo el universo d•l razonamiento y la 
•cción,, de la cultura intel~ctual y ma~er1~1. En el mcd10 
tecnolOc;,ico,, la cultura,. lc:t. polftica,, y lCI economfa se unen ~n 
un sistema omnipresente que devora o recha=a todas las 
alternativas. La productividad y el cr~cimiento po~anciAl dr uate 
•istema estabilizan la sociedad y contien~n el prog ..... eso técnico 
dentro del marco de la dominación. La r•zOn tecno20gica se ha 
hecho r•a:On poltttca.''(137) 

Segun Marcuse Ja razon técnica •m l• Ultima etapa • la qL1e 
hd llegado el proceso histórico de la racionalidad en occidente 
además de las repercua1one~ que ésta ha tenido en lo• pa1a&s 
industrial i::ados en otras p•rtes d•l mundo. Sobre ello dice el 
autot·: "El unive ..... so totalitario de la rae.tonalidad t:

0

ecnoló9ica 
la t.'.'1ltima tt""ans;mutaciOn de la idea de ra:on ••• El cerrado 

univer~o operac1ona.l de la civ1JizaciOn industrial avanzada con 
su aterroriza.do,...a armonfj.\ entre la libertad y la opresión,, la 
p,...oductividad y la destrucción,, el crecimi•nto y la r•g,...esiOn, 
eata prefigurado de acuerdo con esta ide• de la r•zón como un 
proyecto histOr.ico especifico. Las etapas tecnológicas. y 
pretecnológicas comparten ciertos conceptos b~sicos sobre el 
homb,..e y la natur""•leza que e'-:prasan la continuidad de la 
tradición occ2dcntal. Dentro de esta continuidad, di1'erentes 
formas de pensamiento se eon"frentan entr• st; pertenecen • 
diferentes manera• de aprehende,..., organizar, c•mbiar la sociedad 

C 136) Marc:use,, Herbe,...t. EL HOMBRE UNIDIMENSIONAL. 
Mortiz. México. 1968. pp. 17-18 

<137) Ibdem. p. 18. 
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y la naturaleza. Las tendenc1as establecidas chocan los 
elementos gubversivos de la ra:zón• el poder del pensamiento 
positivo con el del negativo. hasta que los logros de la 
civili:zaciOn industrial avanzad• llevan al triun~o de la 
realidad unidimensional •obre toda contradicciOn."<138) 

La ra:zon crit1ca. que por si misma es subversiva 9 cede ante 
los •mbates del pensamiento unidimensional. de cual la ra:6n 
técnica es uno de sus pilares ~undamentales. El pensamiento 
unidimensional permea al individuo en su totalidad; en el pensar 
y en el hacer. en sintes1s. en el ser. Ser que es. porque a~i 
1o hacen. no porque quiera ser; esa as la real id.ad ena.Jenada 
del ser unidimensional. 

En torno a esto M.arcuse a.firma que: " ••• la realidad const1tuye 
etapa más avan:ada de la al1enaciOn. Esta 5e ha vuelto 

enteramente ob.Jet1va; el suJeto alienado es devora.do por 
e:.;iGtenc1a alienada. Hay una sóla d1mensión que esta por todas 
partes y en todas formas. Los logros del proQreso desa~ian tanto 
la denuncia como la justificación ideolOgica ante •u tribunal. 
la ··~•lsa conciencia'' de su racionalidad se convierte la 
verdadera conciencia." 

"E•ta absorción de la tdaologia por la raalidad no 
significa• sin embargo. el "~in de la idaolo9ia". Por •l 
contrario 9 la cultura indu~trial avanzad• e3 9 en sont1do 
especifico. mé\s 1deoloq1ca. que 5U predescesot~a. en tanto que 
1.:..-. ideotogia se encuentra hoy en el propio proceso de 
producción. Bajo una forma provocat1va. esta propos1c10n revela 
los aspectos polft1cos de la racionalidad tecnológica 
predominante. El aparato productivo y los bienes y servicios que 
producen "venden" o imponen el sistema social como un todo. Los 
medios de transporte y comuntcaciOn da m~sas. lo bienes de 
vivienda. de al1mentación y vestuario, el irresistible 
rendimiento d~ la industria de las d1vers1onee y la información 
llevan consigo h~~bitos y act1tude• prescritas. ciertag 
re.a.e.cienes emocionales e intelectual~s que vinculan más o menos 
agradablemente al consumidor y productor y, a través de éste, a 
la totalidad. Los productos .adoctrinan y manipulan; promueven 
una falsa c:onc:1encia inmune a su falsedad. V ~ medida que estos 
productos útilas son asequible~ a más individuos en m~s clases 
sociales el ~doctrinam1ento qu~ llevan a cabo. deja de ser 
publicidad; se convierte en modo de v1dd. Es un buen modo d~ vida 
-mucho me,Jor qu~ antes-, y en cuanto tal se opone al cambio 
cualitativo. De esta surge el modelo de pensa.miento y 
conducta unidimension~l el que ideas. aspi~ac1ones y 
objetivos. que trascienden por contenido el universo 
establecido del discurso y la acción. son o rec:ha=ados e 
reducidos a los términos de éste universo. La racionalidad del 
sistema y de su extensión cuantitativa los redefine.''<139) 

El pensamiento unid1mensicnal. también penetra en el ámbito 
del conocimiento academi::ado• donde al conocimiento que se le 
produce se le llama ciencia. y la ciencia se reproduce 
técnicamente bajo los auspicios de una lógica formalizada.• una 

<138) Ibdem. pp. 141-142 
<139) Ibdem. pp. 34-35 
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lógica que genRrali:a concepto5 para clasif1c~1 obj~tos; por 
ello •• ••• el universo lógico más formali=~do se 1-e~10J·~ todavía 
a la ~~tructura más general del mundo dado. cxperim~ntado; la 
forma pura es hoy todavia la del contenido que fo1·mali:a. La 
idea de la lógica formal es un suc~so histórico en el 
de5a1·1~0110 d~ los instrumentos mental~s y fts~co~ para el 
control y el c~lculo universal. En esta tat·ea. el hombre tiene 
que crear una armoni~ teórica a p~rtir de 1a discordia actual, 
tt~n~ que alivi~r al p~n5amien~o de las contradicciones. que 
hipostati:ar unidades id~ntt11cables y funcionales en el procemo 
comple30 de la sociedad y ld naturale:a.'' 

B~jo el mando de la 16Q1ca formal. la nocion del conflicto 
entre esencia y apar1enc1a es desechable s1 es que no carece de 
sentido; el contenido material es neutralizado; el principio de 
identidad se seapara del pt•1ncipio de contrad1cc:10n Cl~s 
contradice: iones son la culpa del pensa.mie-nto incorrecto>:; las 
causas ~ina.lc~g son .;11partadas del orden lóQico. B'l.cn d·~finidos en 
su alcance> y su "funcion,. los conc:eptos s-=- conviert~11 
instrumentos dc.- predicc:iOn y control. L:a loy1c:a Tormal ~s. 
aol,. el primer paso en el lar~o camino nac1a el pensamiento 
cientf~ico; sólo el primer paso• porque tod~via se necesita un 
orado mucho mt..s alto de abstracc:1on y fnatemat1zac:ion pa1·a 
aju~tar las "fo1·ma9 de pensamien~o la racionalidad 
tecnol0gic:a.''Cl40> 

La lOgic:a 'formal cumple dob1e "función en el 
conocimiento; una tecnif1cadora.. n1edia.ta.zadora,. y la otrC\ 
polttica. par•a a.ntagon1:;::a.r con el pensam1ento contradic=torio., 
le\ 169ic:a. dialéct1ca. Sobre esta segunda "func:10n Mat·cu-:;e;o 
indica: ''L~ 10g1ca mat~~át1ca y simbol1ca cont~mpor~nea 
desde luego muy diferente a su pre-de~c:esora c:la.s1ca. pero J..nbB!". 
comparten la radical oposJ.ciOn a la 109:1.c::a d1.aléct:1.ca. En 
términos de ésta oposic1on. la anti~ua y la nu&va lógica 
~orm~l expresan la misma forma de pensamiento. Es forma 
purgad~ do e~e ~lemento -negativo•• que bt•1llO tanto en los 
ort~e:anes de l~ l091c.a y del pon-.::.am1ento tl.losOf1co; l .. ,, 
experiencia del poder negador._ engaJ""loso. f.alsif1cador do l.:;i. 
re~lidad establecida. V con la elim1naciOn de ó~ta ~xper1Pnc1~ 
el esfuer~o conceptual para manten~.- la tensio~ entre el ••es'' y 
el ''debo'' y subv~t·t11· el univer·~~ es~~blec1do oel r8:on~m1~nto ~n 

nombre d~ propia ver•da~ es igualmente el1mindrl•~ d~ todo 
pensamiento que praton~a ser oDJ~tivo,. e:~acto y cientif1Ltl. 
Porque la subversión ''c::1~ntff1ca•· d~ la e~per1~nc1a inmedl.~t~ 

qu~ establecP la verd~d de ld Liencia contr•a la exper1enc1~ 

medi-'\ta no desc""\rrol la los c:onc:ep~os qu..-.. llevan en s1 mismo-=> l-3 
protP-sta y el rechazo. La nuevd verdad cionttt1ca que ellos 
oponen a la aceptada no c:ont1enen en s! mJ.sma el 
condona al~ realidad est~blecida.-c1qJ) 

3uic:io qLtt" 

La c1enc:1a qu~ se apoyd .en l<'t. lc..g:o.ca "formal es una ciencia. 
dominadora. y además una c1enc1~ técn1ca que responde a 
l.deologia: la capitalista. Por ~ndt=- su ra=On responde a esa 
ideologfa. Ello tamb1én lo encontramos descrito en una obri:\ 

I; 140> lbde?m. p. 155 
<141> lbdem. p .. !57-158 



posterior de Marcuse. sobre la industrialización y el 
c:apita1ismo la obra de Max Weber; sobre ello dice: •• ••• el 
concepto mismo de razón -en su dimensión critc:a- sigue 
definitiva unído a su origen: la ''1•a=On'' sigue si•ndo ''ra:On 
burguesa"; mas aún,. es solo una parte de el la,. a s•ber 9 ra::On 
capitalista-técnica••. V sobre esa ideA m~& adelante ahade: ''El 
concepto de la razón técnica es qui:á en si mismo ideologia. 
No ya su empleo., sino la técnica misma, e~ dominio <sobre la 
natura.le:a y sobre el hombre>, dominio metOdico,. cienti'fico,. 
calculado y calc:ulat1vo. Ciertos intereses y finalidades del 
dominio no le han sido .. a.l"ladidos" a la técnica desde "fuera, 
sino que y• ingredientes de la construcción del aparato 
técnico mismo; la técnica ea siempre un proyecto históric:o
soci•l; en ella se proyecta lo que piensan hacer del hombre y d• 
las co5as., una sociedad y los intereses que en ella imper•n· Esa 
'''finalidad'' del dominio es ''m~terial'',. y como tal pertenece a la 
~orma misma de la ra=On técnica •.•.• Pero si la r•:On técnica 
se revela de esta forma como ra=ón polftica,. es porque desde el 
principio era é~ta ra:On técnica y ésta ra=On polftica: la 
limitada por interés prec1so del dominio. Cómo ra:On polftica 
la razón técnica es histórica. Si la separ•ciOn de los 
elementos de producción es una nt=-cesidad técnica. la esc:l•vitud 
por el la determinada no lo es .. Por sus propios logros y progresos 
(por mecani=ación productiva y calculable> es• separaciOn 
encierra •la posibilidad de racionalidad cualitativamente 
di'ferente, en le\ cual la separación de los elementos de 
producción se convierte en separación del hombre de un trabajo 
socialmente necesario, pero que ~l hombre le rompe y quebranta.'' 
(142> 

La unídimensionalidad de la rd=On ha repercutido ampliamente,. 
además de en Ja5 sociedadPS capitali~tds tradicionales, la 
sociedad mundial: ya pocos cultivan la razón critica para 
transformar y transformarse. La ra=On dominadora,. &Qctaria o, 
como algunos pensadores la c~lifican, la ra=On it•racional, va 
prevaleciendo c:ad.3 ve= más v a.sentandose como la ra::ón 
absoluta. En torno a elio concluye Mat·c:u~e que: ''La sociedad 
unidimeonsional avan::ada altera la relación entre lo racional y 
lo irracional. Contrastado con los aspéctos 'fantásticos y 
enajenados d~ su racionalidad, el reino de lo irracional 
convierte en el ~mb1to de lo t•ealmente t•acion~l: de las ideas 
que pueden ''promover el arte de la vida''.''C143) 

La perspectiva critica sobre l~ 1•azon técnica que denuncian 
Marcuse, Adorno y Hor~haimer. la comp~t·te. con una peculiaridad 
muy per'!Eonal,. Erich Ft"omm. Este at..ttor, inLrodujo al f"inal de los 
al"'los 20 un programa en el que proponia t..ina psicologia social 
marxista p~ra el estud10 de la Gociedad; y pa1·a apoyilr· el 
establecimiento de la feot•ia Critica,. sugirió la integración 
de las propuesta5 pt·incipales del mar::1~mo y del p51coanélis1~. 

En un articulo de 1932 sobre el método on la ps1colo9ia 
social anal it.ica, Fromm e::ponia propuF?sta de qufil' 

<14::?> Marcuse, Herbcrt. ETICA DE LA fi'E.VOLUCIDN. Ed. Taurus, 
Madrid,. Etpa~a 1969 pp. l~B-14(• 

<143) Ha.reuse. He1·bert. EL HOMt-..Fo:E UNIDIMENSIONAL ••• op. cit. p.262 
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integrara la concepciOn psicosomática 'freudiana 9 con algunas 
reserva•• a la perspectiva histórica de interpretac10n del 
mar>ti.smo. Sobre esto dice .Ja.y: .. Fromm .... tenia una idea muy 
de~inida acerca de lo que constituia los ~spectos mas 
'fructiferos dal pvicoanAlisis para una ps1colo9ia social. Al 
comien:o mismo de su articulo. destacaba su recha=o a la teoria 
'freudiana de los instintos de vid• y muerte. a. los que 
desestimaba Como una mezcla arbitraria de biologia y 
psicologia. Fromm suscribta en cambio l.a dicotomia -freudi.-na 
anterior entre los impulsos eróticos y de autoconservaciOn. 
Cómo los primeros podian dasplazarse9 sublimarse y sati•facerse 
por medio de 'fantaslas <por ejemplo• el •adismo podia 
Qrati~icars• a través de un ciar-to numero de formas •ocialmente 
aceptables>. mientras los ••gundos no <sólo el pan podla 
mitigar el hambre>. la sexualidad era mA& adaptabl• las 
condiciones 50ciales. La tarea de psicologia social 
analítica consistia en comprender una conducta motivada 
inconscientemente término• del e'fecta de l• subestructura 
socioeconómica sobre los impul90S psfquicos bá91cos •.• Cada 
sociedad. progagfa. tiene su propia estructur• libidinal. una 
combin•ciOn de impulsos hum~nos b•sico• y ~actores sociala~. 

Una psicología social debe e:<&minar de qué modo esta estructura 
l1bidinal actúa como •l ~actor de cohasiOn de un• soc:i•dad y de 
que modo al la afecta a la autoridad polftica ••• Una psicologla 
social va.l1da debia reconocer que cuando la base 
socioeconOmic:a de una sociedad cambiaba. también cambiaba la 
función social de •u e•tructura libid~nal.''<144> 

Si. bien,. en un principio,. estas ideas de r=romm 'fuet"'on 
aceptada5 favorablemente; despu•s. por di'fer~nci•~. "fuo 
alejandose de los integrantes de la Escu•la d<? Fr-ankfurt, pues 
agudi=o su denuncia al pesimismo y al instinto de muerte de 
Freud. con la que los otros miembros c:oinc:idian. Por ello so le 
c•11~icO de Pollyanna. con el 'fin de indicarle que era 
absurdamente optimista; 'frente a esos "Reacc:ionando ante la. 
ac:u5ac10n de que se hab1a convertido en una pollyanna~ Fromm 
repl icO coléric:amente: ...:~·.He so<5tenido siempre la misma opinión 
de que la capac:idad dol hombre para •~ libertad. para el amor. 
•te •• depende c:asi totalmente de la& condiciones socioec:onómicas 
dadas, y que sOlo e:-:cepc:ionalmente puede hallarse. como lo 
seMalé en the art of lovin9. que h•ya amor en una sociedad cuyo 
principio es exactamente~opuesto>>''<14S> 

Si bien ya habiamos e>tpuesto una concepc:iOn genérica sobre 
el concepto de ra=én• consideramos adecuado rescatat- la idea que 
sobre él nos da el autor; pues es ademas de una "facultad para 
entender el mundo. una guia para la ac:ciOn del individuo y la 
sociedad. Sobre el lo dice Fromm: '" .... la razOn quiere comprender. 
se es~uerza en descubrir lo que est~ detrAs de la superficie. 
en ~econocer el nócleo. la esencia de la realidad que no• rodea. 
La ra=on no carece de misión. pero su misión no consi5t• tanto 

impulsar la e>:i"Stencia ~isica como la existencia m•nt.a.l y 

<144> Ja.y. Martin. ~A IMAGINACION DIALECTICA. Ed. Taurus. Madrid. 
Espana. 1974. pp. 161 

<145> lbdem. pp. 173-174 
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espiritual. Pero muchas veces. lo mi~mo en la vida individual que 
en 11' g.ocial. so requiere a la ra:ón para. que prediga (teni.endo 
en cuenta que con ~recuencia la predicciOn depende del 
conocimiento de fuer:a.s que operan detrás de la 5uperficie). Y 
1a predicciOn es necesariA ocasiones aún para la 
supervivencia f1s1ca.•• 

"L• razOn exige relaciones y un '.Sentimiento de identidad. Si 
s61o soy el receptor pasivo de impresiones. ideas. op1niones, 
puedo compararlas y manipularlas pero no puedo penctrArla.s. 
Descartes dedujo la existencia de si mismo como individuo del 
hecho de que piensa. Dudo -argumentaba él- luego pienso; pienso, 
luego existo. También la inversa es verdadera. Unicamente 5i 
eoy,. -.i no he perdido mi personalidad en el "E•o",. puedo pen9ar, 
es decir,. puedo hacer uso de mi ra:6n.''l146) 

La reserva para afirmar l• pérdida de la personalidad se debe 
a la progresiva mecanizi:\.ciOn del -;;.er humano, sobre ello el autor 
a1'irma que: "\..os hombres son., cada vez m.tt.s. autOmatas que 
-fabrican maqu1nas que actl.'..tan como hombres y producen hombres 
que ~unciondn cómo máquinas; su ra:On se deteriora • la ve: 
que su ~nteligencia., dando ~si lugar a la peligrosa 
situación de proporcjonar al hombre 1a fuerza material mas 
poderosa sin la sabiduria para emplearla .. "<.147) 

\..a inteligencia que deBarrolla e.l ser" humane es una capacidad 
de dominio que lirni.ta la libertad.. Si t=!l iluminismo le diO a la 
humanidad• la posibilidad de liber·arse del dogmatismo r·aligio•o., 
eu libertad ha quedado lim~tada por el dogmatismo mecani:ado.. En 
palabra• del autor: "El hombre ha conquistado •u libertad 'frente 
a la& autoridades clericales y 5eculare~., y sólo tiene como 
jueces •u ra:ón y su c:onc:ienc:ia; pero siente miedo ante la 
libertad recientemente conquistada: ha conquistado la "libertad 
de""., sin haber conseguido aún la "l iberta.d para": para ser el 
mismo. para ser productivo., para ~sta.r plenamente despierto. V 
asi trató de huir de la libert.-.id. Su misma ha:al"'fa. 9 el dominio 
sobre la naturale:a, le ~briO los caminos para la huida ••• Es 
incapaz de a.mal' y do us.:lr la ra~ón., inc:citpa.z dP tomar decis1.ones., 
en t·ealidad es 1.ncapaz da apreciar lé.• vida, y., a~i., e9tá p1•onto 
a destruirlo todo., y aún destruirlo gustosamente.. El mundo 
vuelve a estar f'ragmentado., ha perdido su unidad~ el hombre ha 
vuelto a adora1· cos~s dive1·s1ftcad~s., con la l.'..tnic:a difer•encia de 
que ahora son co5as hechas por ~l hombre mismo., y no partes de la 
naturaleza .. "< 140) 

Ante esas condiciones., Fromm propone una racionalidad que 
integre la ra:On a la emotividad y vic~~ers~. Pat·a ello afirma 
que: "El pensamiento lógico no es ra.c1.onal es puramente 
lógico y no lo gula ~l interés por· la vida y el estudio 
del proceso total d~l viv11· en toda su conc:r·cciOn y con tod~s sus 
contr•adicciones.. Por otr·a parte no ~Olo el pensam1.ento sino 
también 1a emoción puede ser racional .... ~El corazón tiene 
razones que la ra=ón ignora por completo)., como dijo Pascal. La 

(146) Fromm., Eric:h .. PSICOANALISIS ••• op .. cit. p. 145 
(147> Fromm., Erich. LA CONDlClON HMANA ACTUAL .. Ed Paidos studio. 

México. 1qe4. p.13 
<..t40) Fromm., Erich .. PSlCUANAl-ISlS ..... op .. cit. pp .. 293-::•·¡>4 
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racionalidad respecto de la vida emocional significa que las 
emociones a1"ir""man y ayudan· a la est:ruct:ur""a psiquica de la 
persona a mantener un equi 1 ibrio a.r.nón1co que a la vez 'fa.vcrecen 
su desarrollo. Asi, por OJemplo, el amor irracional es aquel que 
incrementa la dependencia del individuo y, por tanto, su an9ustia 
y hostilidad. El amor racional. en camb10, es un amor que 
relaciona 1nt1mamente a una per•ona con otra y al mismo tiempo 
preserva su independencia e integrid•d." 

••Lci ra::On mana de la combinación de1 pensamiento r•cional y 
el sentimiento. Si separamos las dos •unciones• el pensamiento se 
deter1ora volviendose una actividad intelectual esqui:oide y el 
sentimiento disuelve en pasiones neuróticas que da~an la 
vida". Tomando en cuenta que las car-.cteristicas descritas no 
e:i-c1sten,, Fromm obee-rva ques "La tendencia a colocar el progreso 
técnico como el valor mas Alto se h•11• ligad• gólo al 
9n1"•sis •xcesivo que concedemc6 a1 intelecto sino, en mayor 
medida,, a una profunda atr•cciOn ewtocional hacia lo mecanice, 
hacia todo lo no vivo 9 haci• todo lo hecho por el hc•bre. Esta 
atracc10n hacia lo que no e•t& vivo 9 que en su 'forma más 
RMtrema constituye la atraccaOn por la muerte y la 
descomposiciOn <necrofilia), lleva,, aún en su forma menos 
dr~stica 9 la ind1ferencia hacia l• vida en lugar de a la 
"t·e·_,e,,.•encia por la vida... Aquellos que ~e sinten atraidos por lo 
no vivo son los qua pt~e"fiPren .. la lE!'Y y el ord•n" a las 
•structurao; vivas,, loa métodos burocráticos a los espont6necs, 
lo artificial a lo vivi•nte,, la r•petición • la oric;,ina.Jida.d,, lo 
neto a lo exuberante,, •1 atesoramiento • la larqueza.." <149) 

Ante ello Fromm postula la razOn como un principio de 
convivencia social pero desde l~ perspectiva de la ét1ca, pues: 
"La ética ••• es insepar"able de la razón la conducta Qtic:a 
basa en la facultad de hacer ~uicios de valor fundados en la 
ra:ón; significa decidir entre el bien y ~l mal, y obt•ar de 
acuerdo con la decisiOn. El uso de la razón pre~upone la 
presencia de una personal1dad,, d• un yo,, y lo m1smo hacen la 
conducta y el juic10 é~1cos.••c150> 

Por los enunciados hechos hasta •hor• sa puede •preciar una 
actitud optim1sta de Fromm,, ~rente a la concepción de razón que 
promueve. V ésta responde a las posibilidades de desarrollar las 
potencialidades huma.nas frente a las diversas cond1ciones 
socia.les. Esa ra;::On para la accion si:! mantiene dentro da los 
pr1ncipios de la ra;::On critica. 

Con le dicho hast• aqui consideramos que hemos hecho hagt~ 
•qui un recorrido,, amplio y,, a nuestra manera de ver, conciso de 
las diversas concepciones que tienen distintos autoreu sobre el 
concepto de ''racionalidad''• 

V a diferenc1a del capitulo ant~rior donde tentamos como fin 
ver cómo •lgunos de los mas connotados pensadoras del siglo XIX 
propugnaron por el ejercicio sistematice de la razOn critica,, 
y cuya 1ntenc10n no tuvo un impacto trascendente, en el presente 
hemos descr1to como sigue apelando a la. razón para la 

<149> Fromm, Erich. LA REVOLUCION DE LA ESPERANZA. Ed. Fondo de 
Cultura Económica. Mé:.:ico. 1902. 

(150> Fromm,, Erich. PSICOANALISIS- •• op. c1t. p.147 



acc10n en 1a actividad soc:a.al cotidiana. 
Ast vimaB que algunog de los autores incitaban al ejercicio 

de la ra:On en la actividad acad•mica <Droy5en. Dilthey, 
W1ndelband. Rickert, Weber y Ourkheim>. otros en la politica 
<Weber y Marx>, y también en ~a actividad clinica del ejercicio 
psicolOgico <Freud>- Aunados a estas propue•ta• han 
•ani"festado algunos pensadoras de nuestro siQlo. 

Por ejemplo, Bachelard y Popper han insistido en que el avance 
de la ciencia y del conocimiento en general ~e hace mediante la 
discusiOn 11bre, la discusión racional; y, por su lado, los 
1nte9rantes de la Escuela. de Frank"furt, tambiCltn puonan por lo 
mismo, pero creando, a la ve:=., conciencia de qL1e ega aspira.ciOn 
va cedi.endo ante el avance de la razOn instrumental la que ae 
sobrepone cada ve:=. mas a la discusión argum•ntativa. la 
aceptacion racional de las propuestas ~ustentadas. 

Si b:a.en las propuest.:As dccimonOnicas y las de e.;ate <¡;¡1glo han 
sugerido el eJercicio de la ra:on ct·itica. esta sólo se 
cultiva, y con un alcance limitado~ tanto en las institucioneB de 
educación, espec1almente l~ ~uperior, y en la actividad de lofi 
cientif':a.c:os; ahi el enfrentamiento con la razon doQmá.tica 
sigue vigente en el conocimiento y en la acción. V .. hi parece 
ganar terreno el avance de la ra:On instr-umental. 

Esta razOn instrumental~ o razOn ~écn1ca, ha permeado todas 
las esferas d~ la ~ctivid~d social. de la qu~ la educativa no ha 
'logrado e'3capa.rse. Esto lo decimos porqt..u~ la educación, des.pues 
del establecimiento de las normas comunicat1va~, se ha convertido 
en un si~tema de reproducción acritica de ideas. Dentro de e•a 
sistema• quienes logran el domin10, reconocimiento y separación 
de una parcela de la realidad, para gu estudio eHclus~vo, inician 
una "lucha" académico-poi i t ica para ostentar la "propiedad" 
e~clus1va del área. delimitad~. 

Con esa finalidad, se buscan ar9umentos Justificativos que 
legitimen la separación de los obJetos coQnoscibles. Esto ha 
sido parte fundamental en el sur91miento y consolidaciOn de la'!:i 
llamadas cienc1as sociales. 

Lo peculia1~ de esa "lucha" e'3 que en l~ mayoria de las •.rece'!:i 
los ostentantes de esas b.reas del conocimiento no tienen una 
verdadera oposición a sus intenciones fraccionadora.s~ y si ésta 
verdaderamente e:::s.stp proviene de sus eplgonos por c:uosot:s.On de 
enfoques. Por ello en la const1tuci6n de las a.re~s de 
conocimiento, el t-a.:onamicnto pierde su cara.c:ter crt1co y 
hace reproductivo, técnico_ 

Ante esto qqe yi:). o::r.e habi.a man:s.festado dt="<&de l~ pr1met·cll m1ta.d 
dal presente ~iglo, los grandes r1·1ticos como 0Achel~rd, Popper. 
Horkheimer, Marcuse. Ado•-no y F1-omm.. han "":>narbol.:l.do la bander·a 
de la. razón p61-a enfrent.:.~rsP ¿). lns do9m<v·=- sec1".a1-1¡...,,t...ts del 
conocimiento y a esa'!"> a.r9umentJc.1ones insosten"J.bles que, 
obstante, por no tener oposición se mcantienen. 

En la intenc10n e :s.nter-és de esos disimiles pensadores se 
encuentra, como una constante el ejercicio de la ra:On crt1c:a, 
pero esta tan difundida la ra:=.On técn1c~ y se ve tan 1 imitado 
el legado de esos auto1·cs, que pet-cibimos, no sin temor, que 
también en el s1~tem~ educativo se e5tá 1n1pon1endo plenamente 
la razon técnica. Como muest1-3 de ello hemos sPlecc1onado ~ l~ 

parcela de conoc1m1onto q'Je se ~d~nt111c~ como ''d1$c1pl1nA d~ l~s 
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Relaciones Internac:1onales"• de la que enunci.aremos. a grandes 
ras90$ 9 su proceso de confi.9u~aciOn y la posición que 
generalmente tiene en la actividad educativa que sobre la 
tematica se realiza en M9xico con la informac10n que 
accesible para los estudiant•s que se inte9ran a ella. 
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4.- L~ configuración ·d1sc:iplinaria de las Ra!-lac:iones 
Internacionales. 

El surgimiento de las Ciencias Sociales. drea cie 
conocim1ento especl~ic:a d• los acontecimientos sociales, 
raspondiO en un momento y a un contexto en que las acciones do 
la sociedad ge man1.festaron de una forma vi.olenta en contra de l~ 
estructura manten ida. por los grupos de poder. el periodo 
previo a l~ organ1:ac:iOn social contemporanea. 

y el 
para 
esos 
La 

La intensidad de las expresiones de inconformidad 
•nta9on1smo frente a las normas establecidas planteo. 
muchos. la necesidad de conocer las c•usas que explicaran 
~enómcnos considerados sin precedente en la historia. 
comple3idad del fenómeno limito la capac:id•d explicativa 

.&obre el mismo. por lo que. en la busqueda de alguna base de 
•poyo par.a esa labor. se recurriO a la exper-iencia. que ya habia 
sido adquirida en el e~tudio de las ciencia& de la naturale%a 
p&ra ava.n=at• hacid el conocim1ento de lo social. 

De las c1a.nc:2ao:=. natur-ale& se tomó, entre otros elementos, la 
parceli:dción de las ~reas del conocimiento. y al llamado 
m~todo cientifico (disección y eKperimentaci6n de las p~rtes 

de los ob3atos dP. estud10>. 
A partir d~ entonces. mucho c:am1no so h~ rrecorrido pa.ra darle 

a las Ciencias Sociales una estructura homogénea. pero, hasta 
nuestras dia~. no se ha logrado un concenno sobre le ~aarin y 

..el método de las mismas.. Por el c:ontrd•'"'io, las div~rE<i-is areC\!; 
del conocimiento, en que "se han venido parc:ali:antJo. proponen su 
alt~rnat1va teórico-metodolOgica, ya. sea. par~ h~ccrld 
hegemónica o para loorat• su autonomia disciplinaria. 

En e~te marco pued• identi~icar las RelacioneE 
Innternacionales qu~ son consider~da9, por- alQunos eatudio9os• 
como una disciplina novel, la cual tiende a constituirs~ como tal 
en las postrimerías del conflicto bél1co en Europa en los aNos 
1?14-1918.. Emi 1 io Cárdenas 1 lustra que el surgimiento de la 
disciplina de las Relacione& Interna.cionalas 5e debe a que: "Los 
observadores de la política internacional se p~rcataron de que 
eHistia un canJunto de f~nómcnoa espec:!f1c:os que merecfa ser 
objoto de un estudio part1cular. Al mismo tiempo se dieron c:uent~ 
de que esos fenOmenQs presentaban caractertst1cas tan 
heteroyéneas que su definic:2ón y delimitación precisa era una 
ta.rea extremadamente equivoca.. En efecto. tudo lo qi..te 
refería las relaciones de un Estado con otr·o. de varios 
Estados entre si• en sus aspéctos econOmicos. pol itic:os 7 

soci~l~s, demogr•áficos. culturales y psicológico~. podían aer 
consider.ados, cuando se real izara a través de la9 frontera• 
n•cionales c:omo elementos de esa realidad que se llama relaciones 
internac:1onales." < 151 > 

Efectivamente. la diversidad de aspéctos de la rea.lidmi.d 
social qu~ escapaban a las consideracione~ de los estudio5 

(151) Carden.a'!:::. Elorduy, Em2lio.. "El camino hacia la teoria de 
las relaciones internacionales". REVISTA MEXICANA DE CIENCIA 
POLI fl(.f'.)_ 1971. p. '5. 
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loc:alistas, invitaban a buscar un elemento unificador que 
articulara la heterogeneidad de lo diverso, por lo que 
identificó otra ~rea mas de conocimiento que con vaguedad fué 
adquir1endo el enunciado de Relaciones Internacionales. 

Pero SL.t configurac:iOn como disciplina no fue inmediata, se 
tuvo que recorrer un buen trecho para que esa d•limitac:iOn fuera 
prosperando en las instituciones, especi.almente de educac:iOn 
superior, mediante la ~rticulac:iOn de una serie de asiqnatura$ 
•cadémicas que fueran formando a loa profesionales que sa 
dedicarían a la identif1cac:iOn. delimitación, c:onoc1mianto, 
•náli&is. interpretación y actividad en los hechos sociales que 
trascienden los limites del Estado Nacional. 

En un principio, a •lgunas c•tedras &e les enuncio con la 
nominación da "Relaciones Internac:ionale• .. , o con .algUn otro 
concepto que fungf• como sinónimo. sin que se tuviera la idea 
de la con'figuración do una discipl;ina sobre ese tOpico. 

Si bien como dice el mismo Cárdenas: .. En 1919 se creo la 
primer.a cátedra universitaria de politica internacional. an la 
univers1dad del pa1g d• Galae"• esto no no• indica que a. partir 
de ese momento se configuraran las "Relaciones;¡ Internacionales .. 
como disciplina4 

Los diverso• cursos. con~erencias. etc., sobre cuestiones 
polfticas. económicas, etc •• que!' se realizaron en el periodo 
poster1or a ld pr1mE!'ra guerra. mundial, fueron animados por la 
1nquietud de promover la pa: y segurid~d. en par•ticular la 
auropoa. del contewto internacional. 

Sobre el proceso para identi-ficer la con-figur.:tciOn 
. .discipl in.aria, Del Arer1uil a-firma: "• - .en l.a. década de los ve1nte 
sa prodL1Cen los primerOs camb.1.os que conducen Cll uné\ nueva 
diaciplin~ c:~entific•~ las Relacion~s Int~rnacionales, ~e en la. 
década d~ los treinta cuando esta disciplina se afir~ma ••• Si la 
Gran Guerra esta en la. base del inicio de la renovaciOn de los 
estudios internacionales. la inestabilidad de la d9cada de los 
treinta y las conmociones economicas 9 polfticas e ideológicas. 
internas e internacionales. que en ella se producen consumaran 
el proceso." 

"La concepción 1'ormal. inspiradora. de l.a mayoría de los 
estudios internacionales anteriores de.Ja paso progr"'esivamente 
una concepción socio-histórica. que abre un inmenso campo de 
e~tudia. en el que las aportaciones de disciplina~ tale~ como la 
Economia 9 la Geografia. 1 ld Soc1olo9fa 9 la Ciencia Polit3ca, 
l• Psicologia 9 etc., eran necesarias.'' 

"Se explica, asf~ la proliferación en el periodo de 
e-ntregue1·ras.,. sobre todo en los Estados Unidos. de estudios y 
cursoo. con titules como "Politica. internacional"• "Relaciones 
Internacionales·•, ''Politic~ mundial''• etc •• que tratan de 
intograr·~ sin una idea conductora clara y de"f1n1da toddVia 9 lo& 
puntos de vista y los ddtos fragmentarios. aportados por esas 
disc:1plinas .... de una "forma paralela. por un lado, se producen los 
primeros pasos que darán lugar a una nueva disciplina, las 
Relaciones Internacionales~ que trata de afirmarse frente a las 
disciplinas tradicionales, en concreto la Historia Diplomática 
y el Derecho Internacional• inician un proceso de cambio. quo 
culmina, en el primer caso, en la Historia de l•s Relaciones 
Internacionales. y, el segundo 9 en las concepciones 
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9ociol09ic:as e hi5tOricas del Derecho Internacional. Tal 
dinamic:a obedece a una misma realidad: la necesidad de dar 
cuenta adeeuadamente de los nuevos "fenómenos y problemas 
internacionales y la toma de c:onc:iencia de que ias apt·oximaciones 
anteriores. eminentemente 1'ormales 9 son insu'f ic: ientas." < 152> 

Como se afirma.. e1'ec:tivamente las Relaciones Internacionales 
dieron su~ primeros pasos par~ consolidarse como una di5c1pl1na 
.3.utOnoma frente a ott .. as disciplinas de mayor tradic10n .. 
incluyen do a la Ciencia Politic:a y a la Socio1ogta; pero los 
criterios para lograr estE'" fin 'fueron tan diversos. y ello 
dependfa de la "formación y perspectivas que tuvieran cada uno 
de los grupos que 6e interesaron por esa tarea. Si bien algunos 
autores. generalmente a inic:iativ• persona.1 9 han intentado 
promover una delimitac:iOn de la disciplina de las Rala.cienes 
lntern•cionales; ésta se ha ido consolidando m4s por la 
necesidad de entender algunos hechos de las socicdade-a que 
trascienden las fronteras de los Estados nacionales y que 
requieren se les agrupe para su eMplicaciOn. 

La estructuración de a.signaturas. que con.]1...,gaban la 
investiga.e: i6n de los hechos y permi t ian la divulga.e ión 
académica de los mismos iniciaron el proceso de configuración 
di9Clplin.aria de 1as Relaciones Internacionale• s:in criterios 
univocas. El autor q1...1e estC?lmos citando dice que= "• •. las 
Relaciones Internacionales como disciplina c1enti"fic:a rasponden 
a l.a na"t:esidad de aprehensión global de la compleja realidad 
intern•ciona.1 9 constituyéndo la eMpresiOn en e1 ámbito 
intern•c:ional de la propia evoluciOn de las fuer%aB y 'factores 
actuantes en las r•elaciones int:.erna.cional•s"; y ª"'"'de: "• •• hoy 
puede afirmarse que las Relac:1one$ lnternacionale• constituyen la 
c~encia de la sociedad internacional''<153> 

En base a lo descrito., las Relaciones Internacionales pueden 
ser consideradas. operacionalmente. como disciplina. 
entendiendol~ en ~l sentido que le da Quinc:y Wr19ht a asta 
expresiOn cuando d1c:o que= "una disciplina imp1ic:a 9 por lo menos. 
la conciencia por p~1-te de los autore~ de quo existo una mator·i~ 
con una cierta unidad''(154) 

En una de la~ tipolo91zac1onc~ que se hacen sobre l~u 

Relaciones Intorna.c:ionales proceso histOr2co. y que 
particularmente las describe en su trayectoria para la 
configuración di~c:1pl1nariA. Grac:1ela Arr·oyo ubica al enunciado 
de ''disciplina'' en una segunda etapa -poster1or a 1a primera qua 
se califica como etapa predisc:1plinat·1a en la qu~ los pensadores 
ge re-ferian a actJ.vidades relacionadas r.:on el contexto e:~ógeno 
d<2 la sociedad en que estamos inmersos-. sobre 1~ que sa .a-firma 
que para entonces se reali:O: '' ••• la inc:lus10n de los llamado~ 
estudios internacionales en las universidad~!:; u otras 
instituciones". AdC!'más nos d1ce Arroyo que: "En relación 

(152> Del ArenalT Celest2no. ''El Derecho lnternac1onal Público y 
la& RelacioneG Inte~nacionales como ciencias de la realidad 
internac::iona 1." ANUARIO MEXICANO DE RELAC..:lONES INTERNACIONALES. 
ENEF". Acatlán. UNAM. México. 1981. pp. 29-31_, 
(153) lbdem. pp. '31 y 34 
( 154> Mesa. Roberto. TEDRIA Y PRACTICA DE LAS REl-...ACIONES 
INTERNACIONALES. Ed. Taurus. Madr1d. 198(•. p.38 
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esta etapa os necesario .-iicl.arar que la denominaciOn de 
Relaciones lnternac1ona.1es era. i...\nD. c::presión 9enét".LC.d. <c:omc. lo 
sigue siando aOn muchas pat-teo::;) p::3t"c"I. desi~nc0.r 9rupc..os da 
materias que desde propia~ perspec:tivas <Hi.~tori.a 

DiplomAtic:a. Derecho J.nte~ac:.icn:.,¡ • Ec:onomia lntet-na.c 1or1al .. 
etc6tera) abordabLl.n l¿;, prcbl~atJ.ca 1ntPrn.ac:ion~l" 

"Asi las Relc1c1ones lnt-er-nac:1onal~.'~ con10 C:Ampc1 d.,.. est"\..tdl.o 
quedaba de t"1ec:ho -.as di"ferenc .. ado por loe:. obJet1vo'!' con qtlt":" 

tal1?s e'F.tud1os se hac.i~n en Z:o-:; di'1"erenteo::;. p¿\.isn~. cio donde poi· 
su catt=-r,1or1a. la prcoc:u.p~"llc:2on ~ ... ,._.,,1 • ..:::1.'\J ct'd la. d-~ contar c.n11 
bases más sOl id.:is para o~scn'l;a.1- d~:!b iUeomc-ntu su pal i tic..,."\ 
eHtorl.or y preparar per-SCJonal c:~pi\C:1 t.ado pc.:t1"a las 1'unc1onus 
diplomAt1ca'!iil.. La en"Sel"la.-.~a de \.a.les d1o;c.i.p 11n.;:ri,~ fL·.~ 

adquiriendo de acuerdo • \o; cl:a 'te1-tc'.!'nte~ cor-.te>:tc:>•F, y propC•si.tos 
pol1t1c:os.. la c•rac.terl~t~ca de pr~ctl.ca ~o~i~l que 
involucraba .)unto al c1r• CClno<:: i.n11entc.i.-:. 1nE.•r1c1on .. "lldO$., 
criterios ~ilcsóf:ac:os, pol!e•co5. ~ id~ol~q1cos. a los que A 
su ve: d.:..ban pduta para. 1:... ~u~ .. t'"'fir:.~i=i.ón o l.:.\ tom<o1 diF~ drc1-.:..;1=>11P~ 

polit1c:as., qua en una u o~rr1o '1-.rH"m.,-. i.n-f1uirlan lo..,; prol"'.'.E.•sos 
propio.,;. del~ real1dad_ .. •.15'5> 

De ac:• .. U:.?rdo con est• refere..1c~.a. c.•l C'bjetJ.vo 1nmed1r""lt.CJ p .. u~.:\ el 
que se conformó Ja d1scipll.na d~ l~s f<Pldc~nne~ lntern~cirJn~l~~. 

fLu~ t"e'.;;3ponder a la n+•cc-~•d•H"°1 de' forn1.:-ir esp1.•r:..1.c-.l J.~t.:\s p""r~" q•_,.-~ <::ot~ 

dt:H~C'IOl-'E·t"'f¿\r..-'ln en el o:::onte;.~to oc- urroi~ .. •Jcu: .. 11 ... J .. "'\..1 1nt • .:>rn.;. .. ci.u1'\,:.'\L •1ue ne.> 
rc~spond1<.l a los e~QLIE!'M.30::0. clü ...:.t.:."""PUI t.:\1htPn\"u ¿\ntE.!'1 lUre"::>.. 1-·01~ le 
que p.;1.ra. el tiempo y •l cspct.c::..=.o <'·n qur? fL•t-".> i.::01""'<.:~bl.d·-~~ l.;\ 
di.5Cl.Pll.Mo3. cu...pliO ~u c~tid1-:J ,..,.n ]a.42 ';:;0C"''lU<:l~C1C?O::. q\.1f".!' l.Cl 

.requP-rfan. Pera e~to c~unb11'"'· asi c:om11 •.:-1 •_·.~~11t:1ti•l 1'1C" tL• 
conceptual1=ac,On de la di~~1pl%na. 

El c:ambl.o ge diO en la 11.,...d.d.a. tr,~rc~t·" ~t.;i1.p~'. de~ '"'r:l..1c-r 11t:> c::-r• 
lo di.cho por la .autora .:.ntes refo1·1=t~. puP'""".. •?lJc• .. 
" .... c:orrP.-:ipondan ya le>'S •stud».os má!:. ~1tcmát1c:c.iu dent1~a de· c~t-=-

esfuer:=o discipl:anario ... -Asi. Anl.e 1C11 1n"&>L1f1c.:1enc:ia df~ \o; 
estudios .:-.nt.;eriores... p.ara Pl a-nJ.l1s1s de!' lo<s n11evos "fenOmenu•_. 
internac:1oni"\les, surg'O 1~ ... ~c:L.-sl.tl-..H1 d~ un rcpl~ntc1m1r~ntn 

conceptual y la preoc::upac:ion por la elaborc,,c:ión de mótodon v 
"teoria.~" mAS •propi.•dD'S Cll las r-.·1evas Cl.t"C:Unntc-"\nC:1ü•:; de l,:.\ 
realidad.. El r••ultado fue l.a elaborac10n suces1v""' de er1foqup~ 
tales c:.omo el t·ea'l1s.rno polt.~:ac:o. la sociolo~ia til.~tt'1rl.c.:_. y lL"l 
teorla d~ los sistem•~ pr1nc1pa1m~ntP ..... l~s nueva~ c:.or,·,entp~ 

tenl.:t.n c:omo rasQO di-fareQcia.I eo.l de las cond1c1oneo:a e::terna._.. de 
su c:onte-:"!to soc•o-poll.tico de origen <t:stados Un1dos. 
Inglaterra y Francia>. por lo que l~ tónl.ca de ~u9 conc:~pcin11es 
correspondta • 9U resop•ct1va. ...,1e1on "fl.losof1co--i.deol6gl.c:.a del 
mundo y c:on9•c:.uente_.nt• • dete..-..tnadas proyecciones pol itic.:.\S." 
(156> 

<153} Arroyo P1ch•rdo,. Gr•c2e.l.a- "E-1 car-1lc:.te1~ disc1plin•1-\.1:i de 
i .. s relaic:.ion•• 1nt•rn•c1onal.es >' su estructura dentro del nua..,o 
plan de ee.tudio1&-. RELACICltES INlERNACIUNALE.S. •16. Ed. Ccntt•o de 
R•l•c:1cnas lntern.acion•l•<S- FCPS. UNAM .. Mé::ic.o. Enero-moilr;!o de 
1977. p. 40 
<1~6) Ibdem. p. ~1 



En este párrafo se encierran dos cuestioneG; la primera es la 
ponderac: iOn · del traba.jo teóric:o-ac:adémic:o sobre el 
conocimiento empiriopragmatico de la etapa anterior; y segundo, 
la argumentación ju6tificativa. de la existencia de la necesidad 
de hacer 1..1n replanteamiento conceptual que como dice la misma 
autora, corresponde a sus visiones filosO~ic:o-ideolOgic:as. 

Sobre ambas c:ucstiones. los pri~c:ipalas representantes de cada 
uno de los en foques., enunc: iaron sus puntos de vista sobre el 
alcance y c:onten~do de la disciplina de las Relaciones 
lnternac:~or,ales, partiendo de la pr·emisa de que: •• ••• lo~ cambio~ 
ocurridos en l~ ~struc:tura internacional y surgidos a rai~ de la 
Segunda Guerra Mundial, gener~ron en los estudiosos de l.a 
politica internacional una inquietud por preparar expertos con 
la capacidad necesaria para ~""1ali:ar los "fenómenos de lA 
polltica internC\c:ional ••• Podemog, a.firmar que la preocupac10n 
por consolidar disciplina a.utOnoma de las Relac1ones 
Internacionales, con un ámbito y objeto de estud1g propios, 
comen;:O cobrar "fuer:a des~ tés de la Segunda. Guerr~ 

Mundial ••• Asi aparecen en est& periodo las obras m.tt.s 
signi"fica~ivas que conformarán la. corrientos m~5 importantes 
del estudio teórico de l~s relacion ~ internacionales.''C137> 

Algunas de las obras esc:rit39 ..Jurante periodo. fueron 
traduc:1.das a.l 1dioma. espaf"'lol y se -onvirticron en los te::to~ 

~~:~c:.07 un~a.r:us~;n~~tud~~ d~a la~i!~~~i~~a que de se 1 ~~ns1. :~!~~~·¡~~es 
Internacionales en México. ·-
Una. de l""s obras que es considerada c:omo uno da los c:lCls1cos 
para la constitución de la disciplin~. oG ol escrito de Hans J. 
Horgenthau titulado ~n la traduc:c:iO·l ''La lucha por· el poder y 
por la paz''• En él se enunc:1a la propuesta para qua la politica 
internacional se estable~c:a como una disciplina académica. Sobre 
ello el autor afirma que: '' ••• la politica internacional 
constituye una disciplina académica que es divP-r•a de la 
histot·ia. contemporan~a, d~ los asuntos internac:ionaleo del dia. 
del derecho internacion~l y de la reforma politic:a.'' 

"La pol itica internacional comprende mas que la historia. 
contemporanea y que los asuntos del di.a.. El ob-aervador 
rodeado por el escenario r.:ontemporáneo, en ~u énfasis siempre 
variable y sus pet•spectiva~ cambiantes. Le será imposible hallar 
un terreno de Gu~ter1tBciOn, o b~en hdllar normas ob~utivas de 
valoración sin penetrar· a los principio9 ~undamentale~; é~tos 

se revelan sOlo por la correlac:i.On de acontecimientos recienta~ 
con un pasado más distante, y c:on las cualidades perenne~ de la 
naturaleza humana, que son subyacentes a lo uno y a lo otro." 

"La politica internacional no puede reducir·se a normag 
lega.les y a instituciones.. La politic:a ~nternacional opera 
dentro de los marcos de ta.les normas y a través del instrumental 

<157> Batta Fonseca., Vic:tor y Casa.sola Ramirez, F.:osendo. "La 
evo1uci6n de las relaciones internacionales como disc:iplin~ 
ci.entl~ica desde la Segunda Guerra Mundial". EL ESJ"UOIO 
CIENTIFICO DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES. Facultad de 
Ciencias Politicas. UNAM .. México. 1978. p .. 20 
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de tale5 instituciones. Pero no puede identi'fica.r~u con t=>llos.." 
( 1=tB> 

De5pués de describir las generalidades de la con~19urac1ón 

de lo que ident1-fica disciplina de la poli tic"'~ 
internacional., Morgenthau se remite a la func::iOn de la misma ül 
decir: "La pr1mera lección que debe aprender el estudiante de l;.1 
pol~tic:a internacional y qu@ debe asim1smo no olvidar nunca., es 
que las c:ompleJ1dades de los ~sunto& internacionalec hacen 
1mpos1ble las soluciones sr•,c::il las y las seguras pro1'ecias. Es 
aqui donde se separan el letrado y el charlatán. El 
conocimiento de 1as fuerzas que determ1nan la politica entre la$ 
naciones, y de lo5 medios de acuerdo con los cuales 
desenvuelven su~ relaciones pol:ltica.s, re-vela 1.a ambiquedad de 
los hechos en las relaciones internacionales. En toda 51tuaci6n 
pol.i.t1c.:1 hallamos un .Juego de in-fluenc1a.n contradictorias.. Una 
de estas tenc.Jenc ias podrá más 1'Aci l prevalec:er bajo cierta!> 
condic:iones. Pero nad1e puede preveer- e.u.al será la tendenc:i~ 

prevalentE·. Lo m.3.s que el letrado puede hacer. por cons1gu:1unte, 
es tr·~:ar la~ var1a.s tendenc.1~s que como potencialidade~ 

inherentes a una dete1·m1nad.a ~1tuac:i0n intf:"rnacional. •• <159) 
La finalidad de esta disciplina en la que se estudia 1~ 

sociedad 1nternac:ional, es l~ inteqraciOn y transm1~ión e.Je 
c:onoc1m1ento<2 mediante la 1'ormulac:i6n de una t.eoria que cumpla 
con ~sa meta. Sobre el lo Morc:-1ontha1...t d1t..P que: ·•La +.;~ar· in q'.-'f"-! 
aqui se e::pone ha sido llamact."" re'"'-lista : por su preuc:upación 
te61•1c:d por la natur~leza. humana t~l como es y pot• el proc:e9o 
-h~stórico tal y como ha ten1do lugar''• Y c:omplemant~ ~~~ idud 
.,d1ciendo: "Para el realismo la teoria. C:OO!:>l.ste ~r. C<:>mprobair la~; 

hechos y en darles un sigriific:ado a través d~ la ra=On. Pt·~sun1u 

que el carAc ter de una poli t ic:a e:.~tor io1.. p1.Jed~ cc-omp1·.-,barsc? 
sOlo a través del análisis d~ los hechoL palit1cns QL1e 
llevan a cabo y de las consecuencias previsibles de c~to5 actos .. 
Pod~mo~ pue~ hdllat• lo que los estadista~ realmente han hecho. y 
de l~~ consec:uenci~s pt•evis1bles de sus actos conJ~tut•r\r cua\~3 

1'uer-on sus ob Jf?t ivos probab l C4 ~. •• 

Esta. fo1·muloc10n teórica sigue una. 1 inea. de conduce ion 
como se puLO"de ver en seguida: ''La dif""ectiva principal que ayuda 
al re.:•l1smo politice a c:>ncontrar su ruta a traveg del hori:onte 
de ]J pol:lt1ca 1nt~r·nac1on~l ~sel concepto de interés d~1inido 
en 1'unc:.1.0n del poder. E~to noa provee del eslabón entre l¿i, 
ra:On <que prccur~ ent~nder la polit1ca int~rnac1onal> y lo~ 

hechos que deben comprenderse. F1.Ja la polit.ica como una esfera 
de ar::c: ion autonoma y f l. .Ja su comprensión ce.me d i.vorso del de 
otras esferas como ~eria la económic:a .... la ét1c:a 9 la e$tética 
o la religiosa ..... el concepto e.Je interós definido como pcde1· 
impone una disc1plina intelectual sobre el observador, inculca un 
orden rac1onal mater1a de ld pclitica y hac~ pofiible la 

< 158> Morgentha.u, Hans J. LA LUCHA POR EL PODER Y POR LA PAZ. Ed 
Sudame1•1cana. Buenos Aires. 1963. pp. 31-32 
(159) Ibdem .. p.36 
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comprensión teórica de la politica. <160) 
Si bier. ha sido discutido el planteamiento de Morgenthau sobre 

su configuración disciplinarii\ de la pol~ica internacional, es 
innegable su aportac:ion para la estructuración de la disciplina 
de las Rel~c:1on~s Internacionales. 

Pero ésta r10 ha ~1do el único de los trab~jos calificados 
clásicos para lograr la finalidad enunciadY• pues 

encont1~amos otra de> las a.porti\c:iones principales en el trabajo de 
Gero9 Sc:hwar:=cnberger., ti t._, la.do "La poli tic: a del poder". En este 
se hacen al~unas ap1~eciac:iones sobre el objeto y área de 
conocimiento <.Je las h:elac1ones Internacionales. De entrad.a afirma 
que: "El campo de la cicnc:i..3 de las relaciones internacionales 
@& la socied~d int~rnac1onal. Sus objetos son la evolur10n y 
estructura de la sociedad 1nternac1onal; lo~ ind2viduos y grupos 
que se ocupan activa o pasivamente en este nexo social; los tipos 
de conducta en el medio internacional~ las fuer=as que operan 
tras la acción en la esf~t·a intet•naciondl y los modelos de las 
cos~s futur·as en el pldno internacional''. V con la final1d~d do 
identificar el objeto d~ ~sta ciencia a d1ferenc1a de otras dice: 
''Los asunto~ o l.45 relacion~s internacionales se ldentitica ~ 

veces con los asuntos extr·anJeros. Esto entr·ona un contr~~te con 
los asuntos nacion~los y. frecuentemente. la idaa de que los 
asuntos intc?rn,':\cionales revisten una importd.nc1a menor que 
aquellos que tionen lugdt· m~s cerca de nuostra nación. El v~lnr· 

de la. dtst incion entre c>sL1ntos na.c1ona.le~ y e;·:tran3eros <:oe ha 
puesto duda nue~tro tiempo., aún en pillses que 
antiguamente vivian en una situación de aislamicntu 
relativo ..... Actualmente la opinión de que los :1sunto5 EH~tranjerns 
deben releg¿u·se a una posición subordinada en c..:.omparaciOn 
los nacionales. sólo p~1~':.'de sostenerse a riosgn de e::perimPntar 
sorpresas de~agt·ad~blo~ ••• El otr·o extremo sorla suponer qu~ todo 
lo que suc~de en c:ualquie1· par·t~ del mundo constituye ur1 l~ma 

adecuado para el ostudioso de las relaciones internacionales. 
Op1n10n tan ..-.mpl ia. ser!~ J.nJusti"f:i.cc.tble en el campo deo lo":i 
estudios internC\C:lonaleos."(161) 

Para 1::-ntender .al Justa adecuado cnt1~e esos e::tremos., 
Schw.ar=enberger dice: "F·a.ra poder incluir en el término c\Suntos 
internacionales tod.:l~ uquel l.as ct1est1one!:. que son portin~ntes 

pare"" los propOs1tof, dP los er.;tud1os intet•n-..-4c::iona.lcs sóle> t.a.t~na 

que aplicarse prUC!'ba s 1mp le.. Tenr?moE> que preguntarnos 
nosotros mismos estds CL1estiones., y en qué grado., son 
pet•tinentes desde 81 punto de vista de la. $OC::1edad intl~t·nac1onal 

considerada su tot¿\lidc.-i.d ••• son as.untos internac::1on¿>ilcs l-'\s 
relaciones IE'.!ntrP g1~upos, ent1·e grupos e individuos y entro 
individuos que ~fecta.n d~ form~ ~senc:1al la ~oc1eddd 

1nternac1on~l ún ~u~r1to tal''. 
Baje estas con5iderac1ones el ~utor d~tet•mind el contenido de 

la disciplina, y de ello deriva que: ''relac1onus intet•nac1on~les 
el nombre c::un el Cllal eosta nueva c:J.enc.: 1a l,a ven.a.do quada.r 

rec::onoc::ida como discipline\ ac:é-\démica distinta·•.. V la limitante 
que le encuentra es que:''Las relaciones internacional~s en cuanto 

(160) lbdem. pp.15-16 
<161> Schwarzer1bc1gpt·., GP~1·c,. LA POLITICA DEL POüEk. Ed. For1do de 

C'11l1..ur.:. Ec:unóm1r-c1. 11P· 196(1 .. p.':; 
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d2scipl1na ~cadémica tod~vta ~nda en la búsqueda de los 
instrumentos mas adecu°"'dos para mane,Jar sus tdreas .. " <16:?> 

Ante ello Schwar=enberger ~ugiere que: ''En vista del car~cter 
complejo de la~ relac1on8s in~orn~cion~le~. el estudiante pued~ 
verse obl igC11rlo a combinar métodos diversos para poder• ! legar a 
rmsultadoc ~8t151~ctor1os. El pr•oceder de esta ~orma no es nuevo 
en sentido alguno. Es el modo tipico como se ha reali=~do la 
invest19aciOn sociológica an otros c~mpos. El propósito de la 
sociologii'I! es proporcionar una slr"ltesis que no podria lograrse 
de otra. m~nera dddas las complc~as condiciones de la. vida 
moderna. ld ~ociologia alcan=a este ~in med1unte la 
clasif1cacion de tipos y formas de relaciones sociales. mediante 
el análisis de los factor~s estático~ y dinámicos que obt·an 
dentro de cualquier medio social y la determinación de su 
importancia relativa dentro d~l grupo que es objeto de 
investiga~iOn''. Como c:orolar10 de esto die:~ que: ''Cl estudie de 
las relac1ones 1nternac:1onales es la rama d~ l~ soc:iologia que 
se ocupa de la ~ocied8d 1nternac:1onal. Esto e:·pl1c:ar~ por qué 
la ciencia do 14:\-:Z. relac:ienes intc-1·nC1ciona.les no puede tener una 
exclusiva e intima aaoc:iac:ión c:on cualquier rama en part1c:ular 
de la ciencia que no sea la soc:1ologia misma ••• la ciencia de las 
relaciones internac:ionale'E'> comparte con la soci.ologia en generc'1.l 
las dificultades que surgen de la necesidad de emplear 
variedad de motados c:ientffi.c:os.'' <163> 

La apo•tac:1ón d~ Schwarzenberger al estud1u de la~ rel~c:iene~ 

1nternac:iondles se ori.ent~ ld 1dent1~ic:ac1ón de est~ 

disciplina con la ~ocieloqia. Amba~ encuentr~n ~n l~ 

búsqueda de los ''método~ adecuados'' para el estudio d@ su 
área. Este pro'te>50r ingl~z. asi corno MurgE=.•nthau 'fueron dos de 
los principales pt·omotorQS de la c:onform~c~ón di~c:iplin~t·ia de 
las R~lacioneG Intc~r·nacionJl~s. 

Esta ~seve1·ac:1ón la ilustra Manuel Medina cuando dice: 
''Mot·g~nthau y Schwar=enber•ger. cada uno d~sde su peculiar punto 
de vista han trans'for·m~do el estudio de la6 t•elac1ones 
internacionales de un > l~c3.Jón de sc."\stre: .. · .. en a.utc~nt1ca 

disciplina académ1c~. La i.nfluenc1a d~ Mor9enthau ha sido, 
pt•obablemente. mayor que la d~ Schwar~~nberqer. por el mayor 
desarrollo que la d1sc1plina cie las relaciones 1nternac1onales ha 
tenido en los Estados Unidos. y por la ~spcci~J1:ac10n dPl a.Lttor 
inglés en derecho 1nternac:1onal. f·er·o también la. c:onc:e~ciOn do 
Schwarzenbe-rger m~rec::e atenc:10n por su mayor .1.n-t.luenc1a t.>n la 
doctrina europe~ y por su adsc:ripci6n a una corr·1ente que paree~ 
haber deJddo und huall~ indeleble 8n la teor·la de las r•elac:1ones 
internacional e>~: la teoria sociológica dt? l~s r·ot>l.-ic.:1ones 
interna.cionc.\les." < 164> 

En poco t 1 empo se pub l i.ca otro tr'3ba .]U que ya no se t ntere$0 
especialmente en proponer· el eGtablecim1ento de una disciplina de 
las re1aciones internacion~les, sine que diO por hecho que ésta 
ya está constituid.a., por lo que propone su perspect1•,a par~ la 

(162) Xbdem. pp. 4-5 
<163> Xbdem. pp.7-8 
( 164) Medina, Manuel. LA TEORIA DE LAS RELACIONES INTERNACHJNALES 
Ed. Semina1·ios y Ediciones S.A. Madrid. EspA~a. 1973. p. 56 
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operativizac:ión de la misma. Nos estamos re~iriendo a Raymond 
Aron y a su obra sobre las relac:1ono5 internacionales titulada 
.. Paz. y guer-ra entre las nacione&"- Sobre el contenido de la 
misma. en una nota pr·evia a la 1ntr-oduccion. el autor dice: ''En 
1954 ..... anunciaba. yo una "'sociologla de las relac:1ones 
internaci.onales". Desde hacia ya varios anos. pensaba en el 
libro que siete a.Nos más tarde. se ha convertido en el que hoy 
presento. Entre tanto. el tema so ha ampliado y l~ distinción 
entre teoria sociologia. y praxeo1.09ia me ha parecido 
fundamental para poder- captar. ~n los di~erentes t~iveles de 
conc..:eptuación, la textura. 1ntelig.1.ble de un \.tniverso social ..... mi 
propósito es el de con1prender la lógica implícita de las 
relaciones entre colectividad~s politic:a.mente organizadas .. "(165> 

Ya en la introducc:iCn dice sin tapujo que: "Las relaciones 
internacionales se han convertido en obJeto de una disciplina 
uni.versitarid. Las c:Atedt-as. cuyo~ titulares se consagran d la 
nueva disc1pl1na. se h .... "n mult1plic:.:-~do. El numero de manuales so 
ha visto incrementado en proporc:iOn ••• LoG. hi.storiadoreg no han 
esperado la ac.cesiOn de lo~ Estados Unidos al primer plano para 
pon~rse a estudiar las ''relaci.onc~ interndc1onales•• pero la~ han 
descrito o contado mas que anal1za.do o eMplic:ado. Ahora bien. 
ninguna ciencia limita describir o contar .... Los 
espec1alistds de la~ r~laciones internacionales querian 
seguir s1mplemente el c:am1no de los histot-1adores: querii'n como 
todom los sabios. alcan:=ar una serie de proposiciones genet-a.les. 
para crear un cuerpo de doctr1na.'"<166) 

Habiendo descrito los dcroteros que siguió la estructuración 
,de la d1scipl.1.na. se refie1·e a su objeto cuando di.ce:: ''Lus 
"relaciones inter-nac: 1onat·es" no t1enen 'fronteras tra::adas tod.:is 
el las en lo real y no pueden ser,. ni. en re-al1dad lo -=>on,. por 
definici.ón. segUn parec:L? 4 relaciones entre naciones. Pero en 
e~te CilSO P-1 térmi.no nación no está tomado en el sentido 
histór1co que ha adquirido desde la Revolución Frances~ y no 
de~1gna una especie parti.c:ula.r d~ comunidad politic:a,. en la que 
los indiv:iduos tengan. gran número,. una. conciencia de 
ciudadania y en la que el Estado parezca la expr•sion de una 
nacionalidad preexi.stente.. En la formula ''relacion•s 
internacionales'"• la nación equivale a un tipo cualquiera de 
colectividad politic:a 4 terr:itorialmente organ1::~da. Digamos. 
provisionalmente. que las relaciones interna.cionale~ 

relaciones entre un:idade-st poltt1c:as. c:onc:epto este último que 
designa a las ciudades griegas. al imperio roma.no o al egipcio • 
.311 igual que a las mon~rquias ~uropeas. a las repUbl1cas 
burguesas o C\ las democ:rac1as populares."<167> 

En seguida el autor se plantea si la• relac1one6 entre 
individuos de esas unidades politicas pueden s~r 
internacionales. y si. ello seria de interés para la disciplina. 
a lo que responde: ''Ninguna disciplina c:ientific:a lleva c:onsi~o 

traza.do neto de fronteras.. En pri.er lugar. no tiene 

(165> Aron. Raymond. PAZ Y GUERRA ENTRE LAS NACIONES .. Ed. Revi.sta 
de occidente. Madrid 4 Espa~a. 1963. p.15 

<1t»6> lbdem. pp. 19-20 
< 167> Ibdem .. p ... 23 
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1mpor-tanc:1~-,¡ el saber donde t o:::rm1nan las t•elac iones 
interna.c:ionales., y tampoco en precisar a µart1r de que momento 
las relaciones inter1ndiv1duQlcs cesan de ~er relaciones 
interniaoc:ion~les .. Tenemos que determ1na1- el CP-ntro de inte1-é-=::.., e.l 
significado prop10 del fenómeno o dQ la.3 conduc:tas quE"? 
con~tituyen el eJe d~ este c:~mpo especifico.. Ahora birn. e: 
centro de las relaciones internac:1onale~ viene co.,stituido pc..1· 
las relac: iones que hemos llamado intt.="rl;..•statalec-., -=-.quel las que 
penen ero relación las unidades como 't'alcs ...... la c.:1encia dl! l.:..'s 
relr.l.c:1nnt1's 1nternac1onales no puede., al 1qual que l .. "l hist~'"'lr1.:.\ 

d1plumát1c:a, desc:onoc:et• los lazos m~ltip.l~s que ewistc antre lo 
que tiene lugar en la eucena diplomática. y lo que p~sa en los 
escenarios nac:ionaile-, .. No puede tampoco scparu1- rigurosamtaonte le...~ 

relaciones interestatale~ de las rel~ciones interindividuale~ q~l~ 
a~ectan a diversas unidades politicas. P~ro, en tanto que la 
humanidad no haya ! levado a cabo su uni ficaci.on en un Esta.do 
universal. sub~istirá una di~ercnc.ia es~r1cial entre lJ polit1c~ 
in~erior y la politic:a extranjer~.''(168> 

Habiendo delimit•do. sin mucha rigurosiddd, los alcances de la 
di•c:iplina., Aron propone la forma de c.onoc:imicnto quo cons1der-a 
adecuada.. En el paralelismo entr~ el nbJ~Lo de conocimiento (la 
sociedad inturnaciona.l> y ~l suj~to c0Qno~~ot1te <la tnoria>., ~1 

auto1· pt-oponc"' l~ ~ociolugi~. l~ cu~l •· ...... eG un 1ntermed1n1•Jo 
ind:ispen'::".ablc untre la teo1·i~ y ta-1 acont:ec1miontu ..... "<169) 

El concepto sobre el hecho <t~ori~> y el hecha <~c.ttv1d¿'~ 

internac1onal i., cstán intc...rm~di.•do-=o por el snc::i.ólogo, pero. e-n 
.virtud de quP- ~l hcc:ho no f"--"'5 l.~~t ~ t 1 e.o. !"~C re~·.c.:l t 3 pc:tr mE'd i o de J . 

. ,dato. traba.Jo que real:l:!a el hL<z:.to1·1~"'dor pu·~~ ''ntrel.:1-~il l.o 
teOr1co y ln ~oc:1olOg1co. Sobre cst~ 1-~¡ ic1~r. t'••ó, ~~e~: ''l~l 

historiador· ••••• e=- deudor del t"="oric.c.'"I~ Que le -t,1.:11)1..~' lt·"' .. 
ino:;.trumen to~ de comprensión <conccíl to'i.o ~ Tune:. ione-s y modt~l·-·~. .. 
como lo e~ del 5oc1ólogo. qt..tf"ci> lP 1nd1ca. ul marco en qufC.' 
desenvuelven los suc:C?sos y que ayLldi'\ a c:."'ptar la diferencia. E•nt1•e 
la~ d1st,ntos t:ipcs goc:ia.le~ .. ··c170, 

Por· lo tanto la función d~ la qucioto~t~ e-, la $1gu1ente: Ld 
soc:.1oloqia b1..1~C:i'I l,.\s c:11·c.un~tanc:i ... ""\s que- 1n"tluyen sobre loa~; 

consecuenc: LC!lo;; de los c:onfl. ic.tos ent.t•e loso Est.:.\dD5.. sob1·e lo~"'> 

ob.Jetivos que se asignan SLI5 auto1•es y -=..obre::!' 1 ... i. 'fortuna d~ le"\~ 

nac.ione~ y du los imp~r1os ••• La ~ocioloyia Jnl\"~€.t..-,:-t c~'"'lmo varl~-1.1, 

las det8rn1inantes <esp~cio. núm~ro. r~c:ursos) y lo~ ~UJeto~ 

<naciones. regimenr,ios, 1 c:1vi l l=dc:1onL•s> de las. 1·elac:1oncs 
internacionales.''(171> 

Teorl~. soc:ioloqia e historia son., <c:SPQún At on. la ba'5c 
esenc:1al en el c.unocimiento en el conocimiento de las relac1ot,e~ 
intern.ac:iona.les; pero la hl.storia, que aporta los datos, s~ 

vuelve impresc1nd1ble tanto para l ... "l tcoria como para 1.a 
soc10\091a. por ello sólo SQ deben di~erenciat• est~s últimas .. 
Aron lo hace c:on lüs sigui.entes palabra~: "Ln dist111.c:1ón entre 
teoria y soc:iolor;,ia es tcin Tác:il de deducir, en a.bst1•ac:to E~n 

<168) 
( 169) 
( 17(1) 
(171) 

lbdem. 
lbdem .. 
lbde:nn. 
Ibdem. 

p. 25 
P· 34 
P• 35 
p. :::a 



las disciplinas sociales. dificil de respetar la 
practica ••• hara ~alta que la teoria sea elaborada en conceptos 
y lógica propios para que puedan desprenderse los problemas 
propios de la sociologfa. "- Por ello. la teoria se elabor.:i en 
esta &rea del conocimiento bajo los siguientes parámetros: 
'' •• la teorfa rinde al estudio de las relaciones internacionales. 
tal y como desarrollan concretamente. tres clases de 
servicios: l)ind!c~ al sociologo y al historiador los 
principales elementos que d~be llevar cor1~1go una descripción de 
la coyuntura tl!m1t~ y naturale=a del sistema diplomático. 
objetivos y medios de los actor-es. etc.>; 2> si el ~ociólogo o 
el historiador yendo má~ dila de la put·~ desct•ipciOn quLere 
comprender la direcciOn de la polltica e~terior de una unidad 
política. o de un estadi5ta que asuma la dirección de esta 
~ltima. puede util1~ar la teoria como cr·1terio de racionalidad 
y con~rontar la conducta QLtc. s~gún eLta n11sma teoría.. hubiera 
sido lOQica con aquella qu~ tia intervenido de hecho; 3>el 
sociólogo o el histor1a.dor pueden ,. deben interrogarse. sob1 .. e 
las causas internas o exteornas a las relac:ioncs diplomo).tic:as., 
que determinan la. 'formac:ion. la trans'formac:iOn o la 
desaparición de los sistemas internacionales .•• intencionadamente 
hemos considerado conJuntam~nte, en el párrafo pt•ec~dentP. al 
soc:16lo90 y .;oi.l historiador. Ahora b1en. le.• labor df:l'l priinr~ro se 
interpone, me parece. ~ntre la del teorice y la del historiador. 
Este últitflo relata los acontecimientos de la politic:a e::ter1or. 
y sigue el devenir de una unidad polltica. de sistema 
diplomAtico o de una c:1vili:ac:iOn considP-rada como un conjunto 
singular. El soc:1ologo busca proponic1ones de una c:1erta 
generalidad. relativas tanto a la acc:1on que eJerc:e una c1ert~ 
causa sobre el poder o los obJetivos de l~s un1dade~ pollt1c:as. 
sobre la naturale~a de los sistqmas. sobr~ los tipos de p•z y 
guerra. como relativas a las sucraion~~ s1ngular~s o los 
esquemas del futuro que estarian inscrito~ en la r~~lidad, 

que los actores hayan t~nido n~c:e~ariamente c:onc:iencia da 
eolio ••• la teoria no-:; sugiere una enumer·ac10n t.Je lo-:; feonómeno~

efectos. de los determinados. a los que eJ soc16logo se vé 
invitado bulicar fenómenos-cau~as. los determin~ntes ••. el 
sociólogo esté en s1.tuac10n de neg~r hechos o rela.c:1onns. de 
alguna generalidad, si consigue d1v1d1r· la m~tpr•1a en func1on do 
los determinantes y no de los ?~nOmeno·~-ef~ctos. La enun1erdc1on 
de estos determinantes debe ser s1stem~tic:a, si este ~nsayo 

sociolOgico ha de tener alguna ut1l1ctad.'' <172J 
Con este..s observac:1ones 9 Aron del im1t ... l la -función del 

socióloQo. el que, debe buscar l~s causds cte los acontecimiento~ 
sociales internac:ionale'=i. As1mismo, al µr·opor1er ~LIS postul~t1os 

cognoscitivos. sugiere una nueva pe1·spectJv~ pdr~ ~l entend1m~nto 
de la 'fenomenologia internacional que 1dent1~ica como la 
"sociologia histórica''• Se asevera que esa perspectiva dá a 
quiien la practique una certe.:a en su conoc:1miento. pero además 
le bosqueja sus limitaciones. Sobr·e esta ambivalencia el autor 
dice: ''No sugiero que la 5ociologia histórica pueda d~c!r con 
certeza lo que se deba hacer para tener la seguridad de que 

(172) lbdem. pp. 2~1-223 
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estQllara la tercera guerra mundial en los próximos a~os 
decenios. Simplemente digo que solo la soc:iologia histórica -y 

los anBilisis parciales n:i las teoria.s abstractas- puede 
plantear el problema en la forma en que han de afrontarlo los 
politices. Solo el soc:iOlogo que utilice el método histórico 
puede llegar a ser el Consejero del Prtncipe.'' 

"Si el Princ:ipe o su Conse,Jero acariciaban las m.a.G altas 
ambiciones y ~o~aban con establecer para ~iempre la pa: en el 
mundo tendrtan que diagnosticar prim~ro las c:aus.ag 
fundamentales 9 ligadas la estructura misma de l3s 
c:ivil1:ac:iones c:onocidas 9 que han hecho imposible una paz 
duraderc;\ y universal. No creo que esta tdrea sea c1.entific:amento 
in'fruc:tuosa 9 pero no estoy tan seQuro de que la ciencia la 
~lientc. Temo que la conversión que las comunidade~ habriAn de 
su'frir para no recurrir nunca a 1a v1olencia organizada no 
considerc.'\da por l• ciencia como 1nm1nente n'l 9 a la l•rga. 9 

probable."< 17:::.> 
El trabajo del "francés Aron 9 en el campo de las relaciones 

internac1onale'3 9 se yuHtapone al del inglés Schwar:enberger p.:..ra 
suger1r la implementación de una Sociologia de las Relacione~ 

Internacionales 9 como una nueva disciplin• d~ conocimiento. eg 
decir 9 no es la Soc:iolog1a. como área de conocimianto 9 lo que 
vá a estudiar a lds rolac1ones 1nternac1onale99 9fno la idea P-S 
const,tu1.r una disciplina quu se identifique como Soc,ologfa do 
las Relac1ones Internacionales. 

En ese migmo sentido 9 el espa~ol Antonio Truyol hace su 
proposiciOn de como se pueden •ntender la9 rel•ciones 

.• internac1onüles. La cue5.tión es muy ~i.nplP.. los qPupu15 
•ociales que hay en diversa~ region~s ~on~tituyen la sociedad 
internacional 9 la cual en su dcvanir con"forma la v1d~ 
internacional; y la sociedad en su vida cotidiana es objato do 
estud10 d~ l• soc1ologta• @ntonces la sociedad y 1~ vida 
internacionales son objeto de estudio de la socioloqia de lar. 
relacione& internacionales. Sobre el lo Truyol asevera: "L.:i 
ciencia de las relacioneG 1nternacionales 9 si ha de constituir 
una disciplina diferenciada 9 con obj•to propio y peculiAr. y no 
una amalgama du conocim1entos tom•dos de otras di•c1plinas 9 viene 
a ser. en definitiv.a 9 teoria de l• eociedad internacional en 
cu~-.nto tal, o sea. 9 soc:iologic!l internacicu1al.-" <174> 

Má~ adeldnte 9 Truyol cita las 1deas de G. Voung que exponen su 
concep1.::ión de sociolooLa de las relacione9 internacionale!;. 
Sobr·e ello dice: "las ideas nuevas.. surg1d.:is en "funciOn del 
estado de las relaciones int.ernacionales, son una pat~ta 
integrante de la realidad 1nternoiiit.c.1.onal 9 y actú.•n sobre ella .. 
Pero s1n entrar ahora la delimitaciOn concreta de la 
temd~Jca de un• teoria cientifica de las relaciones 

<173) Aron, Raymond .. ''Conflicto y guerra desde el punto d~ vista 
de la soc1olo9ta histOrica''. En 9 Hof~mann 9 Stanley H. TEORIAS 
CONTEMPORANEAS SOBRE LAS RELACIONES INTERNACZONALES. Ed Tecnos. 
S.A .. Madrid. Espana. 1963 .. p. 253 
(174> Truyol y Serra 9 Antonio. LA TEORIA DE LAS RELACIONES 
INTE.RNACIONALES COMO SOCIOLOGin. Ed. Ins~ituto de Ebtudios 
Polft1cos. Marlr-id. 2d~. ed. p. 54 



internacionale~., el hecho es Que el estud10 de las rela.c:iones 
m1smas constituye. en cuanto estudio de unas relaciones soc1ales 
como tales. una sociologia .. '" (175> 

Otro a1..1tor que coincide con las ideas de Aron y de Truyol es 
Silviu Brucan 9 quien se cuestiona.: " Cual es e;-cac:tamente la 
sociologia de las relaciones intP-rn~c:ionales y que e~ lo qt..1e no& 
o1'rece7 00

.. A ello responde: "En el Se:-tto Congr~so Hundial de 
Soc:iolegia. ...... se le describ16 como "ciencia na.c:1ente" y por 
primara ve:: 'fiqur6 entre los temas principales.. En el trabajo 
que presentó el pro-fesor Robert C.. Angel 1 <Estados Un 1dos) • 
sostuvo que los sociólogos d~ber~a.n interesarse pr1nc:1palmente 
•n atspectos de las relaciones. inter-nacionales quo qucd'3.n fuera de 
la es"f'era 9ubernamenta.l.. Sin embargo. y a pesar de que el 
t•rmino gubernamental ha cobrado una sion1-ticac16n casi 
mitica en los Estados Unidos <sobre todo para el que paga 
impuesto•>. surge la cuestión de &1 el cientt~ico que se 
prepone estudiar las relaciones internac1on~les reale~ desde 
punto de vista sociol091co puede darse el luJ0 9 en e-f~cto. de 
hacer caso omiso de la. es-ter.a gL•bernamental. Después cJe todo 9 en 
el mundo r•al 9 son los gobiernos quienes llevan A cabo realmente 
las ~armas primordiales de actividad internacional y toman las 
decisiones que a1'ectan severisimamente la.5 rolac1ones 
internacionales. No obstante. es también verdad que Pl 
soci61DQO tiene que entender los problemas concretos de l.as 
relacione• entre qobiernos dentro del conte><to mas amplio de las 
relaciona& entre grupos sociales y particularmente entre 
naciones 9 que son los grupos socia.le~ integrados mAs grande~ del 
escenario mundial.. En ott·as palabras. es l~ ndc16n en cuanto 
organizada en Esta.do nacional <sin e><ceptuar a los estados 
multinacionales) lo que deberla constituir el objeto primordial 
de investigación del soc1ólogo ........ ~a tarea propia del 
sociólogo consiste en descubrir qué es lo que da v1da. a las 
nac1ones y qué es lo que las mant1ene un1daG, qué es lo que las 
hace actuar en el escenar10 internacional y cuándo y cómo 
pueden pasar a constituir agrupami.entos más gr-andes.. En eTecto. 
podrla.mos decir que en la amplia 9am~ de disc:ipl1nas de este 
campo gener~l. la ónica ra:o:.6n de!' ser de la soc:1ologia. de las 
relaciones 1nte1·nacionales -asi utilidad ~octal 

principal- estrib-"\ on est .. ""l. función que acñbdmos de menc1onar: 
eatudiar el proceso t~n virtud del cu'"°"l l.:\s soc:.1~d.:..,de<s pueden 
llegar quedar l.ncorporadas en grupos supra.societarios. las 
na.cienes en grupos supranacionales y todo 9 con el tiempo. en una 
sola c:omunid~d mun~ial .. ' '<176) 

Siguiendo. en un principio. asa linea de la ~ociologia de l~s 

relaciones internacionales, pero con la variante de qu~ ~u 

finalidad es el estudio de la politica 9 Hector Cuadra apunta que: 
'"Pensamos qL1e ~1 la ciencia de l.as relaciones internacionc.o.les ha 
de constituir unc1. disciplina d1-ferenciada 9 con objeto propio y 
peculiar. y une\ amalgama de conoc:1micntos tomados de ot1·as 
disc:iplinag. a sociologia de la politica 

<175> lbdem .. pp. 56-57 
<176) Bruc:an 9 Slviu.. LA OlSOLUCION DEL PODER .. Ed.. Siglo XXI .. 
~éxico. 1974. pp. 4-5 
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internacional. ent•ndida •n su ••ntida •A• a•plio ••• pu•sta qu• 
1a teoria de l•• relaciones internacional•• •• un• teor•• de 1• 
realidad internacionel •n sus diver•o• a•p6c:tos 9 una 
investigación de su estructura y de 1a• ~actor•• que la 
con~iguran 9 condicionen y tr•n•~orman en cuanto ta1es 9 •• 1• ha 
1leQado a con•iderar como t•orta de la socied•d internacianal 9 
queriendo dacir can ello que es. •abre toda• soc:io101iil•• de la 
polltica internacian•l•" "ª• adelante pr•ci•• ••t• id•• al d.cir• •En las autor•• cuya 
po•ición e• con•id•rar la t•or•a de l•• relacion .. 
internacionales ca.o •ocioloQI• y. en t•r•inos Q•n•r•l•s• ca.o 
sacioloQI• de la vida internacian•1• 1as relaci1:W1•• 
internacional•• rebasan •l campo de la pa1•tica internacian•l• 
•tr&ctu sensu. eMtendi•ndo•• a toda 1• --~•ra d• 1• •c-ivid•d 
in•rnacion•l. en •U• "":t.ltipl•s awpec.t09. ·de 1as cual .. e1 
polftic:o podrA ••r .uy important• pero na el '1nico. 11 

"ExactanMtnt• ca.o Y• lo ••entamo•• e1 abJ•to ••t•rial de 1a 
teorta de l•• re1aciane• internaciona1 .. ••tA constituid• par· 
1as hecho• de la vid• internacionai CpolStica internacional. 
lato sensu>. pero considerado• coma si •i.-O• y no •ólo d•sd• 
•• p•r•p9Ctiva particular d• l•• div•r•a• disciplinas 
tradicional•• que abarcan ta..tli•n ••pectas d• la •t.... Lo• 
h•chon da la vida internacional •on• c--.a todo sector de la 
realidad. objeta ••teri•l• al meno• p•rcial•mnt•• de una 
pluralid•d de ~i•ctplin••· Lo qu• d6 luQar • una di9Clplina 
.. pecial d• la• relacton•• tnternaciona1.. ••• Cc::M90 ~ toda 
-di•ciplin•• •A• que el objeto materia•• el punto de vi•ta o 
...p•r•p•cttve d••d• el cual dicho ob3•to .. terial •• con•idarado. 
Ast •1 •nQu1a ••p•ctfiéo d••d• el cual •• exa•inan l•• 
cu••tiona• d• la teorta de 1•• r•lacian .. internacional•• -cuyos 
resultado& obtenido•• •i •on conQru•nt... cantribuir6n a 1a 
••Jor comprensión de la netural•Z• d• la ecx:tedad internacton•l• 
su d•••rrollo 9 •u• •lem•nto• compon•nt••• su e•tructura y la de 
la• corrient•• que tienden a su int•9ración 9 de•integraciOn o 
transformación- da • la teorl• de 1a• r•lacton•• 
tnt•rnacionales l• unidad y coherencia •tn la• cual•• no .. rAa 
nada mAs que un conQlD••r•do irraQul•r de pi•z•• suelta• d• 
conoc:imiento"(177) 

Estas cb••rvacion•s• vertida& en •1 .. tudto preliminar de la 
traducciOn al ••Paftol d•l libro d• Burtan que •e tituló 
••Teorla general de la• r•l•ciona• internacionales••. edi.tado en 
1973 9 son posterior ... nt•· reorientada• por el autor. Pri,..ro h•c• 
una. recti"'ficaciOn cuando dicea "Nosotros •i••o•• •n •n••Yota y 
••crito• anteriores ~uiz6e hablamos parecido partidarios d• 
••t• ••tmp•ria1i•mo •ociolOgico•• porque •n trabajos d• 
divulgaciOn sobre el carAct•r ci•ntl~ica de nue•tra di•Ciplin• 
proponiamos, al lado de otro• autores e.pal"lole• y "'frene••••• 
por ejemplc 9 para la denominación de nue•tra discipltna 9 ••r 

<177) Cuadra.. Hactor. "L• teorla d• les r•lacian•s 
internacionalas''• En, Burton, John w. TEORJA GENERAL DE LAS 
RELACIONES INTERNACIONALES. Ed. Facultad d9 Cienci•• Polltica• y 
Sociales. UNAM. México. 197~. pp. 31-33 
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eientifica. En esa dirección nosotros solamente habiamo& 
propuesto e1 nombre de sociologia de la pol~tica internacional. 
sin mayores explicaciones., que esperamos ahora haber aportado." 
(179> 

En el mismo sentido., y como Cuadra lo re'firió en a.lgL\n 
pArrafo., Marcel Merle en su libro titulado 00 sociolo9ia de las 
relaciones internacionales"., a'firma que: .. La soc1olo9i.a de las 
relaciones internacionales debe informarse para in-formar del 
conjunto de los 'fenómenos internacionales. al margen de la 
rúbrica universit.aria en la que se encuadren. antos que inventar 
y analizar uria categoria nueva de fenómenos de los qua se hayan 
desinteresado las otras disciplinas.'' 

"Para 'fundar una empreña tan ambiciosa parece conveniente 
de-finir previamente su campo de 1nvestigac:ión; dicho d• otra 
forma., preguntarse cuales son los 'fenómenos ampara.dos por los 
térm1nos de <<relaciones internacionales>> y resolv•r la 
cuest1ón de saber si estos 'fenómenos constituyen un conjunto 
suficientemente coherente y aspeci~ico como para justi~icar 
tratamiento en una disciplina aut6ncm~ ... 

E<stas reflei;iones son consecuentes con la idea que ya 
habiamos encontrado en el escrito de Cuadra, pues adema• dice: 
"En buena lógica., el estudio de las relaciones intet·nacionales 
deberla incluirse dentro de la ciencia politica; pero no como 

compar~1mento aisl~do de ella. sino como la dimensión que 
confiere su significado al conjunto de fenOmenos poltt1cos.'' 
<180) 

Asimismo. complemento de la idea anterior. puc·dan 
. .-ncontrar argumentaciones que pretenden sust.e-ritar qu'=' l...t 
d1sc1pl1na d~ lAs relacio~es internacionales e~., P~••·ticulJrm~nt~. 

un apéndice de la cienc1a politica. Esa pouiciOn hd depend1do 
del contexto soc10-académico en que se desarrolló el 
antagonismo de las disc1plinas. Por ejemplo. on loo Est~dos 

Unidos a ra1% de la concepción del realismo politice de 
Morgenthau., se degarrollan la5 relaciones internacionales baJo 
los preceptos de la Ciencia Política, con la diferencia de que 
las primeras t1enen obJeto de estudio al remitirse 
especif'1camente a la gocied.ad internacional. Sobre la 
vinculación entre la disciplina de las Relac1ones 
Intern"c1onales y la C1enc:1a Polit1ca dice Marin Ojeda que: 
''Llámese ,~e1ac1on~s 1nternac1onales o pol1t1ca internac1onal 9 

nuestr.3. materia debe Tun,.darse en postulados teóricos prop1os y 
desarrollar., confor·me a ello. una problemática ..• p~ro aün vista 
baJO est.~ perspect1va. la materia de las relac:1onr~ 1nternaciona
les c:onst.1tuye 1 sentido estricto., una rarn .. '\ de la cienc:1a 
pol t tic:a. "< 181) 

Eri c9e m1smo sent1do 9 pet·o con una mayor rad1cdlidad., Marce! 
Prélot df1rm.a que: "- •• no hüy ra=:ón algunn para la autonomii"' 

<179> lbdem. pp. 58-60 
<180) Merle., Harcel. SDCIOLOGIA DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES 
Ed. Al1an~a Universidad. Madrid. Espa~a. 1978. pp. ~2-23 

<181> DJeda GOmez., Mar10. 'ºPt•oblemas bás1cos en el estudio de 
lo<.•S 1-E~lac1onc.-s 1rit.erna.C:.lOí1ales". Fono INTERNACIONAL. Ec.1- El 
Col~g10 de Mó·:ico. Jul,o-septiembrP de 1964. p. 86 
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de las Relaciones Internacionales ••• Todas las Relaciones 
internacionales son politicas por naturaleza, porque incluso 
tratandose de relaciones privadag, se conectan con el ~enómeno 
de la existencia de Estados.''<182) 

V ademas habla de la "interdependencia que indiscutiblemente 
existe entre la politica interior y la internacional, las cuales 
vienen a •ar como dos caras de la misma realidad." ( 183) 

Por .au par"'te, Manuel Medina dice que: "Las relaciones 
inter"'nacionoles pertenecen, sin ningún género de duda a las 
ciencias sc~iales o ciencias politicas, entendidas en el sentido 
m~6 amplio de la expresión''· Y ahade& ''Existe, desde luego, 
una forzada coincidencia entre la ciencia politica y la teoria 
de 1as relaciones internacionales, pues la politica 
internacional es a la vez objeto de estudio de la ciencia 
polit1ca y de la teoria de las relaciones lnternacionalP•- Esto 
hace que muchos de los problemas metodolOg1cos de la c1ancia 
politica se replanteen en nuestra disciplina, pero no parece 
aceptado el punto de v1sta de Virally de que la teoria de las 
l""ela.ciones internacionales debe aceptar discusiOn los 
métodos de la cienc1a poiitica.''t1B4J 

Jean Siotis también reconoce el ascendiente de la ciencia 
politica sobre laa relacionev internacic1nales cuando afirma: "La 
ciencia politica reali:;:a dos importa~te~ funcione~: la primera, 
facilita al especiali~ta en relaciones internac1cnale~ l~ 

compr"'ensien de los pt .. ocesos pol it lCOS que son importantes;. en el 
estudio de la sociedad internacional y, segundo, aporta los 
conceptos uni~1cantes s1n los cuales el e~tudio de la.5 relaciones 
internacionales no logra.ria alca.n:ar sus obJetivos. Esta segund~ 
~unción de la ciencia politica puede ser de~inida de la 
si9uiente manera: la mera yu;:taposic1ón de perspectivas 
~raccionarias de la sociedad ln~urn~c1onal, sólo podra ser 
superada a travé ... del desarrollo progresivo de la• estructuras 
analit1cas.''<l85l 

Más adelante S1otis e:~pon"~ la<s s1gu1entcs conclusiones: 
''Primera, los método5 v télnic~s que t~an influido en el ~vanee 
de la investigac10n de la c1cnc1a politi.ca, represent~ uno de 
los aspectos ~1As prom~tedot·e$ para el ~~tud10 de la9 rclac1anes 
internac:1onalC!S c:ontemporaneas. Segunda, nue~tra búsqueda de 
instrumuntos eonc-1 it1cos y ot-gan1:.!ac:10n teñri.ca, solo puede 

~atisfecha acudimos 1~ c1enc:1"' politicd, cuyo~ 
rec1entes avances son, nuestro JU1c:10, un~ de las m~jore$ 

fuentes de discernimiento para el estud10 du las t-elacione~ 

lnternaclonale%.''<186) 
Como se puede ·,¡c1-, todos esto-::; cr1ter10""' b1-ev1.:mentc f?l~pl.-1e".:Cttos, 

consideran a la disc:1pl1na de liAs Rel~c1ones lntcrni"Cl.Oni."lc~ como 
un ramal d8 la Cl.~r1c~a polit1c:~. p1~esto que t1enen en m~ntc que 
l~s relaciones 1n~ernacionale~. acc10n soc:,al que 

(10~> Mesa. Roberto ..• op. cit. p. 44 
t183) Tr·uyol y Serra, Antonio .•• op. cit. p. 50 
<184) Siot1s, Jean. ''La c1enc1a polit1cA y el estud10 
rel.aciones lnternac:ionale<s''. En. PROBLEMAS DE LA 
POL 1T1 CA CONTEMr:·OR(\N~A. ~d. FC¡..:-·s. Ul'Jl-iM. t"1é :: i. Cll. 1. q69. p. 
(1851 lbdem. p. 1·::.6 
~ 186• lbdom. p. 1-:.1:> 
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trasciende las fronteras oe lo• Estados NacionalesT siempre se 
r•alizan bajo la intervención del poder estatal; y el 
•studio del poder es objeto d• l• ciencia polfticaT ergo, las 
relaciones internacionales también lo son. 

No obstante las diversas concepcionen. los estudios de 
~orgenthau sobre política internacional, y de Schwar:enberger y 
Aron sobre la sociologfa en las relaciones internacionales, 
la g6nesis ~ormal para estructurar la idea sobre l~ disciplin~, 

que se complemento con las de los autores posteriormente tratados 
y que han contribuido a enriquecer el material bibliográ~ico en 
e5pa~ol para de~inir la ubicación de las Relaciones 
Internacionales, dentro de la Ciencia Politica o dentro de la 
soc:iologi•. 

Pero esto no 
1dioma tendencias 
entendiendo la 
Wright. 

es todo, también se han di~undido en nuest1·0 
p•ra determinar la autonomía de la disciplina, 
el 5ent1do que lo hdbia sugerido Ouincy 

Uno de los principales bosquejos que encabe:an esta tendenc1a 
de dar autonomt~ disciplinaria a l•s Relaciones Internacionales. 
es el de un discfpulo de Aron. Stanley Hoffmann. Eate autor, al 
inicio de su comentario· en la parte pr1mera del texto "Teorias 
contemporaneas sobre las relac1ones internacionales" d1c:e1 "Yo 

que es posible considerar las relaciones interndciondlcs 
como campo con amplia autonomia dentro de la 1ndefinida y 
abarcadora ciencia polit1ca.'' 

"Las discusiones acerca del grado de •utonomia de ld5 
relaciones internac1onales como sec:tor de la actividad humana y 

disciplina intelectual pueden prolongarse indefinidamente. 
Nadie discutirA que su campo se puede acotar, ni qu• los 
problemas planteados por• la cienci• politica y por la filosofia 
polftica en general son relevantes también aqut. Pero para 
quienes estan interesados en tratar de desarrollar la disc1plina 
~l 1gual que se ha desarrollado la ciencid politica durante dos 
mil a~os y la sociologia durante el último siglo, los dos 
puntos que sef"lalamos ~ continuación debon ""°ºr declsivos." 

"En primer lugar, PLtede determ1narse suficientemente el campo 
e~e~tos analft1cos. Las relaciones internac1onales deben 

carácter al hecho de que el medio en que se desarrollan 
medio descentralizado. Qu1za sea fácil exaget•ar el grado de 
control que en el seno do una nación eJerce efectivamente la 
suprema autoridad polit1ca sobre los centros de poder 
inferiores. No es este el caso de la esfera de poder 
inte~nacional: las relaciones internacionales deben su carActer 
dist1ntivo al hecho d~ que el poder se ha ft•agmenlada en Qrupos 
independientes o r·ival~s a lo largo de la histor•ia del mundo. La 
naturale=a de las unidadas básica~ ha camb1ado; lo qu~ ha 
desaparecido es la coexistencia de unidades múltiples; ha 
habido ningún imperio que ~barcase el mundo entero •.• En segundo 
lugar, puesto que se c::ucnta con e-1 requ1s.ito pr·c.~Y.lCJ, F~S decir, 
pue~to que 1ntelecturilmRnte es posible delim1tar el campo, yo 
afirma.ria que debe ser- tt·atada como una disciplina autónoma. 
Esto no quiero dec~r que su enseNan=~ haya de cur~ar~c ~n 

departamentos sc-par·udos.. En real.iddd, 1'3 frugmC!'nt.:.\C:ión de la!:; 
ciencias sociales en l...lnid.ndes sobe1-~n~s emp.le;;:.=l a parec:l:'r~~e c>.l 
ac:tLtal ;:""?t".:tdO en las ~""l:=-1.Jnt·c::s-. 1nte1·n .. "-=1on~l~?.. Pu1·adc"•.lJ.r.:c-..n<:"'r1t~?-~ 



esta tendencia se manifiesta época en que los 
especialistas de c:•da campe comprueban que sus propias materias 
-ciencia politica. sociologia e incluso economi•• la mé• 
autonoma de tod•s- requieren. a la v•z. un conjunto di~erenciado 
de teorias y técnicas y un• considerable dósis de 
colaboración 1nterdisciplinaria. Ciertamente la autonomia de 
cualquier campo de ••tudic dentro de las ciencia• sociales. en la 
medida en que arbitrariamente aisle y eleve a un "Sector deo la 
actividad social• lleva a cabo una especie de vivisección ... 

"• ... E:<iste una ra::=On mucho más importante para defender la 
autonomta. Ningún estudioso de las ciencias sociales puede 
operar sin tener in mente. al menos., un modelo implícito en su 
campo de estudio. Si consideramos las dos ciencias sociales cuyas 
aportaciones han gido más vitales p•ra el desarrollo de las 
relaciones internacionales -la ciencia polttica y la 
sociolo9ia- vemos que estas disciplinas utili:an como modelo la 
imá9en de la comunidad integrada ••• Ahora bien. sea cual 'fuere su 
naturale=•• las relaciones internacionales no constituyen un 
sistema integrado. Serta p•li9roso. a la larga. continuar 
operando en nuestro campo con un sistema que no le va·. Muchos de 
1os errores de los intentos teóricos contempcrAneos dentro del 
campo de las relaciones internacionales y del derecho 
internac1onal provienen do la sistem.ética aplicac:iOn del 
Rechtstaat integrado -el Estado moderno caractari=ado por 
idea de propOsito común., una organ1z:•ción racional de poder., 
un.a burocrácia y la &oberanta de la l•y- al medio internacional 
descentrali~ado, como norma para el an~lia19 cómo 
.f'leta ••• Queda una última y a mi Juicio decisiva raz6n para 
propugnar un tratam1@n"to d.Utónomo da l.:..'s relac:ion•!''!> 
internacionales. Sin pretender ser el imperialitta de una cioncia 
rolat1vamente Joven, a~ad1ria que el papel arqu1tectó1~ic:o que 
Aristoteles atribuyo a la ciencia de la polis podría 
corresponder hoy a las reldciones internacionales, pues ha 
llegado a ser en el s19lo XX la condición misma de nuustra vida 
cotidiana ••• Si, dentro del estudio de la polttica. diescmo~ l~ 

miu:1ma importancia a 16& asuntos mundiales y trataGemos la 
politica interna a la lu: de los asuntos mundiales podria 
operar una revcluc16n ccpcrnicana ••• "'<187> 

Más ad~lante. ha~iendo manifiesta la herencia. de su maestro 
Aron. Hoffmann delimita el obJeto de estudio de la disciplina 
cuando dice: " ••• deTinierido las relaciones internacionales 
"'relaciones entre 9rupos poderosos•• tenemos ante nosotro~ un 
disciplina tan ampl1a que sur91ra pronto la necesidad de 
distinguir las relaciones pcltticas de las que no lo son. y de 
precisar mAs el concepto de grupos poderosos. Si trat.a.semos. 
1"ina.lmenta. de responder a estas do& cuestiones diciendo que la 
disciplina de la politica internac:a.ona.l se ocupa de l.:ig 
relaciones entre todos los grupos. en la medida en que afecten a 
la. soci.edad internacional, pero 96lo de aquellas relaciones 
entre grupo!:> que sean realmente importantes para l~ sociedad 
mundi~l. volverf~mos exartam~nte al punto de partida. y la 
búsqueda de definición de sociedad mundial harta 

<187> Ho"ffmann. StQnley ••• ~op. cit. pp. 19-22 



perdernos en una nueva y for""mid•ble jungla.'"(188) 
Otr-a exposición que 9 a nuestr""o entender,. sintetiza 

adecuadamente el concepto de "disciplina'" para aplicarlo a las 
relaciones internacionales es el de Graciela Arroyo. quien dice: 
º'Diferentes autores coinciden en que par disciplin• debe 
entenderse un conjunto de conocimientos organi:ados p•ra la 
ensenanza; de ahf su diferencia con la ciencia. que es el 
resLtltado no de la actividad de ensenan:a,. sino de 
investioaci6n. No obstante. la noción de disciplina lleva 
implicita la idea de ense~ar y aprender un conocimiento 
cientif'ico. Por lo anterior se infiere que tanto entr• ciencia y 
disciplina hay una retroalimentación constante, que una y 
otra constituyen procesos no finitos, sino en can$tante 
desarrollo y tr•nsformación •••• Las disciplina• con•t•n •ntonces 
de una estructura cierta que permite,. por una parte,. organizar 
adecuadamente los conocimientos que correspondan a su area y,. 
por otra parte, reconocer los conocimientos qu9 per-mitan 
ampliarla,. per'feccionarl• y conval2darla.''(109> 

Esta concepciOn que,. a nuestro parecer-,. coincide con la 
•nunciada ter-cera etapa de la evolución histórica de la 
disciplina de las Relaciones Internacionales que h•c:e la misma 
autora,. tiene una doble 'f ina.l idad: primero. con•ol idar- la 
e::iistenc:ia de las Relaciones Internacionales como una disciplina 
diferenciada ~rente a otra~ áreas del conocimiento y; seoundo,. 
pr-omover al deba.te, aun inc:onc:luso,. sobre su autonomla y la 
posición de esa disciplin• "f'rente a la c:iencia polftic:• y la 
.soc i 0109 ta. 

Hasta ~qui hemos descr-ito somar-dmenta, la evoluc1on 
histórica de la disciplina de las RelacionP~ Internac:ionalen y 
de las principales tendencias en que s~ ubJca. Per-o en su 
generalidad estas pertenecen a refle>: iones de peno;¡a.dores ~obro 1 '"" 
materia. inmersos •n el llamado mundo capitalista. Por- ello 
podemos dejar al margen una breve r-a'ferenc:ia • algunas 
generalidades de lo hecho sobr-e la disciplina en el llamado mundo 
socia.l1sta. 

Como muestra de el lo 'veamos lo que se ha escr-1 to en el paf s 
con· mayor antiguedad en este contexto. la Unión Soviética. De 
ella se dice que: ''Hasta el XX Congreso del Part1do. en 1956,. las 
tomas de postura por parte de las politices y c1entif'icos 
soviéticos ante las relaciones internacionales ten~an una 
orientación predom1nantemente ideolo91ca ••• Pero después de que 
A- Mil•:aJan crit1cara duramente en el Congreso del Par-tido el que 
en la Unión sov1ét1ca no se hubies~n anal1:ado suf1cientemente 
desde un punto de vista cientifico,. las r-elaciones 
intornacionales de los Estados capitalistas entre si. se tendia 
a reconocer las relaciones 1nter~nac1onales no solamente como una 
disciplina cientlfica aparte~ sino también a a"f'ir-mar- la misma 
inst1tucionalm~nto."<190> 

A rai= de esto se formaron diversas instituciones para el 

<lBB> Ibdem. pp.23-24 
<189> Arr·oyo P1chardo ••• op. cit. pp. 29-30 
<190) ~<ern19~ C.D.. et. ~•1- MARXISMO Y DEMDCBACIA. Ediciones 
Rioduero. colección Polit1ca #7. Madrid,. EspaNa. 1975. p. 47 
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estudio de la& rela.c:iones internacionales. Inicialmente la 
tOnic• ~ue la investigac:iOn de los m~ltiples hechos de la. 
soci•d•d internacional. para después orientarse hacia estudios 
de tipo teórico. Roberto Mesa i lu•tra que: "En octubre de 1963 9 

el proceso iniciado obtenia el debido respaldo cuando L. 
Jlich•vs pronunciaba un discurso ante el Presidium de la Ac:ademia 
de Ci•nc:ias. en el que subrrayaba: <<la atención a las 
cuestiones metodológicas como un símbolo del progreso de la 
ciencia sovi•tic:a>> y se re~eria especialmente al <<desarrollo 
d~ la teoria de las Relac:iones Jnternac:ionales>> ••• De esa forma 
se •c:entúa el interés por la aplicación de métodos 
•ate•6ticos y de procedimientos electrónicos al estLldio de l.as 
Relacian•• Internacionales; actividad en la que sobresalen los 
nombres de G. Kosarev• V. Evreinov 9 v. A. U&tinov y otros. 
Consecuentemente con esta orientación. es el editorial publicado 
a medi•dos de 1967. en Mirova1a Ekonomika 9 en el que se hablaba 
da <<las t•reas de las ciencias sociales. en particular de las 
Relaciones Internacionales>> y se subrrayaba la importancia <<del 
uso d• computadoras. de la aplicación de l~ teoria de los 
juego&, de la teoria de las probabilidades y otros métodos 
matemAticos 9 la es'fera de la politica e::terior y la 
cienci• de las Relaciones Internacionales>>.'' 

En este primer impulso al estu~io de la disciplina en los 
estudios soviéticos: " ••• tiene lugar un movimiento que tiende a 
emular, •miméticamente 9 los c:aminos recorridos por los 
•specialistas norteamericanos en la materia.''(191) 

Anta esa. tendenc:ici que 1.'.1nicamente prosigue los traba.JOS de 
105 internacionalistas occidentales, surge una corriente 
renovadora que propugna por una por una con'fi9urac:ión 
di9c:iplinaria propia de los soviéticos. Sobre esto nos dice 
Mesa: ''Esta linea seguida por los especial iatas 
soviéticos ••• bien distantes por otra pArte de sus comp•triotas 
prendados de la cibernética y del s1stematic1smo, puede ser 
•ugerentemente renovadora de un m•rMismo o'fic1ali:ado. Es el caso 
entre otros., de D. Tomashevski cuando alude 9 primero. la 
complejidad y gigantismo adquíridos por l~s R~l~ciones 

Internac1onales en nuestra época y 9 sobre todo. al criticoilr las 
de'ficiencias de las teorias que son moneda cof•riente en nuestra 
disc:iplina." (192> 
Inic:ia.lm~nte. Tom""'shevsl-:i desc:ribe la 1nsu'fic:1enc1a del trabaJo 

que se ha hecho en occidente scbrP la~ r·elac1ones 
internacionales. cuando a~~rma: ''Los c:ientificos but·Queses 
dedican cada dia m~yor atenciOn a los problema~ de las 
relaciones 1nterna~1onales contemporaneas. En los paises 
occidentales se pubi2c:an en enormes cantidades 2nvest1qac1ones 9 

libros. artic:ulc-:3., d1sc:ursos. Se celebran conforenc1as 9 

seminarios. simpc?ios cienti'fir-os. Todo ello atestigua que 
seria erroneo r·educ:ir las funciones de lc.". ciencia burguesa en el 
campo de las relaciones internacionales la apoloqia y 
propaganda de 1a politica exterior imperialista. Las clases 
gobernantes de los Estados occidentales no pueden por de 

(191> Mesa. Roberto ••• op. cit. pp. 164-165 
(19~) Ibdem. p. 1b5 .. 

99 



estar interesados en el conocimiento objetivo de los complejos 
caminos del desarrollo mundial en la época •ctual. y muchos 
cientificos burgueses. cumpliendo &&te pedido social. procuran 
anali:ar minuciosamente las relaciones int•rnacionales. Ahora 
bien. los ro•ultados obtenidos en esta ••~era ~on 
proporcionales a los es~uerz:os aplicados." 

"En las condicionet¡ de los cambio• ravoluc:1onario& en la 
p.-lestra internacional se descubre cada dfa con mayor cl•ridad 
la inconsistencia de la ciencia soci•l burguesa. Las c:onc:epciones 
'filosO"fico-soc1.:'l.l&& de los autores burguese'!S 9 limitan la 
importancia de la& tentativas de realizar una sfntesis t•~rica 

de los nuevos fenómenos en la arena internacional. impiden 
determinar l•s perspectivas c:orrect•• del deserrollo de las 
relaciones internacional•g• las camino•..pr~cticos a ••QUir para 
r••olver lo• problemas actual•• d• la polltica mundial. 00 <193) 

Deapués de enunciar las insuficiencias de las concepciones 
occidentales sobre la disciplin•• describe el contenido de mayor 
vigencia. pera momento: .. En las obras d& lo• teóricos 
burgueses sobre las relacione• internacionales pueden v~rse dos 
tendencias contradictorias. Un• de ellas •• basa en la 
absoluti:aciOn de la peculiaridad d• la espec~~icidad de las 
relaciones internacional••• en su ••peración de otro& ~anómeno~ 
de la vida social, en la contrapoaiciOn de la polttica e;.:terior 
a Ja interior. lo que cubr• •&te campo de actividad con un vQlO 
da cierto mister10 suj•to •l conocimi•nto rigurosamente 
cientff1co. La otra tiena por base la neQación de la 
e•pecificided cie las relacion•• internacionales. la &KtenGiOn a 
•llas de las categori.ilt.• de la• relacione• sociales 1nt:•rnas, les 
tentativas de damostr•r l.:i posibilidad de resolver los problemao 
internacionales con ayuda d• los medios eY.tratdos dol arsen•l de 
la politica interi.or 9 la pr*dlica de las ide•s del "Est.adc 
mundial", del .. Gobierno mundialº"• •te. Ambas t•ndenci•& deforman 
•1 auténtico lugar da las r•lacione• internaci.onales entre los 
otros fenómenos sociales y no conducen al descubrimiento d~ la 
verdadera naturale:a de. las mism.;as 9 de su e5encia y de 
vinculo& causales." 

Ante eso 9 Tomashevski propone la alt•rnativa para la 
configuración da l• di•ciplina de las relaciones internacion•les 
a"fi,.·mando que: "En oposicion de las teorias burguesas. el 
leninismo que enri.quociO y desarrolló las ideas de Marx y 
Engels sobre el progresa. social. da la clave para investigar y 
comprender la esencia. la especificidad de las relaciones 
internacionales. su verdadera naturale:a. su lugar y papel en la 
vida de la sociedad humana. Esta clave est~ en la aplicaciOn da 
los postulados fundamentales del materialismo-histOrico. que 
parte del carácter material. la regularidad 9 la cognoscibilidad 
df!' los procesos da desarrollo social 9 al campo de lag relaciones 
internacionales.'' 

'"Sin propon•rse dar definición exhaustiva de las 
relaciones internacionales los clasicos del marxismo-leninismo 
descubrieron la& leyes del desarrollo social conjunto. 

(19~) Tomashevski 9 D. LAS IDEAS LENINISTAS V LAS RELACIONES 
INTERNACIONALES CONTEMPORANEAS. Ed. Progreso. Moscú. 1974. 
pp. t0-11 
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e1aboraron les fundamentes de la inve5tigaciOn cientifica en 
todos loa asp•ctcs de la vida de la sociedad humana. Ellos 
mostr•ron un modelo de aplic•ciOn d• estas leyes y de los 
métodos de inve&tigaciOn cientifica al anAlisis de la 
realid•d internacional de tiempo ••• Apoy•ndose el 
materi•lismo hi•tOrico de Marx y Engels 9 Lenin anal1%0 la& 
raicas de las r•laciones internacionale• de su ti•mpo 9 descubriO 
su concatenaciOn con lo• otros ~enómenos de la vida social 9 
•ostr•ndo 9 •l mismo tiempo, sus rasgos especificos. El enfoqu• 
d• las relaciones internacionales por Lenin responde las 
axigencias metodológicas generales del marxismo en la 
investigación de cualquier fenómeno social. Este enfoque está 
basado •n la dialéctica materialista.''C194> 

La proposición de Tomashevski se plantea como una concepción 
alternativa de configuraciOn disciplinaria de las relacionea 
internacionales qL1e Sti:P antoja interesante, pero ai se busca en el 
texto la dialéctica materiali$ta • esta no aparece y cambio 
se identifican una serie de apologtas prosovi~ticas. 

Esa tendencia renovadora. si bien rompe c:on l• influencia 
occidental en la estructuración disciplinari• de las Relacion•s 
Internacionales. conserva el sustento bAsic:o en •l que se 
'fundamentó globalmente esa concepciOn, ya que: " .... la t•ori• 
soviética de las relaciones internacionales ha podido 
librarse de la ide~ primitiva d~ que los E~tados son los 
protagonistas de l~s t·elaciones intet·nac1onales 9 determinadas por 
los supuastcs de la lucha de clases, permaneciendo adherida, por 
tanto. al pensamiento estricto de la politica del poder 9 cuya 
cuestionabilidad s• puso muy clarament• de mani~iesto con oc~aiOn 
d• la ocupaciOn de Checoslovaquia en el al'"lo de 1968." < 195) 

Hasta aqu1 hemos descrito someramente, algunas de las 
principales propuestas de que se dispone para el estudio sobre l~ 

disciplina de las Relaciones Internacionales en M•xico, algunas 
tendientes afirmar autonomia disciplin~ria y ott•as 
negarla, pero esto. seg.:1n SE!' d>.C• qulE!' motivo de 
··~uventud''• aún está en discusion. 

Ese lo ilustra Del Arenal cuando se refiere al surgimiento 
tardio d~ la discipl~na: ''Este car~cter tardio explica las 
controversias en que todavia se debate esta ciencia, tanto en lo 
que a su contenido y delim1tación se refiere. por• lo que 
hace a su enfoque, metodologid. y 'funcion. Controversias que 
afect~n también a la cuestiOn terminológica pues la denominación 
"Relaciones Internacionales" todavia no ha sido plenamente 
aceptada. sobre todo en aquellos p~ises en los que la disciplina 

-.se considera una parte deo la Ciencia Pol .itica." <196> 
El camino hasta ahora recorrido para la identificación de l~ 

disciplina de las Relaciones Internacionales ha sido, formalmente 
hablando 9 progresivo. C~rdenas Elorduy hace sfntesis 
precisa del mismo nn el siguiente p~rrafo: ''Las Relaciones 
Internacionales c:omo discipli.na, se desar1~01lan, c:omo toda 
ciencia, en primer lLtg.ar por una acumulación da hechos:; hay un 

<194> Ibdem. pp. 26-27 
< 1 9'5) Ke l""'n l. 9 ••• op. c i t. p. 4 4 
(196> Del Arenal ••• op. cit. p. 34 
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progreso de conocimiento c::ienti'fic::o porque se conocen más 
hecho5 y se les conoce mejor. Esta ~ue la tarea b•sica de la 
etapa de lo• historiadoreG diplomAtico• y de los jur~•t••· Se 
desarrollo, po$teriormente 9 por la renovación de los problemas, 
por l• formulaciOn de nuevas preguntas que los obsarvador•s 
hacen a la realid•d. La teoria realista norteamericana 
hubie6e elCOlborado •i no hubiera ocurrido la Seg¡unda Guerra 
"undial d• la manera en que aconteci0 9 destacando al poder 
elemento ~entral del 'fenOmano politice. Finalmente hay un 
tercer modo de desarrollo histórico del estud 10 de las 
relaciones internacionales; el progreso de l• teorta. Eata 
progreso no se con-funde ni con la acumulaciOn de hechos, ni con 
la renovación histOrica de los probl•ma•• es la a-tinaciOn de 
los instrumentos conceptual•• gracias a los cuales tratamos de 
comprender a. la realidad internacional. Esta es precisamente la 
preocupación b.1r.sica. que caracteriza. a l• actual etapa de 
desarrollo tcOrico de nuestra especialidad; la etapa de la 
critic:a epistemológica.. Esta enc:u•ntr.a animada por un 
inmP-nso debata teórico. Para el bien de la teoria de laB 
relaciones internac:ionalos la polémica y el diálogo continuará 
por mucho tiempo tod.avia. Quizá sea •Se el aspécto principal 
de la re~le~iOn teórica politic:a 9 la tarea incesante e 
in~inita que conuiste en elaborar y rectificar el andamiaje 
teOric:o que permita la e>;istencia y el mantenimiento de 
disciplina cienttfica..''(197) 

Pensamos que Cardenas Elorduy tiene r•zón al a-firmar que el 
di&loQo y l• pol9mica continuara por mucho tiempo. incluso 

.):raemos que aún continúa. Esto se podria ident1ficar también 
como lo que Graciela Arrdyo llama l• cuarta etapa en el camino 
hacia la con~iguración de la disciplina que e~pone d~ esta 
manera: " ••• la cuarta etapa del proce-50 que nos ocupa y qut.? 
seria propiamente la de la disciplina de las Relaciones 
Internacionales. Aqui el criterio de disciplina debe entenderse 
ya mero concenso por parte de los estudiosos y 
especialistas acerca de la. e:.cistenc.ia diferenciada de este campo 
d~ estudio -10 que a menudo ~5 interpretado como lo que dá 
autonomia a dicha disciplina- ni como un tipo de eGp•cialidad 
académicR cuyas carac:tertst1c:as de cientificidad se la~ da el 
hecho de su practica en instituc:1ones de todo el mundo .'.l tr"'vés 
de Jos procesos de enseNan=a-aprendiz~je y de investigación, 
sino como un problema de .integración y estructura."< 198) 

El criterio de l!B~ integración y estructura, l.o ubica la 
autot·a en un contexto social y la disciplina debe cubrir las 
necesid~des de ese contexto el cual estarA sujeto las 
contingencias históricas. 

P~rtiendo de criterio, podemos entender que la 
configuración de una disciplina no responde a moldes absoluto&, 
sino a cont~xtos sociales y a particularidades históricas. Esto 
coinc1de con la aseveración de Hector Cuadra 9 quien dice que: 
•• •••• la discusión teOr1ca es interminable, que no hay 
posiciones fijas para siempre, que el conocimiento siempre se 

<197> Cárdenas Elorduy •.• op. cit. p. 23 
<198) Arroyo Pichar·do •.• cp. cit. p. 42 
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está poniendo en duda y que lo más VC\lioso de la espec:ulac:ión 
c:ienti'fic:a su relatividad. Cuando se piensa que ya SP ha 
avan2ado un buen trecho en la disc:usiOn sobre una ciencia 
respecto a las demás ciencias sociales. surge algo nuevo. 
nuevo en'foque .... Esa es la grandeza y la miseria de lag ciencias 
sociales .. <199) 

Imbuido• de esta discusión. expondremos 9 no lo que 
con&ider&mos como un 
intención originaria 
radical. 

nuevo enfoque, sino la vuelta a la 
las ciencias sociales; la critica 

Como se mencionó anteriormente. a través da la historia, 
distintos pensadores encontr•ron an la razón la base ~undamental 
para dos ~inalidades: interpretar su universo histórico y actuar 
sobre él. La primera ha sido la más ~avorec:id• pues &• ha 

hecho. aunqu• no extensivamente. el sustento de la activid;ad 
intelectual, especialmente en el trabajo académico; la segunda 
ha sido privielgio de uno& poco& y lo han utiliz•do en favor 
propio o de la sociedad. El problema es que en la mayoria de las 
sociedades, y la mexicana que estudia la disciplina de las 
Relacione• Internacionales~ no •scapa a ellas, no cultivan al 
ejercicio de ninguna de las perspectivau enunciadas de la razon. 
sino qua, en lo& diverso• Ambitos. incluido el academice. la 
razOn se ha vuelto una ra2ón reproductora. una r~~On técnica; 
esto lo podemos encontrar en el e·.Jercicio de la disciplina 
enunciada • .Pero esto es tema para nuestro siguiante capitulo. 

< 199) CuadrA 9 Hector. "Las Relaciones Internacionales y las 
Ciencias Sociales'' .... op. cit. p.66 
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S.- La disciplina de las Relaciones Internacionales y la razOn 
técnica. 

La disciplina de las Relacione• Int•rnacionale• se ha 
p•r~ilado 9 como se viO en el capitulo antRrior 9 como un Area 
d• conocimiento diferenciada dentro del contexto de la• Ciencia• 
Sociale9. Las etapas descritas 9 ~ueron la enunciación 
•Mplicat1va del proceso que se h• ~•guido 9 d•6de que •e fue 
Q•neralizando la idea de que eKi5tl• un ••ctor de la realidad 
•acial que debe ser conocido de una man•r• autónoma frente a los 
otros. 

Ese criterio •e ha reproducido de una manera especial en las 
actividades docente& que sobre la materi• se r•alizan en M•xico 9 
donde la. "lucha." por la a.utonomia ha rendido sus "frutos. V si 
bien no esta generalizado el criterio de concebir la disciplina 
d• las Relaciones Internacionales como una disciplina autónoma. 
si ha logrado entronizarse en algunas instituciones de enset"lan:::a 
•n las que Gt.ts apologistas esgrimen toda una. sari• de arQumentos 
para obtener el derecho de ostentación a><:clu•iva. de esa .Ar•a de 
conocimiento. 

Como se recordar.:\., el proceso de autonomi::ac:::iOn discipl in.aria 
•e inició., principalmente., en instituciones ~ducativas de 109 
paises de~arrollados en las que se cumpl!a con una doble 
~inalidad: primero. mantener y ju9tific•r &u posición dominante; 
y--sec;,undo., con el parapeto de su crit•rio de cienti"ticidad 9 abr-ir 
uaa nueva alterna.tiva de especialización universitaria. 

Es.a segund..- 'fin•l1dad tuVo a la ve:: dos 'funcioneE-: reproducir 
1os conceptos y las interpretaciones ~ener~das en e909 pMi~m~ y 
rMportar- a los p~i&e& subdesarrollados lo~ modelos ahi 
•laborados. 

El mantanim1entc d• las Relacione~ Internacional•• 
disciplina, se ha sustentado en la segunda ~inalidad descrita, 
aunque ya no estrictamente con las dos funciones. Aho1•a 9 si en un 
momento y un contexto ae 3ustific:::O el •urgim1entc de la 
di&cipl ina, cuál es el motivo para que se siga preservando aun 
si las condiciones h•n cambiado?. 

Generalmente 9 y de manera subyacente., en el momento y en el 
proceso d~ de expcrtac:::iOn de la disciplina a los paises 
subdes.arrol lados, se tl""ansmi t ieron modelos que aún 
reproducen. En estos paises., y especialmente en la mayoria. de 
los la.tJ.noamericanos 9 salvo alguna!5 exc:::~pc:icnes, se reproducen 
los modelos interpretativos elaborados los paises 
desarr-ollados de oc:::c:idente. Esto. •• ••• ha provocado que el sistema 
educativo universitario ••• s~Qa ccmo modelos epistemoligicos para 
cla~i~J.car la especializac:::iOn y los difer•nte5 curricula 
carreras profe~ionales 9 a aquellos oriQinados en sociedades 
altamente desarr-oll~das.-.Esta imitac:i6n eKtral09ica del 
catalogo de especializaciones se traslada sin critica a los 
di"'ferentes polos de desarrol lo 9 cada vez menores., de un pais; a 
tal grado, que se pretende reproducir los modelos de las 
universidades instaladas en las metrópolis nacionales 9 los 

centro de educación superior .... La. amplia gama de 
especiali=ac1ones representa es"'fuerzo económico y de 
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organización para los centros universitarios, que dispersa los 
ascagos recursos ••• y obliQa a los e5tudiantes a prepararse an 
campos de trabajo que aun no han sido reconocidos por l• 
actividad económica Qeneral. 00 <200) 

Esta re~erencia que la estamos usando para ilustrar el caso de 
1a disciplina de las Relaciones Internac1onales en México, no ea 
privativa de la misma. Varias ramas del conocimiento surgieron 
ccuno una nece•idad •n alQUn momento y contexto histórico y se 
han convertido en disciplinas universitari•• que, por su 
con~iQuraci6n no son consideradas de utilidad en nu&stro mundo 
~ec:nol69ico, pero siQuen siendo tol•radas. 

En ese esquema entran, inclus1va, las aportaciones de los 
pensadores que pugnaron por la ra::On crit1c:a, pues en la. 
actualidad se reproducen ah1stOrica y acriticamente. Esto •e 
identi~ica cuando vemo& que reflexiones como las de Kant, Hegel y 
Comte. generalmente no se entienden en la intención y finalidad 
de eu momento, que fue recordarle al ser humano su capac1dad y 
posibilidad racional. Ahora sólo se les rememora para exaltar su 
•rudición, mediante la reproducción de infinidad de ra~erenc1as 
•xtraida& de sus obras; o para atacar su pensamiento con 
•óltiples adjetivos que indiquen lo relativo o intrascendente de 
algunos de sus plante~mientos para nuestro ti•mpo. 

En el m1smo caso podri.3mo!::i. eni;::ontr•r a pensadores de 
periodos posteriores como Durkheim, W~ber y Ma.r:<, • inclu90 ül 
más contemplt:>r~neo. Freud.. Asi como a productores intelectuales. 
de nuestro tiempo como Bachelard. Horkheimer. Marcuse y Popper, 
entre otros. Todo& ellos han gido cultivador&s y apolo~istas de 
la r~zón critica an su tiempo, lo que no invalid• que 
a1guna.s ideas de pensam1ento puedan trascender la 
actualidad. 

No obstante, les resultado~ de sus esfuat•zos me nul1fican, 
porque en vez de recuperar lo recuperabl~ de sus propue5ta• •e 
les deifica o satani;;:a .. Va sea la uno o lo otro, la ac:tiv1dad del 
intelecto en las instituciones académic•s &e concentr• 
especialmente la reproducciOn de citas célebres de los 
pensadores cólebres, lo que provo1..:a que el pensam1ento critico 
se d1luy3 para dar paso al pensamiento dogmático y reproduc:t1vo .. 

E3emplos de ello hay muchos y en especial en el caso de lo~ 

pensadores antec:itados; pero c:omo no está en nuestro objetivo 
hacer e>:pos1c1ón de la dogmatizaciOn de sus diversos 
postulados, solamente pondremos un e3emplo rep1~esentat1vo .. 

La concepciOn positivista de Comte. inmersa en el entusiasmo 
de la herenc:ia 1 luminista.. respondió. en -su momento. los 
intere~es de la burguesJa qu~ buscaba la estabiliddd nec~sar1a 

para mantener la nueva estructura politic:a adquirida la 
revoluciOn. Su filoso'fia se sustentaba en la tr1ada orden, 
ciencia y p~ogreso que regLtlara la secuela de la efervecencia 
revolucionaria. Por lo tanto. "Apoyado en l<;l.S ciencias positivas, 
Comte estableció el ideal de un nuevo orden social en el cual 
les intereses de su clase quedaran 3ust1'fica.dos ..... A la 1dea 

<200> Del Rio de Icaza, Loren:a. ''La sociedad en crisis y sus 
repercusiones er. }¿\ vida univers1taria". DESLINDE. *72. Ed
U.N.A.M .. dic. 1975- pp .. 20-21 
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revolucionaria de una libertad sin lim~tes opuso la id•a de una 
libertad ordenada. de una idea que sólo 5irvi•sa al orden. A la 
id•• de igualdad opu•o la ide• de una jerarqula social. NinQún 
hombre es igual a otro; todos los hombre• tienen un determinado 
pu•sto 9ocial. Este puesto •ocial ••. podla e•tar 
determin•do ••. por el trabajo ••• En este nuevo orden todos los 
hombres reconocerian le justo de su pu~•to en la sociedad, 
porque ••te puesto dependeria de las capacidades de cada uno• 
P•ro esto no implicaria un da•acuerdo 5ocial. sino •implemente 
•1 reconocimiento de que todas las clases son neces•r1as, de que 
todos tienen unas determin•d•• obliQacion•s qu• ti•ne qu• 
cumplir. Comte con•ider• n•cesario qu• hay• •n l• •ociadad 
hombres que dirijan y trabajador&• qu• ab•dezc•n • Sup•riore& e 
in~eriores deben •star sobordinados a l• sociedad. La sociedad 
debe ••tar por encima de los interese• de los individuo•. En ella 
los ~ilóso"fos· y 10'5 5abios bien preparados deberAn dirigirla 
dentro del orden más estricto. conduciendola hacia el progreso 
••• •l to." <201 > 

Estas ideas d• Comte han tenido. universalmente. 
trascend•ncia m•yor a la qu• podamos imaginar• el comportamiento 
•acial d• nuastros dlas no• lo con~1rma. El exp•di•nta d• ordan 
y progre•o aún mantien• •u viQencia 9 •in qu• s• •xcluya la 
conc•pciOn de ciencia qu• s• determina como un proQr•so 
constante en •1 conocimi.ento para ll.egar a leya5 cada vez má& 
universales. de manera tal que la r•pra•entaciOn del mundo &ea 
ead~ mAs per~ecta, aunque nunca ll•gue a del todo 
completa. 

__ L• a•piración de la ciencia poliitivi~ta e~ amplia.r .. 
cu•ntitativamante, los c:ono·cimiento&- de lo inmediatamente dado, y 
•sto se ha constituido &n uno de los pilare• fundament~Jes del 
concc1miento de los ~enOmenos socale». Si bien. coma se enuncio 
anteriormente, la concepciOn comtiana tuvo gu razón historie~ 
de ser, ello se ha diluido para que en la activ1dad acad•mica 
de nue&tro tiempo se reproduzcan esos planteamiento9; asi s@ 
~orma el científico pos1tivista. pues para él se deben recibir 
los conocim1ento'5 organizados del devenir cotidiano. y lo que no 
sea cientJ"f'icamente comprobable <marcos de re1'er""encia. 
ju•tificacion teOrica, veri~icación empiric~> no tiene nada 
que ver con el pos1t1vismo. meta1'isica. 

Asi como el pos1tivismo es estructur~do de manera dogmAtica, 
el mar""xismo, otra d~ la~ grandes corrientes del pensam1ento 
contemporaneo, tampoco h~ escapado a la dogmati:ación. La 
actividad teOrico-pr.é.ctica de Marx plasmada en sus obras 
económicas y políticas pasó a ser una religión de Estado y un 
Di~curso d~J Método tend1ente a const1tu1r und teoria del 
conoc1miento. Sobre ello Ma1~cuse dice: "Desde el momento en que 
la teorla marxis~a dejQ de constituir el Organo de la 
concienc1a y práctica revolucionarias y pasa a formar parte da 
la superestt·uctur·a de un sistema de dominación establecido, ai 
movimiento del pensamiento dialéctico e& codi"f'icado en sistema 
1'ilos6f1co .•. Las dificultades del m•rwismo soviético para 

<201> Zea, Leopoldo. EL POSITIVISMO EN MEXICO. 
Cultura Económica. México. 1981. p. 41 
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elaborar un manual adecuado de dialt!tctica y de 16gic• no son 
solamente de naturaleza politica1 la misma esencia de la 
dialéctica se revela contra gemejante codi~icaci6n .. (202>. 

Esta aseveración la podemos comple .. ntar con una idea de Paz 
quien a5e9ura.: "El marxismo ha si.da,. contr.adictoriamente, un 
'pensamiento critico y una ortodoxia. En la segunda mitad del 
•iglo XX ha cesado de s•r crJt1co y ••ha convertido en un 
d09matismo pseudoreligioso. Nos ayudó • pens•r libremente y hoy 
es un obstaculo que impide l• libertad d• pensami•nto.'"<203> 

Efect1vamente. como en el caso del positiv1smo. el marx1smo. 
de Mar>:, pasó de st:!r una. perspectiva d• •ntendimi•nt;o y a.ce.ion 
con y sobre la realidad, para convertirs• en un• serie da 
conceptos · reproduc ib 1•9 que r•-f' l•J.an .ahistórica y 
acriticamente, cualquier ~•n6meno. La lOQica dal di•curso •• 
ha estereotipado par'11 const1tu1rse en dOQM• y ••te •• culttv• 
como un area de conocimiento eminent~t• acad6mica. 

Otro eJ•mplo lo constituye la psicaloQla 1'raudiana qu•• 
gener~lmente. t~mbién ha p•rdido su s...,tido critico .al hacerse 
una disc:iplin• a.c•d@mica. Sobr• la 'función de la psicalogia •n 
Qeneral • surge l• preguntar qu• hac• 1• psicolog l• •c•démica 
con la conciencia y el comportamiento individual••?- L• re•puest• 
ya esta 'formulada da los t•Ktos coordinados por 
Braunstein: .. obsmrva hechos, los r•gi.stra. los cl••i~ica, los 
cuant1f1c:a, determina las pos1bilided•• de •p•r1ciOn de los 
1'en0menos 9 produc:E- nuevos hechos a trav•s del m•todo 
experimental, encuentra rec;,ularidades. •• decir, induce ley••• 
est~bl~c:e relación entre distintas 1eyes y deduc• nuevas, 
or~ani:a el conjunto de dato• y leyes •n un modelo ta6rico que 
pone a prueba mediante nuevas· observacion•• y eKper1m•ntos, toda 
•sto de un modo interminable qu• parmite la c:onstanta 
ücumula.c:iOn de datos ... A es.a 'función se contrapone la respuesta 
de que: "Los problemas que esperan • l• psicolcgl• 
científicos. 5on "problemas prtl.ctic:as de esta indol•"• 
decir, problemas pollticos. La psicologla cientlfic:a es 
utili:ada como un ''instrumento de polltica nacional"'- El asunto 
es cómo hacer para que no se note al carActer poi J.tico de las 
cuestiones y ha.c:erlas p•sar por cient:lfic:••· Parque si el 
problema es politice sólo podrA ser resuelto por le prAct1ca 
politica de los pueblos. Pero si le ponemos un ropaje 
''c:ientifico''• la soluc:iOn parec:et•á corre9ponder a técnicos, a 
especial1sta5 que deberAn satisfacer l• demanda de soluciOn 
oc:ultando la presenc:ia" del encargo ••• Es nec:e9ario seguir 
cumpliendo con el enc:arqo proveniente de las clases dominantes al 
mismo tiempo que se lo oculta detrils de un d1scurgo sobre la 
e'fl.c:ac:1a técnica y de un discurso i.deolOgico .. "(204) 

Asi como la psic:ologia, el psicoan~lisis 1'reudiano también 
ha adquit•ido en el ejerc1c10 ac:adémicc 1u5e c:ar~ct•r- No ha 

<20:::!> Marc:use., Herbert. EL MARX 151"10 SOVIETICO- Ed. Al ian:a. 
Madrid. Espaf'ta. 1975. p. 41 
<203> Pa=:.. Oc:tav10.. HOMBRES EN SU SIGLO. Ed. Seix Barral. 
Barcelona, Espa~a- 1984. p. 38 
(~04> Br~unstein, Nestcr-.''lntr-oduc:ción a la lectura de la 
psicolo~ia ac:adem1c:a'' .. en PSICüLUGtA: IDEOLOGIA Y CIENCIA. Ed. 
'" .. .lc.=;.!o .•:~l. l-lé:::i.co .. p .. ::-=..o 
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podido escapar a la sobreposi~16n de Jos aspectos tecnicos a 
los de la teoria critico-reflexiva. Sobre esta primacía de la 
técnica. observa Pa.sternac que: "Los conceptos p•1co•nal i tico& 

inscriben en contextos de dominante técnica y con mayor o 
menor fecundidad utilitaria permiten ~undar operaciones 
destin•da.s a obtener d~terminados resultado& empir1cos. En 
medicina y en psicología cltnica 7 por ejemplo 7 los problemas 
técnicos de la relaciOn c:linico-pacienta pueden ser 
esclarecidos sobre la base de toda concepc10n psicoa.nalit1ca. de 
la relación transferencial 7 la problem~tica edipica 7 etc. 9 

pero mas allé del indudable progreso téc:nic:o 7 que ello puede 
implicar importa tener en cuenta que nos hal lames fuera del campo 
de valide: científica d&l psicoanalisis y que las elaboraciones 
pas.an a ser domina.das por la lógica de la problem~tica t9cnica 
ineludiblemente marcada por los interéses vigentes en 
estructura social <los d~ sus clases dominanta&). Una vez mas 
corre•ponde destacar que con ello nos desvalori::amos los logros 
que &•tas aplicaciones extraciantfficas producen. Simplem•nte 
trat••o• qu• ello no obnubile nue•tra capac:id•d de di~•renciar 
la• problematicas en Juego. En un ca•o sera el psicoan•lisie 
de sus objptos espectf1cos. En el otro sera el materialismo 
hiet6rico •l qu• podrá explicar la subordin•ciOn de 
aplicación t•cnica a los intereses dominantes en una ~••• 
determinada de una 1'ormac:ión social·7 su r•lación con el 
desarrollo de las fuer=as productivaa 9 su vinculación con una 
coyuntura particular de la instancia ideolOgica 7 etc:.''(20~> 

En los ejemplos aqui expuestos. podemos encontrar una 
coincidencia con la d1sc1plina de las Relaciones Internacionalea 7 

ya que en todos el los se rep1'"oduce un esquema aduca.t ivo 
dominante quEt se valida con el difuso cr1terio de cienti~1cidad 
actu.almente en vi9enc1a. Esta ciantificidad se pretende ob3ativa 
y 7 por ende 7 neutral; con este fundamento se justifica l• 
autoridad del especialista 9 quian se supone tiene la capacidad d• 
entender, interpretar y e:-:plicar los d1versos acontecimientos de 
la es~era de competencia. Pero podemos ver que: "El 
cient:i~icismo 9 como c:at•acterfstica de la ideolo9ta 
tecnocrática 7 sitOa a la ciencia por encima de los conflictos 
de la sociedad. Dentro de ésta or-1entac10n 7 la 10t;11ca 
empirista Juega. un papel princ:1pal 9 por·qu~ coi.nc:ibe la realidad 
"natural o social" como Ob.Jeto emptr1co que puede ser conocido 
en su exactitud a través del pPrfecc:ionamiento del método y de 
las técnicas de investi9aciOn. "<::06) 

Si ponemos una poca do atención 9 veremos que estos criterio~ 
se •-firman cotidianamente en la prác:t1ca educativa del si8tema 
escolari:ado dominant~. el cual reúne las s1gu1entes 
caracteristicas: "l) cobra forma sobre la base de las necesidades 
de reproducción del sistema económ1c:o soc:1ai vigente; 2) 
transmite "conocimientos acabados; 3> por Jo tanto. no desarrolla 

C205) Pasternac 7 Marce lo. "El método psicoanal ! t ico". en lbdem. 
p. 230 

C206> Jiménez. Isabel. ''Práctica educati.va escola1·1~dda''. 

PERFILES EDUCATIVOS.#17. Centro de Investii;,"-l.ciones y Servicios 
Educativos. U.N.A.M. Julio-sept1e1nbre. 1982. p. 6 
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capacidades creativas. s1no hábito• de repeticiOn; 4) no 
propicia en los que participan en •l proceso educativo el 
desarrollo de m•dios de producciOn intelectu•les. d• carácter 
cienti~ico-c:ritico; 5) por lo contrario tiende a limitar el 
desarrollo de esos medios de producción intelectuala•• y más 
propiamente. los atrofia •n la medida en que m•ta en los 
participantes la creatividad ... Los e'f.c:tO• de estos criterios en 
que se centra la practica educativ•• ••pecialm•nte en el proceso 
de trAnsm1sión de conocimientos. son• .. 1) por un• parte que los 
"conoc:im1entos.. que se han de tran•fRitir Y• existen; .2) 
consec:uentement•., que la practica educativ• escolarizada no es un 
proceso creativo sino repetitivo; 3) que los conocimiento• que se 
transmiten son la "verdad"; 4) que quienes transmiten esos 
conocimientos lo• poseen; por tanto. po•--n l• "v•rdad" y e•o les 
da. poder de dominación sobre los que na la poseen; 5) de igual 
modo. los que reciben la "verdad"• na la paseen; 6> y pul!!lsto que 
el control de la verdad da poder. quienes detentan ese control 
tienen poder de dominio sobre aquellos que no disfrutan de tal 
pr1vile9io.''(207> 

L• disc1plina de las Relaciones Internacionales en particular. 
y las Ciencias Scciales en general• ••ntian..n este patrOn en el 
proce$O ensetlan::a-aprendi::i:•J•• el cu•l• en gr.a.n medida. ha sido 
importado de los paises desarrollados que es donde •e •l•boró. 
Y aunque de alguna manera responde a las necesidades de los 
paises subdesarrol la.dos. la concepciOn integral que •• tuvo al 
elaborar el modelo es antagónica. 

A1·ortun¿11,damente. en algunos paises que importaron esas 
~isciplinas. ya se estan haciendo algunas re~lexiona& para 
adecuar o trans~ormar los modelos her•dedo~. En México tanemcs 
un eje1nplo de ello. con lo que se det111uestra el principio de una 
rebelión intelectual. 

Esa rebelión 1ntelectua1. se inicia con l• autocritica., y 
entre los primeros que manifestaron su ejercicio est~ Graciela 
Arroyo quien a'firma: " ••• por la forma y circunsttilnc1as en que 
ha9ta nuestr·os dia~ la ense~an:a y l• investigación •a han 
de$arrollado en todos aquellos paises que no han tenido 
precisamente el papel de •1.1Jeto'!i5. sino de ob.Jeto& de la palitica 
internacional -entre ellos M&>tico- ••• como por la condiciOn de 
paises receptores de la producci.On c1entlfica y tecnolOgica 
de los primeros. no solaimente han creado instituciones e 
incorporado en sus planes de e~tudio las criteriog e idaolog:las 
de tales corrientes haciéndolas suyas. sino arguyendo. muchas 
veces.., --como en el ca.so de algunas industr-ia.s- incapacidad de 
producción or1g1nal. lo cual en otros t~rminos g6lo significa 
autcnegaciOn de la propia inteligenci•, ademas de ~alta de 
disposición para contribuir proceso que por esencia 
corresponde a todos.•• <208> 

Otro de los crittcos y por ende autocriticos de la 
importación de modelos de la disciplina de las Relaciones 
lnternac1onles. hispano de origen.., efi Roberto Mesa quien observa 
que: " .... un especialista de las Relaciones Intern.ac1onales está 

C:::?07) Ibdem. pp.8-9 
<208> Ibdem. p.9 
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al servic10 del 1mperialismo, tanto cuando de~iende sus opciones 
politica• concretas de explotación, como cuando utiliz3 
técnicas., aparenci•lment• objet.ivas, qu• P•rsiguen la 
justi~icaciOn y perpetuación del mismo sistema imperialista.'' 
Por •1lo el especialista en Relaciones Internacionales debe 
.adopt91u- otra perspectiva: "Se trata., sencillamente, de que al 
igual qu• cualquier otro ••pecialista de las ciencias sociales, o 
de las ciencias mA•, asuma su condic16n de individuo 
comprometido con su tiempo y acepte el reto que supone la 
edi~icación de un futuro distinto y mejor.'' 

"Estimamos que el experto an Relaciones internacionales, de no 
abandonara• en los brazo• de ridiculas disputa~ metafisicas, si 
no acepta confortablemente, la funciOn de apuntador del orden 
est•bl•cido, tiene un amplio campo para el des•rrollo de una 
profesión que, para ser tal, debe con~undirse con la vocación 
de la humanidad entera. Para ello, cuenta con caudal 
in~ormativo que le es ajeno a otros pro~esionales, mas 
delimitados por la parcelizaci6n de su propio conocimiento.•• 
(209> 

De forma c:asi simultánea ge •xpusieron las ideas 
referentes a que se analicen los diversos hachos de la sociedad 
internacional desde la perspectiva co•mol6gica del materi•lismo 
histórico-dialéctico. la que por su posición. nos orienta a 
negar la espec1fi.c:idad de las Relaciones Internac:ion•les c:omo 
disciplina ~xclus1va .. 

En que basoillmos esa a"firmac1ón?.. Debemos de racordar que en 
los escritos de Marx, promotor de la perspectiva de&ct•ita, de 
1844, decia que: ''La ciencia natural comprenderA algún di• la 
ciencia del hombre, a.si como la ciencia del hombre comprenderá 

la ciencia natural; ser~n una ~6la c:iencia .... la realidad 
&acial de la naturaleza y la ciencia natural humana o ciencia 
natural del hombre, son expresione9 idénticas.''<210) .. Esto as, 
el conocimiento es histOrico y d1aléc:tico a lo cual se auna la 
totalidad concreta del objeto determinado y la pt•aMig 
tr.ansformadora.. Por ello esta de~inic1ón artificiosa de las 
áreas de estudio. estas concepciones discipl1nar1as. 
innecesarias para esta perspectiva. 

Entre los pt•1meros esct·1tos que propugnan por la util1:•c:16n 
de esta perspectiva en el conocimiento de las Relaciones 
Int~t·nacionales en 11éxico, ostá el de Roberto PeNa que. para el 
mo1nento de su expos1c10n, es novedoso. no Ob5tante que se 
concentra en la par·ticular1dad me~odológ1c:a p~t·a. desde dhi, 
contemplar el formalismo disciplinario. Eso lo podemos const~tar 
en el párrafo donde afirma: " ... _qui'3iera 1·ealizar un llamado 
general a todos aquellos interesados en la. disc1plina de las 
relaciones internac:1onales .... -si buscan ri.guros1dad cientifica en 

estudios.d~ben utili=ar el método que capta la realidad tal 
y es, sin distor-sionarla~ sin deformarla. sino 

<209> Mesa, Roberto .. ''Una propuesta para el des~rrollo del estudio 
de las relaciones internacionales".. RELACIONES INTERNACIONALES. 
tt 31 - CRI.. FCPS.. UNAM. 1984 .. 
(::!lü) Fromm, Eric:h. MARX Y SU CONCEPTO DEL HOMBRE. Ed .. Fondo de 
Cultura Económica. Breviarios~ 166 .. México. 1981 .. p. 145 
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totalidad concreta.,. con sus contradicciones,. su génesis,. 
d•sarrollo y cambio .. Este método es el mat~rialista dialéctico,. 
el cual proponemos como la alternat1va metodol6gic:a de la 
disciplina de las relaciones inter-nacionales ... <211> 

Continuación de esta perspectiva la encontramos en los 
trabajos de Gonzéle: Sou=a, quien en uno de ellos nos dice: 
w ••• la que se estudia la disc1pl1na de las reiaciones 
internacionales el conjunto de relaciones, protagonistas, 
~enómenos y procesos que afectan de relevante la 
dinámica mundial,. asi como las tendencias que se infieren d~ 
•Bta última ••• •n ~orma aún mA6 abreviada,. el obJeto material 
de estudio de las relac1ones internac1onales es la totalidad 
histór-ico-conc:reta en un mundo de evolución constante: la 
realidad mundial .. •• V ar'lade: "Sólo a través de un• concepci6n 
totalizadora de las relaciones internacionales puede discernirse 
~a especificidad de ésta ~rente al resto de disciplinas sociales 
académicas. V únicamente determinando la especificidad de las 
r•laciona• 1nternacionales podemos d~stacar 

importanc:ia .... hRmos lleQado a la conc:lu&iOn de que @l 
••ter1alismo dial•c:tic:o e histOric:o constituye brecha 
natural sólo hacia la concepc:iOn totaliz~dora que hemos 
propuesto. sino tamb1én hac:ia la consolidaciOn teOrico
met:odolOgica de la• relac:ion~s internac1onales."(212> 

lliana Cid, sin romper con la linea.,. enunc1a una 
reorsent•ciOn .abre la c:oncepc:iOn de la disciplina enunciada; 
primero dice: "La actividad cognoscitiv• del hombra ••• no 
encuentra su "fin ültimo en si misma. E& dqc1r,. ~l hombre no 
c:~noce por conocer, aunque Oste es un Ob.Jetivo .1nterm~d10 que da. 
•u finalidad a la ciencia ~ue le permite alc:an=ar otros que ~~t•n 
determinados por su posiciOn social.. En cienc1a-:J -s.oc1.i11le'!"", eol 
conocimiento Sie butaca "fundam•ntalmente por dos ra:oneY 9 sogtln 
sea la clase social que lo promueva: con •l fin d• parpetuar &l 
sistema, con base en 9u reproducción,. o con el ~in d• provocar 

destrucción y al cambio a un nuevo sistema. Son estos 
objetivos,. <según el caso> los que h1st6ricamente han permitido 
el surgimiento de la ciencia .... A&i pues, desde el momento en que 
nace,. se encuentra determ1n~da por la ideolog~a''. <213> 

S1 a9um1mos esta consideración,. entanderiamos que incluso el 
hacer una delimitación d1scipl1nar1a para cualquier objeto de 
conocim1ento. incluyendo las relaciones internacionales, 
respond~r~ia a la concepc16~ ideol6g1ca. del momento histórico 
dominante en la actividad académica. No obstante 9 la autora d1ce 

(21l.> Pef'Td. Guerrero, Roberto .. "La alternativa. matodolOgic~ para 
la disciplina d~ las relaciones internacionales". en: EL ESTUDIO 
CIENTIFICO DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES. C.R.I. FCPS. 
U.N.A.M. p. 151 
(212> Gonz~lez Souza., Luis F. ''Una conc•pc:iOn totalizadora de 
las relac1ones 1nterna.cionales: clave p•ra ccmprend•r la 
espec:if1cidad e importancia de la disciplina••. enz RELACIONES 
INTERNACIONALES. # 23 .. CRI .. FCPS. UNAM .. 1978 .. pp .. 14 y 22 
<213> Cid Capetillo, Ileana. "Reflexiones criticas sob.-e el 
surgimiento teórico de l~ d1scipl1na de las relaciones 
internacionales". en1 lbdem. pp. 38-39 
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para c:onc:1uir: " ..... si queremos c:onocer y explic:ar la sociedad 
internacional y las relaciones que en ella se dan ..... tendremos que 
seguir el camino te6rico-metodol691co correcto, que únicamente 
nos brinda el materialismo hist6rico-dialéctic:o, y no sólo 
re'futar. sino desenmanc:a.rar aquellas "teoria.s de las relaciones 
internaciona1es" que lejos de desc:ubrir la esenc:ia del problema, 
la dis-frazan desde una perspec:tiva ideológica dada.. desde y pat"a 
la dominaci6n"(214>. La sugerencia es atractiva, pero si vemos 
la cotidianeidad del si•tema educ:ativo académic:o, éste critica 
pero no transforma .. 

Quien a nuestro parecer trasciende el formalismo ac:adém1c:o de 
la disciplina de las Relaciones Internacionales ba9ado en esta 
•isma P•r~pec::tiva es Roberto Mesa.. Qu1za se le pul!Pda considerar 
como uno de los princ1pales eslabones para c:ambiar asa 
c:onc:epc1ón. Síntoma de ello son las apreciac:iones que hace, por 
eJemplo, c:uando dice: ''El marxista no es un entomólogo de la 
realidad• un coleccionista de datos, un fabric:ante de memorias 
pre-~abricadas para ordenadores; al igual que tampoco puede ni 
dabe un 'funcionario al servicio de un sistema establec:ido; 
tampoco. en modo alguno, un fideista en pos~siOn de la verdad 
•stablec:ida inamoviblemente. El marxismo. el materialismo 
dialéctico, para el e•tudio de las Relaciones Internacionales, 

d• c:ualquier otra ac:tividad c:ient!'fic:a. teórica y 
pr•c:t1c:a. supone una opc:i6n personal· inequivoc:a: el desee de 
transforma~ el mundo, de cambiar• una sociedad cuya c•rdcteri§tic:a 
esencial es la injusticia.''(215) 

Con esa c:onvic:ci6n. le resta validez al carác:ter 
preponderantemente académic:o que se le ha dado al materiali9mo 
di•léc::tico e histórico para ubicarlo en su Justa dimensión .. 
Esto lo hace al afirmar que: ''El materialismo dialéc:tic:o no 
mira hacia el pasado: es una utopia. absolutamente afet"rada al 
presente, con mir,;as puestas hacia el porvenir de la 
human1dad .. "<216> 

Por lo descrito hasta ahor~. podemos ver que en la disc:1plina 
de las Relaciones Internacionales se han e~tablec:1do 

c:riter-ios, distintos a la h~r·encia recibida de los paises 
centrales; y en México. la rebelión intelectual se h~ 

manifestado medi~nte la proposición de diversa& alternat¿vas que 
permitan una nL1eva visión de esa del1mitac:ión dP-1 conoc1miento 
de la real1dad~ apoyada tamb1én, por algunas idea~ c:amo las 
e2:puestas por Roberto Mesa. Pero. si observamos c:on detenimiento 
lA farmA en que genéricamente se est~ rPpr-oduc1endo la idea de 
la disciplina antedic:ha, sabremos que ésta t"esponde a una 
repet1c:i6n insistente e inconsistente de d~tos que limi~an las 
potencialidades c:reativas.. Por ello c:ons1deramos que en la 
disc:iplina de las Relac1ones Internacionales, la ra:ón t~c:nic~ 
se ha inc:orporado ineluctablemente. 

Ante esas c:ondic:iones c:r-eemos que efec:tivamente, el 
materialismo histOric:o-dialéc:tico no es. como se e~pone 

generalmente en nuestro tiempo, una teoria del conoc~miento. ni 

(214> lbdem. p .. 4~ 

<215> Mesa. Rober·to .. TEORIA V PRACTICA ..... op .. cit .. p .. 174 
(216~ lbdem. p. 284 
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un método de conocimiento; una concepción del mundo 
comprometida con el conocimiento para 1a acciOn 9 para la praKiP• 
que busca la trans~ormaci6n. Y en ese sentido es una utopia. 

Por lo tanto 9 ante el in&istente interés de sustlffltar una 
disciplina qu• sea el paradigma para et entendimiento. la 
interpretación y la explicaci6n de las Relaciones 
Jnt•rnacionales 9 herencia idaol09ica de le• ~rupos dominantes 
qu• nos permiten únicamente el cultivo de la razón tócnica 9 de 
la ra:=ón reproductora; pugnamos porque se ejercite la razón 
critica que históricamente se ha dilu1do •nte el academicismo 
li•itante 9 y se reavive la r•zOn y por end~ la practica 
tr•n•~or'"madora. 

El principio y proceso de esa 
mediante utopia 9 que de acuerdo con 
•• •6lo una desiderata 9 mae o meno• 
proyecto organizativo. con 
•Dciedad internacional.''(217> 

int•nciOn debe postularse 
Rob•rto Mesa; 00 L• utopia. no 
meta~l~ic:a 9 •~ también un 
ap1icación inmediat• la 

Ha•ta •qui heme• plantaado 9 el ser y el hacer da la 
di.•ciplina de las Relacione• Internacionales 9 y nuestro 
•ntendimiento de la misma a la luz de algunos de los principales 
criterios .d• la conc:1Ppci6n contiitmpor•n&a. &obre la razón.. Pero 
e1lo 9 no• indic• qu• •1 seguir con esa perspectiva. acentuar& el 
establecimiento de la ra=.6n técnica., con la que &&tamos •n 
d•••cuardo,, por lo cual proponemos insi9t 1r en l• r"'ebel ion 
i.ntalectual orientadoa bajo otra alternAtiva. 9 la de la ya 
enunciada utopia, que desat""rollaremos en la seQunda p•rte de 
nu•stro escrito. 

(217> lbdRm. P• 28-29 

11:S 



PARTE 11. EL CONOCIMIENTO LIBERADOR: LA UTDPIA 

'"El mapa que no contenga 
el pais de utopia no 
merece una mirada..'" 

O&car Wilde 

Las condiciones en que se encuentra el ejercicio de la razon 
an nuestros dias es 9 según la opiniOn da diversos pensadore~, 
deplorable. Las generaciones han cambiado, de acuerdo a su 
si.tuac::ión histór-ic::a, pero los modelos de comportamiento social, 
•iguen •i•ndo incompatibles con sus concepciones sobre la ra:ón. 

Rec:i•ntemente, utili:ando la expresión co~o un momento 
histOrico, hubo una generación, en nuestros paises 
occidentales, que e>:play6 amplia.mente el cjerc:io de ld razOn 
critica con miras a la ac:c:iOn transformador•1 la joven 
oeneraciOn de los 60. En ella se arraigó el pensamiento radical 
de la épo.::a. Sartre, Marcuse, el "Che" Guevara y Mao "fueron el 
•stimulo politice de la cohciencia critic•-

En aSA o•neración sa·promovió una ideologia conte•tataria. 
La juventud se mostró creativa, empr~.ndedora, racion--.1; dejo 
volar su imagina.ciOn para encontrar nuevas altern•tiva9 de vid.a. 
Se buscara~ nuevas formas de organización social, la vida 
comunitaria fue eJemplo de ello. Se impuQnO la moralid~d 

impuesta, esto mediante la práctica del amor libre y la lucha 
por la aceptación de la liberaciOn s•xual. Se propuso una 
cohabitaciOn con la naturaleza que evit•ra su •xplotación. ~as 

estrategias para la liberacion 1nmcdiata se buscaron en las 
exper1encias misticas, derivadas de estimulantes que van desde 
la mescalin.a hasta el ácido lisérgico di•tilamida. El pacif1mmo 
y el amor se convirtieron en religion y se generó una corriente 
musical de jóvenes y para jóvenes en la que se refleJaba 1 .. s 
vivencias generacionales. Se pugnó por una concepción 
educativa y una cultura liberadora. 

El impulgo no duro más al la de la misma década. Ademas de 
la drástica represión de 1968 que desmovil1:ó politicamente a 
los Jovenes, espacialmente a Jos estud1antes org-.nizados:¡ se usó 
otra serie de medio~ que, aunque más sutiles, no menos 
drésticos para desarticular el resto de las actitudes 
contestatarias que devino en el adormecimiento y la enajenación 
cada ve= mas intensificadas. 

La critica pasó de ser una posibilidad tt·~nsformadot·a 

constituirse en una exaltación de la egolatria~ la critica se 
hizo un ju1c10 parcial que sobrepone los puntos de vi5ta de 
quienes tienen el poder frente ~ quieneg no lo tienen. Ahora 5e 
critica base en la vaga intuiciOn pues se carnee de la 
infot·macion fidedigna por haberse perdido el h~bito de la 
lectura. La r•e"flexiOn teOrica para el ~nálisis y la 
interpretación cede el paso a la repetición de datos, se tenga 
conciencia o no de su significado. Los apologistas de la ra:On 
que intentaron heredar su ej~rcicio critico, han perdido 
ascendiente para ser únicamente remembranzas bibliográficas que 
sirven para acumular ct·éditos, y han cedido el paso 
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deportistas o cantantes ~amcsos in~lados por la publicid•d• Las 
drogas pasaron de ser una estimulación creativa a la posibilidad 
de escaparse de esta realidad enajenada. El pensamiento se ha 
reducido a la reproducción de ideas sin ubicarlas en su momento 
ni en su contexto; se ha hecho escéptico 9 incrédulo. apático. 

Lo menos que podemos hacer es reconocer que el avance de la 
mediat1zaci6n que ejerce el sistema es cada ve: mA• 
determinante. Con ello la razón human• tiende en mayor medida 
hacia su tecnificacion. 

Como una parte. · aunque in-tima. en ese proceso. encontramos a 
la disciplina de las Relaciones Internacionales que ha surgido 

la ra~On técnic• y ah~ se ha quedado inmersa. Esto lo 
ase-aramos puesto que en la mentalidad da l• mayorfa de los 
abocados a la misma. se tiene el interés de hacerla un objeto da 
estudio exclusivo. ha pretendido darle un método propio y 
ademds separar 9 "académicamente"• los hechos que se consi.deran 
particularPs de esa disciplina. 

Asf 1 ha seguido el camino de otras disciplinas •ociales qu~ 

intentan separar su objeto del de otras áreas del conocimiento 
par~ apropiarse de la parcela que se considera de su competencia. 
Hast• ahora 9 el fracaso para hacer es•s parcali.zaciones ha &ido 
evidonte; el econom1sta, adem.a.s de estudiar la economía sigue 
estud1~ndo, 1nst1tucionalmente o no, polltica. El politólogo 
asuntos juridicos y el abogado sociología. El sociOlogo 
filosofia y el filósofo economia. Todos estos profesionistas 
de lo social 9 de una u otra manera• se ocupan de los asuntos 
internacionales. asi como ~1 internacionalista se ocupa de todaa 
asa~ áreas de estudio. 

No obstante que en ra realidad, 1a nece-si.dad humana de 
conoct.mi~nto inte9ral., académicamente se siguC!n ha.cierido 
parc::eli:.=aciones , lo cual no es mas que la expresiOn de 
ra:zon tecn1ficada que dependa de la ra:On dominante. 

Esta r3:6n dominante. ejercicio de los grupos sociales 
dominantes. hu cub1erto todos los ~mbitos de la actividad 
humana. EJemplo de ello lo podemos encontrar• en algunas ided~ de 
Marc:use quien dice: "En la r-ealid.:id social., a pc-5ar de todos los 
cambios, la dominacion del hombre por el hombre E?s toda.vi¿." lo 
continuidad histórica qL1e liga a la razón pre-tecnológica con 
la te~nolOgica. Sin Qmbargo. la sociedad que proyecta y reall~d 

la tr~n~~or1nac10n t~cnol091ca de la naturale~a clltera la base 
de- la dominac1ón reempla=.:lndo qradÚ ... "'lmente ld dependencia 
personal <del esclava con su dueno. del siervo con el ~e~or de 
la hacienda. el se~or· con el donodor del ~eudo, etc.) por la 
dep~ndenc1a al "orden objet1vo de las cosas" <l.:is luyen 
económicas. los mercados, etc.>. D~sde luego, el ''or·den objetivo 
da las cosas" es en si mismo rt:">ultado de l.a dom1n.;:,c10n 9 paro 
también cierto que la dominación genera ..-•hora una 
racionalidad más ~lt~: la d~ una sociedad que rnant1ene 
est1·uct1..1rC'\ Jer· .. .,.rqu1ca mientra~ expJ.ota cada ve:! máe. 
ef1cientemante los recursos mental~s y naturales y distribuye los 
bene~ic1os de la explotac10n en un~ e$Cala cada v~= más amplia. 
Los limites de esta racionalidad y su sini.estra fuer=ª• ~parecen 
en la pragre~1va esclavi.tud del hombre por parte de un aparato 
productivo que perpetóa la lucha por la eMistencia y l~ e~:t1~nde 

a una luctta inlet·naL&onal Letal que arruina las v1dub d~ dqu~!!o~ 
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que construyen y usan este aparato.''(218) 
Asi entendida., la ra::On cognoscitiva, una ra::ón 

enajenada, y la enajenación se reproduce, especialmente., en la 
actividad académica que es donde se configuran las disciplinas. 

Si aceptamos esa realidad., aunque esté en contra de nuestras 
concepcione5., veremos que se nos pre"SP-nta. une\ dicotomia; seguirla 
reproduciendo o transformarla. Pero las transformaciones, como es 
sabido 9 van desde las re~ormas inmediatas hasta las 
transformac::iones radicales que requieren de todo un proceso 
premedit~do., por ello si pretendemo$ actuar en el pre~ente para 
el ~uturo, debemos de considerar seriamente la construcción de 
utopias basadas en una fundamentación racional. 

Pero ai nos refer1mos al concepto de utopia., podremos veor que 
6ste ha tenido una diversidad de significados; su semántica., 
depende de la orientaciOn que le ha dado cada uno de los diversos 
pensadores con su connotación part1c:ular•. 

Pero antes de refer·irnos a algunas de sus principales 
tendenci.as, veamos su proceso genético; sobre él Plum esc:ribec 
"<<utopia>>,. el titulo de la obra escrita en 1516 por Thoma.s 
More -Tom.ag Moro- < 1478-15:::5> se ha convertido en nombre 
genérico de de un~ construcción del pensamiento y de un modo de 
obrar., di~iciles de de~inir. El propio concepto de <<utopia~~ 
se originó en un Juego de Moro con la~ palabras grie9as ~<ou

topos>> <ningún lugar) y <(eu-topos;~ <lugar hermoso)., a cuya 
fusión pr10ced iO la palabra (·~utopos>;... de prop1a 
creación .. " <219) 

La obra de! Moro, e::puesta en dos libes. hace en el primero una 
critica de la situaciOn social en Inglaterra y propone buscar 
lds cau9as reales de tal ~ituación; y en el segundo hace la 
descripción de un vi~J~ reali=ado por un personaje ficticio a un 
luc;ia,... llamado Utopta,. o;:;u EstAdO ideal, en el que hace 
aproximaciones para bosqueJat· una socied~d sin clases, en la que 
se bu~ca ld felicidad del hombre en general. En la obr·a se 
identifican lclls r ... -\ices del concE>pto qL1e representan t~nto el 
''lugar het•moso'' como el ''ningún lugar•''• y ello lleva a cali~1car 

l~~ utopias en un sentido o en otro. 
Ba.JO el concepto establei.=1do por Mot·o~ public:a1·on 

múl tipleos escr1 tos., especialmente dentr·u dl:l género de ld 
novela polit1~a~ en los qL'e ~e presenta d0 maner·a muy espec1~l: 
•• •.. und inv1tac10n a deJdrse snrpt•endet• por• v1sion del 
m1...1ndo., de la histor-1~' y del hombt"l=-~ quG" no """""'E' fundame:>nta en la~ 

lineas trazadas del pasado y en los elemP.ntos f~miliares del 
presente sino que sa c:aracteri=a pr1nc1p~lmente por· su aper•t1...1ra 
hac:ia el futL1ro •.. A través de le\ canstt•ucc1ón J.mJ.g1naria. Ue un.:' 
anti-sociedad quic=>ron d:iaqnost:ic.ar las c:au~ .. :i.'3 de la micser-ia y el 
descontento. Y as!, la L1topia esbo=ad::i. se c:onvJ.erte si~mpro., de 
un modo u otr·o. en meta y obJetivo ..•. La utopi~ en todas sus 
formas gir""- siempre en torno a dos polos: la sociedad ac:tLtal y l""' 
sociedad nuev~. la soc.:1~dad donde los v~lot·~s fundamentales del 

<218> Marc:use, Herbert. EL HOMBRE Ul>Jll>Il-1ENS10Nt'-\L ....... op. c1".=. 
p. 161 

<219> Plum, WP1·ner. UTOF·IAS INGLES(-13. E.d. ILOIS. Ed1c.:1ones 
internacionales. Bogotá, Colombia. 1978. p. 26 
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humano no tienen el lugar qu• tienen en sus sueNos d••da 
siempre, y la sociedad donde se habr.An convertido las 
condicionantes fund•mentAle5 de tod.- •>cist•nci• .... <220) 

Esta expresión genérica del concepto utopfa. tuvo en •l 
•arxismo, primeramente, un doble sentido. El prim•~c se 
identifica en las diverwas criticas que hacen tanto Marx como 
En9•ls a diversa& concepciones sobra la sociedad ideal, y en 
partricular sobre el •ocialismo. Sobre ello Sanchez Mora a~irma 
que: "El desarrollo del pensamiento marxista comien::a con la 
ruptur• de la utopta. Hasta entonc•s el socialismo 9e habfa 
limitado a elaborar un ideal d• soci•d•d lo m~s per~ecto 

posible, basado en una interpret•ción ilu•oria del mundo que no 
podia contr-ibuir a la transformación de la r-ealidad. La 
cr"'ttica del utopi•mo emprendid• por Mar>< y Enoel•, ara 
indispensable para daspl•Qar una acción que tuviera como b••• la 
interpretac::iOn cientifica del mundo.•• <221) 

Marx despliega au critica al utopismo especialmente en sus 
ataques a Proudhon; gintéticamente, describe su posición en una 
ca,..ta a Schwa1tz1i.r"' de enero de IB6S en la que dice: ••Toda 
relación ~conómica tiene su lado bu•no y su lado mdlo; este es 
el ónico punto en que el saNor Proudhon no se desmiente. En su 
opini0n 9 e1 lado bueno lo exponen los economistas y el lado malo 
lo denuncian los socialistas. D~ los economistas toma la 
necesidad de unas relaciones eternas. y de los socialistao 
ilusión que no les permite ver ~n la miseria nada mas que la 
111.isa,..i• <~n lugar de ve,.. en ellrt. el lado revolucionario 
deat,..uct1vo que ha de aca.bat"" con la vieja sociedad). Proudhon 
••t.4 de acuerdo con unos y otros,. tr"".atando de apoyar·GH en lü 
autoridad de la ci~ncia. En.él la ciencia se reduce a 1~~ mag-"s 
pr""oporcion•s de Llna 'fórmula ci~ntffica; es un hombre a. la c""::::>::a 
de 1órmulas. De est~ modo el seftor Proudhon jact~ de 
o~recernos a la vez una critica de l~ economia polit1ca y dei 
ccmuni•mo, cuando an realidad se queda muy por debajo de una y dm 
otro. OP. lo& economistas~ porque considerandoae, como ~ilOeofo, 
en poses10n de una fórmula mágica, se cree relevado de la 
obligación de entrar en d&talles puramente ec::onOmicos; dm lo""a 
soCialistas porque carece de la per&pic•cia y d@l valor 
necesarios pare.. al:!ar•e 7 aunque sólo sea en el terreno de la 
especulación, sobre los horizontes del• burgue5ia •.• Pretende 
flotar sobre burgueses y proletarios como hombre de c1encid 7 y no 
es mas que un peque~o burgués 7 que oscila constantemente entre 
ei cdpital y el trabaJo 9 entre la economia politica y· e1 
comunismo." <222) 

Después de descalificar el trabajo de Proudhon~ critica ~l 

utopismo cuando afirma que: Asi como los economistas son los 
representantes c1ontificos de la clase burguasa, los soc1alist:a& 
y los comunistas son los teóricos de la clase proletaria.. 
f"li•ntra.s el proletariado esté aún lo suficientem•nta 

<220> Krot::7 Esteban. UTOPIA. Edicol. México .. 1980. pp. 10-12 
(221> Sánche: Mora. Elena. UTOPIA Y PRAXIS. Ed. Trillas. 
M6xico. 1990. p. 55 
(222> Mar~ 7 Carlos. MISERIA DE LA FILOSOFIA. Ediciones de Cultura 
Popular. México. 1974. pp. 189-190 
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des•rrollado para constituir•• camo clase; mientras por 
con•iQuiente, la lucha mi•ma del pralet•rido centra la burQua•i• 
no revista todavi• carácter pclltico, y mientras las ~uerzas 
productivas no se hayan desarrollado en el seno de la prapia 
burQU•5ia hasta el grado de dejar entrever condicianes 
necesarias para la emancipacion del proletariado y para la 
•dificaciOn de una sociedad nueva, estos teóricos son sólo 
utopi9tas que, para mitigar las penurias de las clases oprimidas, 
improvisan sistemas y ea entregan a la búsqueda de una ciencia 
regeneradora. Pera a medida que la historia av~nza, y con ella 
empieza a destacarse con trazos cada ve= m~s claros la lucha del 
proletariado, aquellos tienen ya la necesidad de buscar la 
ciencia sabre sus cabe:•s; le9 ba!Sta darse cuenta de lo que 
d•••rroll• ante sus ejes y convertir•e en portavoces de 
realidad. Mientras se limitan a buscar la ciencia y a construir 
sistemas, mientras se encuentran en los umbrales de la lucha, no 
ven en la miseria más que la miser:-ia, sin advertir su aspécto 
revolucionario, destr·uctor, que terminará por derrocar a la· 
vieja sociedad. Una vez entendido este aspecto, la cienc:ia., 
producto del mcvimiento hi~tóric:o en el que participa ya con 
pleno canocimiento de caus~, deja de doctrinaria p&ra 
convertirse en 1·evolucionari.a." <223> 

Poe su parte, Feder1c:c Engels, en ~u célebre escrito titulado 
"Del socialismo utópico al socialismo cientific:o", hace lo 
propio en ~ntra de los plantc~mientos de unos cuanto& utopistas, 
en particular a les de Saint Simon, Fourier y Owen, sin descartar 
a algunos de sus contemporaneos. Para impugnar la in~luencia que 
estos han ejerc1do sobre las c.oncepcione~ 90cialistas del etglo 
XIX, aón las s1guMn dominando hoy. Les rendian culto, hasta 
hace muy poco tiempo, todos lo~ socialistas franceses~ ingleses, 
y a ellos se debe también el incipiente comunismo aleman, 
incluyendo a Weitling. El socialismo es, para todos ellos, la 
expres1ón de la verdad absoluta, de la razón y de la just1c1a, 
y basta de5cubr1rlo para que por •u propia v1rtud conquiste el 
mundo. Y, como lü verdad absoluta no está sujeta a condic1ones 
de espac10 ni de t1empo, ni al desarrollo historico de la 
humanidad, solo el a=ahar puede decidir cuando y donde este 
descubrim1ento ha. de revelarse. Al"fádase a esto, que la verdad 
absoluta, la razón y la justic1a varian con los fundadores de 
cada escuela: y, como el carácter especifico de la· verdad 
absoluta, de la ra=On y la justtc1a está c.ondicion~do, a 
vez, en cada uno de ellos, por la intel :igencia ~ubjetiva, lag 
condiciones de vida, el estado dP- cultura y la d1sc1plina m~ntal, 
resulta que en este confl1cto de verdades absolutas no cabe más 
soluciOn que estas se vayan puliendo un~s a otras. V, asi, era 
inevitable que surg1ese una especie de socialismo ecléctico y 
med1ocre, como el que, en efecto, sigue imperando todavia E>n la~ 

cabezas de la mayor- parte de los obreros soc1al1stas de Francia 
e Inglaterra; una mescclan=a entraordinariamente abigarrada y 
llena de matices, compuesta de los dasahogoa cr1tic:os, las 
doctrinas económicas y las imágenes soc1ales d~l porvenir menos 

(223> MarK, Ca1'los. ''Notas para Und critica del socialismo 
utópico de Proudhon". en Krotz, Esteban. UTOPlA ••• op .. cit. p.230 
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discutibles de los diversos ~undadores de sectas. mescolanza 
tanto más ~áci 1 de componer cuanta más lo& ingr•dientes 
individualaw habian ido perdiendo. en el torrent• d• la 
discusión. sus contornos perfilados y agudos. como los 9uijarro• 
lamidos pe,... la corriente de un rio. Pat""a convertir el social1smo 
en una ciencia. era indispens~ble 7 ante todo 7 situarlo en el 
terreno de l~ realidad.''(224> 

Estas criticas de MarM y Engels a los utopistas sociales 7 la 
dieron al concepto una connotación peyorativa en la cual lo 
utópico es precisamente. lo i~re~lizable 7 lo ilusorio y 7 por lo 
tanto lo raac~ionario; ya qua la base del socialismo utópico se 
~undaba en principios éticos sin que estuviera sustentado en el 
anAlisis de la realidad material. 

No obstante. en la tradición dP-1 marxismo. se ha recuperado 
el concepto de utopia en otro sentido,. que se identifica con la 
alternativa radical para modificar lo que existe. En este 
s~ntido. el concepto de u top ta es un acicate para la 
transformación r•volucionaria en las sociedades dominadas y 
explotadas. Entre los impulsores de la concepción contempordnea 
y revolucionaria sobre l~ utcpia 7 estan Ernst Bloch y Herbert 
Marcuse. 

Este segundo autor hace manifiest~ la reor1entaciOn al 
concepto de utopia,. "f'f'·ent1? a lü. herencia do9m.é.tica que s;e 
cultivó,. derivada del texto de Engels precitado. En su célebr·e 
conferencia titulada "El final de l• utopia",. Ma.rcuse u1'1rma 
sobre ello que: "Hoy dia podemos convertir al. mundo un 
in~ierno; ustedes saben, estamos en el b•~en camino para 
cons~9L1irlo. También podemos transformarlo G>n tot1o lo contr·nPio. 
Este final de la utopia -es~o e~.. la 1•efutaciOn de l~s ide~s y 
de las teorías que han utili=ado la utopi~ con10 denuncia do l~o 

po~ibil1dades hist6r1co-sociales- se puede entandar ahora,. en un 
sentido muy preciso. como 'final de la hiator•1a,. en el sentido. a 
sabor ••• de que las nuevas posibilidades de una sociedad humana y 
de su mundo cir•cundante no son ya imag1n~bles como cont1nudcién 
d~ lils v1eJas 7 no se pueden repr·esentar en al mismo continuo 
hi~tOr1co~ sino qu~ pres~ponen precisamente una ruptura con el 
continuo hi&tór1c:o. pre~uponen una diferencia cu~litativa entre 

soc:1eciad libra y las actuales sociedades no-l1bres. la 
di"ferencta que,. sec;,(cn Mar::. hac:e de toda la hi~toria. 
transcurrida la preh1stcr1a de la humanidad.•• 

Pet·o creo que a~n Marx,estaba demasiado atado al concepto de 
continuo del progreso. que su idea m1s1na del socialismo 
representa aón 7 o na representa ya,. aquel la. negac:.ion 
determinada del capitalismo que tenia que representar. O soa 9 el 
concepto de "final de la utopia implica la necesidad de discutir 
al una nueva definición de socialismo,. discusiOn 
precisamente enmarcada en la pregunta de si la teorta m•rxiana 
del soc.'l-41 ismo representa. un estadio hoy ya superado del 
desarrolle ae las "fuerzas product1vas •.• Creo que una. de las 
nuev~s posibilidades,. repr~sentativa de la di~et""enc:ia cualitativa 
entr~ la sociedad libre y la no-libre 7 consiste en hallar el 

<224> Eng•.'!'ls, Federico. DEL SOCIALISMO UTOPICO AL SOCIALISMO 
CIENTIFICO. Ed. Progreso. Moscú. s/f. pp. 44-45 
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reino de la libertad en el reino de la necesidad. en el trabajo y 
no mas •llá del trabajo. Si desean ustedes una formulación 
provoc•tiv• de eat• idea especulativa. yo consid•r~ri• qua hemos 
de considerar al menos la idea de un camino al socialismo que 
v•ya d• la ciencia a la utopfa. y no. como aún creyó Engels, 
de la utopta a la ciencia.•• 

.. El concepto de utopia es un concepto histórico. Se refiere 
a los proyectos de trans~ormación social que consideran 
imposibles. Por qué ra:=ones 1mposib 1 es? En la corriente 
discusión de la utopfa 9 la imposibilidad de la reali=acion del 
proyecto de una nueva sociedad se afirma. 9 primero, porque los 
"factores subjetivos y objetivos de una determinada situación 
social oponen a la transformación; se habla entonces da 
inmadur"e% de la situaciOn social ...... En segundo lugar 9 el 
proyecto de transformac10n social puede considerar" 
irr"ealizable porque esté en contradicción con determinadas 
leyes cientfficamente comprobada& •.• Creo que sólo podemos 
h~blar de utopía en este segundo sentido, o sea, cuando 
proyecto de tr .. ansTot"'"mación social entra realm12nte 
contradicción leyes científicas comprobable!!. y 
comprobadas. Sólo un prDyecto cientffico aai es utópico 
sentido estricto, o sea, e)':trahistOrico." <225) 

De acuer"do con MürcusC?. la utopia es tal cuando entra 
contradicción con las leyes científicas pues es ahistórica, 
pero no se~á it•reali=able si parte de ellas .. Esto lo afirma casi 
al 'final de su disertación cuando dice: " •.• l..,.s pos1bilidadeg 
llam~das utópicas no son en absoluto utópicas. sino negación 
histórico social determinada de lo existente, lA toma de 
conciencia de esas posibilidades y la tomo de conc1enc1a de las 
fuerzas que la~ impiden y las niegan exig~n de nosotr"O$ una 
oposición muy realista, muy pragmética. Una oposición libr·e de 
toda. ilusión. pero también de todo derrotismo. el cual 
traiciona yd por su mer"a e:<istencia las posibil1dade~ de la 
libertad en beneficio dP- lo euistente." C226> 

Este rescate dP. la utopfa como posibilidad de cambio, 
cultivada t~mbién por Bloch, quien dice sobre ella que: " ••• la 
utopia concepto dual ••. "No a.qui y ahor"a" Csentido 
negotivo> y, por inferenc1a., "si allá y despL1és" (~entido 

positivo>, con la necesaria c:ondic1ón de que el NO puedd 
des.;,.parecer. Un neg.3tivo al comien::o. ne9~1c:1on de l.:.'l 
negación en el p1·ocesc y. por esto, un posible futuro positivo: 
en Rsto consiste el horizonte utópico de la historia ~ocial y de 
la P.::iatenc:ia human<'='." <::.'27> 

La relación y el proceso entr"e el sentido negativo y el 
positivo en la concepción de la utopfa de Bloc:h se encuentra en 
la dialéctica pra~:1s-utopf~. Esto lo ilustra Aguilar de la 
for"m.:i siguiente: "Por SL• rel.3ci0n a la praxis l-'i. utopf a no 

(~25> Marc:uss-. Herbert. EL FINAL DE LA UTOPIA. Ed. Ariel. 
Bar .. celona, Espa~a. 1981. pp.7-9 

(226> Aguilar Villanueva, LLlis. "Ernozt Bloch~ filósofo de la 
utopta" REVISTA DE FILOSDFIA.tt2B Ed. Universidad Iberoamericana. 
Mél:ic:o. Ener·o-ab1·1l de 1977. pp. 30-31 
(227> Ibdem. p. 28 
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ya puro en5ue~o veleidoso o un mecania...a eva•ivo de defensa anta 
la rudeza da la vida social. sino •ncuentra ya •U ~uturibilidad y 
su proceso hi•t6rico da r••lización y at•rrizaje. Por su 
rel•ci6n a la utopta. l• praxis se convier~• eKcusivam•nte en 
un• pura •stratégia politica o una mar• actividad económica. 
Por la praKiG la utopia sa vuelve ravolución y liberación' 
p•ro por la ut:opia la praxis revolucionaria •e vuelve hueani•ta. 
La utopi• ••r• •l horizont• d• la praKis mat:•rial y ésta al 
motor y la m•diaciOn de la utopia. La utopi•• que pre~igura 
•i•mpre la identidad acabada del hombr•• d• a la pra>:i• su r•ct• 
~inalid•d y oriantaciOn; la praxis. que se opone en movimiento 
al rechazar 1• alianaciOn o no identidad del hombre en •1 
presente momento histórico, abre el camino a la tierra utópica 
d• la apropiaciOn e idantidad. Por la utopia la pr•Mi9 no ge 
d••vfa y cae •n l• tentación de id•nti~icar la verdadera 
id•ntidad del hombr• con el programa d• un partido politice, con 
un Estado• con una orQ~nizaci6n •ocial 9 un programa de 
d••a.rrollo, un •istema aconOmico. Par l• utopla 9 la praKis se 
dilata y se eKiQ• mAs 9 busca inquiet• e inquietante lo óltimo y 
lo Optimo., la humani::aciOn del ho•bre. •l reino de la 
liber'"t•d·º.<228) 

Entre el pr•••nt• y el ~ut:uro •stA la dieléctice praxis
utopla., pero •llo implica un pensamiento intencionado que 
vincula el hoy y el marrana. el "topos.. y el "u-topos••. La 
identi~icación de allo5 la h•ce AQUilar de la •iguiente manera: 
"El "topos" <•1 luQar> es la objetividad •mpiric:a. •l mundo 
social aqul y ahora. lo dado ahi delante de nosotro~- Su simple 
l•ctura e• ••topogr•~l•"', a~n •i leida con ló mAs corr•c~a y 
•o~i•ticada metodologia ciehtl~ica. El •Olo conocer al mundo y 
el sólo conocerlo objetivamente es topogr.1rif'ico. Peonsar el mundo 
como un dato objetivo o con un• pe..-!5pect1va obJetivista. 
diagnosticarlo y pronosticarlo a partir de la obJeti~idad 9 es ya 
••tructuralmente quedarse enraizado y enr•dado en el mismo sitio. 
Por esto 9 la ciencia po~it1vista a ultranza. en r-azón dG? su 
misma estt .. uc:tura obJet1vista de conocimiento. es ideologia de la 
con'!H!•rvacion.. Cons1derar - la vardad como un dato objetivo 
comporta si•mpre una justi~icación lógica de la objetividad 
social, de 5U politica y de su economia; e• hacer el Juego al 
poder dr.:-s~umano .. " 

"El ~opoe•• 9 m~s bian 9 implica un ••u-topos•• <lo sin luqar) y 
conllwva un utópico. E&-e utopo& es el eujeto hum•no que no 
tiene aün su lugar en ese lu9ar objetivo que es la sociedad 
histórica, es el hombre que existe en esto mundo soci~l y que no 
109ra ser hombre en este mundo 9 eg el hombre como sujeto 
•mpirico y vivancial pero sin substancia obJetiva .•.• Ahora b1cn., 
si hay un NO en el topos mundano y •oci•l. •i hay utopia humana 
y natural en la pre&ente sociedad. hay ya un punte de partida 
dial~ctico par~ la utopfa. En e~ecto 9 la dial•ctica arranca y 
se desarrolla por la 'fLter::a de lo negativo y por la capacidad de 
negación de lo negativo. V la utopia del sujeto humano dentro 
de la topia social posee esta fuerza. porque la sociedad no es 
un dato objetivo permanente. una esencia natural inmutable. o una 

<228> lbdem. p .. 28 
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cr••ciOn de los dioaes, sino un producto d• la praxi• humana 
m•t•rial, un •facto histórico producido por actor•• históricos 
qu• quedan. •llo• mi•mos. irre•lizado• •n lo• productos qu• han 
rel izado .. " <229> 

En reeumen, la concepción actu•l de la ciencia y d• l•s 
di•ciplin•s que •e •~ticul•n P•ra la especi•li:ación de la 
ci•nci•, •On in•uficiente• si la• pen•amo•. •n favor d• la 
hum~nid•dl por ello •e hace ••P•Cialmente nec•••ri• la utopia. 
B•••dos •n esa convicción, coinc:1dimos con 1• •spiraciOn de 
Bloch, que Aguilar desc:rib• de l.a siguiente miilllnera: "Bloch pide. 
••s bien, que la ci•ncia topot;¡¡rAific.a se englob• dentro d• la 
filosofi• utópica p•r• que obtenga un sentido emanc:ipatorio, ••1 como pid• • la ~ilo•ofi• utópica qua •a r•mita a l• 
ciencia topogr•fica para qu• obt•nQ• una ba•• y de••rrollo r••l
Eut~ relación dialéctic:• y no puramente contradic:tor1• entre 
topos y utopia, entre ciencia y filosof1a, d•be •er el camino 
corr•cto del marxismo: la utopta orienta la ciencia; la ciencia 
rea1iza la utopta. Por la utopta la ci•nci• •• vuelve· 
di•l•ctica y no perman•c• en lo que se ha mal ll•mado dato 
PD•itivo; por l• ciencia l• utopía a• vuelv• concreta y no se 
raduc• a una no•t•lgia P•icológic• o • un ideal moral. Par la 
utopta la ciencia •• convierte •n praxis revolucionaria• por la 
cienci• la utopi• se vu•lve una realid•d posibl•. Por la utopta 
la ciencia deja da ser ideologJa d~ ·1a sociedad capitalista 
avanz•da." <~30> 

Por lo h•&ta aqui demerito, podemos ver qu• l• utopia, 
•Mt•ndida en BU sentido cont•mporaneo, como •• •xpu•o en l•• 
conc•pcionea da Bloch y Marc:use, tiene mucho par h•cer' por ella 
•P•1amo• a que se rascaten las utoptae cognoscit~va• en su 
int~nci6n dialectica. para que 9g relacton•n directam•nt• con 
la praxis .. Tomftndo asto •n cuent•, podremos ent•nder lo inutil de 
la •rgumantaciOn p•ra l• delimitación d• la disciplina de l•s 
Relaciones Internacionalea y la primordi<iill necesidad de qua 
busquen las altornativas par• la educación liberador•. 

<229) .Ibdem. PP• 29-30 
<230> Ibdem. pp. 32-33 
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1.- L• educación lib~radora frente a 1~ inQenieria soci~l 

En el proceso histOric:o de las diversas sociedades, el 
conocimiento del ~ntorno ha jugado un doble papel; como promotor 
de la acciOn social para consensualmente adecuarlo a 
necesidades, o como media.tiza.dar y/o ena,Jenador y, pot"" ende, al 
servicio d~ l.n dominación de unos grupos sobre otros. 

En nuestra época perviv~ dicotomia. Algunos grupon 
tioc:ialea ejercen el conocimiento para transformar., con una 
pa1·spect1va social., la naturale~a y las conciencias; otros para 
dominarlas~ y aunque é$tO no ha sido ab~oluto., si tiene 
preponder¿ii_nc:ia. 

L.!1 lur::ha 9E! 

liberétdo1·a. La 
dominante; la 
soc1alizante. 

da entre la razón técnica y 
primera es una razón conserva.dora., 

segunda e~ un~ razOn trans~ormadora, 

la razón 
ra::On 

una ra;:On 

La disciplina de las Rel~cioncs Internacionales se encuentra 
este momento dentro del marco de la con'frontaci6n: o 

manitene c.omo una ingenieria social., una razon técnic:~, o se 
constituye como pBrte del proceso de la educación liberadoru. 

Qué entiende por ca.da L•n~ dF.J> estas per9pcctivas. de la 
.,ducac l. ón-... 

A la. 1ngcn1et"":f.a social se lr. identifica como la. ..... c:innci.:' 
d&l mBneJo. de la d1t""ecciOn de la organi~aciOn; de la tcm~ do 
deci~iones bien fundad~s; de la optimización d~ loo circuitos 
econ6m1coc;, dt:!> laQ fluc:tuacione,,,;, tacnolOgicai"S, dP lea dir-ec:L161"l 
de al9unos procesos social~s (como la movilidad, la migraci6~. 
la urbani:~c:i6n. etc~tera>.'' 

L~ 1ngeni~ria social está const1tu~da por una por·te teó1•ica 
qua: '' •• -s~ presenta baJo la fo1~ma de ut,a invo~tigación ttoc1al 
completa, en ~l v~rdad~ro s~ntido de l~ palabra, y ~e propone 
ga.n.at• o ab~rcar ~lgunos aspecto~ compr·ensivos d~ lo'Si. fenómenos 
estudiétdos. EsL% buscando l~ r~v~lac1ón de las diversas fdc~ta~ 
dul fcnóm~no -soc2ológ1cas., ccc,óm1cas., ps1colOg1cas, 
m6dico-hígiOn1cas, etc.-- en coligación obJ~tivada, con 
objeto de percibir la esencia d~ 1~ causalidad y las tend~ncia.s 

de 1enOmP-nos estudia.dos. p.,,.,r.'l. podE.>r sugerir solucion~~ y 
proponc--r meJc_,1-as.a.apa.rece. aos1~ r::omn una investigación 50:'.:'.1i\l 
c:omplc-3.._1~ conec:taida con "la p1·á..::tLc .. t. qt_1e us .. , procediml.F-'nto~ 

~cl•"'C:t1vu~. y sintetices. y 'form.,·o. du l.nveGtigac:i.ón especi-f1Cd!r.. 
dP. v.:.ri.:.s c-1enc:1a~ soc::t.c<lles (/ n.-, ~ólo Ue ella~> en ol ir1tentu 
dt-!' inr::lt..111·las en su propia n11?tod0Jogid. con el fin da 1-iqui•ja.r 
la parcialidad o unilateralidad tanto cJe la. invcstigac:iCu1 
de la solución de problema.G.'' 

Td.mbién li\ ingenieria soc:ial ti~nC? ~u aspecto operativo en 
el que: ··.--bu~ca establecet• mod~loG vi~bles., eficaces d~sd~ el 
an9ulo soc:10-ec:onOmicc y desde el d~ ver1ficac1ón 
e)o(p@rJ.ment~l., y, en este c:ont~xto.. la ingeniarla. social 
reprPsent~ una composic:i~-':ln de 1nvto_•st-1f,,J.r:tc:i6n operH-nt..,,..ª" <231) 

(~31) l:la.dl.n<l, Dvid1uª "La inqt:111L't"lü soc:tal y ld 1r11port~nCld. de..~ 

l.;t in,1us.t19<lCl.l'1n cient! t'i.ca." f""<EVlSTf\ MEX1CANA DE SOCIIJLOGIA-N3. 
Ed. IISª UM(1M_ Jul.:.u-sc-µti.t>mbr-c de• 197::,_ pp- 6::::1-6::.:2 
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En su desarrollo cognoscitivo. la. inga.nieria social impl1cc1 
un enfoque multidisciplin~rio y para ello pat•te de l~s siguientes 
tesis: ''1> la d~ que la realidad circundante e~. ~orma 
distintiva, compleJa y din.!l.m1ca, miC?ntrdS que les fenómenos 
estén interc:one><iOn reciproca !'_,;.obre una multipl1c:J.dad de 
niveles y en todas direcciones; ~> ld de que las relacione& d~ 

todos y cada uno de los objetes ~fenómenos, etc:.>, no sólo son 
múltip1es y diversas. sino tambiOn universales; 3> la de que 
cualquier objeto Cfenómeno, proceso. etc:.>. está conectado c:on 
cualquier otro; 4> la de qu~ •Olo a p~rtir• de las necesidades 
del conocer los podemo~~ orqaniza.r en t~ma~ y problem.a.s mientras 
que como individuos, real i=:amos el proc:e5o pero sucPsionos, 
conjuntadas c:omo rosultado de d.nal is is de diver~a'-" 9rc.'\dos. A 
partir de esas tesis. podemo~ afirmar qu~ hoy, mas que nunc:•. se 
impone el volver a pensc::.r el sibtemu de 1nvest19ac10n. "<2;::;2) 

Los promotores de 1~ ingenie1·1~ soc1al. contrariamente a lo 
que s~ dice, 5on racionales, tienen und t•acion~lidad que re~ponde 
a sus interéces, una racionL"'\lida.d q1...1e lt:!'~ permite ml:!'diatiza.r.· 
una racionalidad que los perm1te domindr. Su r•azón es una ra:ón 
instrumental que deviene en r~zOn técnica. 

Este tipo de ra.:ón, ·come ra:.:On dom.J.nante. medJ.t1~a. a la. 
ra:On dominada, la ra=on tecnic:a y la hace ra:On 
reproductora. armónica, con~orm1st~. Este t1po de r~c:ional2dad: 
"• •• !lub'!lltrao '" todd rt:..•f l1:!'};ión y .a tnd~3 rt?con•..o.tt•ucción rc.,r:ional 
el context'b y la corH~>:J.On d~ Ion inte-r~!ieG social~-s dentro dc-1 
cual se e6cogen las estratogia~, se utili~~n las tecnolo9ias y 
se implantan los sistem~s. Est~ r·acionalidad no va m~s allA de 

ralac1ones de posibl~ disposición técnica y por tanto 
exige :i.mplic:itamente L1n tipo d~ acciOn car•acteri~~da pot• el 
domin10 sobre la naturd.le~~ o sobre la sociedad. La ac:ciOn 
racional es eott·uc:turalmente un cJercicio de controles. Por este 
motivo 9 la ''rscianali~ación'' de las relaciones y los conteHtos 
de v1da 9 reali:ad.a según los criterios de E.!'!.ita rc.,cionalida.d. a-s 
identica on Yu significado a la 1nstitu~ior1dlización de la 
dominación que poltt1c~rnente permanece desconocida. En efocto 9 

la r·a~ón técnicn d~ un sistema social. e~tr•ucturado da acuerdo 
a una acción racior1al con ar1·~9lo a fines~ m~n1fi~sta 

cont~n.tdo polit1co. "<233> 
Un eJemplo de ello es la activ.tddd el 1ngen1et·o bOCidl, 

espacialmente en ~l át·~a industrial. Sobre ~lle ~e dice: ·· ••• la 
ingen1eria soCJ.al pr:tá de~'O-'inpet"'rando un pAp1.:>J muy J.mportant.¡i. en 
CLIJnto se le e~tá cons1d~rando ~orno J.nciisµ,~n:~dbl~ ~n l.~3 grandes 
fábrica'!'E>.. Sus t "\r· c-.:::'s son e:·: tr·em<3c.Ja.mer1t1-.:o comp leJ.;H:. y 
heter·ogéne>as; van dnsdc E>l diserro de pr·odl.l..::to~ a la VL>ntu. dP l,'\ 
pt•oduc:ción; desdE.!' el ~nálisis dP loG pr·esupuc~tos de tiempo a 
la csl~uc:~uraciOn de los 9t•upos <en c:uAnto a su ot·gani=aciOn~ 

a~i como el dR la~ Sl!Cc.J.cnes, etc.). Esta5 t~reas S8 d~sar•rollan 
a p~rt1t~ d~ una nociOri c1~mpleta. Lo~ método5 t~tylor·istas no se 

(23~> Ibdem .. p. 6~7-630 

(233) Habermas, J'-lrgen. "féc:n1c.:o y c::1cncia corno ideoJog1a" 
RAZON Y ESTADO. Revist~ A.Ed. Univcr91dad Autónorn~ Metropolitana 
Vol. II. No. '3 mayo-ago<::.1..o. 1981. p .. 48. 
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subestiman ••• El ingeniero social industrial estudia fenómenos 
sociopsicolOgicos que aparecen en el marco de las relaciones 
individuales. En el centro de las investigaciones esta colocado 
el grupo de los trabajadores, su lay de formación y su acción., 
la c•P•cidad del individuo social y del colectivo para crear y 
para desarroll.ar habilidades y t·a.lentos. Eetos .,actoras están 
contribuyendo a armoni:ar las ral•ciones humanas y a establee@~ 

un clima propicio para el tr•bajo y para la creacion.''(234) 
Como se pued• intuir por la cita referid•., esto 

exclufiivo de la actividad en l~ .,~~rica., también •n la escuelñ 
•& condiciona la activida.d social desde una perspectiva 
ingenieril ast como se hace en otras instituciones sociales. 
Esto lo i lu•tra I 1 ic:h de la siguiente maneras "La. ascua la no es 
d• ningün modo., por cierto., la única instituciOn mod•rn• cuya 
fin•lidAd primaria es moldear la visión da la r•al1dad da1 
hembra. El currículum escondido de la vida familiar., d• la 
conscripción militar, del llamado profesionali•mo o da los 
medios informativos, des•mpefta un import•nte papal en la 
manipulación inatitucion•l de la visión del mundo que tiene el 
hombr•, de su lenguaje y de sus demandaá. Pero la ascu•la 
esclaviza mAs profund• y~sistamatic:amenta, puasto qu• sólo• 
ella •• le •c:r•dit• la función principal d• ~orm•r el juicio 
critico y~ paradó~icamente, trata de hacerlo haciendo que el 
aprender sobre si mismo., sobre los de-mc#l!i:i y sobre la naturaleza~ 
dopenda de•un proceao preempacado .. " (235) 

El conocimiento escolarizado es generalmante, y de manera 
form•l ~ estereotipado., que se reproduce de acuerdo con programas 
pree•tablecidow... S•Qón I 1 ich: "L•s escu&las pretanden deg;gl o&ar 
el •prendizaje en ''materias''• para incorporar en el alumno un 
curriculum hecho con e~tos ladrillos prefabricados, y para medir 
el resultado con una e5Cala internacion~l ••• La escuala vende 
currfculum: un atado de mercancias hecho si9uiando •l mismo 
proceso y con la misma estructura que cualquier otra mercancia .. 
La producción del curric:ulum para la mayoria de las a•C:uPla& 
comienza en la 1nvest1gaciOn presuntamente cientifica., fundado~ 

en la cual los ingenieros de la educaciOn predicen la demanda 
futura y herramientas para la linea de montaje., dentro de los 
limit~s establecidos por• presupuestos y tabóes.. El 
distribuidor-profesor entrega el producto tet·minado ~l 

consumidor-alumno, cuyas reacciones son cuidadosamente estudiadas 
y tabuladas a fin de pr·opcrc1ondt• datos para la inve&t19ación 
que servirán para preparar el modelo siquiente .... El resultado 
del proceso de producción de un ct..1rriculL1m se a$emeJa 
cualquier otro articulo moderno de primera necesidad. Es un 
paquete de significados planificados., una mercancia cuyo 
''atractivo equilibrado'' lo hace comerc:ial1zable para una 
cli~ntela lo bastante grande como para justificar su elevado 
coste de producción. A los consumidores-alumnos se les enseNa a 
ajustar sus deseos a valores comerciali=ables. De modo que se los 
hace sentirse culpables s1 no se comportan de conformidad con las 

<234> Bad1na, Ovidiu .•• op. cit. p. 636 
('.;;!35) Illich, . Ivén. LA SOCIEDAD DESESCDLAí-\IZADA.. Editorial 
Posada. Mé::1co .. 1978 pp. 9.3-94 
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predicciones de la investigación •obre conmumidoreo mediante 1a 
cons~cusiOn de Qrados y diplomas qu• las colocar• un la 
cate9oria laboral que se les ha inducido a esperar .. "<236> 

Como se puede apreciar• la ingenieria soci•l penetra en todas 
las &reas de 1a activid•d human•• y ~arma inQen1aros •oci•les 
que re~lizan actividades muy asp•cS~ic••· Sobre ellas Popp•r 
dice: "De la misma form• que la ta.rea. princip•l del ingeni•ro 
~tsico consi•t• en proyectar mAquin•• y remod•larlas y ponerla• 
en funcionamiento 9 la tarea del ing•niero social fragment•rio 
consiste •n proy•ctar instituciones sociales y recanstru1r y 
manej•r equellas que ya •><isten. L• ~xpresiOn <<instituciOn 
•acial>> se usa •qui en un s•ntido •uy amplio 9 que incluya 
cu•rpos de caracter tanto póblico como privado ••• como 
tecnOlogo o como inq•n1@ro las cont••plar6 desde un punto de 
vista <<~unc&anal>> o <<instrum•nt•l>>. ~•s verá co•o medio• 
para ciertos ~in•&• o como algo trans~orm•ble par• ser pu•sto al 
servicio de ciertoa ~inea como m6quinas mas qua 
organi•mo•---•l t•cnOloQo debora ••tudi•r diferenci•• tanto 
como samej•nza•• expr•~•ndo su• r•sultados en ~arma da 
hipóteais 9 y. en a~acto. no •s di~lcil formular •n forma 
't•cnológic.a hipOt•sis sobre J.nstitucion••·" <237> 

La •xpt·••ión que hace Popper •obr• la ingeni•r:l• •acial 
~ragmentaria. la habi• de~inido pr•vi•m•nte de la •iguiente 
111.anera: " ..... u&ar""6 l.a. axpr""esión <<ing•nieria social 
~ragmentari•>> p•ra describir l•• aplicaciones practiC•• de les 
resultados de 1.a t8cnologl• ~ragment~ria. El t•rmino •• útil. 
Y·• que as n•c:e&Ario un t•rmino que incluya 1-..s actividé.-\de-5 
apcial••• tanto privada• como pUblic•• que, para conseguir 
algl1n fin o m•ta• ut-ili::an conscientemente todos. los 
conocimiento~ tecnolOgico• disponibles. La 1ngcn19rfa soc1~l 

~ra9mentaria se p•rece a la ingenieri• ~1sica en qu• considera 
qu• los ~ines ••t•n ~uera del campo de la tecnología.. <Todo lo 
que lQ tecnologta pueda decir sobre ~ine• •s •i son compatible• 
•ntr~ si o re~lizables>.''<230) 

Lo d2cho por Popper. coloca a la ingenierfa gocial an 
posición que llava.. • qui&n la pra.ctic• 9 a •ctuar ant• todo y 
sobre todo. En otra pa.rtR el mismo autor a~irma .-obre esto que: 
"El ingeniero social no se plantea ningún interrogante acerca de 
la tendencia histórica del hombre o de su destino 7 sino que lo 
considera due~o del migmo. es decir• capaz de inf1uir o 
mod2ficar la hi9toria de la mi•ma man•ra en qua es c•pa~ de 
modificar la f•z de l• tierra. El ingeniero social no cr•a qu• 
estos objetivos nos sean impue§tos por nuestro marco hi&tOrico o 
por las tendenci•& de la historia. sino por el contrario, que 
provienen de nuestra propia elecciOn. o creación inclu•o. de la 
mi!:una manera en que creamos nuevo• pan&•mientos 7 nuev•• obra• de 
arte. nuevas casas o nuevas méquinas ••• el ingeniero social cree 
que la base cientif2ca de la politica •s algo compl9tamente 
di~erente; opinion. 6sta debe consistir la 

(236> Ibdem. p .. 
(237) Popper. 
taurus. Madrid. 
<238> Ibdam. p .. 
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in~ormaci6n ~Actica necesaria para la con•trucci6n 
alteración de las instituciones sociales., de acuerdo 
nuestros de~eo• y propósitos. Una ci•ncia seme~ante t•ndrfa que 
indicarnos 1os pasos a seguir si d•s•áramos 9 por ejemplo., 
eliminar las depresiones., o bien 9 producirlas; o •i de•eAramos 
e'fec:tuar distribuc:16n de la riqueza mas pareja. o bien,. 
manots pareJa. En otras palabras: el ingeniero soc:ial toma como 
baBe cienti~ic:a de la politica un• e&p•cie de tecnologia 
•oc i a 1 - - .. •• < ~39 > 
P~ra Popper, el ingeni~ro social es un instrumentalista que 

•irve a los intereses de lá 'facciOn social que lo pueda 
contratar. Su razón no es una razón comprometida socialmente,. 
sino que la ejercita de un~ manera técnica para propia 
satis'fac:c:iOn. y pos1blemente no intelectual. 

En la actividad cotidiana una ra:z.On técnica es,. tal ve:z. 
inconcientemente 9 una razOn politic:a, y ésta ac:titud responde 
a la politica de dom1nac16n 'frente a la emanc:1pa~16n.. Sobre 
ello Marcuse a'firma que: •• .... si la ra:On técn1ca se revela do 
esta -forma como ra:=ón pol itic:a 9 es porque desde el principio 
•ra esta razon técnica y esta razOn po11t ica: la l 1mi ti' da por 
el interés preciso de dominio. Como razón polit1ca la raz6n 
t•cnica es histOrica.. S1 la separaciOn de los elementos de 
proc1ucc16n es una neces1dad técnica,. la esc:lav1tud por elldl. 
determinada no lo es.. Por sus propios logros y progresos <por su 
mecanización productiva y calculable>,. esa saparacLOn encierra 
la posibilidad de una rac1ona.l1dad cua.l1tat1varnente difer·ent<.?, en 
la cual la separac16n de los elementos de producc16.n SO'oE· 
c;.pnv1er-te en sep~rac16n del hombre de un traba.Jo qoc1al.mentp 
necesario., pero qua al homb·re le rompe y q•..1eb1-a.nta ... <'240) 

Si b1en eso nos muestra la totalid~d y compl~.Jidad d~ la 
relaciOn social contemporonea,. a ello no escdp• el a~pecto que 
nos ocupa; el proceso educacional,. particu.lar~mente en 13. 
disc1pl1na de las Relaciones Interna~1onale~- En él g~ persigua 
la descripciOn., el anAli~is y la int~rpretaciOn de la rvalidad 
internacional siguiendo, ~E?nera.lmcnte,. los si9u1entos criterios: 
"'.!11.) que el educador as •iempre quien educa• el educando el que e& 

•ducado; b) que el educador P-5 quien diiac1.plina~ el educando., el 
digc1pl1nado; e) que el educador e• quien hahla1 el educando., el 
que escuc:h~; d> que el educac1or pt·escr1be; ul ~duLando siguP ld 
presc:r'l.pción; e) que el edllcador eli.ye el contenido de los 
programas; el educando lo~rec1be en forma de ''depOs1to''; f> que 
el educddor es siempre quien sabe; el educando,. el que no s~be; 
g> que ol educ:Ador es el ~ujeto del procese, el educ~ndo 
objeto .. " (241 > 

Este proceso e& un proceso mediatizador 9 generador de ra=ón 
téc:n1ca y., por ende, de dominio po11tico.. Ante ello se ha 
postulado la razón critica que se fundamenta en la educ•ciOn 

(239> Popper•, Karl R .. LA SOCIEDAD ABIERTA .... op .. cit.. pp .. 36-37 
<240> Marc:use, Herbert. ETICA DE LA P.EVDLUCION .... op. c1t. pp. 

139-140 
<241 > Barreiro., Julio. "Educación y conc:ienciaciOn".. En11 LA 
EDUCAClON COMO PRACTICA DE LA LIBERTAD. Ed. Siglo XXI. México. 
Segunda edición .. 1971 .. pp. 84-85 
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predicciones de la investiQ•ciOn sobre consumidores mediante la 
consecu6ión de grade& y diplomas que le5 colocara en la 
cate9oria laboral que ae les ha inducido a esperar."<236) 

Como se puede •preci•r, la ingenieria social penetra en tod&s 
las Areas de la actividad humana, y 'forma inQenioros sociale& 
que raaliz•n •ctividade• muy e~p•ci~ic••· Sobre ellas Popper 
dice: "De la mism• 'forma. que la t•r•a principal dul ingeniero 
'flsico consi•t• •n proyectar maquina• y remodelarlas y ponerlas 
en ~uncionamiento 9 la tarea del in9en1ero social 'fragm•nt•rio 
consiste •n proyectar instituciones •ociale9 y reconstruir y 
manejar aquellas qu• ya &Ki•tan. La expresión <<institución 
•acial>~ se usa aqui en un s•ntido tau.y •mplio, qu• incluye 
cu•rpos de caracter tanto público como privado ••• como 
tecnOlogo a como ing•ni•ro las cont.-plarA de•d• un punto de 
vista <<'funcional>> o <<in•trum•ntal>>. Las ver& canta medios 
par• ciertos ~in•s• o como algo trans•arm•ble para ger pue6to al 
••rvicio de cierto9 'fine• como ••quin•• mas que como 
organismo•---el tecnOloQo debera astudi•r di~erenci•s tanto 
como ••meJ•nz••• expresando •u• r••ultado• en ~orm• da 
hipóte•is, y, •n •'f•cto. no •n d1~fcil 'formular 'forma 
t•cnológic.a hipOt•si• •abr• in•titucion••· •• C237> 

l...a expr .. ••idn que hace Popper aobr• l• inQeni•ri• •acial 
fragmentaria~ 1• habi• da'finida previa,..nte d• la siguiant• 
manera: '"• •• usarl!!o la. expre!i&iOn <<ing•niaria social 
•ragmentaria>> para describir l•• aplicaciones prActic•• de lo• 
resultados d• l• t•cnologia fragmentaria. El t•rmino •• útil 9 

y& que as n•cas•rio un tmrmino que incluya l•B •Ctividadas 
apci•l•s, tanto priv•d•• co~o pública• qu•• para conseguir 
algU.n fin o m•ta, ut"ilizan conscienteM•nte todos los 
conocimientos tecnológicos disponibles. La ingcni--rfa social 
•ragmentari• ne paree• • l• inQenieria ~isica •n qu• considera 
que los 'fines •stan fu•ra d•l campo de la t•cnologia. <Todo lo 
qua l& tecnologia puede decir sobre fin•• RB •i son compatible• 
entre s.i o r-e~li:zable•>. "<238> 

Lo dicho por Poppar, coloca a la ingeni•ria social en una 
posiciOn que ll•va, • quien la prac~ica. a actuar ant• todo y 
•obre todo. En otra part• el mismo au~or a1'irm• •obre etsto que: 
'"El ingeniero soc:i.al no 9• plante.a ninQún interrogante acerca de 
la tendencia histórica del hombre o de su destino 7 sino que lo 
c:on5idera due~o del mismo~ es decir, capaz de influir o 
modi'ficar 1a historia de la misma m•n•r• en qua es c•pa: da 
modi~icar 1• 1'•z de la tierra. El ingeniero social no cree qu• 
estos objeti.vos nos •ean impuestos por nu•stro marco hi&tóric:o o 
por las tendencias de l• historia~ •ino por el contrario, que 
provienen de nu•stra propia eloc:ci6n 7 o cr•aciOn inclu•o, de la 
misma manera en que creamos nuevos pensamientos, nueva• obra• de 
arte 7 nuevas casas o nuevas maquinas ••• el ingeniero social cree 
que la base cientifica de la política •• algo complatamente 
diferE::.!'nte; opiniOn, esta debe cons.ifitir an la 

(236> Ibdem. p. 
<237) Popper, 
taurus. Madrid. 
(238) Ibdem. p. 
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liberadora. A la práctica de la dominaciOn necesario 
ant-.pon•r la practica de la libertad. 

Paulo Freira ha trabajado insistentemente sobre ésta nueva 
concepción de la practica educativa liberadora. la cual 
re•ponde a las e:-:pectativas y a!lpiraciones de emancipación de 
los pueblos del llamado "tercer mundo" .. 

Sobre ello dice Freire que~ "Una de las preocupaciones 
'fundamentales. a nL1estro juic:io 9 de una educ:aciOn para el 
desarrollo y la democracia debe ~er proveer al educando de los 
instrumentos necesarios para resistir los poderes del desarraigo 
'frente a una civili:aci6n industrial que se encuentra 
.a.mpli.a.mente arinada como para provocarlo ...... Una discusión que 
posibilite al hombre para la discusión valiente de su 
problemática. de su inserción en ~sta problemática. que lo 
advierta de los peliQros de su tiempo. conc:1ente de ~llos 9 Qane 
la fuerza y el valor para luchar. en vez de ser arrastrado a la 
perdición de su propio "yo". sometido a la.s prescripcione!S 
ajenas. E~uca.ción que lo coloque en diálogo constante con el· 
otro 9 que lo preUisponga a constantes revisiones, a ana1is1s 
criticos de sus ''descubrimientos'', a una c1er'ta rebeldia, en el 
sentido más humano de la ~xpresión¡ que lo identi~iqu~. en fin 9 

con métodos y procesos cientific:os ..... no admitimo& una 
educación que lleve al hombre a posicione~ quietistas, a 
aquP.l las que lo l lnoven a procur~r la' verd'-"'d en conn.:1n, "oyendo 9 

preguntandm. 1nvesttgando'',. Sólo creemos en unA cducaciOn que 
haga del hombre un ser cada ve~ más con~c:iento de 
trans~tiv1dad, c:rit1camente, o c~da vez más r~cional .. ''<242> 

Antes de continuar, necesar'1.o h.,:,ce-r referencia a un 
concepto que ap~rec:e en el último p._\rrafC" v al que Freire lo da 
una gran importanc:1~, est es el c:on~epto de transitividad.. Para 
el autor, la transitividad es la conc:1Pnc:1a y la convicc:iOn de 
que está en un proceso para pasar d~ una condición a otr·a; en 
ell~ sabe que lo qLte tuvo vigencia en ur' momento ya no la 
tiene con las mism~s Cd~ac:ter·istic:as, p~r·n que aún no ha 
llegado dl momen~o de negación total del momento primario. L~ 

trans1~ividad el momento del conflicto entre el ayer y ol 
maNana 9 en el que el primero se mantiene pero se diluy~ y el 
segundo ge vislumbra pet·o no se consolida .. 

En palabras de Freire: ''Ld época transicional, aun cuandc sw 
nutre de c:ilmbios, es mc-s que ~irnples cambios. Implica red.lmentE.• 9 
en esta marcha acc-lera.da que lleva l.3 socieddd 9 la bU.sqLtt;>da de 
nuevos temas y de nuevas tar~as. Y si todo tránsito es cambio 9 

no todo cambio et> tránsito. Los cambios se real1::an en una. mi.sma 
unidad del tiempo histórico culitat1vamente invar•iable 1 

afectarlos profundamente. Se verifican ~n el juego norm~l da la9 
alteraciones sociales que resultan de la propia búsquedA. de 
plenitud que el hombre tiende a dar a los temas.. Cuando astes 
temas empie:an a perder significado y nuevos temas ~marQen 9 es 
sef'Tal de qL1e la sociedad comienza su paso hücia l~"' 

época .. " (243) 
En el caso de la d1sc:1plina de las Relaciones Internacion~les. 

(242> Freire 9 Paulo. LA EDUCACION COMO PRACTICA .•• Ibdem. PP• 84-BS 
(243) Ibdem. P• 36 
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la transitivid•d est4 aun en ci•rnes. ya hay inquietudes, ya hay 
incon~ormidades, pero todavia no se generali~an, no se aceptan 
co•o modi~icacion••, no se asientan co•o transitividad. 

La anseN•nza d• l• disciplina se mantiene~ generalmente, en 
•l terreno de la tradición. Dentro de ella se encuentra el 
problema que afecta a la actividad educat1va de ~ste tipo. Este 
problema lo describe el mismo Freire de la s•9uiente ~arma: ••No 
h•Y nad• o casi nada an nu~stra educación que desarrolle en 
nuestro estudia.nt• el gusto al estudio. a la comprobacion. a la 
revisiOn de los "descubrimientos•• que desarrol l aria. la. 
conciencia tran•itivo-crttica. Por el contrario. su p~l1~ro&~ 
superpo•iciOn a la realidad intensi~ica en nuestro e~tud1ante su 
conciencia inoanua.''. 

''La propia posic1on de nuestra escu~l~. generalmente 
maravillada ella misma por la sonoridad d~ la palabra. por la 
m~mori=aciOn de los fr~gmentos. por la d~~v1nc:ulacion de la 
realid~d. por la tendencia a reducir los medios d~ aprend1=aj~ a 
~arma~ met·amente nacionales. ya pcs1~1ón 

caractet•isticamente ingenua.'' 
"Nos convL>nc:emos cada ve:=- más de que ~n nueGtr~ incxp,~r-iunc:ic-' 

democrática hallan la~ ratee~ de Pste nuestr·a ~p~go la 
palabra. hueca. al verbo. al én"fasis en loe cJ1scur'..los. la 
elegancia f~n l.=ii frase.!'. Toda r.-::.tu muni "feo~:.:tac:.i.On or,:itu1•lr""\. 
sieo1npre Sln pr-u fund2dad• rev~la. ante <.oda., <..111.e\ c•r.t: l turJ m•~nT.-.. 1; 
rovcla ausenci~ dQ permeabilidad car·~ctertstica d~ la. &onc:Jencia 
criti.ca. Y eG prec:isamE!'nte la crtt:a.ca la nota 'fundamentAl de 1.3 
manta.lid.ad dE!>mocrc1.tica." 

"CueJ.nto mas critico un grupo humano. t.:i.nto moas dernrJc:t·.:\t it.c• 

y permeable es. Tanto más d"emocr.tati.co. cuanto ma~ llt;;dt1ti i\ li''~ 
condicione!3 d~ c:a.rcunstdnciai. Tanto 1l1Pn:>~ c•·;p1.~r1L1•·:1_·~· 

democ:rát1c~\!:3 exioen de el el conoc:i.n.i.ento r .. 1·lt 1c.u d(.-
real 1dc'ld• p'"'rt.icipando en ell~ 9 1.nt1mando con F?ll"''• c..:uant;u •náL 
sup~t·puesto esté a su realsdad e inclinado a for•n1a~ 1ngenu~& d~ 

enc~rarla -fnrm~s ingenua~ de perri~srla., for·m~s v~rbo3aG de 
representarla-. cuanto menos critica hayd on nosotros 9 tanto 
mAs ingenLtamente tr~tamos los problem~~ y dt~cutin10~ 

superfic1alm~nte los asuntos.'' 
''Esta parecfa wna de las grandes car•actnri&ticas de 

nuastr.: ... educAc1Cn: acentui'lndo cada ve::= más. posicionPs 
1nt_Jenu.a.s qu~ nos de.Jan ~1empre en la per11'er~a de lo quG e!!.tc\1nc-=> 
trat~ndo, poco o casi ~ad~ qu~ nos llev~ a po~ic1on~s m~s 

indagadoras. más quietas. má~ c:reador.:..-z.. todo o c:,-:\.,.·.:i. todo quE> 
lleve., desgracaadamante le• pilsiv:~~d, al 

••conocim1ento'' memori.::=ado que. no exiq1endo ~~ no~ott'05 

elaboración o reelabor~ciOn nos deja ~n pos1c10n dQ ~ab1ciL1ri~ 

1naulónticd. .. " 
''Nuest1-a cultura basad~ en la p~labra corr"sponde ~ nue~tr-a 

in&):perienc-ia di.:.\JOG<'.\l• de investigación. de estud10 9 que. por 
su lado• ~stá intJ.mamente ligada a la cr~tica. nota ~undamentol 
de la mentalidad democrática.•• 

•· ••• Dictamos ideas. no cambi~mos ideas- Dictamos cldses. No 
debatimos o discutimos temas.. Trabajamos 9obre el educanda. No 
tabajamo-s con él.. Le 1mponC!'mos un orden que él no comparte~ a.l 
cual sólo acomoda. No le ofrecemos medJ.os par.a pensar 
autént1cament~. porque al recibir las fór•mulas dadds 
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•imp1em•nta l•• guarda. No la• incorpora porque la incorporaci6n 
es el r•sultado de la búsqueda de algo que exige. de quien lo 
intanta 9 un esfuerzo d• recr•aciOn y de ••tudio. Exi9• 
reinvenciOn." <244> 

Ante ••as condiciones. Freire propone un cambio de actitud. 
una educ•ciOn que en lugar de mediati:ar oriente hacia l• 
amancipaci0n 9 una educación liberadora. Para ello 9 afirma que 
•e necesita una: "• •• educación valiente. que discuta con el 
ho•bre común gu derecho a aquella participación- Una educación 
que lleve al hombre a una nueva posición frente a los problema~ 
de su tiempo y de su espacio. Una posición de intimidad con 
ellos 9 de estudio, y no de m~ra, peligrosa y molesta. repetición 
de "fragmentos, a'f i rmac iones desconectadas de sus mismas 
condiciones de vida. Educación del ''yo me maravillo'' y no sólo 
del "yo hago" ••• la educ:ac ión tendria que eer, ante todo, un 
intento cons~ante de cambiar de actitud. de cr~ar dispo6iCionos 
democráticas •.• '' <~45> 

Para ello, para la 1mplementac1ón de una educación" 
liberadora, se 1-equier~ la critica sistemática que. ~dom~s do 
criticar, proponga una nueva per~pectiva de la educación, 
nueva pedagogia, una pedagog1d del oprimido. 

Esa frase qu~ utili=a el autor, describe una nueva perspectiva 
de la pedagoQia, la CLlal no tJone qu~ responder a los intereD~& 
dl;.l' lo~ grupos domJ.n.."\ntc~.. sino a la em.:incipa.ción de los 
oprim1dos. ~or eso: '' .•• debe ser elaborada con él y no para él, 

tanto hombres pueblos en la luch~ permanente de 
recuperac:ión de su hum.anidad. Pedagogia. que haga de la. 
opre9ión y &us c~usas el objeto de reflexión d~ los oprimidos, 
de lo que rQ~ultar•ó el compr·omi~o nece~ario p~1·a ~u lucha por la 
liberación, en ld cLtAl esta pedagogia se hará y reharA.'' 

El gr·an proble1na en cómo podr·án los oprimido9 9 como ~eras 

duales, inauténticas, que ''aloJan'' al opresor on si, p~rtic1par 
de la elabor·ación dP la p~dagogia para su liboraciOn. Sólo en 
la medida que descubran quo ''alojan'' al opresor, podr~n 

contr~buit• ~ la construcciOn de 9U pedagoqia 11beradora. 
Mientras vivan en la dualidad ~n la cual set• ~s parecer y parecer 
eg parecer·sc con el opresor·, e~ imposibl~ hacet•lo. La pedo~ogf~ 
del opt•im1do~ que no puede ser ela.bor·ada por los opresores, es un 
instrumunto para est~ descubr·im1ento crltico: el de los 
opr1midos por si mismos y el d~ los opt•esor·~s por· los oprimidos. 

manifestación de la deshumani=aciOn''< ••• )''Ld pedagogfa 
dol opr•imid~ quu. un ~1 fondo. e~ l~ pod~gogia d~ los humbr•eg 
qL1e se empehan en la lucha por• su liberac:iOn, ti~ne ~u• r~icez 

ahi. Y debe teoner, en los propios oprimidos que- ~aben 

emp~ezar1 conocer-se cr•it1~amente como opr·imidos, uno dP 
~Ll.J8tos." 

''N1ngür1a pedagoq 1 a reoalment~ 1 ibC"r.c\dora puede mantenerse 
distante de los oprimidos~ vale decit·, hacer· dC" ~llo~ &er~s 

desdichados, objetos de tratamiento humanitarista, para 
intentar·. a través de eJemplos sacados de entre los opr~~ores. 

la eJaboraciOn de modolos para su "promoción". Los oprimidns 

<24q) lbdem. pp. 90-93 
(245) lbdem. pp. BB-89 
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han de ser el e~emplo de si mismos la lucha por 
redenc:.10n,." 

"l..a. pedagogta de1 oprimido. que busc:a la restauración de la 
inter~ubjat1v1da.d,. a.parece como la ped.agogia del honlbre •• - "(24ó> 

El proceso pdra la con-figurac:ión de e'Sta perspectiva,. de esta. 
pedagogia liberadora,. lo describe Freire de la siguiente manera: 
"~a pedaqogta del oprimido• como pedagogia humanista y 
libar~dora4 tendra,. pues,. dos momentos diGtintos aunque 
interrelaci.on.ados.. El primero,. en el cual los oprimí.dos van 
descubri~ndo el mundo de 1~ opresión y se van comprometiendo, en 
la praxis con su trans~ormac:iOn y, e1 segundo, en que una ve% 
tran51'ormada. la. re•lidad opresora, O&ta. pedac;tog¡ia deja de ser 
d•l oprimido y pasa a ser lA pedaQogia de los hombr~s en proc••O 
de permanentE" liberac:iOn .. " 

•'En cualquiera de estos momento&,. será. si¡rinpre la acción 
pro~unda a travd!s de la. cual se enfrentar&, culturalmente,. la 
cultura de la dom:i.nac:iOn.. En el primer momento, mc.•diante e1 
camb10 de pcrc:epc10n del mundo opresor por parte da 109 
opr1m1dos y,. en el s~gundo. por 1a expulsión de los mitos 
creados y desarrollo.dos la estructur.a opresora,. que •e 
mantienen como aspectos mlticos, en la nueva amtructura qu• 
aurge de la. trans"formación revolucionaria.•• <247) 

Las propu•stas para l• creación de una nueva ped~goQia que 
sea de. por y para los oprimido~.. están e5tablacidas; la duda 
que surgiria la forma en qua podra •stab1ecet'"se. Para 
Freire,. esto no depende de un formula. ni de un m•cani~mc 

preestablecido, alc:•nzarla depende de algo muy &imple, pero qu~ 
p.a.ra la sociedad de nuestro tiempo rEotsulta dificil; l..A 
di81ogicidad.. ·-

Por qué la di.alogicida.d?. Asi como Frolrc rem1~e 
•encillamcnte al dialogo como b~se de una nuev3 pcdagogi4, 
sus ten ta. ~H .. • ~rqumento en una afirma.e i6n de perogrullo, pero que, 

·por ello,. se diluye.. En su argumentación dic1iiH "Los hombres. no 
<5e hacen en el si lenc10 !lino en la p.:\ labra,. en el trabajo, en la 
.acción, en la re1'lexi6n." 

••MAo decir paJabra"verd~dera,. que es trabajo,. que Pfi 

pra>:is, tr~n5formar el mundo. d~cirla no es privilegio de 
algunos hembras,. sino derecho de todo5 los hombros .. Precisamente 
por esta,. n~rJie puede decir la. p.3labt'a verdadePa sólo. o decirla. 
para los otros. en un acto de prescr1pc16n con el cual quita a 
los dem~s ol derecho de de~i.rla.. DP.cir la palabr~, re~erida ~l 

mundo que se ha de transformar 1 1mpl1ca un encuentro de los 
hombres para esta trans'formac:i.On .. " 

''El diálogo es e~te encucntt•o de lo~ hombres, mediatizados 
por el mundo. para pronunc18rlo "º aqotAndo~e. por lo tanto 9 en 
la mera rula.c1on yo-tu.'' 

" .... S1 diciendo la palc.,b1-a con que al pronunciar el mundo los 
hombres lo tra.ns;;form.a.n,, el diálogo se impone como el camino 
medi.ante el cual los hombres Q~nan significaciOn cuanto 
ta.les .. " 

<246) Freire,. P~ulo. PEOAGOGIA DEL OPRIMIDO. 
Mé~:iCC'l.. 1.98~- pp .. 34-::'~5 

(247l lbdem. PP- 47-48 
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.. Por esto. el. diálogo es un el<igencia ex2stencial. Y siendo 
el encuentro que solidariz~ la refl.axiOn y la acción de 
sujetos encauzados hacia el mundo que debe 5er tranafo~mado y 
humanizac.Jo• no puede reducirse a mero L~cto de depositar ideas de 
un sujeto en e1 otro. ni convertirse t~mpoco en un $imple cambio 
de ideas con•umada.'li por sus parmutantas." 

"Tampoco efi di•cusiOn guerrera.. polémica. entre dos sujetos. 
qu• no ••piran a comprometerse con la pronunciación del mundo ni 
con la bUsqueda de la verdad. sino que f.?-Stan interE!sados 
•olamenta en l.a 2mposiciOn de ~u verdad." 

.. Dado que el dialogo e'á el encuentro de los hombres que 
pronunci.an el. 11tundo. no puede e:~istir una pronunciación de unos 
a otros. E• un •cto creador. De ahi que no pueda ser m~Noso 
instru1nento del cual eche mano un sujeto para conquistar a. otro .. 
~- conqu~st3 1mplicita en el di~logo es la del mundo. por lo~ 
suj•t:o• di..al.Ogicos,. no la del uno por el otro. Conquista del 
mundo p•ra 1.a l iberac: i6n de los hombres." 

...... no hay diálogo si no hay un proft.\ndo amor al mundo y a 
1os hombre•- No as posible la pronunciación del mundo,. que a~ un 
acto de creaci.On y recreación. si no existe qua lo 
in•unda. Siendo el amor fundamento del d1Alogo. es también 
diA1DQO. De ahl que sea. esencialmente, tarea de sujetos y que 
no pueda veri~icarse en la relación d~ dominaciOn .... El amor e• 
un act:o de v•lentia. nuC'"'ca de temor; El amor es compromiso de 
lo& hombre~.. Donde qul.era. c:d.ste un hombre opr'l.mido, el acto de 
amor radica comprometerñe con su cau~a. La de 
liberacl.ón.. Este compromi-:so. por '3U c:ar.t.cter amoroso, 
di.alógico .... (24B> 

Esta concepción de Freire ~obre la dialogicidad, c:ol.ncide con 
a19uno<a de 105 planteamientos principales que sobre el mismo 
tema. h.-ce otro autor en otro conte):to. nos t .. e'fer1mo~ a JUrgen 
Haberma~. Si bien 109 campos del conocimiento que ha 
.Lncur~ ionado este autor es ml..tchu mas arnp l 10 do lo que o.qui 
desc:rib.1.remcs, grnn parta de ellos &a han orient.!\dO hacioil la 
~ormulación de una teoria de la. acción comunicativa. en la que 
Da exponen las ll.mitdntes par"" una discusi.ón irrestric:ta y libre 
de coacciOn. 

Pa.ra introducirnos a alguna.-& de la$ J.deas nod~les de Habermas, 
haremos una breve referenc1a a ~us 1·efl~xione9 sobre teoria de 
la ciencia en litis qt.1e el:ponf;:' las directt-ic~'5 del conoc'l.ftliE'nto .. 

Se~ün Habermas,. el conocim1ento está correlacionado con el 
movimiento del su Jet·~ histór1~0. Por ello el conocimiento 
corresponcic a un 1nter·é5. El "interés"• se?l)\\n Habermas., "'-'""'un 
acto de vida. una acc1ón vital. y en basa ct ~lla se reJli=a. l~ 
in'tenc16n del conoc:1micnta:> con lo cual o::>c llev~"' c:.3bo 
!J~l~t.:c:.On df;..' lo cc:..nocJ.d•.::i. C249) 

En la exposición de su perspectiva. Haberma~ describe un 
triple in";;erés c::ognosci.tivo: al tecnico, t-1 pra.ctic:n y el 
em~nc1pat1vo. Cada uno de esto~ t1pOb de interés cot)nosc1tivo 

(248> lbdem .. 
<249> Gabá.s,. 
L.lNGUISTICA .. 
100 

pp. 1(11-10~ 

R~ül. J. HABERMAS: DDMINlO TECNICO Y COMUNlD~D 
Ed. Ari.el. Quinc:e:nal. Bc..lr-CG"lona. E~p~ha. 1900. p. 



guia a sus con•ecuantes procesos d• investigación; el t•cnico 
a las cienci•s empirico-anal~tic•s• eI pr•cticc • l•• ci•nci•• 
histOrico-herm~néuticas y el emancip•torio las ciencias 
orientadas criticamente. 

Cada da estos proc•sos d• inve•tiqación tienen &u 
contenido particul•r: "'(1) En las ci•ncias amplrico-•nalitic<iUi 
•l si&t•ma de referencia. que prejuzga •l sentido de los posibleg 
enunci•do• cientt~ico-experimental••• fiJ• regl•• t•nto p•ra l• 
construcción de teorias como p•ra su comprobación crftica. 
Sen apropiadas para teorfas interrelacionales hipotético
deductiv•s de enunciado• qu• permit•n I• deducción da hipótesis 
legales empíricamente llenas de contenido. Eat•• puedan 
interpret•rse como •nunc1ados sobre la cavariación d• actitude• 
obs•rvables; p~rmiten proQnosis partiendo de condiciones 
inicia.las dad••· Con ello el saber -.pfrico-analttico •• un 
posible s•ber prognóstico. Ahora bien. el sentido de t•les 
pr-or;,nosis 9 • •aber 9 la posibilidad de su utilización t•cnica. 
•• deduce de lag reglas según las cual•& aplicamos teori•s a la 
realidad ••• podemos decir que los hechos y l•s rel•c:iones entr• 
ellos son aprehendidos descr-iptiva...ent•• pera esta ~arma de 
h•blar no puede ocultar que los hechos relev•ntes como tale5 de 
las ciencias eMperimentales se constituyen por- primera ve% 
mediante una organi::aciOn previa de nuestra e><perienci• en el 
circulo funcional de la a.cciOn instrument.al. •• 

"Ambo-=> momentos tomados Juntos. la construcc1ón del sistema 
de enunciados vAlido5 y el tipo d~ las condiciones de 
cgmprobación, insinüan la interpretación de qUQ l•s teortas 
de l•• ci•nci•• E!'>cperiment•les desentraftan la r11P•l id.ad bajo •l 
interés director por uná· posible seguridad in~ormativa y 
ampliación de la acción controlada por el 9xit;o. Et:;e &~ al 
interés cognoscitivo por l• disposición t•cnica sobre proc:esow 
objetivados." 

"<2> Las cil!!nc1a• histOrico-hermenéutic•s logran gus 
conocim1ento• en otro marco metodológico. Aqut el sentido de la 
validé:: de los enunciad~s no se constituye en el sintema de 
re~~r~ncia de la disposic1ón técnica. Los niveles del lenguaje 
~ormali::ado y de la e>ep•riencia objetiva. todavía no han 
escindido; pu•s ni las teorias est~n con&truid•s 
deductivamente 9 ni las experiencias 9e organizan de cara al 
9xito de operaciones. La comprens1on del sentido en lugar de la 
observación abre paso a~ los hechos. A la veri~icación 

sistemática da hipotesis legüles alli 9 corresponde la 
interpretación d• los textos. Por •so 9 las reglas de la 
hermenéutica determinan el posible sentido de los enunciados de 
las ciencias del espíritu.'' 

A aquella inteligencia del sentido 9 al que deben estar dados 
con evid•ncia los hechos del espfritu 9 ha v1nculado el 
historicismo la •parienc:ia objetivista de una t~oria pura. 
Pa~ece como si el intérprete se trasladara al horizonte del 
mundo o del lenguaje desde el que un te>eto transmitido recibe en 
cada caso su sentido. Pero también aqui los hechos && 
constituyen por primera vez en relación con los estandards de su 
fijación~ Del mismo modo que la autointeligencia del positivismo 

en si e:-:plíc:itamente la interrelación entre 
operaciones de me-dicion y controles de exito 9 a.si también 
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•11enci• •quella intelig•ncia pr•vi• del interprete que 
inh•r•nte • l• situ•ción de p•rtid•, • trav•• d• la cual viene 
siempre mediado el saber hermen~utico. El mundo del 9entido 
tr•nsmitido 5ólo se abre al interprete en la medida en que se 
•ac1•r•c• •lli la v•z el propio mundo. El que comprend• 
••tab1•c• una comunicación entra •mbos mundO•I enti•nde •l 
cont•nido objetivo de lo tr•namitido en cu•nto •pltc• la 
tradic:i.On •si mismo y a •u •itu•c:iOn." 

.. P•ro si las r•glas metódicas unen ast l• intmrpretaciOn 
con la aplicación, •ntonces es obvia la interpr•t•ciOn de qua 
l• invasti~ación h•rmenéutica des•ntra~a la r•alidad bajo el 
interés director por la conservaciOn y ampliación de la 
intersubjetividad de un• posible int•lig•ncia mutu• orient•d• 
h•c:ia l• acción. El compr•nd•r •l svntido se dirig• ••gün su 
•structura • un po~ible concensua de los actor•• an al m•rco da 
un• transmitid• int•ligencia de si mi~mo. Aqui, a di~ar•ncia 

d&1 inter9s t•cnico, us•mos la designación da interes 
practico de conocimiento." 

<3> ""Las ciencias sistamatic•s de l• ac:c:ión, saber, 
•Conomi•, sociologia y po11tica, lo mi•mo que l•• c:i•nci•s 
naturales cmpirico-analiticas, tienen el ~in de obtener &abar 
nomológico. Evidentement•, una c:ieoncia noci•l c:rftJ.ca no •e 
conformara con eso. Se es~u•rza •d•~~g por comprobar cuándo 
105 enunciados teoréticos captan leyes invariante• de la acción 
social en• general y cuando r•fll!!tjan relaciones do dependencia 
ideol6Qicam•nt• cong¡•l•da•, p•ro, en principio, mutable!!!.. En 
tanto est• e• el caso, la critic• de la ideologia, como 
tambi6n el psicoan6lisis, cu•nta con que la información 90bre 
interd•p•ndencias !•gales desate un proce•o d• r•~laxtón •n l~ 

conciencia del afectado mismo; con ello puede cambi~rse •l estado 
da la concienci• sin refle><ión, que pertenece • las condicione& 
iniciales de tales layes. De este modo, un saber critico sobre 
.la l.ey puede por 1-. reflexion, SJ. no derogar la ley, por lo 
menos de.>arla sin aplicac10n." 

ffEl marco metodológico que fija &l sentido d• la validéz da 
esta categoría de enunciado& críticos, se mid• en el concepto 
do la autorreflexión. Esta desata al sujeto de la dependencia de 
pod~res hipostasiados~ La reflexion sobre si mismo e&tá 
determinada por un interés cognoscitivo emancip•torio. La• 
ciencias orientadas críticamente lo comparten con la ~iloso~ia'' 
<250) 

En el marco de las c1~ncias sistemátic~~ de la acc:ión 7 y 
aprovechando lo aprovechable de las perspectivas anteriores, 
Habermas propone el desarrollo de teoría de la 
pragmática universal o, como también la identifica, de la 
competencia comun1cativa. Con la competencia comunicativa, el 
autor- pretef"\~e reconstruir el el sistema de reglas mediante las 
cuales se produce la situaciOn posible de habla~ o dicho de otra 
manera, se genera una situaciOn de dialogo. 

El diálogo constituye una experiencia comunicativa mediante 
1 a cual reconocen los hechos que Gon, c:onc:retamen te, 

C250> Seiffert, Helmuth. INTRODUCCION A LA TEORIA DE LA CIENCIA. 
Ed. Herder. Barcelona, EspaNa. 1977. pp. 442-444 
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enunciados justi~icados en una discusión racional. C251> 
Rea"firmando esta idea de Habermas,. GabAs nos dice: " .... los 

hechos estados de cosas c:-:istentes.. Pero exist•ncia <o 
"ex~stenta''> no aignifica aqu~ urt estar dados los obJetos,. sino 
la verdad de contenidos proposicionales.. Y l• verdad no S• 
re"fiere a la adecuación de la percepción el objeto 
<objetividad),. sino la aceptación discursiva de los 
enunci&dos .. " (252> 

Ademas del dialogo, que es una &ituaciOn ideal, HabnrmA9 se 
refiere al. discurso, .:ilterna.tiva que se presenta cuando entran en 
crisis las normas de comunicaciOn entre los sujetos o sobre los 
ob3etos. Sobre el discurso para Habermas. nos ilustra Gabás: 
'"• ... el mundo experimentado pasa a ser un "estado de cosas",. un 
hecho que e)(tste poc;.iblemente. pero sin rec:onoc:imiento (c:on~u.~nso> 

Qeneral ••• Las a~irmacionea discutidas los discur•os son 
''estados de cosas''• pues se suspende e virtuali:a la exigt~ncia 
de su contenido .... Para. Habet-mas. es tipicc de la situación de 
discurso que se cuestiona esta suposiciOn. Los disc:ur&os est.:tn 
desligados de la acción y de la eMperiencia; &U ónic:a l~y e$ la 
del mejor argumento. En consecuenci• no aportan información, 
aunque las informaciones entran en los discursos como medio de 
argumentación. La acción ac:redit...,_. su ob.Jetividc.'1.d por su propio 
é~1ito la actuación <instrumental comunicativa>; lat:¡ 
afirmac:1onRs sometiddo los discursos ~e 1~91timan por la 
a1·9umenta.c: iOn con é>:J. to. Pero en eol los 5uponemos que lo~ 

estado!5 de c:csa•, si existen, pueden confirmarse por e:-;perienc:ia. 
Un medio primordial para. esta can"firmación c-s el e:-:pQrJ mnnto, 
por el cual las experiencias se sustraen °" la pt'rt'<is dP v1cJ~"l. p,; .. r-u.1 
~ines de ar-gument~c1ón y sri transforman en d~to~.··<~5~) 

La'3 pretenc;::.iones de vallidé:: de los •"'c:to!ll 11n•101~_.t1c:oE> son, 
par~ Habermas, cuatro: comprensibilidad, ve1-dad. rectitud y 
ver.?1c:1dad. Y los interprt..""'t.ci.. G.abas de la s2quiente m~nera: "Fl 
buen 'funcionamiento del .Juego l 2ngO.ist1co e:-:ige un trcisfondo de 
consenso sobre esas cudtro p1·~tens1ones: el acto lingUistico h~ 
de hacerse comprens2ble en sus dos partes (la prefor·mativa y l<i' 
propos1c:1ondl)~ dub~ re~onoc~t·se la verdad dPl contwni~o 

enunciativo. a.si como la roc:titud de .;,d. norcna relac:J.onada con el 
acto 11ng~istico; no ha de poncr·~e en dud~ la veracl.dad de los 
SU.JP~o~ par·t1c:1pante~.·· 

Entre l~s. p1-etensiones de val1dó=. Just1f1c.c..\bles 1·ar.:io11olmL•11ta, 
Habermas i nr:: 1 uye sO lo l et rec t 1 tud de normas y la vord-'\d da 
enunc1-tdos. Y aduce, como ra;:=ón fundamental de ésto, que ld 
comprensib1liddd y la •/erac1dad implican cierta relac:ió1, 
inmediata (y legitimadora> con la experiencia y con la propi~ 

v1venc2a de certeza, m2entras que la ~uent~ de heguridad de la 
verdad y la rectitud es:.ta en las "argumentAc:2onC?s." 
correspondientes. Junto P-llo, Habermas resalta que lam 
pretensiones de val1déz relativas a la veracidad se legitiman en 
contextos de acción, <no de discurso>: convenzo de la 
veracidad de alguien por acciones, continuando la 

<251) Gabás, Raúl.~.cp. cit. pp. 234-235 
<252> lbdem. p. 235 
<25"3> lbdem. pp. 244-245 
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interacción con él .. V, por- otra parte, advi.et"'te que. en nuestr-c 
hab1•r cotidiano la comprensibilidad 9e presupone siempre como 
una condiciOn ya cumplida d• la comunicaciOn.. En cambio, en el 
caso de la verdad y de la rectitud observa Habermas. se trata de 
pret•nsiones de validéz que se alzan en el acto prasente de 
hab1.ar- y que se •captan contando con la posibilidad de que, si es 
necesario. podr.A.n legitimarse discursivamante." 

ºVerdad y rectitud son. pues. las preten'3iones de va.lidéz 
que,. ••Qllin Haberma•, re"fieren propiamente a ••dtscur•o• ... Si se 
problemati:a (perturba> el contexto de acción, restablecemos al 
cancen•c interactivo mediante discursos ya teorétic:os <en 
relación enunciados>, ya prácticos <en relación con 
normas). Ambos tipos de discurso coinciden en su estructura d• 
'fundament.ación "argumentativa"• P•ro di1'ermncian 
esencialmente en la "manera" de 1'und.amentaci6n." 

.. Aunque todo acto lingilistico, implica, •egún Ha.bermas, 
cierto trasfondo normativo ·y un momento enunciativo 
(proposicional>, hay acto• donde queda resaltado el moment·o 
const•t•t:ivo y otro• donde el 8nfas1s rec•e sobre l• dimenui6n 
normAtiva. La pretensión de validé% <vardad> de lo• acto• 
constatativos se re~iere·a momento• de experiencia y hechos; la 
de los actos regulativos (rectitud> sa re1'ier• la9 
reconocidas .. •• <254 > 

Para H.aberma~. mediante el d1~cur~o, seo anticipa una 
situación •ideal de di&logo. " Qué significa esta 
anticipaciOn?. Si analizamos un acto lingUistico •eQón mu 
naturale~a. es innegable que su re~lización implica la con1'ianza 
de que nuestro interlocutor reciba lo mismo que le comunicamos y 
que nosotros recibamos lo mi9mo que él nos comunica. Por el 
hecho de hablar suponemo& la posibilidad de producir un mundo 
común transparente, donde 1a palabra esté eMenta de 
desfiguraciones eMtranaa a su propia naturaleza comunicativa ..... 
Haberma'.2 resalta dos puntos decis1vo&- Primero: por el h~c..ho de 
entrar el contexto de discurso (de discusión r-acicnal>, 
presuponemos que Qste ha de basarse en la argumentación en 
cuanto tal, que él no ha de haber coacción , ~1c:ci6n 

enmascaradora de 1ntereses o engaNo, sino que ha de valer sOlo 
la fuerza del me3or a1-gumento. Segundo: en cuanto yo cllZo la 
pretensión de validéz de mi afit·mación• pt•etendo que ella ha 
de valer par~ todo intarlocutor presente e futuro que ecepte las 
bases de la argumentación pura.. Ambos momentos contienen Ltna 
dimensión contraf4ct1cd elevada sohre las limitac1onrs del 
discut·so empirico. l~ cual consiste en que, cuando part1c1po en 
un d1~c:urso empírico. simultáneamente me remito al discurso 
ideal, que no se si se realiza de hecho; y que. por otra parte. 
pretendo defender mi afit·mac16n ante cualquier interlocutor de 
cualquier tiempo.''(255> 

én cuanto a las proposiciones de Habermas para la 
argumentación racional encontramos fundamentalmente dos: "todos 
han de poder arQumentar y todo ha de poder argumentarse.. "Todo-s 
han de poder aroumentar" significa ninguna situaciOn de 

(254> lbdem .. pp. 237-238 
<2S5> lbdem. pp. 262-263 

136 



privilegio dominio debe impedir que cualqui~r hombre t•nga 
acceso al discurso bajo todas las modalidades dml acto 
11ng6istico ••• v ''todo ha de poderse argumentar'' significa que 
ningún estado de cosas debe estar sustraido en principio al 
discurso. E~to 1mplica sobre todo una ~1u•de% y libartad plena en 
l• transición del contexto de acción a1 de discurso en orden al 
esclarecimiento un •stado d• cosas ••• H•berma• incluye 
también, entre las exigencias del discurso 9 que e1 sistem• 
ling61stico mismo pueda modificarse mediante otro m~s 

adecuado .. " 
En la cor.cepción Habermasiana, e1 movimiento histOric:o se 

entiende como un auténtico nacimiento de la realidad. Este 
n•cimianto se produce a través de una penetración del mundo en 
•l l~nquaje 9 que cumple la doble •isiOn de e•tabilizar la 
r••lidad como objetividad y 1• de crear ba5e da 
intersubJ~tividad precisamento a través de esa estabilización 
intersubJetivamente. El consenso humano ea • un tiempo croación 
de obJetividad y creación de intersubjetividad. El medio de 
ambas dimension~s eg el lcnQuaJ~. V éste. como criaturd de la 
comunidad humana. es una autoposición del sujeto colectivo. 
Puesto q~e el lenguaJe, según su n•turaleza 9 apunta a un 
concenso universal, todo acto de habla anticipa de •lgón modo la 
comun1dad ideal de di•logo.'' C2S6> 

Para 1·esum1r las ideas de lo """\ntedic::ho, Gab.as afirma que: "LA 
situación ideal de di4logo es el paradigma de toda pra~is, pues 
a través de ella anticipamos ol su3eto colectivo que ee h~ 

pu•ssto definitivamente a st miGmo. V 9 .,., la ve;:: 9 es ffl p.arad1~ma 
de la. "r~;:On", que en Habet•ma.s se entiondC!' pr1mordialmontn como 
ref le>~ ión sobre lo que hac·emos cuando damos rn.:ona!;i. V pues.to 
que a~te dar r·azones es un proceso de 1ntersubjat1v1d~d. la rdzón 
deviene ''pr~ct1camente'' como d1álogo.''<2S7> 

Como ~e ha oodido apreciar. tanto r-reire. en su lenguje 
sencillo y pra.9mat1co 9 como Ha.beormas en su conc:Ppc:ión &lriborada 
de la acción comunicat1va, ~nc:uentra.n en el diálogo el 
fundamente de la soc:1a.bili;::ación de las individu~lidades y por 
ende. la pos1b1lidad de emanc1pars& de los egtareotip09 vigento5 
quD han sido 1mpuestos por los grupos sociales dominantRe. Desde 
e•a perspectiva, rescatan el ideal de la. razón critica, 
reflexiva y por ollo, liboradora.. Esta es la alternativa que so 
prRs.enta ante las apabullantes incidencias de la ra.::On técnica 
•n la sociedad c:ontemporanwa 9 en Qeneral y en l.a disciplina dP 
las Relacione& Internac: ionale!5 en particular~ 

C2~6> Ibdem. pp. 263-264 
C257> Tbdem. p. 267 
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2.- Conciencia del conocimiento y de la praxi9 coonoscitiva 

Hab1ar de conciencia d•l conocimiento indica. en una primera 
impr••~ón• una tautolog1a. ya que en al 9antido originario de 
esta expresión se entiende que quien conoce 7 ti•ne concienci• de 
1a realidad qua percibe. Pero la semántica de la expresión ha 
variado debido a las diversas connotaciones que 9e le han dado. 

Una de las expresiones c:ontemporanea.s es la. que expone Manheim 
quien dice: ''Por ''conciencia'' no entiendo la mera acumulación de 
conocimiento9 raciongles. Concienc:ia 7 tanto la vida del 
individuo como en la de la comunidad. signi~ica una dispoGiciOn 
activa a ver la totalidad de la situac10n en que uno ae enc:uentra 
y a no orientar tan solo nuestras acciones de acuerdo con 
propOs.itos y tareas inmediatas. sino sobre la. baGe de una. 
visión mas amplia. Una de 1~5 ~orma~ en que asa concienci~ se 
eMpresa es en el diagnóstico correcto de una situaciOn ••• la 
conciencia. por tanto. no se mide solamente por el conocimiento 
adquirido, sino por la capacidad de ver el c:arAct~r único de 
nuestra situ.ac:10n y de captar los hechos que, estci.ndo en el 
horizonte de nuestra experiencia per~onal o colectivd. sOlo 
pueden entrar nuestra c:oncienc1a merced esf,~er:o 

persona 1." <'258> 
La conciencia asi entendida. es la cdpacidad del individuo y 

de la sociedad para entender y vincularse con su entorno. Pero 
esto a& sólo una parte de la actividad de la conciencia. 

Eric:h Fromm 7 amplia la per9pect1va descrita pues, según él: 
••conciencia signtfica que tenemos conciencia de la r~alidad 

dentro o fuera de nosotros •. ~estar conciente de algo significa 
ten~r c:onoc:1mientc u obs~rvar lo que e~iste dentro y ~uera ••• '' 
(259>. Pot• lo tanto. la conc1enc:1a ~d~m~s de entender y 
vincularse histór1camente con el entorno. tiene la capacidad y 
posibilidad de la intr·ospecc:10n.'' 

La conciencia sab~ que sabe al vincularse con el exterior 7 y 
sabe que sabe que sabe al real1zar 1a 1ntrospecc16n. Esta fot·ma 
de c:oncienc:ia se adqu1ere a través del desdrrollo histórico del 
individuo y de los grupos social~s. Pero esa conc1encia se 
hace inmed1ata. cotid1an~ y además 7 social e histór1camente 
med~atizada. Por lo tanto es una conciencia no consciente. 

Esto que aparece como una antinomia 7 ha ido ganando t~r-reno a 
ra1z de los estudios sobre las sociedaden contempera.neas. Ya 
habiamos re~erido en la carta de Mar:: a Freud que el 9r•n merito 
del segundo es haber puesto la psic:ologia sobre sus pies al 
c:onstatar que en el compo1~tamiento social decisiva la 
realizaciOn de los actos psiquicos no conscientes. pues hay 
procesos fetichi:ados bastante poderosos que ocurren a pesar de 

C25B> Manheim, Karl. DIAGNOSTICO DE NUESTRO TIEMPO. Ed. Fondo de 
Cultura Económica .. MéHico. 1969. p. BB 

(259) Fromm. Erich. ''Conciencia y sociedad industrial .. '' en: LA 
SOCIEDAD INDUSTRIAL CDNTEMPORANEA. Ed. Siglo XXI- Mé>:ic:o. 1978. 
p. 3 
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l• conci•nc:i.a.. 
Si bien Marx impulsó la odea de 1• conciencia •ocialment• 

enajenada, Frcud lo hi:o con la de que el individuo tiene una 
vida mental no consciente la mayor parte del tiempo. Eso lo 
verificamos con la opinión que sobre él da Fromm cuando dices 
11 Freud descubrió que podemos tener emociones como •nsiedad, 
temor, tensiOn, de las ~ue no tene•o5 conocimiento y que sin 
embargo existen en nuestro sistema fisiol09ico y mental.""<260> 

El psic:oanAl isis, si bien en"foc::a eu tra.ba.;io sobre el 
individuo, tiene siempre presente que este est~ inmerso en un 
contexto social histOrico y geo9rA~ico. Por ello l• conciencia 
es transitoria. En palabras de Freud: "Set• consciente es, en 
primer lugar, un término puramente deGcriptivo que se basa en lG 
percepción mas inmediata y 9egura. La experiencia nos muestra 
luego que un elemento psiquico <por ejemplo., una percepción) no 
es, por lo general, dur.3deramente consciente. Por el contrario, 
la consciencia estado ominentemente transitorio. Una 
representación consciente en un momento d~do no lo es ya en el 
inmediatamente ulterior. aunque pueda volver a serle bajo 
condiciones dadas. Pero en el intervalo hubo de ser algo que 
ignoramos •. Podemos decir que era latente, significando con ello 
que era en todo momento de tal intervalo capa: de conciencia. 
MA9 también cuando decimos que era inconsciente damos 
descr1pcion cot·recta. Los ~érminos <<inconsciente>> y 
<<latonte>>, <~capaz de consc1cnc1a>>, son. en este caso, 
coincidentes ••• hemos llegado al concepto de lo inconsciente ••• por 
la el~bot·aciOn de cierta ~xperienc1a en 1a que interviene la 
dinámica psiquica. Nos hemos visto obligados a acept•r que 
eHisten procasos o repreS'entdciones animi.cas de gran energia 
que, nin llegur a ser conscientes, pueden provocar en la vida 
anim1ca l~s mas diversas c~nsocuencias 9 algunas de la• cuales 
llegan n hacerse concientes como nuevas representac:inn~s .... 
Bastaria recordar que en este punto comien=a la teoria 
pgi.coanalitica. afirmando que tales representaciones no pueden 
llegat• a ser conc~ente5 por oponerse a ello cierta energfa, ~in 

la cu~l ~dquirirtan complet~ conc1Pn~ia, y se varia entonces 
cu~n poco se di~arenciaban de otros elementos reconocidos como 
psiqu1cos. Esta teoria quedaba 1rrebatib1emente demostrada por 
la tócnicL\ ps1coanalitica, con cuyo auxilio resulta pos1ble 
supt•im1r tal energia y hacer conscientes dicha~ 

representac:~ones. El estafjo en que estas repres&?ntaciones s•~ 
hallaban antes de hacerse conscientes, es el que conocemos con ~1 
nombre de represión, y a-firmamos •dvertir durante la labor 
psicoan~lit1ca la energia que ha llevado a cabo la represión 
y la ha mantenido luego.'' 

"Asi pues nuestro concepto de lo inconcientc tiene como punto 
de partida la teoría de la repr·esión. Lo reprimido ea para 
nosotros el prototipo de lo inconciente. Pero veamos que ~e nos 
presentan dos clases de inc:onciente: lo inconciente lAtente. 
capa: de conciencia, y lo reprim~do• incapa.::: de conciencia. .. 
Nuestro mayor conoci.miento de la dinamica psiquica ha de 
in1'luir tanto nuestra nomenclatura nu•&tra 

(260> Ibdem. p. 2 

139 



•xpa•ición. A lo latent•, quP. sólo es incan•ci•nte •n un 
••ntido dewcriptivo y na en un sentido din•mico lo d•nomin•mo• 
pr•conci•nt•• y rewarvamca el nombr• de inconsciente p•r• lo 
rapriMido, dinAntic:•m•nt• inconciente. 11 (261> 
Si •• asume esta di~er•ncia y la vinculamo• con 

partida qu• ••, como •• pu•d• recordar, 1• 
conacimientc, veremos qua ésta es transitiva la 
ti...,po y, por •nd• 1 pr•concient•. 

nuestro punto d• 
concienc:t.. del 

•ayor parte dal 

¿Qu6 t•ndri• ••to qu• ver con nu••tro objeta de ••tudio?. Si 
a la di•ciplin• de las Relaciones lntern~cionales la ubicamos en 
1• concepción d• la conciencia descrita, mediante la cual ••b••o• que sabemos, •• decir, tenemc• concienci• d• que nos 
vincul••os con nuestro •ntorno1 y ademAs la entend•mo• con l• 
conciencia d• que podemos estar concientes de nuestra entorno. •• 
decir, ••b•mo• que s~bemo• que sabemos. entendert•~o• qu• e•o• 
ma•entas de l• conciencia •on transitorios porque una concepciOn 
disciplinaria em1nent•mente acad•mica y. por el lo, lo• 
momento• de esiil cDnci•ncia se reducen .a la acttv&dad que 1·a 
en•arcan. E•to no• tndic•ri• qua •n el eJ•rc~cio d• 1• 
disciplina de la5 Relaciones Internacionales hay conciencia d•l 
conoc~mtento, que no tra•Ci•nd• hacia l• praxiw COQnascitiv•. 

¿,Que •ntendemo• por "pr•><i9 cogno•citiva .. ?. La pr•><i• 
cogno•citiva implic• 1 ~dem6s d• l~ c~nc1encia la convicción de 
qué •e conoce, para qué y por qu• se conoce 9 ad•mAs d• c6•a 
y cuando s_. canece. En otras palabras, la praxis cagno•citiva 9 • 

di~arencia de la.conci•nci• del conocimiento, na pr•tend• el 
saber como se acumulan cuantitativamene lo• d•tos ya que e•~o• 

tienen nin9Un valor por si mismos de tener el dato por el 
dato; lo que pretend• es recuperar el dato con una ~inaltdad de 
acción que generalmente •era de servicio, y si est• es socta1, 
como d•berfa serlo el tipo de conocimiento •1 que nos ••t•..a• 
re~iri•ndo, tian• que articufdr9• de y con la •Dci•dad, no para 
la sociedad degde una perspectiva sub.iEOi;iv't~t-""· 

Esta actividad. la praxi• cogno•c1t1va, no debe ser, no pued• 
ser y, en la actualidad, no es, una actividad em1nentemente 
acad~mica una actividad que ~ea propia o exclusiv~ de iniciado& 
y selectos, sino que e& •ctividad de todo humano que tenga en su 
ser mismo gu propia identidad; entendiendo por Pllo. qu• sea 
consciente de su ser y de su conocer, de su pensa.mienta y d• su 
acciOn. Su identidad, qut• en principio es individual porque se 
sabe humano. es tambian scc1al; y es social porque la sociedad 
es ase con Junto de huma.no:3. aunque, generalmante. no t•ngan 
conciencia de ello. Asi también el ser social se identi~ica en 
•u individualidad. En síntesis, el ser individual se sociabiliza 
an su saberse humano y se ind1v1duali%a en su 9er social .. 

Ese doble momento simult.áneo, esa dialéctica del individuo 
social y la sociedad individua.li:o:ada, implica necesariamente un 
procego 1 el paso de la c:onc1enc1a enajenada, del subconsciente 
transitorio, a una conc:ienc1a propia y social, a una conciencia 
humana constante y permanente. Este procese lo ilustra S~nche2 

VAsquez de la siguiente maner~: •• .•. el hombre com~n y corriente 

(261) Freud 1 Sigmund. ''El <<yo>> y el 
COMPLETAS ... op. cit. TOMO 111. p. 2702 
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•• h•ll• .n una ..-lación directa • in...cttata can l•• ca••• 
r•lactón qu• no pu9d• d•Jar d• ser consciente-. pero en ella 13 
consciencia na d••t•c• a -.para la pr6cttca ca.o su obj•to 
propio. para dar .. ante ella un ••t•da t.Orico. •• decir• ca.o 
obJ•to d• conoci•i.nto. La consciencia ordin•ri• pi•n•a lo• •etas 
pr~cticos. p•ro na hace de la praxis -ca.o •ctivid•d social 
trans~or .. dora- su Dbjeto1 na produce -ni puede producir- una 
teorla d• la praxi•·M 

MBin .-.ar909 "" .u act:ltud natural. •l hombr• cotRún y 
corri.nt• ..u .. tra t....,i.,._ cierta idea -par li•itada y aecur• que 
--•- de la praxi•I una id•• a la que 999uir6 a~errado •ientra• 
no .. 1ga de la cotidian.tdad y .. eleve al plano .... ~lextva que •• 
•1 prapio9 ..-. .u •ar .. 196• •1evecla 9 de la actitud •tla•O•tca. 
P•ro• coma puede demp..-.nde.....,. •• cancienc&• ordin•ria de ••ta 
cancepciOn inQ-.nua y -.pontAn•• p•r• elevarse • una canci91'1cia 
r•9lexiva? ••• a:l9fttr•• •• canci.ncta ordinaria na recorre la 
distanci• que l• ~-..•r• d• la cancimncia re•le~iv•• no pued• 
nutrir una v•rcl•dera praxi• revaluc:ianarta. La conci•ncia 
ordinari• de la praxis ti9"• qu. .. ,.. ab.ndon•d• y sup•r•d• pare 
que •1 ha.bra p&Mlda trans9-a,....r creadar._.,t•• •• dec:ir 9 
re~olucionaria..,..t•• la realidad.• C262) 

Cierta •• que l• ••hortacidn para qu• •• puQn• por la 
conciencia re91•xiv•• por 1• cansci.nci• racional. h• t9"ida ca•i 
tantos siulos cama I• hua.anided ••---• y ca•rto •• ta_,,.., qu• 
•l •v•nce en 1• •dqui•iciOn de la canci.nci• racional ha Gido 
p.-.c•rio9 pera •llo no ha •ida ab•t6culo para que •• in•i•ta 9 

..-ra que _. continu. can ••• tar ... 
• T•r•• •rdu• par• quien•• Ci9n9" idea de su ca-plmJid•d. Tarea 
d~~lcil para qu1..,es canoc.., l• -.Qnitud de •u• cantrediccione•. 
Tar•• in.-di•ta para quien•• identi•ican •l car6cter de su 
historicidad. P•ro todo ello9 la ca.piejo• lo contradictorio y 
lo histOrico1 no ha impedido que se •ig• instando • la •ociedad 
•n genaral a que c:u:su•a su responsabil.idad de humano. ello porque 
se sabe quea • ••• La consci.ncia racional no registr• 
desarrollo uni~or.e -en ~na sola ~or•a-. ni unilateral -de 
solo lado- 9 ni -.onolltico -cCN1to un• ••&• constante-. La val1d~: 
de esta afir•ación reside en el hecho dr que la con~ciencia 

racional co•ien~a por ser una conciencia a nivel del individuc 9 

de los 1ndiv1duos con di9erentes grados de orQan1zaci6n de d~cha 
conc1encia.-.El mundo de nu•stros dtas h•ce más bruscos y 
nttidos los contrastes ~ este desarrollo desigual de la 
consciencia. e incluso <o sobre todo> de la conciencia 
revoluc1onaria <o sea de la. praxis como autoccnscicnciJi de la 
subver$16n>- ... No e>:isote una relación de causalidad entre la 
•decuaciOn de la conciencia racional y el nivel que guJirde 
coetáneamente la conciencia del ser social. Puede existir en un 
pals una conciencia racion~l muy avanzada y en un alto grado de 
de'5arrollo,. junto a una conciencia de ser social a un nivel muy 
ba30. A la inversa 9 puede una conciencia racional dispersa 9 

desorg¡anizadct 9 cuyos exponentes no se puedan man1Testar sino a 
nivel de 11,d1viduos o grupos aislados~ incapaces de dar la 

(262) Sanc:he= Vásque~ 9 Adol"fo.. FILOSOFlA DE LA F·nHXIS.. Ed .. 
Gr1jalbo. México. !980 .. pp .. 25-26 
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r•SSJu••t:• cant•xtu•l •d•cuada."<263> 
Ant• ••t• antinami• en naces•ria que •• insieta que l• 

conci•ncia r•cion•l y l• concianci• •oci•l tienen que ~armar un 
1•za indi•olubl•. Y p•r• hac•rlo •• deb• ejerc•r una pr•xi• c090 
ac•tvidad del ••r hu••no soci•l qu• •• concib• no •ólo coma 
in••rp,....taciOn dal mundo. •ina t••bi*" como un •l~t:o del 
procesa de •u tr•n••or••ciOn. 

E• •vidente. CotaO die• S•nch•z va.qu•z. que• ML• praxi• .. 
pre99"t:• ~ div•r••• •ar••• eup•ct•ic••• pero tad•• ell•• 
cancuerclan en ••r t:rans•arm•ción d• una ••t•ri• pri.. dad• y 
cre.ciOft de un mundo d• objeto• hu•anos o hu .. nizado•. Toda• 
••tas ~ar .. • ••p•ct~ic•• lo •an de una praxi• total cuyo 
r-.ultada a prDducto ... en de•tnitiva. el homb.,... .acial •i...a. 
lndependient ... nt•.d•1 Qr•do en que cad• individua. 9rupa .octal 
o sociedad p•rticip• en ••• Praxi• tot:al. •11• .. la actividad 
par la que el hombre •• praduc• y •• cr•• a •I •1.-o. Aunque el 
abJeto de 1• acción hum•n• na ••• directa .. nt• el hamib..-. -ca.o 
acDf"ttec• 9W\ 1• praxi• productiva o artl•tica-. Cod• •ar .. 
__,ec:l~ic• de praMi• •e inteQra en un proc .. o practico 
univer .. 1 de producciOn d•l hombre. Canc~id• •••• a trav .. de 
.._.. avene•• y r•plieQu••• •ztQza9u•• a estancaaient:o•• ••ta praMt• 
total tiene un car~cter creador. Gracias • •11•• hi•tóric•,....t• 
•1 ha-br• •• h• •l•v•da •rente • la n~tural•z•. y h• surgido e .. 
.undo _..,ect•ic•••nt• humano d• la cultura ••terta1 y 
e•piritual.• Pero •unque la praxis total ee creadara. .. decir. 
hu•anlzante. en su• •orm•• o nivel•• esp.c:l~ica• puede 
09Cilar •••• ntre un• pr•xi• puramente creadora y una actividad 
r•i~erat::iva. mec.t.nica ... <264> 

La praxi• creadora postula una concepción ant•QOa con una 
adecuac&ón contempor•nea, la comunicaciOn int::eract::uante entre 
la hu•anidad y la n•turalez•• ••biendo que l• parte -.aclerad•• 
campren•iva. racional y r••l•xiva debe corr••ponder • la 
humanidad.. En la expresi6n de Sa.nchez Vc\squ•:z: .. Hombr• y 
naturaleza constituyen hoy mc\s qu• nunc• do• t•r•inos de una 
relaciOn 1ndi6oluble; no ~e puade salvar el uno ~in salvar el 
otro .. El dom1n10 del hombre sobre la naturdleza <el de9arrollo de 
l•s •ue~Z•• productivas> tiene que ejercerse contando las 
barrer•• natur•les sin tratar de saltarlas. La• cons•cuenc1ds 
ecolOQiCAS de la praxi& material productiva que hoy dan. 
sobr• todo en los paises capitalistas industrializadas, y• las 
que no •scapan por supuesto la.~ de los paises subdesarrollados, 
o en vias de desarro1la. estan v1nculadas a l~s exigencias de 
una producción orientada a la obtención de plusvalla .. Ahora 
bien, par• resolver los problomas ecolo91cos no basta abolir lA6 
relaciones social~s de producción en las qu• rige 
orientación, pues el <<fetichismo productivista>-" puede 
reaparecer -como lo demuestra la e:-~perienc1a histOrica de los 
paises del Este- ba.30 imperativos burocratico-e6tatales.. Solo 
el control consciente y social de la producción de los propios 
productores libremente asoc1ados <la verdadera aLltogestiDn 

(263> Revu~ltas. José.. DIALECTICA DE LA CONCIENCIA. Obras 
completa~ .. Tomo 20. Ediciones C:HA. l"lé:-:ico .. 1982 .. pp .. 166-167 
<264) S~nche: V~sque=~ Adolfo. FILOSOFJA ..... op. cit .. p. 458 
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eaciall y 9 por tento 9 •u •ubordinación •1 d•••nvolvimi•ntc pleno 
y l~br• de lo• ind1viduc•• o ••• l• producción P•r• el hombr•• 
puede ~arantizer qu• l• trans'forMaciOn.de 1• natur•l•=• medi•nt• 
el d ... rrollo nec•s•..-1.o de las 'fuer:•• product1vas no de9•n•r"'• •ri •u d••trucción y pon9a 'fin ••~ • la •meo•=• de un dasastre 
ecolt!lgsca ... <2•~> 

L• praxt• COQno•citiva no •• d•tiene •nte l•• limitacian•• 
••tablec:id•• por lo• inde'ftnidos par6,..tro• de l•• concepciones 
dtsctplinari••I no •• d•ti•n• a ju•t1~icar el porqu• d•b• o no 
.. tudiar.. un abJ•to o 6rea de concc1miento para que 
acad .. tc.-.nte t9"Qa un valor. En 1• praKi• co~noscit1va se ••b• 
que todo conoct•iento es valio•a• porque ••tA co•o ~undamento 
del proce•o la 'finalidad d• buscar el bienestar •ocial en 
ar.ansa con la natur•l•za. AsS entendido el conocimiento 
perst9ue l• can•tant• acci~n tran•~or,..dor• y que 1• praxis •e• 
una actividad con•ciente. objetiva e histórica. 

La praxi• coQnoscittva •e relaciona dial16ctica•ent• con la 
realidad y ••u"'9 •l co•pro•iso d• trascender la mera 
interpret:aciOn para constituir•• pi lar de la 
~ran•far•aciOn •n taUo• lo• niv•l•s. 

Rescatando la dicho ant:erior,..nta sobr• la d1sc1plina de ·las 
ft•lacion- lnter""nacionale•• la• cuales •• formaron como: '" .... la 
dtsctplli.na que lo• pal-• capit:ali•t:a• de•arrollado• tian cr-eado 
can el objeto de contar can una vi•ión -qu• no explicaci~n

propia y QlOb•l -que no total- de 1• realidad .. " C.26b); diremo• que 
nas par.ce 1nsu•tancial ••vuir reproduciendo y •u•t•n~ando una 
concepciOn qu• •• ha h•redado y. por lo tanto. 1mpu•&to a la 
act:iv&dad co9no•c1~1v• •n M•x1co. Por ••o pen••mos qu• •1 •• 
qu1eren tra•c•nd•r lo• ••trecho• limites que •e han i1npu••to 
su oroceso m•xicano de con~iQuracton, •e debe d•jar al marQ•n la 
preoc~pacton oriQ1n•ri• d• ar~um•ntar •1 las Retacion•• 
lnt:•rnacion•le'5 son o no una disciplina acad•mtca., y aprovecnar 
lo que como r..1n• perspectiva de conocimiento no• han l&Qado· para 
la praxi• COQnosc1t1va1 a ••b•r. su vi•ión totali%adcra .. 

En ••t• •entido coinc1dirtamo• con Gon%Alez Souza cuando 
a'f'lr•• quea º· .• tas relacione• internac1onales ... d1•tinguen de 
las otra• de l•• otras cti•ciplinae •c•d•mic•• por ser t!o-eta la 
única. o l• qu• ee ancuentr• •n ,...jor ~o•ic1on. par• eatudiar 
la realidad en su toto.lidad y como una t:r-.t•l1d•d" <2b7> 

SaJo e••• con•id•r~cion••• panR•mcs qu• no •• nece~•r10 ••Quir 
el c:am1no tra%•do por el •cademicismo po•itivista. qu• nos 
orienta e incita a sustent:ar ar9ufllento• para di-f•renciar la• 
R•lacion .. Int:•rnac:icn•le•• como d~sciplina 9 de las d•m•• 
diac1plin•• sociales y d•rl• su •t•tu• propio; •ino por el 
contr.nric 9 •J•rcer Ja Ot""ax1• cc9nasc::1tiva par• qu• •n ve:: de 
•ntender 9 int•rpretar"' y ewplicar el mundo •bstractamente, 
actL1• raca.onal y S"Oc:1almente par• ~·..1. tr-an•'formación. Asi bajo 
lo• lineaftllientos trazados para la pra::1s cognowcitiv•• proponemos 
la •or•ul•ciOn de la antid1&c1plina de la• Relaciones 

<26~) Ibd•m. ?• 462 
(~~6) Gonza\.le: Scuza. Luis F ... una concepción tot.-11::•dora ..... " 

op. cit. p .. B 
<267> Ibdem. p.9 



Inter~e~,~~~les como 
dogmd~i~~~1~" ac~dém1ca 

l~b~rt~~ d~ pens~miento 

disc:ipJ. -:· . .;·~ 

altern~tiva para 
Q~e ha ccn~ribu1do 

en los ••tudiant•s 

144 

en'frent•rncs a· la 
•herroJ&I"" l• 

mex1c•no• d• ••• 



~-- La antidisciplina d• 1as Ralacion•s Int•rnacicnales 

Una de 1as pre11tisas ~undammntales de la herencia cultural que 
he•o• recibida 9 y cultivamo• can Qran •hinca. es justi~icar 
nuestr•s •~ir••cion•s con la• argu••ntacionos qu• a1Qunos 
pensadores han hecho, •n AlQón _,...,to, •Obre el tem• Que no6 
lnter•••· Br•n parte de •ste trabajo •e ha sust•ntado 
pr••isa. 

Esto qu• •• rmproduc• en Mayar .. did• en al Ambitc •c•d•mico. 
no •• d• su privacidad •xc1usiv•• ya qu• nos ilu•tra la ~arma de 
c0111porta•ianto d• l• Mayor•• de 1o• individuos nuestros 
dtas. De una man•r• lftUY Qenaral. Fr~ no• deucrib• ••to cuando 
dicea "" .... cierta• ~act:or•s propio• d•1 si•tema indu•tri•l moderno 
•n Q•neral y d• su ~--- monopolista •n particular conducen al 
de~arrollo de un tipo de personalidad qua ue •i•nta impot•nt• y 
•o1•• anQu•tiad• • ine•9ura ••• Esta •~ir••cion re~ut• la creencia 
convencional d• qu• 1a d.-ocr•c~a •od•rna ha alcanzado al 
verd~aro . individuali•"'° a1 libert•r a1 individuo de todo• 1o• 
vt.ncu1os •:acterior••· Na• ...... ti90• orvulla•a• de no e•tar •ujetoe 
• nin9un• •utorid•d externa. d• ••r libre• de poder •xpraear 
nu••tro& pen•••iento• y -..ocian••• y damos por supuesto que esta 
lib•rtad varantiz• -casi de ••n•ra autamAtica- nuestra 
tndividu•lid•d. El d•r•c::ho d• •Mpr .. ar nu••troe pensamiento~. sin 
•Ml•r90. ti•n• •lQ~n •iQni~icado tan sólo ei ~ame~ c•p•c•• de 
~_,,.,.. p.n••miento• prop•o•1 I• libertad de ia autoridad 
ext:•rior c.an•tituir• una ··victoria duradera -.o1amente 9i lag 
condicione' psic::olOQic::as intimaB •on ta1ee que nog permitan 
e•tab1ec•r un• v•rdad•r• indi.vidua1idad propia." C2óB>. Esto &'3 

.d••••b1•• pera ello•• no• itnpoaibi1ita debido .a la impo•iciOn 
' d• ~ar••• de conducta e•t•r•otipad••-

Lo mis.a sucede .n el A..a>ito del conocimiento 9 •obre •st• el 
•i•mo autor •~ir••• ""Qui•rQ re~erirme brev•mente a •l9uno• d• los 
métodos educativDfi hoy en uso que d~~icultan el pensamiento 
ariQinal. El pri•ero es la i.-portancia concedida a 106 hechos 9, 
deberlamos decir• • la in•ormación. Prevalece 1• supersticiOn 
patétic~ de que sabiendo mAs y m&s hecho• es po•ible lla9•r a 
un conoc••i•nto de la re•1id.ad. D• e•'te modo se d••c•rgan •n la 
cabe:a de los e5tudi•nteS cent•naras de hecho• aislados 
inconexos; todo su tiempo y toda su •nergla se piurden en 
aprender cada ve: más hec:has. de maner.- que les queda muy poco 
luQar para eJercat•r el pensamiento~ Es cierto que al pensar 
carente de un conoc:iMi•nto adecuado de lo• hec:hos seria vac:to y 
~ictacio; paro la ''in~ormac~On'' 9in teorla puede representar un 
obstáculo para el pensa111iento tanto co,.a su carene&• .. " 

''Otra de degalentar el pensamiento original~ 

estrechamente ligada con le.. anterior. es la de considerar toda 
v•rdad cotno relat:iva. Se considera. la verdad como un concepto 
meta~isíco. y cuando alguien habla del deseo de descubrir 1• 

<260) Fromfh, Eric:h. EL MIEDO A LA LIBERTAD.. Ed .. Paidos. Buenos 
Aires, Ar9entina .. pp.. 265-~b 
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verdad• los peneadores "prc:u;,r•si9tas" de nu•Gtra epoca lo tildan 
d• r••ccionario. Se dac1ara que la v•rdad es algo enteramente 
•ubj•tivo. ca•i un asunto de gusto•··-L•• con•ecu•ncias de este 
relativismo. qua • menudo •• pres•nta •n nombre del empiri9mo o 
del po•itiviemo. o bi•n se caracteriza por su preocupación para 
el exacto empleo d• las pa1•br•s• •on qu• •l p•ns•mianto pierde 
un ••tlMulo e••ncial: lo• deseos e intereses da l• per•ona que 
pian••• en •U lugar surQ•• por el contr•rio, una maquina 
re,..istradora d• '"hachos". En r••l idad, asi como el pensamiento 
en Q•n•r•l, ha surgido la necesidad de dominar la vida material. 
l• b~•queda de la v•rd•d '5e arrAiQa •n la• interes•s y 
nece•idad•• de los individuo• y Qrupo• social••· Sin tales 
intares•s desaparaceri• todo efitimulo da buscar la V•rdad. 
Siempre axi•tan grupos cuyos inter•s•• se ven 1'avorecidos por la 
vard•d, y •u& repre••ntante& han sido los pr•c:ur~orea del 
p•n•••iento humano¡ y tambi9n hay otros grupos quien•• 
1'avor•C•• por el contrario. el· ocultamiento d• la verdad~ 
Sol•••nte en •ste último caso la exi•t•ncia de algún intaré9 
r••ult• da~o•a para lo• ~in•• d•l conocimi•nto. El problema no 
can•i•t•. por lo tanto. •n el hacho d• l• exi•tenc:ia da un 
inter.. comprom•tido an 'la bú•qu•d•• •ino •n 1• ••p•ci• de 
in~•r•• impl lcito. en la actitud cC>Qno•citiva. '' <269) 

Eetas do• caract•ri•ticas qu•. .. de •cuerdo Fromm. 
di~icultan el pens•miento ori~inal, las encontramos en la 
di•c:iplina ~e las Relacione• Internacional••· Eso lo encontramos 
en la ida• d• que para d•rles •u autonomi•• •e pr•t•nde pa•tular 
un obJ•to d• conocimi•nto BKC1u•ivo 9 una t•orla Q•neral y un 
m•todo propio. esto que d• al9una manera que ya s• encuentra 
viQant• en la lit•ratura eobr• el tema. •• ha V•nido 
reproduciendo de la manera antes descrita, y tiene viso de, 
ha ocurrido an otras disciplinas· ac•d•micas. conv•rtirse en 
r•producc:i6n doQmAtica d• sloQane ac•d•micos. 

Ante ••ta no6 pr9ountari&mos con Kri•hnamurt1: .. Por que 
conc:•d•mos tanta import&ncia a. l•• ide••• las creencia& y las 
c.onc:lusione&?''. V con 61 r•sponderiamoa: ''La acción colectiva 
sol•mente podr.A existir cuando nos libremos del deseo de buscar 
re"'fuQio en ideologias, cracnci.as y sistemas, en gt~upos. en 
una p•r•on• o en laG en••~an:as de algUn in~tructor. Mientras 
& igamo• leyendo 1 ibros. ci tanda autoridad•&• per&19uiendo 
ide•l• ... c.i,..•ndonos de 'formulas religiosias. practicando cultos. 
buscando maestros .... ee evidente que no hiabra libertad .. "(270) 

Por ello estamos convencidos de que 5i se sigue por la misma 
linea. en la insistencia de establecer una disciplina de las 
R•lacion•5 Internacionales con autonomia en el terreno de la 
activid•d •cad•mic:a. lo único que se logrará sera reproducir 
las condiciones de la razón técnica. a la que ya, de una u ott~a 

manara. no• encontramo$ sometidos; y c.on ello continuaremos 
contribuyendo a limitar la posibilidad de la praxis coqnosc:itiva 
y, por ende, la histórica búsqueda de la libert~d soc:1dl. 

Entre las premisas que consideramos 'fundamentales para 

<2b9) Ibdem. pp .. 27-0::-274 
(270) Citado en: Powell• Robert. CONCIENCIA EN CRISIS. Ed Diana. 

M•MiCO. 1970. P• b 
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•u•tentar esa •preciaciOn, diremo9 que 
autonom1a disciplinaria lleva aparejada 
una de las principales e• la ~orma •n 
conc•pto• di•ciplina y ciencia. 

la pretensión de la 
diversas con'fu•ionea; 

que se utilizan lo• 

P.ar• a1guno5 estud'i.o•o•, especialmente •i· se •ncuentran •J•nos 
a esta area del canocim~ento, •sos conceptos 9• •ntiend•n como 
•inOnimos, pu•• l• ciencia es la •or•• •n qua se conoce un 
obJ•to de ••tudio d•tarminado, y la di•cip1ina la •el•cción de 
••e objeto en b•s• a 1os valor•& e intera•es del investiQ•dor sin 
~raccionar la rea1id•dt es decir. ciencia y di•ciplina son 
eMpre•iones inherent•• al proceso de conocimiento sin que, 
Qon•r~lm.nta, s•an •xcluyentes o coMpl9mentario•- Por •llo •• le' 
uwa indistinta-.nte. 

Por no ser ese un crit•rio generalizado, la intención que •• 
ha tenido d• di•er•nciarlos es 1o que crea con~usiOn, ya que 
para las concepcione•, como la qua ilustr6bamos, no hay 
necesidad de ••p•r•r1os. 

En c••bio para 1•• novedosas •rea& de conocimiento que 
dentro de la divisiOn d•l mi•mo pret•nden ••t•blecer un •itia 
reconocido, •I .. ~usti~ic• hacer una divi•ión entra ciencia y 
di•ciplin• can ar9u-.ntacian•• proparadiQm&tic••· En nu•stra 
nata introductoria ••bozab••D• que, an la actualidad, la 
intenciOn de #or••r las nuevas &r•a• de conocimiento se 
•rQu•ent• con •l inter•• .de di~erenc:iar lo• conceptog ci•ncia y 
disciplin• para ~9Capar de •os alcance• establecido• en la 
tradición caQitativa vt9ente. Por ello al hab•r un• separación 
d91 obJ•to td.nti~~c•do cama r•laciones in~e~n~cion•l•fi~ se 
.c:.nt~a .. ta dt•erencia al cali~icar • ~•a perspectiva COQnosci
tiva COlllD una disc:Splina ·c1.entl~ica... Esa di'fer .. enc'iaciOn la 
poda•os encontrar en la afirmac:1.ón d• Grac:iel~ Arroyo cuando 
die•: •• .... una dioaciplina debe •ntanders• como un con Junto de 
canaci•ientos oroantzados para la •n•eP'lanza ... <271 > t e~ta 
cancepciOn d• l• disciplina l• di'fmrencla d• la ciencia con la 
ab•ervaciOn s1guient•a "• •• d• ahl su di••rencia con la c:i•ncia, 
que e• el re•ultado no de la .n•eP'lanza, •ino de la 
investiQaciOn. No abatan te la nociOn de disciplina lleva 
tmpltctta la id•• de •nsenar y aprender conccimiento 
ctentl'fico.. Por tanto s• in-fier• que tanto entre ciencia y 
disciplina hay una r•troalimantac:::ión con•tante, como qua una y 
otra constituyen procesos no finitos sino en constante desarrollo 
y trans'formación .. " (27~).. # 

A nuestro entender 9 e intentando desprender del p.t.rra-fo 
anterior 9U sentido esencial, la ciencia es resultado de la 
inve9t19aciOn, •• decir, del escudt"'i,..arniento de la t"'eal ida.d 
po•ible; y la disciplina es e~e resultado pero organizado para la 
•nseft•nza.. No obstante también ge hace referencia que la 
di9ciplina <ens•ftanza>, para cumplir •u 'funciOn tambien 
requiere del aprendizaje. es decir 9 la actividad perceptiva •n el 
proceso de conocimiento. En g,intesis, la ciencia al 
conocimiento da la realidad mediante la investigación y 1~ 

<271>Arroyo Pic:::hardo .. Gracl.ela ... El carac:::ter disciplinario .... op ... 
cit .. p. 2q 

<272) Ibdem .. p .. 29 
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di•ciplin• la ens•nan:a org~nizada de ••• canocimi•nto. 
Si h•mos int•rpr•t&do bien la idea antecitada, pod•mos decir 

qu• la discip1ina de las Relaciona• Internacional•s se aboca a la 
ensef'lanz• o transmisión organi:ada de los conocimientos que se 
•dqui•r•n mediante las inv•stigacioneg de la realidad 
int•rnacional. Pero •hora nos pre9untarlamos ¿qué la 
rea1idad internacional?. La respuesta la precisa 
id•nti~icación del objeto ha •ido di~icil, los principale• 
pan••doreG de esta Area de conocimiento no se han puesto d• 
•cu•rdo. 

V••lfta• que no• dicen algunos da ello• en sus obras tr•ducidas 
•l ••P•~ol y que comunmente •• utilizan en M•xico. Raymond 
Aron. uno de los autores que se consideran de Qr&n trascend•ncia 

•1 •r•• no• dice: ''• •. las ralaciones internacionale• son 
relaciones entre unidades politica•, concepto esta último qu• 
d••iQna a l•• ciudades griega•, al imperio romano o al •gipcio, 
•l igual que a l•• monarqut•• •uropeas, a las r•públic•• 
burguesa.• y • la1& democracia• popular•s''• Si bien pr•vi•mente ·a ••t• a1'irmaciOn 9 Aron expr••• •u• res•rv•• ~1 decir que ••t• es 
una •nunciaciOn provisiona.1 9 a le largo de •u trabajo la asum• 
ya par• •1 objeto d• e•tLidio de la discip1in• de las rel•cione• 
int•rn•cion•l•• •• la• re1acicna• •ntr• Estado•• o como 
particul•r,...nte la• cali..,ica "entre c9munidades polttic.a•"· Esta 
coincide con el punta de vista de otro• autore• que t•mbién 
con•ideran -.ue la• relacione• •ntre lo• Estado• •• la ba•• de la 
di•ciplina d• l•• R•l•cion•• Int•rnacional••• paro ••ta lo 
ver•nta• un peco m•• adelante. 

SiQUi•ndo con las id••• de Aron. en las r•s•rva• qu• guat~da. 
para id•nti~icar pr•c1sament• el objeto d• esa disciplina die•: 
"E•t• d•1'inición lleva consigo un• doble di1'icultad. ¿Habr.'l que 
incluir •n las r•l•cion•• •ntre unidad•s polfticas las 
rela.cion•• entre individuo• pert•n•ci•ntes a cada una d• ••a• 
uni.d•d••?. 4')onde comi•nzan y dond• terminan la• unidad•!5 
polftic••• et1 decir 9 lafi colect:ivid.n.de• territorialment• 
organizadau?"<273>. V para precisar •sas cuestiones continua 
die i•ndoi "Cuando los jovenes europeos van a pasar sus vac:ac 1onaa 
más a11a de las ..,renteras d• sus patrias respectivas, ¿§e trat~ 
de un 1'en0meno que interesa al •Specialista de las relaciones 
int•rn•cionales?. ¿Cuando yo compro en una tienda 1'rancee~ 
marcanci• alemana o cuando un improtador 1'ranc:és trata con un 
~abric•nte d•l otro lado del Rhin?, ¿a~tos intercambios 
•conómic:c:ns pertenecen o no a las "relaciones 1ntern,.,,c:iond.les"";"·." 

Para •ludir el problema de delimitar qué e'9. el objP-to y qué 
no, Aron se coloca en una posición eminentemente gnosecl691.ca, 
y par •nd•, academicista 9 desda la cual dic:e: "P.;arpce igualmente 
di..,icil responder a"firmAtiva como neQativamente.. Las rl:!'lacioncs 
entre los Estados,. decir, las r•lacionas verdaderamente 
internacionales constituyen el tipo de r~lac:1on~s 

internacionales por excelencia: asl, los tratados repre~ontan un 
•Jemplo indiscutible de relaciones interestatales. Supongamos Que 
las int•rcambio& económicos de pals a pais von~an regulados 
integra.m•nte por un acuerdo entre Estados; en esta hipOtesi&, 

<273> Aron 9 Raymond. PAZ Y GUERRA .... ap. cit. p. 2~ 
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pertenec•ran sin duda al campo de estudio da lau r•lacion•• 
internac~onales. Supongamos por el contrario que lo• int•rcambio• 
~conOmicos d• una y otro lado de la ~rentera •• vean •u•traida• 
A una r•Ql•mant•ción escrita y supongamos tambi8n que •l libr• 
c••bio r•ine¡ da•d• es~ momento, las compras en Francia da 
mercanci•s al•••nas y las ventas en Alem.ania de mercancias 
~rancesas seran actos individuales qu• ne presentaran las 
caracteristica• propia& de las relaciones intere•t•t:al••."(274> 

La diferencia que hace Aren para indicar que sólo son objeto 
de las Relaciones Internacionales las actividades realizadas por 
los integrantes d& la ••soci•d•d polit:ica"., marginando 1.as que 
realizan l.o• int•gr.ant:es d& la "socied•d civil .. ., precisa cuál es 
para él,. el objeto de la disciplina. La ejempl1ficaci6n del 
prototipo de l•• relaciones entre unid•des politicas,. en el 
proceso d~ int•r•cciOn, la encuentra el autor an dos personajas 
simbólicos: el entb•Jador y el soldado. Ellos son: "Dos hombr•s y 
tan sOlo dos 9 actüan plenamente no ya como mi•mbros 
cuale$qu1era., sino en el papel de las colectividades a. las que! 
pertenecen- El •mb•Jador en el •jerc1cio de sus +uncione• •• la 
unidad polftica en nombre de la cual habla; el soldado en el 
campo de b•talla as l• unidad politic• en nombre de la cual da 
muerte a •u prOJuno ••• El embajador y al ~oldado viven y 
simbolizan las relaciones internacionales que., tanto que 
interestatales., nos llevan a la diplomacia y a la guerra. Las 
rulacioneG interestAtales presentan una c~racteristica original 
que las distingu• d• cu•l•aquiera otras relaciones socia.lesz 
desarrollan a 1• sombra. da la guerra o, para empl•ar una 
e:.cpresión mAs r:agurosa., la-s relacionas entre ~t::.t.:i.dos llevan 
cons1go. por es•nci•., la ~lternativa d~ la guerra o de la paz'' 
<273) 

En nombre d• la unidad politica a la que perten•ce, el 
soldaido., •• simbo lo de lai gu@rr•: '" •• - porque 1 leova un uni 'forma y 
porquo actúa an cu~pl:amiento de su deber ••• El ciudadano de lofi 
E-stadoa ci...,1liz:ado& m•t:a •in problemasde conciencia" <276>. 

Las activ1dad•fi de los personaJes simbólicos de lo& Estados~ 
en tanto qu~ actúan con representatividad son. de acuerdo con 
Aron., el obJeto d• ••tudio de ld disciplina. Aunque ello tampoco 
queda precisamente dRfinido por el autor. 

Esto ültimo lo justifica diciendo que: "Ninguna disciplina 
cientf fica. lleva un tr.a:adc neto da fronteras"., y af"rade que: 
...... no tiene casi. importáincia. donde terminan las relaciones 
1ntern.ac1onales., y tampocc. en pt·ec1sar a partir de qué momento 
las relaciones interindividuales de relaciones 
1nternac1onalos".. No obstante e~os vaivenes., retoma la idl!!'a 
primar1a al decir: "Tenemos que determ1nat~ el centro de interés,. 
el significado propio del fenOmeno o de las conductas qu• 
constituyen el eje de este campo especi+1co. Ahora bian., el 
cc>ntro de l"'*s relac1ones. lnternacionales v1one const1tutdo por 
las ,~elaciones que hemos llamado interestatales., aquellas que 
ponen en relación las unidades como tales" <277> 

(274> Ibdem. pp. 23-24 
<::?75) Ibdcm .. p. 24 
<~76> lbdem. p. 24 
<277> Ibdem .. p. 24 
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Como hablamo• •nunciado anteriormente, l• idea da que •l 
obJ•to d• ••tudio de esta disciplin• son las relaciones entre 
E•tado•• ha sido muy favorecida. Otro de lo• pensador•• qua 
pr•••rva ••• vi•ión •• Nicholas J. Spykman. p•ra quien las 
relacion•• intern•ciona1e• pueden ••r llamad•• m•• precig•mente 
re1acion•• int:erestatale•, ya que: "La.s relaciones 
int•rnacionales •on relaciones •nt:r• individuo• pertenecientes a 
E•tadas diferentes, o en otros términos, la conducta 
int•rnacional es la conducta social de los individuos diriQida a 
o influida por, 1• axistencia o conducta de individuos o grupo• 
perteneciente• a un Estado di'fsrr--•nte. "<278>. Como -se puede 
apreciar. en e•ta r•f•r•ncia no se habla de lo• repr•sentant•• 
simbOlicos de lo• Estado•, sino que cada individuo, simplemente 
por p•rt•nec•r a Estados di~erentes, al interaccionarse estan 
impl.icando el eJ•rcicio de las f"'ela.ciones interestatales. 

También Quincy Wt"'ight hace apreci~ción conceptual 
particular al decir que lol\s relaciones inte,..nac:ional~s 90n 
"r•J.•c iones entre grupos con poder", pero esa €Htpresi On tan 
Qen6f"'ica la precisa al decir que: " ••• entre lo& grupos dotado& 
de poder, algunos han a.lcél.nZa.do un poder no sólo predominante 
sino también cuali'ficado, · y que por"' ello les confiere un lugar 
privi1e9iadoi ~on aqu•llos que po•een el monopolio d•l u•o 
laQ~timo da la 'fu•rzas es decir las entidad•• o 9ociedadvs 
politicas, los Estados •n un sentido amplio" <279>. Como s~ puede 
var 9 aqui•tambi•n la idea nos remite a los Qrupos sociales que 
'forman la llamad• "sociedad politica". 

Por su parte J.J. Chavallier, d~ce que el entendimiento de la 
sociedad internacional debe adecuarse a l~ complejidad de su 
objeto por"' lo que una denominación adecuada seria Rl de 
complejo t"'elacional internacional"• en el cual se comprende 
" ••• el ontt"'elazamiento de ,..e~ac:iones de toda clase entre los 
diver•o• Estados, anudada• en el •ene de a~a medio a•pecial que 
~e d•nomina comúnmente "sociedad i.nternacion.~l", y 
secundariamente también relaciones entre los Estados y ciertos 
or-Qa.ni.smo• a los que •e les llama "internacionales" ••• L.ols 
t"'e1aciones intet"'nacionales en este sentido son, por consiQutente, 
aquellas relaciones entre i~d1v1duo<S y c.olectiv1dades human'°'~ que 
en su génesis y su e~icacia no se agotan en el seno de una 
comunidad diferenciada y considerada como un toda qua 
'fundamentalmente <pero no exclusivamente> es la comunidad 
politica o Estado, sino que trascienden sus limites''<2BO> 

Para este autor, la idea de Estado es la idoa de una unidad 
social homogéneamente identificada y su .lnterac:.ción con otras 
similares, es lo que se entiende como el carnpleJo t elar::ional 
intet"'nacional, el que so incluyen, además los org~nismos 

derivados de acuerdos de esos grupos soc:J.ales. 
También Marcel Merle coincide los planteamientos 

antedegcritos cuando a-firma que: "El Estado se mantiene, en las 
cit"'cunstancias actuales. como el instrumento pr1vileoi~do de las 
relac1one5 internacionales"; en é9te enuncia.do queda una reserva 

<278> Truyol y Serra, Antonio. LA TEORIA ••• op. cit. p. ~4-25 

<279> lbdem. p. 26 
<200> Ibdem. p. 27-20 
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qu• despu•s aclara cuando dice:i '"Es exacto que las r•l•ciones 
entre E5tados son relaciones internacionales. Esta proposición 
•• evidente para la mayoria de las personas. Sin embargo no es 
admitida univer5almente ••• ••: y el signi~icado de la r•9erva nos 
lo describe de la siguiente manera: 00 S•a cual sea la. importancia 
del papel desemper'rado por los Estados en la socied.ad 
internacional. las relaciones internacionales no pueden reducirse 
a lo& intercambios de todo tipo que se oper& entre lo~ gobiernos. 
Las relaciones internacionales comprenden el conjunto de 
intercambios públicos o privados. que se desarrollan por encima 
de las 'fronteras." (281 > 

Aqui, coincidiendo con Quincy Wright, Mcrle identifica al 
Estado como un grupos social en el poder, es decir. "lo pU.blic::o" 
y aunque- es el '"instrumento privilegiado"'• también lo'& grupos 
privados o "sociedaid civil"• cuando se interactU.an. se puede 
hablar de relaciones internacionales. cuando esa interac:ción se 
hace necesar1amrnte atr•ve:ando una frontera territorial. 

Ello lo precisa el autor cuando dict:>: "La$ relac:ion•& entre 
grupos sociales diferentes no se hacen relaciones internacionales 
mas que a partir del momento en que se interpone. entre los 
grupos cons1deradoa, el fenómeno de las fronteras. que traduce. 
sobre el terreno. la difer~nc~ac16n de los ordenes jurídicos y 
de las solidaridades que resultan de la yuxtaposición de las 
colectividddes estatales. Mientras los Estados subsistan, la 
eeparación ~uridico-politic:a del espacio sera la que cree el 
hecho <<internacional>>."<2B2> 

Como se ha descrito hasta aqul. de acuerdo con los d1versos 
autores. se pondera al E'!i&tado cuando se interdc:tua c:on otros, }'.:\ 
sea un"' unidad monolttica ·o no. como el objeto de eroq,tudio de la 
disciplina de la$ Relacion~s Internacionales. ObJ~~o qu~. de un;, 

otra manera es el núcleo central de la llamada "realidad 
internacional'"- P•ra resumir esta9 1de•n parafrasea.riamos la.e de 
Herle 9 quien dice que t~nto la sociedad politic:a como la 
5ociedad civil, cuando trascienden las fronteras geofisicas en 
•us 1nteracciones con otros grupos sociales. constituyen el 
ob3uto de la discipl1na de l~s Relaciones Internacionales. 

Estas aseveraciones plantean. ontolog1camente hablando. una 
serie de dudas, por ejemplo: ¿.cuando un ciudadano Cpor utili;;:ar 
una e>:presión genérica> va de un Estado a otro. seria objeto 
de estudio de la disciplina de las Relaciones Internacionales en 
el momento en que su medio é.te tt"'ansporte cru::a la "frontera, o en 
el momento en el que se detiene en la oficina para la revisión 
de su.s documentos. o en nl momento en que seo los e~tan revisando, 
o en el momento en que llega c"'ll sitio en donde tenia premeditado 
ir-"? Puas con esto nos estamos refiriendo exclus2vamente a 1-. 
transgresión de fronteras por parte de seres humanos con 
intención o voluntad propia que respetan loti ordenes juridicos 
y politices establecidos. ¿Q acaso esto no tiene importancia 
para la disciplina de las Relac1ones Internacionales:-". Porque de 
ahi se desprenderia. otra duda; cuando pasa de manera 
clandestina las ft•ontera.G establee:: idas. que momento se 

(281) Merle• Marcel. SOCIOLOGIA .•• op. cit. pp. 145-148 
CZ82) lbdem. p. 150 

151 



c:onvi•r~• •n obJeto de estudio d• esa disciplina: ¿cuando esta 
p•••nda l• ~rentar•, c:u•ndo ya la paso, cuando se identi~ic• que 
P••O de m•n•r• clandestina • otro Estado-nacional o cuando •• l• 
d•tien• y •e le rep•trf«t 

En atro •.:templo, si hablamos de objetos de la natL1raleza 
anim•l, mineral y/o VeQetal, ya sean ori~inarios o transformados; 
•cuando pod•mo& decir que son objetos da la disciplina como 
resultado d• una interacción social? ¿cuando cruzan la frontera, 
o cuando revisan la documentación en la aduana. raspect1va., o 
cuando ll•gan a.l datstinatario o cuando se paga el impuesto 
corraspondiente?.. Y si esos objetos cruzan una 'frontera de forma 
.. ilfcita .. , saon objeto de estudio de l• disciplina ¿cuando se 
pi•nwa en •l acto., o cuando van c:ru:ando la frontera, o cuando ya 
l• cruzaron, cuando llegan al distribuidor cuando 
consumen?. 

Como un ejemplo más nos prcgunt~riamos; si a.l9uien llama 
por teléfono de un Estado-nac1ona~ a otro. ¿en qué momento es 
objeto de estudio da las Relaciones Internac1onales: cuando la 
ser'ral v.a cruzando la "frontera <ya sea via satélite o por 
cable>. o cuando ~xiste la comun1caci6n~ o cuando s~ cobran los 
derechos por de servicio?. Y a~f podriamos seguirnos 
cue•tionando .. 

Si tomamos los pa.riilmetros e:-:puestos por Merla y los de los 
pensadores que opinan que el objeto de estudio de la d1sc1pl1na 
da las R•laciones lnternac1onales son las relaciones entre 
Estados y •n particular todo9 los hechos que trascienden las 
"f'ronteras, podemos ver qe la identificación de ese obJeto 
bastante di~tcil si no es que imposible. Con ello sur9iria una 
nuev.- duda .. ¿ Para qué se quiere justi1'icar la "formaciOn de un 
conjunto orden~do de c:ono~imientos para la ense~anza 

(disciplina> s1 no se dl.sponl':.' de un obJeto preciso del que se 
desprendan esos conocimientos? 

SeQUramente~ estas interrogantes ya se las habian hecho 
algunos otros estudiosos de la ''realidad'' internacional. Esto 
intuitivamente lo desprendemos de una afirmación que ha.ce 
Roberto Mesa~ quien 1dentifica que ante la dificultad de precisar 
el objeto de estudio., lo óntico., la construcción de l~ 
disciplina debe hacerse en el nivel de la gnoseolo9i~.. Esto lo 
entendemos ast porque el autor indica: '' .... debe dilucidarse el 
campo propio de los estudios de laá Rela.c:1ones Internac:ionalas., 
algunos autores. c:on criterio poco meditado, establecen limites., 
con pretensiones de firme=a• que marcan lineas fronteri=as ~ntr~ 
d1Sciplinas que., desde "dist2ntc•s angules y con inst1·umonto~~ 
pec:-..1l 1ares comunes~ se dedican a la observación deJ 
campo .. " 

"'Por nuestra parte, hab1endo partido del carác:tet• 
interdisc:iplinario que caracteri:a especi"f1camente a nue$tra 
disciplina., nos hemos inclinado por un criterio distinto .. Reside 9 

&implemente, en a.c.:eptar pl~namentc l.3s aportaciones de otra!:» 
~ul!!Pnt•s d• reconocimiento que c:on criterio e::c:esivamonte 
ac:ad9mico ha venido considerando compart2m1~ntos 

estancos.. Evidentemente., adoptamos esta perspectiva tras Ltn..t.s 
consideraciones que nos vienen dadas por la realidad y por la 
práctica de un Departamento de Estudio!"'> lnternacionalEOs en e-1 
que las Relaciones Internacionales constituyen en Ja 
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disciplina matri: 9 pero acompa~ada por otras de iQual o p•r•cida 
entidad. Es decir 9 qu• tanto en la investigación como en la 
docencia 9 el conocimiento da las Relacione• Intern•cion•le• exige 
una actividad int•rdisciplinaria''<2B3> 

Hasta donde entendemos esta propuesta 9 la disciplina de l•s 
Relaciones 1ntern•cionales debe s•r interdisciplinaria • .¡,Qué 
quiere decir el autor con esto? .:.qué se v.at. a "form•r una 
disciplina desprendiendo p•rte• de otras di•ciplin•s?. V ••ta 
con~usión se acrecenta por lo que el mismo pensador habi• 
escrito en unas paginas precedentes de donde extraia unas 
conclusiones preliminares. Ahf dect•: 00 

••• una prim•ra 
conclusión: Que l•s Relaciones Internaciona.l•• en cuanto 
disciplina cienti"fic::a, no prec::1sament~ en lo que atafte a su 
contenido 9 todavfA •a encuentra en una "fase in"fantil da 
bUsqucda de su identidad. Quiere decir ello que 9U 
conceptuación no eg tarea "facil; no se trata de una di9ciplina 
o de un campo d• estudios con cimientos sólidos en una 
tradiciOn cultur•l que facilite esta t•rea defini~oria. Otra 
segunda conclusión ata~e a lo muy debatido de su esfera de 
competencias prop1as; su campo de estudios está invadido por 
otras ramas del saber humano; algo inevitable dada la segunda 
juventud de nuestra disc ip 1 ina frente a la mayor tradic iOn de 
otrds cuya atenc1ón centra igualmente la Sociedad 
internacional. Esta situación se complica aún mas si 
recordamos que 9 al mismo tiempo. y como ya hemos subrrayado 9 la 
Ciencia Polttica, por un• parte 9 y la SoctoloQ1a 9 por la otra, 
t•mb1én se disput•n la paternidad o l• h•gemonfa cientifica 
sabre las Relaciones Interna.c1onales 00 <284) 

En la primera afirmación que hac~ M•sa. d~scdlif1ca de 
inmediato a los autores que pretenden formular la disciplind 
de las Relct.ciones internacionales a partir de un objeto d1fuso., 
por lo que ante la 11m1tante ontológica 9 se pronuncia por la 
alternativa 9noseolOgica, decir, se tiene el interés de 
seleccionar., según entiendo., la~ Tracciones de las otras 
di5c1pl1nas para el conocimiento de lo social que impliquen lo 
"internacionAl"., para. que con ello se const1tuya una disciplina 
matri~, esto e&, una disc1pl1na con ~rac~iones de discipl1nas. 

Para ~ustific~r lo incon~istente de esa aspiracion, el autor 
nos dice ~n la segunda refet·enc1d que esta disciplin~ cientifica 
se encuentra en una fase 1n~antil de búsqueda de su 1dentidd.d. Y 
decimo~ .iustif:icar, porque s1 los autores con pretensiones de 
fir·me:~ no pueden prec1s~r objeto 9 el cr1tet•io de la 
1nte1·d1sripl1na.riedad tendria el mismo obstáculo; eso lo 
con$ideramos debido a que la delim1taci6n de la disciplina de 
las Relaciones Internacionales es subjetiva, por parce!•& 
subJP-tivi~Qdas de la realidad social. Amén que dentro de estos 
imprecisos criter1os de lo que es la disciplina se han mantenido 
la~ div~rganci~~ sobrP ~• hay paternidad y/o hegemonía de la 
socioloQia o l~ pol1tolcgia sobre las RQlacicnes 
lnternacicn~les. Es~G divergenc1as se han hecho explicitas, 
principalmete al interior· de lJS oosic1ones de los estudiosos y 

<~B~) Me~a, Roberto. TEORIA Y PRACTICA .... op. cit. p. 241 
<~B4> Ibd~n1. p. 17? 
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proponentes qu& aspiran a identificar. y en su c•so, precisar el 
signi~ic•da d• la disciplina de las R•laciones Internacionales .. 

Ante e••• limitant•• para la •laboraciOn de la disc:iplin• de 
l•• Ralaciones Internacionales, •e han buscado propuesta& 
alt•rn•tiv•s que minimic•n o soslayen la problemAtica de 
precisar el contenido d• •sa disc~plina~ sobre lo cual se han 
realizado algunas re~laxiones; pero estas van orientadas aobre 
1•• ~arma• de entendimiento de la realidad social qua compr•nde 
1•• interpretaciones <teorfas> y las posibilidad•• d• 
conocimiento de la realidad social misma <ciencia>. bajo •ge 
impreci•o enunciada qu• •e identifica como "disciplina de las 
Rel•cion•s Internac:ion•l••"· V esa so•layo o minimiz•ciOn de la 
probl••Atica s• cubre can la utilización da p•radigmas 
t•Orico-metodológicos da ~uert• impacto en las actividades 
docanteB los cuales son mecánicamente aplicados lo qua implica 
que el educando aprenda a hacer las cosas s1n que el educando 
aprenda qué hace y por qu• lo hace.· 

Ejemplo de esas altern•tivas lo encontramos en las propuestas 
d• •ntendimianto de la realidad internacion~l como la que h•cen 
Gonz.&le:z y Cid 9 en un te:-ito que a. nuestro parecer tendrá una 
próxim• difusión. quienes· dicen: "Nuestra conc•pción ••• de las 
r•l•ciones internacionales radica en su compr•nsiOn 
totalidad en movimiento y contradictaria ••• Este movimiento 
sociohistOrJ.co, la 9poca c:ontemporanea. 9 tiene lugar en el 
<ilt.rllbito •sp•ct~ico y es producto de l.a praxis social de los 
sujeto• internacional&&º'.. En op1n1ón de esto• a.utores 9 han sido 
t:ras los sujli!'to& internacionales que realizan la praxis social; 
en sus pt""'opias expresiones: "La constitución d• una 'formac:i6n 
social capitalista intern•c1onal 9 ha sido posible únicamente por 
las fuer:as motor~& d~ tres sujetos que hayan podido aparecer 
pero que son sino derivados de aquellos que nosotros 
c:onsidet""'amos como los de mayor relevancia: las clases soc:~ales~ 
el Estado y la Nación. En consecuencia~ el reconoc1miento de 
egtoa como suJetos en la formación social intenacional debe de 
partir de la delimitación de $LIS actividades que. su ve=. 
origin.an procesos y f~nómenos que rebasG1.n las -fronteras 
na.e ionales. "('.285) 

Coma se puede aprQciar 9 en esta propuest~ se hace Lln E:.-Sfu@r::o 
por vincular los conceptos qu~ ~E:." h~n con~1derado 1r1herentes a la. 
disciplina de l~s Relac:ionr:.>s Intcarnac:ionalns~ con uno que.• 
ident1fic:a comunmente c:omo prop10 del mar:-:ismo. Los conc~ptos 

Estado y Nación corresponden .~ ld pr1mPra v el de clAse~ 
sociales a1 segunda. 

Por ser el mar;:15mo un.:ii P'"~r"""pact1va t.eoric:o-metodológ.i.ca 
ampliamente aceptada. se le toma co1no apoyo para el estudio de la 
'"realidad internacional". Los autores a.ntec 1 tados 13e ref 1eren a 
ello cuando dicen que: •• ..... era notable la au*encia d~l marxismo 
como corriente explicativa de los fenómenos internacianales~--el 

corpus teórica del materialismo histot•1co-dialéct1co permite 
el estudio de los 'fenómenos de la realidad social -inc:lu1dos los 

(285) Cid Capetillo. lleana y Gon:ále: Dlvera 7 Pedro. LOS 
SUJETOS DE LAS RELACIONES INTERNACIONALES: ESTRUCTURA Y 
DINAMICA. Tesis. FCPS. UNAM. Mé~ic:o. 1983. pp. 76-77 
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internacionales- con un potenc:i•l axpl~c•tivo que ningun• otra 
teorfa ha 109r•do h••ta la fecha"' (286). 
En es• mismo sentido. S•u Aguayo afirma que~ ...... eol marxi•mo abre 
posibilidades ci•rtas da aprehensión de la esencia de los 
~enómenos internacionales. AquEllas categor1as marxistas que 9 
consideradas en su con3unto. constituyen una teorta general de 
la socied•d• int&Qr•n una sólida base analltic:a de v•lide: 
universal qu• permite el ex4t.men de las rel.ac:iones 
internacionales... Esta idea de la potenci,;al ida.d de la 
comprensiOn de la r•alidad internacional la c:omplemwnta el autor 
con la si9Lliente aseveración: "La importancia que el marxigmo da 
• la praxis social del hombre considerado como sujeto de la 
historia. constituye otra clave interpretativa de la realidad 
internacional que permite superar la concepción abstr•cto ~orm•l 
de la misma 9 en l• que las estructuras y los sistemas son 
pensados como entes autónomos inmutables. que poseen 
movimiento propio."'<287> 

Aqui se emula al marM1smo para. el estudi.o deo la "realidad 
interna.c:ional'"• y con ello 9 parec:e eliminarse el problema da 
busc.:u- la sustenta.ciOn sobre la vigencia de una d1scipl1na de 
las Reldc:iones Internacionales. puesto que ya el objeto de 
estudio será dilucidado por el marxismo. Pero nuestro 
enten·l~r. !:iino de una manera explicita. st de manera 
implic1ta. queda lat~nte la idea de la e>:istenc1a de 
disc1p l ina de las Relac: iones Internacionales. lo cual• 
incompatible con la• propuesta.& de Mar>: 9 ¿porqué? 

Para MarM 9 el conocimiento eg básico p•ra la •ctiv1dad 
humana. pero la misma actividad huma.na ha hecho del conocimiento 
una ac:t1v1dad meramente con·templativa a inter-pretativ.a. lo cual 
consider-a insu'ficiente 9 ya que el c:onocim1ento debe ir li~ad1~ 

estr-ec:hamente a la praxis soci.al trana'formddora; rec:ordemoa las 
tesis sobre Feuerb•ch y en especial la decimoprimera. 

Por lo descrito hasta aqui hemos visto que no hay ning~n 

sustento sOl1do que permita la configuración de la disciplina 
de las Reolac1ones Internac:ionales y. por el c:ontrar10 9 si enisten 
d1vers~s 1ncons1stenc1as. esp~c1almente ontol091cas. 

En base a lo descrito con~1deramos el interés de formular una 
discipli.na de las Relaciones Internacionales. no ha sido más que 
un con Junto de 1ntentos divc.-rsi"fic:ados con aspiraciones 

~~~~~r-d~~~m~! J ~=~ Vu~~n=~n~;,;:~=~to e;;!ª p=~~~~~,!.~;1. en qu:l no s::t1~~n 
podidu con':inl1dar·. y que 9 a nue~tro modo de v~r. es dificil que 
s~ c:on~:.ol~den; ya que el objeto .. ante su 1mprec1si6n 9 sa diluye 
en ot1~as ramas del c:onoc:1m1ento ya. establec:1das. 

Hipotéticamente. podriamos enunciar que n1ngun~ de las 
pe,..speH=t1va9 del entendimiento de la disciplina de!' las Relaciones 
Jntern·:Jcl.on ... '\les pueode soste-nerse 9 porque en sus dos vertientes. 
tanto p~r~ l~ concepción d~ ld d1sc1plina autónoma como para la 
de la interd1sc1p11na. se e5t4 rlelimitando un obJeto de estudio 
que! en esenc:i.a es. par~ nuestro entender. sólo una 1"racción de 

(286J lbdem. pp. 1-2 
(~07> Sau aguayo. Julio. "Mar:tismo y relaciones internac:ionales". 
En: Anuario Me::1cano ••• op. cit. pp 339 y 346 

1~5 



l• id•oloc;,ta vigente en nuestro tiempo. Cre•mo• esto porque 
con•id•ramo• qu• l• actual división del mundo Estado5-
nac~onales ••• primeramente. un• división ideal0Qica 9 pue• 
quien•s la promueven y reproducen son los grupo• detentadores de 
la id•OloQia dominante. Y como se puede intuir 9 es •obre ••a 
concepción id•olOQica de la división de la humanidad que se ha 
intentado consolidar una di<scipl ina. de conocimiento para 
t*cnicamente 9 interpretar y ewplicar esa división. 

A•i entendida. la disciplina. de las Relaciones Internacionales 
•• pr•tende hacer o formul~r teniendo como objeto de estudio una 
arista de las múltiple• que con~orman la ideologia dominante. 
Pero •i tratamos de abordar el problema de la ideologla 9 veremos 
que ••te e• mucho m•s compl•Jo para comprenderse exclusivamente 
d .. de la p•r•pectiv• de la disciplina de las Relaciones 
Xnt•rn•cionales como una di5ciplina autOnoma 9 por lo qua tenemos 
que entenderlo dentro del marco de las d1versas actividades 
hu.tanas; y como cada una de esas actividades. ya sea la 
interaccion con la naturale%a o con la sociedad misma. es ya 
objeto de estudie de las diversas disciplinas existente& 9 

consideramos que es esteril la insistencia para que se consolide 
esa disciplina. 

Ante esas proposiciones propara.digmáticas que persiguen 
toleran la formación de una disc.iplina de las Relaciones 
Internacionales. proponemos qu~ s~ re~l~xione bajo el estimulo 
bA5tco de• la razOn critica. para que ant~ ~l difuso 
lOQr•do para consolidar la disciplina de l•w Relaciones 
Internacionales. se promueva el est1gma de la antidisc1plina de 
lao Relaciones Internacional~s. 

¿Qué entendemos por ello?. El concepto de antidisciplina 
cumple aqui una doble función: la antitética de negar el 
establecimiento de una disciplina que es a toda• luces sub~et1va. 
porque intenta establecerse en una esfera eminentemente 
gnoseológica; y la de colaborat"' en el rPsc:ate de la perspectiva 
del conocimiento de los fenOmenos histOrico-socidles en su 
totalidad y complejidad para quR. desde usa posibilidad se pueda 
actuar sobre ellos con miras a SLl tran-=:;formacl.On. 

La antid1sciplina al cubt•it• ~a primer~ de esas facRta5, de 
~egar antitét1camente la formaciOn de d1s~1plina 

subjetivizada que féllidamente 1.nte1,ta explicar de las 
~ormas ideológicas de la hagemonfa soc1~1. hace ev1den~e que 
con las pretensiones insust""'nciales d1? parceli=aciOn del 
ccnccim1ento. l~ t·a~On técnic~ se haya ensehoreadc la 
actividad educativa. 

V al cubrir la segunda quiere col~bot·ar en la form~cion d~ 

Lina actividad que tienda al rescate de la educaciOn su 
sentido orig1nario de estimular el eJerc1c10 de las 
potencialidades humanas. fomentando la. directa relaciOn entre 
teoria y praxis. Los parámetros que regirán esta intrnción 
deberán ser la dia!ogic1d~.._d y la prd.~~is ccU)nfJ..,.citivJ. q1....1.e 
promovidos por la racionalidad social colo.boraran en la 
construcción de utcpias posibles. 

En sintesis la antidiscipl1na arremetet•ia contra la t·azon 
teórica y promoverla las utopia~. Apoya.dos en este preludia 
proponemos que se de.Je de insistir en la argumentación 
Justi~1cat1va de que ~nqu1ere una disciplina de 1as 
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Relaciones Internacionales. para entender .. interpretar y explicar 
los hechos de la "realidad internacional"• y 9 c:on toda la 
intención requerida, se entre al proceso transitivo parQ que 
mediante la concepciOn totali:adora que se est4 adquiriendo s• 
pugne porque en l• •nser'l'anza de le qu• actualmente se id•nti'fica 
como Relacione5 Internacionales, saa una intensa y con•tante 
búsqueda del resc•te de la razón humana an su sentido critico 
y autocrftico, con la idea de ro•p•r la estructura de 
dominación <en el s~ntido amplio de la expresión) vigente. 

Como se puede percibir. esta propue•ta lleva •l inter•• d• 
impugnar. la ya tr•dicional p•rspectiva positivist• d• ••t•bl•c•r 
di•ctplin•s par• el conocimiento da la r••lidad e inducir hacia 
una nueva persp•ctiv•• l• de la antidi•ciplina 9 par• qu• pasemo• 
d•l primigenio proce•o de entender 9 interpr•tar y explic•r los 
hachos soci•l••, haci• l• actividad human~ qu• puede ••r radical 
deo reflo::ionar y trans'formar. 

¿Cu~les son las posibilidad•& qua pod••os vislumbrar p•ra e•e 
tr•ns1to~ •nte el fortific•do nihili•mo, casi g•n•ralizado~ que 
pulula en J.a vid• •c•d••ic•?· Por principio h•y qu• t•ner 
•i•mpre pre••nt••• l•• condiciones •n qu• se manti•n• la 
ectividad univ•r•itaria, marco en qu• •• produce l• id•• de 
•u•tent•r la •xist•ncia d• un• di•ciplin• d• les Relacione• 
lnt•r-nacion•les. 

En un docu,...nta el•bcr•do por estudiantes de la Univ•r•idad de 
EstrasburQo y •i•.abros de la internacion•I situacioni•t•, cr••mos 
qu• s• h•ce un adecu•da bosquejo P•r• l• id•ntific•ciOn de la 
univ•rsid•d cont•Mpor•n••• "L• univ•rsid•d ha ll•Qado a ser 
epci•d•d para la prop•gac:idn- de l• ignor.anci•; l• "'•l.t• cul.tur••• 
he caido en el ritmo d• la b•nda da producción. V si el 
pens•miento critico ea •Uficient•ment• r•primido, el estudi•nte 
•• ab•ndon•r• ••ncillalMlnt• • l•• d•lici•• del &•bar cu•ndo el 
pro~esor 1• •uaurr• la• verd•d•• últim•• dal mundo. He •quf 
pues, la total tMPnopau•1• d•l esptritu ••• L• verd•dera mi••ri• de 
la vida cot1dian• •ncu•ntra aquf su inmediat•, f~nt•stic•. 
compen•eción dentro dal opio de lag comodidades intelactuale•
En el espect~culo cultur•l"el estud2ante tiene ~u rol asignado -
habitual- de m•nso discfpulo. A posar de est•r cerc• d•l punto 
da producción, su acc•so al santuario del pensamiento e•t4l 
prohibido; y 91 se ve obligado a descubrir l• cultura mod•rna 
cumo un admir•do espectador."<2SB> 

La universid•d con•ti~uye el gérmen de sabidurta d• una 
sociedad. con la cual estA comprometida a ser creativa, 
renovadora y crftic:a; y si su actividad, producto del ejercicio 
intelectivo. se orienta h•c:ia la reproducción del conocimiento 
sin que conozca su sentido. y h•cia el d•sarrollo tecnolOQico, 
al m~rgen de las necesidades y posibilidades sociales, •star4'. 
perdiendo su intencionalidad y respondiendo a int•rt•S•ts 
particul~r-es. Por el contrario 9 si mantiane su actitud critica 
especialmente desde una perspectiva social, su actividad serié 
constantemente radical. pues siempre estar~ creando conciencia 

<2BB> "De la miseria del tiempo presente''• DESLINDE. # 16 
Departamento de Humdnldades, D2recc:iOn General de Di~us10n 

Cultural. UNAM. 1972. p. ~2 
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•ocial. par•·•realm•nte contribuir a regular los exc::escs de quienes 
•J•rcen al poder. La universid•d, producto •Dc::ial, tiene el 
CC>lftProatiso de ser c::r1tic::a y radic~l. 

¿Có•o podemos ent•ndar é•te compromiso?. En el documento 
ant:ec:itado S• dic::e sobre •l P•rtic:ul•r: "Una critica radical del 
mundo •od•rno debe taner • la totalid•d con •u objeto y su 
obje~iva. Su luc::idez debe r•valar •1 v•rdadero pasado del mundo~ 
•u •xi•tencia pr•aent• y l•• p•r•pectiv•• d• su trans~ormac::ión 
CCIMD un todo indivisible. Si no•otros vamos • investigar la 
V•rdad total dal mundo moderno d•bemos ••r capaces de 
•Mpon•r su historia ocult• y •ún m•• ~orzC•am•nte si 
pr•tend••a• 'forfftular e1 proy•cto d• •U •ubv•rsión tatal."(209> 

En •u Qeneralidad astamos d• acuerdo c::on e•• propu•sta 9 pues 
creeao• que e•• •• la ~inalidad 9 el objativo; y •i s• quiere que 
históricamente se m•nt•ng• 9 t•mbien históricament• se d~be 
~t:.n•r l• c:rttic::a radical de l• intelec::tualidad, entendiendo 
.. ta expre•iOn •n •u sentido•~• Amplio. 

La intel•c::tualid•d, y por •nde le univ•rsidad 9 como r•fugio.de 
un• parte de la mi•m• 9 no h• mant•nido con•t•ntem•nte ••• 
crltic• r•dic•l; c::omo ejemplo tenemos que •n l• s•gunda parte de 
l• d~ad• d• lo• 9esenta •• produc• un proc::••o de 
de•ador,..cimiento de dicha intel•ctulid•d 9 y en •1 •• propontan 
~Or-.a1•• para 1• trans'formación Boc.ial entre •lla• e•taba l• 
atractiva fr•se que los astudiante• de la Sorbona •ac:ribtan on 
alguna• d'e lo• muro& d• P•rts1 "L• 1mac;,inAc i6n •l pod•r" .. 
De.,au•• d• l•s r•form•• que •• introdujvron a ratz d• las 
div•r••• mani'f•stacian••• ••P•cialment• •etudi•ntil••w de 
incan~ormidad qu• •Ola un poc::o contribuyeron • los c•mbios; l~ 
int•l•ctualidad 9 salvo contados b~otes de inc::on~armi•tas, volviO 
•l 1•t•rgo que parec::e profundizars• cada va: mas. 

Na obstante 9 lo r•alizAdo no• l•gó 1• •n•o~anza de 
alt•rnativ•s a 9•guir; entre ell•s, ~om•ntar la imginaci6n y la 
c::re•tividad 9 p•ro el lo sólo •• loQrar6 si anhortamos a qu• •l 
est:udiant• s• olvide de l• •impl• r•producc::ión d• 'recatan". Hay 
que p•n•ar por uno mismo ~ invit•r a p•n•ar. En lugar d• dar los 
c:onoc:i•i•ntos hay que orientar • la búsqueda de Jos m1~mo9 y 
coincidiendo con Gar•udy diriamos qu•: "La imag1nac::10n y la 
cre•tividad pueden estimuladas 9 no sOlo ap•rtando los 
ob5t6culo& que se oponen a su de&pliegua 9 es decir lo• 
prejuicio•• las ali•n•cione~ del.positivismo y del d0Qmat1smo 9 

•ino d• una manera pa•itiva no ~orm•ndo a los cultivador•s de l~ 
prospec::tiva como "e!Sp•cialista.s" lo esenc1al es 9 por P-1 
contraria, iniciarlos en las grandes c::reac1one& del espf1 ... ittt~ 
desde las ciencia$ hasta la •st•t1ca. Una vi~iOn 
suficientemente amplia y •uficiantemente sintética de la 
historia y de los des•rrollos actuales de las c:ienc::ias y de las 
•rt•• permita c::omprender el papel de la fecundac16n reciproca 
no sólo entre las disciplinas que tienen 'fronteras comuneo::: - 1 a 
qutmic• y la biolcgia 9 por eJemplo-, sino entre dominios 
aparentemente sin relac::ión." (290) 

Con ello prose91..1.iriamos el rompimiento de la. herencia 

<2B9> Ibdem. p. 23 
<290) Garaudy 9 Roger ... Ideología y utopia. El hombre del siglo 
X>CI"" En1 CRITICA DE LA UTOP.IA ••• op. cit. p. 228 
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positivista que 9 de man•ra conciente o no hemos heredado. y como 
se puede intuir 9 al hablar de positivismo estamos implicando lo 
que normalmente hacemos en la actividad •cad•mica. ¿Por qué 
decimos esto?, ha habida muchos estudios implicando las razones; 
aqui solamente, tomaremos una re~erenc1a del mismo Gar•udy en 
donde a1'irma: '"E1 positivi.••O. al definir la ciencia como la 
observaciOn de cierto nó.mero d• ••hechos" y la determin.ación da 
r•lacione& con•tantes entre ••o• .. hmc:ho•" • •l c:on~in•r el 
pansam1.ento dentro de los limites d•l •dato .. , encierra al hombre 
dentro da lo!':i. limites d•l orden est.abl.-cido ... <291> 

Ante e•t• obs•rvación qu• S• expr--• de manara 9ener•li:ada, 
hartamos la r•••rva d• que no todo nue•tro qu•hacer 
académico e•t• positiviz•do. ~nciuso, y retam•ndo las 
propuestas enunciadas anteriormente. se podr~a decir qu• •n •l 
cGtudio da las relac1ones internacionales se est• incorpor•ndo., 
de man~ra acad.,.ica la "'9todol.ogl• del mar>:i••o. Pero no 
debcmo6 olvidar que si •• qU•d• .., ••• sOl• actividad, •l 
marxi•mo se le positiviza y p•r• qu• •antenQa su esencia 
requi..,..a la ••tr•ch• vj,ncul•ción .ntr• teorta y pra><ie. 

Si. recorda•o• la •••nci• d•1 ••rxSs..a., d• las propuestas de 
~arx., •l ••tudio d• 1• realidad y su --todoIC>Qla i.-pllcita no 
t&enen valor par •I y para wt •is-=--1 ya que sol.a .. validan 
•i 11ev•n la in~encionalid•d de 1a acción tr•n•for•adora. En lo 
que vale de las propue•t•s de qu• s• utilice •l •arXi6mo par• •l 
•studio de la di•ciplin• d• l•• R•lactone• lnternaci.onales. •• 
debe tomar en cuenta qu• •i .ntend..-a. a1 conocimiento cama una 

·mera h•rrami•nta para l• actividad •c•d••ica. aqul la 
aplicabilidad del ,...rxtsaa na deJarl• de ser mAB que un 
"positivismo marxista"" o Ün ""•arxis.a po•itiviza.do". E•o también 
lo ilustr.a Garaudy cuando afir•a ques ........ ni al propio marxismo 
s• ha salvado de 1•• conta•inac1an•• y de las r•Qresion•s 
positivi•t••• por la• interpretacian_. naturali•tass •i•mpre que 
-a Pe•ar da l~• reiteradas advertencias d• Marx- •e considera la 
historia human• co•D un caso particu1ar da una. "dial~tic• de la 
naturale::a", que obedece a 1eyes .. natural••" y • lass 
"necesidades" propi•s de todo •i.stet9a d• ali•n•ción, inharent:a 
al de•arrollo d• c•pita.1ismo 9 par ej••plo 9 volvamos al 
positivismo~ y, concibiendo las cienci•• hu•an•s weQún el modelo 
de las cienct•& d• la natura1az•• can~undimos la •Voluci6n 
biol09ica y la historia hu~ana, •• mundo d• la naturalez~ y el 
de la cultur~; •Plicamos .;a 1• hi•taria. ~utur• <prapiam•nte 
human~> de la sociedad 9 las •is••• I•ye• de nece•idad inexor~ble 
que eran v.alid•s para la hi•t.oria. del hombre y olvidamos qua el 
paso al socialismo y despuég al comunismo no esta regido ni 
garanti=ado por ninQuna necesidad natural~ por ningún 
automatismo. C:omo constantemente lo ha subrrayado Ma.rx~ son lo& 
hombres los que ha.can su propia hi•toria 9 aunque no la hagan 
arbitrariamente sino en condici·ones s:aempre estructuradas por el 
pasado." V resaltando una idea de "•rx el mismo autor .afirm•: 
"Los hombre5 hacen •u propia historia < 1 :a berta.d> paro 
r:ond.1.ciones e'lltructuradas por e1 p-'lt.sado <necesidad) .. <292) 

Como puede desprender de esta. referC?ncia~ y rescatando lo 

<:::?91 > Ibdem .. pp. ~07-200 

<292) lbdem .. pp. 200-210 
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antedicho, entendemos que el marxismo concebido exclusivamente 
como un• ~arma de conocimiento, no •s otra cosa que conceptos 
m•rxist•• imbuido& por la ideologia positivista pues la idea 
int•r9s de reproducir como slogan el pensamiento de Marx no es 
otra co•a que positivismo encubierto con ~raseologia marxista. 

Como alternativa ante la extrapolaciOn quu se hace del 
positivismo al m•rxismo, hay que 60brepon•r la critica de la 
razón d1.aléc:tica, pensando en quea "La dial•c:tica contra la 
ali•n•ciOn y el 'fetichismo positivista dal "hecho" y del "dato", 
•s el ,..todo que recuerda a cada in•tante la continQ•nc13 de lo 
qu• ••• el movimiento de las cosas c:ond•n•daa a la d&•truc:c:ion 
por •u• contradicciones int•rnas, la r•l•ciOn posibl• y de lo 
r•a1. La dial6c:tica •s asi la toma da conciencia y la 
~orMalizaciOn ·d• pr6c:tic• qu• tiende trans~ormar el 
-.ando .. " <293> L•• alterna.ti vas est41ln planteadas, s1. sa quiera se9u11'"' 
r•produciendo la part• d• la •&tructura ideolOgic• dominante en 
lo que compet• a la actividad educativ•. sigamos hacieñdo 
eJ9rcicio• intel•ctual•• d• 1.nterpr•t•r• compr•nder y •xpl icar l.,_ 
r••lidad, •i no, •oment•~o• el canocimi•nto par• la praxis 
tran•i'ormadora, por ello'Fr•ir• dacfaa " .... lii. nu••tra opción es 
por •1 • hombr•, la aducaciOn ••• por con•iQuiente, acción 
cultural par• la libertad. Lo cu.al equ1.vale • d•cir que la 
•ducaciOn es un acto de conocimianto y no d• memoriz.acion•• <294> 
A •1lo, .ariradirfamos que •1 conocimiento para la lib•rtad es un 
acto d• trans1'armaciOn. 

D• ••ta serie de id••• podemos concluir, provisionalmente, qua 
el •studio de las r•lacion•s internacionales raalizado puramant•. 
como tal, desde cualquier perspectiva, no e~ otra c:o•• que la 
t'"eproducciOn de la herencia positivi1:1ta. entend1endola en su 
sentido m6s amplio. V seguir tiuscando la ~undam•ntación de una 
disciplin• de l•s Relaciones Int•rnacionale•, •n ••• marco, •• 
s•Quir r•produc:iendo la eattructura id•olOgica y, par ende, las 
forma& de dominio social vigente .. 

Si queremo• realmente cambiar de p•rsp•ct1va, dej&mos las 
apologias que implicit• o explicitamente se hacen pat·a la 
•ormalizacién d• la disciplina de las Relac1onea Internacionales 
y pugnemos por la antidisciplina, es d•c~r, por el conoc1m1anto 
para la critica, para la acción y para la tr•ns•ormac10n sin 
limitas o justificaciones que coarten nu•stra• potencialidades 
human••· 

En una po•ibilidad comparativa podriamc• decir qua eol cam1no 
para consolidar la disciplina implica justificac16n, el cam1no 
para opt•r por la antidisciplina implica dialogicidad y praH1s 
cognoscitiva, ambas di&tec:ticament• interrelacionadas. L~ 
antidi•ciplina conlleva la autocritica. la acción y la 
trans~ormaci6n, lo que nos llevara a entender los dogma• que 
nom riQ•n y a romper con ellos, con lo que podremos abrir nuestro 
pensami•nto al conocimiento il1mitado y liberador e iniciar el 
proceso de construcciones utópicas para que rac1onalmente 
avancemos .a la. transformiilci6n. 

<293> Ibdem. p. 212 
<294> Fr•ire. ~aula. A~CION CULTURAL PARA LA LIBERTAD~ Ed. CUPSA. 

ArQ•nt ina. P. 7 
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4.- La potenciulidad de la utopla 

Cerno c;e dijo u.nter1crr.ir-r-.t·~-"~ el ·.-:LtJtivc de un ... dio¡;c:iplina 
delimit~r" c>l '°'lca.ncFJ del c~noL1miento. lo c:;ue no~ indicC:L una 
redur:ciOn de las po~ibi] id.:.-\des r"".aclor.ale~: y e:.;..A l 1ml taciOn se 
~ustifica con la SLt~lcnt.Acion ~pistemcJ-~·J1ca: gnc~eológica y 
cntolo91ca., de un ~te~ de -onoc:1m1~nta. 

F"•.=.r ello ~l c:a"E..':.I ·"!~.;-le":\ d..;.,.;¡,c:1pl1n.,."'- de !as R~l.:tciones 

Int~rnac1onales. cu,...,ndc.1 -=--~ 1nte1· l":c:• sust~nt.¡u~ ~l c~~r..::-c "t~r de la 
"forma y el ~lc~nCR- dc1l con~ci.miento CC",op1ste.nol -~la y/o 
gno~o!~laqia>. y la r·~~~c1f1cid.~d del obJeto de ~·stud10. 

(ontologia> ., que en l.3 "juventud" dc>1 proC"-""SO dF? 
config11ración. lo ún1c:.:.1 q11e h,."'- lor.,ir ... :Jo h .. ,cer l ... ~ 
~!tp,::i~ir:i.On dto,o 11n._.,__ !-::;eri12 º' ~·r·gumcntoc;. que_ -;r.i los ve-mus a 1,1 luz 
de 1-"' 1•r.!'pt'od1..:c,_1or1 rl~ la·~ •ii.~·ci.pl1nc:1·-. contc•mpor.,"'nL"a•:;. mariri.enen 
lcJS c.1~1tP-r-1os a.c:a.demiclst --\".., rlr'l c::onoc:1·~Jf-~n .. ~; int•., r,_3 tar. 
P.ntR1"1dr,.1· y F..•>:pl l.C.1r t-?l 112nómPno Lle o:::~mpt"".,-t..,,.nc::i.c, • .• 1n, 
m.'l.n i t J.L>• .• t.;o.1nc11 te~. t"c..'r>'"'l n 111f~·- n .... r-. _1c•' i vu f 111 • l:. d~Ll 
i nmto~d 1 at..:•. 

Si [\r~r.;n d.l J.:3 ••••• .:t.l'='Ulle' f...o"">!"t:e n~~ -1 tf.•. 1::: _,. ... ::- t. ... -\dLJ qt.·~-·. ..,..,,_, 
t 1 •?r•+:o mpC"' 1 .. ne1.:. Pl O:.dL'O:-""-'r• c.onr:Jc· l ... ~, ,., t "? ! .-1c i t..1nc><""\ 

tr"""lt..•r 1-.~i...:.:..:H•ctl1"-., ,:,· t."1npcu o ,_.J p1-1~rJ•_ .... ,r '1·t.1r- 1jL' i: .. p._1e ono1nc.•nto 
l'="S 1~lé'\c1one-=.. Jr-.t,.,. ;no1 1U1....•-c•lfi'~ CP':':. ... "-í' r-...,.~c.1:1onet<A 

11"ltf""•t·nc•c1c1,.:.\lt:!~" <sic:), •-•-:=.o no f11c m~"'>· q1100· •_•r-1.-, ~nun· i.-.1C"'":lt"'ir1. t '1 
VP;o:: une• 1nt~nr1ón c-p_1.;.:-• do..-nt.ro Utol L"_< '-idió ;i ... ~ 

a.11.io. E•.,.to ~.1c1 1'.l"°t , __ ;. q110.· .:'.Unqu~ q:...11?<> ·~u Jr¡•_-, "•rc-.•U•C~• 

í"lF.l'Cl:""·~•rJ.f'.)S P~,_, .... ¡,.:, fu1-.11 .. •ll:: ...... • ... 1~r< l._-. lt•l l¿i,!.,. 
1-;:c1ac1 HlL·'C. Int..cr·n.=>L1on-=o.l 0 ·~~- ab··•l~··•· ,r;.,. ¡:'•·ti1•_1._ 1, ·J.~· 11:•t,_•nc1.,,_ 
c:.ultur ,,¡~ na larlró con~-,0!1'-1c-r• !""•.1' ·• ... 1vo. '-~·rn,• •;-lnn .. ..,,.._,_. 
A.L1tor·•"'S Jo h."ln hc•chc-. 

~~r1~--~ .•. ob•::.;_:1"'-~1c1on no'-- prt'--'";U:•t .. ••·' •.mu•- ~. • .... J, .. -'c:ti·.,,1dc.\U 
d.--11 l•.J'.J dU.tc:ic..tll tJ.Cado-::; CUlllO 1pf:1;!f'!1 .. .::tt:1UM=ll<:..it.L"'l';.~._!ll"'°;L•t•r--~ .. "l.! 1'-'". q1...1t? 
Q} ...:; \Ct!1·dotP.:1 Ernesto GOmP.~ f... t it'"lt..•:: Ll<=.- !.:• •l!~·-·'-'""•l.~, dQ 

;~~~,·~n ~~~~'°''; dP- o;~~c ;~: 1 ~;~~·; '=''.-~~:. e.''~r.~~ 1:: 1 ~~ o ~~r ._ ~-;·~~,~~--~~~~~~ ~ 'I~~-' q~· . 

fllc"l.r·r:; .1. n-"'dO"=> do 1 os SPr·v i e 1 or, dL .. ..:.:,~ l • 1d ,.,._\s ·, .1..1J-::;p1-ne:>al.J1 c•a íJ<!1- Je• 
'1LlP- µucio~c1:.~n d1.> t"'nrc•1·rnE"-"Liad!- c.·c .. •1r::e:.. i._,r:-. 
ga.'!'">troi.ntestlnd.l~~. la •1'""'~rit.itr1r1ón v la. tub•.•rcLllDSl!.'"•. '.;t,-
tiemp~ donde- polit1r:a.mP.ntP ~l:O' pr·ct1>11Uc .. que: c:un L'l .;:1poyc1 y 
sc1lid.•Pl.d'-lci 1nt"r:>t·i1 .... c1or1c'"l.l ¡j,-·h•~1·i,,n 1,•st .. \•" ~r·r•ad1ca1..J:1s:> .. ¿O 
1r1t"t-~t·t..:>.-~.:•ria que r ... ...tbJ Bur·~ <='• CtUd.-J.cl~•.ri~~ no¡ t~.:Hller1r: ...... n.;:i. de? 4-:; dMO~ 
y m •. ~dr·e rle 4 hijos Sl:." h.:..i.ya. ac:erradu ~un f\Jt.:\t• en ln 8~sflic:a de 
San Pedro el 4 de d1c1ernbre de 1985 pd1-~ e,:traut• una hostia y un 
c:Ali=. llc:>no de v1na para 1..1rtJl.t' i"l:l '.lc.--1.-t1car-io a q11c concedA el 
~acerdoc10 las rnuJe1 ·~~; oc to quu fue impedido por dos 
9u~rd2anes qu•.:• ,~,·1..1._.tv1cr-~n y '"-=>E' 11'·-"/ar•'"Jn .• 1a. muJet"'?. 

V para poner• un ~lt1mo ~J@mplo, pues de queret• ~sto~ 

ha.rían innumet•a.bles. nos pregun-::arfc-..mcJ-.~ .:JlUé t.u.nto interés 
tendrfa un 1nt~r-nac2anal1sLa en ~~ber quo Yoshitad~ !Jno y Osdmw 
Wdkamatsu hayan sido det~n1das por la pol1cla. japone&d., acusadas 
de haber ccu·t:ado c:ables vita.les de comun2c:ac:iOn d+=.•l s..istenu;,. du 
tr~n~pot·t~ fet·1-oviar10 el .pr-imero de diciembre de 1?85 7 y qu~ 

ademas ha.van si.do .1dentif2c:ados c:omo miembros del grupo de 
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eMtrema izquierda Chukaka-Ha? 
Si dámos respuesta a estas interrogantes podria.mos afirmar. 

con alto 9rado de certeza. apoyados en la conc:epc:iOn que 
tiene sobre la disciplina de las Relaciones Internacionales. que 
ninguno de esto9 asuntos serian de interés para los· versados. en 
el conocimiento de las rel~ciones internacionales.. Por qué':'. 
porque no son asuntos relevantes para la sociedad internac.1onal". 
Ellos serian objeto para el interé5 propio de un sociólogo, un 
teólogo o un jorist3 interesado er~ las Der~chos Huma.nos. qua 
ocupen de lo~ ~suntos dom~stico~. 

Lo6 asuntos r~levantes que pensamo5 si ~odria.n 5er objeto de 
conocimiento dól internacionali9ta. ser•ian la deuda externa de 
M~xico <aunque ello también seria ob3eto de in~erés del 
econ.omi~ta>,. la reunion · Re.:~gan-Gorbachov <que t.amb.ión le 
interes~ri~ al politólogo) la condena Chile por las 
s.l.Stemát.ic.~s viDl ac1one~ a lus Do1·ec:ho~ hL11n-<-nos, qL1C hl=u ld 
Comisión tn"t.(--!r.!\rneor1c:'"'r1.,;1. de los !)e"t-echos Hum.:t.,05 .:.-1.nl:C:." l.:l 1·eun1nn 
de lo~ m1!2mbr-=i~ rJ~ 1-~ OEA en dit.:i.embr-e de 1'JB5 <lo quP obvi.:.mr.nte 
lP •.ntc-r~sa.ria a J.as · ,1ur.i.stas ..,,F:.:!rsado!..• en la temAti.c.:>.}. 

Si part1rnos de .P-sos Sl1pt1r,~~-;to'Ci e intt.•nt .. '1.mo~ ;i.rJentl.t:ic:"r e>l 
dlC.:\nc:e del i=onocim1E>nto de la 11.;:i.m"'-da "r-edllt..!...i.d" int:~rn ... -1.cinn.:: ... 1 .. 
vuriAmos qufO" }3 di,cipll.n.il de .!..:-t•.=- F..~lu.c:ionus Intet·n~•:1onull!'<: ... es 
unA dQ ·1;::.•s a.reas. de r•stt1dLO 01.11-:_, t1rn~n u11 conoc:t.ml.ento impnt"~nt~ 
d.;? la tota.lit.JJ.rl~ <-<dQm<~~ de q•.1~. yenerrllmt:n tu, no <:>e l'Llti!d'-"• .~ctu,_,,-
sobre el l.!i. Pa1·t1 _,,n1.!o di:-~ e..._c.is '...:>1.1pLH?sl.os y reo-sco.t.-\ndri .l.u tJic..:ho r..on 
el ap.3rt .. \dO "1nte1·101·, re:- .. '\f1rma.ridmos q1..u..- '-?E> inutil in.,,,,l'!.-\:11· 
1"'- s¡.uslentaciór1 ·~..- lrii tj1~c..:l.pltn~ de las l··el..lCJ.c..irH?<;. ... 
!nternac.:.on.,les .. p;ir.~ .·Jbüt::i~t· nL1estr·o lrit.r_.,.éa 1·•:~L:·.•t.11t· lc."' 
pdrticul¿..r1dad · du- lo'!:""~ a~un+o<:-. /,um.--.ro.-::. y pur:!n._.,.,. ¡1or F.>1 
corToc1mlr::nta d\..'~ p.:-.r..-- y con l.::• <:-.ur t• .. L1 .. =.d. 

Ec:;tc ob•.1i,Jment;p' nus i.nd1r:: ....... ric1 que nu-:---._=;t.ro cc>11oc-1m1ent:u ,.,,, 
acción po<t1r1c1.11· ·~c.-r SCJC'.3.<.lmrinte ,¡;i,mpJ lO'!=.• pt"r·o ~llo 
:t. 'nport•'lt' f.a t~nf"-.'mos l ,,,_ r~.=<.1 conv 1 c·t.: J. ~1ri ch.· 1.CJno<:t::"r pr...r .. \ 
tr.ar,s1·01·1nu..r nuestra P.11t ... """J1·nc. 

Par.:\ e1 lo d~b~nu.:>~· µt.,n~ .. '-1.r· u-··· t'IO:'•ooc.~tar Ql. pL1tcnL:1d.l quu t lc~nE."* l"" 
.. Cor"tstrucr::iOn cJe ut"or,J;-,·~·. Lo \.1tnplr. .. r~CC..•r·d,.,..rnt1•-. c.>-z. •·l m¿.,11L-.on.-.· 
~·· µ.::.1·tit;- · dt..~l· hoy. r.1~1 fl1tur-o hecho en F-1 prt::"Sl"!'nt~ de· l."' 
pos.1bi.l1\Jad c:lf~ :=:.c-r lo qut!· no ·~"-'.. r:ieol pL~no:;dmlt?nto que ~e h.\1-u 
acr::ión y orienta. Ja. t1·dn~"formr•c.L01--i de? ]._'\ re.'1l ld.::--d por- un .. -o\ 

re¿:\ll.d.ii.d pcn~ac.1.:1~ h.:.r ¡e1 1111•~ rc·.•l .:.d.:fd t1.1tL1r.:- dPl p•~n~ .. ,t11.11:·1"lto q1.••,. 
no pot· el· pc:nsarn-1entn ".je h .. •cP ,-,~._,l idad si.,u r.~nr- l..o. ·..:.\c.::ir.:tn. 

Es "'°" p.:..r·t11· de 1~ utort¿'\ que SP.' pror-1uev..,. lü ,:::i.,1:tJ.1.c•c1p!1n ... • 
p ... "lirc"'\ qwe el r:onoc:i.mit'.:'nto.no '7;<::• .. • \.t11 •...:onor1·11icnto p.·,1·r::r-•lt.~d<.1o~· 1.1n 
conocimiento r estr1ng1do qLtE• encuentra su p,.:u·ape>-to en el concepto 
dS "cspeciali=ación". Promovr?r- l·'.t. a.nt..ld1<::.cipl111~1 tii=one 
final:t.dad h~ce~ un~ ~~hortación para que nos dcspoJemo~ del 
~estuar~o mistico que nos dA la imaqen de l~ O$tent~c:t.On dul 
conccim:t.~nto aspC?c1al i:o:::ado y.. po.r ende-.. .:.prnpi.:,dc.,_ Mdd1~·tr.tc• lA 
utopta buscarños ser e invit .... mos a 5.et· <como se -o0.••L,-t.:.ol iftr.=-i.n 
lllich y Freire> ''p~r-agrinos de lo obvio''-

. Por ello Freire. entiendt> lo .sig•.1i·ente: ''.· •• me he convet·tidu t:?-l"l 

una especie de !'peregrino d~ lo o~vJo''. En esta per~qrinaci.On 

e&toy aprendiendo qué importante PS toma.t·~· lu obvio come:> objota 
d~ una reflexiOn· critica y •al 1r e>:aminándolo con mavor 
pro1'undidad~ enc:Ltentr-:o que· veces:... tan obVl.o 
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•parece" C29:S). A t!-1 •e une Illich quien afirma: "Me Qutarfa 
decir que 9 e~ectivam•nte 9 yo me c:on•idero como uno de los 
peregrinos de lo obvio• t•l coMo Paulo nos definió; personas que 
tratan de e><plic:ar Jo obvio•' (296) 

La obviadad da ambos •S muy simple 9 pero a la vez compleJa 9 si 
entendemos la relación di•l9ctica de •llo. K•nnedy en su 
escrito "peregr-ino& d& lo obvio• ¿o no tan obvio?" nos •&bo::• el 
p•rfil , de ambos autores de l• siguiente maneraa "Nuestro• dos 
profetas exp@riment•n d•9azOn por la •ituac:iOn actual d•l ser 
humano. Ambos denuncian la opresión que c•r•cteriz• hoy l• vid• 
de la m•yori• de l•s persona• y de l•• socied•d••· Para ambo• la 
dependencia •• la condición Q•n•raliZAdA de lo• ••r•s humano• 9 

bajo el dominio de ~uerzas y estructuras opra•orae. Constatan qu• 
los s•re• humana• •on .. nas de lo que debi•r•n a•ra taci~urna•• 
tensos d••hueaniz•dD• 9 .r1 comp•r•ción con l• visión de l• 
hu•anidad ••• qu• aMbo• sost:i•nen."<297) 

Si bi•n hay coincidenci•s en l•• concepciones d• ambos 
autores. t•fltbt.,.. hay dif•r•nci••• a•t•• discon~or•id•d•s la& 
i .lustra el autor ci.t•do dici•ndos "Difieren 9nt:re l los 9 sin 
~mb•rgo9 en •l •nAlisi• d• •••opresión y en la id•ntificación 
d•1 en••igo. Par• lllich el probl••• •• oriQina en l• av•nz•d• 
in•t:itucion•liz•ción de l• •oci•dad indu•tri•l moderna. 
tecnocrAtica,...nt:e OrQ•niz•d• 9 planeada y ritueli:•da a tal punto 
que condiciona a lo• .pueblos a noc••itar d• los 9erviciou 
instit:ucton•lizad.o• p•ra podQr sub•i•tir. Es• fuerz• opresora 
far•• la q..,t• t•n d9p,endient• que no pu•d• nt •iqui•r• 
·concebir 1• tr•n•for ... ción de l•s condiciones en que vive. y 
•ucho ,..nos •ctu•r •n far•• conJunt• para loorarlo ••• Para Fr~1re 9 
la opresiOn es iguallfttlnt9 real 9 y t:ieno alguncs d• loe mismos 
elementos que seftala lllich. Pero •l enemigo toma forma en las 
estructuras econd•ic•• y polttic•s d~ determinadas n•cicn&s. 
Est:as •structuras se vincul•n 9 por supuesto. con la• estructura• 
int~rnacion•l•• que l•• aosti•nen ••• Para Illich el ser humano 
oprimido paree~ un con•umidor qua r•cib• y toma pa•ivamente Can 
lug•r de hacer o d• vivir) 9 solo pr•p•rado p•ra eMtraer lo• 
recursos de la tierra. critica tanto a las naciones capitali•tas 
como • las soci~list•• por perpetu•r asa mata en la humanidad. 
Con el crecimiento continuo co•o objetivo. el d•sarrollo comparte 
el mismo mal. Ve incluso a la justicia social basada en el 
consumo y h•c• hincapi• e~ la distribución equit•ttva de loa 
recursos. Y• que la gente ha sido h•bituada a ga•tar cant1d•des 
siempre mayores. P•r• Freare los oprimidos parac&n mas bien 
esclavos, dóciles 9 cob.ardes; hacen lo que les orde!'nan, son 
"asistidos" en su •ctt.vid•d por otr•• persona• o proyectos 
<planeados en algún lugar para su propio bene~icio>. E&t:An 9 por 
t.anto 9 hundidos en una cultura de silencio, incap•citado• par• 
"decir su palabraº y p•rticipar en la tr•nsformación del mundo 9 
como dPberfan." C29B) 

(295> Freire, Paulo. Illich 9 lván.,et. al. DIALOGO. Ediciones 
Búsqueda. Argentina. 1975. p.33 

(296) Ibdem~ p. 37 
(297> Kennedy 
<298> lbdem. pp. e-10 
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M.65 adelante Kennedy asevera que: "Para ambos esa opresión 
involucra la suj•ción a mito9 dominantes, qu• impiden que los 
pueblo• •• d•n c:lara cuenta de su situación. Freire analiza la 
introy•cción d•l valor dominante de la sociedad en los 
individuo•• y cómo pierden la p•rcepciOn estructural necesaria 
p•r• v•r que talas valores repr•gantan las vent•jas de BU$ 
domin•dar•& mas qu• la• suyas propias. Estos mitos culturales, a 
menuda r••P•ldados por la en••~anz• religiosa, eum•rg• a la 
g•nt• •n una ideologia que limita •u sentido de la realidad. 
E•t• • 1 mi•ti~icaci6n d• la realid•d'' produce una ~alsi~icaciOn 
de la conc1enci•- El hombre com~n, en ••mejant• •1tuación, •• 
ve aplastado por lo• mito• qu• determinan •u p•rcepciOn de la 
re•lid•d. Freire d••criba dif•rent•s niveles •n dicha •ujeción, 
tales como l• conci•ncia ingenu• tr•n•itiva o semitransitiv•. 
ninQuno d• lo• cu•l•• alcanza la conciencia critica n•ce••ria 
para la plana actividad humana ••. Illich tambien presta la mayor 
atención a ••to• nivel•• opra5iv·a• .... Vincule, particularmente, 
~ •l•••nto mttico • l• reliQión. T•ni•ndo en cuenta el rol d9 
~- ••cu•l•• en la 1nterpJ?t•ciOn de e•a• •ito• y en la 

socia1izaci0n del pueblo • trav•• de ellos, acu•a al •istemm• 
educativo d• ••r la re11Q1on moderna. ya que en••~• a 1• ~•nt• 
•l cr•do comUn de l• vida perdurabl•• el mito d• un interminable 
con•umo de bienes. Se~al• que la escuela provee a la gr•n 
mayorf• q~e march• hacia la madurez, ~os ritu•l•9 de iniciación 
•1 1"raca9o. El procaso edLu:ativo hace .t;olerables l.as 
contradiccion•• de la socied•d, y a•l produce une conformidad 
continua ent:re la• •ucesiv•• gener•cion•• de ciudadano•."<299> 

De aeta visión general, de esta concepción del mundo que 
tienen los •utoree, se desprenda su particular objeto de 
interés; la educación. Cada uno desde su particular perspectiv• 
con•idara. qu•• " ••• lo• •istema.s •duc•cion•l•• contribuyen a la 
opresión de los seres humenos ••• P•ra Illich, lA •duc•ción no es 

v•riante que depende de otras estructuras, sino un sistema 
por 9i mi•mo si9ni1'1cativo. La dc5•scolari:ac10n deb• ser parte 
de cua.lquier programa polttico revolucionario. Un cambio social 
fundament:al debP. comen=ar por un cambio d~ conciencia. ~obre la 
in&tituci6n Para Fr•ire la •ducaci6n ea claramente un 
•ubeist•ma dependi•nte de e&tructuras polttica• y econ6mic••· 
Sirve, por eso, a lo& poderes que controlan esa• estructura.E• y 
s6lo pueden cambiar "fundamentalmente cuando las •!&tructura'!i 
cambian ... (300) 

Ambos son crt t 1cos de la sociedad contemporanea. y en 
particular de los sistemas educativos. y ambos propugnan por su 
trans1'ormac: i On. 

Pero lag proposiciones de Illich, si bien sen interesantes. 
no tra•ci~nden ese nivel. el de ser proposiciones. El m2smo autor 
reconoce que su última. ref'leHi6n sobra cuest:iones educativas 
fua en julio de 1971 durante la asamblea 'final del Conse:io 
Mundia.l de Educación Cristiana. Sobre ella di Jo: " ••• he estado 
realmente mal ubicado durante estos ar'fos. La Con"ferenc 1a de Lima 
f'ue la Ultima ve:: que pens& seriamente sobre la educación •.• Al 

<299> Ibdl!!Pm. pp. 10-11 
(300> Ibdem. p. 12 
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manos en el terreno de la 11tducaciOn yo soy. algo que "fué." <301 > 
En cambio P•ulo Freire, •d•más de ser critico y pugn~r por 

la trans~armaciOn. se dedicó a la busqueda de estrategias parü 
loQrar1o, y ello plena conciencia de alc~nc:es y 
limitacione•- E•to se identi'fica en l• frase si9uiente: "En la 
historia hacemos lo históricamente pasible. y lo que 
desear~amos hac:er.''(302) 

No obstante las diferencias y limitac:1ones de ambos. 
&portac:i.On a la critica y trans"formaciOn del sist&?ma 
educativo ha sido sustantiva por lo que Kannedy afirma antes de 
concluir el escrito citado que: ''Su valor como pere~rinoG de lo 
obvio no• induce a pedirl•• que •iQan adelanta pregonando lo 
obvio mas obviamente." (303> 

Fraire. en 5u búsqueda de estrateqias. tiene presente su 
pasado, aprenrta de sus errores y tiene ~ija la convic:c10n de qu~ 
hay una estrecha relación entre politica y educación. Sobre 
ello dice: ''En experiencias mbs recientes reconozco el error que 
cometi al comien:o de mi trabajo. recurriendo una y otra V€!'S• 
a19una9 veces de medo milts marcado. a educ•doreg que no ven las 
dimenBiones y l•• implicancia~ polit1cas de practica 
peda909ica. Este el porqué ~llos hnblan acere~ dP 
''concienti:aciOn est1·1ctamente pedag691ca''• d1f~rente d~ 

aquella que los politice• desarrollan. Esto concientiZAciOn 
tiene lugar en la intimidad de sus semina1·ios. de m~ner~ más 
menos ascéptica. sin ninguna implicancia politica.'' 

"Esta e5pec1e de separa.ciOn entre educ~u:tOn y pol it1ca.. ya sea 
realice ingenua o astutamente, ~s -debamos enf~ti:ar este punto-. 
no meramente irreal. sino también peligt•osa. P~n5dt• en la 
•duc:.ación desconectada del poder que la. establece, sepa.1·.arlA de 
la realidad concreta en que 1"ue engendrada, da l\.1g.;\1• a lag 
sigu~entes consecuanc1as: por una partm. reducp la educ~c10n al 
ambito de las id~as y de los va.lores abstactos que el educador 
alim~nta el interior de su canc1enc~a s1n dar~e cuent~ del 
condicionamiento que lo haca pen$ar da ~se modo; pot· ott·~. 

convierta a lCt>.. educ:a.cion gemi l l~:?ro do patronas 
conductas." (304> 

Si bien ya sP. habia enunciado ant.er·iormente que l._, 
formulación de una pedagogía del oprimido se pr·e~entA 

estrategia. alternativa para lé\ educ:aci6n libeorador.:i.. Fraire. 
dice: ''Mientras q\.1~ la ncciór, cultural p~r4 la lJb~r·tdd 

caractor-i:;:a por el di~logo.. y ul>.1et.1vo fund~mcntc"\l 

conc::ientizar al pueblo. la acciOn cultural par·a l~ dom1nac1or1 ~o 
opone •1 diálogo y sirve para domestJcar 41 pueblo. L~ prim~r-~ 

prcblamatiza. la segunda ''eslogan1=a•• ••• e1 conocimiento 
cientifico no puede ser un conoc:irniento meramente tran~~111.it'l.drJ. 

porque de esta manera se volveri~ un mito 1doolOq1co. ~nclu~u 

si es transmitido con una intcnc::ión 11ba-"'r ... -l.dur°"'- La di-.;-~c•··~panL.Jrl 
entre intención y práct1c~ re~ulta1·ia ~avorable l~ 
práctica.. los Unico$ puntea de partida .3.utentJcao.~. p.•r-a ~1 

<301) Ibdem. p. 41 
(302) Ibdem. p. ::; 1 
<303) Ibdent. p. 20 
(304) Ibdem. p. 30 
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ccnccimicn1.o cientificc de la t•ealidad, las relaciones 
dialécti·-r..·_. entre el hombre y el mundo, y la comprensión 
criticd do ~ue tales ¡•elaciones se desarroll~n y condicionan l~ 

percepción ~u l~ t•ealidJd concreta por par·te d~l hombre.''(305> 
La act:.:;.é;t. cultural 11bera.dora se cara.ct:eri;:a por' estimular el 

pensamiPnto c:rfl?aLivo e ilimitado, pero a ell~ se opone la acción 
cultural dominadora que en nuestro tiempo se caracter·1za por •l 
surgimi~ntcJ d~ l~s ~speciali=ac:ion~~- Sobre ell~~ Freire afirma 
que: " .... l.":\ especl.a.11=:.aciOn achica el campo del c:onoc:1miento, de 
t.al que los llama.do!'> '"espec:i•listas" 9enar•lmante •& 
vuelven here$ inc~p~ces de pensar. Debido al hecho de haber 
perdido la visión de la totalidad, de l• c:u•l 
"espec:1al1dnd" es sólo una dimensión. pueden siquiera 
pan!:..ar correcta.mento- en al .a.rea de su espec:iali:=.ac:ión ••• el 
~ac~onal 1smo b~sic:c pat•a la ciencia y la tec:nolo9fa, desaparece 
bo.1.jo los efectos e::traordinarios de la propia tec:nologia. y es 
su~titu1do pot• el irrAc1on~11~mo cre~dor de mito~. Tal 
irracional ismo e~p1 icaria al hombre como un tipo superior de 
robot. " 

º'En la -=.oc:.i.edad d1"° maha,. l.:ts -formas de pensamiento se vuelven 
tAn ~$tandari~ad~n~ como las formas dg vestim~nt~ e guates en 
matc:-·1-1..:\ 1j~ cil imnnto:.;. El t-1.:Jrnl.Jr·c t_•mpic:::a a p~nsar y a actuoi'ilr 
!Bl!'t;tL'ln 1~·,s. n1-1.:n;cripc:ion1:?& que recibe diariamente • trav•• de los 
m~dios de e; om1..1nicar:iOn, en Jugar de h.acerlo en r•spuestill .a 
rwJacione~ dialéctica~ con el noundo.''<306> 

L.;,t, .:iL..ción cultl11-""'l o~~·.a lL"l. l1bortad implt.c:a el conocimiento 
de lo ob,,,.10, p!:!'ro .-.110 t2P11c- un~t sat·i~ do impl1c:ac..:iones que 
Ft•noir-e nus Ja. '...~erial .. ,., ele• ¡,,.._ ff>i¡;,uJ.enl~ terma:: "La ~Hporienc:ia nos 
ens~Na n~ ddr por~ s~ntAdo q1..le lo obvio cl~ramente 

ent--nd1dn. E-:-.n t""'mbién sucede con una verdad evidente que 
import~ much0 demostrar·!~ que sea neceearia: toda pr~ctica 

educacional tmpllca un• po~tura teórica por parte del educador .. 
V e~tB po~t•~t·a tPót·1ra ~mpl1ca. -a veces n1á~. a veces menos 
implicit<l'\mE>nte-, ur1~ inte..rpr·E:!'tC\c.10n del mundo y del homt.Jre .. No 
podria $~t· de otra m~n~ra. El pro~@~o de oriRntdc1ón del hombro 
en el mundo no comp1·ende sol..._mente J"" asoc1ac::iOn de imagenes. 
como en lo~ ;;.,r1imL\lE>~. Compre>-ndl-"'• ante todo, pli:!'nsamient:o-loongua.>e; 

d•:oc1r. l~ pos1bil1r1dd del ac:to de e.onecer a. través de la 
pré"::-;is, por medio de- i .. cual el hombre es cap-"z de trans"tormair 
la ,-~c°"l idad ••• e:.-1 pr-occ>s.c> de or-ientac10n er1 e-1 mundo que el 
hun1hr& "'.:r·.'\v~s r:tL· "'°Ll educac:Jón es un r3Cc>nter:Jm1er>to 
peorm~nt~ntr:-. t..or• ""'l c1...1al ;.'=' ~utJ.1~i;ivida.d y la. ob.1~tividad e!O>tan 
unid-\S. L" or1.entac1ón en el mLtndo. ent~ndida de ~!'>t~"""I manera, 
c~loc.d lrl ~UP~tiOn d0 Jn~ p··opaGitos de la dC:C.ión en ~l nivel 
de le pct•rerc1~n c:t-ft1~~ M~ !a r•ealid~d-''(~07> 

C"...:1mc.i ·~E"".' C>nvr1c1c'• .ca.ntr-!.-l•:>r-meont•~. 1.:i c.'lCciOn cultural puede se,· 
don11.r. .... d•·~-i'l u 1 1l">ro-1·~=-dc:u·~;, v 1:-'-•-"* ül tim,.., -t1l:!'ne como c...r:ind1c:iOn 
5or c1·ft1c~ y utóµ1c~. Acer·ca de ella dice Fr~ir-~: ''Lo qua 
Ül~t. LngliC' ~r11.1.~ t""•.JdC"l 1 '· c\L:<:.'!.ón CL.•l tural p<:.lr.=i l~ ] ibc~t·t,:uJ, de !-" 

(::;.o::_--;) Fr .. •1.1-r.', r·,)1.ola. ACC''Cl/·.i CllLTURA•_ PARA LA LIBERTAD .... op. r:it. 
f->P • -:,.,,_ '".r"t 

(?.(•~,., I 1.:, .. J"" 1•r.•. '"""4 -0 0::. 
~:;o-?> It·d·,.. pp. 1"7-18 



acción cultLU"'"•l para la dominr.~ion., as la n.:sturalaz• ut:óp~c• 
de la primer'"a. L• -.cción ct-:.!tut·.,..\ P.3ra la. .::t.:::>11lifh:t~t0n .. b•••d• •n 
los mito•• pu•d• preser.tarle a1 puab1o problerr.•s. •obr• la 
re•lidad 9 ya qu• •mbo• proyecto& implic•ri•n d•nunc:i• y 
anunciación. Por e1 contrario., •n la acción cu1tural para la 
libertad. la anunciac:iOn d• una nu•v• re•1idad •• el proy•c~o 
histórico propu••ta para la r•alizacidn del ha-.bre." <:SOB> 

La ección cultural liberadora, c:rltic• y ut~ic•• iMplica 
la creación de un• pedeQac;,ta utópica,. 1• cual. "• •• ••t41 11•n• 
de ••P•r•nza, y• que •• ,.. utópico na siQni~ic• que •e• idealista 
o i9Pr•ctic:able., •ina que e•~~ ca.-prometida 9"Uft• canetant• 
denuncia y anunciación. Nuestra pedaQDQI• na tiene ..,,~ido •in 
una visidn del hombre y d•l llKAnda. FortlM.11• una c:oncepcidn 
cientt•ica y hu•enista que encuentra .._. •xpre•iGn en una Pr•Mi• 
di•logel en 1• cuel pra~esar•• y alumno• juntct9 en el acta de 
analizar un• realidad inhu••n•• la denuncian. anunci•ndo al •i••a 
ti•"'PD su trans~or,..ciOn en na.bre de l• lib•ración del 
ha9b ........ 

"Par este rezan., la d.nuncie y 1• anunciaci6n en ••ta 
pedao09la utópica no paelr6n ser paiabrac vaci•• sine un 
c09pra.ieo hi•tóric:o. La denuncia de una •itu~ción 
demhu••nizadara d .. anda cada v•z •6• una prec:i•• ca.pr•naiOn 
cientl•tca de tel •ituactón. Ad--••• 1• anunciaciGn de ••• 
tran•for•aci6n requiere -una teort• d• acción tren••ar••dora. 
Sin e.taer90 9 ntn9ón acta por •i •is.a,. i111Plice la 
tran•~or•aci6n de la •aci•d•d denunciada nt e1 e•tablecimi•nta 

•d• lo anunciado. La r••lided anunciada co•o un •Cl9enta en un 
prace•o hi•tórico9 .. t6 ya pres•nt• en el acto de denuncia y 
anunc i ac i On. " ·· 

"E•t• e• 1• r•zón por 1• cual •l car6ctar utópica de nu•str'"• 
t.arfa y pr6ctica 9ducacional es tan per••n•nt• cCMto l• propia 
educación que. P•r• nosatro• 9 •s acción cultural. Su impul•o 
haci• la d•nuncia y la anunciaci6" na podr& ••r agotado. cuando 
la realid•d denunciada hoy ceda luQar ••ft•n• • la r•alidad 
pr•viamente anunctada en. l• d•nuncia. Cuando la .ctucación deja 
d• ser utópica., •• decir., cuando ya no •n•oca l• dramatica 
unidad de l• d•nuncia y la •nunciación • es porqu• el •uturo ya 
na •iQnifica nada para el hoMbre,. a porque el ho•bre teme 
arrie•gar •u ~uturo por l• dominación cre•dora del pr•eent& ~ el 
cual h• envej•cida."' <309) 1 

La ped•~DQl• utópica es una herr•mi•nta que nos •irv• par• 
•odi~ic~r nue•tr• concepc1ón educacional. para pasar da la 
disciplina <como una visión parcializada de la r••lidad) a la 
antidi•ciplin• (concepto ant•9ón1co qu• no• •irv• colllD antite•i• 
del an••rior> y formular una per•p•ctiva diferenciad• del proceso 
da conocimiento llev•do hast• •u• úl~imas consacuenci••· En esta 
perspectivas '"El actc de conocimiento ca.prende un mcvimiento 
dial•ctico qu• v~ d• la acción • la refl•~10n y de l~ 
r•fl•>;iOn •obre la •c:ción • una nuava •cción. Para que el 
elu~na S9J)a lo que no sabia ant•riarlft9nte. d•b• ca.apra.etarse en 
un aut6ntico proc•~o de abstacci6n• por m•dia d•l cual podr6 

<30B> lbd••· pp.91-9~ 
<309> Ibd••· pp. 43-44 
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re~l•xtan•r sobre la ecciOn-obJ•to ccmo un todo o, mA& 
Q•n•ral .. nt•, •obre ~orm•• de ori•nt•ctOn en •l mundo. En e•t• 
prcx:.e.a de ebst•ccion. •• le preponen situec:ion•• 
rep,.....ntetiv•• de cO•o el alumno •• ari•nt• en el mundo• como 
abj•tas de •u crfttca ••• Lo• alu•na• d.tl•n descubrir l•• razon•• 
acult•• detr6• d• mucha• d• •u• actitud•• hecta l• r••lidad 
cultural d••d• un nueva punto d• vi•t•- L• re-•d-miracidn" de •u 
.. •d•1r.c.tdr't .. ant:•rtar, ••· •loo fund•,..nt::al • fin de 10Qrerla. L• 
cap•cid•d del alu•no P•r• el conoc:i•tenta critica -mucho m6• 
•116 de la ..,re opinión- •• ••t•blectda en •1 proc•so de 
revelac.tón de •u• relectan•• con •1 -.ando hi•tOrica-cultur•l en 
el q~ y con •1 que •1 ex tete.•• 

•Na qu•r.-c>• •uv•rtr que el canoct•iento critica de las 
r•lac.ton.. ha.tire-mundo •uro• ca.a un canoci•.tent:a ve.-b•l fuera 
d• la pr•Hte. La praMiS ••t:A ca.prendtd• .n l•• •tt:u•cionee 
concret•• que fueran cadt'fic•d•• p•ra el an6lisi• crftica. 
Analizar 1• cadi'ftcectOn de ·su ••est:ructur• pra'fund•"" ••• par 
._ta ••--• razón• rec:anetrutr la praH&• •ntertar y volverS• 
c•p•z de un• pr•Hi• nueva y diferente. L• ,...l•cidn entre el 
cont••*o ~eOrica. en •1 cu•l .. analiz•n .-.pre•entecion•• 
cod&•tcad•• d• hechos abJetiva•• y .n el contexto concreto, dond• 
••tas hecha• ocurren. d8be valv•r•• real.•• 

"T•I educación deob• t91'\er el car6c:t¡er de ca-.praMi•o. 1.-pl ic• 
un 1HJvi•iento d••d• el conteKto concreta qu• proparciana h•chas 
ob~ettvo•~ al contexto t•Orica donde tal .. •ctos •on an•lizado• 
•n pra•undtdad. y vuelv• al contexto concreta donde la• hCMtbr•• 
experi....,t•n nueva• far .. • de prax&•."<310> 

Esta nueva concepción •duca~1V• d•b• iMPl ... ntar•• •n la 
dieciplin• de la• R•lacion•• lntern•cional••• que par su visión 
globaltzador• de l• probl•••ttca •oci•l ti•n• l• pr•rro9attva, 
'frente • otras dtsciplin••• ·de 'formular el nuevo par•diO•• 
educativa. ·Entre sue principal•• objetivas dt9b• ••t•r• el 
conoci•i•nto di•l•cttco d• lo obvtat la autocrtttca y 1• 
crftic• d• 1• ra~On con mira• • la conci•nttzacion d• la• 
dtv9rsa• 'form•• de dom~n•ción1 el'eJerctcio cotidiano d• l• 
r•lación t•orta praxis para pr•••rv•r el pensami9nta 
r•volucianarta1 y l• ••tructuración d• ~a razón utopic:a •n la 
qu• con~luyan lo• abJetivos ant•r1or•• par• que, • partir del 
pr•••nte. contruyamo• el 'futuro, y entendamos que •1 pasado •a 
aolament• r•~•rencie de nu•etros error••· 

L• utapta tiene l• potencialidad de la• posibilid•d•s 
humanas, las cuales tienen el lfmit• qu• Marque la condicidn 
hi•tórica d•l mismo d•v•nir humana. E•to pU•d• •er m•• 
'factible en •lt•rrenc •••dificil, el-d• 1•• Ciencia• Social••• 
parque tt•n•n.· •i •e quier•• una mayar male•btlidad p•ra pad•r 
madtftcar criterio•- Es pr•ci••,..n~e •n ell••• por su 
h•~•rDQl.,,•idad, donde surQiO la utopi•. 

Si v•rtilK>• ••a •~ir•actOn •n la disciplin• de las Relaciones 
Int:ernac:ton•l••• v•r•mo• qu•• como •n la• dem•• di•ciplinas 
•Octal... hay una bi~urcación qu• ••nti•ne el par•l•li•ma •ntre 
la in~erpretación y l• tran•formaciOn. Esta lo ilu•tra Kro~z 

cu•ndo dice• " ..... la bt'furc•cton ••• ifRPort•nt•• ••, sin duda• 

<310> Ibd9M. PP• 37-38 
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aquella que dividia l•s ciencia• •aciales entr• la• que 
•ceptaban el orden social existente y 9 a lo sumo tr•taban de 
reform~rlo en algunas de sus partes. y la• qu• p•rtten d• l• 
impugnación global dal d•sorden establecido tratando d• proponer 
proyecto• alternativos. Est• lin•• divisoria se puede encontrar 

todas las rami~ic:•c:iones de 1as ciencias soci•les. Sol•m•nte 
la saQunda puedo entenderse realnM!nt• como her•d•ra del impulso 
utOpico donde el •nAlisis es. al mi ... o tiempo• denuncia d• 
condiciones que no permiten la realizaciOn hum•n• plena. dond• 
la proyección ci•ntlf1ca. se combina con anuncio d• un 
Ma~ana mejor y donde la praxie ci•ntlfica far•• parte d• un• 
estrategia mA• ••Pli• para la trans~ar••ciOn •aci•l qu• quiere 
reali:z:ar los su•rros utOpic:os populares milena.rios.'"<311> 

Como se pu•d• apreci•r nu~tra propu•st• no tiene nad• de 
novedosa. •implemente. ~n otro mCMMHlto y an otro contexto~ 

rP.toma la vieja di•puta entre lo que es y quiere ••guir 5iendo, y 
lo qua us y qui•r• transformar su s•r. A esta segunda po•iciOn 
pertanece la utopla. puesz .. La utopta impul•ada. por el 
•ufrimi•nto de la• victima• del desorden e•tablecido9 r•cog• los 
anhelos más profundo• de éstas; aal califica la •ociedad 
•xist•nt• en t•rmino• d•l tC>davla-no-.. r, gula •1 an6li•i• y 
orienta al proy•cto hi~tórico. L•• ci•nciaw soci•l••• por 
p.:art•., detactan el curso Q•neral deo la evoluciónlos m9C•ni!llmos 
involucrados en ell• y la situación concret• d• los seres 
humanosf ••i proporcion• los •l•--ntos n•ce••rios para un• 
formul•ciOn vardad•r••ente historie.a d• una estrategi.a •oc:i•l· 
·L• unidad •ntr• la d•nuncia y •• anuncio par•aneca. La utopfa no 
es un elamanto extrafto • la evolución social o al anAli•is de 
ésta: en el ••r humano miSmo que en el sujeto de esta evoluciOn 
y su victima y que es tambi•n analista • el planificador y el 
uorr•dor, se unen todos estos ele,..ntos. •• <312> 

En las Ciencias Social•• la utopla cuMple un• doble func10n; 
como promotora de la teorla social y de la •cción social.. V 
ambas. vistas en ••e m•rco. persigu•n un• consecusión liberadora 
lo que ilu5tra Krotz de la si9u1•nt:e •anera1 "'La ut:opia como 
pr1ncip10 se c:onvi•rt• asi en una. condición neces•ria p•ra la 
liberación. Sin la imaginac:i.On utópic•• sin su oriant•cxón 
d•l proceso an•litico. sin su 1nspirAciOn en al modelado de un 
proyer::to histOrico que realiza mas que la sociedad actual la 
huma.n1dad del ser humano, no h•bra lib•raciOn •lguna. La 
utopia es una ••PP.cie de .. visiOn del mundo'"• pero !li•mpre 
teOr1c~ y pr~ctica a la v~~- Pero aún as! la utopfa sigue 
siendo fu11oamentalmente abierta: no puede ser un sistema cerrado 
donde todas la6 preguntas e implicac1ones. todos los dolores y 
sufrimientos encuentran una acogida asegurada y aclarada da 
antemano ••• se representa. como un reto para J.a evaluac10n de 
nuestro presente en t•rm1nos de sus elementos que apuntan a un 
porvenir distinto y me.Jor para la costrucc10n de una ;:¡ociedad 
nuPva que toma en cuenta los suef'fos de los hombres de todo& los 
tiempos y de todos los lugares. La u top la es., pu..,~, un 
llamamiento a. Ltn nuevo realismo. un realismo que no parte de los 
-----------------------------------------------------------------
(311> Krot~. E~teban. UTOPIA •••• cp.ci~- pp.B6-B7 
(31:::> lbdt.?'m. p. 12.::: 
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limit•• cada ve: mAs estrechos qu• le imponen a la humanidad 
sus propi•• cr••ciones, sino un realismo qua se cimenta en las 
metas que est•• creaciones h•b~an apuntado alguna ve: antes d• 
c•ducar ••• la utop1a es verdaderamente la única gar•ntia de und 
1iberación total.ºº<313) 

Aqui habrta que decir, para que no se m•lentienda la 
r•~erencia ant•rior, que la liberaciOn total hi•tórica y 
concr•t•, no absoluta. L• liberación es la conciencia •acial de 
que •• actúa con convicción para lograr las m•tas histOricas 
de los con Juntos sociales diversos. La utopta como algo 
ab•o1uto 9 como algo acabado, seria limitativ• de la razon y de 
la constante r•novación de los grupos sociale•, por ello podemos 
a~irmar que las utopias absolutas carecen d• posibilidad 
hi•tórica. Sobre esto dice Cerruti que: "Las a~irmacionas acerca 
de la imposibilidad absoluta de la utopia, como un~ ••pecte de 
hori:onte en permanente desplazamiento, como un hori~onte 
n.c:eeartamenta ~luyente 9 la ha~an •parecer entonces como la 
única 9arantia de la realizaciOn de 1• libaraciOn real y 
e'fect:iva d•l hombre concreto. qu• tien• necesidad•& y que enige 
•u satis~acciOn. Este en~oque tiene la ventaja de qu• s1empr• 9e 
podr~ juzgar acerca de l• •fictencia de un •stado da 
in&titucionalizac10n viQente en ~unc10n de la •atisfacciOn 
relativa de esas necesidade•. Si•mpre el hombre estar~ por 
encima del statu quo 9 sea cual sea. En este sentido podria 
inclu•a ~greQ•rse que no es l• intención hacer la r•volución, 
sino una r•volución, la que podamo• hecer~ "<314> L•• utopi•• son compromi•o d• critica a l•• condicione• 
vigent•e; y también de acciOn transformadora, de proy•cto 
revolucionario. 

Quien formula utopias, y trabaja para su implementación, 
quier•lo o no se convierte en Un lidmr revoluctonario 9 pues •1 su 
propuesta eoci•lmente ac•ptable, tandrA un s•quito que 
depositara •n él confianza para l• realizaciOn del 
proyecto. V ser lider no es un privil•~io, sino una 
responsab~lidad en la quE" se corren· riesgo•. Sobre elloe Ft"'eir• 
dice: "'En la medida en que la utopia :i.mplica la denuncia dE!' una 
r•alidad injusta y la pt"'oclamaciOn de un pra-proyecto 9 los 
lidere• revolucionarios no pueden~ 
a) denunc:i.ar la realidad sin conocerla.; 
b> proclamar una roa..lidad sin tener el esquema de un 

proyecto que. aunque emerja de la denuncia. sOlo h•ce 
viable en la pranis; 

c> conocer la realidad sin confiar· en el pueblo, asi como 
hecho• objetivos que deben ser la raiz de su conoc1m1ento; 

d> denunciar y proclamar individualmente; 
e) crear nuevos mitos a través de la denuncia y de l~ 

anunciación que deben ser anti-ideológicas, en la medida en 
que resultan de un conocimiento cientifico de la real1dAd; 

<313> Ibdem. pp. 1=6-127. 
<314> Cerruti GuldberQ, Hot·ac10.'' Critica de 
utópica.?" en UTOPIA V ANTIUTOPJA. Revista. MeHicana 
Politicas y Sociale!:>. FCPS. UNAM. Mé:-:1cr->. No.119. 
de 1985. p.25. 
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f) renunciar a la comur.ión con el pueblo no sólo durante el 
periodo entre lil ':li<:o..Lóc: ... .-.-. deo lñ. dt!~·..ir--=i.3 y de la. 
anuncia.c:iOn y la c:onc: ·~r.1.0n un proyecto viable., sino 
también en el acto deo dd.rle .Jo ~.- ~ proyecto los dro1tos dlP la 
realidad concreta.'' 
''Pot· lo tanto. el Jider revolucionar~o c:ae &n contradiccione& 

internaG que comprometen su propo~ito, cuando, victima de 
concepto fatal1st~ de l~ historia., trata d~ domesticar 
mecánicamente al pueblu par~ conducirlo hac1~ un futuro que el 
lid~r conoce a priori. pero que supone que ~l pueblo e9 incapaz 
de conocer. ~n e~te caso, el lider revolucionario dP-~A dG 
utOp1co y termin~ por 1dcntif1c~rse con la d~recha.''(315) 

Hecha esa advertenci~ podemoz asev~r-a1· 4ue ser utópico es ser 
revolucionürio pues. utopt~ y rt?voluc10n '.5e con~tituyen en ol 
núcl~o de la dialéctica entr~ el hoy y ~, ma~ancl. Pdrtiendo de 
f":'~~"" preml.t;.a, est03riC1mos dP ac:uó.)rcJo con la ~firmaciOn que hace 
Sanchez: Vásquu;;: cuando di.ce:: " .... ~j la 1·~voluc:1ón e~ una praxis 
creador-a. y., por- to!!in•~u~ impl1ca siempre- un.:i inc:ursión en lo 
i.nesperJdo, Pn :to incierto y, en parte, en lo imp-~ vtsible., 
cierta anticipación imaginatLv~ alli ~onda Pl conori1nipn~o y la 
previsión cjentifica ba~adR ~n él se detiene, e~ 1novit~ble e 
inclu~c nece~~ria. Lo utópico apunta ~ntonc:ea un po~~ble, 

1rreali~able hoy, y tal ve= r~ali~able m'i~ana, pur'P ~ c:ondición 
de que lo PU':iJ.ble t;c•r1¡;,,a ci&r'tO arr•c1.i90 ~n lo r-e>cJ.l." 

''En este ~antido, lo utopic:o no es sol~ sintoma o indice 
revelddcr de unJ ~ri~is o eNpreqi.On d~ una pérdidd d~ cont~c•-o 

la reJ.lJ.d ... ,d .. u l.~~· una c::.arenc:ia dl"?l cn111.:lci1n1anto e.Ju lo ··.*·•l, 
5i.no t.:-.mbilf"ó>n la i.>dic:4\=...íé!_n <Je un pot;!.blP ''..iU'~ !"H.:,. toc .... vi.3 n~ 

podomr.is f'Und~'llr- r• t rr.A) L:-.ar. El t..1t.•1p l~1r .. ·:1 n•:l put.:"d•.? abol 1dc.. 
t"otC"ll y dc.-·f ini ttv""me>nte. E~t · '~"~r1p1-QO dec:ir qL.t¡=• l.:..~ 

tran~Tormacion deol •;oc:ialismn de i...~~upta. en cLenc.1~. o s~a.. la 
"fundac.J.On de la. pr~:::ts en un conoc..:~m1,~nto de !o .-ec.0.1 9 a.si como 
la antic.1po.ción rJ<;"l fc1turo a pi'lrt'1· rlr.o condic:101 .. -•o& reales sii;iue 
si.ende un.-\ ei·•pc-c--...a que nci t.erm, c~Jn M&.tr:~ y Enr¡cls. r·or eol 
c::ontr.;.ti-io, nec:::e~,-:,_t-.::.1. ~er renovCld • t i3.da d1a. "C316) 

La utl-,plr>o no P.::: un • .:: .. ~quc~r>1<" mc..w~ol t ti cu n1 l.ílill · ••! .ol.Jl~. <.:!til•;' 
quo po-.:.c>E:' lo<'t 1"i<s.ma viv~C:l.Ca<.1 que- ~L pensr.am11-.r:..o hurnano .. l.,· 
opin1ón d~ F··~1r·c¡ ''La LI•c1~1~ t*~volL1c1cr1Jr1a t1r1,d~ 

din."1mJ.c...l 0-"""tntP'-:. ClLlr c>~1.;.~~t1c,:.; t~rc"ndF.:o .:i. 1..-~ vid.\ '"'°''>;e~ (ll•, ... •-· t.:ii 
m•_ter-tP; .al futuro. como \.ln dL'S•\1'io í"•...J.r.,;t ld. cr-E"at.;.v"\d_•d i·n .. l•h-· :o, 
eontr~s Que renntic1CJn dL""l. prc...•<.::.Po11t.P; ,{) ~amo1-

l""lbt_•ro':\c:Jón d•~ S.tl.Jf~t·~s. ¿.,,,•.~_ .. *_~ qu~ cu·~o poc;c•s!.On p ... tológic ... "11; 
l._\ cn1oci6n de l~- vid~ ant~~ ~~r a 1~5 fr·1~s -,bs~r·.,cc:1oneD; a 
v1vtf' conJuntJ1ner,tc en ar•monia 3nte~. q~~· ~re~.nri~m~nte; ~l 

di .. "\lcqo ant<:?':i QLl~ dJ iT1Lttl.smo; d lo pr,u~;1s dnt.es qut.> ,3 la "lay" y 
¿ii.l "'o,.den"; a hombres q11e sP or-g..-".n1=.an r1:."t)H};J.vc-meontu paro l""""' 
a.ccion ante~ qu"" • hombr·1.""~ u1·gani=::ados para la pa~ivid.-=..d; c.'\l 
lengL1.:,Jt..- cre~\.-Jo1- , ._.:JmLtn:&.r.::ati-10 ttrit:c>s qua a siqnos prescrJ.pti.vos; 
a des~~io~ reflc.:1vcs~ ante~ que a GlOgan& domesttc~dore~; y a 
Vdlores qu~ Ge viven antes que ,~itos impuvstos.''(317> 

<315> Freir·e., Paulo. ACClON CULTURAL ••• op. c1t. µp. B~-0~ 

<316> Sánche= V;?.squeo=, Adolfo.. "Del socialismo c:ientf fico al 
socialismo utópico'' en CRITICA UE LA UTOPIA ••• op. ci.t. p. 142 
<'."">17> Freira, Paulo. ACCION CULTURAL ••• op. cit. p .. 85 
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Por •llo podemos decir que la potencialidad de la utopia es 
ilimitada, tanto como la capacidad d~l pen&amiento humano. Los 
11.mit;•• son impuestos por los estereotipos, los dogmas, la. 
lógica da la ~orma, de lo ~ormal; en sintesis. por la razOn 
técnica. El resquebrajamiento de esos limites esta en la 
utopia, pero ello sólo es pdsible con la ra:On dialéctica que 

en~renta con ia realidad dialéctica. En palabr~s de Bloch: 
"La realidad dialéctic~ es l~ realidad c:riticandose a fti migma. 
En ella acontecen Cosa& nuevas. Cosas que nunca h~n ocurrido 
hombre alguno. La dialéc:tic:~ es el c~non c:rit1co del mi~mo 

mundo. No es el simple monOloqo consigo mismo del espiri.tu del 
mundo. en el curso del cual este espíritu recuerda amablement~ 
sus propias c:on"figuracione6. ". 

''Se establece la dial~c:tic:~ como un método critico -un 
método de sublevación morda:mentP. critico-: primero, algu va a 
euc~der <lo que ocurre no se 11m1ta ~ una c:a.bP.=~ o se:... produc:•~ 
únicamente bajo un modo de dormir·):¡ y segLtnt.lo, al saber t..tno que 
clase de co_ntrad1c:c1ones estan cc:urr1endo <el quehacer utópico·
ir ~n busca da cosa$ que nunca habiao exiLtido ant~s-> tienq un 
~~e an la realidad. c:oncretandose y mediando en el mu1,do.'' 

''Sólo de e~t~ manera, eh ~~te 1mpo~tante proceso autoanalitico 
de mediación, hay aper·tur~ hacia.el futuro, el ~utut·o genuino 
que r.e-pre5~nta algo ma~ quF.!' un <;:;;implr- .ir dPl.o.ntc de nosostros .. 
Solo asi SG puedt~•: t·qa.l1=ar cC'l.mbio$> conc:r¡¿otos." <318> 

La d1.léc:t1ca es utópica y es rmvolucionaria. por ello e~ 
m.As que un método d~ conoc1mianto, ent•ndiéndolo ~n el ~ontido 
que S1:: le dá acadli'mtcamente a es t... u-1:p1·c•sión, par'"" 
cons~itu1rse en una actitud ante la rcal~dad soc1~l y natural; 
L1na ·actitµd cr·itic- que la 8nt1enda y ·la mod1~1que 
perman~ntemente en plena c:unv1vcnc:1~. La dialactic~ tLane la 
utopia para 11ga1· el pasado con ·el futuro t~~i~ndo en ¿l~enta el 
complejo y C.Amt>1'""nte p1·esente; y s• .:ipoya. en lo revoluc:ionario 
pa1·a bGscar pe1·mantur,te e histOricam~nte el ~~nt1du d~ lo 
hum·C\no~.: 

~n sentido, la h1~tor1n puede ~er• sol amen tu 
c:ontempl¿d·1a, par•a dPc:ir, cJe•.,rl~ •:-1 pt'e~ .. ent.t.:·~ lo qur- ~iPblt:1 o no 
h~ber pasa.do. LC!'i h i stot 1.:a e-a· sóJ.o una r ... ~"t~1·enc: 1a qUE- nu:=. muc•'-"otra 
los errores y aciertos de l~ ~cc:ión hum~n~ por y pa·-a la 
humanid¿._d, y no<:; indlr:a Ji'\ t.r.ayec:tort.a c¡LIP se ho. c:.PC~J.-11c.io pora 

.constru1r el futur·o; p~ro ell~ no ~sen ~1 misma futut·o. 
Por ella l~- rli¿•léctic:~ pu~de t•ecobrar• su PSPnc1a 

encuentra sL1stent.J1da en Jo utóp::.cc-. y en lo rfc::'YOlt1c1on.co.r10 p1..1L•S 

en ella se unen P~"'~;ado.,_ µr~~c,.ntc.• y fL1tpr·co qu~ •-;ctf-:1·.~1'".lQ<'ln la 
necesidad huma.neo\ y la do la na.tur·ale::.:' human1:¿da~ ~:l re"SumE.'n 
sobre ello lo e::pon~ Bloch con la.s s1c:~u1entú5 ideas: "f'.<>1r algo 
que ha sido significa Asit~lo no camo ~o fue -no como al90 que ya 
ha llegado a ser. que ya e~tá hecho- sino c:omo dlqu qL•C? llega a 
ser que se eg;tá hac:.:1endo .. Es. apr~ehende'rlo r:omo L\l<)O que no se ha 
desarrollado definitivarnen.te, que busc:.~ lo que l~ Pf-:'t" .... t·'\L"C:e y 
que, sobt'"e todo, nece.-i·ta. ,;..l hombre Para real1:d1 t.od~"~· li".'~ 
potencialidad~s que e5tan púndiente5 en el proceso dol mundo: al 

<310> Bloch, Ernst ... El hombre c:omo posib1.lidad"" en EL FUTURO QE 
LA ESPERANZA. Ed. Sígueme. Salamanca, Espa~a. 1972. p. 70 
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tránsito del "reino de la. necasidad •l de la libertad." (319> 
Estas expresion•s Qenericas sobre la utcpfa y la revolución 
di•lécticas. si bi•n permean la actividad hum•na individu•l y 
social en su totalidad. tamhi9n son propias d• la actividad 
academica comprometida. Como se describió antriormente 9 en la~ 

Ci•ncias Soci•l•• Cent•ndiendol•s especffic•m•nta como 
conocimiento de lo &ocial> 9 l•• distinta• persp•ctiv•• teórico
nMttodalOgicas9 incluido el marxis•o dogm~tico 9 se han 
r•producido espectficamente como un• ,....,r• razOn t*<=nica. 

La razOn t~cnica es una r•zOn que toma dato• d• los h•chos 
social•• • •spacula sobre ellos • int•nta verificarlos •mptric• 
o lOgicamente. R••lizado ••• proce•o 9 y si la comunidad 
acadéMica lo apru•b• <~i ella exis~e> ••puede d•cir qu• hay un 
nuevo conoc:imiento cientffico o un avance •n •1. La rezón 
técnica 9 particul•rmente •n las Ciencias Sociales tiene como 
finalidad el conoc1miento por sf mismo 9 •• decir 9 el 
conoci•iento por el conccimiento. Por ello la• Ciencia9 Sociale•. 
asl entendidas. van si•mpre a la :•g• de los acontecimiento• de 
l•• •ociad•d••I y ante ello•• rescat•n l•s potenci•lidadaw da la 
utopta. L• utopl• ••r6 la posibilidad re•l de lograr laa m•t•s 
que por la hum•nid•d •• proponQ•n •lQunos hombr••· El hombre 
activo 9 •Ubjet1vo. •l•bor•r6 su& utopta& con 9 por y para la 
humanidad 9 y para ello debe armonizar su subjetividad el 
•ovimianto obJ•tiva de l•· realidad. 

AlQUn•• utopt•• •• realiz•r6n 9 y si no existen determinadas 
candicion•• que 1•• P•r•it•n su realiz•cton. otra• ~rac••arAn. 
"Pero •iempr•· l.a u.tapia con10 razón ravoluc1onar-ia y dial•ctica 
lr6 • la p•.- con la.~ r•alidad .oocial para gustituir la 
in•u~iciencia. de las Ciencias Sociale&. Esto lo obr.et"'va Sánche: 
va.quez cuando dices "Si se genera la utopia .... cuando al 
faltar un verdadero conocimiento d• lo r••l• es decir 9 cu•ndo la 
cienci• social •e qu9d• • la Z•ga de lo• movimientos d• el.la 9 y 
lo• concaptos tradicionales. usados dogmAticamante no pued•n ya 
da,.. razón d• ••o• c••bio&."<320> 

Si la razón t8cnic• e~· reproductor•. limitativa y dogmAtica 
en la vida cotidiana •n g•neral y en lae Ciencia• Sociales en 
particular 9 y •i •dapta~c• el criterio g•neralmente aceptado de 
que la disciplina de las Relacion•• Xnternacionales e• parte de 
las Ciencias Soci•l••• entoncas 9 por in~erencia lógica, diramo5 
que esta disciplina 9 tal y como •& cultiv• en México 9 •• 

reproductora, limitativ• y do9m~tic•- Ante •so. debemos rescatar 
el valor de la concepciOn de totalidad que la disciplina tiene y 
trans~ormarla de una perspectiva de conocimiento a un proceso da 
formaci6n de pro~esionales para l• acciOn •n pro de la 
•ociedad. Receta•. para lograrlo ne las hay, ni debe haberlas. Lo 
~nico que debe haber son convicciones para que la r•zOn 
técnica le en~rentemos la utopla. 

La utopía tiene su gérmen natural <o debe tenerlo) la 
razOn critica que se cultiva 9 y esto 9 pretendidamente. se hace 
en la universidad. Pero vemos que generalmente, y en particular 
el el ejercicio de la disciplina de las Relacion•& 
Internacionales en Mé>:ico, la r.a.::On que se sobrepone es la 
técnica_ Por ello, y d~ acuerdo con Bloch diríamos: •• ••• 91 
nuestras universidades quieren conservar las v.iaJB.S tradJ.cion1:1s 
univ~rsitarias. no pueden dedicarse con demasiada pasión a la9 
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tr•n•icione• vi•ible• en nu••tr• sociedad a • las calltbios 
radicales de nuestro tiempo h•cia un• aper~ura en el ~uturo. 
Ella• deben encender l• luz.••<321> 

Para concluir. y retomando la invitación d• Bloch. •1 
qu•r•mo• qu• la disciplina de nuestro intRr._ deje la razon 
t~nic• y p•sR • l• utopi•• como univ•r•itario~ propongo • loe 
universitarias qu• nos atreva.me• • ""encender 1• luz". 
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e o N e L u s I o N E ~ 

La cantidad y divorsidad ~e información que •• ha vertido 
en este escrito es in~ima en relac:10n ~ lo que se ha publicado 
sobre la tem~tica tratada- Lo qu~ indica que sobre 
diversidad de ideas es c~si incontabld la producción. 

La preQunt~ que desprende d~ asa aseveración, y que sirve 
•si mismo como .:..utoc:ritica e'l!i.: " para que escribir mA• de lo 
mismo?". Ante esta cuast iOn • la e><pl ic:a.c i6n la podemos 
encontrar en el parágra~o de Wilde con el que iniciamos l• 
primera p•rtc de nuestro trabajo. 

Como se r•ecordar4 ahf dec:ia que al ser humane <utili:ando 
genéricam•nte la expresión>. único a.r1imal racion~l, l• gac:n de 
quicio que se le invite a obrar ~Q acuerdo con 10~ dir•,do~ de l~ 

ra:ón. Haici•ndo una expo&ic:16n intc:>rprt::!t.:.tiva. del mJ.~mo 9 
diremos que 9 come y~ se indico en ~l trab~Jo. no quiere decir 
que el hum~no no razon~. sino que su razonam1~nto hA 
concentr'ado p.articu la.rmcnte en al logro d~ ~us prcpi a6 

satis+.accion•s y con e•e p•rámetro 9 rec:ha;z:a le\ µos1b1l1dad del 
ra:onamiento social. 

El ser humano h8 razonado desde que adquirió dicha condic~on 
y cierto deaarrollo1 pero su forma de hacerlo h• v~riado 
dependiendo de lom memento~ hi&tOric:os y del contexto Qn el que 

.. sa Rnc:uentra el grupo ~oc1al riel c:wal a5 r...-1.rttc:1pe. Pl1-: '-' en 
todos esos momento~ y c:ont.m::toD ho pr@valt:"cido prlmordi.!lllmante la 
ra:On individual, que 31 int:.--~1·.~ctu~,rseo ~ar-1.almonte L>uscd 
impcner•e. 

Por tanto pod9mos decir qu~ la hista1•1a d~ l~ razón hA ~ido~ 
en forma preponderante, la histori~ d~ la r~=ón domin~ntc. La 
ra:ón dominant~ dev~nid~ h~ do la t•azon d~J 1ndiv1duc o d~l 

Qrupo social que ejerce $U P"~ r~ de cualquier tipo que ~ste sea, 
para manten~r· SLIS privil~~1cs ~cJbr~ lo~ dcn1~s. 

En a]q\ . .1nos mornentn5 d~ leo. hi~to1·1a. de la hum...ir.l.d""'d• l~ ,-
d~ los -don11nados ha ¿mpuento 9 p~ro dl ~or 2mpuo5td 
v1slumbr~ el prelud1q d~l prw~~5o d~ transición de l~na r·A~ón 

dom.ina.nte r'li r...•tra- Ello po1·qw.e c:u~~nllo l..-' müyori.:.\ df..:>l r1rur· .• F.oe ¡,• I 
dominado enti.end~ C:OP'ld1cion df..:> dnminad-:i. lo t,,Jo:- a 
intu1"t.ivamcntc o por 1.n1 ll1f.'ncia. de ::;us d1r1g~nte5 9 y 1-.;11•ArnentC', 
pc1r convicc:1ó11. Por· Pllo ~-•-•r•ndo apoy.:tn la imp•::n::>1c:1ón de la 
r21.;:onde lo-s t.:lominaoc~, l~ ~.u~ 1..:>n reQilJ.dc>.d h2ce11 f?'.:::'.. c'"-\mb:i.:.-r 
ra;:On dominante por otrA. 

Si biPn la razOn d~ :os wom1n~t~•-·s eg un~ ra:Gn criti~~ QuP 
1nter-pon~ ent,·~ 1 ~ r·d:ón de lo~ pr1v1JcgJ.Ados que i1~1~1r~n 

preserv.._u- sur. inter""~St~.=i. y ld de lo~ ~omet1do.z que tienen 
concienciil d~ ello; no ~P manti~nP p8r-n1dnenternente esa pa~1c1on 
V cuando la ra=.On c:ritic:a no mantiene -sus propuestas altern.,,tiv ........ 
de tr.i"nsfor·rnaciOn, es, en si m1~1na 9 in ... :lu1"iciant.C"". qui:::á wst.<-•1-l. lt 
y <50lo frJrma. parte de la trans1c1ón ".::tel dom1n10 rfe une""\ razón a lü 
otra. 

En la histcri~ de la humctn1rlad uno de los ~spectos qu@ la 
caracteriza es la lucha por la ra:On. Pues la razón 9 ~omo 

entendimiento social, ha c:edido c..nte las razcnes particulara& 9 



•nta l•a ra:ones de los interese•. E•t•s rac1onalidades 
p•rticulares, son pequeNos universos qua ae an~rentan, y 
partir de su egocidad critican, SUQieren y proponen 
p•rsp•ctiva ya sea. a lo hecho o a lo que se piensa hac•r. A esta 
~orma de razOn qua, para nuestro tiempo, la hemos identificado 
como razón técnica, le intere•A •er preponderante, dominante; 
1• interesa t•ner "la" razón. 

Entendamos que Wilde se t'"e1'1ere a. esa. razOn que se pretende 
como absolut•, ónica, ahistOrica, a la que le saca de quicio 
qua se le invite a obrar de acu•rdo con los dictados de l• 
razOn, si, pero de la ra:On soci•l. Esto porqu~ a la r~:On 
dominante no •e le puede decir qu• no tiene la ra:on, ya que 
utili:::arA el poder, la coacción de que disponga para domostt'"ar 
que si la. ti•n•. 

Es por ello que hemos hecho un e•crito mAs, qua se une al 
llamado para apelar y exhortar a la ra:On social, a la ra=On 
que sea crtt1ca permanente. La r~:On social ea la razón de la 
sociedad, con la sociedad, por la. socieddd y p..,ra la scciedcil.d .. 
Tod•• egta& proposic:ione& no deb•n, no pu•d•n, no son vacua9; 9on 
una convicción, son u~ compromiso que implica argumentar, 
di•logar, di9cutir y convencer en pro de l• razón de, con, por y 
par• la sociedad. 

La ra:ón social se modi~ica hi~tOric:amente de conformidad 
con los intercseg de l• sociedad en su conjunto .. No as e5tatica, 
por el co~trario, e$ tan di•léctic:• como 1a interacción soci~l
Para la consecu21oiOn d• l.a ra:=ón !Social todos. 10'3 indi.viduos 
deben (y si tienen convicción lo haran> ser critico~ de la 
ra::.On. La· critica a.si entendida., e• procedent• cu~ndo ee 
•jerce la autoc:ritica. La crit~c:a es un• actitud que proceda 
solamente cuando $e ha aprendido la autocrftica, pues ~~i, 

adem~s de argumentar ~e eftcuCharA y, de n~ce6ar10, 
recti-ficAt".tl .. 

La razón social, no ob~t~nte que mucho se convoca, poco se 
cul\;iva, por el lo P.S ra.;=On de poco'.!.; de c\qt..u~llos qul.! ~,.;tan 

d l spt..te-:::3.tos a esc:uct1ar ide~s y '"" argumenté\r en pro de? l.1ts •uyas, 
de qu1~ne~ est~blec~n un d1alo~o y sost1rnen un~ di~cus10n 
criterio~ r1y1dos o est~r·eot1pados y de quienes tienen 
conciencia d~l momento y del proce~o histórico que para 
transformarlo. 

Poi- ollo la razón ~oc1al 

'finalidad 
reflexioncs 
histor1c1dad. 

y 
s l mp lemente el 

emot1vidades, 

radJ.c..il. 
hum._1no s~c: l. rt 1 " i=un 

11mit~c1one~ y 

La ra=ón 'O.Oc1al, aún con sus des:oventa,J~·:=. y 
rc.?stricciones, enfrenta y se ha enTr~nta.do cl l~-.. ra=On 
doml.nante.. Sus 109ro~ h~n sido min1n10-=:. y l.:i. tar-e.3 <c;.19ue siendo 
ardua. Por ello no .=tt::.p1r ..... ur.os "=' 1..ln.Lvers.'.'ll1=ar nllt?~.tr-L--.. perttpectiva 
de la r.:i:=On, sólo queremo~ l levd.r•ld. .:\ un A1-C!'""" t1c>l c.·-i11ot=1rn1ento 
en donde la ra=On técnica, como rc1:;:ón domi.nant~J, ~'-·-.t. .. ~·\(-. 
sus reales; en el área que acadé1n1camente s~ idont1T1c:d en la 
actualidad como d1sc1plina de las Rel~cione~ Intcrn~c1cn~les. 

Recordamos que la disc1pli1-,a de las Relac~ones 

Internacionales se genera en lO$ paises 1dent1f1cados 
desarrollados, para tener t..tna vi"""16n conjunta del mundo y con 
ello, en un momento dado, ejercer un¿o praxis hegemOnic:a. No 



obstante, esta s• traslada a los pais•s subdesarrollados de una 
m•nera acritica. con l• idea de tener una vi&iOn similar. pare 
vemos 9 que su utilidad es limitada pues las posibilidades de 
acciOn internacional se rig•n exclusivamente pcr sus condiciones 
de dependencia. y la disciplina se convierte en un mero ejercicio 
intelectual. •n una mer• reproducción de conocimientos sin m~s. 

Aunque han e>eistido •lguno• brot•s de rebeliOn intel•ctu•l en 
1os paises de-1 lla1111ado "tercer mundo" p.ar• combatir la 
influencia de la ra:On t6cnica en la disciplina referida 9 los 
cu•l•• 59 h•n unido a las pe>rspectiva• discordante• que se d•n al 
interior d• los mismo• pal••• industri•l1zados. •u repercu•iOn 
no h• sido considerable. 

Por- esto. la lucha de la ra:On •oci•l (que tambi•n 
ádentific•mos razOn r•dic•l> 9 en contra de l• r•z6n 
dominante (y sus efectos soci•l•• que Q•ner•n como secuela un~ 
ra:ón diletante>. est•1111os proponiendo que se resc•te el valor de 
la ut:apia. 

La utopia. co11110 se •~irmo. l• lib•rac:1ón d•l 
pensami•nto; la po•ibilid•d cr•ativ• de con•truir hoy el ma~•na 
con un• perspectiva social. V proponemos que ••t• s• ejercit• en 
J.• disc::lp-lina d• l•• Relacione• Internacional•• qu• se cultiv.a en 
"•xico para •Prov•ch•r su visión cos•ológic•. pero 
ro•decu•ndola par• no ••nten~r su p~r•P•ctiva de parceli:ación 
del mundo• sino que. t1aediante l• antidisciplina. es dec:ir 9 

-.ctiant• una vleiOn hu•aniz•nte. •in cortapi••• acad•micas. •• 
arlent• •la lucha 9" pro d• la ra:ón social •. 
·- A ••t• dlaciplln• hay que quitarla Muchos pr•Juicio•• mucho• 
••tiQM••• muchos doe••·•· hay qu• ••P•r•rla d• •u visión 
parc•lizad• d• l• r••lid•d internacional. Quiz6 con ello deje d• 
s•r una disciplin• acad•11111ca; pero lo que pi&rda ~n ese terreno 
1a ganara •n pra d• la razón •acial. 

La utcpia .., la disciplina de las R•lacion•• Internacion•l•5• 
•s la poaibilidad d• rescatar •l valor d• lo humano. en y pcr la 
sociedad, pero ademas. en y por la individualidad. que es lo que 
integra la humanidad. 

El proyecto utOpico no es determinado 9 definido. sino por el 
contrario P• infinito. Es un proyecto que se renueva cada dfa 9 
en cada mom•nto, •• un proyecto de la ra~ón social que deba 
enfrentarse al ••cendiente social de la ra:ón técnica. Ante la 
tr•dicional posiciOn de uQ sujeto o grupo de ellos que desde uu 
perspectiva dot~rminan la orientaciOn de los 'fines sociales 9 se 
hace nec:esari.o bu•car y proponer tc\c:ticas y estrtegias diversas 
para generar ra:On social en la propia sociedad y que ~llJ mi~ma 
determine la o~i•ntación de sus fine9. 

Es en el marco de la utopfa en donde proponemos 
posibilidad el surgimiento de la idea de la antidisc1pl1na de las 
Relaciones Internacionales. cuya 'función antitética impugne los 
c1•iterios rlgidos, def1n1dores y fragmentadores de la realidad 
social. Pretendemos que se entienda al presente. pero no sOlo 
para explicarlo, sino como producto de un pas~do normalmete 
aciago y como gérmen de un futuro transformado; que <se mire al 
'futuro. pero no con la expectativa de adquirir poder par~ impbnc1• 
ideas. sino con la de discutirlas con la finalidad fot•mL•lar la 
ra=6n social. Pasado. presente y futuro; ser y no ser, se 

lo real y lo posible de una accion transformadora; de 
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e5peranza emancipadora. 
En •st• marco inscribimos la antidisciplina de la• Relaciones 

Int•rnacionales, porque, como tal, •s utopla, qu• con su 
incipi•nte •xistencia aspira a contribuir a la concienciaciOn 
y con sus, por ahora, escasas p•r•p•ctiva• pret•nde colaborar 
para combatir la razon t•cnica. 

Ant• la razón t6cnica y su ~u•rt• arraiQO• antepon•mos la 
utopta, o dicho d• otra man•r•1 ante l• r•producción 
in•ust•ncial de datos, propon•moe la ~•cundidad COQnoscitiva cuyo 
compromi•o •• promover la generación de una mayor c•pacidad para 
la tr•n•~ormacion. 

La utopfa para cu•plir con ••• P•P•l requi•r• de una razón 
dialé¿tica, sin esquemas ni • priori•. V par• qu• •~e valor sea 
~•cundo, no d•b•mos c•ftirlo •n la antidi•ciplina da la• 
R•l•ciones Internacionales pues, como die• Wilde, la utopia •• 
el pafs que debemos poner •n cualqui•r mapa para qua valga la 
pena. 

En •intesis, este trabajo no •• un ~in en •1 mismo, eino un 
principio, que no da, ni pu•d• dar, ~Ormul•• ni conclusion••· Es 
•Ola una invitación para proponer tanta• utopla•, como las 
veneraciones d• apologi•tas radic•l•a de la razOn •acial lo 
deeaen. Lo• resultados los veremos tard• o temprano si mant•n•mo• 
la diaria batalla de la razón eoc~•l contra 1a hidra dw la 
razón tecnica, por ahora, dom1n•nte. V tal vez ••i, nuestras 
solucion•• idaal•e •• acercaran, cada m••• a l•• que 
r•qui•r• 1• realidad •oci•l. 
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obstante 7 esta se traslada a los paises subdesarroll•das d• una 
manera acritica 7 c:on la idea de tener una visión &imilar7 pero 
vemos 7 que su util1d'"'d es limitada. pues las pasibilidades de 
ac:c:iOn internacional se rigen e>:clusivamente por •u• c:ondic:ione• 
de dependenc:ia 7 y la di•c:iplin ... se c:onviert• •n .un.mero.•j•~c;i.c:ja 
intelectual 7 en una mera reproduc:c:ión de conocimientos sin m••· 

Aunque h•n &H1Stido algunos brotes de rebelión intelectual en 
10$. paines del llamado "tet"c:er mundo" par• c:omb~tit... ldi 
influencia de la r•zón t6c:nic:• en la disciplina·ra1'erid•·7···1a·s· 
cualeo.3 •e han unido a las per~pec:tivas discordant:ee. que 50 dan •l 
interior de lo5 m1smos paiaes indu5triaJizado& 7 su repercusión 
no ha sido consid•r•bla. · 

Por msto 7 la luch~ de ld. ra:ón social <que tambi•n 
1denti-fic:amos como razOn radic:al) 7 en contra da la razón 
dominant• <y sus e-fec:tos soc:i•les que generan como secuela una 
ra::ón dilutnnt~>. eom;t•mos proponiendo que ~e re•cat• el valor- de 
la ~1topia. 

La utopi•• como se afir~mo 7 la lib•r.a.ción del 
p•n!Jamiento; la poGibi 1 idad creat:iv.a. de construir hoy •l marran.._ 
con un• perspectiva soci•l~ Y pt"oponemo• que est• s• •J•rc:ite en 
la digciplina de las Rel~c~~n~s Internacionales que se cultiva en 
Mit.-xic:a p~rC\ aprovechar s1..t v1s10n cosmol691ca 7 P•ro 
readecuandol• p•ra no m~n~ener •u perspectiva de parc•lización 
d•l mundo 7 ft1no qu& 7 mediant~ l.a. antidisciplina, es decir, 
medi~nte un.a. vi•ión humani:ante, sin cortapisas •c•d•mtcas 7 •• 

orianto • l~ luc::h.a en pr"'c de la ri'\zón "5oci.a.l .. 
A •~ta di9c:iplina h~y que Quitarla mucho&

0
pt"•juicios 7 muchos 

e§t'l.gmaoz;, muc:hos dogmo.s 7 hay que separarla de •u vi•iOn 
parceliz~da de la r-aalidad intcrn~cional. Quiz• can ello dejR de 
ner una disciplina académica; pero lo que pierda en •&• t•t"reno 
lo gan~rA en pro de la razOn social .. 

La utopia en la. disciplina de las Rel.ac:iones Internac:ionale~ 7 
es la p0Bib1l1dad de reacatdr et valor d~ lo humano, en y por la 
&oc1eddd, pero adem•e, en y por la 1ndividu~lidad, que es lo que 
int~9ra le.. hum.3inida.d. 

El proyecto utópico no e~ determ1nado. definido 7 aino por el 
cuntr~rio es 1n~inito. Es un proyecto que se renueva cad• d1a 7 

an ..::oi'da momento 7 es Ltn proyecto de la ra::ón social qua debe 
enfrentarue al asc:end1ente ~acial de la razOn t~cnica. Ante la 
tradicional pos1ciOn de un s1~jeto o grupo de ~llou que dasde su 
p~rspecttv~ detPrmin~n la or1~ntJ~10n de los ~ines soc:.1alo& 7 so 
ha.ce n&cesar io bu•c.;;ar y pr•ciponer téc t icas y estrtmc;a:ia9 d iveraaa 
p.rira generar ra::On social en la prop1A suc:.iedad y que ella 
det@t·m1ne la orientac&On de sus f1neG. 

E~ an el marco de l~ utopía en dond@ proponamo• como 
posib¿l1dad el 9ur91m1ento de lA idea de la ant1disctpl1na de las 
Rt&-l..-..c1ones Internac:1onal~c., cu~.:.' fur1c1ón antitética impugne los 
crit~rios ri9idos 7 definidores y fragmentadores da la r"•alid~d 
1boc 1 al. F·retendemos q11e .ze ~n t 1 enda .:\ l presente 7 pero no sólo 
pc'r._"ll e:~p1J.c~t~lo 7 c.-ino como pr~oducto de un pasiíll.do norme.lmete 
<:\C:1 "9C• y como gét"men de un fut1..u~o transfor'mado; que se mire al 
1·,_ttttrn .. P•-""ro no con la e.·:pec:ta.t1v,;:t de adquirir poder para imponer 
idna ... -., sino con la de diso::ut1rlas c:on la finalidad formular la 
r-"'~ón ge,~ i .~l. P211.-aado.. Prtc.:!sent::e- y Tuturo; set• y no s1::or. se unan 

1•3 •"'r?,:-ol y to posible de 1..1na acción tr-an<::iformadora.; de una 
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